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Editorial
REVISTA JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA

En el camino de la investigación

Estimados lectores,
Con mucho entusiasmo nos dirigirnos a ustedes en es-

ta décimo quinta edición de nuestra revista JUVENTUD Y
CIENCIA SOLIDARIA: En el camino de la investigación,
destinada a estudiantes de bachillerato que buscan explorar
el conocimiento, nutrir su curiosidad intelectual y prepararse
para los desafíos académicos y personales que les depara el
futuro. En esta edición, han participado 44 autores, 22 artícu-
los y 6 colegios de nuestro país quienes han realizado su mejor
esfuerzo para que sus trabajos sean finalmente publicados. En
la búsqueda constante de la mejora educativa, es fundamental
reconocer el papel trascendental que desempeña el bachillera-
to en la formación de individuos capaces y comprometidos
con su entorno. Por tanto, es imperativo que la calidad de la
educación brindada en este nivel sea de la más alta excelencia.
Es esencial que tanto educadores como estudiantes se involu-
cren activamente en un proceso colaborativo. Los educadores,
como guías y facilitadores del aprendizaje, deben adaptar sus
metodologías para satisfacer las diversas necesidades y estilos
de aprendizaje de los estudiantes. La creación de entornos
educativos inclusivos, dinámicos y desafiantes es crucial para
estimular el interés y la participación de los jóvenes en su
propia educación. La excelencia académica no solo se refiere
a la obtención de calificaciones destacadas, sino también al
desarrollo de habilidades críticas y analíticas que prepararán
a los estudiantes para enfrentar los retos del mundo real.
Fomentar la capacidad de pensar de manera independiente,
resolver problemas y comunicarse efectivamente son pilares
fundamentales en la construcción de una base educativa sóli-
da. Nuestra revista se enorgullece de haber logrado publicar
15 ediciones en estos 5 años de vida, buscando de contribuir
a un cambio cultural en la lectura y escritura y a una nueva
visión de la investigación acción por parte de los jóvenes que
cursan la educación secundaria en nuestro país. En este corto
trayecto, han participado 172 autores, 274 autoras en 231 ar-

tículos provenientes de 31 colegios de nuestro país incluyendo
a EEUU y México. La tecnología juega un papel cada vez más
relevante en la educación contemporánea y se ha ahondado en
los jóvenes, brindándoles oportunidades para la innovación y
la expansión del conocimiento; así, nuestra revista se inserta
en estos espacios virtuales por donde transitan con absoluta
comodidad nuestros educandos abrazando las posibilidades
que la tecnología nos ofrece, y logrando enriquecer significati-
vamente el proceso educativo para un mundo que demanda
habilidades digitales. Además, no podemos pasar por alto la
importancia de cultivar el pensamiento crítico y la concien-
cia social entre los estudiantes. La educación no solo debe
buscar el desarrollo intelectual, sino también la formación
de ciudadanos responsables y éticos. En un mundo cada vez
más interconectado, es esencial que los jóvenes comprendan
la importancia de la diversidad, la tolerancia y la contribu-
ción positiva a la sociedad. A medida que avanzamos hacia
el futuro, nuestra revista se compromete a seguir siendo un
catalizador para la discusión y la reflexión sobre las mejores
prácticas educativas. Nos enorgullece ser una plataforma don-
de se comparten ideas innovadoras, investigaciones relevantes
y experiencias educativas exitosas. Instamos a educadores,
estudiantes y padres a participar activamente en este diálogo
continuo y a contribuir con sus perspectivas para enrique-
cer nuestra comunidad académica. La excelencia educativa
en el bachillerato es un compromiso colectivo que requiere
esfuerzos sostenidos de todos los involucrados. Al fomentar
un ambiente educativo estimulante, abrazar la tecnología de
manera responsable y cultivar ciudadanos conscientes, esta-
mos sentando las bases para un futuro donde la educación
es un motor de transformación y desarrollo. A través de esta
revista, reafirmamos nuestro compromiso con la excelencia
educativa y esperamos seguir siendo una fuente inspiradora
para todos aquellos que buscan alcanzar lo mejor en su viaje
académico.

Jorge Altamirano Sánchez
EDITOR DE LA REVISTA

JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA:
EN EL CAMINO DE LA INVESTIGACIÓN
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Presentación
REVISTA JUVENTUD Y CIENCIA SOLIDARIA

En el camino de la investigación

Estimados miembros de la Comunidad Universitaria, coordi-
nadores de la Revista “Juventud y Ciencia Solidaria”, queridos
jóvenes autores de la presente edición.
El 07 de diciembre del año 2018 se presentó la primera edi-
ción de esta Revista, que muy bien pensada lleva por título
“Juventud y Ciencia Solidaria” y cuyo subtítulo señala “En
el camino de la investigación”. Es un espacio dedicado a los
jóvenes de este país o del mundo que quieran contar alguna
experiencia educativa significativa, un proyecto desarrollado,
un tema de actualidad o una problemática de su interés; en
definitiva, compartir una historia o un sueño que contagie
e inspire a otros jóvenes en la construcción de un mundo
diferente.
En este contexto, han transcurrido cinco años y que de ma-
nera interrumpida esta revista ha crecido, ha tenido cada
vez una mayor participación de jóvenes y de instituciones
educativas, hasta convertirse en un espacio para que mentes
inquietas, creativas y apasionadas por la ciencia y los pro-
blemas sociales, tengan un espacio para contarnos aquellas
experiencias educativas que marcaron su vida.
Llegar a la edición décimo quinta, es un logro significativo
para las autoridades de esta universidad, para los directivos
de la Cátedra UNESCO Tecnologías de apoyo para la In-
clusión Educativa, patrocinadora de esta iniciativa, para los
coordinadores de la revista, y una oportunidad única para
ustedes jóvenes que tienen mucho que contar y compartir con
sus pares y amigos.
La revista tiene una estructura sencilla pero dinámica para
presentar la temática escogida por los jóvenes. Se soporta

en una Plantilla de Revista Científica Jr., que facilita la re-
dacción y lectura, en ella podemos encontrar el tema, los
autores, una breve descripción con su edad, año de estudios,
institución educativa y lo más destacado, la Carrera de sus
sueños que elegirán cuando vayan a la universidad. Luego
tenemos el resumen, palabras claves, el desarrollo del tema
con exposición de datos, cuadros, estadísticas, estado del ar-
te, hasta llegar a las conclusiones y bibliografía. En algunos
casos, encontramos agradecimientos, que es una sección que
nos ayuda a comprender las profundas motivaciones que tie-
nen estos jóvenes, que un futuro muy cercano serán grandes
protagonistas de nuestra sociedad.

Bajo este esquema, en la presente edición, encontramos artícu-
los que abordan temas tecnológicos, biomedicina, automotriz,
videos juegos, problemáticas sociales como el turismo sexual o
infancias trans, ansiedad o depresión, conflictos internaciona-
les, enfermedades mentales, violencia sexual, maltrato animal,
conflictos familiares, sobrecarga escolar, alimentos nutraceú-
ticos, fecundación in vitro, inteligencia artificial, inteligencia
artificial y aprendizaje, vida extraterrestre, impresoras 3D
en la alimentación, emprendimiento, el bullying, inteligencia
artificial y adolescencia.

Esta edición nos presenta veinte y cuatro artículos que nos
conducirán en un fascinante viaje por proyectos académicos,
temáticas de actualidad y problemáticas sociales estudiados
por jóvenes de colegios e institutos educativos que nos de-
muestran con solvencia, que sí es posible escribir un artículo
y comunicar con un lenguaje académico sus temas de interés.

¡Felicitaciones, lo lograron!

Blas Garzón Vera, PhD
DOCENTE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
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En el camino de la investigación 9

Resumen

Este proyecto se centra en la elaboración de un pro-
totipo de brazo robótico destinado a personas con
poca movilidad en las extremidades superiores, uti-
lizando un algoritmo que permita controlar un brazo
robótico construido por impresión 3D y manipulado
con un mando Nunchuk de Nintendo, aprovechando la
funcionalidad de sus sensores.

El dispositivo, modelado en 3D con SolidWorks e im-
preso con Ultimaker Cura, permite levantar objetos
de peso ligero y medio. Tres servomotores permiten
movimientos en los ejes X, Y, Z. Un cuarto motor
controla la apertura y cierre de la pinza del brazo. En
el proceso, después de la impresión 3D, se instalaron
los motores y se realizaron pruebas iniciales con una
protoboard y módulos Arduino Nano, los mismos que
incluían conexión Bluetooth.

Posteriormente, se sustituyeron por placas individua-
les, pero manteniendo la configuración maestro-esclavo
para el control vía Bluetooth. El sistema se compone
de dos estaciones: la maestra, conectada al brazo del
usuario y equipada con un controlador Nunchuk; y
la esclava, alojada en una caja de acrílico y equipada
con módulo Bluetooth, Arduino Nano y fuente de ali-
mentación, todo lo cual controla el brazo robótico.

Palabras clave: brazo robótico, arduino Nano,
maestro-esclavo, mando Nunchuk

Explicación del tema

El INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo),
señala que el 45,66 % de personas discapacitadas sufre
discapacidades físicas y motrices de movimiento. Este
es un estimado de 215.156 personas, lo cual engloba a
casi la mitad de personas con discapacidad [1].

Este proyecto se centra en la creación de un brazo
robótico controlado por un mando Nunchuk de Nin-
tendo, diseñado para asistir a personas con movilidad
limitada en las manos. El sistema opera inalámbrica-
mente mediante módulos Bluetooth HC-05 [2], ofre-
ciendo flexibilidad y autonomía. El alcance del proyecto
se enfoca en complementar las habilidades del usuario,
mas no en reemplazar la funcionalidad de una mano.
Tampoco está destinado a personas con amputaciones
completas. El prototipo carece de funcionalidades de
inteligencia artificial, manteniendo siempre el control
en el usuario [3].

Desarrollo

Diagrama de Bloques del Sistema:
En el siguiente diagrama se presenta toda la estruc-

tura de funcionamiento del brazo robótico. En primer
lugar, se encuentra la sección de adquisición de señales,
que se la recolecta mediante el mando Nunchuk. Luego,
se expone la transmisión de las señales adquiridas me-
diante los módulos Bluetooth para posteriormente lle-
gar al módulo de Arduino, el mismo que procesa y
genera los movimientos de los actuadores, es decir, de
los servomotores. (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de bloques
Fuente: Autores



10 Juventud y Ciencia Solidaria

Diseño de las piezas:

Las piezas se diseñaron en el entorno de trabajo Solid
Works, un software especializado en el diseño de piezas

en 3D mediante filamentos de dos colores (rojo y beige).
La duración total del proceso fue de aproximadamente
de 25 horas. La figura siguiente muestra las piezas
mencionadas.

Pieza Base

Figura 2. Dashboard: diseño de Piezas en SolidWorks
Fuente: Autores

Prototipo final:

Figura 3. Prototipo final del proyecto
Fuente: Autores

Configuración Maestro-Esclavo:

Figura 4. Dasboard de Comunicación Maestro/ esclavo
con dos módulos Bluetooth y Arduino, 23 d.C.)
Fuente: [4]

Pruebas de movimiento:

En primer lugar, se realizaron los ensayos de fun-
cionamiento en la placa de pruebas, conectando todo
el mecanismo mediante cables. Posteriormente, se rea-

lizó la configuración Maestro-Esclavo con los módulos
Bluetooth HC-05. Finalmente, se reemplazó las placas
de prueba por placas electrónicas individuales, sepa-
radas respectivamente en su estación maestro y en su
estación esclava.

Para las primeras pruebas iniciales se manipuló
pelotas de ping-pong, para tomarlas y moverlas de un
lugar a otro, gracias a los grados de libertad que posee
el brazo robótico, como se observa en la figura 5.

Figura 5. Dashboard de pruebas de movimiento)
Fuente: Autores

Pruebas y resultados

Figura 6. Pruebas a personas con discapacidad)
Fuente: Autores

Por otra parte, se realizaron pruebas con personas
que se acercaron a nuestro stand de Casa Abierta los
días 1, 2 y 3 de julio del 2023 en la Unidad Educativa
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Técnico Salesiano Don Bosco - Kennedy, tal como se
puede apreciar en la Figura 6.

Gracias a estas pruebas, pudimos recopilar datos

que evidencian el grado de aprobación y los errores del
proyecto (Tabla 1).

Tabla 1. Intentos Prueba de funcionamiento.

Prueba de funcionamiento:
Número de intentos Agarre y movimiento

realizados de pelotas de pingpong
(logrado/no logrado)

Intento 1 No logrado
Intento 2 Logrado
Intento 3 Logrado
Intento 4 No logrado
Intento 5 Logrado
Intento 6 No logrado
Intento 7 Logrado
Intento 8 Logrado
Intento 9 Logrado
Intento 10 Logrado

Grado de aprobación de pruebas: 70 %
Grado de fallas de pruebas: 30 %

Fuente: Autores

En este ejercicio de prueba y error del brazo robótico,
basado en 10 intentos de sujeción de una pelota de ping-
pong, pudimos concluir que es viable en un 70 %. Dicho de
otra forma, se necesitaron 7 intentos para comprender el
funcionamiento del dispositivo. Esto quiere decir que es una
opción viable para las personas con discapacidad leve en
sus manos, no solo porque aporta a sus tareas cotidianas de
manera eficaz, sino también porque es de fácil comprensión
y es viable para cualquier tarea.

Conclusiones

Se desarrolló un sistema que modula el funcionamiento del
mando Nunchuk al generar datos en la estación maestro.
Esta, a su vez, envía a la estación esclavo la información
de los ejes X, Y, Z, mueve los servos motores según los
valores vayan cambiando en el espacio, y, se configura en
tiempo real la respuesta de movimiento de las extremidades
y pinza. Además, se optimizó este programa para mejorar
el envió de datos y recepción de información simplificada
por conexión Bluetooth.

La utilización de un mando Nunchuk como dispositivo
de control para un brazo robótico resultó ser una alter-
nativa eficaz y de bajo costo en comparación con otros
sistemas de control más complejos y costosos. Esto se pudo
corroborar ya que este tipo de controladores tienen un
precio asequible, son de fácil disponibilidad y accesibilidad

y además cuenta con una interfaz intuitiva y de integración
sencilla, dándonos a entender que es una solución económica
y funcional.

Los resultados de las pruebas experimentales de-
mostraron que el brazo robótico controlado con un mando
Nunchuk puede realizar una amplia variedad de movimien-
tos y acciones con alta precisión y velocidad. Estos
movimientos incluyen la manipulación de objetos y la
realización de tareas complejas en entornos dinámicos y
cambiantes.
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Resumen

En el Ecuador se estima que una gran parte de la
población presenta algún tipo de discapacidad motora,
esto quiere decir que las personas pueden tener di-
ficultades para realizar actividades cotidianas como
caminar, vestirse o comer.

La idea del presente proyecto surge de la necesidad
de estas personas ante la pérdida de una de sus ex-
tremidades. Con el desarrollo de prótesis, buscamos
ayudarlas a mejorar su calidad de vida, brindándoles
una nueva oportunidad. La deficiencia motora en una
extremidad se produce cuando hay algún daño sobre
ella, ya sea brazo, mano o pierna que puede ser causado
por una lesión en el hueso, músculo, o el nervio de la
extremidad.

La prótesis de este proyecto fue desarrollada a través
del uso de una impresora 3D, con filamento rígido
conocido como PLA (ácido poliláctico) y controlada
por un pulsante. El ensamblado fue realizado mediante
el uso de hilo nylon elástico; además, se realizó un
circuito electrónico con la ayuda de un motor con el
cual se logró que la mano realice un movimiento básico
de apertura y cierre. La realización entera del proyecto
desde el documento al ensamblado llevó aproximada-
mente cinco meses y al final lo presentamos en la feria
de la Unidad Educativa Sudamericano.

Palabras clave: prótesis, impresora 3d, filamento
PLA, ensamblado, prototipo
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Explicación del tema

La idea de realizar este proyecto fue crear un prototipo
de prótesis que ayude a las personas que la necesiten.
La prótesis fue presentada en el Open House, evento
que se realiza todos los años en la Unidad Educativa
Sudamericano. En este, los estudiantes demuestran lo
que han aprendido durante el año lectivo.

Para la realización del prototipo, se buscó en varias
páginas Web sobre múltiples diseños de manos hasta
que finalmente en la página Cults, encontramos el
diseño ideal [2].

Figura 1. Diseño de la mano en la página Cults
Fuente: Autoras

Figura 2. Diseño exportado en Ultimaker Cura
Fuente: [1]

Figura 3. Diseño exportado
Fuente: Autoras

La impresión se la realizó con filamento PLA, material
eco amigable con el medio ambiente ya que está fabri-
cado a partir de recursos renovables como el almidón
de maíz y la caña de azúcar. La impresión tiene un
valor aproximado de $30 dólares.

Tabla 1. Precios y materiales utilizados para construir la
prótesis

Materiales Precio

Impresión 3D $30.00
Hilo nylon en $2.50

Motor $12.00
Arduino $20.00
Pulsante $0.20

Protoboard $2.00
Cables (macho-macho) $1.00

Pintura acrílica $2.00
TOTAL $69.70

Fuente: Autoras

Figura 4. Figuras impresas
Fuente: Autoras

Figura 5. Partes impresas
Fuente: Autoras
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El proceso de armado de la prótesis duró tres semanas.
Lo primero que se hizo fue identificar todas las articu-
laciones ya que venían en diferentes tamaños. Esto fue
necesario para que puedan calzar correctamente con la
muñeca. Después, con ayuda de tiras de filamento PLA,
unimos las articulaciones para que la mano empiece a tener
forma [2].

El ensamblado fue fácil de realizar ya que contábamos
con el apoyo necesario de quienes nos acompañaron en
todo el desarrollo del proyecto. Se presentaron múltiples
problemas, pero con el apoyo de docentes de la institución
los pudimos resolver.

Luego de colocar las articulaciones según su tamaño,
se las aseguró correctamente con la ayuda del filamento
PLA ya que no logramos conseguir los tornillos que se
necesitaban para este trabajo. Esta parte fue complicada
debido a que teníamos que utilizar un cautín, herramienta
que puede causar accidentes. Después de terminar con el
armado, se procedió a darle movimiento de manera manual
con ayuda de hilo nylon de tipo elástico, pues de lo con-
trario no se logra generar ningún movimiento. Luego, se
colocó el hilo por dentro de los dedos para que, al momento
de estirarlo, estos realicen el movimiento de cerrar y abrir
la mano. Finalmente, con ayuda de un alambre, creamos
una especie de palanca para que en esta se logren conectar
todos los hilos y generar un solo movimiento.

Figura 6. Mano armada
Fuente: Autoras

Para el funcionamiento mecánico se utilizó el programa
Arduino, un protoboard, un Arduino Uno, una resistencia
de 220 ohms, un motor, un pulsante y los cables jumper.
En el programa de Arduino se crearon las señales que tenía
que recibir y ejecutar el motor, para que pueda realizar el
movimiento de la mano. Luego, conectamos el Arduino, el
protoboard y los cables para generar un circuito mediante
el cual las señales debían ejecutarse. Finalmente, se tuvo
que colocar la mano sobre una superficie plana y el motor
de manera diagonal para que este tenga más fuerza y logre
generar el movimiento.

Figura 7. Diagrama
Fuente: Autoras

Figura 8. Programación
Fuente: Autoras

Figura 9. Circuito
Fuente: Autoras

Figura 10. Mano terminada
Fuente: Autoras
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Conclusiones

Vistos los resultados, concluimos que el proyecto cumplió
con el objetivo de movilidad del prototipo, sin embargo no
cumplió el objetivo de funcionalidad en todos los casos ya
que para eso sería necesario tener las medidas exactas de
la persona a la que se quiere adaptar el dispositivo y, cono-
cer previamente el tipo y grado de discapacidad. Además,
gracias a este proyecto pudimos conocer que hoy en día la
tecnología es funcional para el diario vivir y en el aspecto
humano, nos permitió ser empáticas con los sujetos que
aceptaron probar el prototipo.
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Resumen

Este proyecto consiste en el diseño de un prototipo
de frenado automático que realiza sus funciones
leyendo sensores electrónicos, estudiando los factores
de movimiento del entorno, y el estado de los bombeos
por minuto (BPM) del usuario. En primera instancia,
se van a leer los datos obtenidos de los sensores de
distancia, revoluciones por minuto (RPM) y BPM,
para que el sistema pueda detectar si el usuario se
encuentra apto para conducir. Estos sensores estarán
ubicados de manera estratégica para acercarse lo más
posible a los valores de la realidad, el momento en el
cual el conductor se encuentra en el vehículo.
Luego de obtener las primeras lecturas de los sensores,
el algoritmo generado interpretará la información y
actuará en consecuencia a ello. Cuando esto suceda,
el prototipo seleccionará alguno de los 2 tipos de fre-
nado disponibles; freno de emergencia o de servicio.
Adicionalmente, también se dispone del sistema an-
tibloqueo de frenos (ABS).
El sistema contiene un microcontrolador con gran
disponibilidad de entradas. Estos valores serán mostra-
dos al usuario mediante el uso de IoT (Internet de las
cosas), siendo este capaz de observar las mediciones
del sistema en tiempo real.
Se concluirá comprobando la eficiencia del prototipo
creado en simulaciones reales por separado en un
vehículo a escala, por lo que no se usarán entornos
digitales para comprobar el funcionamiento, sino que
todo se hará de forma física.

Palabras clave: frenado automático, Arduino, BPM,
RPM, ABS, IoT, sensores electrónicos.

Explicación del tema

Se va a diseñar e implementar un sistema de frenado
automático con IoT en un vehículo a escala, en una
maqueta de un automóvil hecha a un tamaño reducido,
para en un futuro buscar mejorar la seguridad vial al
detectar y evitar colisiones. Se monitorearán en tiempo
real las condiciones del entorno del vehículo y se ac-
tivará el frenado automáticamente en situaciones de
riesgo [1, 2].

Adicionalmente, se recopilarán y analizarán datos
para reducir la gravedad de los accidentes al disminuir
la velocidad del vehículo antes del impacto. El al-
cance del proyecto incluye el diseño, implementación
y selección de componentes electrónicos, así como el
desarrollo de algoritmos y programación necesarios
para el funcionamiento correcto del sistema

IoT

Engloba mucho más que las computadoras portátiles
y los teléfonos inteligentes: casi cualquier cosa con un
interruptor de encendido y apagado puede potencial-
mente conectarse a Internet, lo que la convierte en
parte de la IoT [3]. Por ejemplo, una “cosa” en la
Internet de las cosas podría ser una persona con un
implante de monitorización cardíaca [4, 5] . En la Fig.
1 se presenta un esquema básico del funcionamiento
del IoT.

Figura 1. Funcionamiento del IoT
Fuente: [3]

Sistemas de frenos

Existen varios tipos de frenos para automóviles, cada
uno con sus propias características y ventajas. A con-
tinuación, se presentan los frenos que se utilizarán en
el desarrollo del proyecto.
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Freno de mano

Según la revista Car And Driver, “El freno de emer-
gencia es un dispositivo mecánico que se utiliza para
mantener el vehículo en su lugar cuando está esta-
cionado” [6]. El freno de emergencia se activa mediante
una palanca ubicada en el habitáculo del vehículo, que
está conectada a un sistema de cables que se extienden
hasta los frenos traseros [7]. Al tirar de la palanca, se
aprietan las pastillas de freno traseras contra los discos
para detener el movimiento del vehículo [8, 9]. En la
Fig. 2 se muestra un esquema del sistema presente en
el freno de mano para su funcionamiento.

Figura 2. Sistema de frenado
Fuente: [6]

Freno de disco

Según la revista Car and Driver, “Los frenos de disco
se componen de un disco de freno, que es una placa
metálica que gira con la rueda, y una pinza, que se
ajusta contra el disco de freno para detener la rueda”
[6] . Cuando se aplica la presión de frenado, las pasti-
llas de freno se presionan contra el disco de freno, lo
que detiene la rueda. Los frenos de disco proporcio-
nan una excelente capacidad de frenado y son menos
propensos a sufrir fatiga que los frenos de tambor [10,
11]. En la Fig. 3 localizamos un esquema del sistema
presente en el freno de disco para su funcionamiento.

Figura 3. Sistema freno de sistema
Fuente: [6]

0.0.1. Freno ABS

Según el sitio web de HowStuffWorks, “El sistema de
frenos ABS evita que las ruedas se bloqueen al fre-
nar, lo que ayuda a mantener el control del vehículo
en situaciones de emergencia” [12] . El ABS funciona
mediante la medición de la velocidad de las ruedas
y la aplicación de los frenos de manera intermitente
para evitar el bloqueo de las ruedas [13, 14, 15]. En
la Fig. 4 visualizamos un diagrama explicativo del
funcionamiento del ABS.

Figura 4. Freno de ABS
Fuente: [12]

Node-RED

Herramienta de programación visual que permite a
los usuarios crear aplicaciones de Internet de las cosas
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(IoT) de manera intuitiva y sin necesidad de escribir
código. Node-RED se integra con una amplia variedad
de dispositivos IoT, incluidos los dispositivos Arduino.
Según palabras de Nick O’Leary, creador de Node-
RED, esta “es una herramienta de programación visual

que permite a los usuarios conectar y programar dis-
positivos IoT de manera sencilla y eficiente” [16]. En
la Fig. 5 encontramos una de la interfaz de desarrollo
de Node-RED.

Figura 5. Interfaz de Node-RED
Fuente: [16]

Freeboard

Freeboard.io es una plataforma en línea que permite a
los usuarios crear paneles de control interactivos para
sus dispositivos IoT. La plataforma se integra con una
amplia variedad de dispositivos IoT, incluidos los dis-
positivos Arduino. Según palabras de Steve Loughran,

ingeniero de software de Adobe, “Freeboard.io es una
herramienta excelente para crear paneles de control
para dispositivos IoT” [17]. Los usuarios pueden conec-
tar sus dispositivos Arduino a Freeboard.io y crear
paneles de control interactivos en cuestión de minu-
tos [18, 19]. En la Fig. 6 encontramos un ejemplo de
dashboard diseñada en Freeboard.

Figura 6. Interfaz de Freeboard
Fuente: [15]

Dashboard

Herramienta personalizable de visualización de datos,
que te ayuda a conectar tus archivos, servicios, API o
archivos adjuntos, y muestra estos datos como tablas,

tipos de gráficas u otras visualizaciones de datos
al espectador y reduce el esfuerzo manual [17]. El
seguimiento en tiempo real de este tipo de datos re-
duce las horas de análisis y las largas líneas de comu-
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nicación que antes suponían un reto para las empresas.
La Fig. 7 hace referencia a la interfaz ejemplificada de

un dashboard.

Figura 7. Interfaz de una Dashboard
Fuente: [17]

Arduino

Es una plataforma de hardware libre y de código
abierto basada en microcontroladores, que permite
a los usuarios desarrollar y programar proyectos in-

teractivos y autónomos. Según Sedra Smith, Arduino
es "una herramienta para crear prototipos electróni-
cos basados en software y hardware flexibles y fáciles
de usar" [20]. En la Fig. 8 presentamos hardware y
software diseñado por Arduino.

Figura 8. Hardware y software de Arduino
Fuente: [21]
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Sensor de ritmo cardiaco

Según el sitio web oficial de Arduino, “El sensor de
ritmo cardíaco para Arduino es un dispositivo que se
utiliza para medir la frecuencia cardíaca de una per-
sona” [22]. El sensor se coloca en la punta del dedo
y mide la cantidad de luz que se refleja en la sangre
mientras el corazón late [23]. Visualizamos, en la Fig.
9, el sensor de ritmo cardiaco presente en el prototipo.

Figura 9. Sensor de ritmo cardiaco para Arduino
Fuente: [20]

Diagrama de bloques del sistema

El prototipo funciona de la siguiente manera: Se abre
NODE-RED y Freeboard en el computador, y se
conecta al microcontrolador mediante el cable serial.
A su vez, el microcontrolador se conecta a un Shield,
que logra una mejor presentación y ayuda a ordenar
los distintos cables. De este Shield es que se derivan
el resto de sensores y actuadores del prototipo, siendo
todos controlados por un switch para habilitar el modo
automático o el modo manual, según corresponda. El
L298 es el único que se encuentra conectado a una
fuente de 12V DC, esto para lograr que se muevan
todos los motores a velocidad visible. A continuación,
en la Fig. 10, observamos una imagen a detalle del
diagrama de bloques ya explicado.

Figura 10. Diagrama de bloques general del sistema
Fuente: Autores

Diagrama de nodos de programación en node
red

Figura 11. Diagrama de nodos general
Fuente: Autores

En la configuración de nodos en el entorno de Node
Red como se aprecia en la Fig.11, se encuentran im-
plementados varios nodos para el control manual y
automático del automóvil. Cada nodo manual está
asignado a un dato específico representado por una
letra. Esto permite enviar directamente el dato desde
el dashboard hacia el Arduino, lo cual controla los leds,
motores y también la slider. En la segunda imagen,
se pueden observar los nodos que controlan la parte
automática del automóvil.
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Figura 12. Diagrama de Nodos para Dashboard
Fuente: Autores

Estos nodos envían datos hacia el Freeboard, y
cada entrada de datos está controlada por una función
con un nombre asignado en el string del Arduino. Los
nombres de las vías de datos hasta el servidor también

tienen su propio nombre, como se puede observar en
la Fig. 12, lo cual asegura una correcta transmisión de
los datos hacia el Freeboard.

Ensamblaje del vehículo

Figura 13. Proceso de montaje general
Fuente: Autores
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La Fig. 13 muestra el montaje de cuatro motores
y sus correspondientes ruedas en la parte inferior del
chasís, junto con la implementación de diversos sen-
sores y drivers para los motores. En la parte superior
del chasís, se colocó el microcontrolador junto con su
respectivo shield mientras que en la carcasa del pro-
totipo se disponen las luces y el interruptor. Además,
se realiza la instalación de las conexiones de acuerdo
con la programación y se ajustan al chasís para ase-
gurar un funcionamiento adecuado del sistema en su
conjunto.

Enlace con Freeboard y el Dashboard de Node-
Red

Se muestran dos ejemplos de enlaces entre Freeboard
y el Dashboard de Node-Red. En el primer caso, se
integra el proyecto con un Arduino MEGA y se visual-
izan las mediciones en tiempo real utilizando widgets
interactivos en Freeboard. En el segundo ejemplo, un
impresionante Dashboard desarrollado en Node-Red
controla dispositivos IoT, recolectando datos ambien-
tales y presentándolos mediante gráficas y controles
deslizantes personalizados. En la Fig.14 encontramos
las interfaces desarrolladas en ambas webs.

Figura 14. Interfaces Freeboard y Dashboard
Fuente: Autores

Prototipo final

En este apartado observamos la primera versión
funcional del prototipo, posteriormente se agregaron
elementos netamente decorativos para que el proyecto

sea más presentable, pero el funcionamiento seguía
siendo el mismo. En la Fig. 15 se detalla el estado del
proyecto en ese momento.

Figura 15. Resultado del prototipo final
Fuente: Autores
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Pruebas y resultados

Figura 16. Funcionamiento y registro en Freeboard
Fuente: Autores

En la Fig.16 se visualizan las medidas en tiempo
real de los sensores ultrasónicos, el sensor PIR y las
revoluciones por minuto (RPM) enviados por el en-

coder mediante la plataforma de Freeboard, con lo
que se cumple con la medición de los parámetros del
prototipo para usarlos en los frenos del vehículo.

Figura 17. Medidas del ritmo cardiaco en tiempo real a través de la plataforma Freeboard
Fuente: Autores

Por último, en la Fig.17 se observa las medidas del
ritmo cardiaco del prototipo desde la plataforma Free-
board en conjunto con el funcionamiento de los frenos,
al tener un ritmo cardiaco por debajo del límite progra-

mado se accionan los frenos ABS y las direccionales del
vehículo completando la maniobra del freno inteligente
propuesto.
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Conclusiones

• La implementación de una interrupción por pin
en el sistema de frenado automático, junto con el
uso de señales PWM y el shield L298, ha logrado
una detección precisa y oportuna de las señales
del encoder, mejorando significativamente el con-
trol, monitoreo y rendimiento del frenado, garan-
tizando así una mayor seguridad en el sistema
del vehículo a escala.

• El encoder desempeña un papel fundamental en
nuestro proyecto, al ser el mecanismo primario
para detectar posibles accidentes y proporcionar
información crucial para el funcionamiento del
prototipo. La configuración de pines, la captura
y transmisión de datos a través del IoT, así como
la obtención precisa de mediciones, dependen
en gran medida de las lecturas del Encoder. Su
correcto desempeño y precisión son vitales para
garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo
del sistema.

• La integración de un sensor de ritmo cardiaco
en un sistema de frenado automático monitore-
ado por IoT ofrece una capacidad adicional para
evaluar la condición fisiológica del conductor en
tiempo real. Al medir el ritmo cardiaco (BPM), el
sistema puede determinar si el conductor está en
un estado estable para conducir, lo que permite
tomar decisiones más informadas sobre la acti-
vación o desactivación del frenado automático.
Esto mejora la seguridad y proporciona un con-
trol más preciso en situaciones de conducción
potencialmente peligrosas.
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Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un
videojuego con temáticas de naves y seres espaciales,
tiene un estilo retro que se asemeja a los juegos
de Mario Bros, pero con modificaciones que lo hacen
auténtico. El proyecto tiene como propósito desarrollar
capacidades y habilidades motivando a los jugadores

a experimentar, conocer el funcionamiento del juego e
implementar estrategias en el transcurso del mismo. El
juego es un trayecto recreativo que tiene varios factores
de complejidad para que la comunidad pueda analizar
y aplicar técnicas a medida que el juego avance [1].
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Explicación del tema

Shang es un videojuego que se centra en un person-
aje principal, representado por un zorro que se llama
Yuxs. Durante su trayecto, el personaje enfrenta dis-
tintos retos y a medida que los sortea, pude recoger
monedas que son su recompensa. El juego tiene como
objetivo entretener, por lo que deberá ser lo más di-
vertido posible. Las recompensas permiten participar
en las diferentes dinámicas disponibles en el juego. Fi-
nalmente, se busca crear una comunidad interactiva y
activa a la vez.

El videojuego se creó en la plataforma Unity. Para
que cada movimiento del juego sea posible, se lo realizó
en el lenguaje de programación C, con la ayuda de
Visual Studio. Aplicamos diferentes estrategias para
que resulte divertido jugarlo, llamando la atención en
cada una de las escenas, intentando que las personas
logren una conexión con el personaje.

Se ofrecen experiencias que involucran tanto la
emoción como el suspenso, recreando diversos esce-
narios a medida que el personaje los recorre. El juego
tiene un cierto grado de dificultad, lo que permite que
las personas experimenten satisfacción a medida que
van completando los diferentes niveles. Dentro de estos
niveles se presentan varias dinámicas, como la de evitar
tocar a los enemigos para no perder vidas, o intentar
no caer al vacío.

Cabe mencionar que este es un juego de una sola

persona, es decir que no tendrá ninguna comunicación
con otros jugadores. Lo que se busca es presentar una
historia divertida, con trucos diferentes y que desde
el primer vistazo el jugador sienta el deseo de seguir
adelante [2].

Población

El juego está diseñado tanto para niños como para
adultos, es decir para todo aquel que desee experi-
mentar emociones, que quiera divertirse o distraerse
[2].

Desarrollo

Este proyecto está desarrollado en 2D, con una
dinámica fácil de comprender y con el fin de tener un
desempeño productivo. El juego consiste en recorrer un
trayecto que presenta diferentes grados de dificultad,
cambiando de escenario según las aventuras que van
apareciendo [3].

Creación del videojuego en la aplicación de
Unity

Como ya se dijo anteriormente, el juego se lo hizo
usando la aplicación Unity. Para ello, debimos leer,
investigar y buscar trucos para poder hacer posible la
realización del proyecto [4] [5].

Creación de los escenarios y enemigos

Primeramente se creó la escena donde se producirá el
video juego.

Figura 1. Programing-Unity
Fuente: Autoras
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La escena inicial presenta una jungla llena de ár-
boles. Luego se va recreando los espacios para que el
personaje pueda caminar y se aumentan los obstáculos
por donde puede circular hasta el momento donde se

acaba el camino. Aquí se incrementa la posición, la
escala y la rotación.

Creación del primer enemigo

Figura 2. Programing-Unity
Fuente: Autoras

En este caso, se tenía un diseño ya creado del ene-
migo y lo que se hizo fue pasar el personaje a Unity y
acomodarlo de manera correcta.

Programación

C es un lenguaje de programación de los más modernos
y es una excelente opción para desarrollar aplicaciones
multiplataforma complejas y escalables en el entorno

.NET. Su sintaxis es clara, concisa y su enfoque en
la orientación a objetos lo hacen fácil de aprender y
utilizar [6].

Se necesita programar para dar función al juego,
para hacer posible que cumpla con el objetivo de recor-
rer diversos escenarios y que todos los elementos estén
unidos para que tenga coherencia. La programación,
como se dijo, se realizó en Visual Studio y en el lenguaje
C.

Figura 3. Programing-Unity
Fuente: Autoras

Programación Yuxs

En esta etapa se programa todo aquello que tiene
que ver con el personaje principal: el movimiento, los

saltos, cuando camina, cuando recoge las recompensas
o cuando toca a los enemigos y pierda una vida.
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Figura 4. Programing- Unity
Fuente: Autoras

Audio del videojuego

Esta etapa consiste en la implementación del sonido
encada uno de las etapas del juego, es decir que cuando
el personaje recoge una moneda se activa un sonido

particular con el cual, poco a poco, el jugador se irá
familiarizando. Lo mismo ocurrirá cuando pierde una
vida o enfrenta algún obstáculo. El sonido es un ele-
mento importante para captar la atención del jugador.

Figura 5. Programing-Unity
Fuente: Autoras

Implementación y creación del personaje prin-
cipal

El personaje principal se llama Yuxs, el modelo del
personaje se lo obtiene de una página web. Luego se
trabaja en la trayectoria de Yuxs y sus movimientos

principales. También se experimenta con un ligero
cambio en el aspecto del personaje al cambiar de nivel.

Creación del menú y las escenas

El videojuego constará de un menú principal con dos
opciones: botón de inicio y, botón para salir del juego.
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Figura 6. Programing- Unity
Fuente: Autoras

La primera escena del videojuego muestra un am-
biente selvático por el cual se desplaza Yuxs. En las

escenas subsiguientes se cambiará el paisaje por donde
se mueve el personaje.

Figura 7. Escena de ambiente selvático
Fuente: Autoras

Figura 8. Cambio de paisaje al avanzar en el juego
Fuente: Autoras
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Una vez ya incorporado todos los componentes, personajes, sonidos y escenas el juego está listo.

Figura 9. Programing- Unity
Fuente: Autoras

Figura 10. Programing- Unity
Fuente: Autoras

Resultados

Este proyecto resultó bastante interesante de realizar
y el resultado final fue totalmente satisfactorio para
nosotras. Consideramos que el juego quedó mejor de
lo esperado y planeado y fue una gran experiencia ha-

cerlo. Obteniendo los resultados que esperábamos, las
personas quienes ya han utilizado el videojuego, verifi-
can que experimentan destrezas y conocimientos para
poder cumplir con el trayecto planteado y manifiestan
que tiene situaciones divertidas y entretenidas.

Análisis - Discusión

• Podríamos agregar una tienda virtual en donde
se puedan comprar habilidades con las monedas
obtenidas.

• Se podría mejorar bastante la forma de juego en
el futuro mediante nuevos retos y nuevos niveles
interactivos.

• En un futuro se podría hacer un modo multi-
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jugador o, por lo menos, que puedan jugar dos
personas e incluir más personajes.

Conclusiones

El proyecto tiene muchas oportunidades, ya que en la
actualidad la mayoría de las personas manejan una
computadora.

En el futuro se podrían desarrollar más niveles y
escenarios, tomando en cuenta que para nosotros ha
sido todo un desafío desarrollar un videojuego.
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Resumen

Este artículo de opinión tiene como finalidad exponer
la problemática del turismo sexual en Filipinas, te-
niendo en cuenta sus inicios, desenvolvimiento y las
causas principales que obligan a las mujeres a venderse
a extranjeros convirtiéndose en víctimas de la trata
de personas. También observa cómo el Estado esconde
esta situación a los demás turistas para no afectar la
imagen del paraíso perfecto para sus vacaciones, que
no es más que una de las tantas formas que tiene de
encubrir esta serie de problemas.

En lo personal, esta investigación me permitió conocer
a fondo la forma en que se maneja la prostitución
en Filipinas y cómo esta llega a ser normalizada por
su población que mira esta práctica como un trabajo

común, sobre todo en los barrios más podres, situación
que se observa no solo en las trabajadoras sexuales
sino también en sus familias y su entorno social.

Palabras clave: país, turismo, víctimas, trata sexual

Explicación del tema

Filipinas es un país situado en el sudeste asiático y es
un destino turístico que capta la atención de millones
de viajeros de alrededor del mundo cada año por sus
bellos paisajes y playas paradisíacas. En definitiva, es
lugar con mucha atracción turística para aquellos que
buscan un momento de ocio en sus vidas. Pero lejos de
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la imagen perfecta para las vacaciones que este país
vende, se esconde una de sus caras oscuras que no es
otra que el turismo sexual.

El turismo sexual en Filipinas se originó princi-
palmente por el aumento de viajeros a su territorio,
lo que trajo consigo desarrollo, construcción de hote-
les y oferta de destinos turísticos internos. Todo esto
provocó que muchas mujeres vieran como una opor-
tunidad de empleo, ofreciendo sus servicios en bares,
la mayoría de ellos de carácter sexual. Aunque ini-
cialmente estos trabajos parecían ser una opción fa-
vorable, con remuneraciones justas, con el tiempo se
convirtieron en el inicio de uno de los mayores proble-
mas de la nación asiática.

Figura 1. Bares en Filipinas
Fuente: [1]

Un claro ejemplo de esta problemática es la ciu-
dad de Ángeles o, como vulgarmente se la conoce, “el
supermercado del sexo”, ubicada en Manila capital
del país. Esta es una zona pobre a simple vista pero
que en las noches se enciende creando un ambiente
de fiesta por parte de los establecimientos nocturnos,
que no solo funcionan como bares sino también como
punto de encuentro entre los clientes y trabajadoras
sexuales, en su mayoría menores de edad, víctimas de
la trata, como de la pobreza que se vive día a día, y
que encuentran en la prostitución una forma de salir
adelante y sostener a sus familias.

Figura 2. Ambiente en ciudad de Manila
Fuente: [2]

Uno de los mayores escándalos del turismo sexual es
del resort Patrick’s on the Beach en la isla de Siar-
gao que sirve como lugar de reunión para que extran-
jeros, mayormente occidentales, puedan encontrar un
“romance al estilo filipino” como se puede ver en su
página web. También se los atrae con frases como:
"No importa si usted es viejo o gordo, las filipinas
son inseguras y adoran a los blancos" [3]. La pobreza
endémica, el desempleo, la indulgencia al aplicar las
leyes y el crecimiento de la industria del turismo sexual
han contribuido a los altos niveles de prostitución en
el país. Desde el año 2017, Filipinas aumentó un 11 %
su número de visitantes por el crecimiento del negocio
del turismo sexual.

Este, como muchos otros ejemplos, no es más que
una pequeña parte del problema que afecta a todo
un territorio compitiendo cada vez más con sus países
vecinos Tailandia y Vietnam como paradero para aque-
llos que buscan tener sexo con jóvenes, víctimas de la
prostitución de una nación [4].

Figura 3. Turismo sexual en Filipinas
Fuente: [5]

Conclusiones

Es crucial comprender esta problemática para tomar
conciencia de la trata de personas y el sufrimiento que
experimentan las mujeres en situación de vulnerabili-
dad al convertirse en víctimas de un sistema marcado
por la desigualdad y la pobreza. Los abusos a los que
se enfrentan no se limitan únicamente a lo sexual, sino
que también incluyen aspectos físicos y emocionales.
Esto puede dar lugar, en algunos casos, a embarazos
no deseados a temprana edad, lo que, además, lleva
a que en ocasiones sus hijos sean utilizados por las
mafias para mendigar o incluso para traficar drogas,
convirtiéndolos en los mayores afectados de este con-
flicto que, de diversas maneras, se intenta ocultar. Al



En el camino de la investigación 37

ignorar esta realidad, inadvertidamente respaldamos
un sistema patriarcal que sigue considerando a las
mujeres como meros objetos de placer.
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Resumen

En este artículo se presenta una investigación sobre las
infancias trans con el objetivo de informar sobre estas
realidades a maestros, estudiantes, padres, madres, tu-
tores, abordándolo desde una perspectiva institucional,
social y educativa para así encontrar una solución que
nos solidarice con los derechos de la comunidad trans
y especialmente con los niños trans.

Se pudo llegar a una propuesta por medio de la defini-
ción de conceptos, desmintiendo mitos sobre la identi-
dad de género, sexo biológico, y el origen de ser trans.

Se expuso casos de “destransición de género”, y de vio-
lencia hacia la comunidad trans para conocer ambos
lados de la moneda. También, se analizó los pros y
contras de la Ley Trans. En este artículo se exhibe el
origen de la discriminación hacia las personas trans,

teniendo un origen en la colonización, y cómo ha tenido
sus consecuencias en la actualidad. Toda esta infor-
mación fue obtenida de repositorios web, artículos,
conferencias y videos informativos.

Gracias a este estudio, se concluyó que la solución
viene desde el cambio social en la perspectiva del
género y estereotipos. Se destaca la importancia del
apoyo de la familia, se mencionan los obstáculos en el
descubrimiento personal de una identidad de género,
se acentúa en la necesidad de la asistencia psicológica
por los desafíos de una sociedad poco informada y,
finalmente, se toca el tema de la disforia de género.

Palabras clave: infancia trans, género, identidad,
disforia
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Explicación del tema

En el año 2022 entró en vigor la nueva actualización
de la lista de enfermedades de la OMS, donde la tran-
sexualidad dejó de ser considerada una patología. Este
evento fue un avance significativo en la lucha de la
comunidad trans. Pero una de las discusiones actuales
sobre este colectivo es acerca de la niñez trans. En
este debate se busca una solución donde los niños no
resulten perjudicados, tanto en su salud metal como
física.

La finalidad de este artículo es brindar la infor-
mación necesaria al lector sobre las infancias trans,
la realidad de estas, las alternativas institucionales,
educativas y sociales para encontrar la respuesta a este
debate, una en la cual se respeten los derechos de las
personas trans, y en especial de los niños. Como se
sabe, la infancia es una etapa primordial que forma
a la persona, y que influye mucho en la integridad
psicológica del ser humano.

Este artículo busca dejar de lado la patologización
de la identidad trans y al mismo tiempo eliminar los
estereotipos de género creados por la sociedad que
impiden la oportunidad de un autodescubrimiento sin
presión social. Con respecto al ámbito de la salud, se
necesita una alternativa que no cause daños a largo
plazo en la salud física. De modo similar, la salud men-
tal necesita una resolución que evite la trágica realidad
de la esperanza de vida de las personas trans, pues su
promedio de vida ronda entre los 35 y 37 años. Esto es
causado por la depresión, ansiedad que les genera la
discriminación y disforia de género. Por ello, es impor-
tante aclarar conceptos y desmentir mitos, los cuales
generan marginación.

El interés en este tema surge a raíz de los debates
al respecto, desde la perspectiva del movimiento femi-
nista y del colectivo LGBT+.

Gracias a la globalización de información, se puede
conocer testimonios de personas trans, y aprender so-
bre la identidad y expresión de género. La convivencia
con personas trans es parte de la realidad de muchos.

Respecto a este tema, es pertinente mantener una
mente abierta, y siempre tratar de informarnos para
contribuir en nuestro descubrimiento personal de iden-
tidad de género. Este trabajo está inspirado en el
artículo de Natalia Mabel Cánepa Infancias trans.

Despatologización, rol adulto y amparo subjetivo e insti-
tucional y en varias conferencias de TED Conferences.

Primero, se definirá qué significa ser trans. Para
hacerlo, aclaramos que en el presente artículo solo se
utiliza el término trans, para incluir a las personas
transgénero y transexuales, pues aquellos hacían refe-
rencia al factor patologizante aunque, como se men-
cionó antes, el ser trans no es una patología.

Según Human Rights Campaign (HRC), ser trans
“es un término general para aquellas personas cuya
identidad y expresión de género se diferencia de las
que están típicamente asociadas con el sexo que les fue
asignado que al nacer”.

Aquí se introduce otros dos conceptos, la identidad
de género que, según HRC, “se refiere a la identifi-
cación psicológica innata y profunda de una persona
como hombre, mujer o algún otro género” y la expre-
sión de género que según la misma HRC “se refiere
a la manifestación externa de la identidad de género,
lo cual puede o no ajustarse a los comportamientos y
características socialmente definidas o asociadas con
ser hombre o mujer”.

Si bien en el transcurso del último siglo existe ma-
yor visibilidad sobre esta comunidad, esto no significa
que estemos frente a algo nuevo. “El término tran-
sexualismo es acuñado en 1948 por Harry Benjamin,
pero los comportamientos rupturistas en el ámbito
de género han sido documentados desde épocas tan
antiguas como la Grecia clásica” [1].

Existen culturas que reconocen más de un género,
la navajo, la polinesia, la zapoteca con las muxe, y un
ejemplo muy cercano es el mito inca de Chuquichin-
chay, la deidad felina de los otorongos, “protectora de
los indígenas de dos natura” (el encuentro sagrado en-
tre lo masculino y femenino) a quienes una vez acudió
el inca Pachacútec para que le brinden sabiduría [2].

Pero, ¿si ser trans no es algo nuevo, por qué es
rechazado hoy en día? Esto, entendemos, se debe a que
vivimos en una sociedad normativa, donde no acepta-
mos a las personas por cómo son sino que les decimos
cómo deben ser. La normatividad surge con la colo-
nización, donde se desplazó a las culturas prehispánicas
para imponer una nueva.

Aquí, debemos conocer que en el paraguas trans ten-
emos el binario: mujeres y hombres trans y el espectro
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no binario que incluye una diversidad de identidades
de género.

Las personas trans experimentan la transición, la
cual es mal conocida como la operación de reasignación
de sexo, cuando en realidad, según HRC, la transición
“es un proceso por el cual algunas personas transgénero
empiezan a vivir sus vidas en el género con el que se
identifican en vez del sexo que les fue asignado al
nacer.” Por lo tanto, una persona trans debe tener la
libertad de vivir la transición y que su identidad sea
respetada [2].

No obstante, esto se ve afectado por las expecta-
tivas sociales de las características físicas que deben
tener hombres o mujeres. Este rechazo social es ex-
presado en insultos, agresiones físicas, o la negación
directa de la identidad de alguien. Un ejemplo sería
la frase: “nunca serás una mujer, naciste hombre y así
será siempre”, o que no se respete los pronombres de
la persona.

En consecuencia, las personas trans, experimentan
disforia de género, que según el National Institute of
Health “es el término para una profunda sensación de
incomodidad y aflicción que puede ocurrir cuando su
sexo biológico no coincide con su identidad de género”
[2].

La disforia de género muchas veces puede compli-
carse y generar depresión o ansiedad en quien la padece,
por lo que la integridad psíquica de la persona se ve
afectada. Para tratar esto, algunas personas acceden
a operaciones, tratamientos hormonales o el uso de
productos para aparentar una apariencia masculina
o femenina hegemónica. Entonces, si hablamos de in-
fancias trans, nos encontramos ante la dificultad de
encontrar una solución pues estos tratamientos muchas
veces no son reversibles. Pero, ¿cuáles son las opciones?

Debemos tener en cuenta que el funcionamiento
cognitivo de un niño y un adulto son diferentes, pues
según un estudio realizado de Washington University
de St. Louis, se observó cómo las partes del cerebro
que se usan son diferentes. El adulto usa más el lóbulo
frontal, que es el que más tarda en desarrollarse. Para
complementar esta idea, expondremos un caso de “des-
transición”.

España es un país donde está vigente la Ley Trans
y donde tenemos el Caso de Sarita, un hombre bio-

lógico al nacer que transicionó a mujer por 20 años.
Hubo muchos factores que influyeron para que esto
ocurra; primero la homosexualidad, que en algunos
casos genera disforia, debido a la sociedad hetero nor-
mada. Además, Sarita en su infancia sufrió violencia
de su padre y, al llegar a la adolescencia, por presión
social y comentarios sobre su cuerpo, experimentó dis-
foria. En su testimonio transicionó por una educación
sexista que no le permitía, como hombre, vestirse o
expresarse como quería. Actualmente, Sarita se en-
cuentra en el proceso de destrasición y se considera un
hombre homosexual [3].

Pero esta solo es una realidad. Por otro lado, ten-
emos el caso de Alejandra, una mujer trans, que hoy
en día se encuentra en un hospital psiquiátrico por dos
intentos de suicidio.

En su infancia, Alejandra sufrió abuso sexual por
expresar su identidad de género, y se le fue negada la
oportunidad de trabajar. Junto con la discriminación,
esto ha afectado a su integridad física. Pero, ¿qué ve-
mos en común en ambos casos? A ninguno de los dos se
los dejó expresarse libremente en la infancia, y debido
a ello obtuvimos estos dos terribles casos. Entonces,
¿qué podemos hacer para actuar?

Antes de responder a esta pregunta, debemos
señalar que los tratamientos hormonales tienen sus
consecuencias a largo plazo. Un estudio de la Aso-
ciación Colombiana de Endocrinología Diabetes y
Metabolismo (2018) resalta las consecuencias de la
“hormonización”:

Figura 1. Riesgos médicos asociados con la terapia hor-
monal
Fuente: [4]

Y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clíni-
cos (AACE) del 2017 recomiendan que quienes se
someta a uno de estos tratamientos debe cumplir los
siguientes criterios:
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1. Diagnóstico bien documentado y persistente.

2. Capacidad de tomar una decisión completa-
mente informada y dar su consentimiento para
el tratamiento.

3. Tener la mayoría de edad en un país determi-
nado.

4. Si se presenta alguna alteración en su salud men-
tal, debe estar bien controlada.

Sin embargo, según la Asociación Española de Pedia-
tría Anales de Pediatría, tenemos unos aspectos éticos
legales en la toma de decisiones de tratamientos en la
niñez trans, y también propone algunas alternativas
psicosociales para guiar al menor en su transición.

Figura 2. Aspectos éticos y legales
Fuente: [5]

Figura 3. Resumen de consideraciones
Fuente: [5]

Ante esto, podemos decir que lo ideal sería que las
personas trans no tengan que someterse a tratamien-
tos u operaciones para ser reconocidos como ellos se
identifican. Hoy en día, existen 13 países que tienen
una ley trans que permite estos tratamientos. Ahora
bien, este cambio institucional tendría sus pros en el
sentido que se respete la identidad de la persona y
reduce la disforia; en cambio, no es algo beneficioso
al cien por ciento, como hemos visto, dado que estas

prácticas no son accesibles económicamente, ni están
disponibles en todos lados.

Actualmente, esta ley varía según el país, pero en
la mayoría se puede realizar el procedimiento si la per-
sona es mayor de edad y realiza un extenso papeleo
como pruebas psicológicas, lo cual es positivo porque
la persona está bien asesorada.

Una vez expuesto todos estos puntos, abordaremos
una propuesta para resolver la problemática.
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La propuesta de este artículo es fomentar una edu-
cación que brinde información sobre la diversidad de
identidad y expresiones que existen no solo en el ámbito
educativo, sino también social, de la salud, político, in-
stitucional y familiar. Tomamos de ejemplo el Hospital
Durand de Buenos Aires:

Durante el período comprendido entre el 1 de enero
del año 2009 y el 30 de agosto del año 2012, basado en
experiencias en el consultorio de atención a persones
transexuales adolescentes y jóvenes, cuyos resultados
arrojaron que la gran mayoría (67 %) tuvo su de-
velamiento antes de los 5 años de edad y el 78 %,
antes de los cambios puberales. Esto da cuenta de la
necesidad de capacitar a los servicios de pediatría y en-
docrinología infantil para poder abordar esta temática
[6].

Debemos dejar de lado los estereotipos y estándares
de cuerpos hegemónicos que solo generan inseguridad,
en las personas cis y trans, para que así nadie tenga
que perjudicar su salud física, para que los demás lo
acepten por como es. Si conocemos a alguien trans,
debemos brindarle apoyo, y respetarlo. Estas son algu-
nas recomendaciones para los padres y madres:

• La identidad de género es un diálogo propio e
interno, el cual no puede asumir una persona
externa, de modo que sería erróneo como padres
asumir que nuestro hijo es trans si este no nos
lo ha dicho.

• Para apoyar el punto anterior es muy importante
la comunicación, crear lazos con nuestro hijos,
escucharlos para que sientan la confianza de ex-
presar sus preocupaciones, miedos y experiencias
sin miedo a ser juzgados.

• Respetar la decisión de nuestros hijos. Algunas
personas trans no se sienten listas para la tran-
sición social, por eso es importante respetar su
decisión y no forzarlos.

• Informarse. Si no conoce algún término bien es
importante apoyarse de información confiable y
de profesionales. Hoy en día existen centros de
apoyo para personas trans.

• La asistencia psicológica es primordial, sin excep-
ciones. Guiar el proceso con ayuda profesional

evitará que se vulneren los derechos del niño,
y lo ayudaran en la auto-aceptación corporal,
ganancia de autoestima y habilidades sociales.

Conclusiones

Las infancias trans es un tema de importancia que debe
ser tomado en cuenta por nosotros como sociedad y
por instituciones gubernamentales, educativas, etc.,
pues debemos velar por la integridad de la niñez y de
la comunidad trans y poner en la mesa este tema para
así encontrar la solución óptima que no vulnere los
derechos de las personas.

Sin embargo, he de desatacar que es difícil encon-
trar información sobre las consecuencias de terapias
de hormonización u otros tratamientos, ya que al ser
un tema un tanto tabú no se ha dado el seguimiento
necesario a quienes se sometieron a estos tratamientos.
Es más, podríamos tener un estimado de la cantidad de
personas trans en el mundo, pero esta cifra no es pre-
cisa pues muchas personas tienen miedo de realizar su
transición socialmente debido al miedo a la discrimi-
nación, el abandono, entre otros. Lo cual, como he
ahondado, repercute gravemente en la salud metal de
la persona.

Por lo tanto, lo ideal es crear una sociedad sin pre-
juicios que decida apoyar y acepte a las personas por
como son y no les exija el cómo deben ser. Así, si se
conoce a alguien trans, se lo debe aceptar y ayudar
en su proceso de transición, apoyarlo y, sobre todo,
respetarlo, porque si aceptamos la realidad trans ya
no será necesario que se acceda a procesos que pueden
perjudicar a la salud.

Todo esto, sin olvidar lo importante que es res-
petar la privacidad y decisiones de los demás. La
identidad de género es algo personal que no podemos
asumir basándonos en estereotipos de género. En cam-
bio, es importante que escuchemos, aceptemos y nos
informemos sobre la identidad de género de personas
trans y cis.

Hoy en día es muy fácil acceder a información
verídica, esto, junto a la capacidad de escuchar la
opinión de otros, nos ayudará a desarrollar un pen-
samiento crítico que nos permita tomar las mejores
decisiones para nuestro avance en sociedad.
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Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo principal
analizar la relación entre la ansiedad, la depresión y el
suicidio en adolescentes.

Para ello, se llevó a cabo un estudio exhaustivo que
incluyó revisión de literatura científica, análisis” VIII
Congreso Internacional de psicología y educación [1].

En cuanto a la metodología utilizada, se recopilaron
datos de diversas fuentes, tales como estudios científi-
cos previos, informes estadísticos y artículos psicológi-
cos. Estos datos fueron analizados y comparados para
identificar patrones y tendencias relacionadas con “la

ansiedad, la depresión y el suicidio en esta población”
[2]. Los resultados principales revelaron una conexión
significativa entre la ansiedad y la depresión en los ado-
lescentes. Se encontró que aquellos que experimentaban
altos niveles de ansiedad tenían más probabilidades de
desarrollar síntomas depresivos, lo que aumentaba “el
riesgo de ideación suicida”.

Además, se demostró que la falta de apoyo emocional
y el acceso limitado a los servicios de salud mental
fueron factores que contribuyeron a esta problemática
[3].
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Palabras clave: adolescencia, depresión, suicidio,
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Explicación del tema

“La adolescencia es una etapa del desarrollo humano
que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. Es
un periodo de transición en el que ocurren cambios
físicos, cognitivos, emocionales y sociales importantes”.
Aunque no existe un consenso exacto sobre la duración
precisa de la adolescencia, suele abarcar desde los 10
hasta los 19 años. Durante la adolescencia, los jóvenes
experimentan transformaciones físicas significativas,
como “el desarrollo de características sexuales secun-
darias y el crecimiento” Unitec [4].

Desde el punto de vista emocional, la adolescen-
cia se caracteriza por la búsqueda de identidad y au-
tonomía. Los adolescentes exploran diferentes roles y
valores, cuestionan las normas establecidas y experi-
mentan una amplia gama de emociones intensas.

Algunos adolescentes se ven afectados por una abru-
madora carga de depresión que los lleva a considerar el
suicidio como una salida a sus problemas. Este artículo
aborda la preocupante influencia de la depresión en
los adolescentes y explora posibles formas de abordar
esta crisis.

La depresión en la adolescencia es un trastorno men-
tal que afecta el estado de ánimo y el funcionamiento
emocional de los jóvenes. Se caracteriza por una “tris-
teza persistente, pérdida de interés en actividades que
antes disfrutaban, cambios en el apetito y el sueño,
falta de energía y sentimientos de desesperanza y
desvalorización [5].

Los adolescentes pueden experimentar episodios de-
presivos de diferentes intensidades, que pueden durar
semanas o incluso meses. La depresión en esta etapa
de la vida puede ser especialmente complicada, ya que
los cambios hormonales y emocionales propios de la
adolescencia pueden dificultar la identificación y el
manejo de los síntomas depresivos [4].

“El problema es que muchas veces ese problema
de salud mental no está diagnosticado. Se estima que
una persona con depresión tiene un riesgo de suicidio
21 veces superior al de la población general. De ahí la
necesidad de prevenir eficazmente la depresión con lo
que prevendríamos eficazmente el suicidio” [6].

Las causas de la depresión en la adolescencia son
multifactoriales y pueden incluir factores biológicos,
genéticos, ambientales y psicológicos. Los adolescentes
pueden estar expuestos a situaciones estresantes, como
familiares, dificultades académicas, problemas de bu-
llying o conflictos sociales, que pueden desencadenar o
contribuir al desarrollo de la depresión.

Es importante destacar que la depresión en la
adolescencia no debe pasar como una "etapa nor-
mal" o simplemente como "tristeza adolescente". Es
un trastorno de salud mental legítimo que requiere
atención y tratamiento adecuado. Sin tratamiento, la
depresión puede tener “un impacto significativo en
la vida de los adolescentes” [7], algunos de los casos
pueden ser, bajo rendimiento académico, dificultad en
las relaciones sociales, deterioro de la salud física y
malestar general.

Es fundamental que los adolescentes que experi-
menten síntomas depresivos busquen ayuda profesional.
Los tratamientos para la depresión en la adolescencia
son variados y pueden incluir terapia psicológica, como
la terapia cognitivo-conductual, y en algunos casos,
medicación recetada por un médico especializado en
salud mental.

La detección temprana y el apoyo adecuado son
fundamentales para ayudar a los adolescentes a superar
la depresión y mejorar su bienestar emocional. Además,
es esencial crear conciencia sobre la importancia de la
salud mental en la adolescencia y promover entornos
de apoyo que ayuden a prevenir y abordar la depresión
de manera efectiva.

La ansiedad en la adolescencia es un trastorno emo-
cional que se caracteriza por la presencia de preocu-
pación intensa y persistente, miedo excesivo y malestar
generalizado. Los adolescentes que experimentan an-
siedad pueden sentir una sensación constante de ten-
sión, nerviosismo y confusión, lo que puede alterar su
vida diaria y su funcionamiento social, académico y
familiar.

La ansiedad en la adolescencia puede manifes-
tarse de diferentes formas, como trastorno de ansiedad
generalizada, trastorno de pánico, fobias específicas,
trastorno de ansiedad social o trastorno de estrés pos-
traumático. Cada uno de estos trastornos tiene carac-
terísticas y síntomas específicos, pero todos comparten
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la experiencia de una ansiedad excesiva y despropor-
cionada en relación con la situación [7].

Los factores que contribuyen al desarrollo de
la ansiedad son diversos. Pueden incluir predisposi-
ción genética, factores ambientales, como experiencias
traumáticas o estresantes, cambios hormonales propios
de la adolescencia, cambios en las relaciones sociales y
presiones académicas.

Es importante destacar que la ansiedad en la ado-
lescencia no debe verse como algo normal o pasajero.
Si no se trata adecuadamente, la ansiedad puede tener
un impacto significativo en la vida de los adolescentes
como en, su autoestima, rendimiento académico, rela-
ciones sociales y bienestar emocional.

Como se señaló, el tratamiento de la ansiedad en la
adolescencia generalmente involucra una combinación
de terapia psicológica y en algunos casos, medicación
recetada por un médico especializado en salud mental.
La terapia puede ayudar a los adolescentes a “identi-
ficar y cambiar los patrones de pensamiento y compor-
tamiento que contribuyen a la ansiedad,” así como a
desarrollar estrategias de afrontamiento efectivo [8].

Factores contribuyentes

Varios factores pueden contribuir al desarrollo de la an-
siedad y la depresión en los adolescentes. Las presiones
académicas, los conflictos familiares, los problemas
de relación, el acoso escolar y la exposición a las re-
des sociales pueden desempeñar un papel significativo.
Además, la genética, los desequilibrios químicos en el
cerebro y los antecedentes familiares de enfermedades
mentales también pueden aumentar el riesgo.

El papel de la sociedad

La sociedad en la que vivimos también puede desem-
peñar un papel en la influencia de la ansiedad y la
depresión en los adolescentes. La presión por encajar,
los estándares de belleza irreales, la falta de educación
sobre salud mental y el estigma asociad, pueden di-
ficultar que los adolescentes busquen el apoyo que
necesitan. El suicidio es un tema sumamente delicado
y preocupante, especialmente cuando se relaciona con
la depresión y la ansiedad en adolescentes. La depre-
sión y la ansiedad son trastornos de salud mental que
afectan profundamente la vida de los adolescentes, y

en casos graves, pueden aumentar el “riesgo de pen-
samientos y comportamientos suicidas”, esto puede
quedarse solo en ideas o en el peor de los casos el
adolescente podría quitarse la vida, por lo cual es nece-
sario estar muy al pendiente de los comportamientos
del mismo. Cuando la depresión y la ansiedad no se
tratan adecuadamente, pueden empeorar y generar
una sensación abrumadora de desesperanza y deses-
peración. Esto puede llevar a pensamientos suicidas,
ya que ven el suicidio como una forma de escapar del
dolor y el sufrimiento que experimentan. Según la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), “el suicidio es
la segunda causa principal de muerte entre los jóvenes
de 15 a 29 años a nivel mundial”. Es crucial que los
adolescentes que presenten síntomas de depresión y
ansiedad reciban apoyo y tratamiento adecuado. La
intervención temprana puede marcar la diferencia en
la prevención del suicidio. MisionesOnline [8].

La importancia de la detección temprana y la
intervención:

La detección temprana y la intervención son cruciales
para abordar la ansiedad y la depresión en los ado-
lescentes. Los padres, educadores y profesionales de
la salud deben estar atentos a los signos de malestar
emocional, cambios en el comportamiento, aislamiento
social y expresiones de desesperación. Es fundamental
proporcionar un entorno de apoyo, fomentar el diálogo
abierto sobre la salud mental y conectar a los ado-
lescentes con los recursos adecuados, como terapia y
apoyo psicológico.

Enfocándonos en el tema y en cómo se relacionan
cada uno de los casos, se puede mencionar que los sín-
tomas se van manifestando paso a paso sin recibir la de-
bida atención y pasando desapercibidos. Las personas
que experimentan esta situación generalmente no mues-
tran la gravedad de sus síntomas al presentarse ante la
sociedad como individuos sociables. Sin embargo, en su
interior, experimentan numerosos síntomas de ansiedad
que, con el tiempo, tienden a agravarse, llevándolos
a un estado de depresión donde se sienten atrapadas.
Estos síntomas mencionados anteriormente van empeo-
rando progresivamente su calidad de vida diaria.

Es muy importante tener una buena comunicación
con los seres más cercanos y, mejor aún, acudir con un
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profesional de la salud mental el cual, mediante una
guía de terapia, ayudará a enfrentar cada uno de estos
síntomas. Si no se llega a acudir a esta ayuda profe-
sional, las personas empeoran su grado de ansiedad y
depresión llevándolas al extremo de tener pensamientos
suicidas.

Relación entre depresión y suicidio

La depresión es un fenómeno complejo, en ella, se aso-
cian sentimientos de desesperanza, vacío, culpabilidad,
irritabilidad, falta de capacidad para sentir placer, pro-
blemas de sueño, entre otros, lo que puede llevar a
cansancio, disminución de la capacidad de pensar con
claridad y pensamientos de muerte recurrentes. Todo
esto, pudiendo desembocar en planes de suicidio. Pre-
cisamente, la desesperanza (falta de perspectivas de
futuro), es un factor clave a tener en cuenta, pues es lo
que dificulta a la persona a encontrar una solución a
sus conflictos. Si a esto le unimos sumamos la falta de
claridad para pensar y buscar alternativas, junto con la
invasión del sentimiento de desesperanza, el resultado
es una persona susceptible a pensar recurrentemente
en la idea de la muerte. De este modo, con la idea de
acabar con el sufrimiento, aparece la idea del suicidio,
convirtiendo a la depresión en un peligro potencial.
Por ello, se vuelve necesario hablar de prevención y
tratamiento en depresión.

Conclusiones

La ansiedad y la depresión pueden tener un impacto
devastador en los adolescentes, llevándolos a considerar
el suicidio como una salida. Es fundamental que los
adolescentes que presenten síntomas de ansiedad y de-

presión reciban un tratamiento adecuado. La detección
temprana y el respaldo adecuado son esenciales para
ayudar a los adolescentes a superar estos trastornos y
mejorar su bienestar emocional. Además, la prevención
del suicidio en adolescentes es de vital importancia.
La intervención temprana, el apoyo emocional y la
concienciación sobre la importancia de la salud mental
en la adolescencia son elementos clave en la prevención.
Es fundamental trabajar juntos como sociedad para
abordar la ansiedad, la depresión y el suicidio en los
adolescentes.

Promover una cultura de comprensión, apoyo y
acceso a los recursos necesarios puede marcar la dife-
rencia en la vida de los jóvenes y ayudar a enfrentar
los desafíos emocionales de la adolescencia de manera
saludable y constructiva.
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Resumen

Este artículo tiene como objetivo informar sobre las
diferencias de vida en un país que actualmente está
dividido debido a una guerra que ocurrió hace varios
años y que causó diversos conflictos y problemas a sus
habitantes.

Corea fue dividida en 1945, y la guerra entre los dos
lados comenzó el 25 de junio de 1950, resultando
en millones de muertes en ambas partes. Aunque la
guerra concluyó el 27 de julio de 1953 con la firma
de un acuerdo de armisticio, no se estableció un
tratado definitivo de paz. Aunque los combates ce-
saron, la guerra técnicamente persiste, ya que continúa
influyendo en cuestiones geopolíticas.

Otro punto a destacar es que en las dos partes del
país se han desarrollado dos sistemas diferentes. En el
sur, se ha establecido un sistema capitalista bajo una
dictadura militar que acoge favorablemente al capi-
tal extranjero, y cuyo comercio exterior representa
un porcentaje elevado de su Producto Nacional Bruto
(PNB).

Por otro lado, en el norte existe un régimen que se
autodenomina socialista y ha llevado a cabo reformas
sociales y económicas radicales, aunque hasta hace
poco tiempo, su comercio exterior representaba un por-
centaje muy bajo respecto a su PNB. Estas diferencias
en los sistemas han contribuido a generar disparidades
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en las condiciones de vida en cada territorio.

Palabras clave: guerra, partes, comercio, vida, dife-
rencias, país, división territorial

Explicación del tema

Corea está dividida en norte y sur, y debido a los
diferentes sistemas que cada parte posee, la vida en
cada región es notablemente distinta. Para empezar,
Corea del Sur es más conocida y popular, en gran
parte debido a la difusión de su cultura, especialmente
por sus grupos de música de proyección internacional.
En contraste, Corea del Norte no goza de la misma
popularidad, principalmente debido a la escasa infor-
mación disponible, ya que es un país muy hermético.
A continuación, examinaremos las diferencias entre
ambos países.

Corea del Sur

Corea del Sur hoy en día tiene un impacto grande en
el mundo haciendo que muchas personas se interesen
por este país. Esto se debe a su cultura, y en especial
a la música y los programas y series de televisión. En
relación a la música, conocida K-pop, destacan los
grupos como BTS, Blackpink, Twice, TXT, etc. En lo
referente a la televisión, sus programas se los conoce
como k-dramas, género que se lo puede ver en series,
telenovelas o películas.

Sin embargo, la vida en Corea del Sur es muy dife-
rente a como se muestra en la televisión. La sociedad
surcoreana es competitiva y esto se refleja en la edu-
cación, donde los estudiantes se preparan toda su vida
escolar para dar un examen que les permita entrar a
la universidad. La presión por el éxito en la educación
está resquebrajando las bases del sistema educativo
del país, y los profesores se sienten desamparados ante
la cultura de la queja de los padres [1].

Además, la escala social es muy importante en
Corea del Sur y puede afectar la forma en que las
personas son tratadas, lo que puede llevar al bullying.
En el caso de los adultos, la competencia en el trabajo
es la principal fuente de presión, donde la jornada de
trabajo semanal es de hasta 52 horas. La apariencia
también es importante en Corea del Sur. Todo esto

puede llevar a aumentar la presión diaria y, en algunos
casos, al suicidio. Corea del Sur tiene la tasa de suicidio
más alta del mundo, y esto afecta a niños, adolescentes
y adultos. Los últimos resultados son del 2020 pero
actualmente ha aumentado [2].

Figura 1. Suicidios en Corea del Sur en el año 2020
Fuente: [2]

El siguiente punto es el avance de la tecnología,
Corea del Sur es un gigante innovador de la industria
tecnológica. Desde este país, importantes marcas de
equipos electrónicos idealizan, diseñan, patentizan y
materializan cada año productos de alta tecnología sin
precedentes, productos que son distribuidos por todo
el mundo. Este país industrial es el hogar de marcas
famosas como Samsung, LG Group, Kia, Pantech Cu-
ritel, Fila, Hyundai Motor Company, etc. El PIB per
cápita de Corea del Sur en 2022 fue de 30.762 euros o
32.182 dólares, lo que lo sitúa en el puesto 36 de los
196 países del ranking de PIB per cápita [3, 4].

Figura 2. Tecnología en Corea del Sur
Fuente: [3]

Corea del Norte

Esta una parte del mundo muy conservadora y es difí-
cil hacerse una idea clara de la vida cotidiana de sus
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25 millones de habitantes. El acceso al país está muy
restringido y supervisado de cerca. Preguntar a los
que lograron escapar es una forma de saber cómo es
realmente la vida en Corea del Norte. La carencia de
artículos de primera necesidad, el encarcelamiento ile-
gal, el trabajo forzoso y la propaganda son las razones
por las que un total de 30.208 personas han arriesgado
sus vidas al intentar huir del país, a pesar del peligroso
viaje por China y el Este de Asia.

Uno de los mayores problemas de Corea del Norte
es el hambre y la desnutrición constantes. Los nor-
coreanos pueden comprar alimentos de dos maneras: a
través de pequeños mercados legales o negros, o me-
diante el racionamiento del gobierno. Corea del Norte
tiene una cantidad espantosa de prisioneros ilegales
y, aunque Corea del Norte no lo admite, el país tiene
muchos campos de concentración. Huir del país es un
tema muy recurrente, y pese al enorme riesgo que esto
supone cada año más de mil norcoreanos intentan es-
capar por sus derechos, el hambre, el agotamiento y el
temor por sus vidas y la de sus seres queridos. La ma-
yoría de los desertores esperaron hasta el invierno para
cruzar el río Yalu en la frontera con China, cuando el
río estaba frío y la corriente débil [5].

Figura 3. Militares de Corea del Norte
Fuente: [5]

Corea del Norte es uno de esos países donde nadie
quiere vivir debido a la injusticia, pero la gente allí está
aislada del mundo. Según datos de 2021, la esperanza
de vida al nacer en Corea del Norte es de 73,28 años,
siendo mayor para las mujeres con 75,74 años y para
los hombres con 70,83 años [6].

Una cuestión que no se puede ignorar son las obli-
gaciones del servicio militar que deben cumplir los
norcoreanos y los surcoreanos. En cuanto a Corea del
Norte, se sabe que los hombres norcoreanos también

deben servir al menos diez años en el ejército, durante
los cuales reciben algún tiempo de licencia. “A los
norcoreanos se les enseña a odiar al mundo exterior,
especialmente a Estados Unidos y Corea del Sur, como
sus principales enemigos" (PSCORE, 2023). En cuanto
a Corea del Sur, es bien sabido que el servicio militar
es obligatorio para los hombres y debe completarse
antes de los 30 años, tiene una duración de aproxi-
madamente dos años, y si no completan su servicio,
pueden ser enviados a prisión [5].

Figura 4. Fuerza armada en Corea del Norte
Fuente: [5]

Conclusiones

Corea fue separada hace mucho tiempo causando dife-
rencias en la forma de vivir de cada uno de los dos
países. El sur está totalmente en contacto con el mundo
exterior y su cultura se exporta masivamente, mientras
que el norte está aislado del resto del mundo y aún
mantiene la idea de seguir la guerra de años atrás.
Muchas personas que viven Corea del Norte tratan de
escapar y cruzar la frontera hacia Corea del Sur, pese a
los riesgos de morir que esto significa. El problema de
una posible guerra entre las dos naciones, es latente.
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Resumen

El trastorno bipolar es una enfermedad mental carac-
terizada por la alternancia de episodios de depresión
y euforia. Los síntomas del trastorno bipolar pueden
variar en intensidad, frecuencia y duración. Los pa-
cientes con bipolaridad experimentan uno o más perío-
dos de depresión severa y pérdida de las ganas de vivir,
seguidos de uno o más períodos de euforia, mayor
energía y mayor rendimiento.

El tratamiento para el trastorno bipolar incluye mu-
chos medicamentos. Se pueden recetar medicamentos
como sedantes, antipsicóticos y antidepresivos para
aliviar los síntomas. El apoyo, como la terapia con-
ductual cognitiva o la terapia de conversación, puede

ayudar a las personas con trastorno bipolar a aprender
habilidades de afrontamiento y desarrollar estrategias
para controlar los síntomas. Los factores de riesgo para
el trastorno bipolar incluyen una historia familiar de
la enfermedad y eventos severos de vida estresantes.

El diagnóstico del trastorno bipolar puede ser difícil
pues sus síntomas pueden ser confundidos con los de
otras enfermedades mentales. Sin embargo, los pro-
fesionales de la salud mental pueden diagnosticar el
trastorno bipolar a través de una evaluación completa
que incluye una revisión de los síntomas y una historia
clínica detallada.
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Explicación del tema

Actualmente, el impacto de un diagnóstico de trastorno
bipolar es subjetivo y depende del nivel de conciencia
del paciente sobre el tratamiento y su deseo de aliviar
síntomas o crisis que pueden ser barreras para las ha-
bilidades sociales, todo lo cual dependerá del esquema
cultural que posea, factores como emociones, creencias,
actitudes, expectativas, entre otras [1].

La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo
que afecta a millones de personas en todo el mundo.
Se caracteriza por ciclos recurrentes de episodios de

manía y depresión. La manía se refiere a un estado de
ánimo elevado y excitado, mientras que la depresión
se caracteriza por una tristeza extrema y una falta de
energía [2].

Los síntomas del trastorno bipolar pueden variar
en intensidad, frecuencia y duración. Las personas con
trastorno bipolar experimentan uno o más episodios
de tristeza extrema y pérdida de interés en la vida,
seguidos de uno o más períodos de excitación, mucha
energía y, a menudo, mayores niveles de actividad [3].
Estos cambios de humor pueden tener un impacto sig-
nificativo en la vida cotidiana de una persona y pueden
generar problemas en las relaciones, en el trabajo y en
la escuela.

Tabla 1. Ejemplos con síntomas

Síntomas habituales vs Síntomas de bajones
Ánimo exuberante → Ánimo bajo

Genialidad por algo → Desinterés por algo
Energía aumentada → Duerme poco o mucho.

Se viste con lo primero que encuentra → Después se siente culpable
comparándose o analizando la situación

Fuente: Autora

Aunque se desconoce la causa exacta del trastorno bipo-
lar, se cree que puede ser el resultado de una combinación
de factores genéticos, biológicos y ambientales. Los estudios
han demostrado que las personas con familiares cercanos
que tienen trastorno bipolar tienen más probabilidades de
desarrollar la afección.

También se ha demostrado que los desequilibrios quími-
cos en el cerebro, como la falta de ciertos neurotransmisores,
contribuyen a la aparición del trastorno bipolar. El estrés
emocional y el trauma también pueden despertar episodios
maníacos o depresivos.

Figura 1. Representación bipolaridad
Fuente: [4]

Hay diferentes tipos de paranoia bipolar, como la para-
noia bipolar I, la paranoia bipolar II y la paranoia ci-
clotímica. La paranoia bipolar I se caracteriza por episo-
dios maníacos que duran al menos siete días con síntomas
tan graves que requieren hospitalización. En la paranoia
bipolar II se caracteriza por la presencia indistinta de episo-
dios hipomaníacos y depresivos que son más difíciles de
diagnosticar.

La paranoia rotatoria es un estado más tenue de para-
noia bipolar, con episodios maníacos y depresivos más leves
[5].

El diagnóstico de la paranoia bipolar es complicado
porque sus síntomas pueden confundirse con otras enfer-
medades mentales. Sin embargo, los profesionales de la
salud mental pueden diagnosticar la paranoia bipolar a
través de un examen que incluye una revisión de los sín-
tomas y un informe terapéutico detallado.

Existen factores externos que influyen el avance de la
enfermedad. Por ejemplo, en el ámbito familiar pueden
existir comentarios que afecten a la persona. Pasa lo mismo
en el ámbito escolar donde actitudes de exclusión por parte
de compañeros o docentes agravan los síntomas.
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Así también, podemos decir que uno de los grandes
problemas radica en algunas creencias sociales, como la
idea errónea de que las personas que padecen un trastorno
psicológico no puedan progresar académica, profesional
y socialmente. Lamentablemente, la ignorancia en la que
vivimos nos lleva a aceptar esta noción, cuando en realidad,
según el análisis, cada individuo experimentará emociones
distintas.
Por un lado, hay personas que se ven constantemente afec-
tadas por el diagnóstico y prefieren el autoaislamiento. Por
otro lado, también hay individuos que son independientes
del mundo exterior y pueden sobrevivir sin el respaldo de
sus familiares. Hay personas que han construido un cír-
culo social de apoyo y, con el tiempo, han convertido la
socialización en el eje de sus vidas.

Al igual que muchos otros, su diagnóstico fue psi-
cológico. Para algunos, esto representó un esfuerzo signi-
ficativo para romper el tabú asociado con la "discapacidad"
y más bien fue utilizado como una herramienta de apren-
dizaje. Esto demuestra que tener un diagnóstico no impide
llevar una vida mentalmente sana y evidencia cada vez
más que las personas con diagnóstico tienen las mismas
posibilidades y capacidades que las personas “sanas” [1].

El enfoque para tratar la bipolaridad generalmente
implica medicamentos y terapia. Se pueden recetar medica-
mentos como estabilizadores de los estados de ánimo, antip-
sicóticos y antidepresivos para ayudar a controlar los sín-
tomas. La terapia, como la terapia cognitivo-conductual y la
psicoeducación, puede ayudar a las personas con trastorno
bipolar a aprender habilidades de afrontamiento y desar-
rollar estrategias para gestionar sus síntomas [3].

Tratamiento

• El tratamiento para el trastorno bipolar está dirigido
a controlar los síntomas y puede comprender medica-
mentos y terapia psicológica (psicoterapia) [6].

• Los medicamentos utilizados para tratar el trastorno
bipolar pueden comprender estabilizadores del estado
de ánimo, antidepresivos y antipsicóticos [7].

• La elección del tratamiento farmacológico para los
trastornos bipolares depende de los síntomas [8].

• La terapia cognitiva conductual consigue ayudar a
reconocer qué desata los sucesos bipolares y a formar
estrategias fuertes para controlar el estrés y afrontar
situaciones [9].

Además, es importante que las personas con trastorno
bipolar mantengan un estilo de vida saludable, que incluya
dormir lo suficiente, hacer ejercicio con regularidad y evitar

el alcohol y las drogas, ya que pueden agravar los síntomas
[10].

Conclusiones

El trastorno bipolar es una enfermedad mental seria que
afecta los estados de ánimo de quienes la padecen. Afor-
tunadamente, es altamente tratable y con un diagnóstico
temprano y tratamiento adecuado la mayoría de las per-
sonas pueden llevar una vida normal.

Del mismo modo, en relación con los entrevistados
cuyas condiciones de vida son independientes del diagnós-
tico, como se mencionó anteriormente, podemos inferir que
los efectos sobre las habilidades sociales se ven influencia-
dos principalmente por las expectativas deseadas por el
individuo.

Los mitos o tabúes que existen en los grupos de apoyo
o en la sociedad en general no son válidos; el diagnóstico no
representa una discapacidad y no afecta sus planes de vida.
Sin embargo, el principal impacto puede manifestarse en el
desgaste cerebral que el paciente experimenta, afectando
así su proceso cognitivo.

Es decir, la prevención temprana de los síntomas, el
tratamiento adecuado y el deseo de corregir el problema
son una fuerza importante de energía social independiente-
mente del diagnóstico.
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Resumen

La violencia y la pedofilia son problemas sociales que
comparten aspectos similares, ya que involucran a un
agresor y una víctima, utilizando métodos de manipu-
lación como la coerción, las amenazas e incluso la
fuerza física. Erradicar estos delitos no ocurrirá de
la noche a la mañana, por lo que nuestro objetivo

es informar y crear conciencia sobre la realidad que
enfrentamos.

Aunque la pedofilia es un trastorno, esta, junto a la
violencia asociada, causa un enorme impacto en todos
los aspectos de la vida de la víctima. Estos fenómenos
dejan una huella en la sociedad, un trauma que cons-
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tantemente deteriora y atormenta a los afectados, es-
pecialmente si no reciben la ayuda necesaria.

Por lo tanto, es apropiado tomar acciones que generen
cambios, visualizarlos y buscar justicia legal para cada
caso. Los motivos del abusador no justifican sus ac-
ciones, y aunque se le debe ofrecer ayuda para la su-
peración personal, cada acción tiene sus consecuencias.

Permanecer en la ignorancia es el peor error que pode-
mos cometer, y como miembros de esta comunidad,
somos responsables de mantenernos informados sobre
lo que sucede a nuestro alrededor.

Palabras clave: pedofilia, abuso, niños, trastornos,
patologías

Explicación del tema

Las víctimas de abuso sexual y pedofilia han ido en
aumento, poniendo en riesgo a los menores de edad en
su día a día. Estamos redactando este artículo porque,
como estudiantes, sentimos la necesidad de alzar la
voz para crear conciencia en la sociedad e informarnos
acerca de esta problemática. El noticiero Primicias in-
forma que en Ecuador, "según la Secretaría de Derechos
Humanos, se han registrado 28.154 casos de violencia
sexual en el sistema educativo entre 2014 y 2021" [1].
Estos casos han sido perpetrados por personas de las
unidades educativas, especialmente adultos [1]. Pero
este fenómeno no tan solo ocurre en las instituciones,
sino que se está esparciendo por entornos públicos,
sociales, familiares e interpersonales.

Figura 1. Casos de violencia sexual en el ámbito educativo
Fuente: [1]

Para comenzar, es importante definir conceptos. La
Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos,
conocida como Medline, dice que “La violencia sexual
es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre
sin su consentimiento.” Por esta razón, muchas de las
veces el agresor encuentra como único método la fuerza
física y/o amenazas [2].

En cuanto a la pedofilia, el especialista en psiquia-
tría George R. Brown dice que consiste en “la presencia
de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente
excitantes recurrentes e intensos relacionados con los
niños” [3]. De igual manera, afirma que las edades
tanto del victimario como del perjudicado definirán

si trata sobre un caso de pedofilia. Considera que el
motivo de este trastorno puede ser provocado por cre-
cer en una familia disfuncional, o vivir cotidianamente
en un matrimonio conflictivo. Brown (2021) dice que
un gran porcentaje de agresores fueron en su infancia
víctimas de abuso sexual [3].

Francisca Siebert, miembro de la Universidad de
Chile, dice que se puede realizar un diagnóstico de
esta patología cuando el paciente tiene 16 años en
adelante y determinar así, si hay un deseo sexual ex-
clusivamente por niños o también por adultos. Desde
un punto de vista clínico, Siebert manifiesta la necesi-
dad de un seguimiento y control permanente hacia el
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atacante, a menos que la causa del trastorno hubiese
sido adquirida, por presencia de tumores o consumo
de medicina, en cuyo caso se estima que la “cura” es
reparar este origen [4].

Comúnmente estos casos inician cuando el adulto
pedófilo conoce a la víctima y crea un lazo que los
une de manera emocional (profesor, “amigo” de papás,
entre otros), obteniendo así la confianza suficiente para
aprovecharse de su víctima. Suelen usar la fuerza hacia
los infantes, los cuales se encuentran en un estado de
vulnerabilidad y los acechan con amenazas. Estas ame-
nazas pueden estar dirigidas a provocar un daño, tanto
a ellos como a sus familias o mascotas y así garantizar
la impunidad del delito. Existen casos intrafamiliares,
a los cuales se denomina incesto [3].

Figura 2. Abuso sexual infantil: Pedofilia
Fuente: [5]

Cualquier experiencia que implique abuso sexual
hacia un menor de edad va a ser traumática, por lo
tanto, existirá una gran variedad de consecuencias físi-
cas, emocionales y psicológicas a corto y largo plazo.
No podemos asegurar un comportamiento exacto de la
víctima, ya que dependerá de la gravedad y duración
de la agresión, así como otros factores individuales.

David Cantón Cortés y María Rosario Cortés,
pertenecientes al Departamento Psicología Evolutiva y
de la Educación de las Universidades de Málaga y de
Granada, nos comparten información sobre la manera
de comportamiento y reacción que pueden llegar a
tener las víctimas de violencia sexual y pedofilia.

Empezamos con los problemas emocionales y psi-
cológicos tales como: miedo, ansiedad, depresión,
trastorno de estrés postraumático, sentimientos de

culpa y vergüenza, baja autoestima y dificultades
para confiar en los demás. También pueden desarrol-
lar problemas de comportamiento, como agresividad,
aislamiento social o comportamiento regresivo [6].

Si nos referimos al efecto que tienen esas vivencias
en la salud mental de la persona agredida, se muestra
un mayor riesgo a desarrollar trastornos mentales en la
edad adulta, por ejemplo: ansiedad, alteraciones del es-
tado de ánimo, de la alimentación, de la personalidad,
e incluso puede llegar al abuso de drogas [6].

En el ámbito sexual los niños pueden experimen-
tar confusión, disfunción sexual y dificultades en sus
relaciones íntimas y de pareja en la edad adulta. Tam-
bién tienen una mayor probabilidad de participar en
conductas sexuales de riesgo o inapropiadas [6].

De igual manera, en el entorno académico se afectan
negativamente el rendimiento de los niños debido a la
distracción, estrés y problemas emocionales asociados
a estos casos. Mientras que al analizar las relaciones
interpersonales, se conoce que los afectados no logran
establecer lazos de manera saludable o segura, por mo-
tivos de desconfianza y dificultades al imponer límites
adecuados [6].

Por último, los problemas físicos que se pueden pre-
sentar en los menores son: dolor crónico, trastornos del
sueño, trastornos alimentarios, enuresis (incontinencia
urinaria) y encopresis (incontinencia fecal) [6].

Figura 3. 623 denuncias de pedofilia en lo que va del año,
según Fiscalía de Venezuela

Fuente: [8]

Al momento en que ocurren estos fenómenos, en
cualquier entorno, es crucial reconocer la violación
a los derechos de la integridad y libertad personal
provocada a las víctimas, en este caso; niños, niñas y
adolescentes. El Estado tiene que tomar cartas en el
asunto, puesto que su deber como autoridad es prote-
ger y asegurar el bienestar de los jóvenes y niños. Las
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autoridades deben brindar su apoyo, ya sea tomando
las medidas eficientes para sancionar a los responsables
en un tiempo razonable, implementar procedimientos
administrativos y judiciales que cumplen con los están-
dares mínimos como el derecho internacional de una
tutela efectiva hacia los jóvenes y niños que fueron
víctimas de acoso o abuso sexual.

Para personas víctimas de abuso sexual, existen
lugares o centros de ayuda especializados en Ecuador,
en los que se proporcionan servicios de asesoría legal,
atención médica y psicológica [9]. Por ejemplo:

• Centro de Atención Integral para Víctimas de
Abuso Sexual (CAIVAS).

• Fundación Tungurahua Mejor.

• Red de Salud Integral de Mujeres Sobrevivientes
de Violencia Sexual (Red IMS).

• Casa de la Mujer de Loja.

Figura 4. Rueda Mecanum
Fuente: Autores

Conclusiones

Es de suma importancia ayudar a las personas vícti-
mas de pedofilia y abuso sexual brindándoles el apoyo
y la atención necesaria para su debida recuperación,
principalmente estableciendo un entorno seguro donde
las víctimas puedan hablar abiertamente sobre sus ex-
periencias. Para lograr reparar los daños provocados
por estos fenómenos, consideramos fundamental la visi-
bilización de programas que ofrezcan asesoramiento y
atención especializada tanto psicológica como terapéu-
tica. Estos programas deben enfocarse en empoderar
a las víctimas, ayudando a reconstruir su confianza y
autoestima, ofreciéndoles herramientas para lidiar con
el trauma.

De igual manera, es esencial educar y sensibilizar a
la sociedad sobre el abuso sexual y la pedofilia, debido
a que la ignorancia es el mayor factor que nos limita
cuando tratamos este tipo de problemáticas. Se puede
lograr esto a través de campañas y talleres informa-
tivos que desarrollen concientización en escuelas, comu-
nidades o medios de comunicación. Así mismo deben
promover la importancia de reconocer las señales de
abuso, cómo reportar casos sospechosos y cómo apoyar
a las víctimas.

Para finalizar, creemos importante la imple-
mentación o cumplimiento de leyes y políticas sólidas
para proteger a los menores y castigar a los agresores.
En estas deberán intervenir autoridades, servicios so-
ciales y organizaciones de apoyo como principales res-
ponsables, entonces así será más eficaz garantizar que
las víctimas reciban el apoyo necesario en su proceso
de recuperación, reconstruyendo sus vidas después de
haber atravesado experiencias tan traumáticas y pos-
teriormente llevar ante la justicia a los agresores.
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Resumen

El uso de pieles de animales en la moda ha sido un
tema controversial en la sociedad. Actualmente, es-
tas prendas se encuentran en las industrias y granjas

peleteras, donde matan a millones de animales con
violencia y crueldad. A pesar de esto, el consumo ma-
sivo de estas prendas sigue siendo alto, ya que muchas
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personas creen que usar pieles es un signo de grandeza.

En algunos casos, las personas que compran estos pro-
ductos lujosos probablemente lo hacen por el hecho de
que no tienen suficiente información sobre el proceso
de producción de estas prendas.

El objetivo de este artículo es tratar de concientizar a
la sociedad sobre la realidad detrás de estas prendas
y buscar alternativas más éticas y amigables con el
medio ambiente.

La industria peletera mata a millones de animales con
violencia y crueldad cada año, lo que lleva a muchas
especies al peligro de extinción. Además, el consumo
masivo de estas prendas conlleva a la crueldad y el
dolor de los animales, y a la contaminación del medio
ambiente.

Es importante tomar conciencia sobre la moralidad del
uso de pieles de animales en la moda y buscar alter-
nativas más respetuosas con los animales y el medio
ambiente.

Afortunadamente, existen diferentes métodos más éti-
cos y amigables con el medio ambiente, como el uso de
piel falsa y prendas sintéticas. Varias marcas exitosas
han eliminado el uso de la piel animal en sus diseños
y utilizan alternativas más ecológicas.

Además, la tecnología moderna permite producir piel
falsa con el mismo aspecto que la piel animal, lo que
ofrece una alternativa más ética y amigable con el
medio ambiente.

Finalmente, lo que busca este artículo es concienti-
zar sobre los hechos antes mencionados y promover
un cambio a partir de la información expuesta, explo-
rando nuevas alternativas para poner fin al sufrimiento
infligido a los animales.

Se plantean nuevas formas de reemplazo para el pro-
ducto en cuestión, respaldadas por organizaciones que
apoyan esta causa, las cuales son mencionadas a lo
largo del artículo.

Palabras clave: animal, moda, piel, lujo, industrias

Explicación del tema

Las piezas de animales, como cueros y plumas, entre
otros productos, han formado parte de la vestimenta
humana desde la prehistoria, desempeñando la función
de cubrir y proteger del frío.

En la actualidad, estas prendas aún existen, aunque
con mayor elaboración, por lo que ya no se las consi-
dera simplemente como abrigos, sino como prendas de
vestir o adornos de lujo. Sin embargo, detrás de este
lujo se encuentra la realidad de la obtención de estos
productos.

En la actualidad existen grandes tiendas de marcas
que utilizan prendas de cuero, pues se puede evidenciar
que este negocio es muy pujante y lucrativo. Es claro
que estas empresas no proveen su cuero, ellos contratan
a curtidores que se encargan de absolutamente todo el
proceso [1].

La industria peletera mata a más de 60 millones
de animales anualmente, ya sea en granjas o cazados
en trampas. Lamentablemente todos estos animales
son despellejados antes, durante o después de morir, lo
que tiene como consecuencia también la contaminación
masiva del medio ambiente.

Entonces, para que el humano porte un abrigo de
piel, símbolo de lujo, es necesario sacrificar 20 linces,
zorros o tejones, 60 visones, 6 leopardos, 10 perros
mapache, 8 lobos, 15 crías de focas y muchos más. En
definitiva, un sufrimiento indescriptible para satisfacer
la vanidad del ser humano [2].

Según el informe El comercio mundial del cuero del
CNC, China vendió el 28 % del valor de las exporta-
ciones totales de productos de cuero en el mundo. Con
respecto a 2020, China creció un 0,6 %.

Por su parte, Italia, el segundo gran exportador
de productos de cuero, acumuló en 2021 el 14,3 % del
valor de las ventas mundiales (un 1 % más que en
2020); mientras que Vietnam, en la tercera posición,
sumó el 12 % del total (un 1,4 % menos).

Por su parte, otros países europeos como Fran-
cia y Alemania también se afianzaron como grandes
vendedores de productos relacionados con cuero y piel
durante el pasado 2021 [3].
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Figura 1. El comercio mundial del sector del cuero en 2020
Fuente: [3]

Las empresas procuran no dañar la piel, ya que dan
más valor al producto final que a la vida de los ani-
males. Algunos de ellos son electrocutados, gaseados o
sencillamente desnucados a palos. La mayoría de las
veces, los animales no están muertos al momento de
despellejarlos. Por ejemplo, las serpientes, que tienen
un metabolismo lento, tardan horas en morir después

de ser desolladas. Por otra parte, a los patos o gansos
se les sacan las plumas aún estando vivos, ya que el
pelaje vuelve a crecer; por lo tanto, no es necesario
matarlos. Las imágenes expresan el sufrimiento y la
crueldad que experimentan estos seres indefensos (ver
Figura 2) [4].

Figura 2. Patos o gansos después de ser desollados
Fuente: [4]

En el mundo de la moda, mientras más exótica
sea la prenda, es mejor, pero, ¿a qué costo? Haciendo
sufrir a miles de animales. En las granjas, los animales
nunca están en buenas condiciones, en su mayoría
permanecen encerrados en jaulas, espacios pequeños
donde tampoco son bien alimentadas, llegando a sufrir
un estrés que les conduce a seguir la automatización
y el canibalismo (suelen estar encerrados todos los
animales en una misma jaula) [4].

Tampoco hay que olvidar que esta industria, rela-
cionada con la moda, es una de las principales cau-
santes de contaminación extrema pues cuando hay
alguna “falla”, el producto ni siquiera es vendido y la

prenda es arrojada a los vertederos junto a distintos
químicos que son usados en la elaboración del producto
final junto a toneladas de contaminantes que terminan
en el agua, cadáveres de animales que son botados a
la intemperie, causando mal olor y que puede producir
patógenos peligrosos para el ser humano.

Es importante destacar que, además del uso de
varios químicos que pueden ser perjudiciales para la
piel humana al entrar en contacto directo con ellas,
las personas que trabajan en la elaboración de las
pieles también se exponen a riesgos, ya que el compo-
nente principal es el cromo, una sustancia altamente
cancerígena.
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Diversas organizaciones que luchan contra esta in-
dustria buscan opciones más sostenibles para evitar el
sufrimiento animal y el uso de químicos. Es así como
surge el curtido vegetal, aunque su producción implica
costos más elevados, un acabado diferente y una gama
de colores limitada, así como un cuidado distinto para
la piel. A pesar de ello, su durabilidad es comparable
a la del curtido con cromo. Dado que el proceso de
elaboración es más largo, las industrias suelen optar
por el método químico, ya que es más fácil y no re-
quiere una gran inversión económica en materia prima.
Además, la falta de demanda por parte de los consumi-
dores para eliminar este tipo de prácticas dañinas para
el ambiente impide que las empresas abandonen este
enfoque, ya que les resulta más rentable recurrir a los
procesos químicos tradicionales.

Otras alternativas incluyen el cuero refaccionado
o reciclado, que utiliza restos de la producción pre-
consumo para crear nuevos productos, y el cuero a
base de bacterias, que emplea polímeros naturales y
biodegradables, emitiendo menos gases de carbono en
comparación con el cuero industrial.

A pesar de estas alternativas, el continuo consumis-
mo de productos de piel en la moda contribuye a su pro-
ducción ininterrumpida, sin que se vislumbre un cese
en el futuro. Por el contrario, la industria tradicional
ha experimentado un notable aumento, impulsada por
la gran demanda de tendencias y moda rápida, espe-
cialmente en países que son potencias a nivel mundial.
Aunque se ha logrado concientizar a las personas de di-
versas maneras, para que comprendan y difundan este
contenido, algunos avances se han alcanzado, y varias
marcas han dejado de utilizar pieles animales, optando
por materiales sintéticos. No obstante, no todas las
marcas han migrado a estas prácticas, y por lo tanto,
recae en nuestras manos investigar el origen de cada
prenda que adquirimos y utilizamos, buscando nuevas
alternativas respetuosas con nuestro medio ambiente
[5].

Dentro de todo esto hay algo que rescatar el hecho
de que existe un abandono progresivo a la piel de ani-
males en la moda, aunque por supuesto, como se ha
dicho, hay una gran cantidad de clientes y marcas que
se resisten a dejarla. Sin embargo, varias marcas exi-
tosas y personas consiguieron alternativas viables para

dejar atrás el sufrimiento, utilizando así el poliéster, las
fibras vegetales y tejidos sintéticos. Stella McCartney,
Gucci, Prada, Calvin Klein y Versace son marcas con
un alto reconocimiento que decidieron eliminar el uso
de la piel animal.

Asimismo existen otras marcas como Tommy Hil-
figer, Armani, Ralph Lauren, DKNY entre otras que,
de igual manera, buscan mantener el lujo en sus pren-
das de una manera más ecológica y que este no afecte
al equilibrio del ecosistema.

Así también existe un símbolo significante de que
aquel producto no fue testeado en animales o que es li-
bre de sufrimiento, conocido como Cruelty free (figura
3). PETA y otras ONG son fundaciones que tienen
como objetivo proteger y defender a los animales de
las torturas a las que son sometidos [6].

Figura 3. Cruelty Free”
Fuente: [6]

Con esta investigación se ha puesto en evidencia
la despreocupación del hombre frente al daño de los
seres vivos y el medio ambiente provocado por este
tipo de industria y las diferentes marcas asociadas a
su producción.

En contraste, en una investigación sobre las com-
plejas cadenas de suministro globales de la industria de
la moda, se mostró que varias grandes marcas de moda
se aprovisionan de piel en proveedores que poco hacen
para detener la deforestación de la selva amazónica.

En el informe, se analizó casi 500.000 filas de datos
de aduanas y encontró que marcas como Coach, LVMH,
Prada, H&M, Zara, Adidas, Nike, New Balance, Teva,
UGG y Fendi tienen múltiples conexiones con una
industria que apunta a la deforestación amazónica”
[7].
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La industria peletera mata a más de 60 millones de
animales con violencia y crueldad cada año, lo que lle-
va a muchas especies al peligro de extinción. Además,
el consumo masivo de estas prendas conlleva a la cruel-
dad y el dolor de los animales, y a la contaminación
del medio ambiente con sus emisiones de gases. Varias
marcas exitosas han eliminado el uso de la piel animal
en sus diseños y utilizan alternativas más ecológicas.
Además, la tecnología moderna permite producir piel
falsa con el mismo aspecto que la piel animal, lo que
ofrece una alternativa más ética y amigable con el
medio ambiente.

Conclusiones

El uso de pieles en la moda implica la aniquilación o
degüello cruel de distintas especies, incluso poniendo
en peligro la existencia de algunas especies.

En algunos casos, las personas que compran estos
productos lujosos probablemente lo hacen por el hecho
de que no se tiene la información suficiente, es decir,
la persona ignora lo que no conoce o no se comprende.

La solución o alternativa a esto, es concientizar
a la sociedad, mediante campañas publicitarias que
promuevan evitar el uso de las pieles o usar otras
alternativas que se han mencionado como el cuero sin-
tetizado, el cuero refaccionado o materiales naturales
similares al cuero provenientes de plantas o en base
bacteriana. Estas son algunas posibilidades de reem-

plazo planteadas por organizaciones amigables con los
animales y el medio ambiente.
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Resumen

Esta investigación tiene como objetivo examinar y en-
contrar cómo los conflictos familiares llegan a afectar
a los adolescentes en su desarrollo y en sus actitudes.
Todo esto se basó en la revisión y búsqueda de diversos
artículos para brindar una respuesta sólida y compren-
sible a un público amplio. Asimismo, busca ayudar
a la comprensión de los adolescentes y explicar por
qué se desenvuelven de cierta manera. Además, esta
investigación nos ha permitido entender la naturaleza
de la comunicación que prevalece en las familias en la
actualidad.
Entre las fuentes consultadas, se observa que los ado-
lescentes, tanto varones como mujeres, tienden a es-
tablecer una comunicación más cercana y frecuente con

la madre, sugiriendo que posiblemente se sientan más
conectados con la persona que les dio la vida. Además,
se evidencia que hay ciertos temas que generan un
impacto significativo en las conversaciones familiares,
dando lugar a discusiones. Se observa que, en muchos
casos, las familias optan por evitar o desviar estos
temas, limitando así la expresión de la curiosidad de
los adolescentes.
Todo lo investigado y recopilado muestra la impor-
tancia de fomentar una comunicación verdaderamente
abierta para abordar temas de gran relevancia. De
esta manera, se promueve un ambiente familiar que
facilite el desarrollo saludable de los adolescentes, fo-
mentando sus capacidades de expresión y crecimiento
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integral, preparándolos para llevar una vida plena en
la sociedad actual.

Palabras clave: adolescentes, desarrollo, actitudes,
comunicación, discusiones

Explicación del tema

Para comenzar, es fundamental saber que la adolescen-
cia es una fase de transición en la vida de un individuo
que se caracteriza por considerables cambios físicos,
emocionales y sociales.

Durante este periodo de tiempo, es común que
aparezcan o lleguen a aparecer los conflictos familiares,
porque es el momento en el que los jóvenes buscan
independencia y autonomía, mientras que los padres
intentan establecer límites e incluso se dan casos en los
que se intenta controlar ciertos aspectos de sus vidas
[1].

Asimismo, esos problemas no solo pueden represen-
tar un desafío para ellos, sino también para sus padres
y familiares. No obstante, también se puede considerar
otra perspectiva: pueden convertirse en oportunidades
para el crecimiento y fortalecimiento de las relaciones
paternales.

“Si bien es frecuente que las familias se enfrenten
a innumerables problemas que se acumulan, y que
causan estrés, tensión e incluso trastornos en sus in-
tegrantes, estas dificultades y estos problemas son
también grandes oportunidades de crecimiento” [2].

Ahora, tenemos que reconocer que todos estos con-
flictos son normales y son parte del proceso de desa-
rrollo. Los adolescentes van descubriendo su identidad
y sus límites, y a causa de esto, se puede llegar a
confrontaciones con los padres.

Es fundamental que tanto los niños como los padres
comprendan que las diferencias de opinión son una
parte esencial del crecimiento y no necesariamente
deben interpretarse como una falta de amor o respeto.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los
conflictos deben ser abordados adecuadamente para
evitar que tengan consecuencias negativas en las rela-
ciones familiares. En este sentido, la comunicación
abierta y respetuosa desempeña un papel fundamental
[4].

Tanto los adolescentes como los padres tienen que
aprender a expresar claramente sus sentimientos y
necesidades y a escuchar activamente a la otra parte.

De las lecturas realizadas, se desprende que los
jóvenes tienen un apego más fuerte hacia la madre,
lo que explica la buena comunicación que tienen con
ellas sobre temas más delicados. Esto podría deberse
al hecho de que pasan más tiempo con sus madres
o que estas están más implicadas en la vida de sus
hijos. Así, si surge una discusión dentro de la familia,
los adolescentes buscan dialogar con su madre cuando
les sucede algo "importante" o nuevo. Sin embargo,
limitan estos diálogos a temas que sean aprobados en
el hogar [4].

Esto quiere decir que hay temas de discusión frente
a los cuales las familias están completamente cerradas
lo que provoca que los jóvenes busquen respuestas en
internet o entre sus amistades. Si no existe una gran
y verdadera comunicación entre madre, padre e hijos,
pueden existir muchos malentendidos y nunca crear
lazos de confianza. A todo esto, tanto los progeni-
tores como los hijos, deben evitar las acusaciones y
ataques personales y en su lugar, encontrar soluciones
constructivas y obligaciones mutuas [5].

Es por esto que, establecer límites y normas claras
en el hogar trae ventajas. Los jóvenes necesitan una
estructura y orientación para llegar a desarrollarse de
manera saludable y los padres desempeñan un papel
fundamental en la determinación de límites razonables
y la explicación de los mismos. Para tener una buena
comunicación, es fundamental, dar las razones a sus
hijos del por qué ponen esas normas o de sus actitudes,
para así evitar los conflictos.

Esto transmite un sentimiento de seguridad y per-
mite a los jóvenes tener una cierta autonomía dentro
de los límites establecidos. Otra estrategia conveniente
e importante para enfrentarse a los conflictos es pro-
mover la empatía y la comprensión mutua. Tanto ado-
lescentes como padres deben tratar de comprender las
perspectivas y las necesidades del otro.

Esto implica que las diferencias entre generaciones
no debe ser un impedimento para considerar diversos
puntos de vista y la búsqueda de obligaciones que
ambas partes deben aportar de manera responsable,
eficaz y satisfactoria.
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Los problemas o conflictos familiares impactan en
la actitud de los adolescentes, así como su capacidad
para encontrar o mantener un buen círculo de amis-
tades y su desenvolvimiento en la sociedad. También
puede influir en que algunos se conviertan en suje-
tos que permiten ser tratados de manera desfavorable,
mostrando una falta de liderazgo motivada por el temor
de cometer errores o fallar en algo. Por otro lado, al-
gunos pueden adoptar una actitud fuerte y un carácter
duro al imitar las malas conductas que observan en
las discusiones de sus padres.

En una de las investigaciones analizadas, se hizo
un estudio para comprobar cómo eran las discusiones
que tenían las familias.

Todo esto consistía en veintinueve tríadas familia-
res, compuestas por padres, madres e hijos adoles-
centes, los cuales eran grabados en sus casas. Los
padres tenían entre 40 y 55 años, mientras que los
hijos estaban en la adolescencia temprana e interme-
dia.

Para las grabaciones, se eligió un conflicto fami-
liar, frecuente e intenso emocionalmente, que había
ocurrido en las dos semanas previas. Las grabaciones
duraron aproximadamente de 12 a 15 minutos. “Se
trata de que ambas partes expongan sus puntos de
vista respectivos mientras paralelamente intentan en-
tender la propuesta del otro e incorporar a la propia”
[1].

En el análisis, se tuvo en cuenta la duración y los
porcentajes de ocurrencia. Los resultados que obtu-
vieron los autores fueron similares en todos los casos.
“De forma global las madres intervienen con más fre-
cuencia y con una mayor duración que los otros dos
miembros de la tríada. Los padres presentan una fre-
cuencia significativamente mayor que los hijos en los
dos niveles perspectivistas. El hijo ataca menos al
padre, este tiende a justificar más sus propuestas y a
mostrar mayor perspectivismo” [1].

Después de todo, una solución, y la más factible,
es buscar una buena manera de comunicarse entre
familias. Hablar no sólo implica conversar, sino tam-
bién escuchar activamente a los demás, lo que permite
una mejor comprensión de las preocupaciones y aspira-
ciones de todos. Esto, a su vez, promueve la empatía
y la capacidad de respetar las diferencias individuales.

Cuando los miembros de la familia están dispuestos
a mejorar sus habilidades de comunicación y a expresar
sus pensamientos y sentimientos de manera construc-
tiva, se sienten más apoyados y conectados entre sí. Un
ambiente hogareño ameno y amoroso no solo conduce
a una vida más placentera, sino que también brinda
las bases para resolver eficazmente los problemas que
puedan surgir [1].

La comunicación abierta y respetuosa permite abor-
dar los conflictos de manera proactiva, encontrar solu-
ciones y tomar decisiones conjuntas. Además, fortalece
los lazos familiares, ya que cada miembro se siente
valorado. Pero sin duda, la búsqueda de ayuda externa
se convierte en una necesidad imperante cuando se
enfrentan conflictos familiares persistentes y aparente-
mente irresolubles.

En situaciones en las que la cooperación de ambas
partes está ausente, y donde las tensiones y conflictos
parecen ser una constante que genera un ambiente
tóxico en el hogar, recurrir a un terapeuta familiar se
presenta como una solución de gran valía.

Un terapeuta familiar puede proporcionar un espa-
cio seguro y neutral, un refugio en el cual los miem-
bros de la familia pueden expresar sus preocupaciones,
miedos y frustraciones sin temor a juicios o confronta-
ciones.

Este entorno facilita una comunicación abierta y
honesta, que es esencial para abordar los problemas
subyacentes y trabajar en la resolución de conflictos.
Además, la terapia familiar no solo se enfoca en identi-
ficar los problemas, sino que también busca soluciones
satisfactorias para todos los involucrados [5].

Es importante recalcar que el incremento de la
conflictividad entre padres e hijos puede tener efectos
adversos notables en el desarrollo de los adolescentes,
dando lugar a una disminución en la autoestima, par-
ticularmente en las chicas, una reducción de la cohesión
familiar y la manifestación de problemas de externali-
zación.

Estos efectos pueden dejar huellas emocionales sig-
nificativas en su bienestar y capacidad para establecer
relaciones saludables. Por lo tanto, es crucial reconocer
la importancia de abordar estos conflictos de manera
efectiva, fomentando un ambiente familiar que pro-
mueva la comunicación abierta y el entendimiento
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mutuo, con el fin de mitigar estos impactos negativos
en el desarrollo de los adolescentes.

Este tema otorga la oportunidad de escuchar y ob-
servar las historias de varios adolescentes de un círculo
social, para conocer los conflictos familiares de manera
única y variada.

En un ejercicio de comunicación, cada adolescente
podría compartir sus experiencias personales y evi-
denciar cómo los conflictos familiares pueden generar
emociones intensas, estrés y tensiones en su vida dia-
ria. Escuchar sus historias puede inspirar para iniciar
discusiones sobre este tema; esto, para crear conciencia
y comprensión acerca de los efectos que los conflictos
familiares tienen en el desarrollo y el bienestar de cada
individuo.

La observación de las diferentes posibilidades de
cómo estos jóvenes lidiaron con sus conflictos fami-
liares, nos llevaron a abordar esta investigación y a
encontrar soluciones constructivas para apoyar a los
jóvenes que enfrentan estos desafíos.

Conclusiones

La adolescencia puede ser un momento difícil para las
familias, pero también puede ser una oportunidad para
el crecimiento y el aprendizaje de las mismas.

Es inevitable que se produzcan conflictos entre los
jóvenes y sus padres debido a los cambios que están
experimentando. Sin embargo, como ya se mencionó,
es apropiado y beneficioso para las familias abordar
estos conflictos y así evitar resultados negativos en el
ambiente familiar. Lo más factible es promover el creci-
miento personal y familiar. Es esencial ser tolerantes
con los diversos temas que los adolescentes enfrentan en
el mundo actual. La comunicación abierta y respetuo-
sa, establecer límites claros, fomentar la empatía y
buscar ayuda externa según sea el caso, puede superar
los conflictos y fortalecer las conexiones familiares.

Tratar estos problemas es constructivo. Lo jóvenes
pueden adquirir habilidades para resolver problemas y
los padres pueden promover la confianza y la compren-

sión, de tal forma que todo el grupo familiar pueda
crecer y prosperar.

Cabe recalcar que los padres también deben comu-
nicarse con respeto hacia sus hijos, explicándoles el
motivo por el cual aún no pueden ser independientes
y por qué deben seguir ciertas normas. Lo principal
para evitar todos estos conflictos es fomentar la comu-
nicación y preguntar a los hijos cómo se sienten con lo
que se les dice.

Es vital entonces preguntar y hablar, es decir, tener
una buena comunicación, tanto de padres a hijos como
de hijos a padres, para lograr que todos se sientan ama-
dos y cercanos entre sí. De esta manera, se superan
los obstáculos que gradualmente los van alejando y se
permite establecer una relación sólida en el hogar.
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Resumen

En este trabajo se expondrán una serie de argumentos
que justifican y respaldan la concientización sobre la
sobrecarga de tareas enviadas a los estudiantes. El
objetivo es persuadir a la comunidad educativa para
que modifique los métodos de enseñanza y encuentre
estrategias que hagan que las actividades escolares
sean más sencillas, pero al mismo tiempo más efecti-
vas, en el cumplimiento de las destrezas establecidas
en el currículo educativo.

Además, se busca fomentar la curiosidad de los alumnos
por descubrir y aprender nuevas cosas. Se ha recurrido
a páginas web, documentos y citas de psicólogos, así
como a datos estadísticos de organizaciones como la

Organización Mundial de la Salud (OMS), como ma-
terial de apoyo para respaldar la postura de que el
exceso de tareas produce daños físicos y psicológicos.

Veremos cómo la teoría de que "entre más tarea, mejor
rendimiento se obtiene de los alumnos" se considera
una falacia. La realidad es que, entre más concretos,
directos y fáciles sean los trabajos escolares, mayor
será el interés por parte de los estudiantes, evitando
la frustración o el cansancio al realizarlos.

En cuanto al tipo de tareas que planifican los profe-
sores, es necesario tener en cuenta que no todos los
estudiantes cuentan con los recursos necesarios para
llevarlas a cabo, como el acceso a dispositivos tec-
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nológicos o a Internet. Además, en algunos casos, los
estudiantes pueden enfrentar situaciones complicadas
de salud, trastornos psicológicos, entre otros.
Por lo tanto, para estos grupos vulnerables, es crucial
que se considere cuidadosamente la planificación de
tareas, procurando que las actividades académicas
sean apropiadas para las condiciones individuales de
cada estudiante, ya sea en términos económicos, so-
ciales, entre otros.

Palabras clave: sobrecarga, tareas escolares,
rendimiento académico, estudiantes, docentes

Explicación del tema

Los trabajos escolares son actividades que los niños,
niñas y adolescentes desarrollan durante la vida escolar
y que están encaminadas a fortalecer las habilidades
académicas, afectivas y creativas, y se utilizan en el
proceso de aprendizaje en el aula y como refuerzo o
aplicación de estos aprendizajes en el hogar. Por lo
general, cada institución educativa establece pautas
para la presentación de tareas para que los maestros
las consideren al planificarlas.

En este sentido, el Acuerdo Ministerial MINEDUC-
2018-00067-A, “define las tareas escolares como traba-
jos complementarios a los realizados dentro del aula,
que el docente solicita a sus estudiantes, tomando en
cuenta la planificación curricular y las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes, observando su realidad,
para que sean elaboradas fuera de la jornada escolar,
en un tiempo determinado y con objetivos académi-
cos y formativos preestablecidos, permitiendo que el
estudiante refuerce y practique lo aprendido en clase”
[1].

A continuación, en cada apartado se analizará los
aspectos que deberían tener en cuenta los maestros
antes de enviar tareas a sus estudiantes:

La diversidad del aula

Es crucial tener en cuenta que cada salón de clases es
diferente en aspectos como: velocidad de aprendizaje,
estatus socioeconómico, cultura y etnicidad, etc. En
consecuencia, el profesor debe modificar y diversificar
sus métodos de enseñanza para proporcionar educación

básica a todos los estudiantes y mejorar su aprendizaje
[1].

El ritmo académico del alumnado

El ritmo académico de la clase debe ser tomado en
consideración por el profesor mediante la observación
del trabajo en el aula. De esta manera puede planificar
tareas que sean atractivas, apoyen, acentúen y desa-
rrollen las capacidades intelectuales y de aprendizaje,
ajustándolas a determinados lapsos de tiempo que per-
mitan a los estudiantes tener espacios de recreación en
sus hogares para evitar estrés y frustración [1].

La condición económica, social, cultural y
lingüística de los estudiantes

El rendimiento académico de un estudiante está in-
fluenciado por aspectos personales, familiares, socioe-
conómicos, culturales, geográficos, por la infraestruc-
tura institucional e incluso por el barrio o comunidad
en la que vive. En ciertos casos, hay alumnos que no
cuentan con acceso a TIC, (Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones) o sus conexiones a Internet
no son de una buena calidad o simplemente no está a
su alcance. Por eso, es fundamental no ignorar estos
elementos, sino en su lugar analizar las circunstancias
del contexto de la alumno y diseñar tareas aptas a
desarrollarse en dicho ambiente [1].

Las condiciones de salud de algunos estudiantes

En las instituciones educativas por lo general hay gru-
pos de personas que han sido diagnosticadas con en-
fermedades a largo plazo o catastróficas, por tanto,
están en constantes consultas, terapias, tratamientos,
etc. Para estos grupos vulnerables debe enviarse una
cantidad balanceada de tareas que sea lo más prácticas
y sencillas posibles, tomando en cuenta el estado de
salud de cada persona, para que no sea una situación
compleja de sobrellevar [1].

Privilegiar la calidad de las tareas sobre la can-
tidad

Encontrar los puntos de dificultad de los estudiantes es
crucial para que los docentes puedan crear actividades
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específicas destinadas a potenciar esas debilidades.
Para lograr que alcancen la destreza y/o destrezas
necesarias, se deben diseñar tareas que vayan desde
lo simple hasta lo complejo, ajustándose al progreso
que demuestren los estudiantes. De esta manera, se
puede evaluar la calidad y eficacia de estas tareas, las
cuales no solo contribuyen a que los alumnos superen
dichas dificultades iniciales, sino que también fomen-
tan la confianza en sí mismos y en su capacidad para
aprender nuevos conceptos [1].

La integración de la familia

Las nuevas reglas con respecto a los tipos de tareas
y los tiempos efectivos para resolver las mismas, sub-
rayan y valoran, como factor afectivo en el proceso
de aprendizaje, la participación de la familia. Se in-
fiere que los padres comúnmente dialogan, apoyan y
están pendientes del rendimiento académico de sus
hijos, de modo que se fortalecen los lazos familiares.
Sin embargo, la sobrecarga y dificultad de las tareas
escolares ha provocado que los adultos se involucren
en la ejecución de las mismas, pues quieren que sus
representados obtengan buenas calificaciones [1].

Estrategias para coordinar la distribución de
tareas

Cuando el desarrollo de una tarea requiere procesos
continuos, como la lectura de obras literarias comple-
tas, micro proyectos o ejecución de investigaciones,
entre otros, es importante que el maestro establezca
con antelación el tiempo que se necesitará para elabo-
rar la tarea, de forma que los chicos puedan distribuir
el trabajo por partes, para que no resulte cansado y lo
realicen con calma [1].

Por otro lado, para aquellos deberes que sean de
un día para otro, se recomienda a los docentes hacer
un calendario en el que se repartan las asignaturas
de acuerdo con los días de la semana y se envíe solo
aquellos que sean absolutamente necesarios, relevantes
y beneficiosos desde el punto de vista educativo. El
estudiantado deberá estar implicado para la organi-
zación de este cronograma. Este calendario deberá
ser expuesto en cada aula y si es posible colgado en
medios tecnológicos. Además, cabe recalcar que “para
la planificación de los calendarios se recuerda, que no

se debe enviar tareas escolares los días viernes, fines
de semana y feriados”, según lo establece el Acuerdo
Ministerial MINEDUC-2018-00067-A, emitido el 19 de
junio de 2018 [1][2].

Figura 1. Tipos de tareas y tiempos sugeridos para los
niveles de Educación General Básica y Bachillerato General
Unificado
Fuente: [1]

El horario sugerido en el párrafo anterior, es adapta-
ble a las necesidades de los estudiantes, teniendo en
cuenta su edad y los temas tratados en cada nivel y
subnivel educativo. Todos los cambios deben realizarse
correctamente y ser informados a la comunidad edu-
cativa. De la misma manera, en juntas académicas,
el personal docente debe manifestar los resultados de
la aplicación de la política de tareas según el horario
previsto y dar ciertos juicios de valor que inciten a la
junta académica a realizar ajustes en el calendario, de
ser necesario.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reali-
zó un estudio en el que se señalaba que “el 34 % de
los niños y un 25 % de las niñas de 11 años se sienten
agobiados por los deberes. A partir de ahí, las cifras
solo se incrementan: a los 13 años el 55 % de las chicas
y el 53 % de los chicos, y a los 15 el 70 %” [2].

Con estos datos podemos darnos cuenta de que el
mito: “entre más deberes se envía, más se aprende”, es
totalmente falso y erróneo, puesto que investigaciones
recientes indican que esto puede tener un impacto en
la salud mental de los estudiantes.

Según la OMS, esta presión se traduce en un in-
cremento de estrés, lo que conlleva a un aumento de
comportamientos que ponen en riesgo la salud con pro-
blemas como: dolores de cabeza, espalda, y mareos. Y,
en el ámbito psicológico, se presentan problemas como
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tristeza, tensión o nerviosismo, que son la manera que
tiene el organismo de rechazar el exceso de trabajo [2].

La mayoría de los estudiantes identifican la tarea
como su principal fuente de estrés, ya que deben perder
horas de sueño o diversión para terminarla. Como con-
secuencia, frecuentemente experimentan insomnio y
otros síntomas de agotamiento físico y mental, lo cual
conduce a problemas más graves como depresión o
ansiedad [2].

Otra evidencia de que lo anteriormente mencionado
es verídico, son los datos del Servicio de Atención Psi-
cológica (SAP) de Cecodap (Centros Comuninatarios
de Aprendizaje), que señala que los cambios de humor
representan el 39 % de las solicitudes en 2021, algu-
nas de cuyas consultas están relacionadas con la alta
demanda de tareas [2].

Conclusiones

El envío de tareas a casa se puede considerar como una
herramienta que refuerza los conocimientos adquiridos
en clase, no obstante, la sobrecarga de tareas tanto
para niños como adolescentes, puede ocasionar pro-
blemas de salud y psicológicos, como la ansiedad y
depresión, por el gran estrés que genera en ellos. Tal
como expresa la consejera de salud mental de Human-
told, Emmy Kang “no creo que debamos desechar la
tarea, creo que deberíamos desechar la tarea sin sentido
y sin propósito”.

Dando a entender que las tareas planificadas por
los docentes deben ser prácticas y sencillas, enfocadas
en lograr que los estudiantes aprendan y demuestren
interés por comprender el tema, y no plantear muchas
actividades, que a la larga causan fatiga y hastío a
chicos y chicas.

Además, en cada institución educativa, se debería
implementar calendarios de tareas que se adapten a la
edad de los muchachos y al nivel educativo que cursan,
procurando que el periodo de tiempo en realizarlas
sea mínimo y que no se envíen trabajos a casa los
fines de semana, para que los estudiantes puedan dis-
frutar tiempo en familia y tener espacios recreativos
que los saquen de la rutina escolar. Por último, en
las tareas diseñadas por los maestros, debe conside-
rarse el estado económico, social, cultural, de salud
y psicológico de cada uno de los estudiantes, pues,
aunque no parezca, son elementos que inciden en su
rendimiento académico.
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Resumen

Los nutracéuticos son productos alimentarios o suple-
mentos dietéticos que contienen componentes bioac-
tivos con propiedades beneficiosas para la salud. Este

artículo tiene como objetivo analizar el uso de los nu-
tracéuticos, centrándose en sus beneficios, procesos de
producción y su impacto en la salud de las personas. En

74



En el camino de la investigación 75

primer lugar, se presenta una visión general de los nu-
tracéuticos, describiendo su naturaleza y los diferentes
tipos disponibles en el mercado. Estos productos se han
vuelto cada vez más populares debido a su potencial
para promover la salud y prevenir enfermedades.
A continuación, se examinan los beneficios de los nu-
tracéuticos en la salud humana. Se exploran estudios
científicos que respaldan la eficacia de los nutracéuti-
cos en la prevención y mejora de diversas condiciones
de salud, como enfermedades cardiovasculares, enfer-
medades neurodegenerativas, trastornos metabólicos y
disfunciones inmunológicas. Posteriormente, se aborda
el proceso de producción de los nutracéuticos. Se des-
criben los métodos utilizados para obtener y extraer
los componentes bioactivos de los alimentos, así como
se discuten las regulaciones y normativas asociadas
con la producción y comercialización de nutracéuticos
para garantizar su calidad y seguridad.
Finalmente, este artículo destaca el potencial de los
nutracéuticos como complementos nutricionales para
promover y mantener la salud. Sin embargo, se enfa-
tiza la importancia de la investigación continua y la
evidencia científica sólida para respaldar los beneficios
reclamados por los nutracéuticos. Se hace hincapié
en la necesidad de una regulación adecuada y el ase-
soramiento de profesionales de la salud al considerar
el uso de nutracéuticos como parte de una estrategia
integral para el bienestar y la salud.
Palabras clave: nutracéuticos, salud, alimentos, bene-
ficios

Explicación del tema

Durante mucho tiempo se ha buscado la manera de
disfrutar de la una vida saludable, y contar con gran
gozo durante esta. Pero ¿De qué manera se intenta con-
seguir esta salud? Muchas veces a través de pastillas
y medicamentos que lo único que hacen es disminuir
las molestias que causa la enfermedad o enmascarar-
las, mientras dañan órganos sanos. Es por esto que
cada vez más personas buscan métodos naturales para
prevenir, curar y mejorar su estilo de vida.

Primeramente, existió el desarrollo de vitaminas,
las cuales si bien aportan y son necesarias para la
salud también contienen varios químicos dentro de su
formulación, lo que las vuelve dañinas a largo plazo.

Luego, se implementó socialmente el consumo de frutas
y vegetales para mantener una buena salud. Lo cual
funcionaría de no ser porque la industria agrícola está
saturada de pesticidas e insecticidas, cuya función llega
a ser puramente estética por la necesidad de los co-
merciantes de vender un producto agradable a la vista.
Esto hace que la mayoría de estos alimentos dejen
de ser totalmente buenos para la salud. Llegando así
al tema del que trata este artículo: los nutraceúticos,
alimentos que utilizaban nuestros antepasados, pero
mejorados y potenciados para beneficiar a la salud
humana [1].

¿Qué es un nutracéutico? Su creador, el Dr. Stephen
DeFelice, define la palabra nutracéuticos como ali-
mentos o partes de alimentos que aportan beneficios
para la salud, porque poseen vitaminas, minerales y
varios nutrientes que mejoran la calidad de vida de
quien los utilice correctamente. Estos superalimentos
no cumplen con las mismas funciones de un fármaco
normal, pues a diferencia de estos, se centran en man-
tener y promover salud en quienes los consumen [2].

Los nutracéuticos son creados a partir de principios
activos, extraídos de fuentes naturales las cuales se uti-
lizaban desde tiempos remotos para tratar infinidad de
enfermedades. Suelen comercializarse de varias mane-
ras y los componen una amplia gama de proteínas, enz-
imas, vitaminas, antioxidantes, probióticos, minerales,
ácidos grasos, entre otros nutrientes.

Tipos de nutraceuticos

Los nutraceúticos pueden clasificarse de varias mane-
ras, pues se diferencian enormemente según su com-
posición química, mecanismo de acción u origen. Para
generalizar estas clasificaciones, se suele recurrir a tres
categorías principales para diferenciarlos.

Nutracéuticos basados en nutrientes: sus fun-
ciones son aquellas que cumplen el grupo nutricional
establecido al que pertenecen vitaminas, minerales,
ácidos grasos y proteínas.

Nutracéuticos herbales: son aquellos extractos
o concentrados provenientes de productos naturales.

Suplementos de dieta: provienen de otro tipo
de fuentes, generalmente hormonas [3].
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Beneficios y usos

Como ya se ha mencionado, los nutracéuticos brindan
una mejor calidad de vida y previenen varias enfer-
medades si su consumo es recurrente. Se los reconoce
como alimentos terapéuticos debido a su composición
variada y funcional.

Dentro de las enfermedades que tratan estos super-
alimentos se encuentran:

• Cáncer: Dentro de algunos nutracéuticos se en-
cuentran antioxidantes y ácidos grasos que re-
sultan ser antitumorales o a su vez aumentan la
eficacia de quimioterapias [4].

• Enfermedades cardiovasculares: diversos an-
tioxidantes, vitaminas y probióticos, entre estos
los ácidos grasos omega-3 presentes en el pescado
y los suplementos de aceite de pescado (nutracéu-
ticos) han demostrado reducir los niveles de coles-
terol y triglicéridos, disminuir la presión arterial
y prevenir la formación de coágulos sanguíneos
[4].

• Enfermedades gastrointestinales: para los
problemas gastrointestinales se utilizan prebióti-
cos como la lactulosa que mejoran la flora bac-
teriana presente en el estómago, los probióticos
pueden mejorar la salud intestinal, aliviar los
síntomas del síndrome del intestino irritable y
a su vez ayudan a manejar la intolerancia a la
lactosa y el estreñimiento [4]. Fortalecimiento
del sistema inmunológico: los probióticos son
bacterias beneficiosas que promueven el equilib-
rio del microbiota intestinal. Otros nutracéuticos
como la vitamina C, el zinc y los extractos de
plantas medicinales pueden ayudar a fortalecer
el sistema inmunológico y mejorar la respuesta
del cuerpo a las infecciones [4].

• Mejora de la salud cerebral: los antioxidantes,
como las vitaminas C y E, y los fitoquímicos,
como los flavonoides presentes en frutas y ver-
duras, pueden proteger contra el estrés oxidativo
y la inflamación, que están asociados con el de-
terioro cognitivo y el riesgo de enfermedades
neurodegenerativas [4].

• Apoyo a la salud articular y ósea: algunos
nutracéuticos pueden tener efectos beneficiosos
en las articulaciones y los huesos. Suplementos
de glucosamina y condroitina, se suelen utilizar
comúnmente para aliviar los síntomas de la os-
teoartritis y mejorar la salud de las articulaciones.
Además, los nutracéuticos ricos en calcio, vita-
mina D y otros minerales pueden promover la
salud ósea y prevenir la osteoporosis [4].

También poseen varios beneficios en el desarrollo
personal, ya que las personas que consumen nutracéu-
ticos están al tanto de estos beneficios y muestran
un mayor interés en el autocuidado y la adquisición
de conocimientos sobre su salud. Por ende, desarro-
llan estrategias preventivas y adoptan estilos de vida
adecuados basados en una ingesta apropiada de los
grupos alimenticios y una actividad física pertinente.
Además, es más probable que mantengan un peso ajus-
tado según la talla en comparación con aquellos que
no utilizan nutracéuticos.

Producción

El nutracéutico se puede formar de forma natural o me-
diante procesos químico-biológicos. Sigue un proceso
para llegar a ser beneficiosos y apto para el consumo
[1].

1. Selección de ingredientes: Los nutracéuticos
pueden obtenerse de diversas fuentes, como plan
tas, alimentos naturales, microorganismos y com-
puestos sintéticos. Es importante seleccionar in-
gredientes de alta calidad que sean ricos en com-
puestos bioactivos y cumplan con los estándares
de pureza y seguridad [1].

2. Extracción de los compuestos bioactivos:
Para obtener los componentes bioactivos de los
ingredientes seleccionados, se utilizan técnicas
de extracción. Estas técnicas pueden incluir la
extracción con solventes orgánicos, la extracción
por presión o la extracción con agua. El objetivo
es obtener un extracto concentrado que contenga
los compuestos bioactivos deseados [1].

3. Purificación y concentración: Una vez
obtenido el extracto, se pueden realizar procesos
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de purificación y concentración para eliminar im-
purezas y obtener una mayor concentración de
los compuestos bioactivos. Estos procesos pueden
incluir filtración, destilación, evaporación y cro-
matografía [1].

4. Formulación del producto: Después de la
purificación y concentración, se realiza la formu-
lación del producto final. Esto implica combinar
los ingredientes activos con otros excipientes,
aditivos y agentes de carga para crear una formu-
lación estable y de fácil consumo. Dependiendo
del tipo de nutracéutico, puede ser presentado
en forma de cápsulas, tabletas, polvos, líquidos
o alimentos enriquecidos [1].

5. Fabricación: Una vez formulado el producto, se
lleva a cabo la fabricación a gran escala. Esto im-
plica seguir protocolos de fabricación estandariza-
dos, que incluyen el pesaje, mezclado, encapsu-
lado o compresión, envasado y etiquetado [1].

6. Control de calidad: Los productos deberán
cumplir con los estándares de pureza, potencia y
seguridad establecidos. Se realizan pruebas que
pueden incluir análisis químicos, pruebas de diso-
lución, pruebas microbiológicas y evaluación de
estabilidad [1].

7. Regulaciones y estándares: La producción
de nutracéuticos está sujeta a regulaciones es-
pecíficas según el país y la región. Es importante
cumplir con los estándares y requisitos de las
autoridades sanitarias y seguir buenas prácti-
cas de fabricación para garantizar la calidad y
seguridad de los productos [1].

Conclusiones

Los alimentos nutracéuticos han demostrado ser de
gran utilidad para mantener la salud y el bienestar
de las personas. La evidencia científica respalda los
efectos positivos de los nutracéuticos en áreas como
la salud cardiovascular, cerebral, inmunológica, gas-
trointestinal y articular. Es importante tener en cuenta
que los nutracéuticos no están pensados para reem-
plazar una alimentación equilibrada y un estilo de vida

saludable, sino complementarlos. Al seguir una dieta
balanceada, ejercicio regular y seguir recomendaciones
médicas estos nutracéuticos potenciarán su función en
el cuerpo, y actuarán de la forma requerida.

Al considerar el uso de nutracéuticos, es esencial
buscar productos de calidad que cumplan con las regu-
laciones y estándares establecidos. Consultar a un pro-
fesional de la salud brinda orientación adecuada sobre
los nutracéuticos adecuados y las dosis recomendadas,
especialmente en casos de medicación o condiciones de
salud preexistentes. Para motivar el uso de estos suple-
mentos alimenticios se necesitará de una planificación
adecuada, en la que se deberá comentar sus beneficios
y uso. Se podrá contar con expertos que compartan
sus conocimientos, además de tiendas o empresas que
fomenten su uso.

En definitiva, los nutracéuticos tienen un potencial
significativo para mejorar la salud. Sin embargo, se
requiere más investigación para comprender completa-
mente sus mecanismos de acción y efectos específicos.
Con una selección adecuada, producción de calidad y
uso responsable, los nutracéuticos pueden desempeñar
un papel importante en la promoción de una vida
saludable y el bienestar general.
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Resumen

En la actualidad, la fecundación in vitro ha dado
esperanza a las personas con problemas de infertilidad,
a aquellas mujeres que desean un hijo sin una pareja
masculina o a parejas del mismo sexo, dándoles la
oportunidad de concebir un bebé. Este proceso fue
un avance significativo en el campo de la ciencia,
enfocado en la reproducción. A pesar de sus ventajas,
ha llegado a ser un tema de debate y de controver-
sia en lo moral y ético. En este artículo, se habla
sobre las opiniones a favor y en contra respecto a
la fecundación in vitro (FIV). Se abordan aspectos
sociales, religiosos y económicos y se incluyen los ries-
gos y desafíos que conlleva, el cambio de perspectiva
de la maternidad, su origen y cómo se pone en práctica.
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Explicación del tema

La fecundación in vitro “es la unión del óvulo de una
mujer y el espermatozoide de un hombre en un plato
de laboratorio.” siendo una técnica de reproducción
asistida a partir de la extracción de óvulos y esperma
[1].

La FIV se origina a finales de los años setenta y
se ideó para resolver daños en las trompas de Falopio,
lo que impide el transporte de los gametos. El primer
nacimiento resultado de la FIV tuvo lugar en el año
de 1978, en el Reino Unido [2].

En el proceso de FIV, el primer paso consiste en
proporcionar a la mujer medicamentos para estimular
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la fertilidad, induciendo la maduración de los óvulos.
Simultáneamente, se realiza una prueba de semen en el
hombre para recoger los espermatozoides más saluda-
bles. En el caso de infertilidad masculina o ausencia de
una figura masculina, se puede recurrir a un donante.

Seguidamente, en el procedimiento denominado as-
piración folicular se recolectan los óvulos de los folícu-
los mediante un aparato de aspiración. Después, en
la fertilización, se mezclan los óvulos extraídos con
los espermas en un plato de laboratorio. Los óvulos
fertilizados se mantienen en observación de 3 a 5 días
durante su crecimiento, además se debe realizar un
agujero en la parte pelúdica del ahora embrión para
que se adhiera al útero.

Finalmente, en el proceso de transferencia del em-
brión se transportan el o los embriones por medio de
una jeringa y un tubo que pasará por el cuello uterino
hasta el útero; cuando esto suceda la mujer deberá
permanecer acostada alrededor de 15 minutos.

Figura 1. Posibilidades de la Fecundación In Vitro
Fuente: [2]

Ahora, que ya se conoce como funciona la fecun-
dación in vitro, hablemos de sus varios beneficios o
ventajas. La principal de ellas es que brinda y concede
el deseo de concebir un hijo a las personas que no
pueden fecundar de forma normal, como lo son: las
parejas estériles, tanto hombres como mujeres; pare-
jas del mismo sexo, es decir homosexuales y madres
solteras que quieran tener un bebe sin una figura mas-
culina.

También existen situaciones en las que las mujeres
desean conservar sus óvulos durante cierto período, me-
diante la criopreservación, para extender la posibilidad
de maternidad hasta alcanzar la madurez y estabilidad
económica, así como emocional. Incluso los embriones

conservados pueden ser donados en el futuro. Otra de
sus ventajas es que previene enfermedades genéticas,
pues en el tiempo que los embriones se encuentran en
observación antes de introducir los óvulos fecundados
al útero, es posible controlar y determinar si hay algún
problema en la formación del bebé [3].

Sin embargo, la FIV presenta ciertos inconvenientes
en lo social, ético y económico.

Así, para realizar el proceso del FIV, existe la in-
tervención de personas externas a la “pareja”, es decir
la participación de especialistas, lo cual afecta a la
supuesta intimidad y a la reproducción natural entre
personas. Esto puede llegar a perjudicar a la relación
y conexión entre los progenitores en los ámbitos de la
comunicación y la confianza mutua.

Al momento de la observación y análisis de los
embriones en el plato de laboratorio, se realiza una
selección de “los más sanos”, en cambio los que presen-
ten problemas serán descartados y desechados. Esto ha
provocado dudas y críticas contradictorias, que cues-
tionan el hecho de botar, literalmente, estos embriones
defectuosos, ¿Se estaría quitando el derecho a vivir
a un posible bebé? presentando una actitud “racista”
ante el rechazo de los defectos y características encon-
trados. ¿Se estaría salvando a un bebé que tendría
complicaciones individuales y sociales, evitando enfer-
medades o discapacidades permanentes, que solamente
harán que lo traten y lo vean diferente por todo el resto
de su existencia? Claro está que hacerlo es completa-
mente legal, pero habrá que afrontar las consecuencias
morales.

La religión también influye en este debate, pues
la iglesia católica enseña que la vida comienza en el
momento de la concepción y ha condenado la destruc-
ción de embriones como un fenómeno comparable al
aborto y la eutanasia. Otro ejemplo de ello es el cris-
tianismo que en general no acepta la FIV porque es
un método de reproducción antinatural que puede
afectar las tradiciones cristianas como la paternidad
y el matrimonio. Por otra parte, el islam consiente
esta práctica, pero únicamente puede realizarse entre
marido y mujer, dejando de lado la posibilidad de que
parejas del mismo sexo conciban un bebé. En cada una
de estas posiciones intervienen la moral y las creencias
religiosas de los individuos.
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En el ámbito social y jurídico, la fecundación in
vitro ha generado un litigio colectivo en varios países,
como España y Costa Rica. Han surgido análisis y
discusiones sobre las técnicas de fertilización in vitro
y su compatibilidad con ciertos artículos de los dere-
chos humanos, como el derecho a una vida privada
y familiar, así como el derecho a formar una familia.
Esto se debe a que algunas técnicas de fecundación in
vitro han sido consideradas contrarias a estos derechos,
ya que, desde un punto de vista moral emitido por
ciertos grupos sociales y religiosos, el acto de desechar
embriones se percibe como contrario al derecho a la
vida. En consecuencia, el estado tiene la obligación de
buscar una solución a esta controversia generada por
las técnicas de fecundación in vitro [4].

En la actualidad, y con el surgimiento del enfoque
de género, se analiza también las técnicas de fecun-
dación in vitro y cómo las relaciones interpersonales
y la concepción de vida han sido banalizadas, pues
no existe un derecho absoluto sobre el embrión, ya
que jurídicamente se considera como “no persona”. Por
lo tanto, la mayoría de justificaciones y argumentos
quedan en “juicios morales y éticos” y por ende se
puede observar cómo, incluso en la actualidad con en-
foques de género, los procesos de FIV siguen siendo
controversiales para la sociedad.

Una desventaja adicional son las molestias que cau-
san las medicaciones administradas para cumplir el
proceso, como las píldoras de la hormona progesterona,
medicamento que causa efectos secundarios a la mujer
que lo ingiere. Entre ellos están las migrañas, el can-
sancio, debilidad en huesos, articulaciones y músculos,
depresión, ansiedad, dolores en el pecho, etc., llegando
a ser tedioso y perjudicial para la salud de la futura
madre [5].

Por último, los tratamientos son bastante costosos,
varían desde los 900 dólares hasta los 7800 dólares,
dependiendo del caso. Además, se recomienda realizar
más de un intento, por lo que se gasta el doble o el
triple de lo acordado. Entonces, muchas personas que
no pueden concebir un hijo naturalmente y no cuen-
tan con los recursos necesarios no tienen acceso a este
proceso, ni tienen oportunidad financiera para pagarlo.

Figura 2. Costos aproximados de la Fecundación In Vitro
Fuente: [2]

En la imagen se presentan los precios promedio de
un centro de salud reproductiva, de esta manera nos
podemos guiar en los costos a nivel nacional.

Conclusiones

Con lo dicho, se puede concluir que la fecundación in
vitro es una técnica de reproducción asistida que ha
transformado la vida de muchas parejas que enfrentan
problemas de fertilidad. Esta técnica ha brindado es-
peranza y la posibilidad de tener un hijo propio a
aquellos que antes se veían limitados por su condición.
Por otra parte, plantea cuestiones éticas y morales que
han sido abordadas y debatidas por la sociedad sin
llegar a una respuesta final, siendo importante pro-
mover una discusión o diálogo abierto, protegiendo la
integridad de los involucrados.
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Resumen

La inteligencia artificial (IA) ha sido un tema de in-
terés y debate durante décadas. Su definición elemental
implica que una máquina imite el comportamiento in-
teligente humano. En este sentido, podríamos usar
como punto de comparación y referencia la revolución
industrial, donde las máquinas reemplazaron el trabajo
humano. Ahora, la IA está transformando el ámbito
laboral actual.

Si bien las máquinas han sido utilizadas para automa-
tizar tareas mejorando su eficacia, a menudo esto oca-
siona la fatídica reducción de empleos, ya que las em-

presas optan por invertir en IA, debido a su bajo costo,
en comparación con todo lo que conlleva. Sin embargo,
no todo es malo porque las nuevas tecnologías tam-
bién generan nuevas oportunidades de empleo para
personas que estén especializadas en los conocimientos
de las áreas correspondientes.

Otro ámbito en el que la IA tiene una considerable im-
portancia es en las artes. La creatividad computacional
ha dado paso a que las máquinas generen obras basán-
dose en estilos de diversas obras de arte realizadas
previamente por humanos.
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Esto genera una profunda preocupación entre los artis-
tas, ya que la creatividad, considerada como exclu-
siva entre los humanos, ahora puede ser copiada por
máquinas. Por ejemplo, la IA DALLE 2 puede estudiar
diferentes artistas y crear nuevas piezas en segundos
en comparación con los humanos.
En general, la IA tiene como objetivo principal ayudar
en diversos campos. Sin embargo, también plantea in-
terrogantes sobre la capacidad de las máquinas para
superar las capacidades humanas en una amplia canti-
dad de áreas.
Es importante considerar tanto los beneficios como
los límites que tiene la IA y cómo se utiliza en los
diferentes contextos. Aunque puede generar cierta in-
quietud, la IA sigue siendo una herramienta generada
por humanos y está sujeta a las restricciones de su
programación.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, trabajo, crea-
tividad, empleo, automatización

Explicación del tema

El objetivo principal de este texto es exponer informa-
ción acerca de la Inteligencia Artificial (IA). Décadas
atrás, uno de los primeros en dar una definición de IA,
fue John McCarthy en la Conferencia de Dartmouth,
donde dijo que la Inteligencia Artificial es: «hacer que
una máquina se comporte de formas que serían lla-
madas inteligentes si un ser humano hiciera eso» [1].

Teniendo presente esta definición, podríamos de-
cir que esto no es algo nuevo actualmente, pues po-
dríamos compararlo e incluso decir que es una etapa
que ya hemos vivido, estamos viviendo y viviremos a lo
largo de los años si la humanidad sigue desarrollando
máquinas que sean capaces de realizar actividades
humanas de forma inhumana. Cuando decimos com-
parar, nos referimos a lo que sucedió con la Revolución
Industrial (1760 - 1840).

La Inteligencia Artificial en el trabajo

Desde el comienzo de la revolución industrial, siem-
pre se han creado diferentes tecnologías que tengan
la capacidad de hacer trabajos por un período largo
de tiempo, en mayor cantidad y sin tener que gas-

tar mucho dinero. No obstante, existe el lado positivo
y negativo de esto. En lo positivo, podemos señalar
que las máquinas, tanto analógicas como digitales, se
han usado a lo largo de la historia para ayudar a
los diseñadores de entornos laborales a calcular los
rendimientos del trabajo y, también, para automatizar
tareas, un objetivo que hoy se persigue a través de la
introducción de herramientas y aplicaciones de IA [2].

Si bien menciona que se han utilizado para ayudar
y no para reducir los empleados, mucha de las veces lo
termina haciendo y esto se debe a que la mayoría de
las empresas en desarrollo les resulta más fácil invertir
en una inteligencia artificial, que es mucho más barata,
en lugar de contratar a una persona.

En este sentido, oponerse a la inteligencia artifi-
cial (IA), en cierta medida, podría tener justificación.
Sin embargo, lo que se oculta tras esta idea es que la
IA también genera empleo, ya que esta tecnología re-
quiere la programación por parte de personas expertas
en ciertas áreas computacionales.

Una desventaja es que la IA es limitada, ya que
solo se le asignan algunos datos para que pueda traba-
jar. En última instancia, si detener la creación de IA
beneficia o afecta al campo laboral, eso se analizará
en otro artículo.

La Inteligencia Artificial y las artes

Hace algunos meses, en algunos sitios de internet, se
dieron a conocer ciertas plataformas capaces de realizar
dibujos a través de estilos de pintores reconocidos, lo
cual, preocupó a muchas de las personas que realizan
este trabajo.

Antes de dar el contexto a todo este tema, es nece-
sario conocer dos conceptos relevantes: ¿qué es la crea-
tividad?, y ¿qué es la creatividad computacional?

“La personalidad creadora es aquella que distingue
a un individuo por la calidad y originalidad fuera de
lo común de sus aportaciones a la ciencia, al arte, a la
política, etcétera” [3]. La creatividad computacional
es: “el estudio del desarrollo de software que presenta
un comportamiento que sería considerado creativo en
seres humanos” [4].
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Figura 1. Cuadro pintado por una inteligencia artificial
Fuente: [5]

Retomando el tema anterior, en sitios de inter-
net, específicamente en redes sociales como Facebook
e Instagram aparecieron los nombres y las obras
creadas por la IA, ocasionando preocupación. En sí,
ser ilustrador digital o trabajar en esta área ya es com-
plicado y con esta noticia se demostraba que incluso
la creatividad puede ser copiada para generar nuevas
obras artísticas, reemplazando el trabajo humano. Esto
derivó en las preguntas de ¿cómo puede generar obras
únicas la IA?, ¿la creatividad no la tenemos solo los
humanos? Pues no, y esto se ve reflejado en una de
las IA más utilizadas últimamente llamada DALLE
2. Esta herramienta funciona de la siguiente manera:
estudia las obras o imágenes de diferentes artistas para
aprender de ellas y crear una nueva. En este sentido,
estaría cumpliendo con los conceptos de creatividad.
Además, producir una obra a la IA le toma alrede-
dor de cinco minutos, lo que para un humano podría
tardar años. Se debe tener en cuenta que esto no es
algo exclusivo de las artes visuales. De hecho, algunos
artistas en el ámbito musical y otras disciplinas no
fueron tomados por sorpresa. Especialmente los músi-
cos, ya que desde hace algún tiempo se ha desarrollado
la aplicación Autotune, que se utiliza para afinar tanto
voces como sonidos instrumentales. Podríamos definir
esta herramienta como un afinador en tiempo real [6].
Aunque su función principal es la de afinar, también
permite que una persona sin la capacidad de cantar
correctamente pueda hacerlo. Sin embargo, esto no
redujo la cantidad de trabajo, sino que los músicos lo
tomaron de manera positiva, considerándolo como una
ayuda en lugar de una competencia.

Se recomienda que los artistas no tengan miedo de
las IA, pues ya sea en el área laboral o creativa, su
objetivo principal es el de ayudarnos.

Figura 2. Formas de aprovechar la IA
Fuente: [7]

Conclusiones

Consideramos que la inteligencia artificial (IA) es una
herramienta que puede beneficiarnos en muchos aspec-
tos, pero también, podría ocasionar desafíos éticos y
sociales significativos. En consecuencia, es importante
que nosotros sigamos explorando el cómo utilizar la IA
de manera responsable. No hay que temerle, sino ex-
plotar su potencial y así mejorar tanto nuestras vidas
así como nuestras capacidades creativas. Sin embargo,
se debe tener en cuenta las consecuencias negativas en
ámbitos de empleo y creatividad. Siempre y cuando
nosotros tengamos control, la IA seguirá teniendo res-
tricciones en su programación. Finalmente, se debe
seguir guiando a las máquinas por un camino lleno de
principios éticos y humanos.
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Resumen

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en el ám-
bito educativo, brindando nuevas oportunidades para
personalizar el aprendizaje de los estudiantes.

En lugar de un enfoque educativo tradicional de talla
única, la IA permite adaptar el proceso educativo a
las necesidades y preferencias individuales de cada es-
tudiante. También puede ser utilizada para evaluar y
medir el progreso de los estudiantes de manera más
precisa y eficaz.

Además, la IA puede ser utilizada para crear sistemas
de aprendizaje automático que puedan identificar pa-
trones de comportamiento y preferencias de apren-
dizaje de los estudiantes, lo que permitiría a los profe-
sores personalizar las lecciones y los planes de estudio
para mejorar el aprendizaje.

Otra aplicación interesante de la IA en la educación
es la utilización de sistemas de inteligencia artificial
en la detección y prevención del acoso escolar y el
abuso emocional, detectando comportamientos anor-
males en las interacciones y comunicaciones entre los
estudiantes.

Aunque la inteligencia artificial aplicada en la edu-
cación se estima un buen potencial para la mejora del
aprendizaje en la experiencia del estudiante, también
plantea desafíos y consideraciones éticas.

Es fundamental abordar cuestiones como la privaci-
dad de los datos, el fácil acceso a la información y
tecnología con un sentido de responsabilidad humana
en la toma de decisiones educativas.

La implementación exitosa de la IA en la educación
requiere una cuidadosa planificación y colaboración
entre educadores, expertos en IA y responsables de
políticas educativas.

Este artículo, en base a la revisión bibliográfica, per
mite la exploración del posible impacto que tendría
la inteligencia artificial aplicada en la personalización
del aprendizaje y cómo está transformando la forma
en que enseñamos y aprendemos.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, tecnología de
la educacion, sistema de inteligencia, tecnologia, res-
ponsabilidad humana, beneficios

Explicación del tema

La educación siempre ha buscado encontrar formas de
atender inquietudes de manera individual para cada
estudiante; en revisión de los avances en la inteligencia
artificial, ahora es posible lograr una personalización
mucho más precisa.

La IA, con ayuda de algoritmos, hace posible el
análisis de altos volúmenes de información educativa,
como análisis del nivel académico y estilos de apren-
dizaje así como las preferencias del estudiante, para
crear experiencias de aprendizaje adaptadas y efectivas
[2].

Este artículo explora diversas aplicaciones de la IA
en la personalización del aprendizaje. Entre ellas se
incluyen:

1. Recopilación y análisis de datos: La IA per-
mite recopilar y analizar datos de los estudiantes
en tiempo real, lo que proporciona información
valiosa para entender su progreso y adaptar el
contenido y las actividades de aprendizaje según
sus necesidades individuales.

2. Sistemas de tutoría virtuales: Los sistemas
basados en IA pueden ofrecer tutorías virtuales
personalizadas, brindando retroalimentación in-
dividualizada, recomendaciones de estudio y su-
gerencias de recursos específicos para cada estu-
diante.

3. Adaptación del currículo: La IA puede ajus-
tar el currículo y los materiales de estudio fun-
damentados en las fortalezas y debilidades de
cada estudi ante, garantizando que se les pre-
sente contenido relevante y desafiante a su nivel
de competencia.

4. Asistentes virtuales y chatbots educativos:
La IA permite la creación de asistentes virtuales
y chatbots en donde interactúan con el estudiante
respondiendo preguntas, brindar explicaciones
adicionales y ofrecer apoyo en tiempo real. Estos
recursos personalizados mejoran la autonomía y
el acceso al conocimiento de los estudiantes.

Entre los beneficios que la personalización del
aprendizaje basada en IA puede ofrecer se incluyen:
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1. Aprendizaje individualizado: Los estudiantes
pueden recibir un aprendizaje ajustado a su
ritmo, enfocándose en los contenidos en donde el
estudiante necesite apoyo o desafío, lo que mejora
su comprensión y retención de los conceptos.

2. Motivación y compromiso: La personali-
zación del aprendizaje puede incrementar la parte
emotiva, haciendo que se comprometan los estu-
diantes al proporcionarles un entorno de apren-
dizaje más relevante y estimulante.

El artículo también aborda los desafíos y conside-
raciones éticas asociados con la inteligencia artificial
en la personalización del aprendizaje. Para esto, se dis-
cuten temas como la privacidad de los datos, la equidad
educativa y la necesidad de un enfoque humano en la
implementación de la IA.

Luego de lo expuesto, podemos señalar que la im-
plementación de sistemas de tutoría virtual basados
en IA mejoró significativamente el nivel de satisfacción
académica en los alumnos al proporcionar retroali-
mentación y recursos personalizados según sus necesi-
dades individuales [3].

Figura 1. El futuro de la educación con IA
Fuente: [1]

Por otra parte, de las investigaciones acerca de los
usos y efectos de la IA en la educación, podemos decir
que esta tiene un impacto positivo en la motivación y
el rendimiento de los estudiantes. Se encontró que los
estudiantes que experimentaron un currículo adaptado
mediante IA mostraron una mayor participación, un

mayor sentido de autonomía y una mejora en los resul-
tados de aprendizaje en comparación con los métodos
tradicionales de enseñanza [4, 5].

Así mismo, la adaptación individualizada en el
aprendizaje basado en IA ha demostrado mejorar sig-
nificativamente la retención de conocimientos. Según
la investigación, los estudiantes que recibieron con-
tenido educativo adaptado a su nivel de competencia
mostraron una retención de conocimientos un 30 %
mayor en comparación con aquellos que recibieron una
instrucción no personalizada [6].

Dentro de este marco, la equidad en el acceso y
uso de la IA en la educación es un desafío importante
y se ha destacado la necesidad de abordar la brecha
digital y garantizar que todos los estudiantes tengan
acceso igualitario a las tecnologías de IA utilizadas en
la personalización del aprendizaje.

A continuación, se detalla el proceso con las dife-
rentes aplicaciones en los usos correctos para utilizar
la Inteligencia Artificial. Las plataformas educativas
como Canva y Duolingo ofrecen una serie de beneficios
para los estudiantes en su proceso de aprendizaje. A
continuación, se presentan algunos de los beneficios
clave (ver Figura 2):

1. Acceso a contenido educativo: Estas platafor-
mas nos proporcionan acceso a una amplia gama
de contenido educativo de alta calidad.

Esto nos permite aprender de forma autónoma
y explorar diferentes temas y habilidades en su
propio ritmo y horario.

2. Accesibilidad y flexibilidad: Estas platafor-
mas tienen acceso a contenido educativo en
cualquier momento y lugar, lo que permite a los
estudiantes aprender a su propio ritmo y adap-
tar el estudio de acuerdo a su disponibilidad de
tiempo.

Esto facilita el aprendizaje autónomo y la con-
ciliación con otras responsabilidades.

3. Personalización del aprendizaje: Utilizando
tecnologías de inteligencia artificial, estas
plataformas pueden adaptar el contenido y las
actividades de aprendizaje según las necesidades
y el nivel de cada estudiante. Esto permite una
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experiencia más personalizada, enfocada en las
habilidades y objetivos individuales de apren-
dizaje.

4. Realimentación inmediata: Las plataformas
pueden ofrecer realimentación instantánea sobre
el desempeño del estudiante, corrigiendo errores
y características adicionales cuando sea necesario.
Esto ayuda a los estudiantes a identificar y cor-
regir rápidamente las áreas en las que deben
mejorar.

5. Gamificación y motivación: Estas platafor-
mas suelen incorporar elementos de “gamifi-
cación” (aplicación de principios y elementos
propios del juego), como desafíos, recompensas y
seguimiento de progreso, lo que crea un entorno
más lúdico y motivador para los estudiantes. Esto

puede aumentar su compromiso y persistencia
en el aprendizaje.

6. Variedad de recursos y actividades: Estas
plataformas ofrecen una amplia gama de recur-
sos, como lecciones interactivas, ejercicios prácti-
cos, juegos y material multimedia. Esto brinda
a los estudiantes diferentes enfoques y opciones
para aprender, adaptándose a sus preferencias
de aprendizaje.

7. Comunidad y colaboración: A través de es-
tas plataformas, los estudiantes pueden inter-
actuar con una comunidad de aprendizaje más
amplia, conectar con otros estudiantes o incluso
recibir comentarios de hablantes nativos o tu-
tores. Esto fomenta la colaboración y el inter-
cambio de conocimientos.

Figura 2. Plataformas educativas con IA
Fuente: Autoras
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Es importante tener en cuenta que los beneficios
pueden variar según la plataforma y el contexto de
uso. Cada estudiante puede experimentar diferentes
beneficios en función de sus necesidades y preferencias
individuales, aún más en la educación de PCEI, (per-
sonas con escolaridad inconclusa) donde la enseñanza
es acelerada.

Conclusiones

La inteligencia artificial está revolucionando la forma
en que se personaliza el aprendizaje en la educación.
Si se implementa adecuadamente, la IA puede mejorar
significativamente la experiencia educativa de los estu-
diantes y prepararlos mejor para enfrentar los desafíos
del futuro. Sin embargo, es fundamental abordar los
desafíos éticos y garantizar un enfoque centrado en el
estudiante para maximizar el potencial de la IA en la
mejora de los resultados educativos. La personalización
del aprendizaje basada en IA es una poderosa herra-
mienta para empoderar a los estudiantes y prepararlos
para tener éxito en el siglo XXI.
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Resumen

Este artículo aborda la posible existencia de vida ex-
traterrestre, con el objetivo principal de proporcionar
información a personas interesadas en el tema. La in-
vestigación se llevó a cabo en sitios y páginas web
académicas, revelando diversas teorías y estudios que
aún no han sido comprobados con exactitud.

Para realizar investigaciones fuera del planeta, se envió
en el 2009 a Kepler, una sonda de exploración para
que busque planetas similares a la Tierra. En el año
2016 se encontró y se confirmó la existencia de 1284
nuevos planetas, sumándose estos al registro de los ya
existentes, lo que nos daría un total de 2325 planetas

confirmados fuera de nuestro sistema solar. Sin em-
bargo, otros 1327 planetas están en espera, es decir,
requieren más investigaciones para poder descartarlos
o sumarlos a la lista.

Gracias al viaje de Kepler, se obtuvieron muchos re-
sultados y evidencias que corroboran que con el paso
de los años se han ido descubriendo nuevos planetas
y, por consiguiente, la posibilidad de vida. En defini-
tiva, la vida extraterrestre es todo un misterio, y es
muy probable que existan seres desconocidos, ya que
el universo es infinito y su conocimiento continuará
expandiéndose con el paso de los años. No se tiene un
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registro preciso de cuántos planetas o cuántas galaxias
existen, porque el ser humano solo conoce una parte
del universo, por lo que se podría decir que no estamos
solos.
Finalmente, dejamos abiertas algunas interrogantes:
¿Existen seres superiores a nosotros? ¿Qué hay más
allá de nuestra pequeña y diminuta galaxia? ¿La tec-
nología que tenemos hoy en día puede comprobar o
desmentir ciertas teorías?

Palabras clave: astrobiología, vida extraterrestre,
teorías, investigación, existencia, ignoto.

Explicación del tema

Para ahondar en el tema de esta investigación, se revisa-
ron varias páginas web para así obtener conclusiones
u opiniones acerca de la gran pregunta de si estamos
solos en el universo. También se realizó una encuesta
a varias personas de distintas edades para saber qué
opinan acerca de este tema.

Las últimas misiones espaciales que ha realizado la
NASA han sido de gran importancia para la astrobio-
logía, pero también para aquellas personas que creen
en la vida extraterrestre.

Figura 1. Nuevos planetas encontrados por Kepler
Fuente: Autoras

Gracias al viaje realizado por Kepler, obtuvimos
resultados sorprendentes, que sugieren que con el paso
de los años se forman nuevos planetas, así como tam-
bién ideas o teorías sobre la existencia de vida en
estos lugares. Sin embargo, para respaldar estas afir-
maciones, necesitamos evidencias concretas. Según la
astrobióloga Ester Lázaro, "No contamos con evidencia
irrefutable de la existencia de seres desconocidos. No
obstante, hay varios avances científicos que respaldan
firmemente esta posibilidad".

Al profundizar en la investigación, se comprende
que uno de estos avances científicos, mencionado por
Lázaro, es la mezcla de gases realizada por el químico
Stanley Miller en 1953. Cabe destacar que en esa época,
la humanidad no disponía de los instrumentos o la in-
formación suficientes para llevar a cabo esta mezcla

de gases, una relación entre diversas moléculas sim-
ples que componen la materia viva. Estas moléculas se
encuentran presentes en meteoritos, cometas o nubes
de polvo interestelar, sin haber sido sintetizadas en
la Tierra, lo que sugiere que provienen del espacio
exterior.

Esto, nos remite a otra pregunta: ¿existen plane-
tas que los seres humanos puedan habitar? Es crucial
tener en cuenta que no podemos habitar en planetas
extremadamente fríos ni cálidos debido a que el cuerpo
humano resiste como mínimo -10°C y como máximo
los 40°C de temperatura, no obstante el planeta que
más se asemeja a la temperatura de la Tierra es Marte
con temperaturas de 20°C por el día y de -140°C por
la noche. Debido a las noches heladas, Marte llegaría a
ser inhabitable, además de otros factores inexistentes
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necesarios para la vida, como agua en estado líquido,
luz, atmósfera, campo magnético terrestre y elementos
químicos especiales.

En conclusión, fuera de la Tierra, no existe por el
momento un planeta habitable para los seres humanos.
¿Se descarta la idea de que no estamos solos? No, no
podemos descartarla así sin más. Puede haber seres
que se adapten al entorno del universo, pero ¿cómo
sabemos que existen esos seres? ¿Hay evidencias cien-
tíficas de estos?

Para esta investigación, hemos revisado sitios web
confiables y académicos, pero no hay evidencias de que
existan estos seres misteriosos. Sin embargo, en nuestra
opinión, el universo es grande y existen demasiadas
galaxias de las cuales solo conocemos 10 000; nuestra

galaxia, la Vía Láctea, es parte de estas y tiene un
total de 1000 millones de estrellas y aproximadamente
unos 200 000 millones de planetas.

El ser humano no conoce ni la mitad del universo;
apenas conoce su galaxia, y no tiene conocimientos
muy seguros de esta. Entonces, no podemos afirmar
con certeza que estemos solos en el universo, ya que
existen muchos más planetas, galaxias, universos y
dimensiones. No es posible que en un lugar tan amplio
y grande exista vida solo en el planeta Tierra; es algo
absurdo creer que estamos solos. A continuación, vere-
mos los resultados de una encuesta que realizamos a
13 personas de distintas edades para conocer lo que
opinan sobre este tema.

Figura 2. ¿Qué edad tiene?
Fuente: Autoras

Figura 3. ¿Cree que el planeta Tierra es el único en tener señales de vida? ¿Por qué?
Fuente: Autoras
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Figura 4. Ha visto tal vez cosas raras (extraterrestre, naves espaciales, etc)
Fuente: Autoras

Figura 5. Si sí o tal vez, explique que vió
Fuente: Autoras

La figura 3 detalla la edad de los encuestados, es
decir, jóvenes de entre 11 y 17 años. En la segunda
pregunta, ¿Cree que el planeta Tierra es el único en
tener señales de vida? ¿Por qué?, la mayoría de las res-
puestas fueron afirmativas. Según los encuestados, el
Universo es demasiado grande para que existamos solo
nosotros; además, el ser humano no ha podido explorar
e investigar mucho más allá de lo que se conoce.

Para finalizar, realizamos otras dos preguntas rela-
cionadas con la anterior: ¿Ha visto cosas raras como
extraterrestres, naves espaciales, etc.? Si sí, explique
lo que vio. La mayoría de respuestas a estas preguntas
fueron que no.

Con estos breves criterios se deduce que la mayo-
ría de personas, especialmente jóvenes, creen en las
teorías e hipótesis que plantean la existencia de vida
fuera del planeta Tierra, pero no existen evidencias
claras de que así sea, por lo tanto seguirá siendo un
gran misterio para la humanidad hasta contar con la
tecnología necesaria que pueda comprobarlo.

Conclusiones

Después de realizar investigaciones en varios sitios web
y realizar una encuesta a personas de diferentes edades,
queda claro que la cuestión de si estamos solos en el
universo es un tema de gran interés.

Las recientes misiones espaciales de la NASA, como
la misión Kepler, han sido importantes para la astro-
biología y la búsqueda de vida extraterrestre.

Kepler ha confirmado la existencia de 1.284 nuevos
planetas, lo que eleva el número total de planetas confir-
mados fuera de nuestro sistema solar a 2.325 planetas,
y 1.327 planetas aún requieren más investigación. Si
bien no existe evidencia irrefutable de la existencia de
vida extraterrestre, sí existen avances científicos que
respaldan la idea.

Por ejemplo, el trabajo del químico Stanley Miller
en 1953 demostró que las moléculas simples que com-
ponen la materia viva están presentes en meteoritos,
cometas y nubes de polvo interestelares.

Si bien actualmente no existe ningún planeta que
los humanos puedan habitar, la inmensidad del uni-
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verso, la cantidad de planetas y galaxias hacen que
sea poco probable que estemos solos. Sin embargo,
todavía no hay pruebas concretas de la existencia de
vida extraterrestre.
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Resumen

En la elaboración de alimentos y materiales no orgáni-
cos, se emplean diversos procesos y recursos que, en
su mayoría, contaminan el planeta. Frente a esta pro-
blemática, organizaciones comprometidas con un trato
más responsable hacia la Tierra han desarrollado dife-
rentes máquinas con las cuales es posible reducir esta
situación.

Además, buscan fomentar la conciencia ambiental al
promover el uso de estas nuevas herramientas [1].

Hace ya algunos años, se empezaron a crear aparatos
específicos en el área alimenticia, uno de ellos, las
impresoras en tres dimensiones, es decir, que tienen
longitud, altura y profundidad. Esta investigación se
centra en la creación de alimentos a partir de impreso-

ras 3D, para lo cual se describen funciones, procesos y
características, agregando también un breve ejemplo
de cómo trabajan estas máquinas en conjunto con las
computadoras.

Este avance tecnológico no solo podría reemplazar
ciertos procesos contaminantes al momento de la ela-
boración de comida, sino que también puede llegar
a cambiar la dieta de la mayoría de los niños a una
más saludable. Asimismo, puede ayudar a reemplazar
ciertos componentes dañinos en la dieta de personas
con algunas enfermedades.

Palabras clave: impresoras, alimentación, alimentos,
fabricación, salud.
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Explicación del tema

La alimentación brinda los nutrientes necesarios para
generar un buen funcionamiento del cuerpo humano.

Los alimentos que se consumen generalmente son
procesados a mano o por máquinas, pero hasta hace
poco, nunca fueron impresos.

Las impresoras 3D se han usado en distintas áreas
como la salud y también en la creación de objetos.

Sin embargo, desde hace algún tiempo, se está tam-
bién creando comida con estas máquinas.

Para poder entender mejor el tema tenemos que
conocer qué son y cómo funcionan, las impresoras 3D.

Se trata de máquinas capaces de reproducir un
objeto sólido en un plano tridimensional a través de la
adición de material.

Estos objetos son realizados con la intervención de
un programa de computadora [2]. La siguiente imagen
nos muestra un ejemplo de lo señalado.

Figura 1. Corazón llevado a cabo con impresoras 3D
Fuente: [3]

Al referirnos al funcionamiento, hablamos del pro-
ceso que va a efectuar la impresora para producir el
objeto programado, este va a depender del tipo de
objeto, pues, el proceso y materiales que se empleen
son diferente en cada caso [2].

Sin embargo, la mayoría de las impresoras 3D com-
parten las siguientes características:

Tabla 1. Características impresoras 3D

Características Descripción

Elaboración bajo demanda
Al producir miles o solo un objeto según se lo requiera,
no existe costo de matricería, ni maquinaria, ni en el
uso de materia prima.

Fabricación compacta y portátil Se puede ejecutar en cualquier lugar en el cual ocupará
un pequeño espacio.

Menos residuos Origina todo lo que contenga el objeto, por lo que no
genera residuos debido a que crea lo necesario.

Infinita Variedad de Materiales
Un objeto puede ser fabricado en diferentes diseños y
tamaños, disminuyendo el gasto al querer cambiar un
objeto.

(Tabla realizada con base a la información brindada por la Universidad de la Empresa (UDE) acerca de las características
de las impresoras 3D) Fuente: [4]

Materiales

Las primeras máquinas construidas para fabricar alimentos
usaban pasta de azúcar como materia prima, no obstante,
su color, aroma y forma no eran agradables a la vista y
gusto humano, por lo que se tuvo que ir perfeccionando
con el tiempo, haciendo uso de puré de materiales como:
frutas, verduras, masas, trigo, granos, algas, entre otros
[5].

Procedimiento

Mejorado los materiales, también se mejoró el proceso, el
método que se utiliza actualmente es el modelado por de-

posición fundida (FDM), este es va a depositar capa por
capa el ingrediente en la base de impresión hasta obtener
la forma del alimento deseado. En las siguientes imágenes
se puede visualizar, cómo se espera que sea resultado de la
impresión de comida y en la imagen continua son postres
decorativos creados con la impresora Procusini 4.0.
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Figura 2. Comida creada con la impresora Procusini 4.0
Fuente: [6]

Figura 3. Creaciones con la impresora Procusini
Fuente: [7]

Esta manera de fabricar es innovadora para los chefs
que ya han hecho uso de estas impresoras, pero, eso no
significa que solo ellos pueden sacarle provecho de esto,
puesto que se tienen planes a futuro en donde se hagan uso
de estas para:

• Producir alimentos para poblaciones con problemas
para deglutir o masticar [8].

• Incrementar el consumo de frutas y vegetales en la
población infantil [8].

• Desarrollar alimentos con menos contenido de azúcar,
grasa o sal, entre otros [8].

• Reducir el maltrato animal, debido a que se pueden
generar alimentos simplemente con el uso de sus
células [8].

• Utilizar la menor cantidad de recursos y envases [9].
• Disminución de la contaminación al emplear menos

recursos [9].

Conclusiones

Las impresoras 3D abren un mundo de posibilidades en
donde es factible crear cualquier tipo de alimentos con

ciertas características que satisfagan las necesidades de
los consumidores, utilizando menor cantidad de materias
primas y por ende reduciendo la contaminación resultante
de los procesos actualmente utilizados para la fabricación
de comida a nivel mundial.

Sin embargo, al ser un técnica en desarrollo, no existen
lugares de libre acceso para su compra, pese a eso, se es-
pera que en un futuro cercano lleguen a distribuirse a nivel
mundial para solucionar varios problemas relacionados con
el proceso y consumo de alimentos.
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Resumen

El presente artículo da a conocer la experiencia de
un emprendimiento que inició como un pasatiempo
durante la pandemia, cuando no se podía acudir a la
escuela y había mucho tiempo libre.

Recupera la práctica de nuestras culturas latinoameri-
canas, en las que han estado presentes los accesorios
o adornos como muestra de identidad y pertenencia
a un grupo étnico. En la actualidad, adolescentes y
jóvenes los utilizan como símbolo de amistad.

Palabras clave: artesanías, cultura, aprendizaje,
chaquiras

Explicación del tema

En la historia de la humanidad, los vestigios de los
pueblos que han habitado diversos territorios demues-
tran que en las manifestaciones culturales ocupan un
lugar importante los accesorios y adornos con metales,
madera, cuero, conchas, huesos, pedrería, semillas,
dientes, pieles, entre otros, como representaciones
propias de sus identidades.

En su estudio sobre el simbolismo, Virginia Barcela
señala que: “Desde el origen de la humanidad, los
adornos personales se crearon para embellecer el cuerpo
humano. También fueron concebidos, quizás desde el
|mismo momento de su utilización, como un modo de
lenguaje que, de forma muy acertada, se ha definido
como Langage sans parole, es decir, lenguaje sin pala-
bras. Los elementos de adorno personal son, por tanto,

99



100 Juventud y Ciencia Solidaria.

signos de identidad que permiten caracterizar a los indi-
viduos y a las sociedades que los portan, constituyendo
una extraordinaria fuente de información” [1].

Con el transcurso del tiempo, la fabricación de es-
tos adornos ha evolucionado y mejorado, incorporando
diversos tipos de materiales. Además, se han intro-
ducido nuevas técnicas y diseños, ampliando la paleta
de colores y formas disponibles.

Este progreso ha generado la creación de oficios
especializados, como el de la joyería y las artesanías.

En varios estudios se señala que, además de lo es-
tético y ornamental, los accesorios también tenían un
valor simbólico pues eran usados en rituales y para
identificar no solo la cultura, sino también el rango o
el rol de las personas de la comunidad.

También existían diferencias entre los adornos usa-
dos por los hombres y por las mujeres, así como según
las edades. Por otra parte, también representan ele-
mentos del entorno natu- ral y social, por ejemplo,
recrean figuras de la flora y fauna de la región.

En la Breve historia de la joyería, se dice que: “Los
primeros indicios de joyas provienen de África, durante
la prehistoria, donde se creaban a partir de cuentas de
concha de caracol marino. Los hombres de Cromañón
fabricaban collares y brazaletes de hueso y dientes,
piedras que colgaban de trozos de cuerda y piezas de
hueso tallado para abrochar la ropa”.

Hace 7.000 años, aparecieron las primeras joyas
encobre, pero los primeros signos de manufactura de
joyería datan de la época del antiguo Egipto.

En este periodo las joyas comenzaron a simbolizar
estatus y poder religioso en la comunidad y no sólo
eran llevadas por las clases ricas en vida, sino también
en la muerte, formando parte del denominado ajuar
funerario” [2].

Las técnicas han ido variando con el tiempo, sin
embargo, reseñan, en cuanto al ensartado, que es “una
de las técnicas más antiguas utilizadas en la creación
de joyas y bisutería. Se cree que se originó en la Edad
de Piedra, cuando los seres humanos comenzaron a
perforar y ensartar cuentas y piedras preciosas en hilos
de cáñamo y otras fibras naturales.

Estas primeras joyas de ensartado eran simples y
primitivas, pero eran valoradas por su belleza y su
capacidad para simbolizar el estatus y la riqueza” [3].

Es importante también señalar que hay materiales,
sobre todo en el caso de los metales, que son considera-
dos importantes para la salud.

Como ejemplo de nuestras culturas latinoameri-
canas, tenemos la del pueblo Shuar que elaboran diver-
sos accesorios con elementos de la naturaleza, según
refiere Unicef en un análisis de las artesanías: “Las
manillas, collares, tejidos de mullos, semillas, plumas
y otros objetos eran utilizados para adornarse durante
las fiestas, celebraciones o rituales como la fiesta o
celebración del uwi (chonta) o la celebración de nua
tsankramu (mujer adolescente). No todas las mujeres
se adornaban con todos los atuendos, sino tan solo las
mujeres de edad, consideradas en la sociedad shuar
desde los 15 hasta los 40 años; también lo hacían las
mujeres, los hijos de hombres cazadores” [4].

En el caso del pueblo Emberá [5], las características
de sus adornos son expresadas en “accesorios creados
para el matrimonio, el nacimiento o un entierro. En
los niños se colocan collares negros y rojos y pulseras
en la pierna izquierda para el mal de ojos, que deben
estar bendecidos para que surtan efecto. Los jóvenes
usan pulseras en el brazo derecho si son solteros y en
el izquierdo si están comprometidos.”

En el pueblo Saraguro los collares vistosos también
son expresión de su identidad, así se recoge en este tes-
timonio: “La cosmovivencia se expresa en el tejido de
formas hermosas. De un lado, los diferentes colores que
conforman la walka hacen referencia a la diversidad
de culturas del Abya-Yala, a la armonía con todos los
seres de la Pachamama. Del otro, su forma de círculos,
uno dentro de otro hasta ser 50 filas, indica la noción
del tiempo circular, el PACHAKUTIK. Se trata de un
término sagrado cuyo significado es el eterno retorno de
los tiempos. En kichwa Pacha significa tiempo, espacio.
Kutik significa regreso, retorno”.

Con relación al tejido del collar: “Se conoce con
el nombre de okama que significa collar de elevado
contenido simbólico para las saraguras ya que este
representa, el largo camino que es recorrido por todo
el cuello.

Para realizar este accesorio, se ensartan los mullos,
haciendo algunos movimientos en mano alzada para ir
generando un patrón de manera concreta, utilizando la
aguja de pelo que es muy delgada y de metal, misma
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que tiene un ojal grande que permite a las saraguras,
poder enhebrar con mayor facilidad” [6].

Así, cada pueblo ha construido sus formas de ex-
presión a través de la indumentaria y los accesorios.
Esto irá transformándose también de acuerdo al mo-
mento histórico y a los cambios que se operan en la
cultura. En la actualidad, los collares y manillas es-
tán muy presentes en sectores jóvenes de la población,
muchas veces con diseños étnicos y de elaboración de
los pueblos indígenas, representan también sus for-
mas de expresarse, de ver la realidad, de construir su
identidad.

La experiencia

En este artículo se relata la vivencia de Tayba y Melina,
dos amigas de 13 y 12 años, quienes, hace tres años du-
rante la pandemia de COVID, decidieron emprender la
creación de pulseras y collares utilizando los materiales
disponibles en sus casas. A través de videollamadas,
intercambiaban ideas sobre diversos modelos y tam-
bién se inspiraban en propuestas que encontraban en
internet.

Al regresar a clases presenciales, retomaron la idea.
Tayba continuó haciendo manillas y collares, pues le
regalaron el material suficiente. Sus compañeras de
aula solicitaban más manillas, por lo que Melina tuvo
que ayudar a su compañera a confeccionarlas.

Pensando en crear un emprendimiento Tayba y
Melina siguieron un curso para hacer bisutería en
donde aprendieron a hacer cadenas, collares, mani-
llas, anillos con otro tipo de herramientas y materiales,
el siguiente paso fue diseñar un logo y producir un
catálogo. A partir de eso las ventas aumentaron. Los
precios de sus creaciones son módicos y dependen del
tipo de bisutería solicitada, además de los materiales
utilizados.

Para las emprendedoras, esta actividad les resulta
divertida y desestresante, han llegado a fortalecer su
amistad gracias a ella y a desarrollar el trabajo en
conjunto, razón por la cual quieren continuar con este
arte.

Conclusiones

La actividad desarrollada ha permitido conocer la di-
versidad de expresiones culturales así como las formas
y elementos para elaborar los accesorios.

También, ha permitido entender que a través del
arte y la artesanía se está expresando no sólo una
estética sino una identidad.

La experiencia denota lo valioso que es trabajar
en equipo y cómo eso fomenta la amistad. Por otra
parte, este emprendimiento ha permitido valorar las
habilidades y destrezas, así como la confianza.

Esta actividad, realizada más bien por diversión,
ha generado una lección importante, que se resume en:
aprender a emprender.
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Resumen

El bullying, o acoso escolar, es un fenómeno en donde
se procede intencionalmente de manera cruel en contra
de otras personas. La búsqueda de soluciones a este
fenómeno tiene un gran interés en las instituciones edu-
cativas públicas y privadas. Este estudio se enfocó en
el análisis del programa Caminando juntos en Paz im-
plementado en la UEP Hermano Miguel La Salle para
disminuir los casos que amenazan a la integridad de los

estudiantes de bachillerato. Parta ello, se examinó los
resultados obtenidos de los buzones de denuncia contra
el acoso escolar y las demás alternativas empleadas
por la institución para solventar este tipo de casos.

Entre las herramientas de análisis se utilizó una en-
cuesta para evaluar el conocimiento que tienen los es-
tudiantes sobre el Programa de Paz y en una segunda
sección se consideró el test denominado EBIPQ, que es
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un test validado por el European Bullying Intervention
Project Questionnaire para identificar e interpretar
los diferentes tipos de acoso escolar que puedan estar
recibiendo los estudiantes, aún sin tener idea por lo
que atraviesan.
Los resultados de las encuestas que se aplicaron a
145 estudiantes de bachillerato (hombres y mujeres)
indican que en la institución no presenta casos repre-
sentativos de acoso físico, pero si muestra un índice
representativo de acoso verbal, casos que en su mayoría
no han sido denunciados y por ende se requiere estable-
cer un canal de comunicación de mayor efectividad
entre los estudiantes y el departamento de Consejería
Estudiantil (DECE) de la institución.
En la sección de análisis de datos y discusión, se
tomó como referencia varios artículos publicados por
universidades locales entre ellas, la Universidad del
Azuay (UDA) y La Universidad de Cuenca, para rea-
lizar una comparación descriptiva de los resultados
obtenidos dentro de cada estudio científico publicado
previamente. Una vez analizados e interpretados todos
los datos, se determinó que la alternativa para dar
una mejor eficiencia al proyecto de la Institución es la
creación de una APP móvil que permita a los usuarios
expresar los problemas presentes frente a algún tipo
de acoso, con el objetivo primordial de ofrecer con-
fianza y seguridad. Así se evita factores de miedo y
riesgo de sufrir posteriores reclamos de los agresores
al denunciar o manifestar su malestar al soportar este
tipo de violencia.

Palabras clave: acoso escolar, APP móvil, buzón de
paz, escala EBIPQ, violencia escolar.

Explicación del tema

Como se mencionó, el bullying es un fenómeno en
donde se procede de manera cruel e intencionada hacia
otras personas. Este es un fenómeno cuya solución
es de gran interés en las instituciones educativas del
país. Siempre existe una víctima vulnerable que es
acosada por una persona o un grupo de personas con
el propósito de tener un blanco a quien generar futuros
ataques ya sean verbales, físicos o psicológicos.

Se estima que, en gran medida, los agresores actúan
con el deseo de dominar e intimidar a un compañero o

compañera que es fácil de amenazar [1]. América Latina
tiene la mayor cantidad de casos de acoso escolar a
nivel mundial, en donde el 70 % de niños son atacados
directa o indirectamente. Su ocurrencia abarca desde
la desigualdad social, dado que existe un desequilibrio
de poder, generado por brechas sociales entre el agresor
y el agredido [2].

El maltrato escolar a nivel nacional afecta al 23
% de estudiantes de entre 11 y 18 años y se presenta
en una variada gama de comportamientos [3] [4]. “En-
tre los más frecuentes están el insulto/burla con 71
%, comportamientos abusivos de mayores o niños pe-
queños con 66 %, en peleas con 61 %, discriminación
un 60 %, destrucción y robo de cosas personales 55 %
y 51 %, finalmente, debido a la agresión por pandillas
violentas un 13 %” [4].

Sin embargo, estas conductas que amenazan la dig-
nidad de niños y jóvenes no están diferenciadas por su
tipo de institución educativa, ya sea pública o privada.
Las discusiones, maltratos, peleas y actos violentos son
eventos reportados de igual manera en ambos ámbitos
educativos, pero, las situaciones de abuso a menores o
robo de objetos personales son hechos más usuales en
el sistema público. Por último, mientras más grande
sea la institución, existe más probabilidad de padecer
acoso escolar.

En la provincia del Azuay, cantón Cuenca, “ambos
sexos son partícipes activos de la dinámica de acoso
escolar; los adolescentes de sexo masculino lo hacen
un 17,1 %, mientras que las mujeres un 11,23 %”. Se
evidencia así, que el mayor índice de agresividad es
efectuado por hombres. El espacio en el que predomi-
na la agresión es el aula de clases, luego el patio y
por último los pasillos junto con otras áreas de los
establecimientos escolares [5].

Figura 1. Frecuencia del lugar donde ocurren las agre-
siones
Fuente: [5]



104 Juventud y Ciencia Solidaria.

En Cuenca el acoso escolar alcanza el 6,4 % en
las instituciones, pero hay un 13 % de estudiantes
propensos a sufrirlo. Sin embargo, actualmente, los
niveles de acoso escolar se han incrementado en todas
las instituciones a nivel global, de acuerdo a reportes,
casos específicos y estudios sobre esta temática. En
este contexto, los departamentos DECE han creado y
ejecutado diferentes planes de acción con el objetivo
de reducir este tipo de violencia entre pares.

No obstante, existen varios factores por observar,
entre los que se puede mencionar están el miedo y
la desconfianza para reportar estos casos. La función
principal de las instituciones es prevenir, manejar y
diagnosticar a los estudiantes que están padeciendo de
acoso y buscar alternativas eficientes que promuevan
su integridad individual y social con sus semejantes
[6].

La implementación de la campaña que promueve
una convivencia armónica y un ambiente de paz en la
UEP Hermano Miguel De La Salle, tiene el propósito
de tomar conciencia sobre la importancia de la con-
vivencia pacífica y el buen trato como base al respeto
de la dignidad humana de los estudiantes.

Por esa razón, se buscan alternativas de apoyo
como buzones de denuncia de acoso o violencia escolar,
para poder buscar alternativas que solucionen estas
amenazas. El programa fue lanzado el 3 de octubre de
2022 y hasta el mes de enero de 2023, se han atendido
670 casos, con mayor impacto en el mes de noviembre.

Sin embargo, no se ha considerado tan eficaz la
implementación de buzones de denuncia como una he-
rramienta que aporte a disminuir el acoso presente en
la institución, ya que, debido a la timidez, falta de
socialización y miedo de los estudiantes, no ha sido
utilizada y por lo tanto no ha sido de gran ayuda para
las víctimas de estas agresiones.

La tecnología, en muchas ocasiones, es la responsa-
ble de propagar el acoso escolar, pero si se aprende
a entender el buen uso de la misma, puede ser de
gran ayuda para combatir esta problemática. En con-
secuencia, esta investigación se centró en ofrecer como
alternativa el desarrollo de una aplicación móvil que
fortalezca el programa Caminando juntos en Paz y
reduzca el número de casos presentes dentro de la
institución, con el propósito de brindar comodidad y

seguridad a los estudiantes que son víctimas de acoso.
La presente investigación comprendió un enfoque cuan-
titativo y un análisis de tipo descriptivo/experimental,
ya que la información presentada se obtuvo a través de
datos estadísticos recopilados mediante una encuesta
dirigida a los estudiantes de bachillerato de la UEP
Hermano Miguel de La Salle del cantón Cuenca.

La encuesta se llevó a cabo desde el lunes 20 de
marzo hasta el viernes 24 de marzo, con la partici-
pación de 145 estudiantes, quienes fueron evaluados
en diferentes ámbitos, tanto personales como sociales
[7].

La encuesta fue realizada por la estudiante María
Fernanda Espejo de 3ro BGU, revisada por el De-
partamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la
institución educativa y se utilizó la encuesta validada
por el European Bullying Intervention Project Ques-
tionnaire (EBIPQ). Para la selección de la muestra de
estudio y su posterior análisis se aplicaron dos criterios
de inclusión: estudiantes de nivel bachillerato BGU y,
aquellos que desearon voluntariamente participar en
el estudio.

Por otro lado, los criterios de exclusión fueron, to-
dos los estudiantes que pertenecen a otros niveles que
no sea bachillerato y los estudiantes que no desearon
participar.

El universo de estudio seleccionado fueron los 1960
estudiantes que pertenecen a la institución. Para de-
terminar la población se consideró a 525 estudiantes
pertenecientes a 15 cursos de bachillerato. Con estos
datos se procedió a calcular una muestra probabilística
aleatoria que generó un resultado de 145 personas a las
cuales se les debía aplicar el instrumento de recolección
de datos (encuesta desarrollada en Microsoft Forms).

Las edades de los participantes en el estudio oscilan
entre los 15 y 17 años, los participantes fueron tanto
hombres como mujeres. La primera sección está for-
mada por 5 preguntas que evaluaron el conocimiento
del programa de forma individual, relacionándolo con
más programas presentados en la institución como lo
es Grupo SAL y la campaña de recolección de pilas y
posters creativos.

La segunda sección se desarrolló utilizando las pre-
guntas con la guía de una encuesta que fue empleada
por la Facultad de Psicología de la Universidad de
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Cuenca y que se utilizó para medir “la autoestima y
el acoso escolar en adolescentes”.

Esta parte contó con 14 preguntas bajo la codi-
ficación de B1- B14, las cuales indagaron sobre la
frecuencia con la que los estudiantes encuestados
percibían acciones que amenazaran su dignidad en el
ámbito educativo. Estas preguntas utilizaron la escala
de Likert con 5 opciones de respuesta, que incluyen:
No; Sí, uno o dos veces en los últimos dos meses; Sí,
una o dos veces al mes; Sí, alrededor de una vez a la
semana; Sí, más de una vez a la semana.

Después de haber realizado la encuesta, se obtuvo
los siguientes resultados: En la primera sección (Fig.
2), se identificó que el 50 % de los estudiantes conocen
el programa Caminando Juntos en Paz a través de la
identificación de su logo, es decir, que si han estado
pendientes de las campañas y charlas realizadas por
el DECE. Sin embargo, el 33 % puede llegar a con-
fundir el nombre del programa, pero si puede saber o
tener una idea de lo que es. El último 17 % restante
desconoce en gran parte el programa.

Figura 2. Evaluación del conocimiento del programa ins-
titucional
Fuente: Autores

Para la cuarta pregunta de la encuesta se solicitó:
En la escala del 1 al 10, califique ¿Cuál ha sido el nivel
de ayuda que brindan estos tipos de programas para
resolver problemas entre pares en la institución? El 37
% de estudiantes lo tomó como un puntaje excelente
de 8-10, el 38 % optó con un puntaje entre 5-7 que es
Muy Bueno, el 13 % no está tan de acuerdo con que
el programa sea de ayuda para solventar los conflictos
entre pares dentro de la institución y el 12 % no está
para nada de acuerdo.

Figura 3. Calificación estudiantil del programa institu-
cional
Fuente: Autoras

En la segunda sección, con preguntas de la encuesta
validada por el European Bullying Intervention Project
Questionnaire (EBIPQ), se obtiene:

B1. Alguien me ha golpeado, me ha pateado o me
ha empujado (Fig. 4). Un 61 % menciona que no; el
25 % si, uno o dos veces en los dos últimos meses; el
5 % si, una o dos veces al mes, el 7 % si, más de una
vez a la semana y el 2 % si, alrededor de una vez a la
semana.

Figura 4. Porcentaje de estudiantes que ha sentido acoso
físico
Fuente: Autores

B8. He golpeado, pateado o empujado a alguien
(Fig. 5). Un 65 % de estudiantes mencionan que no; el
17 % si, uno o dos veces en los dos últimos meses; el
8 % si, una o dos veces al mes; el 6 % si, más de una
vez a la semana y el 4 % si, alrededor de una vez a la
semana.

Figura 5. Porcentaje de estudiantes que han realizado
acoso físico
Fuente: Autores



106 Juventud y Ciencia Solidaria.

Con estos datos, se infiere que la mayor parte de es-
tudiantes no han lastimado físicamente y tampoco han
sido lastimados por otros. Sin embargo, el apartado B,
referente a recibir maltrato, se ve incrementado al 8
% en comparación del apartado B8 que se centra en
los agresores. Esto quiere decir que los estudiantes son
más propensos a ser agredidos físicamente antes que
ser los agresores con una frecuencia de (Si, uno o dos
veces en los dos últimos meses).

B3. Alguien le ha dicho a otras personas palabras so-
bre mí porque quieren hacerme daño. Un 45 % meciona
que no; el 24 % si, uno o dos veces en los dos últimos
meses; 14 % si, una o dos veces al mes; el 12 % si, más
de una vez a la semana y el 5 % si, alrededor de una
vez a la semana.

Figura 6. Porcentaje de estudiantes que han sentido acoso
verbal
Fuente: Autores

B10. He dicho a otras personas palabras sobre al-
guien porque quiero hacerle daño. Un 80 % menciona
que no; el 10 % si, uno o dos veces en los dos últimos
meses; 2 % si, una o dos veces al mes; el 5 % si, más
de una vez a la semana y el 3 % si, alrededor de una
vez a la semana.

Figura 7. Porcentaje de estudiantes que ha generado acoso
verbal
Fuente: Autores

La diferencia entre decir y recibir acoso verbal es
bastante notoria debido a que al comparar B30 y B10,
se identifica que los estudiantes reciben con mayor

frecuencia comentarios de otras personas con el fin de
hacer daño antes de que ellos mismos sean los promo-
tores de aquel acoso.

Desarrollo de la App Móvil

La app fue creada en MobinCube, una plataforma que
permite a sus usuarios crear aplicaciones sin necesidad
de tener conocimientos sobre software. La app tiene
por nombre Healthy Mind ya que el bullying genera
problemas mentales y el objetivo de la app es ayudar
a solucionarlos. La aplicación cuenta con 6 menús:

Figura 8. Menú de la App desarrollada para el proyecto
Fuente: Autores

Funcionamiento de la App Móvil

En la figura 8 se muestra todas las funciones de la App
móvil Healthy Mind, cuya funcionalidad se ha desarro-
llado con la asesoría de profesionales del departamento
DECE de nuestra institución. En primera instancia,
desde la parte superior se dispone del menú Proyecto
de Paz, que presenta de forma breve y concreta la
información referente al proyecto implementado por
el DECE para crear un ambiente de completa paz y
armonía. A continuación, el menú Social, se ha agre-
gado un enlace a la página de Facebook institucional,
donde los usuarios pueden mantenerse al tanto de
todas las actividades y proyectos que realice la institu-
ción, debido a que el programa de paz se mantiene en
funcionamiento durante todo el año.

El menú Señales de que eres víctima de bullying,
conduce a un conjunto de vídeos de YouTube que
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muestran cómo se comportan las personas que sufren
de acoso escolar y la forma de afrontar esta situación.
Esta información es invaluable ya que permite identi-
ficar cuándo se interactúa con gente que sufre de dicho
problema y se ignora por completo la situación. Con
los vídeos, será más fácil poder identificar estas señales
y tomar las medidas respectivas lo más pronto posible.
El menú Tips de salud mental y bullying direcciona
a una infografía realizada en Canva, la cual muestra
10 consejos sobre cómo llevar cualquier situación de
bullying por buen camino y cómo mantener la salud
mental en altas condiciones. Recordemos que el acoso
escolar puede generar afecciones en la mente, como
estrés, ansiedad o depresión y es de vital importancia
saber cómo sobrellevar dicho conflicto.

El menú ¿Necesitas ayuda? Contáctanos, muestra
los números de celular de los miembros del DECE del
colegio, siendo este el menú más importante porque
cualquier persona que esté pasando por una situación
de acoso, o es testigo de una, podrá escribir de forma
anónima a cualquiera de los contactos y darles a cono-
cer lo que está pasando. La persona contactada podrá
entonces analizar las posibles soluciones al inconve-
niente.

Por otra parte, el menú Descubre si eres una víc-
tima de bullying, nos lleva hacia un test en línea que
permitirá al usuario saber si es una víctima de este
problema escolar o no y las alternativas que se pueden
tomar para abordar su situación, esto es debido a que
se han conocido situaciones en las que un estudiante
considera que es normal estar sujeto a acciones que
atentan contra su bienestar, pero las tolera porque
en su percepción es algo común. Por último, el menú
de la página de Facebook y el de los contactos del
DECE del colegio podrán ser utilizados también para
realizar sugerencias o retroalimentaciones tanto de la
App como de los proyectos de La Salle.

Aportes del presente proyecto de investigación

Los estudiantes del siglo XXI están ampliamente fami-
liarizados con diversas aplicaciones móviles que uti-
lizan en su vida cotidiana. Sin embargo, estas aplica-
ciones pueden tener efectos adversos en ellos, ya que
Internet alberga una amplia gama de información que
puede perjudicar o distorsionar el pensamiento de las

personas. Por lo tanto, el uso adecuado de una herra-
mienta que contribuya al bienestar psicológico de un
estudiante es crucial para su desarrollo y crecimiento.

La importancia de encontrar alternativas para mejo-
rar la comunicación entre los estudiantes y el departa-
mento D.EC.E de la institución ha sido crucial en el
diseño de la aplicación móvil Healthy Mind. Esta apli-
cación ofrece a los estudiantes privacidad y comodidad,
eliminando la necesidad de estar presente físicamente
para hablar con el profesional psicológico. Se crea así
un canal de comunicación directo y libre para aquellos
que tienen temor de acercarse y hablar sobre el acoso
escolar que experimentan en su entorno social.

Para lograr esto, ha sido fundamental el uso y
manejo adecuado de la tecnología actual, de manera
que los estudiantes se sientan identificados y familia-
rizados con su uso. La automatización de la APP en
el ámbito estudiantil facilita el acceso sin dificultades,
y las notificaciones se envían de inmediato a quienes
gestionan la aplicación.

Discusión

Se realizó una comparación de los resultados obtenidos
en esta investigación y se tomó en consideración otros
estudios realizados por universidades locales con simi-
lares características o aspectos a valorar sobre el acoso
escolar dentro de la ciudad de Cuenca. En estos artícu-
los previamente publicados al período de Pandemia
por COVID-19 se puede diferenciar que los niveles de
acoso físico han disminuido actualmente, pero se han
incrementado en cuanto al acoso verbal, siendo estos
del tipo amenazas, insultos, difamación, entre otros.

Resultado 1

De los autores Iván Palacios y Pablo Sánchez estu-
diantes de la Universidad del Azuay en el año 2014,
analizaron la prevalencia de acoso escolar (bullying) en
los colegios de la ciudad de Cuenca, obteniendo los si-
guientes resultados: El universo fue de 17980 estudian-
tes de octavo, noveno y décimo.

La muestra fue de 810 estudiantes, el 48,9 % de
género masculino y el 51,6 % de género femenino. El
estudio fue realizado entre 8 colegios (fiscales 62,8 %
y particulares 37,2 %). Los datos obtenidos fueron
por medio de la encuesta Test Bull- S en la que se
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identificó que los hombres con 17,1 % presentan más
agresividad que las mujeres con 11,23 %. Las formas
más habituales de acoso escolar son:

• Insultos, amenazas (45,75 %)

• Rechazo y aislamiento (33,28 %)

• Maltrato físico (15,91 %)

• -Otras formas como redes sociales (5,0 %)

Resultado 2

En la Universidad de Cuenca en el año 2016 las estu-
diantes Miriam Ordóñez, Janeth Mora, Blanche She-
phard realizaron un Estudio transversal de variables
asociadas al acosa escolar, obteniendo los siguientes
resultados: La muestra tomada fue de 885 estudiantes
desde segundo a noveno de EGB, es decir entre los 5 y
15 años de edad.

Se consideró distintas escuelas urbanas de la ciudad
de Cuenca en donde se aplicó un cuestionario sobre
intimidación y maltrato, pero para los niños de 6 y 7
años se optó por realizar una entrevista estructurada.
Se seleccionó 2 instituciones, denominadas A y B.

• A (Hombres 257 - 51 %) (Mujeres 246 - 41 %)

• B (Hombres 307 - 54 %) (Mujeres 261 - 46 %)

Las formas más habituales de acoso escolar fueron:

∗ Rechazo 5 %

∗ Amenazas 4 %

∗ Robo 9 %

∗ Daño físico 12 %

∗ Apodos o burlarse 28 %

• Desconocido 43 %

Resultado 3

Otro estudio descriptivo realizado en la Universidad
de Cuenca por Miriam Ordóñez, Janeth Mora, María
Pacheco en 2016, denominado Perfil psicológico del
niño víctima de acoso escolar, cuya muestra considera-
da fue de 387 niños, 50,4 % varones y 43,7 % mujeres

de segundo a séptimo de educación general básica en-
tre los 5-13 años pertenecientes a la Institución Edu-
cativa Ulises Chacón. Para el estudio se empleó dos
cuestionarios cuyos resultados son los siguientes:

1. Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre
pares en Instituciones Educativas de la ciudad
de Cuenca) la que se dividió en dos secciones.

a) Información general

b) Violencia entre pares

2. Cuestionario sobre abusos entre compañeros: per-
fil de víctima. Las formas más habituales de acoso
escolar fueron:

a) Apodos o burlas 31,3 %

b) Daño físico 12,1 %

c) Robo 7,5 %

d) Rechazo 4,4 %

e) Amenaza 4,4 %

f) Desconocido 33,9 %

Con mayor incidencia de acoso, está el robo y las
groserías verbales.

Resultado 4

En la Universidad Católica de Cuenca en el año 2017
los alumnos Ana Serrano, Andrea Sarmiento, Yolanda
Malavé, Pedro Álvarez obtuvieron los siguientes resul-
tados de una muestra de 80 estudiantes entre 12 a 15
años que se encontraban cursando 8vo y 9no de básica.
La evaluación fue por medio del Auto test Cisneros
de Acoso Escolar, el mismo que dio resultados de una
intensidad de acoso escolar del 82,4 %.

En los niveles de medio a casi alto, el sexo femenino
tuvo un porcentaje de 35,6 % y en el nivel de acoso
bajo, mientras que el sexo masculino tuvo el 30,6 %.

Las formas más habituales de acoso escolar fueron:

− Desprecio y ridiculización (medio a muy alto)
47,3 %

− Coacción (casi alto a muy alto) 99 %

− Restricción de comunicación (medio a muy alto)
57,4 %
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− Agresión (medio a muy alto) 75 %

− Intimidación y amenaza (casi alto a muy alto)
38,9 %

− Exclusión (alto a muy alto) 37 %

− Hostigamiento verbal (medio a muy alto) 39,8 %

− Robo (medio a muy alto) 77 %

Los porcentajes que sobresalieron se ubicaron en
las escalas de nivel medio a alto y se identificó que
las mujeres son más propensas a ser víctimas de acoso
escolares antes que los hombres.

Resultado 5

En la actualidad en la UEP Hermano Miguel La Salle
Cuenca se analiza el programa Caminando Juntos en
Paz y el desarrollo de una herramienta que incremente
su eficiencia, obteniendo los siguientes resultados: el
universo fue de los 1960 estudiantes que pertenecen a
la UEP Hermano Miguel La Salle y la población que
se consideró fue de 525 estudiantes pertenecientes a
15 cursos de bachillerato. Con estos datos se procedió
a calcular una muestra probabilística aleatoria que
generó un resultado de 145 personas.

La encuesta fue realizada por la estudiante María
Fernanda Espejo de 3BGU, revisada por el Departa-
mento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institu-
ción educativa y para la segunda sección, se utilizó la
encuesta validada por el European Bullying Interven-
tion Project Questionnaire (EBIPQ). El acoso verbal
fue el que primó entre los problemas dentro de la in-
stitución con un 55 % a diferencia del acoso físico que
presentó un 39 %.

Conclusiones

En función de los resultados obtenidos y dando paso
al propósito de los objetivos expuestos, se obtienen
las siguientes conclusiones. En un comienzo el DECE
de la institución señala que el programa tuvo un gran
impacto porque atendía menos de la cantidad de ca-
sos a diferencia de años anteriores. Sin embargo, tras
realizar este estudio, los estudiantes, por medio de la
encuesta, demuestran que el 50 % de ellos desconocen
el propósito y función del programa Caminando Juntos

por la Paz, es decir que, al desconocer el programa,
no podían utilizarlo para buscar ayuda y apoyo psi-
cológico en caso de estar atravesando por una situación
de agresión física o verbal. Por lo tanto, las herramien-
tas utilizadas no se consideran factibles para brindar
solución a los estudiantes de la institución.

Referente a las conductas más frecuentes de acoso
escolar, se evidencia que la agresión física es muy escasa
dentro de la UEP Hermano Miguel de La Salle Cuenca,
esto debido a que entre el 65 % y 70 % menciona
que no ha recibido conductas violentas y tampoco las
ha provocado. Pero en cuanto al acoso verbal, se evi-
dencia que el 55 % de los estudiantes son víctimas
de dichas conductas a través de amenazas, insultos,
apodos, burlas, entre otros.

La creación de la aplicación dará una mayor efi-
ciencia al Proyecto de Paz de la institución, ya que los
estudiantes sostienen que podrán expresar sus moles-
tias o problemas con completa seguridad al personal
del DECE, sin que existan obstáculos que les impi-
dan, como puede ser el caso de los propios acosadores,
los cuales les pueden hacer sentir incómodos, hacerles
tener miedo o peor aún, proferir fuertes amenazas.

Finalmente, al realizar este estudio, se obtuvo valo-
res de cómo se encuentra el estado emocional y físico
entre los estudiantes después de estar en dos años de
pandemia, aislados de la convivencia armónica dentro
de las aulas de clase. Este análisis demuestra valores
que aportan al DECE de la Institución para próximas
investigaciones sobre el tema y poder diferenciar el
antes y después del acoso escolar (bullying) tras el
COVID- 19.
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Mi mundo con inteligencia artificial
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Mi nombre es Luigi Fernando Colina Di
Giorgo y tengo 18 años de edad. Nací en
la ciudad de Maracaibo – Venezuela, un lu-
gar caluroso y alegre. Debido a factores que
cualquiera puede deducir, mi familia y yo
no tuvimos más opción que migrar a Santa
Martha - Colombia, un lugar con hermosas
playas, buena comida, entre otros atractivos.
Pero como si fuese una broma del destino,
Colombia terminó por seguir los pasos de
Venezuela y, aprovechando que mi abuela

vive en Ecuador, vinimos a este país. En la actualidad, resido
en Cuenca, ciudad que me acogió con amistad y tranquilidad,
desde el primer día. Curso el segundo año de Bachillerato Gen-
eral Unificado, en la Unidad Educativa Eugenio Espejo. Mis
hobbies son: ver películas y series, cocinar, practicar animación
CGI. Domino software como Blender, SONY Vegas, Photoshop,
Sintetizadores de Loquendo, etc. Discrepo con el socialismo, la
religión, el racismo y la discriminación.

Resumen

Este artículo trata sobre cómo la Inteligencia Artificial
se ha tomado el día a día de un adolescente, en el estu-
dio, el entretenimiento e investigación. Hablaremos de
varios temas concernientes al empoderamiento que han
tenido las Inteligencias Artificiales (IA) en el mundo
tecnológico, pedagógico, comercial, industrial e incluso
en el mundo del entretenimiento. Como estudiantes,
las Inteligencias Artificiales nos han permitido trabajar

en las actividades y tareas curriculares y extracur-
riculares, de manera personalizada, porque a nuestro
propio ritmo, hemos buscado la información, la hemos
analizado, filtrado y utilizado de acuerdo a nuestras
necesidades. Trataremos de explicar lo que significa
las IA, sus usos, beneficios así como de sus aspectos
negativos. Encontraremos la razón de por qué las IA
están transformando la sociedad, y con más razón,
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el entorno educativo y del entretenimiento. Podemos
resumir que la Inteligencia Artificial, es una máquina,
programa, software, aplicación o herramienta digital
que simula inteligencia humana, por lo tanto, está
en capacidad de ayudarnos en múltiples situaciones,
desde jugar ajedrez hasta proponer un ensayo que nos
ayude a ordenar ideas, parafrasear y entregar nuestras
tareas escolares.

Palabras clave: IA (Inteligencia Artificial), informa-
ción, evolución, cambio, educación, mitos y verdades

Explicación del tema

En una jornada de clases, una maestra nos invitó a
leer la Revista Juventud y Ciencia Solidaria, motiván-
donos a exponer nuestras ideas y conocimientos en un
artículo. Inmediatamente surgió la idea y necesidad
de hablar sobre el tema de la Inteligencia Artificial,
herramienta que se usa para buscar información para
tareas.

Sin embargo, al reflexionar un poco, observamos
que podemos caer en el error de permitir que la herra-
mienta haga todo el trabajo de una vez, de manera
rápida y efectiva, pero sin siquiera enterarnos de lo
que estamos estudiando.

Esta es la razón por la cual se decidió escribir este
artículo, en el cual exploraremos qué es la inteligencia
artificial, cuáles son sus usos y beneficios, cuáles son
los mitos y verdades, y cómo influye la inteligencia
artificial en la educación.

Buscaremos respuestas de manera sencilla para que
todos podamos comprender este "nuevo" recurso infor-
mático y cómo cambiará el estilo de vida de los seres
humanos.

La IA es esencialmente una secuencia de código
utilizada para llevar a cabo tareas sencillas, como redac-
tar textos, realizar operaciones matemáticas simples,
procesamiento del lenguaje natural (NLP), conversión
de voz a texto y viceversa, así como el reconocimiento
de imágenes y videos para identificar si son producidos
por humanos o máquinas.

También puede contribuir en la creación de algorit-
mos para generar patrones de recomendación personali-
zada en entretenimiento, información, etc., e incluso en
la selección de información sobre datos históricos que

pueden ser utilizados para prever situaciones futuras.
Aunque estas herramientas ya estaban presentes desde
hace algunas décadas, su desarrollo se está acelerando
a pasos agigantados, con mejoras en los resultados y la
creación de nuevos usos, desde el actualmente famoso
ChatGPT hasta otras herramientas capaces de generar
códigos informáticos. [1].

Usos y beneficios de la IA

Entre los muchos usos que se les puede dar a la in-
teligencia artificial están: automatizar procesos, reducir
los errores humanos, mantenimiento predictivo, reduc-
ción de los tiempos empleados en el análisis de datos,
entre otros. Pero para dar otros ejemplos más claros y
prácticos podemos mencionar la corrección de errores
gramaticales de un ensayo, o acomodar partes de una
ilustración, o también “revivir” cantantes fallecidos.
Con esto último nos referimos a la posibilidad de subir
un fragmento de voz a una IA para que esta la pueda
interpretar y “hablar” de forma coherente. Podrías
revivir a Freddie Mercury para que cante otro género
musical distinto al original, como, por ejemplo, adap-
tarlo a reguetón o pop latinoamericano. Para ilustrar
este punto, tomaré como ejemplo a Chester Benning-
ton, el cantante de Linkin Park que se suicidó en 2017.
Un fanático creó un cover con inteligencia artificial
cargando la voz de Chester para que sonara la canción
Like a Stone de Audioslave.

Desventajas

Las desventajas deben ser analizadas cuidadosamente,
ya que suelen ser más evidentes. La primera de estas
desventajas es la desaparición de muchos empleos. Un
ejemplo de esta afirmación es la automatización de
Call centers y el servicio al cliente, ya sea por teléfono
o de manera presencial. Consideremos, en primer lugar,
que a muchos de nosotros nos resulta molesto recibir
llamadas telefónicas ofreciendo algún servicio mientras
estamos ocupados atendiendo nuestras propias tareas.
También, cuando compramos algo que resulta estar
dañado, pasar horas en el servicio al cliente puede ser
una experiencia frustrante [2].

Con la implementación de inteligencia artificial en
la atención al cliente, no habría razón para limitarse,
ya que es una máquina, y además, el empleador se
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ahorraría mucho dinero en los presupuestos de los em-
pleados. Sin embargo, esto podría llevar a la obsolescen-
cia del trabajo humano. Citaremos otras desventajas,
como la falta de transparencia con los documentos,
la creación de perfiles para el robo de información,
la desinformación debido a información sesgada y un
dominio aún más notorio de las empresas en la tec-
nología. Además, se podrían presentar problemas en
la educación, que abordaremos en su momento corre-
spondiente, entre muchas otras cuestiones [1, 3].

Mitos y verdades de la IA

Mito 1

La inteligencia artificial amenaza puestos de trabajo.
Efectivamente muchos trabajos sencillamente desapare-
cerán, pero también van a haber otros que se pueden
crear.

Mito 2

La inteligencia artificial consiste únicamente en el uso
de robots. Falso, aunque la inteligencia artificial tam-
bién se beneficia de la robótica, ya que hay algunos
procesos funcionan autónomamente con la ayuda de la
inteligencia artificial, realmente no es el foco principal,
dado que, hay algunas de esas máquinas todavía siguen
dependiendo de la mano humana.

Mito 3

La inteligencia artificial funciona para multitareas.
Aunque esto tenga algo de verdad, realmente hay
muchas cosas que no puede hacer como por ejemplo
invenciones y propuestas originales de diseños inno-
vadores.

Mito 4

La inteligencia artificial puede manifestar sesgos
machistas, racistas e insensibles, ya que operan bajo
algoritmos de aprendizaje que se alimentan de informa-
ción a medida que se utilizan. Podríamos mencionar,
por ejemplo, a TAY.ai, una IA desarrollada por Mi-
crosoft para Twitter, que aprendía de las interacciones
con la gente. Sin embargo, Microsoft cerró los servi-
dores de TAY 16 horas después de su lanzamiento

debido a que las interacciones con ciertas personas la
llevaron a adoptar comportamientos racistas.

Mito 5

¿Puede una IA tomar conciencia de sí misma? Quien
haya visto el filme Terminator, sabrá que algunos sen-
tíamos el temor de que una inteligencia artificial cobre
conciencia de sí misma, y que termine extinguiendo la
raza humana o tomándolos de esclavos. Aun cuando las
máquinas han estado evolucionando a un ritmo acelera-
do, realmente no podemos sacar una respuesta clara al
respecto. Incluso al preguntar a algunas inteligencias
artificiales sobre la posibilidad de que adquieran con-
ciencia propia, casi todas afirman no tener respuesta
para esto.

Figura 1. Cortana
Fuente: Fuente: Autor

La IA y la educación

Aunque las inteligencias artificiales pueden contribuir
a una humanidad educada, justa y con un alto grado
de bienestar, así como a una verdadera inclusión social
[1], podrían generar problemas en el ámbito educativo.
Un ejemplo de esto es la deshonestidad académica, ya
que existen plataformas inteligentes como ChatGPT
que, con una orden directa, pueden resolver ejercicios
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matemáticos, escribir ensayos, proponer proyectos edu-
cativos, entre otras tareas, con una precisión del 90 %.
Esto puede hacer que sea casi imposible para los pro-
fesores identificar si el trabajo es humano o no. Esta
situación puede afectar seriamente la capacidad de
aprendizaje del individuo, desencadenando un efecto
dominó con consecuencias potencialmente catastrófi-
cas, ya sea en exámenes, tesis o incluso en el propio
trabajo. [3].

Conclusiones

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de trans-
formar la sociedad, mejorando aspectos clave como la
educación, que constituye la base para una humanidad
más justa y equitativa. Además, la IA puede impactar
positivamente en campos como la medicina, la indus-
tria, el entretenimiento, la televisión, la investigación
científica, entre otros.

La implementación de la IA podría resultar en la
automatización de muchos trabajos que actualmente
son realizados por mano de obra humana. Esto se debe
a que la IA puede ser más efectiva, productiva y capaz
de generar resultados en menos tiempo. No obstante, es
crucial tener en cuenta que el ser humano sigue siendo
el cerebro detrás de todas las operaciones. Aunque
los roles laborales pueden cambiar, la presencia y con-
tribución humana seguirán siendo fundamentales en

cualquier trabajo. Dentro del campo educativo, las
IA promoverán un aprendizaje más personalizado en
cada uno de nosotros los estudiantes, pues aprendere-
mos a nuestro ritmo, tiempo y forma. No todos los
estudiantes, tienen capacidades exactas, utilizar las
herramientas, como ChatGPT, nos guía en la elabora-
ción de nuestra actividad educativa.
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