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Resumen

La fibromialgia es una enfermedad reumática crónica cuya principal característica es un dolor profun-
do y persistente en la mayor parte del cuerpo. Aunque el número de personas diagnosticadas de esta 
afección va en aumento, actualmente sigue sin haber un único tratamiento de referencia debido a su 
posible etiología multicausal. No obstante, dado el gran componente psicológico presente en la enferme-
dad, el objetivo de esta revisión es dar a conocer las principales intervenciones psicológicas que se han 
utilizado hasta el momento para tratar los síntomas emocionales de estos pacientes. De esta manera, se 
pretende poner de manifiesto que existen otras opciones alternativas a los psicofármacos, los cuales han 
demostrado tener una eficacia clínica cuestionable, por todos los efectos secundarios perjudiciales para 
quienes optan por su uso.
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Abstract

Fibromyalgia is a chronic rheumatic disease whose main characteristic is a persistent deep aching over 
most of the body. Although the number of people diagnosed with this condition is increasing, there is 
currently still no single gold standard treatment due to its possible multi-causal etiology. However, given 
the large psychological component present in the disease, the aim of this review is to make known the 
main psychological interventions that have been used so far to treat the emotional symptoms of these 
patients. In this way, it is intended to show that there are alternative options to psychotropic drugs, 
which have been demonstrated to have questionable clinical efficacy, due to all the harmful side effects 
for those who opt for their use.

Keywords: Review, Psychological interventions, Management, Fibromyalgia.

Introducción

La fibromialgia es una enfermedad reumato-
lógica reconocida como tal por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) e incluida 
en el Manual de Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) desde 1992. Su 
principal característica es un dolor crónico 
y generalizado, principalmente muscular, en 
localizaciones corporales específicas (Wolfe 
et al., 2016). Además, al dolor crónico se 
unen hiperalgesia (i.e., aumento de la res-
puesta a estímulos habitualmente dolorosos) 
y alodinia (i.e., dolor producido por estímulos 
que habitualmente no son dolorosos), fatiga, 
alteraciones cognitivas, emocionales, tras-
tornos del sueño y somáticos (St. John et al., 
2022), constituyendo así una enfermedad de 
carácter multidimensional.

La tasa de prevalencia de la fibromialgia 
se estima en un 2, 4 % entre la población es-
pañola (i.e., más de 1 millón de personas); es 
más común en mujeres (con una proporción 
mujer/hombre de 9:1), existiendo un pico 
de prevalencia entre los 40 y 49 años (Seoa-
ne-Mato et al., 2019). Esta enfermedad es 
más frecuente en zonas rurales (4,1 %) que en 
zonas urbanas (1,7 %), así como en casos de 
desempleo y en amas de casa. Asimismo, en 
personas sin estudios o con un nivel de edu-
cación primaria, los índices de prevalencia son 
de 4,8 % y de 3% respectivamente, mientras 

que en personas con estudios universitarios las 
cifras son de 0,6% (Gayà et al., 2020).

Por otra parte, de acuerdo con Ca-
bo-Meseguer et al. (2017), la fibromialgia 
tiene un impacto negativo en los recursos 
sanitarios y la productividad laboral, debido 
a factores de coste directos (p.e., consultas, 
realización de pruebas médicas, prescripción 
de medicamentos, etc.) e indirectos (p.e., ab-
sentismo, pérdida de trabajo, etc.). Además, 
la fibromialgia da lugar a altas tasas de des-
empleo, bajas laborales, así como a un gran 
volumen de solicitudes de prestación por dis-
capacidad (D’Onghia et al., 2022).

Debido a la falta de biomarcadores fia-
bles, la etiología de la fibromialgia es compleja 
y desconocida, y aún se está explorando, lo 
que genera un gran desafío en términos de 
diagnóstico y tratamiento (Kumbhare et al., 
2018). Por ello, en los pacientes con fibromial-
gia es habitual que aparezca una sensación de 
aislamiento y desamparo, motivada por la in-
comprensión que provoca esta enfermedad 
entre la propia familia y los profesionales que 
les atienden. Dado que el dolor derivado de la 
patología no está asociado a inflamación, hace 
que los demás lo perciban como algo irreal o 
resultado de un trastorno psicológico o psico-
somático, lo que se traduce, en definitiva, en 
un escaso o insuficiente apoyo social percibido 
(Ghavidel-Parsa et al., 2021).
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La incapacidad física, el dolor, la depen-
dencia social, la incertidumbre sobre la evolu-
ción de la enfermedad y la amenaza sobre la 
propia autoestima, son algunas de las conse-
cuencias que dificultan la adaptación de los 
pacientes con fibromialgia y hacen aumentar 
su estrés (Climent et al., 2019). Por ende, 
también están presentes algunas variables psi-
cológicas relacionadas con un afrontamiento 
desadaptativo, como los pensamientos ca-
tastróficos, el locus de control externo, una 
baja sensación de autoeficacia y sentimientos 
de desesperación e impotencia (Droppert & 
Knowles, 2022). Asimismo, el carácter estre-
sante de la enfermedad contribuye a la apa-
rición de síntomas de ansiedad, depresión y 
enfado hacia uno mismo en esta población 
(Amutio et al., 2015). Todas estas emociones 
negativas pueden aumentar o amplificar el 
dolor y, por tanto, la forma en que las per-
sonas con fibromialgia procesan y regulan sus 
emociones puede ser relevante para la adap-
tación al dolor (Montoro & Galvez-Sánchez, 
2022). Ante todo lo expuesto, la presente 
revisión pretende dar a conocer los principa-
les tratamientos psicológicos para abordar la 
sintomatología emocional de estos pacientes.

Procedimiento de implantación 
de las técnicas: objetivos y 
resultados

En la actualidad aún se desconoce el trata-
miento más eficaz para la fibromialgia, tanto a 
nivel farmacológico como no farmacológico. 
Sin embargo, parece existir evidencia de que 
los tratamientos centrados en los cambios en 
el estilo de vida y en variables psicosociales 
tienen un efecto más positivo que los que se 
basan exclusivamente en terapias farmacoló-
gicas (Rico-Villademoros et al., 2020).

De este modo, en ausencia de un único 
tratamiento de referencia, algunos estudios 
han demostrado la eficacia de los tratamien-
tos farmacológicos con antidepresivos (p.e., 

amitriptilina, duloxetina o milnaciprán) 
para mejorar el bienestar y calidad de vida 
de los pacientes con fibromialgia (Carmassi 
et al., 2021). Sin embargo, a pesar de que 
su uso no es competencia del psicólogo, este 
debe tener en cuenta que la farmacoterapia 
presenta resultados clínicamente cuestio-
nables, ya que sólo una minoría de los pa-
cientes reporta beneficios prolongados en 
el tiempo (Carta et al., 2013) y muchos de 
ellos interrumpen la farmacoterapia debido a 
los intolerables efectos secundarios (Häuser 
et al., 2012), por lo que se hace totalmente 
necesario el uso de alternativas no farmaco-
lógicas para este colectivo.

En consecuencia, se han recomendado 
diferentes enfoques psicoterapéuticos, por 
haber mostrado resultados prometedores en 
los pacientes con fibromialgia (Pérez-Aranda 
et al., 2017). Cabe destacar que, indepen-
dientemente del modelo teórico desde el que 
se trabaje, es importante validar las emocio-
nes del paciente y dar prioridad a que se sienta 
comprendido y escuchado (Pérez & Vázquez, 
2018). Así pues, dentro de la “segunda ge-
neración”, la terapia cognitivo-conductual 
(CBT) es el tratamiento de elección en fibro-
mialgia, ya que mejora la capacidad de afron-
tamiento al dolor y reduce el estado de ánimo 
depresivo y el miedo a realizar las actividades 
diarias (Bernardy et al., 2018). Burns et al. 
(2015) afirman que el componente cognitivo 
de la CBT se corresponde con mejoras en el 
dominio afectivo; el componente conductual 
se corresponde con mejoras en el funciona-
miento físico; y tanto el componente cogniti-
vo como el conductual reducen la intensidad 
del dolor. Según Thorn (2017), un protocolo 
adecuado para aplicar este enfoque psicológi-
co sobre pacientes con dolor crónico, sería el 
que se presenta a continuación:
1. Psicoeducación: consiste en clarificar al 

paciente que su dolor es la causa de su 
malestar psicológico, por lo que es nor-
mal que emerjan todos los pensamientos, 
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sentimientos y conductas que “abren la 
puerta” al dolor y le generan sufrimiento.

2. Respiración y relajación: se explica al 
paciente el círculo vicioso dolor-ten-
sión (i.e., el dolor incrementa la tensión 
muscular y esta a su vez incrementa el 
dolor, y así sucesivamente). Acto segui-
do, se le propone entrenar en la propia 
sesión ejercicios de respiración abdomi-
nal (Tomas-Carus et al., 2018), con el 
fin de que el paciente los pueda poner 
en práctica cotidianamente cuando de-
tecte situaciones emocionales estresan-
tes relacionadas con su dolor.

3. Control de la atención: se trata de 
aprender a focalizar la atención hacia 
estímulos internos y externos. Primero 
se entrenará con estímulos presentes en 
sesión (p.e., un bolígrafo o el propio es-
critorio), y después se pedirá al paciente 
que realice el mismo ejercicio con estí-
mulos con los que esté en contacto en 
su vida cotidiana (p.e., el armario o la 
ventana de su habitación).

4. Reestructuración cognitiva: para ilus-
trar que las personas solemos cometer 
distorsiones cognitivas que tienen co-
nexión con nuestras diferentes emocio-
nes, se indicará al paciente que anote 
los pensamientos y emociones que an-
teceden al dolor y los que se presentan 
durante el mismo, con la intención de 
poder analizarlos de forma minuciosa 
junto con el terapeuta.

5. Solución de problemas: a nivel teórico, 
se describiría lo que uno requiere para 
resolver un problema (p.e., generación 
de alternativas, ejecución y verificación 
de resultados, etc.). A nivel práctico, 
se intentaría motivar al paciente para 
que viera los distintos caminos a través 
de los cuales sus problemas generados 
por el dolor crónico (p.e., dificultad 
para realizar las tareas cotidianas) pue-
den ser abordados.

6. Gestión de emociones y asertividad: para 
facilitar la comunicación asertiva del 
paciente, este deberá ejemplificar, por 
medio de role-playing, situaciones estre-
santes en las que emociones desagrada-
bles (p.e., miedo o vergüenza) le invadan 
y tendrá que describir cómo se siente.

7. Valores y formulación de objetivos: en 
primer lugar, se definirían las caracterís-
ticas que deben tener los objetivos que 
uno se propone (p.e., claros, medibles, 
factibles, etc.) y, en segundo lugar, el 
paciente tendrá que trazar su propia lis-
ta de metas junto a las acciones que le 
permitirían alcanzarlas.

8. Organización del tiempo y activida-
des reforzantes: debido a la dificultad 
que tienen para hacer sus actividades 
diarias, la sensación de falta de tiempo 
suele ser un problema habitual en los 
pacientes con dolor crónico. Por esta 
razón, es fundamental ayudar al pacien-
te a adaptar y estructurar su rutina dia-
ria, de manera que al final del día pueda 
sentirse realizado.

9. Hábitos saludables y prevención de re-
caídas: además de recomendar una serie 
de hábitos saludables (p.e., ejercicios de 
control postural, pautas para una buena 
higiene del sueño, etc.), es crucial in-
formar al paciente sobre alguna posible 
recaída durante el tratamiento y cuáles 
son las acciones a seguir en caso de que 
los síntomas empeoren.
Al margen del protocolo que se ha des-

crito con anterioridad, en la terapia cogniti-
vo-conductual puede resultar muy útil aplicar 
de forma puntual alguna de las siguientes 
técnicas para tratar un caso de dolor crónico:
• Imaginación guiada (Onieva-Zafra et al., 

2019): se invita al paciente a imaginar un 
lugar donde se sienta tranquilo y seguro 
(p.e., la playa) y, posteriormente, se le 
pide que centre la atención en su expe-
riencia sensorial de dolor. Al vincular la 
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experiencia de dolor con el estado fisioló-
gico de relajación inducido, ésta se vuelve 
menos estresante para el paciente.

• Escritura emocional (Furnes & Dysvik, 
2012): el paciente deposita sus pensa-
mientos y sentimientos para escribir, a 
modo de diario, cómo es vivir con dolor 
crónico. Se busca que éste comprenda 
mejor su experiencia de dolor, adquiera 
conciencia sobre los efectos de su com-
portamiento en el afrontamiento al dolor 
y valide sus esfuerzos por adaptarse a una 
situación vital estresante.

• Biofeedback (Govillard et al., 2022): se 
monitorizan las respuestas corporales del 
paciente mediante electrodos aplicados en 
el antebrazo y el cuello, y se le informa de 
ellas en modalidad auditiva o visual, para 
que aprenda a controlar la tensión muscu-
lar asociada al dolor y relajar los músculos 
de forma progresiva.

Por otro lado, dentro de la “tercera ge-
neración”, la terapia de aceptación y com-
promiso (ACT) también se ha utilizado como 
tratamiento psicológico para la fibromialgia 
(Ma et al., 2023). En comparación con la 
terapia cognitivo-conductual que se basa en 
el control del dolor, el objetivo del entrena-
miento en ACT es ayudar a los pacientes a 
actuar de forma consistente en direcciones 
relacionadas con sus valores, mientras esta-
blecen un espacio en el que introducir todas 
las experiencias privadas que se incluyen en 
tener dolor como dolor (Cederberg et al., 
2016). En el caso de la fibromialgia, los pa-
cientes no están dispuestos a tener dolor y es 
lógico que intenten evitarlo (Karademas et 
al., 2017). Sin embargo, este enfoque parece 
aumentar la tolerancia al dolor a través del 
papel mediador de la flexibilidad psicológica, 
esto es, darnos permiso para entrar en con-
tacto con aquellos eventos privados que nos 
producen malestar (p.e., la experiencia de 
dolor). Por tanto, el trabajo en ACT se cen-
tra en apoyar la apertura a tener experiencias 

dolorosas, a aceptarlas y a hacer los cambios 
necesarios para crear una vida significativa 
(Vallejo et al., 2021).

Asimismo, se considera apropiado hacer 
una breve mención al mindfulness, como uno 
de los componentes de ACT y como una téc-
nica útil y eficaz para este tipo de pacientes 
(Leça & Tavares, 2022). Esta técnica estaría 
orientada a lograr que la persona tome dis-
tancia de sus eventos privados asociados al 
dolor, lo que significa no dejarse llevar por 
pensamientos sobre dicha situación o por re-
acciones emocionales a la situación, sino más 
bien reconocerlos y aceptarlos tal como son 
(Maurel et al., 2022).

Por último, y vinculado al mindfulness, se 
ha desarrollado recientemente un nuevo pro-
tocolo de intervención denominado terapia 
de compasión basada en el apego (ABCT), el 
cual ha demostrado resultados favorables en 
población con fibromialgia (Montero-Marín 
et al., 2018). Su aportación práctica radica 
en la regulación que hace de los procesos 
atencionales para sustituir las tendencias au-
tocríticas por actitudes autocompasivas, pro-
duciendo un cambio profundo en la forma en 
que la persona se relaciona consigo misma al 
promover una figura de apego más segura y 
fomentar virtudes interpersonales como el 
perdón y la gratitud (Santos et al., 2022).

Discusión y conclusiones

El objetivo fundamental de esta revisión 
ha sido mostrar que existen personas, en su 
mayoría mujeres, que batallan día a día con 
las consecuencias físicas y psicológicas de 
padecer fibromialgia. Sin embargo, en mu-
chas ocasiones, estas repercusiones en la vida 
diaria del paciente son infravaloradas por 
muchos segmentos de la sociedad, que no 
comprenden lo limitante que es para la perso-
na (Ghavidel-Parsa & Bidari, 2021). A pesar 
de que los psicofármacos continúan siendo el 
tratamiento predominante para los síntomas 
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emocionales de la fibromialgia (Costa et al., 
2021), cada vez son más las investigaciones 
que afirman que la terapia psicológica posee 
una mayor eficacia para tratar este tipo de ca-
sos (Rico-Villademoros et al., 2020).

Por esta razón, se ha informado aquí 
que la terapia cognitivo-conductual es la que 
mayor evidencia científica dispone, tanto por 
contar con protocolos específicos de inter-
vención (como el descrito más arriba) como 
por enseñar técnicas útiles al propio pacien-
te, tales como la imaginación guiada (Onie-
va-Zafra et al., 2019) o la escritura emocional 
(Furnes & Dysvik, 2012), con el fin de que 
éste las pueda emplear para lidiar de forma 
adaptativa con sus experiencias emocional-
mente difíciles relacionadas con el dolor.

Por otra parte, también se ha hecho 
referencia a la terapia de aceptación y com-
promiso (Ma et al., 2023), la cual anima al 
paciente a aceptar el dolor en lugar de de-
dicar sus esfuerzos a evitarlo, y fomenta 
acciones dirigidas a metas acordes con los 
valores de la persona. Precisamente, uno de 
los puntos clave de la terapia sería focalizar la 
atención en la experiencia del momento pre-
sente, observándola con curiosidad, apertura 
y sin juzgarla (Maurel et al., 2022), motivo 
por el cual se ha hecho una mención adicio-
nal a la técnica de mindfulness (Leça & Tava-
res, 2022). Finalmente, se ha hecho alusión 
a la terapia de compasión basada en el apego 
(Santos et al., 2022), que sirve como com-
plemento a todo lo dicho anteriormente, al 
promover una reorientación de la vida de la 
persona con fibromialgia mediante la acepta-
ción de su situación específica.

Concluyendo, parece que la terapia cog-
nitivo-conductual, por ser la más aplicada en 
unidades del dolor y por la cantidad de ensa-
yos controlados aleatorios que se han llevado 
a cabo bajo este enfoque psicológico, cuenta 
con más solidez empírica a la hora de inter-
venir en casos de fibromialgia. No obstante, 
cada vez son más los resultados positivos que 

se obtienen con la terapia de aceptación y 
compromiso para esta población, quizá pre-
cisamente porque su implementación va di-
rigida a entrar en contacto con los eventos 
privados que nos generan malestar y actuar 
en una dirección valiosa a pesar de ello. Por 
tanto, se invita a los psicólogos clínicos a em-
plear el modelo teórico que mejor convenga 
al paciente y también se invita a los inves-
tigadores a seguir profundizando sobre esta 
enfermedad con la finalidad de perfeccionar 
o elaborar nuevas estrategias de intervención 
psicológica.
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tema, el presente estudio se orientó a indagar por la presencia de la ansiedad y su relación con el manejo 
de estrategias de afrontamiento en una muestra de estudiantes universitarios durante la situación de 
distanciamiento social obligatorio en el marco de la pandemia. Método: se llevó a cabo un estudio 
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cuantitativo, descriptivo-correlacional, con una muestra de 310 estudiantes universitarios de una edad 
promedio de M = 24,6 (Dt = 6,8). Se aplicó el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y la Escala de 
Estrategias de Coping (EEC-M). Resultados: se constató la presencia de un nivel moderado de ansiedad 
en la muestra del estudio. Se identificó un adecuado nivel de manejo de estrategias funcionales como 
solución de problemas (M = 3,7 (Dt = ,9), reevaluación positiva (M = 3,5 (Dt = 1,1) y búsqueda de 
apoyo social (M = 3,2 (Dt = 1,1). Sin embargo, también se evidenció la presencia de afrontamiento no 
funcional, representado por estrategias como evitación cognitiva (M = 3,1 (Dt = ,9) y emocional (M = 
3(Dt = 1), y negación (M = 2,8 (Dt = ,9). La variable de ansiedad presentó correlación negativa con la 
estrategia de solución de problemas (p = ,004/r = -,220) y la reevaluación positiva (p = ,000/r = -,421); 
y la correlación positiva con la evitación emocional (p = ,000/r = ,319), la expresión de dificultad de 
afrontamiento (p = ,000/r = ,498), la reacción agresiva (p = ,000/r = ,568) y la espera (p = ,012/r =  
,194).  Discusión y conclusiones: se resalta la importancia de la implementación de los proyectos 
psicosociales orientados a fortalecer las habilidades de afrontamiento funcional en toda la población y 
especialmente en las edades de adolescentes y jóvenes, como medida de prevención para el manejo de 
situaciones de vida atípicas asociadas a eventos pandémicos y catástrofes de otra índole.

Palabras clave: ansiedad, estrategias de afrontamiento, estudiantes universitarios, distanciamiento 
social, COVID-19.

Abstract

Introduction: The COVID-19 pandemic has generated a significant impact at the level of mental health 
in the world population. In order to approach the understanding of various aspects related to this 
topic, the present study was oriented to investigate the presence of anxiety and its relationship with 
the management of coping strategies in a sample of university students during the situation of social 
distancing in the pandemic context.

Method: A quantitative, descriptive-correlational study was carried out with a sample of 310 university 
students with an average age of M = 24.6 (Dt = 6.8). The Beck Anxiety Inventory (BAI) and the 
Coping Strategies Scale (EEC-M) were applied.

Results: The results show/bear out the presence of a moderate level of anxiety in the study sample. An 
adequate level of management of functional strategies was identified, such as problem solving (M = 3.7 
(Dt = .9), positive reassessment (M = 3.5 (Dt = 1.1) and search for social support (M = 3.2 (Dt = 
1.1). However, it is also evident the presence of non-functional coping represented by strategies such 
as cognitive (M = 3.1 (Dt = .9) and emotional avoidance (M = 3 (Dt = 1) and denial (M = 2.8(Dt 
= .9). The anxiety variable presented a negative correlation with the problem solving strategy (p = 
.004/r = .220) and positive reappraisal (p = .000/r = .421); and the positive correlation with emotional 
avoidance (p = .000/r = .319), expression of coping difficulty (p = .000/r = .498), aggressive reaction 
(p = .000/r = .568) and waiting (p = .012/r = .194). Discussion and conclusions: being discussed the 
importance of the implementation of psychosocial projects aimed at strengthening functional coping 
skills in the general population and especially in the teenagers and young people as a preventive measure 
for managing atypical life situations associated with pandemic events or another nature catastrophes.

Key words: anxiety, coping strategies, college students, social distancing, COVID-19 pandemic.
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Introducción

La pandemia de COVID-19 trajo consigo, 
además de afectaciones y amenazas a la sa-
lud física de las personas, efectos psicológicos 
desfavorables, asociados al miedo al conta-
gio y la muerte, a los cambios en los estilos 
de vida, las restricciones, el desempleo y las 
consecuencias económicas, entre otros (Bao 
et al. 2020). En el ámbito internacional, los 
estudios indican que durante la pandemia 
aumentó el índice de distintas problemáticas 
relacionadas con los síntomas de salud men-
tal, tales como depresión, ansiedad genera-
lizada, fobias, temor a contagiarse y morir, 
insomnio, estrés, entre otros (Shigemura et 
al., 2020; Pieh et al., 2020; Lee et al., 2020; 
Islam et al., 2020).

Uno de los síntomas de mayor presencia 
identificada durante la pandemia fue la an-
siedad como reacción a la eventual amenaza 
del contagio y la muerte por el virus, al igual 
que otras situaciones emergentes y asociadas 
a la situación de la pandemia: cambios en los 
estilos de vida, distanciamiento social y con-
finamiento obligatorio, sensación de soledad, 
afrontamiento de modalidades virtuales de 
trabajo y estudio, desempleo y afectaciones 
económicas, entre otros (Kashefian-Naeeini 
& Dabiri, 2022). Aunque la ansiedad tiene 
un efecto positivo a corto plazo, porque le 
permite a la persona movilizar sus recursos de 
afrontamiento para manejar la situación de 
peligro o amenaza percibida, su prolongada 
experimentación lleva al agotamiento psí-
quico y a la generación de efectos adversos 
para la salud mental (Muñoz-Fernández et 
al., 2020).

En este orden de ideas, cuando se trata 
de situaciones externas adversas que causan 
efectos negativos en la salud mental como, 
en este caso, la situación de pandemia del 
virus COVID-19, es necesario considerar el 
manejo de recursos personológicos como for-
mas distintas de afrontamiento que ayudan 

a las personas a amortiguar la incidencia de 
estas situaciones adversas.

Los seres humanos se encuentran du-
rante su vida con numerosos eventos o si-
tuaciones que requieren diferentes tipos 
de respuestas denominadas estrategias de 
afrontamiento, que representan un conjun-
to de requerimientos, esfuerzos cognitivos y 
comportamentales, orientados a solucionar 
el problema y ayudar a reducir o eliminar la 
respuesta emocional (Narváez et al., 2021).

El potencial efecto psicológico ne-
gativo de una situación estresante o ame-
nazante está mediado por la habilidad de 
afrontamiento y su eficacia, razón por la cual 
es necesario buscar estrategias diferentes y 
funcionales acordes con cada situación par-
ticular (Pozos-Radillo et al., 2022).

En este sentido, los estudios realizados 
durante la pandemia han indicado que el em-
pleo de estrategias de afrontamiento adecua-
das se asoció con un mejor estado de la salud 
mental en la población en general y, sobre 
todo, con menor sintomatología de ansiedad 
y depresión (Fullana et al., 2020).

El presente estudio se orientó a la po-
blación de estudiantes universitarios, debido 
a que las investigaciones recientes durante la 
pandemia indicaron que las personas jóvenes 
eran más propensas a mostrar mayores nive-
les de ansiedad (Pieh et al., 2020), al igual 
que los estudiantes universitarios (Wang et 
al., 2020).

Varios autores han indicado que, en 
condiciones de vida normal, la ansiedad y la 
depresión son los cuadros clínicos que repre-
sentan las mayores cantidades de consultas 
por parte de los estudiantes universitarios 
(Caro et al., 2019).

Lo anterior es importante, considerando 
el agravante ocasionado por la pandemia por 
COVID-19 en los estudiantes universitarios, 
asociado con el distanciamiento social obliga-
torio y con el paso a una modalidad de estudio 
virtual (Enríquez Ortiz et al., 2021), además 
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de otros factores generadores de ansiedad 
expuestos anteriormente. En este aspecto, 
los estudios orientados a los estudiantes uni-
versitarios en la situación de la pandemia en 
Perú indicaron la presencia de altos niveles de 
ansiedad, siendo el género femenino el más 
afectado (Saravia-Bartra et al., 2020).

En cuanto a la situación local, estudios 
llevados a cabo en el Valle de Aburrá durante 
la pandemia revelaron que en la población, 
en general, se presentó un alto porcentaje de 
síntomas de ansiedad y depresión, consumo 
frecuente e inadecuado del alcohol y 
disfunciones en el ámbito familiar (Escobar 
Toro, 2020). En cuanto a la población 
de estudiantes universitarios durante la 
pandemia, se identificó una alta presencia 
de depresión y ansiedad, síntomas psicóticos 
y consumo de alcohol (Andrade Mayorca et 
al., 2020).

A partir de lo anteriormente planteado, 
el presente estudio se orientó a indagar por 
la presencia de ansiedad en estudiantes 
universitarios de una institución pública 
de educación superior y su relación con las 
estrategias de afrontamiento durante el 
distanciamiento social obligatorio en el marco 
de la pandemia de COVID-19, considerando, 
además, algunas variables sociodemográficas 
como género, edad, estado civil, ocupación, 
carrera cursada y práctica de religión. 

Teniendo en cuenta el hecho de que 
la pandemia de COVID-19 ya lleva dos 
años, durante los cuales el virus ha mutado 
y generado distintas variantes, el presente 
estudio pretende contribuir a la comprensión 
de algunos factores asociados al manejo de 
la ansiedad en la situación de emergencia 
sanitaria y cuarentena obligatoria que se vivió 
al inicio de la pandemia, permitiendo generar 
estrategias psicosociales en la población 
de estudiantes universitarios, con el fin de 
fortalecer sus recursos personológicos para 
afrontar la fortuita posibilidad de repetición 
de este tipo de eventos.

Metodología

Tipo de estudio

Se trata de una investigación de enfoque 
cuantitativo, con nivel descriptivo-correla-
cional, corte trasversal y método no experi-
mental, expostfacto.

Participantes

Según el cálculo de tamaño de muestreo para 
un estudio correlacional se establece que con 
la probabilidad de error α = ,05, poder de 
0,95, un valor de correlación alternativa de 0,2  
y un valor base de correlación de 0, se debe 
contar con un mínimo de 266 estudiantes. En 
el presente estudio se completó la muestra de 
310 estudiantes que fueron seleccionados de 
forma aleatoria a partir de una base de datos 
institucional, en cuatro programas (psicolo-
gía, derecho, administración de empresas y 
contaduría), distribuidos entre el primero y 
el décimo semestre en una institución públi-
ca de educación superior. De la totalidad de 
la muestra, 25,1 % fueron de género mas-
culino, 73,7 % de género femenino y 0,6 %  
de otro género. La edad promedio fue de  
M = 24,6(Dt = 6,8). 68,8 % de los estudian-
tes solo estudiaba y 31,2 % estudiaba y trabaja-
ba; 50,3 % informaron practicar una religión y 
49,7 % reportaron que no practican ninguna.

Instrumentos

Para valorar la ansiedad en estudiantes uni-
versitarios se utilizó el Inventario de An-
siedad de Beck (bai) (Beck et al., 1988), 
adaptado al español (Beck & Steer, 2011). El 
instrumento consta de una escala unidimen-
sional de 21 ítems con versión de respuesta 
entre 1 (en absoluto), 2 (levemente), 3 (mo-
deradamente) y 4 (severamente). La consis-
tencia interna de la escala obtuvo α = ,82 en 
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la población mexicana (Galindo Vásquez et 
al., 2015) y a = ,90 en la población española 
(Sanz et al., 2012).

Para la valoración de las estrategias de 
afrontamiento se utilizó la Escala de Estrate-
gias de Coping (eec-m) en la versión de Cho-
rot y Sandín (1993), validada y modificada 
en la población colombiana por Londoño et 
al. (2006). El cuestionario está organizado 
en el formato de escala Likert con 6 opcio-
nes de respuesta: nunca, casi nunca, a veces, 
frecuentemente, casi siempre, siempre. La 
versión obtenida por el proceso de validación 
quedó conformada por 69 ítems que evalúan 
12 factores correspondientes a las siguientes 
estrategias de afrontamiento: solución de 
problemas, búsqueda de apoyo social, espe-
ra, religión, evitación emocional, búsque-
da de apoyo profesional, reacción agresiva, 
evitación cognitiva, reevaluación positiva, 
expresión de la dificultad de afrontamiento, 
negación y autonomía. El alfa de Cronbach 
de la prueba definitiva fue de 0,847 (Londo-
ño et al., 2006).

Procedimiento y aspectos éticos

Inicialmente se contactó con la Vicerrectoría 
Académica de la Institución y se solicitó la 
base de datos de correos de estudiantes, asu-
miendo el compromiso de confidencialidad y 
uso exclusivo de dicha información solo con 
fines investigativos. Se envió el link con el 
instrumento respectivo a los correos de los 
estudiantes seleccionados aleatoriamente, 
invitándolos a participar en el estudio. Se tu-
vieron en cuenta todas las reglamentaciones 
técnicas, procedimentales y éticas para las 
investigaciones que involucran la participa-
ción de los seres humanos, según se estipula 
en la Resolución 8430 de 1993 del Ministe-
rio de Salud y en el Código Deontológico del 
Psicólogo. Al ser el instrumento aplicado de 
forma virtual, se incorporó el consentimiento 
informado en su estructura interna.

Análisis de información

En el análisis de la información se empleó la 
estadística descriptiva para calcular las me-
dias de las variables del estudio. La prueba de 
Kolmogorov-Smirnof indicó que las variables 
de estudio mostraron una distribución no 
normal. A partir de lo anterior, para la com-
paración inter grupo se utilizó el estadístico 
de U de Mann-Whitney para el caso de dos 
grupos y Chi-cuadrado para el caso de más 
de dos grupos. Se empleó Spearman para la 
correlación de variables. La variable de edad 
se recategorizó en la variable cualitativa con 
rangos de 18-25; 26-30; 31-35 y 36-60. Se 
utilizó el SPSS versión 25.

Resultados

En la variable de ansiedad se identificó un 
puntaje medio M = 1,9(Dt = ,6), lo que indi-
có la presencia de una ansiedad moderada en 
la muestra del estudio (tabla 1). En cuanto a 
las estrategias de afrontamiento, se encontra-
ron puntuaciones más altas en la estrategia de 
solución de problemas (M = 3,7 (Dt = ,9),  
reevaluación positiva (M = 3,5(Dt = 1,1) y 
búsqueda de apoyo social (M = 3,2 (Dt = 1,1),  
lo que da cuenta de la presencia de un afron-
tamiento funcional mediante estas estrate-
gias en la muestra del estudio. Sin embargo, 
como se puede evidenciar en la tabla 1, se 
identificaron también aspectos negativos, ex-
presados por puntajes medio altos en estrate-
gias no funcionales como evitación cognitiva 
(M = 3,1(Dt = ,9) y evitación emocional  
(M = 3(Dt = 1), al igual que un puntaje medio  
bajo en la estrategia funcional de búsqueda 
de apoyo profesional (M = 2,4(Dt = 1,3) y 
un puntaje mediano en las estrategias no fun-
cional de negación (M = 2,8(Dt = ,9).
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Tabla 1. 
Datos descriptivos de las variables de estudio

Variables M(Dt)

Ansiedad 1,9 (,6)

Solución de problemas 3,7 (,9)

Búsqueda de apoyo social 3,2 (1,1)

Espera 2,5 (,7)

Religión 2,6 (1,3)

Evitación emocional 3 (1)

Búsqueda de apoyo profesional 2,4 (1,3)

Reacción agresiva 2,5 (,8)

Evitación cognitiva 3,2 (,9)

Reevaluación positiva 3,5 (1,1)

Expresión de dificultad de afrontamiento 2,9 (,9)

Negación 2,8 (,9)

Autonomía 2,7 (1,1)

Como se muestra en la tabla 2, en la 
comparación de variables de estudio por gé-
nero se encontró que las mujeres puntuaron 
con una diferencia significativa estadística-
mente en la variable de ansiedad. En cuanto 
a las variables de estrategias de afrontamien-
to se encontró una diferencia significativa 
en las variables de solución de problemas  
(p = ,009), reevaluación positiva (p = ,048), 
negación (p = ,005) y autonomía (p = ,000) 
por parte del género masculino. Asimismo, 
hay una diferencia significativa estadística-
mente en las variables de búsqueda de apo-
yo social (p = ,031), religión (p = ,014) y 
reacción agresiva (p = ,009), por parte del 
género femenino. En las variables de espera y 
evitación cognitiva, aunque no se identificó 
una diferencia significativa estadísticamente, 
se observó una tendencia hacia mayor punta-
je en el género femenino.

Tabla 2. 
Comparación de variables de estudio según el género

Variables
Masculino
Me (Ri)*

Femenino
Me (Ri)

U de Mann-
Whitney

P

Ansiedad 1,5 (,9) 1,9 (1) 1814,000 ,004

Solución de problemas 3,9 (1,4) 3,5 (1,6) 1894,000 ,009

Búsqueda de apoyo social 2,8 (1,2) 3,2 (1,4) 1195,500 ,031

Espera 2,3 (1,2) 2,7 (1) 2215,000 ,151

Religión 1,7 (2) 2,5 (2) 1941,000 ,014

Evitación emocional 3,1 (1,1) 3 (1,5) 2227,500 ,165

Búsqueda de apoyo profesional 2 (1,1) 2 (2) 2513,500 ,738

Reacción agresiva 2 (,8) 2,6 (1,2) 1903,000 ,009

Evitación cognitiva 3 (,9) 3,2 (1) 2368,000 ,383

Reevaluación positiva 3,8 (1,8) 3,2 (1,6) 1127,000 ,048

Expresión de dificultad de afrontamiento 3 (1,3) 2,9 (1,3) 2514,500 ,741

Negación 3,1 (1,3) 2,7 (1) 1263,000 ,005

Autonomía 3 (1,3) 2,5 (1) 1588,000 ,000

*Mediana y rango intercuartil.
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La comparación de variables de estudio 
según grupos de edad (tabla 3) mostró dife-
rencias significativas en la variable de ansie-
dad (p = ,000), indicando que el grupo de 
menor edad tiene tendencia a mayor ansie-
dad. En cuanto a estrategias de afrontamien-
to, se identificó una diferencia significativa 
estadísticamente en la variable de solución 
de problemas (p = ,045), búsqueda de apoyo 

profesional (p = ,015), reevaluación positiva 
(p = ,005) y expresión de dificultad de afron-
tamiento (p = ,024) a favor de los grupos con 
mayor edad evolutiva. En cambio, la variable 
reacción agresiva mostró diferencia significa-
tiva estadísticamente entre grupos (p = ,001),  
indicando la tendencia hacia la disminución 
de puntaje con el aumento de la edad.

Tabla 3. 
Comparación de variables de estudio según la edad

Variables
18-25

Me (Ri)*
26-30

Me (Ri)
31-35

Me (Ri)
36-60

Me (Ri)
Chi-

cuadrado
P

Ansiedad 1,9 (1) 1,5 (,7) 1,3 (1,5) 1,3 (1) 20,011 ,000

Solución de problemas 3,4 (1,6) 3,7 (1,3) 4,1 (1,9) 4,2 (1) 6,901 ,045

Búsqueda de apoyo social 3 (1,6) 3 (1,1) 3,2 (1,4) 3,1 (1,1) 2,049 ,562

Espera 2,6(1) 2,2(1,1) 3(1,5) 2,3(,9) 5,236 ,155

Religión 2,4(2,2) 2,3(2,8) 2,6(2,3) 3,1(2,6) 3,441 ,329

Evitación emocional 3,1(1,5) 3(1,3) 2,9(,9) 2,4(1,3) 3,884 ,274

Búsqueda de apoyo profesional 2(2) 2,3(1,5) 3,1(1,6) 3,2(1,4) 10,517 ,015

Reacción agresiva 2,6(1,1) 2,8(1,1) 2,1(1,1) 1,8(,8) 17,004 ,001

Evitación cognitiva 3,2(1,2) 3,1(1,1) 3,2(1,3) 3(1) 2,083 ,555

Reevaluación positiva 3,2(1,7) 4(1,6) 4,3(2,1) 4,5(1,6) 12,857 ,005

Expresión de dificultad de afrontamiento 2,3(1,3) 2,3(1,3) 3(2,1) 3,2(1,3) 9,413 ,024

Negación 3(1,3) 2,7(,9) 3(1,7) 3(1,5) 4,905 ,179

Autonomía 2,5(1,1) 2(1) 1,7(,9) 2,5(1) 2,500 ,475

*Mediana y rango intercuartil.

En cuanto a la comparación de variables 
según grupos de programas de estudio (tabla 
4), no se identificaron diferencias significa-
tivas estadísticamente para ninguna variable 
de estudio.

La comparación de las variables de es-
tudio según los grupos de estado civil, que se 
ilustra en la tabla 5, indicó la presencia de 
una diferencia significativa estadísticamente 
en la variable de ansiedad (p = ,040) con el 
menor puntaje en el grupo de casados. Las 

variables de las estrategias de afrontamiento 
mostraron una diferencia significativa es-
tadísticamente en la solución de problemas  
(p = ,020), búsqueda de apoyo profesional  
(p = ,036) y reevaluación positiva (p = ,007) 
con puntajes a favor del grupo de casados. 
En el grupo de solteros se identificaron ma-
yores puntajes en las variables de evitación 
emocional (p = ,027), reacción agresiva  
((p = ,030), expresión de dificultad de afron-
tamiento (p = ,009) y autonomía (p = ,022).
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Tabla 4. 
Comparación de variables de estudio según el programa de estudio

Variables
Psicología
Me (Ri)*

Derecho
Me (Ri)

Admin
emp

Me (Ri)

Contaduria
Me (Ri)

Kruscal-
Wallis

P

Ansiedad 1,5(,8) 2(1) 2(1,2) 1,6(1) 6,641 ,084

Solución de problemas 3,5(1) 3,3(1,4) 3,7(1,8) 4(1,8) 3,551 ,314

Búsqueda de apoyo social 3,1(1,4) 3(1,6) 3(1,7) 3,2(1,2) ,675 ,879

Espera 2,6(1) 2,6(1,1) 2,6(1) 2,5(1,3) 1,424 ,700

Religión 2(1,3) 3(1,7) 2,1(1,7) 2,8(2) 4,940 ,176

Evitación emocional 3(1,5) 3,1(1,4) 3(1,5) 2,8(1) ,224 ,974

Búsqueda de apoyo profesional 2(1,6) 2(1,6) 2(1) 2,2(1) 2,959 ,398

Reacción agresiva 2,2(1,2) 2,4(1) 2,4(1) 2,6(1,4) ,887 ,829

Evitación cognitiva 3,1(,8) 3(1,2) 3,2(1) 3,4(1,3) 4,188 ,242

Reevaluación positiva 3,6(1,7) 3,2(1,4) 3,2(1,6) 3,8(1,2) 2,289 ,515

Expresión de dificultad de afrontamiento 2,7(1,2) 2,7(1,3) 2,7(1,3) 2,7(1,6) 2,913 ,405

Negación 3(1) 2,7(1,2) 2,7(1,3) 3(1,7) 2,976 ,395

Autonomía 2,5(1) 3(1,5) 2,5(1) 2(1,5) 7,627 ,054
*Mediana y rango intercuartil.

Tabla 5. 
Comparación de variables de estudio según el estado civil

Variables
soltero

Me (Ri)*
casado
Me (Ri)

Chi-cuadrado P

Ansiedad 1,8(1) 1,3(1) 6,451 ,040

Solución de problemas 3,4(1,6) 4,3(1) 7,819 ,020

Búsqueda de apoyo social 3(1,6) 3(1,1) ,886 ,642

Espera 2,6(,9) 2,1(1,1) 4,905 ,086

Religión 2,4(2,3) 2,5(2,2) 3,144 ,208

Evitación emocional 3,1(1,4) 2,4(1,2) 7,215 ,027

Búsqueda de apoyo profesional 2(1,8) 2,8(1,1) 6,659 ,036

Reacción agresiva 2,6(1) 1,8(1) 7,038 ,030

Evitación cognitiva 3,2(1) 3(1) ,700 ,705

Reevaluación positiva 3,4(1,6) 4(1,6) 9,882 ,007

Expresión de dificultad de afrontamiento 3(1,3) 2(1) 9,450 ,009

Negación 2,7(1) 2,7(2) 3,749 ,153

Autonomía 3(1) 2(1,3) 7,617 ,022
*Mediana y rango intercuartil.

La comparación de variables de estudio 
según grupos de ocupación (tabla 6) indicó la 
presencia de una diferencia significativa en la 
variable de ansiedad (p = ,000) a favor del gru-
po de personas que solo estudian. En cuanto a 

las estrategias de afrontamiento, se identificó 
una diferencia significativa estadísticamen-
te en la solución de problemas (p = ,002),  
búsqueda de apoyo social (p = ,005), religión 
(p = ,028), búsqueda de apoyo profesional  
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(p = ,013), reevaluación positiva (p = ,000) 
y expresión de dificultad de afrontamiento  
(p = ,007) a favor del grupo de personas que 
trabajan y estudian. La variable de reacción 
agresiva (p = ,000) mostró una diferencia 
significativa estadísticamente a favor del gru-
po de personas que solo estudian.

Como se evidencia en la tabla 7 acer-
ca de la comparación de variables según la 
práctica religiosa, hay diferencias significa-
tivas en la variable de religión (p = ,000) y 
reacción agresiva (p = ,049) con mayores 
puntajes en el grupo de personas que practi-
can alguna religión.

Tabla 6. 
Comparación de variables de estudio según la ocupación

Variables
Solo estudia

Me (Ri)*
Trabaja y estudia

Me (Ri)
U de Mann-

Whitney
P

Ansiedad 2(1,1) 1,5(,8) 2143,000 ,000

Solución de problemas 3,4(1,5) 4,1(1,4) 2353,000 ,002

Búsqueda de apoyo social 2,8(1,5) 3,3(1,3) 2447,000 ,005

Espera 2,6(1,1) 2,3(,9) 2883,500 ,169

Religión 2,3(2,1) 3(2,3) 2637,000 ,028

Evitación emocional 3,1(1,6) 2,9(1,3) 2919,500 ,209

Búsqueda de apoyo profesional 2(1) 2,4(1,3) 2556,000 ,013

Reacción agresiva 2,6(1,2) 2,1(1,2) 2158,000 ,000

Evitación cognitiva 3(1,2) 3,2(,9) 2790,500 ,092

Reevaluación positiva 3,1(1,6) 4(1,8) 1962,000 ,000

Expresión de dificultad de afrontamiento 2,6(1,5) 3(1) 2482,000 ,007

Negación 2,6(1,3) 2,6(1,1) 3108,500 ,524

Autonomía 2,5(1,4) 2,5(1) 3273,000 ,928
*Mediana y rango intercuartil.

Tabla 7. 
Comparación de variables de estudio según la práctica de religión

Variables
Practíca 
Me (Ri)*

No practícaMe 
(Ri)

U de Mann-
Whitney

P

Ansiedad 1,8(,9) 1,8(1,1) 3422,000 ,642

Solución de problemas 3,5(1,5) 3,6(1,6) 3458,500 ,726

Búsqueda de apoyo social 3(1,3) 3(1,7) 3405,000 ,603

Espera 2,6(1) 2,6(1,2) 3160,000 ,197

Religión 3,4(1,2) 1,5(1) 1362,500 ,000

Evitación emocional 3,1(1,5) 2,9(1,5) 3155,500 ,192

Búsqueda de apoyo profesional 2(1,5) 2(2) 3253,000 ,316

Reacción agresiva 2,4(1,2) 2 (1) 2945,500 ,049

Evitación cognitiva 3,2(1) 3(,8) 3124,500 ,160

Reevaluación positiva 3,4(1,6) 3,6(2) 3482,000 ,782

Expresión de dificultad de afrontamiento 2,7(1,3) 2,7(1) 3069,500 ,114

Negación 3(1,3) 2,7(1,3) 3382,500 ,553

Autonomía 2,5(1) 2,5(1) 3426,500 ,647
*Mediana y rango intercuartil 
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La correlación entre la variable de ansie-
dad y estrategias de afrontamiento (tabla 8)  
mostró la correlación negativa, baja y sig-
nificativa entre la ansiedad y la variable de 
solución de problemas (p = ,004/r =  -,220) 
y una correlación negativa, mediana y sig-
nificativa entre la ansiedad y la variable de 
reevaluación positiva (p = ,000/r =  -,421). 
También se establecieron las correlaciones 

positivas, medianas y significativas entre la 
ansiedad y las variables de evitación emocio-
nal (p = ,000/r = ,319), expresión de dificul-
tad de afrontamiento (p = ,000/r = ,498) y 
reacción agresiva (p = ,000/r = ,568). Con 
la variable de espera la correlación fue la más 
baja; sin embargo, fue significativa y positiva 
(p = ,012/r = ,194).

Tabla 8. 
Correlación entre la ansiedad y estrategias de afrontamiento

Variables Spearman P

Ansiedad-Solución de problemas -,220** ,004

Ansiedad-Espera ,194* ,012

Ansiedad-Evitación emocional ,319** ,000

Ansiedad-Reacción agresiva ,568** ,000

Ansiedad-Reevaluación positiva -,421** ,000

Ansiedad-Expresión de dificultad de afrontamiento ,498** ,000

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
*La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)

Discusión

Los resultados del estudio indican la 
presencia de un nivel moderado de ansiedad 
en la muestra realizada. En este aspecto los 
estudios que se hicieron antes de la pandemia 
en muestras similares indican la prevalencia 
de niveles inferiores de ansiedad (leve) 
(Cardona-Arias et al., 2015; Fajardo Pabón 
et al., 2017), sugiriendo la posibilidad del 
aumento de esta sintomatología debido a la 
pandemia y el confinamiento obligatorio en 
la población de estudiantes universitarios. 
Respecto de lo anterior, la Organización 
Mundial de la Salud (oms) indica que en 
el primer año de la pandemia la ansiedad 
y la depresión han aumentado 25 % en la 
población mundial (oms, 2022). En cuanto a 
la población de estudiantes universitarios, los 
estudios indican el aumento de la ansiedad 

durante la pandemia en Cuba (Sigüenza 
Campoverde & Vílchez Tornero, 2021), 
Ecuador (Velastegui-Mendoza et al., 2022), 
México (Chávez Márquez, 2021) y Colombia 
(Restrepo et al., 2022), entre otros.

Con relación a los niveles de ansiedad ob-
servados en estudiantes universitarios durante 
la pandemia, algunos autores resaltan la pre-
sencia de niveles altos (García-Muñoz & Tru-
jillo-Camacho, 2022; Leonangeli et al., 2022) 
y moderados (Vivanco-Vidal et al., 2020).

En el presente estudio se identificaron 
niveles moderados, lo cual podría estar aso-
ciado con el mayor empleo de estrategias 
funcionales como la solución de problemas, 
reevaluación positiva y búsqueda de apoyo 
social, que se identificó a nivel general en la 
muestra del estudio. En este sentido, Arbo-
leda Gil et al. (2021) también encontraron 
en una muestra de estudiantes universitarios 
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colombianos el uso prevalente de estrate-
gias de apoyo social, afrontamiento activo y 
aceptación, y Bello-Castillo et al. (2021) in-
dican que estrategias como la aceptación, el 
crecimiento personal y la búsqueda de apoyo 
social han incidido de forma positiva en el 
bienestar de estudiantes universitarios domi-
nicanos durante la pandemia.

Considerando que los hallazgos del pre-
sente estudio mostraron, también, la asocia-
ción entre el uso de estrategias de solución de 
problemas, reevaluación positiva y menores 
niveles de ansiedad en la muestra del estu-
dio, se puede admitir que el empleo de estas 
estrategias funcionales ayudó a los estudian-
tes participantes del estudio a disminuir los 
niveles de ansiedad experimentada ante los 
eventos estresantes de la pandemia.

Sin embargo, se identificó también el 
uso frecuente de estrategias no funcionales 
como evitación cognitiva y emocional, ne-
gación, y muy poco uso de la estrategia fun-
cional de búsqueda de apoyo profesional. En 
este aspecto, Guevara Tapias (2020) indica 
que entre las estrategias de afrontamiento 
no exitosas empleadas por los participantes 
de su estudio en Sincelejo, Colombia, se han 
evidenciado la evitación, la negación y la 
desvinculación conductual. Al respecto de 
lo anterior, es importante considerar que la 
situación de la pandemia ha sido un evento 
a gran escala social de mucho impacto nega-
tivo en el ámbito psicológico para la pobla-
ción en general, siendo entendible que haya 
desafiado las capacidades de afrontamiento 
de muchas personas, evidenciando también 
el uso de estrategias no funcionales como las 
nombradas anteriormente.

En cuanto a las diferencias entre los gé-
neros, las mujeres presentaron significativa-
mente mayores niveles de ansiedad al igual, 
tal como ocurrió en otros estudios (Sara-
via-Bartra et al., 2020; Gutiérrez Quintanilla 
et al., 2020; García-Muñoz & Trujillo-Ca-
macho, 2022). En este aspecto, los estudios 

revelan que las mujeres, por lo general, son 
más vulnerables a desarrollar trastornos de 
ansiedad en un rango de 2 a 3 veces más 
que los hombres (Manrique Rabelo & Rivas 
Sucari, 2023).

Esta situación, presentada en condicio-
nes normales de vida, se agravó por la pan-
demia, en la que, tal como resaltan algunos 
autores, las mujeres resultaron más afectadas 
psicológicamente, entre otros motivos por 
asumir el cuidado de familias, hijos, padres, 
etc., lo que incidió en mayores niveles de 
ansiedad y otras dificultades en cuanto a su 
salud mental (Ramírez-Coronel et al., 2020; 
Comfort et al, 2021; Puccinelli et al, 2021).

En cuanto al uso de estrategias de afron-
tamiento, en los hombres de la muestra del 
presente estudio se evidenció un mayor em-
pleo de estrategias funcionales como la solu-
ción de problemas, la reevaluación positiva y 
la autonomía, relacionado con la gestión cog-
nitiva racional y la actuación independiente. 
Igualmente, los hombres puntuaron alto en el 
uso de estrategias de negación, lo que indican 
la presencia de ciertas dificultades en cuanto 
a la gestión de emociones negativas produci-
das por el evento de la pandemia y situacio-
nes asociadas a esta. En cambio, las mujeres 
puntuaron más alto en el uso de estrategias 
de búsqueda de apoyo social, religión y reac-
ción agresiva. Lo anterior puede relacionarse 
con diferencias propias de procesamiento de 
información, toma de decisiones y formas de 
gestionar las emociones propias de cada géne-
ro (Ceravolo et al., 2021; Karmarkar, 2023).

La variable edad también se asoció con 
la ansiedad, mostrando la presencia de ma-
yores niveles en el grupo de la edad más jo-
ven. En este aspecto otros estudios también 
han señalado a las personas jóvenes como 
más propensas a sufrir de ansiedad durante 
la pandemia (Pieh et al., 2020; Wang et al., 
2020; Ozamiz-Etxebarria et al., 2020).

En cuanto a las estrategias de afron-
tamiento, se encontró que a media que  
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aumenta la edad se incrementa el uso de la 
estrategias funcionales como la solución de 
problemas, la búsqueda de apoyo profesio-
nal y la reevaluación positiva, al tiempo que 
disminuye la frecuencia de la reacción agre-
siva y aumenta la expresión de dificultad de 
afrontamiento, relacionada con el proceso de 
toma de consciencia sobre los recursos psico-
lógicos propios y la orientación a expresar sus 
dificultades en situaciones generadoras de 
estrés, con la intención de buscar ayuda. Lo 
anterior indica que la mayor edad evolutiva 
está relacionada con mayores habilidades en 
el uso de estrategias de afrontamiento fun-
cionales. Esto podría estar relacionado con 
mejores habilidades metacognitivas y de au-
torregulación emocional y cognitiva a media 
que aumenta la edad y se adquiere mayor ex-
periencia (Schneider et al., 2022).

En cuanto al estado civil, el grupo de ca-
sados mostró la presencia de menores niveles 
de ansiedad. Con relación a las estrategias de 
afrontamiento, el grupo de casados presentó 
mayor uso de estrategias funcionales como 
solución de problemas, búsqueda de apoyo 
profesional y reevaluación positiva. En cam-
bio, el grupo de solteros presentó mayor uso 
de estrategias no funcionales como evitación 
emocional y reacción agresiva. También tu-
vieron mayores puntajes en la estrategia de 
autonomía, indicando una tendencia a afron-
tar las situaciones de forma independiente, 
sin contar con el apoyo de los amigos y fa-
miliares; y en la expresión de dificultad de 
afrontamiento, hay una tendencia a expresar 
las dificultades emocionales para afrontar las 
situaciones estresantes. Lo anterior sugiere 
que los participantes casados tuvieron unos 
mayores recursos de aforamiento durante la 
pandemia. En este aspecto, los estudios du-
rante la pandemia indicaron que estar en una 
relación estable y vivir con otras personas fue 
un factor asociado a la presencia de meno-
res afectaciones en la salud mental durante 
la crisis mundial por el virus del COVID-19 

(Romero Parra, 2020; Brito-Brito et al., 
2021; Man et al, 2021).

La comparación según la ocupación 
reveló que los estudiantes que solo estaban 
estudiando presentaron mayores niveles de 
ansiedad, lo cual podría deberse al hecho de 
que los estudiantes que combinan el trabajo 
y estudio, por lo general, tienen mayor edad y 
cuentan con una mayor madurez psicológica 
(Tuy Jiatz, 2020).

Lo anterior se puede relacionar, tam-
bién, con el hallazgo de que en el grupo de 
estudiantes que trabajan se observó signi-
ficativamente mayor uso de estrategias de 
afrontamiento funcionales como solución de 
problemas, búsqueda de apoyo social y profe-
sional y reevaluación positiva. También es-
tos estudiantes mostraron mayores puntajes 
en la estrategia de expresión de dificultad de 
afrontamiento, indicando una tendencia a la 
autoevaluación y el monitoreo de sus estados 
emocionales producidos por el estrés de la 
situación de la pandemia. En cambio, en el 
grupo de participantes que solo estudian se 
identificó la prevalencia de la estrategia de 
reacción agresiva, lo que indica la presencia 
de dificultades en cuanto a la gestión de los 
estados emocionales.

Por último, la comparación de los parti-
cipantes según la práctica de religión indicó 
que no hay una asociación de esta variable 
con la ansiedad. Estos datos difieren de es-
tudios en otras poblaciones, donde se ha 
identificado a la religión como una variable 
protectora para la salud mental de las perso-
nas durante la pandemia (Scorsolini-Comin 
et al., 2021), lo cual podría deberse a diferen-
cias culturales relacionadas con las prácticas 
religiosas y a la edad de los participantes de 
los estudios.

La comparación del uso de estrategias 
de afrontamiento según la práctica religiosa 
mostró un mayor uso de estrategia de religión 
en el grupo de los estudiantes practicantes de 
la religión, indicando que emplearon durante  
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la pandemia para afrontar las situaciones di-
fíciles. Pero también este grupo obtuvo ma-
yores puntales en el uso de la estrategia de 
reacción agresiva, indicando la presencia de 
las dificultades en el control emocional.

Finalmente, los resultados del estu-
dio indican que el empleo de estrategias de 
afrontamiento funcionales como solución 
de problemas y reevaluación positiva está 
asociado con menores niveles de ansiedad 
en la muestra del estudio. En este aspecto 
es importante resaltar que, al parecer, en la 
situación de la pandemia una postura acti-
va orientada a la movilización de recursos y 
estrategias cognitivas racionales y analíticas 
permitieron disminuir la ansiedad surgida a 
partir de las circunstancias y los problemas 
presentados a raíz de la emergencia sanitaria. 
Igualmente, otra estrategia de afrontamien-
to activo, como la reevaluación positiva, 
les permitió a los participantes del estudio 
asumir una postura optimista, gestionar de 
forma positiva las emociones y afrontar la 
situación amenazante de la pandemia con 
menores niveles de angustia.

Por otro lado, el empleo de estrategias 
de afrontamiento no funcionales como evi-
tación emocional, reacción agresiva y espera 
se asociaron con el aumento de la sintoma-
tología de ansiedad en la muestra del estu-
dio. Igualmente, la estrategia de expresión 
de dificultad de afrontamiento, una mani-
festación de desesperanza frente al manejo 
de emociones y solución de problemáticas se 
asociaron con la experimentación de mayo-
res índices de ansiedad en los participantes 
del estudio.

En este sentido, la experiencia de la 
pandemia, siendo una situación de alta 
amenaza a la vida misma de las personas, 
evidenció la importancia de contar con las 
habilidades socioemocionales y de afron-
tamiento funcional a nivel general y, sobre 
todo, en este tipo de situaciones de catastró-
ficas (Alyami et al., 2021).

Conclusiones

Los resultados indican la importancia del ma-
nejo de las habilidades de afrontamiento fun-
cional, relacionados con la gestión de recursos 
cognitivos y emocionales en situaciones atí-
picas de amenaza a la vida, como ha sido la 
pandemia de COVID-19. Se recomienda 
llevar a cabo desde el consultorio psicológi-
co institucional y el bienestar universitario 
proyectos preventivos de fortalecimiento de 
las habilidades de afrontamiento de las situa-
ciones estresantes en los estudiantes universi-
tarios, con el fin de contribuir a su bienestar 
psicológico, a su salud mental y a disminuir 
la deserción. Igualmente, considerando que 
la actual pandemia todavía no ha terminado, 
siendo latente el peligro del surgimiento de 
otras variantes de virus, se hace imperativo 
implementar espacios de fortalecimiento de 
salud mental en estudiantes universitarios, 
teniendo en cuenta los factores asociados con 
el fin de mejorar los procesos de autoevalua-
ción y monitoreo del bienestar psicológico, 
promoviendo una atención y un apoyo social 
interpersonal para disminuir las afectaciones 
psicológicas producidas por la pandemia.

La pandemia de COVID-19 implicó 
cambios abruptos y perdurables en la vida de 
los estudiantes universitarios (Zurlo et al., 
2022), que causaron, tal como se evidencio 
en este estudio, un aumento de ansiedad 
como reacción a la situación adversa vivida. 
Aunque la vida como se llevaba antes de la 
pandemia se está restableciendo de forma 
gradual, es importante continuar con estu-
dios que permitan identificar cómo la expe-
riencia de la pandemia ha afectado la salud 
mental de los estudiantes universitarios para 
explorar más a fondo el impacto de la com-
pleja interacción entre pasado y presente, 
considerando las afectaciones y consecuen-
cias en la salud mental y las estrategias adop-
tadas para adaptarse a todos los cambios y las 
exigencias de la nueva realidad. Por último, 
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es necesario considerar las limitaciones del 
presente estudio como la ausencia de datos 
sobre el nivel de ansiedad previo a la pande-
mia en la población del presente estudio, y 
la no equivalencia numérica entre los grupos 
correspondientes a las variables sociodemo-
gráficas de género, edad y tipo de ocupación, 
lo cual pudo haber interferido disminuyendo 
la validez final de resultados.
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Resumen

Objetivo: describir los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del prototipo Instrumen-
to de Medición Olfatoria. Método: estudio cuantitativo, no experimental y con alcance descriptivo. 
Participaron 60 personas, hombres y mujeres con edades entre 18 a 61 años, en Facatativá y Madrid, 
Colombia. Las respuestas de los participantes frente a la percepción que tuvieron del cambio, el reco-
nocimiento del nombre o la categoría y la intensidad de las fragancias se registraron en un cuestionario 
virtual hecho en Google Forms. Para el análisis de datos se utilizó el programa Letrap5. Resultados: un 
83 % de la muestra percibió el cambio de olor; para el reconocimiento se encontró que, en promedio, se 
identificaron 6 de las 13 fragancias presentadas, y en cuanto a la intensidad la puntuación promedio en 
toda la prueba fue 2,2 que se identificaron como olores moderados. Conclusiones: el prototipo parece 
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funcionar en relación con las características propuestas para la percepción al cambio de fragancia y el 
reconocimiento de las fragancias. No obstante, se evidenció dificultad en la percepción de la intensidad 
de la fragancia.

Palabras clave: olfato, psicofísica, covid-19, trastornos del olfato, memoria.

Abstract

Objective: describe the results obtained in the operational tests of the Olfactory Measurement Instru-
ment (OMI) prototype. Method: the study it was quantitative, it was not experimental and descriptive. 
60 people participated, men and women aged between 18 and 61 years, in Facatativá and Madrid, 
Colombia. The instrument was designed by the NEURPSICDEC seedbed team. Participants responses 
before the perception of change, Brand recognition or category, and fragrances intensity were recorded 
in a virtual questionnaire conducted on Google Forms. The Letrap 5 program was used for data analysis. 
Results: 83% of the participants perceived the change of smell; it was found that aproximaltely six out 
of 13 fragrances tested were identified. In terms of intensity, averages core in the test was 2.2 in which 
moderate odors were identified. Conclusion: the prototype seems to work in relation to the characteris-
tics proposed for the perception to the change of fragrance and the recognition of fragrances. However 
/Nevertheless, difficulty was demonstrated in the perception of the intensity of the fragrance.

Keywords: smell, psychophysics, covid-19, olfaction disorders, memory.

Introducción

El olfato, uno de los sentidos químicos esen-
ciales y primitivos del ser humano, puede 
verse afectado por factores ambientales o 
neurológicos. Las alteraciones olfatorias 
pueden ser un signo primario de enferme-
dades como el Alzhéimer o el Parkinson y, 
actualmente, la pérdida de olfato se asocia 
como uno de los síntomas de covid-19 (Nin-
chritz-Becerra et al., 2021; Barón-Sánchez et 
al., 2020; Yan et al., 2020).

Se han creado pruebas olfatorias que 
cuentan con niveles de validez y confiabili-
dad que brindan criterios de normalidad y 
anormalidad pertinentes (Martínez, 2017; 
Fuentes et al., 2011; Ogihara et al., 2011; 
Fornazieri et al., 2010). Sin embargo, di-
chos instrumentos no pueden aplicarse en 
diferentes contextos por falta de validación 
psicométrica, como es el caso de la prueba 
de identificación de olores (sit) de la Univer-
sidad de Pensilvania. Países europeos genera-
lizaron sus estándares, pero en Latinoamérica 
deben ser modificados debido a factores cul-

turales que pueden afectar el ejercicio de la 
medición (Ogihara et al., 2011; Fornazieri 
et al., 2010). En una búsqueda y revisión de 
literatura, que incluyó bases de datos y repo-
sitorios de universidades colombianas, se evi-
denció en el país vacíos de información sobre 
estudios o pruebas estandarizadas para medir 
el olfato y sus alteraciones, carencia de datos 
sobre la población que sufre deficiencias olfa-
torias de manera específica y no se encontró 
investigaciones o datos epidemiológicos so-
bre estas; los estudios sobre el olfato están re-
lacionados principalmente con el marketing 
(Ruano Ortiz & Ceballos Halaby, 2020; Ba-
rrios Espinosa, 2017; Gómez Ramírez, 2012) 
y la contaminación olfativa (Veloza Parra & 
Misnaza Pineda, 2019; Ramos Rincón et al., 
2018; Pérez Cardenas, 2017).

El reconocimiento de estas alteraciones 
por medio de mediciones olfatorias puede ser 
de utilidad para la detección de condiciones 
que afectan la calidad de vida de las personas. 
Además, se ha identificado como marcador 
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o signo que suele manifestarse, de manera 
temprana, en el desarrollo de enfermedades 
neurodegenerativas, por lo cual se hace ne-
cesario la generación de herramientas viables 
y eficaces que permitan obtener información 
sobre la capacidad olfativa (Martínez-Ra-
mírez et al., 2014).

Por lo anterior, este proyecto surgió 
como una propuesta para diseñar y aplicar 
un instrumento de medición olfativa que 
permita describir los resultados para identifi-
car medidas de la capacidad olfativa y, desde 
la psicología, aportar nuevas informaciones 
frente a posibles criterios de normalidad y 
anormalidad olfativa, que serán útiles en 
procesos de prevención y promoción para 
mejorar la calidad de vida. De acuerdo con 
este panorama surgió la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuáles son los resultados 
del funcionamiento del prototipo Instrumen-
to de Medición Olfatoria en hombres y mu-
jeres entre 18 a 61 años en los municipios de 
Madrid y Facatativá?

Metodología

El proyecto se contempló en tres fases. La 
etapa actual, que es la fase inicial, se llevó a 
cabo para crear el diseño, la construcción y la 
prueba técnica del prototipo en su funciona-
miento. Los resultados obtenidos permitirán 
realizar ajustes al instrumento y tener una 
visión clara del procedimiento para el inicio 
de los ensayos. Los prototipos permiten hacer 
pruebas para evaluar errores y mejoras que lo-
gren cumplir con los objetivos que inicialmen-
te se tenían en el diseño (Sarraipa & Jiménez 
Castro, 2019; Hallgrimsson, 2013). Durante la 
fase siguiente se realizará un estudio piloto con 
el fin de confirmar la validez y la pertinencia 
del instrumento a partir de variables psicoló-
gicas como las emociones y la memoria desde 
el concepto dado por un juicio de expertos en 
términos psicométricos; en la tercera fase se 
utilizará la comparación de grupos para deter-

minar los índices de medición de alteración 
olfatoria y los criterios de normalidad.

Diseño de estudio

El tipo de investigación fue cuantitativo con 
un diseño descriptivo, el cual permitió esta-
blecer una medición de los aspectos de las 
fragancias y otras variables que se llevaron a 
cabo para medir el funcionamiento del proto-
tipo (Hernández Sampieri et al., 2014).

Se realizó un muestreo por convenien-
cia, los participantes fueron seleccionados 
por su edad y pertenencia, cercanía o resi-
dencia a los municipios de Facatativá y Ma-
drid. Se plantearon los siguientes criterios 
de inclusión: estado de salud actual, ante-
cedentes médicos, presentación de rinitis 
y/o sinusitis, antecedentes de enfermedades 
nasales, enfermedades neurodegenerativas 
como Alzheimer, Parkinson, psiquiátricas y 
si tuvo covid-19. Se preguntó si hubo con-
sumo reciente de analgésicos o sustancias 
psicoactivas. Esta información se consideró 
significativa en el momento del análisis de 
los datos para la descripción de las variables 
de la prueba. La participación fue voluntaria, 
se indicó que no se brindaría retribución eco-
nómica, y se explicaron los objetivos, las fases 
de la aplicación y la posibilidad de retirarse 
en cualquier momento, lo cual se manifestó a 
través del consentimiento informado.

El prototipo consta de cinco cavidades, 
en las cuales se colocan los recipientes con 
las fragancias. Su funcionamiento es manual 
y permite la distribución del olor por medio 
de seis botones que activan los siguientes mó-
dulos: extracción, transformación química 
de la esencia, filtro de aire y de alimentación 
eléctrica. Otros componentes son: la cámara 
de inducción de flujo de aire, la cámara de 
transformación química, la cámara de extrac-
ción y expulsión de fragancia y la cámara de 
olor (véase figuras 1 y 2).



4       

Johana Catherin Prado CaPera, ingrid geraldine Zamora Cañón, rafael leonardo Cortes lugo, hernán darío tique sePúlveda

PsicoesPacios / vol. 17 n. 30 / enero-Junio, 2023 / issn-e: 2145-2776

Figura 1. Prototipo instrumento de medición olfatoria (vista frontal)

Figura 2. Prototipo instrumento de medición olfatoria (vista lateral)

Se dispuso como olor neutro café y 13 
fragancias divididas en cuatro categorías 
(tabla 1), las cuales fueron escogidas según 
la información de estudios con aplicaciones 
similares, la teoría estereoquímica y las impli-
caciones culturales según la familiaridad de 
los olores en la población colombiana (Carri-
llo et al., 2017; Ministerio de Salud, 2017). 

Tabla 1. 
Fragancias utilizadas en el prototipo de medición 
olfatoria

Ácido Dulce Frutal Floral

Limón Vainilla Uva Lavanda

Naranja Chocolate Coco Rosas

Maracuyá Piña Eucalipto

Fresa

Banano
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Las fragancias fueron presentadas en el 
siguiente orden: chocolate, maracuyá, fresa, 
naranja, uva, vainilla, eucalipto, lavanda, 
piña, rosas, coco, limón y banano; y se tuvo 
en cuenta para la presentación, en el interva-
lo de cada una, el olor neutro.

Evaluación y análisis de los datos

Para el análisis de las respuestas obtenidas en 
la prueba de funcionamiento se utilizó el pro-
grama Lertap 5, diseñado por la Universidad 
de Tecnología de Curtin. Esta herramienta 
fue creada, especialmente, para el análisis de 
ítems y pruebas (Curtin University of Tech-
nology, 2001).

Lineamientos éticos

Esta investigación tuvo en cuenta los aspec-
tos del código deontológico y bioético para 
el ejercicio de la profesión de psicología, 
estipulado en la Ley 1090 (Congreso de la 
República de Colombia, 2006); durante la 
investigación se salvaguardó la integridad 
y el bienestar de los participantes durante 
cada parte del proceso. Por otro lado, se res-
petaron los lineamientos de la Resolución 
8430 (Ministerio de Salud de la república de 
Colombia, 1993) que estableció las normas 
científicas, técnicas y administrativas para 
la realización de investigaciones en aspectos 
de salud, así como otras disposiciones lega-
les vigentes.

Resultados

Se describen los datos obtenidos en la prueba 
de funcionamiento del prototipo instrumento 
de medición olfatoria, el cual tuvo en cuen-
ta las siguientes categorías: la percepción del 

cambio, el reconocimiento y la intensidad de 
las fragancias.

Características de la muestra

Participaron un total de 60 personas, entre 
ellas: 33 mujeres, que corresponden al 55 % 
y 27 hombres al 45 %, con edades entre los 
18 a 61 años, siendo 30 la edad promedio. Un 
total de 32 personas manifestaron no tener 
ningún diagnóstico de enfermedades nasa-
les, neurodegenerativas o psiquiátricas; dos 
de estas personas consumieron analgésicos 
y una persona consumió sustancias psicoac-
tivas 24 horas antes de la aplicación de la 
prueba. 13 personas indicaron tener un diag-
nóstico de enfermedades nasales como rinitis 
y sinusitis, uno de ellos expresó haber tenido 
pérdida olfatoria temporal por una infección 
viral; 15 personas tuvieron covid-19, de las 
cuales 6 tenían enfermedades como sinusitis 
y rinitis. De estos participantes, dos perso-
nas consumieron analgésicos 24 horas antes 
de la prueba y una refirió tener diagnósticos 
psiquiátricos. Ninguno de los participantes 
manifestó haber presentado síntomas respira-
torios o gripales, dolor de cabeza, fiebre, esca-
lofríos en la última semana a la presentación 
de la prueba.

Análisis de la percepción del 
cambio de olor

De acuerdo con los resultados encontrados, 
83 % de la muestra, es decir 50 participan-
tes, obtuvieron un puntaje perfecto y pudie-
ron percibir el cambio entre fragancias. Solo 
uno de los participantes obtuvo un acierto de 
nueve olores percibidos respecto al cambio. La 
tabla 2 muestra los porcentajes del número de 
participantes que percibió cada fragancia.



6       

Johana Catherin Prado CaPera, ingrid geraldine Zamora Cañón, rafael leonardo Cortes lugo, hernán darío tique sePúlveda

PsicoesPacios / vol. 17 n. 30 / enero-Junio, 2023 / issn-e: 2145-2776

En cuanto a las categorías presentadas, 
las fragancias que fueron percibidas de forma 
inmediata son las florales. El olor de rosas 
fue percibido por el 100 % de la muestra. De 
la frutal, la fresa también obtuvo el mismo 
porcentaje. Sin embargo, una de las fragan-
cias de esta categoría, la uva, registró solo 
el 95,3 % de aciertos, porcentaje más bajo 
comparado con las demás fragancias.

Sobre la discriminación y la dificultad, 
la figura 3 muestra la distribución de las fra-
gancias respecto a estas características. Se-
gún lo observado, con mayor dificultad de 
percepción se encuentra la uva: en un 0,95; 
las categorías de fragancias en un rango de 
dificultad media son las cítricas y las frutales. 
Sobre la discriminación, el único olor que 
calificó negativamente fue la piña, con un 
puntaje de -0,06.

Tabla 2. 
Porcentajes sobre la percepción del cambio de fragancia
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Figura 3. Índices de discriminación y dificultad para la percepción de cambio de olor

Reconocimiento de olor

Sobre el reconocimiento de las fragancias se 
evidenció que, de las 14 incluyendo el olor 
neutro, el participante que obtuvo un punta-
je en el número máximo de reconocimiento 
fue 10; por el contrario, hay puntajes míni-
mos de identificación de ninguna fragancia. 
En promedio, los participantes reconocieron 
6 olores del total. Se realizó una división de 

los participantes en dos grupos, los cuales se 
clasificaron así: en el grupo A los participan-
tes que obtuvieron un mejor rendimiento, es 
decir, que reconocieron una mayor cantidad 
de olores. En el grupo B los que no lograron 
identificar la sustancia, lo cual se puede ob-
servar en la tabla 3.
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Los porcentajes correspondientes al nú-
mero de participantes que reconocieron las fra-
gancias son los siguientes: chocolate: 58, 3 %;  
maracuyá: 68,3 %; fresa: 36,7 %; naranja: 
35 %; uva: 40 %; vainilla: 36,7 %; eucalip-
to: 18,3 %; lavanda: 73,3 %; piña: 16,7 %; 

rosas; 55 %; coco: 3,3 %; limón: 55 % y ba-
nano: 20 %. Esta información se corrobora 
con los índices de discriminación y dificultad,  
los cuales explican qué tan fácil fue recono-
cer la fragancia (véase tabla 4).

Tabla 3. 
Rendimiento entre grupo A vs grupo B
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Grupo A 35 41 22 21 24 22 11 44 10 33 2 33 21

Grupo B 25 19 38 39 36 38 49 16 50 27 58 27 39

Total 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Tabla 4. 
Índices de discriminación y dificultad para el reconocimiento

Fragancia
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Discriminación 0,13 -0,06 0,14 0,11 0,16 0,17 -0,06 0,22 0,31 0,05 0,09 0,34 0,17

Dificultad 0,58 0,68 0,37 0,35 0,40 0,37 0,18 0,73 0,17 0,55 0,03 0,55 0,20

Aquellas fragancias que se encuentran 
en un índice de discriminación mayores que 
0,3 como la piña y el limón funcionaron 
mejor en comparación con el maracuyá y el 
eucalipto, los cuales tuvieron una discrimina-
ción negativa, siendo estas reconocidas por 
personas que tenían bajos aciertos. Sobre el 
índice de dificultad, aquellas fragancias ma-

yores a 0,5 como chocolate, rosas, limón y 
lavanda fueron las más fáciles de reconocer o 
categorizar. La fragancia con el mayor núme-
ro de desaciertos y, por ende, la más difícil de 
identificar fue la de coco. La figura 4 muestra 
la distribución de estos índices sobre el com-
portamiento de las fragancias.
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Figura 4. Distribución de la discriminación vs la dificultad en el reconocimiento

Sobre el sexo se demostró que no hay di-
ferencias significativas, pues las mujeres reco-
nocieron un promedio de seis fragancias y los 
hombres identificaron un promedio de cinco. 
Las personas que manifestaron diagnósticos 
de enfermedades nasales como rinitis, sinusitis 
y antecedentes de pérdida temporal del olfato 
obtuvieron un reconocimiento de siete olores. 
Los que presentaban algún diagnóstico de los 
anteriores y que, además, tuvieron covid-19 
reconocieron en promedio cuatro olores.

Los participantes que no manifestaron 
diagnósticos de enfermedades olfatorias y 
que únicamente tuvieron covid-19 recono-
cieron un promedio de cinco olores, mientras 
que las personas sin alteraciones, anteceden-
tes de covid-19, ni ingesta de medicamentos 
o sustancias psicoactivas identificaron alre-
dedor de seis olores. Finalmente, sobre el re-
conocimiento y el rango de edad, la figura 5 
muestra el número de olores reconocido por 
los participantes.

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70

C
an

tid
ad

 d
e 

ol
or

es

Edad

Figura 5. Cantidad de fragancias reconocidas
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Se encontró que, en promedio, los parti-
cipantes entre 18 a 35 años reconocieron de 
dos a diez olores. Se evidenció el caso de un 
participante con antecedentes de covid-19, 
con 19 años, que no reconoció ninguna fra-
gancia. Los participantes de 36 a 48 años re-
conocieron de cuatro a ocho olores y los de 
52 a 59 años identificaron de cuatro a siete 
fragancias, mientras que los de 60 y 61 años 
mostraron disminución de reconocimiento a 
diferencia de los demás grupos e identifica-
ron de cuatro a cinco fragancias.

Análisis de intensidad de los olores

Para la intensidad, en los resultados de las 13 
fragancias, se estableció un rango máximo po-
sible de 39 que es el 100 % en caso de que 
todas las fragancias hubiesen obtenido una 
calificación con intensidad de tres y un ran-
go mínimo posible de cero, si ninguno de los 
olores fuera reconocido. Se evidenció que el 
puntaje de intensidad mayor fue de 36 puntos 
para tres personas sin afectaciones significati-
vas que obtuvieron una calificación total de 
intensidad del 92,3 % y el puntaje mínimo en-
contrado fue de una persona con covid-19, ri-
nitis y consumo de analgésicos que calificó un 

total de 14 puntos, es decir una intensidad del 
35,89 %. La tabla 5 muestra el porcentaje de 
los participantes que calificaron los 13 olores.

Tabla 5. 
Porcentaje de la muestra de calificación de intensidad.

Fragancias 0 1 2 3

Chocolate 0% 27% 57% 17%

Maracuyá 2% 3% 42% 54%

Fresa 0% 30% 45% 25%

Naranja 2% 30% 33% 35%

Uva 5% 37% 36% 22%

Vainilla 2% 27% 41% 31%

Eucalipto 3% 9% 25% 63%

Lavanda 3% 7% 48% 42%

Piña 8% 35% 35% 22%

Rosas 0% 9% 28% 64%

Coco 3% 18% 42% 37%

Limón 3% 24% 25% 48%

Banano 3% 10% 22% 64%

De acuerdo con lo anterior, para la 
intensidad por cada olor, las fragancias ob-
tuvieron una puntuación promedio de 2,2, 
como se relaciona en la figura 6.
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Figura 6. Intensidad de las fragancias
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Las fragancias con puntuaciones más 
altas corresponden a las categorías cítrica y 
floral. Entre los olores más representativos 
se incluyen el de maracuyá, con un prome-
dio de 2,5 y en los florales se destacaron la 
lavanda con un promedio de 2,29, y las rosas 
con 2,56. De las fragancias que se calificaron 
con menor intensidad están los olores de las 
categorías dulce y frutal. De los olores dul-
ces, el chocolate presentó una calificación 

promedio de 1,91 y la vainilla registró una 
intensidad de 2,0. Para la categoría de frutas, 
las fragancias con promedios más bajos fue-
ron la fresa, la cual obtuvo 1,94, la piña 1,72 
y para la uva se identificó la intensidad más 
baja registrada de 1,74. En promedio, la in-
tensidad percibida de mayor a menor, según 
la categoría, fue: floral, cítrico, frutal y dulce. 
A continuación, en la figura 7, se relacionan 
los promedios totales para cada grupo.
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Figura 7. Intensidad de las categorías

Tabla 6. 
Calificaciones de la intensidad por fragancias según el sexo

No. de participantes mujeres No. de participantes hombres

Fragancia 0 1 2 3 Fragancia 0 1 2 3

Chocolate 7 20 6 Chocolate 9 13 5

Maracuyá 14 19 Maracuyá 1 1 11 14

Fresa 6 17 10 Fresa 12 10 5

Naranja 1 11 8 13 Naranja 6 12 9

Uva 1 12 9 11 Uva 2 10 13 2

Vainilla 1 8 12 12 Vainilla 8 13 6

Eucalipto 3 9 21 Eucalipto 2 2 7 16

Lavanda 4 17 12 Lavanda 2 12 13

Piña 11 13 8 Piña 2 12 8 5

Rosas 2 10 21 Rosas 3 6 18

Coco 7 14 12 Coco 2 4 11 10

Limón 1 9 7 16 Limón 1 5 9 12

Banano 1 3 7 22 Banano 1 3 6 17
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Se encontraron datos relevantes en re-
lación con el sexo. Para las mujeres, se re-
gistró una frecuencia mayor al dar respuestas 
en intensidades de puntajes de dos y tres, a 
diferencia de los hombres, que calificaron, 
en mayor medida, una puntuación de cero 
o calificaciones asignadas entre una a tres 
para las fragancias chocolate, maracuyá y eu-
calipto. La tabla 6 muestra la fragancia y el 
número de participantes que contestaron la 
intensidad de cada olor.

Análisis del funcionamiento técnico 
del prototipo

La ejecución se enfocó en que los meca-
nismos funcionaran de manera correcta 
sobre los componentes para los que fueron 
diseñados e implementados y que arroja-
ron, como resultado, su disponibilidad en 
el momento de realizar las 60 aplicaciones. 
En la tabla 7 se presenta un resumen de los 
datos correspondientes.

Tabla 7. 
Rendimiento de módulos y dependencias

N° Nombre del módulo
Dependencias funcionales

Es
ta

do
 

pr
ue

ba
N

° 
pr

ue
ba

s

Requerimiento del módulo Componente

1 Módulo de alimentación eléctrica Corriente eléctrica Elementos que conforman 
el módulo

1* 60

2 Cámara de inducción de flujo de aire Corriente eléctrica, Aire Elementos que conforman 
el módulo

1 60

3 Cámara de transformación química Corriente eléctrica, Aire, 
Fragancia

Elementos que conforman 
el módulo

1 60

4 Cámara de extracción y expulsión de 
fragancia

Corriente eléctrica, Aire, 
Fragancia

Elementos que conforman 
el módulo

1 60

5 Cámara de olor Aire Elementos que conforman 
el módulo

1 60

Otras dependencias funcionales requeridas

6 Fragancias Estado líquido 14 Fragancias 1 60

Total módulos probados 6

% Éxito funcionamiento 100

Nota: se evaluó el estado de la prueba siendo 1* prueba exitosa y 0 prueba fallida y demuestra que el prototipo 
funciona de manera óptima.

Discusión

Se analizan los resultados obtenidos en la fase 
de prueba de funcionamiento del prototipo a 
la luz de la evidencia teórica y empírica, los 
objetivos y de qué forma se resuelve la pre-
gunta problema. Como objetivo general se 
planteó describir los resultados del funciona-
miento del prototipo en hombres y mujeres 

entre 18 a 61 años de la región Sabana de 
Occidente. Para ello, se explican los objeti-
vos específicos y lo encontrado de acuerdo 
con cada uno.

Sobre la percepción del cambio de fra-
gancia se encontró que el 83 % de la muestra 
identificó esta característica, puede decirse 
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que los participantes pudieron detectar cada 
olor presentado luego de la fragancia neutra. 
Lo anterior, como parte de la prueba técni-
ca, indicaría que funciona ya que el cambio 
entre las categorías de olor obtuvo un pro-
medio de 97,8 % en la percepción total de 
los 13 aromas. En el caso de la fragancia uva 
se evidenció que, si bien las concentraciones 
estuvieron al 100 %, esta tuvo un mayor ín-
dice de dificultad respecto a las otras en su 
detección, lo que podría explicarse, posible-
mente, por aspectos culturales o emocionales 
ya que es un olor que, al no presentarse en 
la cotidianidad, puede ser poco perceptible 
(López-Mascaraque & Alonso Peña, 2017).

Otra característica del funcionamiento 
del prototipo es el reconocimiento de fragan-
cias. Se pudo evidenciar que, en promedio, 
los participantes identificaron aproximada-
mente 6 de las 14 fragancias, incluyendo el 
olor neutro. Sobre el número total de fragan-
cias reconocidas, los resultados mostraron 
que se lograron identificar hasta 10, como 
también se presentó un caso en el que no se 
reconoció ninguna, lo cual podría asociar-
se a dificultades en las neuronas receptoras 
(Cabezas Córdova et al., 2020; Sarraipa & Ji-
ménez Castro, 2019). Para la discriminación 
y la dificultad, los índices demostraron que 
fragancias como chocolate, rosas y lavanda 
presentaron valores entre 0,02 y 0,06, siendo 
las más fáciles en identificar. Por el contra-
rio, las fragancias fresa, uva, eucalipto, piña 
y banano no fueron fácilmente reconocidas, 
como sus índices de discriminación y dificul-
tad demostraron. Los olores de maracuyá y 
eucalipto obtuvieron una discriminación ne-
gativa, ya que calificaron de manera inversa 
al ser reconocidas por participantes que te-
nían bajos aciertos a diferencia de quienes 
tuvieron un buen desempeño.

El reconocimiento, en este tipo de ins-
trumentos, requiere del proceso de memoria 
olfativa para la re-evocación sensorial de las 
sustancias y la experiencia que se tiene en 

cuanto a estas, lo cual pudo evidenciarse y se 
logró identificar como un factor fundamental 
en el proceso cognitivo que la persona rea-
liza en el momento de reconocer el olor ya 
que, durante la aplicación, los participantes 
asociaron lugares, marcas, personas y emo-
ciones (Dierseen, 2020; Equipo de expertos 
De Vecchi, 2020; Kadohisa, 2013). Aunque 
la mayoría de los participantes manifestaron 
que, en general, eran fragancias agradables, 
algunas personas las relacionaron con olo-
res desagradables, lo que podría asociarse 
con experiencias o situaciones negativas. 
También podría tener alguna relación con 
alteraciones como la parosmia o la cacosmia 
(Ortiz, 2014). No obstante, los resultados 
pueden deberse, precisamente, a la exposi-
ción que se tenga con este tipo de fragancias.

Los aromas se asociaron a las categorías 
a las que fueron clasificadas. En este sentido, 
podría explicarse que los participantes que 
reconocieron en menor medida se encontra-
ban en el grupo que tenían antecedentes de 
sinusitis, rinitis y también pérdida olfatoria 
temporal por infección viral o covid-19, de-
mostrando disminución de capacidad olfa-
toria. Como ya se mencionó anteriormente, 
las fragancias como el limón, la lavanda y las 
rosas fueron las más reconocidas, junto al 
chocolate y el maracuyá, cosa que concuerda 
con la familiaridad de los olores que buscó 
establecerse a partir de los factores culturales 
y geográficos de la muestra.

Otro de los resultados interesantes en 
esta fase y que tiene que ver con las carac-
terísticas de los participantes, es el de la dife-
rencia entre aquellos que sufrieron covid-19 
y los que manifestaron no haberlo padecido. 
En promedio, los participantes que tuvie-
ron covid-19 identificaron cinco fragancias, 
mientras que aquellos que indicaron no ha-
ber tenido este virus reconocieron, en pro-
medio, seis fragancias. Algo curioso son los 
participantes que refirieron tener una en-
fermedad o condición nasal, como sinusitis 
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o rinitis, puesto que su promedio de identi-
ficación fue de siete. No obstante, en aque-
llos participantes que tenían enfermedades 
nasales, pero también tuvieron covid-19, sus 
resultados promedio fue de cuatro. Estos re-
sultados muestran, en el caso de las personas 
que sufrieron covid-19, las dificultades en 
cuanto a la pérdida olfativa que causa este 
virus (Ninchritz-Becerra et al., 2021; Ba-
rón-Sánchez et al., 2020; Yan et al., 2020). 
Sin embargo, es llamativo el dato promedio 
en la identificación de fragancias de los par-
ticipantes con sinusitis o rinitis, en compa-
ración con los que no presentaron covid-19, 
ni tampoco ninguna de estas condiciones, 
puesto que se encontró que aquellos son los 
que más fragancias identificaron. Quizá esto 
se deba a que esta condición no hace que se 
afecte la percepción olfatoria necesariamen-
te, sino que podría volverlos más sensibles al 
reconocimiento de sustancias.

En cuanto al sexo, el reconocimiento de 
fragancias parece tener un mejor rendimien-
to en las mujeres que en los hombres, pues 
si bien los datos no demuestran resultados 
significativos ya que el promedio varió en 
una fragancia, las mujeres parecen tener un 
olfato cualitativamente mejor (Toledano et 
al., 2003). Otra investigación que corrobora 
estos datos encontró en los valores de nor-
mosmia un 91,1 % para las mujeres frente a 
un 83,7 % en los hombres, hecho que valida 
el argumento del estudio anterior (Soler & 
Núñez, 2012). Otra variable es la edad, debi-
do a que presenta unas diferencias para tener 
en cuenta. Aunque la muestra no fue homo-
génea para indicar grupos de edades, podría 
reconocerse que a mayor edad la capacidad 
olfativa disminuye por diversas causas, entre 
ellas el proceso de envejecimiento o deterio-
ro cognitivo y funcional del órgano olfativo 
(Sarraipa & Jiménez Castro, 2019; Doty & 
Kamath, 2014).

La última característica fue la inten-
sidad de la fragancia. Cabe aclarar que las 

fragancias fueron suministradas al 100 % de 
su concentración. No obstante, los resulta-
dos varían sobre este aspecto debido a que 
dependen de las respuestas o los valores sub-
jetivos otorgados por los participantes, pues 
las apreciaciones sobre una fragancia cambia-
ron por la carga emocional a pesar de ser el 
mismo olor (Herrera Guzmán et al., 2010). 
Según el análisis de los resultados, la tenden-
cia en la intensidad del olor se encuentra en 
un rango aproximado de 2,0. En términos 
de las fragancias distribuidas por categorías, 
por promedio no se establecieron diferencias 
significativas, lo que puede explicarse por la 
clasificación que se realizó en la prueba te-
niendo en cuenta los siete olores primarios 
de la teoría estereoquímica (Amoore et al., 
1964). También cabe anotar que la intensi-
dad fue mayor en aquellas que son de tipo 
floral y cítricas mientras que las fragancias 
dulces, como la del chocolate, tienden a 
identificarse más bajas.

De lo anterior no pueden establecerse 
medidas asociadas a los umbrales propuestos 
por los trabajos de Weber y Fechner, pues no 
se midió una misma fragancia en diferentes 
concentraciones. Aunque esto no tenía lugar 
en este momento de la fase, sí se hace nece-
sario para comprender mejor lo que ocurre ya 
que, al parecer, esta característica depende 
de las condiciones propias de cómo siente y 
percibe cada individuo (Broomfield, 2020).

En síntesis, como respuesta a la pregunta 
problema, los resultados del funcionamiento 
del prototipo permitieron evidenciar, en las 
tres características estudiadas, que: en la per-
cepción al cambio de fragancia el prototipo 
parece funcionar ya que, en total, 97 % de los 
participantes manifestaron percibir los cam-
bios de una sustancia a otra; las fragancias 
que parecen identificarse mejor son: el limón, 
el chocolate, la lavanda, las rosas y el mara-
cuyá, por lo que clasificarían para continuar 
con los ensayos en las fases sucesivas de este 
proyecto. Por último, la intensidad es uno de 
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los elementos que fueron subjetivos pues, a 
pesar de utilizar la misma concentración para 
las fragancias en todos los participantes, va-
riaron en lo que tuvo que ver con los resulta-
dos, lo cual puede explicarse porque el olfato 
es uno de los sentidos que se relaciona con 
las condiciones individuales de cada sujeto. 
No obstante, dentro de lo que se estudiará 
en las fases siguientes está la posibilidad de 
que una misma fragancia pueda tener diver-
sas concentraciones, lo cual permitirá hacer 
estudios sobre umbrales olfatorios.

Como limitaciones, el número de parti-
cipantes de la muestra permitió hacer unos 
análisis previos que servirán como base para 
las siguientes etapas del proyecto, pero que 
pudieron ser más concluyentes si esta hu-
biese sido más numerosa. Aunque no co-
rrespondía como parte de la fase estudiar la 
intensidad por la concentración de las fra-
gancias, esto podría haber dado índices de 
umbrales. Con la continuación de la inves-
tigación podrían determinarse la medición 
para identificar alteraciones olfativas como 
hiposmia, anosmia, entre otras condiciones, 
y comprenderse desde una perspectiva psi-
cológica el funcionamiento del olfato como 
uno de los sentidos que sigue en estudio para 
entender su naturaleza. Luego del proceso 
de validez y confiabilidad, se espera que el 
prototipo pueda ser usado como un instru-
mento que permita la identificación de al-
teraciones en el olfato y los umbrales en la 
población Sabana de Occidente y, por qué 
no, en la población colombiana.

Conclusiones

Los resultados de la prueba de funcionamien-
to arrojaron lo siguiente: el prototipo parece 
funcionar en relación con la característica de 
la percepción al cambio de fragancia, pues los 
puntajes promedio indicaron cuando se hizo 
la variación de una a otra sustancia. Para el 
reconocimiento de las fragancias, las que se 

evidenciaron con más facilidad fueron: li-
món, chocolate, lavanda, rosas y maracuyá. 
Las fragancias restantes, por su dificultad y 
discriminación, serán revisadas o, en lo posi-
ble, podrán ser sustituidas para continuar las 
pruebas en etapas posteriores. La intensidad 
fue una característica de tipo subjetivo, ya 
que hubo diferencias en la percepción de los 
participantes aunque se utilizó la misma con-
centración para todas las fragancias.

El estudio del olfato puede aportar avan-
ces a la psicología básica, ya que este es uno 
de los sentidos que se puede seguir investi-
gando en la exploración de las emociones, la 
evocación de recuerdos positivos y negativos, 
los procesos de entrenamiento de memoria 
olfativa, los diagnósticos, las intervenciones 
con el fin de aportar a la salud mental de las 
personas y las consecuencias que pueden sur-
gir a causa de la coyuntura del covid-19.

Como recomendaciones a las fases que 
siguen en esta investigación, se sugiere reali-
zar el pilotaje del instrumento con más parti-
cipantes y solicitar un juicio de expertos para 
asegurar la validez y la confiabilidad de la 
prueba. Asimismo, se recomienda continuar 
con aquellas fragancias que fueron fácilmen-
te reconocidas, presentaron grados adecua-
dos de dificultad y discriminación, y evaluar 
que olores pueden ser implementados en la 
prueba. Sobre la intensidad, se recomienda 
utilizar sustancias puras o aceites básicos para 
garantizar la concentración y la modificación 
para las pruebas de umbrales psicofísicos.

En cuanto al prototipo, el diseño utiliza-
do en esta etapa se encuentra funcional para 
iniciar con las fases del proyecto en la que se 
tendrán en cuenta los cambios sobre los ha-
llazgos técnicos para su mejora. Por último, 
se propone iniciar la construcción con ma-
teriales más elaborados, rígidos y duraderos 
para las próximas fases y continuar en el tra-
bajo de un diseño que integre tecnología con 
el fin de que sea utilizado a base de software.
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Resumen

El modelo docencia-servicio es definido como el vínculo que se establece entre instituciones educativas 
y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano del área de salud, o entre insti-
tuciones educativas, cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios de práctica en salud. 
Actualmente se desconoce el impacto de la docencia servicio en las prácticas clínicas de los estudiantes 
de Psicología de la Institución Universitaria de Envigado, aspecto necesario para modificar elementos 
relacionados con la prestación del servicio de salud y para mejorar la formación del talento humano en 
el área de la salud en los programas de Psicología. En este sentido, es relevante conocer el impacto que 
los programas en salud tienen en todas las personas que integran el modelo de docencia-servicio tanto 
en su aspecto administrativo, formativo, como en el asistencial y de parte de los mismos beneficiarios. 
En el actual artículo se describe la normatividad vigente que sustenta la implementación del modelo 
docencia-servicio y se describe detalladamente cada uno de los indicadores necesarios para evaluar 

https://orcid.org/0000-0003-3735-6716
https://orcid.org/0000-0002-1432-3199
http://orcid.org/0000-0002-6322-8833
https://doi.org/10.25057/21452776.1495
mailto:hernandario.lotero%40gmail.com?subject=


2       

Margarita María Marín Marín, Hernán Darío Lotero osorio y Luis FeLipe navarro arboLeDa

PsicoesPacios / voL. 17 n. 30 / enero-junio, 2023 / issn-e: 2145-2776

el impacto y la calidad de la relación docencia-servicio en las cuatro poblaciones involucradas en su 
desarrollo: Comité docencia-servicio, docentes, estudiantes y pacientes.

Palabras clave: modelo docencia-servicio, formación talento humano en salud, evaluación de impacto, 
calidad de servicios en salud.

Abstract

The Service-Learning model is defined as the link established between educational institutions and 
other organizations, with the purpose of training human talent in the health area or between educatio-
nal institutions, when at least one of them has clinic scenarios of health practice. Currently, the impact 
of the Service-Learning relationship on the practices carried out by psychology students is unknown, an 
aspect necessary to modify elements related to the provision of the health service and to improve the 
training of human talent in the health area in the programs of psychology. In this sense, it becomes a 
relevant element to know the impact that health programs have on all the people who are an integral 
part of the Service-Learning model, both in its administrative and training aspects, as well from the 
beneficiaries. The current article describes the current regulations that relate to and support the im-
plementation of the Service-Learning model and describes in detail each of the indicators necessary to 
assess the impact and quality of the Service-Learning relationship in the four populations involved in its 
development committee Service-Learning, supervisors, students and patients.

Keywords: Service-Learning Model, Human Talent Training in Health, Impact Evaluation, Quality of 
Health Services.

Introducción

Según el Código Deontológico y Bioético 
dictado en la Ley 1090 de 2006, la psicología 
es “una ciencia sustentada en la investiga-
ción y una profesión que estudia los proce-
sos de desarrollo cognoscitivo, emocional y 
social del ser humano”. En esta ley se aclara 
que “independientemente del área en que 
se desempeña en el ejercicio tanto público 
como privado, pertenece privilegiadamente 
al ámbito de la salud, motivo por el cual se 
considera al psicólogo también como un pro-
fesional de la salud”.

En ese mismo sentido es pertinente 
aclarar que mediante la Ley 100 de 1993 se 
da creación al sistema de seguridad social in-
tegral de Colombia y se establecen los linea-
mientos generales para que las instituciones 
de educación superior (ies) presenten centros 
de práctica en el área de la salud, formal-
izando su relación por medio de los conve-
nios docente-asistenciales (Decreto 190 de 

1996, Ministerio de Salud) necesarios para 
la formación de talento humano en salud, 
reglamentado mediante la Ley 1164 de 2007 
que propone la planeación, la formación, la 
vigilancia, el control, el desempeño, la ética 
e idoneidad de los diferentes actores que 
intervienen en este proceso.

El Decreto 2376 de 2010 del Ministerio 
de Salud y el Ministerio de Educación regula 
la formación del talento humano del área de 
la salud mediante la relación docencia-servi-
cio, definiéndola como el vínculo que se es-
tablece entre instituciones educativas y otras 
organizaciones, con el propósito de formar 
talento humano en salud o entre institucio-
nes educativas, cuando por lo menos se dis-
ponga de escenarios de práctica en salud.

En la relación docencia-servicio se pre-
senta una concertación entre las partes con 
las que se estableció el vínculo funcional, la 
cual está fundamentada por un proceso de 
planificación que comprende los aspectos 
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académicos, administrativos e investigativos. 
Por tanto, esta integrará los objetivos de for-
mación y las competencias a desarrollar por 
parte del estudiante, en el proceso de presta-
ción de servicios en el escenario de la prác-
tica clínica. En el Decreto 2376 se establece 
que debe incluirse un modelo de delegación 
progresiva de responsabilidades y funciones a 
la formación de los estudiantes conforme a 
las competencias teóricas y prácticas estruc-
turadas en la malla curricular del programa 
de Psicología de la Institución Universitaria 
de Envigado, universidad pública, las cua-
les estarán bajo la supervisión del docente y 
del coordinador del escenario de la práctica 
clínica. El plan de formación de prácticas 
profesionales desarrollado en el escenario 
clínico estará coordinado y se le hará segui-
miento y evaluación por el Comité docen-
cia-servicio conformado por el director del 
escenario de práctica, un representante de la  
institución educativa y el representante de 
los estudiantes que estén rotando en ese pe-
ríodo académico.

Las prácticas clínicas formativas en sa-
lud basadas en la relación docencia-servicio, 
son definidas, en el Decreto 2376, como 
aquellas en las que una institución educativa 
desarrolla una estrategia pedagógica planea-
da y estructurada para integrar la formación 
académica con la prestación de servicios en 
salud, esto con el propósito de crear en los 
estudiantes y el personal docente nuevos co-
nocimientos y competencias necesarias para 
garantizar la calidad de la prestación del ser-
vicio y del ejercicio profesional responsable 
y ético.

El Acuerdo 00273 de 2021 —por el cual 
se adopta el modelo de evaluación de la ca-
lidad para los escenarios de prácticas forma-
tivas en la relación docencia servicio en los 
programas de educación superior del área de 
la salud, regulado por el Ministerio de Edu-
cación Nacional y el Ministerio de Salud y 
Protección Social y verificado por la Comi-

sión Intersectorial para el Talento Humano 
en Salud (ciths)— incluye los siguientes 
criterios: calidad de resultados académicos, 
calidad en los procesos, en la infraestructura 
institucional, eficacia en su carácter cualita-
tivo y cuantitativo, promoción del mejora-
miento y la consolidación de las condiciones 
de calidad de los escenarios en relación con 
su carácter, identidad y nivel de compleji-
dad. Este modelo de evaluación incluye to-
dos los escenarios de práctica en salud que 
hacen parte del proceso formativo y a todo 
el talento humano que interviene en el mis-
mo, para evaluar las condiciones en las que 
se desarrollan los programas académicos, los 
escenarios de práctica clínica y la calidad del 
servicio prestado. El modelo de evaluación 
propone incluir: características del escenario, 
capacidad instalada, seguridad, protección, 
bienestar, organización administrativa del 
modelo docencia servicio, personal docente y 
prácticas formativas; se pretende, por tanto, 
promover la cultura del mejoramiento con-
tinuo del servicio, la calidad del escenario 
clínico, aportar al modelo pedagógico y hacer 
seguimiento y evaluación de las prácticas for-
mativas en salud.

Evaluación en la relación 
docencia-servicio

La psicología es definida en la Ley 1090 de 
2006 como una ciencia del área de la salud 
encargada de abordar y estudiar los procesos 
de desarrollo a nivel social, cognoscitivo y 
emocional en el ser humano y que se encuen-
tra sustentada en la investigación. En el año 
2010 se establece el Decreto 2376 que regula 
la relación entre universidades e instituciones 
de salud para la formación de los estudiantes 
como profesionales de la salud. Una mane-
ra propicia de verificar la importancia de la 
relación docencia-servicio es evaluar el im-
pacto de las prácticas clínicas realizadas por 
los estudiantes de psicología en sus últimos  



4       

Margarita María Marín Marín, Hernán Darío Lotero osorio y Luis FeLipe navarro arboLeDa

PsicoesPacios / voL. 17 n. 30 / enero-junio, 2023 / issn-e: 2145-2776

semestres de pregrado, necesaria para veri-
ficar la planificación, calidad (condiciones), 
los procesos pedagógicos y evaluativos, los 
escenarios, el desarrollo de conocimientos y 
la adquisición de competencias.

Debido a la relevancia de evaluar el im-
pacto de las prácticas formativas en salud en 
la relación docencia-servicio, se realiza una 
búsqueda exhaustiva de estudios publicados 
entre los años 1993 a 2022 sobre anteceden-
tes relacionados con la existencia de modelos 
de evaluación de prácticas en los programas 
de psicología, y no se encuentra ninguna re-
ferencia alusiva al tema de la evaluación del 
impacto en la atención en las bases de datos 

Redalyc, Dialnet, EBSCO, Scopus y Google 
Academic; por lo tanto, se revisan otros ar-
tículos que trabajaran el tema de la relación 
docencia-servicio en otros aspectos diferen-
tes al de evaluación de impacto.

En esta nueva búsqueda se obtiene una 
muestra de 50 artículos, de los cuales 7 —que 
se exponen en la tabla 1— cumplieron con 
los propósitos estipulados para ser tenidos en 
cuenta, además de 2 leyes y un decreto (Ley 
1090 de 2006 Código deontológico y Ley 
1616 de 2013, Salud Mental, y el Decreto 
2376 de 2010 que dicta las disposiciones de 
la relación docencia servicio).

Tabla 1. 
Antecedentes investigativos

Título del documento Autores Tipología Año Conclusión

Hilando experiencias y 
miradas sobre las prácticas 

profesionales de la carrera de 
psicología

Corominas 
Estrella 
y García 

Fernández

Artículo 2010 La apreciación del estudio recolectado en 
27 estudiantes y 18 profesores es que el 

factor fundamental de la docencia servicio 
es enfatizar en la formación del trabajo en 

equipo

La supervisión grupal en la 
formación del psicólogo en 
las prácticas profesionales

Vélez Toro Artículo 2015 Se realizó en 40 estudiantes y 14 docentes, 
concluyendo que los factores de trabajo 

en equipo, de abordaje de conflictos 
interpersonales, de coproducción investigativa 

y de reflexión sobre el quehacer psicológico 
son aspectos fundamentales para la relación 

docencia servicio.

El rol de las prácticas 
profesionales supervisadas, 

en una muestra de 
estudiantes de psicología de 
una universidad de gestión 

privada Argentina

Banatuil y 
Laurito

Artículo 2015 Análisis en 41 estudiantes de las prácticas 
clínicas con el modelo docencia servicio, 

que permitió la articulación de la teoría con 
la práctica, el reconocimiento del quehacer 

y determinar la orientación vocacional y 
profesional.

Psicología basada en la 
evidencia: algunas cuestiones 
básicas y una aproximación 

a través de una revisión 
bibliográfica sistemática

Daset y Cracco Artículo de 
revisión

2013 Revisión de 41 publicaciones sobre las 
prácticas psicológicas, en las que se 

encontraron diferencias en la aplicabilidad del 
concepto de psicología basada en la evidencia 

dependiendo del campo ocupacional y de 
la metodología de la práctica clínica en la 

relación docencia servicio.
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A partir de estos antecedentes citados, 
se evidencia que en el ámbito de la salud y en 
la regulación para los programas de salud no 
existe un modelo o una guía de evaluación 
del impacto de la relación docencia-servicio 
de los programas de psicología en Colom-
bia; por tanto, este modelo sería necesario 
e imprescindible en la actualidad ya que, de 
acuerdo con la normas jurídicas sobre el tema 
—la Ley 100 de 1990 sobre el sistema de se-
guridad social integral, el Decreto 2376 de 
2010 que regula la relación docencia-servicio 
para los programas de formación del talen-
to humano del área de la salud, el Acuerdo 
00273 de 2021 por el cual se adopta el mode-
lo de evaluación de la calidad para los esce-
narios de prácticas formativa y la Resolución 
021795 de 2020— es imperativo diseñar un 
modelo de evaluación de impacto que permi-
ta hacer una medición de las categorías que 
hacen parte estructural del modelo de la rela-
ción docencia-servicio, que aporte diferentes 
indicadores para mejorar la calidad del servi-
cio y las condiciones de los escenarios de la 
práctica profesional.

Continuando con esta revisión para la 
formulación de un modelo de evaluación de 
impacto, es relevante aclarar que el mode-
lo docencia-servicio implica que la relación 
teoría-práctica es permanente y además debe 
incorporar una dimensión investigativa que 
demuestre los logros en el proceso formativo 
y en el resultado de la atención psicológica 
brindada a la comunidad, para intervenir en 
los diferentes aspectos de salud-enfermedad 
mental existentes en la población. Y es en 
este sentido que es importante conocer el 
impacto que los programas en salud mental 
tienen en las poblaciones implicadas —Co-
mité docencia-servicio, docentes, estudian-
tes y pacientes— que hacen parte integral del 
modelo de docencia-servicio en los aspectos 
administrativo, formativo y asistencial.

Al respecto, Sandín y Sarría (2008) 
definen que una evaluación de impacto en 
el área de la salud es “una combinación de 
procedimientos, métodos e instrumentos 
que permiten juzgar los posibles efectos de 
una política, un programa o proyecto en la 
salud de una población, y la distribución de 

Título del documento Autores Tipología Año Conclusión

Supervisión clínica en las 
prácticas profesionales de 

psicología

Castañeda-
Quirama y 
Velásquez-
Castrillón

Artículo de 
revisión

2021 Revisión de literatura científica de 32 
artículos, en la que se encontró que son 

relevantes en el modelo docencia servicio 
los siguientes conceptos: aspectos teóricos, 

modelos de supervisión, ejercicio profesional, 
psicología basada en la evidencia, trabajo en 

competencias, significado de las prácticas para 
los estudiantes, formación en competencias y 

funciones de los supervisores.

Clinical Training of 
Psychologists in Family 
Practice Settinge: An 

Examination of Special 
Issues

Shapiro y 
Schiemer

Artículo 1993 Se demuestra la relevancia de hacer 
seguimiento supervisado a las prácticas de 

psicología en una clínica de atención familiar, 
para mejorar el aprendizaje y la formación de 

los practicantes.

Service-Learning in 
Courses Of Psychology: An 

Experience at the University 
of Turin

Acquadro 
Maran, 
Craveri, 
Tirassa y 
Begotti

Artículo 2019 Se destaca la importancia de realizar un 
seguimiento a la formación de la relación 

docencia servicio en las prácticas de 
estudiantes de psicología en sus actividades 

individuales y grupales con diferentes 
comunidades.
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los potenciales efectos dentro de ella”. De 
igual manera, en la Guía para el Seguimiento 
y Evaluación de Proyectos Sociales realizada 
por Niño-Martínez Castro y De la Macorra 
Barrroso (2013), la medición de impacto se 
refiere a todos los posibles efectos del pro-
yecto —positivos y negativos; intencionales 
o no; directos e indirectos— sobre los parti-
cipantes beneficiarios directos del proyecto, 
como también sobre otras personas que de 

alguna manera puedan ser beneficiadas in-
directamente.

Como se ha mencionado, la práctica 
clínica en la modalidad de docencia-servi-
cio es regulada por el Decreto 2376 de 2010, 
pero esta a su vez es reglamentada por otros 
decretos, normas y leyes importantes que 
hacen parte del siguiente marco normativo 
(tabla 2).

Tabla 2. 
Elementos normativos que conforman la modalidad docencia servicio

Norma Asunto Ítem Población Objeto

Ley 30 de 
1992

Por medio de la cual se reglamenta la 
implementación del servicio público de 

Educación Superior

Título I, Capítulo 
5 del Título II, 

Título III. Título 
IV, Capítulo I del 

Título V

Comité docencia servicio, 
estudiantes y supervisores

Ley 100 de 
1993

Por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral y se dictan otras disposiciones

Capítulo IV Usuarios

Resolución 
1995 de 1999

Por medio de la cual se establecen normas para el 
manejo de la historia clínica

Capítulo I al IV Comité docencia servicio, 
supervisores, estudiantes 

y usuarios

Resolución 
3374 de 2000

Por el cual se define el registro individual de la 
prestación de servicios de salud (rips)

Capítulo I al IV Comité docencia servicio, 
supervisores y estudiantes

Ley 715 de 
2001

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de recursos y competencias, y se dictan otras 

disposiciones para organizar la prestación de los 
servicios de educación y salud, entre otros.

Título II y Título III Comité docencia 
servicio y supervisores

Decreto 1527 
de 2002

Por medio del cual se establecen los estándares 
de calidad en programas profesionales de 

pregrado en Psicología

Capítulo I y II Comité docencia 
servicio

Acuerdo No. 
003 de 2003

Modelo de evaluación de la calidad para 
los escenarios de prácticas formativas en la 

relación docencia-servicio de los programas de 
educación superior del área de la salud

Capítulo I y V Comité docencia 
servicio y supervisores

Ley 1090 de 
2006

Por la cual se reglamenta el ejercicio de la 
profesión de psicología, se dicta el código 

deontológico y bioético y otras disposiciones

Capítulo I hasta el 
Capítulo IX

Supervisores y 
practicantes

Resolución 
1448 de 2006

Por la cual se definen las condiciones de 
habilitación para las instituciones que prestan 

servicios de salud bajo la modalidad de 
telemedicina

Capítulo I al III Comité docencia 
servicio, supervisores y 

estudiantes

Ley 1164 de 
2007

Por la cual se dictan disposiciones en materia 
del talento humano en salud

Capítulo I al 
Capítulo VII

Comité docencia 
servicio, estudiantes y 

supervisores
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Norma Asunto Ítem Población Objeto

Ley 1266 de 
2008

Por la cual se dictan las disposiciones generales 
del “hábeas data” y se regula el manejo de 
la información contenida en bases de datos 
personales, incluidos los servicios de salud

Título I al Título VII Comité docencia 
servicio, estudiantes, 

supervisores y usuarios

Ley 1616 de 
2013

Por medio de la cual se expide la Ley de salud 
mental y se dictan otras disposiciones

Título I al Título X Comité docencia 
servicio, estudiantes, 

supervisores y usuarios

Resolución 
5521 de 2013

Por la cual se aclara y actualiza integralmente 
el Plan Obligatorio de Salud (pos) y se 

definen conceptos como: consulta psicológica, 
psicoterapia, interconsulta y telemedicina 

Título I, Título II 
Capítulo VI del 

Título III y Título 
IV

Comité docencia 
servicio, supervisores y 

estudiantes

Decreto 780 
de 2016

Por medio de la cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Salud y de la 

Protección Social.

Título I, III de la 
parte 5

Comité docencia 
servicio

Resolución 
839 de 2017

Por la que se establece el manejo, custodia, 
tiempo de retención, conservación y 

disposición final de los expedientes de las 
historias clínicas, y el manejo que le deben dar 
las entidades del sistema de salud en caso de 

liquidación

Capítulo I al IV Comité docencia 
servicio, supervisores, 
estudiantes y usuarios

Decreto 1330 
de 2019

Por el cual se sustituye en el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Educación el 
Capítulo 2, y se suprime el Capítulo 7 del 

Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015

Capítulo II Comité docencia servicio

Resolución 
2654 de 2019

Por la cual se establecen disposiciones para la 
telesalud y parámetros para la práctica de la 

telemedicina en el país

Capítulo I al IV Comité docencia servicio, 
supervisores y estudiantes

Resolución 
3100 de 2019

Por medio de la cual se definen los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de servicios de 

salud

Capítulo I al V Comité docencia servicio

Ley 2015 de 
2020

Por medio del cual se crea la historia clínica 
electrónica interoperable y se dictan otras 

disposiciones

Capítulos I al IV Comité docencia servicio, 
supervisores, estudiantes 

y usuarios

Resolución 
021795 del 

2020

Por la cual se establecen los parámetros de 
autoevaluación, verificación y evaluación de las 

condiciones de calidad de programa reglamentadas 
en el Decreto 1075 de 2015, modificado por 
el Decreto 1330 de 2019, para la obtención, 

modificación y renovación del registro calificado

Título I al III Comité docencia servicio

Acuerdo 
00273 de 2021

Por el cual se adopta el modelo de evaluación de la 
calidad para los escenarios de prácticas formativas

Artículo I al VII Comité docencia servicio, 
supervisores y estudiantes

Resolución 
544 de 2023

Por la cual se modifica la Resolución 3100 de 
2019 en el sentido de adecuar algunos aspectos 

relacionados con la inscripción de prestadores y la 
habilitación de servicios de salud

Artículo I al X Comité docencia servicio
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En la figura 1, que se comparte a con-
tinuación, se muestran todos los estamen-
tos, las instituciones, las organizaciones y 
los gremios que determinan las principales 
variables y dimensiones que es necesario te-
ner en cuenta en el desarrollo del modelo 
docencia servicio:

Figura 1. Flujograma de las organizaciones 
implicados en el modelo docencia servicio

Con el aporte mencionado de los ele-
mentos legales y teóricos de las instituciones 
y organizaciones que hacen parte del mode-
lo docencia-servicio, se busca en la actual 
reflexión investigativa recopilar losa aspec-
tos constitutivos que faciliten acercarse a la 
construcción de un modelo evaluativo que 
permita conocer los efectos producidos por 
las acciones de la población involucrada —
pacientes, estudiantes, docentes y adminis-
trativos del Comité docencia-servicio— en el 
modelo de evaluación del impacto en la aten-
ción psicológica y como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrollado por la 
Institución Universitaria de Envigado. Para 
esto es necesario describir detalladamente 
cada uno de los indicadores que hacen parte 
de este proceso.

Comité docencia-servicio

En cuanto al Comité docencia-servicio, 
según el Decreto 2376 de 2010 en sus artí-

culos 11 y 12 y los aspectos legales anterior-
mente mencionados, este tendrá funciones 
inherentes a la coordinación, el seguimiento 
y la evaluación de las labores ejecutadas en 
los escenarios de práctica clínica; por cada 
convenio docencia-servicio se deberá con-
formar un comité entre el escenario de prác-
tica y la institución educativa. Por tanto, las 
categorías a evaluar en esta población son 
las siguientes:
A. Coordinación: este aspecto se configu-

ra por elementos como la creación de 
un reglamento propio, la generación de 
convenios docencia-servicio, la adecua-
ción del modelo a los decretos y leyes 
que lo regulan, la afiliación a riesgos 
profesionales de estudiantes y la habili-
tación del modelo según el sistema obli-
gatorio de garantía de calidad en salud.

B Seguimiento: se refiere a la revisión del 
cumplimiento de actividades por par-
te de los supervisores y estudiantes en 
las sedes de práctica, también a que el 
Comité revise que las actividades for-
mativas del modelo docencia-servicio 
no generen condiciones adversas en las 
que se presente detrimento del servicio. 
Busca garantizar una responsabilidad 
ética en la realización de funciones de 
cada parte involucrada en el modelo 
docencia-servicio, el acompañamiento 
para la resolución de dificultades y el 
registro de novedades que se presenten 
durante la implementación del modelo 
de delegación progresiva.

C. Evaluación: en este aspecto se plantea 
la necesidad de la evaluación cons-
tante del desarrollo de la relación do-
cencia-servicio en cada uno de los 
escenarios de prácticas, prestar una 
revisión constante de las garantías de 
seguridad y bienestar para los estudian-
tes, usuarios y docentes supervisores que 
componen el modelo, seleccionar el re-
curso humano idóneo que se encuentre 
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vinculado formalmente a la gestión de 
las prácticas formativas, garantizar la 
adecuación constante del modelo a la 
misión, visión y objetivos instituciona-
les y, por último, dar cumplimiento a los 
criterios de calidad en la evaluación de 
la relación docencia-servicio referidos 
por la Comisión Intersectorial para el 
Talento Humano en Salud.

Figura 2. Categorías del Comité docencia-servicio

Docentes-supervisores

Con referencia a los docentes supervisores 
que componen el modelo docencia-servicio, 
según lo dispuesto en las normas —Ley 1090 
de 2006, Ley 715 de 2001, Ley 30 de 1992, 
Ley 1616 de 2013, Ley 1266 de 2008, Ley 
1164 de 2007, el Decreto 2376 de 2010, la 
Resolución 2654 de 2019, Resolución 1995 
de 1999, Resolución 3374 de 2000, Resolu-
ción 839 de 2017, Resolución 3100 de 2019, 
Decreto 1330 de 2019 y el Acuerdo 00273 
de 2021—tendrán funciones relacionadas 
con los procesos institucionales en los que 
están inmersos, en la formación de estu-
diantes, la experticia del docente supervisor 
para el acompañamiento clínico al estudian-
te y en la verificación de índices de calidad 
de la prestación de servicios en salud. Estos 
elementos se definen a continuación:

A. Procesos institucionales: en este se 
plantean los aspectos concernientes a 
recibir una remuneración derivada del 
proceso de formación a estudiantes, re-
cibir reconocimiento de las actividades 
de docencia-servicio dentro del tiempo 
de la jornada laboral, en la adecuación 
de procesos formativos para la adquisi-
ción de competencias clínicas en estu-
diantes y en la adecuación de funciones 
evaluativas para procesos de formación 
de los estudiantes.

B. Proceso de formación: se plantea la ne-
cesidad de corroborar la existencia de 
una estructura organizacional que guie 
las prácticas formativas según la misión, 
la visión y los valores de la institución.

C. Experticia del docente: en lo relacio-
nado con el proceso de formación del 
supervisor se menciona la importancia 
del conocimiento en procesos formati-
vos clínicos a los estudiantes, también 
la importancia de la propia formación y 
experiencia en intervención clínica te-
rapéutica, así como el conocimiento en 
la elaboración de documentos clínicos 
(historia clínica, diligenciamiento de 
rips, cuaderno clínico e informes psico-
lógicos). Finalmente, se resalta que es 
relevante la experiencia en el campo de 
la aplicación del método y la interven-
ción clínica.

D. Calidad de la prestación del servicio: se 
menciona la importancia de la adecua-
ción de actividades y funciones de los 
estudiantes para la implementación del 
proceso terapéutico, la realización de 
la atención clínica centrada en guías y 
protocolos de actuación terapéutica, la 
garantía de la atención con adecuados 
estándares de calidad y cientificidad, la 
evaluación de la infraestructura física y 
técnico-científica adecuada para el de-
sarrollo de las prácticas formativas, la 
adecuación de una ruta de la actividad 
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operacional adecuada según el volumen 
de pacientes, la revisión de los servicios 
o actividades que se prestan por parte 
de los practicantes clínicos, la adecua-
ción de la formación teórico-práctica 
de los estudiantes en cada programa de 
formación universitaria, identificación 
del nivel de preparación y de comple-
jidad institucional y su adecuación con 
las competencias clínicas de los estu-
diantes, la presentación de los procedi-
mientos éticos y legales adecuados en la 
actuación clínica según la normatividad 
vigente, la implementación de actua-
ciones clínicas en los niveles de pro-
moción, prevención e intervención en 
salud mental y, finalmente, la revisión 
de la posibilidad de atención interdisci-
plinaria y complementaria en el ámbito 
individual, familiar o social en cada uno 
de los casos atendidos con el modelo do-
cencia-servicio.

Figura 3. Categorías docentes supervisores 
docencia servicio

Estudiantes practicantes 
clínicos

En lo referente a los estudiantes practican-
tes clínicos, según las normas antes mencio-
nadas, Ley 1090 (2006), Ley 30 (1992), Ley 

1616 (2013), Ley 1266 (2008), Ley 1164 
(2007), Decreto 780 (2016), Decreto 2376 
(2010), Resolución 2654 (2019), Resolución 
1995 (1999), Resolución 3374 (2000), Reso-
lución 839 (2017), Resolución 1448 (2006), 
Decreto 1330 (2019) y el Acuerdo No. 00273 
(2021) se mencionan que estos tendrán fun-
ciones inherentes al proceso formativo de sus 
competencias clínicas, a la calidad del pro-
ceso atencional, a su adecuación del proceso 
institucional universitario y a los escenarios 
de prácticas formativas. Estos aspectos se de-
finen a continuación.
A. Proceso formativo: se tiene en cuenta 

el desarrollo de las competencias teóri-
cas, técnicas y humanas que presenten 
durante su práctica clínica, su conoci-
miento en la elaboración de informes 
clínicos, en investigación y en programas 
de promoción, prevención e interven-
ción. Se presentan también elementos 
relacionados con el conocimiento de las 
características psicosociales del pacien-
te, del reglamento estudiantil, de los 
procesos administrativos del escenario 
de prácticas y del ámbito universitario y 
finalmente de su percepción acerca del 
adecuado proceso de acompañamiento 
y evaluación por parte de los docentes y 
coordinadores de escenarios de práctica.

B. Proceso atencional: en este proceso se 
menciona la importancia de la imple-
mentación del método clínico en la 
atención a los usuarios, también se hace 
referencia a la intervención en las con-
diciones de enfermedad mental, en la 
promoción de la calidad de vida y en la 
implementación de los diferentes nive-
les de intervención que se seleccionaron 
para los casos atendidos durante el pro-
ceso de práctica clínica.

C. Proceso institucional: en esta catego-
ría se hace referencia al conocimiento 
del reglamento interno, de las acti-
vidades realizadas y de su actuación 
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ética profesional. De igual manera 
con la percepción que presenta acerca 
de la pertenencia con el escenario 
de prácticas, la comunicación con el 
escenario, la asignación de las horas 
de rotación al escenario de prácticas, 
la intensidad horaria dedicada a las 
prácticas, la sensación de presentar 
un acompañamiento constante de un 
docente supervisor. Y, finalmente, 
la verificación de la idoneidad de los 
docentes supervisores asignados, además 
de la adecuación de las actividades 
propuestas por el escenario de práctica 
para el proceso formativo cursado.

Figura 4. Categorías practicantes clínicos do-
cencia servicio

Pacientes

Según la normativa mencionada, las per-
sonas (pacientes) que se benefician de los 
servicios psicológicos prestados por los es-
cenarios de prácticas clínicas estos según la 
ley 100 (1993), ley 1616 (2013), ley 1266 
(2008), resolución 1995 (1999) y la resolu-
ción 839 (2017)normativa mencionada, en 
estas se menciona que tendrán elementos 
constitutivos inherentes a garantizar sus de-

rechos durante la prestación de servicios de 
salud, la accesibilidad del servicio, la noción 
de la oportunidad del servicio, el proceso de 
seguridad en la atención, la pertinencia del 
servicio, la continuidad en la prestación del 
servicio y el reconocimiento de deberes de 
los pacientes en el modelo docencia-servicio. 
Estos elementos se definen a continuación:
A. Derechos de los pacientes: hace refe-

rencia a la prestación de un servicio de 
calidad y calidez en la atención, a recibir 
atención integral e integrada y humani-
zada, a recibir información clara de su 
estado de salud, al conocimiento de su 
diagnóstico, tratamiento y pronóstico, a 
recibir la atención especializada e inter-
disciplinaria y a recibir los tratamientos 
con la mejor evidencia científica dispo-
nible. También se incluye el derecho a 
no ser discriminado por su condición de 
salud mental, a la presentación oportu-
na del consentimiento informado y a la 
entrega de historia o informes clínicos 
según la necesidad del paciente y el 
mantenimiento y la garantía del dere-
cho a la confidencialidad.

B. Accesibilidad: se refiere la posibilidad 
que tiene el usuario para acceder y em-
plear servicios de salud.

C. Oportunidad: se menciona este ele-
mento como la posibilidad de obtener 
los servicios que requiere sin presentar 
retrasos que generen riesgo para la vida 
o salud.

D. Seguridad: contiene un conjunto de 
estructuras, procesos, instrumentos y 
metodologías que reduce el riesgo de 
ocurrencia de adversidades durante la 
atención.

E. Pertinencia: en este aspecto se busca ga-
rantizar que el usuario reciba el servicio 
de salud que requiere.

F. Continuidad: hace referencia a que los 
usuarios reciben las intervenciones que 
son requeridas basadas en el conoci-
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miento científico y sin que se presenten 
interrupciones innecesarias.

G. Deberes de los usuarios: enmarca as-
pectos como el hacer uso adecuado de 
servicios de salud y de las instalaciones 
que componen el escenario de prácti-
cas, la asistencia puntual a las citas pro-
gramadas y el trato amable, respetuoso 
y cordial con el personal del escenario 
de práctica. Otro aspecto relevante es 
brindar información real sobre sus da-
tos personales, motivo de consulta y si-
tuación actual, así como interponer las 
quejas o reclamos de manera respetuosa 
y cordial, respetar las normas y horarios 
de atención del escenario de prácticas y 
comprometerse en un trabajo cooperati-
vo con el terapeuta en pro de su proceso 
de tratamiento.

Figura 5. Categorías usuarios docencia servicio

De esta manera se logra evidenciar y 
presentar las características indispensables 
con las que debe contar un mecanismo de 
evaluación del impacto de la relación do-
cencia-servicio, para los programas profesio-
nales de psicología dando cumplimiento a 

la normatividad vigente en el territorio co-
lombiano. La propuesta presentada pretende 
implementar en la Institución Universitaria 
de Envigado un modelo de evaluación del 
impacto de la relación docencia-servicio en 
las 4 poblaciones nombradas que tiene inje-
rencia directa en este proceso.

Conclusiones

Se concluye que, partiendo de la regulación 
de leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 
existentes y de los conceptos teóricos sobre 
el desarrollo de la relación docencia-servi-
cio, es importante realizar una evaluación 
del impacto de la atención psicológica en el 
Consultorio Psicológico Social de la iue, de 
tal manera que queden incluidas todas las 
poblaciones que participen en dicha relación, 
y se favorezca la implementación de la prác-
tica profesional clínica para tomar decisiones 
que mejoren el desempeño y desarrollo de las 
competencias que se requieren para el ejerci-
cio de la profesión de psicología.

Se concluye además que, según el es-
tudio de los antecedentes nacionales e 
internacionales, no existe un modelo de 
evaluación que permita conocer el impacto 
de la implementación de la relación docen-
cia-servicio en los programas de psicología 
de las universidades en Colombia, aspecto 
que es indispensable para dar seguimiento en 
los procesos de formación académica y en la 
prestación del servicio de atención psicológi-
ca para impactar en la formación del recurso 
del talento humano en salud mental.

La creación de un modelo de evaluación 
de impacto de la relación docencia-servicio 
en la iue permitiría aumentar el nivel de co-
nocimiento científico acerca de categorías, 
componentes e instrumentos de medición, 
favoreciendo la ampliación del campo teó-
rico del conocimiento y la delimitación del 
quehacer práctico dentro de la docencia ser-
vicio, lo que puede ser empleado como un 
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referente evaluativo posteriormente aplicado 
en otras instituciones de educación superior 
del país en los programas de psicología.

Finalmente, se identifica como una ta-
rea relevante poder elaborar indicadores de 
medición que permitan valorar la calidad y el 
funcionamiento de la relación docencia-ser-
vicio en las poblaciones implicadas. En espe-
cial, es importante tomar en cuenta aspectos 
para el Comité docencia-servicio como: 
coordinación, seguimiento y evaluación; para 
los docentes-supervisores: procesos institu-
cionales, de formación, experticia docente y 
calidad en la prestación del servicio; para los 
estudiantes practicantes clínicos: procesos 
formativos, atencionales e institucionales y, 
finalmente, para los pacientes: derechos, de-
beres, accesibilidad, oportunidad, seguridad, 
pertinencia y continuidad.
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Resumen

La violencia escolar en el contexto de la educación inclusiva constituye una problemática con limitado 
tratamiento teórico-metodológico en la pedagogía actual. En los últimos años han destacado los estu-
dios teóricos sobre la violencia escolar, que apuntan a visibilizar las manifestaciones entre los miembros 
de la comunidad educativa desde una perspectiva unilateral. Constituye objeto de análisis de este es-
tudio el incremento de las investigaciones teóricas acerca de las insuficiencias del proceso de inclusión 
en el contexto educativo y su relación con la violencia escolar como fenómeno que genera exclusión, 
en particular de los educandos con trastornos de conducta; asimismo, se revisa la participación de la 
comunidad educativa en esta dinámica. En este sentido, se analizan los nexos teóricos y prácticos entre 
violencia escolar y las insuficiencias en el proceso de educación inclusiva en contextos con educandos 
con trastornos de conducta. Se toman como referentes los estudios teóricos de Galtung (2003) que 
permiten abordar la problemática desde su complejidad y se complementan con los resultados de in-
vestigaciones realizadas con miembros de la comunidad educativa que participan en la atención a los 
trastornos de conducta.
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Abstract

School violence in the context of inclusive education is a problem with limited theoretical-methodolo-
gical treatment in current pedagogy. In recent years, theoretical studies on school violence have stood 
out, which aim to make manifestations visible among members of the educational community from a 
unilateral perspective. The object of analysis of this study is the increase in theoretical research about 
the insufficiencies of the inclusion process in the educational context and its relationship with school 
violence as a phenomenon that generates exclusion, particularly of students with behavioral disorders; 
Likewise, the participation of the educational community in this dynamic. In this sense, the theoretical 
and practical links between school violence and the insufficiencies in the process of inclusive educa-
tion in contexts with students with conduct disorders are analyzed. The theoretical studies of Galtung 
(2003) are taken as references, which allow addressing the problem from its complexity and are com-
plemented with the results of research carried out with members of the educational community who 
participate in the care of conduct disorders.

Keywords: exclusion, inclusive education, school violence, behavioral disorders.

Introducción

Violencia y exclusión son dos fenómenos co-
nexos en la práctica social y, a la vez, nocivos 
para toda la sociedad. Dañan al victimario, 
a la víctima de violencia y a los espectado-
res; de igual forma la exclusión afecta al que 
excluye y al excluido; al final ambos se ex-
cluyen. En estos fenómenos se destaca un de-
nominador común: la desigualdad, que limita 
la realización de los derechos de individuos 
y colectivos. La expresión cotidiana de estos 
fenómenos en los diferentes espacios sociales, 
incluyendo las instituciones educativas, los 
convierte en conductas comunes, en ocasio-
nes invisibles, sin una perspectiva clara que 
apunte a la disminución de sus manifestacio-
nes, con impacto notable en la vida de los 
educandos. Las complejidades que entrañan 
estos conflictos constituyen la preocupación 
teórica-práctica de este estudio, más cuando 
en estos escenarios existen educandos con 
trastornos de conducta (tc), cuyas manifes-
taciones comportamentales favorecen su ex-
clusión y victimización.

Los resultados que se muestran en esta 
investigación tienen como objetivo analizar 
los nexos entre la violencia escolar y las in-

suficiencias en el proceso de educación in-
clusiva como categorías que trascienden las 
fronteras de las instituciones educativas, en 
las que todos están implicados y que son con-
textualizadas en este caso en los educandos 
con tc y las dificultades de su inclusión que 
a la postre generan violencia escolar. Para 
favorecer la comprensión teórica del tema 
se asume la concepción de Galtung (2003) 
sobre las tres formas de violencia: la violen-
cia directa, la violencia cultural y la violencia 
estructural, y la relación de estas con la ex-
clusión. En este marco, se concibe el contex-
to educativo institucional como un espacio 
orientado a lograr una educación inclusiva, 
en el que la violencia con sus matices, en 
ocasiones menos visibles, se convierte en una 
barrera para el éxito de una educación de 
calidad para todos.

En el estudio, primero se realiza una 
aproximación a la definición de la violen-
cia, la exclusión escolar y su contraparte: la 
educación inclusiva. Segundo, se identifican 
las causas, manifestaciones y consecuencias 
de la violencia y la exclusión en el contexto 
escolar a partir de los resultados de estudios 
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con educandos con tc. Y tercero, se toman 
como referentes los estudios de Galtung 
(2003) sobre la violencia, como premisas 
para comprender los nexos de la violencia 
escolar y las insuficiencias en el proceso de 
educación inclusiva de los educandos con 
trastornos de conducta.

En este contexto, la exclusión social 
es entendida como un proceso progresivo 
que transita por etapas y que conduce a la 
marginación de individuos y grupos, priva-
dos de las posibilidades de acceso a la vida 
económica, social y cultural, y en desventa-
ja con relación a otros individuos o grupos 
de la población (Téllez Rojas et al., 2019). 
Estas afectaciones a la materialización y a la 
calidad de los derechos ciudadanos se con-
cibe conceptualmente como un proceso, un 
estado y un resultado (Gacitúa et al., 2000; 
Contreras-Montero, 2020), relacionado con 
los términos desventaja social y vulnerabili-
dad, muy utilizados en Cuba para referirse a 
la situación socioeducativa de los educandos 
con trastornos de conducta.

La inclusión, como contraparte de la 
exclusión, es el proceso que responde a la 
eliminación de barreras que obstaculizan la 
participación social y, con ella, la realización 
de los derechos de los ciudadanos. Se enca-
mina a eliminar las expresiones de violencia 
y discriminación que afectan la convivencia 
social. Incluir es un proceso de humanización 
que se expresa en la democratización social.

De forma análoga, la educación inclu-
siva se comprende como el proceso de crear 
oportunidad para el acceso, la participación, 
el aprendizaje y el desarrollo, y de eliminar 
las barreras que lo limitan. Al igual que la ex-
clusión, es considerada como un proceso, un 
estado y un resultado, en la medida en que 
crea las condiciones para garantizar el acceso 
de todos a una educación de calidad, según 
la creencia de que todas las personas son va-
liosas, sin excepción, y deben ser respetadas 
independientemente de su origen, situación 

social, capacidad e identidad (Clavijo Casti-
llo & Bautista-Cerro, 2020; unesco, 2020).

Una aproximación más abarcadora la 
refieren Durán Gisbert y Giné Giné (2018) al 
considerar la educación inclusiva “como un 
proceso de formación, en un sentido amplio; 
un proceso de capacitación de los sistemas 
educativos, de los centros y del profesorado 
para atender la diversidad del alumnado” (p. 
156).

En este sentido, la investigación se diri-
ge a demostrar la necesidad de la democra-
tización de la educación, desde las propias 
concepciones teóricas que la sustentan. 
Transitar de una pedagogía de la homogenei-
dad, en la que se concibe a un docente para 
educar a niños y niñas “iguales” (que no pre-
senten variaciones físicas, sensoriales, inte-
lectuales o conductuales significativas y que 
demanden otras condiciones pedagógicas) a 
una pedagogía de la diversidad, que forma a 
un docente para educar a los niños y las niñas 
difíciles o, como dijera Pujolás Maset (2009), 
“a los muy diferentes”. Se trata de eliminar 
las barreras físicas, éticas, pedagógicas y di-
dácticas, asociadas a la violencia cultural y 
estructural y a las diferentes formas de dis-
criminación.

En el presente estudio se analizan los ne-
xos entre violencia e inclusión en contextos 
con presencia de educandos con trastornos 
de conducta, partiendo de la definición que 
ofrece de esta última categoría la Asociación 
Americana de Psiquiatría (aap, 2014):

Un patrón repetitivo y persistente de 
comportamiento en el que no se respetan 
los derechos básicos de otros, las normas o 
reglas sociales propias de la edad, lo que se 
manifiesta por la presencia en los doce últi-
mos meses de por lo menos tres de los quince 
criterios siguientes en cualquier de las ca-
tegorías siguientes, existiendo por lo menos 
uno en los últimos seis meses (p. 246).

Los quince criterios se clasifican en 
cuatro categorías de comportamientos 
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generalizados: 1) agresión a personas y 
animales, 2) destrucción de la propiedad, 3) 
engaño o robo y 4) incumplimiento grave de 
las normas (aap, 2014, p. 246). Estos compor-
tamientos condicionan el rechazo y la consi-
guiente exclusión en los diferentes contextos 
de convivencia común. Sin embargo, el logro 
de la educación inclusiva en estos escenarios 
tendrá éxito con el cambio en las actitudes y 
los comportamientos de los demás miembros 
de la comunidad educativa.

Las aproximaciones teóricas consulta-
das se refieren a la violencia como la expre-
sión de una conducta caracterizada por el 
uso deliberado de la fuerza física, el poder 
real o simbólico para amenazar, someter o 
causar daños físicos, morales, psicológicos o 
con el objetivo de obtener beneficios y que 
de alguna forma obstaculiza el desarrollo 
humano (Galtung, 2003; Jiménez Bautista, 
2012; Rodney-Rodríguez & García-Leyva, 
2014). Estos criterios motivan el interro-
gante de si en los mencionados casos de 
trastornos, ¿las conductas son deliberadas, 
reactivas o mediadas, condicionadas y refor-
zadas por la hostilidad?

Como base referencial para comprender 
los nexos entre violencia y las insuficiencias 
en el proceso de educación inclusiva en con-
textos de educandos con trastornos conduc-
ta, se considera la epistemología de Galtung 
(2003) sobre el triángulo de la violencia, 
para el análisis teórico-metodológico de esa 
categoría, que permite diversas lecturas de la 
configuración de la violencia como fenóme-
no histórico social.

Método

Para abordar la problemática de la educación 
inclusiva de los educandos con trastornos de 
conducta se utiliza un enfoque predominan-
temente cualitativo con el fin de explorar 
las opiniones de los miembros de la comuni-
dad educativa implicados en esta dinámica 

(educandos, especialistas de la atención a 
menores, directores de escuelas, docentes y 
familias), y se emplean métodos y técnicas 
(observación, entrevista, grupos focales) que 
posibilitan explorar el proceso de educación 
inclusiva en el que están insertados estos 
educandos y los conflictos de violencia que 
enfrentan.

En la implementación de la estrategia 
investigativa predominó el uso de técnicas 
que permitieron explorar la interpretación 
de las creencias de los educandos y la obser-
vación del comportamiento en su ambiente 
natural de desarrollo: los grupos focales y la 
observación participante. Para el debate en 
grupos focales, se dividió a la población de 
33 educandos con tc en tres grupos de estu-
dio: el primero con 11 mujeres, el segundo 
con 11 hombres y un grupo mixto de 11, para 
valorar los criterios de los educandos desde 
la perspectiva de género (Oquendo Llorente, 
2017). Para conocer los criterios de educado-
res especializados en la atención a educandos 
con tc, se consultó a psicólogos, psicotera-
peutas y a directores de escuelas a los que 
se les realizó la entrevista en profundidad, 
herramienta que posibilitó explorar la per-
cepción de los implicados en cuanto a: cono-
cimiento conceptual y procedimental sobre 
la violencia y la educación inclusiva, conduc-
tas violentas y excluyentes más frecuentes, y 
sobre la educación inclusiva en los diferentes 
espacios de socialización de estos educandos.

Como referentes, se utilizaron resulta-
dos cuantitativos de estudios precedentes 
que aportan datos que confirman los resul-
tados de investigaciones recientes sobre la 
exposición de los educandos con tc a situa-
ciones de violencia persistentes a lo largo de 
su vida.

Resultados

El estudio realizado en el marco de esta in-
vestigación aporta elementos que permiten 
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una comprensión más contextualizada de la 
violencia escolar y sus nexos con las insufi-
ciencias de la educación inclusiva de educan-
dos con trastornos de conducta (tc).

Los criterios de los entrevistados contri-
buyen a realizar consideraciones consistentes 
en cuanto al nivel de conocimiento de los 
educadores y las familias sobre la educación 
inclusiva, y en cuanto a la actitud de los im-
plicados en este proceso y a la participación 
real de todos en la transformación de las ba-
rreras que limitan la inclusión de los educan-
dos con trastornos de conducta.

Se comprueba el insuficiente conoci-
miento que poseen los miembros de la comu-
nidad educativa para la atención educativa 
de los educandos con tc y sobre el proceso de 
educación inclusiva. Se limita el proceso de 
inclusión a periodos que incluyen: la estancia 
en la escuela especial para educandos con tc, 
a la etapa final de este tránsito o el retorno al 
contexto natural de desarrollo del educando. 
No se considera como un proceso perma-
nente de transformación y resolución de las 
situaciones y los conflictos propios de la rea-
lidad en que vive el educando. Predominan 
los criterios con un análisis unidireccional de 
actitudes y conductas negativas tanto en la 
violencia como en la educación inclusiva, se 
destacan las manifestaciones propias de los 
educandos con tc como las que afectan a 
ambos fenómenos y se omite el significado e 
impacto de la conducta de los demás miem-
bros de la comunidad educativa en ellos.

La situación de la sensibilización con el 
proceso de educación inclusiva de estos edu-
candos es desfavorable con un rechazo mar-
cadamente explícito, con el uso frecuente de 
etiquetas (caso, conductual, incumplidor, 
problemático), amenazas (con instituciona-
lización, expulsión), y es constitutivo de las 
principales barreras que afectan la modifica-
ción conductual del educando, lo que se ex-
presa en la actitud de trabajadores docentes 

y no docentes, otros educandos y las familias 
de estos. De igual forma, se reproducen estos 
comportamientos en las instituciones labora-
les y en el contexto comunitario. Entre las 
limitaciones conceptuales, se muestran las 
dificultades al diferenciar la violencia de los 
comportamientos agresivos, se incluyen en el 
criterio de violencia las conductas reactivas 
por estados emocionales transitorios, con-
secuencias de los conflictos entre escolares, 
en los que no media conducta deliberada por 
el educando con trastornos de conducta, en 
particular de aquellos que presentan altera-
ciones emocionales significativas.

El empleo de la técnica de grupos foca-
les favoreció la aproximación a los criterios 
más espontáneos de los educandos; además, 
como se muestra en la tabla 1, evidenció la 
percepción que poseen desde estratos dife-
rentes: las mujeres señalan las conductas vio-
lentas que tienen que ver con los educandos 
que no se ajustan a las características del gru-
po. Las opiniones de los educandos hombres 
reconocen como conductas violentas más 
frecuentes las asociadas al sometimiento. El 
grupo mixto menciona como violento el ridi-
culizar ante el colectivo. Sin embargo, estas 
conductas violentas no siempre provienen 
de educandos con tc, también son realizadas 
por aquellos reconocidos como líderes infor-
males que violentan basados en atributos cul-
turales, estructurales o simbólicos.

Al referirse a las causas que generan 
motivo de exclusión señalan: elementos sim-
bólicos como sentir que se es mejor que el 
otro y violentar a los más débiles; la presencia 
de educandos que se creen guapos y agreden 
a otros sin motivos y las aulas sin la presencia 
del profesor (Oquendo Llorente, 2017). Lo 
que demuestra que si bien la institución edu-
cativa es un ambiente controlado, aparecen 
espacios para la violencia. En este sentido, las 
consecuencias se expresan en el aislamiento 
de la víctima del grupo escolar.
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Tabla 1 
Resultados de información de grupos focales de mujeres, hombres y mixtos

Grupo de 
estudio

Conductas de 
educandos

Conductas de 
docentes

Motivo de 
exclusión

Consecuencias

Grupos focales 
(mujeres)

Son ridiculizadas en 
público y las que no saben 
defenderse plantean con 
menos frecuencia los 
empujones y golpes a los 
más débiles.

Amenazas, 
gritos.

No se ajustan a las 
características del 
grupo.

Los educandos sienten 
miedo de la agresión de 
otros, tienden a aislarse y 
en ocasiones se esconden. 
Algunas se sientan 
rechazadas sin motivo, 
lo que genera tristeza y 
distanciamiento.

Grupos focales 
(hombres)

Ofensa, sometimiento 
con palabras, amenazas y 
amedrentamiento. Burlas a 
los que no están a la moda 
o en algo no se ajustan al 
grupo, falta el respeto a 
algunos profesores.

Amenazas y 
ofensas.

Educandos que 
se creen guapos 
y agreden a otros 
sin motivos y 
las aulas con 
educandos sin 
la presencia del 
profesor.

Enemistad entre 
compañeros, pérdida de 
amigos y malestar en 
el grupo; algunos salen 
golpeados con marcas 
en el rostro, otros se 
sienten humillados y se 
avergüenzan de que otros 
abusen de ellos.

Grupos focales 
(mixto)

Ridiculizan a los más débiles 
para que se alejen del grupo 
o para sentirse superiores, 
empujones, burlas, 
amenazas.

Amenazas, 
ofensas castigos.

Creencia 
de algunos 
educandos de que 
son mejores que 
otros y abuso de 
los más débiles.

Tristeza que deja en 
aquellos que se sienten 
maltratados. Enemistad, 
educandos que ya no 
desean estar en el grupo.

Resumen Violación del derecho del 
otro: insultos, apodos, 
burlas y ridiculizaciones, 
amenazas, coacciones, daños 
de las pertenencia de otros 
compañeros, daños físicos, 
golpes, empujones.

Amenaza con 
la evaluación. 
Preferencia 
por algunos 
estudiantes.

Percepción de 
superioridad, 
caer mal, 
desigualdades 
económicas y 
sociales, prejuicios 
raciales y de 
origen étnico.

Conflictos entre 
educandos, 
distanciamiento de 
algunos, acomplejados 
ante el grupo. Miedo 
a participar en las 
actividades.

Nota: síntesis de manifestaciones y consecuencias de conductas violentas en el contexto de la educación inclusiva.
Fuente: elaboración propia.

Estudios precedentes a este trabajo re-
afirman la prevalencia de la violencia en la 
configuración, persistencia y cimentación de 
los tc. En la tabla 2 se muestran elementos 
que señalan conductas que comúnmente, 
en el contexto escolar, no se consideran vio-
lentas, como la negligencia y el abandono 
(familiar y pedagógico), pero constituyen 
manifestaciones de violencia psicológica. Sin 
embargo, son notorias las manifestaciones de 
violencia psicológica directa (física o verbal) 

y estructural que muestran un porcentaje sig-
nificativo en esta población. Traer a colación 
estos elementos tiene doble intención: prime-
ro, identificar la presencia y persistencia de la 
violencia y la exclusión a lo largo de la histo-
ria de vida de los tc; y, segundo, ilustrar las 
manifestaciones de violencia y exclusión per-
sistentes en los diferentes espacios de socia-
lización de estos educandos (Massó Salazar, 
2014). Los datos anteriores señalan aspectos  
conceptuales de los tc, como la persistencia, 
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intensidad y estabilidad en las manifestacio-
nes de conductas de estos educandos (tabla 2),  
pero también invitan a una mirada a la 
violencia y la exclusión en la conducta del 

“otro”, del no conductual, del bien portado, 
de su interacción con el contexto y su conse-
cuente configuración intrapsicológica.

Tabla 2 
Estudio sobre la persistencia de la violencia en la historia de vida de los educandos con tc
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1 16 3 11 4 9 16 7 5 10

2 6 2 6 1 3 7 2 4 5

3 17 1 12 3 7 9 2 10 10

4 11 2 6 1 3 10 7 4 5

5 16 4 8 1 3 14 5 5 4

Frecuencia 66 12 43 10 25 56 23 28 34

% 18,1 65,1 15,1 37,8 84,8 34,8 42,4 51,5

Fuente: Massó Salazar (2014).

Lo hasta aquí expuesto permite un 
acercamiento a las situaciones de violencia 
escolar y sus nexos con las insuficiencias en 
el proceso de educación inclusiva de los edu-
candos con tc. Se constata que las manifes-
taciones de violencias en el contexto escolar 
son conductas excluyentes, sean manifiestas 
o invisibles. De igual forma, se comprueba 
que las barreras para la participación y el 
aprendizaje que se configuran en la relación 
con los educandos con tc, y que limitan la 
realización sus derechos e impiden su desa-
rrollo integral, generalmente son expresiones 
de la violencia.

Discusión

La reflexión acerca de los resultados anterio-
res se realiza a partir de reconocer que entre 
la violencia escolar y las insuficiencias en el 
proceso de educación inclusiva existen nexos 

existen nexos que demandan una revisión 
teórica y práctica. Se parte de la afirmación 
de que la violencia en cualquiera de sus ma-
nifestaciones se convierte en una barrera 
para la inclusión. Para este análisis se parte 
de la tesis de Galtung sobre las desigualdades 
de poder que sustentan la violencia (un arri-
ba y un abajo), al considerar que la conducta 
violenta supone un poder que permite some-
ter, controlar o violar los derechos de una 
persona o un colectivo. Si se sigue el criterio 
de Galtung (2003) sobre la violencia, existe 
una asimetría de poder, real o simbólico, que 
subyace en la relación entre el victimario y 
la víctima. Si bien en la violencia la relación 
de desigualdad se expresa en “un arriba y un 
abajo”, en el caso de la exclusión significa 
una desigualdad de acceso a la participación, 
representada en un “estar dentro o estar fue-
ra”, también en una expresión de asimetría de 
poder real o simbólico. Reflexión que sugiere  
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que la violencia, como expresión del poder, 
en sí misma es excluyente.

Esta asimetría de poder se expresa en las 
manifestaciones de exclusión hacia el “otro” 
en forma de rechazo, limitación de la parti-
cipación y disfrute de los derechos por “el 
otro” que está “fuera” de los estándares de los 
valores sociales, culturales, éticos y estéticos 
dominantes; incluidos los académicos.

Si bien las reflexiones anteriores se reali-
zan desde lo macrosocial, de forma análoga se 
expresan en lo meso y lo microsocial. En este 
marco de análisis se incluyen las institucio-
nes educativas, escenarios donde la violencia 
social se expresa con diferentes matices, en 
la relación directa que se establece entre los 
miembros de la comunidad educativa.

Lo anterior puede analizarse desde el 
criterio causal de la violencia difundido por 
Galtung (2003), a través del estudio de la re-
lación entre la violencia cultural, estructural 
y directa. En este caso, para comprender los 
nexos entre violencia escolar y las insuficien-
cias de la educación inclusiva en el contex-
to cubano, en particular en las instituciones 
educativas con educandos con trastornos de 
conducta, criterio que se complementa con 
datos resultantes de investigaciones antes 
mencionadas desarrolladas en el contexto de 
la provincia de Matanzas.

Para Galtung (2003), la violencia cul-
tural es una constante que se expresa en el 
sistema simbólico, principalmente en los 
componentes etnográficos de determina-
dos grupos humanos y otras construcciones 
sociales que se convierten en herramientas 
para la dominación, colonización y legiti-
mación de la propia violencia que se ejerce 
sobre personas y grupos considerados inferio-
res. En las instituciones educativas, espacios 
donde también se expresan estos elementos 
simbólicos de la cultura (superior e inferior), 
se convierten en motivo de discriminación, 
inferiorización, exclusión y condicionan el 
aislamiento, la inhibición de la participación 

y la percepción del espacio escolar como ad-
verso por educandos y grupos (Lozano Trevi-
ño & Maldonado Maldonado, 2020).

En el estudio realizado se trabajó con 
33 educandos, todos provenientes de co-
munidades denominadas en situación de 
vulnerabilidad, de los grupos poblaciona-
les históricamente más desfavorecidos que, 
debido a su comportamiento, desde edades 
tempranas son identificados con las etique-
tas: niños o niñas indeseables, incorregibles, 
de riesgo, vulnerables, marcados como difí-
ciles de educar o poco educables; en conse-
cuencia son aislados, rechazados, excluidos 
de actividades y colectivos; actitudes que en 
ocasiones cuentan con la legitimación de fa-
miliares, otros educandos y educadores con 
frases como “no se junten con él, que es mala 
compañía” (Oquendo Llorente, 2017; Soler 
Zamora, 2020). Estos términos o calificativos 
frecuentes en la práctica social y educativa 
señalan los nexos entre las dos categorías ob-
jeto de estudio.

La violencia estructural se expresa en 
las instituciones, en la asignación de jerar-
quías en función de la clase social, grupo de 
poder económico, político, religioso, racial, 
de género y otras categorías que condicio-
nan la estructura social (Galtung, 2003). 
En el contexto escolar habría que agregar 
las categorizaciones por estatus académicos, 
administrativos, capacidades, por el origen 
social (comunidades vulnerables, rurales, in-
migrantes), el género, la raza y otras.

Si bien se considera la violencia cultu-
ral como una constante difícil de modificar, 
la violencia estructural es un proceso que 
puede ser susceptible a cambios (Galtung, 
2003), pero su anclaje en un poder, resultado 
de una estructura histórica compleja que ha 
legitimado el derecho de un grupo que está 
“arriba” (el que tiene) y ha condenado a otro 
grupo que está “abajo” (el que no tiene), lo 
convierte hoy en una constante difícil de mo-
dificar. Lo estructural, en el contexto escolar 
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se expresa en la configuración de la violen-
cia por los estatus: entre los que dirigen el 
proceso y los subordinados, los que saben y 
enseñan y los que no saben y aprenden, los 
“inteligentes” y los “brutos”, los “normales” y 
los “anormales” o con necesidades educativas 
especiales, vulnerables (con o sin discapaci-
dad), los buenos y los malos (en el caso de 
los tc).

Estas manifestaciones de violencia pa-
san por la percepción de los implicados en 
estos conflictos, y en ocasiones es legitimada 
por la víctima. Fenómeno similar ocurre en 
algunas situaciones de exclusión, el excluido 
aprueba estar fuera porque “ahí están los que 
saben”, “los inteligentes”, “yo no me lo he ga-
nado” y otras manifestaciones simbólicas que 
normalizan la violencia y la exclusión.

La violencia directa es un suceso, es la 
expresión sensible de los daños de la violencia 
cultural y la estructural (Galtung, 2003). Son 
las acciones y omisiones directas o indirectas 
deliberadas, que afectan los derechos de per-
sonas y colectivos y que tienden a impactar a 
las víctimas en lo físico, lo psicológico y lo mo-
ral. Tiene como móvil legítimo la inferioridad 
humana de la víctima, ante un ente percibido 
superior en lo cultural, económico y psicoló-
gico, lo que justifica el atropello.

En este caso, en cuanto a la violencia di-
recta hacia los educandos con tc, se observa 
una tendencia al predominio de la violencia 
psicológica y de acciones verbales: dejar fue-
ra de una actividad, no quererlo en el grupo, 
ser indiferente, expresiones de desprecio, no 
atender sus necesidades educativas, negar 
privilegios del colectivo, amenazas con los 
oficiales de menores o instituciones especia-
les, actitudes que excluyen de las oportuni-
dades del desarrollo y la participación en el 
escenario escolar.

Detrás de la violencia escolar y la ex-
clusión educativa subyace una asimetría de 
poder, sea real o simbólico, y una percepción 
individual y colectiva de los miembros de la 

comunidad educativa del lugar que ocupan 
en esas relaciones, y al final de la pirámide 
están los más vulnerables. Sin embargo, a 
diferencia de la violencia en la que el vic-
timario se percibe siempre superior ante la 
víctima, en la educación inclusiva la barrera 
puede ser resultado de la impotencia, media-
da por la carencia de atributos personales y la 
construcción de una percepción negativa por 
el propio educando al identificarse inferior. 
Lo que significa que no siempre la exclusión 
parte de una conducta deliberada para dejar 
fuera a una persona o un grupo. Aunque la si-
tuación de asimetría sea real, es una premisa, 
debe aparecer la acción deliberada en cual-
quiera de sus formas, lo que invita a revisar 
los límites conceptuales necesarios entre las 
categorías objeto de análisis en este estudio.

Este proceso, en ocasiones, viene me-
diado desde la identificación y el diagnóstico 
de los educandos con tc, quienes corren el 
riesgo de ser doblemente victimizados en el 
contexto escolar, pues al ser etiquetados son 
discriminados y reciben un impacto negativo 
en su autopercepción y en la actitud hacia la 
escuela (Villalobos et al., 2014). La omisión 
de las estadísticas reales de la violencia es-
colar y la exclusión, en ocasiones silenciada 
por temor de las víctimas u otros actores o 
por la invisibilidad de estos educandos, no 
minimiza sino que aumenta estas conductas 
y sus consecuencias para los miembros de la 
comunidad educativa (Ascue Bravo, 2021).

Las formas anteriores se correspon-
den con comportamientos institucionales, 
colectivos e individuales excluyentes. Sin 
embargo, un aspecto a considerar en los es-
tudios actuales es la influencia de la heren-
cia histórica de la violencia en el proceso de 
formación de la nacionalidad cubana y sus 
consecuencias en la exclusión social y educa-
tiva en Cuba. La conquista, la colonización 
y el posterior desarrollo de Cuba es resulta-
do de un proceso de violencia en el cual se 
manifestaron de la forma más brutal los tres 
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tipos de violencia. Primero, fue la imposición 
de una cultura sobre otra, la desocialización 
de los pueblos originarios y de los africanos 
esclavizados, y su intento de resocialización 
bajo los cánones de la cultura de los con-
quistadores. De aquí que la cultura que se 
impuso en Cuba fue la de los colonizadores, 
la europea con sus valores cívicos, éticos, es-
téticos, religiosos, artísticos. La colonización 
trascendió y perpetuó con ella una cultura y 
una estructura social, legitimada por nuestros 
más excelentes académicos, en la que los sa-
beres, el pensar, el ser, el decir y el convivir 
siguen el derrotero de las normas coloniales, 
con pinceladas de la cultura de los vencidos, 
en los sectores más pobres y su consecuente 
discriminación. En lo estructural, los dueños 
y señores garantizaron a sus descendencias el 
acceso a los poderes y su reproducción, en el 
marco de la ley. Los vencidos heredaron la 
reproducción de la vida precaria de extra-
muros. Aunque ha pasado el tiempo, lo que 
estaba en extramuros, en extramuros quedó, 
acompañado de las representaciones psico-
lógicas y simbólicas construidas socialmente 
sobre los nativos de esos contextos.

A las alturas del siglo xxi, y como resul-
tado de Revolución cubana, son innegables 
los avances en los diferentes ámbitos socia-
les, que sin dudas han alcanzado a todas las 
personas y colectivos. Sin embargo, aún per-
sisten en la conciencia profunda los reflejos 
de aquella violencia y sus manifestaciones 
en la exclusión social. Esa historia ha legado 
comunidades desfavorecidas; llamadas mar-
ginales, vulnerables, de riesgo, periféricas que 
cargan con esas etiquetas; la mayoría de los 
niños y las niñas con alteraciones de la con-
ducta (conductuales, malos, delincuentes) 
provienen de allí. Donde la vida es más difí-
cil, en lo económico y lo social. Las desven-
tajas surgidas en el periodo de la Colonia por 
los grupos descendientes de “los vencidos”: 
esclavos, campesinos, aborígenes, todavía 
tienen sus reflejos en la Cuba actual.

En este sentido, en el proceso de reso-
cialización a que fueron sometidos los des-
cendientes aborígenes y africanos, que tuvo 
como premisa la satanización y criminaliza-
ción de la cultura de estos grupos étnicos, se 
estableció un proceso de resocialización de 
la cultura europea. Estas prácticas, aunque 
teóricamente cuestionadas, persisten. La es-
cuela no siempre está en concordancia con 
los valores de estas comunidades, el vertica-
lismo curricular, el academicismo y la moder-
nidad pueden convertirse en barreras para la 
inclusión de estas comunidades y sus nuevas 
generaciones.

Pero, en la violencia escolar como ma-
nifestación específica de la violencia social, 
no siempre existe una relación directa. La 
violencia escolar requiere de determinadas 
premisas ambientales que permitan la per-
cepción negativa de las diferencias culturales 
y estructurales, que condicionen el surgi-
miento o reforzamiento de creencias de supe-
rioridad de una persona o un colectivo sobre 
otro, que posibiliten la aparición de conduc-
tas violentas, su incremento y legitimidad, y 
que favorezcan la exclusión de aquellos que 
son considerados “diferentes”, víctimas, por-
que no cumplen con los cánones establecidos 
por la mayoría.

En la práctica educativa es notable el 
mutismo sobre la conducta de los otros, “los 
bien portados”: la indiferencia, el rechazo, la 
omisión y la negación constituyen compor-
tamientos negativos, en particular cuando 
son deliberados y se acompañan de estados 
emocionales negativos con expresiones como 
“no lo soporto”. En los estudios orientados 
a los problemas de conductas son limitados 
los que refieren análisis teóricos acerca de 
los comportamientos de los “buenos educan-
dos”, incluyendo las investigaciones sobre la 
práctica educativa denominada inclusiva en 
contextos en los que el centro de atención es 
el educando con tc. Al centrar la atención 
en las formas comunes de reacción de los 
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educandos con tc ante las situaciones am-
bientales, se desconoce que las personas son 
parte de un ecosistema social donde los suje-
tos se condicionan recíprocamente. La omi-
sión de las conductas violentas y excluyentes 
de todos los implicados parcela el estudio de 
la educación inclusiva que demanda de una 
comprensión desde la dinámica de grupo, en 
la que todos participan.

Conclusiones

Los referentes teóricos y los resultados de 
investigaciones en la provincia de Matanzas 
favorecen la comprensión de los fenómenos 
causales de la violencia escolar, sus manifes-
taciones, consecuencias y su relación con las 
barreras que afectan el proceso de educación 
inclusiva de los educandos con trastornos de 
conducta, lo que sugiere no solo una aproxi-
mación a los nexos entre violencia e insufi-
ciencias en la inclusión, sino de los factores 
comunes que subyacen en la configuración 
social de ambos fenómenos. Primero, el ca-
rácter complejo y las multivariables que la 
condicionan y sus consecuencias multidi-
mensionales que impactan todas las esferas 
de la vida social. Segundo, su relación con la 
desigualdad como núcleo tectónico de ambos 
procesos, en los que la asimetría real y sim-
bólica son premisas para violentar y excluir 
a los educandos con trastornos de conduc-
ta, violentados desde la propia percepción 
desfavorecida que se construye sobre ellos, 
lo que refuerza su condición de víctimas y 
excluidos a lo largo de su historia de vida. 
Tercero, ambas categorías demandan de una 
concepción epistemológica que trascienda la 
perspectiva individual de las investigaciones. 
La violencia y la educación inclusivas de los 
educandos con trastornos de conducta solo 
pueden ser comprendidas desde visión gru-
pal, colectiva a través de las relaciones entre 
los miembros de la comunidad educativa, 
que demanda de una transformación de la 

colectividad, de su percepción del otro, de 
las construcciones colectivas que apunten a 
sostener que “todos somos resultados de to-
dos”, en particular en las primeras etapas de 
desarrollo de los educandos.
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Resumen

Las definiciones esencialistas reducen al ser humano a límites mentales, concibiéndolo como un 
yo solitario y ahistórico. Ricoeur propone la teoría de la identidad narrativa como una alternativa 
para comprender a partir del lenguaje la historicidad de la identidad, resaltando su dinamismo. Esta 
revisión busca establecer los aportes de la teoría de la identidad narrativa a la psicología, las ciencias 
sociales y la educación. En psicología, fundamenta la investigación, la concepción del sí mismo, la psi-
copatología y la psicoterapia. Aproxima a las ciencias sociales a la relación entre individuo y cultura. 
Y en el ámbito educativo denota la interrelación entre el individuo y los espacios educativos, además 
fundamenta la pedagogía.
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Abstract

Essentialist definitions reduce the human being to mental limits, approaching him as an ahistorical and 
solitary self. Ricoeur proposes the theory of narrative identity as an alternative that addresses the histori-
city of identity from language, highlighting its dynamism. This review seeks to establish the contributions 
of narrative identity theory to psychology, social sciences, and education. In psychology, research, the 
Self, psychopathology, and psychotherapy are based. He brings the social sciences closer to the relations-
hip between the individual and culture. In the educational field, the interrelation between the individual 
and educational spaces/environments/contexts is denoted, as well as the foundation of pedagogy.

Keywords: Education, narrative identity, psychology, Ricoeur, Social sciences.

Introducción

La teoría de la identidad narrativa nació en 
la filosofía como una alternativa a las teorías 
esencialistas, con Paul Ricoeur como su prin-
cipal exponente. Luego se extendió más allá 
de su campo para permear a la psicología, a 
las ciencias sociales y a la educación, tal como 
se expone en la presente revisión bibliográfi-
ca de carácter documental que establece los 
aportes de esta teoría que se retratan en re-
cientes artículos científicos de revista.

La modernidad está cimentada sobre el 
cogito cartesiano, el cual sostiene que el cen-
tro de la experiencia es el yo determinado por 
una interpretación, exento de otredad, que 
ocasiona una identidad apoyada meramente 
en la recolección de hechos (Dastur, 2015). 
Paul Ricoeur realiza una crítica a los discur-
sos modernos que afirman que la razón es la 
base del entendimiento humano y, en su lu-
gar, propone el cuestionamiento por el quién 
y la subjetividad, tomando como eje principal 
la hermenéutica de sí para realizar un 
acercamiento a la identidad (Gabriel, 2010; 
Picos Bovio, 2020). Esta crítica se materializa 
en la teoría de la identidad narrativa.

Ricoeur plantea dos modelos de iden-
tidad definidos por su relación con una 
temporalidad: el primero, denominado iden-
tidad-ídem, corresponde al carácter como 
forma de permanencia, mientras el segundo 
es la identidad-ipse como una promesa de un 

mantenimiento del sí mismo, siendo la identi-
dad narrativa lo que les da unidad a estas dos 
dimensiones (Blanco Illari, 2011; Kosinski, 
2016). Es decir, la narración media entre las 
características sedimentadas del sujeto y su 
estar en el mundo, lo cual las impulsa a estar 
en continua renovación. 

La teoría de la identidad narrati-
va logra otorgarle lugar al cuerpo desde la 
identidad-ídem, y la otredad desde la identi-
dad-ipse en una construcción discursiva en-
tre lo concordante y lo discordante, lo que la 
hace especialmente relevante en el contexto 
posmoderno en el que se busca comprender 
al ser como acontecimiento inserto en una 
realidad relacional (Bedoya Hernández & 
Marín Cortés, 2010). Es decir, la identidad 
narrativa se ubica en un panorama posmo-
derno que transiciona la identidad desde el 
ser-estructura al ser-evento, recuperando la 
pregunta por el quién (Bedoya Hernández & 
Marín Cortés, 2010; Blanco Illari, 2011).

Por lo tanto, la teoría de la identidad 
narrativa es una opción capaz de nutrir di-
versas áreas de conocimiento porque permite 
introducir los factores relacionales, históricos 
y discursivos del ser humano.

La teoría de la identidad narrativa tiene 
un lugar privilegiado en el estudio de la sub-
jetividad dentro de un contexto, integrando 
la diversidad de variables que configuran la 
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identidad tanto individual como colectiva, 
brindando un abordaje holístico, integral y 
dinámico en el contexto posmoderno, carac-
terizado por la inestabilidad de la identidad 
(Bermejo, 2012; Ojeda-Lopeda, 2013; Sevi-
lla Vallejo, 2019).

Partiendo de la comprensión de la teoría 
de la identidad narrativa desde la filosofía, es 
relevante cuestionarse cuáles son sus aportes 
a diversos ámbitos de estudio, iniciando por 
la psicología y su manera de comprender la 
identidad personal, continuando por su in-
fluencia en la comprensión de los discursos 
socioculturales y, por último, en las reflexio-
nes respecto a la educación.

Metodología

La presente investigación es monográfica de 
revisión bibliográfica y documental, ubicada 
en el paradigma cualitativo de tipo hermenéu-
tico comprensivo con un alcance descriptivo.

La población está compuesta por los 
artículos de revista indexados, publicados 
desde 2010 hasta 2020, sobre la teoría de la 
identidad narrativa, de los que se extrajo una 
muestra de 59 artículos en español indexados 
en revistas iberoamericanas, siendo los des-
criptores definidos por los objetivos de inves-
tigación los siguientes: “identidad narrativa”, 
“Paul Ricoeur”, “identidad narrativa y cultu-
ra”, “identidad narrativa y psicología”, “iden-
tidad narrativa y educación”. Se excluyeron 
los artículos en formato no digital, aquellos 
que no estuvieron incluidos en alguna revista 
científica y trabajos de grado.

Partiendo de la teoría de la identidad 
narrativa como eje de interés, la población 
documental fue sometida a un análisis in-
clinado a la identificación, sinterización e 
integración de la contribución a las catego-
rías emergentes: filosofía, psicología, ciencias 
sociales y educación.

La información se recolectó en las si-
guientes bases de datos de acuerdo con los 
descriptores anteriormente mencionados: 
Ebscohost, Jstor, Dialnet, Scielo, Redalyc, 
Google Académico y Redib.

Resultados

El rastreo bibliográfico da cuenta de 59 artí-
culos, siendo los años 2013, 2015 y 2019 en 
los que se detectó la mayor cantidad de pu-
blicaciones, 8 por cada uno, que representan 
un total del 41 % de la muestra total. Por otro 
lado, en 2010, 2011 y 2020 se publicaron 6 
artículos cada uno, representando en con-
junto el 30 % de la muestra total. En 2012, 
2016 y 2017 se publicaron 4 artículos en cada 
uno, en conjunto el 21 % de la muestra total. 
En el año 2014 se publicaron 3 artículos que 
aportan un 5 % y, por último, el 2018 fue el 
año en que se publicaron la menor cantidad 
de artículos, 2, que contribuyen al último 3 %.

En cuanto a la clasificación por países, 
se encuentra que Argentina, Colombia y Mé-
xico poseen una mayor cantidad de artículos 
respecto al resto, con una cantidad de 15, 
12 y 11 publicaciones respectivamente, que 
constituyen el total del 64 % de la muestra 
total. Por otro lado, Chile aporta 7 publica-
ciones (12 %), España 6 (10 %) y Uruguay y 
Venezuela 2 cada uno, sumando en conjunto 
6 %. Por último, Cuba, Brasil, Perú y Ecuador 
aportaron una publicación cada uno, suman-
do el 8 % restante.

Se detectó un total de 69 autores: 37 
hombres (54 %) y 32 mujeres (46 %).

Respecto a la clasificación de los artícu-
los, se encontró que la moda son los de revi-
sión, que aportan 20 artículos y representan 
el 34 % de la muestra total. Los artículos de 
reflexión suman 14 y representan el 24 % 
de la totalidad de bibliografía recolectada. 
Aquellos con un enfoque empírico aportaron 
12 y representan 20 % al presente estudio. 
Por otro lado, los ensayos representan el 12 



4       

Jenifer Castañeda Montoya y diego alfredo taMayo lopera

PsicoesPacios / Vol. 17 n. 30 / enero-Junio, 2023 / issn-e: 2145-2776

% de la muestra, con 7 artículos. Las bitáco-
ras de congresos aportan 4 artículos y repre-
sentan el 7 %. Por último, se encuentran 2 
estudios del estado del arte que representan 
el 3 % de la muestra total.

Si bien gran parte de los artículos imple-
mentados han aportado a más de un capítulo, 
se puede establecer que sus aportes predomi-
nan en uno en específico. 20 artículos aluden 
a la identidad narrativa en la psicología, lo 
que constituye el 34 % de la bibliografía reco-
lectada. A identidad narrativa en la filosofía 
se aportaron 19 artículos que representan el 
32 % de la muestra total. El 27 % correspon-
de a los 16 artículos destinados a identidad 
narrativa: un acercamiento hacía los dis-
cursos socioculturales. Por último, 4 artícu-
los fueron proveedores a la construcción de 
identidad narrativa y la educación, siendo el 
7 % de la muestra total.

En cuanto al total de artículos usados en 
cada ítem de estudio, en identidad narrati-
va en la filosofía e identidad narrativa en la 
psicología se implementaron 25 artículos en 
cada uno, en identidad narrativa: un acerca-
miento hacía los discursos socioculturales se 
emplearon 20 artículos y en identidad narra-
tiva y la educación se emplearon el total de 
9 artículos.

Reflexión filosófica en torno a 
la identidad narrativa

Conceptualización de la identidad 
narrativa

Identidad narrativa para Paul Ricoeur
La teoría de la identidad narrativa es entendi-
da por Paul Ricoeur (1996) como la polaridad 
que involucra a la identidad narrativa como 
constitutiva de la identidad personal, siendo 
esta la mediadora entre el polo del carácter 
en el que suelen coincidir las orientaciones 
ídem e ipse y el polo del mantenimiento de sí 

que presenta la liberación de la ipseidad de la 
mismidad. Es decir, la identidad narrativa de 
Ricoeur es la teoría que aborda a la identidad 
personal como una mediación narrativa en-
tre la coherencia del sí mismo y la apertura a 
la transformación mediante el encuentro con 
el mundo.

El carácter es el conjunto de disposicio-
nes e identificaciones duraderas adquiridas 
irreflexivamente por la acción de la costum-
bre (Quiceno Osorio, 2019). Hace parte de la 
dimensión de la mismidad que hace alusión a 
lo inmutable y, a su vez, a lo que experimenta 
la contradicción del cambio corporal y men-
tal por estar inmersa en un proceso dinámi-
co y dialectico en relación con la alteridad y 
la ipseidad (De Castro, 2011; Blanco Illari, 
2011; Quiceno Osorio, 2019; Peidro, 2019; 
Picos Bovio, 2020).

La memoria pertenece a este terreno y 
es un punto central importante en la ciencia 
empírica, así como en gran parte de la psico-
logía que comprendía a la identidad desde un 
punto de vista biológico; sin embargo, cuan-
do la memoria se ve enmarcada en la pers-
pectiva de la identidad narrativa esta se torna 
parte del reconocimiento de sí (De Castro, 
2011; Blanco Illari, 2011; Quiceno Osorio, 
2019; Peidro, 2019; Picos Bovio, 2020).

La mismidad es transformada con su 
encuentro con el otro en el campo de la 
alteridad, estableciendo el movimiento en 
lo sedimentado. La alteridad es donde ocu-
rre el distanciamiento con la mismidad y el 
encuentro con la otredad, implicando una 
identificación que amplía las referencias per-
sonales y las renueva en el proceso de inte-
riorización (Blanco Illari, 2011; De Castro, 
2011; Peidro, 2019).

La introducción de la mismidad en el 
marco temporal implica la relación con la 
ipseidad. Para Ricoeur la ipseidad tiene pro-
piedades cualitativas y apunta a lo psicológi-
co, a lo variable de la persona vista como un 
proyecto sensible a cuestiones contextuales 
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(López Ladino, 2016; Salcedo, 2016; Peidro, 
2019; Quiceno Osorio, 2019).

La identidad narrativa opera bajo la 
triple mimesis debido a que la persona se 
desempeña como lector y personaje a la vez 
(López Ladino, 2016). La mimesis I corres-
ponde a la interpretación dada al mundo de 
la vida y a la composición de la trama dada; la 
mimesis II alude al mundo de lo posible que 
permite observar como la trama es ordenada 
por la praxis y su conexión con la literatura 
o el contexto; y, por último, la mimesis III 
apunta a la refiguración de sí y al saber prac-
tico (López Ladino, 2016).

Todos estos elementos adquieren sen-
tido gracias al lenguaje que funciona como 
base para los relatos, entendidos como he-
chos narrativos. El relato es la articulación 
de la mismidad y la ipseidad, un hecho narra-
tivo que condensa la experiencia en un todo 
inteligible dentro de una dimensión temporal 
(Salcedo, 2016).

Recapitulando, la identidad narrativa 
realiza una síntesis temporal en relación con 
la dimensión ídem y la dimensión ipse, siendo 
esta primera dimensión constituida por el ca-
rácter como aquello sedimentado en el tiem-
po que, al entrar en contacto con la alteridad, 
se renueva y adquiere intersubjetividad, in-
troduciendo la ipseidad y con ella la discor-
dancia y la apertura al mundo (Blanco Illari, 
2011; De Castro, 2011; Dastur, 2015; López 
Ladino, 2016; Salcedo, 2016; Peidro, 2019; 
Quiceno Osorio, 2019). Es decir, la identidad 
narrativa es la dialéctica entre la ipseidad y 
mismidad, conformada por relatos que sinte-
tizan dinámicamente la experiencia humana.

Referentes filosóficos del concepto 
de identidad narrativa
Para comprender la concepción de la teoría de 
la identidad narrativa de Paul Ricoeur convie-
ne revisar algunos de los autores que se con-
virtieron en referentes para el filósofo francés.

Uno de los autores que más ha influen-
ciado en la teoría de la identidad narrativa 
es Aristóteles, puesto que hizo una intro-
ducción al entendimiento de la identidad 
personal, proponiendo una hipótesis libre 
del dilema de la permanencia en el tiempo, 
al incluir los cambios en un organismo que 
sufre el devenir temporal (Echarte Alonso & 
De Erquiaga, 2019). La Metafísica de Aristó-
teles es la base sobre la cual Ricoeur cimentó 
la definición del sí mismo como un concepto 
amplio no reducible a la sustancia y es la obra 
de la cual recuperó las nociones de acto y 
potencia (Trujillo Trujillo, 2016).

Santo Tomas de Aquino concuerda con 
los postulados aristotélicos, a la par que expo-
ne a la memoria como posibilitadora del re-
conocimiento de sí (Quiceno Osorio, 2019).

Ricoeur es heredero de la tradición 
hermenéutica hegeliana y retoma nociones 
como circulo narrativo, reflexividad y volun-
tad para exponer al pueblo como determi-
nante en la construcción y el conocimiento 
de sí mismo (Gonzales, 2011; Begoña, 2018). 
Begoña (2018) afirma que los inicios de la 
tradición hermenéutica se encuentran en el 
romanticismo alemán del siglo xix, cuando 
resaltan Schleiermacher y, en especial, Dil-
they. Por su parte, Lorenzo (2013) concibe 
a Dilthey como un antecedente importante 
para la teoría de la identidad narrativa de 
Paul Ricoeur, porque teoriza sobre cómo se 
concreta la identidad personal a través de la 
autobiografía y la intersubjetividad.

William James, dicen Echarte Alonso y 
De Erquiaga (2019), expande los límites del 
yo para incluir la interacción con el mundo 
como parte de la construcción del ser. Por 
otro lado, Ricoeur retoma de Husserl ele-
mentos tales como el yo no sustancial, la in-
tencionalidad de la conciencia y el horizonte 
indeterminado de sentido (Dastur, 2015; 
Figueroa Lackington, 2015; Iglesias, 2015; 
Ascárate Coronel, 2017; Echarte Alonso & 
De Erquiaga, 2019).
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Por otro lado, Husserl propone la teo-
ría de un yo no sustancial con capacidad de 
realizar una síntesis temporal y dar cuenta de 
una intersubjetividad, al recalcar que el ser 
con los otros es inseparable del ser viviente 
y es fundamental para comprender los tiem-
pos del yo (Dastur, 2015; Echarte Alonso & 
De Erquiaga, 2019). Una de las condiciones 
necesarias para la existencia de la teoría de 
la identidad narrativa desde Ricoeur es la in-
tencionalidad Husserliana, vista como la ten-
dencia a relacionarse con el mundo a manera 
de experiencia constitutiva (Iglesias, 2015). 
Paul Ricoeur se inspira en Husserl para intro-
ducir dos elementos de la vida intencional de 
la conciencia, siendo el primer elemento re-
ferente a la dimensión potencial denominada 
como horizonte indeterminado de sentido y, 
por otro lado, introduce la dimensión tem-
poral de toda vivencia como algo inherente 
de la actividad sintética de la conciencia (Fi-
gueroa Lackington, 2015). Ascárate Coronel 
(2017) expone que el concepto de voluntad 
es un punto de encuentro entre la teoría de la 
identidad narrativa de Ricoeur y Husserl, que 
enmarca la comprensión fenomenológica en 
relación con la identidad humana

Ricoeur, para Echarte Alonso y De Er-
quiaga (2019), retoma a Heidegger como 
una de sus más grandes referencias al tener 
en cuenta el devenir temporal y la conciencia 
como algo inherente al ser humano, lo cual 
sedimenta la noción de ipseidad.

Hannah Arendt propone entender al 
hombre como un ser plural y político que se 
construye mediante los juicios constatados 
en el espacio público, permitiendo que se ad-
quiera un tiempo biográfico como principio 
narrativo de la identidad, lo que es retoma-
do por Paul Ricoeur para formular la teoría 
de la identidad narrativa (Urabayen, 2013; 
Oviedo-Córdoba & Quintero-Mejía, 2014; 
Santangelo, 2020).

Picos Bovio (2020) afirma que la lite-
ratura moderna es una de las principales in-

fluencias para Paul Ricoeur porque el filósofo 
francés realiza un paralelo entre el relato, la 
hermenéutica y la identidad personal. Ri-
coeur es influido por la literatura moderna en 
tanto que identifica su potencial como her-
menéutico, interpretativo y trasgresor de la 
condición humana.

En conclusión, la teoría de la identidad 
narrativa formulada por Paul Ricoeur retoma 
planteamientos tales como la continuidad y el 
devenir temporal, la pluralidad, la intersubje-
tividad, la hermenéutica y la construcción de 
la identidad personal. Los autores menciona-
dos son la antesala de un abordaje de la iden-
tidad personal desde la continuidad temporal 
del viviente en una perspectiva relacional e 
histórica sin perder de vista la individualidad.

Identidad narrativa en autores 
contemporáneos a Paul Ricoeur
Hay un gran número de autores que coinci-
den con los planteamientos de Paul Ricoeur, 
como es el caso de Gadamer que asigna a la 
hermenéutica la capacidad de trascender la 
disposición formal del texto denominado por 
ambos como la cosa del texto. Gadamer con-
sideraba que la relación entre el yo y el tú es 
inevitable, haciendo que emerja la intersub-
jetividad (Bedoya Hernández & Marín Cor-
tés, 2010; Gonzales, 2011 ). El yo y el tú son 
una diada inmersa en una relación necesaria 
para la comprensión subjetiva. La interac-
ción con el otro es un asunto hermenéutico, 
en tanto se ve mediada por la interpretación  
que se da gracias al diálogo (Viveros, 2019).

Merleau-Ponty es un filósofo que con-
cuerda con Ricoeur al afirmar que la tem-
poralidad, el esquematismo, la historia y la 
palabra en estado naciente son elementos 
que posibilitan los procesos constitutivos de 
la identidad establecidos en un doble movi-
miento de sedimentación e innovación de 
lo vivido, implicando que la identidad se 
configura como identidad del agente narra-
tivo (Freydell Montoya, 2019). No obstante, 
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sus bases ontológicas difieren ya que Mer-
leau-Ponty entiende que el cuerpo ocupa un 
lugar central en el acercamiento y la signi-
ficación del mundo, implicando la constitu-
ción de una historicidad, siendo la identidad 
una vida encarnada que converge en una sín-
tesis corporal con la experiencia, la historici-
dad y el texto (Bedoya Hernández & Marín 
Cortés, 2010).

Según afirman Echarte Alonso y De 
Erquiaga (2019), MacIntyre es uno de los 
primeros y más conocidos defensores de la hi-
pótesis de la identidad narrativa, por publicar 
sus estudios al respecto a inicios de los años 
ochenta en donde exploraba la experimenta-
ción de la vida de forma narrativa partiendo 
de la teleología como una de las caracterís-
ticas principales del yo, lo cual consiste en 
que cada historia posee un direccionamiento 
hacia un fin que ilumina el trayecto y lo resig-
nifica, integrando así el pasado y el futuro en 
la vivencia del presente y siendo intrínseca la 
razón que introduce el anhelo a la armonía 
como posibilitador de movimiento.

El filósofo canadiense Charles Taylor, 
poseedor de una visión integradora posicio-
nada desde una antropología hermenéutica y 
narrativa de la identidad, sostiene que la in-
terpretación es inseparable de la experiencia, 
ya que el ser humano les atribuye a los objetos 
características partiendo de su sensibilidad en 
un acto hermenéutico, condición que posibi-
lita la valoración del bien y de las identifica-
ciones que definen las elecciones enmarcadas 
en la libertad, en la coexistencia con la co-
munidad, generando así marcos de referen-
cias (Zergers Prado, 2013). Todo lo anterior 
adquiere un sentido desde la narrativa en un 
despliegue temporal, por lo que el sujeto parte 
de una identidad narrativa que da cuenta de 
un hombre que se entiende a sí mismo, se en-
cuentra en permanente cambio y está abierto 
hacia el futuro (Zergers Prado, 2013).

Mendívil (2011) expone algunos parale-
lismos entre las intuiciones del filósofo espa-

ñol José Ortega y Gasset y el filósofo francés 
Paul Ricoeur en términos de nociones narra-
tivas. Este autor afirma que Ortega y Gasset 
define al hombre como res dramática cuya 
vida implica la coexistencia con el mundo y 
cuya realidad es externa y preexistente. Des-
de esta perspectiva, el hombre es incompleto 
y tiende a ser y se autofabrica desde una ra-
zón histórica que consiste en narrar para en-
tender las realidades humanas que suceden 
en función de una vida acontecida como un 
drama (Mendívil, 2011).

Lévinas expresa algunos de los plantea-
mientos de Paul Ricoeur cuando afirma que 
el yo es el origen de la identidad y la identi-
ficación por excelencia, ya que este se cons-
truye mediante la identificación previa de 
características para después reencontrarse 
siendo el mismo y sin dejar de ser el mismo 
durante el proceso, definiéndose como una 
ipseidad más que por la permanencia de cua-
lidades inalterables (Picos Bovio, 2020).

La teoría de la identidad 
narrativa como una nueva 
forma de comprender la 
subjetividad

La identidad personal ha sido estudiada 
desde dos metaenfoques: el descriptivo y el 
prescriptivo (Blanco Illari, 2011). En el enfo-
que prescriptivo se encuentran las teorías no 
reduccionistas y reduccionistas, siendo estas 
últimas las que consideran que la identidad 
es un dato cuantitativo con acontecimientos 
objetivos como núcleo, mientras que en las 
no reduccionistas se ubican las teorías de co-
rriente ingenua que alberga el pensamiento 
cartesiano, el cual expone un núcleo subjeti-
vo desde la perspectiva de una tercera perso-
na. Por último, se encuentra la corriente no 
ingenua que es establecida por los defensores 
de la identidad narrativa partiendo de una 
crítica a las teorías reduccionistas porque 
afirman que estas abordan a la identidad per-
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sonal en términos de posesión, lo que lleva su 
concepción a un campo abstracto, imprácti-
co, pasivo e impersonal (Blanco Illari, 2011).

La corriente empírica pertenece a las 
teorías reduccionistas porque comprenden 
al yo desde actos intelectuales prerreflexivos 
que dan cuenta de la conciencia limitada por 
impresiones del exterior que construyen al 
yo con base en asociaciones de experiencias 
(Echarte Alonso & De Erquiaga, 2019).

La teoría de la identidad narrativa sig-
nificó un cambio paradigmático respecto 
a las teorías reduccionistas y cartesianas ya 
que brindó un giro ontológico en el entendi-
miento de la subjetividad, porque, tal como 
afirman Blanco Illari (2011) y Dastur (2015), 
logró expandir las concepciones reduccionis-
tas y cartesianas que definen al ser humano 
como un dato ahistórico, pasivo y solitario. 
Es importante resaltar a Descartes como he-
redero de la perspectiva cristiana que encie-
rra al ser humano en su propia interioridad, 
haciendo que su influencia se refleje en un yo 
o sujeto del cual se sobrevalora la experiencia 
interior, se inclina a la preservación y desrea-
liza al mundo exterior, dando cuenta de una 
atemporalidad del yo y un ego solitario, otor-
gándole paso al solipsismo y a una catástrofe 
ontológica (Dastur, 2015).

En síntesis, las teorías de corte reduc-
cionista y cartesiano no abordan la amplitud 
de la experiencia humana porque ignoran las 
dimensiones hermenéuticas, intersubjetivas y 
temporales. La teoría de la identidad narrati-
va critica a las teorías cartesianas y ubica al 
ser humano como un ente activo que cons-
truye su subjetividad a través de los eventos 
narrativos en un contacto intersubjetivo e 
interpretativo que tiene lugar en un plano 
temporal y con estructura narrativa (Picos 
Bovio, 2020).

En conclusión, Ricoeur critica a las 
teorías cartesianas que resultan incompletas 
para la comprensión del ser humano. Como 
alternativa, el filósofo francés propone la teo-

ría de la identidad narrativa concebida como 
una síntesis entre la mismidad y la ipseidad 
mediada en el lenguaje dentro de un contex-
to temporal. Esta teoría representó un giro 
ontológico que buscaba retornar a la pregun-
ta por el quién. Para el desarrollo de dicha 
teoría se ha hecho una breve revisión de au-
tores que han sedimentado el camino para su 
concepción, a la vez que se realiza un corto 
reconocimiento del pensamiento de algunos 
autores que concuerdan en algunos aspectos 
con dicha teoría.

Identidad narrativa en psicología

Identidad narrativa como una 
perspectiva para investigar la 
subjetividad

En los últimos años se han desarrollado 
enfoques narrativos de las ciencias sociales 
que tienen como sus referentes teóricos el 
análisis narrativo y el concepto de la identi-
dad narrativa, todo enmarcado en modelos 
constructivistas y construccionistas sociales 
(Capella, 2013).

La epistemología constructivista se ca-
racteriza por partir de una premisa funda-
mental: la construcción de la realidad desde 
la subjetividad y la intersubjetividad. En esta 
perspectiva confluyen los enfoques narrati-
vos que estudian la organización de signifi-
cados, de manera que se aborda la realidad 
partiendo de relatos estructurados en el len-
guaje (Capella, 2013).

En psicología, la perspectiva narrativa 
es el punto medio ubicado entre la perspec-
tiva realista que sostiene a un sí mismo pre-
existente a la interacción con lo externo y a 
las perspectivas constructivistas sociales que 
afirman que el sí mismo está condicionado 
por el lenguaje y el contexto sociocultural 
(Capella, 2013). Esto se debe a que las pers-
pectivas narrativas ubican al lenguaje como 
núcleo que media entre la estructuración del 
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sí mismo, la interpretación de la experiencia 
y la expresión de la subjetividad individual.

Por lo tanto, el interés en las narrativas 
surge por su rol privilegiado en la compren-
sión de las vivencias personales desde su sub-
jetivad, rescatando la dimensión emotiva de 
la experiencia humana a través de sus técni-
cas investigativas asociadas (Moreno Díaz & 
Soto González, 2017).

Los estudios sobre la identidad narrativa 
se pueden clasificar en cuatro orientaciones: 
las que poseen carácter psicologista que bus-
can comprender la identidad personal, las 
que tienden al enfoque filosófico hermenéu-
tico que abordan al ser desde su dimensión 
lingüística comunicativa, aquellos orientados 
hacia las ciencias sociales interesadas en re-
lacionar el lenguaje y la memoria para enten-
der la identidad y, finalmente, está aquella 
orientación que se guía por los presupuestos 
de la filosofía política, se ubican los aportes 
de Arendt y su noción de pluralidad (Ovie-
do-Córdoba & Quintero-Mejía, 2014).

Los modelos narrativos y la epistemo-
logía constructivista comparten a la cons-
trucción de la realidad como punto central 
y al lenguaje como su eje principal (Capella, 
2013). Capella (2013) cita a Bruner (1991, 
1994, 2004) para afirmar que las experiencias 
se registran y ordenan a través de la narra-
ción, siendo esta la unidad fundamental de 
análisis que puede desempeñarse como mé-
todo y fenómeno de estudio a la vez.

Los estudios narrativos, además de ser 
una perspectiva epistemológica, ofrecen una 
metodología cualitativa con interés en exa-
minar los relatos referentes a las experiencias 
personales tomados como performance de su 
narrador, porque están sujetas al tiempo de 
manera que son insertadas en un momento 
particular y poseen efectos sobre la memoria 
y proyección, metodología nutrida desde di-
versas escuelas y movimientos de pensamien-
to que le brindan pluralidad a su abordaje 

(Capella, 2013; Ramírez Pavelic & Contreras 
Salinas, 2016).

El análisis narrativo es un método eva-
luativo e interventivo que puede ser usado por 
la psicología clínica de corte posracionalista 
y constructivista porque acorta la distancia 
con la cotidianidad, otorgando practicidad 
y resultados significativos (Capella, 2013). 
Particularmente en el ámbito clínico aporta 
elementos tales como la elaboración de auto-
biografías y relatos de vida que favorecen el 
pensarse a sí mismo, significar y dar sentido 
a la experiencia (Capella, 2013). Por lo tan-
to, el análisis narrativo es tanto un método 
investigativo como interventivo.

En el análisis narrativo, según Capella 
(2013), el investigador toma una narrativa 
construida en su respectivo contexto especí-
fico para alcanzar una compenetración en el 
texto y entender la complejidad de significa-
dos. Dicho análisis se puede dividir en tres; en 
primer lugar, en el análisis temático dirigido 
al contenido y el significado de la narrativa 
enmarcada en un todo; en segundo lugar, en 
el análisis estructural que parte de la lingüís-
tica para estudiar la forma de la narración; 
y, por último, en el análisis dialógico-perfor-
mativo que involucra al investigador, al esce-
nario y al contexto como actores activos del 
discurso. Estos enfoques de análisis pueden 
ser complementarios para favorecer una ma-
yor riqueza de los estudios (Capella, 2013).

El texto autobiográfico es otra alternati-
va que funciona como método investigativo 
y configurativo del relato, puesto que permi-
te el reconocimiento y la construcción del 
narrador debido a que considera como eje 
central la comprensión de la cotidianidad del 
sujeto (Cortés Torres, 2018).

La teoría de la identidad narrativa sus-
tenta estudios a escalas amplias, tal como lo 
demuestra Sola Morales (2015) en su estudio 
“La construcción de la identidad narrativa a 
través de las «historias de vida mediáticas». 
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Un análisis generacional”. En este artículo 
se describe el uso de historias de vida como 
una metodología cualitativa útil para la fase 
inicial de la formulación de hipótesis, así 
como para comprender diferentes variables 
o el entrecruzamiento de datos que sirven 
para matizar y enriquecer propuestas, teorías, 
momentos históricos y fenómenos culturales 
(Sola Morales, 2015). Los presupuestos indi-
viduales son implementados para el estudio 
generacional partiendo desde la relación en-
tre los medios de comunicación masiva con 
la identidad narrativa de los individuos estu-
diados, permitiendo abordar la particularidad 
de los sujetos, así como encontrar patrones 
(Sola Morales, 2015).

La principal limitación de los enfoques 
narrativos es que conllevan resultados provi-
sionales debido a que las narrativas analizan 
una historia y no la historia en sí misma, es 
decir, la significación de eventos vitales es 
contextual, cambiante, difícilmente genera-
lizable y asume que el investigador no es neu-
tral (Capella, 2013). La teoría de la identidad 
fundamenta procedimientos investigativos 
que poseen como principal limitación y vir-
tud el enfoque individual y episódico.

Si bien la teoría de la identidad narrati-
va no es un método investigativo, sí funda-
menta diversas metodologías que estudian la 
subjetividad humana con la ventaja de acor-
tar la distancia entre la técnica y el mundo 
interno de las personas, abordando variables 
psicológicas, sociales y biológicas. Sin embar-
go, se reconoce que las investigaciones se ven 
delimitadas dentro del paradigma cualitativo. 
La investigación de sí mismo está definida 
dentro del paradigma cualitativo de segundo 
orden debido a que reconoce a la subjetivi-
dad como una construcción dada desde la 
contextualización y la historicidad (Lizcano 
Roa, 2012). Llama la atención el carácter 
provisional y no generalizable de los produc-
tos investigativos.

Identidad narrativa y el sí 
mismo: una forma de entender 
la subjetividad

La psicología fija su atención en la teoría de 
la identidad narrativa para aproximarse a la 
identidad personal usando el concepto de sí 
mismo que la comprende desde la configura-
ción y la reconfiguración de la trama narra-
tiva, abordándola desde una perspectiva no 
empirista, constructivista y posmoderna (Ia-
cub, 2010; Romano, 2013).

Las dinámicas psicológicas están a mer-
ced de gran multiplicidad de variables, muchas 
de ellas basadas en referencias temporales y 
contextuales que inciden en la identidad, por 
lo tanto, la salud psicológica es influida por 
factores sociales y biológicos, lo que hace ne-
cesarias teorías como la de la identidad narra-
tiva que enfatiza en el potencial configurativo 
de las experiencias mediante la integración y 
producción de sentido, vinculando al sujeto 
con los otros (Iacub, 2010).

La identidad integra los elementos bio-
lógicos, psicológicos y sociales en una dimen-
sión practica que enfatiza en el presente como 
categoría de análisis en la que se incorpora la 
experiencia desde el marco de la significa-
ción (Iacub, 2010). Por ello, la teoría de la 
identidad narrativa es una perspectiva útil 
para aproximarse al problema de la identi-
dad y abordar las maneras como el sujeto se 
representa a sí mismo, entendiéndolo como 
lector y escritor de su identidad mediante 
una narrativa que sintetiza temporalmente 
lo concordante y lo discordante, lo histórico 
y lo ficticio (Iacub, 2010; Sáinz Luna, 2014; 
Moreno Díaz & Soto González, 2017; Cortés 
Torres, 2018). La teoría de la identidad narra-
tiva representa la configuración del sí mismo y 
propone comprenderla como la interrelación 
de elementos inmersos en una dinámica cons-
tante con estructura coherente y cambiante, 
superando el paradigma del núcleo sustancial 
(Alvis et al., 2013; Rovaletti, 2017).
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La construcción de la identidad perso-
nal implica la individualización y referen-
ciación del mundo, trayendo consigo una 
manera de verlo y sentirse en él. La identidad 
se piensa en torno al lenguaje porque es la 
modalidad de ser en el mundo, una manera 
de expresión del sí mismo y de la capacidad 
de representación al brindar acceso a la ex-
periencia, sin que ello implique la limitación 
de esta (Romano, 2013; Sáinz Luna, 2014; 
Cortés Torres, 2018). Mediante el lenguaje 
se construyen los relatos no solo de aconte-
cimientos y actores, sino también de siste-
mas de valores (Romano, 2012; Sáinz Luna, 
2014; Cortés Torres, 2018).

De la teoría de la identidad narrativa 
de Paul Ricoeur se desprende el concepto 
de sí mismo, el cual se configura como na-
rrativa y se presenta como trama subjetiva 
que realiza una síntesis de las experiencias, 
elabora previsiones del futuro y ejerce el acto 
de nombrarse y explicarse mediante una his-
toria dinámica y singular construida como 
demanda personal a través de las interac-
ciones sociales (Bedoya Hernández & Marín 
Cortés, 2010; Alvis et al., 2013; Ojeda-Lope-
da, 2013; Sáinz Luna, 2014; Moreno Díaz & 
Soto González, 2017; Rovaletti, 2017).

El sí mismo es creado desde la narrativa 
que articula la experiencia vivida y la expe-
riencia narrada en las dimensiones contex-
tuales, interaccionales, racionales y reflexivas 
en un proceso configurativo de la subjetivi-
dad, el significado y el sentido del texto en 
un acto conversacional ubicado en un mar-
co temporal que permite un acercamiento a 
la subjetividad compleja, holística e integral 
(Garzón de Laverde & Riveros Reina, 2012; 
Sáinz Luna, 2014; Seco-Lozano et al., 2019). 
En este sentido, la subjetividad está en con-
tinua relación con el mundo, de modo que 
cada individualidad se posiciona dinámica-
mente en el mundo dentro de un panorama 
interpretativo.

Bruner (2004), según Moreno Díaz y 
Soto González (2017), clasifica las construc-
ciones identitarias en la mente con modalidad 
pragmática, correspondiente a la categoriza-
ción y conceptualización, y en la mente con 
modalidad narrativa, en la que se ubican 
las vicisitudes de las intenciones humanas 
ordenadas en una trama narrativa. Según 
Ojeda-Lopeda (2013), Bruner y Ricoeur pro-
ponen caracterizar la identidad como iden-
tidad agentiva y no agentiva, entendiendo 
que los sujetos con tendencias de poseer una 
identidad agentiva suelen hacer referencia a 
las acciones de las cuales son responsables, 
en cambio los sujetos con identidad no agen-
tiva se asumen como no participantes de los 
acontecimientos y sienten que son sometidos 
en contra de su propio deseo, percibiendo las 
situaciones como impersonales.

Najmanovich y Munné establecen una 
relación entre la identidad, el self individual 
y el social que constituye la mismidad (Gar-
zón de Laverde & Riveros Reina, 2012). Es-
tos autores proponen estudiar al ser humano 
desde el paradigma de lo complejo y hablar 
así de un sujeto entendido como una unidad 
heterogénea, abierta y cambiante que surge 
de la interacción y de la trama relacional de 
su sociedad, lo cual conlleva cambios para-
digmáticos respecto a las teorías que entien-
den a la identidad del sujeto como un núcleo 
fijo, siendo estas incompatibles con las nocio-
nes posmodernas que renuncian a pensar en 
el ser-estructura para considerar al ser-even-
to en donde la unidad de la identidad gira 
alrededor del acontecimiento (Bedoya Her-
nández & Marín Cortés, 2010; Garzón de 
Laverde & Riveros Reina, 2012). Por ello, es 
posible abordar el problema identitario des-
de la psicología social construccionista para 
afirmar que la identidad se configura cuando 
la dimensión narrativa entra en contacto con 
la dimensión discursiva social y la convierte 
en trama personal (Bedoya Hernández & 
Marín Cortés, 2010). En todo este proceso, 
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el cuerpo ejerce un papel fundamental en lo 
identitario al ser una construcción que surge 
de la historia de relaciones subjetivas, esta-
bleciendo un vínculo con el mundo (Bedoya 
Hernández & Marín Cortés, 2010).

Identidad narrativa y 
psicopatología

La psicopatología entendida desde la noción 
de sí mismo está vinculada con la ipseidad, la 
apertura al mundo y el carácter temporal, es 
decir, la búsqueda de la coherencia (Dastur, 
2015). La identidad narrativa se encuentra 
en permanente riesgo de dislocación porque 
el mantenimiento de sí es vulnerable ante 
los acontecimientos contingentes que 
dificultan la heterogeneidad del relato, 
implicando la posibilidad del desarrollo 
de las patologías mentales vividas como 
rupturas del relato, perdida de contacto de 
la alteridad y de la renovación mediante la 
ipseidad (Dastur, 2015).

Desde esta perspectiva, la psicopatolo-
gía es la incapacidad de integrar la experien-
cia en una síntesis coherente, generando un 
trauma que altera el encuentro con la ipsei-
dad (Garzón de Laverde & Riveros Reina, 
2012; Dastur, 2015). Es decir, el trauma es 
entendido como la imposibilidad de renova-
ción del sí mismo.

Las contingencias pueden ser experi-
mentadas como vivencias traumáticas que 
implican el surgimiento de una narrativa 
también traumática en la cual, por ende, el sí 
mismo se torna traumático e invalida las po-
sibilidades del self, es decir, se presenta una 
desconexión entre la dimensión de la mismi-
dad y la ipseidad por lo que la identidad esta-
rá marcada por una discordancia traumática 
(Alvis et al., 2013; Rovaletti, 2017).

La identidad personal puede inclinarse 
hacia la regresión, implicando la limitación 
del sujeto para establecer vínculos, lo que 
puede ser influido por una débil presencia de 

redes de apoyo significativas, una poca habi-
lidad para relacionarse por parte del sujeto y 
una gran dificultad para articular en su na-
rrativa un suceso vital a su relato de manera 
coherente y continua (Alvis et al., 2013).

La experiencia personal se torna proble-
mática cuando los relatos propios y alternos 
son contradictorios, ignoran el abanico de 
condiciones subjetivas y afirman un discur-
so cultural unitario como relatos dominantes 
que promueven la reducción de las personas 
a códigos sociales, implicando un cierre del 
relato y cristalizando la experiencia temporal 
(Alvis et al., 2013).

La patología vista desde la teoría de la 
identidad narrativa se vivencia como una 
perturbación de la síntesis entre la mismi-
dad, la ipseidad y la renovación de los rela-
tos, estando sus perturbaciones más agudas 
relacionadas con una profunda alteración del 
contacto con la ipseidad (Dastur, 2015).

También están aquellas alteraciones pa-
tológicas que vienen ligadas al contacto con 
la mismidad. Estas patologías se relacionan 
con la carencia de principios de unificación 
y de identificación social, por lo que el indi-
viduo está indefenso ante el encuentro de los 
acontecimientos contingentes y el terror que 
este implica, llegando incluso a reducirse el 
sujeto a la calidad de cosa en algunos casos 
(Dastur, 2015).

A modo de ejemplo, podemos compren-
der a la depresión melancólica desde la teo-
ría de la identidad narrativa. Esta patología 
se caracteriza por la vivencia constante de la 
contingencia, de la experiencia cíclica man-
tenida para evitar la disolución del sí mismo, 
circunstancia que obstaculiza su renovación 
ya que se interfiere el encuentro con la alte-
ridad y se pierde el contacto con la ipseidad, 
lo cual se vivencia como una deshumaniza-
ción del cuerpo, que deja de ser un resonador 
emocional de la experiencia; por lo que la 
persona experimenta una desconexión tem-
poral respecto al otro, de modo que su narra-
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tiva es cada vez más desposeída e impersonal, 
pues vive al otro a través de la culpa, una 
autoafirmación que parte de la mirada de re-
proche ofrecida por el otro que no puede ser 
integrada y resignificada (Martínez Lucena, 
2013; Dastur, 2015).

La melancolía en este caso se entiende 
como un repliegue estratégico del sujeto ante 
la insoportable amenaza de la imprevisibili-
dad del futuro, lo cual genera una rotunda 
negación de la contingencia, perturba su 
ipseidad e imposibilita una configuración 
narrativa haciendo que el individuo se vea 
limitado en el mantenimiento obsesivo y 
monótono de su cotidianidad y percepción, y 
reafirmando así su identidad (Dastur, 2015).

El cuerpo cumple un rol fundamental en 
el proceso identitario porque allí convergen 
la multiplicidad de relaciones subjetivas (Be-
doya Hernández & Marín Cortés, 2010). Por 
lo tanto, el cuerpo visto desde la perspectiva 
de la identidad narrativa abre la posibilidad 
de explicación para las problemáticas rela-
cionadas con la vejez y los trastornos de la 
conducta alimentaria.

La perspectiva corporal y narrativa 
expone la problemática vivenciada por la 
persona mayor respecto al reconocimiento 
personal, pues en el cuerpo convergen los 
cambios biológicos y estéticos, el síndrome 
del nido vacío y las concepciones sociales 
negativas en relación con la vejez que lo em-
pujan a la marginación (Iacub, 2010). Estos 
factores, según Iacub (2010), confluyen de 
manera que amenazan a la coherencia na-
rrativa de la identidad personal al introducir 
una contradicción difícilmente conciliable.

Los trastornos de la conducta alimenta-
ria y sus vivencias corporales son abordables 
desde la teoría de la identidad narrativa. Be-
doya Hernández y Marín Cortés (2010) afir-
man que las mujeres con este diagnóstico son 
influenciadas por la exigencia cultural del 
cuerpo ideal y ceden la evaluación del propio 
cuerpo a los juicios ajenos, pues este es un 

lugar privilegiado en la relación con el otro, 
es decir, con su alteridad. Estas mujeres ad-
quieren una distorsión de la percepción en la 
vivencia subjetiva de su imagen corporal de-
bido a que encuentra incongruencias con su 
autoimagen y la percepción del ojo del otro 
(Bedoya Hernández & Marín Cortés, 2010). 
De la relación del cuerpo y la otredad surge 
una vivencia subjetiva y emocional en la que 
se experimentan fluctuaciones del estado del 
ánimo, de emociones como la tristeza profun-
da, la depresión y la rabia entremezcladas con 
la festividad, la euforia y el optimismo (Bedo-
ya Hernández & Marín Cortés, 2010). Por lo 
tanto, la identidad subjetiva, la alteridad y la 
vivencia emocional son los tres vértices que 
ordenan la vivencia corporal (Bedoya Her-
nández & Marín Cortés, 2010).

El consumo de sustancias psicoactivas 
es un acontecimiento que no desaparece con 
la suspensión del uso de la sustancia debido 
a que esta condiciona el encuentro con la al-
teridad, distorsionando la vivencia de la co-
tidianidad y generando cambios en el estado 
mental y corporal y, por tanto, en el sí mismo 
(Garzón de Laverde & Riveros Reina, 2012). 
En el caso de los jóvenes, el consumo de sus-
tancias psicoactivas media el contacto con la 
ipseidad configurando al self narrativo y ac-
tuando como mecanismo de afrontamiento 
de una realidad que suprime la asimilación 
de relatos alternos que les dificulta la renova-
ción de la experiencia (Garzón de Laverde & 
Riveros Reina, 2012).

Oviedo-Córdoba y Quintero-Mejía 
(2014), en “El secuestro: una fractura en la 
identidad narrativa”, dan cuenta del con-
texto violento colombiano en el que los 
conflictos internos del país y la negligencia 
del Estado perpetúan el sufrimiento de los 
sujetos (Oviedo-Córdoba & Quintero-Me-
jía, 2014). Para ello, las autoras usan la pers-
pectiva política de Hannah Arendt sobre la 
identidad narrativa para realizar un acerca-
miento a la fragilidad humana en situación 
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de secuestro. Esta teoría da cuenta de suje-
tos capaces de emitir juicios que constituyen 
narrativamente una identidad constatada en 
el espacio político, siendo las narraciones de 
los secuestrados encarnaciones de la plura-
lidad porque permiten observar las relacio-
nes de significados de ellos mismos sobre su 
vida en comunidad y la experiencia de estar 
privados de la libertad (Oviedo-Córdoba 
& Quintero-Mejía, 2014). Las narraciones 
muestran como el olvido estatal y la relación 
de dependencia generan tortura psicológica 
y arrebatan la humanidad de los secuestra-
dos colombianos, quebrantando su identidad 
(Oviedo-Córdoba & Quintero-Mejía, 2014).

El duelo y la perdida de una persona cer-
cana son experiencias de quiebre que ponen 
en peligro la coherencia narrativa. Para Alvis 
et al. (2013) los otros significativos son un 
punto de referencia importante para la cons-
trucción de la identidad por lo que la muerte 
implica una pérdida de una parte del sí mis-
mo que promueve la ruptura de la coherencia 
temporal, favoreciendo la configuración de 
una identidad regresiva cuya narración se in-
clina a representar la perdida. En el contexto 
de la pandemia por covid-19, el duelo se de-
fine como complejo, pues las personas se ven 
estancadas en alguna de las etapas del duelo, lo 
cual afecta la regulación emocional, prolonga 
las sensaciones de malestar y predispone al de-
sarrollo de cuadros clínicos como la depresión, 
los trastornos de pánico e inclusive los brotes 
psicóticos (Larrotta-Castillo et al., 2020).

Identidad narrativa y procesos 
terapéuticos

El sí mismo involucra una construcción na-
rrativa de la identidad en un sistema de rela-
ciones, implicando a las historias personales 
como centros de significado en los procesos 
terapéuticos (Romano, 2012).

Desde la teoría de la identidad narrati-
va, la terapia admite al individuo como el eje 

de la experiencia terapéutica, quien es con-
cebido en una relación transformadora. Las 
teorías narrativas evitan reducir a las per-
sonas a la nosología médica y a meras con-
venciones sociales mediante el acercamiento 
respetuoso que las ubica en el centro de la in-
vestigación como expertas en sus vidas (Ma-
drid Valdiviezo, 2015; Rovaletti, 2017).

El contexto terapéutico brinda la opor-
tunidad de cambio y renovación siendo el 
terapeuta o un facilitador del proceso, depen-
diendo de su posición como posibilitador de 
la reconstrucción de la trama, o un represen-
tante de los discursos dominantes que obs-
taculizan el dinamismo y la actualización del 
relato, cristalizando la experiencia (Garzón 
de Laverde & Riveros Reina, 2013).

La instancia terapéutica es el encuen-
tro de dos historias particulares dirigido a la 
exploración de la experiencia traumática 
del paciente mediante la escucha; encuen-
tro en el que está presente el peligro de las 
interpretaciones que distorsionan el sentido 
de la narración (Coleclough, 2013). La 
terapia aborda aquellos aspectos del relato 
que obstaculizan la renovación de la narrativa 
personal mediante el encuentro intersubjetivo.

En el ámbito clínico, en la psicológica 
desde la perspectiva de la identidad narra-
tiva, el terapeuta es un co-constructor de la 
historia del sujeto consultante que tiene el 
deber de comprender la diversidad del pade-
cimiento humano como la expresión particu-
lar de las personas inmersas en un discurso 
intersubjetivo (Bedoya Hernández & Marín 
Cortés, 2010).

La psicología clínica y de la salud mental 
se posiciona en la perspectiva sistémica com-
pleja para asumir la narrativa conversacional 
como método de estudio ubicado en el do-
minio explicativo-comprensivo que permite 
conceptuar y comprender los sentidos, la or-
ganización y las funciones de las narrativas de 
los individuos, las familias y los diversos siste-
mas sociales (Garzón de Laverde & Riveros 
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Reina, 2012). La narrativa conversacional 
hace énfasis en una construcción conjunta 
de una narrativa común mediante el acto de 
narrar y ser narrados, rescatando relatos mar-
ginados e integrándolos (Garzón de Laverde 
& Riveros Reina, 2012). Es decir, se actua-
lizan las narrativas personales y familiares 
en un ejercicio interpretativo que permea lo 
subjetivo y lo intersubjetivo.

Dentro de la terapia cognitiva posracio-
nalista se encuentran técnicas como la mo-
viola propuesta por Vittorio Guidano como 
una manera de hacer más operativa la me-
todología autobservacional valiéndose de la 
narrativa, pues el terapeuta le indica al pa-
ciente que divida su experiencia en relatos de 
escenas, asumiendo así una perspectiva sub-
jetiva y otra objetiva, permitiendo que pueda 
ser espectador tanto en primera como tercera 
persona, motivando al desarrollo de nuevos 
puntos de vista y resignificando su experien-
cia (León Uribe & Tamayo Lopera, 2011).

El sujeto es el resultado de una red com-
pleja de relaciones que toman forma de una 
narración en constante renovación y recons-
trucción (Madrid Valdiviezo, 2014; Rovaletti, 
2017). Por ello, se emplean estrategias como 
el árbol de la vida a manera de herramienta 
de apoyo psicosocial para grupos vulnerables, 
porque retoma los principios de la teoría de la 
identidad narrativa para invitar a los partici-
pantes a contar sus historias a través de metá-
foras representadas en un árbol, promoviendo 
así la refiguración narrativa y el contacto con 
la alteridad (Madrid Valdiviezo, 2014).

El análisis narrativo es otra herramien-
ta empleada en el campo de la psicoterapia, 
siendo especialmente útil para el análisis de 
la construcción de la identidad que es re-
configurada en un proceso intersubjetivo 
mediante entrevistas, si bien aún es un reto 
desarrollar más investigaciones porque la 
psicología y la psicoterapia no han tenido un 
crecimiento considerable en comparación 
con otros enfoques (Capella, 2013).

La narrativa conversacional puede em-
plearse como método interventivo clínico y 
social que explora la semiótica de las narrati-
vas vinculadas a los dilemas y las pautas pro-
blemáticas para identificar los mecanismos 
de construcción de alternativas narrativas 
como posibilitadoras de bienestar (Garzón de 
Laverde & Riveros Reina, 2012). Esta me-
todología en un contexto de terapia familiar 
posibilita el surgimiento de relatos alternos 
que resignifican la narrativa, dinamizando 
la convivencia familiar, la intersubjetividad 
y la forma en que las personas se posicionan 
en el mundo (Garzón de Laverde & Riveros 
Reina, 2012). Esta perspectiva es particular-
mente efectiva en el caso de los jóvenes y sus 
familias cuya problemática gira alrededor del 
consumo de sustancias psicoactivas, pues po-
sibilita conectar las experiencias y resignifi-
car los relatos (Garzón de Laverde & Riveros 
Reina, 2012).

En el caso del abordaje del proceso de 
duelo se reconoce el potencial de las narra-
ciones, los rituales y el fortalecimiento de 
las relaciones vinculares como posibilita-
dores de experiencias terapéuticas porque 
promueven la inclinación configurativa 
identitaria hacia la progresión después de 
la perdida, cuando surgen emociones como 
la tristeza compatible con la apertura del sí 
mismo (Alvis et al., 2013).

El arte posibilita las experiencias tera-
péuticas porque permite transformar el relato 
y la expresión de estados subjetivos. Las ac-
tividades artísticas promueven la reorganiza-
ción y reconstrucción de nuevas narrativas 
sobre el sí mismo y el porvenir porque son es-
pacios para verbalizar las experiencias, sien-
do ampliamente usadas por los jóvenes para 
contrarrestar la marginación ocasionada por 
los discursos sociales preponderantes, posibi-
litando procesos catárticos que son apoyados 
en las organizaciones juveniles (Jiménez Fló-
rez & Sánchez Villafañe, 2016).
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A modo de síntesis, los procesos terapéu-
ticos desde la teoría de la identidad narrativa 
apelan a la alteridad y a la ipseidad para movi-
lizar el relato e integrar los elementos discor-
dantes que amenazan la coherencia narrativa. 
Como ejemplo de herramientas narrativas se 
encuentra la clínica psicoterapéutica de orden 
comprensiva y las técnicas como el árbol de la 
vida, la moviola, el análisis narrativo, la narra-
tiva conversacional, los rituales y el arte.

Identidad narrativa: un 
acercamiento a los discursos 
socioculturales

Identidad narrativa como concepto 
integrador que ayuda a explicar los 
procesos de la identidad social en 
los diversos colectivos sociales

La teoría de la identidad narrativa enfatiza 
en la condición dinámica y activa del pen-
samiento humano, teniendo ventaja respecto 
a las explicaciones puramente teóricas, esen-
cialistas y generales en un contexto de crisis 
de los metarrelatos (Sánchez, 2011).

Las tradiciones toman formas narrativas 
y construyen una comunidad moral, pues la 
memoria se convierte en un acontecimiento 
literario, por tanto, el lenguaje es una vincu-
lación y vía de acceso al legado cultural que 
hace que coincidan los límites de las tradi-
ciones narrativas y los límites de la identidad 
(Benítez, 2011). En este sentido, entender las 
estructuras de las narraciones implica com-
prender las potencialidades de la concep-
ción histórica porque las relaciones entre los 
miembros de una comunidad se establecen 
en la dimensión histórica a través del lengua-
je y la conciencia (Benítez, 2011).

Por ello las vivencias históricas de las 
sociedades y subculturas se cuentan a ellas 
mismas a través de la narración para com-
prenderse, como conjunto y como con-
diciones singulares de sus individuos que 
comparten su realidad al relatarla (Benítez, 

2011). Es decir, la narración articula los ele-
mentos sociales e individuales en un todo 
dinámico constatado en el lenguaje. El len-
guaje es un conjunto de códigos con existen-
cia propia anterior a los sujetos, constitutivo 
de la existencia humana porque posibilita 
tanto la creación de las historias personales 
y culturales como el diálogo entre las partes 
individuales y el conjunto social, siendo 
determinante de la experiencia de manera 
temática y estética (Benítez, 2011; Bolívar, 
2012; Bracamonte, 2015; Carmona Morales, 
2015; López; 2019; Mardikian, 2019).

El análisis bibliográfico desde la narrativa 
hace que la historia pierda su sentido lineal y 
científico para concebirse a partir de la duali-
dad historia-ficción constatada en una trama 
ubicada en la dimensión tempo-espacial en 
tensión correlativa materializada en un uni-
verso simbólico (Benítez, 2011; Bracamonte, 
2015). El lenguaje es el hilo conductor de los 
diversos discursos sociales.

La teoría de la identidad narrativa tiene 
un efecto integrador entre los niveles macro, 
meso y micro de la realidad social. En el nivel 
micro están las interacciones de corta dura-
ción que tienen lugar cara a cara, mientras 
que en el nivel meso se encuentran las nor-
mas de interacción de mediana duración y el 
macro corresponde a un nivel de difusión de 
patrones de pensamiento y acción de larga 
duración (Ramírez, 2020). Ramírez (2020) 
analiza la militancia desde esta perspectiva, 
explicándola desde las interacciones que tie-
nen lugar en el plano de la ipseidad mediante 
la identificación que lleva a la integración y 
sedimentación de ideales.

En el nivel micro se ubica el sujeto plu-
ral que se encuentra con los otros en la di-
mensión performativa de la ipseidad, donde 
crea una realidad intersubjetiva en forma de 
acuerdos que involucran juicios, valores mo-
rales y una normativa propiciadores de una 
trama narrativa y una intencionalidad colec-
tiva (Sánchez, 2011; Ramírez, 2020).
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En el nivel meso se encuentran los dis-
positivos mediadores entre el individuo y la 
normativa, tal como son las instituciones y los 
medios de comunicación que transmiten idea-
les a los individuos, quienes las transforman 
mediante su interacción (Ramírez, 2020).

En el nivel macrosocial se reflejan las 
transformaciones socioeconómicas y los ele-
mentos culturales sedimentados en segmen-
tos generacionales de la población (Ramírez, 
2020). Este efecto generacional es represen-
tado en los medios de comunicación masi-
vos, porque las narrativas expuestas ponen 
en evidencia la segmentación de la población 
según los medios usados con mayor frecuen-
cia en cada época, mostrando cambios en la 
vinculación de los individuos (Sola Mora-
les, 2011). Existe una transición de la vida 
comunitaria y familiar con inclinaciones a 
satisfacer exigencias sociales propias de la ge-
neración de la radio a una vida cada vez más 
enfocada en el individualismo y la indepen-
dencia conforme predominan medios como 
la televisión y el internet. Es en esta última 
generación en la que resalta más el culto al 
individuo y el hedonismo posible en una rea-
lidad virtual sin inhibiciones (Sola Morales, 
2015; Rodríguez Mancera, 2012).

Resumiendo lo planteado, el lenguaje 
conecta los elementos sociales e individua-
les en un todo coherente que retoma formas 
narrativas. Por ello la identidad cultural es 
comprendida desde la narración que repre-
senta la interacción y la historicidad de los 
conjuntos sociales.

La literatura desde la teoría 
de la identidad narrativa: una 
herramienta para el análisis 
sociohistórico de la identidad de 
los colectivos sociales

Las obras artísticas interrogan y transforman 
las creencias sobre los sí mismo y poseen 
el poder de movilizar cambios respecto a 
las expectativas y los desenvolvimientos 

culturales al presentarse como una obra 
abierta que brinda al lector la oportunidad de 
ampliar sus horizontes de sentido mediante 
la imaginación, llenando durante el proceso 
los espacios de la obra con la interpretación 
(Benítez, 2011). Por tanto, la imaginación 
literaria realiza importantes contribuciones a 
la vida moral y política porque se desempeña 
como vía hacia la justicia social, a los 
principios éticos que involucra el bienestar 
en la vida pública (Tornero, 2010; Benítez, 
2011; Muñoz Corcuera, 2019).

La narrativa literaria se caracteriza por 
una declaración de intenciones de parte del 
autor, de manera que se plantea la materiali-
zación de un mensaje concreto influenciado 
por su subjetividad.

Las obras narrativas son fundamentales 
para la cultura porque a través de ellas se re-
fleja y se comprende al hombre como un lec-
tor cuya identidad es configurada a partir de 
la revisión de las creaciones culturales (Tor-
nero, 2011; Carmona Morales, 2015; López, 
2019). Las obras narrativas son una media-
ción entre la identidad cultural y la identidad 
individual que poseen una relación dialéctica 
a través del lenguaje.

Los elementos en una obra son la ma-
nifestación del autor inserto en un contexto 
especifico. Un ejemplo de ello son los perso-
najes de las obras porque ellos se desempeñan 
como un monigote usado por el autor como 
medio de expresión de su posición particular, 
dando cuenta de algunas características de su 
carácter que es también una manifestación 
de su contexto (Carmona Morales, 2015).

Los personajes, las escenografías, sus 
relaciones, el estilo de narración del autor y 
el lector son entes que se corresponden na-
rrativamente, tal como lo afirma Tornero 
(2011), quien analiza El Tornavoz, novela del 
escritor mexicano Jesús Gardea caracterizada 
por ser transgresora de la estructura conven-
cional de los textos porque juega con la mul-
tiparidad de voces y tiempos. La identidad 
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narrativa posibilita un análisis fenomenológi-
co-hermenéutico en dicho texto de manera 
que el lector logra abordar la línea narrativa 
del texto a la vez que se convierte en coau-
tor gracias al ejercicio de interpretación en 
el que se vale de los relatos de los personajes 
(Tornero, 2011).

América Latina, desde la teoría de la 
identidad narrativa, es un escenario donde 
cohabitan la ficción y la realidad que resultan 
inagotables, pues tanto su escritura como su 
identidad poseen mestizaje, lo cual implica la 
multiplicidad dinámica de voces puestas en 
un devenir literario e histórico que, a su vez, 
posee una apertura hacia nuevos episodios 
existenciales, un porvenir que amplían las pa-
redes de su mismidad reconocida como única 
y original, que busca la independencia de las 
definiciones colonialistas (Bolívar, 2012).

En el contexto latinoamericano es evi-
dente el rol representativo y transformador 
de las obras narrativas, particularmente la 
novela y el ensayo. Según Bolívar (2012), 
Latinoamérica expone en su literatura las 
relaciones de dependencia con los cánones 
impuestos por los monopolios occidentales, 
teniendo esta relación su nacimiento en la 
colonización europea que usaba la crónica 
para retratar los acontecimientos desde una 
imagen triunfalista engrandecida.

El género de la novela fue un medio por 
el cual se posicionó la vida propia de Améri-
ca en el centro de las narraciones, donde los 
personajes poseen vida propia y recrean los 
acontecimientos que entremezcla la realidad 
y la ficción, representando desde adentro una 
perspectiva de lo que es América (Bolívar, 
2012). Para Bolívar (2012), existe una fusión 
inseparable entre el ensayo y América por-
que estos comparten un carácter proyectivo, 
problemático, inacabado y confrontativo. El 
ensayo es un formato que permite plasmar las 
posibilidades y la multiplicidad latinoameri-
cana. Por lo tanto, para abordar la identidad 
narrativa de América es necesario una revi-

sión de los relatos y la historia que se ha cons-
truido sobre sí misma, siendo esta perspectiva 
útil para definirla más allá de los aspectos que 
la componen y poder verla como una unidad 
(Bolívar, 2012).

Bracamonte (2011) ubica entre los 
eventos históricos latinoamericanos más re-
levantes a los regímenes dictatoriales esta-
blecidos entre la década de los 70 y los 80 
del siglo xx, cuando la literatura se cuestionó 
su rol social e inició una revisión crítica de 
la historia y los discursos sociales. Durante la 
reconstrucción histórica, la literatura subvir-
tió los cánones historiográficos positivistas y 
románticos para introducir el relativismo en 
la construcción de conocimiento, en el que lo 
subjetivo y lo intersubjetivo tienen un papel 
activo en la transformación y legitimación de 
tramas socioculturales e históricas (Braca-
monte, 2011).

La novela histórica contemporánea en 
Latinoamérica, como narrativa literaria, es la 
representación de este nuevo paradigma en 
el cual se exponen reflexivamente los relatos 
en diferentes temporalidades a través de un 
universo simbólico donde cohabitan la dia-
cronía y la sincronía, representando la iden-
tidad del continente con toda su complejidad 
y diversidad (Bracamonte, 2011).

A través de la revisión histórica desde la 
literatura se reelabora la memoria intentando 
resolver un trauma del pasado al incluir las 
perspectivas subjetivas que facilitan la inte-
gración de la experiencia individual a la me-
moria colectiva y social (Bracamonte, 2011). 
Mediante la teoría de la identidad narrativa 
se hace posible la exploración de problemas 
morales, los rompimientos del relato, la per-
cepción del dinamismo humano y la toma de 
posición crítica ante los preceptos sociocul-
turales e históricos y la forma en como son 
apropiados por los individuos, de manera que 
la identidad cultural es reinterpretada y re-
construida (Bracamonte, 2011; López, 2019; 
Zuluaga Jaramillo, 2018; Staes, 2020).
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En definitiva, la literatura es un medio 
de expresión cultural e individual que po-
sibilita su interacción por lo que, desde la 
teoría de la identidad narrativa, se convierte 
en un recurso que propicia tanto la revisión 
como la transformación cultural. Tal es el 
caso de Latinoamérica, que consolida su 
identidad a través de la novela y el ensayo, 
abriéndose a un universo que admite plura-
lidad e independencia.

Identidad narrativa: las artes 
visuales y escénicas como 
lenguajes alternativos para 
relatar la vida social

La teoría de la identidad narrativa aborda la 
realidad subjetiva, relacional y comunitaria 
desde el lenguaje, haciendo factible un abor-
daje de los diferentes códigos implementados 
para la expresión y la construcción identitaria. 
Este lenguaje toma múltiples formas, incluyen-
do los formatos visuales y performativos en los 
que la palabra adquiere nuevos significados. 
En este orden de ideas, las obras cinemato-
gráficas, fotográficas y escénicas son represen-
tativas y configurativas de los individuos y su 
comunidad al permitir su interacción.

Las obras cinematográficas desde la teo-
ría de la identidad narrativa se inscriben como 
narrativas que reaccionan ante la prefigura-
ción, reinterpretándola para darle una nueva 
forma, siendo las filmaciones un producto de 
su contexto cultural (Sánchez, 2011). Ade-
más, el cine posee una relación dialéctica in-
terna entre diversos elementos que le otorgan 
una trama coherente que conversa con el es-
pectador, quien empatiza con los personajes y 
sus historias, integrando las actitudes cultura-
les expuestas (Sánchez, 2011).

El cine se constituye por tres rasgos 
principales que lo identifican: la completud 
o totalidad referida a todas las partes supe-
ditadas a un todo, la plenitud que implica a 
los episodios con un sentido incompleto que 

aporta a la unidad y, por último, la identifi-
cación de la obra por sus límites en relación 
con su lógica y el género al cual pertenece 
(Sánchez, 2011).

Sánchez (2011) cataloga al cine como 
una obra narrativa, cuya unidad fundamen-
tal es la imagen, con sus propios códigos que 
conforman un lenguaje y expresan una his-
toria contada temática y audiovisualmente. 
Analizar a los personajes cinematográficos 
desde la teoría de la identidad narrativa per-
mite observarlos desde su subjetividad y dota 
de dinamismo al análisis. Es importante abor-
dar a los personajes desde el lenguaje, pues 
este es el medio privilegiado para acceder a 
la experiencia de los otros y permite la iden-
tificación, otorgando un papel principal a la 
narración (Sánchez, 2011).

Los personajes del cine se encuentran 
guiados por el guion, el cual no tiene exis-
tencia para el público porque este solo lo 
experimenta a través de la pantalla hacien-
do que elementos como el montaje tomen 
protagonismo en la transmisión del carácter 
del personaje con sus características físicas, 
su mentalidad e incluso su imputación moral 
(Sánchez, 2011). Los personajes poseen un 
carácter que es expuesto mediante el len-
guaje cinematográfico. Es importante abor-
dar a los personajes desde el lenguaje, pues 
este es el medio privilegiado para acceder a 
la experiencia de los otros y permite la iden-
tificación, otorgando un papel principal a la 
narración (Sánchez, 2011).

La imagen en las obras cinematográficas 
se convierten en una forma de transmisión 
cultural, de actitudes que recubren a los per-
sonajes y sus historias como es el caso del cine 
de Víctor Gaviria que representa la mentali-
dad antioqueña caracterizada por la vida in-
tensa, las relaciones personales limitadas a un 
círculo cerrado, el espíritu empresarial, etc. 
(Sánchez, 2011). Este director colombiano 
representa en sus personajes una visión so-
bre las costumbres de la región antioqueña; 
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al poner las tradiciones culturales en un filme 
permite a las personas identificarse y reflexio-
nar sobre la realidad paisa.

La imagen fotográfica es un lengua-
je audiovisual con connotaciones propias y 
caracterizada por ser de fácil acceso para la 
mayoría de las personas, principalmente gra-
cias al uso de herramientas digitales (Trique-
ll, 2011). Como sostiene Triquell (2011), las 
decisiones estéticas y de contenido tomadas 
respecto a una fotografía son la expresión 
de la identidad narrativa personal y abren 
la puerta a la revisión del pasado desde una 
lectura presente, ampliada en un contexto 
virtual que introduce la mirada del otro oca-
sionando que diferentes relatos actualicen y 
resignifiquen los recuerdos. La fotografía en 
la red es un espacio para la negociación de 
la imagen personal y las expectativas socia-
les. Es decir, la fotografía es un lenguaje con 
códigos propios que narran al sujeto y lo in-
troducen al diálogo social (Triquell, 2011).

El teatro es una forma de creación artís-
tica en la que la imagen posee un rol funda-
mental en la simbolización e incita a hablar 
sobre el actor y su identidad. Para Mauro 
(2014), el oficio teatral tiene una repercusión 
directa en la identidad del actor, dando lugar 
a una identidad narrativa denominada el yo 
actor, entendido como el relato que da senti-
do a la tarea del actor y unifica los elementos 
heterogéneos, expresando el quién en la ac-
ción actoral en la que se identifica a sí mismo 
como uno al mismo tiempo que navega en la 
experiencia caótica en escena. La identidad 
actoral garantiza la situación de actuación y 
reduce el peligro de la disolución de la iden-
tidad ante la provisionalidad de los persona-
jes mediante una unidad imaginaria que es 
presentada ante la mirada del otro (Mauro, 
2014). El yo actoral expone la identidad na-
rrativa personal con relación a las contingen-
cias presentadas en el performance, siendo la 
experiencia ordenada narrativamente. Así, 
tanto el otro como el actor se encuentran en 

un contexto performativo que funciona gra-
cias a una red de identificaciones que rees-
criben la realidad de forma intersubjetiva en 
una situación actoral (Mauro, 2014).

La identidad actoral constituye una ra-
zón práctica porque implica el dominio de 
una red conceptual que le permite al actor 
comprender su tarea y asumirla frente a otro, 
siendo la imaginación el plano en donde se 
ordenan los factores heterogéneos de la obra 
teatral (Mauro, 2014).

El yo actor es definido también por el 
lugar que ocupa en la sociedad, pues no es 
concebido como un ente aislado, sino que se 
encuentra determinado por la pertenencia a 
un grupo. El espacio teatral es una producción 
de elementos culturales que se encuentra en 
una posición compleja porque los discursos 
sociales marginan al actor como profesión, 
además de que su estatus independiente se 
encuentra en constante disputa (Mardikian, 
2019; Mauro, 2014). Mardikian (2019) con-
templa que en la teatralidad habita un juego 
de máscaras porque su carácter dinámico y 
performativo representa una realidad ficticia 
que es real para sí misma y expuesta como 
narración que representa las vivencias y los 
ideales de las comunidades.

La escena teatral independiente posee 
mayor libertad respecto a las temáticas que de-
sea representar, pero adquiere características 
fantasmagóricas en el sentido de que es inesta-
ble al carecer del respaldo general (Mardikian, 
2019). Este carácter fantasmagórico implica, 
para Mardikian (2019), que este tipo de tea-
tro sea difícil de definir, pues sus relatos son 
alternativas que escapan a los discursos hege-
mónicos sociales, siendo con frecuencia críti-
cos, contestatarios a la idiosincrasia. El teatro 
independiente ocupa un lugar en la alteridad 
social, un encuentro con lo diferente que per-
mite mirarse a sí misma como otra.

En síntesis, la teoría de la identidad na-
rrativa posibilita observar las obras cinemato-
gráficas, fotográficas y escénicas en relación 
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con un todo cultural, pues estas expresan en 
un lenguaje especifico las características de 
su contexto. Los filmes poseen una estruc-
tura narrativa cuya unidad fundamental es 
la imagen, la cual expresa la percepción del 
director en una trama y en el carácter de 
sus personajes. La fotografía es otra forma 
de presentar una obra artística visualmente, 
teniendo una connotación más personal al 
ser cada decisión estética una representa-
ción subjetiva del fotógrafo, quien pone en 
diálogo su interioridad cuando la expone al 
público en redes sociales. Por su parte, la 
identidad narrativa en el caso del actor de 
teatro toma forma de un yo actor que le da 
coherencia a su percepción y su performance 
en relación con el espectador y la mirada 
social, siendo esta determinante del rol y el 
lugar que ocupa en el imaginario colectivo. 
Estos medios artísticos son lenguajes con 
características propias que permiten la 
expresión del individuo en relación con un 
contexto sociocultural especifico.

Identidad narrativa y educación

La identidad narrativa e 
instituciones educativas: 
socialización y subjetivación de la 
identidad comunitaria

Las personas nacen en un mundo interpreta-
do y se adaptan a él gracias a mecanismos de 
socialización como la educación, que se en-
carga de imprimir la memoria histórica y los 
ritmos sociales, configurando el ser (Escolano 
Benito, 2010). Las instituciones educativas 
como la escuela y la universidad son entor-
nos sociales donde se introduce al individuo 
a la sociedad.

Las memorias de la escuela, desde la 
teoría de la identidad narrativa, involucran 
factores individuales y representaciones 
colectivas que constituyen las tramas co-

munitarias, teniendo en cuenta que estos 
escenarios proyectan la memoria cultural 
que se imprime en el habitus a través de las 
practicas pedagógicas, presentando la in-
terpretación colectiva del pasado que se ve 
sometida a un proceso de subjetivación (Es-
colano Benito, 2010). La escuela influencia, 
según Escolano Benito (2010), en la confi-
guración de la identidad narrativa al consti-
tuirse como un espacio de socialización y un 
punto de referencia al momento de relatar 
las memorias personales.

El edificio escolar perdura en los re-
cuerdos personales e históricos, pues su es-
tructura es un escenario que transmite una 
semántica cultural definida al constituirse 
como símbolo comunitario que grafica en sus 
muros representaciones del momento socio-
histórico de referencia, al mismo tiempo que 
registra el paso de los actores que habitaron 
el espacio (Escolano Benito, 2010).

La arquitectura de la escuela, las es-
trategias de comunicación y las prácticas 
educativas separan al individuo de los ritmos 
domésticos y lo ingresan al tiempo social, 
inculcando un ritmo metódico a través de 
dos microtiempos: el de la organización de la 
escuela y el de la agenda del curso (Escolano 
Benito, 2010). Ello implica la asimilación 
de costumbres que permanecen incluso por 
fuera de la conciencia bajo el sometimiento 
de herramientas de socialización que le son 
comunes a un grupo heredero de un momento 
sociohistórico concreto y pertenecientes a 
una generación (Escolano Benito, 2010).

Las imágenes de los rituales socializa-
dores se representan en la identidad narra-
tiva individual, se convierten en mecanismos 
otorgados por la cultura y poseen un poder 
homogeneizador aun en la posmodernidad 
(Escolano Benito, 2010; Ascárate Coronel, 
2017). Las escuelas permiten la coherencia 
del discurso social que permanece dinámica 
gracias a una relación dialéctica de naturale-
za narrativa con los individuos.
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La universidad es un espacio educativo 
que configura la identidad al introducir al 
individuo a la cultura en un espacio delimi-
tado jurídica y administrativamente, propicio 
para el diálogo narrativo entre la influencia 
estatal, la autonomía universitaria y el acon-
tecer humano (Castillejos Solís, 2020). La 
coherencia interna de la universidad pública 
y las políticas del Estado dan paso al cuestio-
namiento de la autonomía de la universidad 
y su rol en la sociedad.

La trama narrativa se transforma, dice 
Castillejos Solís (2020), cuando las personas 
ingresan al contexto universitario y se identi-
fican con su cultura interna y propuesta po-
lítica de sociedad, adquiriendo una identidad 
universitaria y una responsabilidad sostenida 
sobre una promesa. Las universidades públicas 
transmiten una ética mediante el curriculum y 
las competencias impartidas, siendo estas una 
representación de su autonomía respecto a las 
intenciones del Estado que responde al com-
promiso latinoamericano de cohesión e iden-
tidad social (Castillejos Solís, 2020).

Los estudiantes universitarios se relacio-
nan con los ideales universitarios mediante la 
vocación profesional, definida como el interés 
de una persona por dedicarse a determinada 
forma de vida o trabajo, siendo una cualidad 
simbólica e identitaria relacionada con el pro-
yecto de vida personal —que, al entrar en 
contacto con la institución, empieza a soste-
ner un diálogo con sentido político moral uni-
versitario— y los procesos de socialización que 
inciden en la autopercepción y la proyección a 
futuro con relación a la escena laboral, social, 
cultural y política (Castillejos Solís, 2020).

Según expone Castillejos Solís (2020), 
la articulación del escenario universitario y el 
yo universitario mediante la identidad narra-
tiva aborda las valoraciones éticas y morales 
de los sujetos y los colectivos que configu-
ran los discursos sociohistóricos y definen el 
acontecer político de las instituciones, pues 
la universidad legitimiza un discurso y el yo 

universitario se posiciona reflexivamente, 
pudiendo reconfigurar las narrativas colec-
tivas. Al entrar en contacto el universitario 
con los ideales institucionales se hace cons-
ciente y partícipe de su realidad social, pu-
diendo tomar una posición activa y reflexiva 
al integrarlo a su proyecto de vida.

Recapitulando, los escenarios educa-
tivos son espacios para la socialización y la 
introducción cultural porque el encuentro 
intersubjetivo en los escenarios educativos 
transforma a sus participantes y resignifica 
los sistemas de origen, comúnmente mode-
los arbitrarios definidos por propuestas hege-
mónicas de momentos históricos específicos 
(Ramírez Pavelic & Contreras Salinas, 2016).

Tradicionalmente, la educación es vista 
a través de una melancolía pedagógica que 
busca acercar a los individuos a discursos 
atemporales, universales, anónimos y abs-
tractos transmitidos de manera impersonal; 
de esta forma el acto educativo no tiene alte-
ridad, no admite la otredad y niega la posibi-
lidad de renovación (Escolano Benito, 2010; 
Ramírez Pavelic & Contreras Salinas, 2016).

Para contrarrestar los efectos alienan-
tes de la educación se encuentra la narrati-
va como una herramienta de conocimiento, 
pues aumenta la capacidad investigadora del 
estudiante al facilitar la tarea de integrar y 
referenciar información que es vista en con-
texto (Sevilla Vallejo, 2019). La importancia 
de la narrativa en el ámbito universitario es 
evidenciada en un estudio realizado por Se-
villa Vallejo (2019) donde se aplicó la escala 
educación e identidad narrativa a estudiantes 
de España, Corea del Sur y Ecuador con el 
objetivo de medir su percepción respecto a 
la narrativa, cuyos resultados demostraron, 
entre otras cosas, que los estudiantes veían 
en la narración un apoyo para la adquisición 
de conocimientos y para el desarrollo de su 
propia individualidad.

Instituciones educativas como la es-
cuela y la universidad contribuyen a la co-
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herencia social, al establecer un carácter 
comunitario a través de vías simbólicas 
como la pedagogía, la arquitectura y los dis-
cursos sociales, introduciendo al individuo 
a un todo cultural (Escolano Benito, 2010; 
Ortiz Granja, 2018; Sevilla Vallejo, 2019). 
A su vez, estos espacios posibilitan el diálogo 
y la negociación de los discursos sociales al 
ser subjetivados por los individuos que ven 
en la narrativa una herramienta de conoci-
miento y construcción identitaria. La teoría 
de la identidad narrativa les otorga a los es-
pacios educativos un carácter intersubjetivo 
y dinámico, reconociendo tanto los factores 
sociales como los individuales.

En pocas palabras, la educación imparti-
da desde las instituciones contribuye a la co-
herencia social en una cultura determinada 
que tiene influencia en la identidad indivi-
dual. Al mismo tiempo, los individuos se va-
len de herramientas otorgadas por la cultura 
y la narrativa para relatar, interpretar y trans-
formar su sociedad.

La identidad narrativa 
como fundamento del acto 
pedagógico

Desde la teoría de la identidad narrativa, la 
educación se convierte en uno de los factores 
configuradores de la identidad personal, al 
propiciar la capacidad de relatarse a sí mismo, 
al mundo y a sus interrelaciones. Además, la 
teoría es integradora y transformadora de la 
realidad individual y comunitaria.

Las habilidades narrativas toman cada 
vez más relevancia en una sociedad posmo-
derna en crisis, orientada al consumismo, 
que promueve expectativas a corto plazo y 
estilos fragmentarios de vida (Sevilla Vallejo, 
2019; Ascárate Coronel, 2017). Para Sevilla 
Vallejo (2019), en este contexto social se re-
duce la capacidad discursiva, haciendo de las 
herramientas narrativas una necesidad en el 
aula de clase, pues son las narraciones las que 

otorgan un sentido a la experiencia y facilitan 
el surgimiento de la creatividad.

La pedagogía permeada por la narrati-
va es un acto educativo con la intención de 
acompañar al otro, el cual cohabita un espa-
cio y existe más allá de las etiquetas sociales; 
así se facilita un encuentro intersubjetivo 
transformador y multidireccional de identi-
dades con estructuras narrativas constata-
das en el actuar, construidas en la alteridad 
(Ramírez Pavelic & Contreras Salinas, 2016; 
Gasca Fernández et al., 2017).

En este sentido, la educación es más 
que el acto de enseñar porque contribuye a 
la constitución de la identidad individual y 
social en un entorno de construcción de co-
nocimiento.

Velasco (2010) abre un diálogo entre la 
pedagogía de Freire y la teoría de la identidad 
narrativa de Paul Ricoeur, donde el punto 
de encuentro es la narración como proceso 
fundamental del desarrollo personal de 
cada ser humano. Paulo Freire concebía la 
alfabetización como un proceso dialógico y 
liberador contextualizado socioculturalmente 
y direccionado a contar la propia historia, 
más allá del proceso de lectura y escritura 
(Velasco, 2010).

La escucha, según Velasco (2018), es 
uno de los elementos fundamentales del pro-
ceso de alfabetización, la cual consistía en 
instalarse en la comunidad y dejarse permear 
por ella con el fin de crear un entorno para 
la aparición de un universo vocabular que 
exprese la historia personal de los individuos 
y sus situaciones existenciales. Las cortas 
palabras generan nuevos horizontes a partir 
de la narración cuando son significadas por 
la historia personal que permite tomar con-
ciencia reflexiva de la cultura y realizar una 
reconstrucción critica del mundo humano 
(Velasco, 2010).

Por ello, el modelo educativo comunica-
cional dialógico se centra en los interlocuto-
res, acompañando el acto de concientización, 
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conocimiento y creación, validando el saber 
popular en relación con las practicas socia-
les en determinada realidad local y recono-
ciendo que la identidad personal autónoma 
se construye desde un entorno comunitario 
(Velasco, 2010; Moreno Díaz & Soto Gon-
zález, 2017).

Desde la teoría de la identidad narrativa, 
la alfabetización es un proceso de diálogo que 
reafirma la propia identidad, la manifiesta y 
la materializa introduciéndola en el todo so-
ciocultural y político. Es decir, media entre el 
individuo y su entorno, ubicándolos a ambos 
como entes interrelaciónales, mutuamente 
influidos gracias a la confluencia de narrati-
vas. La alfabetización enfocada desde la teo-
ría de la identidad narrativa transforma los 
discursos normalizadores cuando introduce 
lo diferente y a la persona como protagonis-
ta, tomando especial relevancia en Latinoa-
mérica, ya que facilita el reconocimiento de 
su pluralidad desde el discurso propio y dis-
tanciado de las definiciones colonialistas y el 
poder hegemónico, pues permite la autocom-
prensión y la narración de la propia identidad 
del continente y sus regiones al darle peso a 
la historia vivida tanto en los textos como en 
la cotidianidad (Velasco, 2010; Moreno Díaz 
& Soto González, 2017).

La pedagogía es una herramienta de 
resistencia para los sectores de la población 
marginados, que tradicionalmente no poseen 
una participación en los discursos sociales, 
tales como el colectivo LGTB, los jóvenes 
privados de la libertad y las mujeres perte-
necientes a la tercera edad. (Velasco, 2010; 
Ramírez Pavelic & Contreras Salinas, 2016; 
Moreno Díaz & Soto González, 2017; Cortés 
Torres, 2018). La narración favorece a la re-
siliencia entendida como una habilitad uni-
versal con bases temperamentales afectadas 
por factores ambientales, y vinculada con la 
capacidad de asumir realidades contingentes 
y unificarlas en el relato gracias a las compe-
tencias narrativas (Velasco, 2010).

La pedagogía narrativa es transformado-
ra, pues reformula los discursos normalizado-
res cuando reconoce la otredad, la diferencia, 
haciendo del espacio educativo un entorno 
dialógico configurador de relatos (Ramírez 
Pavelic & Contreras Salinas, 2016). Por ello, 
Ramírez Pavelic y Contreras Salinas (2016) 
exponen a los espacios educativos como es-
cenarios donde se disputa el yo y con ello la 
identidad sexual, principalmente en el caso 
del colectivo LGTB, el cual expresa que las 
represiones ejercidas por las instituciones 
condicionan el desarrollo del sí mismo, ha-
ciéndolos vulnerables ante la violencia y la 
posibilidad del suicidio. Estos entornos legi-
timan determinadas expresiones de la iden-
tidad que afectan directamente el desarrollo 
personal y pueden ser un factor de riesgo o 
protección con relación a diferentes proble-
máticas que comprometen el bienestar.

Moreno Díaz y Soto González (2017) 
postulan la educación popular de Freire con 
el fin de abordar la problemática de las mu-
jeres mayores que no han tenido acceso a la 
educación formal para aproximarse a la edu-
cación desde la narrativa como un proceso 
transversal vitalicio. Desde esta perspectiva 
se piensa a la persona mayor como un su-
jeto político y protagonista de un proyecto 
sociohistórico y se tiene en cuenta que, en 
particular, a la mujer mayor se le vulnera su 
derecho a la educación debido a los roles so-
ciales que la definen como un ser hogareño y 
sumiso, estando doblemente afectada por el 
lugar otorgado en la sociedad a las personas 
mayores como individuos marginados con 
un rol pasivo en el espacio público (Moreno 
Díaz & Soto González, 2017). La práctica de 
la alfabetización facilita el relato de la expe-
riencia de las mujeres mayores porque otor-
ga herramientas para la concientización de 
la relación entre la identidad personal y los 
discursos sociales, permitiendo asumir una 
posición reflexiva para transformar su ser en 
el mundo (Moreno Díaz & Soto González).
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En el caso de los jóvenes privados de 
la libertad, la narración autobiográfica con-
tribuye a poner el propio relato en el centro 
del discurso. Cortés Torres (2018) expone 
los efectos de la narración autobiográfica en 
un grupo de jóvenes privados de la libertad 
inscritos en el Sistema de Responsabilidad 
Penal en Colombia. El autor hace énfasis en 
la narración como eje en la construcción ac-
tiva de conocimiento para trascender de la 
enseñanza de la lengua usualmente imple-
mentada para la escritura de preceptos mo-
rales que los ubican en un rol pasivo (Cortés 
Torres, 2018).

Los adolescentes privados de la libertad 
hacen uso de la narración autobiográfica para 
representar su cotidianidad y los sentidos que 
la rodean, exponiendo una reconfiguración 
cultural, haciendo posible la integración de 
su subjetividad en las narraciones respecto a 
los actos cometidos, relativizando los hechos 
y permitiendo comprender la intencionalidad 
de la acción que abre la puerta a la integra-
ción social gracias a la transformación fruto 
del encuentro de los relatos (Cortés Torres, 
2018). El acto narrativo, según Sevilla Va-
llejo (2019), da lugar en este entorno peda-
gógico a la otredad y a la subjetividad para 
superar las etiquetas que cristalizan su posi-
ción en lo personal y lo social, porque es la 
narración la posibilitadora de la verdadera 
reflexión, la integración de fragmentos de la 
experiencia y el diálogo transformador.

La narración autobiográfica es compati-
ble con los espacios de educación formal, con 
las herramientas tecnológicas y el proceso de 
desarrollo, haciendo que sea aplicable a los 
adolescentes en el contexto escolar en un en-
torno virtual. Gasca Fernández et al. (2017) 
utilizan la narración autobiográfica mediada 
por herramientas digitales en adolescentes 
y jóvenes para abordar sus narraciones in-
dividuales, en relación con el fondo cultural 
en un contexto escolar, descubriendo sus 
posiciones personales respecto al espacio 

educativo. La narrativa es un medio para la 
construcción identitaria, clave en estas eta-
pas del desarrollo, pues permite que los jó-
venes sean los protagonistas de su proceso 
formativo (Gasca Fernández et al., 2017).

En síntesis, la narrativa es el recurso uti-
lizado para la lectura de la propia identidad 
y la realidad social, y la alfabetización es una 
herramienta que posibilita la negociación y 
el diálogo de los sujetos y su entorno. La al-
fabetización, desde la teoría de la identidad 
narrativa, es una forma de promover la auto-
conciencia cultural y de integrar los discursos 
tradicionalmente marginados para la trans-
formación social.

Conclusiones y discusión

La teoría de la identidad narrativa representa 
un cambio paradigmático respecto a las teo-
rías modernas que resaltan al yo como el cen-
tro de la experiencia humana, reduciendo la 
identidad al uso de la razón y la interacción 
entre variables internas. Este cambio par-
te del abordaje ontológico del ser humano, 
al considerar la identidad como una síntesis 
temporal de la experiencia en un todo com-
prensible dinámico que se construye en su 
encuentro con el mundo.

Lo anterior se refleja en la psicología, 
permeando la investigación que indaga por la 
subjetividad, por la comprensión de la iden-
tidad ahora vista desde la noción del sí mismo 
en la conceptualización de la psicopatología 
y la psicoterapia.

Los métodos investigativos sustentados 
a través de la teoría de la identidad narrativa 
suelen ser cualitativos y ubicados en el paradig-
ma constructivista y construccionista social; 
su fortaleza recae en la capacidad de analizar 
al individuo en relación con su experiencia, 
sus proyecciones, características, relaciones 
y su entorno inmediato. Posee la cualidad 
de recuperar la emotividad, al considerar a 
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la subjetividad desde la complejidad y ver al 
individuo como un ser dinámico partícipe de 
una compleja red de variables en constante 
relación. Sin embargo, esta perspectiva no ha 
sido tan desarrollada como otros enfoques.

La psicología desde la teoría de la iden-
tidad narrativa aborda la pregunta por el 
quién, por un sujeto que organiza su expe-
riencia mediante una narración en la que 
lo otro hace parte de la constitución de la 
identidad. La implementación de conceptos 
como la ipseidad y el sí mismo ha servido para 
trascender de los paradigmas sustancialistas 
e integrar lo variable y el encuentro con el 
mundo en un todo coherente y dinámico. Es 
decir, toman un camino holístico y no reduc-
cionista, que se extiende más allá de las de-
finiciones apoyadas meramente en la razón, 
la memoria y la asociación de elementos bio-
lógicos. Además, se recupera la corporalidad 
como un punto de encuentro de la biología, 
la subjetividad y la sociedad.

La constante amenaza de las contingen-
cias a la coherencia del sí mismo propicia la 
aparición de la psicopatología. Esta es enten-
dida como la ruptura en la dialéctica entre 
la mismidad y la ipseidad que afecta la reno-
vación de la trama narrativa tornando trau-
mático al sí mismo y a la experiencia. Cabe 
mencionar que este abordaje es útil más allá 
de la comprensión de la psicopatología, pues 
es pertinente también en momentos de crisis.

Las experiencias terapéuticas tienen 
lugar en diversos escenarios que promueven 
el encuentro con la ipseidad y la flexibilidad 
del relato, posibilitando el surgimiento y la 
integración de relatos alternos en los que el 
individuo o el grupo se vean reflejados ac-
tivamente. Las experiencias terapéuticas se 
dan en el ámbito de la psicología clínica, la 
intervención psicosocial e incluso desde el 
arte y las relaciones comunitarias.

La teoría de la identidad narrativa y la 
noción de sí mismo son clave para la psicote-
rapia de corte cognitivo posracionalista, que 

considera que la clínica está orientada a la 
reorganización de un relato para la admisión 
de discordancias vividas como experiencias 
extrañas ocasionadas por desbalances afecti-
vos e interpretativos frente a circunstancias 
que ponen en duda la coherencia del relato 
(Bahamondes & Modernell, 2020).

El ámbito cultural, por su parte, reto-
ma la teoría de la identidad narrativa como 
mediadora de los diferentes niveles sociales 
porque establece un diálogo entre los indivi-
duos, los mecanismos sociales y los discursos 
culturales. Es decir, tiene la posibilidad de 
contemplar la totalidad de los elementos que 
intervienen en la cultura poniéndolos en un 
diálogo de carácter horizontal. Además, per-
mite una aproximación histórica no lineal 
para comprender los eventos sociales, enten-
diendo la memoria como un acontecimiento 
literario en constante relectura. También se 
retoman los productos culturales como me-
diación lingüística de la relación interdepen-
diente entre el individuo y la cultura.

Desde la perspectiva de la teoría de la 
identidad narrativa las obras artísticas son 
el reflejo de la interiorización de los elemen-
tos culturales en la subjetividad personal. 
Mediante estas obras, las personas exponen 
su visión de la cultura, ofreciendo nuevas 
significaciones y promoviendo el dinamis-
mo personal y social. En consecuencia, las 
manifestaciones artísticas son obras abiertas 
que conversan con el espectador. Esta teo-
ría se destaca por ser holista e integrativa al 
rescatar la naturaleza dinámica y relacional 
de los fenómenos sociales y la identidad. De-
bido a su versatilidad, la identidad narrativa 
introduce, en el diálogo entre el individuo y 
su sociedad, elementos tan diversos como las 
obras literarias, cinematográficas, fotográfi-
cas e incluso las propias de las artes escénicas.

El arte es un reflejo del devenir socio-
histórico porque le permite a la cultura ob-
servarse y representarse, de manera que las 
obras son parte de la identidad colectiva 
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debido a que admiten la diversidad de in-
terpretaciones de una realidad multipolar y 
compleja. Por lo tanto, el análisis de los pro-
ductos artísticos es una alternativa útil para 
estudiar la cultura y sus interacciones acoge-
doras de una pluralidad de voces, con lo que 
se valida la subjetividad como parte de los 
procesos sociales.

Adicionalmente, las obras artísticas 
poseen una estructura interna narrativa 
desarrollada gracias a la interacción de los 
personajes con la trama contada a través 
del lenguaje particular de cada expresión. 
Es mediante esta trama, la interacción de los 
personajes y las decisiones estéticas que se 
expone y se entreteje la identidad cultural en 
expresiones como las de la literatura, el cine, 
la fotografía y el teatro.

Los aportes de la teoría de la identi-
dad narrativa al campo de la educación dan 
cuenta de los espacios educativos como luga-
res para la negociación entre los sujetos y la 
cultura, estableciendo una relación dialógica 
de carácter narrativa. Además, la teoría sus-
tenta la pedagogía que le otorga relevancia 
a los discursos personales construidos en un 
contexto comunitario, promoviendo la inte-
gración de discursos alternos. La enseñanza 
desde la teoría de la identidad narrativa es 
una herramienta de construcción y expre-
sión de la subjetividad, que sobrepasa el 
aprendizaje de la lengua para centrarse en 
la historia personal. Por lo tanto, desde esta 
perspectiva la educación posee un potencial 
transformador que propicia la liberación de 
las narrativas individuales de aquellos relatos 
subyugantes presentes en la cultura.

Esta revisión presenta un panorama de 
aquellos aportes rastreables en los recursos 
especificados en el apartado de metodolo-
gía. No se pretende abordar a profundidad 
perspectivas tales como el constructivismo, 
el construccionismo social o el paradigma 
posmoderno. Por lo tanto, algunos aspectos 

epistemológicos y paradigmáticos podrían 
ser ampliados desde la perspectiva filosófica 
mediante la revisión de diferentes fuentes 
de investigación para alcanzar un desarrollo 
amplio.

En tanto a la psicología, si bien se iden-
tifican aportes de la teoría de la identidad 
narrativa respecto a la comprensión de la 
identidad personal, la investigación, la psi-
copatología y la psicoterapia, sería necesario 
incluir en la agenda investigaciones que ras-
treen más a profundidad cómo es integrada 
la identidad narrativa en la psicología de co-
rriente posracionalista para expandir la com-
presión de su contribución epistemológica y 
metodológica. Además, es recomendable re-
tomar la visión de autores como Giampiero 
Arciero, quien estuvo ausente en la presente 
investigación.

Como se ha expuesto en esta investi-
gación, la perspectiva de análisis de textos 
desde la identidad narrativa induce a la inter-
pretación y construcción de significados, por 
lo que los estudios de obras artísticas desde la 
perspectiva de la identidad narrativa serían 
un tema cuanto menos interesante, ya que 
podrían elevar la comprensión acerca de la 
forma en que obra, lector y contexto están 
relacionados, principalmente hablando desde 
la posmodernidad.

En cuanto al panorama educativo, con-
viene resaltar cómo a luz de la teoría de la 
identidad narrativa las prácticas pedagógicas 
trascienden el mero aprendizaje de la lengua 
y adquieren un componente político en tan-
to medio de interacción del individuo con el 
espacio público. Por ello, existe la necesidad 
de traer a la conciencia preguntas respecto a 
cómo influye la interpretación histórica en la 
modificación del contexto y en las técnicas 
idóneas para su exploración y aplicación en 
ámbitos pedagógicos. Finalmente, sería in-
teresante ampliar la conversación con otras 
perspectivas pedagógicas.
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