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entre pares, la calificación promedio otorgada a cada 
uno de los artículos, el índice de concordancia, el corre-
lograma y el índice de desacuerdo entre revisores/as.

Es importante mencionar que, aunque se habla de 
los revisores/as, esto no significa que cada uno de ellos 
haya evaluado todos los artículos publicados en la revista, 
sino más bien para este meta-análisis se consideró a cada 
revisor como una unidad de análisis y cada artículo como 
si fuera uno mismo, es decir, el conjunto de dictámenes 
se tomó a manera de una unidad replicativa, ya que cada 
dictamen fue hecho por diferentes revisores/as.

Si bien como lo señalan Glass, Wilson, y Gottman 
(1975); Yin (1984); Menard (1991) y Silva Rodríguez 
(2004), los análisis que se basan en unidades replicati-
vas son más propensos a verse afectados por fuentes de 
invalidez, debido a la alteración de la naturaleza de los 
individuos (en nuestro caso diferentes revisores/as) que 
componen la unidad de observación, puesto que es pro-
bable confundir el efecto de los juicios de los revisores/ 
as con cambios abruptos en la composición de dicha 
unidad.

Sin embargo, la unidad replicativa está menos su-
jeta a efectos de información y reactividad, puesto que 
si fueran los mismos revisores/es de todos los artículos 
que se publican en un determinado número de la revista 
acarrearían su sesgo en todos los artículos evaluados.

Tomando en consideración lo anterior, el algoritmo 
que se utilizó para calcular el perfil de la revista, los 
índices de concordancia y acuerdo, así como el corre-
lograma y la calificación otorgada a los artículos de este 
número fue el siguiente:

En donde:
• a es la opinión de la revisión i del artículo j
• iésima revisión = 1, 2, …, hasta n, y
• jésimo artículo = 1, 2, …, hasta k
Que para el caso de este número de la revista n es 

igual a 8 revisores y k igual a 4 artículos.

Perfil de Evaluación entre pares
Por su parte el perfil evalúa la apreciación que le asig-
naron los revisores a las partes más amplias que cons-
tituyen el reporte de la literatura científica como son la 
introducción, el método, los resultados y todos los apar-
tados del artículo.

Introducción
En la figura 1 se muestra la opinión que emitieron los 
revisores respecto a la introducción de todos los artícu-
los. Como se puede observar, los revisores opinaron que 
el planteamiento del problema en los artículos era muy 
satisfactorio puntuando 3.08 de una calificación máxi-
ma de 4. Por otro lado, la calificación más baja obteni-
da dentro de esta sección fue la definición de variables 
debido a que hubo omisión de detalles por los autores, 
por lo que le asignaron la calificación de 1.31 de una 
calificación máxima de 4. Finalmente, al observar a lo 
largo de todo el patrón de opinión, los revisores consi-
deraron que los artículos en cuanto a introducción eran 
satisfactorios, ya que el desarrollo, la pertinencia de las 
referencias, el marco teórico, el objetivo e hipótesis fue-
ron calificados dentro de esa categoría.

Método
De acuerdo con los revisores, los artículos muestran una 
variabilidad considerable en el método, como se observa 
en la figura 2. Ellos consideraron que el desarrollo de las 
cuestiones éticas relacionadas con las temáticas aborda-
das por los artículos fue muy deficiente, puesto que la 
calificación que le otorgaron fue apenas de .71 de una 
puntuación máxima de 4. La opinión más favorable fue 
para los aspectos relacionados con la forma en la que se 
desarrollaron los estudios presentando una puntuación de 
2.58, así mismo la recolección de datos fue considerada 
satisfactoria, a diferencia de lo concerniente a la pobla-
ción y muestra posicionados como deficientes con una 
calificación de 1.57.
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IntroduccIón

Este segundo número del 2016 de la Revista Digital In-
ternacional de Psicología y Ciencia Social (RDIPyCS), 
forma parte del segundo volumen de la revista e impli-

ca la inquietud del equipo editorial por mantener políticas 
de publicación científicas acordes a la era de la información, 
en donde se desarrollen alternativas de difusión incluyentes, 
innovadoras, transdiciplinarias, abiertas y gratuitas. 

El número anterior enfatizó la accesibilidad a la in-
formación que busca fomentar el equipo editorial me-
diante la publicación en distintos formatos con la fina-
lidad de alcanzar cada día a más lectores y contribuir a 
la difusión de la psicología como disciplina científica.

En este segundo número del 2016 se enfatiza la invo-
cación de un sentido de responsabilidad social en la cien-
cia a través de la construcción de un tejido social científico 
en donde impere un pluralismo sociológico caracterizado 
por la aceptación de la diversidad y se realicen acciones de 
equidad en un entorno transdisciplinar.

EsquEma EdItorIal

En seguimiento con el compromiso adoptado por la re-
vista de transparentar las decisiones científico-editoriales, 
este primer número del segundo volumen de la RDIPyCS 
expone a la comunidad científica todos los procesos que 
utiliza para transferir y difundir la ciencia. Estos procesos 
se desarrollarán en un esquema editorial que se utiliza en 
todos los artículos que se publican y consiste en:

• Portada. Está constituida por título, el resumen 
en español e inglés de artículo, las palabras claves y la 
forma de citar de acuerdo a las reglas establecidas por el 
American Psychological Association (APA).

• Bitácora. Conformada por el título del artículo, los 
tiempos editoriales (cuándo se recibió, cuándo fue aceptado 
para su publicación y la fecha en que fue publicado); las 
imágenes iconográficas de los dos primeros autores/as del 
artículo, en caso de que sean más; las secciones de resúme-
nes curriculares; las contribuciones que hicieron cada uno 
de los autores/as en la elaboración del artículo; los agradeci-
mientos y los datos de afiliación de las autores/as.

• Índice. Es una serie de vínculos que permitirán 
al lector navegar en forma libre por el cuerpo del artí-
culo, lo que evitará una lectura secuencial del material 
científico publicado.

• Cuerpo. Consiste en el artículo propiamente. Los 
apartados en que se desarrolle el material científico de-
penderán del tipo de estudio que se esté reportando. Si 
desea conocer los que se aceptan en esta revista diríjase 
al siguiente vínculo.

• Meta-análisis del artículo. Está constituido por 
procedimientos meta-analíticos en donde se presentan 
cuantitativamente las opiniones que emitieron los evalua-
dores sobre el artículo. Esta sección del artículo tiene tres 
partes: la primera es el perfil en donde se presentan las 
opiniones que emitieron los revisores en cuanto a la ca-
lidad de la introducción, la metodología, los resultados y 
todos los apartados del artículo. La segunda parte presen-
ta la figura de concordancia que existió entre las opinio-
nes de los revisores, construida utilizando el método de 
Bland y Altman (1986). Finalmente, la tercera muestra el 
nivel de acuerdo que se dio entre los revisores al calificar 
todos los apartados del material científico.

• Historia del proceso editorial. En esta sección 
hay dos vínculos, uno permite el acceso al meta-análisis 
en línea, y en el otro se puede consultar todo el proce-
so editorial del artículo, que incluye las conversaciones 
entre los autores y los revisores, es decir, el intercambio 
dialógico entre los actores científicos.

análIsIs dE los dIctámEnEs dE los rEvIsorEs

Panorama general
En esta sección se presenta un análisis global de los dic-
támenes que los revisores hicieron de todos los artículos 
publicados en este número de la revista. Podría decirse 
que es una especie de radiografía en conjunto que nos 
habla de la opinión que los revisores se formaron de los 
materiales científicos publicados. Con esto se busca que 
el lector tome como punto de referencia la opinión de 
los revisores, que son gente de la comunidad científica; 
la contraste con su opinión y saque sus propias conclu-
siones sobre la calidad, relevancia e impacto de lo que se 
publicó en este número.

De esta manera se irá formando una opinión pública 
fundamentada en la transparencia de las decisiones que se 
toman para transmitir el conocimiento científico; es decir, 
una opinión pública informada producto del entendimien-
to personal que tiene cada revisor/a y de la valoración que 
hagan los lectores del material científico divulgado.

Al igual que en cada artículo, en este apartado de 
la revista se presenta el meta-análisis, pero a diferencia 
de aquel, aquí se muestra el resultado de la opinión que 
emitieron los revisores/as en su conjunto de los artículos 
publicados. Las secciones son: el perfil de evaluación 

Figura 1.
Perfil de la opinión de los revisores sobre cada uno de los 
componentes de la introducción de los artículos.
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Índice de Concordancia
Este índice indica el acercamiento que hubo en los jui-
cios de los revisores; es decir, la magnitud en que éstos 
reportan resultados iguales; mide por lo tanto la varia-
bilidad entre sus opiniones o juicios con respecto a los 
dictámenes que emitieron del artículo.

Para construir la figura 6, se tomó la calificación pro-
medio de los juicios que los revisores asignaron a las nueve 
partes del artículo, como fueron título, resumen, propósito, 
introducción, método, resultados, discusión, conclusiones y 
referencias. En dicha figura se observa que la diferencia fue 
significativa, ya que la superó el límite de las desviaciones 
estándar siendo el límite inferior -1 y el superior 0.28.

Correlograma
En la figura 7 se muestra el correlograma de los juicios 
que emitieron los revisores, es una figura construida a 
partir de calcular los índices de correlación entre las 
opiniones emitidas.

Los juicios de los revisores que se correlacionaron 
en el mismo sentido y con una magnitud moderada fue-
ron los que revisaron el artículo de Perdomo, Hernández 
e Izquierdo con un índice de 0.58, después el de Pérez, 
Dávalos y Rentería, con 0.53; y el de Rosete, Molina y 
Campos, con un puntaje de 0.50.

Las opiniones de los revisores que no se correlacio-
naron fueron los que dictaminaron el artículo de Silva, 
Barrios, Vargas y Rocha con 0.20.

Desacuerdo entre revisores
Finalmente, la figura 8 muestra el desacuerdo entre los 
revisores, independientemente de su sentido, puesto que 
sólo evalúa la magnitud de la diferencia de opinión.

Los revisores que menos desacuerdos tuvieron fue-
ron los que dictaminaron el artículo de Silva, Barrios, 
Vargas y Rocha, al otorgarle uno de ellos una califica-
ción de 59.86 y el otro de 69.20. De igual manera, la 
revisión del artículo de Pérez, Dávalos y Rentería tuvo 
un mayor desacuerdo al obtener de un revisor una cali-
ficación de 71.05 y del otro de 84.11, siendo el segundo 
artículo con menos desacuerdo en revisión.

Por otro lado, los desacuerdos más grandes en la 
opinión de los revisores se encontraron en los que dicta-
minaron el artículo de Perdomo, Hernández e Izquierdo 
con una diferencia de casi 37 puntos porcentuales, se le 
otorgó una calificación de 50.26 contrastante con una 
segunda calificación de 86.97.

También se observó una variabilidad muy grande 
en las opiniones de quienes dictaminaron el artículo de 
Rosete, Molina y Campos, en donde la diferencia de la 
calificación entre ellos fue de 19 puntos porcentuales 

Resultados
En cuanto a la presentación de resultados (véase figura 
3) las opiniones tuvieron mayor estabilidad, los reviso-
res consideraron que la forma en que se desarrolló este 
apartado fue satisfactoria con una calificación de 2.40 de 
una calificación máxima de 4, con excepción de la pre-
sentación de datos la cual fue considerada deficiente con 
una calificación de 1.96. Además, consideraron que el 
análisis de datos llevado a cabo en los artículos fue satis-
factorio obteniendo una calificación de 2.08.

Todos los apartados
En la figura 4 se muestra la opinión emitida sobre todos 
los apartados. Como se puede observar, los revisores otor-
garon puntajes que varían de satisfactorio a muy satisfac-
torio, siendo las calificaciones más altas las referentes al 
título, resumen y a la apreciación global de los artículos. 
El resto de los apartados se posicionó en la categoría de 
satisfactorio, siendo el apartado de resultados el más bajo 
en cuanto a puntuación, obteniendo 2.34 puntos de 4.

Por último, la calificación promedio otorgada a los 
artículos de este número fue de 2.90 de una puntuación 
máxima de 4, con lo cual puede decirse que los reviso-
res opinaron que su calidad fue satisfactoria, ya que su 
apreciación se ubica en esa categoría.

Calificación Promedio de los Artículos
En la figura 5 se presenta la calificación promedio otor-
gada por los evaluadores al artículo que revisaron. En di-
cha figura puede observarse que la calificación otorgada 
a los artículos varió en una escala del 0 al 100 entre 
79.36 y 64.53, que corresponde al artículo escrito por 
las autoras Rosete, Molina y Campos, y al escrito por Sil-
va, Barrios, Vargas y Rocha, respectivamente. Como se 
puede observar las puntuaciones fluctúan en un rango 
de 15% aproximadamente, el artículo de Pérez, Dáva-
los y Rentería tiene una puntuación de 77.58, mientras 
que el de Perdomo, Hernández e Izquierdo alcanzó una 
calificación de 68.62.

Figura 2.
Perfil de la opinión de los revisores sobre cada uno de los 
componentes del método de los artículos.

Figura 3.
Perfil de la opinión de los revisores sobre cada uno de los 
componentes de los resultados de los artículos.

Figura 4.
Perfil de la opinión de los revisores en todos los apartados de los 
artículos.

Figura 5.
Calificación promedio otorgada por los revisores los artículos.

Figura 6.
Indice de concordancia en los juicios de los revisores. 

Figura 7.
Correlación entre los juicios de revisores.

Figura 8.
Desacuerdo entre revisores.
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traducción del artículo “Personality and the conduct of 
everyday life Implications for Critical Psychology” del 
psicólogo Ole Drier, publicado originalmente en la re-
vista “Nordic Psychology”. Esta traducción fue realizada 
con fines didácticos, por lo que se presenta de manera 
clara en idioma castellano, lo que permite abarcar un 
amplio sector de lectores no sólo en México, sino en 
toda Latinoamérica, contribuyendo así a la formación 
integral de psicólogos.

El propósito principal de este escrito es presentar una 
teoría sobre las personas que está arraigada en la mane-
ra en la que las personas conducen sus vidas cotidianas. 
La aproximación y los conceptos clave en la teoría son 
presentados en la segunda y central parte del escrito. Esta 
aproximación teórica sobre la personalidad es inusual. La 
investigación actual sobre la personalidad reconoce que 
debe ser estudiada en la interacción entre persona-situa-
ción-comportamiento. En la primera parte de este escri-
to presento algunas de las cuestiones centrales en esos 
estudios. La aproximación teórica busca resolver tales 
cuestiones. Estas cuestiones son una de las dos mayores 
fuentes de inspiración para la aproximación teórica aquí 
propuesta. La otra fuente importante de inspiración son 
los estudios sobre intervenciones psicológicas. En la ter-

cera parte del escrito presento un estudio que da luz so-
bre cómo la teoría puede provocar y enriquecer nuestro 
entendimiento de las intervenciones.

Es así que finalizamos el presente número. El equi-
po de edición de la Revista Digital Internacional de 
Psicología y Ciencia Social agradece como siempre su 
atención. Esperamos disfrute ampliamente la difusión de 
la ciencia en formato digital, libre y gratuito.
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aproximadamente, uno le asignó un valor de 69.96 y el 
otro de 88.77. 

Estas discrepancias en la apreciación de la calidad 
de los artículos son valoraciones que los revisores las 
perciben subjetivamente, lo relevante de todo esto es 
encontrar el punto en donde las diversas subjetividades, 
principalmente de los revisores, coincidan para así te-
ner una revista que facilite la comunicación científica, 
no obstante que sea una realidad artificial producto de 
los múltiples significados y sentidos que los revisores le 
asignen al material científico revisado.

Material Científico Publicado
En el artículo de Pérez, Dávalos y Rentería se evaluó el ni-
vel de satisfacción marital con respecto a factores socio-
demográficos —como el género, número de hijos, edad, 
escolaridad y número de años de casados— en una po-
blación de parejas casadas, en concubinato o unión libre, 
del municipio de Jalpa, Zacatecas, México. 

Para ello se aplicó la escala de satisfacción marital 
de Roach et al. (1981), traducida al español y validada 
en población mexicana por Nina-Estrella (1985). Los re-
sultados indican que existe una correlación inversa sig-
nificativa entre el factor de escolaridad y la satisfacción 
marital; no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas al analizar otros factores; los datos obteni-
dos en este trabajo no apoyan investigaciones previas 
realizadas en contextos urbanos. 

En conclusión, la satisfacción marital es un fenóme-
no multicausal y podría estar determinada por el contexto 
sociocultural; algunos de los resultados de este estudio 
no coinciden con lo expuesto por investigaciones previas 
debido a que éstas se han llevado a cabo en contextos 
urbanos, y en este caso la investigación se realizó en un 
ámbito semiurbano. Asimismo, la satisfacción marital 
puede aumentar o disminuir según las circunstancias por 
que esté pasando la pareja, la edad de cada individuo, 
tener hijos o no, el número de hijos en caso de tenerlos, 
el grado escolar, el rol de género que se asigna cultural-
mente, e incluso los años de casados, determinan cómo 
un individuo valora su relación marital en un momento 
dado y según el contexto en que vive. 

El siguiente artículo que compone este número 
es el realizado por los autores Silva, Barrios, Vargas y 
Rocha se evaluó el efecto de variar la probabilidad de 
responder acertadamente ante la retroalimentación del 
desempeño de estudiantes en tareas de igualación a la 
muestra de segundo orden (IMSO).

Se utilizaron términos metodológicos de la práctica 
científica en Psicología para diseñar las relaciones que 
debían establecerse entre dichos términos y así poder 

evaluar el desempeño posterior en la prueba de trans-
ferencia (PT). Participaron 20 estudiantes universitarios 
asignados a cuatro grupos, en los cuales se varió la pro-
babilidad de responder acertadamente: Grupo 1 (p = 
1.0), Grupo 2 (p = 0.5), Grupo 3 (p = 0.25) y Grupo 4 
(p = 0.0). Todos los grupos recibieron retroalimentación 
de sus respuestas durante el entrenamiento. En la prueba 
posterior al entrenamiento se homologó la probabilidad 
de responder de manera acertada y no hubo retroali-
mentación. Los resultados muestran que los grupos 3 y 
4 obtuvieron un desempeño similar al obtenido por los 
grupos 1 y 2. Esto sugiere que el aumento a la probabili-
dad de responder equivocadamente, aunado a la retroa-
limentación, promueve el desempeño efectivo posterior, 
y en consecuencia el aprendizaje de la tarea.

Continuando con los estudios empíricos presenta-
dos en este número, el artículo de las autoras Rosete, 
Molina y Campos presenta el análisis de una experien-
cia formativa de psicólogos en el ámbito hospitalario. 
Las observaciones de esta práctica de formación se rea-
lizaron con base en el paradigma de la complejidad y 
el marco de la metapsicología; por lo que se utilizó una 
mirada multidimensional por parte de los estudiantes, 
los cuales emplearon la metaobservación de la inves-
tigación-acción, a través de la elaboración de notas de 
campo, reflexión colectiva de la experiencia, asesoría 
individual, entrevista a participantes, autorreflexión y 
pláticas informales con el personal hospitalario.

Se concluyó que es posible diseñar una estrategia 
efectiva para la inserción y trabajo de los psicólogos en 
el ámbito hospitalario, ya que los alumnos fueron capa-
ces de desempeñar funciones de detección, evaluación, 
canalización, contextualización del caso, y planeación y 
diseño de estrategias de intervención personalizadas.

En contraste a los artículos mencionados anterior-
mente, el trabajo realizado por Perdomo, Hernández 
e Izquierdo tienen un corte de tipo de metodológico, 
centrando su investigación en las narrativas como herra-
mienta para trabajadores clínicos, administrativos, salu-
bristas y de los pacientes para enfrentar el proceso salud, 
enfermedad, atención y cuidado.

Partiendo de las propuestas de Jerome Bruner, los 
autores concluyeron que la narrativa en salud es una 
profunda reflexión acerca de la condición humana, su 
relación con la salud-enfermedad y con el trabajo de los 
profesionales del sector, que puede transformar de ma-
nera profunda las prácticas de todos los participantes de 
la atención y el cuidado, y de allí ayudaría a transformar 
cuestiones más estructurales de los sistemas de salud.

Para cerrar este número se presenta la contribu-
ción del autor Yoseff-Bernal, la cual es una interesante 

Lic. Oscar Giovanni Balderas Trejo
Diseñador editorial
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