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Presentación

II Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social y V Congreso de 
Psicología y Responsabilidad Social: 
Escenarios para la Construcción de Paz

La Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás ha gene-
rado desde hace más de diez años un espacio de intercambio de 

saberes orientado a la comprensión de la responsabilidad social desde 
una perspectiva psicológica, que posibilite nuevas formas de compren-
der los dilemas y retos emergentes en los diversos contextos actuales. 
En este sentido, el compromiso de la Facultad es pensar de forma crí-
tica la responsabilidad social. 

En el año 2017 realizamos el II Congreso Internacional de 
Responsabilidad Social y V Congreso de Psicología y Responsabilidad 
Social, estableciendo como interés primordial la comprensión de los 
diferentes escenarios para la construcción de la paz, lo que obedece al 
momento coyuntural que Colombia atraviesa, en especial, tras la fir-
ma del acuerdo de paz. El evento buscaba analizar las acciones emer-
gentes en diferentes escenarios sociales, en los cuales convergen los 
diversos actores en sus prácticas cotidianas. En consecuencia, se cons-
tituyó como un espacio de reflexión colectiva para establecer diálogos 
interdisciplinarios e identificar múltiples comprensiones de los retos 
sociales presentes, vitales para la reconstrucción social colombiana. 
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La posibilidad de contar con expertos nacionales e internacionales 
permitió ampliar el espectro académico y, sobre todo, reconocer otras 
realidades que contribuyan a la construcción paulatina de sujetos so-
cialmente responsables, sensibilizados frente a las necesidades actua-
les, desde una dimensión global. Los aportes de estos expertos, que 
convocan diferentes perspectivas disciplinares y paradigmáticas, favo-
recieron que el II Congreso Internacional de Responsabilidad Social 
y V Congreso de Psicología y Responsabilidad Social: escenarios para 
la construcción de la paz, se convirtiera en un espacio propicio para 
el intercambio académico y el fomento de diferentes reflexiones y es-
trategias que garanticen la promoción del desarrollo humano, acorde 
con las necesidades históricas presentes.
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Objetivos

General 

Promover un escenario de reflexión que permita el abordaje de expe-
riencias de intervención e investigación, orientadas a la comprensión 
de la responsabilidad social y su impacto en la construcción de paz. 

Específicos

• Socializar experiencias de formación en torno a la responsabi-
lidad social e identificar las prácticas que se desarrollan en los 
diferentes escenarios de intervención.

• Propiciar un espacio de reflexión, análisis de aprendizajes y co-
rresponsabilidad que permita una construcción conjunta del 
conocimiento actual sobre la responsabilidad social. 

• Difundir las prácticas de responsabilidad social que actualmente 
se gestan en Colombia y Latinoamérica, con el fin de identificar 
aquellas que contribuyen a la construcción de paz. 
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Ejes temáticos

Eje 1. Educación para la paz 

El rol asignado a la comunidad educativa en la formación de sujetos 
socialmente responsables, con valores éticos y críticos, cada vez incide 
más en las necesidades emergentes para la construcción de paz. Este eje 
pretende abordar el rol activo de la educación frente al desarrollo de 
competencias en la formación profesional, que permita dar respuesta a 
las demandas actuales del país tras la búsqueda de una consolidación de 
la paz. A su vez, este eje intenta destacar las acciones conjuntas que se 
realizan en los escenarios educativos con diferentes agentes externos, con 
el fin de identificar cuál es el impacto de lo académico en la generación 
de conocimiento acorde a las necesidades de la realidad colombiana. 

Eje 2.  Experiencias de paz en la familia  
y la comunidad 

La paz implica reconocer la necesidad del cuidado de las ecologías 
sociales y culturales en las que emerge el conflicto y, por lo tanto, el 
cuidado de su diversidad y las posibilidades de desarrollo y co-evo-
lución de los sujetos en sus sistemas de relación. Este eje pretende re-
coger las experiencias con familias, comunidades, organizaciones no 
gubernamentales y otras organizaciones, asociadas a la construcción 
de las condiciones de posibilidad de la reconciliación y la convivencia 
pacífica. A su vez, pueden concretarse en estrategias metodológicas 
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para la intervención con estos sistemas, en la producción de conoci-
miento por vía del diálogo y en las acciones que pueden favorecer la 
construcción de poder comunitario basado en la interculturalidad y 
el reconocimiento de saberes, en el marco de la equidad, los derechos 
y la justicia social.

Eje 3.  Responsabilidad social en el 
ejercicio de la Psicología  
en contextos jurídicos

En este eje, se contemplan reflexiones y experiencias psicológicas en 
contextos jurídicos. De igual forma pretende vislumbrar impactos so-
ciales, institucionales e individuales de las prácticas psicojurídicas a la 
luz del ejercicio profesional especializado, con responsabilidad social 
hacia la construcción de justicia social, acceso a la justicia y conser-
vación de la dignidad humana, desde las actuaciones legislativas, ju-
diciales, administrativas, entre otras.

Eje 4.  Responsabilidad  
social empresarial para la paz

El compromiso actual de las empresas está orientado a generar ac-
ciones de impacto que logren permear los escenarios en los cuales se  
desenvuelven. Es así que se espera que las empresas, a partir de di-
ferentes abordajes de la responsabilidad social, puedan alcanzar una 
comprensión de su entorno, identificando acciones pertinentes para 
responder a necesidades actuales como la construcción de paz. Este 
eje pretende visibilizar acciones empresariales que puedan trascender 
las disposiciones generales con las cuales se ha establecido la norma-
tiva de responsabilidad social, con el fin de identificar la contribución 
de las empresas al cambio social, la mitigación del impacto que ha ge-
nerado el conflicto interno nacional y resaltar acciones conjuntas que 
pueden promover la concepción de espacios de paz.
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Eje 5. Salud y bienestar para la paz

La salud, entendida como un fenómeno complejo, reclama la construc-
ción de consideraciones ecológicas que vayan más allá de la noción 
biológica. En este eje se pretende reconocer todas aquellas acciones que 
permiten la apertura de horizontes de posibilidad para la vida, además 
de los procesos sociales que contribuyen a su cuidado y las experien-
cias de reparación que propenden por la construcción del buen vivir, 
de la calidad de vida y del bienestar. En este sentido, se trata de reco-
nocer las relaciones entre la salud como bien común y la sociedad, di-
rigidas a la coordinación solidaria de los diferentes campos del saber, 
implicados en la construcción de escenarios para la paz.
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Palabras de apertura

Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Santo Tomás. 
Un saludo muy respetuoso a:

• Padre Pedro José Díaz Camacho, O.P., Decano de la División 
de Ciencias de la Salud

• Conferencistas internacionales y nacionales

• Ponentes profesionales y estudiantes de simposios y pósteres

• Directivos y docentes de la Universidad Santo Tomás

• Docentes investigadores y estudiantes de semilleros

• Autores de libros de la Universidad Santo Tomás

• Participantes internacionales y externos a la Universidad Santo 
Tomás

• Participantes egresados de los programas de la Facultad de 
Psicología

• Participantes estudiantes de los programas de la Facultad de 
Psicología

• A los aliados ASCOFAPSI, COLPSIC y Manual Moderno.

Agradecimientos especiales a:

• Directores y docentes de la Especialización en Psicología 
Jurídica y Forense, Maestría en Psicología Jurídica y Maestría 
en Psicología Clínica y de la Familia, de la Facultad de Psicología.

• Docentes del programa de Pregrado de Psicología.

• Estudiantes promotores y secretarias de la Facultad de Psicología.
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Un agradecimiento muy especial por su compromiso y capacidad de 
trabajo en todo el proceso, a los colegas:

• Aida Milena Cabrera Lozano, líder general del Congreso.

• Pablo Guerrero Ospina, líder del Comité de Logística.

• Juan Guillermo Manrique López, líder del Comité Científico.

Para esta versión del II Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social y V Congreso de Psicología y Responsabilidad Social, cuyo tema 
concreto de reflexión son los escenarios para la construcción de paz, 
nos hemos colocado como propósito promover un escenario de dis-
cusión que permita el abordaje de experiencias de intervención e in-
vestigación, orientadas a la comprensión de la responsabilidad social 
y su impacto en la construcción de paz. Los cinco ejes en los cuales 
se centran las conferencias, simposios y pósteres son: 1) Educación 
para la paz; 2) Experiencias de paz en la familia y la comunidad; 3) 
Responsabilidad social en el ejercicio de la Psicología en contextos ju-
rídicos; 4) Responsabilidad social empresarial para la paz; 5) Salud y 
bienestar para la paz.

La intención de crear un congreso en Psicología y responsabilidad 
social, en la Facultad de Psicología y la Universidad Santo Tomás, tiene 
sentido en tanto se configura una apuesta por la identidad institucio-
nal (en su carácter humanista), además de que la responsabilidad so-
cial es uno de los pilares de los currículos de los diferentes programas 
académicos de la Facultad. Con la socialización de los conocimientos 
en investigación y las modelizaciones de la intervención que escucha-
remos en estos tres días, buscamos visibilizar la comunidad académica 
y materializar la transferencia social de conocimiento.

Es propio de nuestros contextos, tanto nacionales como latinoa-
mericanos, tener una perspectiva social de los problemas, dado que 
nuestras historias como pueblos y naciones están marcadas por hitos 
colectivos que han configurado nuestra identidad cultural. Es la corres-
ponsabilidad social una estrategia organizadora y principio orientador 
que permite la equidad, la convivencia y la solidaridad.
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De acuerdo con lo anterior, existe una distinción importante en-
tre la responsabilidad personal y la corresponsabilidad social: para la 
primera, lo fundamental es la individualidad y la subjetividad; para la 
segunda, lo fundamental es lo colectivo y lo intersubjetivo. 

La organización del congreso en conferencias, simposios, lanza-
miento de libros, rueda de investigadores, encuentro de semilleros, pós-
teres y talleres, nos permite tener una gran diversidad de estrategias 
para socializar nuestro conocimiento, compartir experiencias y crear 
redes. Invito a todos los participantes a que puedan aprovecharlo de 
la mejor manera posible, de acuerdo con sus intereses particulares. 
Esta es la gran fortaleza, en términos metodológicos, de este tipo de 
congreso académico.

En esta segunda versión internacional y quinta versión nacional, 
centrada en el tema de los escenarios para la construcción de paz, para 
la Psicología es una coyuntura histórica del país por la firma de los 
acuerdos de paz de Colombia (Estado/Gobierno) con las FARC. Es la 
oportunidad de compartir nuestras prácticas evaluativas e interventi-
vas, además de nuestras comprensiones e innovaciones desde la inves-
tigación, a través de diferentes fenómenos psicológicos, perspectivas 
epistemológicas, tipos de poblaciones, categorías teóricas, diseños meto-
dológicos y efectos producidos. Esto es una muestra de nuestra apuesta 
por lo pluri-paradigmático y pluri-profesionalizante de la Psicología.

Para los asistentes estudiantes, que son la mayoría en este audi-
torio, mi saludo de aprecio y deseo para que puedan aprovechar al 
máximo este congreso, que organiza la Facultad de Psicología, cada 
tres años, en la Universidad Santo Tomás.

Muchas gracias.

Ps. Julio Abel Niño Rojas
Decano

Facultad de Psicología
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Aprendizaje significativo del 
razonamiento crítico para la 
construcción de paz, ciudadanía 
y democracia

Leonardo Andrés Amado Suárez

Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo1

Resumen

La presente ponencia es una mezcla de experiencias personales de trans-
formación con experiencias laborales, docentes e investigativas sobre 
razonamiento crítico, argumentación, lógica informal y Psicología so-
cial. Por esta razón, en la ponencia se incluirán datos biográficos ade-
más de profesionales y académicos al respecto. Aunque esto parezca 
un collage, todo girará en torno al aprendizaje significativo del razona-
miento crítico para la construcción de paz, ciudadanía y democracia. 

Palabras clave: razonamiento crítico, argumentación, educación, ne-
gociación de conflictos, democracia, ciudadanía.

1 Correo electrónico: laamados@unal.edu.co
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Mujeres, liderazgo y burnout  
en el sector salud

María Constanza Aguilar Bustamante2

Universidad Santo Tomás

Resumen

El burnout puede ser entendido como una experiencia que resulta de 
la combinación de factores estresores originados en el entorno social, 
laboral y en el propio sujeto. Durante los últimos años, los trabajos de 
investigación han tratado de identificar los desencadenantes del síndro-
me de burnout (SB), centrándose en aspectos personales y en función 
de la situación y el contexto social. Para este caso, el presente traba-
jo se llevó a cabo con mujeres en cargos estratégicos, dirigiendo aso-
ciaciones gremiales en el sector salud con base en la fundamentación 
conceptual de la teoría de liderazgo transformacional (Bass, 1985). El 
propósito fue identificar la presencia del síndrome de burnout y los es-
tilos de liderazgo en mujeres de diversas profesiones relacionadas con 
la salud, y que ocupan cargos estratégicos y representan asociaciones 
gremiales en Colombia, teniendo en cuenta variables sociodemográ-
ficas. Se utilizaron instrumentos como Maslach Burnout Inventory 
(MBI) (Maslach & Jackson, 1981, 1986) y el Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ) en la versión de Gil-Monte y Peiró (1997). Se 
presentan resultados preliminares que confirman la importancia de las 
variables sociodemográficas, y se evidencia el desempeño estratégico 

2 Correo electrónico: mariaaguilar@usantotomas.edu.co
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y de múltiples roles de estas mujeres que han logrado ocupar cargos 
decisorios en distintas profesiones relacionadas con el cuidado de la 
salud mental de los colombianos. 

Palabras clave: burnout, liderazgo, mujeres, cargos, directivos. 
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Justicia transicional: un espacio 
para la sanación de una 
Colombia herida

Fray Andrés Aguilera Romero OAR3

Profesional en Derecho y estudiante de Teología Uniagustiniana

Resumen

La ponencia realiza un estudio a la justicia transicional en el contexto 
colombiano y la proyecta como un espacio de sanación interior para 
cada uno de los colombianos heridos por la violencia. Pretende pro-
fundizar en esta política pública que ha adoptado nuestro gobierno 
e intervenir activamente en ella para ser instrumentos eficaces, desde 
los diferentes roles, especialmente abogados, religiosos y psicólogos. 

Palabras clave: justicia transicional, perdón, reconciliación.

3 Correo electrónico: andresapolokia@hotmail.com
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Análisis descriptivo del síndrome 
de alienación parental en 
algunos países de habla hispana: 
expresión actual del fenómeno 
en las redes sociales

Gabriel Balaguera Rojas4

Universidad Santo Tomás

Resumen

Se realiza un análisis de las características de la alienación parental 
propuestas por diferentes autores, las cuales son reflejadas en ocho 
países de habla hispana, entre los cuales están: Argentina, Colombia, 
Ecuador, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay. Para 
tal fin, se efectuó una observación sistemática mediante el análisis críti-
co del discurso. Se consideraron siete dimensiones propuestas por Van 
Dijk (2003), con especial énfasis en las relaciones entre las estructuras 
sociales observadas. De igual forma se hizo un control de la interac-
ción y los elementos léxicos que sirvieron como insumo para demos-
trar las actitudes e ideologías de los actores, soportado el estudio en el 
interaccionismo simbólico que media la conducta de las víctimas del 
fenómeno. Como herramienta metodológica se utilizó la observación 
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mediante el estudio de caso, análisis que se hace a través de las redes 
sociales, específicamente, Facebook.

Palabras clave: alienación parental, análisis crítico del discurso, inte-
raccionismo simbólico, violencia intrafamiliar.
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Resumen

Esta comunicación tiene como objetivo presentar experiencias exito-
sas de intervención desde la resiliencia con jóvenes en dificultad social 
y reflexiona sobre cómo estas pueden ser usadas con jóvenes que han 
estado vinculados al conflicto armado, como otro grupo en dificultad 
social. Para ello, se parte de autores como: Barudy y Dantagnan (2011), 
Graciela (2013), Omar (2013), Uriarte (2013), Vaquero (2013), Bernal 
y Melendro (2014), Frank (2014), Bernal (2016) y Del Rincón (2016). 
Luego, se presenta el análisis de entrevistas sobre intervenciones que 
generan resiliencia realizadas a jóvenes que vivieron situaciones trau-
máticas de abandono de sus familias, negligencia, maltrato psicológico 
y físico y abuso sexual, entre otras, y a los profesionales que trabajaron 
con ellos en instituciones de protección. Después se presentan las con-
clusiones, en las que se hace énfasis en cuatro grupos de intervenciones 
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fundamentales que generan resiliencia. El primero describe la impor-
tancia del vínculo entre los jóvenes y los profesionales, quienes se 
constituyen en tutores de resiliencia. El segundo caracteriza el trabajo 
sobre cualidades personales. El tercer grupo describe la importancia 
del análisis de las experiencias de figuras que han vivido procesos si-
milares y el cuarto hace énfasis en la importancia del diseño de metas. 
Finalmente, se presenta un análisis de cómo este grupo de acciones se 
constituye en una “caja de herramientas” para ser usada con jóvenes 
que han estado vinculados al conflicto armado en Colombia, teniendo 
en cuenta los retos de inclusión social, laboral y educativa que tienen 
que enfrentar en los procesos de reinserción.

Palabras clave: resiliencia, dificultad social, vínculo, jóvenes.
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Resumen

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un compromiso de mu-
tua interdependencia (Schvarstein, 2004) de la organización con sus 
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trabajadores, para fomentar la calidad de vida como estado de satisfac-
ción general proveniente de la realización de la persona y sus potencia-
lidades (Ardila, 2003), por lo que se busca fomentar la seguridad y la 
salud física, psicológica y emocional. Sin embargo, esto no sería factible 
si no se comprende el fenómeno desde la integralidad y se trasciende 
el cumplimiento de requisito de ley propuesto en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). La investigación se rea-
lizó en el Hospital Departamental de Villavicencio (Colombia), donde 
se correlacionan variables sociodemográficas, funcionamiento familiar 
y burnout en una muestra de 111 funcionarios del personal. El diseño 
es descriptivo correlacional. Para definir las variables demográficas se 
tomaron referentes de la literatura científica y de la Resolución 2646 
de 2008 del Ministerio de la Protección Social. La Percepción del Fun-
cionamiento Familiar se midió con el cuestionario APGAR Familiar 
(Suárez y Alcalá, 2014) y el síndrome de burnout se evaluó a través del 
cuestionario Maslach Burnout Inventory – MBI (Miravalles, s. f.), ya 
que este último tiene una fuerte presencia en el sector salud (Betancur 
et ál., 2012). Los datos obtenidos en la investigación evidencian que 
las variables sociodemográficas como sexo, estado civil y cargo son re-
levantes en los resultados de la medición del burnout, en sus compo-
nentes cansancio emocional, despersonalización y realización personal, 
reafirmando lo encontrado por Ebling y Carlotto (2012). En cuanto al 
burnout y su relación con el funcionamiento familiar, que mide diná-
mica, crecimiento, afecto y resolución, no se encuentran datos significa-
tivos en relación con la variable género, a diferencia de lo encontrado 
por Szwako (2014). Por último, se confirma que la variable económi-
ca tiene relación con el burnout, sin embargo, el estrato no representa 
una significativa diferencia en la magnitud del mismo. 

Palabras clave: responsabilidad social empresarial, Psicología organi-
zacional, burnout, percepción del funcionamiento familiar. 
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Resumen

El momento actual que vive nuestro país demanda de manera urgente 
el desarrollo de competencias que contribuyan a fortalecer la convi-
vencia pacífica, la solución negociada de conflictos y la participación 
activa de su ciudadanía. En este trabajo, los niños constituyen un foco 
importante, pues además de ser determinantes en el futuro de nuestra 
sociedad, también son punto de convergencia para el trabajo conjunto 
de la comunidad, la escuela y el Estado. El objetivo principal de este 
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trabajo consistió en elaborar, implementar y evaluar una propuesta de 
trabajo en competencias ciudadanas para la resolución de conflictos en 
niños de grado transición de una escuela pública de la ciudad de Bo-
gotá durante el segundo semestre de 2016. Dicha propuesta fue ajus-
tada de acuerdo con las necesidades de la institución y del grupo con 
el que se trabajó, e involucró varias sesiones de trabajo y planificación 
con padres de familia y la docente líder del grupo de investigación. Las 
actividades se orientaron a trabajar las competencias relacionadas con 
la identificación de emociones, el reconocimiento de la perspectiva del 
otro y el manejo de reglas. El trabajo propuesto finalizó con una eva-
luación de cierre, la cual sería contrastada con la evaluación inicial 
diagnóstica realizada en el primer semestre de 2016. El análisis de los 
resultados obtenidos en dicha evaluación y del trabajo realizado de la 
mano con la docente líder del grupo de investigación nos permite con-
cluir que se observaron avances en el desarrollo de las competencias 
involucradas y que esto a su vez se vio reflejado en la convivencia del 
grupo durante ese periodo y se mantuvo en varios de los niños como 
un diferencial una vez ingresaron a grado primero. 

Palabras clave: competencias ciudadanas, infancia, escuela.
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Resumen

Con el fin de ahondar en las reflexiones teóricas y metodológicas fren-
te a las prácticas adecuadas para la obtención del testimonio infantil 
dentro de los contextos jurídico-legales, se realizó un trabajo investi-
gativo que tuvo como objetivo establecer la existencia de diferencias 
en la exactitud del testimonio infantil en función del procedimiento 
que se utilice en la entrevista. Los participantes fueron 60 niños y ni-
ñas de edades entre los 3 y 8 años. De acuerdo con las características 
de esta temática y las variables utilizadas (entrevista forense y exacti-
tud del testimonio infantil), el estudio se realizó con base en una meto-
dología cuantitativa y se planteó como un estudio comparativo, pues 
se pretendía encontrar diferencias a partir de los rangos de edad, y se 
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utilizó un diseño cuasiexperimental. A cada uno de los participantes 
se le aplicaron los dos protocolos de entrevista forense, uno con prác-
ticas correctas y otro con prácticas incorrectas, ambas contempladas a 
partir de la literatura; las entrevistas se realizaban a partir de historias 
infantiles animadas, una para cada tipo de entrevista. Los resultados 
de esta investigación mostraron diferencias significativas entre los dos 
tipos de entrevista: con las prácticas correctas se observó mayor exacti-
tud a medida que incrementa la edad y grado de escolaridad, mientras 
que con las prácticas incorrectas la exactitud fue indistinta de la edad 
o nivel escolar del infante. Los resultados de la investigación brindan 
aportes valiosos en la mejor práctica de los procedimientos de obtención 
de testimonios infantiles en procesos jurídicos en los que niños y niñas 
sean víctimas o testigos, contribuyen así a la búsqueda de la verdad, 
la justicia y, principalmente, a la defensa de los derechos de los niños. 

Palabras clave: exactitud del testimonio, testimonio infantil, prácticas 
responsables. 
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Resumen

El objetivo de la presente investigación es identificar factores de ries-
go psicosocial en la población de combatientes y sus posibles conse-
cuencias en áreas familiares, laborales y relaciones interpersonales. 
Para este fin, se realizó una revisión conceptual de los diferentes fac-
tores que inciden en uniformados. Esta población se caracteriza por 
estar expuesta a diferentes tensiones relacionadas con su labor dentro 
de acciones de vigilancia y combate. En el desarrollo de estas funcio-
nes el uniformado se encuentra expuesto a diversos factores de riesgo 
psicosocial, los cuales son condiciones específicas de las actividades 

16 Correo electrónico: cgaravitoariza@gmail.com

17 Correo electrónico: eileenrodri23@gmail.com

18 Correo electrónico: laura.roa94@gmail.com

19 Correo electrónico: dayanavalencia0@gmail.com



36

II Congreso internacional de responsabilidad social
V Congreso de psicología y responsabilidad social

laborales que pueden contribuir a generar un riesgo sobre el equili-
brio, bienestar y salud mental de los combatientes. Específicamente se 
encuentran el estrés laboral, enfrentamiento a situaciones de alto im-
pacto, horarios intrusivos, atención al ciudadano, relación con los al-
tos mandos y manejo de armas. Estas condiciones pueden traer como 
consecuencia: consumo de sustancias y alcohol, dificultad para esta-
blecer y mantener relaciones interpersonales, cambios en sus ciclos del 
sueño y tensiones musculares y cansancio excesivo debido a los altos 
niveles de estrés. En conclusión, cuando estas condiciones se vuelven 
críticas se pueden desarrollar en los uniformados trastornos como es-
trés postraumático, depresión, ansiedad y el consumo de sustancias 
psicoactivas y alcohol. 

Palabras clave: combatientes, factores de riesgo psicosocial, trastornos. 
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El rol de la educación ciudadana 
en la sociedad democrática  
y su relación con la cultura  
para la paz

Ruber Hernán García Franco20

Universidad Santo Tomás

Resumen

La presente ponencia describe la cultura para la paz, el rol de la edu-
cación de los ciudadanos en una sociedad democrática y la relación 
que tiene dicho papel con la construcción de una cultura para la paz. 
Además, muestra por qué la relación que se da entre la cultura para la 
paz y la educación ciudadana en una sociedad democrática es recípro-
ca, en la medida en que la ciudadanía democrática trasciende expresio-
nes políticas que requieren del pensamiento crítico y reflexivo para su 
fortalecimiento. Esta construcción teórica se hace desde la perspectiva 
del filósofo norteamericano John Dewey, para quien la democracia, 
más allá de una forma de gobierno, se encarna en una forma de vida 
en la que se privilegia la superación de las disputas, los conflictos y las 
controversias con el pensamiento reflexivo, lo que implica una actitud 
cooperante de parte de cada ciudadano, en la que se le dé a todos los 
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interlocutores la posibilidad de expresar su posición sin que sean con-
siderados enemigos a derrotar o suprimir. 

Palabras clave: sociedad democrática, cultura para la paz, educación 
ciudadana. 
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Reflexiones y perspectivas para 
una cultura de paz desde la 
territorialidad

Shutther González Rosso21

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD - Acacias (Meta)

Resumen

El presente trabajo libre aborda una reflexión derivada del proyecto 
de investigación en curso: “De los avatares del conflicto hacia un esce-
nario de postconflicto: Ruta civil para la construcción de una cultura 
de paz” por parte de la UNAD, en el cual se hace énfasis en las cate-
gorías de territorio, comunidad y propuestas de paz perdurable, en el 
escenario de comunidad indígena y campesina. Se toma como referen-
te a Johan Galtung y su teoría de conflictos, frente a una perspectiva 
epistemológica en relación con los procesos de transformación social. 

Palabras clave: cultura de paz, integración, posconflicto, territorio, 
transformación social. 
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Indicadores de ajuste y 
adaptabilidad en familias 
víctimas de conflicto armado

Alexandra Gutiérrez Velasco22

Universidad Santo Tomás

Rocío Venegas Luque23

Institución Universitaria Los Libertadores

Resumen

La investigación aborda las características del proceso de ajuste y adap-
tabilidad en familias afectadas por el conflicto armado en Colombia 
y que presentan problemas de salud mental en al menos un miembro, 
con la intención de aportar mecanismos de evaluación e intervención 
psicosocial. El diseño de investigación fue un estudio transversal inclu-
sivo de comparación multicaso. La muestra del estudio es intencional 
y está conformada por diez familias en proceso de litigio estratégico 
con la Comisión Colombiana de Juristas. 

Palabras clave: familia, salud mental, conflicto armado, indicadores.
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Gestión Curricular: desde 
los estudios de pertinencia 
hasta la implementación del 
microcurrículo. Una apuesta 
USTA por la responsabilidad 
social en el marco de la 
formación integral

Fabiola Inés Hernández Barriga24

María Cristina Corrales Mejía25

Jennifer Granados Jiménez26

Universidad Santo Tomás

Resumen

El aseguramiento de la calidad en la educación superior en Colombia 
se constituye en uno de los asuntos prioritarios tanto para el gobierno 
nacional como para las instituciones educativas universitarias. Desde la 
entrada en vigencia del decreto 2566 de 2003, ya se consolidaban dos 
grandes conceptos: la calidad de base y la alta calidad de los programas 
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académicos y de las instituciones de educación superior. Derivado del 
segundo, surge en el país el Sistema Nacional de Acreditación, como 
mecanismo en el que confluyen políticas, orientaciones y actores para 
la consecución del propósito por la calidad. La calidad de la educa-
ción superior está, además, íntimamente ligada con la productividad, 
la empleabilidad, el desarrollo regional, la accesibilidad al sistema, la 
equidad; en otras palabras, a la responsabilidad social que las institu-
ciones de educación superior están llamadas, no solamente a declarar, 
sino también a apropiar e impartir a través de las propuestas forma-
tivas de pregrado y posgrado que ofertan. Desde esta perspectiva, la 
gestión curricular de los programas se constituye en la oportunidad de 
pensar y redimensionar la formación disciplinar y humana de los su-
jetos, con el fin de propender por una formación integral. De esta ma-
nera, educar para transformar contextos es el principal objetivo para 
gestionar un currículo pertinente, integral, flexible, interdisciplinario 
e internacionalizado, que responda a las necesidades y demandas de 
los diferentes contextos sociales y productivos del país. Teniendo en 
cuenta las realidades sociales y las necesidades y requerimientos de la 
educación superior, la Universidad Santo Tomás comprende la cons-
trucción que implica un currículo y su deber ser. Ante el compromiso 
con la sociedad y el Estado, asume el desafío para afianzar su calidad, 
a través de un proyecto en gestión curricular que posibilite procesos 
formativos identitarios y estandarizados, que a la vez respondan a las 
particularidades de los diversos contextos en donde la Universidad 
hace presencia, articulados en todos los niveles de su sistema educati-
vo: macro, meso y microcurrículo. 

Palabras clave: gestión curricular, formación integral, responsabilidad 
social universitaria. 
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Metas colectivas y corregulación 
en la vida cotidiana

Jorge Mario Jaramillo Pérez27

María Isabel Rendón Arango28

Universidad Santo Tomás

Resumen

La autorregulación es “una habilidad humana compleja y universal 
que estructura el comportamiento dirigido a metas e incrementa la 
probabilidad de cumplir una variedad de necesidades individuales” 
(Trommsdorff, 2009, p. 687), por lo que resulta crucial en el desen-
volvimiento cotidiano de cualquier individuo en entornos académicos 
e interpersonales. No obstante, existen diferencias importantes entre 
autorregularse para cumplir una meta personal, o regularse para par-
ticipar en el logro de una meta colectiva. En este último caso, resulta 
más apropiado hablar de corregulación, término que captura mejor los 
procesos de regulación mutua (Lunkenheimer, Kemp, Lucas-Thomp-
son, Cole y Albrecht, 2016). A partir de esta conceptualización, se 
presenta una propuesta de metodología observacional para analizar 
el comportamiento de niños y niñas de siete a ocho años durante una 
tarea colectiva que consistió en armar un rompecabezas, con la ins-
trucción de “trabajar juntos para armar la figura”. Se analiza el com-
portamiento de los niños durante la tarea en términos del grado en 

27 Correo electrónico: jorgejaramillo@usantotomas.edu.co

28 Correo electrónico: mariarendon@usantotomas.edu.co



48

II Congreso internacional de responsabilidad social
V Congreso de psicología y responsabilidad social

que cooperan o interfieren mutuamente en el desarrollo de la misma, 
las expresiones emocionales relacionadas o no con la tarea, y las in-
tervenciones verbales y no verbales orientadas a facilitar el logro de 
la meta o a regular el comportamiento propio o de otros. Se discuten 
implicaciones de la noción de corregulación para la convivencia y la 
educación en entornos grupales.

Palabras clave: autorregulación, corregulación, niños, convivencia, 
educación.
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La emergencia de la 
corporalidad en relación con 
el fenómeno de la violencia 
familiar en diálogos generativos 
que posibilitan novedades 
adaptativas

Claudia Johana López Rodríguez29

Universidad Santo Tomás

Resumen

El presente ejercicio de investigación-intervención tiene como objetivo 
principal comprender la emergencia de la corporalidad en relación con 
el fenómeno de la violencia en familias que viven dicha situación y la 
generación de novedades adaptativas y diálogos generativos como dis-
positivo clínico que facilita el cambio en procesos de investigación-in-
tervención sistémica, teniendo como participantes a las familias que 
consultan por dicho fenómeno, los terapeutas clínicos en formación, 
las investigadoras-interventoras y los sistemas amplios que partici-
pan. El énfasis en las emergencias corporales en relación con el fenó-
meno psicosocial de la violencia permitiría la creación de escenarios 
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psicoterapéuticos o de consultoría que, recursivamente, posibilitarían 
funciones evolutivas y creativas en los sistemas, como conversaciones 
apreciativas y disposiciones encarnadas para lograr cambios relaciona-
les y ecológicos, atendiendo a la cibernética de segundo orden, donde 
se posiciona al investigador-interventor como participante del cambio 
desde un ejercicio reflexivo de sí mismo y su participación junto con 
los sistemas consultantes. 

En este sentido, esta investigación asume la perspectiva sistémica 
en un marco epistemológico desde la complejidad, la teoría del caos, 
los sistemas borrosos y la recursividad en procesos de investigación- 
intervención. Respecto al procedimiento, se desarrollará un acompa-
ñamiento a terapeutas en formación que atenderán cuatro familias, 
utilizando guiones metaobservacionales desde procesos de observación 
participante, y con dos familias más se diseñarán escenarios donde la 
investigadora-interventora tendrá el rol de terapeuta y/o consultora 
al servicio de los procesos de cambio, con recursos que permitan la 
sistematización e interpretación cualitativa del fenómeno a través del 
análisis de contenido. 

Palabras clave: corporalidad, violencia familiar, diálogos generativos, 
novedades adaptativas.
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El rol del investigador frente 
a las transformaciones de las 
comunidades desde el marco de 
sus experiencias de paz

Néstor Maldonado Gómez30

Universidad Santo Tomás

Resumen

Las iniciativas sociales y comunitarias surgidas a partir de las realida-
des particulares del territorio en medio del conflicto social han gene-
rado inquietudes y cuestionamientos a los investigadores con el fin de 
revisar, analizar, visibilizar y exponer las alternativas que desde una 
expresión de resiliencia han surgido con miras a la transformación so-
cial. De este modo, se han plasmado documentos producto de trabajos 
de investigación que han permitido reunir logros y reconocimientos 
para instituciones, universidades y, particularmente, los investigado-
res. No obstante, se generaliza en la actualidad una postura peyorati-
va en las comunidades hacia los nuevos investigadores que se acercan 
con la intención de realizar un trabajo científico a partir de sus expe-
riencias, resaltando la inutilidad de su trabajo sobre las necesidades y 
transformaciones que están emprendiendo. Bajo esta línea, se agudiza 
la tensión entre la falencia de las comunidades para sistematizar en 
productos científicos sus alternativas e iniciativas de transformación 
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social y la práctica investigativa de la academia, que generalmente no 
socializa los resultados de sus investigaciones con las comunidades. So-
bre este punto, se resalta el rol del investigador social que, en el marco 
de las experiencias de paz, se encuentra inmerso en el desafío de conci-
liar la academia con la práctica comunitaria, que se suma a la tarea de 
un cambio estructural de su realidad, a partir de tareas y compromi-
sos concretos que vinculen la investigación al ejercicio transformador. 

Palabras clave: investigación social, experiencias de paz, comunidades, 
transformación, iniciativas. 
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Resumen

En el marco del proceso de posacuerdo presentado en Colombia y la 
pregunta por la restitución de vínculos, identidades y referentes socia-
les en escenarios donde el alcance de la guerra tomó como una de sus 
formas de expresión la violencia de género, la presente investigación 
planteó un abordaje de carácter exploratorio a partir de la aplicación 
de una entrevista semiestructurada a diez mujeres que por diversas 
razones y en diferentes momentos de la vida se vieron directamente 
afectadas por este fenómeno. Una revisión preliminar permitió iden-
tificar los siguientes ejes de indagación: prácticas de inclusión social, 
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corporalidad, participación política, sistemas, feminidad, rol, conflicto 
y emocionalidad. A partir de las 10 entrevistas realizadas en Bogotá y 
en el sur de Bolívar, se implementó un análisis cualitativo inspirado en 
la teoría fundamentada en los datos. Las conclusiones dan cuenta del 
carácter machista de la situación y su aceptación como vivencia cla-
ve en dichas personas, quienes, sin embargo, no logran mantener un 
equilibrio emocional. Las maneras singulares de elaborar el trauma, 
se tejen (aunque no necesariamente), en la formación de organizacio-
nes que, en varios de los casos revisados, no resisten el embate de la 
diferencia y terminan asumiendo un estatuto superyoico. Se revisó en 
particular el caso de la organización “Mujeres y vida”, así como las 
condiciones en las que se presentó el proyecto y sus objetivos. 

Palabras clave: psicoanálisis, violencia de género, prácticas de inclusión. 
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Resumen

La política pública educativa, las asociaciones y los gremios empresa-
riales promueven la formación ética y la responsabilidad social empre-
sarial (RSE), en respuesta a las problemáticas sociales, económicas y 
ambientales propias de nuestro tiempo. Con este propósito, la RSE se 
constituye en uno de los ejes fundamentales en la formación de los es-
tudiantes de administración de empresas, orientada al fortalecimiento 
de sus competencias éticas y morales. En este sentido, se hace necesa-
rio plantear estrategias didácticas en espacios académicos que inte-
gren la docencia, la proyección social y la educación para contribuir 
al pensamiento crítico sobre las cuestiones éticas del futuro tomador 
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de decisiones empresariales del país (Gilli, 2011). Al respecto, cabe 
preguntarse cuáles son las lecciones aprendidas en las prácticas de for-
mación del administrador del empresas tomasino socialmente respon-
sable, acordes con el contexto social, económico y ambiental del país. 
En este sentido, se pretende describir las lecciones aprendidas sobre las 
estrategias pedagógicas significativas que se han empleado en la for-
mación en RSE de los estudiantes de administración de empresas de 
la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Finalmente, se resaltan aque-
llas prácticas que constituyen, según el autor, elementos clave para la 
formación de administradores de empresas socialmente responsables. 

Palabras clave: responsabilidad social, ética empresarial, prácticas 
pedagógicas. 
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Resumen

La ponencia da cuenta de los avances de un proyecto financiado por 
la Universidad Antonio Nariño, el cual se ejecuta en la comunidad 
negra de Campo Hermoso, zona rural del distrito de Buenaventura, 
Valle, en donde se implementa un programa de fomento de la gestión
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social para la promoción del desarrollo comunitario en las familias 
del sector. La revisión de la literatura ha demostrado algunas expe-
riencias positivas de estos programas en el desarrollo endógeno de las 
comunidades, los cuales han beneficiado a los habitantes de diferentes 
contextos al propender por su desarrollo humano y empoderamiento 
local. El objetivo principal consiste en implementar y evaluar dicho 
programa. La población está constituida por 100 familias de la co-
munidad negra de Campo Hermoso y la muestra será de carácter no 
probabilístico a partir de la disposición de los beneficiarios, pero mo-
tivando la participación general de la comunidad en el desarrollo de 
la propuesta. En la metodología se empleará un enfoque mixto, que 
alterna los tipos cuantitativo y cualitativo con sus diseños, técnicas e 
instrumentos, los cuales serán desarrollados en las distintas fases del 
proceso de recolección de la información. Luego del establecimiento 
de necesidades y prioridades, se inicia la fase de intervención por me-
dio del programa propiamente dicho, el cual consistirá en un proce-
so de técnicas de formación para la gestión social contextualizada y 
para el desarrollo comunitario. Se espera que los resultados permitan 
orientar el desarrollo comunitario y social de las familias con tenden-
cias a un cambio social. 

Palabras clave: gestión social, desarrollo comunitario, empoderamiento. 
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Resumen

Esta comunicación tiene como objetivo presentar algunas claves de 
una intervención psico-socio-educativa eficaz para la inclusión y el 
compromiso social de los jóvenes del posconflicto. Abordar esta tarea 
con adolescentes y jóvenes que han crecido en un contexto de violen-
cia extrema no es sencillo, por las dificultades para su reinserción, sus 
características personales y grupales, su identidad definida por expe-
riencias impactantes y duraderas; y por la utilización que se puede 
hacer de ellos en muy diferentes aspectos, especialmente en el ámbito 
de la delincuencia organizada. Avanzar en el tratamiento de esta pro-
blemática es todo un reto. Para ello, se cuenta con las aportaciones 
de autores como: Wilkström y Treiber (2010); Goyette, Mann-Feder, 
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Turcotte y Grenier, (2016); Dixon (2016); Caride, Lorenzo y Rodríguez 

(2012); Billari y Liefbroer (2010); Lasheras y Pérez Eransus (2014); 

Planas, Soler y Feixa (2014); Ciganda y Pardo, 2014; Bernal, Daza y 

Jaramillo (2016); Peralta (2016); Melendro y Rodríguez-Bravo (2016); 

Úcar, Heras y Soler (2014). Se realizó también el análisis metateórico 

de una selección de más de cincuenta investigaciones y programas de 

actuación desarrollados internacionalmente sobre el tema en los úl-

timos veinte años. Se ha concluido que el lineamiento normativo y la 

creación de recursos para abordar situaciones de posconflicto juvenil en 

Colombia deben ser reforzados con estrategias concretas que desde la 

cotidianeidad ayuden a la inclusión social de estos jóvenes. El análisis 

aporta algunas propuestas clave para la intervención sobre: 1) el sen-

tido vital que los jóvenes encuentran en sus realidades y su capacidad 

para apropiarse de él; 2) una dialógica formación-empleo que rompa 

enfoques tradicionales; 3) elementos “micro” orientados a la actua-

ción con sujetos y pequeños grupos de socialización; 4) la tercera bre-

cha digital, que limita la comprensión y elaboración de la realidad; 5) 

una formación especializada consistente e interdisciplinar de profesio-

nales e investigadores que se relacionen con la población en cuestión. 

Palabras clave: posconflicto, joven, intervención, compromiso social, 

inclusión.
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Resumen

El objetivo de esta investigación fue examinar los efectos de los con-
flictos familiares, la cohesión, el apoyo, la comunicación y el fun-
cionamiento familiar en la violencia escolar presente en los jóvenes 
mexicanos. El ambiente familiar y las relaciones que se establecen en 
su interior son determinantes para entender a profundidad el fenó-
meno de la violencia escolar (Vaillancourt, Miller, Fagbemi, Côté, y 
Tremblay, 2007). En las familias que han desarrollado niveles altos 
de cohesión entre sus miembros se presentan pocas posibilidades de 
que los hijos sean agresores o víctimas de la violencia escolar (Resee, 
Vera, Simon, e Ikeda, 2000; Walden y Beran, 2010). Por otra parte, 
por las repercusiones que tiene en la violencia escolar, la comunicación 
entre los miembros de la familia es un factor cada vez más estudiado 
(Farrington, 2003). Se ha encontrado que aquellos alumnos que re-
currían a la violencia como una forma de reprender a sus compañe-
ros tenían padres quienes apoyaban y habían comunicado a sus hijos 
la viabilidad de usar la violencia cuando quisieran (Copeland-Linder, 
Jones, Haynie, y Simons-Morton, 2007). La metodología empleada en 
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esta investigación consistió de un análisis de correlaciones y de trayec-
torias (Path Analysis). Como conclusión de esta investigación puedo 
señalar que la construcción de la paz en las escuelas mexicanas cruza 
necesariamente por el fortalecimiento de las familias. Los resultados 
mostraron que para las mujeres las normas familiares junto con los 
valores ético-morales que se fomentan en el hogar tuvieron el mayor 
impacto en los actos de violencia. A su vez, el apoyo familiar y la co-
municación fueron los predictores más importantes en la experiencia 
de victimización. Por otra parte, para los estudiantes varones, los con-
flictos que se generan en el interior de la familia tuvieron la relación 
más fuerte con la violencia escolar, así como la comunicación, para la 
experiencia de victimización. 

Palabras clave: funcionamiento familiar, comunicación, cohesión, apo-
yo, violencia escolar.
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Resumen

En Colombia, la paz es protagonista en un momento histórico. Tras más 
de cuatro décadas de violencia, la firma de un acuerdo con las FARC, 
el inicio de negociaciones con el ELN y el Nobel de Paz otorgado al 
presidente Juan Manuel Santos, la construcción de paz se posiciona 
en el centro de la discusión. En adición, la creación de la Comisión 
Interinstitucional para el Alistamiento y Efectiva Implementación de 
la Agenda Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
plantea para los próximos quince años la implementación de una agen-
da nacional liderada por el Estado y acompañada por el sector privado 
y la sociedad civil. Aplicando una metodología de investigación cua-
litativa con enfoque descriptivo, el presente documento busca eviden-
ciar el papel de la cultura en la implementación de políticas enfocadas 
al desarrollo sostenible. Para tal fin, se expone una revisión teórica de 
los impactos económicos de la cultura, los avances en construcción 
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de paz, la importancia de la vinculación del país a la Agenda 21, el 
Plan de trabajo de Cultura UNESCO y los ODS. Adicionalmente, se 
presenta un muestreo de experiencias culturales, públicas y privadas 
en pro de la construcción de paz que se han desarrollado en los dos 
momentos en los cuales puede entenderse la realidad colombiana, de 
acuerdo con Humberto de la Calle: durante el conflicto y en un esce-
nario de posconflicto. Dentro de las conclusiones de la investigación 
se resalta la pertinencia de la cultura en relación con el desarrollo sos-
tenible y el impacto de los valores, prácticas y actitudes culturales en 
la configuración de las comunidades y sus acciones. Finalmente, el 
análisis expuesto se constituye en un aporte desde la perspectiva de la 
responsabilidad social, al poner en evidencia que la cultura es un fac-
tor determinante para propiciar el progreso social y el desarrollo en 
concordancia con los ODS. 

Palabras clave: cultura, desarrollo sostenible, paz, posconflicto, cons-
trucción de paz.
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de paz de jóvenes refugiados  
en Quito
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Colectivo Jóvenes Quito

Resumen

La presente investigación pretende comprender, desde la fundamen-
tación epistemológica del construccionismo social, la percepción que 
tienen jóvenes –colombianas y colombianos– refugiados en Quito 
(Ecuador) sobre el tratado de paz. Las preguntas que se pretende res-
ponder a partir del diálogo generado en encuentros de jóvenes son: 
¿cuál es la construcción histórica, cultural, política, social y económi-
ca del proceso de paz en Colombia entendida desde el punto de vista 
de jóvenes refugiados en Quito? y ¿cómo se posiciona el sujeto joven 
refugiado en el momento crucial de acoger o no los tratados de paz 
establecidos en el acuerdo? El camino metodológico se plantea en el 
marco de la organización colectiva de jóvenes refugiados colombianos 
en Quito. Se realizaron cinco encuentros para reflexionar sobre el pro-
ceso de paz que vivía Colombia en el 2016, entre junio y septiembre. 
Lo que se propuso desarrollar en los encuentros fue, en principio, estu-
diar en conjunto los acuerdos de paz propuestos, con el fin de construir 
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una postura y posicionamiento crítico, para de este modo no caer en 
“la ideología de la representación” (Ibáñez, 1994). Como conclusiones 
importantes, se entiende que el construccionismo social es una forma 
de hablar y de mirar las cosas (Gergen, 1996), que como recurso per-
mitió leer un proceso de las y los jóvenes, que en este caso es el modo 
de vivir el proceso de paz fuera de Colombia. Por otro lado, se pue-
de afirmar también que si bien la diversidad de opiniones sobre los 
acuerdos de paz fue amplia, el encuentro colectivo significó un episodio 
reparador frente a la situación de refugio que viven cotidianamente. 

Palabras clave: juventud, responsabilidad intergeneracional, refugio. 
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en el departamento de Bolívar
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Resumen

El presente trabajo narra la experiencia de la implementación de una 
estrategia para el uso y apropiación de la cultura como generadora de 
conocimiento e innovación social, mediante los Laboratorios Vivos 
de Innovación y Cultura en los municipios de Clemencia y María La 
Baja, departamento de Bolívar, y financiados por el Fondo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías (www.labo-
ratoriosvivos.com). Específicamente, se abordarán los resultados alcan-
zados a través de la implementación de un programa de educación no 
formal, fundamentado en el aprendizaje significativo (Ausubel, 2002) 
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y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), así 
como en la aplicación de metodologías alternativas como investiga-
ción-creación (Daza, 2009), cocreación (Delgado, 2007), aprendiza-
je experiencial (Dewey, 2008) y cognición situada (Baquero, 2002). 
Con el objetivo de comprender la relevancia que tiene para los pro-
yectos sociales el abordaje de un componente de inclusión productiva, 
orientado hacia la reconstrucción de proyectos de vida y el fomento 
de escenarios de aprendizaje para la innovación social y el mercadeo 
cultural. Se expondrán dos casos de proyectos de innovación social, 
a partir de iniciativas propuestas por participantes del proyecto, que 
tienen como eje principal la cultura y la creatividad como motores del 
desarrollo humano (Sen, 2004) y la generación de capacidades hu-
manas (Nussbaum, 2012). Los casos a exponer resumen el empode-
ramiento de los participantes, situándolos como ciudadanos glocales 
(Robertson, 2000) y agentes de cambio corresponsables de la transfor-
mación de las inequidades sociales presentes en sus comunidades, ma-
nifestadas en condiciones de riesgo psicosocial, que incluyen distintas 
formas de violencia y constriñen las interacciones entre los diferentes 
actores que configuran su entorno; limitando su libre desarrollo a ni-
vel individual y colectivo. A pesar de lo anterior, la cultura es potencia 
de vida y elemento esencial para la construcción de paz en Clemencia 
y María La Baja. 

Palabras clave: cultura, innovación social, desarrollo humano, inclu-
sión productiva, paz. 
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Estrategias didácticas para la 
formación ética en estudiantes 
de Psicología, en diferentes 
espacios académicos.  
Una reflexión

Diana Paola Pulido Castelblanco45
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Resumen

La formación de los estudiantes de Psicología está enmarcada en re-
lación con el impacto social que se espera de ellos, puesto que cul-
turalmente se considera que un “buen psicólogo” es aquel que está 
capacitado para solucionar problemas, brindar orientación, así como 
para facilitar la transformación de comunidades e individuos. Lo an-
terior implica que en el contexto colombiano se espera que los pro-
gramas de formación universitaria capaciten a los psicólogos para 
que puedan dar respuesta a diferentes problemáticas, brindando una 
atención competente y ética. De igual manera, los mismos estudiantes 
de Psicología, al inscribirse en un programa de formación, confían en 
que podrán adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para 
ejercer su profesión de forma efectiva (Macotela, 2007). Ahora bien, 
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existen distintos programas de formación en Psicología, estos tienen 
en común las expectativas sociales respecto del rol del psicólogo, así 
como su marco deontológico, sin embargo, no se cuenta con un consen-
so en cuanto a los aspectos centrales que deben guiar la formación, o 
las estrategias pedagógicas y espacios académicos que deben ser trans-
versales a los currículos. Esto responde a la variedad que caracteriza 
a la Psicología, dado que incluye distintas aproximaciones teóricas y 
epistemológicas; lo que permea el diseño de currículos, estrategias di-
dácticas, y los espacios académicos desarrollados. Teniendo en cuenta 
este contexto, es importante reflexionar respecto de la formación éti-
ca en los diferentes espacios académicos, ya que puede ser omitida o 
dada por sentado, al implementar algunos cursos de ética o ejercicios 
ocasionales en espacios académicos muy puntuales, esperando que los 
estudiantes desarrollen de forma autónoma un adecuado razonamiento 
ético durante su formación. Es importante considerar que el razona-
miento ético que se espera tenga un profesional en Psicología sobre-
pasa el conocimiento de las normas y leyes, dado que corresponde a 
la posibilidad de identificar y discernir cómo actuar ante situaciones 
concretas de implicaciones éticas. 

Palabras clave: formación en ética, formación profesional, educación 
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Resumen

Objetivos: presentar las acciones de la Facultad de Psicología a través 
del Programa de Acompañamiento Integral Estudiantil (PDIE), para 
acompañar al estudiante frente a sus diversas circunstancias académi-
cas y personales durante su formación. 
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Marco teórico: para la Universidad Santo Tomás, representa una 
forma de responsabilidad social la formación de profesionales idóneos, 
capaces de responder a las necesidades de la sociedad de hoy (Bruner, 
1990), trascendiendo de una formación tradicional a una integral, que 
observa las dinámicas emergentes de los sistemas amplios que influyen 
en la permanencia o abandono del estudiante. Por otro lado, estas es-
trategias pedagógicas se comprenden como un trabajo colaborativo que 
no solamente involucra al estudiante y la universidad, sino también a 
la familia. Según Bricall (s. f., citado por Misas y Oviedo, 2004), el reto 
está en cambiar sus prácticas, sus percepciones, sus lógicas de acción 
para abrirse e interactuar con otros actores sociales. Se pretende evi-
denciar los diversos procedimientos que se han implementado, como 
la aplicación del inventario sobre toma de decisiones, la entrevista de 
ingreso, la consolidación del equipo de docentes de acompañamiento, 
la formación de monitores, el desarrollo de talleres psicoeducativos, 
entre otros, para dar cuenta del proceso temporal de los últimos años 
en la Facultad de Psicología ya que se quiere seguir con lo afirmado por 
Cooke, Bewick, Barham, Bradley & Audin (2006), quienes consideran 
que estos programas deben presentar reflexiones que demuestren re-
sultados de manera longitudinal, al igual que lo menciona un informe 
del Real Colegio de Psicólogos (2003, citado por Cooke et ál., 2006). 
Conclusiones: al final de la experiencia alcanzada por el PDIE se quie-
re reconocer las acciones que de mejor manera han favorecido la per-
manencia, la estabilidad personal y formativa de los estudiantes de la 
Facultad de Psicología. 
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Resumen

Introducción: el acuerdo de terminación del conflicto interno y la cons-
trucción de una paz estable y duradera, firmado entre el gobierno de 
Colombia y las FARC (2016), presenta implicaciones para las víctimas. 
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En este trabajo se exploran los efectos de tal acuerdo en la población 
colombiana refugiada en Ecuador. 

Objetivos: se evalúa la percepción de población refugiada en 
Ecuador respecto a conocimientos sobre los puntos del acuerdo, ex-
pectativas y temores una vez suscrito el acuerdo. 

Marco teórico: el reciente acuerdo de terminación de conflicto 
presenta efectos tanto a las personas que viven en otros países, como 
a las diversas instituciones que trabajan con dicha población. Por una 
parte, es posible encontrar expectativas o temores respecto al retor-
no de estas personas al lugar de origen. Por otra parte, se observa que 
las personas presentan una baja información sobre el contenido del 
acuerdo. En este contexto, Asylum Access Ecuador (AAE), como ins-
titución de apoyo a desplazados en Ecuador, está implementando una 
metodología participativa, de tal modo de informar sobre dichos con-
tenidos, recoger las inquietudes y proyectar líneas de intervención. En 
este trabajo se informan los principales resultados de estas acciones y 
las implicaciones para las personas desplazadas en Ecuador. 

Metodología: se realizaron grupos de discusión con población re-
fugiada que vive en Quito, Guayaquil y en la provincia de Sucumbíos. 
Se establecieron criterios de inclusión de acuerdo con el tiempo de per-
manencia en Ecuador, sexo y condición migratoria. En los grupos de 
discusión se realiza una actividad introductoria en que se tratan los 
tres temas: conocimiento, expectativas y temores. 

Conclusiones: no hay conocimiento sobre los puntos y los parti-
cipantes se informaron a través de medios de comunicación. Hay am-
bivalencia en las expectativas, ya que afirman que se trata de un mal 
acuerdo, pero que es positivo para las víctimas. Los participantes ma-
nifiestan temor de volver a Colombia. 

Palabras clave: desplazamiento en Ecuador, AAE, percepción del acuer-
do, líneas de intervención.
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Resumen
Introducción: el desplazamiento forzado derivado del conflicto interno 
en Colombia tiene distintas implicaciones particularmente en mujeres 
y en diferentes poblaciones que debieron desplazarse hacia otro país. 

Objetivos: presentar la metodología de trabajo que realiza la institu-
ción Asylum Access Ecuador (AAE) a través del programa Justicia Integral 
con mujeres colombianas refugiadas en Ecuador en el eje de sanación. 

Marco teórico: la política de ciudadanía universal que se reco-
noció en la Constitución de Ecuador (2008) promovió la llegada de 
miles de personas que huían del conflicto armado en Colombia. Eso 
promovió que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y distintas instituciones colaboradoras hayan 
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venido implementando programas inicialmente de asesoramientos nor-
mativos y, progresivamente, de acompañamiento psicosocial. AAE ha 
implementado el programa Justicia Integral, orientado al fortalecimiento 
integral de mujeres refugiadas en Ecuador, este tiene en cuenta cinco ejes 
de intervención. Uno de ellos, el de sanación, está orientado a posibilitar 
un equilibrio emocional y corporal a través de actividades y talleres, los 
cuales pueden generarse sin necesariamente incentivar que las mujeres 
relaten sus experiencias. Las estrategias de inteligencia emocional pue-
den ayudar en el afrontamiento de demandas emocionales cotidianas. 

Metodología: se realizan actividades con 20 mujeres a través de la 
modalidad de taller experiencial, orientadas a la identificación de pau-
tas de respuesta emocional en diversas situaciones actuales. Se traba-
ja en torno a tres temas: identificación de emociones, procesamiento 
emocional de situaciones cotidianas actuales y de experiencias trau-
máticas, atendiendo a no reactivar experiencias. 

Conclusiones: la intensidad emocional de experiencias traumáti-
cas dificulta el procesamiento de demandas emocionales en situaciones 
cotidianas. La introducción de estrategias de inteligencia emocional 
favorece un mejor afrontamiento y competencias en la resolución de 
dichas demandas. 

Palabras clave: desplazamiento en Ecuador, mujeres, programa justicia 
integral, inteligencia emocional.
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Resumen

La presente investigación-intervención fue desarrollada con el propó-
sito de comprender y movilizar los procesos de vinculación en y con el 
sistema investigativo-interventivo (familias, reintegradores e investiga-
doras-interventoras) en función de su autonomía, facilitando procesos 
de autoorganización en familias reconstituidas en proceso de reinte-
gración, vinculadas a la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR), 
que presentaran problemas familiares, y procesos de co-evolución en 
todos los actores del contexto. Se trabajó con dos familias de diferen-
tes regiones del país, una que mencionaba tener problemas y otra que 
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fue seleccionada por la profesional de la institución. Se realizaron doce 
escenarios conversacionales, cuatro con la primera familia, siete con 
la segunda y un escenario de metaobservación. Se co-construyeron 
nuevas nociones del problema, conflictos de pareja, la dificultad que 
representa la ausencia parental y la puntuación del problema desde la 
significación normativa de los profesionales. Se construyeron nuevos 
significados alrededor de las dinámicas configuradas entre los diferen-
tes participantes y la perspectiva de nuevos futuros posibles a nivel 
familiar, institucional, social y en la tarea de la construcción de paz. 

Palabras clave: procesos de vinculación, familias reconstituidas, rein-
tegración, problemas familiares. 

Referencias

Agencia Colombiana de Reintegración (s. f.). Funciones y deberes [en línea]. 
Recuperado de http://www.reintegracion.gov.co/es

Agencia Colombiana de Reintegración (s. f.). Reseña Histórica- Reintegración 
[en línea]. Recuperado de http://www.reintegracion.gov.co/es

Agencia Colombiana de Reintegración (s. f.). La reintegración en cifras [en 
línea]. Recuperado de http://www.reintegracion.gov.co/es

Agencia Colombiana de Reintegración (s. f.). Corresponsabilidad [en línea]. 
Recuperado de http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/co-
rresponsabilidad.aspx  

Allen, S. A. (2012). Narrativas sobre la familia en adolescentes pertenecien-
tes a familias ensambladas [en línea]. Recuperado de http://repositorio.
uchile.cl/bitstream/handle/2250/113972/cs39-allens1176.pdf?sequen-
ce=1&is Allowed=y 

Angulo, H., Moreno, Y. y Portilla, J. (2009). Dinámica vincular en el sistema 
terapéutico en casos de violencia conyugal (trabajo de grado Maestría). 
Universidad Santo Tomás, Bogotá.

Arranz, E., Oliva, A., Martín, J. L. y Parra, A. (2010). Análisis de los proble-
mas y necesidades educativas de las nuevas estructuras familiares. Inter-
vención psicosocial 19(3), 243-251.



87

II Congreso internacional de responsabilidad social
V Congreso de psicología y responsabilidad social

Ávila, J. H. (2013). Calidad de vida en ex integrantes de un grupo armado 
ilegal reubicados en una capital urbana. Realitas. Revista de Ciencias 
Sociales, Humanas y Artes 1(1), 19-24. 

Baptiste, D. (1983). Family Therapy with reconstituted families: A crisis-in-
duction approach. American Journal of Family Therapy 11, 5-15.

Barba, M., Rodrigues F. M. y Ferreira, R. (2012). La Construcción Identi-
taria Social y Profesional en el Campo de la Educación Ambiental. Es-
tudio Socio-biográfico Exploratorio en Galicia [en línea]. Recuperado 
de: http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/ARQUIVOS/GT6-429-
23520120629080338.pdf

Barbosa, V., Marturana, E. y Germaine, A. (2014). Habilidades sociales, proble-
mas de comportamento e competencia academica de crianças de famìlias 
nucleares e recasadas. Estudos e Pesquisas em psicología 14(3), 854-876.



88

Representaciones sociales en 
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secuestrados y de ex guerrilleros 
en Colombia58 

Aportes de la Psicología en la ruptura  
de la polarización en el conflicto  
armado colombiano

Angie Paola Román Cárdenas59

Universidad Santo Tomás

Resumen

La presente ponencia expone el fenómeno de la reintegración social 
de sujetos que han vivido la experiencia del conflicto armado colom-
biano, como ex secuestrados y ex guerrilleros. En Colombia, el con-
flicto armado se presenta, de hecho, como un fenómeno complejo que 
pone diferentes retos a la investigación y a la intervención a nivel clí-
nico y social. Actualmente los estudios se focalizan prevalentemente 

58 Primer estudio de la tesis de doctorado titulada “La Reintegración Social de 
Ex Secuestrados y de Ex Guerrilleros en Colombia: Representaciones Sociales, 
Modelos De Intervención y Matrices Familiares”. Román-Cárdenas A. P., 
2015. Universidad Católica del Sagrado Corazón. Milán, Italia. 
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en procesos de pacificación sociopolítica, siendo uno de sus ejes pri-
mordiales la comprensión de las representaciones sociales alrededor 
de las figuras de víctima y de victimario y a las dinámicas relacionales 
del conflicto armado colombiano (Román Cárdenas, 2016). El con-
cepto de reintegración social ha sido representado y asociado exclu-
sivamente a las personas desmovilizadas de grupos armados ilegales, 
siendo difícil redefinir y reconsiderar la reintegración como un fenó-
meno que se presenta igualmente en las personas ex secuestradas, al 
tener que ajustarse de nuevo a las familias y a las redes de apoyo, una 
vez regresan luego de haber sido liberadas. Se trabaja desde los plan-
teamientos de la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 
1988), utilizando la estrategia del content analysis (Babbie, 2010; Lan-
cia, 2004), para explorar las entrevistas realizadas a sujetos represen-
tativos (stakeholders) de diversas comunidades en la ciudad de Bogotá. 
Los resultados dan cuenta de una representación compartida alrede-
dor de “todos somos víctimas del conflicto armado colombiano”. Los 
resultados que más se destacan exponen que la temática que mayor 
fuerza representa en el contenido general del corpus de las entrevistas 
realizadas a los stakeholders, está relacionada con la reconciliación y 
el perdón, lo que da cuenta del peso que tiene para los participantes 
considerar un cambio positivo en el conflicto armado colombiano y 
apertura al posconflicto. De igual manera, el concepto de víctima es 
representado en toda la población civil, incluidas las personas perte-
necientes a grupos subversivos. 

Palabras clave: representaciones sociales, reintegración social, conflic-
to armado colombiano, intervención clínica-social.
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La familia en las transiciones 
del conflicto y el post-conflicto 
sociopolítico en Colombia

Rocío Venegas Luque60

Fundación Universitaria Los Libertadores

Resumen

La presentación integra reflexiones derivadas del trabajo de campo en 
el ejercicio profesional de más de 15 años en comunidades de distintas 
partes del país en contextos de conflicto armado y los resultados de 
dos años de investigación realizada desde la Fundación Universitaria 
Los Libertadores - Facultad de Psicología, en 10 / 20 colaboración con 
La Comisión Colombiana de Juristas (Fase 1 - 2015 Nariño y Bogo-
tá) y La Alcaldía del Municipio de La Calera, ONG en Bogotá (Fase 2 
-2016). Este trabajo, puntúa la importancia de evaluar las familias que 
han vivido el impacto de la violencia derivada del conflicto armado y 
reconocer sus afectaciones, independientemente de la definición de un 
diagnóstico clínico, para encontrar elementos que permitan redefinir 
el lugar que ocupan algunas situaciones problemáticas, de víctimas y 
excombatientes a partir del sistema familiar. La emergencia y trans-
formación de los problemas psicológicos, y las construcciones alrede-
dor de la familia como unidad psicosocial. Contempla la revisión de 

60  Correo electrónico: drvenegasl@libertadores.edu.co
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un modelo de acercamiento/evaluación co-participativa, en la cual las 
familias pueden auto-observarse y a la vez reciben impresiones de los 
terapeutas a manera de retroalimentación positiva y las posibilidades 
de comprensión del espacio familiar, sus alcances, limitaciones y las 
perspectivas de trabajo para el tránsito a los procesos de paz.

Palabras clave: familia, transiciones del conflicto al post conflicto, víc-
timas, excombatientes. 
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La proyección social desde la 
psicología forense: un aporte 
científico de la academia 
al servicio de la justicia 
colombiana

Andrea Guerrero Zapata 61

Universidad Santo Tomás

Resumen

El Programa de Especialización en Psicología Jurídica y Forense de la 
Universidad Santo Tomás ha creado el Servicio de Asesorías y Consul-
torías en Psicología Forense. Este programa ha consolidado los dife-
rentes campos de acción de la proyección social, desde una perspectiva 
de la corresponsabilidad y el trabajo interdisciplinario, con el compro-
miso de actuar en pro de los derechos de las partes y los intervinien-
tes de los conflictos jurídicos y de prácticas socialmente incluyentes, 
se integran por tanto las relaciones interinstitucionales, los egresados, 
el emprendimiento y las asesorías y consultorías. Hacen parte de este 
servicio egresados, estudiantes y docentes (psicólogos y abogados). 
El servicio es gratuito y acceden a él personas que requieren labores 
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periciales y que no cuentan con recursos suficientes. Se han recibido 
entre agosto de 2012 y febrero de 2017 más de 170 solicitudes en el 
ámbito penal, familia, administrativo y laboral. Se reciben solicitu-
des de personas naturales, y de entidades como el Sistema Nacional 
de Defensoría Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), la Secretaría la Mujer, el Comité Permanente para la Defensa 
de los Derechos Humanos (CPDH), la Fiscalía General de la Nación 
y Comisarías de Familia. 

Con este servicio se genera acceso a la justicia por parte de usua-
rios que requieren apoyo científico para impactar decisiones judiciales, 
de esta forma se crean escenarios de paz. Los estudiantes y egresados 
mejoran sus competencias forenses y fortalecen habilidades para el 
emprendimiento y las instituciones que están relacionadas con la jus-
ticia tienen el apoyo científico de los peritos del grupo, generando así 
responsabilidad social desde la Universidad Santo Tomás en contex-
tos jurídicos.

Palabras clave: justicia, Psicología forense, proyección social.
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Resumen

La Encuesta Nacional de Situación Nutricional concluye que el sobre-
peso, la obesidad y la inactividad física se han incrementado, siendo 
1 de cada 2 colombianos entre 18 y 64 años clasificado con estas ca-
racterísticas (Ministerio de Protección Social, 2010).

Estos aspectos se constituyen en factores de riesgo para desarro-
llar enfermedades crónicas, lo que representa altos costos para el sis-
tema de salud, pues se ha identificado que el perfil epidemiológico está 
cambiando, al coexistir las enfermedades transmisibles propias de los 
países en desarrollo y las no transmisibles, mayoritarias en los países 
industrializados (Ministerio de Protección Social, 2005).

Se presenta una investigación interdisciplinar (Nutrición, Cultura 
Física y Psicología) de corte experimental (en curso), que pretende 
establecer si existe un cambio en el consumo y gasto calórico de 5 
personas con trabajos de oficina, clasificadas con sobrepeso u obesi-
dad, a través de un programa conductual tradicional (Valbuena, 2013; 
Donaldson y Normand, 2009) en combinación con estrategias deriva-
das de la Terapia de Aceptación y Compromiso. 

Posterior a la obtención de una línea de base sobre el consumo y 
el gasto calórico se realizará la primera intervención que contiene ele-
mentos de un programa conductual tradicional para el sobrepeso y la 
obesidad (automonitoreo, establecimiento de metas y retroalimenta-
ción), junto a la preparación para el entrenamiento físico y educación 
nutricional.

Posteriormente en la tercera fase se mantendrá el entrenamiento 
físico y se realizará la intervención grupal con estrategias de aceptación 
y compromiso, que consta de 8 sesiones de 1 hora aproximadamente 
(Juarascio y et al., 2013). En la última fase se realizará una medición 
en varias semanas sin intervención.

La actividad física será medida con acelerómetros, herramientas 
tecnológicas que permiten registrar con mayor fiabilidad.

Al no estar terminada la investigación, se propone presentar al pú-
blico los antecedentes e investigativos más relevantes, el diseño y las 
características de la intervención.
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Palabras clave: aceptación y compromiso, desordenes de alimentación, 
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Resumen

El presente trabajo primeramente coloca el fundamento teórico-me-
todológico para comprender la Responsabilidad Social Empresarial, 
definiendo la posición ideológica para la comprensión del Estado, ya 
que a partir de esto, así va a ser la manera de analizar las categorías 
teóricas en estudio. Posteriormente, se colocan las transformaciones 
del Estado como respuesta a la crisis del capital, como fundamento 
para comprender “el tercer sector” como manera en que el neolibera-
lismo provoca el sistema de producción. Para esto también es impor-
tante conocer los conceptos clave y la diferenciación de los distintos 
“sectores” de la sociedad. Por último se realiza una aproximación al 
contexto costarricense, articulándolo histórica y ontológicamente en 
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la constitución del “tercer sector” y la Responsabilidad Social Empre-
sarial; además de presentar las iniciativas que se han desarrollado en 
el tema. Este estudio tiene un carácter exploratorio y fue elaborado a 
través de investigaciones bibliográficas y documentales, el mismo es 
producto del proceso de elaboración del trabajo final de investigación 
del programa de posgraduación en Política Social de la Universidad 
Federal de Mato Grosso en Brasil, el cual se encuentra actualmente 
en desarrollo. La Responsabilidad Social Empresarial, a pesar de ser 
muy popular en las empresas y ha logrado que Costa Rica se ubique en 
puestos importantes en rankings mundiales en el área, es un tema muy 
poco estudiado y analizado en el país, donde solamente se conversa en 
escuelas de negocios y en los ámbitos de relaciones internacionales bajo 
una perspectiva económica, de mercantilización y generación de lucro, 
sin embargo, no se han desarrollado avances en la problematización en 
la academia por parte de las ciencias sociales para conocer sus impli-
caciones en la esfera social y por ende en la clase que vive del trabajo, 
los cuales se constituyen en la población objetivo de estos programas.

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Costa Rica, Estado, 
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víctima del conflicto armado en 
Colombia.
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Resumen

El conflicto armado en Colombia constituye un problema de salud 
pública (Campo-Arias, Oviedo & Herazo, 2014) debido a los efectos 
psicosociales e incidencia sobre la salud mental (GMH, 2013). La cons-
trucción de escenarios de paz, amerita la realización de una radiografía 
psicosocial sobre la salud mental de las víctimas. Ahora bien, los in-
formes presentados durante el 2013 del Sistema Nacional de Atención 
y Reparación Integral a las víctimas no describen los avances obteni-
dos. El bienestar psicológico es definido por la Organización Mundial 
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de la Salud como un área de la salud mental donde el individuo goza 
de un estado completo de satisfacción física, psicológica y social, va-
riables primordiales para el afrontamiento de las tensiones de la vida 
(González, Montoya, Casullo y Bernabéu, 2002).

El apoyo social percibido presenta una incidencia en la calidad 
de vida (Bukov, Maas & Lampert, 2002), salud percibida (Bisconti 
& Bergeman, 2002), autoestima (Krause & Shaw, 2000) y afectividad 
(Tucker, 2002). La ley de víctimas y restitución de tierras (en adelante 
Ley 1448 de 2011) convoca a todos los colombianos a brindar sostén 
a la población afectada por la violencia bajo el principio de solidari-
dad. Por lo expuesto, este estudio pretende establecer la relación en-
tre el bienestar psicológico, calidad de vida y apoyo social percibido 
de la población víctima del conflicto armado de tres municipios del 
Magdalena Medio, beneficiados por alguna medida de atención, asis-
tencia y reparación de la ley 1448 de 2011. 

Se plantea una investigación cuantitativa, diseño ex post facto, 
transeccional de tipo correlacional. Los instrumentos: cuestionario 
WHOQOLBREF, Cuestionario MOS y Escala de Bienestar Psicológico 
de Ryff adaptada al español. Los resultados aportan desde un enfo-
que de corresponsabilidad social universitaria al marco para la paz al 
igual que brinda lineamientos de orientación para la ley de víctimas y 
restitución de tierras.

Palabras clave: conflicto, víctimas, bienestar psicológico, calidad de 
vida, apoyo social percibido, salud mental, paz.
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la responsabilidad de los daños 
que causan con sus delitos
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Universidad Santo Tomás

Resumen

La justicia restaurativa es un modelo promovido internaciona-
lmente para combatir el impacto de los daños generados por 
el delito, ya que favorece la restauración de las víctimas y dis-
minuye la reincidencia criminal, por eso se considera puede fa-
vorecer la problemática social colombiana.

Adicionalmente en Colombia se han generado cambios culturales, 
legislativos, políticos que propenden por las prácticas restaurativas, sin 
embargo son escasos los programas que desarrollan a cabalidad estos 
lineamientos,  tras 6 años de investigaciones de la Maestría en Psicología 
Jurídica de la Universidad Santo Tomás, se han logrado identificar obs-
táculos psicológicos, institucionales, culturales, para que esto sea una 
realidad, dentro de ellos se encuentran: resistencia al cambio, moti-
vaciones superficiales para participar del programa, empatía limitada 
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por procesos inadecuados de socialización, mecanismos cognoscitivos 
de autojustificación, desconfianza en el grupo de pares del programa, 
estrategias de afrontamiento dilatorias, evitación cognoscitiva y afec-
tiva, dificultades legales y logísticas para ubicar a las víctimas, falta 
de compromiso institucional, limitados recursos para reparar, escaso 
involucramiento de los progenitores corresponsables, divergencia en-
tre teoría y práctica, inexistencia de entidades  y profesionales espe-
cializados en la labor.

Palabras clave: justicia restaurativa, reparación, responsabilidad.
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“Comunicándonos para la 
vida. Promoción del bienestar 
comunicativo como estrategia 
para la generación de bienestar 
social en la comunidad”

Dalia Vanessa Ballesteros Pérez73

Universidad del Rosario

Resumen

Se presentan las acciones realizadas dentro del proyecto de práctica 
comunitaria del programa de Fonoaudiología de la Universidad del 
Rosario, en un programa Escuela de Educación Popular desarrolla-
do en la localidad de Mártires (Bogotá) en el que se desarrollaron ac-
tividades que propendieron por una mejor interacción comunicativa 
que le permitiera al grupo generar una dinámica de convivencia ar-
moniosa y colaborativa, el aprendizaje de valores, el reconocimiento 
del otro, compañerismo y una resignificación de su propio concepto 
y el de sus compañeros. 

Objetivo: Generar un impacto positivo sobre el desarrollo psi-
cosocial de los niños que asisten a la Escuela de Educación Popular, 
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potencializando sus habilidades comunicativas cognitivas, de interac-
ción y compromiso social, mediante estrategias pedagógicas y lúdicas.

Datos de la población: 6 niñas (43%) y 8 niños (57%) en un in-
tervalo de edad de los 4 a los 13 años, encontrándose la mayoría en-
tre los 11 y 12 que habitan en el barrio Santa Fe de la localidad de 
Mártires. Las particulares condiciones de vida a las que están expues-
tos los niños y niñas objeto de este proyecto, obstaculizan el adecua-
do desarrollo psicológico, social, lingüístico-comunicativo y cultural, 
generando fallas a nivel comportamental intrapersonal, en la moti-
vación, el aprendizaje, generando sentimientos como rabia, tristeza y 
frustración; a nivel interindividual, en las que se evidencia dificultad 
para entablar relaciones con sus compañeros, amigos o familia, lo que 
puede generar ruptura de vínculos al interior de la red grupal y cultu-
ral ya que los niños manifiestan rivalidad, agresividad y dificultad al 
realizar trabajo en equipo. 

Metodología: Las acciones desarrolladas desde la experticia y co-
nocimientos del fonoaudiólogo en este escenario abarcaron temas como 
1) diseño, planeación y ejecución de actividades y proyectos; 2) poten-
ciación del lenguaje desde lo comprensivo y expresivo; 3) estimulación 
de funciones ejecutivas y dispositivos básicos de aprendizaje; 4) la es-
timulación de habilidades cognitivas y de memoria; 5) promoción del 
buen uso de habilidades narrativas en el discurso; 6) favorecimiento 
del uso de habilidades metacognitivas en el proceso de escritura y lec-
tura; 7) identificación del proceso de escritura a través de sus etapas; 
y 8) uso adecuado de las habilidades pragmáticas y la comunicación 
asertiva – efectiva durante la interacción comunicativa.

Resultados: Los resultados encontrados a partir de las acciones 
desarrolladas en la población de escuela de educación popular, se en-
marcaron principalmente bajo los modelos de comunicación de Ruesch 
y Bateson (1998), quienes establecen cinco tipos de redes de comu-
nicación: 1) red intrapersonal, 2) red interpersonal, 3) red grupal, 4) 
red cultural, y 5) pequeños circuitos en redes más amplias. Teniendo 
en cuenta la anterior información, se enmarcan los resultados en las 
3 redes de comunicación generadas en la población, gracias a la eje-
cución de cada actividad. Por medio de las 8 acciones fonoaudiológi-
cas mencionadas, se evidenciaron cambios en las habilidades para la 
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comunicación de los niños que permitieron modificaciones en la in-
teracción comunicativa del grupo, impactando indirectamente en la 
dinámica de la red social evidenciado en comportamientos como el 
trabajo en equipo, la escucha activa, el reconocimiento del otro y ad-
quisición de valores para la convivencia.

Palabras clave: Fonoaudiología social, comunicación, participación 
social, bienestar social, comunidad.
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Resumen

Las personas con discapacidad han venido ganando diversos espa-
cios que reivindican sus derechos, reconocidos por la Convención 
Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, marco desde el cual se soporta el proyecto de inves-
tigación, al fomentar y exigir principios de no discriminación, igualdad 
de oportunidades y accesibilidad, así como la promoción, protección 
y aseguramiento de sus derechos y libertades. Los derechos sexuales 
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y los derechos reproductivos hacen parte primordial de los derechos 
humanos, fundamentales para las personas con discapacidad.

De lo anterior se desprende la necesidad de realizar un acerca-
miento más riguroso y científico a la formación afectiva y sexual con 
que cuentan las familias y/o cuidadores de los adolescentes con disca-
pacidad cognitiva en la ciudad de Bogotá, identificando sus falencias, 
imaginarios, dificultades y capacidades con respecto al tema. De esta 
manera se les podrá brindar mayores recursos de atención, formación 
y sensibilización.

Mediante el uso de herramientas cuantitativas y cualitativas se 
diseña, implementa y valida un modelo de formación en sexualidad 
y afectividad, que contribuya al desarrollo y mejoramiento de la cali-
dad de vida de dichas familias y que dote a la comunidad científica e 
instituciones de una estrategia técnico-pedagógica integrada a su que-
hacer cotidiano, con un enfoque de derechos. 

Palabras clave: familia, sexualidad, afectividad, personas con discapa-
cidad, derechos.
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Ruta de atención de niñas, niños 
y adolescentes en situación de 
trabajo en Villavicencio (Meta)
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Juan Manuel Reina Castelblanco78

Universidad Santo Tomás

Resumen

La investigación da cuenta de la interpretación del fenómeno de los 
niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil que se vive 
actualmente en la ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta, 
Colombia. Se conformaron dos grupos focales con actores que inter-
vienen en este fenómeno: en el primer grupo, participaron menores 
trabajadores y en el segundo, instituciones de orden estatal que tienen 
la misión de erradicar el trabajo infantil en el departamento. Se obser-
van similitudes y diferencias en las narrativas con las que las institu-
ciones combaten el fenómeno desde una perspectiva casi paralela con 
respecto a los que se presenta en la realidad.
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Palabras clave: trabajo infantil, menores en situación de trabajo, insti-
tuciones de erradicación de trabajo infantil, narrativas.
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Resumen

Esta revisión documental pretende indagar de qué manera han sido 
entendidos los relatos y discursos sobre masculinidades en el contexto 
militar colombiano, que se ha caracterizado por la prolongada partici-
pación en el conflicto interno armado con grupos al margen de la ley. 
En dichos discursos se presentan construcciones acerca del significado 
y la identidad que conlleva ser hombre, conociendo la importancia de 
las dinámicas relacionales de poder, que han sido ejercidas histórica-
mente y que se encuentran influenciadas por el bagaje cultural al que 
son expuestas las personas en ambientes militares, las cuales permean 
las narrativas identitarias y múltiples espacios de la cotidianidad. Al 
soldado le han sido atribuidas representaciones a lo largo del tiempo, 
destacando un modelo “predominante e ideal” de ser hombre. En con-
secuencia, organizaciones como las Fuerzas Militares, que utilizan di-
námicas de violencia como métodos para la “resolución” de disputas, 
consideran que la sensibilidad, la empatía y la compasión no hacen 
que el soldado cumpla una función estratégica dentro del ejercicio de 
la guerra, lo que acarrea que dichos modelos de masculinidad tras-
ciendan a la sociedad en general, entendiendo así la identidad de ser 
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hombre como supresor de sus emociones, con actitudes heterosexistas, 
androcéntricas y machistas. 

Si bien varias estructuras sociales e institucionales perpetúan formas 
de masculinidades hegemónicas, la presente revisión invita a conside-
rar la importancia de desvincular aquel modelo dominado por lógicas 
y prácticas de un sistema militarizado, que inculca en los hombres una 
forma estereotipada de pensar, ser y actuar; reproduciendo así dinámi-
cas de violencia, que retrasan los procesos de convivencia y paz. Por 
lo tanto, se considera primordial generar espacios en que los hombres 
puedan relatarse, conocerse y entenderse; en busca de transiciones y 
transformaciones de realidades identitarias y formas de relacionarse, 
todo ello para la construcción de una convivencia pacífica. 

Palabras clave: masculinidad, género, conflicto armado, discurso do-
minante, fuerzas militares.
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Duración: 10 semestres
Modalidad: presencial

 
El programa de Psicología forma profesionales que conciban al indi-
viduo, a los sistemas y a las organizaciones humanas desde una pers-
pectiva multiparadigmática; que, por medio de la investigación y de la 
proyección social, promuevan la comprensión de la familia como base 
fundamental de toda sociedad. Se busca que el egresado esté compro-
metido con la Psicología asumiendo ética, crítica y creativamente las 
problemáticas de la sociedad. 

La formación se orienta a posibilitar una visión integral del de-
sarrollo humano que facilite una comprensión multidimensional del 
individuo, de la familia y de otros sistemas humanos; también a faci-
litar procesos de enseñanza que permitan un aprendizaje autónomo; 
cualificar competencias para realizar lecturas psicológicas frente a fe-
nómenos individuales y sociales en diferentes escenarios de acción; fa-
vorecer el reconocimiento de saberes diferentes a los proporcionados 
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por la Psicología, y así generar propuestas de investigación y de inter-
vención de mayor impacto para la sociedad.

Psicología (Villavicencio, Meta)

SNIES: 101651
Resolución Registro Calificado 4188 del 20 de enero de 2012 –  
vigencia 7 años 
Duración: 10 semestres
Modalidad: presencial

Constituye una extensión del programa de Psicología de Bogotá. Apro-
bado el 6 de diciembre del 2011 y con inicio de sus actividades acadé-
micas el 1 de agosto de 2012, bajo la dirección del rector de la sede, el 
Padre Diego Orlando Serna, O.P. El programa comenzó con 25 estu-
diantes en la sede Loma Linda y el 18 de febrero de 2013 se trasladó a 
la nueva sede de Aguas Claras, la cual cuenta con una infraestructura 
de mejor calidad como cámara de Gesell, salas de informática, biblio-
teca, laboratorios, entre otros que favorecen los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. A la fecha, el programa cuenta con 350 estudiantes. 
Se proyecta la creación de programas de posgrado que respondan a 
las necesidades de formación de los psicólogos en esta zona del orien-
te del país.

Especialización en Psicología Jurídica y 
Forense (Bogotá)

SNIES: 102739
Resolución Registro Calificado 9959 del 31 de julio de 2013 –  
vigencia 7 años
Duración: 2 semestres
Modalidad: presencial 
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Es el primer programa de este tipo fundado en Colombia y en América 
Latina, que ha funcionado de manera ininterrumpida desde hace 18 
años. Está dirigido a psicólogos, abogados y profesionales de otras 
ciencias que puedan demostrar que su actividad profesional está alta-
mente relacionada con el ámbito psicojurídico. 

La especialización permite debatir los aportes de la Psicología ju-
rídica a las problemáticas psicosociales y políticas colombianas; cons-
truir conocimiento interdisciplinario en torno a los conflictos humanos 
que alcanzan implicaciones jurídicas; conocer el contexto normativo 
en el que se puede presentar una actuación psicojurídica; estimular el 
aprendizaje y puesta en práctica de los aportes técnicos y científicos de 
la Psicología jurídica, victimológica, criminológica, forense y del tes-
timonio, y promover el trabajo interdisciplinario entre los diferentes 
profesionales que se encuentran inmersos en contextos psicojurídicos.

El especialista de la Universidad Santo Tomás se puede desempeñar 
como asesor, consultor, docente, líder de proyectos, gestor de cambios 
institucionales y actor de impacto social, en actividades psicojurídicas 
y psicoforenses con profesionales, víctimas de delitos, ofensores, per-
sonas privadas de la libertad y otras personas en conflicto con la ley. 
Los psicólogos, adicionalmente, estarán en capacidad de desempeñar 
diferentes roles de la Psicología forense y elaborar peritajes psicoló-
gicos, en todas las áreas del derecho, conforme a estándares avalados 
por la comunidad científica.

Maestría en Psicología Jurídica (Bogotá)

SNIES: 53251
Resolución Registro Calificado 20205 del 27 de noviembre de 2014 
– vigencia 7 años 
Duración: 4 semestres
Modalidad: presencial 

Nace en 2008 como la primera maestría de Latinoamérica en este 
campo e impacta en múltiples espacios tanto públicos como privados, 



124

ayudando a la eficiencia de la justicia, al planteamiento de políticas 
públicas y la defensa de los derechos humanos. Por ser pionera y aban-
derada de la Psicología en ámbitos legales, sus egresados y docen-
tes han trascendido las fronteras y ayudado en el desarrollo de la 
Psicología jurídica, forense, penitenciaria, victimológica y criminológica 
de Iberoamérica. El programa está dirigido a psicólogos, abogados y 
profesionales de otras ciencias afines y busca conformar una comuni-
dad de asesores científico-humanistas y peritos competentes para in-
vestigar e intervenir en conflictos humanos que tengan connotaciones 
judiciales o de ley, desde un abordaje crítico que les permita afrontar 
interdisciplinaria y responsablemente las problemáticas sociales co-
lombianas y latinoamericanas. 

El egresado de la maestría puede realizar peritajes psicológicos y 
desempeñarse como psicólogo forense y asesor de organizaciones no 
gubernamentales, en instituciones judiciales, estamentos públicos de 
atención a afectados o agresores, en la investigación judicial y en el 
impulso y promoción de políticas públicas.

Maestría en Psicología Clínica  
y de la familia (Bogotá)

SNIES: 1091
Resolución Registro Calificado 8762 del 18 de junio de 2015 –  
vigencia 7 años
Duración: 4 semestres
Modalidad: presencial 

El programa es creado en 1977 como una apuesta por integrar la inves-
tigación e intervención en el desarrollo de competencias para el ejerci-
cio de la Psicología clínica, la terapia familiar sistémica y la producción 
de conocimiento en esos mismos campos, así como la comprensión de 
los procesos psicológicos, clínicos y terapéuticos de las personas en el 
contexto de la familia y su ecología social, y la recreación de escenarios 
terapéuticos para el cambio. La Maestría está dirigida a psicólogos, 
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médicos y psiquiatras y hace parte de redes académicas, profesionales, 
interinstitucionales y de investigación, nacionales e internacionales, a 
través de las cuales realiza actividades de actualización y capacitación 
de docentes y estudiantes; desarrolla estudios y programas transdis-
ciplinares, promueve servicios a la comunidad, realiza programas de 
extensión para profesionales del área y hace presencia en eventos y 
organizaciones que se relacionan con su objeto.

La Maestría prepara a los profesionales desde la perspectiva com-
pleja, constructivista y construccionista, mediante procesos formativos 
que permiten desarrollar competencias básicas para diseñar y movi-
lizar escenarios terapéuticos, desde una comprensión ecológica de la 
Psicología clínica y la salud mental.
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Servicios de Atención 
Psicológica IPS

Centro de servicios psicológicos que cuenta con psicólogos y terapeu-
tas en formación para responder a las necesidades de atención psico-
social de quienes consultan. Tiene el respaldo de la Universidad Santo 
Tomás y una tradición de más de 40 años, que ha sido distinguida con 
el reconocimiento de la Secretaría de Salud de Bogotá, al haberlo ha-
bilitado como IPS desde 2003 hasta la fecha, y por el ICONTEC, que 
lo certificó con el sello de calidad ICONTEC – ISO 9001:2008 desde 
2009 hasta la fecha.

Presta servicios de atención psicológica y terapéutica, asesoría y 
orientación, evaluación, orientación profesional y vocacional, en los 
niveles individual, grupal, de pareja y familia. El horario de atención 
es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 8:00 
a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en la carrera 13 n.° 51-88 
de la ciudad de Bogotá.

Teléfono: 587 87 97, extensiones 1941 y 1942
Correo electrónico: serviciosdeatencionpsicologicaips@usantotomas.
edu.co 
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Revista Diversitas

Revista de la Facultad de Psicología de la Universidad Santo Tomás, 
creada en el año 2005 y editada por Ediciones USTA (Colombia). Es 
una publicación semestral que incluye entre veinte y treinta artículos 
por año, evaluados de manera ciega por varios árbitros. En ella son 
publicados trabajos multidisciplinares y de Psicología aplicada, cuan-
titativos y cualitativos de múltiples enfoques, originales, en español, 
inglés o portugués. Pueden ser artículos producto de investigación cien-
tífica, artículos de revisión, artículos breves, reportes, estudios de caso 
y entrevistas, de cualquier ámbito de la Psicología. La revista ofrece 
contenidos que pueden ser útiles para investigadores en Psicología, 
profesionales, neurocientíficos, educadores, así como científicos socia-
les y de la salud, entre otros. 

Diversitas está incluida en bases de datos nacionales e internacio-
nales como Publindex (B) – Colombia; Lilacs - Bireme - OPS; Psicodoc 
- COP de España; Redalyc – UAM – México; SCIELO – Colombia – 
Ulrich’s; y DOAJ, entre otras.

Página web: http://revistas.usta.edu.co/index.php/Diversitas 
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