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El libro Investigación en psicología: aplicaciones e intervenciones II presenta los avances 
en la investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. 
La lectura de cada capítulo permite observar el esfuerzo tanto de los diferentes docentes 
e investigadores internos y externos como de los estudiantes por responder a los intere-
ses y las necesidades expresadas en los ejes temáticos de las siete líneas de investigación 
e integración curricular en psicología: Clínica, de la Salud y de las adicciones; Procesos 
Psicobiológicos y del Comportamiento; Psicología Educativa; Psicología Jurídica y 
Criminológica; Psicología Organizacional; Psicología Social, Política y Comunitaria:  
y Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias del Comportamiento.

A nivel metodológico, el libro retoma ejemplos de revisiones de alcance, revisiones 
sistemáticas, diseños de caso único, estudios correlacionales, estudios comparativos, 
diseños experimentales con grupo control, diseños experimentales puros y diseños 
ex post facto. Respecto a las temáticas abordadas, en los diferentes capítulos se 
desarrollan constructos psicológicos y conjuntos de problemas sociales de interés 
para la psicología que aportan a la consolidación de las líneas de investigación. En 
conclusión, este libro permite observar la diversidad de metodologías que pueden 
emplearse para el estudio de la psicología desde las diferentes áreas y evidencia el 
ejercicio científico en respuesta a una realidad social que demanda respuestas desde 
su esencia compleja y dinámica. 

Palabras clave: líneas de investigación e integración curricular, metodología, aplica-
ciones, intervenciones.

RESUMEN



ABSTRACT

The book Research in Psychology: Applications and Interventions II showcases the 
advances in research of the Psychology Faculty of the Catholic University of Colombia. 
Each chapter presents the effort of teachers, internal and external researchers, and 
students to respond to the needs and interest of the thematic axes of the seven 
lines of research and curricular integration in psychology: Health and Addictions 
Clinic; Psychobiological and Behavioral Processes; Educational Psychology; Legal 
and Criminological Psychology; Organizational Psychology; Social, Political and 
Community Psychology; and Research Methods Applied to the Behavioral Sciences. 

At a methodological level, the book revisits examples of scope reviews, systemic 
reviews, unique case designs, correlation studies, comparative studies, experimental 
designs with a control group, pure experimental designs, and ex post facto designs. 
Each chapter develops relevant psychological constructs and social problems that 
contribute to the consolidation of the research lines. In conclusion, this book pre-
sents the different methodologies available for psychological research from different 
perspectives and is an example of scientific work in response to a social reality that 
demands answers from its complex and dynamic essence. 

Keywords: lines of research and curricular integration, methodology, applications, 
interventions.
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PRÓLOGO

En los últimos años, la psicología ha tenido innumerables desarrollos desde diferentes 
áreas aplicadas y básicas. Este libro es una muestra de los aportes que ha hecho la 
comunidad académica de la Universidad Católica de Colombia a la psicología del país.

El texto está estructurado en tres partes: en la primera, se encuentran los aportes 
de la psicología a problemas sociopolíticos, organizacionales y educativos; en la 
segunda, se abordan diversos temas relacionados con la intervención en psicología; 
en la tercera, se muestra un desarrollo en psicología básica y comparada. 

La primera parte cuenta con seis capítulos. En el primero de ellos, Jiménez, Barreto, 
Avendaño-Prieto y Blanco no solo se aproximan a la comprensión de la violencia polí-
tica desde una perspectiva psicosocial haciendo una revisión al tema, identificando y 
caracterizando las revistas, los temas de investigación, las metodologías, la postura 
teórica y los contenidos, sino, además, señalan sus limitaciones y alcances. Es evidente 
que este capítulo es de gran pertinencia en el marco del conflicto social y armado 
colombiano. En el segundo capítulo, Salas-Picón, Avendaño-Prieto, Medina-Arboleda 
y Toro presentan un estudio comparativo de la calidad de vida en sobrevivientes del 
conflicto armado y personas que no han sido víctimas del conflicto en una muestra de 
más de 400 personas, y lo hacen explorando diversos aspectos de la calidad de vida. 
Es indiscutible el aporte de este capítulo en el actual proceso de tránsito a la paz, y 
así lo muestra la literatura que explica el éxito en estos procesos de transición, pues 
resulta muy necesario para nuestra disciplina trabajar en procesos que comprometen 
la calidad de vida de víctimas, excombatientes y población en general. 

Posteriormente, en un estudio vinculado con los temas concomitantes al conflicto 
social y armado colombiano, como la violencia intrafamiliar, Carvajal-Builes, 

Cómo citar este apartado [APA]: Aguilar Bustamante, M. C. (2022). 
Prólogo. En I. E. Alejo-Castañeda & M. F. Cobo-Charry (Eds.) (2022), 
Investigacion en psicologia: aplicaciones e intervenciones II (pp. 11-13). 
Editorial Universidad Católica de Colombia.
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Palacio-Aguirre, López-Cantero y Medrano-Tovar describen los estilos lingüís-
ticos en víctimas sobre la violencia mostrando las características de su discurso y 
sus consecuencias; evidentemente, este aporte puede contribuir a la comprensión 
de un problema endémico en nuestra sociedad. Para concluir, Ayala-Rodríguez, 
Camargo-Escobar, Cañas-Guzmán y Ortiz-López, en medio de los continuos y múl-
tiples procesos de violencia que ha vivido nuestro país, presentan su investigación 
alrededor de los procesos de reconstrucción del tejido social, y es a partir del sentido 
de comunidad que las autoras desarrollan una revisión sistemática del concepto para 
aportar al desarrollo de instrumentos de medición de este. 

En una segunda sección de la primera parte, García-Rubiano, Forero-Aponte y 
Mañas Rodríguez exploran el vínculo entre el clima organizacional y calidad de vida 
en los procesos de cambio organizacional. Y, por último, Carvajal-Builes, Ríos-Cruz, 
Romero Espinosa, Pardo-Adames, Garzón-Velandia, Ocampo-Villegas, Chacón-
Ruiz y Guanumen-Niño identifican la relación entre el comportamiento visual en las 
áreas de interés de cada ítem y el desempeño en las pruebas Saber Pro; los hallazgos 
de este trabajo pueden contribuir al desarrollo de tecnologías que permitan mejorar 
el desempeño en comprensión lectora y, por tanto, en el rendimiento académico.

La segunda parte del libro está compuesta por tres capítulos que exploran los aportes 
desde la intervención, empezando por el trabajo de Bolívar-Ramírez, Moreno-Méndez 
y Avendaño-Prieto, quienes aplican y evalúan el efecto de un programa de regulación 
emocional para adolescentes consumidores de sustancias psicoactivas; los autores 
mencionan las bondades del programa, evidenciadas en los cambios y el tamaño 
de su efecto a nivel intraindividual. Por otra parte, el trabajo de Londoño-Pérez, 
Moreno-Méndez, Ortiz-Garzón, Rozo-Sánchez, Núñez, Alvarán-López, Albeza y 
Rojo, que involucró investigadores de universidades de Colombia y Argentina, tuvo 
como objetivo evaluar la evidencia reportada en revisiones sistemáticas respecto a 
la eficacia de acciones de prevención de riesgo suicida en militares y policías. Este 
trabajo tiene una alta pertinencia por una problemática creciente de la salud mental, 
como el suicidio, en diversas poblaciones, y las fuerzas militares no son la excepción.

En la tercera parte del libro, en temas de psicología básica y comparada, se agrupa-
ron dos capítulos. Por un lado, en un área de amplias implicaciones en humanos en 
especial en un campo crítico como el desarrollo inicial, Santacruz-Ortega realizó un 
estudio experimental en el área de la teratología conductual, en el cual buscó evaluar 
los efectos de la administración crónica prenatal de cocaína (10, 20, 25, 30, 40 y 50 
mg/kg) vía subcutánea (s.c.) sobre la conducta emocional o ansiedad en ratones. 
Y por otro, para cerrar el libro, Puentes-Garzón, Alejo-Castañeda y Manrique-
Zuluaga presentan un estudio que explora los efectos del enriquecimiento ambiental 



13

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

Prólogo

en tareas de memoria episódica en ratas Wistar: los resultados mostraron ausencia 
de la memoria episódica en los sujetos experimentales y evidenciaron la necesidad de  
nuevos estudios.

Para concluir, este libro no solo aporta a la psicología en Colombia desde múltiples 
perspectivas y muestra la pertinencia social de la investigación orientada a los pro-
blemas complejos que vive nuestro país, sino que además condensa el trabajo de 
profesores de la Universidad Católica de Colombia en colaboración con profesores 
de otras universidades, nacionales e internacionales. Es muestra de que a través de 
convenios y estrategias de movilidad es posible diseñar y ejecutar estudios de diversos 
tipos de herramientas para contribuir a la búsqueda de soluciones a estas complejas 
problemáticas. Por tanto, invitamos a su lectura, pues estamos seguros de su contribu-
ción a nuestra disciplina y profesión.

María Constanza Aguilar Bustamente
Universidad Católica de Colombia
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4
EL SENTIDO DE COMUNIDAD 
Y SU MEDICIÓN1

Nelly Ayala-Rodríguez*2

Itala Marina Camargo-Escobar*

Julián Camilo Cañas-Guzmán*

Beatriz Ortiz-López*

*Universidad Católica de Colombia

Cómo citar este capítulo [APA]: Ayala-Rodríguez, N., Camargo-
Escobar, I. M., Cañas-Guzmán, J. C., & Ortiz-López, B. (2022). El sentido 
de comunidad y su medición. En I. E. Alejo-Castañeda & M. F. Cobo-
Charry (Eds.) (2022), Investigación en psicología: aplicaciones e interven-
ciones II (pp. 95-117). Editorial Universidad Católica de Colombia. 
https://doi.org/10.14718/9786287554320.2022.4

Introducción

El “Sentido de Comunidad” (SC) apareció en el mundo académico en 1974, expresado 
por Sarason. Flores (20l4) plantea que el sentimiento de comunidad es el producto 
del encuentro de diversas variables, y que tiene la función de ser catalizador para 
favorecer la participación comunitaria y el cambio social. 

El tema ha despertado interés en el ámbito de la Psicología Comunitaria (Bottom et 
al., 2013); son numerosas las investigaciones que determinan la relación del sentido 
de comunidad con procesos como el apoyo social o la competencia social y escolar 
(Arce et al., 2011; Castro, 2014; Chipuer & Pretty, 1999; Schweitzer et al., 2002), o con 
el bienestar y la calidad de vida (Hombrados-Mendieta & López-Espigares, 2014; 
Marco et al., 2015).

Kloos et al. (2011) proponen que el sentido de comunidad es eje transversal de la 
Psicología Comunitaria. Sarason (1974), por su parte, lo define como un sentimiento 
de pertenencia, mutualidad e interdependencia voluntaria compuesto de aspectos 

1 Línea de investigación e integración curricular en Psicología Social, Política y Comunitaria.
2 nayala@ucatolica.edu.co
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como la percepción de similitud con otros, la interdependencia mutua y la voluntad de  
mantener esa interdependencia, dando o haciendo por otros lo que uno espera  
de ellos y, finalmente, el sentimiento de pertenencia a una disposición mayor estable 
y fiable. 

McMillan y Chavis (1986) plantean que el sentimiento de comunidad se construye a 
partir de cuatro componentes: pertenencia, influencia social, satisfacción de necesi-
dades comunes, y vínculos emocionales y apoyo compartido.

La membresía, el primer componente, tiene que ver con el sentimiento de pertenecer 
a una red de relaciones sociales que proporciona la posibilidad de diferenciar entre 
quienes forman parte de la comunidad y quienes no, a partir de elementos como: 
límites geográficos, sistema de símbolos, seguridad emocional y confianza, senti-
dos de pertenencia e identificación e historia compartida, entre otros (Maya, 2004; 
McMillan & Chavis, 1986). 

El segundo componente es la influencia, y se refiere al sentido de importancia que 
logran las personas dentro de un grupo. En razón a ello es que en una comunidad 
unida se puede evidenciar la influencia en doble vía, tanto del individuo hacia el 
grupo como del grupo hacia el individuo (McMillan & Chavis, 1986).

El tercer componente es el refuerzo de las necesidades, asociado al sentimiento de 
que las necesidades de los miembros pueden ser satisfechas a través de los recursos 
del grupo al compartirse una membresía en este. De esta manera, una comunidad 
fuerte debe tener la capacidad de satisfacer las necesidades de sus integrantes y las 
de ella misma.

Finalmente, está el componente denominado conexión emocional, en el que se esta-
blece el compromiso entre los integrantes como resultado de las historias, lugares, 
tiempos y experiencias compartidas. Así, entre más interacciones de tipo positivo se 
den entre los miembros del grupo, mayor es la probabilidad de conexión emocional, 
de construir vínculos y afecto mutuo (McMillan & Chavis 1986).

Dado que el objeto y sujeto de estudio del campo de la psicología comunitaria es 
la comunidad, y que es en la comprensión de este fenómeno que emerge el proceso 
psicosocial denominado sentido de comunidad, es importante relevar los siguientes 
aspectos. Primero, que la unión de los miembros, característica que para algunos 
académicos define a este grupo social, es tan solo uno de sus aspectos definitorios, 
por lo que comprender el sentido de comunidad en su complejidad permite entender 
que no es suficiente la unión de una comunidad para lograr el cambio y la transfor-
mación social. Que se requieren cambios estructurales en las formas de pensar de los 
miembros, para hacerlo posible. En una investigación con personas en situación de  



97

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

Nelly Ayala-Rodríguez, Itala Marina Camargo-Escobar, Julián Camilo Cañas-Guzmán, Beatriz Ortiz-López

pobreza en Brasil, se identificó que había una correlación positiva entre sentido de 
comunidad y fatalismo (Cidade et al., 2014). Así, se comprende que es necesario 
además de tener un fuerte sentido de comunidad, desarrollar una percepción crítica 
sobre la realidad para que el sentido de comunidad funcione como una estrategia de 
transformación social.

Segundo, que la comunidad es una construcción que hacen los miembros. De ahí 
que Maruna et al. (2004) plantean que el concepto de comunidad encierra la relación 
recíproca entre individuos que comparten el mismo espacio vital y que, por lo tanto, 
se superan mutuamente. Flores (2014) implica en esta mirada el aporte que hacen 
las personas desde lo que son y poseen. De ahí que la comunidad sea sinónimo de la 
constitución de un Yo comunitario, que en el planteamiento de Musitu et al. (2004) 
es posible develar a través del sentido de comunidad, dado que este “se refiere a 
aquellos sentimientos que unen a los miembros de la comunidad como personas que 
pertenecen a un grupo y se autodefinen como tal” (p. 47).

Tercero, para Sánchez-Vidal (2001), el constructo de comunidad, además de conec-
tarse con la interacción social se complementa con los imaginarios de arraigo 
territorial y con el sentimiento de conexión e interdependencia. Para autores como 
Pretty et al. (2006) es una construcción psicológica y cultural, fundamental en la 
praxis de los psicólogos comunitarios orientados por la promoción de la justicia 
social y el cambio social. De ahí la importancia de leer y comprender la dinamicidad 
e historicidad de la comunidad y del sentido de comunidad. Como se evidencia en 
los aspectos relevados previamente, el sentido de comunidad, a la vez que proceso 
psicosocial, se convierte en la estrategia para acceder y conocer la comunidad. 

Dada la importancia del concepto, se han desarrollado encuestas e inventarios para 
poder medirlo y determinar el peso afectivo que le dan las personas a su grupo o 
comunidad, lo que ha generado un debate centrado en si lo que se mide es el sujeto 
en relación a la comunidad o es el sentimiento de la comunidad en su conjunto. 
Pero este se subsana planteando que tanto el sujeto y la comunidad se construyen 
en procesos de interrelación, de ahí el trabajo de (Bishop et al., 2006; Castellini et 
al., 2011; Chavis & Wandersman, 1990; Chipuer & Pretty 1999; Davidson & Cotter, 
2009;1989; Long & Perkins, 2003; Maya, 2004; Sánchez-Vidal, 2001;Xu et al., 2010).

Sánchez-Vidal (2009), refiere que el rastreo histórico del concepto revela el amplio 
empleo del modelo teórico de McMillan & Chavis (1986), y la expansión de medidas 
y orientaciones analíticas generales del SC, refiriendo a autores como: Berger (1997); 
Prezza et al. (1999); Royal y Rossi (1996) y en los enfoques específicos a (Brodsky et 
al., 1999; Hughey et al., 1999; Peterson et al., 2008; Sonn & Fisher, 1996). 
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Esteban-Guitart y Sánchez-Vidal (2012) señalan, con respecto a los estudios hechos, 
que estos se han enfocado en tres dimensiones: territorial, ya sea centrado en la 
comunidad local o el vecindario, relacional y simbólica, denotando ya sea la iden-
tidad social, comunidad o cultural. También plantean que, producto de los análisis 
factoriales, emergen solamente dos componentes, el relacional, y el territorial, siendo 
el primero de los dos el más potente.

A partir de los planteamientos anteriores surge la presente investigación, que tiene 
como objetivo identificar las escalas sobre sentido de comunidad publicadas en 
bases de datos científicas entre 1986 y 2019 y que contaran con indicadores psico-
métricos de validez y confiabilidad, con el fin de consolidar una matriz de análisis 
que incluyera los elementos del diseño, metodología y población, la anterior infor-
mación permitiría concluir el nivel de producción de instrumentos que evalúan el 
sentido de comunidad, dando cuenta de la pertinencia de diseñar uno que acoja los 
principales elementos identificados y que pueda ser aplicado en comunidades como 
la colombiana.

Método

Diseño 

El presente trabajo corresponde a un estudio documental (Tancara, 1993) que deta-
lla un método investigativo basado en revisiones textuales, bibliográficas, gráficas o 
documentales para dar inicio o ahondar un tema anteriormente tratado. A partir de 
una revisión sistemática en la cual se tuvieron en cuenta algunos criterios planteados 
por la metodología prima, como la revisión de los títulos, resumen, palabras clave, 
introducción, método, resultados y discusión; se incluyeron elementos adicionales 
que permitieran cumplir con el propósito de la investigación, como las dimensiones 
en las que coincidían los diferentes instrumentos. Así también, se buscó describir 
los instrumentos diseñados para evaluar el sentido de comunidad en una ventana de 
tiempo de 33 años (1986 - 2019). Los criterios para hacer la búsqueda fueron deter-
minados por los investigadores.

Fuentes documentales

Las bases de datos de las cuales fueron extraídos los estudios de la presente investi-
gación fueron: Google Académico, Scielo, E-LIBRO SSO, worldcat.org, metarevistas, 
PsycArticles, eBooks, EbscoHost, ScienceDirect, Psicodoc, Social Science Database. 
Los criterios de inclusión en la búsqueda fueron: publicaciones en revistas indexadas 
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entre 1986 y 2019, artículos de investigación de psicología y psicología comunitaria 
que han tenido como tema central el sentido de comunidad, ya sea en su definición, 
en el diseño de instrumentos o en su aplicación. Los criterios de exclusión fueron: 
publicaciones en revistas no indexadas, artículos que no incluyeran las escalas y 
artículos con metodologías cualitativas.

Instrumentos 

Como parte de la revisión se diseñó un instrumento de autoría propia para la extrac-
ción de información (ver Tabla 1), el cual contiene 10 categorías, estructuradas de la 
siguiente manera: título, autor(es), año de publicación, país, población, número de 
ítems, características, componentes que evalúa, análisis factorial, confiabilidad. Se 
gestionaron las referencias bibliográficas y los documentos en formato PDF, con la 
aplicación Mendeley. 

El propósito de la elaboración del instrumento se debe a que este permite una mayor 
comprensión del tema investigado, optimización en tiempo y posibilidad de hacer 
comparaciones entre artículos que permitieran llegar a conclusiones como resulta-
dos de análisis confiables.

Procedimiento 

Figura 1 
Flujograma del procedimiento
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Fase I. Determinación de los criterios de inclusión de los artículos. Se establecieron 
los siguientes criterios acordes con los objetivos de investigación que permitirían 
conformar la matriz para la sistematización de los datos: 

a. Artículos publicados en las bases de datos indexadas, entre los años 1986 al 2019

b. Escala diseñada o adaptación que midiera sentido de comunidad en distintas 
poblaciones y contextos;

c. Artículo producto de una investigación finalizada;

d. Acceso al texto completo y parámetros estadísticos de la escala que tenga el texto.

Fase II. Se procedió a leer cada uno de los artículos seleccionados y a organizar la 
información en las categorías que estructuran la matriz de sistematización. Se con-
solidó un archivo con algunas escalas extraídas de los artículos, mientras que otras 
fueron solicitadas directamente a los autores para realizar el respectivo análisis. Este 
trabajo se llevó a cabo entre los cuatro investigadores del estudio, mediante una 
lectura crítica de los artículos, orientada por criterios determinados previamente. 

Fase III. Selección de los estudios con las escalas que cumplieran con los criterios 
establecidos. Se incluyeron 19 artículos procedentes de: Estados Unidos (5), Italia (4), 
España (3), México (2), Brasil (2), Eslovaquia (1), Perú (1), Chile (1). Las poblaciones 
en estos estudios corresponden a adolescentes escolares, niños, indígenas mexi-
canos, habitantes de conjuntos residenciales, adultos de zonas urbanas y jóvenes 
universitarios.

Fase IV. Diligenciamiento de la matriz de análisis con las 10 categorías especificadas 
previamente. Los instrumentos se revisaron teniendo en cuenta sus propiedades 
psicométricas y comparando cada uno de los ítems de las escalas. 

Consideraciones éticas

Esta investigación se ajustó a la legislación vigente para la investigación en salud 
y la práctica de investigaciones en psicología. Debido a que es una investigación 
documental, se respetaron las titularidades de los documentos incluidos y se refe-
renciaron en su totalidad.

Resultados

Los resultados de la presente investigación se extractan de la matriz de análisis, en 
este sentido se analizan cada una de las categorías determinadas como: Escala, autor, 
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año, país, población, número de ítems, componentes que evalúa y características 
psicométricas. A continuación, se presenta el análisis de cada uno de ellos.

En esta revisión se incluyeron 19 escalas diseñadas para medir el sentido de comu-
nidad, de las cuales nueve fueron originales: Índice de Sentido de Comunidad (SCI),  
(McMillan & Chavis, 1986); Escala sentimiento psicológico de comunidad (Sánchez 
-Vidal, 2009); Sentido de comunidad en jóvenes indígenas y mestizos (Esteban-
Guitart & Sánchez-Vidal, 2012); Escala sentido de comunidad en adolescentes 
(Cicognani et al., 2012); Escala Sentido Psicológico de comunidad (Jason et al.,2015); 
Sentido de comunidad en el barrio (Lezama & Reyes, 2016); Escala Sentido de comu-
nidad en la escuela (SoC-S) (Prati et al., 2018); Escala de sentido de descriptores 
comunitarios (Halamováa et al., 2018) y la Escala NPSOC Sentido psicológico nega-
tivo de la comunidad (Mannarini et al., 2014).

Se incluyen también seis adaptadas del Índice de Sentido de comunidad (SCI) origi-
naria de McMillan y Chavis (1986), Índice de Sentido de Comunidad (SCI), (Long 
& Perkins, 2003); Adaptación Española (McMillan & Chavis, 1986). Potenciación 
comunitaria (Maya, 2004); Breve escala sentido de comunidad (BCCS) (Peterson et 
al., 2008); Índice de Sentido de Comunidad (SCI) (Castellá et al., 2015); Índice de 
Sentido de Comunidad Adapted Sense of Community Index (Castellá et al., 2016) y 
la Escala de Sentido de Comunidad (SCI-II) en escuelas públicas chilenas (Rojas et 
al., 2019). 

Dos escalas adaptadas de la original de McMillan y Chavis (1986) por segunda 
vez: Breve Escala del Sentido de Comunidad en Adolescentes (SoC-A) (Chiessi et 
al., 2010) e Índice 2 (SCI-2) de sentido de comunidad versión adaptada por Távara 
(2012), que fuera utilizada con pobladores/as de zonas urbano-marginales de Lima 
(Cueto et al., 2016).

Finalmente, se encontraron dos escalas adaptadas de otros autores: Breve Sentido 
de Comunidad con un Índice de Discapacidad, Brief Sense of Community Index- 
Disability (BSCI-D) (Townley & Kloos, 2009) y la Escala para la evaluación del 
sentido de comunidad en grupos académicos virtuales (Novo et al., 2016). A conti-
nuación, la Tabla 1 resume la revisión documental.
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La segunda categoría de análisis se refiere a las poblaciones a las que han sido apli-
cadas las diferentes escalas de Sentido de comunidad. Se encontró que cuatro fueron 
aplicadas en comunidades de la siguiente manera: tres en comunidades urbanas y 
dos en adolescentes. Las demás escalas fueron aplicadas a poblaciones de jóvenes 
indígenas, grupos académicos virtuales y personas con enfermedad mental grave. 

En relación con el país de origen, las tendencias, como se evidencia en la Figura 2, 
muestran que el país con la mayor producción de escalas de Sentido de comunidad es 
Estados Unidos, con 5, en relación con las de menor producción, que se encuentran 
que Perú, Chile y Eslovaquia, que presentan una sola publicación.

Figura 2
País de origen de las escalas

En relación con la categoría análisis autores, se encuentra que quienes aparecen con 
un mayor número de publicaciones son Cicognani et al. (2012) con tres publicacio-
nes y Sánchez-Vidal (2009), con una publicación.

Respecto a la categoría número de ítems, los resultados son diversos, en promedio, 19 
ítems por escala. La cantidad más frecuente de ítems es nueve (9), así mismo, como 
se evidencia en la Figura 3, la escala con el número más pequeño de ítems es la deno-
minada “Escala breve de sentido de comunidad (BCCS) Peterson et al. (2008), con 
8 ítems. Por el contrario, las escalas Sentido psicológico negativo de la comunidad 
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(Mannarini et al., 2014), Escala sentido de comunidad en adolescentes (Cicognani 
et al., 2012) y la Escala de sentido de descriptores comunitarios (Halamováa et al., 
2018), que están conformadas por 32, 36 y 44 ítems, respectivamente.

Figura 3
Número de ítems por escala

 
Nota: * Fueron siglas creadas por los autores

En la Figura 4 se observa que entre los años 2012-2019 ha habido mayor producción 
de escalas diseñadas y adaptadas, mientras que entre 1986 y 2012 se encontraron 
siete escalas.

Figura 4
Publicación de escalas sentido de comunidad por años
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En la revisión realizada se encontraron dos (2) escalas, que fueron aplicadas a gru-
pos sociales para medir el Sentido de Comunidad Virtual: un estudio de Méndez y 
Galvanovskis (2011), y Novo et al. (2016) “Diseño y validación de una escala para la 
evaluación del sentido de comunidad en grupos académicos virtuales” también tiene 
estas características de medición del sentido de comunidad en espacios virtuales.

En cuanto al formato de las respuestas solicitadas a los participantes, se encontró 
que 18 de las escalas eran tipo Likert, a diferencia de la Escala de sentido de des-
criptores comunitarios, (Halamováa et al., 2018) que propone como respuesta el 
diferencial semántico para identificar las características de la comunidad real y la 
comunidad ideal.

Con respecto a la presencia de los componentes de la escala original de McMillan y 
Chavis (1986) en escalas posteriores, la Figura 5 da cuenta de este resultado:

Figura 5
Presencia de los componentes de McMillan & Chavis (1986) en las escalas

La figura 5 muestra que los ítems de las escalas se estructuran en los cuatro compo-
nentes del modelo de McMillan y Chavis (1986). El 63% se ubica en el componente de 
Pertenencia o membresía, seguidos por el componente de conexión emocional, con el 
47%, el de influencia, con el 42%, y finalmente el de satisfacción de necesidades, con 
el 37%. Otros nombres diferentes que aparecen en las escalas son relaciones positivas 
alrededor, raíces en el lugar, oportunidades de influencia, oportunidades de parti-
cipación, entidad, distinción, alienación, abstención y frustración; los últimos tres 
corresponden a la escala de Sentido Negativo de Comunidad (Mannarini et al. 2014).



110

El sentido de comunidad y su medición

LOGOS V E S T I G I U M

En la revisión de las escalas emergieron otros componentes diferentes a los propues-
tos inicialmente en 1986, los cuales fueron validados en análisis exploratorios, así: 
aceptación comunitaria de discapacidad, arraigo territorial, relación/ Interacción, 
comunidad para adolescentes, apoyo y conexión emocional con los compañeros, 
enlace positivo con la comunidad, relación con los vecinos, relaciones comunitarias, 
diferenciación, oportunidades.

Un hallazgo relevante es la presencia de una escala denominada “Sentido negativo 
de comunidad” conformada por cuatro componentes: distintivo, abstención, frustra-
ción, sentimiento de ser extraños, propuesta por Mannarini et al. (2014).

Discusión

Dada la importancia del concepto, se han desarrollado diversas escalas para medirlo 
y determinar el peso que le dan las personas a su sentimiento en relación con la 
comunidad de la que hacen parte. Con respecto al debate de si lo que las escalas 
miden es el sujeto en relación a la comunidad o es el sentimiento de la comunidad 
en su conjunto (Bishop et al., 2006; Castellini et al., 2011; Chavis & Wandersman, 
1990; Chipuer & Pretty, 1999; Davidson & Cotter, 1986; Long & Perkins, 2003; Maya, 
2004; Sánchez-Vidal, 2001; 2009; Xu et al., 2010), refieren que lo importante es tener 
la claridad que tanto el sujeto como la comunidad se construyen en procesos de 
interrelación.

Si bien es cierto que los primeros intentos por medir el “Sentido de comunidad” se 
hacen presentes en los años cincuenta, y que hubo auge de desarrollo en los años 
setenta y ochenta, los hallazgos del presente estudio evidencian la publicación de 
instrumentos con sus respectivos criterios psicométricos entre los años 2014 y 2019, 
en respuesta a las exigencias de calidad que hacen las comunidades académicas. 

Otro de los resultados de la presente investigación, están en coherencia con los 
planteamientos de Sánchez -Vidal (2009) quien plantea que la revisión histórica 
del concepto muestra el uso extendido del modelo teórico de McMillan y Chavis 
(1986) y la propagación de medidas y enfoques analíticos generales del Sentido de 
Comunidad-SC-refiriendo a autores como: Berger (1997); Prezza et al. (1999); Royal 
y Rossi (1996) y en los enfoques específicos a (Brodsky et al., 1999; Hughey et al., 
1999; Peterson et al., 2008; Sonn & Fisher, 1996). 

Una de las críticas a los estudios sobre sentido de comunidad es la que se hace res-
pecto al origen de estos, ya que la mayoría proceden de Estados Unidos, poniendo 
en duda de esta manera su validez transcultural. De ahí la necesidad de elaborar ins-
trumentos con pertinencia sociocultural, poniendo especial atención a las formas de 



111

LOGOS V E S T I G I U M LOGOS V E S T I G I U M

Nelly Ayala-Rodríguez, Itala Marina Camargo-Escobar, Julián Camilo Cañas-Guzmán, Beatriz Ortiz-López

aplicación y a los resultados estructurales implicados en las correlaciones y patrones 
relacionales de las variables y de nivel del constructo (Esteban-Guitart & Sánchez-
Vidal, 2012). Los resultados corroboran este planteamiento al mostrarse que de las 
19 escalas cinco son de origen norteamericano.

El sentido de pertenencia o membresía, componente donde se ubica el mayor porcen-
taje de los ítems de las escalas (63%) es un hallazgo en perspectiva del planteamiento 
de Riger y Lavrakas (s.f. como se citó en Sánchez-Vidal, 2009), que al estudiar el SC 
con base en la vinculación vecinal, encontraron la existencia de dos factores diferentes 
aunque correlacionados, siendo el primero la vinculación social (entendido como la 
capacidad de identificar vecinos y sentirse como parte del vecindario, conociendo un  
número de vecinos y niños) y el segundo el arraigo conductual entendido como  
el número de años de residencia en la comunidad, el estatus residencial (propiedad 
o alquiler) y el tiempo esperado de residencia, mismos aspectos constitutivos del 
referido componente. Así mismo, la investigación de Chavis et al. (1986), en la que 
se desarrolló un índice de SC basado en 31 predictores, que luego de su aplicación 
del análisis de regresión mostró que las relaciones más altas con el índice de SC se 
daban con la interacción vecinal, tiempo de residencia, propiedad (frente a alquiler) 
de la casa, e implicación en asociaciones voluntarias (Sánchez-Vidal, 2009). Chipuer 
y Pretty (1999), a través de análisis factoriales, estudios correlacionales y de con-
trastes entre grupos, analizan la validez constructiva del SCI de McMillan y Chavis 
(1986), y muestran que el componente de pertenencia o membresía es el más robusto 
estadísticamente. Datos que respaldan la evidencia científica de que la comunidad se 
construye desde lo relacional y el territorio, aspectos que definen este componente.

El siguiente componente es el relacionado con conexión emocional, con un 47%, e 
Influencia, con un 42%, lo cual reafirma que son componentes ampliamente referi-
dos en el constructo de sentido de comunidad.

Las escalas de sentido de comunidad han sido aplicadas en diversas poblaciones y 
tipos de comunidades (Jason et al., 2015; Maya, 2004). De ahí que se cuente con 
instrumentos que se han adaptado a distintos tipos de poblaciones territoriales, tales 
como el barrio, el trabajo, la escuela, y, más recientemente a comunidades virtuales 
(Méndez & Galvanovskis, 2011; Rheingold, 1993; Wighting et al., 2008). También a 
diversas comunidades, como el trabajo o la Universidad, o a grupos de personas en 
riesgo de exclusión (Arce et al., 2010; Seider et al., 2013; Williams & Ferrari, 2015). 
Tales planteamientos están en coherencia con los hallazgos de la presente investiga-
ción, en la que se encontró que la medición del sentido de comunidad se ha enfocado 
en grupos de adolescentes y niños (6 escalas); en espacios como escuelas primarias y 
secundarias, lo que implica una novedad, según los autores Prati et al. (2018), dado 
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que la tradición consiste en plantear la evaluación de este proceso en adultos. Por 
otra parte, se incluyen estudios que han contado con la participación de comuni-
dades urbanas e indígenas, mestizas, grupos académicos y comunidades virtuales, 
personas con enfermedad mental y estudiantes universitarios (Kruger et al., 2001), lo 
que amplía la participación de otros sectores poblacionales y contextos que se deben 
considerar en el diseño de futuras escalas de sentido de comunidad. 

En relación con los indicadores psicométricos, todas las escalas presentan un alfa 
de Cronbach superior a 0.7, lo que les refiere confiabilidad; otros tipos de análisis 
estadísticos que se realizan son análisis de varianza, análisis factorial exploratorio y 
confirmatorio. 

No existe una escala para medir sentido de comunidad a nivel transcultural, dada 
la dificultad para hacer comparaciones entre grupos diversos, tal como lo refieren 
Chipuer y Pretty (1999) al señalar la complejidad y dificultad para establecer ade-
cuados niveles de confiabilidad y validez del constructo en todas sus dimensiones.

Con respecto a la medición de sentido de comunidad virtual, se encontró la escala 
para grupos académicos virtuales de (Novo et al., 2016). Este hallazgo motiva a inda-
gar por el significado, impacto y función que en el siglo XXI tienen las comunidades 
que se construyen sin arraigo territorial. 

En relación con los ítems de las escalas seleccionadas se repiten de la misma forma en 
investigaciones donde utilizaron la escala original de McMillan y Chavis (1986), sin 
embargo, en otras escalas aparecen ítems idénticos, tales como “pienso vivir mucho 
tiempo en esta comunidad” (que aparece en tres escalas) o “puedo contar con mis veci-
nos” (que aparece en tres escalas). Esto nos lleva a concluir que algunas escalas utilizan 
ítems similares, sin embargo, algunas utilizan ítems disímiles a los antes mencionados, 
debido a la población a la que se dirigen, como en el caso de Prati et al. (2018) donde 
un ítem para una escala diseñada para adolescentes es “Estoy orgulloso de pertenecer 
a esta escuela” de la misma forma que en la investigación de Castella et al. (2016) se 
encuentra una escala diseñada para niños con ítems como “En mi barrio hay lugares 
suficientes para jugar”.

Conclusiones

Las consideraciones teóricas sobre el estado de la medida del constructo, denominado 
en el campo de la psicología comunitaria, “Sentido de comunidad”, llevan a concluir 
que este proceso psicosocial de la psicología comunitaria es un constructo complejo 
y multinivel, situado y producto de las dinámicas culturales, sociológicas, políticas, 
psicológicas y la praxis misma de los grupos. Debido a estas características, tanto su 
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abordaje conceptual y su medición son complicados. De ahí la dificultad para tener 
una escala transcultural, de alto nivel de confiabilidad y validez que permita abarcar 
la medida del constructo en todas sus dimensiones. 

En Colombia no existe una escala que mida sentido de comunidad, lo que lleva a 
pensar en su importancia para evaluar el impacto de intervenciones psicosociales 
que se hacen en diferentes regiones, especialmente en época de posacuerdo. De esta 
manera, el diseño de un instrumento adaptado a las necesidades socioculturales del 
país será el objetivo de la siguiente fase de este estudio.

De acuerdo con la participación de los países en el desarrollo de escalas de sentido de 
comunidad, se encuentra que 6 de las 19 escalas consultadas se encuentran diseña-
das en América Latina, lo que hace necesario el desarrollo de líneas de investigación 
al respecto.

Para posteriores investigaciones se debería tener en cuenta el uso de tecnologías, 
dado el momento histórico y el avance de las estrategias de conectividad, para desa-
rrollar estrategias de evaluación de este proceso comunitario en espacios virtuales 
que evidencien las nuevas formas de relaciones y construcciones de comunidades.
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Ivonne Edith Alejo-Castañeda
Psicóloga y especialista en Psicóloga Clínica por la Universidad Católica de Colombia. 
Magíster en Desarrollo Educativo y Social por la Universidad Pedagógica Nacional. 
Doctora en Educación por la Universidad Santo Tomás de Aquino. Filiación insti-
tucional: Universidad Católica de Colombia. Línea de investigación e integración 
curricular: Psicología Educativa. Grupo de investigación: Europsis. Líder del 
Semillero de Investigación en Psicología Experimental y Aplicada. Docente de la 
Especialización en Psicología Clínica y de la Especialización en Psicología Educativa 
de la Universidad Católica de Colombia.
Correo electrónico: iealejo@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7163-6319

María Fernanda Cobo-Charry
Psicóloga egresada de la Universidad El Bosque. Magistra en Educación por la Pontificia 
Universidad Javeriana. Magistra en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica 
por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Especialista en Evaluación y 
Diagnóstico Neuropsicológico por la Universidad de san Buenaventura, Bogotá. 
Investigadora del Grupo de Investigación ENLACE y líder de la línea de investiga-
ción e integración curricular en Procesos Psicobiológicos y del Comportamiento de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Líder del semillero 
de investigación en Neuropsicología. Cuenta con experiencia como neuropsicóloga 
clínica trabajando con pacientes de todas las edades: niños, adolescentes y adultos 
con discapacidad cognitiva y daño cerebral. Cuenta con experiencia en docencia 
universitaria en facultades de Psicología y Educación, así como en apoyo psicológico 
en proyectos comunitarios y psicopedagógicos.
Correo electrónico: mfcobo@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7377-4056 
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José Raúl Jiménez-Molina
Psicólogo, magíster en Psicología y doctor en Psicología por la Universidad Católica 
de Colombia. Filiación institucional: Universidad Católica de Colombia. Líneas de  
investigación: Psicología Jurídica y Criminológica; Psicología Social, Política y 
Comunitaria; Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias del Comportamiento. 
Docente, investigador y asesor en psicología jurídica y forense; docente, investigador 
y asesor en ética y deontología de la psicología. Líder de docencia y laboratorios de 
Psicología, y delegado de egresados de pregrado y posgrados, Universidad Católica de  
Colombia. Exmagistrado y expresidente de Tribunales Deontológicos y Bioéticos 
de Psicología Centro y Sur Oriente, Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC). 
Miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Neuropsicología Jurídica y  
Forense. Miembro Honorario de la Asociación Internacional de Criminología  
y Ciencias Forenses. Profesor Honorífico en Madrid, España. Conferencista nacional 
e internacional. Premio Nacional de Psicología 2020. 
Correo electrónico: jrjimenez@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4806-5068

María Idaly Barreto-Galeano
Psicóloga por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Doctora en Psicología 
por la Universidad de Santiago de Compostela (España). Filiación institucional: 
Universidad Católica de Colombia. Grupo de investigación: Europsis. Línea de 
investigación: Psicología Social, Política y Comunitaria. Investigadora Senior, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Decana de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Católica de Colombia. Investigadora adscrita al Centro de Estudio 
e Investigaciones en Psicología (CEIPS).
Correo electrónico: mibarreto@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3677-852X

Bertha Lucía Avendaño-Prieto
Psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Licenciada en Ciencias de la 
Educación, especialidad Matemática, por la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas. Especialista en Análisis de Datos por la Universidad de La Salle. Especialista en 
Psicología del Consumidor por la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Magíster 
en Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Doctora en Psicología por la 
Universidad de la Laguna (España). Filiación institucional: Universidad Católica de 
Colombia. Línea de investigación: Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias 
del Comportamiento. Grupo de Investigación en Aplicaciones de Estadística 
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Multivariantes (GAEM). Investigadora Senior, Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Docente de pregrado y posgrado de la Universidad Católica de Colombia.
Correo electrónico: blavendano@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8136-5380

Amalio Blanco-Abarca
Licenciado en Sociología por la Universidad de St. Gallen (Suiza). Doctor en Psicología 
por la Universidad Complutense de Madrid. Filiación institucional: Universidad 
Complutense de Madrid, Grupo de Investigación en Violencia y Bienestar Social 
(GIVBS).
Correo electrónico: amalio.blanco@uam.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9395-2315

Wilson Miguel Salas-Picón
Psicólogo por la Universidad Cooperativa de Colombia. Magíster en Psicología 
Jurídica por la Universidad Santo Tomás. Filiación institucional: Universidad 
Católica de Colombia y Universidad Cooperativa de Colombia. Líneas o grupos de 
investigación: Violencia, Paz, Territorio, Conflicto y Neurocriminología. Candidato 
a magíster en Psicología y candidato a doctor en Psicología por la Universidad 
Católica de Colombia. Profesor Auxiliar de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
Investigador Asociado, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Director 
nacional en Colombia y representante legal de la Asociación Latinoamericana de 
Psicología Jurídica y Forense (ALPJF). 
Correo electrónico: Wmsalas35@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1458-6770

Iván Felipe Medina-Arboleda
Psicólogo y magíster en Psicología del Consumidor por la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. Doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. 
Filiación institucional: Universidad Católica de Colombia. Líneas o grupos de 
investigación: Grupo de Investigación en Aplicaciones de Estadística Multivariantes 
(GAEM). Investigador Senior, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Profesor Titular de la Universidad Católica de Colombia. Editor de la revista Acta 
Colombiana de Psicología.
Correo electrónico: ifmedina@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3209-9204
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Ronald Alberto Toro
Psicólogo por la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Psicología 
Clínica y magíster en Psicología, línea de Psicología Clínica, por la Universidad 
Católica de Colombia. Doctor en Salud, Psicología y Psiquiatría, línea de Evaluación 
e Intervención Psicológica, por la Universidad de Almería. Filiación institu-
cional: Universidad Católica de Colombia. Línea de investigación: Métodos de 
Investigación Aplicados a las Ciencias del Comportamiento. Grupo de Investigación 
en Aplicaciones de Estadística Multivariantes (GAEM). Investigador Asociado, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Docente de planta en la Universidad 
Católica de Colombia.
Correo electrónico: ratoro@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6061-3499

Ever José López-Cantero
Psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Derechos, Sociología 
y Política Criminal, y máster en Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, 
Desarrollo y Cooperación, Universidad Nacional de Colombia. Doble titulación por 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), España, y el Instituto 
de Altos Estudios Europeos. Filiación institucional: Profesor Asociado, líder del 
Semillero de Investigación en Psicología Jurídica, Universidad Católica de Colombia. 
Líneas o grupos de investigación: Psicología Jurídica y Criminológica. Presidente del 
Capítulo Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos.
Correo electrónico: ejlopez@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1921-4159 

Claudia Marcela Medrano-Tovar
Psicóloga por la Universidad Cooperativa de Colombia. Especialista en Psicóloga 
Jurídica por la Universidad Católica de Colombia. Línea de investigación conductiva 
conductual. Experiencia en la Subred Centro Oriente prestando apoyo psicológico 
a población vulnerable y realizando procesos de restablecimiento de derechos, así 
como en orientación en las rutas de atención establecidas.  
Correo electrónico: marcemedra24@yahoo.com.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4456-2596
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Juan Camilo Carvajal-Builes
Psicólogo, especialista en Psicología Jurídica, magíster en Psicología y doctor en 
Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Máster en Psicopatología Legal, 
Forense y Criminológica por la Universidad Internacional de Cataluña. Filiación 
institucional: Universidad Católica de Colombia. Líneas de investigación: Psicología 
Jurídica y Criminológica. Miembro del grupo Europsis de la Universidad Católica 
de Colombia. Experiencia docente desde niveles de pregrado hasta doctorado. Perito 
en psicología forense, divulgador científico y ponente nacional e internacional. 
Miembro del nodo de Psicología Jurídica de Ascofapsi y par evaluador de proyectos 
y documentos científicos
Correo electrónico: juamkam1919@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8928-6604

Lina Yineth Palacio-Aguirre
Psicóloga y especialista en Psicóloga Jurídica por la Universidad Católica de 
Colombia. Línea de investigación: Psicología Jurídica. Psicóloga educada bajo el 
enfoque cognitivo-conductual, con una orientación epistemológica empírico-ana-
lítica. Más de nueve años de experiencia laboral, ejercidos bajo principios éticos, 
morales y deontológicos.
Correo electrónico: linajp3@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4663-0887

Nelly Ayala-Rodríguez
Psicóloga por la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Docencia 
Universitaria por la Universidad El Bosque. Magíster en Psicología Comunitaria por 
la Pontificia Universidad Javeriana. Doctora en Psicología por la Universidad de la 
Laguna, España. Filiación institucional: Universidad Católica de Colombia. Líneas 
de investigación: Psicología Social, Política y Comunitaria. Grupo de investigación: 
EUROPSIS. Líder del semillero POLITEIA, y docente-investigadora de la Facultad de 
Psicología de la Universidad Católica de Colombia. Docente e investigadora, asesora 
de prácticas profesionales y proyectos de grado en este campo aplicado en pregrado 
y posgrado. Pionera del desarrollo de la psicología comunitaria en Colombia. Ha 
sido representante de la Universidad Católica de Colombia ante el Observatorio 
de Responsabilidad Social Universitaria de Colombia, coordinadora del área de 
Psicología Comunitaria y de la alternativa de grado “Servicio Social Comunitario”. 
Ha publicado diversos artículos y capítulos de libros. Ponente en eventos nacionales 
e internacionales. Miembro activo de la American Association Psychological (APA), 
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la Sociedad Interamericana de Psicología, la Red Latinoamericana de Formación en 
Psicología Comunitaria, la Red de Psicología Comunitaria de Colombia y el Colegio 
Colombiano de Psicólogos. Intereses académicos centrados en la psicología comuni-
taria y la responsabilidad social universitaria. 
Correo electrónico: nayala@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8963-6958

Itala Marina Camargo-Escobar
Psicóloga y magíster en Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Doctora 
en Educación por la Universidad Santo Tomás. Filiación institucional: Universidad 
Católica de Colombia. Líneas o grupos de investigación: Métodos de Investigación 
Aplicados a las Ciencias del Comportamiento. Docente y supervisora de prácticas en 
pregrado y docente de la Especialización en Psicología Educativa y Clínica. Docente 
del Diplomado en Psicología Clínica y Pruebas Psicológicas del Colegio Colombiano 
de Psicólogos. Líder del semillero de investigación Psicometría: Medición y 
Evaluación, de la Universidad Católica de Colombia. Ha publicado varios artículos y 
capítulos de libro. Ponente en eventos nacionales e internacionales. Psicómetra con 
participación en el diseño de instrumentos para el ICFES, la Universidad Nacional 
de Colombia y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Con experiencia en la forma-
ción afectivo-emocional de jóvenes y padres de familia mediante cursos y talleres en 
diferentes instituciones educativas.
Correo electrónico: imcamargo@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1030-461X

Beatriz Ortiz-López
Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Licenciada en Educación Básica 
con énfasis en Educación Religiosa por la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios. Filiación institucional: Universidad Católica de Colombia. Línea de investiga-
ción: Psicología Social, Política y Comunitaria. Grupo de investigación: EUROPSIS. 
Misionera con veinte años de experiencia en el acompañamiento de comunidades 
rurales, afrodescendientes y escolares. Con especial interés en la vida comunitaria 
como elemento transformador de la sociedad desde procesos psicosociales de sensi-
bilización, concientización y compromiso de los actores presentes.
Correo electrónico: bortiz71@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1701-5797
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Julián Camilo Cañas-Guzmán
Psicólogo por la Universidad Católica de Colombia. Línea de investigación: Psicología 
Social, Política y Comunitaria. Grupo de investigación: EUROPSIS. Experiencia en 
el área de bienestar universitario en instituciones de educación superior. Estudiante 
de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.
Correo electrónico: jccanas28@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7289-9583

Mónica García-Rubiano
Psicóloga, especialista en Psicología de las Organizaciones y magíster en Psicología 
por la Universidad Católica de Colombia. Doctor en Salud, Psicología y Psiquiatría 
por la Universidad de Almería. Filiación institucional: Universidad Católica de 
Colombia. Línea de Investigación en Psicología Organizacional. Grupo de inves-
tigación: EUROPSIS. Coordinadora de la Especialización en Psicología de las 
Organizaciones; líder de la línea de investigación en Psicología Organizacional; líder 
del semillero de Psicología Organizacional, Universidad Católica de Colombia.
Correo electrónico: mgarcia@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7699-502X

Carlos Forero-Aponte
Psicólogo y magíster en Psicología por la Universidad Católica de Colombia. 
Estudiante del Doctorado en Psicología de la Universidad de la Laguna. Docente-
investigador en distintas instituciones de educación superior. Autor de múltiples 
artículos académicas y capítulos de libros.
Correo electrónico: carlosforeroaponte@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0132-4595

Miguel Ángel Mañas-Rodríguez
Licenciado en Psicología, catedrático y doctor en Psicología por la Universidad de 
Almería. Filiación institucional: Grupo de Investigación de Psicología del Trabajo, 
Organizaciones y RR. HH. (IPTORA). Larga experiencia laboral en las distintas 
áreas de la psicología (recursos humanos, organizacional, clínica, social, formación 
e investigación). Concibe que el papel que desempeñan las personas es la esencia 
del engranaje del funcionamiento adecuado en cualquier ámbito que cuente con 
un equipo humano. Consciente de la necesidad de satisfacer las demandas de este 
nuevo siglo, el objetivo principal de IPTORA es fomentar, desde la investigación y 
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la optimización de las personas que conforman los grupos dentro de nuestra socie-
dad, todos los aspectos que contribuyen a su bienestar psicológico. IPTORA está 
compuesta por un grupo de investigadores dispuestos a poner sus conocimientos en 
beneficio de la sociedad. 
Correo electrónico: marodrig@ual.es
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7889-1913

Carlos Antonio Pardo-Adames
Psicólogo por la Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Educación por la 
Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Psicología y doctor en Psicología por 
la Universidad Católica de Colombia. Filiación institucional: Universidad Católica 
de Colombia. Grupos de investigación: EUROPSIS y GAEM. Líneas de investiga-
ción: Psicología Educativa; Métodos de Investigación Aplicados a las Ciencias del 
Comportamiento. Experto en educación, aprendizaje, currículo, métodos avanzados 
de investigación, así como en el diseño de instrumentos de medición para psicología 
y educación, en muestreo en educación y en el procesamiento y análisis de datos. Ha 
sido coordinador de programas nacionales e internacionales de evaluación educativa 
realizados por el ICFES (SABER/CIVICS STUDY/LLECE). Ha sido consultor para 
los Ministerios de Educación de Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Paraguay, Panamá y Nicaragua. Ha participado en el proce-
samiento y análisis de datos para el Laboratorio de Evaluación de la Calidad de la 
Educación en América Latina (LLECE-UNESCO).
Correo electrónico: capardo@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6773-2781

Diana Camila Garzón-Velandia
Psicóloga y magíster en Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Filiación 
institucional: Universidad Católica de Colombia. Línea de investigación: Psicología 
Social, Política y Comunitaria. Grupo de investigación: Europsis. Joven Investigadora 
por la Paz (Minciencias 2018). Actualmente es estudiante del Doctorado en Procesos 
Psicológicos y Comportamiento Social de la Universidad de Santiago de Compostela.
Correo electrónico: dcgarzon@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9561-5021
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Héctor Balmes Ocampo-Villegas
Licenciado en Educación, Filosofía y Letras por la Universidad Santo Tomás. 
Psicólogo por la Universidad Católica de Colombia. Especialista en Psicología 
Educativa por la Universidad Católica de Colombia. Máster Internacional en 
Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia por la la UNED Madrid. Filiación 
institucional. Universidad Católica de Colombia. Grupo de investigación: Europsis. 
Correo electrónico: hbocampo@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3226-277X

Jhon Erick Chacón-Ruiz
Psicólogo por la Universidad Católica de Colombia. Experiencia en investigación 
sobre teratología de sustancias psicoactivas con el Semillero de Psicobiología, 
suscrito a esta misma institución. Experiencia en procesos de entrenamiento 
cognitivo en plataformas web, desarrollo y creación de videojuegos para la evaluación 
de sintomatología depresiva, y en procesos de estimulación cognitiva a través de 
videojuegos serios. Joven investigador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
Correo electrónico: Jechacon08@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9175-7732

Julián David Guanumen-Niño
Psicólogo y magíster en Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Filiación 
institucional: Universidad Católica de Colombia. Grupo de investigación: Enlace. 
Línea de investigación: Psicología de la Salud y de las Adicciones.
Correo electrónico: jdguanumen26@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8770-8081

Olga Romero Espinosa
Psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Educación por la 
Universidad Pedagógica Nacional. Filiación institucional: Universidad Católica de 
Colombia. Línea de investigación: Psicología Educativa. Grupo de investigación: 
Europsis. Estudios en modificabilidad estructural cognitiva y programa de 
enriquecimiento instrumental.

Correo electrónico: olguitaromero5@gmail.com
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Sonia Gisela Ríos-Cruz

Licenciada en Educación Preescolar; psicóloga; magíster en Desarrollo Educativo 
y Social; máster internacional en Neuropsicología Clínica; doctora en Psicología. 
Docente universitaria en asignaturas afines a procesos básicos de investigación 
en diseño y desarrollo de plataforma para estudio neurocognitivo y salud mental. 
Coordinadora del Semillero de Entrenamiento Cognitivo de Control Ejecutivo 
(Cognibrain), Universidad Católica de Colombia.
Correo electrónico: sgrios@ucatolica.edu.co
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8632-2646

Marisol Bolívar-Ramírez
Psicóloga y magíster en Psicología por la Universidad Católica de Colombia. Filiación 
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