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Editorial Sección Monográfica
Hacia la consolidación de 
las ciencias cognitivas en 
Latinoamérica

Renato Zambrano-Cruz
Universidad Cooperativa de Colombia

 
El estudio del ser ha seguido múltiples derro-
teros, desde múltiples disciplinas, con meto-
dologías particulares a cada una. El desarrollo 
teórico del saber sobre lo humano se ha defini-
do según objetos de estudio, discusiones y re-
ferencias a veces exclusivos a una disciplina. La 
difusión y el intercambio se han visto dificulta-
dos por la fragmentación que, incluso dentro 
de los mismos cuerpos disciplinares, cobra pre-
sencia bajo la forma del debate epistemológico.

Ya la misma definición de las Ciencias Cogni-
tivas, de su objeto de estudio o si se trata de 
una ciencia o de un conjunto más o menos arti-
culado de disciplinas independientes exige una 
presentación más rigurosa. Algunas aproxima-
ciones a su definición se encuentran en Gardner 
(2004) quien las definió como una estrategia 
de base empírica para responder interrogantes 
epistemológicas antiguos, en particular los que 
atañen a la naturaleza del conocimiento; Simon 
y Kaplan, por su lado (1989) las presentan 
como el estudio de la inteligencia y sus procesos 
computacionales en los humanos, en los com-
putadores y en abstracto; mientras en general ya 
se conoce como el estudio interdisciplinario de 
la mente (Thagard, 2020). 

En 1978, la Fundación Sloan representó esta 
contribución pluridimensional en el llamado 
hexágono cognitivo (figura 1). Las líneas con-
tinuas indican vínculos interdisciplinares fuer-
tes; las discontinuas, vínculos interdisciplinares 
débiles. Para los representantes de la Fundación 
Sloan lo que justificaba la existencia de este 
campo total era un proyecto de investigación 
común a todas las disciplinas cognitivas: descu-
brir las capacidades representacionales y com-
putacionales de la mente y su representación 
estructural y funcional en el cerebro.

Figura 1. Hexágono cognitivo.

 Fuente: Autor

Esta intención general se ha materializado a lo 
largo del mundo y es por ello por lo que se en-
cuentran amplios abordajes y estudios acerca de 
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la cognición y de los procesos asociados a esta. 
Lo anterior se encuentra ejemplificado en este 
número monográfico en el trabajo de Arias-Ga-
llegos (2021) quien hace un desarrollo históri-
co y muestra la consolidación del estudio de la 
cognición en la psicología.

Uno de los componentes más importantes para 
establecer la consolidación y el impacto de una 
disciplina o campo conceptual es la producción 

científica; en este orden, Núñez et al. (2019) 
plantearon que, si bien la producción en cien-
cias cognitivas es amplia, es en la psicología que 
ha encontrado mayor asidero e impacto. En un 
análisis bibliométrico realizado en 2005, Tracy, 
Robins y Gosling encontraron que la produc-
ción científica de alto impacto en psicología 
se concentraba en la psicología cognitiva, así 
como en las neurociencias y, en menor medida, 
el conductismo (Tracy et al., 2005).

Figura 2. Producción en psicología (1950-2001). 

Fuente: Tracy et al., 2005.

Las publicaciones en el campo son numerosas 
y se han creado publicaciones especializadas en 
dichas temáticas, algunas de las más represen-
tativas son Trends in cognitive sciences, cogni-
tion, social cognitive and affective neuroscience, 
learning and memory. Todas con gran impacto 
en las comunidades académicas relacionadas a 
las ciencias cognitivas.

En un análisis general automático realizado en 
el sistema LENS, se encuentra que, en el siglo 
XXI, la producción científica agrupada por 
temas relacionados con la psicología está asocia-
da con la medicina, la psiquiatría, la psicología 
del desarrollo, la psicología clínica, la psicología 
social, cognición y psicología cognitiva. De lo 
anterior, se encuentra que los temas en cognición 
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representan aproximadamente una cuarta parte 
de la producción en psicología; de igual manera, 
la producción científica agrupada por temas rela-
cionados con las ciencias cognitivas está asociada 

con la psicología y la neurociencia como temas 
centrales, mientras que aparecen múltiples temá-
ticas secundarias como las ciencias de la computa-
ción, la psicología social o la medicina (Figura 3). 

Figura 3. Nube de palabras sobre la producción científica en ciencias cognitivas en el siglo XXI. Búsqueda realizada en los 
temas de “cognitive neuroscience” y “experimental and cognitive psychology”.  

Fuente: https://www.lens.org/

Específicamente, la producción científica 
en ciencias cognitivas contempla tenden-
cias variadas en las disciplinas originales, no 
obstante, se ha concentrado en psicología 

cognitiva, lingüística, sistemas cogniti-
vos artificiales (o inteligencia artificial) y 
en neurociencias cognitivas (Núñez et al., 
2019) (ver figura 4). 
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Figura 4. Indicadores del estado de la ciencia cognitiva.

Fuente: Núñez et al., 2019

Otro de los componentes para establecer el im-
pacto de una disciplina científica es la formación 
que se imparte sobre la misma. En una revisión de 
los programas en ciencias cognitivas a lo largo del 
mundo revisados por la Cognitive Science Socie-
ty y reseñados en https://cognitivesciencesociety.
org/programs-in-cognitive-sciences/ se evidencia 
mucha interdisciplinariedad entre psicología cog-
nitiva, neurociencias, ciencias computacionales 

y lingüística, tal y como el estudio de Núñez et 
al. (2019) había señalado. De igual manera, las 
temáticas en los diferentes programas abordan 
aspectos tradicionales en la psicología cogniti-
va como la memoria, el aprendizaje, el razona-
miento y las emociones, no obstante, expanden 
el abordaje hacia las ciencias computacionales, la 
lingüística y las neurociencias.

En Latinoamérica la situación es diferente, la 
formación en ciencias cognitivas no es explícita 
en muchos casos y solamente se trabajan algu-
nos temas relacionados con habilidades cogniti-
vas como la atención, la memoria, la inteligencia 
o el lenguaje en cursos genéricos nombrados 
como “procesos psicológicos” o con nombres 
similares. Adicionalmente, se ha hecho mucho 
énfasis en los campos ocupacionales de la psi-
cología como la mejor propuesta de formación 
en la mente humana, situación que fortalece el 
quehacer de la profesión de la psicología, pero 
va en detrimento de la formación científica y en 
la profundización acerca de la mente humana.

La formación mencionada anteriormente ha 
sido también unidisciplinar, poco se conectan 
las aproximaciones a diferentes temáticas y, en 
ocasiones, se desconocen los aportes desde otros 
campos como la filosofía, las neurociencias y las 
demás ciencias cognitivas.

Este número monográfico, el segundo de esta 
revista, aporta a una resolución de la desco-
nexión entre la producción científica y la for-
mación en el contexto latinoamericano, lo que 
contribuye notablemente al esfuerzo interdisci-
plinar de las ciencias cognitivas. 
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Es así como en este número se puede entender 
más acerca de los procesos cognitivos más tra-
dicionales, empezando con el análisis histórico 
sobre la psicología expuesto por Arias-Gallegos 
(2021) y luego con el sentido homenaje que 
le hace Gutiérrez de Blum al doctor Gregory 
Schraw y su acertada propuesta del aprendizaje 
autorregulado, con una integración entre la cog-
nición, la metacognición y la motivación (Gu-
tiérrez de Blume, 2021); se presenta también 
un estudio de validación de contenido de una 
prueba neuropsicológica digital útil para la eva-
luación integral en niños de 6 y 7 años; en cuarto 
lugar, el trabajo empírico de Herrera-Agudelo et 
al. (2021) en el que demuestran que los niveles 
de actividad física aumentan la habilidad me-
tacognitiva en estudiantes universitarios; luego 
con el trabajo experimental realizado con niños 
con dificultades de lectura de Muñetón-Ayala 
et al. (2021)doing visual and auditory tempo-
ral order tasks, both with linguistic and non-
linguistic stimuli with inter-stimuli-intervals 
of 50, 150, or 300 ms. Results: The RD group 
performance was lower than the performance of 
the CA group in tasks requiring auditory tem-
poral order processing for linguistic and non-
linguistic stimuli. Regarding visual tasks, the 
RD group performed worse than both control 
groups in processing non-linguistic stimuli. In 
general, performance in every group decreased 
with decreasing inter-stimulus-interval (ISIs y, 
finalmente, con la revisión sobre el cambio con-
ceptual en el aprendizaje de la química que expo-
nen Cadavid-Alzate y Lara-Escobar (2021).

Este número monográfico también brinda in-
formación sobre la cognición y aspectos psi-
cosociales: se presenta un estudio de cómo el 
riesgo psicosocial tiene consecuencias negativas 
para la capacidad de aprendizaje verbal y el fun-
cionamiento mnésico (Quiñones Bermúdez et 
al., 2021) y otro de revisión de literatura sobre 
los niveles de metilación en los genes NR3C1, 
FKBP5 y GILZ y cómo pueden ser usados 
como biomarcadores de susceptibilidad para es-
trés postraumático posterior a casos de violencia 
doméstica o conflicto armado (Castaño-Loaiza 
et al., 2021).

Por último, se brinda una descripción de los 
comportamiento erráticos poco predictivos 
en sistemas cognitivos artificiales (Vélez-Be-
doya et al., 2021), este artículo se diferencia 
de todos los anteriores por su método, si bien 
no debería marcar tanto contraste, lo cierto 
es que esta alta disparidad muestra la necesi-
dad de continuar haciendo trabajos conjuntos 
entre profesionales del campo computacional 
y otros profesionales de las disciplinas de las 
ciencias cognitivas.

Con todo lo anterior expuesto, presentar este 
monográfico en ciencias cognitivas solo genera 
grandes esperanzas por el futuro de las ciencias 
cognitivas, no solo por la calidad de los traba-
jos, sino porque en conjunto con el anterior 
número de Tesis Psicológica (Vol. 16. N. 1), 
evidencia una ruta hacia la consolidación de las 
ciencias cognitivas en nuestro contexto.
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