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Resumen
Se conoce que las mujeres que han sufrido violencia de pareja padecen diversos 
problemas a nivel físico y psicológico, sin embargo, en la actualidad existe es
casa literatura sobre cómo este maltrato puede afectar el funcionamiento neu
ropsicológico, la autonomía e independencia. Por ello, este proyecto pretende 
desarrollar un modelo teórico en el cual se explique cómo la violencia de pareja 
impacta directamente el funcionamiento neuropsicológico, la salud física y la 
funcionalidad o si en esta relación existe una mediación del estrés y la presencia 
y gravedad del daño cerebral. 

La muestra estará conformada por 300 mujeres y está distribuida de la siguiente 
forma: 150 mujeres que hayan sufrido violencia de pareja de tipo físico y psico
lógico y 150 mujeres que hayan sufrido violencia de pareja de tipo psicológico 
(exclusivamente). 

El proyecto se está llevando a cabo en la ciudad de Barranquilla (Atlántico
Colombia) y en la Ciudad de Guatemala (Guatemala), en los centros que actual
mente reciben a mujeres víctimas de este delito. Se espera que los resultados 
de este proyecto supongan una mejora en los tratamientos que reciben las mu
jeres, los recursos existentes, fundaciones de apoyo a las mujeres, centros de 
atención a víctimas, centros de salud, etc. Además que posibilite, un tratamiento 
específico para secuelas que en la actualidad no están siendo rehabilitadas y 
que pueden interferir con el resto del tratamiento que reciben, así como en su 
reincorporación social y laboral. 

Palabras Clave: 
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Introducción

La violencia de pareja es tanto un problema de salud 
pública, así como una violación a los derechos huma
nos (Ballan y Freyer, 2012). A pesar de que este fenó
meno puede afectar tanto a hombres como a mujeres, 
son más las mujeres las que resultan siendo poten
ciales víctimas. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estableció que por lo menos una de cada tres 
mujeres en el mundo ha experimentado este tipo de 
violencia (Organización Mundial de la Salud, 2016).

Diversos estudios han mostrado las consecuencias 
de la violencia de pareja. En el campo de la psicolo
gía y la psiquiatría, por ejemplo, esta problemática 
ha sido ampliamente estudiada centrándose sobre 
todo, en las consecuencias que trae para la salud 
mental de la víctima tales como estados disociati
vos, depresión, ansiedad, abuso de sustancias, tras
tornos alimentarios, entre otros (Arce et. al. , 2015).

Por otro lado, son varios los estudios que además, 
han demostrado las consecuencias físicas que pro
duce este tipo de violencia. De hecho se ha deter
minado que estas repercusiones pueden persistir 
hasta un año después del último episodio de vio
lencia, incluyendo lesiones diversas, trastornos gas
trointestinales y fibromialgia, entre otros. 

Además de todas estas consecuencias, recientes 
estudios han empezado a indagar sobre los diver
sos efectos que puede generar la violencia de pareja 
a nivel neuropsicológico (HidalgoRuzzante et. al., 
2012; Torres, 2014; Wong et. al., 2014) y se ha encon
trado, que las mujeres presentan alteraciones en la 
memoria y aprendizaje (Valera y Berenbaum, 2003) 
atención, control inhibitorio, memoria de trabajo 
(Stein et. al., 2002), disminución en su capacidad 
cognitiva, entre otras.. 

Los estudios sugieren que estas alteraciones pue
den producirse por dos razones principalmente: 
lesiones físicas a nivel cerebral o por impacto bioló
gico del estrés en la estructura cerebral.

Con respecto a la primera razón, se conoce que 
cerca del 90% de las mujeres que sufren violencia 
de pareja presentan traumatismo craneoencefálico 
siendo uno de los sitios anatómicos más afectados 
el córtex prefrontal (Ivany y Schminkey, 2016, Valera 
y Berenbaum, 2003). Con respecto a la segunda ra
zón, se ha encontrado que en estas mujeres, existen 
altos niveles de cortisol en saliva y sangre vincula
dos a la situación de estrés constante a la que se 
ven sometidas, lo que produciría alteraciones a ni
vel cognitivo ya que el cortisol liberado en grandes 
cantidades puede llegar a ser tóxico para el cerebro 
(Blascoros et. al., 2014).

Hasta el momento no se conoce a cuál de las 
dos razones está asociada las secuelas neurop
sicológicas que presentan las mujeres, o si se 
presentan por las dos formas. Tampoco se co
noce si estas alteraciones están generando di
ficultades a nivel de funcionalidad laboral, social 
o en el hogar, como sucede con otras patologías  
neuropsicológicas. 

Lo mencionado anteriormente lleva a preguntarse: 
¿Cómo afecta la violencia de pareja el funciona
miento neuropsicológico y la funcionalidad de las 
mujeres que han sido víctimas? por lo que se ha 
planteado como objetivo principal crear un modelo 
teórico sobre el impacto de la violencia de pareja en 
el funcionamiento neuropsicológico y la funcionali
dad, mediado por los efectos del estrés, estrés pos
traumático y daño cerebral. 

Mediante este proyecto se busca contribuir a la 
comprensión de las secuelas neuropsicológicas que 
sufren las mujeres víctimas de violencia de pareja, y 
cómo estas secuelas pueden interferir en su autono
mía e independencia. Toda investigación sobre las 
secuelas del maltrato repercutirá en mejoras en la 
atención a las víctimas, además de objetivar los défi
cits cognitivos y poder utilizar dichos conocimientos 
en los juicios relativos a violencia contra las mujeres 
por parte de su pareja o expareja (HidalgoRuzzante 
et. al., 2012). 
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Método

Diseño
La presente investigación está enmarcada dentro 
del enfoque cuantitativo con un diseño de tipo trans
versal correlacionado expostfacto de causaefecto 
con alcance explicativo (DíazNarváez, 2006). El tipo 
de muestreo, teniendo en cuenta las características 
de la población será intencional.

Variables/Categorías
Variable independiente
• Violencia de pareja (física y psicológica).

Variables dependientes
• Funcionamiento neuropsicológico: memoria, 

atención, lenguaje y funciones ejecutivas. 
• Funcionalidad.
• Salud física.

Variables mediadoras
• Daño cerebral.
• Estrés (percibido y nivel de cortisol en cabello).

Participantes
La muestra estará conformada por 300 participan
tes quienes se dividirán en 2 grupos de 150 de la 
siguiente forma, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios de inclusión: 

• Grupo 1: mujeres que hayan sufrido maltrato 
físico y psicológico. 

• Grupo 2: mujeres que hayan sufrido maltrato 
psicológico exclusivo.

Técnicas, procedimientos e 
instrumentos

El protocolo de evaluación se realizará a través de 
una batería informática desarrollada en conjunto 
con la Universidad de Granada llamada “BELIEVE”. 
Esta batería incluye 5 ejes temáticos:

1. Encuesta sociodemográfica: se pregunta
rá sobre variables sociodemográficas como 
edad, escolaridad, nivel socioeconómico.

2. Variables psicopatológicas: se preguntará 
sobre estrés percibido, estrés postraumáti
co, ansiedad y depresión.

3. Variables de salud física: se preguntará so
bre estado de salud física general del sujeto.

4. Variables sobre severidad del trauma 
cerebral: se preguntará frecuencia de he
ridas, pérdida de conocimiento, momento 
temporal en el que se produjeron, pérdida 
de memoria inmediatamente, antes o des
pués del trauma, alteraciones en el estado 
mental en el momento del trauma (mareo,  
desorientación).

5. Variables neuropsicológicas: batería de 
pruebas neuropsicológicas que miden los 
dominios de memoria, atención, funciones 
ejecutivas, visoespacial, lenguaje, destrezas 
motoras, orientación, percepción, sensación 
y cognición social. Además se agregará una 
prueba de simulación de síntomas.

Recogida y procesamiento  
de datos

Con la colaboración de diferentes instituciones en la 
ciudad de Barranquilla, tales como: Fundación Tek
nos, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, y Madres Comunitarias se inició el contac
to con mujeres víctimas de violencia de pareja. Una 
vez aceptan el consentimiento informado, se aplica 
todo el protocolo en una sola sesión.

Consideraciones éticas

El presente estudio está avalado por el comité de 
ética de la Universidad del Norte, bajo el acta de 
evaluación N° 168 del 28 de febrero de 2018 y está 
considerado en la categoría de investigación con 
riesgo mínimo según la resolución 8430 de 1993 
capítulo I artículo 11, ya que los instrumentos eva
lúan rendimiento cognitivo y una muestra de corti
sol en cabello, donde no se manipulará la conducta 
del sujeto.
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En caso de que las participantes presenten agota
miento físico o mental, se brindará un espacio de 
descanso durante la aplicación del protocolo de 
evaluación. 

Resultados esperados

Se espera que los resultados de este estudio aporten 
conocimiento teórico sobre cómo afecta la violencia 
de pareja, el funcionamiento neuropsicológico y la 
funcionalidad. Por otro lado, se espera se aporten 
conocimientos a los centros que trabajan con mu
jeres víctimas de violencia de pareja en el proceso 
de evaluación inmediata de las secuelas de quienes 
realizan una denuncia, y en la valoración del daño 
neuropsicológico de las víctimas como herramienta 
en los procesos judiciales. También se espera que 
pueda aportar conocimientos a la rehabilitación 
cognitiva de las mujeres y pueda significar una me
jora de la autonomía e independencia y una reincor
poración positiva al mundo social y laboral.
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CAPÍTULO 5
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Resumen
Este proyecto pretende generar conocimiento en relación con distintos momentos 
del desarrollo femenino en las mujeres que habitan tres escenarios del surocci
dente colombiano. Se parte de la hipótesis de que existirían al menos tres grupos 
poblacionales diferenciados en términos culturales que residen en este territorio: 
indígenas, afros y mestizos; los cuales podrían señalar formas muy distintas de fe
minidad. En este sentido, este estudio sobre la constitución de lo femenino asume 
la perspectiva de la psicología cultural para entender los hechos institucionales 
involucrados en los momentos de tránsito con los que cuenta cada grupo cultural 
para constituirse como mujer y que son significativos para la construcción de la 
feminidad. Freud propone un modelo de constitución de lo femenino, que tiene 
como elemento central las identificaciones, no obstante, 100 años después y con 
las vertiginosas transformaciones sociales del mundo de las mujeres, tendríamos 
que considerar que la cultura y el rol, son elementos centrales para su estudio.

Este proyecto acoge una metodología cualitativa de inspiración etnográfica, a 
través de observaciones participantes de los hechos institucionales presentes 
en cada uno de los nichos culturales de estudio, en cuatro momentos centrales 
del desarrollo femenino. Este estudio se realizará en la comunidad guambiana 
de Silvia (Cauca), la comunidad afro de Guapi, también en el Cauca, y en Cali. 
Este estudio intentará reconocer los hechos institucionales presentes en estos 
territorios centrándose en reconocer las condiciones diferenciales que hacen 
posible la feminidad en cada escenario cultural, con el ánimo de reconocer sa
beres y prácticas involucrados con el hecho de ser y constituirse como mujer. 

Palabras Clave: 
Feminidad, Estudios Culturales, Hechos Institucionales, Cuerpo.
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Contexto del problema 

Mucho se ha dicho sobre la forma en cómo los fenó
menos de globalización promueven ideales sociales 
y estéticos que se van generalizando, con la implica
ción de borrar tácitamente las formas constitutivas 
que ofrecen las formas particulares de cada cultura. 
Es probable que ello sea una realidad, mucho más 
en nuestro país, donde el discurso de los derechos 
y la injerencia de políticas públicas que intentan re
mediar la deuda social con la infancia y la juventud, 
las mujeres, las víctimas, los pobres, entre otros, in
tenten generar acciones de respuesta por la vía de 
la política, que restituyan garantías para todos; sin 
embargo, desconocen las particularidades multi
culturales de nuestro territorio. En Colombia, según 
el DANE (2012) existen en el censo poblacional del 
2005, 1’378.884 individuos en la población indíge
na, distribuida por casi todo el territorio nacional, 
ampliamente dispersa y diseminada en pequeños 
resguardos que habitan, incluso, en territorios muy 
próximos a las ciudades principales. Para el caso 
de las negritudes o población afrocolombiana, se
gún el DANE existen en 2015 en Colombia 9.347.000 
afrodescendientes en nuestro país, y el 25% de esta 
población se encuentra arraigada en el Valle del 
Cauca. 

Según Sáenz (2010), los fenómenos de la moder
nidad y globalización tendrían que describirse de 
modos distintos para América Latina, ya que las 
condiciones del mercado han inundado de formas 
distintas los imaginarios colectivos e identidades, 
siendo muy dispares los modos en que llega la 
modernidad a nuestros territorios, preservando en 
algunas condiciones premodernas y otras grave
mente posmodernizadas. Si bien, Sáenz plantea 
esto para hacer un análisis de las infancias en nues
tro país, podríamos extrapolar esta interpretación 
para pensar la evolución del estereotipo femenino 
y los modos de ser mujer en Colombia, ya que no 
solo la inserción al mundo laboral de las mujeres se 
dio de modo más rápido y con menos preparación 
del dispositivo social y familiar que en los países del 
primer mundo, lo cual ha tenido repercusiones en la 
educabilidad, escalamiento social, conformación de 
la familia, estereotipos del cuerpo y roles sociales. 

Cada uno de estos asuntos requeriría pensar, dete
nidamente estos nuevos significados sobre lo que 
hoy implica ser mujer. 

En trabajos anteriores (Calderón, 2013a) nos hemos 
ocupado de pensar el origen en el malestar de nues
tro tiempo de las patologías femeninas, encontran
do que si bien las lógicas del mercado y del mundo 
globalizado imponen a las mujeres ideales estéticos 
que pueden influir en la patologización, también se 
ha señalado la necesidad de reconocer los tránsi
tos particulares que las mujeres tienen para cons
tituir desde sus propias identidades, su feminidad; 
señalando también el papel central del cuerpo en 
la subjetivación, ya que es el epicentro de cambio y 
transformación. 

Para Freud (1931), la feminidad es un conjunto de 
hechos de carácter consciente e inconsciente que 
permiten que una mujer asuma su diferencia se
xual. Estas diferencias implican un conjunto de 
consecuencias psíquicas anudadas al carácter fe
menino, que se expresan en los distintos escenarios 
del rol que las mujeres desempeñan a nivel social.  
En este sentido, Freud resalta que algunos hechos 
son fundantes en el acontecimiento femenino, 
siendo el cuerpo un vector central en dicha confi
guración dado que cada transformación femenina 
implica también al cuerpo; por ello es el cuerpo el 
escenario que privilegia el psiquismo para expresar 
el conflicto. Es innegable que Freud, hablaba de una 
mujer de su tiempo, la cual muy lejos de ser dueña 
de sí misma y de haber atravesado todos los cam
bios que la modernidad produjo sobre el rol y por 
tanto por el carácter consciente e inconsciente de 
su constitución, dichos planteamientos son un pilar 
que permite desnaturalizar lo femenino y adentrar
se en las complejidades que atraviesan las mujeres 
para constituirse como tal en la historia de nuestro 
tiempo. En esta misma vía, aunque con grandes dis
tancias con el psicoanálisis freudiano, de Beauvoir 
(1998) asume la consideración no biológica de lo fe
menino, plantea que No se nace mujer, se llega a ser-
lo; explicando que la feminidad, es el resultado de las 
implicaciones históricas de subordinación femenina, 
que han moldeado las mujeres, estereotipando sus 
modos de ser desde tempranas edades, señalando 
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que difícilmente conoceremos el carácter femenino, 
en tanto la inferioridad social de las mujeres confi
nadas por la historia al espacio privado de la vida 
hogareña, el matrimonio y la maternidad; las deja 
por fuera de los “pactos de realización personal” ins
talados para la vida moderna, por lo tanto, estudiar 
la mujer es también, en términos de Butler (2007), el 
estudio de las luchas femeninas por ganar un lugar 
social y subvertir los órdenes de poder y dominación 
de las mujeres en la tradición patriarcal.

Estas teorías de género, con visos emancipatorios 
sobre el lugar de las mujeres de nuestro tiempo, ten
drían que leerse con cuidado en nuestro contexto, 
a la luz de comprender cómo constituyen la femi
nidad las mujeres en nuestro contexto, ya que, con 
marcados contrastes culturales, en las mujeres del 
sur occidente colombiano, coexisten feminidades 
indígenas, afros y mestizas occidentalizadas, lo cual 
implicaría una revisión sobre si las teorías que han 
permitido comprender la feminidad en occidente, 
podrían orientar otros modos de ser mujer en comu
nidades no del todo occidentalizadas como las mu
jeres afro e indígenas. 

Este ideal físicoestético supuesto lindará los sen
deros de esta indagación, no obstante, una de las 
hipótesis con las que parte este trabajo es que tal 
ideal de belleza en la población femenina caleña, 
reviste influencias culturales que parecen desdibu
jarse en el modelo de mujer imperante, que parece 
constituir las atribuciones de un ideal estético muy 
influenciado por los vestigios de la narcocultura; que 
nos impone un modelo estético femenino que de
safía los modos de constitución fisionómicas de la 
raza y de nuestro conocido mestizaje. Si bien, este 
estereotipo de la mujer latina parece ser altamente 
valorado, “la mujer latina” es tan negra como indí
gena; por lo cual, ser rubia, esbelta, muy alta y con 
rostros refinados y sutiles no es condición para que 
un atributo se dé naturalmente, y es ahí donde las ci
rugías y las transformaciones posibles que el mundo 
de la ciencia y la moda ofrecen, consiguen desafiar 
la naturaleza racial de nuestra herencia, generando 
hibridaciones del estereotipo, que oscilan entre la 
voluptuosidad de lo latino, y la esbeltez propuesta 
por el mercado. 

Si esto es lo observable de la feminidad, es posible 
que dichas hibridaciones no solo permeen los idea
les estéticofísico, y los modos de concebir la belle
za, sino que alienten de mayor forma los modos de 
ser mujer y de constituir la feminidad, cada vez más 
influenciados por decisiones políticas de carácter 
generalizante, los medios masivos de comunicación 
y, por supuesto, la educación, que imponen modos 
de ser mujer y de ser en el cuerpo, nada sencillos de 
encarnar. En esta vía, este trabajo cuenta con tres 
grandes inspiraciones como antecedentes: el trabajo 
de Sevilla (2003), titulado “El Espejo Roto”, un estudio 
antropológico sobre la condición femenina en Cali, 
centrado en los relatos sobre las formas de amor y 
de relaciones de pareja de algunas mujeres caleñas, 
deteniéndose en los ritos y mitos encontrados en las 
prácticas amorosas de las mujeres caleñas que son 
fruto de un mestizaje de tres grupos raciales (afro, 
mestiza e indígena) que coexisten al menos en los 
sectores populares de la ciudad de Cali. Un ante
cedente central para esta investigación, ya que uno 
de los hallazgos más relevantes del trabajo es que 
esta mezcla triracial, trae consigo hibridaciones del 
cuerpo representados en ideales de belleza, que se 
ponen en juego a la hora del encuentro amoroso; 
pero que también, en términos foucaultianos, reves
tirían una dietética particular de las mujeres cale
ñas sobre sus prácticas de conquista, las prácticas 
sexuales, la vestimenta y el gusto por los hombres. 
Este trabajo intenta desglosar el decir de un senti
do común del estereotipo de “mujer caleña”, del que 
se piensa como si fuese una sola, para centrar las 
enormes influencias pluriétnicas que implica el “ser 
caleño” y las consecuencias que a ello se le suman a 
partir de los años noventa con la influencia que tuvo 
en el estereotipo femenino la llegada del narcotráfi
co, y sus consecuencias estéticas sobre los modelos 
de mujer dentro de nuestro territorio. 

El trabajo doctoral de Arango (2014), “Velo qué boni-
to” donde presenta las prácticas de desarrollo en el 
primer año de vida existentes en la cultura chocoa
na, y, en particular, los saberes sonorocorporales. 
Este trabajo además de constituir una validación de 
los acentos culturales de las comunidades afroco
lombianas, es también un rescate de las prácticas 
ancestrales no occidentalizadas con las que cuenta 
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este grupo cultural para alentar el desarrollo de los 
niños; y aporta la posibilidad de pensar los modos 
en que el cuerpo se organiza de maneras distintas 
en la cultura colombiana, planteándose como vector 
del desarrollo psicológico, en el primer año de vida. 
Este es un estudio sobre las prácticas que están aso
ciadas al desarrollo de los niños, donde las voces de 
las parteras, madres, curanderas y mujeres de la co
munidad exponen sus saberes, a través de un traba
jo etnográfico con cinco comunidades chocoanas.

Un tercer trabajo, es la investigación de Tenorio 
(2002), titulado “Las mujeres no nacen, se hacen”, un 
estudio de psicología cultural, realizado en el suroc
cidente colombiano tomando casos de profundidad 
y encuadre clínico para pensar los referentes de 
identificación con los que cuentan las adolescentes 
de sectores populares para llevar a cabo su configu
ración como mujeres. Este estudio, se centra en la 
forma en como asumen las adolescentes el inicio de 
su vida sexual, comprendiendo las hibridaciones que 
la tradición cultural de sus madres y abuelas prove
nientes del entorno cultural de origen, encuentra 
tensiones y contradicciones con los modelos esco
larizados sobre educación sexual y con los estereo
tipos vigentes que aportan los medios masivos de 
comunicación. Si bien, este estudio de la profesora 
Tenorio, se centra en un solo aspecto del ser mujer, 
la sexualidad, aporta a esta investigación un terreno 
abonado de condiciones previsibles en el contexto 
del suroccidente colombiano: las mujeres del Pacífi
co, las mujeres herederas de la tradición indígena y 
las mujeres de Cali. 

En una investigación anterior, Calderón (2013b) ha
bía logrado señalar la relación que la constitución 
de la feminidad podría tener con el cuerpo, siendo 
en aquella ocasión un trabajo sobre el vestido, que 
orientó la reflexión sobre la imbricada relación que la 
apariencia tenía no solamente con el universo de la 
moda, la cual nos implica en un tiempo y una histo
ria; sino que el vestuario era el resultado de una tran
sacción subjetiva, donde cada quien pone su cuota 
individual sobre aquello que lo gobierna. Una de las 
investigaciones más relevantes en Colombia sobre 
el cuerpo es el trabajo de Pedraza (1999), quien estu
dia la evolución de los discursos sobre el cuerpo que 

ha traído la modernidad en nuestro país. Para esta 
autora, las huellas de la modernidad han repercutido 
en el cuerpo desde la colonia en formas de domi
nación a través del saber y poder históricamente en 
la inclusión de los discursos cristianos, entre ellos la 
urbanidad y todas las prácticas de cortesía, también 
en las prácticas de higiene y salubridad y, por último, 
el cuerpo como dispositivo de cultivo del hombre a 
través de la pedagogía del cuerpo. Este último as
pecto, reviste un escenario central para esta investi
gación doctoral, ya que, la cultura física y el bienestar 
corporal instalados desde el dispositivo pedagógico 
de la escuela, hasta las prácticas laborales, instalan 
modelos de belleza y de perfeccionamiento corporal 
sugestivos para esta investigación. 

Con este panorama, es necesario reconocer el pa
pel que tiene la cultura sobre la subjetivación, ya que 
nos hemos propuesto señalar que asumiremos una 
idea de la feminidad ampliada más allá de los linde
ros propuestos por Freud, que permitirían entender 
la constitución femenina, no solo como un hecho 
biológico, sino como un conjunto de condiciones 
del psiquismo que se constituyen en función de las 
relaciones de la mujer con su cultura. Para Packer 
y Cole (2019), la cultura trasciende el asunto de las 
prácticas y las formas individuales en las que se des
envuelve un grupo social; la cultura, es, ante todo, 
el desarrollo de instituciones, que funciona para 
coordinar al hombre con su medio ambiente a es
calas crecientes de población, de tiempo y espacio, 
definiendo una deontología y una ontología. En esta 
perspectiva, Packer y Cole (2019) proponen desligar 
los estudios tradicionales en psicología cultural cen
trados en la interpretación de las prácticas culturales 
y señalan una nueva forma de comprender la cultura 
a partir de los hechos institucionales en los que se 
encuentran claramente asumidos por los individuos 
de un grupo social, las reglas y condiciones de exis
tencia que instalan las condiciones constituyentes. 
Esto puede ser semejante al concepto planteado por 
Bourdieu (2008) de ritos de institución, para señalar 
que los hombres crean convenciones para legitimar 
las transiciones de la vida y desnaturalizar los he
chos de la naturaleza. El nacimiento, la menarquia, 
el inicio de la vida en pareja, son hechos de tránsito 
femenino, que si bien guardan un suceso biológico, 
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son hechos que se encuentran instituidos por la cul
tura y ello hace que se desprenda un significado que 
se vuelve ley, en tanto regula las acciones y señala 
aquello que se encuentra inscrito como convención. 

Cabe aquí formular la pregunta sobre ¿Cómo se 
constituyen las mujeres en tres escenarios culturales 
distintos del sur occidente colombiano, partiendo de 
los hechos institucionales involucrados en los tránsi-
tos del desarrollo?

Objetivos del proyecto

El objetivo general de esta investigación es com
prender los hechos instituyentes de la constitución 
de la feminidad propios de tres escenarios cultura
les diferenciados en el suroccidente colombiano. Y 
como objetivos específicos: 

• Explicar los ritos de tránsito hacia la femini
dad que posee cada grupo cultural del estu
dio

• Reconocer las atribuciones y lugares del 
cuerpo en la constitución femenina en cada 
uno de los grupos culturales.

• Reconocer los saberes culturales asociados 
a la feminidad presentes en cada uno de los 
grupos culturales.

Metodología propuesta

Consideraciones sobre el diseño y la 
población 

La presente investigación doctoral consiste en una 
investigación de corte cualitativo, coherente con 
el tema de trabajo y la naturaleza comprensiva del 
problema de investigación. Aunque existen muchas 
maneras de pensar el método cualitativo, este tra
bajo asume la perspectiva metodológica propuesta 
por Packer (1985) quien considera que el origen pri
mario del conocimiento es la actividad práctica, la 
participación práctica de todos los días con herra
mientas, artefactos y gente. Adicionalmente a ello y 
como ha sido mencionado previamente, estas prác
ticas en el sentido concreto pueden ser señalados 

como hechos institucionales, que son aquellas que 
cada grupo humano posibilita para hacer posible la 
relación con el ambiente y regulan lo posible y lo no 
permitido. 

Estudiar la constitución de lo femenino significará 
adentrarse en cada grupo cultural que se propone 
indagar, deteniéndose en detectar y luego describir 
aquellos hechos institucionales, que posibilitan que 
las mujeres constituyan su feminidad. Por lo cual, 
este estudio, en cuanto a diseño, tiene grandes ins
piraciones metodológicas en la etnografía, no obs
tante, es capaz de advertir los riesgos ya previstos 
por Wacquant (2006) sobre prometer un estudio de 
corte etnográfico, y es que este acercamiento pro
fundo y vivencial, implica transformaciones ante 
todo del investigador, y no es posible vincularse, ya 
que esta investigación será realizada por una mujer 
constituida. Un diseño de corte etnográfico implica
ría comprender de antemano las limitaciones perso
nales de la investigación para vincularse y permitirse 
ser permeado por el contexto. En esa medida, el tra
bajo presentado se basará en observaciones parti
cipantes en campo, de aquellos escenarios que ha 
previsto la comunidad como significativos de estos 
hechos institucionales, incluyendo conversaciones 
con actores centrales, los cuales serán escogidos 
durante el trabajo etnográfico. Adicional a esto, si 
bien es característico del método etnográfico que 
las categorías de análisis sean delimitadas a partir 
de la construcción de la información a través de dia
rios de campo, es necesario considerar que como 
categorías iniciales para la observación, este estudio 
contempla algunos hitos generales de la constitu
ción femenina (al menos en occidente) como lo son 
la llegada de la menarquía, el noviazgo o casamiento 
y el nacimiento de los hijos.

Este estudio será hecho con tres grupos culturales, 
en los cuales la literatura (Sevilla, 2004 y Tenorio, 
2002), plantea que existen diferencias culturales in
fluyentes en los modos de actuación de las mujeres 
de esta región del país. Estos grupos son: indígenas, 
representados por la comunidad Nasa que habita el 
territorio guambiano de Silvia en el Cauca; afro, cuya 
población elegida es la comunidad que habita en 
Guapi, también en el departamento del Cauca y la 
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última es el territorio urbano de Cali. Para el caso de 
las comunidades de Guapi y Silvia, ya existe una re
lación previa con las comunidades a participar y una 
relación constituida por trabajos de investigación 
anteriores, lo que facilita las condiciones previas 
de acceso a la comunidad. Por demás, es necesa
rio señalar que estas dos comunidades se encuen
tran protegidas por las disposiciones del Ministerio 
de Cultura, para la protección de los territorios cul
turalmente diferenciados. Para el caso de Cali, la 
elección de los escenarios, territorios y momentos 
plantea otros retos, ya que es una ciudad en la que 
habitan varias subculturas, o hibridaciones cultura
les no tan claras. Sin embargo, la elección inicial, es 
un escenario posiblemente importante de constitu
ción femenina como lo son las peluquerías ubicadas 
en diferentes zonas y estratos socioeconómicos de 
la ciudad como nicho de la investigación. 

Resultados esperados 

Esta investigación doctoral, pretende generar co
nocimiento acerca de las distintas maneras de 
transitar la feminidad en las mujeres que habitan 
el suroccidente colombiano, presumiendo que exis
ten tres grupos poblacionales claramente diferen
ciados, lo que puede plantear una contribución al 
campo de la teoría, ya que parte de una inspiración 
psicoanalítica, pero pone en relación el conoci
miento psicoanalítico ortodoxo, con nuevas lectu
ras y perspectivas devenidas desde la perspectiva 
de la psicología cultural y la antropología; esta nue
va lectura de lo femenino, en el contexto regional, 
podría contribuir a la generación y enriquecimiento 
del conocimiento local, acerca del campo de la fe
minidad. Esto en un sentido práctico podría favore
cer la complejización de políticas públicas en torno 
a multiculturalidad y género. Adicional a esto, desde 
el punto de vista metodológico, preguntas que han 
sido dominio casi exclusivo de la psicología clíni
ca relacionadas con la subjetividad de las mujeres, 
podrían encontrar metodologías complementarias 
propias de la antropología y sociología para enri
quecer las formas de generación de conocimiento 
sobre los fenómenos humanos y, en particular, sus 
formas de constitución. 
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Resumen
Cada año aumentan la prevalencia y mortalidad por enfermedades crónicas 
no transmisibles [ECNT], en especial en adultos jóvenes. Dichas patologías se 
desarrollan principalmente a partir del desequilibrio entre tres agregados con
ductuales: la actividad física [AF], la alimentación saludable [AS] y el sueño 
recuperador [SR]. Si bien se documenta información acerca de los factores bio
lógicos predisponentes y consecuentes en relación con prácticas no saludables, 
hace falta evidencia empírica acerca de la sinergia entre los factores psicológi
cos y contextuales que subyacen a la práctica simultánea de los tres dominios 
conductuales señalados. Por ello, desde una postura biopsicosocial positiva, se 
busca determinar si los protectores universales optimismo disposicional [OP] 
y regulación emocional [RE], en interacción con creencias compensatorias en 
salud [CCS] y factores ambientales socioculturales, predicen el balance ener
gético corporal [BEC] en adultos. Para responder a dicho objetivo se realizarán 
cuatro estudios: a) traducción y validación de una batería de instrumentos psi
cométricos; b) diseño y validación de un cuestionario para medir los factores 
contextuales (físicos y sociales); c) formulación de un modelo predictor de las 
conductas que componen el BEC con datos de autorreporte; y d) validación 
del modelo a partir de la inclusión de medidas psicofisiológicas y biométricas. 
Las dos primeras investigaciones de corte psicométrico, la tercera descripti
vocorrelacional y la cuarta analíticocomparativa. Se espera contribuir con un 
modelo validado a partir de la inclusión de medidas objetivas, que aporte un 
coeficiente predictivo del BEC, útil para la toma de decisiones en salud pública 
y psicología de la salud.

Palabras clave: 
Factores Psicológicos Protectores, Factores Contextuales Protectores.
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Predictores de conductas 
asociadas al Balance Energético 
Corporal [BEC]

Las personas para su supervivencia deben mante
ner un equilibrio entre el gasto calórico (propiciado 
por el gasto basal y la actividad física [AF]) y una 
eficiente recuperación (condicionada por el sueño 
recuperador [SR] y la alimentación saludable [AS]). 
Dicho balance energético corporal [BEC] consiste 
en el estado de equilibrio ideal regulado en principio 
por complejos mecanismos endógenos neurohor
monales que garantizan una transferencia balancea
da entre el gasto calórico y la recuperación eficiente 
(Economos et. al., 2015). Sin embargo, también de
pende de condiciones exógenas como la tempera
tura, la humedad relativa del ambiente y el tipo de 
alimentos ingeridos que potencian o inhiben el ana
bolismo y catabolismo.

Tanto la AF, como el SR y la AS consisten en agrega
dos conductuales complejos cuya interacción está 
mediada por factores contextuales físicos (condicio
nes óptimas para el desarrollo de la AF, la AS y el 
SR) como sociales (factores familiares, del entorno 
social cercano, medios de comunicación y acciones 
institucionales promotoras de las conductas referi
das); no obstante, tanto los estresores psicosociales 
del mundo contemporáneo, como ciertas prácticas 
arraigadas en la cultura, favorecen la incorporación 
de prácticas que, aunque no afectan en lo inme
diato la funcionalidad de las personas, contribuyen 
a futuro al desequilibrio entre el gasto calórico y la 
recuperación eficiente. Esta situación genera, a me
diano plazo, problemas de salud (sobrepeso, fatiga o 
inactividad), y contribuye a contraer ECNT, con afec
taciones en la calidad de vida y capacidad funcional 
(Lim et. al., 2016). 

En consecuencia con lo anterior, factores como los 
asociados al equipamiento del entorno (parques, ci
clorutas, gimnasios, entre otros) para el desarrollo 
de AF, la oferta y acceso a alimentos saludables, las 
variables sociodemográficas, y las creencias asocia
das a la AS, a la AF y al SR (formadas, distorsionadas 
y deconstruidas en la interacción mediante las ámbi
tos de vida cotidiana de los sujetos), juegan un papel 

crucial en la forma como las personas adquieren y 
mantienen conductas como las del BEC de mane
ra sostenida o, por el contrario, realizan comporta
mientos riesgosos.

Por otra parte, para que se evidencien las conductas 
del BEC, no solo deben estar presentes los factores 
contextuales (físicos y sociales), pues también las 
personas deben contar con recursos psicológicos 
que permiten la sostenibilidad de las mismas (Shee
ran et. al., 2017). A continuación, se presentará una 
revisión somera de tres aspectos psicológicos que 
pueden ser posibles predictores de las conductas 
asociadas al BEC.

La regulación emocional [RE] corresponde a los 
mecanismos aprendidos para gestionar adecuada
mente la expresión o supresión e intensidad de las 
emociones conforme a los condicionamientos del 
contexto y a criterios motivados por consideraciones 
instrumentales (como puede ser, el desarrollo de las 
conductas del BEC). Dichas estrategias se organizan 
en tres fases dinámicas (identificación, selección e 
implementación) que a su vez integran pasos como 
la selección/modificación de la situación, el desplie
gue atencional, el cambio cognitivo y la modulación 
de la respuesta. Dicha capacidad de regular emocio
nes se vincula con la salud de las personas a través 
de la evaluación cognitiva de los posibles riesgos, 
la vivencia subsecuente de la emoción respectiva, la 
toma de decisión consecuente y la ejecución soste
nida de conductas protectoras (DeSteno et. al., 2013). 

Al respecto, se sugiere que quienes presentan una 
mejor RE han aprendido a usar estrategias centra
das en la reevaluación cognitiva, razón por la cual 
atenúan, mantienen, amplifican y modulan su con
ducta de forma más eficiente en contraste con sus 
objetivos y con las posibilidades del contexto; asi
mismo, estas personas presentan altos niveles de 
funcionamiento socioemocional y se ajustan mejor 
a los acontecimientos desafiantes, aspecto que se 
traduce en mejores indicadores en salud en gene
ral (Jenaabadi et. al., 2015). Aun cuando la RE se ha 
relacionado con buenos indicadores en salud men
tal, y algunos autores han insistido en la repercusión 
de la RE en la salud física de las personas (DeSteno  
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et. al., 2013), no se identificaron hasta el momento 
estudios que exploren la influencia concreta de la RE 
en la gestión de conductas saludables subyacentes 
al BEC.

Por su parte, el optimismo disposicional [OD] se 
ha definido como la tendencia de una persona a 
ser motivada por la creencia de que los resultados 
deseados son más fácilmente alcanzables siempre 
y cuando la persona cuente con las competencias 
y autorregulación para realizar las conductas nece
sarias para lograrlos (Londoño et. al., 2014). Dichas 
creencias se asocian con un mejor afrontamiento 
de las situaciones estresantes, asumiendo que los 
eventos de la vida son provocados por causas no 
permanentes y que se pueden gestionar adecua
damente; en tal caso, una persona optimista com
prende mejor las causas de un evento, percibe mejor 
control de sí mismo y proyecta mejores resultados a 
futuro (Londoño et. al, 2014).

De acuerdo con los hallazgos de Jenaabadi et. al. 
(2015), el optimismo es una variable que predice me
jor la salud general con relación a la reevaluación y 
a la supresión emocional; sin embargo, el OD con
tribuye a un mejor afrontamiento emocional de las 
ECNT, lo cual incide en una recuperación más rápida 
y un menor reporte de síntomas físicos asociados. 
Se ha identificado que las personas más optimistas 
regulan sus emociones de manera exitosa, e inter
pretan de forma adecuada la información ambigua 
asociada a la activación de estados emocionales 
aversivos, lo cual las hace más resistentes ante 
creencias ambivalentes como las que determinan 
las conductas vinculadas al proceso de saluden
fermedad. Sin embargo, no existe información que 
permita aclarar el papel del optimismo no realista 
como componente psicológico asociado al estable
cimiento de creencias compensatorias, y es escasa 
la evidencia empírica que soporta el papel del OD 
como factor psicológico potenciador de prácticas 
saludables sostenibles. 

De igual manera, se identifica que las personas (en 
función de sus creencias) asumen u omiten el de
sarrollo de acciones que representan conductas de 
riesgo o protección. En ese marco, surge el interés 

por profundizar en el papel de las creencias com
pensatorias en salud [CCS], las cuales correspon
den a pensamientos, convicciones y opiniones en 
las que los efectos de un comportamiento no sa
ludable (a menudo placentero) son compensados 
a partir de la ejecución de otros comportamientos 
saludables; dichas estimaciones personales (excesi
vamente optimistas) son relevantes tanto para regu
lar las emociones negativas, como para elicitar de 
forma consistente comportamientos de riesgo para 
la salud y bienestar (Knäuper et. al., 2004). 

Buena parte de la explicación de estas creencias se 
basa en la disonancia cognitiva que ocurre ante los 
estados afectivos asociados a la conducta placen
tera y los estados motivacionales relacionados con 
las conductas garantes de un estado saludable, que 
a menudo implican que las personas se encuen
tren en una posición “ideal”, en la que ceden a sus 
deseos inmediatos sin desconocer sus expectati
vas a largo plazo ni la importancia de las conduc
tas asociadas al alcance de dichas metas. En ese 
orden, las personas pueden consumir con relativa 
frecuencia alimentos hipercalóricos, no realizar ac
tividad física significativa o privarse del sueño (por 
ejemplo, cuando las personas trabajan horas extras, 
o cuando dejan de dormir por estar conectados a las 
redes sociales) sobre la base que otras conductas 
que ejecutan con regularidad pueden balancear sus 
requerimientos en la ecuación gastorecuperación 
energética. En este punto, se debe admitir que el de
sarrollo de hábitos saludables supone procesos de 
aprendizaje, solución de problemas y cambio com
portamental sostenido, siempre y cuando no se pre
sente la influencia de percepciones placenteras pero 
irreales frente a la salud como las CCS (Knäuper et. 
al., 2004), para lo cual se debe reconocer el papel 
modulador de factores psicológicos como el OD y la 
RE (Sheeran et. al., 2017).

Desde hace pocos años se ha comenzado a inves
tigar cómo la alimentación balanceada, la actividad 
física y el sueño recuperador interactúan entre sí 
para reportar un equilibrio adecuado, y si bien se 
han documentado algunos estudios al respecto, 
abordan a lo sumo dos de los tres dominios conduc
tuales referidos. Solo un estudio (Adams et. al., 2016)  



Psicología en colombia. Una mirada de la investigación doctoral
62

Figura 1. Modelo hipotético de relaciones de interdependencia entre los factores predictores contextuales  
y personales de las Conductas del Balance Energético Corporal [BEC]. 

Fuente: GómezAcosta (2018).

aborda en simultáneo los tres segmentos conduc
tuales del BEC, y encuentra que únicamente el 7,7% 
de los adultos estadounidenses logra dicho equili
brio, junto con una ingesta responsable (de ocasio
nal a nula) tanto de alcohol como de cigarrillo.

En ese sentido, se puede decir que la evidencia em
pírica es insuficiente no solo para comprender las 
transacciones recíprocas que se dan entre los tres 
dominios comportamentales referidos, sino tam
bién para demostrar cómo la compleja interacción 
entre factores psicológicos (cognitivas, emocionales 
y conductuales) y contextualesecológicas determi
nantes (Economos et. al., 2015) pueden predecir el 

BEC, por lo que existe un vacío en el acervo cientí
fico que podría suplirse con un modelo integrador 
que permita evidenciar las transacciones recíprocas 
y simultáneas que se dan entre dichos dominios. 

Por todo lo anterior, esta propuesta de tesis doc
toral pretende evaluar si los adultos que refieren 
recursos psicológicos como altos niveles de RE y 
OD, así como bajos niveles de CCS, cuentan con 
el potencial para optimizar los contextos físicos y 
socioculturales en función de realizar de manera 
sincrónica y consistente los agregados conductua
les del BEC. El modelo teórico a probar se describe 
en la Figura 1.
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Método

Para responder a la pregunta de investigación se 
contemplan cuatro estudios, todos enmarcados 
dentro del paradigma científico empíricoanalítico. 
A continuación, se describen las generalidades de 
cada estudio. 

Estudio 1. Adaptación y validación de 
una batería de instrumentos para medir 
factores psicosociales asociadas al BEC 
en población colombiana 

Es un estudio psicométrico bajo el enfoque de la 
Teoría de Respuesta al Ítem, en donde se realiza la 
traducción y validación de las pruebas FREE Scale 
(Escala de Flexibilidad en Regulación Emocional) 
y BCS (Escala de Creencias Compensatorias). Se 
trabajará con una muestra aleatoria estratificada de 
más de 200 sujetos, provenientes de sector educa
tivo, empresarial, sanitario y deportivo. Los datos 
serán procesados con el programa WinSteps 4.0.1®

Estudio 2. Diseño y validación del 
cuestionario de factores contextuales y 
socioculturales asociados al BEC 

Es un estudio psicométrico bajo el enfoque de la 
Teoría de Respuesta al Ítem, en donde se realiza el 
diseño, validación de constructocontenido bajo me
todología Angoff modificada, y análisis de propieda
des psicométricas de un Cuestionario de Factores 
Contextuales de las Conductas del BEC. Dicha prue
ba incorpora factores del contexto físico, del entorno 
familiar y social cercano, del uso de los medios de 
comunicación y de las acciones institucionales diri
gidas a la comunidad. Se trabajará con una muestra 
aleatoria estratificada de más de 200 sujetos, prove
nientes de sector educativo, empresarial, sanitario y 
deportivo. Los datos serán procesados con el pro
grama WinSteps 4.0.1® 

Estudio 3. Modelo predictivo de las 
conductas asociadas al BEC

Es un estudio descriptivocorrelacional con análisis 
prospectivo que permita probar un MEE, y analizar 
el tamaño del efecto de las variables para proyec
tar un índice de equilibrio. El estudio busca aportar 
evidencia empírica frente a la interacción recíproca  

de los factores psicológicos flexibilidad en RE y OD, 
baja tasa de CCS, y la presencia de los factores con
textuales, como predictores los comportamientos 
del BEC, con un nivel de significancia menor o igual 
a .05. Las variables serán operacionalizadas con los 
instrumentos validados en los estudios 1 y 2, más 
el Cuestionario de Optimismo Disposicional, el Ín
dice de Calidad de Sueño de Pittsburg, el Cuestio
nario Mundial de Actividad Física y la Encuesta de 
Comportamiento Alimentario. Se trabajará con una 
muestra aleatoria estratificada superior a los 400 su
jetos, provenientes de sector educativo, empresarial, 
sanitario y deportivo, y el análisis se llevará a cabo 
con el aplicativo AMOS 24®

Estudio 4. Validación con medidas 
fisiológicas y biofísicas del Modelo 
Predictivo del BEC

Es un estudio analíticocomparativo, en donde se 
tomarán correlatos fisiológicos como forma de ope
racionalización de las variables optimismo (movi
mientos sacádicos) y regulación emocional (tasa 
cardiaca y dilatación pupilar), y medidas biométri
cas complementarias para la operacionalización del 
BEC. Se trabajará con una submuestra de las perso
nas incluidas en el estudio 3, cuyo cálculo se esta
blecerá mediante el programa GPower®, realizando 
un control de sesgos con un emparejamiento de los 
grupos en función de las covariables edad, sexo, es
trato socioeconómico y formación académica. Serán 
distribuidos de acuerdo a la Tabla 1.

Tabla 1. Asignación de los grupos a comparar durante 
el desarrollo del estudio 4. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5

Desbalance 
conductual 
sin primacía

Desbalance  
con primacía 
en actividad 
física

Desbalance  
con primacía 
en calidad 
del sueño

Desbalance  
con pri
macía en 
alimentación 
saludable

Personas  
que cumplen 
el índice de 
equilibrio del 
BEC

Fuente: elaboración propia.

Los grupos configurados serán expuestos a una si
tuación experimental que consiste en la proyección 
de un video que permite una experiencia emocional 
particular, y la predicción del desenlace de la cir
cunstancia; frente a ello se medirán los correlatos 
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fisiológicos de las variables psicológicas contempla
das. Tales respuestas serán obtenidas con el hard
ware Biotex® y ERun del EPrime®, registradas con 
las aplicaciones Biolab® y EDataAid perteneciente 
al software EPrime®, y analizadas con el programa 
SPSS®.

Consideraciones éticas

Los participantes se informarán del estudio y con
templarán su participación a través del consenti
miento informado y de la firma correspondiente de 
acuerdo con las disposiciones vigentes para la in
vestigación en psicología y con sujetos humanos en 
Colombia (Ley 1090 de 2006  Código Deontológico 
y Bioético del Ejercicio del Psicólogo y Resolución 
N° 8430 del 4 de octubre de 1993 del Ministerio de 
Salud). 

Adicionalmente, y en coherencia con el numeral 8.14 
—Manifiesto de Principios Éticos de los Psicólogos 
y Código de Conducta formulado por la American 
Psychological Association [APA]—, el estudio debe 
asegurar que tanto los datos obtenidos, como los 
resultados de los análisis, son fiables y no son ma
nipulados por el investigador. De igual manera, se 
asegura la disponibilidad de los datos para la veri
ficación de los resultados por las instancias que la 
Universidad Católica de Colombia o la entidad que 
provee el asentimiento designe para tal fin, si dichos 
estamentos lo estiman conveniente.

Resultados esperados

El modelo resultante incorpora aspectos contextua
les y psicológicos que permiten predecir las con
ductas del BEC, con un coeficiente de equilibrio e 
inclusión de medidas objetivas para incrementar la 
confiabilidad y el potencial predictivo del mismo.  
El producto puede servir para evaluar y, sobre la base 
de los resultados ponderados, establecer acciones 
preventivasinterventivas desde la perspectiva de la 
psicología de la salud y salud pública que midan el 
tamaño del real para la reducción de prevalencias 
e incidencias asociadas al BEC, determinando su 

efectividad en términos de la cercanía o no al índice 
de equilibrio referido por el modelo. Se sugiere rea
lizar estudios longitudinales complementarios que 
confirmen la legitimidad del modelo resultante.
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