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Resumen

El objetivo del presente estudio consistió en conocer el significado del trabajo en la vejez desde la 
perspectiva de jóvenes y adultos de la Ciudad de México. Colaboraron 110 personas con edades de 18 
a 59 años (Medad = 36.7, DE = 18.). Se utilizó la técnica de Redes Semánticas Naturales Modificadas. 
Como resultado se obtuvieron cuatro redes semánticas, y las definidoras con mayor Peso Semántico 
(PS) para cada núcleo de red fueron: 1.- Cansado (PS = 184) y Necesario (PS = 148); 2.- Respon-
sables (PS = 155) y Activos (PS = 150); 3.- Lento (PS = 265) y Bueno (PS = 218); 4.- Tristeza (PS 
= 241) y Orgullo (PS = 183). Se concluye que el significado del trabajo en la vejez se caracteriza 
por la coexistencia de creencias positivas y negativas, agrupadas en tres dimensiones: centralidad, 
normas sociales e importancia de las metas de trabajo.
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Meaning of Work in Old Age through 
Semantic Networks

Abstract
The objective of this study was to understand the meaning of work in old age from the perspective 

of young and middle-aged adults in Mexico City. A total of 110 participants aged 18 to 59 years  
(M = 36.7, SD = 18) took part in the study. The Modified Natural Semantic Networks technique 
was used. The results yielded four semantic networks, and the defining terms with the highest 
Semantic Weight (SW) for each network core were: 1.- Tired (SW = 184) and Necessary (SW = 148);  
2.- Responsible (SW = 155) and Active (SW = 150); 3.- Slow (SW = 265) and Good (SW = 218); 
4.- Sadness (SW = 241) and Pride (SW = 183). It is concluded that the meaning of work in old age is 
characterized by the coexistence of both positive and negative beliefs, grouped into three dimensions: 
centrality, social norms, and the importance of work goals.

Keywords: 
Aging, Modified Natural Semantic Networks, Work Activity, Stereotypes, Elderly.

 

Significado do trabalho na velhice  
por meio de redes semânticas

Resumo
O objetivo deste estudo foi conhecer o significado do trabalho na velhice na perspectiva de 

jovens e adultos da Cidade do México. Participaram 110 pessoas com idades entre 18 e 59 anos  
(Média = 36,7, DP = 18). Foi utilizada a técnica de Redes Semânticas Naturais Modificadas. Como 
resultado, foram obtidas quatro redes semânticas, e os definidores com maior Peso Semântico 
(PS) para cada núcleo de rede foram: 1.- Cansado (PS = 184) e Necessário (PS = 148); 2.- 
Responsáveis (PS = 155) e Ativos (PS = 150); 3.- Lento (PS = 265) e Bom (PS = 218); 4.- Tristeza  
(PS = 241) e Orgulho (PS = 183). Conclui-se que o significado do trabalho na velhice é caracterizado 
pela coexistência de crenças positivas e negativas, agrupadas em três dimensões: centralidade, 
normas sociais e importância das metas de trabalho.

Palavras-chave: 
Envelhecimento, Redes Semânticas Naturais Modificadas,  

Atividade laboral, Estereótipos, Idosos.
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Introducción

En la actualidad, el número de per-
sonas que rebasa la edad de 60 años 
se ha incrementado de forma significa-
tiva en todo el mundo. Este cambio de-
mográfico, denominado envejecimiento 
poblacional, es producto del aumento 
de la esperanza de vida y de la dismi-
nución de la tasa de natalidad (Donizze-
tti, 2019). En México, el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) 
(2021) reportó que en 2020 las personas 
mayores representaron el 12% de la po-
blación total, un estimado de 15.1 millo-
nes de personas envejecidas.

El envejecimiento poblacional repre-
senta un desafío para distintos países 
porque deben implementar políticas 
y acciones dirigidas a ajustar y adap-
tar diversos espacios de la vida social, 
política y económica de las personas 
mayores. Uno de los aspectos que más 
atrae la atención en los estudios psico-
sociales es la participación de la pobla-
ción envejecida en el mercado laboral. 
En esa dirección, de acuerdo con Gon-
zález (2012), para vivir una vejez digna, 
las personas mayores requieren de un 
trabajo adicional o de apoyo familiar de-
bido a que la percepción económica y 
los ahorros suelen ser escasos durante 
la senectud.

En México, cerca del 30% de la po-
blación de 60 años o más aún trabaja, 
de la cual, el 37,4% lo hace en el sec-
tor informal (González, 2012), principal-
mente en actividades de campo (Gue-
rrero-Pérez et al., 2012). En la vejez, el 
trabajo de los adultos mayores suele ser 
una extensión de las actividades que 
realizaron a lo largo de su vida laboral; 

en otros casos el trabajo es un nuevo ofi-
cio o son actividades relacionadas con 
el trabajo informal o el autoempleo. Las 
oportunidades de trabajo de las perso-
nas mayores están condicionadas por 
su entorno económico (Pérez-Fernández 
y Venegas-Venegas, 2021), los ingresos 
que perciben, el perfil sociodemográfico 
y el contexto familiar (Millán-León, 2010); 
mientras que las causas asociadas a la 
búsqueda de trabajo después de los 60 
años son la carencia de ingresos para 
satisfacer sus necesidades básicas y los 
deficientes sistemas de seguridad social 
(Huenchuan, 2018).

Las actividades que las personas 
mayores realizan a tiempo total, parcial, 
a largo plazo o temporales a cambio de 
un ingreso se denomina trabajo remune-
rado (Miralles, 2010). El trabajo es consi-
derado como una actividad clave para la 
autonomía de los individuos, que facilita 
la obtención de los medios necesarios 
para vivir y que es un eje fundamental 
en el desarrollo de la sociedad (Romero, 
2017). Cabe señalar que, en la vejez, el 
empleo tiene efectos positivos en la ca-
lidad de vida (Min & Cho, 2018) y en la 
salud física (Choi et al.,2016).

Uno de los primeros esfuerzos por 
conocer el significado del trabajo fue 
realizado en 1987 por el equipo de inves-
tigación denominado Meaning of Work 
(MOW), quienes han identificado cinco 
dimensiones del significado del trabajo: 
la centralidad del trabajo, las creencias 
normativas sobre el trabajo, los resulta-
dos valorados, las metas laborales y la 
identificación con los roles del trabajo 
(Da Rosa et al., 2011).

Ahora bien, el significado del trabajo 
depende de las funciones de socializa-
ción, el tipo de trabajo y el contexto so-
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cioeconómico. En general, el significado 
del trabajo se integra de representacio-
nes individuales, las cuales establecen 
relaciones, identidades y permiten defi-
nir la cantidad y calidad de tiempo que 
se dedica al trabajo (Romero, 2017).

La investigación relacionada con el 
significado del trabajo se ha centrado 
en la actividad laboral durante la juven-
tud y la adultez; por ejemplo, estudios 
como el de Sharabi (2017) han descrito 
diferencias entre hombres y mujeres en 
distintas organizaciones respecto a las 
dimensiones propuestas por MOW. Por 
otra parte, Barros et al. (2018) identifi-
caron en empleados de la construcción 
civil dos ejes orientadores del significa-
do del trabajo: el primero se vinculó con 
la inserción, inclusión y exclusión social, 
y el segundo se relacionó con el logro, 
el sentido de utilidad y la degradación 
laboral. Para Silva et al. (2015), los signi-
ficados del trabajo voluntario presentan 
una perspectiva instrumental, relaciona-
da con las recompensas por ser parte 
de la actividad voluntaria con una pers-
pectiva de participación más altruista.

El trabajo en la vejez suele depender 
de las características sociodemográfi-
cas de las personas mayores. La edad 
es uno de los principales determinantes 
de la participación en el mercado laboral; 
así, como señalan Maldonado y Yañez 
(2014), a medida que la edad aumenta, 
la oferta laboral tiende a disminuir, ha-
llándose que la discriminación por razo-
nes de edad es uno de los factores que 
más afecta las oportunidades de traba-
jo en la vejez (Huenchuan, 2018). Las 
personas envejecidas enfrentan otras 
situaciones negativas para conseguir un 
empleo, la percepción estereotipada y 
negativa que se tiene sobre el envejeci-
miento es uno de los principales motivos 

de exclusión laboral. La vejez suele aso-
ciarse con procesos de deterioro físico 
y mental, aislamiento, depresión y sole-
dad; estos prejuicios negativos se de-
nominan viejismo e incluyen un conjunto 
de creencias, estereotipos y conductas 
de discriminación sistemática contra las 
personas debido a que son mayores 
(Butler, 1969). Otro aspecto a considerar 
es el énfasis de un ideal joven y la creen-
cia de que el trabajo debe ser medido en 
términos de productividad económica. 
De acuerdo con lo anterior, el sistema de 
creencias de un determinado contexto 
sociocultural puede limitar o promover la 
participación de las personas mayores 
en el mercado laboral.

Con relación a los efectos del enveje-
cimiento poblacional en la esfera laboral, 
se reconoce un aumento de la demanda 
de trabajo de las personas mayores. En 
este sentido, uno de los principales fac-
tores asociados a la empleabilidad en la 
vejez son las creencias de la población 
menor de 60 años sobre el desempeño 
laboral de las personas envejecidas. Por 
este motivo, el objetivo del presente es-
tudio consistió en conocer el significado 
del trabajo en la vejez desde la perspec-
tiva de jóvenes y adultos de la Ciudad 
de México.

Método

Participantes
Colaboraron de manera voluntaria 

110 participantes, hombres y mujeres, 
residentes de la Ciudad de México, se-
leccionados mediante un muestreo in-
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tencional (Otzen y Manterola, 2017), con 
una edad de 18 a 59 años (Medad= 36.7, 
DE= 18.1), dende, del total de la mues-
tra, el 60% correspondió al género feme-
nino. Su nivel de escolaridad fue 31,8% 
con educación básica, 26,4% con edu-
cación media y 41,8% con educación 
superior. Con relación al estado civil, el 
53,6% eran solteros, el 40% casados, 
el 4,5% divorciados y el 1,8% viudos. El 
20,8% tenía un trabajo formal, el 17,3% 
contaba con trabajo informal, 18,2% tra-
bajaba en un negocio familiar, el 5,5% 
contó con un trabajo independiente y el 
38,2% no contaba con un trabajo. Como 
criterios de inclusión se consideraron el 
contar con educación básica, no pre-
sentar limitaciones físicas que impidie-
ran dar respuesta a los instrumentos y 
contar con una edad menor de 60 año. 
Como criterio de exclusión se consideró 
el no desear participar de forma volunta-
ria en el estudio.

Diseño
Estudio exploratorio elaborado a par-

tir de un diseño no experimental trans-
versal, donde las variables no se mani-
pularon deliberadamente. Además, se 
realizó una sola medición en un único 
grupo de participantes (Hernández et 
al., 2014).

Instrumentos
Se utilizó como instrumento las Re-

des Semánticas Naturales Modificadas 
(RSNM) (Reyes-Lagunes, 1993). Es-
tudios recientes han demostrado que 
esta técnica es eficaz para conocer el 
significado psicológico de un concepto 

(Santisteban-Negroe y Reyes-Lagunes, 
2018), ya que permite evidenciar el uni-
verso de palabras con las cuales una 
determinada cultura describe un objeto 
o fenómeno. El instrumento se integró 
de cuatro estímulos: 1.- El trabajo en la 
vejez es… 2.- Las personas mayores 
que trabajan son… 3.- El desempeño 
de las personas mayores en el trabajo 
es… 4.- Cuando veo a una persona ma-
yor trabajando yo siento… Los estímulos 
fueron definidos por cada participante 
con cinco palabras, las cuales fueron 
jerarquizadas de acuerdo con su impor-
tancia a través de una escala numérica 
de uno a cinco.

Procedimiento
Los participantes colaboraron de for-

ma voluntaria y en todos los casos se 
explicó la finalidad del estudio, indican-
do que la información proporcionada 
era anónima y confidencial; por consi-
guiente, cada participante firmó un do-
cumento de consentimiento informado. 
Los instrumentos fueron aplicados indi-
vidualmente en espacios públicos como 
plazas, centros comerciales y escuelas; 
además, el evaluador estuvo presente 
para aclarar dudas que pudieran surgir 
durante la aplicación. El trabajo de cam-
po se realizó durante cinco meses.

Resultados

Los datos fueron analizados median-
te el programa Excel de Windows 10. 
Para cada uno de los estímulos presen-
tados se aplicó el procedimiento de aná-
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lisis de RSNM sugerido por Reyes-Lagu-
nes (1993). En primer lugar, se obtuvo 
el Tamaño de la Red (TR) (el cual refleja 
el número de definidoras obtenidas en 
cada estímulo) y el Peso Semántico (PS) 
(resultado de la multiplicación de la fre-
cuencia de aparición de cada definidora 
por la jerarquía otorgada) de cada una 
de las definidoras obtenidas. En se-
gundo lugar, se identificó el Núcleo de 
la Red (NR) a través de una gráfica de 
sedimentación. Finalmente, con las defi-
nidoras identificadas en el paso anterior, 
se calculó la Distancia Semántica Cuan-
titativa (DSC) entre los elementos del 
NR. En la tabla 1 se presenta el núcleo 
de red del primer estímulo: “El trabajo 
en la vejez es…”. En esta red semántica 
la palabra cansado es la principal defi-
nidora, con un peso mayor al resto de 
las palabras, necesario se coloca en el 
segundo lugar y difícil es la tercera defi-
nidora (ver figura 1).

Tabla 1. 
Núcleo de red del estímulo: “El trabajo en la 
vejez es…”

Definidora PS DSC

Cansado 184 100%

Necesario 148 80%

Difícil 102 55%

Importante 101 55%

Pesado 91 49%

Bueno 83 45%

Escaso 73 40%

Útil 71 39%

Saludable 63 34%

Horarios inadecuados 57 31%

Entretenido 44 24%

Ingreso 44 24%

TR = 168

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. 
Red semántica del estímulo; “El trabajo en la vejez es…”

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 2 se presentan las defini-
doras del estímulo: “Las personas ma-
yores que trabajan son…”. En esta red 
semántica se observa que responsables 
es la principal definidora, seguida de 
activos, mientras que independientes 
aparece en tercer lugar (ver figura 2). 
Las dos primeras definidoras presentan 
un peso semántico mayor al resto de las 
palabras.

Tabla 2. 
Núcleo de red del estímulo: “Las personas 
mayores que trabajan son…”

Definidora PS DSC

Responsables 155 100%

Activos 150 97%

Independientes 86 55%

Pobres 78 50%

Alegres 76 49%

Sanos 73 47%

Felices 67 43%

Productivos 66 43%

Trabajadores 64 41%

Fuertes 62 40%

Experimentados 57 37%

Necesitados 54 35%

Saludables 49 32%

Inteligentes 45 29%

TR = 153

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. 
Red semántica del estímulo: “Las personas mayores que trabajan son…”

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 3 se describe el núcleo de 
red del estímulo: “El desempeño de las 
personas mayores en el trabajo es…”. 
Se observa que la primera definidora es 
lento; bueno ocupa el segundo lugar; 
mientras que responsable aparece en 
tercer lugar (ver figura 3). Lento y bueno 
tienen un peso semántico mayor que el 
resto de las definidoras.

Tabla 3. 
Núcleo de red del estímulo: “El desempeño 
de las personas mayores en el trabajo es…”

Definidora PS DSC

Lento 265 100%

Bueno 218 82%

Responsable 132 50%

Experiencia 102 38%

Eficiente 72 27%

Excelente 59 22%

Adecuado 51 19%

Necesario 51 19%

Eficaz 46 17%

Importante 40 15%

TR = 162

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. 
Red semántica del estímulo: “El desempeño de las personas mayores en el trabajo es…”

Fuente: Elaboración propia.
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En la Tabla 4 se presenta el núcleo 
de red del estímulo: “Cuando veo a una 
persona mayor trabajando yo siento…”. 
Se observa que tristeza en la principal 
definidora con un peso semántico ma-
yor al resto de las palabras. En segundo 
lugar, se encuentra orgullo y, en tercer 
lugar, admiración (ver figura 4).

Tabla 4. 
Núcleo de red del estímulo: “Cuando veo a 
una persona mayor trabajando yo siento…”

Definidora PS DSC

Tristeza 241 100%

Orgullo 183 76%

Admiración 178 74%

Alegría 163 68%

Respeto 108 45%

Empatía 106 44%

Motivación 106 44%

Felicidad 103 43%

Enojo 74 31%

Compasión 61 25%

Nostalgia 58 24%

Coraje 43 18%

TR = 100

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. 
Red semántica del estímulo: “Cuando veo a una persona mayor trabajando yo siento…”

Fuente: Elaboración propia.
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Discusión

El objetivo de esta investigación fue 
conocer el significado del trabajo en la 
vejez en jóvenes y adultos. En los resul-
tados obtenidos se identificó la coexis-
tencia de definidoras negativas  y posi-
tivas, destacando que las palabras con 
mayor peso semántico en los estímulos 
“El trabajo en la vejez es…” (cansado), 
“El desempeño de las personas mayo-
res en el trabajo es…” (lento) y “Cuan-
do veo a una persona mayor trabajando 
yo siento…” (tristeza), se asociaron con 
evaluaciones negativas; estas palabras 
forman parte de la concepción negati-
va y estereotipada hacia las actividades 
que realizan las personas mayores. Es-
tos resultados son similares a los estu-
dios realizados en población mexicana 
(Lara-Pérez et al., 2018), española (Prie-
to et al., 2021) y chilena (Fernández et 
al., 2017), en los que se ha descrito una 
elevada prevalencia de creencias nega-
tivas hacia la vejez. Debido a la asocia-
ción del envejecimiento con el deterioro 
físico y mental (Velasco et al., 2020), los 
estereotipos y prejuicios relacionados 
con el proceso de envejecimiento son 
principalmente negativos.

Por otra parte, en los cuatro estímulos 
presentados se identificaron palabras que 
describen una evaluación positiva del tra-
bajo en la vejez, por ejemplo: necesario, 
importante, responsables, bueno, expe-
riencia, eficiente, excelente, orgullo, admi-
ración, alegría y respeto. De forma particu-
lar, en el estímulo “Las personas mayores 
que trabajan son…”, las definidoras in-
dican una evaluación favorable; ejemplo 
de estas definidoras son: responsables, 
activos, independientes, alegres, sanos, 
felices, productivos y trabajadores.

A pesar de la presencia de definido-
ras negativas, en las redes semánticas 
obtenidas prevalecen definidoras po-
sitivas hacia el trabajo en la vejez. Una 
primera hipótesis sobre estos resultados 
es el paulatino cambio en la percepción 
social de la población envejecida. En 
particular, investigaciones, como la de 
Guadarrama et al. (2017), han reporta-
do que las actitudes hacia la vejez en 
jóvenes de 20 a 30 años tienden a la 
neutralidad; mientras que en personas 
mayores la actitud es favorable; asimis-
mo, Salmerón et al. (2021) señalan que 
conforme aumenta el grado de estudios 
disminuyen los estereotipos negativos 
hacia la vejez.

Por otro lado, una segunda hipótesis 
a considerar es el efecto del sexo: en el 
presente estudio participaron más muje-
res que hombres, al respecto, trabajos 
previos han reportado que las mujeres 
presentan actitudes más favorables ha-
cia las personas mayores (López-Her-
nández et al., 2021). Por ejemplo, el 
estudio realizado por Álvarez-Dardet et 
al. (2016), con una muestra de 350 jóve-
nes y adultos, donde se reportó que, en 
comparación con los hombres, las mu-
jeres de 30 a 40 años de edad presen-
tan menos estereotipos negativos hacia 
el envejecimiento.

Las redes semánticas obtenidas en 
este estudio permiten agrupar el sig-
nificado del trabajo en la vejez en tres 
dimensiones descritas en la literatura 
(Dakduk y Torres, 2013). La dimensión 
de centralidad se compone de definido-
ras relacionadas con la importancia del 
trabajo en la vejez, por ejemplo: nece-
sario, importante, útil, escaso y saluda-
ble. La dimensión de normas sociales 
se integra con aspectos conductuales, 
puesto que en esta dimensión se en-
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contraron descripciones del desempe-
ño laboral y de las características de las 
personas mayores que trabajan. En el 
desempeño laboral destaca la respon-
sabilidad, experiencia, eficiencia e im-
portancia; mientras que responsables, 
activas, independientes, alegres, sanos, 
felices y productivos son las definidoras 
que describen a las personas mayores 
trabajadoras. Finalmente, la dimensión 
de importancia de las metas de trabajo 
describe sentimientos y afectos, princi-
palmente positivos, como orgullo, admi-
ración, alegría, empatía y felicidad.

Esta investigación presentó las creen-
cias, conductas y afectos asociados al 
significado psicológico del trabajo en la 
vejez en jóvenes y adultos; estas pueden 
ser producto de experiencias de contac-
to con personas mayores (Chase, 2010), 
el grupo de edad al que pertenecen (Ba-
lázs, 2013), la escolaridad (Menéndez et 
al., 2016) y de los conocimientos que se 
tienen sobre el proceso de envejecimien-
to (Donizzetti, 2019; Lytle et al., 2021).

Se identifica como limitación del estu-
dio el tamaño y tipo de muestra, ya que, 
al ser no probabilística, los resultados 

no son generalizables; sin embargo, los 
resultados de este estudio exploratorio 
pueden ser utilizados en futuras inves-
tigaciones para el desarrollo de instru-
mentos válidos y confiables que permitan 
medir las actitudes hacia el trabajo en la 
vejez en muestras más representativas.

A manera de conclusión, en pobla-
ción joven y adulta el significado del 
trabajo en la vejez se caracteriza por la 
coexistencia de creencias positivas y 
negativas en las que prevalecen afectos 
y percepciones favorables hacia el des-
empeño laboral de las personas enve-
jecidas. En definitiva, conocer el signifi-
cado del trabajo en la vejez facilita una 
mayor compresión de la realidad social, 
laboral y económica de la población 
mayor. Finalmente, se reconoce que el 
significado del trabajo es un constructo 
dinámico, dependiente del contexto his-
tórico y mediatizado por el proceso de 
socialización; en el caso del trabajo en la 
vejez, el significado depende de las ex-
periencias individuales relacionadas con 
las personas mayores y con las creen-
cias culturales asociadas al proceso de 
envejecimiento.
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Normas para autores

Para los autores interesados en pre-
sentar artículos se hacen las siguientes 
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cumplir mejor las normas de estilo de la 
APA, que permiten que su artículo este 
en las bases de datos.

1. La preparación del articulo debe rea-
lizarse según el Manual de Estilo de 
Publicaciones de la American Psy-
chological Association (APA), 6a. edi-
ción (3a edición en español).

2. Los artículos se deben remitir al co-
rreo de la revista revista.infpsi@upb.
edu.co o al correo del editor de la Re-
vista Informes Psicológicos: PhD. Je-
sús Redondo Pacheco, correo elec-
trónico: jesus.redondo@upb.edu.co.

3. Los escritos pueden ser enviados en 
español, portugués, inglés o francés 
y serán publicados en su idioma ori-
ginal. Es necesario agregar al articulo 
un resumen en inglés y portugués si 

el artículo es en español, así mismo 
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5. En caso de ser aceptado con modifi-
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6. Cuando el artículo es aceptado para 
su publicación no puede publicarse 
en otro medio sin autorización escrita 
de la revista.

7. Los autores, cuyos artículos sean pu-
blicados, recibirán copia de la revista.
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Formato de 
Presentación  

de Artículos según 
el Manual de Estilo 

de Publicaciones 
de la American 
Psychological 

Association APA),  
6a ed1.

Título, autor(es) y resumen
1. Título: específico e informativo, 12 

palabras aproximadamente.

2. Nombres de los autores: Primer nom-
bre, inicial segundo nombre, dos 
apellidos.

3. Afiliación institucional:
a. Institución o instituciones donde 

laboraban los autores al momento 
de realizar el estudio.

b. Si al momento de someter el artí-
culo a la Revista existe algún cam-
bio con respecto a la afiliación ins-
titucional actual, favor informarlo.

c. Si algún autor no tiene afiliación 
institucional, especificar ciudad y 
departamento/estado de residen-
cia del autor.

4. Nombre completo del departamento/
unidad académica al cual está afilia-
do cada autor.

1  American Psychological Association. (2009). Publi-
cation manual of the American Psychological Asso-
ciation (6th ed.). Washington: APA. 

5. Enviar dirección postal del autor prin-
cipal, dirección de correo electrónico, 
número de teléfono y número de fax 
para futura correspondencia.

6. Informar circunstancias especiales 
sobre el artículo (si apartes del mis-
mo se han presentado en un encuen-
tro académico, si el artículo se basa 
en el trabajo de algún estudiante, si 
es el informe parcial de un estudio, si 
existe alguna relación que pueda ser 
percibida como un conflicto de inte-
reses, financiación).

Niveles de los títulos  
y encabezamientos

1. Los niveles de los títulos y encabeza-
mientos deben reflejar, con preci-
sión, la organización del escrito.

2. Todos los títulos y encabezamientos 
del mismo nivel deben aparecer en 
el mismo formato.

Resumen

El Resumen se realiza en un solo 
párrafo sin que sobrepase las 150 pa-
labras y debe posibilitar que el lector 
se haga una idea clara del conjunto de 
la investigación; por eso, debe espe-
cificar: información sobre los antece-
dentes, objetivos, método, resultados, 
discusión y conclusiones. Si es una 
investigación empírica, en la informa-
ción sobre el método se debe resumir 
lo esencial sobre participantes (incluir 
número) e instrumentos.
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Palabras clave

Que definan el contenido del artícu-
lo y faciliten su búsqueda en las bases 
de datos. Al menos 5 palabras, máximo 
8, que no estén contenidas en el título, 
no se utiliza mayúsculas entre palabras 
y están separadas por comas. Se reco-
mienda usar palabras clave que habi-
tualmente se usan en la literatura cien-
tífica para describir el tema. Se sugiere 
utilizar los términos de los tesauros es-
pecializados de las disciplinas corres-
pondientes.

Abstract y keywords/ 
Resumo y palavras chave

Versión en inglés/portugués del resu-
men y las palabras clave.

Cuerpo del trabajo:

1.  Se debe justificar el texto y utilizar 
interlineado a espacio y medio.

2. Los encabezados deben ajustarse 
al Manual de Estilo de Publicaciones 
de la American Psychological Asso-
ciation (APA), 6a. edición (3ª edición 
en español).

3. Use cursiva para la presentación de 
un término o etiqueta nuevo (des-
pués que el término haya sido usado 
una vez, no lo escriba en cursiva).

4. Si un autor tiene dos apellidos, se 
deben unir los mismos por medio 
de un guión, pues de lo contrario 

en las bases de datos sólo apare-
cerá el último apellido, mientras que 
el primero se usará como segundo 
nombre en forma de iniciales

5. En el texto, dentro de un paréntesis, 
se deben ordenar las citas alfabéti-
camente

6. Al incluir un instrumento de evalua-
ción, la forma correcta de citarlo es 
incluir el nombre completo del ins-
trumento, abrir paréntesis, incluir las 
siglas seguido de punto y coma, los 
autores, coma y el año, cerrar pa-
réntesis, ejemplo: Escala de Estrés 
Percibido (PSS; Cohen, Kamarak, & 
Mermelstein, 1983).

7. No utilice un cero antes de la frac-
ción decimal cuando el número no 
pueda ser mayor que 1; ejemplo: 
correlaciones y niveles de significa-
ción estadística, la forma correcta 
es p<.05, r =.30, α=.76

8. Si una cita incluye más de 6 autores 
en el apartado de referencias, la pri-
mera vez que se cita a los autores 
en el texto sólo es necesario escribir 
el nombre del primer autor seguido 
de “et al.”; si incluye hasta 5 autores 
se citan todos la primera vez.

9. Describa correctamente el apartado 
“Participantes”: debe decirse expre-
samente cómo se ha obtenido la 
muestra (de forma aleatoria o inci-
dental), así como si hubieron crite-
rios de inclusión o exclusión.

10. Se deben incluir las limitaciones del 
estudio en el apartado de “Discu-
sión y conclusiones”.
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Notas a pie de página

Revisar que en el texto, los números 
de todas las notas de pie de página es-
tén ubicados correctamente.

Tablas y Figuras

1. Todas las figuras y las tablas de-
ben estar mencionadas en el texto 
y numeradas en el orden en que se 
mencionan. Utilice mayúsculas para 
las palabras Gráfico 1, Tabla 2, Figu-
ra 3, etc. en el texto.

2. Explicar las abreviaturas de las ta-
blas y las figuras en las notas de las 
tablas y las leyendas de las figuras.

3. Los datos que ya estén incluidos en 
el texto no será necesario que vayan 
también en tablas; en las medias, 
desviaciones típicas, correlaciones 
y otros estadísticos que lo permitan 
se simplificará el número de deci-
males a dos, se recomienda el uso 
de 3 líneas horizontales (dos su-
periores y una inferior) y que no se 
incluyan líneas verticales; según la 
6ª edición del Manual de Estilo de 
Publicaciones de la American Psy-
chological Association (APA), 6a. 
edición (3ª edición en español) ; se-
gún la 6ª edición del Manual de Es-
tilo de Publicaciones de la American 
Psychological Association (APA), 
6a. edición (3ª edición en español).

4. Los gráficos y las tablas deben estar 
en Excel e insertadas en el cuerpo 
del documento. Las imágenes se 
deben guardar en JPG, con una re-
solución mínima de 300 dpi. Deben 
entregarse en una carpeta como ar-
chivos independientes y no en Word. 
En el texto se debe indicar con rojo 
la ubicación de las imágenes (no in-
sertarlas).

Referencias

1. Todas las referencias citadas en el 
texto deben aparecer en la lista de 
referencias al final del artículo. Estas 
deben ir completas y organizadas, 
de acuerdo al capítulo 7 de la 6ª edi-
ción del Manual de Estilo de Publi-
caciones de la American Psycholo-
gical Association (APA), 6a. edición 
(3ª edición en español).

2. Incluir en el texto los números de pá-
gina para todas las citas textuales.

3. Las referencias (tanto las citas entre 
paréntesis que aparecen en el texto, 
como las de la lista de referencias) 
deben estar ordenadas alfabética-
mente por los apellidos del primer 
autor.

4. En el apartado de las “Referencias” 
se debe utilizar sangría francesa uti-
lizando la función Formato de Párra-
fo, nunca rompiendo las líneas con 
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retornos de línea, o usando tabula-
dores; se debe sustituir la palabra 
“y” por “&” en el apartado de refe-
rencias (así como cuando se cita a 
autores en el texto dentro de un pa-
réntesis).

Cordialmente, Comité Editorial.
revista.infpsi@upb.edu.co 
Revista Informes Psicológicos. 
Facultad de Psicología

Editor: 
Ps. Jesús Redondo Pacheco, PhD.

 jesus.redondo@upb.edu.co

Equipo editorial: 
Luisa Fernanda Uribe Pérez y 
Laura Tatiana Martínez Plata. 
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