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Resumen 

Los agentes conversacionales son cada vez más comunes en la vida cotidiana, según 

Huggins (2021). Srivastava et al. (2020) describen estos agentes como chatbots, los 

cuales son softwares basados en mensajes estructurados. Nurmi et al. (2020) 

encontraron que los chatbots pueden mejorar la efectividad y eficiencia a la hora de 

tener herramientas auxiliares, además, según Xu & Zhuang (2020) los chatbots 

cuentan con mayor accesibilidad sin la limitación de tiempo o ubicación. Así se buscó 

como objetivo general identificar el impacto en la percepción de autoeficacia en una 

población que utilizó un chatbot motivacional, para ello, en un inicio, se buscó diseñar 

un chatbot motivacional con distintas herramientas que ayudaran al usuario a realizar 

distintas tareas. Así como evaluar los resultados obtenidos, mediante la escala de 

autoeficacia general realizada por Suárez et al. (2000). El estudio fue de corte mixto 

dominante cuantitativa, descriptivo pre test - post test, pre experimental. Además, se 

utilizó una escala elaborada por Venegas (2011), para evaluar la experiencia del 

usuario. En conclusión, se encontró una diferencia en la percepción de autoeficacia 

antes y después de aplicarla en el 73.68% de los usuarios y una diferencia 

estadísticamente significativa en el 31.58% además de que el 63% mencionó que 

volvería a utilizar el chatbot. Los resultados descritos son de utilidad para el desarrollo 

de futuros proyectos, que tomen en consideración los datos y la metodología 

descritas, pudiendo estos abarcar una amplia gama temática y multidisciplinaria.  
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Capítulo 1. Chatbot 

En este trabajo se aborda el desarrollo de un chatbot con características 

motivacionales, inspiradas por la entrevista motivacional proporcionada por Miller y 

Rollnick (2009), tal como lo realizan muchos otros chatbots analizados en este trabajo 

como lo son los de Almushrraf et al. (2020), Gulenko (2014), Nurmi et al. (2020) Zhang 

et al. (2020). El fin de diseñar el chatbot fue ponerlo a prueba con la escala de 

autoeficacia general realizada por Suarez (2000) para comprobar su efectividad. Para 

esto es necesario tener un marco teórico referente a lo que se va a construir y  lo que 

se va a evaluar. De tal forma en los siguientes capítulos podrá verse  el desarrollo 

teórico y metodológico que se siguió para poder construirlo, pasando por sus aspectos 

básicos, conociendo que es un chatbot, los elementos lingüísticos que se usaron para 

su desarrollo y posteriormente se podrá conocer un poco más el constructo de 

autoeficacia, sus propiedades conceptuales que hicieron que fuera utilizado para esta 

investigación. 

1.1. Chatbots Historia y características 

Los agentes conversacionales son cada vez más comunes en la vida cotidiana, según 

Huggins (2021), quien habla de que estos agentes a menudo son limitados por el tipo 

de tarea y no se centran en conversaciones como una experiencia social compartida. 

Dentro de los primeros chatbots con potencial como herramienta psicoterapéutica, se 

encuentra Eliza, realizada por Meichenbaum en 1966 (Huggins, 2021), el cual tenía 

como cualidad emular la conversación humana, posteriormente Alice construida en 

1995 se caracterizó por el procesamiento de distintos idiomas. Sin embargo, entre los 

chatbots más conocidos se encuentran Alexa o Siri (Gomez–Lorent, 2021). 

Para Srivastava et al. (2020) un chatbot es un software basado en mensajes 

estructurados, que tratan de mantener una conversación mediante el lenguaje natural 

de las personas. De esta forma los diferencia según su tecnología: 

- En sociales o enfocados: Buscan una relación con el usuario, teniendo una 

conversación fluida. 

- De utilidad: Los cuales tienen un objetivo específico y su éxito se mide por el 

cumplimiento de tales objetivos. 

- Asistentes: Chatbots que se encuentran dentro de un sistema operativo. 
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Continuando con esta línea, Estrada-Cutimbo (2018) define dos tipos de chatbots: 

uno basado en reglas que tiene la funcionalidad que el programador quiso darle y el 

chatbot basado en inteligencia artificial. Que buscan entender el entorno de una 

conversación, el contexto y el lenguaje. 

Y un segundo tipo que lleva consigo Inteligencia artificial, la cual dentro de la definición 

de Ganan-Flores (2021) es aquella tecnología que tiene la capacidad de adquirir 

conocimientos humanos e intentar superarlos. En Gallego (2021) se encuentra que 

para este tipo de aprendizaje se definen el supervisado y el de interacciones correctas 

e incorrectas entre el humano y la máquina. 

De acuerdo con Durán-Pincheira (2015) existen cuatro cosas que buscan este tipo 

de tecnologías. 

- Pensar humanamente 

- Actuar humanamente 

- Pensamiento relacional 

- Actitudes relacionales 

1.1.1 Construcción de un chatbot 

Para el diseño y planeación de un chatbot, Pressman-Roger (2010) y Estrada (2018), 

plantean las siguientes metodologías: 

- Espiral: Se segmenta en seis etapas: comunicación con el cliente, 

planificación, análisis de riesgo, ingeniería, construcción y acción o liberación 

y evaluación del cliente. 

- Modelo de cascada: Se segmenta en análisis del sistema, análisis de los 

requisitos, diseño, codificación, prueba y mantenimiento. 

- Método incremental: Se segmenta en Diseño, codificación y pruebas, 

integración y pruebas, operación y mantenimiento. 

Dentro de estos aspectos Khan y Das (2017) mencionan que los conceptos a 

considerar para la construcción son: las intenciones (demandas o las acciones que 

requiere el usuario), las entidades (las palabras claves) y el diálogo (se programa de 

acuerdo con el tipo de interacción que vaya a llevarse a cabo). 
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Estos procesos Ganan (2021) los entiende como réplica de los procesos neurales, 

para la toma de decisiones y cumplimiento de funcionalidades ya que el machine 

learning evolucionó a partir del estudio de reconocimiento de patrones para poder 

emular las características humanas. 

Dentro de estos aspectos conversacionales Ganan (2021) refiere el procesamiento 

del lenguaje natural, que los define como el área del conocimiento que permite 

investigar formas de relacionar las máquinas con las personas mediante un análisis 

automático.  

La principal funcionalidad del machine learning es facilitar la comunicación entre el 

humano y la máquina haciendo posibles: 

- Sistemas conversacionales 

- Traducciones automáticas 

- Recuperación y extracción de la información 

- Etiquetado morfológico, sintáctico y semántico. 

- Respuestas y preguntas automáticas 

 

Para la estructura que debe llevar el chatbot Romero et al. (2020) resume sus 

aspectos (Tabla 1): 

 

Tabla 1.  

Estructura de las funciones de evaluación inicial recomendadas por Romero et al. (2020) 

Representación El chatbot se presenta y explica sus funcionalidades. 

Datos Se recogen datos sociodemográficos e identificativos. 

Demanda Se obtiene información detallada sobre el problema principal.  

Cierre El chatbot se despide y ofrece información sobre la clínica. 
 

 

 

 

 

 

 



11 

Conforme a esta estructura recomienda: 

- Que aclaren en aquellas ocasiones donde no se entienda la pregunta. 

- Un nodo en el que se requiere al usuario que complete la respuesta cuando 

ésta es muy poco explicativa. 

- Un nodo que exprese la comprensión y apoyo en relación con su problema. 

- Un nodo que refuerce a la persona. 

- Un nodo que recuerde que está interactuando con un chatbot. 

 

 

Orozco et al. (2020) plantean las siguientes fases: 

1.- Buscar una definición clara de los requisitos, pensando en los futuros 

usuarios. 

2.- Conocer qué software serán necesarios para su funcionamiento. así como 

diseñarlos para su implementación. 

3.- Selección de la herramienta para construirlo. 

4.- Construcción de los componentes que llevará el chatbot. 

5.- Medir el nivel de calidad, así como el nivel de satisfacción 

6.- Evaluar la integración de los componentes entre sí con otros sistemas. 

 

El chatbot realizado por Orozco et al. (2020) para su codificación utilizó archivos json 

donde se guardó toda la información referente a la maestría y las respuestas que el 

usuario pregunte. 

Mientras que Romero et al. (2020) recomienda para la creación de chatbots 

plataformas IBM Watson, ApI.ia, Dialog Flow o Microsoft LUIS. Que facilitan la 

programación para los agentes con aparente inteligencia. 
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 Además, se registran listas de palabras clave que el chatbot habrá de identificar en 

la respuesta. En este punto Romero et al. (2020) especifica que cabe la posibilidad 

de que en ciertas partes del diálogo no se definan estas palabras clave para detectar, 

sino que se permitirá que se responda de manera más abierta. 

Zhang et al. (2020) recomiendan que para la creación de un chatbot con orientación 

motivacional se tomen en cuenta los siguientes aspectos: 

- Un diseño de las características que comprenda los antecedentes del usuario. 

El supuesto es que una intervención personalizada es más eficaz, ya que 

adapta tanto las estrategias de cambio de comportamiento, como los mensajes 

persuasivos por los antecedentes y necesidades únicos de cada usuario. Esto 

es necesario para lograr resultados optimizados personalmente ya que el 

primer componente sirve para configurar ciertas características. 

- Desarrollar la capacidad relacional 

Dentro de estos aspectos hace relevancia en introducir el diálogo social, la 

empatía, la plática sobre la relación, el humor, la autorregulación, la memoria 

persistente y la variabilidad de los agentes. 

- Desarrollar la capacidad de conversación persuasiva 

Esto mediante el uso de la inclusión de entrevistas motivacionales, teoría 

cognitiva social, modelo transteórico o teoría del comportamiento planificado. 

Las estrategias persuasivas son importantes para modelar y reforzar las 

conductas y actitudes. 

Así Huggins (2021) añade un factor extra a desarrollar que denomina diálogo abierto, 

el cual se puede clasificar en dos tipos distintos: 

- Los modelos de recuperación 

Estos modelos toman expresiones de entrada y seleccionan la mejor respuesta 

de una lista de distintas frases o posibles respuestas. 

 

 



13 

- Los modelos generativos 

Estos modelos toman expresiones del usuario como entrada y crean una 

respuesta desde cero, basadas en resultados probabilísticos del modelo, 

algunos de los ejemplos que nos ofrece Huggins son GPT2 o GPT 3, siendo 

éstos un tipo de sistema de diálogo de dominio abierto que permite que se 

hablen de una amplia gama de temas sin objetivos estructurados. 

Para los elementos que conforman los chatbots de modelos generativos se suele usar 

el modelo de lenguaje BERT. Este modelo es utilizado para el modelado de redes 

neuronales de Transformers. Estas capas tienen componentes muy similares al uso 

de Procesamiento del lenguaje natural para la identificación de lenguaje significativo 

(Li, 2020). 

Un ejemplo de realización que tenemos de chatbots es Quiz Bot realizado por Ruan 

et al. (2019). Este chatbot tiene un componente de una serie de preguntas y 

respuestas casuales y componentes que evalúan las respuestas de los participantes 

desde la perspectiva del usuario.  

 Así, Huggins (2021) recomienda que para que este diálogo sea más atractivo y se 

proporcione una experiencia emocionalmente satisfactoria, es necesario que tengan 

un diálogo con elementos conversacionales de la cotidianidad, Los cuales serán 

descritos en el siguiente capítulo.  Según Zhang et al. (2020) estos elementos 

plantean una mayor probabilidad de cambio de comportamientos para la salud por su 

característica para informar.   
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1.2 Aspectos conversacionales 

Para la construcción de chatbot como se revisó anteriormente, según Ganan (2021), 

son necesarios distintos aspectos lingüísticos que también podrían ser referidos como 

aspectos conversacionales, los cuales Reyes (2011) los describe dentro de los actos 

del habla, lo cual Austin (1962) los había diferenciado en algún momento como los 

siguientes: 

 

- El proposicional 

Como el contenido que expresan literalmente las palabras. 

- El ilocucionario 

Como aquél que expresa la intención del hablante al enunciar sus 

palabras. 

- El perlocucionario 

Como el efecto que los dos anteriores tienen en el destinatario de 

dicho acto. 

Con esto Reyes (2011) distingue las distintas reglas para el acto del lenguaje de la 

siguiente manera: 

- Contenido proposicional  

- Preparatoria 

- De sinceridad 

- Esencial 

Tales aspectos conversacionales son tratados por Van-der Hofstadt (2005) como una 

parte de las habilidades comunicativas. Estas habilidades son definidas como las 

posibles situaciones en las que el individuo se enfrenta y con lo cual requiere una 

adaptación a un marco cultural. En esta se busca la producción de un incremento de 

la efectividad para lograr distintos objetivos, mantener o mejorar la interacción y 

potenciar la efectividad de mantener la autoestima. Entre los aspectos que conforman 

la conversación, Van-der Hofstadt (2005) distingue distintos tipos de conversación 

que deben llevar los siguientes elementos: 
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El saludo, la identificación de las normas de cortesía, la retroalimentación o feedback, 

la despedida y presentación entre otros elementos que conforman un lenguaje 

corporal antes que uno hablado.  

En los posteriores capítulos se describirán con mayor precisión estos aspectos, así 

como las investigaciones relativas a los marcos culturales y qué elementos lo 

conforman. 

 

1.2.1. Saludos y Despedidas 

Para Araújo et al. (2013) el saludo es una forma de cortesía. Carranza (2020) lo 

denomina tipología de acción social que se obtiene de datos observacionales. 

Mientras tanto, para Wittgenstein (1953) los saludos son un juego del lenguaje que 

limita las interacciones a una relación social mutua.  

Para Goffman (1979) los saludos, así como las despedidas son un rito que crea una 

transición. Mientras que el saludo es una transición a un estado de acceso, la 

despedida es un ritual para marcar fin a este acceso previamente concebido. 

Para Cruz Volio (2017) existen 3 categorías dentro de la clasificación del saludo entre 

las cuales se encuentran: 

a) Deseos de protección divina. 

b) Deseos de bienestar. 

c) Expresiones de respeto y sumisión.  

Otra tipología referida por Carranza (2020) es el saludo solidario entre hablantes que 

tienen entre sí una relación simétrica. Mientras que la despedida es una interacción 

que precede a la conversación. Según los datos observacionales hechos por 

Carranza (2020), se distribuyen en tres formas: 

- Los iniciados con hola. 

- Los iniciados con vocativos (El nombre del que se dirige el hablante). 

- Las construcciones interrogativas del tipo ¿Qué? 
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Mientras que Carranza (2020) distingue 5 formas de despedidas: 

-    Las iniciadas con adiós. 

- Las iniciadas con ve. 

- Las que incluyen el imperativo de cuidar. 

- Las temporales (las que denotan que se espera ver al recipiente en 

algún momento después). 

- Las realizadas con un marcador de conclusión.  

Hay distintas formas de tratar a los saludos. Por ejemplo, en el estudio realizado por 

Araújo, Quinto y Pontes (2013) quienes trabajaron con 21 entrevistados entre 

masculinos y femeninos, de entre 25 y 35 años, de los cuales recopiló los distintos 

saludos y despedidas que fueron generalizados (Tabla 2 y 2.1). 

 

Tabla 2.   

Saludos encontrados en Araújo, Quinto & Pontes (2013) 

Hola ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué onda? 

Hello Buenos días/tardes/noches ¿Qué hubo? 

Qué milagro Qué gusto  Entre otros 

 

 

Tabla 2.1 

Despedidas encontradas por Araújo, Quinto & Pontes (2013) 

Nos vemos más tarde Bye Adiós 

Nos vemos pronto Buenas Noches Hasta pronto 

Chao Que te vaya bien Nos vemos 

Que descanses Hasta luego Luego vengo 

Al ratito regreso     
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1.2.2 Halagos 

Dentro de los aspectos conversacionales que se tomaron en cuenta, resultan de gran 

importancia y relevancia para que el usuario no deje el chatbot, un feedback basado 

en halagos. Dado que como lo menciona Choi (2008), matizan un grado de 

familiaridad y este, como lo menciona Arévalo y Maíz (2010), además de crear un 

ambiente de cotidianidad, aprecio, solidaridad y colaboración entre los interlocutores 

(Toribio & Escolar, 2017), forman parte de todo acto del habla que otorga un valor de 

las cualidades de las habilidades, personalidad o pertenencias del locutor (Wolfson & 

Manes, 1980); sin embargo, al tratarse de un agente conversacional artificial basado 

en texto escrito, se esperaría que los elementos que refuerce mediante los halagos 

refieran al texto que el usuario este exponiendo. 

En el estudio de Mariottini (2010), cuyo objetivo fue identificar los rasgos propios del 

acto, así como su clasificación, encontró que los conceptos que predominan son el 

respeto, la distancia, la cortesía, la confianza en comparación a lo mencionado por 

Toribio & Escolar (2017). De esta forma, Mariottini define con mayor precisión, las 

temáticas del halago en México, comentando que estos están dirigidos en el ser de la 

apariencia, a la personalidad, en el hacer del trabajo y en el tener de las posesiones. 

Mariottini (2010) sugiere la siguiente forma de la estructuración de un halago. 

Qué adjetivo. 

Qué adjetivo + sustantivo. 

Qué + adjetivo + verbo + sustantivo. 

Verbo + sustantivo + adjetivo. 

Verbo + adjetivo + sustantivos. 

Sustantivo + verbo + adverbio. 

Dentro de los tipos de halagos mostrados por Mariottini (2010) se encuentran el 

halago estratégico y el situacional, su fin es el intercambio comunicativo como una 

marca de cooperación. De esta forma se encuentran ciertas pautas para la 

conversación, los cuales son descritos por Martin & Mendieta (2017):  

Ajá, Ah, Entiendo, A, Mjm, Ah sí 
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Así mismo Martín & Mendieta (2017) comentan que otras de las cualidades que tiene 

el halago, es reconstruir la imagen del individuo como un acto positivo para la 

autoestima. 

 

1.2.3 Aspectos relacionados con las felicitaciones. 

Dentro de los aspectos referentes a felicitaciones, Reyes (2011) hace un análisis de 

éstos según los elementos del habla donde le da gran peso al contenido 

proposicional. Dentro de las reglas anteriormente planteadas para poder entender 

mejor el fenómeno de las felicitaciones en el español propone una regla de contenido 

proposicional el cual incluye un Acto E (algún evento) relacionado con O (oyente). 

Así plantea las siguientes reglas: 

- Regla preparatoria: E (algún evento) es de interés para O y H (hablante) 

cree que E es de interés para O. 

-  Regla de sinceridad: H se alegra de que E sea el caso. 

-  Regla esencial: Cuenta como una expresión de alegría por E. 

 

 Especialmente en las felicitaciones al igual que en los halagos los actos expresivos 

son de utilidad para resaltar los componentes sociales. Esto se debe a que la 

felicitación es un medio por el cual los interactuantes establecen su relación con el 

otro (Peláez, 2017).  Tanto Peláez (2017) como Reyes (2011) llegan a una 

aproximación similar para la formulación de buenos deseos. 

Peláez (2017) llega a la conclusión de que las felicitaciones son el acto por el que 

llega el refuerzo para el individuo y estas se clasifican en aquellas que conllevan un 

esfuerzo y las que no conllevan ninguno. 
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1.2.4 Palabras de consuelo 

Dentro de las distintas formas en las que se puede manifestar el consuelo Malet 

(2019) señala 3:  

1.- La visión estoica  

En esta perspectiva se buscan razones para no desesperar y buscar el cuidado 

de sí mismo.  

2.- La visión del sujeto sufriente  

En esta perspectiva se busca el dominio sobre las pasiones y protegerse de 

todo aquello que le recuerde a lo que abate su persona. 

3.-Practicar el hábito de la paciencia. 

De la paciencia reflexionar para buscar un aprendizaje que haga frente a la 

molestia. 

 

Marlet (2019) describe el consuelo como cuidado, donde se manifiesta como un modo 

de solicitud a otra persona, el cual consiste en que el individuo solicitante encuentre 

una forma donde la propia persona pueda asumir el control de sí para poder 

constituirse como un sujeto activo de la experiencia que está sufriendo. Este tipo de 

consuelo podría llegar a asimilarse al consuelo explicado por Murcia (2019) quien lo 

considera como un posicionamiento ante el sufrimiento.  

Malet (2019) define el consuelo como la capacidad de afrontar el “sufrimiento de 

sufrir”, donde el sujeto doliente ve con otros ojos la realidad comprendiendo un mundo 

nuevo. Así el consuelo tiene como objetivo invitar al doliente a reconquistar su 

autonomía. 

En esta situación la emoción se centra en la esperanza durante la espera del sufriente 

como una promesa y una apertura. Murcia (2019) maneja el consuelo como marco de 

la compasión, Esta compasión impulsa a salir al encuentro a un sentir con el que 

sufre. Donde la persona que tiene compasión sufre con el herido, compartiendo su 

agonía y su dolor. 



20 

Este consuelo lo que busca es reafirmar el sufrimiento y la realidad, en donde el 

presente sea rememorado como un buen presente y no como un premio de 

consolación. En el texto de Murcia (2019) el verbo consolar lo representa como un 

recuerdo de la promesa del bien que está. Por ello las palabras de consuelo tienen 

que recordar al sufriente que las cosas seguirán bien pase lo que pase. 

Enrubia (2013) habla del consuelo desde la disposición al silencio, de sentir la tristeza 

y de diferenciar el dolor del afligido. 

Caro & Hornillos (2015) añade otra categoría que denomina auto-consuelo, donde se 

producen las distintas estrategias tales como de regulación emocional como lo son el 

mindfulness (conciencia plena), discutir consigo mismo y la posibilidad de crear una 

distancia de trabajo la emoción construyendo un espacio seguro al que retirarse en 

caso necesario. Frente a esto, se describe su experiencia como un apoyo de diálogo 

interno. 

Dentro de este diálogo interno, se encuentra la autocompasión que Hornillos (2015) 

lo diferencia de distintas formas. 

A) La auto amabilidad, donde el sujeto es comprensivo y amable hacia el sí 

mismo en lugar de ser crítico. 

B) La visión humanitaria donde él se ve como persona. Aquí la persona ve sus 

propios fallos y limitaciones como parte de una condición humana más amplia 

en lugar de como algo único y personal que aísla al individuo del resto. 

C) La actitud que acepta una conciencia plena donde mantiene el propio 

malestar dentro del darse cuenta, identificando sus malestares y tratando de 

evitarlos. 
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Malet (2019) diferencia el consuelo en tres dimensiones: 

- Como la inquietud propia de la existencia de un otro, en tanto que tiene que 

estar fuera de sí y abierto al otro. 

- Como una constitución de sí mismo y al mismo tiempo como una motivación 

para actuar en el mundo y sus relaciones. 

- Como la inquietud donde el cuidador pone en juego al cuidado en su dimensión 

pasiva y activa, haciéndose cargo de él y dándole uno de esos dos sentidos. 

 

1.3.1 Chatbots con orientación psicológica 

En la actualidad, entre algunos de los chatbots usados con temáticas psicológicas 

que cumplen con los elementos anteriormente mencionados se encuentran: 

Quiz Bot realizado en Stanford por Ruan et al. (2019) el cual fue utilizado para educar 

estudiantes de secundaria. Li (2020) describe el chatbot Woebot el cual utiliza un 

enfoque guiado por reglas basado en una aplicación que utiliza la terapia cognitivo 

conductual para promover la salud mental de sus usuarios. Con un sistema de árbol 

de decisión y un enrutamiento de respuestas, basado en el modelo de lenguaje que 

guía a los participantes a tener una aproximación al proceso terapéutico. 

El uso de chatbots se ha enfocado en solucionar ciertas circunstancias tanto sociales 

como emocionales que causan ciertos malestares. En los últimos tiempos podemos 

encontrar chatbots que buscan una cercanía a los aspectos emocionales tal como lo 

plantea Hasse et al. (2019) quien describe distintas formas para utilizar los chatbots, 

aplicándolos en diversas áreas de la vida cotidiana como lo sería la educación, la 

salud y el ocio. Esto lo justifica con la posibilidad de que los jóvenes trabajen en 

conjunto para el desarrollo de distintos contenidos creativos. 

En las revisiones realizadas por Huggins (2021) encontró que éstos han sido de ayuda 

para mejorar el bienestar psicológico, ayudar a los niños a aprender el idioma de 

manera más eficaz y promover la conexión social entre los adultos mayores. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#71
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Por ejemplo, Jibo Chat realizado por Chen (2020) tiene como objetivo usar la 

tecnología para ayudar a los adultos mayores a tener mejores niveles de felicidad 

reduciendo la soledad. Este chatbot se presenta en forma de aplicación, el cual 

además de interactuar con los usuarios, permite que éstos puedan mantenerse 

conectados con sus familiares y amistades a través de una interfaz de voz natural. En 

el estudio realizado por Chen (2020) se demostró que los individuos que lo utilizaron 

alcanzaron a tener niveles de bienestar emocional más efectivos. 

Dentro de las características que tienen que llevar los chatbots, Chen mencionó que 

éstos necesitan realizar un análisis de discurso, donde se creen reglas para obtener 

la intención de la entrada del usuario. 

En el trabajo realizado por Cortés & Dinas (2019) se recopilan distintos chatbots 

encontrados hasta ese año. Reportaron que en su mayoría están desarrollados para 

realizar valoraciones. Un ejemplo de esto es el realizado por Rodríguez et al. (2018) 

que busca apoyar al diagnóstico de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH). Otro ejemplo reciente es el realizado por Mujeeb et al. (2017) que busca un 

diagnóstico de agorafobia y autismo, entre otros, que también pretende evaluar las 

técnicas de prevención, depresión y experiencia en situaciones concretas (Amato et 

al., 2017; National Collaborating Centre for Mental Health, & Royal College of 

Psychiatrists’, 2018). 

 

1.3.2 Chatbots motivacionales  

En varios de los textos revisados no se encontró directamente el concepto de chatbot 

motivacional si no como chatbots basados en entrevista motivacional. Sin embargo, 

para mayor practicidad se maneja al chatbot motivacional como chatbot basado en 

entrevista motivacional.  

Dentro de los chatbots con temáticas relacionadas con la motivación se localizaron 

distintas funciones que abordaron temas como lo son: la promoción de la actividad 

física y la salud, cambiar contraseñas y dejar de fumar usando aspectos de la 

entrevista motivacional, desmotivar el acto de fumar y para motivar un manejo 

proactivo contra el estrés. 



23 

El primer chatbot mencionado fue realizado por Zhang et al. (2020) quienes 

encontraron que el uso cotidiano de chatbots modifica el estilo de vida y lo clasifica 

como una forma prometedora para desarrollar intervenciones conductuales para la 

actividad física y la dieta. 

En este chatbot buscó el cambio de comportamiento por medio de cuatro 

componentes. 

- El diseño de la característica que comprendan los antecedentes del 

usuario. 

- El desarrollo de las capacidades relacionales. 

- El desarrollo de las capacidades de conversación y persuasión.  

- La evaluación de los resultados. 

 

El segundo chatbot mencionado fue realizado por Nurmi et al. (2020) para 

promocionar la salud física. El autor menciona que se enfoca en rastrear 

comportamientos para procesos complejos de cambio de comportamiento haciendo 

un seguimiento de los usuarios. En donde realizan una entrevista motivacional para 

apoyar el compromiso en la autorreflexión y la autorregulación al fomentar la 

necesidad de las personas. 

La entrevista motivacional buscó hacer partícipes a los usuarios en una actividad de 

reflexión de sus acciones, así como de sus objetivos, resultados y las razones de la 

actividad, lo que produce varios tipos de conversación sobre el cambio. 

Para la creación de su chatbot, Nurmi et al. (2020) buscaron temas, basados en la 

valoración de la oportunidad de elegir, preocupación por la falta de autonomía, 

características de control emocional, metas autónomas y retroalimentación de apoyo 

a la autonomía. Para ello, emplearon tipos de conversación que estaban centradas 

en el deseo, la necesidad, las razones, la capacidad, el compromiso y los pasos hacia 

el cambio.
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Tabla 3   

Traducida del chatbot construido por Nurmi et al. (2020)  donde muestra los elementos y categorías consideradas para su construcción. 

Técnica Propósito Preguntas usadas 

Preguntas abiertas 

Reflexiva 

Busca que el usuario reflexione antes de almacenar su respuesta.  

Pregunta abierta de 

almacenamiento 

Busca que el usuario almacene  su respuesta para que 

posteriormente pueda ser recuperada. 

 

Halago Reconocer los esfuerzos y la autoestima de los usuarios. "¡Bien hecho! ¡Primera aplicación completada! " 

"¡Buen trabajo! Lograste tu objetivo diario de pasos. 

Declaraciones reflexivas Apoyar la autorreflexión y proporcionar una perspectiva sobre las 

selecciones que ha realizado el usuario.  

Parafrasear las elecciones de los usuarios.  

Normalización Reconocer que no es raro encontrar un desafío en el cambio de 

comportamiento. 

 

T4.5: cambio de soporte Recordar a los usuarios sus objetivos personales relevantes para 

ayudarlos a sentirse competentes para ejecutar sus planes y 

autónomos para elegir sus objetivos. 

Recordar que tenía un objetivo antes cada vez que 

saludaba. 

 

Establecimiento de metas 

de resultado 

Pensar en razones personales importantes para estar activo puede 

aumentar la motivación autónoma para la actividad física. 

Pide a los usuarios que reflexionen sobre sus 

objetivos de vida y que elijan sus objetivos de 

resultados preferidos de una lista. 

Revisar las metas de los 

resultados 

Tienen como objetivo aumentar la motivación para la actividad 

física. 

Pide que consideren seleccionar un nuevo objetivo de 

resultado en la sección ¿Qué quiero?  
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Ensayo mental de una 

actuación exitosa 

Máquina del tiempo 

El usuario puede identificar oportunidades y capacidades de 

actividad nuevas u olvidadas. 

Pide que visualicen un evento futuro en el que 

disfrutarán de la actividad física y  que reflexionen 

sobre las consecuencias positivas. 

Centrarse en el éxito 

pasado 

Máquina del tiempo 

Recordando a los usuarios los momentos que disfrutaron estando 

activos y, por lo tanto, aumentando su motivación. 

Pide a los usuarios que reflexionen sobre un evento 

pasado en el que disfrutaron de la actividad física y les 

pide que reflexionen sobre las consecuencias 

positivas.  

BCT adicional: vincular las 

metas de comportamiento 

con las metas de resultado 

¿Cómo llegar allá? 

Crear un vínculo mental entre los objetivos valiosos de los 

usuarios y las acciones tangibles que les ayudan a alcanzar esos 

objetivos. 

Recuerda a los usuarios que sus comportamientos 

pueden ayudarlos a lograr sus objetivos de resultados. 

Recompensa social Tiene como objetivo aumentar la competencia, la autoeficacia y la 

relación de los usuarios con el servicio, lo que nuevamente 

debería aumentar la motivación para cuidar su bienestar. 

Manda notificaciones en el teléfono con mensajes 

positivos basados en el compromiso o la actividad del 

servicio. Los informes de biorretroalimentación 

incluyen elogios y estímulos por el progreso. 

 Autorregulación  

Establecimiento de metas 

de comportamiento 

 Tiene en cuenta sus capacidades y tiene como objetivo aumentar 

la competencia y la autoeficacia. Los usuarios pueden considerar 

sus oportunidades de estar activos durante el día mientras 

establecen una meta. 

Para establecer un objetivo realista, los usuarios ven 

una sugerencia de su promedio de los últimos 7 días 

como punto de partida. 

Planificación de acciones Hacer planes con la herramienta puede recordar a los usuarios sus 

capacidades y oportunidades de actividad a medida que ven la 

lista de actividades que les gustan. 

Permite a los usuarios planificar episodios de actividad 

física, incluido el tipo de actividad, la intensidad y la 

hora del día. 

Revisar las metas de 

comportamientos 

Los usuarios pueden cambiar el objetivo diario en cualquier 

momento, que apunta a la autonomía. 

Al abrir la herramienta Alpinista, los usuarios pueden 

revisar los objetivos que establecieron previamente, el 

grado en que se alcanzaron y ajustar el objetivo para 

el día actual. 
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Discrepancia entre el 

comportamiento actual y el 

objetivo 

Recibir un recordatorio del progreso de la meta  aumenta el 

sentido de competencia y autoeficacia en caso de que los usuarios  

Muestra en tiempo real cuántos pasos ha dado el 

usuario y qué tan lejos está de su objetivo de pasos 

diario. también recibe mensajes sobre el porcentaje de 

pasos. 

Comentarios sobre el 

comportamiento 

Aumentar la relación con el servicio y el sentido de competencia y 

autoeficacia si la meta parece alcanzable. 

 

Una notificación sobre el progreso hacia el objetivo de 

paso del usuario y el logro de la meta. 

Autocontrol del 

comportamiento 

Pulsera de actividad 

Confiar en la capacidad de los usuarios para elegir las mejores 

opciones.  

 

Se solicita a los usuarios que registren manualmente 

otras actividades además de las planteadas. Los 

planes de acción se pueden marcar como 

completados con un solo toque. 
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Otro chatbot, realizado por Almusharraf et al. (2020), tuvo como objetivo principal  

diseñar, entrenar y evaluar la capacidad para provocar la reflexión en una 

conversación con fumadores de cigarrillos. Este estudio describe el proceso de 

recopilación de datos de entrenamiento para mejorar la capacidad del chatbot para 

generar respuestas orientadas en reflexiones particulares y declaraciones resumidas. 

El chatbot invita a reflexionar sobre los pros y los contras de fumar usando las 

preguntas que se pueden ver en la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1   

Preguntas utilizadas por Almusharraf et al. (2020) para construir su chatbot 

Preguntas Tipo de pregunta. 

¿Le gusta fumar? Conocimiento de la Acción a desmotivar 

¿Qué tiene de bueno fumar? Beneficios de realizar la acción. 

¿Qué tiene de malo fumar? Desventajas de realizar la acción. 

Describe un momento en que experimentaste estrés y 
terminas fumando 

Preguntas sobre casos de excepción 

Piense en el momento en que pudo evitar fumar, ¿Que lo 
hizo diferente de cuándo fumaba? 

 

¿Qué le gusta hacer en vez de hacer eso?  

Tiene más cosas positivas sobre el tabaquismo. Dime si 
se te ocurre alguno 

Categorizar motivos de tabaquismo y 
mejora iterativa 

Entiendo. Te ayuda a relacionarte con otros fumadores y 
socializar. ¿Estoy en lo cierto? 

 

¿Qué más encuentra positivo sobre fumar?  

¿Qué te disgusta de hacer lo que haces?  
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Dentro de la investigación que Almusharraf et al. (2020) realizaron hay dos resultados 

deseados primero hacer que los sujetos mejoren su propia comprensión de un pro o 

contra específico de fumar. Y la segunda que mejorarán la comprensión de cómo uno 

los lleva a fumar o no fumar. Esto mediante la identificación de situaciones en las que 

los sujetos pudieron abstenerse de fumar y reflexionar sobre cómo y por qué eso fue 

posible. 

El siguiente chatbot fue realizado por Gulenko (2014) con la capacidad de hablar de 

3 temas los cuales fueron, contraseñas, privacidad y navegación segura. Esto se dio 

como una respuesta para contrarrestar los sermones sobre las violaciones de 

seguridad, permitiendo darle una dirección al cliente de lo realmente importante. Para 

realizar su chatbot utilizaron  3 preguntas para inspirarse las cuales fueron:  

- ¿Qué le gustaría cambiar en su comportamiento? 

- ¿Qué le impide comenzar a participar en el comportamiento descrito? 

- ¿Cuáles serían los próximos pasos para comenzar a participar en el 

comportamiento descrito? 

 

Para construirlo utilizaron pandorabots siendo este intérprete de AIML basado en 

XML. Este chatbot fue pensado para utilizarlo en la educación en seguridad. Las 

actitudes positivas de los usuarios las aprovecha el chatbot para crear un entorno de 

aprendizaje para el comportamiento de seguridad.   
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1.3.3 Entrevista motivacional 

Al estar centrado el chatbot en los aspectos motivacionales, así como en la terapia 

motivacional, es necesario indagar en alguno de sus aspectos generales, para lo cual 

Alarcón& Diaz (2009) los describe como aquellos necesarios para la realización de 

una tarea, por lo cual cita al National Institute on Drug Abuse (NIDA, 2006, en Alarcón 

Díaz, 2009). Dentro de los puntos principales que utiliza en su programa menciona 

que lo primordial se encuentra en poner sus recursos y fortalezas al servicio de la 

solución del problema u objetivo de la persona. Para ello puntúa los siguientes 

aspectos de la terapia motivacional. 

 

1. Centralización en el logro de los objetivos importantes para la persona, así como 

establecidos por él mismo. 

2. La duración es corta  

3. Descripción del objetivo en términos conductuales concretos y específicos.  

4. Descripción del objetivo en términos situacionales y contextuales. 

5. Descripción del objetivo en términos interaccionales e interpersonales. 

6. Descripción del objetivo que se proponen como el inicio de algo, más que como la 

culminación de algo.  

7. Descripción de metas como la presencia de algo. 

8. Postulación de metas realistas, susceptibles de logro en el contexto. 
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La base de lo anterior se encuentra en Rollnick y Miller (1999), quienes se centran en 

los siguientes aspectos:  

1. La motivación para el cambio surge de la persona misma; no puede 

imponerse desde fuera.  

2. Es tarea de la persona resolver su ambivalencia. 

3. La persuasión directa no es un método efectivo para resolver ambivalencias. 

4. El estilo de consejería debe ser moderado y tendiente a facilitar la 

motivación, más que confrontativo o argumentativo.  

5. El terapeuta dirige al cliente en búsqueda de la solución de la ambivalencia 

frente al cambio, más que en búsqueda de adquisición de habilidades 

particulares de solución de problemas.  

6. La disponibilidad al cambio no es un rasgo de personalidad, sino un producto 

que surge en la interacción entre el consultante y el terapeuta.  

7. La relación terapéutica debe ser de colaboración, más que de interacción 

entre un experto y un receptor.  

 

Otro de los aspectos dentro del acompañamiento motivacional que lo describen 

Olivero, Morales & Yahne (2004) quienes hablan acerca de la terapia motivacional en 

el tratamiento del tabaquismo. Estos autores hacen referencias a las adicciones, así 

como la tratan Alarcón & Diaz (2009). Según Oliveros, Morales & Yahne (2004) este 

proceso motivacional se caracteriza por proporcionar estrategias específicas de 

acuerdo con el punto en el proceso de cambio en que se encuentra el individuo. Para 

hacer este tipo de entrevista es importante establecer la afinidad, pedir permiso, 

generar confianza, plantear dudas o preocupaciones de la persona.  
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Para la motivación al cambio Oliveros, Morales & Yahne (2004) resumen las ideas de 

Miller y Rollnick dadas las fases que conlleva el proceso de cambio, entre ellas se 

encuentran: 

- Etapa de precontemplación 

Donde la persona aún no considera el cambio 

- Etapa de contemplación 

El paciente reconoce preocupaciones o la existencia de problemas, y 

puede estar considerando la posibilidad de cambiar.  

- Etapa de preparación para la acción  

En donde la persona se propone al cambio y su planificación en un 

futuro cercano, pero aún están considerando qué hacer. La persona ha 

valorado que los beneficios del cambio superan a los prejuicios. 

- Etapa de acción 

La persona toma medidas para cambiar, pero aún no ha alcanzado 

una etapa estable refuerza la importancia de mantener el plan de 

acción.  

- Etapa de mantenimiento 

Se obtienen los cambios iniciales y se encuentran manteniendo el 

conducto.  

- Etapa de recaída 

Cuando estas situaciones se deben aprovechar para ocasionar una 

reevaluación y un aprendizaje de los fallos. 

 

Los principios básicos que  Miller y Rollnick (1999) plantean para la entrevista 

motivacional son:  

- La expresión de empatía.  

Debe haber una escucha reflexiva. Se debe facilitar un espacio de 

confianza de seguridad que permita a los pacientes.  

- Desarrollar las discrepancias.  

La motivación para el cambio aumenta cuando las personas perciben 

la diferencia entre su situación actual y sus metas y valores más 

importantes. “Que será diferente cuando logres tu cometido.” 
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- Rodar con las resistencias. 

Cuando los objetivos del terapeuta están alejados de la persona. 

- Apoyar la autoeficacia. 

Creer en la posibilidad del cambio es un elemento motivante, siendo la 

paciencia importante para que pueda realizarse lo necesario para 

lograr un cambio, así como la esperanza y el consuelo.  

- Activación y rendimiento 

Conforme la activación, una de las perspectivas más representativas 

de la activación es la que defiende que el rendimiento óptimo se 

produce cuando el nivel es el apropiado. 

- La propiedad informativa del estímulo 

Información que podría alterarse en caso de que fuera excesiva. De 

esta forma el punto más óptimo de activación es elevado en las tareas 

fáciles. 

- Activación y estado emocional 

Los niveles moderados de activación coinciden con los niveles 

emocionales más placenteros mientras que los niveles más bajos de 

activación están relacionados con aburrimiento y agitación. Si la 

activación es excesiva las reacciones emocionales más frecuentes son 

las manifestaciones de estrés, tensión y malestar. 
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Todos estos procesos y etapas Flores-Alarcón et al. (2014) las sintetiza para poder  

generar diferentes categorías que con distintas preguntas que describen tales. Estas 

preguntas pueden verse en la tabla 

Tabla 4. 

Propuesta de preguntas realizadas en la entrevista motivacional 
sugeridas por Flores et al. (2014) 

¿Para qué te sirve hacer esto?  

¿Hacer esto te conduce a ese 
resultado? 

Expectativa de 
reforzamiento  

¿Vale la pena el resultado para lo 
cual me sirve hacer esto? 

 

¿Eres capaz de hacer eso?  

¿Por qué? Controlabilidad 
percibida 

¿Qué tan fácil resulta para mí hacer 
esto? 

 

¿Qué piensan los demás acerca de 
hacer eso? 

 

¿Me interesa lo que piensan los 
demás? 

Actitudes normativas 

¿Me ayuda lo que piensan los 
demás para poder continuar? 

 

¿Cómo voy a hacer eso? Planificación del 
autocontrol 

¿Conoces lo que necesitas para 
poder hacer esto? 

Acción 

 

Este aspecto es descrito por Chóliz (2004) como una variable cognitiva del proceso 

motivacional, existiendo además de esta las variables fisiológicas, de personalidad, 

emocionales y conductuales.  tal como se puede observar en la figura 1 
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Figura 1.  

Variables del proceso motivacional de Chóliz (2004) 

 

Ante este aspecto Chóliz (2004) apelan a aspectos perceptivos, conscientes o de 

cualquier otra forma, implicados en el análisis e interpretación de los eventos que 

acontecen. 

Este principio apela a la congruencia cognitiva, la atribución de causalidad, 

intencionalidad de la conducta y expectativas de resultados. Para lo cual es necesario 

el aspecto propositivo que dirige el comportamiento, para lo cual es necesaria la 

creación de metas que dirijan la conducta hacia la tarea apropiada. manteniendo la 

conducta hasta que se consigue el objetivo haciendo que la conducta sea persistente. 

Esto provoca que se desarrollen estrategias nuevas y eficaces que hagan posible 

mantener un nivel de esfuerzo mayor. Así la conducta motivada se ejecutará 

eficazmente según Ajzen (1985) además añade como un aspecto que sirve para 
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poner en relación otras variables relevantes dentro del constructo motivacional como 

la probabilidad de conseguir el incentivo.  

Capítulo 2 Resolución de problemas.  

Moya (2014), rescata los mecanismos utilizados por Bandura, quien en 1987 describe 

la autoeficacia,  en donde se establece la producción como resultado de un correcto 

empleo de metas para solucionar las circunstancias ambientales.  

 Para una mejor comprensión de dicho mecanismo Palací (2008) específica que se 

movilizan las creencias de las capacidades y recursos del individuo, entre ellos los 

cognitivos. Por ello se consideró necesario abordar el tema de resolución de 

problemas como antecedente a la definición de autoeficacia. 

Davis & Palladino (2007) mencionan que las claves para resolver un problema son: 

La identificación de patrones 

La división del problema en submetas manejables. 

Una propuesta muy similar es la desarrollada por Gick (1986)  que se puede ver en la 

figura 2. Así tal diseño igual podemos verlo más desarrollado en De Shazer (1992), 

con un uso más centrado en un proceso terapéutico, este mapa puede verse en la 

Figura 3, para la terapia breve sin embargo al ser un proceso terapéutico De Shazer 

describe una segunda sesión que puede verse en la Figura 3.1, que verifica si el 

objetivo ha sido cumplido o si es necesario tomar alguna otra estrategia.  

Figura 2 

 Diagramas del proceso de resolución de problemas de Gick (1986). 
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Figura 3   

Mapa de primera sesión para resolución de problema De Shazer (1992) 
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Figura 3.1  

Mapa de segunda sesión de para resolución de problemas tomado de Shazer (1992) 

 

 

 

Dentro del proceso de resolución de problemas, Eysenck & Keane (2017) distinguen 

en tres aspectos principales: es intencional o dirigido hacia un fin, implica un proceso 

controlado y no se basa enteramente en procesos, sino que ocurre cuando alguien 

no tiene el conocimiento relevante para producir una solución inmediata.  

Para Davis & Palladino (2007) la resolución de problemas se reconoce cuando existe 

un problema, por lo que el autor recomienda buscar dentro de la memoria para 

determinar si ha pasado algo similar en el pasado. Si el problema es nuevo se utilizan 

diversas estrategias que más adelante se abordarán. Ante esto es necesario lo que 

Eysenck & Keane (2017) denominan pensamiento reproductivo el cual implica la 
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reutilización de experiencias anteriores para una reestructuración del problema hacia 

una visión compleja.  

Ante la resolución de problemas Woolfolk (2014) sigue dos rutas distintas: 

- Enfocar la atención en la información pertinente 

Para esta ruta es necesario que se encuentre la información útil y que se 

ignoren los detalles ajenos.  

Las preguntas con las que simplifica este punto son: 

- ¿Qué información es conveniente para resolver el problema? 

- ¿Se dio cuenta de la información que es irrelevante para resolverlo? 

    -     La comprensión de la tarea para la activación de esquemas correctos. 

Esto para comprender el problema completo. Dado que varias veces se 

representa la redacción de un problema separado, cuyo significado es 

complicado por las palabras o las oraciones que se tienen. En esta ruta se 

busca un significado de una orden, donde se busquen palabras claves que la 

resuman.  

De esta forma Eysenck & Keane (2017) recomiendan para un buen uso de esta ruta 

una distinción entre dos tipos de problemas: los ricos en conocimiento y los problemas 

pobres en conocimiento. 

- Los problemas ricos en conocimiento solo pueden ser resueltos por 

aquellos con suficiente conocimiento específicos. 

- Los problemas de escaso conocimiento La mayor parte la información 

está inmersa en la propia declaración.  

Para resolver ambas rutas Woolfolk (2014) recoge distintas estrategias en las que 

podemos encontrar: 

Pensamiento analógico 

Búsqueda de soluciones que tienen algo en común con la que actualmente se 

enfrenta.  
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Algorítmica 

Donde se define paso a paso los objetivos para alcanzar de una meta específica al 

dominio al que está vinculada el área en particular. En este punto Morris & Maisto 

(2009) lo maneja como una solución compleja ante problemas complejos.  

Heurística 

Consideradas por Morris & Maisto (2009) como reglas prácticas o reglas empíricas, 

en la que muchas de las soluciones implican pasos sucesivos para la representación 

del problema, así como la planificación y la ejecución del plan. 

La heurística según Morris & Maisto (2009) se utiliza para la toma de decisión en las 

situaciones donde se carece de una información completa. Se termina juzgando por 

modelos más similares a lo que se le llama heurístico de familiaridad. Para esto es 

necesario un marco de referencia o una perspectiva  que se use para tomar una 

decisión. Si este marco de referencia se encuentra sesgado por variables como el 

estrés o una toma de decisión rápida sin premeditar suele llevar a malas decisiones. 

Algunos ejemplos de ellos recopilados por Bourne (1986, en Morris & Maisto, 2009) 

distingue además los siguientes heurísticos: 

- El acercamiento continúo a una meta sin retroceso. 

- Eliminación de obviedades. 

- Estrategia de trabajo en sentido inverso. 

- Ir de la meta hacia atrás. 

- Creación de submetas. 

Referente a la creación de submetas Woolfolk (2014) añade los siguientes puntos 

para una correcta realización con este heurístico 

- Subdivisión de varias metas o sub metas intermedias para luego buscar 

recursos para resolver cada submetas 

- Reducción de distancia 

- Identificación de rutas que vayan hacia la meta final 
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Davis & Palladino (2007) y Eysenck & Keane (2017) añaden algunas otras 

estrategias: 

Teoría de incentivos  

Se considera como una forma en la que el incentivo motiva al individuo para conseguir 

una meta. Cuando más grande sea el incentivo más probabilidad de realización de la 

tarea habrá. Para lo cual son necesarios tres componentes descritos por Riggio 

(2003), los cuales consisten en: 

La valencia  

Qué tan atractivo es para el individuo.  

La instrumentalidad 

Se refiere a la relación percibida entre el desempeño de un comportamiento y 

la probabilidad de obtener el resultado. 

La  expectativa  

Es la relación percibida entre el esfuerzo del individuo y el desempeño del 

comportamiento. 

La teoría Challoner (2009)  

Esta teoría plantea: 

1. Observar una característica raramente identificada o nueva. 

 2. Idear una solución basada en esta oscura característica. 

Con ello McCaffrey (2012) argumentó que las características oscuras se ignoran 

porque normalmente los individuos se centran en sus funcionalidades comunes. De 

acuerdo con otra interpretación de esta teoría Challoner. 

(1) Se producen descripciones de cada parte del objeto ignorando la función; 

      (2)  El individuo decide si cada descripción implica un uso. 
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Experimento de Wagner 

En la investigación de Wagner (2004) se encontró otra estrategia que ayudó a algunos 

individuos a resolver problemas de matemáticas. Este artículo, citado por Eysenck y 

Keane (2017), menciona que a los participantes se les dejó como tarea resolver 

problemas matemáticos. Al grupo experimental se le dejó dormir y al grupo control no, 

los resultados fueron que el 59% que realizó la prueba después de dormir encontraron 

un atajo más simple a comparación del 25% de la segmentación. 

 

Mental set 

Eysenck & Keane (2017)  refieren el uso persistente de una estrategia previamente 

establecida. Sin embargo, esta estrategia en ciertas ocasiones suele ser negativa 

dado que en una investigación realizada por Bilalic et al. (2008) se encontró que los 

ajedrecistas expertos no podían encontrar soluciones simples.  

 

Teoría de establecimiento de metas 

Menciona que las metas deben de ser alcanzables, para lo que es necesario una 

retroalimentación acerca del desempeño, una participación activa con otra persona y 

una recompensa al alcanzar la meta. Esta retroalimentación Palací (2008) remarca 

su importancia por su cualidad de distinguir la eficiencia con la que se está cumpliendo 

la meta propiciando un interés. Se hablará de este tópico a mayor profundidad en el 

siguiente capítulo. 
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2.1 Establecimiento de metas 

Para una correcta resolución de problemas es importante un establecimiento de 

metas que sigan un camino hacia la solución. Este planteamiento se encuentra en 

Schworm y Renkl (2007) quienes, además, remarcan la importancia en el ámbito 

educativo de sugerir problemas constantes, para propiciar la implementación de 

estas. 

Al hacer referencia  a las metas, Zapeda (2008) las distingue de los objetivos. siendo 

las metas de carácter cuantitativo mientras que los objetivos de carácter cualitativo. 

Sin embargo, para Palací (2008) resulta problemática la definición de meta. Él entre 

otros autores distinguen las metas entre primarias y secundarias. 

- Las primarias reflejan la razón de ser de la acción.  

- La secundaria se refiere a cómo se va a lograr esa meta primaria centrándose 

en los criterios internos.  

Ante esto Eysenck & Keane (2017) menciona que para que alguna de estas metas 

esté claramente definida es necesario explorar y adaptar constantemente el ambiente, 

conocer los procesos para realizar la meta, toma de decisiones flexibles, apertura a 

la nueva información, iniciativa en las relaciones con el exterior, confianza, apoyo de 

otra personas y retroalimentación. 

Para una mayor precisión en la creación de metas, Ohlsson (1992) recomienda la 

recodificación o reinterpretación de algunos aspectos del problema, esto para la 

elaboración o añadidura de nueva información para su representación, además igual 

que los autores anteriormente citados habla acerca de la flexibilización de la meta 

considerándola permisible.  

En consecuencia, Eysenck & Keane (2017)  lo resumen en cinco áreas: 

Especificación de las metas: Claridad de las metas, Conocimiento del ambiente a 

desarrollar; Estructura de dirección que facilite el desempeño orientado a las metas y  

Motivación. 

Laut  ( citado en Zepeda, 2008) plantea que el proceso previo para que exista el 

planteamiento de una meta primero debe de existir una insatisfacción de su situación 

actual seguido de  tres principios creativos basados en: 
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Un autoanálisis, donde al individuo  debe plantearse  las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es lo que he estado pensando hasta ahora? 

- ¿Qué ha llevado a mi vida? 

- ¿Qué ha llevado a esta situación? 

- ¿Qué ha llevado a lo que es actualmente? 

 Una sugestión que lleva a preguntarse: 

-  ¿Qué pensamientos debe tener para crear una vida u otras situaciones tal y 

como las desea  

 Un indicio de una meta primaria donde se establece 

-  ¿Qué es lo que me gustaría crear para obtener lo que quiero? 

Woolfolk (2014) menciona que para el diseño de planes y establecimiento de metas 

es necesario conocer las condiciones necesarias que influyen en la realización de la 

tarea para después de ello realizar una planeación adecuada. Así como antes 

intentaron Lee & Hutchinson 199, expresar con palabras el plan de resolución y 

mencionar las razones conducen a una mayor tasa de éxito. 

De esta forma Eysenck & Keane, (2017) resumen los siguientes elementos de las 

metas y los objetivos:  

Definición clara que se exprese en verbos en infinitivo y reflejan conductas específicas 

que puedan responder a las preguntas ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Deben estar en 

un marco realista, retador y alcanzable y por lo general son guiados por los valores, 

creencias, principios y emotividad.  

Para el establecimiento de metas,  además de lo anteriormente planteado, Woolfolk 

(2014) añade lo importante de la observación de modelos que demuestran que las 

conductas que vayan a desarrollar los observadores sean realizables para alcanzar 

sus metas. 
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Cuando este proceso es autónomo Bandura (2001) lo denominó auto regulativo y lo 

resume como el establecimiento de metas y la movilización de los esfuerzos y 

recursos necesarios para alcanzarlos. Esta autorregulación es ampliamente utilizada 

en la educación, así como en el aprendizaje. Uno de los modelos gráficos que se 

pudieron encontrar al respecto de este aprendizaje auto regulativo y el 

establecimiento de metas se encuentra The cycle of self-Regulated learning el cual 

puede verse en la figura 4. 

Figura 4.  

Ciclo de aprendizaje autorregulado tomado de Woolfolk (2014) 

 

 

La parte neural que permite la conducta dirigida a metas se encuentra en los lóbulos 

frontales específicamente en la dorsolateral (Eysenck & Keane, 2017). Además,   

Morris & Maisto (2009) hablan de la importancia de esta para el desarrollo de una vida 

emocional madura. Dentro de las investigaciones de  Bowden & Jung-Beeman (2007) 

descubrieron que para la producción de los insight la activación está más asociada al 

hemisferio izquierdo, así como en la corteza  prefrontal pues implica reemplazar la 

forma de pensar (Kounios & Beeman 2014). 
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Buitrago (2019) proporciona algunas estrategias para la estructuración de objetivos 

quien implementa en su robot el método SMART  por Bovend’Ferdt et al. (2009) Este 

método busca: Especificar la actividad del objetivo (S), Cuantificar el rendimiento (M)  

Especificar el soporte necesario (A), Resaltar la relevancia (R) Especificar el período 

de tiempo (T) las especificaciones realizadas por Buitrago (2019) se pueden resumir 

en la siguiente tabla 5. 

Tabla 5. 

Resumen del Método Smart proporcionado por Bovend’Ferdt et al. (2009) considerado por 

Buitrago (2019) 

Especificar la 

actividad objetivo 

Se debe centrar en los comportamientos relacionados con la actividad. 

Deben de ser claros y explícitos 

Especificar el 

soporte necesario 

Especificar los factores ambientales para tener éxito en la actividad. En un 

primer nivel, aquellas personas que proporcionen apoyo. En un segundo 

nivel  se refiere a las ayudas físicas en el entorno o un entorno adaptado y en 

un tercer nivel hace referencia a otras ayudas cognitivas que se puedan 

configurar para informar. 

Cuantificar el 

rendimiento 

Se puede cuantificar en 3 formas 

El tiempo de duración de la actividad. 

La cantidad de veces que se realiza 

La frecuencia de la actividad en un período de tiempo 

Especificar el 

período de tiempo 

Se debe de especificar la fecha de espera en la que se logre.   

 

Otra de las estrategias para el aspecto de medición de objetivos la plantean O 

‘Hanlon& Weiner-Davis (2011) para lo cual proponen las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál será la primera señal de que las cosas van por buen camino? 

- ¿Que  indicará que las cosas siguen en la dirección adecuada? 

- ¿Qué cosas hará diferente cuando obtenga lo que desea? 
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2.2. Importancia 

El establecimiento de metas es importante para el autocontrol y autogestión de uno 

mismo. Además, algunas investigaciones citadas por Woolfolk (2014) sugieren que 

establecer metas y hacerlas públicas son un elemento fundamental para el manejo 

de uno mismo. Uno de los ejemplos que hace notar el autor es el de Hayes quien 

identificó a estudiantes con dificultades para el estudio. Entre los estudiantes que 

plantearon metas y las comunicaron experimentaron tener un desempeño 

significativamente mejor en exámenes que aquellos que no. 

Según Locke y Latham (2002) hay cuatro razones principales por las que el 

establecimiento de metas mejora el desempeño: 

1.- En primer lugar, por la dirección de la atención a una tarea inmediata y alejar las 

distracciones o información no útil. 

2.-Moviliza los esfuerzos a puntos específicos. 

3.- Incrementa la perseverancia. Cuando se establece una meta clara se tiene menos 

probabilidad de distracción o rendirse hasta alcanzarla. 

4.- Promueven el desarrollo de nuevas estrategias cuando las antiguas ya no 

funcionan.  
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2.3. Evaluación 

 

Para Morris & Maisto (2009) existen distintas formas para evaluar este progreso. El 

primero denominado ensayo y error, pero esta estrategia funciona mejor cuando se 

dispone de opciones limitadas. En la mayoría de los casos, el ensayo y error son una 

pérdida de tiempo por las demasiadas opciones a probar.  

Mientras que la Recuperación de la información Consiste en recuperar de la memoria 

a largo plazo información acerca de cómo se resolvió un problema en el pasado.  

Woolfolk (2014) sugiere que para registrar el progreso es importante anotar en una 

tarjeta que funciona como un instigador el cual se va dejando de usar paulatinamente. 

La autoevaluación es más difícil que el autorregistro. Ya que implica hacer un juicio 

sobre la calidad. 

Así Woolfolk, apoya la idea junto con Hayes et al. (1985) referente a que para la 

realización de la tarea solo es necesario un establecimiento de metas y una vigilancia 

del proceso. En contraste, Bandura (1986) prefiere la auto recompensa por el trabajo 

generando niveles de rendimiento mayores. 

Algunas estrategias para la evaluación que utiliza Buitrago (2019) se encuentran en 

su trabajo, donde introduce el método GAS que puede ser vista en la tabla 6 (Goal 

Attainment Scaling).Este mediante una escala que va del +2 al - 2 establece criterios 

para determinar la percepción que tiene la persona que lo utilice mediante el resultado 

que se fijó. La escala va del mucho mejor de lo esperado a mucho peor de lo 

esperado. 

Tabla 6 

Escala de Calificación de GAS (Turner-Stokes, 2006) 

Puntuación Descripción del resultado 

+2 Mucho mejor de lo esperado 

+1 Mejor de lo esperado 

0 Lo esperado 

-1 Peor de lo esperado 

-2 Mucho peor de lo esperado 
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Capítulo 3 Autoeficacia 

3.1 Definiciones 

Con este preámbulo se puede comenzar comentando que Ornelas et al. (2015) 

posicionan la autoeficacia como determinante en el papel que tiene en la teoría socio-

cognitiva. En esta, a partir de la reciprocidad de los factores ambientales, 

conductuales y personales se interpreta la realidad del sujeto y sus acciones. A esto 

Bandura (1986, 1987, 2001) lo denominó fuentes de información de la autoeficacia y 

las clasificó como:  

- Experiencias vicarias 

Como el modelado que se  observa por la ejecución de la realización por 

terceros 

- Persuasión verbal 

Reforzamiento de juicios de capacidad mediante la opinión de terceras 

personas. 

- Experiencias afectivas 

 Los juicios se ven afectados por los estados emocionales. 

- Estados fisiológicos y emocionales 

Indicadores somáticos relevantes en los campos donde se implica la 

realización de tareas físicas donde intervienen funcionamientos relativos a la 

salud y el afrontamiento al estrés. 

Así se confirma la aseveración de Fernández (2009), como uno de los temas más 

tratados y utilizados en la psicología social en donde con este término se pretende 

explicar varias creencias, pautas  y comportamientos según los diversos factores 

(afectivos, cognitivos y conductuales). Planteándose, además, que este concepto 

surge al iniciarse la segunda revolución cognitiva que se contraponía al conductismo, 

destacando los procesos dinámicos. 

  



49 

Con todo esto Moya (2014) plantea que con el fin que el pensamiento autorreferente 

sea parte del pensar, actuar y sentir,  se requiere de la calidad del autoconocimiento 

y la opinión de eficacia personal que se tenga siendo importante para un correcto 

desarrollo de la autosuficiencia la  capacidad de autorreflexión y autorregulación. 

Donde según Chávez et al. (2013) constituyen las bases  de la motivación el bienestar 

personal, la satisfacción vital, la calidad de vida y la facilitación de la regulación de 

conducta y de pensamiento. La autoeficacia ha evidenciado, según Torres et al., 

(2015) la capacidad predictora que tiene para el logro y el desempeño. Tal afirmación 

también la apoya García (2016). 

Sin embargo, Fernández (2009) comienza con el acercamiento contemporáneo al 

concepto distinguiéndose de otros similares, denominados dentro del determinismo 

recíproco en donde se considera la interacción entre los factores que anteriormente 

se especificaron con Ornelaz et al. (2015). 

Dentro de las distintas posturas Olaz (2003) define la autoeficacia como el juicio 

acerca de nuestras capacidades personales de respuesta.  Otra definición la 

proporciona Tejada (2005 en Zavaleta 2002) como un grupo diferenciado de 

creencias entrelazadas en distintos dominios de funcionamiento, con respecto a la 

autorregulación del proceso. Otra definición creada por Vinaccio (2005) lo denomina 

referencia de los recursos, que se refiere a la opinión que se tiene sobre lo que se 

puede hacer con lo que se tiene. 

Gracias a las concepciones que las personas tienen acerca de los distintos ámbitos 

de sus vidas según refiere Olaz (2001) las hace escoger las actividades de las cuales 

se sienten hábiles y capaces. 

Además, Fernández (2009) señala que un rasgo importante a tomar en cuenta para 

los posibles focos de intervención es la creación de condiciones que permitan al sujeto 

la adopción de unas creencias referenciadas en la autoeficacia de acuerdo con su 

contexto. Así como resaltar y evidenciar las potencialidades y recursos con los que 

cuenta para corregir sus metas y objetivos tanto a largo o a corto plazo.  
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Moya (2014) rescata los mecanismos que Bandura en 1987 estableció para que se 

lleve a cabo la autorreferencia, estas las resume de la siguiente forma: 

- Selección de conducta 

La cual define como las circunstancia que incita a la persona a tomar una 

decisión. Esa circunstancia se define como las tareas o situaciones que 

demandan las capacidades que pueden desarrollar o evitar según el 

sentimiento u opinión 

- Esfuerzo y persistencia 

La interacción de los sentimientos positivos o negativos serán determinantes 

para el tiempo que invierta la persona. 

- Pensamiento reacción emocionales 

La consideración de eficacia que se atribuye después del esfuerzo y 

perseverancia, así como la centralización de la atención en los distintos 

factores externos. 

- Producción y predicción de la conducta 

Es la respuesta que las demandas del entorno requieren afrontamiento, en 

donde el efecto anterior influye en el aumento o debilitamiento de la 

autoeficacia personal para el desempeño de tal respuesta.  
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3.2 Trabajos recientes 

En la investigación realizada por Sánchez Cardona et al. (2012) asoció distintos 

aspectos de la personalidad conforme la autoeficacia. Dentro de estos podemos 

encontrar que se encuentra una correlación positiva ante la apertura a la experiencia 

y al compromiso de estudio. En la investigación realizada encontraron que las 

demandas, como los desafíos a través de las cuales pueden aprender y ampliar sus 

recursos promueven el compromiso. 

De la misma forma Sánchez Cardona et al. (2012) sugieren que cuando las personas 

están dispuestas a experimentar cosas nuevas tienden a involucrarse más si creen 

que son capaces de superar el evento. Estos autores junto con varios investigadores 

citados resaltan la importancia del compromiso para un elemento importante 

relacionado con actitudes y comportamientos positivos. Así, los alumnos más 

comprometidos tienen mejores expectativas respecto a sus estudios. 

Antes de Sánchez Cardona et al. (2012), Peterson & Whiteman, 2007) coincidieron 

con esto en sus estudios realizados entre estudiantes universitarios, que sugieren una 

asociación positiva a la experiencia. En cambio, Sánchez Cardona et al. (2012) 

exploró los logros académicos. 

En la actualidad el término se puede encontrar en una serie de investigaciones que 

tienen temáticas en común las cuales podrían dividirse en área educativa, laboral, 

salud, personalidad, validación y relaciones interpersonales.  

Entre los artículos que se distinguieron en el área de la educación, se encuentra 

realizado por Mohallem (2017) quien realizó  una correlación con las estrategias de 

aprendizaje y la autoeficacia académica en universitarios en donde se encontró que 

quienes tienen más estrategias de aprendizaje revelan mayor autoeficacia. Igual que 

De Miguel et al. (2017), además de las estrategias de aprendizaje, lo relaciona con 

aspectos de la personalidad. donde se encuentra una mayor autoeficacia en mujeres 

con alta capacidad espacial, extraversión, apertura al cambio, responsabilidad y baja 

correlación en el neuroticismo.  

  



52 

Un artículo muy similar fue realizado por Florencia-Piergiovanni & Domingo-Depaula 

(2017) quienes correlacionan los estilos de afrontamiento al estrés con autoeficacia 

en una población similar. En esta investigación encontraron que quienes presentan 

un menor nivel de autoeficacia recurren a estilos de afrontamiento de auto focalización 

negativa hacia los problemas. Con una temática similar, con diferente perspectiva 

referente a una validación en argentina se encuentra el artículo de Pereyra et al. 

(2019). 

Con la misma población Criollo & Romero (2016) correlacionaron el concepto con los 

estilos de aprendizaje quienes hacen una mención interesante al concepto. Está 

consiste en  que la idea de autoeficacia continúa en un proceso de formación que va 

en un progreso constante. En la misma población universitaria, Borzone (2016) 

analiza la relación de las experiencias académicas, donde encontraron que no solo 

hay que exponer la autoeficacia si otras distintas áreas para que pueda determinarse 

una experiencia académica para lo cual sugieren las siguientes dimensiones: 

experiencia académica basada en la estrategia de estudio, estilo de comunicación, 

excelencia académica, estilo personal interpersonal, valoración de los estudios y 

valoración de la institución. Para estas mismas experiencias Del Mar & Freire (2020) 

investigaron la autoeficacia con las relaciones positivas.  

En el área de psicometría se puede encontrar la construcción de una batería 

sociocognitiva de autoeficacia vocacional realizada por Chávez-Ventura et al. (2020). 

Así como la validación en distintas poblaciones como en cuidadores profesionales 

(Bueno-Pacheco et al., 2017), estudiantes (Nunes et al., 2018), mujeres embarazadas 

(Juárez, 2018) entre otras poblaciones.  

Mientras que en el área laboral se pueden encontrar el trabajo de Leal & Rojas (2020) 

quienes utilizan como población profesores para medir la autoeficacia con los 

conocimientos relativos a TICS. En su trabajo, se encontró una correlación negativa 

entre los grupos etarios, así como Perandones & Torres (2017), quienes encontraron 

que aquellos que tenían mayor autoeficacia dentro de sus fortalezas se encontraban 

dentro de la categoría de sabiduría y conocimiento y humanidades, en la escala de 

fortalezas personales por lo que se discute la necesidad de fortalecer las virtudes 

personales como parte del desarrollo del profesional.  
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Así, Giménez & Morales (2019) buscaron una correlación similar, en cambio, 

añadieron la variable de inteligencia emocional donde se encuentra una correlación 

positiva, en donde los profesores que manifestaban mayor autoeficacia igual 

presentaban un nivel alto en inteligencia emocional. 

En el área de la salud se encuentran una población más variada donde se realizan 

trabajos de intervención con las mujeres embarazadas durante la lactancia (Juárez-

Castelán, 2018), actividad física en Adultos mayores independientes (Hernández-

Cortés et al., 2020), deportistas  (Reyes-Bossio, 2020; Navarro et al., 2017), pacientes 

alcohólicos (Bolzán et al., 2020), adolescentes (Lu et al., 2017), sobrevivientes de 

cáncer de mama bajo tratamiento integral (Rodríguez et al., 2017), obstrucción 

pulmonar crónica (Selzler et al., 2020) o en pacientes infectados con VIH. 
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Capítulo 4. Método de investigación 

4.1 Justificación 

Entre las conclusiones de Nurmi et al., (2020) se afirma que los chatbots pueden 

mejorar la eficiencia en la aplicación de tratamiento psicológico como herramientas 

auxiliares debido a que como ya se mencionó anteriormente en el chatbot realizado 

por Zhang et al. (2020) provoca un cambio en el estilo de vida del individuo si se llega 

a utilizar de forma regular. Esta noción la confirma Xu & Zhuang (2020) quien además 

comenta que para que se puedan utilizar efectivamente son necesarias bases de 

datos que agilicen el proceso de la creación de estas herramientas para aumentar la 

personalización de chatbot. Haciendo que este no lo haga ajeno a su cotidianidad. 

Entre las ventajas, según Xu & Zhuang (2020) destaca que, en comparación a los 

psicólogos de profesión, los chatbots cuentan con mayor accesibilidad, sin la 

limitación de tiempo o ubicación. Sin embargo, alguna de las limitaciones es que 

requiere una serie de tareas como la recopilación de corpus estándares y validados 

para que sean más seguros y efectivos. 

4.2 Objetivo general 

Identificar el impacto en la percepción de autoeficacia en una población que utilice un 

chatbot motivacional. 

4.3 Objetivos específicos  

Diseñar un chatbot motivacional con las distintas herramientas que ayuden al usuario 

a realizar distintas tareas. 

Evaluar los resultados obtenidos mediante la escala de autoeficacia general para 

comparar si existe diferencia entre la percepción de autoeficacia en la población que 

usa el chatbot. 

4.4 Pregunta de investigación  

¿Cómo afecta la percepción de autoeficacia en una muestra de participantes con una 

edad de 17 a 24 años que utilice el chatbot motivacional para la conclusión de 

objetivos? 
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4.5 Diseño 

El estudio es de corte mixto dominante cuantitativa, descriptivo, pre test- post test, pre 

experimental.  

4.6 Muestra 

Se buscó una muestra a través de redes sociales de 30 personas residente mexicanos 

de entre 18 y 25 años con selección por conveniencia, el criterio de exclusión fue que 

solo participarán personas de México para que no hubiese problemas con los 

servidores. 

4.7 Instrumentos 

Se utilizó la escala de Autoeficacia General Realizada por Suárez et al 2000 que es 

una escala Likert que consta de 10 ítems para su realización, fue validada con un alfa 

Cronbach de 0.87 y una prueba de Spearman de 0.88. Mientras que en México fue 

validada por Padilla et al. (2006) teniendo un alfa de 0.79 y manteniendo su validez a 

través del tiempo por Delgado (2015) donde obtuvo un alfa de entre 0.71 y 0.92 (Ver 

anexo 3). 

El chatbot realizado puede verse su código principal, así como los distintos 

generadores utilizados en él pueden verse en el anexo 5. Este Chatbot corrió en los 

servidores del Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 

L52+ en cooperación del sistema Chat Voice realizado por Meza (2021) bajo la liga 

de: https://turing.iimas.unam.mx/cv/excute/usuario_   

De la misma forma al ser poca la población se decidió utilizar la escala realizada por 

Venegas (2011) la cual usa cinco preguntas para evaluar de forma cuantitativa: la 

facilidad para entender el bot, el entendimiento del sistema, experiencia del usuario, 

comportamiento esperado y Uso futuro. Y de forma cualitativa usa dos preguntas para 

evaluar las razones específicas de satisfacción e insatisfacción. La escala modificada 

puede verse en el anexo 6. En total esta escala consta de siete preguntas.  

4.8 Hipótesis  

Los usuarios que usen el chatbot tendrán una puntuación mayor en la escala de 

autoeficacia general después de su uso. 

https://turing.iimas.unam.mx/
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4.9 Estadísticos 

Al ser una escala de reactancia que va del 1 al 10 se utilizó una prueba t para 

muestras relacionadas. Usando el software Statistical Package for the Social 

Sciences Spss versión 24 (Nie et al. 2016). 

 

4.10 Procedimiento 

4.10 Procedimiento de construcción del chatbot  

 

Para la construcción de este chatbot fue necesaria la construcción de un guion y una 

base de datos de distintas expresiones comunes. Para la base de datos de las 

expresiones comunes que puede ser vista en el anexo 1 se relacionaron a las 

siguientes intencionalidades: 

 

Saludos 

 

 Dentro de los saludos se utilizaron las estructuras y los halagos descritos y 

ofrecidos por artículos de Araújo et al. (2013), Carranza (2020), González (2007), 

 

Despedidas 

  

 Dentro de las despedidas se utilizaron las estructuras y los halagos ofrecidos 

en los artículos de Arujo et al. (2013), Carranza (2020), González (2007). 

 

Halagos 

Dentro de los halagos se siguieron las estructuras para el halago de Toribio 

(2017), Mariottini (2010), Martin & Mendieta (2017), Toribio & Escolar (2014). Sin 

embargo, al necesitar distintos adjetivos calificativos positivos se utilizaron la base de 

datos de RAE  (s/f) y el instrumento LAEA (Listado de Adjetivos para la Evaluación 

del Autoconcepto) realizado por Garaigordobil, M. (2011) 
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Palabras de apoyo 

No se encontraron en los distintos artículos estructuras gramaticales que 

pudiesen describir palabras de apoyo o de consuelo, por lo que se tuvo que recurrir 

a la base de datos de la Real Academia Española llamado Corpus de Referencia del 

Español Actual CREA y así como distintas frases encontradas en Reddit (Huffman 

et al., 2005), así como Twitter (Dorsey et al., 2006) que no son citadas para proteger 

el anonimato de los usuarios. 

Mientras que para las preguntas relacionadas con el guión el cual puede verse en el 

anexo 2. Se tomaron como referencias distintos aspectos los cuales pueden verse en 

el anexo 5 en los cuales se encuentran: 

Creación de objetivos  

Para lo cual se toman en consideración las distintas herramientas propuestas por 

Buitrago (2019). 

Herramientas de la entrevista motivacional 

Para ello se tomaron en consideración las distintas preguntas propuestas por 

Flórez-Alarcón et al. (2014), Almusharraf, et al. (2020), Gulenko (2014), Nurmi et al. 

(2020) 

 

Procedimiento de reclutamiento y uso del chatbot 

Primero se realizó un piloteó con 3 usuarios elegidos por conveniencia para 

comprobar que el chatbot tuviera un correcto funcionamiento, así mismo para 

comprobar si las instrucciones, las preguntas y las frases eran coherentes. 

Posteriormente al hacer las correcciones se decidió reclutar a los usuarios del chatbot 

haciendo una solicitud por Facebook con la leyenda. 

Buenas tardes, soy Héctor Becerril se les hace la invitación a personas que en este 

momento tengan algún objetivo que se pueda realizar a mediano plazo y consideren 

que necesitan de algún tipo de apoyo. De preferencia personas de entre 18 - 25 

residentes de la ciudad de México. Se llevará a cabo una investigación relacionada 
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con chatbots y percepción de autoeficacia. Las personas interesadas dejarán un 

comentario y se les tomará en consideración para su selección.  

 

Al obtener la primera muestra se les mandó un formulario conformado por la escala 

de preguntas referentes a la edad, la nacionalidad,  su sexo, su número de teléfono; 

para poder contactarlo posteriormente y la escala de autoeficacia general realizada 

por Suarez et al. (2000). El formulario fue mandado desde la plataforma de  Google 

Forms donde llenaron por primera vez la prueba de autoeficacia percibida. 

Se organizaron las puntuaciones promedio de la escala de autoeficacia, de menor a 

mayor y se tomó preferencia a los individuos que tuvieran una puntuación promedio 

menor en la escala de autoeficacia. 

Se les mandó una notificación por mensaje de texto usando su número telefónico que 

el usuario proporcionó anteriormente donde se les dijo lo siguiente: 

 

“Buenas tardes, felicidades se les ha seleccionado para poder participar en la 

investigación sobre la diferencia entre chatbots y percepción de autoeficacia. Se le 

mandará mensaje cada 2 días a partir de una semana con el link de entrada para 

poder hablar con el chatbot, pero primero es necesario que nos entregue una firma 

del consentimiento informado a más tardar en dos días para poder participar con todos 

los lineamientos éticos estipulados. “ 

 

 

Posteriormente se les mandó la carta de consentimiento (anexo 4) y cada dos días se 

les mandó un mensaje a las 2 de la tarde similar al que se puede ver a continuación. 

 

Buenas tardes, el link del chatbot es el siguiente: (Ejemplo del link: 

https://turing.iimas.unam.mx/cv/execute/usuario_”numero” ) Si tiene alguna duda o 

problema con el chatbot no dude en comentarlo.  

https://turing.iimas.unam.mx/cv/execute/usuario_%E2%80%9Dnumero
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Pasadas tres semanas se le mandó el siguiente mensaje. 

Hola, espero que tengas una bonita tarde, mando mensaje de seguimiento para 

recordarte que el chatbot está disponible en el siguiente link: 

https://turing.iimas.unam.mx/cv/execute/usuario_00 

Si consideras que has terminado el objetivo o ya no necesitas el chatbot, te invito a 

responder el siguiente formulario  

(Link del formulario) 

 

4.11 Variables 

Variable Dependiente: Autoeficacia 

Definición conceptual 

Conforme a la Autoeficacia se usó la definición proporcionada por Bandura en 1986 

descrita como la eficacia percibida en una situación concreta.  

Definición operacional 

Puntaje obtenido en la Escala de Autoeficacia General realizada por Suárez et al. 

(2000) y validada en México por Padilla et al. (2006) y Delgado (2015). 

 

Variable Independiente: Chatbot 

Definición conceptual 

Para la definición de Chatbot se utilizó la descrita por Srivastava et al. (2020) en la 

cual un chatbot es un software basado en mensajes estructurados que tratan de 

mantener una conversación mediante el lenguaje natural de las personas. 

 

Definición operacional 

Conforme esta definición el chatbot es el Código que puede encontrarse en el anexo 

5  
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Capítulo 5. Resultados 

5.1 Diagrama de Flujo del algoritmo 

Los siguientes diagramas representan el diseño que tuvo el código para la toma de 

decisiones que consideró el chatbot según las respuestas de los usuarios. El análisis 

de cada una de las funciones, así como de la referencia de sus preguntas podrá ser 

visto en la discusión con mayor detalle.  

Figura 5.1  

Diagrama de Flujo del Chatbot del primer día 
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Figura 5.2  

Diagrama de Flujo del Chatbot del primer día continuación 
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Figura 5.3 
 Diagrama de Flujo del Chatbot del primer día continuación 
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Figura 5.4 
Diagrama de Flujo del Chatbot del primer día continuación 

 



64 

 

Figura 5.5  
Diagrama de Flujo del Chatbot del primer día continuación 
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Figura 5.6  
Diagrama de Flujo del Chatbot del primer día continuación 
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Figura 6.  
Diagrama de Flujo del Chatbot del segundo día 
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6.2. Resultados del muestreo 

Del total de usuarios interesados que participaron el 81% fueron población femenina 

y el 6% masculina ver tabla 7. 

Tabla 7. 

Sexo de los usuarios 

 

 

En la tabla 8 se puede identificar que la edad promedio de los usuarios seleccionados 

se encuentra en los 19 años, siendo la edad mínima 17 y máximo 24  

 

Tabla 8 

Edad de los usuarios 

 

 

Todos los participantes que llenaron la encuesta son de nacionalidad mexicana. La 

población de interesados en participar fue de 32, de ellos se seleccionaron 25 los 

cuales se encuentran en intervalo de confianza del 95% que mostraron interés en 

participar representando un 78.12%. De los 25 usuarios los que llegaron a concluir 

y/o respondieron la encuesta de retroalimentación fueron 19 usuarios, que 

representan el 76%, estos resultados se encuentran en un intervalo de confianza del 

90%. Estos datos pueden visualizarse en la tabla 9. 
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Tabla 9 

Muestreo realizado con la calculadora Netquest (2020) usado para la selección de los participantes 

 

 

 

6.3 Resultados de la prueba de autoeficacia 

 

Respecto a las medias pre y post tes que se encuentran en la tabla 10, se encontró, 

que la primera media de los usuarios que entregaron la retroalimentación antes de 

usar el chatbot fue de 7.557 con una desviación de 1.16. Mientras tanto la media de 

los usuarios después de usar el chatbot fue 8.047 

 

Tabla 10 

Estadísticos descriptivos de la prueba de autoeficacia general de Suarez 

(2000) antes y después del uso del chatbot 

Media pre Media 7.5579 

Desviación estándar 1.16491 

Media post Media 8.0474 

Desviación estándar 1.12762 

 

 

Para saber si la diferencia encontrada en los datos recogidos fue significativa, se 

realizó una prueba t para muestras relacionadas. En ellas se encontró que la 

diferencia entre las medias fue de 0.048947 con una desviación de 1.441. Sin 

embargo, tuvo una significancia de 0.156 lo cual es mayor a 0.05 por lo que la 

diferencia no es completamente significativa. Estos datos pueden verse en la tabla 

10.1 
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Tabla 10.1 

De las diferencias emparejadas de la media obtenida en la escala de autoeficacia de Suarez (2000) 

antes y después de usar el chatbot 

 Diferencia de la 

Media 

Desviación estándar T Sig. (bilateral) 

Media1 - Media2 -0.48947 1.44179 -1.480 0.156 

 

 

Al no encontrar una diferencia significativa, se buscaron las diferencias que fueron 

estadísticamente significativas. Este proceso puede ser visto en la tabla 10.2 donde 

se encontró que 6 usuarios o el 31.58% de los usuarios tuvieron una diferencia 

positiva estadísticamente significativa. Mientras que 8 usuarios que representa el 

42.11%, tuvieron una diferencia positiva estadísticamente no significativa. En suma, 

el 73.68% tuvo una diferencia. 

 

Así mismo 3 de los usuarios o el 15.79% tuvieron una diferencia negativa 

estadísticamente no significativa y 2 que representa el 10.53% de los usuarios que 

tuvieron una diferencia negativa estadísticamente significativa. El total de porcentaje 

que tuvieron una diferencia negativa fue de 26.32%. 

 

Tabla 10.2 

Esta tabla muestra la diferencia por usuario de antes y después de utilizar el chatbot. Donde los 

siguientes colores muestran el tipo de diferencia que tiene cada usuario. 

 

  Media Desviación estándar T Sig. (bilateral) 

Par 1 U2 - U2_2 -3.40000 2.54733 -4.221 0.002 

Par 2 U3 - U33 -2.10000 1.19722 -5.547 0.000 

Par 3 U4 - U44 -1.50000 1.43372 -3.308 0.009 

Par 4 U5 - U55 -1.70000 2.86938 -1.874 0.094 

Par 5 U8 - U88 0.20000 1.68655 0.375 0.716 
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Par 6 U9 - U99 -0.20000 1.68655 -0.375 0.716 

Par 7 U10 - U1010 -0.10000 1.37032 -0.231 0.823 

Par 8 U12 - U1212 -1.80000 0.91894 -6.194 0.000 

Par 9 U13 - U1313 1.00000 1.15470 2.739 0.023 

Par 10 U14 - U1414 2.80000 1.13529 7.799 0.000 

Par 11 U15 - U1515 -0.40000 1.42984 -0.885 0.399 

Par 12 U17 - U1717 -0.50000 0.70711 -2.236 0.052 

Par 13 U18 - U1818 -1.00000 2.26078 -1.399 0.195 

Par 14 U20 - U2020 1.10000 2.02485 1.718 0.120 

Par 15 U21 - U2121 -1.10000 1.44914 -2.400 0.040 

Par 16 U22 - U2222 0.30000 0.94868 1.000 0.343 

Par 17 U23 - U2323 -0.30000 0.82327 -1.152 0.279 

Par 18 U24 - U2424 -1.00000 0.94281 -3.354 0.008 

Par 19 

 

U25 - U2525 -0.70000 1.05935 -2.090 0.066 

 Significativa positiva 

 No significativa positiva 

 No significativa negativa 

 Significativa negativa 
 

 

 

 

 

 

6.4 Resultados de la evaluación de la experiencia con el uso del chatbot 

 

Así, la evaluación que se hizo respecto a la facilidad para entender el chatbot que va 

de 0 a 5 se encuentra en la tabla 11. Donde se vio que el  36% entendía lo que el 

chatbot decía, mientras el 47% calificó en 3, que representaría algunas veces. 
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Tabla 11 

Frecuencia de la facilidad de entendimiento. 

 

 

Respecto si el chatbot entendía lo que le decían. La tabla 11.1 muestra que el 21% 

responde que entendió lo que se decía. Mientras que el 63% respondió algunas 

veces. 

 

Tabla 11.1   

Frecuencia del entendimiento del sistema a los usuarios. 

 

 

Conforme a la experiencia del usuario que describe la tabla 11.2. Se encuentra que 

el 31% sabía qué responderle al chatbot. Mientras que el 47% respondió que no sabía 

y el 21% menciona que algunas veces sabía qué responderle.  
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Tabla 11.2    

Frecuencia de la pregunta referente al conocimiento de que responderle 

al chatbot. 

 

 

En la tabla 11.3 se puede observar que el 63% responde que había posibilidad de 

volver a utilizar el chatbot. Mientras que el 36% respondió que no habría posibilidad 

de volverlo a utilizar. 

 

Tabla 11.3   

Frecuencia de la posibilidad  de volverlo a utilizar el chatbot 

 

 

 

La tabla 11.4  muestra, en síntesis, las respuestas de los usuarios. En éstas se 

pueden resaltar que, para definir su experiencia, se usaron una mayor cantidad de 

adjetivos y verbos en comparación de sustantivos, el único adjetivo que se repitió fue 

rápido. 
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Tabla 11.4   

Razones de satisfacción del uso del chatbot 

Verbo UN Sustantivo NU Adjetivo UN 

No era un archivo 
almacenable 

2 Preguntas Cómodas 8 Rápido 4,10 

Ayudaba a motivarme 23 Complemento para 
organizar 

17 Preguntas 
Fáciles 

13 

respondía conforme lo 
que ponía 

12 Centrado en lo quería 25 Accesible 14 

Daba seguimiento 12 Interacción   Innovador 21 

Servir de ayuda 21     Diferente 5 

Estar al pendiente 22     Amigable 24 

mantenía comunicación 3     Entusiasta 20 

        Interesante 21,5 

        Divertido 15 

 

Mientras que en la tabla 11.5 se encontró que las descripciones se centran más en 

los verbos. En los que se resaltan no entender y no responder, los cuales se repiten 

por 2 usuarios. El dato relevante a tomar en consideración es No responder, porque 

es el dato que más se repite y puede resumir lo problemas descritos. 

 
Tabla 11.5  

Razones de insatisfacción del uso del chatbot 

Verbo NU Sustantivo UN Adjetivo UN 

No entendía 20,10 Varios problemas 14 Respuestas 
limitadas 

23 

No cargaba 9 Se cortaban las 
preguntas 

25 Nada 4 

No andaba 15         

Tenía que reiniciar el programa 22         

No respondía 21,24         

No agarraba las respuestas 15         

Dejaba de responder 8         

Se crashea, 2         

 

.  
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3.2 Discusión. 

3.2.1 Proceso de diseño 

 

Dentro de las metodologías propuestas por Pressman (2010), se utilizó un modelo 

incremental, debido a que se diseñó, se codificó, se realizaron las pruebas, se 

integraron y se realizaron las operaciones necesarias.  

Dentro de los aspectos que Khan y Das (2017) focalizaron se podría decir que las 

intenciones que tiene el chatbot, es la ayuda para que el usuario pueda concluir con 

su tarea deseada. El diálogo puede verse en el anexo 3 y las entidades o palabras 

claves se clasificaron en afirmaciones, negaciones y desconocimiento de información. 

Dentro de los aspectos presentados por Orozco et al. (2020), los softwares utilizados 

fueron Python 3,8 (Van Rossum, 2019), Colab (Google, 2016)., nano (Allegretta, 

1999). y archivos yaml (Evans, 2001) y json (Crockford, 2019), así como las 

herramientas para construirlo 

La medición del nivel de calidad, así como el de satisfacción se realizó posterior al 

uso del chatbot mediante la escala de percepción de autoeficacia de Suárez (2000) y 

la escala de experiencia de usuario de Venegas (2011). En un inicio se tenía pensado 

solo evaluar si el objetivo que tenía el usuario era alcanzado o no. No obstante, tal 

como lo Ilustra Ornelas (2015), la autoeficacia proporciona más información, pues 

dentro de los aspectos que resalta Bandura (1986,1987, 2001) el cambio lo vería en 

las experiencias vicarias, el refuerzo persuasivo verbal, la experiencia afectiva de un 

posible logró del cumplimiento del objetivo. Siendo esto la base de la motivación, el 

bienestar personal, la satisfacción, la calidad de vida y la facilitación de la regulación 

de conducta y de pensamiento, según Chávez et al. (2013). 

 Por ello se planteó que fuese más importante conocer esta percepción antes que la 

posibilidad de que el objetivo que tuviese el usuario fuese cumplido o no. Además, 

que, dentro de las posibilidades, los usuarios podrían escoger objetivos que fueran 

demasiado largos por lo que no estaría en nuestro alcance poder definir si el objetivo 

se cumpliese y tardaría mucho en verse un resultado. Esto podría a llegar a ser una 

limitación si se desease hacer una evaluación en el futuro. 

Veronica
Texto escrito a máquina
Discusión
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 Se tenía pensado que los usuarios no estuvieran relacionados con la carrera de 

Psicología para que pudiese existir una mayor diferencia, no obstante, bajo la poca 

recepción que tuvo no se buscó tener un criterio de exclusión muy riguroso, en 

cambio, en futuras investigaciones sería más apropiado trabajar con poblaciones 

infantiles o adolescentes. 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta los aspectos propuestos por Zhang et 

al. (2020) los cuales se relacionan a que el diseño que tome en cuenta los 

antecedentes del usuario, para lo cual se preguntó las formas en las que se había 

resuelto anteriormente tales objetivos que tenía planteado.  

Las capacidades asociadas que intentó solucionar fueron la empatía, mediante los 

generadores de consuelo y de felicitaciones. Se consideró complicado introducir 

aspectos relacionados sobre la relación. El humor no se investigó directamente, 

puesto que algunas de las fallas podrían considerarse como una forma humorística, 

ya que alguno de los usuarios puso el adjetivo divertido en la tabla 11.4.  

La comunicación meta relacional, se proporcionó mediante los elementos de cortesía 

como lo fueron los halagos, los saludos, las despedidas. Estos son elementos que 

Van-der Hofstadt (2005) nos recomienda para las habilidades comunicativas. 

Algunos elementos lingüísticos extra fueron las palabras de consuelo recopiladas de 

distintas respuestas de usuarios de Twitter (Dorsey et al., 2006) y Reddit (Huffman et 

al., 2005), así como algunas encontradas en la base CREA de la RAE (s/f) dada la 

carencia de estudios y bases de datos en español que aborden él tema.  Mientras que  

las felicitaciones descritas por Van Der Hofstadt (2005) se añadieron porque fueron 

elementos necesarios a la hora de la auto evaluación, para que el usuario tuviera un 

tipo de reforzador y pudiera continuar con la tarea que se había planteado. 

La autorregulación no pudo ser programada por falta de experiencia en el ámbito. Sin 

embargo, se tuvo pensado que para aplicaciones posteriores se notificará cada cierto 

tiempo para que sea utilizada la rutina, esta notificación tuvo que ser manual a los 

usuarios. Siendo un aspecto importante que se resaltó dentro de las razones de 

satisfacción en la tabla 11.4. 
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Nuestro modelo, dentro de las descripciones de Huggins (2021), fue uno de diálogo 

de recuperación, jerárquica como el chatbot realizado por Li (2020). Éste cuenta con 

un enrutamiento de respuestas basado en un lenguaje guiado por un sistema de árbol 

de decisión.  

El chatbot al igual que los otros, buscó tener distintos aspectos y herramientas, para 

lo cual se tomaron en consideración las siguientes nociones recuperadas por Alarcón 

& Díaz (2009): 

-  1. Centralización en el logro de los objetivos importantes para la persona, así 

como establecidos por él mismo. 

- 3. Descripción del objetivo en términos conductuales concretos y específicos. 

- 4. Descripción del objetivo en términos situacionales y contextuales.  

- 6. Descripción del objetivo que se proponen como el inicio de algo.  

El chatbot realizado tuvo las especificaciones de Srivastava et al. (2020), 

considerándolo un chatbot de utilidad, cuya tarea principal fue proporcionar 

herramientas para generar objetivos, aumentar la autoestima, solucionar problemas 

y tomar decisiones. Este proyecto buscó tener un diseño similar a varios chatbot 

revisados con temáticas similares construidos hasta el momento. Un ejemplo son los 

chatbots realizados por Almusharraf et al.(2020), Gulenko (2014) , Zhang et al. (2020) 

y Nurmi et al. (2020).  

Al estar basado en la entrevista motivacional. Se tomaron en consideración las series 

de preguntas realizadas por  Flórez et al. (2020), Alarcón & Díaz (2009), Gick (1986)  

para crear algunas funciones, así como para añadir una dar una dirección y agregar 

las categorías en las cuales se desarrollarían las preguntas. Tomando algunas 

preguntas literales y otras contextualizarlas al objetivo del chatbot, Para ello la ruta 

que se tomó fue la de Almusharraf et al. (2020) a causa de que se consideró que es 

de los chatbots mejor estructurados. La estructura de este se basó en: 

- Conocimiento de la acción  
- Beneficios de realizar la acción 
- Desventajas de realizar la acción 
- Preguntar sobre excepciones 
- Categorizar motivos 
- Mejora iterativa 
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Sin embargo, se decidió añadir 2 categorías más otorgadas por Flórez et al. (2020), 

las cuales fueron Planificación del autocontrol y Controlabilidad percibida. Quedando 

las categorías generales de la siguiente forma: 

- Conocimiento de la Acción. 

- Controlabilidad percibida. 

- Beneficios de realizar la acción.  

- Planificación de autocontrol. 

- Preguntar excepciones. 

- Acción. 

- Mejora iterativa. 

 

1. Conocimiento de la acción. 

En comparación con los autores anteriormente mencionados, Almusharraf et al. 

(2020) se interesaron en definir correctamente la acción específica, puesto que este 

caso buscaba desmotivar, esto porque su chatbot estaba dirigido hacia evitar a fumar. 

Esta pregunta se consideró importante para poder generar un resumen donde se 

recopiló la información que el usuario podría considerar importante. Esta podría 

definirse como la primera función cuyo nombre se le denominó como objetivo, la cual 

se llegaba a combinar con la función cambio por si en algún momento se necesitaba 

volver a utilizar. 

2. Planificación de autocontrol. 

En comparación con el chatbot realizado por Almusharraf (2020), Gulenko (2014), 

Zhang (2020) y Nurmi et al. (2020), el desarrollado en este trabajo tomó en 

consideración otras 2  categorías ofrecidas por Flórez et al. (2020), dado a que el 

chatbot empleado por Almusharraf (2020) estaba pensado para una actividad 

específica, no fue necesario otro tipo de preguntas dirigidas para la Planificación de 

autocontrol.  Para esto no sólo se tomó la pregunta que se ofrece, sino que también 

se añadieron algunas preguntas inspiradas en el método Smart, tomando las 

categorías utilizadas por Buitrago (2019), así como algunas preguntas propuestas por 

Woolfolk (2014) en the cycle of self Regulated learning. Estas funciones se 

consideraron adecuadas poner después del conocimiento de la acción por la posible 
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aproximación que pudiese tener con la pregunta anterior, por otro lado, no se niega 

la opción de que se hicieran más pruebas. Donde se posicionase después de conocer 

la acción o al contrario como Flórez et al. (2020) lo plantean como parte de las últimas 

preguntas dentro de la entrevista. Donde además se tomaron las consideraciones de 

Eysenck &Keane (2017) para saber si los problemas que pudiese eran por falta de 

información o no. De esta forma las funciones que se utilizaron fueron las siguientes: 

- tiemp:  Busca especificar el período de tiempo para lograr el objetivo deseado. 

- List: Especificar los objetivos, centrándose en los comportamientos 

relacionados, haciendo más claro el objetivo principal. 

- Caracrefin: Considerar la especificidad del objetivo. 

- Obstac: Cuestionarse cuáles son los posibles problemas que no harían 

específico el objetivo planteado. 

- expect: Busca que el usuario reflexione acerca de lo relevante que es para sí 

mismo el objetivo. 

 

3. Beneficios de realizar la acción. 

Esta categoría también podría ser considerada por Flores Alarcón et al. (2014) y Miller 

y Rollnick (1999) como preguntas relacionadas con expectativa de reforzamiento, 

siendo parte de la perspectiva de la etapa de contemplación denominada por Oliveros 

et al. (2004). Siendo según  Riggio (2013) cualidades de la valencia y las expectativas 

que tenga el sujeto. Se tomaron en consideración los chatbot de Almusharraf et al. 

(2020), Gulenko (2014), Zhang et al. (2020) y Nurmi et al. (2020), utilizando las 

técnicas Nurmi et al. (2020) la cual denominó como preguntas abiertas reflexivas y 

preguntas abiertas de almacenamiento. Las funciones que categorizan estas tareas 

son las siguientes: 

- Expec: Busca que el usuario reflexione si el objetivo planteado conlleva los 

beneficios deseados. 

- Expecta: Busca que el usuario tenga una planeación del tiempo. Igual que lleve 

a cabo lo que Nurmi et al. (2020) considera una máquina del tiempo. En la cual 

el usuario plantee que es lo que hará en el futuro después de conseguir lo 

deseado. 
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4. Controlabilidad percibida. 

Se añadió porque el conocimiento de la acción tenía que ser específica y varias de 

esas preguntas las utiliza Flores Alarcón et al. (2014) en la misma descripción. Por 

ello la función Cotolabil busca que el usuario reconozca los recursos que tiene y 

necesita para realizar la tarea. 

5. Preguntas sobre casos de excepción. 

Para esta categoría se encuentran 2 distinciones, la considerada por Gulenko (2014) 

y el considerado por Almusharraf et al. (2020). La categoría de Gulenko (2014) busca 

una excepción que le impida realizar la tarea deseada, mientras que para Almusharraf 

et al. (2020) la excepción que busca es aquella que propicia que se lleve a cabo la 

actividad. Para esto se llevó a cabo tratando de tomar en cuenta ambas categorías. 

Para tomar en cuenta la categoría de Gulenko (2014) se utilizó la función obstac, la 

cual busca conocer los posibles obstáculos que impidan que pueda desarrollar su 

objetivo y remarcar los posibles recursos que el usuario pueda tener.  

Así, ante la posibilidad de que existiesen situaciones problemáticas, como lo serían 

aquellas en que la tarea a querer realizar fuese aversiva, se pusieron algunos 

aspectos que a palabras de Fernández (2009) buscarían remarcar los recursos 

memorísticos o imaginarios que pudiese tener el sujeto, esto guiado con las preguntas 

propuestas por De Shazer (1992) y Gick (1986), siguiendo un poco la propuesta de 

Almusharraf et al. (2020) para implementar preguntas centradas en excepciones. 

Estas preguntas se encuentran en las funciones: 

- Probletarea: Busca conocer la perspectiva que se tiene de la tarea. 

- Simi: Busca conocer los antecedentes del usuario conforme la tarea. 

- Precurso: Contiene un reforzador lingüístico y busca indagar en los 

antecedentes sociales para tomar una decisión de petición hacia un acto 

memorístico o hacia un acto creativo. 

- Persona: Busca conocer la perspectiva de la persona para saber si continuar. 

- Cualiper: Busca que el usuario reflexioné qué recursos podría utilizar de su 

experiencia vicaria. 
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- Personaje: Busca que el usuario imagine algún personaje que pudiese tener 

los recursos que necesita para que pueda utilizarlos, siendo parte de una 

posible solución hipotética. 

- Problema: Busca que el usuario reflexioné qué recursos podría utilizar de su 

experiencia vicaria. 

- Solución: Busca que el usuario reflexioné qué recursos podría utilizar de su 

experiencia pasadas. 

 

6. Acción. 

Aunque la consideración de  Alarcón et al. (2014) se limitase a solo tomar el 

conocimiento que se tenía de la acción para poder realizarse, como se mencionó 

anteriormente, este chatbot tomó en consideración los posibles recursos 

memorísticos y creativos que pudiese tener el usuario, esto puede verse en las 

funciones Probletarea, precurso, cualiper y personaje. 

 

7. Mejora iterativa. 

Para continuar con el uso del chatbot se siguió la última categoría que usa 

Almusharraf et al. (2020), debido a que en su chatbot se centró poco en este sentido 

en la categorización de motivos, el construido en este proyecto, tomó en 

consideración que el usuario llevase una evaluación de su progreso de forma 

reflexiva. Esto porque, como lo trata Woolfolk (2014), el registro del progreso es 

importante para que el usuario pueda llevar un juicio sobre la calidad que tiene su 

trabajo. Para esto se utilizaron algunas preguntas como las realizadas por O ‘Hanlon 

& Weiner Davis (2011), así como las que utilizó Buitrago (2019) con su método GAS. 

Estas funciones están pensadas además para ser un complemento para la etapa de 

acción. Con todo lo que se consideraría función D2, que está conformada por:  

- D21: Busca Que el usuario pueda expresar su esfuerzo. 

- D22: Busca Que el usuario reconozca los problemas que tuvo. 

- D23: Busca Conocer si pudo realizar una tarea para poder otorgar un 

reforzamiento lingüístico con una representación de felicitación o palabras de 

apoyo en forma de consuelo. 
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- eva2: Busca Que el usuario pueda plantearse tareas nuevas.  

- Comp: Tomar la decisión si crear un objetivo nuevo o si continuar con la 

evaluación constante.  

Ante esto, se recomendaría que se añadiese otra función, que hiciese otra pregunta 

que tomase en consideración la recaída. La propuesta de esta función podría 

considerarse de la siguiente forma: 

 

Say ”¿Consideras que necesitas replantear tu objetivo?” 

if “si” solve Desarr 

If “not” say “¿cuál es la siguiente tarea que vas a realizar?” 

 

Dentro de estas categorías no se incluyó la de actividad normativa, porque se 

consideró que pudiese tener un efecto contrario al esperado. Para ello, se podría 

hacer varias conversaciones experimentales que puedan confirmar o desmentir tal 

suposición. De la misma forma un foco donde se puede implementar está propuesta 

se puede encontrar en la construcción distintas conversaciones, además de la 

sugerida, que demuestren el desarrollo de distintos constructos que puedan ayudar 

al individuo en distintas áreas de su vida, así como la búsqueda de intervenciones a 

problemas más específicos.  

Se esperaba poder añadir algunas funciones más. Sin embargo, este trabajo buscó 

hacer un chatbot relativamente sencillo que pudiese servir como base para futuros 

proyectos. La primera de las funciones pensadas fue un juego para aquellas personas 

que no tuvieran una idea o un objetivo planeado, para lo cual se habría utilizado un 

listado de palabras proporcionadas por la RAE. La pregunta sería la siguiente: 

juego: 

str (input(“¿Te gustaría que te dijera algunas palabras por si se te ocurre algún 

objetivo (si/no)?”)) 

if “si” then say “¿Se te ocurre algún objetivo con las palabras”+ palabra + ”y” 

+palabra “?” 

if “no” then say “quieres volverlo a intentar (si/no)” 
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if “si” then break 

if “no” then solve juego 

Dado a lo complicado que resultaba que se realizará esa tarea en Python sin utilizar 

documentos intermediarios, se decidió que sería mejor idea omitirla por los posibles 

problemas que pudiese llegar a suscitarse. 

La siguiente función, se esperaba que se pudiera hacer un análisis de emociones para 

continuar con la posibilidad de ofrecer un reforzador personalizado. Dependiendo a la 

emoción se esperaba que la función actuase como un diario que almacenase y 

otorgase de forma aleatoria las palabras que el usuario proporcionó. Esta estaba 

pensada que fuese desarrollada de la siguiente forma. 

ExpU: 

say “¿Te gustaría mejorar tu experiencia de usuario?” 

if “si” solve EmoX 

if “no” break 

EmoX 

say “¿Qué cosas te hacen sentir (emoción)?” 

input emo1 

remember emo1 

 

Posteriormente en el día dos existiría una pregunta que resumiera lo dicho, algo como: 

Senti: 

say ”¿Consideras que necesitas sentirte de alguna forma especial para poder 

realizar tu tarea? (si/no)” 

If “si” then solve emoalma 

If “no” then solve despedida 

Emoalma: 

say “Tengo almacenadas las siguientes emociones, escríbelas como están 

escritas aquí para que no haya problemas, las emociones que tengo almacenadas 

son (X1, X2 …) ¿cuál te gustaría elegir?” 

If “X“ then say  “me dijiste que las cosas que te hacen sentir eso son {}” 

format (EmoX)   
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De igual forma se podrían tratar no solo las cosas que lo hacen sentir como tal, sino 

también diversas situaciones que podrían desencadenar cierta emoción.  

Dentro de la sección de la función Pre, que da preguntas aleatorias, se había pensado 

utilizar la misma estructura que se hubiese utilizado con juego,  para ello, se hubiera 

necesitado de mayor experimentación para poder determinar que tanto estaba 

dispuesto el usuario a responder preguntas sin sentido, de la misma forma solo se 

hubiera tratado como un recurso, que el usuario pudiese utilizar por si no se le 

ocurriese nada, a la hora de plantearse un objetivo. Tal función se esperaría que 

luciese de la siguiente manera: 

Conv: 

say “Te gustaría tener una pequeña conversación sin sentido para ver si se 

te ocurre algún objetivo“ 

solve pre1 

input res1 

solve Pre2 

input res2 

solve Pre3 

input res3 

say “¿Se te ha ocurrido algo?” 

Para esta función hubiera sido necesario realizar otra investigación particular, donde 

se trabajase en distintas conversaciones triviales, para de ahí poder obtener algún 

tipo de estructura, que pudiera generalizarse a la hora de construir los generadores. 

Así mismo tales funciones no se agregaron, pues se consideró adecuado una 

espera ante los resultados que pudiesen vislumbrar la presente investigación. De la 

misma forma, conocer cuál es la recepción y que problemas pudiese presentar el 

chatbot aplicado a una población relativamente amplia. 

Algo que igual se esperaría realizar en futuras investigaciones, es otorgarle un 

aspecto personalizante. Además, que el usuario pudiese darle connotaciones 

emocionales como de enojo, si en cierto número de pruebas el usuario no realizará la 

tarea. O el usuario pudiese elegir que tan energizante actuar, generando distintas 

conversaciones que el usuario pudiese utilizar siguiendo la estructura anteriormente 

planteada. 
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Con los aspectos anteriormente planteados se podría definir este chatbot, como un 

chatbot motivacional centrado en los aspectos cognitivos y conductuales, según las 

variables utilizadas por Chóliz (2004), que pueden visualizarse en la figura 1. Esto 

debido a que se centra en proporcionar preguntas que orienten al usuario a reflexionar 

acerca de lo que desea para que pueda estructurar la tarea a realizar, teniendo con 

esto una conducta dirigida a una acción específica y realista que puede ser evaluada. 

Esta evaluación además de hacer que el usuario pueda reflexionar acerca de su 

progreso, proporciona una retroalimentación dependiendo los resultados de la tarea. 

Para considerarse como un chatbot que abarque todos los aspectos motivacionales, 

sería necesario solucionar una conversación que contenga los aspectos relacionados 

con la personalidad, la fisiología y la emoción. En cambio, ya se ha dado una 

propuesta que podría tomarse en consideración para resolver tal problema. 

Se utilizó la autoeficacia para poder medir la utilidad del chatbot, dadas las 

propiedades que tiene el constructo, como las mencionadas por Ornelas et al. (2015). 

Denominando un papel esencial para la medición de la reciprocidad de los factores 

ambientales, conductuales y personales con las que el sujeto interpreta la realidad. 

Para lo cual, el sujeto modificaría su ambiente, haciendo que esto pudiera ser algo 

importante a tomar en cuenta, para lo que Fernández (2009) consideraría una 

creencia que referencie a la autoeficacia de acuerdo con su contexto, resaltando y 

evidenciando las potencialidades y los recursos con los que cuenta para corregir sus 

metas, siendo varias preguntas elementos que, como se mencionó anteriormente, 

remarcan lo que se tiene y a definición de Olaz (2001) éstos recursos crean la opinión 

de que, se puede hacer algo con lo que se tiene.  

Se utilizó la definición de Bandura (1987) como la sola percepción de lo que es capaz 

de hacer, porque se podría considerar que el utilizar la definición de Olaz (2001) 

implicaría conocer los recursos que tiene el individuo, lo cual no se almacenó por 

mantener el anonimato de los usuarios. Pese a ello se podría almacenar algunas 

respuestas para hacer evaluaciones y entrevistas por mensaje más naturales, que 

puedan recopilar información más precisa en áreas laborales o de investigación de 

mercado. 
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El estudio de chatbots motivacionales es muy reciente debido a las propiedades y 

características de éstos. Dadas las antigüedades de la mayoría de las citas por lo 

queda abierta la pregunta para poder utilizar los distintos constructos psicológicos 

existentes y ponerlos a prueba. Dentro de los chatbots motivacionales encontrados 

todos fueron una adaptación en inglés.  

Dentro de los distintos generadores aleatorios, los más complicados por la falta de 

información y bases de datos, fue el generador de consuelo, así como las palabras 

de apoyo por lo que en futuras investigaciones se podrían mejorar las estructuras, así 

como las distintas palabras para poder generar las palabras de consuelo. Hablando 

de la necesidad de la recopilación de distintas bases de datos que pudiesen 

categorizar estos rituales. 

De igual forma se podría mencionar como una limitante la escasa existencia de 

bancos de datos lingüísticos. Lo cual provocó que fuera difícil utilizar más aspectos 

conversacionales. Por lo que se recomendaría que se realizarán más estudios 

cualitativos con la intencionalidad de desarrollar bases de datos que ayuden a la 

definición de distintos constructos. 

Un ejemplo de este tipo de problemas, podemos encontrarlo en los  escasos estudios 

al respecto de las palabras de consuelo, así como los rituales de consuelo. En sí, 

fueron suficientemente carentes de información para la posible creación de una base 

de datos. Por lo que fue necesario utilizar del Corpus de Referencia del Español Actual 

(CREA) de la Real Academia Española (RAE) (s/f) para poder tener una aproximación 

de las distintas formas de consolar. 

 

3.2.2. Proceso de piloteo 

Dentro del piloteo se encontraron pequeños problemas sin importancia, pero que en 

trabajos siguientes se deben tomar en cuenta, entre ellos, se encuentra probar las 

instrucciones con los usuarios, para evaluar que sean lo suficientemente claras, dirigir 

al usuario con las palabras que se pueden utilizar, por ejemplo, en las preguntas 

condicionales, poner cuales son las posibles respuestas que pueda tomar el usuario.  
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3.2.3. Proceso de reclutamiento y aplicación 

Como se observa en la tabla 7, el promedio de edad de los usuarios interesados se 

encuentra en los 19 años. Siendo la edad mínima 17 y la máxima 24. Respecto al 

sexo, en su mayoría fueron las mujeres los usuarios interesados en participar (81.3%).   

Debido a que los servidores no estaban construidos para soportar tantos usuarios, así 

como que la notificación para ingresar al chatbot tuvo que ser manual, se decidió que 

sólo se les daría lugar a 25 usuarios.  

Esto representó el 78% de los usuarios que estuvieron interesados. Se decidió poner 

mensajes distintos al del procedimiento para que el usuario no lo percibiera como un 

Bot. Lo cual podría justificar las respuestas de la tabla  9.4 proporcionadas  por los 

distintos  usuarios relacionadas al seguimiento. Esto podría ser utilizado en el futuro 

para hacer un Chatbot que hiciera mensajes aleatorios de seguimiento dando 

estructuras similares a las construidas para los saludos y los halagos. 

Conforme a la diferencia entre las medias antes y después de la aplicación, se 

encontró una diferencia, la cual puede verse en la tabla 8.1. Esta diferencia es del 

0.4894, con una significancia estadística de 0.156. Al creerse que se trataría de un 

problema, puesto que la primera pregunta que tuvo un error estándar mayor al de las 

demás preguntas, se volvió a realizar la evaluación. No obstante, el resultado no bajó 

de 0.100 siendo esto mayor a 0.05. Por ello decidió no ponerse las tablas donde se 

visualizase tal diferencia, dado la irrelevancia del dato.  

Al ser pocos los datos que se recopilaron al final siendo éstos 19, que representan el 

76% de los 25 usuarios que tuvieron link para ingresar al chatbot. Se decidió 

comprobar la diferencia entre usuarios, para saber cuántas diferencias de los 

promedios de la escala de autoeficacia habían sido significativas. Así se encontró que 

14 usuarios tuvieron una diferencia positiva representando el 73.68%.  Seis de los 

usuarios tuvieron una diferencia positiva altamente significativa representando el 

31.58%, ocho tuvieron una diferencia positiva poco significativa la cual representa el 

42.11%.  
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Al contrario, se encontró que hubo seis usuarios cuya puntuación disminuyó, 

representando el 26.32%. De éstos tres usuarios tuvieron una diferencia negativa 

poco significativa representando el 15.79% y dos tuvieron una diferencia altamente 

negativa que representan el 10.53%.  

De esta forma se cumple el segundo objetivo, de evaluar los resultados obtenidos 

mediante la escala de autoeficacia generar para comparar si existe diferencia entre la 

percepción de autoeficacia en la población que usa el chatbot, cumpliendo 

parcialmente la hipótesis de que algunos de los usuarios tuvieron una mayor 

puntuación en la escala de autoeficacia general después de utilizar el chatbot en 

comparación de la primera vez que lo utilizaron. 

Por otro lado, se aplicó la escala realizada por Venegas (2011), que evalúa la 

experiencia del usuario para un golem, debido a que no se encontró un instrumento 

que evaluará aspectos relacionados con la satisfacción de un chatbot, se decidió 

utilizar esa escala cambiando la palabra golem por la palabra chatbot, la versión 

modificada puede verse en el anexo 6.  

Esta escala se describe en la tabla 11, que en mayoría los datos se centraron del 1 al 

3 en las preguntas refrentes a si los usuarios entendieron lo que el chatbot les decía, 

al igual que en el caso contrario, respecto si el chatbot entendía lo que el usuario les 

decía y en relación a sí el usuario sabía que responderle. 

Un dato relevante a remarcar es que el 63% de los usuarios volvería a utilizar el 

chatbot, lo cual se observa en la tabla 11.3, esta afinidad puede verse de la misma 

forma en la descripción que hacen del chatbot en la tabla 11.4. Así en los aspectos 

positivos mencionan algunos relacionados con la simpatía producida, usando 

palabras y frases para describirlo como: amigable, entusiasta, con respuestas 

conforme lo que se le cuestionaban, con preguntas cómodas y diferentes fueron 

algunos de los elementos que se utilizan para describir el chatbot. Así mismo como lo 

describió Nurmi et al. (2020), las cualidades de accesibilidad, rapidez, complemento 

para la organización son cualidades que hacen que los chatbots sean atractivos para 

la población.   
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En otro orden de ideas, conforme los disgustos, se encontró una frecuencia con un 

inconveniente que se tuvo con los servidores, el cual cortaba la pregunta haciendo 

que el usuario tuviera que reiniciar el chatbot. Siendo este un problema recurrente 

que pudo provocar las diferencias entre los datos de disminución de la puntuación de 

la escala de autoeficacia. Posiblemente para que no existiesen los problemas que se 

planteó con los servidores, sería recomendado convertirlo en una aplicación móvil o 

de escritorio. Ya que si se tradujera a una situación de relación cotidiana podría ser 

perjudicial en una situación de crisis donde fuera necesario su uso. 

Así mismo se recomienda trabajar con una población infantil o adolescente que 

requiera más este tipo de acompañamiento para orientar sus objetivos y en el futuro 

tengan una mejor planeación, siendo este una posible herramienta pedagógica que 

pudiese implementarse en algunas escuelas como el chatbot realizado por Ruan et 

al. (2019). Así mismo, se podría buscar experimentar con población laboral para 

comprobar que tanto cambiaría el desarrollo y la organización de las tareas que se 

llegasen a plantear. 

Como últimas observaciones se considera adecuado una validación del chatbot con 

una escala motivacional. Al Igual que implementar un sistema de voz para mayor 

comodidad y mejorar la interacción con los usuarios. 

 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#71
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#71
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7. Conclusiones 

Se logró diseñar un chatbot que se equipó con distintas herramientas, que pueden 

ayudar a los usuarios a realizar distintas tareas, tomando en consideración otros 

chatbots que tuvieron como base la entrevista motivacional. Este contiene además 

funciones en las cuales se pueden acceder mediante su enrutamiento de respuestas 

para solucionar distintas situaciones que pudiesen ocurrir. De la misma forma 

estructura los objetivos de usuario y hace que lleve un seguimiento constante.  

 

Se cumplió el objetivo de tener una evaluación de la autoeficacia. Esta diferencia en 

datos generales fue de 0.4894, esta fue poco significativa, por lo que se buscó a los 

usuarios que tuvieron una diferencia significativa. Así, se encontró que el 73.68% de 

los usuarios tuvo una diferencia y el 31.58% tuvo una diferencia altamente 

significativa. 

 

Los resultados que resaltan de la escala realizada por Venegas (2011) se encontró 

que el 63% volvería a utilizar el chatbot y que él fue descrito bajo los adjetivos de 

rápido, accesible, diferente, entusiasta, Interesante, divertido entre otros. Así como 

distinguirlo por ser un complemento para la organización, tener preguntas cómodas y 

estar al pendiente entre otras. 

 

Dentro de los puntos de desarrollo que pueden surgir a partir de estos proyectos, se 

puede recomendar la implementación de generadores de palabras y frases aleatorias 

para inspirar a generar objetivos a aquellas personas que no los tengan. De la misma 

forma generar distintas conversaciones extras con una función aleatoria para que no 

sea tan monótona la conversación. Con este chatbot se podría realizar alguna 

experimentación con el posicionamiento conversacional o el lugar en el que se 

encuentra cada pregunta. Además, se piensa factible añadir alguna función que 

almacene palabras estímulo relacionadas a las distintas emociones que pueden 

motivar a los futuros usuarios.  
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Anexo 1 
Recopilación de las partículas gramaticales de las distintas oraciones utilizadas en 

los generados de saludos, halagos, despedidas y palabras de consuelo. 
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. 

     Halagos     

Que Adjetivo Verbo Sustantivo  Sustantivo Verbo Adjetivo  Verbo Adjetivo Sustantivo 

Que Bien suena Eso  Eso suena Bien  Es atractivo de tu parte 

 Atractivo se escucha lo que dices  Lo que dices parece atractivo  

Suena como 

algo curioso  

 curioso parece 

lo que 

escribes  

Lo que 

escribes se escucha curioso  Suena bueno  

 bueno      bueno   original  

 original      original   simpático  

 simpático      simpático   agradable  

 agradable      agradable   bonito  

 bonito      bonito   adecuado  

 adecuado      adecuado   amable  

 amable      amable   amistoso  

 amistoso      amistoso   bonito  

 bonito      bonito   estupendo  

 estupendo      estupendo   excepcional  

 excepcional      Excepcional   fantástico  

 fantástico      fantástico   genial  

 genial      genial   ideal  

 optimista      ideal   notable  

 hábil      notable   eficaz  
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 positivo      eficaz   hermoso  

 hermoso      hermoso   carísmático  

 carísmático      Carísmático   coherente  

 coherente      coherente   ingenioso  

 ingenioso      ingenioso   razonable  

 razonable      razonable   Inteligente  

 Inteligente      Inteligente   interesante  

 interesante      interesante   marivilloso  

 marivilloso      marivilloso   optimista  

 seguro      optimista   seguro  

 divertido      seguro   divertido  

 único      divertido   único  

       único     
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   Saludos    

Partícul

a Deseo de bienestar Emoción verbo de retorno Pregunta 

Conotación 

de tiempo 

Cierre de la 

pregunta 

   

Existencia solo si hay una 

emoción previa ¿Cómo estás  ? 

Hola, Buenos días [Antes de comer] Que gusto  ¿Qué paso   

Aloh, 

Buenas tardes [Después de 

comer] Que sorpresa volverte a ver ¿Qué cuentas   

Hi, 

Buenas noches [Después de la 

puesta de sol ] Que Alegría verte de nuevo ¿Como te encuentras el día de hoy  

Hey (Nombre) Que Asombro Verte ¿Todo bien hoy  

 Amigo Que placer Leerte ¿Qué tal   

  Que gozo volverte a leer ¿Qué hay de nuevo   

  Que deleite leerte de nuevo ¿Que me cuentas   

  Que felicidad  ¿Qué me dices   

  Que milagro  ¿Cómo amaneciste   

    ¿Qué has hecho   

  Que hermoso  ¿Como te va   

  

Que 

maravilloso  ¿Como nos va   

  Que fantástico  ¿Que me contas   

  Que genial  ¿Ya has comido   

  Que estupendo  ¿Qué has soñado   
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  Qué bonito     

    Oro   

    ¿Cómo estuviste   

    ¿Qué paso   

    ¿Qué cuentas de   

    ¿Todo bien   

    ¿Qué tal   

    ¿Que hubo de nuevo   

    ¿Que me cuentas de   

    ¿Qué me dices de ayer  

    ¿Qué has hecho   

    ¿Como te fue   

    ¿Como nos fue   

    ¿Que me contas   

    ¿Qué comiste   

    ¿Qué soñaste   
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Felicitaciones 

“¡Felicidades! Ya era hora Que genial  

En buena hora  Que estupendo tu logro 

Que bien  Me da felicidad  

Que suerte Espero que después de esto todo salga mejor Me alegro mucho  

Que envidia(?) Espero que de aquí en adelante todo siga saliendo bien Me da mucha alegría  

¡Anda! Espero que te vaya bien después de esto Me da mucha felicidad  

¿En serio? Espero que todo salga bien Me da placer escuchar sobre  

 Solo era cuestión de tiempo Que gusto me da escuchar sobre 

 Sabía que lo conseguirías Que sorpresa  

 Sabía que lo lograrías Que Alegría  

 Sabía que podías hacerlo Que Asombro  

 Sabía que eres capaz de hacerlo Que placer  

 Sabía que eres capaz de lograrlo Que gozo  

 Sabía que eres capaz de hacerlo Que deleite  

 Ya me contarás después que pasa Que felicidad  

 Hay que celebrarlo Que milagro  

 Hay que hacer algo especial Que hermoso  

 Ya verás, al final todo saldrá bien Que maravilloso  

  Que fantástico Qué bonito 
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Despedidas 

Nos vemos más tarde, que todo salga bien  

Hasta pronto, Descansa  

Te veo luego, dulces sueños  

 mañana, que tenga un buen día  

 cuando puedas, que te vaya bien  

  Chao  

  Bye  

  suerte!!  

  Cuídate  

  espero que Descanses 

   Tengas un buen día 

   Te vaya bien 

   Todo te salga bien 
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Palabras de consuelo 

0 1 2 3 4 5 6 .     

no te 

preocupe

s 

sigue 

adelante 

posiblemente es 

una situación 

difícil pero 

sin ello 

nunca serás 

una 

mejor 

persona  7 8 9  

 lucha 

posiblemente 

solo fue un día 

malo 

sin 

embarg

o Seguro  

una 

persona 

muy 

especial  

eres una 

gran 

persona Te apoyo 

Cuéntame que fue lo que 

hiciste 

 termina 

posiblemente sea 

algo difícil    

más 

fuerte  

the deseo lo 

mejor del 

mundo  

prometo que te 

estaré apoyando aja 

 Continua   

siempre 

podrás 

encontrar un 

lugar seguro  fuerte    no estás solo 

y si hubiera sido 

diferente que te hubiera 

gustado que hiciera la 

gente a tu alrededor 

 animo   

yo confió en 

ti  

más 

grande  

sé que 

tienes la 

fuerza para 

estar mejor   

y si hubiera sido 

diferente que 

conocimientos hubieras 

tenido 

 arriba     grande 

después 

de ello no te rindas   

y si hubiera sido 

diferente que 

me da 

gusto 

que lo 

intentes 

no te 

rindas   

La realidad 

es fea y hay 

que 

embellecerla. 

Así como el 

maquillaje       No estás solo 
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consuela de 

las arrugas, 

las canciones 

son 

maquillaje 

para consolar 

de la 

realidad. 

 fuerza 

La próxima 

saldrás ganando.  

es parte del 

proceso        

 adelante 

tenemos el partido 

ganado  

es parte del 

camino    Apoyo    

 Ten fe           

 

ten 

paciencia 

Tal vez un poco 

de agua en la 

frente y recostarte 

te haga sentir 

mejor  

lo mejor es 

seguir 

intentando        

  

Cuando empiezas 

a pensar que las 

cosas van mal 

siempre es bueno 

concentra en otra 

cosa y para 

perder esa idea.          

            

No tengo 

nada 

particular 

para            
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responder

, pero sé 

que es 

una 

situación 

difícil 

            

  

muchos renacen 

cuando las cosas 

van mal.          

  

puedes hacer los 

cambios que tu 

decidas          

  

avanza al paso 

que puedas          
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Anexo 2 
Guion utilizado que utilizó el chatbot  cuando interactuó con el usuario.
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Pregunta Tipo de 
respuesta 

Objetivo de la 
pregunta 

Propuestas de preguntas. 

¿Tienes pensado algún 
objetivo? 

Si 
No/ 

  ¿Qué habitotienes pensado 
realizar/comenzar? 
-Dormir temprano 
-Salir a correr 

Te gustaría realizar un 
pequeño juego para 
encontrar un objetivo, yo doy 
una palabra y tu piensas en 
uno 

Si 
  

Crear el objetivo   

(Insertar palabras aleatorias) 
Se te ocurre alguna idea 
para crear un objetivo 

No/repetir     

¿Cuál es la actividad 
objetivo? 

Respuesta de 
reflexión 

Saber el objetivo   

Podrías decirme en tres o 
cuatro palabras cuál es tu 
objetivo 

Respuesta de 
almacenamiento 
  

Construir un 
problema 

  

¿Tu objetivo es (Actividad)? Respuesta de 
reafirmación. 
Si/continuar 

                       
 No/repet
ir pregunta 
anterior 

    

    Búsqueda de 
excepciones 

¿Has tenido este hábito antes? 

La actividad que deseas 
realizar la consideras 
desagradable 

Si 
Continuar 
No Saltar a la 
pregunta 

  
 

Sí -¿Por qué lo habías hecho 
antes? 
No- ¿Por qué no lo habías hecho? 

Alguna vez has realizado una 
actividad similar y no se te ha 
hecho desagradable 

Si Saltar a la 
siguiente 
No Saltar la 
siguiente 
pregunta 

  
 
 
 
 

  

¿Crees que puedas repetir lo 
mismo que hiciste esa vez 
para que no te sea tan 
desagradable? 

Si 
Saltar a la última 
pregunta 
No 
Continuar 
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Imagina que existiese 
alguien que le gustase 
(Actividad), ¿cómo crees que 
sería esa persona? ¿Qué 
otras actividades harían y 
porque crees que las haría? 

Respuesta de 
reflexión 

Elaboración de 
soluciones 
hipotéticas 

Conoces a alguien que realice la 
actividad planteada. 
  
Si/ ¿Quién es? 
¿Por qué lo hacía? 
No/ investiga un poco acerca de 
esta persona 

Cómo crees que se vestiría. Respuesta de 
reflexión 

    

Como se llamaría Respuesta de 
reflexión 

    

¿Cuál sería su historia? Respuesta de 
reflexión 

Deconstruir la 
forma de ver las 
cosas 

  

Sería interesante que 
intentarán actuar como 
(retornar personaje) 

  Deconstruir el 
problema. 

  

¿Para qué te sirve 
(actividad)? 

    ¿Qué beneficios esperas de esa 
actividad? 

¿Por qué?       

¿Qué más tiene de positivo?   Expectativa de 
reforzamiento. 

  

(Actividad) te conduce a ese 
resultado 

    (Actividad) te conduce a ese 
resultado 

¿Por qué? Pregunta de 
almacenamiento 

  ¿Por qué? 

Vale la pena el resultado 
para lo cual estas (Actividad) 

      

¿Por qué?       

¿Qué conocimiento 
necesitas para poder realizar 
mejor lo que quieres hacer? 

Respuesta de 
almacenamiento 

  Consulta recursos para poder 
realizar eso 
(recordatorio en el proceso) 

¿Quiénes podrían ayudarte 
para hacer eso? 

Respuesta de 
almacenamiento 

  Rodéate de gente que tenga los 
mismos objetivos que tu 
(recordatorio en el proceso) 

¿En dónde tendrías que 
estar para poder hacer eso? 

Respuesta de 
almacenamiento 

  Encuentra un lugar donde te 
encuentres cómodo. 
(recordatorio en el proceso) 
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Qué tareas específicas 
consideras que son 
necesarias realizar para 
poder llegar al objetivo 
deseado. Si lo enlistas tal 
vez sería más fácil 
reconocerlos. 

Respuesta de 
almacenamiento 

  Crea una lista con los objetivos 
deseados para que en el futuro 
pueda recordarlos 

Cuántas horas crees que le 
dedicaras a la primera 
actividad 

    ¿A qué hora lo quieres hacer? 

Qué día de la semana crees 
que sea buena idea empezar 

    Función interna 
(Llevar el registro de uso del chat.) 

Crees que puedas anotarlo 
en algún lugar mi 
programación aún no me 
permite abrir tu agenda 

    Te aconsejo que escribas tus 
objetivos en algún lugar donde 
puedas verlos 

Te sientes seguro de realizar 
la tarea o te gustaría que te 
recomendará actividades 
para mejorar tu autoestima. 

Si/ Deseo de 
suerte 
No/ 

Pregunta de 
reflexión 

// 

Ante este tipo de situaciones 
siempre es necesario 
conocer qué es lo que uno 
tiene. ¿Cuáles consideras 
que son tus cualidades 
personales? 

  Pregunta de 
reflexión 

// 

¿Cuál de esas cualidades 
consideras que puedan servir 
para realizar tal tarea? 

  Pregunta de 
reflexión 

// 

Suena muy bien(Generar 
halagos) ¿te encuentras más 
seguro? 

Si 
No 

  // 

A veces es más fácil 
externalizar la inseguridad en 
algo material, podrías hacer 
un muñeco de papel o 
dibujar una figura que simula 
ser la inseguridad y cuando 
comiences a sentirte así, 
decirle tus argumentos y tu 
contraargumentar los. sería 
interesante que hicieras el 
experimento 

    // 

¿Te gustaría mejorar tu 
experiencia respondiendo 
unas preguntas extras? 

      

Que cosas te hacen feliz       
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Pregunta Tipo de respuesta Objetivo de la 
pregunta 

  

Que tal te fue con las tareas 
que te habías planteado 

  Pregunta de 
reflexión 

// 

Has tenido problemas con el si/ 
no/ 

Pregunta de 
reflexión 

// 

¿Lograste realizar alguna de 
las tareas que te propusiste? 

Si/Omitir 
no/ 

Pregunta de 
reflexión 

// 

Qué problema tuviste   Pregunta de 
reflexión 

// 

¿Consideras que necesitas 
replantear tu tarea? 

sí/ yo tengo anotado que 
éstos son tus objetivos 
(imprimir lista de objetivos.) 
Haz una lista diferente 
para que pueda guardarla 
 No/ 

hay que 
aumentar las 
características de 
la tarea. 

// 

Consideras que necesitas 
solucionar el problema 

si/ 
No/ 

    

Consideras que necesitas algún 
conocimiento 

sí/ Que conocimiento 
necesitas 
No 

   

Consideras que necesitas 
sentirte de alguna manera para 
realizar la tarea 

sí/ Dentro de las cosas que 
me has dicho tengo 
almacenado las 
emociones. Felicidad, 
asco, tristeza, miedo, 
inspiración, enojo. ¿Cuál 
consideras necesaria? 
Imprimir base de datos. 
No 

    

Halago, Que hiciste para 
cumplir la tarea 

Reflexión.   // 

Grandioso, tengo almacenadas 
cosas que te gustan hacer. 
Algo agradable después de un 
logro te ayudará a continuar 
con tu tarea, ¿Gusta que te 
imprima alguna cosa aleatoria 
que te hace sentir bien? 

si 
no, continuar 
  

    

Gustas que te imprima tu lista 
de objetivos para que puedas 
continuar 

si 
no 

  Notificación. 
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Me parece bien, (Deseo de 
suerte) 

      

Del 1 al 10 qué tan satisfecho 
te sientes de 

(?)     

Cuantas veces realizaste la 
tarea deseada 

      

 Cuánto tiempo trabajaste en 
realizar la tarea. 
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Anexo 3 
Escala de autoeficacia general de Suarez et al. (2000)  
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Anexo 4 
Carta de consentimiento informado 
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Carta de consentimiento informado 

 

La presente carta tiene el propósito de informar sobre la investigación a la que se 
les hace la invitación de participar.  
 

El estudio está dirigido por el estudiante Héctor Becerril, cuyo objetivo es determinar 
la influencia de los chatbots sobre la percepción de autoeficacia, para lo cual se 
aplicará la Prueba de Autoeficacia General.  
 

Los datos que sean proporcionados en la encuesta serán manejados con alta 
confidencialidad y los resultados obtenidos, serán de uso estadístico y de 
investigación además de que no se verá comprometida su integridad. El chatbot 
recopila información, sin embargo, solo será para el funcionamiento de su software, 
por lo que podrá expresarse con él con toda libertad, dado que esa información no 
será analizada ni revisada. 
 

Agradezco de antemano su colaboración, quedando disponible ante cualquier duda 
o aclaración, solicitado de la manera más atenta, envíe su formato. En caso de 
requerir más información puede solicitarla en el siguiente correo electrónico: 
fzpsi.hp.unam@gmail.com 
 

 

  

mailto:fzpsi.hp.unam@gmail.com
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Anexo 5 
Código del chatbot  
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conversations: 

    - 'hello.yaml' 
    - 'halago.yaml' 
    - 'felicitaciones.yaml' 
    - 'despedidas.yaml' 
    - 'consuelo.yaml' 
    - 'pre.yaml' 
slots: 
    - name 
url_apis: 
  demo: "http://127.0.0.1:5431/" 
strategies: 
    pregn: 
        - solve pre 
        - say pregun 
        - input preguntasclsk 
    consue: 
        - solve consuelo 
        - say consu 
    halg: 
        - solve halago 
        - say halg 
    salu: 
        - solve hello 
        - say greeting 
    felin: 
        - solve felicitaciones 
        - say feli 
    deped: 
        - solve despedidas 
        - say despedid 
    name: 
        - say "¿cuál es tu nombre?" 
        - input name 
        - remember name 
        - say "mucho gusto en conocerte" 
    excelent: 
        - say "me da mucho gusto que estés bien" 
    sorry: 
        - say "siento que no te encuentre bien" 
 
    something_else: 
        - say "creo que me dijiste algo que no entiendo bien” 
    objetivo: 
        - say "¿Cuál es tu objetivo?" 
        - input obje 
        - remember obje 
    estrate: 
        - say "¿tienes algún objetivo pensado? (si/no)" 
        - input obj | asign afi:si niega:no 
        - if obj== "si" then solve objetivo 
        - if obj== "no" then solve parand 
    Probletarea: 
        - say "¿Consideras desagradable lo que quieres hacer? (si/no)" 
        - input ac | asign si:afi no:niega 
        - if ac == "niega" then solve precursos 
        - if ac == "afi" then solve simil 
    simil: 
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        - say "¿Alguna vez has realizado alguna actividad similar y no se te ha 
hecho desagradable? (si/no)" 
        - input ab | asign si:afi no:niega 
        - if ab == "niega" then solve precursos 
        - if ab == "afi" then solve oca 
 
    oca: 
        - say "¿Crees que puedas repetir lo mismo que hiciste esa ocasión? 
(si/no)" 
        - input ad |asign si:afi no:niega 
        - if ad == "niega" then solve precursos 
    precursos: 
        - solve halago  
        - say "¿conoces a alguien que realice la actividad planteada? (si/no)" 
        - input con | asign si:afi no:niega 
        - if con== "niega" then solve personaje 
        - if con== "afir" then solve persona 
    persona: 
        - "¿Esa persona te cae bien? (si/no)" 
        - input cae | asign si:afi no:niega 
        - if cae == "niega" then solve personaje 
        - if cae == "afi" then solve cualiper 
    cualiper: 
        - say "¿cómo es esa persona?" 
        - input comes 
        - say "¿porque hace lo que hace?" 
        - input hacelo 
        - say "¿cómo crees que piensa esa persona?" 
        - input piensasa 
        - say "¿en qué se parece a ti?" 
        - input pareceti 
        - say "¿porque te cae bien?" 
        - input caebien 
        - say "¿cuáles actitudes que tiene el podrías tomar?" 
        - input tom | asign ninguna:descono 
        - if tom == "descono": then solve personaje 
        - if not tom == "descono" then say "sería interesante que intentarás hacer 
lo mismo que el" 
    personaje:   
        - say "Si existiese alguien que le gustase lo que quisieras hacer y te 
agradase ¿cómo crees que sería esa persona?" 
        - input alguiengus 
        - say "¿Que otras actividades haría?" 
        - input activiha 
        - say "¿Porque crees que las haría?" 
        - input crehara 
        - say "¿Cómo crees que se vestiría?" 
        - input crevest 
        - say "¿Cómo se llamaría?" 
        - input sellama 
        - say "Si fuese un personaje ¿cuál sería su historia?" 
        - input suhistoria 
        - say "sería interesante que actuaras como el" 
    problema: 
        - say "Si existiese alguien que tuviese ese mismo obstáculo que crees que 
haría?" 
        - input alguienmis 
        - say "¿Que otras actividades haría?" 
        - input actividadhar 
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        - say "¿Qué crees que le ayudaría a superar ese obstáculo?" 
        - input superaobs 
        - say "Si fuese un personaje ¿cuál una historia donde esa persona haya 
superado ese obstáculo?" 
        - input cualhistor 
        - say "sería interesante que actuaras como el" 
#solución de problemas 
    solucion: 
        - say "¿ha habido alguna ocasión en la que tuviste esos 
obstáculos?(si/no)" 
        - input obst | asign si:afi  no:niega 
        - if obst == "afi" then say "¿Que hiciste en esa ocasión?" 
        - if obst == "niega" then solve problema 
        - say "sería interesante que intentarás volver a repetir eso" 
 #Especifico        
    obstac: 
        - say "¿Cuáles son los posibles obstáculos que te impidan alcanzar lo que 
deseas?" 
        - input obsta | asign ninguno:break 
        - if obsta == "break" then exit 
        - say "¿Consideras que podrías hacer algo para sobrepasarlo?" 
        - input haceralgo 
        - say "¿Quién crees que podría ayudarte?" 
        - input quienpodría 
        - say "¿Consideras que solo necesitas información para 
solucionarlo?(si/no)" 
        - input info | asign si:afi no:niega 
        - if info == "afi" then say "Sería interesante que lo investigaras" 
        - if info == "niega" then solve cuenta 
    cuenta: 
        - say "consideras lo puedes solucionar por tu cuenta" 
        - input cuent | asign si:afi no:niega 
        - if info == "afi" then solve halg 
        - if info == "niega" then solve cambio 
#propuesta 
    caracrefin: 
        - say "¿Considera que el objetivo que deseas realizar es suficientemente 
específico? (si/no) " 
        - input conc | asign no:niega 
        - if conc == "niega" then say "Como podría ser más específico?" 
        - input especpodri 
        - solve cambio   
#Evaluación del progreso 
    evalua: 
        - say "¿Del 1 al 10 que tan satisfecho te encuentras de tus resultados?" 
        - input del1al10 
        - say "¿Qué indicará que las cosas siguen en la dirección adecuada?" 
        - input indicara 
#Expectativas de reforzamiento 
    cambio: 
        - say "¿te gustaría cambiar tu objetivo? (si/no)" 
        - input camb | asign si:afi no:niega 
        - if camb == "afi" then solve objetivo 
    expec: 
        - say "¿Qué beneficios esperas de esa actividad?" 
        - input beneficios 
        - remember beneficios 
        - say "¿Consideras que la meta que me dijiste te conduce ese resultado?" 
        - input consiresu 
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#propuesta 
    expecta: 
        - say "¿En cuánto tiempo crees que notarás los efectos deseados?" 
        - input tiempo 
        - remember tiempo 
        - say "¿Qué cosas diferentes harás cuando lo consigas?" 
        - input cosasdif 
        - say "¿Cuál será la primera señal de que vas por buen camino?" 
        - input señal 
        - remember señal 
        - say "¿Crees que es lo suficientemente claro lo que deseas hacer? 
(si/no)" 
        - input clar | asign no:niega 
        - if "niega" then solve cambio 
#Tiempo 
    tiemp: 
        - say "¿Qué hora crees que sea buena para realizarlo?" 
        - input hora 
        - remember hora 
        - say "¿cuántas veces piensas en realizarlo durante la semana?" 
        - input piensasrealizar 
        - say "¿Cuánto tiempo crees tardar en realizar lo que deseas?" 
        - input creestardar 
#Recomendacion 
    recom: 
        - say "Te recomiendo que escribas tu objetivo en algún lugar" 
#Controlabilidad percibida 
    cotolabil: 
        - say "¿Quienes podrían ayudarte a realizar tus objetivos?" 
        - input redessocial 
        - solve halago  
        - say "¿En dónde tendrías que estar para poder hacer eso?" 
        - input lugarestar 
        - say "¿Conoces lo que necesitas para poder realizarlo?" 
        - input cono | asign si:afi no:niega 
        - if cono == "niega" then say "qué conocimiento necesitas para realizarlo" 
        - input cononece 
        - say "sería bueno que lo investigases" 
#planeación de tarea 
    lista: 
        - say "¿Que tareas específicas consideras que son necesarias para poder 
llegar al objetivo deseado?, Si lo enlistas tal vez sería más fácil reconocerlo" 
        - input lis 
        - remember lis 
#evaluacion segundo día 
#DIA 2     
    D21: 
        - solve salu 
        - say "¿Que tal te fue con la tarea que te habías planteado?" 
        - input Tp 
    D22: 
        - say "¿Tuviste problemas con lo que querías? (si/no)" 
        - input pan | asign si:afi no:niega 
        - if pan == "afi" then say "Que problema tuviste" 
    D23: 
        - say "¿Lograste realizar alguna de las tareas que te propusiste? (si/no)" 
        - input pqn | asign si:afi no:niega 
        - if pqn == "afi" then solve felin 
        - if pqn == "niega" then solve consue 
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    eva2: 
        - say "Que cosas diferentes puedes hacer para mejorar la situación" 
        - input cosasdif 
    comp: 
        - say "¿consideras tu objetivo completamente realizado? (si/no)" 
        - input comp | asign si:afi no:niega 
        - if comp == "afi" then solve desarr 
        - if comp == "niega" then say "te deseo suerte" 
#Propuesta a desarrollo   
    resumen: 
        - say " En resumen me dijiste que tu objetivo es {}".format(obje) 
        - say ", para ello la lista que me diste fue {}".format(lis)  
        - say " Los beneficios que esperas son {}".format(beneficios)  
        - say " para ello me dijiste que realizaras esas actividades a las 
{}".format(hora)  
        - say "y esperas notar cambios en {}".format(tiempo)  
        - solve recom 
    autop: 
        - say "Ante este tipo de situaciones siempre es bueno conocer que es lo 
que uno tiene. ¿Cuáles consideras que son tus cualidades positivas que te 
ayudarían a continuar?" 
        - input loqueuno 
        - say "¿Como podrías utilizar esas cualidades para sentir más seguridad?" 
        - input cualidad 
        - say "¿Te sientes con más seguridad?(si/no)" 
        - input a | asign si:afirma no:niega 
        - if a == "niega" then say ("A veces es más fácil externalizar la 
inseguridad en algo material, podrías hacer un muñeco de papel o dibujar una 
figura que simula ser la inseguridad y cuando comiences a sentirte así, decirle 
tus argumentos y tu contraargumentarlos sería interesante que hicieras el 
experimento") 
        - say "suerte" 
    dua1: 
        - say "Un placer soy un chatbot que te ayudará a desarrollar tus objetivos 
y a motivarte a concluirlos, hay algunas preguntas que solo puedes responder con 
sí o no porque si no me crasheo :c, pero te lo recordaré c: si te gustaría empezar 
escribe continuar" 
        - input er4 | asign continuar: continuar info: info 
        - if er4== "continuar" then solve desarr 
        - if er4== "info" then solve infor 
    infor: 
        - say "Mis funciones son las siguientes: si quieres que te diga mis 
funciones escribe funcione si quieres que de estrategias de autoestima escribe 
autop si quieres que cambiar la lista escribe lista si te gustaría cambiar el 
objetivo escribe cambio si lo que consideras hacer crees que es desagradable 
escribe probletarea" 
        - input informa | asign funciones:ar autop:br lista:cr cambio:dr 
probletarea:er 
        - if informa== "ar" then solve info 
        - if informa== "br" then solve autop 
        - if informa== "cr" then solve lista 
        - if informa== "dr" then solve cambio 
        - if informa== "er" then solve probletarea 
    desarr: 
        - solve salu 
        - solve objetivo 
        - solve lista 
        - solve tiemp 
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        - solve expecta 
        - solve expec 
        - solve cotolabil 
        - solve caracrefin 
        - solve obstac 
        - solve Probletarea 
        - solve resumen 
        - solve deped 
 
    dia1: 
        - solve dua1 
   
    dia2: 
        - solve pregn 
        - solve D21 
        - solve D22 
        - solve D23 
        - solve evalua 
        - solve eva2 
        - solve comp 
        - solve deped 
 
script: 
        - if not obje then solve dia1 
        - if obje then solve dia2 
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Felicitaciones 
def felicidades(*args): 
  import random 
  var=args[0]   
  opts=args[0] 
  feli1 = random.choice(['¡Felicidades!', ' ', 'En buena hora' , 'Que admirable' , 
'Que suerte', 'Que envidia' , '¿Enserio?']) 
   
  feli2 = random.choice(['Espero que de aquí en adelante todo siga saliendo bien',  
'Espero que todo salga bien', 'Solo era cuestión de tiempo' , 'Sabía que lo 
conseguirías', 'Sabía que lo lograrías' , 'Sabía que podías hacerlo', 'Sabía que 
eres capaz de hacerlo', 'Sabía que eres capaz de lograrlo', 'Sabía que eres capaz 
de hacerlo' , 'Ya me contarás después que pasa', 'Hay que celebrarlo', 'Hay que 
hacer algo especial', 'Valió la pena tu esfuerza']) 
   
  feli3 = random.choice(['Me alegra', 'Me da felicidad', 'Me alegro mucho' , 'Me 
da mucha alegría', 'Me da mucha felicidad', 'Me da placer escuchar sobre', 'Me es 
fantástico escuchar sobre', 'Me es estupendo escuchar sobre', 'Me es maravilloso', 
'Me es maravilloso', 'Me es genial', 'Que genial', 'Es genial']) 
  
  feli4 = random.choice(['Que gusto', 'Que Alegría', 'Que placer' , 'Que gozo' , 
'Que deleite', 'Que felicidad']+[opts]) 
 
  fele = random.choice([(feli1, 'podrías recompensarte con algo que te guste'), 
(feli1, feli2 , 'auto recompensarte es bueno para que te sientas mejor por tu 
logro'), (feli1, feli2, feli3, "tu logro" ),(feli1, feli2, feli4, "me da escuchar 
sobre tu logro " ,'Seria divertido celebrarlo con algo')]) 
  return 'set_slot {0} "{1}"'.format(var,fele 
 
Preguntas Random 
def pregran(*args): 
  import random 
  var=args[0]   
  opts=args[0] 
  prer = random.choice(["¿Cómo estás" , "¿Que paso" , "¿Que cuentas" , "¿Como te 
encuentras", "¿Todo bien", "¿Qué tal" , "¿Qué hay de nuevo", "¿Que me cuentas", 
"¿Qué me dices" ,"¿Cómo amaneciste", "¿Que has hecho" , "¿Como te va" , "¿Como nos 
va" , "¿Que me contas" , "¿Ya has comido", "¿Que has soñado"]) 
  prrhy = random.choice(["¿Cómo estuviste", "¿Que paso", "¿Que cuentas de", "¿Todo 
bien", "¿Qué tal" , "¿Que hubo de nuevo" , "¿Que me cuentas de" , "¿Qué me dices 
de" ,"¿Cómo amaneciste" , "¿Que has hecho" , "¿Como te fue" , "¿Como nos fue" , 
"¿Que me contas" , "¿Que comiste", "¿Que soñaste"]) 
  tiemp = random.choice(["el día de hoy", "hoy", " "]) 
  tiemp2 = random.choice(["el día de ayer", "ayer", " "]) 
  prim = random.choice([(prer, tiemp, "?") , (prrhy, tiemp2, "?")]) 
  return 'set_slot {0} "{1}"'.format(var,prim) 
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Consuelo 
def consuel(*args): 
  import random  
  var=args[0] 
  opts=args[0] 
  par1 = random.choice(["no te preocupes, ", "Me da gusto que lo intentes,", " "]) 
  par2 = random.choice(["sigue adelante", "lucha" , "termina ", "Continua" , 
"animo" , "no te rindas" , "fuerza", "adelante", "ten fe"]) 
  par3 = random.choice(["posiblemente es una situación difícil”, “posiblemente 
solo fue un día malo", "posiblemente sea algo difícil"]) 
  par4 = random.choice(["La próxima saldrás ganando", "tenemos el partido ganado", 
"Tal vez un poco de agua en la frente y recostarte te haga sentir mejor", "Cuando 
empiezas a pensar que las cosas van mal siempre es bueno concentra en otra cosa", 
"muchos renacen cuando las cosas van mal", "puedes hacer los cambios que tu 
decidas", "avanza al paso que puedas"]) 
  par5 = random.choice(["pero", "Sin embargo"]) 
  par6 = random.choice(["sin ello nunca ", "seguro"]) 
  par7 = random.choice(["siempre podrás encontrar un lugar seguro ", "yo confió en 
ti", "es parte del proceso", "es parte del camino", "lo mejor es seguir 
intentando"]) 
  par8 = random.choice(["una mejor persona", "una persona muy especial", "más 
fuerte", "más grande"]) 
  par9 = random.choice(["eres una gran persona" ]) 
  par10 = random.choice(["sé que tienes la fuerza para ser mejor", "no te 
rindas"]) 
  par11 = random.choice(["Te prometo que te estaré apoyando.", " yo te apoyo.", 
"no estás solo."]) 
                     
  consu = random.choice([(par1 , par2 , par3 , par5 ,"serás", par8, "después de 
esto") , (par1 , par2 , par4 , par7 , par9) , (par1 , par9 , par10) , (par1 , par2 
, par7 ,  par9 , par11), (par1 , par2) , (par1 , par10) , (par1 , par11) , (par1 , 
par2 , par4) , (par1 , par4 , par7) , (par1 , par2 , par10) , ( par1 , par2 , 
par11) , (par2 , par1 , par4) , (par4 , par1 , par7), (par2 , par1 , par10), (par2 
, par11 , par1) , ( par4 , par1 , par2) , (par7 , par1, par4) ,(par10, par1, 
par2), (par11, par1, par2), (par1) , (par2) , (par4) , (par7) , (par10) , 
(par11)])   
  return 'set_slot {0} "{1}"'.format(var, consu) 
 
 
Despedidas 
import random 
def despedida(*args): 
    var=args[0] 
    opts=args[0] 
    desp1 = random.choice(["Nos vemos" , "Hasta" , "Te veo"]) 
    desp2 = random.choice(["más tarde,", "pronto," ,"luego," ,"mañana,", "cuando 
puedas,"]) 
    desp3 = random.choice(¡¡[“que todo salga bien”, “descansa” , “dulces sueños” , 
“que tenga un buen día” , “que te vaya bien”, “chao” , “Bye” , “suerte!!” , 
"cuídate"]) 
    desp4 = random.choice(["Descanses" , "Tengas un buen día" , "Te vaya bien" , 
"Todo te salga bien"]) 
    deped = random.choice([(desp1, desp2, desp3), (desp3, desp1, desp2), (desp1, 
desp2, desp3, "espero que" , desp4), (desp3, desp1, desp2 , "espero que" , 
desp4)]) 
    return 'set_slot {0} "{1}"'.format(var,desped) 
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Saludos 
import random 
def saludos(*args): 
  import random  
  var=args[0]   
  opts=args[0] 
  parr = (['Hola,', 'Aloh,', 'Hi,', 'Hey']) 
  par = random.choice (parr) 
  emor = (['Que gusto', 'Que sorpresa' , 'Que Alegría ', 'Que Asombro' , 'Que 
placer' , 'Que gozo' , 'Que deleite', 'Que felicidad', 'Que milagro']) 
  emo = random.choice(emor) 
  very = (['volverte a ver’, ‘verte de nuevo', 'verte', 'leerte' , 'volverte a 
leer', 'leerte de nuevo']) 
  ver = random.choice(very) 
  salur = ([(par , emo), ( par, emo , ver)])   
  salu = random.choice(salur) 
  return 'set_slot {0} "{1}"'.format(var,salu) 
 
 
 
 
 
 
Halagos 
import random 
 
def halag(*args): 
  import random  
  var=args[0] 
  opts=args[0] 
 
  adje = random.choice(["bien", "atractivo", "curioso", "bueno", "original", 
"simpático", "agradable", "bonito", "adecuado", "amable", "amistoso", "bonito", 
"estupendo", "excepcional", "fantástico", "genial", "optimista", "hábil", 
"positivo", "hermoso", "carísmático", "coherente", "ingenioso", "razonable", 
"Inteligente", "interesante", "marivilloso"]) 
   
  adje1 = random.choice(["atractivo", "curioso", "bueno", "original", "simpático", 
"agradable", "bonito", "adecuado", "amable", "amistoso", "bonito", "estupendo", 
"excepcional", "fantástico", "genial", "optimista", "hábil", "positivo", 
"hermoso", "carísmático", "coherente", "ingenioso", "razonable", "Inteligente", 
"interesante", "marivilloso"]) 
  verb = random.choice(["suena", "se escucha", "parece"]) 
  verb1 = random.choice(["es", "suena como algo", "suena", "parece", "se 
escucha"]) 
  sust = random.choice(["eso", "lo que dices", "lo que escribes", " "]) 
  ary = random.choice([("Que", adje , verb , sust) , (sust , verb , adje1) , 
(verb1 , adje1 , "de tu parte")]) 
  return 'set_slot {0} "{1}"'.format(var,ary) 
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ANEXO 6 

Escala de Experiencia de usuario realizada por Venegas 2011 
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