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Figura 1.
Cyborg, de George Widener. Tinta y crayón sobre papel encontrado. 30 x 20 pulgadas. Cortesía Henry Boxer Gallery Collection, de Richmond, 
Inglaterra.

Nota. Aporte del investigador Paolo Villalba Storti, adscrito al programa de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Imagen 
obtenida durante el desarrollo de la investigación titulada: Outsider art: creación artística en el autismo.

En conversaciones entre el profesor Paolo Villalba Storti y Henry Boxer, director de la Henry Boxer Gallery en Richmond, Inglaterra, Boxer 
expresa que los retratos andrógenos cyborgs que realiza Widener hacen parte de una etapa actual de su producción plástica, caracterizada por 
una visión futurista de entidades mecánicas robóticas situadas en fábricas industriales de hierro de Brooklyn; para las obras utiliza un papel 
escaso producido en el siglo XIX. 
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El proyecto editorial de la Revista Ciencia y Academia viene creciendo de manera 
exponencial. Es precisamente este número el que informa a toda la comunidad 
universitaria que la revista de todas y todos en cualquier universidad del país o 
del mundo, ha recibido en este último semestre del año 2024, tres indizaciones 
importantes que la incluyen en: ERIH PLUS (European Reference Index for the 
Humanities and Social Sciences)(índice bibliográfico de revistas académicas 
europeas de humanidades y ciencias sociales. LatinRev (Red latinoamericana de 
revistas académicas en ciencias sociales y humanidades) y LATINDEX (Sistema 
Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal). Aumentar la visibilidad de nuestras divulgaciones 
favorece el intercambio de saberes y prácticas a todos los contextos que requieran 
nuestros productos académicos abiertos.

La sexta edición también resalta el trabajo constante de la Universidad Católi-
ca Luis Amigó, durante estos cuarenta años, en la transformación social, cultural, 
ecológica, económica, ambiental y artística que aporta a la ciudad de Medellín. La 
presencia de este gran centro de estudios superiores acompaña a los habitantes 
y los espacios vitales de estos sujetos, a que amplíen su antro-visión; una visión 
humana de la vida y sus sistemas de relaciones; la interacción con todo aquello que 
brinde la posibilidad de convertirse en esperanza vital.

Una comuna y un barrio, son algunos de los casos donde la ciencia es de dominio 
público, gracias a la labor de los investigadores que fungen ante la Institución. Llevar 
los resultados, los hallazgos, los impactos de los programas de investigación, es el 
verdadero sentido social que tiene la ciencia. La comuna 9 Buenos Aires y el barrio 
La Iguaná en el sector de los colores en Medellín, son contextos favorecidos por la 
Universidad. Su intervención en ambas zonas territoriales se suscriben hace más 
de 20 años. La mitad de la vida institucional desarrollándose, la mitad interviniendo 
sobre los desarrollos, necesidades de las personas, soluciones psicogeográficas, 
ambientales, de emprendimiento, a conflictos urbanos, resocialización por medio la 
pedagogía de Fray Luis Amigó y Ferrer, como la de reeducar para la vida. Durante 
el 2024, esta revista dedicó sus escritos, que constituyen la memoria histórica de la 
Universidad, a los cuarenta años de la institución, llenos de recuerdos y efemérides 
al servicio de la sociedad.

https://doi.org/10.21501/2744838X.5147
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El contenido de la sexta edición hilvana sobre conceptos, constructos e interven-
ciones sociales y culturales centradas en el ser humano y sus sistemas conexos. Se 
plantean posturas teóricas y conceptuales sobre aspectos relacionados con el ser 
y sus estilos de comportamiento, y competencias que adquiere para la interacción 
social y profesional, basado esto, en la humanización y la relación con los ecosiste-
mas vivos que brinda la naturaleza.

Conceptualización y relación entre habilidades blandas, para la vida y competen-
cias genéricas, es una aclaración fascinante de conceptos que tienden a presentar-
los en los diferentes ciclos de formación para el ser, sin evidencia empírica, como 
sinónimos científicos, cuando esto establece otros juegos de comportamiento para 
llevar a cabo cada uno de los aspectos que se diferencian entre sí.

Contrastar el estadio estético y ético en relación con la categoría de la elección, 
con la finalidad de interpretar la Antígona de Sófocles y la adaptación que realiza 
Kierkegaard de esta tragedia, presentó como resultado Una reflexión filosófica sobre 
los estadios estético y ético en relación a lo trágico antiguo y lo trágico moderno, 
en Kierkegaard.

TDAH y conducta adaptativa: una revisión narrativa, analiza la influencia del tras-
torno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en las conductas adaptativas 
en niños de 5 a 12 años de edad, específicamente en el ámbito escolar.

El manuscrito Estrategias orientadoras para la atención integral de estudiantes 
con diagnóstico de TEA en Educación Preescolar: un enfoque práctico, presenta una 
ruta y plan integral para el trabajo con niñas y niños que requieren una atención 
multimodal.

Para examinar los avances teóricos en torno a El liderazgo comunitario en niños 
de primaria y su impacto en el rendimiento académico, se empleó una metodología 
cualitativa de tipo bibliográfico.

El sentido de vivir con esquizofrenia: una mirada existencial, divulga la inves-
tigación que utilizó un enfoque cualitativo para interpretar la realidad subjetiva, 
descubriendo significados y percepciones personales; a través de un estudio de 
caso descriptivo, logrando explorar la experiencia de una persona diagnosticada con 
esquizofrenia.

Salud mental y adicciones: perspectivas desde un semillero de investigación en la 
Universidad Católica Luis Amigó, es una construcción que permite notar la antro-vi-
sión de los dos conceptos referidos en la denominación.
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El consumidor y la percepción sobre el modelo de negocio de las tiendas de con-
veniencia en la ciudad de Medellín, identifica las percepciones del consumidor sobre 
el modelo de negocio que tienen estos comercios en la ciudad de Medellín, frente 
a las tradicionales que siempre se encuentran cuando se navegan los barrios a pie.

Teología latinoamericana: evolución e influencia en las políticas sociales, presenta 
un estudio que explora la influencia de la teología latinoamericana en el desarrollo 
de políticas sociales, por medio del análisis de casos específicos, donde se evalúa 
cómo los preceptos teológicos han impactado la formulación de iniciativas en diver-
sos países de la región.

Un proyecto de investigación–creación de una gran apropiación social del conoci-
miento, presenta el profesor Paolo Villalba Storti, docente del programa de Comuni-
cación Social, de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño de la Universidad 
Católica Luis Amigó. El docente Villalba exhibe una investigación fascinante, que nos 
permite construir llamados para otros tipos de productos que expresen una relación 
con el mundo del arte y las ciencias: Estéticas disruptivas desde la marginalidad: 
outsider y autismo.

La sexta edición de la revista invita a todas las personas interesadas en divulgar 
conocimiento científico y académico, a acercarse a este proyecto editorial cuya 
visión es la integración y complementariedad de todas las áreas de conocimiento 
que tiene la Universidad Católica Luis Amigó, con la cultura, las comunidades, los 
territorios, los actores sociales y el desarrollo de la ciencia con validez externa.
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How to cite this article in APA: 
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The editorial project of the Ciencia y Academia Journal has been growing exponentially. 
This particular issue informs the entire university community that the journal—open 
to everyone in any university in the country or the world—has received, in this last 
semester of 2024, three important indexations: ERIH PLUS (European Reference 
Index for the Humanities and Social Sciences), LatinRev (Latin American Network 
of Academic Journals in Social Sciences and Humanities), and LATINDEX (Regional 
Online Information System for Scientific Journals of Latin America, the Caribbean, 
Spain, and Portugal). Increasing the visibility of our publications promotes the 
exchange of knowledge and practices across all contexts that require our open 
academic products.

The sixth edition also highlights the continuous work of Universidad Católica 
Luis Amigó over the past forty years in social, cultural, ecological, economic, 
environmental, and artistic transformation, contributing to the city of Medellín. This 
great higher education center supports its inhabitants and vital spaces, expanding 
their anthro-vision—a human-centered perspective on life and its systems of 
relationships, fostering interaction with everything that offers the possibility of 
becoming a source of vital hope.

A commune and a neighborhood are some of the cases where science becomes 
public knowledge, thanks to the work of researchers within the institution. Delivering 
research results, findings, and program impacts is the true social purpose of science. 
Comuna 9 Buenos Aires and the La Iguaná neighborhood in the Los Colores sector 
of Medellín are contexts favored by the university. Its intervention in these territorial 
areas dates back over 20 years. Half of the institution’s existence has been dedicated 
to developing and addressing the needs of these communities—offering psycho-
geographical, environmental, and entrepreneurial solutions to urban conflicts, and 
promoting social reintegration through the pedagogy of Fray Luis Amigó and Ferrer, 
which focuses on re-educating for life. Throughout 2024, this journal has dedicated 
its writings—constituting the historical memory of the university—to celebrating the 
institution’s forty years of service, filled with recollections and milestones for society.

https://doi.org/10.21501/2744838X.5147
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The content of the sixth edition interweaves concepts, constructs, and social and 
cultural interventions centered on the human being and its interconnected systems. 
Theoretical and conceptual positions are presented on aspects related to human 
behavior, interaction styles, and competencies acquired for social and professional 
engagement—rooted in humanization and the relationship with living ecosystems 
provided by nature.

The conceptualization and relationship between soft skills for life and generic 
competencies is a fascinating clarification of concepts. These are often presented 
in different stages of human education, sometimes mistakenly treated as scientific 
synonyms without empirical evidence, when in fact, they define different behavioral 
frameworks for distinct aspects.

Contrasting the Aesthetic and Ethical Stages in Relation to the Category of Choice, 
with the aim of interpreting Sophocles’ Antigone and Kierkegaard’s adaptation of 
this tragedy, resulted in A philosophical reflection on the aesthetic and ethical stages 
in relation to the ancient tragic and the modern tragic, in Kierkegaard.

ADHD and adaptive behavior: a narrative review analyzes the influence of 
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on adaptive behaviors in children 
aged 5 to 12, particularly in the school environment.

The manuscript Guiding strategies for the comprehensive support of students with 
autism spectrum disorder diagnosis in preschool education: a practical approach 
presents a roadmap and an integral plan for working with children who require a 
multimodal approach to learning.

To examine theoretical advances on Community leadership in primary school 
children and its impact on academic performance, a qualitative, bibliographic-based 
methodology was employed.

The meaning of living with schizophrenia: an existential view disseminates 
research using a qualitative approach to interpret subjective reality, uncovering 
personal meanings and perceptions through a descriptive case study that explores 
the experience of an individual diagnosed with schizophrenia.

Mental health and addictions: perspectives from a research group at Universidad 
Católica Luis Amigó offers a perspective on the intersection of anthropology and 
vision regarding both concepts.
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The consumer and the perception of the business model of convenience stores in 
the city of Medellín identifies consumer perceptions of the business model of these 
stores in Medellín compared to traditional neighborhood stores commonly found 
while walking through local communities.

Latin American theology: evolution and influence on social policies presents a 
study exploring how Latin American theology has influenced the development of 
social policies. Through case analysis, the study evaluates how theological principles 
have impacted the formulation of initiatives in various countries across the region.

An Investigative-Creation Project for the Social Appropriation of Knowledge 
is presented by Professor Paolo Villalba Storti, a faculty member of the Social 
Communication program at the Faculty of Communication, Advertising, and Design 
at Universidad Católica Luis Amigó. Professor Villalba showcases a fascinating 
investigation that encourages the creation of alternative products expressing a 
connection between the world of art and science: Disruptive Aesthetics from the 
Margins: Outsider and Autism.

The sixth edition of the journal invites all individuals interested in disseminating 
scientific and academic knowledge to join this editorial project. Its vision is to 
integrate and complement all areas of knowledge at Universidad Católica Luis Amigó 
with culture, communities, territories, social actors, and the development of science 
with external validity.



Figura 2.
Sans Titre, de Shinichi Sawada. Escultura de cerámica y esmalte. 21 x 20.5 x 20,5 cm. 2006 – 2007. Cortesía Colección de Arte Bruto, 
Lausana, Suiza.

Nota. Aporte del investigador Paolo Villalba Storti, adscrito al programa de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis Amigó. Imagen 
obtenida durante el desarrollo de la investigación titulada: Outsider art: creación artística en el autismo.

Shinichi Sawada comienza realizando cerámica en un centro de asistencia social de Japón. Él trabaja consciente y lentamente la arcilla, tanto 
en el momento de modelado de las formas principales como también en el diseño de cada una de las púas que integran toda la pieza, siendo 
estas de diferentes dimensiones y escala. Justo en las colinas de Shiga se encuentra el horno en donde se llevan a cocción todas sus obras 
de cerámica texturizadas, manifestando una predilección por el material de la arcilla desde épocas tempranas. Al parecer, desde niño tenía la 
inclinación por el modelado de figuras diminutas de animales y otras criaturas. La obra de Shinichi Sawada se reproduce por Cortesía de So 
Yamada, curador del Borderless Museum NO – MA, de Omi-Hachiman City, Shiga Prefecture, Japón, y la Colección de Arte Bruto de Lausana, 
Suiza.
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Problematizar la masculinidad: hacia una 
textura investigativa e interdisciplinar del 

problema

Jorge Andrés Jiménez Rodas*

Forma de citar este artículo en APA:
Jiménez Rodas, J. A. (2025). Problematizar la masculinidad: hacia una textura investigativa e interdisciplinar del problema [Editorial]. Ciencia y 
Academia, (6), 13-16. https://doi.org/10.21501/2744838X.5148

No todas las preguntas sobre el presente son estrictamente nuevas o jóvenes. 
Algunas preguntas son vigentes porque los conocimientos que hemos construido no 
logran responderlas del todo; o bien porque aquello que cuestionan sigue siendo un 
problema por resolver, una situación por atender, o un horizonte de transformación 
por materializar.

La pregunta por la masculinidad tiene estas características. Su surgimiento nos 
remite a los años 60 y las tensiones epistemológicas y políticas del feminismo, 
el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, las protestas contra la 
guerra de Vietnam; y el surgimiento de las teorías decoloniales (Armengol, 2022; 
Martínez Hoyos & Carmona Parra, 2023). Sin embargo, a pesar de los años recorri-
dos, hoy sigue siendo un problema necesario en tanto aquello que sabemos sobre 
los hombres y su experiencia de la masculinidad ofrece algunas comprensiones; 
pero sobre todo devela muchas urgencias.

Estas urgencias son variadas. Van desde la comprensión y acción para la elimina-
ción de todas las brechas de género en ámbitos económicos, políticos, académicos 
y de salud. Además, problemas tan antiguos y vigentes como las violencias basadas 
en género; las violencias hacia las mujeres en sus formas simbólicas, patrimoniales, 
físicas y su extremo: el feminicidio.

* Doctor en Ciencias Sociales. Docente Investigador, Universidad Católica Luis Amigó. Su trayectoria investigativa está centrada en los estudios de la 
subjetividad, la psicología social y los estudios de género y masculinidades, Grupo de Investigación en Farmacodependencia y otras adicciones. Medellín-
Colombia. Contacto: jorge.jimenezro@amigo.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0330-3512

https://doi.org/10.21501/2744838X.5148
mailto:jorge.jimenezro@amigo.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-0330-3512
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Sin embargo, las problematizaciones de los estudios de género y el desarrollo 
de los estudios de género de hombres y masculinidades abren el panorama a otros 
territorios investigativos. Surgen otras preguntas sobre el cómo la configuración 
de una subjetividad masculina, estructurada en función de unos valores sociales, 
normativos y culturales; limita también la experiencia general de los varones.

Como lo menciona Elizabeth Gómez-Etayo (2014), los estudios de las masculi-
nidades involucraron además del análisis situado de lo que significa ser hombre; la 
incorporación de otras expresiones marginadas o alternativas; así como un análisis 
de las consecuencias que determinados mandatos de género tienen para hombres 
y mujeres.

Se da paso a un abordaje relacional. Una forma de indagación e investigación que 
implica seguir los rastros de la masculinidad en todas las direcciones posibles. Bor-
dear las trayectorias que una normativa masculina hegemónica, como la occidental, 
tiene en las formas en que los hombres se relacionan consigo mismos, con otros 
hombres, con las mujeres, con aquellas personas que expresan y viven identidades 
y orientaciones sexuales diversas.

Las rutas investigativas tienen además la característica de los problemas com-
plejos. No se trata de reducir la cuestión masculina a una simple caracterización 
de factores. El propósito es, en su lugar, tejer nudos que habiliten comprensiones 
potentes; aquellas que permiten movilizar el conocimiento social y psicológico a 
unas materialidades, a una realidad en la experiencia directa de los sujetos.

El conocimiento actual sobre la masculinidad nos plantea un punto de partida en 
este sentido. Hoy sabemos que cuando hablamos de los hombres, nos referimos 
a todo un entramado en el que confluyen diferentes dominios de la experiencia 
humana. Ser hombre no es algo que esté al margen de las condiciones y determina-
ciones socioeconómicas (De Keijzer et al., 2023). Tampoco es algo que se distancia 
de las redes de influencias que conforman la vida social y subjetiva. De allí que la 
respuesta, en términos investigativos, no reside en una sola voz disciplinar; sino en 
el foro abierto y democrático del diálogo interdisciplinar (Maldonado, 2015).

En esto último, reside la actualidad y futuro de los estudios de género y mas-
culinidades. En la búsqueda y construcción de conocimientos que asemejen una 
urdimbre; un tejido de saberes que se reúnen, de forma rigurosa y fundamentada; 
en la comprensión de problemas como la masculinidad y la salud mental; el trabajo, 
la educación; la paternidad; y por supuesto la violencia, tanto intergénero (hacía 
las mujeres y otros feminizados), como la intragénero, aquella que alecciona a los 
varones que no se ajustan al modelo dominante de masculinidad.
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En este entramado, las visiones de los hombres no tienen una única forma. No 
responden a visiones demoniacas, pero tampoco a siluetas victimistas. No se tra-
ta erigir una sala de condenas en la que todas las experiencias masculinas son 
agrupadas y tratadas como iguales. Tampoco es asumir una posición central que 
monopolice la mirada sobre los hombres, reafirmando las exclusiones del pasado 
e impidiendo una actitud crítica del rol de los varones en la reproducción de ciertas 
desigualdades e injusticias.

Por eso, la propuesta de problematizar la masculinidad adquiere sentido. Pro-
blematizar es atender tres asuntos: seguir rastros, reconocer lugares y generar 
encuentros. Lo primero implica insistir en las intersecciones; complejizar nuestras 
preguntas sobre la cuestión masculina, incorporando en el ejercicio investigativo el 
máximo posible de relaciones para una mejor comprensión. Es un ejercicio que se 
materializa al diversificar la mirada, persiguiendo una red compleja de influencias 
donde la pregunta por la masculinidad conecta con otros dominios de interés (bio-
lógicos, antropológicos, sociales, políticos, económicos, etc.).

Lo segundo, reconocer lugares, implica abrir espacio a las visiones alternativas; 
a las formas diversas de experimentar la masculinidad para cuestionar lo que en 
ellas genere problemas y promover lo que favorezca el bienestar de los hombres y 
las demás personas que les rodea. Es reconocer y comprender los dispositivos de 
producción de masculinidades que pueden ser problemáticas para todos y todas; 
incluyendo a los varones. Pero es una tarea que nos invita a mirar también las 
fisuras; aquellas expresiones masculinas que, por la diversidad de la experiencia 
humana y natural, ofrecen horizontes de acción deseables y potentes.

Y un tercer momento, la generación de encuentros como una apuesta ética en la 
investigación de las masculinidades; orientada a la producción de alianzas, trabajos 
cooperativos y colaborativos que reafirmen el valor generativo del saber; es decir, 
que posibiliten la creación de otras formas de configurarnos como sujetos. Formas 
que apunten al bienestar subjetivo y social, fundamentadas en un hacer riguroso y 
consciente que sirva como aliciente para devenir con otros en el propósito de vivir 
bien y mejor en colectivo.

Estos momentos confluyen en la tarea investigativa y deben ser, además, compo-
nente fundamental de todo trabajo académico. Investigar la masculinidad es, en los 
términos de este texto continuar con el problema de los hombres; es problematizar 
lo masculino desde el seguir rastros; reconocer lugares y generar encuentros por 
el bienestar y la libertad.
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Not all questions about the present are strictly new or young. Some questions 
remain relevant because the knowledge we have constructed fails to fully answer 
them; or because what they challenge remains an unresolved problem, a situation 
to be addressed, or a horizon of transformation yet to be realized.

The question of masculinity has these characteristics. Its emergence dates back 
to the 1960s and the epistemological and political tensions of feminism, the civil 
rights movement in the United States, protests against the Vietnam War, and the rise 
of decolonial theories (Armengol, 2022; Martínez Hoyos & Carmona Parra, 2023). 
However, despite the years that have passed, it remains a necessary problem, as 
what we know about men and their experience of masculinity offers some insights 
but, above all, reveals many urgent issues.

These urgencies are varied. They range from understanding and acting to eliminate 
all gender gaps in economic, political, academic, and health spheres. Additionally, 
they include persistent issues such as gender-based violence and violence against 
women in its symbolic, patrimonial, and physical forms, culminating in its extreme 
expression: femicide.
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However, the problematization of gender studies and the development of men’s 
and masculinities studies broaden the investigative landscape. New questions arise 
about how the construction of male subjectivity, structured by social, normative, 
and cultural values, also limits men’s overall experience.

As Elizabeth Gómez-Etayo (2014) mentions, masculinity studies not only involve 
the situated analysis of what it means to be a man but also the incorporation of 
other marginalized or alternative expressions, as well as an examination of the 
consequences that certain gender mandates have for both men and women.

This approach leads to a relational investigation—an inquiry that involves tracing 
masculinity in all possible directions. It follows the trajectories of hegemonic 
male norms, such as the Western model, and their impact on how men relate 
to themselves, to other men, to women, and to individuals who express and live 
diverse identities and sexual orientations.

Research pathways also share the characteristics of complex problems. The goal 
is not to reduce the question of masculinity to a simple characterization of factors. 
Instead, the aim is to weave connections that enable powerful understandings—ones 
that allow social and psychological knowledge to materialize into real experiences.

Current knowledge about masculinity presents a starting point in this regard. 
Today, we know that when we talk about men, we refer to an entire network where 
different domains of human experience intersect. Being a man is not something 
separate from socioeconomic conditions and determinants (De Keijzer et al., 2023). 
Nor is it independent of the networks of influences that shape social and subjective 
life. Thus, the answer, from an investigative perspective, does not lie in a single 
disciplinary voice but in the open and democratic forum of interdisciplinary dialogue 
(Maldonado, 2015).

This is where the present and future of gender and masculinity studies reside: in 
the search for and construction of knowledge that resembles a tapestry—a fabric 
of rigorously and fundamentally gathered insights that contribute to understanding 
issues such as masculinity and mental health, work, education, fatherhood, and, of 
course, violence, both inter-gender (against women and feminized individuals) and 
intra-gender, which disciplines men who do not conform to the dominant masculinity 
model.

In this framework, perspectives on men do not take a single form. They do not 
conform to demonic visions, nor to victimizing silhouettes. The goal is not to erect 
a hall of condemnation where all male experiences are grouped and treated as 
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identical. Nor is it to assume a central position that monopolizes the discourse on 
men, reaffirming past exclusions and preventing a critical examination of men’s role 
in perpetuating certain inequalities and injustices.

This is why the proposal to problematize masculinity makes sense. Problematizing 
involves addressing three key aspects: tracing paths, recognizing places, and 
generating encounters. The first entails insisting on intersections—complicating our 
questions about masculinity by incorporating as many relationships as possible into 
the investigative exercise for a better understanding. This materializes through a 
diversified perspective, pursuing a complex network of influences where the question 
of masculinity connects with other domains of interest (biological, anthropological, 
social, political, economic, etc.).

The second, recognizing places, involves creating space for alternative 
perspectives—for the diverse ways of experiencing masculinity that allow us to 
question what generates problems and promote what fosters well-being for men 
and those around them. It means recognizing and understanding the mechanisms 
that produce masculinities that may be problematic for all, including men. However, 
it is also an invitation to examine the fissures—those masculine expressions that, 
due to the diversity of human and natural experience, offer desirable and powerful 
action horizons.

The third moment, generating encounters, represents an ethical commitment in 
masculinity research. It is aimed at producing alliances, cooperative, and collaborative 
work that reaffirms the generative value of knowledge—that is, enabling the creation 
of alternative ways of shaping ourselves as subjects. These approaches should aim 
for subjective and social well-being, grounded in rigorous and conscious action that 
serves as an incentive to evolve with others in the pursuit of a good and better 
collective life.

These moments converge in the investigative task and should also be a fundamental 
component of all academic work. Researching masculinity, in the terms of this 
text, means continuing to address the problem of men. It means problematizing 
masculinity by tracing paths, recognizing places, and generating encounters for 
well-being and freedom.
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Resumen
Durante las últimas décadas, el mercado laboral ha mutado considerablemente, 
demandando cada vez más un conjunto de habilidades que trascienden los 
conocimientos netamente técnico-científicos, por lo que el objetivo de esta 
investigación es conceptualizar y relacionar los conceptos de habilidades blandas, 
para la vida y competencias genéricas. Para esto, se realizó una revisión estructurada 
de la literatura mediante tres bases de datos científicas y el método de “bola de 
nieve”, con el fin de conceptualizar y relacionar los conceptos habilidades blandas, 
habilidades para la vida y competencias genéricas. Si bien muchos autores los 
propusieron como sinónimos, se encontraron muchos otros que proponen 
definiciones originales para cada una de ellas. Con ayuda del diagrama de Venn, 
que compara las habilidades específicas agrupadas bajo cada concepto, fue posible 
comprender las diferencias esenciales en cada definición y, especialmente, en su 
ámbito de aplicación. Se concluye que, a pesar de que existen grandes intersecciones 
entre las habilidades graficadas, existen también diferencias claras especialmente 
entre las habilidades blandas y habilidades para la vida.

Palabras clave: 
Habilidades blandas; Competencias genéricas; Habilidades interpersonales; 
Habilidades sociales; Desarrollo humano; Educación superior.

Abstract
Over the last few decades, the labor market has changed considerably, increasingly 
demanding a set of skills that go beyond purely technical-scientific knowledge, 
therefore, the objective of this research is to conceptualize and relate the concepts 
of soft skills, life skills and generic competencies. A structured literature review 
was carried out using three scientific databases and the “snowball” method, to 
conceptualize and relate the concepts of soft skills, life skills and generic competences. 
Although many authors proposed them as synonyms, many others were found to 
propose original definitions for each of them. With the help of the Venn diagram, 
which compares the specific skills grouped under each concept, it was possible 
to understand the essential differences in each definition and, especially, in their 
scope of application. Conclusions: although there are major intersections between 
the skills charted, there are also clear differences especially between soft skills and 
life skills.

Keywords: 
Soft skills; Generic skills; Interpersonal skills; Social skills; Human development; 
Higher education.
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Introducción
Durante las últimas décadas, el mercado laboral ha mutado considerablemente, 
demandando cada vez más un conjunto de habilidades que trascienden los 
conocimientos netamente técnico-científicos (Forrest & Swanton, 2021). Estas 
habilidades se consideran esenciales para un adecuado desempeño en cualquier 
área del conocimiento, tanto en el desarrollo de las tareas propias como en el 
establecimiento de relaciones apropiadas con los demás integrantes de la organización 
(Neri Torres & Hernández Herrera, 2019).

Es por ello, por lo que cada vez más estudios han identificado la importancia 
que poseen estas habilidades para una superación exitosa de las diversas etapas 
de la trayectoria vital humana, destacando cómo pueden ser determinantes en 
fases como la formación académica (Xie et al., 2014) y en momentos críticos 
como la consecución de un empleo (Windels et al., 2013). Un gran volumen de 
literatura adicional se ha propuesto construir modelos que permitan medir o 
evaluar dichas habilidades, con el fin de brindar a psicólogos, docentes y em-
pleadores una guía más objetiva para identificar las debilidades y fortalezas en 
esta área (Conchado et al., 2015).

En consecuencia, los programas universitarios han acrecentado su preo-
cupación por brindar a sus estudiantes una formación holística, incluyendo el 
entrenamiento continuo en estas habilidades que, en muchas ocasiones y de 
manera indiscriminada, denominan habilidades blandas, habilidades para la 
vida, competencias genéricas, entre otras (Caeiro-Rodriguez et al., 2021). Dicha 
heterogeneidad en la terminología, ha llevado a cuestionar si existe realmente 
un núcleo esencial diferencial para cada uno de estos grupos de habilidades y 
competencias o si, por el contrario, han sido distintos nombres asignados a un 
conjunto común.

De la misma manera, este fenómeno ha representado un reto para aquellos 
profesionales encargados de ofrecer al estudiantado tales oportunidades de de-
sarrollo integral, que les permita interactuar exitosamente en un ambiente, tan-
to académico como laboral, cambiante y socialmente retador. Esto, dado que no 
existe claridad sobre el propósito específico de cada grupo de habilidades y, por 
tanto, de las estrategias ideales que deberían implementarse para su adecuado 
desarrollo durante la formación universitaria.

A su vez, la literatura disponible pareciera no ofrecer una respuesta clara y 
sencilla a este conflicto. Al realizar búsquedas no sistemáticas, una gran canti-
dad de los resultados disponibles no brindan definiciones esclarecedoras, mien-
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tras otra mayoría coincide en proponer que las habilidades blandas, habilidades 
para la vida y competencias ordinarias son simplemente sinónimos con los que 
se han denominado a un mismo grupo de habilidades producto de diferencias 
taxonómicas lingüísticas (Caeiro-Rodriguez et al., 2021). De ahí que, el objetivo 
de esta investigación es conceptualizar qué son las habilidades blandas, para la 
vida y competencias genéricas.

Métodos

Se realizó una búsqueda estructurada en tres bases de datos: Psychology Database, 
Web of science y EBSCO. Se realizaron 3 búsquedas individuales para cada concepto 
(habilidades para la vida, habilidades blandas y habilidades genéricas), utilizando los 
términos “life skills”, “soft skills”, “generic skills” y “definition”, según corresponda; 
la construcción de los algoritmos de búsqueda avanzada varió según la base de 
datos utilizada, el concepto y el volumen de artículos arrojados. Se aplicaron filtros 
de idioma, incluyendo únicamente publicaciones en inglés y español; no fueron 
excluidos estudios por criterios de año de publicación ni tipo de investigación.

Posteriormente, se realizó una revisión de contenido de los artículos recupe-
rados, en búsqueda de aquellos que brindaran definiciones explícitas de los con-
ceptos en cuestión o que permitieran dar respuesta a alguna de las preguntas: 
“¿Qué son las habilidades para la vida, las habilidades blandas y las competencias 
genéricas?”, “¿Cuáles son las habilidades para la vida, las habilidades blandas y 
las competencias genéricas?” y “¿En qué se relacionan y diferencian las habilida-
des para la vida, las habilidades blandas y las competencias genéricas?”.

Se realizó, de manera paralela, una búsqueda de literatura mediante el método 
de bola de nieve con los artículos encontrados en las bases de datos; esto, con 
el fin de encontrar artículos adicionales y rastrear aquellos que incluyeran las 
definiciones originales que han sido posteriormente citadas en la literatura más 
reciente. Con ello, la presente revisión incluyó un total de 51 artículos para los 
tres conceptos. Adicionalmente, se realizó una matriz de síntesis de la literatura 
en la cual se codificó y ordenó la información extraída de los artículos incluidos 
en el estudio, como la definición propuesta del concepto (original o citada) y las 
habilidades agrupadas bajo el mismo.

Por último, se diseñó un diagrama de Venn con las habilidades específicas que 
los autores han agrupado bajo cada uno de los conceptos en estudio; esto, con 
el fin de encontrar las intersecciones y diferencias entre los 3 grupos. Así pues, 
se realizó un análisis de las habilidades clasificadas y su naturaleza, permitiendo 
comprender si realmente son conceptos intercambiables o poseen un núcleo 
fundamental diferencial.
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Tabla 1. Resumen de los métodos de búsqueda y análisis

Pasos Descripción 

1. Formulación de la 
pregunta

¿Qué son las habilidades para la vida, las habilidades blandas y las competencias genéricas?
¿Cuáles son las habilidades para la vida, las habilidades blandas y las competencias 
genéricas?
¿En qué se relacionan y diferencian las habilidades para la vida, las habilidades blandas y las 
competencias genéricas?

2. Búsqueda de artículos Se realizaron 3 búsquedas distintas para cada grupo de habilidades
Términos de búsqueda: “life skills”, “soft skills”, “generic skills”, “definition” contenidos en 
título y/o resumen.
Recursos utilizados: bases de datos Psychology Database, Web of science y EBSCO

3. Selección de artículos Idioma: inglés y español
Año: No se aplicaron filtros temporales
Contenido: artículos con disponibilidad de texto completo que contengan una definición de 
habilidades para la vida, habilidades blandas o competencias genéricas, o las habilidades 
específicas allí agrupadas.

4. Análisis y síntesis Se realizó una matriz en Excel para codificar y extraer la información requerida de cada 
artículo seleccionado.
Se realizó un diagrama de Venn con el fin de encontrar las similitudes y diferencias entre las 
habilidades específicas que los autores agrupan bajo cada uno de los 3 conceptos.

5. Reporte de resultados Presente en la sección de resultados 

Resultados

Habilidades para la vida

En habilidades para la vida se encontraron, por medio de 3 bases de datos 
mencionadas anteriormente, 1598 artículos con la búsqueda de (TI “life skills” AND 
SU “life skills” AND AB “life skills”). No obstante, al filtrar por idioma únicamente 
documentos en inglés y español, así como por materia “life skills” o “mental health”, 
se obtuvo un total de 47 publicaciones, de las cuales se excluyeron 15 teniendo en 
cuenta la imposibilidad de acceso al texto completo, para un total de 32 documentos. 
Finalmente, según el criterio de contener definición de la habilidad estudiada, se 
logró obtener un total de 15 artículos incluidos, en donde se especificaba la definición 
citada de otros autores. En este punto se aplicó el método de bola de nieve, con 
lo cual se encontraron 6 artículos con definición propia de su autor para el término 
habilidades para la vida (figura 1) las cuales se incluyeron en el estudio.
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Figura 1. Prisma de búsqueda de habilidades para la vida

Teniendo en cuenta lo anterior, se resaltan 6 autores con definiciones propias 
para el término habilidades para la vida, que son citadas en múltiples veces por 
otros autores en sus publicaciones. Dentro de estas, se resalta la definición de 
la Organización Mundial de la Salud que fue citada en 8 de las publicaciones in-
cluidas en esta revisión. Algunos de los autores citaban en la misma publicación 
una o más definiciones. Cada definición por autor incluida en esta revisión se 
describe en la tabla 2. (Cronin, 1996; Danish et al., 2004; Gazda et al., 2001; 
Gould & Carson, 2008; Organización Mundial de la Salud [OMS], 1997; Williams 
et al., 2022).
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Tabla 2. Definiciones propias de habilidades para la vida

Autor Definición Citado por 
n autores

Organización Mundial 
de la Salud [OMS]
(1997)

“Las habilidades para la vida son capacidades de comportamiento adaptativo y 
positivo que permiten a las personas afrontar con eficacia las exigencias y los retos 
de la vida cotidiana.” 

8

Danish et al.
(2004)

“Habilidades que permiten a los individuos tener éxito en los distintos entornos en los 
que viven, como la escuela, el hogar y el vecindario.” 

5

Cronin
(1996)

“Las habilidades para la vida son aquellas habilidades o tareas que contribuyen a que 
un individuo funcione con éxito de forma independiente en la edad adulta” 

1

Williams et al.
(2022)

“Las habilidades para la vida son habilidades funcionales que los individuos 
desarrollan y utilizan eficazmente en un contexto para gestionar las demandas (como 
el hogar, la escuela, el deporte, la comunidad, el lugar de trabajo) y que también se 
utilizan eficazmente en otros contextos más allá de aquel en el que se aprendieron.” 

1

Gould y Carson
(2008)

“Las habilidades para la vida como aquellos activos, características y habilidades 
personales internas, como la fijación de objetivos, el control emocional, la autoestima 
y la ética del trabajo duro, que pueden facilitarse o desarrollarse en el deporte y 
transferirse para su uso en entornos no deportivos.” 

2

Gazda et al.
(2001)

“Las habilidades para la vida son todas las destrezas y conocimientos que una 
persona experimenta, aparte de las académicas, y que son necesarias para una vida 
eficaz. “

1

Con las definiciones encontradas es posible identificar cierta similitud entre 
autores, resaltando algunas de las palabras comunes como: “éxito”, “eficacia” y 
“habilidades desarrolladas”. Con ello, es posible la construcción de una definición 
común en la que las habilidades para la vida son “habilidades desarrolladas a lo 
largo de la vida en diferentes ámbitos (entre ellos el deportivo) que se utilizan 
para el éxito y eficacia de la vida adulta” (Cronin, 1996; Danish et al., 2004; 
Gazda et al., 2001; Gould & Carson, 2008; OMS, 1997; Williams et al., 2022). 
Teniendo en mente esta definición concreta, logramos comprender que las habi-
lidades para la vida ayudan a afrontar situaciones propias de la trayectoria vital 
humana, permitiendo atravesarlas de forma exitosa (Williams et al., 2022).

Así mismo, se ha dado gran atención a la aplicación de estas habilidades 
en poblaciones específicas. Diversos estudios hacen énfasis en la utilidad de 
su aprendizaje y desarrollo en poblaciones con discapacidades (Alwell & Cobb, 
2006; Cronin, 1996). Por otro lado, parte de su relevancia se atribuye a su 
desarrollo y uso en la vida deportiva como lo especifican los autores Gould y 
Carson, quienes describen las habilidades para la vida como “características ... 
que pueden facilitarse o desarrollarse en el deporte y transferirse para su uso en 
entornos no deportivos” (2008). Algunos investigadores se han enfocado más 
en esta definición, por lo que proponen direccionar estas habilidades a la adap-
tación de la vida universitaria en poblaciones de deportistas (Gould & Carson, 
2008; Kendellen & Camiré, 2017; Seo et al., 2022) o su desarrollo e importancia 
en ambientes deportivos (Ault et al., 2023; Danish et al., 2004; Gould & Carson, 
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2008; Newman et al., 2021; Williams et al., 2022). En algunos otros, se hace 
una referencia a la importancia del entrenamiento respecto al desarrollo de estas 
habilidades para tener unas bases más fuertes para enfrentarse a situaciones de 
la vida cotidiana, dando herramientas para docentes de entidades académicas 
(Cronin et al., 2023; Currie et al., 2012; Lee et al., 2023). También tienen un 
papel en prevención de situaciones de riesgo como el consumo de alcohol en 
jóvenes (Giannotta & Weichold, 2016) o programas de educación sexual (Lee 
& Lee, 2019). Finalmente, se identifica la utilidad de estas habilidades para el 
correcto desarrollo tanto personal como profesional que se deben ir aprendiendo 
desde la niñez (Pearson et al., 2021) y que se pueden ver plasmados en dife-
rentes ámbitos de la vida, incluyendo el ámbito deportivo que se debe resaltar 
(Turgeon et al., 2023).

Habilidades blandas

En cuanto a las habilidades blandas, se realizó una búsqueda sistemática mediante 
las 3 bases de datos mencionadas, aplicando filtros de búsqueda según disponibilidad 
de la base de datos y el volumen de artículos arrojados; así pues, en Web of Science 
y EBSCO se introdujo al algoritmo de búsqueda el término definition en el abstract. 
Finalmente, se obtuvieron un total de 74 artículos, de los cuales 7 fueron duplicados 
entre las bases de datos y 1 de ellos en la misma base (Psychology Database). 
Posteriormente, se excluyeron aquellos artículos que, por sus títulos y resúmenes, 
no resultaban útiles para la presente revisión, así como aquellos que no contaban con 
texto completo; en consecuencia, se obtuvieron 41 artículos que fueron revisados 
en su totalidad, de los cuales solo 15 plantean una definición (original o citada) que 
fue incluida en el estudio.

De manera paralela, se realizó una búsqueda bibliográfica por el método de 
bola de nieve, con el fin de encontrar nuevos artículos y rastrear aquellos que 
propusieron las definiciones originales; así pues, se identificaron 36 nuevos ar-
tículos, de los cuales no fue posible recuperar el texto completo de 9. Posterior 
a la revisión detallada de los artículos encontrados, se seleccionaron 12 que 
plantean una definición (original o citada) y fueron incluidas en el estudio. Con 
ello, la presente revisión incluyó un total de 27 artículos para el concepto de 
habilidades blandas.
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Figura 2. Prisma de búsqueda para habilidades blandas

Es de resaltar que, en la mayoría de los artículos encontrados, no se brinda 
una definición clara de las habilidades blandas, dando por sentada la compren-
sión del concepto. En algunos otros, se postula como sinónimo de diversos con-
ceptos como habilidades transversales, competencias genéricas, competencias 
críticas, entre otras (Caeiro-Rodriguez et al., 2021) e incluso se le atribuye la 
definición de habilidades para la vida propuesta por la División de Salud Mental 
de la Organización Mundial de la Salud [OMS] (Guerra-Báez, 2019). De igual 
manera, algunos autores argumentan que la variedad se debe a que este grupo 
de habilidades recibe distintas denominaciones dependiendo del país en que se 
encuentre (Wats & Wats, 2009).

No obstante, algunos autores han propuesto definiciones originales que se 
han replicado múltiples veces en la literatura subsiguiente (tabla 3). Ciertas 
definiciones parecen representar una continuación de las propuestas de auto-
res previos, añadiendo únicamente pequeñas modificaciones o especificaciones, 
mientras otras generan claras disrupciones en la propuesta analítica. Es por ello 
por lo que surgen ciertas controversias alrededor de las habilidades blandas, 
respecto a su definición y clasificación.
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Tabla 3. Definiciones encontradas de habilidades blandas

Autor Definición

Boyce, et al.
(2001)

“Son el conjunto de competencias de educación general que no son específicas de un ámbito o una 
práctica, entre las que se incluyen las competencias comunicativas e interpersonales, las de resolución de 
problemas, las conceptuales/analíticas y críticas, las visuales, orales y auditivas, y las de juicio y síntesis.” 

Moss y Tilly
(2004)

“Definimos las habilidades blandas como habilidades, capacidades y rasgos relacionados con la 
personalidad, la actitud y el comportamiento, más que con los conocimientos formales o técnicos” 

Rainsbury, et al.
(2002)

“Las habilidades blandas, humanas o conductuales hacen hincapié en el comportamiento personal y la 
gestión de las relaciones entre las personas. Las competencias interpersonales son principalmente de 
naturaleza afectiva o conductual” 

Kantrowitz, T.
(2005)

“Habilidades de trabajo intra e interpersonales que faciliten la aplicación de competencias y conocimientos 
técnicos” 

Weber et al.
(2009) 

“Las habilidades blandas se definen como las competencias interpersonales, humanas o de 
comportamiento necesarias para aplicar los conocimientos técnicos en el lugar de trabajo” 

Laker y Powell
(2009)

“Habilidades intrapersonales, como la capacidad de gestionarse a uno mismo, y habilidades 
interpersonales, como la forma de interactuar con los demás” 

Kechagias
(2011) 

“Habilidades intra e interpersonales (socioemocionales), esenciales para el desarrollo personal, la 
participación social y el éxito laboral” 

Hurrell, et al.
(2013)

“no son técnicas y no dependen del razonamiento abstracto, sino que implican capacidades interpersonales 
e intrapersonales para facilitar el dominio de la actuación en contextos particulares”

Lagos
(2012)

“Las habilidades blandas, de comportamiento o interpersonales son las que pueden ayudar a aplicar 
las aptitudes duras en el lugar de trabajo. En un grupo de candidatos cualificados, las habilidades 
interpersonales pueden diferenciar a un candidato” 

 

Uno de los principales debates entre estas definiciones, ha sido si se trata 
de habilidades intrapersonales o interpersonales. Así pues, algunos autores las 
catalogan únicamente como habilidades de carácter interpersonal, centrándose 
especialmente en el componente comportamental de las mismas (Boyce et al., 
2001; Moss & Tilly, 2004; Rainsbury et al., 2002); en cambio, otros consideran 
que las habilidades blandas no pueden ser encasilladas en uno solo de estos 
grupos pues, en esencia, se componen de habilidades tanto inter como intraper-
sonales (Kantrowitz, 2005; Laker & Powell, 2009; Weber et al., 2009), algunos 
dando protagonismo a su carácter socioemocional (Kechagias, 2011).

Por otro lado, se encontró también un disenso entre algunos autores respecto 
a la clasificación de estas habilidades como cognitivas o no-cognitivas, siendo 
las cognitivas aquellas más relacionadas con la interpretación y pensamiento 
abstracto, y las no-cognitivas aquellas relacionadas con el manejo de emociones 
y el control de adversidades (Neri Torres & Hernández Herrera, 2019). Mientras 
que otros investigadores (Lagos, 2012; Magro, 2017) han sugerido que las habi-
lidades blandas son habilidades no-cognitivas; sin embargo, otros proponen que 
no pueden conformarse únicamente de habilidades no-cognitivas pues, por su 
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naturaleza, requieren interactuar y complementarse con un componente cogni-
tivo para cumplir su fin último en el desempeño personal y profesional (Magro, 
2017).

Por último, varios autores dan un énfasis particular a la importancia de las 
habilidades blandas en el ámbito laboral, destacando su relevancia tanto para 
un desenvolvimiento adecuado en los lugares de trabajo como para resultados 
más positivos en el proceso de selección (Kantrowitz, 2005; Kechagias, 2011; 
Weber et al., 2009). Es por ello, que las habilidades blandas han sido estudiadas 
individualmente desde las perspectivas de múltiples disciplinas, buscando com-
prender la opinión y deseo de los empleadores, pero también las necesidades 
específicas que ello implica en la educación superior para cada una de las carre-
ras profesionales (Neri Torres & Hernández Herrera, 2019).

Habilidades genéricas

Por último, en cuanto a las habilidades genéricas se examinaron las 3 bases de 
datos mencionadas, aplicando filtros de búsqueda con el término “generic skills”, 
excluyendo artículos que no estuvieran en el idioma inglés o español y que no 
contaran con la definición de habilidades genéricas. Se encontraron un total de 73 
artículos de los cuales se excluyeron 4 dada la no disponibilidad del texto completo; 
a su vez, se excluyeron 60 artículos por no resultar útiles para la presente revisión. 
Finalmente, se obtuvieron 9 artículos que contaban con una definición (original 
o citada) que fue incluida en el estudio. Para la búsqueda de las definiciones 
originales, se utilizó el método de bola de nieve mediante el cual se obtuvieron 2 
artículos adicionales que cuentan con la definición del concepto requerido. Con ello, 
la presente revisión incluyó un total de 11 artículos para el concepto de habilidades 
genéricas.
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Figura 3. PRISMA de búsqueda para habilidades genéricas

En gran parte de la literatura encontrada para el concepto de habilidades ge-
néricas, se obviaba la comprensión de su definición; por ende, encontrar una de-
finición propia tuvo grandes obstáculos; además, se presentaba como sinónimo 
de “habilidades blandas”, “habilidades clave”, “habilidades básicas”, “habilidades 
esenciales”, “competencias clave”, “habilidades de empleabilidad” (Buntat et al., 
2016).

Algunos autores atribuyen estos sinónimos debido a que estas habilidades se 
pueden ver involucradas simultáneamente como habilidades básicas y de trato 
con la gente (a veces denominadas habilidades blandas) para desarrollar su 
aspecto inter e intrapersonal (Buntat et al., 2016; Nor et al., 2019; Pagnoccolo 
& Bertone, 2021).

Sin embargo, diferentes autores han propuesto tanto definiciones originales 
como continuaciones y/o mejoras de las propuestas de autores previos. De la 
búsqueda realizada se sintetizaron en la tabla 4 algunas definiciones encontra-
das. Cabe resaltar que, a pesar de ser definiciones diferentes aplicadas en con-
textos escolares, laborales o universitarios, todos los autores concuerdan en el 
hecho de que son habilidades comunes, necesarias y basadas en el aprendizaje/
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experiencia del individuo, en pro de desarrollar su total potencial tanto a nivel 
personal como a nivel profesional (Bennett et al., 1999; Buntat et al., 2016; 
Johnson et al., 2002; Villardón Gallego, 2015; Zhang et al., 2021).

Tabla 4. Definiciones encontradas de habilidades genéricas

Autor Definición 

 Buntat et al.
2016

“Se refieren a competencias generales como la comunicación, la negociación, el trabajo en equipo, la 
resolución de problemas, los atributos laborales positivos y la cooperación, que no son específicas de 
ningún puesto de trabajo o entorno laboral concreto”.

Xie et al.,
2014

“Son aptitudes y actitudes necesarias para una sociedad basada en el conocimiento, cada vez más 
demandadas por los empleadores y las principales partes interesadas”. 

Conchado, et al.,
2015

“Son una combinación de competencias que proporcionan una base sólida para el aprendizaje 
posterior, incluyendo capacidades de aprendizaje, competencias analíticas y de resolución de 
problemas, por oposición a las competencias específicas”. 

Johnson, et al., 2002 “Son habilidades comunes en todos los graduados en lugar de específicas para un campo de estudio 
en particular”. 

Villardón Gallego, 2015 “Son aquellas que rebasan los límites de una disciplina, necesarias para un desempeño eficaz y 
eficiente, más allá de una profesión en particular, y relevantes para desempeñarse en distintos 
contextos y para el aprendizaje a lo largo de la vida”.

Zhang, et al.,
2021

“Las destrezas genéricas indican cualquier conocimiento, habilidad y competencia reconocidos por el 
alumno. Se utilizará como una habilidad importante que los alumnos deben mejorar mediante estímulos 
externos durante el proceso de aprendizaje”. 

Bennett et al., 1999 “Las competencias genéricas son aquellas que pueden utilizarse en contextos que van más allá de una 
disciplina específica y no están aisladas del conocimiento dentro de un campo académico o profesional 
concreto”. 

Un hallazgo importante fue la división de las habilidades, propuesta por va-
rios autores, en 2 grandes grupos. Es así como resultan las “Technical skills o 
habilidades técnicas o habilidades duras” y “non-technical skills o habilidades no 
técnicas o habilidades blandas”. Las habilidades técnicas son aquellas que re-
quieren el uso del intelecto, la destreza y la coordinación motora para tratar con 
materiales, herramientas y/o procedimientos en lugares de trabajo; las habili-
dades no técnicas son aquellas que se necesitan para aplicar las competencias 
técnicas, son un complemento de estas que deben poseer todos los titulados 
(Bennett et al., 1999).

Partiendo de allí, la definición original que se pudo identificar en la mayoría 
de los artículos es la de Bennett et al., quienes proponen que las competencias 
genéricas son “aquellas que pueden utilizarse en contextos que van más allá 
de una disciplina específica y no están aisladas del conocimiento dentro de un 
campo académico o profesional concreto” (1999).

Adicionalmente, Binkley et al. (2014), identificaron las diversas habilidades 
genéricas más usadas en el ámbito académico y laboral, agrupándolas en 3 
grandes secciones expuestas en la tabla 5. A pesar de ser una clasificación 
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propuesta por un único autor, se evidenció que las habilidades mencionadas por 
los demás autores se ajustaban perfectamente a esta, entre las que se incluyen 
“habilidades de comunicación, resolución de problemas y la capacidad de traba-
jar en equipos”, o “habilidades interpersonales, las habilidades de autogestión, 
las habilidades de aprendizaje y adaptabilidad, la comunicación oral, las habili-
dades de alfabetización informacional y las habilidades de comunicación escrita” 
(Chu et al., 2017; Johnson et al., 2002; Lescak et al., 2019; Ongardwanich et 
al., 2015; Tight, 2021; Valtonen et al., 2021; Voogt et al., 2013; Zhang et al., 
2021).

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos integrar y definir las habilidades 
genéricas como aquellas competencias universales de fundamento para el de-
sarrollo y potenciamiento de habilidades técnicas que progresan a lo largo de la 
vida en los diferentes ámbitos personales y/o profesionales del individuo.

Tabla 5. Habilidades genéricas según tipo de pensamiento propuesto por Binkley

Tipos de pensamiento acorde a Binkley Habilidades

Creatividad e innovación Ingenio, capacidad de innovación y creatividad

Capacidad para desenvolverse en situaciones nuevas

Pensamiento crítico, resolución de problemas y 
toma de decisiones

Capacidad de pensamiento crítico

Capacidad de resolución de problemas

Capacidad para resolver problemas profesionales

Capacidad para tomar decisiones

Aprender o utilizar la metacognición Capacidad de aprendizaje continuo

Capacidad de autoevaluación

Comparación entre habilidades

Con la búsqueda realizada en las bases de datos sobre las habilidades blandas, 
habilidades para la vida y habilidades o competencias genéricas, se agruparon las 
habilidades específicas enumeradas por los diversos autores, las cuales fueron 
organizadas gráficamente en círculos para la realización del diagrama de Venn 
(figura 4). En el diagrama se evidencia cuáles son las intersecciones y las diferencias 
entre cada grupo de habilidades. Cabe resaltar que para cada concepto hubo una 
extensa lista de habilidades nombradas mediante diversos sinónimos por cada 
uno de los autores, por lo que dichos sinónimos fueron unificados para reducir las 
especificidades en un concepto macro y, de tal manera, hacer la comparación de 
forma más acertada y concisa.
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Figura 4. Diagrama de Venn entre habilidades para la vida, habilidades blandas y habilidades genéricas

Discusión
A lo largo de los años se han atribuido diversas definiciones a los conceptos de 
habilidades genéricas, habilidades para la vida y habilidades blandas; sin embargo, 
es posible identificar que en estas se describen algunas similitudes y diferencias 
específicas.

La vida diaria está llena de diversos retos que propician el desarrollo como in-
dividuos y, al final del día, definirá nuestra capacidad de adaptación y resolución, 
siendo necesario para esto el desarrollo de ciertas habilidades, por lo cual es im-
portante recalcar que dichas habilidades, están enfocadas en afrontar las situa-
ciones de la vida cotidiana, para superarlas de forma exitosa (OMS, 1997). Las 
habilidades para la vida son de amplia utilidad en la vida académica, profesional 
y personal para la resolución de problemas y afrontamiento de los mismos con 
la mayor capacidad; siendo así, fue posible encontrar el gran interés de muchos 
autores por generar programas de entrenamiento (Gazda et al., 2001; Newman 
et al., 2021) sobre estas habilidades dirigidos a diversas poblaciones específicas 
resaltando las personas con discapacidad (Alwell & Cobb, 2006; Cronin, 1996) 
y deportistas (Ault et al., 2023; Danish et al., 2004; Gould & Carson, 2008; 
Newman et al., 2021; Williams et al., 2022), siendo estos últimos una población 
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objetivo dado que, dentro de los escenarios de desarrollo de estas habilidades, 
algunos autores resaltan el ámbito deportivo (Ault et al., 2023; Gould & Car-
son, 2008; Kendellen & Camiré, 2017; Lee & Lee, 2019; Newman et al., 2021; 
Pearson et al., 2021) . Estas guardan similitudes con las habilidades blandas, sin 
embargo, su más grande diferencia es en el enfoque de las habilidades blandas 
hacia la vida laboral.

Respecto a las habilidades genéricas, se encuentra que son habilidades bá-
sicas y universales que pueden y deberían aplicarse en las diferentes áreas del 
conocimiento, tanto en el ámbito personal como académico y laboral, siendo 
estas la base de las habilidades para la vida. Como se puede identificar en la 
figura 4 y como se comentó en los resultados de este estudio; las habilidades 
genéricas se pueden agrupar en 3 grandes grupos de pensamiento acorde a 
Binkley y dentro de las mismas, 8 habilidades que son: la toma de decisiones, 
autoevaluación, comunicación, resolución de problemas, pensamiento crítico, 
aprendizaje continuo, trabajo en equipo, e innovación y creatividad, las cuales 
también hacen parte y sirven como base para las otras 2 habilidades en cues-
tión; habilidades para la vida y habilidades blandas (Binkley et al., 2014). Dados 
los resultados y la búsqueda, la presencia de habilidades genéricas en todos 
los individuos que quieran desarrollar y potencializar las habilidades blandas y 
para la vida, es innegable. Simultáneamente el potencializar estas habilidades 
ayudará al desarrollo del individuo en los diferentes ámbitos de la vida y a tener 
una mejor respuesta en cuanto al relacionamiento con sus pares y ambiente.

Conclusiones
El ser humano es un ser dinámico y cambiante, que se ve enfrentado a múltiples 
situaciones a lo largo de su vida que le exigen herramientas clave para afrontarlas 
y superarlas de forma exitosa; dentro de estas se resaltan las habilidades que 
van adquiriendo para este fin como lo son las habilidades para la vida, habilidades 
blandas y habilidades genéricas. Respecto a las habilidades para la vida y habilidades 
blandas, estas dos comparten algunas de sus características, sin embargo, fue 
posible identificar una diferencia muy específica entre las habilidades blandas y las 
habilidades para la vida. Se describe que las habilidades blandas tienen un enfoque 
de uso más dirigido hacia el mundo y la vida laboral comparado con las habilidades 
para la vida, que parecen ser más útiles para la adaptación a la vida adulta en 
general, haciendo a los profesionales un poco más integrales respecto a solamente 
sus habilidades técnicas. Otro punto es que las habilidades genéricas se podrían 
identificar como aquellas habilidades que se encuentran entre ambas habilidades 
blandas y para la vida, siendo a la vez la base en la cual se construyen las dos.
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La investigación de estas habilidades refuerza la importancia de incentivar la 
educación, fomento y construcción desde la educación escolar y universitaria 
para una formación más integral del profesional y del ser humano.

A pesar de tener una concepción general sobre las distintas habilidades y cono-
cer la influencia de estas sobre las relaciones interpersonales e intrapersonales, 
de acuerdo a la revisión hecha, el empleo de estas habilidades se ha visto con 
mayor aplicación en la educación superior y en el ámbito laboral; siendo funda-
mental la implementación y apoyo a las diferentes metodologías para incentivar 
la construcción de estas habilidades desde nivel escolar, universitario y/o laboral 
puesto que son habilidades dependientes de la práctica y experiencia.
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Resumen
En el contexto educativo actual, la atención integral de estudiantes con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) en el nivel “preescolar”, representa un desafío significativo 
para educadores. El presente estudio, desarrollado como trabajo de grado, se 
orienta al diseño de estrategias orientadoras específicamente para atender las 
necesidades educativas de niños con TEA en el entorno preescolar. Tras realizar 
un proceso dialógico entre diversos autores, identificar categorías y sistematizar 
observaciones que se realizaron en campo, se desarrollaron algunas estrategias 
orientadoras que permitieron optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 
partir de experiencias significativas en la aplicación de técnicas, que analizan los 
efectos de la atención integral en los procesos inclusivos en el aula, durante el año 
2023 en la Institución Educativa de Envigado, utilizando un enfoque cualitativo y 
práctico, entendido como una praxis reflexiva que involucra el saber ser y hacer 
del sujeto. Estas estrategias pretenden brindar un seguimiento integral al desarrollo 
infantil, tomando como punto de partida las dimensiones que lo componen y las 
necesidades que convergen en su entorno más cercano. Esto implica una mirada 
holística que abarca no solo el ámbito escolar desde el desafío, sino también el 
familiar y social.

Palabras clave: 
Trastorno del Espectro Autista (TEA); Nivel preescolar; Estrategias orientadoras; 
Enseñanza y aprendizaje; Educación inclusiva; Estrategias orientadoras; Praxis 
reflexiva; Educación infantil.

Abstract
In the current educacital context, comprehensive care for students with Autism 
Spectrum Disorder (ASD) at the preschool level represents a significant challenge 
for educators. This study focuses on the design of strategies specifically oriented to 
address the educational needs of children with ASD in the preschool environment. 
After carrying out a dialogic process between various authors, identifying categories 
and systematizing observations that were made in the field, some guiding strategies 
were developed that allowed optimizing the teaching and learning processes based on 
significant experiences from the application of diversified techniques, which analyze 
their effects. . in inclusive processes in the classroom, based on comprehensive 
care during the year 2023 at the Envigado Educational Institution, using a practical 
approach, understood as a reflective praxis that involves the knowledge of being and 
doing of the subject. These strategies aim to provide comprehensive monitoring, 
taking as a starting point the dimensions of child development, based on the needs 
that converge in their closest environment.

Keywords: 
Autism Spectrum Disorder (ASD); Preschool level; Guiding strategies; Teaching and 
learning; Inclusive education; Reflective praxis; Early childhood education.
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Estrategias orientadoras para la atención integral de estudiantes con diagnóstico de TEA en 
educación preescolar: un enfoque práctico

Guiding strategies for the comprehensive support of students with autism spectrum disorder diagnosis in 
preschool education: a practical approach

Introducción
En el marco de la educación inclusiva y la atención integral a los estudiantes, 
este artículo de investigación, producto del trabajo de docentes en formación 
de la Licenciatura en Educación Infantil, aborda estrategias orientadoras para la 
implementación en estudiantes con diagnóstico de TEA, desde una perspectiva 
práctica y contextualizada. Al respecto, Echeita, en su texto Educación Inclusiva, 
Sonrisa y Lágrimas resalta el cometido de la educación inclusiva cuya tarea es 
transformar tales barreras en facilitadores, de una acción participativa con capacidad 
para personalizar la enseñanza ajustándose a la diversidad del alumnado para 
responder con equidad educativa y expiraciones el marco de la educación” (Echeita, 
2017, p. 3); dado que esto les posibilita a los docentes una serie de herramientas 
que permiten englobar la diversidad que se encuentra dentro de las aulas al igual 
que las habilidades y estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta una adaptación 
curricular, una práctica pedagógica y el apoyo de materiales individuales.

En este contexto, la pregunta de investigación que surge a raíz del problema 
es: ¿qué estrategias orientadoras se pueden implementar en estudiantes con 
diagnóstico de TEA para la atención integral en el proceso de aprendizaje del 
grado preescolar en una institución de Envigado?

Sopesando el perfil de los niños con diagnóstico de autismo, quienes requie-
ren apoyo frecuente para expresar sus necesidades o comunicar situaciones 
cotidianas, el objetivo general es proponer estrategias orientadoras que puedan 
ser implementadas en estudiantes con diagnóstico de TEA en el grado preescolar 
de la Institución Educativa de Envigado durante el año 2023; mediante la iden-
tificación de estrategias orientadoras, el diseño y la aplicación de las mismas.

En este sentido, se explican a continuación los antecedentes a partir de la 
articulación entre el proceso intertextual y la investigación de 15 proyectos de 
licenciatura, especialización, maestría y doctorado enfocados en el ámbito

educativo y relacionado con el tema principal del artículo en mención. Se 
plantean antecedentes desde lo internacional, nacional, regional y local, lo cual 
permite establecer una relación con respecto a lo ya investigado y al objetivo 
general.

El artículo de investigación se basa en una revisión bibliográfica sobre la orien-
tación pedagógica para la construcción de la atención integral en el proceso de 
aprendizaje de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta sección 
proporciona una breve conceptualización de las temáticas abordadas en la in-
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vestigación, comenzando con el origen del término autismo gracias al trabajo 
pionero de Leo Kanner en 1943 con su artículo Autistic Disturbances of Affective 
Contact.

La conceptualización de las temáticas abordadas en esta investigación se di-
vide en 4 categorías fundamentales: Trastorno del Espectro Autista, rutas orien-
tadoras, proceso de aprendizaje y atención integral.

Estas estrategias, respaldadas por autores como Vygotski, fomentan la parti-
cipación activa del estudiante, promueven el aprendizaje colaborativo y desarro-
llan habilidades críticas. En conjunto, constituyen cimientos sólidos para cultivar 
un entorno educativo enriquecedor y efectivo.

Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Se profundiza en el TEA, así: se presenta una definición clara y concisa del Trastorno 
del Espectro Autista; en su origen histórico, se describe el trabajo pionero de 
Leo Kanner y su contribución a la comprensión del TEA. Así mismo, se analiza el 
proceso de neurodesarrollo asociado al trastorno, incluyendo las áreas afectadas y 
las posibles causas. Además, se caracteriza el perfil neuropsicológico típico de los 
niños y niñas con TEA, incluyendo sus fortalezas y debilidades, lo que conlleva a una 
descripción de las diferentes intervenciones disponibles para su tratamiento, con 
énfasis en las estrategias basadas en evidencia científica

Rutas de atención integral:

Se analizan las rutas de atención integral para la población con TEA en la educación 
preescolar, específicamente las ofrecidas por el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). 
Se destacan las estrategias y políticas dirigidas a niños de 5 a 6 años de edad, con 
especial atención sobre la inclusión de niños con TEA en el entorno educativo.

Marco legal

Dentro del marco legal colombiano, se presenta la Ley 1804 de 2016 que ampara 
la atención integral de los niños con TEA en el contexto educativo, detallando los 
derechos y deberes de los diferentes actores involucrados.

La Ley 1804 de 2016 en Colombia, conocida como la “Ley de Primera Infan-
cia”, establece un marco legal para garantizar la atención integral de los niños, 
incluyendo aquellos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta ley subraya la 
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importancia del desarrollo integral desde los primeros años de vida, asegurando 
que los niños con TEA tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad. En 
este sentido, se requiere que el sistema educativo adopte estrategias diferencia-
das, proporcione acompañamiento especializado y realice los ajustes razonables 
que permitan la efectiva participación de estos niños en las actividades escolares.

En cuanto a los derechos de los niños con TEA, la ley promueve una educación 
inclusiva basada en el principio de no discriminación, lo que implica que las insti-
tuciones educativas deben implementar adaptaciones curriculares y metodológi-
cas que respondan a las necesidades individuales de los estudiantes. Asimismo, 
la ley garantiza una atención integral que cubre no solo el ámbito educativo, sino 
también la salud, la nutrición y la protección, aspectos fundamentales para el 
desarrollo óptimo de los niños con TEA.

En relación con los deberes de los diferentes actores involucrados, la ley es-
tablece que las instituciones educativas tienen la responsabilidad de realizar 
las adaptaciones necesarias para facilitar la participación de los niños con TEA 
en el entorno escolar. También, deben asegurar que su personal docente esté 
capacitado en prácticas pedagógicas inclusivas, que favorezcan el aprendizaje y 
desarrollo de estos estudiantes. Por su parte, el Estado está obligado a destinar 
recursos para financiar la implementación de una educación inclusiva y brindar 
formación continua a los profesionales que atienden a la población con TEA. 
Finalmente, se espera que las familias participen activamente en el proceso edu-
cativo, trabajando en conjunto con las instituciones y el Estado para asegurar el 
bienestar y desarrollo integral de sus hijos.

Este marco legal se complementa con otros instrumentos normativos, como 
la Ley 1346 de 2009, que incorpora la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad en el ordenamiento jurídico colombiano, y el Decreto 
1421 de 2017, que regula la atención educativa de la población con discapacidad 
en el marco de la educación inclusiva.

Metodología 

Enfoque metodológico de la investigación

A continuación, se presenta una descripción detallada del diseño metodológico 
que orienta el desarrollo del presente artículo, el cual versa sobre estrategias 
orientadoras para niños y niñas diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista 
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(TEA). Para esto, se adopta un enfoque cualitativo, bajo un paradigma interpretativo, 
enmarcado en la metodología de investigación acción participación. Los autores del 
artículo participaron directamente en una intervención con niños y niñas con TEA en 
un entorno educativo de grado preescolar.

En el contexto del aula de grado preescolar del Colegio Alcaravanes, se ob-
serva un grupo heterogéneo de nueve estudiantes, de los cuales tres presentan 
diferentes grados de Trastorno del Espectro Autista (TEA): dos con diagnóstico 
de Autismo leve y otro con Síndrome de Asperger. Esta particularidad ofrece 
una oportunidad para explorar y comprender las estrategias educativas que se 
implementan para apoyar su desarrollo y aprendizaje.

Teniendo en cuenta que los niveles de autismo se categorizan en 3 grados, 
explicado desde la teoría de Leo Kanner (1943) se mencionan dos de ellos, 
presentes en la población, entendiéndose así:

Nivel 1, autismo leve (el niño o la niña necesita ayuda moderada para orien-
tarse adecuadamente, en situaciones sociales, tienen un lenguaje verbal y es un 
autismo de alto funcionamiento). Nivel 2: autismo moderado (necesita ayuda 
notable, terapias de lenguaje y apoyo de profesionales frecuentemente para 
poder expresar sus necesidades o situaciones cotidianas

Para la recolección de datos se implementaron diversas técnicas acordes con 
la naturaleza cualitativa del estudio. Entre ellas, se utilizaron métodos de aná-
lisis de contenido y codificación sistemática, herramientas fundamentales para 
este tipo de investigación. Específicamente, se llevaron a cabo entrevistas se-
miestructuradas, observación participante y una técnica interactiva denominada 
colcha de retazos. Las entrevistas semiestructuradas aportaron una valiosa fle-
xibilidad para profundizar en las experiencias y perspectivas de los participantes.

Esta metodología permitió explorar en detalle temas emergentes y obtener in-
formación significativa y contextualizada. Complementariamente, la observación 
participante brindó una comprensión directa de la dinámica y las interacciones 
del entorno preescolar. A través de esta técnica, se capturaron datos contextua-
les sobre las acciones, pensamientos y sentimientos de los estudiantes en su 
entorno natural. Finalmente, la técnica del collage permitió a los participantes 
expresar sus ideas y observaciones de una forma lúdica y no

invasiva. Esta metodología creativa generó una representación visual colectiva 
de las experiencias y perspectivas del grupo.
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Para garantizar la confidencialidad y el anonimato de los participantes, se im-
plementó un estricto protocolo. Este protocolo incluía la asignación de códigos a 
cada participante y la eliminación de cualquier información personal de los datos 
recopilados. Previo a su participación en el estudio, se obtuvo el consentimiento 
informado de los padres o tutores de los niños. Se les explicó de manera clara y 
comprensible el propósito del estudio, los procedimientos que se llevarían a cabo 
y los posibles riesgos y beneficios de la participación.

Para la realización de este ejercicio se tuvo en cuenta la prueba piloto donde 
se buscó probar en menor escala la pertinencia de las preguntas y el norte que 
esta iba indicando.

Resultados
La entrevista reveló un enfoque docente basado en la reflexión crítica, donde se 
reconoce la individualidad de los estudiantes. A través de la identificación de factores 
claves que impulsan el aprendizaje, como el uso de objetos protectores o juguetes 
favoritos, generando vínculos que enriquecen el proceso educativo en el aula.

Este enfoque reflexivo se fundamenta en una pedagogía centrada en el afecto, 
con la empatía y el respeto como principios rectores. Al comprender y atender 
las necesidades particulares de cada estudiante, los docentes crean ambientes 
de aprendizaje que favorecen el bienestar emocional y motivacional, promovien-
do su participación activa y significativa en el proceso de enseñanza.

Cuando los docentes reconocen el impacto de las orientaciones pedagógicas 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, logran mejorar la participación de los 
niños y niñas con diferentes grados de autismo, ajustando los logros académicos 
según las características individuales de cada estudiante. En su práctica, utilizan 
estrategias como el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) y herramientas como el pictotraductor para 
apoyar los procesos educativos. Sin embargo, a pesar del respaldo del equipo 
psicosocial, enfrentan desafíos al implementar estas orientaciones, especialmen-
te en los momentos en que demandan una atención integral.

Los docentes que están trabajando por primera vez con estudiantes que 
presentan TEA, reconocen la necesidad de adquirir nuevas herramientas para 
optimizar su labor. En este contexto, se resalta la importancia de brindar una 
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atención integral en la primera infancia, como lo subraya el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar [ICBF], (2022), que recalca la necesidad de garantizar los 
derechos de los niños y niñas para su desarrollo pleno.

Contribuye a ordenar la gestión de la atención integral en el territorio de manera articulada, 
consecuente con la situación de derechos de los niños y las niñas, con la oferta de servicios 
disponible y con características de las niñas y los niños en sus respectivos contextos. Como 
herramienta de gestión intersectorial convoca a todos los actores del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar con presencia, competencias y funciones en el territorio. (p. 14)

Los planes de desarrollo intersectoriales del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) ofrecen a los docentes la oportunidad de participar, de capacitarse y ac-
ceder a servicios que ponen a disposición algunos organismos en pro de atender 
a los estudiantes con diagnóstico de autismo, y están ligados de manera perma-
nente a las rutas de atención integral que garanticen la seguridad, el cuidado y 
la permanencia de los estudiantes con algún diagnóstico.

Es fundamental que los docentes establezcan una conexión sólida entre la 
teoría y la práctica para abordar las diversas necesidades de los estudiantes 
con autismo. Esto implica diseñar ambientes de aprendizaje adecuados, donde 
se integren de manera efectiva la teoría y la práctica. Así, los docentes podrán 
solucionar problemas basados en el diagnóstico de los estudiantes, además de

valorar su rol principal en la creación de espacios que favorezcan el estudio y 
el desarrollo integral de los niños dentro de las instituciones educativas.

Cada docente aplica diversas estrategias para atender a sus estudiantes. Un 
ejemplo de esto es la profesora de música, que utiliza la técnica de la mesa 
redonda, lo que permite a los alumnos observar a sus compañeros. Por otro 
lado, el profesor de artes plásticas aborda la discriminación visual y la expresión 
corporal a través de la pintura, facilitando así el desarrollo de estas habilidades 
en sus estudiantes.

Estas estrategias se fundamentan en la comprensión de la diversidad, la 
adaptación de diversos ajustes curriculares y la implementación del PIAR. Como 
señala Moreno et al. (2018), “la implementación de herramientas pedagógicas y 
sociales ligadas a los diagnósticos de cada uno de los estudiantes y desarrolladas 
por cada profesor de acuerdo al PIAR y los entornos garantiza los procesos de 
enseñanza y aprendizaje” (p. 6). Esto pone de manifiesto la importancia de la 
metodología y el proceso de aprendizaje para los estudiantes diagnosticados 
con TEA. El enfoque individualizado es crucial, ya que permite un mayor impacto 
en el logro de sus objetivos. Esta individualización debe ir acompañada de una 
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comunicación clara, dado que no todos los niños con autismo se comunican de 
la misma manera; algunos pueden basar su comunicación en otros idiomas o en 
sus propios intereses.

Todos los involucrados coinciden en que, si bien se trabaja por grados y en 
cada uno hay diversidad de estudiantes, la labor se desarrolla de manera perso-
nalizada, abordando los intereses y necesidades de cada niño.

Para contribuir a las relaciones afectivas entre los estudiantes con diagnós-
tico de TEA y los docentes, es fundamental la empatía, es decir, ponerse en el 
lugar del otro, comprender y aceptar las diferencias. Esto permite fortalecer 
las relaciones y crear un ambiente inclusivo donde todos se sientan valorados, 
promoviendo así su desarrollo social y emocional.

La educación emocional es prioritaria en estos casos para ayudar a los niños 
a adaptarse y aprender nuevas estrategias. Esto les permite gestionar sus emo-
ciones, tanto negativas como positivas, evitando así momentos de agresión, 
contención o frustración. También es importante abordar las emociones de los 
niños según su contexto escolar. Entre las recomendaciones para la atención in-
tegral de niños diagnosticados con autismo, se encuentran la comunicación clara 
y asertiva, un ambiente inclusivo, la formación del personal docente en nuevas 
estrategias, rutinas claras y la anticipación de las actividades. Si bien, el tema 
del autismo está cobrando gran importancia en la actualidad, un hallazgo es que 
no todos los profesionales saben cómo trabajar con estos niños o simplemente 
no han recibido la información adecuada.

Los niños y niñas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) suelen experi-
mentar dificultades para manejar y reconocer expresiones emocionales, lo que 
subraya la importancia de favorecer la comprensión emocional en el proceso 
comunicativo social. Desde el aula, es esencial promover espacios que faciliten 
esta comprensión y fomenten la interacción. La interpretación de la gestualidad 
en el TEA debe considerarse en el contexto del conocimiento individual del suje-
to, ya que la expresión gestual puede no seguir patrones convencionales.

Durante el desarrollo del trabajo de grado, se llevó a cabo una observación 
no participante desde el diseño de rutas orientadoras, evidenciando que los 
docentes, al seguir los lineamientos de atención integral, lograron establecer 
relaciones adecuadas con los estudiantes diagnosticados con TEA.
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Se destacó la influencia significativa del descanso y la medicación en el com-
portamiento estudiantil durante la jornada escolar, con la posibilidad de que los 
rasgos del autismo se intensifican o disminuyen. Además, se observó que la 
consciencia individual de cada estudiante sobre el trastorno de sus compañeros 
facilitaba las relaciones socioafectivas en el aula.

Según Carrasco Bahamonde (2023), las relaciones sociales en el entorno es-
colar están vinculadas a contextos donde se promueve la asociación, y los límites 
organizadores del currículum son más flexibles; mientras que las interacciones 
entre el interior y el exterior de la escuela permanecen más implícitas y difusas 
(p. 19).

El análisis detallado de la influencia del contexto en cada sujeto permitió ob-
tener una visión más clara sobre los comportamientos y modos de ser de los 
estudiantes entre sí. En este contexto, se resaltó el papel mediador de la do-
cente, quien consideró el currículo y su flexibilización para promover relaciones 
asertivas y afectivas.

Al momento de elaborar las actividades, se observaron reacciones faciales 
significativas en los niños. La profesora, desde que llega, se muestra muy diná-
mica, iniciando cada jornada con cantos y bailes que los niños disfrutan. Incluso 
cuando se realizó una actividad de relajación debido a su alta actividad, partici-
paron de manera ordenada y activa. Cada niño expresa sus gustos e intereses, 
mostrando entusiasmo en actividades lúdicas recreativas, expresándose con 
movimientos repetitivos en sus cuerpos.

Además, se percibe que los estudiantes se adaptan con facilidad a estas 
actividades, y sus gestos faciales revelan un gusto evidente por este tipo de 
intervenciones. Es importante considerar que la motivación que el estudiante 
manifiesta, emerge no solo del material concreto que se le asigna, sino también 
desde el diálogo y la gestualidad que la docente transmite en el desarrollo de las 
actividades.

Así mismo, la pertinencia de las rutinas establecidas en el aula es fundamental 
para el desarrollo de los estudiantes, especialmente para aquellos con autismo. 
Se observó que cada docente sigue un orden y liderazgo al implementar estas 
rutinas, adaptándolas a las necesidades del grupo. Aunque la naturaleza de los 
niños autistas exige una rutina, la planificación de las

actividades debe ser flexible, acorde con las características y los estados de 
ánimo particulares.
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Cuando se establecen rutinas al inicio de la clase y se comunican claramen-
te, los estudiantes se sienten más cómodos al comprender qué actividades se 
realizarán y en qué orden. Además, esto facilita al docente un manejo del grupo 
apropiado durante la jornada escolar.

En términos de Álvarez Bolaños (2020), el trabajo colaborativo entre la escue-
la y la familia es crucial para el desarrollo de hábitos y rutinas en los niños. Es 
esencial que exista una comunicación efectiva entre ambas partes, permitiendo 
un intercambio de ideas y experiencias para garantizar la consistencia en los 
hábitos y rutinas tanto en casa como en la escuela. Si estas no se alinean, puede 
complicarse el trabajo tanto para las familias como para los docentes (p. 13).

La implementación de rutinas en el aula requiere un esfuerzo conjunto en-
tre la escuela y las familias, reconociendo que estas proporcionan a los niños 
con autismo una estructura organizativa que trasciende el espacio escolar. Es 
importante considerar que, salirse de la rutina puede generar angustia y ansie-
dad en los estudiantes, por lo que es crucial anticipar cualquier cambio en las 
actividades con el apoyo de imágenes o comunicación verbal, para garantizar un 
desarrollo efectivo de las actividades y evitar repercusiones emocionales tanto 
para el docente como para el estudiante.

En la observación realizada se reconoce la pertinencia de las rutinas estable-
cidas en el aula como un elemento fundamental para el desarrollo de los estu-
diantes, especialmente para aquellos con necesidades especiales, en tanto que 
el tiempo de clase se adapta a las condiciones emocionales de los estudiantes, 
ya que su capacidad para participar en las actividades puede variar según el 
estado emocional; así pues, algunos estudiantes pueden responder a un tiempo 
determinado de clase, mientras que otros necesitan períodos más cortos debido 
a sus intereses, gustos o estado de ánimo. En este sentido, los docentes pueden 
reestructurar estrategias para mantener el compromiso de los estudiantes, in-
cluso si ya tenían una planificación anticipada.

En la planificación del tiempo para las actividades, es esencial considerar los 
ritmos de aprendizaje individuales de los estudiantes, así como sus intereses 
y estilos de aprendizaje. Como señala Sarmiento Santana (2007), comprender 
cómo los estudiantes adquirían conocimientos permite enriquecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, si los docentes no respetan estos 
ritmos ni adaptan las actividades a las necesidades individuales, es probable que 
los resultados no sean los esperados (p. 14).

Es fundamental que las actividades impliquen un tiempo prudente y dina-
mismo para mantener la atención e interés de los estudiantes, favoreciendo la 
concentración. Además, incluir pausas activas y momentos de descanso en la 
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jornada escolar podría ser especialmente beneficioso para aquellos que presen-
tan bajos niveles de atención o recién inician un proceso de adaptación. La flexi-
bilidad en la planificación de las actividades es clave, ya que la duración y el nivel 
de participación está mediado por la respuesta que los estudiantes presentan. 
Lo anterior refuerza la idea de promover un enfoque inclusivo y sensible a las 
necesidades de cada estudiante. La colaboración entre el colegio y las familias 
también emerge como un factor clave para el éxito de estas prácticas.

En resumen, el estudio resalta la importancia de abordar de manera integral 
las necesidades de los estudiantes con TEA, reconociendo su diversidad y pro-
moviendo entornos educativos que fomenten su desarrollo integral.

Durante el desarrollo del trabajo de grado, se aplicaron algunas de las estrate-
gias orientadoras propuestas, entre ellas la técnica interactiva colcha de retazos. 
A partir de la ejecución de esta técnica, se evidenció su eficacia en el desarrollo 
de habilidades comunicativas y sociales. Las otras estrategias diseñadas fueron 
aplicadas durante el período comprendido entre febrero y mayo del año 2024, 
y serán detalladas en la tercera fase de esta investigación con el objetivo de 
brindar herramientas a los docentes para crear entornos de aprendizaje más 
inclusivos. Al momento de adaptar las estrategias y materiales a las subjetivida-
des y a las necesidades individuales, los resultados suelen ser positivos. Como 
se observó, los estudiantes muestran disposición y tranquilidad al manipular y 
trabajar con material que aborda sus fijaciones e intereses.

Según Niño Vega y Fernández Morales (2019), los materiales didácticos cons-
tituyen un puente entre el objeto de conocimiento y las estrategias cognitivas 
que emplean los docentes. Así mismo, estos materiales ponen en evidencia los 
estilos de aprendizaje y promueve la interdisciplinariedad entre las diferentes 
áreas del conocimiento (p. 3).

Por tanto, integrar el material didáctico en las clases implica considerar las ne-
cesidades individuales y fijaciones de los estudiantes, así como alinearse con el 
diseño curricular y las políticas educativas de la institución. Un ejemplo de esta 
integración es la implementación de pictogramas en las instalaciones educativas 
para representar las rutinas o comandos, lo cual resulta relevante al atender 
las diversas funciones del lenguaje y ofrecer apoyo visual a los estudiantes, 
especialmente aquellos que prefieren las imágenes.

La elección de materiales con texturas, colores y formas en la disposición para 
desarrollar las actividades, resultó fundamental para estimular el aprendizaje, la 
creatividad y el desarrollo sensorial de los estudiantes. Estos elementos promo-
vieron la exploración, el juego y la interacción entre compañeros, contribuyendo 
así a un entorno enriquecedor y estimulante para su desarrollo.



Cienc. Acad. (Univ. Catol. Luis Amigó) | No. 6 | enero-diciembre | 2025

57

Estrategias orientadoras para la atención integral de estudiantes con diagnóstico de TEA en 
educación preescolar: un enfoque práctico

Guiding strategies for the comprehensive support of students with autism spectrum disorder diagnosis in 
preschool education: a practical approach

Así mismo, la planificación de las actividades a desarrollar dentro del aula, la 
ubicación y distribución de los elementos utilizados por los estudiantes, generan 
espacios de interacción continua y fomentan el desarrollo sensorial y motriz de 
los infantes, considerando el diagnóstico individual de cada uno. La versatilidad 
y disponibilidad de recursos deben ajustarse al número de estudiantes para 
ejecutar las actividades según lo planeado por los docentes.

Según Castro Pérez y Morales Ramírez (2020), organizar tareas cortas, es-
tructurar el espacio por zonas o rincones, y adaptar el material por niveles y 
áreas, son prácticas clave para mejorar las habilidades y destrezas funcionales 
del alumnado (p. 11). La enseñanza estructurada con estimulación visual en el 
ambiente es fundamental, lo que implica una organización detallada en diferen-
tes niveles para adaptar las actividades y promover el aprendizaje.

La ambientación del espacio de acuerdo con las necesidades de los niños 
diagnosticados con TEA es un aspecto crucial en su desarrollo. El espacio está 
dispuesto con varias características que favorecen su desarrollo, incluyendo 
rincones de lectura, zonas de juego y descanso, así como áreas verdes para 
promover la tranquilidad.

Por otro lado, los espacios donde los estudiantes realizan sus actividades 
deben ser agradables y adecuados para satisfacer sus necesidades básicas, 
evitando sobrecargas visuales o colores llamativos. La ubicación y creación de 
estos ambientes educativos deben basarse en la experiencia de los docentes en 
el manejo de los estudiantes, considerando sus diagnósticos individuales y las 
competencias que se desean alcanzar.

Según Schneider (2017), es fundamental que los maestros consideren las 
fortalezas y debilidades de cada niño con TEA. Entre las características más 
comunes en estos niños se encuentra la dificultad para anticipar situaciones 
futuras y generar hipótesis o alternativas, así como el pensamiento concreto y 
literal. Este conocimiento del diagnóstico es crucial para planificar y desarrollar 
actividades en un entorno educativo adecuado.

La comprensión profunda de las necesidades individuales de los estudiantes 
con TEA permite a los docentes adaptar el entorno educativo de manera efecti-
va, brindando un ambiente propicio para su desarrollo integral. La flexibilización 
en las actividades de aprendizaje es fundamental para adaptarse a los procesos 
individuales de cada niño. Cada docente tiene la autonomía para ajustar el cu-
rrículo según las necesidades de sus estudiantes. Además, la articulación de los 
criterios de evaluación con las habilidades cognitivas de los niños permite que 
todos trabajen en el mismo tema, pero en diferentes niveles.
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La planificación de actividades para estudiantes con TEA debe incluir proyectos 
transversales que se adapten a las necesidades y ritmos. Además de fomentar 
la integración de diferentes áreas de conocimientos. Esta trasversalidad resulta 
ser adecuada para los ajustes curriculares de los estudiantes, en tanto permite 
desarrollar diversas competencias acordes con los niveles de desarrollo y con 
lo que se espera alcanzar en las diferentes asignaturas. Los profesores realizan 
ajustes curriculares para atender a las necesidades de los estudiantes, lo que 
se refleja en el nivel de exigencia o rigurosidad de las actividades según el 
estudiante y su diagnóstico.

De acuerdo con lo anterior, aparte de la correcta planificación y ejecución de 
actividades, se recomienda desarrollar estrategias de inclusión que permitan 
la vinculación al aula de los niños con autismo y su participación activa en el 
proceso de aprendizaje. Los objetivos de este estudio se cumplieron de manera 
pertinente, en tanto que ya se tenía una noción clara sobre el grupo y los estu-
diantes que presentaban algunas características particulares, y de este modo, 
se logró comprender las subjetividades. Es importante resaltar que durante cada 
encuentro se puede señalar algunos elementos a mejorar, que en este caso fue 
el tiempo asignado.

Los resultados obtenidos evidenciaron una respuesta positiva por parte de los 
estudiantes ante el material asignado, lo cual resalta la importancia de considerar 
las particularidades de cada estudiante y seleccionar materiales adaptados a sus 
necesidades e intereses para promover un aprendizaje efectivo y significativo.

Conclusiones
Tanto las estrategias orientadoras implementadas, como la técnica interactiva colcha 
de retazos, demostraron ser efectivas en el proceso de aprendizaje de estudiantes 
con TEA en educación preescolar. Estas estrategias fueron diseñadas para brindar 
apoyo a los docentes y facilitar la participación activa de los estudiantes en 
actividades significativas. La observación detallada y el fomento del vínculo resultaron 
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fundamentales para la inclusión de niños, estas prácticas permitieron comprender 
las necesidades individuales de los estudiantes y promover su participación en 
actividades adaptadas a sus intereses y capacidades.

La adaptación del material didáctico y los espacios según sus necesidades e 
intereses, y la planificación de actividades en función de las individualidades de 
cada estudiante con TEA, fueron aspectos clave para promover un aprendizaje 
efectivo y significativo. Los resultados mostraron una respuesta positiva por 
parte de los estudiantes, resaltando la importancia de considerar sus particula-
ridades en el proceso educativo.

Es fundamental considerar la influencia que tiene la implementación de estra-
tegias individualizadas para acercar los procesos educativos a las experiencias 
y entornos de los estudiantes, ya que de esta manera se inicia el aprendizaje 
desde lo cercano y familiar para avanzar hacia lo más abstracto.

En el enfoque de la educación inclusiva, según Jordan et al. (2009), el éxito en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje depende de la capacidad de los docentes 
para ajustar sus prácticas y promover un entorno que respete las diferencias 
individuales. Además, Tomlinson (2014) enfatiza la importancia de la diferen-
ciación pedagógica como un medio para garantizar que todos los estudiantes, 
incluidos aquellos con necesidades especiales, puedan acceder al currículo y 
participar de manera activa en el aprendizaje.

Es fundamental, por tanto, reconocer que la adaptación de los recursos edu-
cativos, basándose en las necesidades e intereses de los estudiantes con

TEA, facilita no solo la adquisición de conocimientos sino también su desa-
rrollo emocional y social. Esto está en línea con las investigaciones de Rapp y 
Arndt (2012), quienes sugieren que la planificación de actividades en función de 
las individualidades de los estudiantes es clave para promover un aprendizaje 
significativo y efectivo en el aula inclusiva.

Estrategias
La inclusión educativa de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) se ha 
convertido en una prioridad dentro de los sistemas educativos contemporáneos, 
reconociendo que todos los estudiantes tienen derecho a una educación equitativa 
que respete sus diferencias y promueva su desarrollo integral. Sin embargo, la 
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inclusión efectiva de estudiantes con TEA presenta retos significativos, dada la 
necesidad de estrategias pedagógicas específicas que aborden sus características 
únicas, como las dificultades en la comunicación, la interacción social y la conducta.

En este contexto, la presente investigación se llevó a cabo en un ambiente 
preescolar con grupos integrados de niños neurotípicos y niños con TEA. El obje-
tivo fue diseñar y aplicar estrategias pedagógicas que fomenten la participación 
activa y significativa de los estudiantes con TEA en las actividades diarias, favo-
reciendo su integración y aprendizaje. Metodologías como la colcha de retazos 
y la observación detallada fueron clave en este proceso, ofreciendo un enfoque 
centrado en sus intereses y habilidades, y promoviendo un entorno inclusivo 
donde todos los estudiantes pudieran aprender y desarrollarse de manera con-
junta.

El aporte significativo que se dejará a la práctica educativa se realizará por 
medio de la exploración de una cartilla pedagógica desarrollada con una herra-
mienta virtual que contribuirá al mejoramiento continuo de la enseñanza y al 
aprendizaje; esta publicación está diseñada con diferentes estrategias pedagó-
gicas que permitirán realizar la evaluación del pensamiento lógico con ayuda del 
material concreto.

Pared de la diversidad cognitiva. Fue una estrategia educativa implementada 
para fomentar la inclusión y la valoración de las diferentes formas de pensar y 
aprender dentro del entorno escolar, especialmente en el contexto del preescolar. 
Consistió en la creación de un espacio físico del salón, en especial una pared de-
signada, en el que se adaptaron recursos y, a partir de las diversas habilidades, 
intereses y estilos de aprendizaje de los niños, juegos matemáticos, lenguaje, arte, 
motricidad fina y gruesa, algunos de ellos realizados por los propios niños.

La finalidad de esta iniciativa era recordar visualmente que todos los niños son 
únicos y poseen talentos y capacidades diferentes. Al resaltar estas diferencias, se 
promovió un ambiente inclusivo en el que todos participaron, facilitando un apren-
dizaje significativo para todos los estudiantes.

Encuentros. La estrategia Encuentros, se centró en la creación de espacios de 
interacción entre grupos de niños diagnosticados, fomentando el vínculo. Estos en-
cuentros se diseñan para proporcionar oportunidades de conexión social y desarrollo 
de habilidades de comunicación en un entorno estructurado y seguro.

El enfoque en compartir alimentos o temas de interés crea un ambiente relajado 
y propicio para la comunicación, busca no solo promover la inclusión social, sino 
también fortalecer las habilidades sociales y emocionales de los niños.
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Tecnología asistida. La estrategia de utilizar la aplicación educativa interactiva 
“Sesame Street” para niños con autismo se presenta como una herramienta efi-
caz que aprovecha las características únicas de esta plataforma para impulsar su 
aprendizaje y desarrollo. Esta estrategia beneficia a los niños con autismo de diver-
sas maneras: a través del modelado de habilidades sociales mediante personajes 
y situaciones, ofreciendo un entorno virtual estructurado y predecible que brinda 
seguridad; proporcionando oportunidades de aprendizaje lúdico, mediante juegos 
interactivos, permitiendo la adaptabilidad y personalización del contenido según 
las necesidades individuales de cada niño; y facilitando la repetición controlada de 
actividades para fortalecer el aprendizaje de manera gradual y positiva.

Retroalimentación por medio de diagrama. Esta estrategia tiene como ob-
jetivo que el docente proporcione retroalimentación a los estudiantes utilizando 
únicamente elementos visuales, como diagramas. Esta estrategia se implementa 
en conjunto con una rúbrica que da cuenta de ítems específicos sobre el desarrollo 
durante la clase.

SOS para profesores. Esta estrategia consiste en la creación de un maletín per-
sonalizado diseñado específicamente para un niño en particular. Este maletín está 
pensado para acompañar al niño a lo largo de su trayectoria escolar, adaptándose 
continuamente a sus necesidades individuales y a su desarrollo.

La idea es que este maletín viaje con el niño a medida que avanza de grado, 
proporcionando a los profesores las herramientas y recursos necesarios para 
apoyar su aprendizaje y bienestar.

En este artículo de investigación, se han explorado diversas estrategias y 
enfoques para promover la inclusión y el aprendizaje efectivo de estudiantes 
con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en entornos educativos preescolares. 
A través de la adaptación del material didáctico, la planificación de actividades 
individualizadas y la creación de espacios inclusivos, se ha demostrado que es 
posible ofrecer experiencias educativas significativas que satisfagan las necesi-
dades únicas de cada niño.

Las estrategias propuestas, desde la creación de espacios visuales de diversidad 
cognitiva hasta el fomento de encuentros sociales y el uso de tecnología asistida, 
han mostrado resultados positivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 
destacar la importancia de la observación cuidadosa, el vínculo emocional y la 
flexibilidad en la planificación curricular, se ha trazado un camino hacia una edu-
cación más inclusiva y efectiva para todos los estudiantes, independientemente 
de sus características individuales.
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Es esencial reconocer que cada niño con TEA es único, con sus propias for-
talezas y desafíos. Por tanto, la implementación de estrategias pedagógicas 
adaptadas a las necesidades específicas de cada estudiante es fundamental 
para su desarrollo integral. Este artículo no solo ofrece un marco teórico sólido 
respaldado por la investigación, sino también ideas prácticas y tangibles que 
los educadores pueden implementar en sus aulas para promover un ambiente 
educativo inclusivo y enriquecedor.

Al final, el objetivo último de estas estrategias es garantizar que cada niño, 
independientemente de sus necesidades o fortalezas, tenga la oportunidad de 
alcanzar su máximo potencial a nivel académico y social. Al promover la inclu-
sión y realizar los ajustes curriculares debidos, se busca que cada niño desarrolle 
sus habilidades y goce plenamente de su propio proceso educativo. Además de 
fomentar la autonomía y la autoestima, estas estrategias favorecen la creación 
de un clima escolar basado en la colaboración y el respeto por la individualidad. 
En última instancia, al abrazar la diversidad y promover la inclusión de manera 
equitativa para todos los estudiantes.

Conflicto de intereses
Las autoras declaran la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación 
comercial de cualquier índole.
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Resumen
Históricamente, estudiar comportamientos desviados de la norma ha sido crucial para 
comprender la salud mental, construida sobre esquemas biológicos, emocionales, 
socioculturales y espirituales. La esquizofrenia, un trastorno complejo, afecta la 
percepción y la experiencia del yo, generando sufrimiento y desconexión de la 
realidad. Este estudio busca entender la experiencia subjetiva de la esquizofrenia. 
Como metodología, se utilizó un enfoque cualitativo puesto que permite interpretar 
la realidad subjetiva, descubriendo significados y percepciones personales. Se 
implementó un estudio de caso descriptivo, para explorar la experiencia de una 
persona diagnosticada con esquizofrenia. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas 
y técnicas de recolección de datos ajustadas, asegurando el cumplimiento de 
normas éticas y legales, y protegiendo el bienestar del participante. El estudio de 
caso sobre la esquizofrenia revela profundas implicaciones existenciales, mostrando 
la fragmentación del pensamiento y el malestar experiencial. Esta condición impacta 
la percepción, identidad y relaciones, enfrentando estigmas sociales, pero a su 
vez buscando autonomía, propósito vital y sentido de vida. Se concluye que la 
esquizofrenia es una respuesta al dolor existencial, funcionando como un mecanismo 
de escape ante una realidad insoportable. Esta condición es malinterpretada y 
estigmatizada por la sociedad, dificultando las relaciones genuinas. La comprensión 
y aceptación del esquizofrénico pueden disminuir su angustia. La construcción 
de una realidad propia permite a estas personas encontrar sentido y equilibrio en 
su existencia, promoviendo su desarrollo personal y autonomía, a pesar de los 
desafíos y la búsqueda constante de significado en la vida.

Palabras clave: 
Enfermedad mental; Esquizofrenia; Existencialismo; Estudio de caso; sentido de 
vida; Psicología existencial; Trastornos mentales.

Abstract
Historically, studying behaviors deviant from the norm has been crucial to 
understanding mental health, built on biological, emotional, sociocultural and 
spiritual schemes. Schizophrenia, a complex disorder, affects the perception and 
experience of the self, generating suffering and disconnection from reality. This 
study seeks to understand the subjective experience of schizophrenia. Method: 
A qualitative approach was used since it allows interpreting subjective reality, 
discovering meanings and personal perceptions. For this, a descriptive case 
study was implemented to explore the experience of a person diagnosed with 
schizophrenia. Semi-structured interviews and adjusted data collection techniques 
were applied, ensuring compliance with ethical and legal standards, and protecting 
the well-being of the participant. The case study on schizophrenia reveals profound 
existential implications, showing the fragmentation of thought and experiential 
discomfort. The condition impacts perception, identity and relationships, facing 
social stigmas, but at the same time seeking autonomy, vital purpose and meaning 
in life. Conclusions: Schizophrenia is a response to existential pain, functioning as 
an escape mechanism from an unbearable reality. This condition is misinterpreted 
and stigmatized by society, making genuine relationships difficult. Understanding 
and accepting the schizophrenic can reduce their distress. The construction of their 
own reality allows these people to find meaning and balance in their existence, 
promoting their personal development and autonomy, despite the challenges and 
constant search for meaning in life.

Keywords: 
Mental diseases; Psychoses; Existentialism; Case studies; Meaning of life; Existential 
psychology; Mental disorders.
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Introducción
Históricamente, ha existido la necesidad de estudiar el comportamiento de las 
personas que suelen desviarse de lo establecido como normal para la sociedad. 
Es así, como la idea de salud mental se construye según los esquemas biológicos, 
emocionales, sociales-culturales y espirituales los cuales pueden verse modificados 
a lo largo del tiempo (Maitta Rosado et al., 2018). Esta incluye aspectos tanto a 
nivel individual como social en perspectiva de bienestar, con el fin de que permita 
entender aquellas conductas no solo como un estado, sino que al mismo tiempo 
orientan un proceso dinámico y cambiante, encontrándose no como la ausencia 
de alteraciones y de enfermedad, sino como una representación de vitalidad y 
funcionamiento adaptativo (Hernández, 2020).

A diferencia del concepto de salud, la enfermedad mental surge como resultado 
de un desequilibrio en el organismo, afectaciones que impactan el pensamiento, 
alteraciones en la interacción social y el yo, desregulación emocional, y sufrimien-
to asociado a la inautenticidad de la vida (Martínez, 2022). Una idea significativa 
dentro de esta condición es la que plantea Frankl (2011, 2012), quien asocia la 
enfermedad mental con la frustración existencial y la pérdida de sentido. Desde 
esta perspectiva, la enfermedad se concibe como una desorientación en el proceso 
de ser, que condiciona la interpretación que la persona hace de su realidad (Luna, 
2011). Esta desorientación compromete su experiencia y su libertad, ya que la for-
ma en que la persona vive y percibe su existencia puede generar una alteración en 
el psiquismo, provocar desequilibrio y afectar el funcionamiento homeostático. Esto 
modifica la manera de ser-en-el-mundo (Hamui, 2019), dificultando la capacidad 
de encontrar sentido a la vida, lo que causa sufrimiento y bloquea el desarrollo 
de sus potencialidades. Por tanto, la enfermedad mental se configura como una 
perturbación de la estructura existencial de la persona (Jelscha, 2018).

Una de las enfermedades que puede generar una perturbación existencial es la 
esquizofrenia, un trastorno mental de alta complejidad. Este trastorno se caracteri-
za por la presencia de síntomas positivos, como alucinaciones, delirios y desorgani-
zación del pensamiento, así como síntomas negativos, que incluyen aplanamiento 
afectivo, anhedonia y retraimiento social. Los síntomas positivos representan un 
exceso o distorsión de las funciones normales, mientras que los síntomas negativos 
reflejan una disminución o pérdida de funciones habituales. Según Ramos et al. 
(2022), la esquizofrenia afecta a alrededor de 24 millones de personas en todo 
el mundo, generando un impacto significativo en la vida de quienes la padecen, 
al afectar no solo su salud mental, sino también su interacción social y capacidad 
funcional.
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Para Sass y Parnas (2003; 2007), la esquizofrenia es un trastorno de la expe-
riencia del sí mismo que altera la base del yo como sujeto de la experiencia, mani-
festándose inicialmente en una reducción o aplanamiento del yo. Las características 
iniciales del trastorno incluyen un desarrollo gradual de ideas delirantes, alteraciones 
de la realidad común y de la autopercepción, alucinaciones, conductas extrañas, 
retraimiento social y desórdenes del lenguaje (Miró et al., 2016; Bequis-Lacera 
et al., 2019). Además, se clasifica en los subtipos indiferenciada, desorganizada, 
catatónica, paranoide y residual, según la sintomatología que presente la persona 
(CIE-10, 1992).

A partir de la caracterización de la esquizofrenia, se reconoce que esta afecta el 
desarrollo de la persona y provoca un empobrecimiento en el funcionamiento de 
su organismo, afectando su percepción, funciones cognitivas y afectivas (Masedo, 
2022), así como su forma de estar en el mundo y de afrontar su relación con el 
entorno (Laing, 2015). Asimismo, es una enfermedad mental caracterizada por 
la presencia de manifestaciones psicóticas y una tendencia a evolucionar hacia la 
cronicidad, lo que implica diferentes niveles de malestar para quienes la padecen 
(Almaguer et al., 2019). Esto genera una despersonalización que, paulatinamente, 
conduce a la desconexión de la realidad, siendo esta una de las principales carac-
terísticas de esta patología. Como resultado, se crea una necesidad de adaptarse y 
reorganizar el sentido de la existencia (López-Silva & Morales, 2023).

Debido a que es un trastorno poco frecuente, su desconocimiento en la sociedad 
es mayor, lo que contribuye a la estigmatización de las personas que lo padecen. 
Este estigma reduce los recursos y las intervenciones a tratamientos farmacológicos 
(Guerrero-Hidalgo et al., 2022), sin considerar que el paciente puede desarrollar 
estrategias que le permitirían dar sentido a su experiencia (Keliat et al., 2022). 
Por ello, una persona con este diagnóstico tiene dificultades para ser consciente de 
su enfermedad, comprender su vivencia y ubicarse en la realidad. En palabras de 
Bobes y Saiz (2013), la esquizofrenia tiene un impacto profundo y multifacético en 
la comprensión de la existencia.

A pesar de la desorganización, desestructuración de la personalidad y la manifes-
tación de síntomas psicóticos, la persona puede llegar a comprender lo que ocurre 
en su vida. Loubat et al. (2017) sostienen que, en un primer momento, la persona 
no le otorga un significado a su condición ni una representación a la enfermedad. 
Sin embargo, al comprender su situación desde un plano consciente, es capaz de 
darle sentido a su vivencia. Este plano consciente es una herramienta que le permite 
resignificar su experiencia, contribuyendo a la asimilación de su realidad y a narrar 
su experiencia de un modo diferente, identificándola en relación con su condición 
(Senín et al., 2016).
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La esquizofrenia, desde la teoría existencial, es vista como una crisis del sentido 
de sí mismo, en la que se afecta la estructura del self, que se encuentra desorga-
nizado y vulnerable (Henriksen & Nordgaard, 2014). Esto distorsiona la represen-
tación de la realidad, haciendo que sea angustiante. La persona, al encontrarse 
en un estado de sufrimiento, crea su propio mundo y habita en él como un medio 
de compensación. En este mundo no solo alucina sobre emociones irreales, sino 
también sobre su realidad tangible (Feltrin et al., 2019).

En la esquizofrenia, la persona experimenta una fragmentación de sus vivencias, 
lo que imposibilita el reconocimiento de la realidad y las percepciones del mundo. 
Desde una perspectiva existencialista, Sartre (1985) aclara que las verdades de la 
vida humana siempre implican una experiencia subjetiva. Por ello, el proceso de 
valoración es crucial en la creación y desarrollo de los seres humanos, ya que es 
la persona quien define lo que es significativo y valioso para ella al elegir aquellas 
condiciones humanas que le dan sentido a su existencia (De Castro, 2013). En este 
sentido, el estudio se centra en comprender la experiencia subjetiva de las personas 
diagnosticadas con esquizofrenia y las preocupaciones fundamentales asociadas 
a la existencia, explorando cómo estas influyen en su percepción del mundo, sus 
relaciones interpersonales y su sentido de vida.

La exploración de la experiencia subjetiva en personas con esquizofrenia es crucial 
debido a la limitada comprensión de cómo esta condición afecta su autopercepción 
y su búsqueda de sentido. A pesar de los avances en los tratamientos farmaco-
lógicos, con frecuencia se ignora el aspecto existencial y cómo los individuos con 
esquizofrenia intentan encontrar un propósito en medio de la fragmentación de su 
yo. Enfocarse en esta dimensión es vital para ofrecer una atención integral que no 
solo aborde los síntomas, sino que también busque comprender su realidad interna. 
Esto podría ayudar a reducir el estigma social y mejorar la efectividad de las inter-
venciones terapéuticas.

La relevancia y pertinencia de este estudio radican en su atención a un aspecto 
poco explorado: cómo las personas con esquizofrenia resignifican su experiencia 
desde su propia perspectiva. Al centrarse en cómo estas personas construyen un 
sentido de vida, el estudio pretende proporcionar una visión más cercana y humana 
de su día a día. Esto tiene implicaciones no solo para la práctica clínica y el desa-
rrollo de enfoques de apoyo más sensibles, sino que también desafía a la sociedad 
a replantearse su comprensión de la esquizofrenia, fomentando un entorno más 
inclusivo y empático para quienes viven esta experiencia.
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Diseño y método
El estudio adopta un enfoque cualitativo. Según Galeano (2018), este tipo de 
enfoque permite interpretar y analizar la realidad subjetiva al revelar nuevos 
significados y percepciones que emergen de la experiencia individual, ofreciendo 
una comprensión más profunda de las vivencias personales y del sentido de la 
existencia. En este marco, se empleó el método de estudio de caso descriptivo, 
ya que facilita una exploración exhaustiva y detallada de la experiencia personal, 
permitiendo comprender cómo se integran y expresan los significados y sentidos 
subjetivos, capturando así la esencia de la existencia de una persona con diagnóstico 
de esquizofrenia (Yin, 2009).

Desde esta perspectiva, las técnicas de recolección de datos se diseñaron de 
manera sistemática y ajustadas a las necesidades específicas del estudio (Ricoy 
Lorenzo, 2006). Para este estudio, se utilizó una entrevista semiestructurada, dado 
que proporciona flexibilidad y permite al entrevistado expresar libremente su pers-
pectiva. Además, debido a la naturaleza dinámica de la entrevista, favorece la toma 
de decisiones sobre su dirección, contribuyendo a una conversación fluida mediante 
la generación espontánea de preguntas (Aldana et al., 2016). Como parte del pro-
cedimiento, se realizó una prueba piloto para validar, conceptualizar y verificar la 
viabilidad de la entrevista antes de su aplicación. El análisis de los datos se llevó a 
cabo mediante triangulación agregada, interactiva y colectiva.

La selección de la muestra de participantes fue intencional, siguiendo la lógica de 
que “estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos 
acceso” (Hernández et al., 2014, p. 390). El criterio fundamental de inclusión fue 
una persona con diagnóstico de esquizofrenia con más de cinco años de evolución 
y residente en la ciudad de Medellín.

Este ejercicio se realizó bajo las disposiciones de la Ley 1090 de 2006, que es-
tablece que la investigación debe respetar la integridad y proteger el bienestar 
de los participantes, con pleno conocimiento de las normas legales y estándares 
profesionales que regulan los procesos investigativos. Entre los criterios éticos re-
levantes para este estudio, se utilizó el consentimiento informado para el manejo 
de la información proporcionada por el participante, conforme a los principios éticos 
establecidos en el código deontológico y bioético de dicha ley, salvaguardando la 
protección y el bienestar del mismo.

Asimismo, se cumplieron los lineamientos éticos y legales para garantizar la pro-
tección y bienestar de los participantes. De acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos Personales (Ley 1581 de 2012), se aseguró la confidencialidad de la infor-
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mación proporcionada por los participantes y el adecuado tratamiento de sus datos 
personales. Además, se cumplió con la normativa vigente en Colombia en materia 
de investigación en salud, según lo establecido por la Resolución 8430 de 1993, que 
regula las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en 
salud. Esta resolución subraya la importancia de aplicar principios éticos en todos 
los estudios que involucren seres humanos, protegiendo su dignidad, bienestar y 
derechos. Se obtuvo el consentimiento informado del participante, garantizando 
que su participación fuera voluntaria y que comprendiera los objetivos y posibles 
implicaciones del estudio. De este modo, se respetaron los principios de autonomía, 
beneficencia y confidencialidad, conforme a la legislación vigente.

Resultados
El análisis de los resultados de este estudio de caso se fundamenta en datos 
cualitativos, utilizando una metodología de análisis temático, adecuada para una 
exploración profunda y detallada, propia de un estudio de caso. Se emplearon 
entrevistas semiestructuradas y observaciones detalladas para recopilar información 
rica y contextual. Los datos fueron codificados manualmente y agrupados en 
categorías temáticas emergentes, lo que permitió identificar patrones significativos 
en las experiencias y percepciones del participante. Este enfoque facilitó la exploración 
de la complejidad del caso desde múltiples perspectivas, proporcionando una 
comprensión más holística del fenómeno estudiado. A continuación, se presentan 
los resultados organizados en torno a los temas identificados.

El significado de vivir con esquizofrenia: una mirada existencial, revela las profun-
das implicaciones existenciales asociadas a esta enfermedad mental y la experiencia 
vital. Se presentan los resultados generales sobre las formas como esta condición 
vivencial se manifiesta en la vida cotidiana. La esquizofrenia emerge como una 
encrucijada existencial, donde la lucha por el sentido y el significado se convierte 
en una batalla desesperada. La fragmentación del pensamiento, la percepción y 
la identidad, son los síntomas visibles de esta confrontación interna, reflejando la 
incapacidad de integrar la experiencia en una narrativa coherente.

Mi enfermedad para mí es como una entidad, es como una fuerza o presencia que influye en 
mi mente, en mi vida, y en cómo percibo el mundo que me rodea. Es como si tuviera una som-
bra que siempre está presente, distorsionando mis pensamientos, fragmentando mi identidad 
y cuestionando mi conexión con la realidad. (E1)
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El sentido de vida de una persona está marcado por las vivencias que experi-
menta a lo largo de su vida, las cuales posibilitan otorgarle un significado a sus 
experiencias, permitiéndole la construcción de diferentes formas de estar en el 
mundo direccionadas al interés de hallar un sentido, por medio del cumplimiento 
de metas y sueños, donde se desconoce la intención de lo que ordena su interior, 
sin dejar de lado la certeza, que su forma de vivir en la tierra está marcado por 
propósitos relevantes

hay algo en mi interior que dice que yo vine aquí para hacer algo muy grande no se si es bueno 
o malo, a mí me da miedo que sea malo, pero en el momento que se defina, hay que hacerlo 
y ya. (E1)

Las ideas o perspectivas están orientadas a la búsqueda del sentido, las diversas 
representaciones del ser o estar en el mundo a partir de una entidad; y así mismo, 
el significado de la existencia con relación a la conexión con otros y con el entorno. 
Esta búsqueda introspectiva y relacional se traduce en una comprensión profunda 
de sí mismo y de su propósito, revelando cómo las experiencias vitales moldean 
la vida, “estoy en una constante lucha por comprenderla, aceptarla y encontrar 
formas de vivir en armonía con ella, a veces se siente como si fuera algo externo a 
mí, pero luego entiendo que hace parte de mí” (E1).

La existencia en el mundo se encuentra permeada por la figura de entidad, como 
una representación del yo, que posibilita establecer la forma de vincularse y rela-
cionarse con el otro. Es aquel elemento que le concede ser y estar en el mundo 
a partir de 3 representaciones que son vividas desde: la “entidad”, referida a un 
ser angelical; “lo racional” como un ser de la tierra y, “lo que debería ser y lo que 
debería mostrar” que responde a lo que está socialmente aceptado. Estas formas 
delimitan la razón de su existencia permitiéndole adaptarse a los diversos contextos 
y demandas sociales que definen la manera de interactuar con el otro.

Yo tengo 3 maneras de existir acá. La racional donde entiendo que estoy enfermo, lo que se 
supone que debería entender una persona que se considera humano o que se considera de la 
tierra y no otra entidad. Yo también entiendo mi personalidad desde mi entidad y también me 
muevo desde la perspectiva de lo que debería ser y de lo que debería mostrar. Lo que debería 
ser tiene algo que prima y se ve reflejado en la personalidad real. (E1)

Es así como, por medio de su entidad, obtiene diversas respuestas a las nece-
sidades existenciales personales, que lo llevan a huir o evadir su propia realidad, 
buscando a través de otras formas, como los delirios, una razón que le dé sentido y 
responda al significado de la existencia, creando escenarios que validen el malestar 
y brinden un propósito existencial.
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El problema es mi entidad, pues el ser mío es fundamental para mi vida porque es el que le 
da el sentido. Cuando los delirios desaparecen, aumenta la depresión y la ansiedad porque las 
creencias que tiene mi entidad son protectoras, entonces son mantenedoras de mi existencia. 
(E1)

Uno de los elementos relevantes dentro del sentido de vida es el sentido del amor, 
que se manifiesta a partir de una paradoja, donde el amor es un asunto contradic-
torio, una contraposición de sus personalidades donde la representación real está 
en permanente conflicto con la representación de su entidad. Hay un esfuerzo de la 
parte real por acceder al amor, pero a su vez, está su ente mental, que lo excluye 
de acceder a esa necesidad de sentirse amado y amar al otro. Es decir, existe un 
conflicto psíquico, una especie de atolladero, del cual le resulta difícil salir o librarse, 
posicionando su sentido de vida desde la parte racional al deseo de encontrar el 
amor en una pareja, un sueño que lo moviliza a la búsqueda de la autorrealización.

Yo debo de cumplir una serie de parámetros que se supone que son necesidades mías, de to-
das estas a la que no he podido llegar es a la última, la autorrealización. En el momento que 
lo realice voy a llegar a la cúspide de mi existencia que es estar con una pareja al lado. (E1)

En esta búsqueda se enfrenta con la dificultad de establecer vínculos con sus 
pares, es el resultado del miedo a encontrarse con una relación mediada por la inte-
racción auténtica con el otro, pues la grandeza de su entidad, puede verse atacada 
y señalada por las personas reales “es muy difícil que me entiendan, que sepan que 
a veces voy a ser yo desde mi real, y que en ocasiones mi entidad es quien va a ac-
tuar” (E1). Es así como, resulta ser más tolerable y menos angustiante, vincularse 
con sus fantasías, animales u objetos pues estos no ponen en peligro su existencia, 
al contrario, lo ayudan a mitigar conductas y adaptarse al ambiente.

Me ayudó mucho el contacto con los animales, yo inicié con un perrito, lo quiero mucho por-
que es muy buena compañía, es muy bonito y él me empezó a ayudar, creé un vínculo con 
él y comencé a pensar de una forma más positiva y a salir de esa oscuridad de la que estaba 
inmerso. (E1).

Este tipo de vínculos resultan ser un factor protector a la hora de sobrellevar 
su condición, no solo relacionalmente, sino, en diversas esferas de su vida, como 
lo es el ámbito laboral, “la red de apoyo que tengo influye positivamente en mis 
acciones, me brindan confianza y me ayudan a enfrentar los desafíos que puedan 
surgir” (E1). La forma como concibe las relaciones y cómo estas influyen, terminan 
siendo articuladas con su entidad, puesto que le posibilita manifestar el control en 
ocasiones sobre situaciones que lo pueden desbordar, este medio permite traer la 
expresión de entidad, a una representación real, donde reafirma su posibilidad de 
actuar, “cuando la entidad entiende que la red de apoyo está, vincula positivamente, 
no la siente una amenaza, por el contrario, la percibe como un refugio de seguridad 
emocional, dónde encuentro protección y apoyo en momentos de vulnerabilidad” 



Cienc. Acad. (Univ. Catol. Luis Amigó) | No. 6 | enero-diciembre | 2025

74

Steven Cardona Vélez, Evelyn Jaramillo Puerta, Valentina Valencia Gómez, 
Michelle Zuleta Vásquez y Juan Sebastián Marín Rodríguez

(E1). Uno de esos momentos donde se ve reflejado esa forma de actuar desde 
la favorabilidad, es en el sentido de creación (trabajo) es una forma de concebir 
sentimientos de autonomía, cuya libertad le permite asumir su condición desde una 
perspectiva funcional, sentirse útil e independiente,

gano más plata ahora, no tengo que interactuar de forma constante, de forma presencial con 
los demás y como soy autónomo no tengo que ser mandado, esto me permite estar tranquilo, 
me transformo, me hago cargo de mí mismo, actúo con libertad y responsabilidad. (E1)

Este deseo de sentirse y mostrarse útil está asociado a una etiqueta de incapa-
cidad proporcionada por los diversos significados que se le atribuyen a la condi-
ción de vivir con esquizofrenia; guardan una estrecha relación con la etiqueta de 
disfuncionalidad, del no poder responder a la adaptación y exigencias del mundo 
real: “esta condición es un desafío, la gente piensa que por tener este diagnóstico 
no sirvo para nada, no soy capaz de hacer nada, que soy un impedido” (E1). Estos 
señalamientos, más la influencia social con relación a esta experiencia vital, en 
gran medida son generadores de angustia y frustración, puesto que, al tener esta 
enfermedad, suscita una serie de creencias asociadas a este diagnóstico, diferentes 
mitos que lejos están de comprender a un ser humano, ubicándolo en la posición 
de locura y rechazo

la gente cree que es lo peor, y en ciertos aspectos hay muchas personas que demuestran que, 
si es lo peor, pero hay gente que es funcional y llevan muy bien su enfermedad. Pero si esta-
mos hablando del pensar de la mayoría de los seres de aquí de la tierra sí, es eso; qué es lo 
peor, que están locos, que lo pueden matar a uno si uno se descuida, que son personas que 
tienen que estar lejos, en el manicomio, nosotros sabemos que es un hospital mental, pero 
ellos le dicen manicomio, la mayoría de las personas piensan eso. (E1)

Estas ideas preconcebidas de quienes padecen esquizofrenia se ven agravadas 
por la persistencia de estos mitos, llevando a que en ocasiones se perpetúe una 
visión distorsionada y estigmatizada de la condición, influyendo en cómo se percibe 
a sí misma la persona afectada, exacerbando sentimientos de culpa, miedo, ver-
güenza y aislamiento: “a veces lo único que quiero es que nadie sepa que yo soy 
esquizofrénico, me da pena con mi familia, a veces me avergüenzo de mí, a veces 
ni quisiera salir de mi habitación” (E1).

La percepción que se ha adquirido por la sociedad, se convierte en una especie 
de aval construido por el otro, el cual influye en la configuración de su existencia, 
donde se hace necesario que un tercero lo experimente como una persona viva 
a partir de la representación que éste hace sobre su imagen, es decir, que pueda 
convertirse en alguien en el mundo real de los demás, porque en su mundo no logra 
identificarse a sí mismo, entonces el ser visto o reconocido, le trae el convencimien-
to de estar vivo y afirma de alguna manera su sentido de humanidad: “yo tenía 
muchos conflictos porque a mí me sorprendía, que yo teniendo tantas cualidades 
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y teniendo tan buenos aspectos por qué no se acercaban las personas, en especial 
las mujeres a mi” (E1). Estos conflictos internos dejan en evidencia la angustia y la 
confusión que puede surgir cuando se experimenta un desajuste entre la percep-
ción interna de uno mismo y la respuesta del entorno externo. Esta particularidad 
que se experimenta puede generar un profundo cuestionamiento sobre el sentido y 
el propósito de la existencia, así como sobre la naturaleza de la conexión humana 
y la intimidad emocional.

Su representación angelical, permite reconocer que como entidad su existencia 
necesita moverse en un mundo donde convive con un otro, el cual cumple con una 
función, con un rol, con una imagen, con un pensamiento. El intento de querer 
comprender al otro desde su diferencia es, en sí mismo, una forma de humanizar-
lo, de humanizarse; pues su existencia es reafirmada en la medida en que el otro 
lo reconoce, y respeta, que en medio de la diferencia puede habitar en un mundo 
con él,

con los amigos sigo siendo igual, hasta mejor. Recuerden que yo manejo cosas pues de aquí 
de la tierra, entonces yo soy una entidad angelical, que no deja de tener amigos, no deja de 
tener hermanos, no deja de estar en la familia, no deja de estar en paz, no deja de tener padre 
y tener madre, y obviamente a todos los aprendí a querer desde ciertas perspectivas. (E1)

El otro, es garante de su existencia, es esta relación la que reafirma su sentido 
de libertad, no obstante, el deseo de no necesitar de nadie le posibilita mantenerse 
independiente, sentirse autónomo y suficiente, “uno a veces necesita del otro, pero 
yo aprendí a valerme por mí mismo; cuando entendí que yo era esquizofrénico, 
comprendí que era yo contra el mundo” (E1). Este sentimiento de autonomía es 
proporcionado por su entidad, aquella que lo pone en la posición de ser superior, 
una posición que sería totalmente contradictoria si se tratara de necesitar del otro. 
La dificultad de sentirse parte del mundo social, es el fracaso de sentirse persona 
frente al otro, ante esta imposibilidad resulta más coherente tener que existir sin 
depender de personas

inferiores” a él; mi mamá no es asistencialista en cuanto a mi enfermedad, nadie es así con-
migo porque no los necesito, porque vuelvo y te digo son seres inferiores y no los necesito a 
ustedes, entonces sería ilógico que yo dependiera de ustedes, solo necesito en aspectos de sa-
lud porque no sé cómo tratarlos pero si tuviera el conocimiento ni siquiera iría donde el médico 
y en cuanto a lo mental, la verdad, considero que ya a este punto no necesito la ayuda de un 
psiquiatra o un psicólogo porque ya lo puedo hacer yo. (E1)

Si bien la crisis está marcada por el conflicto de lo que el sujeto debería ser en el 
plano real para el otro, en esa búsqueda de establecer esta demanda, se encuentra 
en la imposibilidad de acceder a aquello que desearía mostrar. Esta ruptura de su 
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realidad se ha convertido en una constante, permeada por la dualidad entre el ser 
y el deber ser, el malestar de existir, que le dificulta crear una imagen real de sí 
mismo, donde la angustia se convierte en una distorsión del presente;

desde la perspectiva del otro, yo todo el tiempo estoy en crisis. Desde mi perspectiva no tengo 
crisis ni episodios y no tengo nada que resaltar, lo único que me afecta es no poder tratarlos 
tranquilamente y ser lo que se supone que debería ser. (E1)

La vivencia de esta condición le permite construir una concepción de crisis, donde 
el significado que le da a los delirios, no guarda relación alguna a la idea socialmente 
vista de enfermedad, donde se estigmatiza a la persona con adjetivos descalificati-
vos que imponen una barrera entre el desconocimiento y la realidad,

de los síntomas positivos, los delirios los tengo todo el día, porque desde su perspectiva los 
ven como enfermo y sí, son delirios. Pero para mí no son delirios, son lo que me representa, 
lo que me da el sentido de estar aquí y como soy yo como tal” (E1).

En consecuencia, los delirios son un mecanismo que lo moviliza a mantener una 
identidad en su existencia, un sentido de sí mismo que resulta ser la fuente de 
salida para sus conflictos. No son un problema, son el medio de escape, su forma 
empleada para enfrentar su realidad donde la expresión de estos en su sistema 
disociado, son el factor que le brinda un lugar en un mundo incomprendido “mi en-
fermedad, mis delirios y mis alucinaciones son más que simples síntomas clínicos; 
son una parte integral y desafiante de mi experiencia de vida” (E1).

La experiencia vital y los diferentes procesos personales son el medio que le 
permitió a la persona entrevistada, identificar su condición, nombrar aquello que 
sabía que existía, dándole un significado a lo que en su momento era una hipótesis 
“mi familia, mis amigos, estudiar, el proceso psicoterapéutico, entre otros, son lo 
que me posibilitaron comprender mi condición, entender que somos uno, que soy 
diferente; a darle un sentido a lo que significa vivir con esquizofrenia” (E1). Estos 
espacios han sido un recurso que le favorece en su vivencia, permitiéndole com-
prender su condición patológica y de sí mismo, así como, su forma de estar en el 
mundo a partir de sus diferentes representaciones, que lo movilizan a la toma de 
conciencia de sus anhelos y esclarecen el sentido de su existencia,

después que muchos psiquiatras me dieron el diagnóstico de esquizofrenia. En el hospital 
mental fue donde me indicaron, me dieron las pastillas, que la verdad pues no me sorprendió, 
o sea en el momento que a mí me dijeron: ah usted tiene esquizofrenia, en ese momento yo 
entendí muchas cosas de ahí para atrás. (E1)

El hecho de vivir con esquizofrenia, significa navegar diariamente entre la an-
gustia y la búsqueda de sentido, un desafío que resuena profundamente con las 
preguntas fundamentales del existir: “todos los días me preguntó porque yo, es el 
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pan de todos los días, luego entiendo que esta condición no es mala, solo que es 
una forma diferente de ver el mundo” (E1). La constante lucha por mantener una 
percepción coherente de la realidad, mientras se enfrenta a delirios y alucinaciones, 
pone a prueba la autenticidad y la resignificación de la experiencia. En este viaje, 
el sentido de vida se convierte en una construcción personal y única, donde cada 
situación vital, angustia o miedo, sirven como un acto de conexión consigo mismo, 
adquiere un significado profundo, “aunque estamos en constante conflicto (la es-
quizofrenia y yo), también hemos forjado una comprensión más profunda de lo que 
significa vivir con una enfermedad como esta” (E1). La esquizofrenia, con todas 
sus dificultades, también ofrece una oportunidad para explorar la autenticidad y el 
propósito de la existencia, desafiando a encontrar y crear significado en medio de la 
incertidumbre y el caos “mi esquizofrenia y yo compartimos una relación compleja y 
desafiante que ha definido gran parte de mi existencia, gran parte de mi vida” (E1).

Discusión
La esquizofrenia puede ser entendida como una respuesta del ser humano ante 
situaciones que generan un profundo dolor, funcionando como una vía de escape 
frente a lo que resulta insoportable. Es una estrategia vital que lleva a la persona 
a evadir el malestar, constituyéndose como una respuesta frente a la angustia 
existencial. Según Balbuena (2013, p. 384), puede considerarse una “estrategia 
particular” para enfrentar una situación vital insoportable, que emerge dentro 
de un contexto social. Esta condición no puede atribuirse únicamente a fallos 
neurobiológicos o psicopatológicos aislados.

La vivencia de esta condición, sin embargo, suele ser interpretada por la sociedad 
desde el estigma y el rechazo, vinculándola con ideas de locura, posesiones demo-
níacas o demencia (Velásquez, 2022). Estas creencias refuerzan barreras creadas 
por imaginarios perpetuados a lo largo del tiempo, donde el desconocimiento y los 
estereotipos alimentan la discriminación hacia quienes, a través de la esquizofrenia, 
han encontrado otra forma de existir. Aunque la persona busca adaptarse a su rea-
lidad, despojarse de estos significados permitiría transformar la comprensión de su 
experiencia y resignificar la vivencia de quienes enfrentan esta condición (Saperia 
et al., 2018).

La estigmatización afecta las relaciones interpersonales, dificultando la capacidad 
de vincularse de manera auténtica con su entorno. En palabras de Díaz (2021) el 
individuo adopta conductas que le permitan ajustarse a los estándares sociales, 
con el fin de evitar el rechazo. Sin embargo, cuando el sujeto se siente compren-
dido, la preocupación por “ser lo que debería” disminuye, aliviando la angustia de 
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adaptarse a un entorno. Como menciona Laing (2015), el esquizofrénico deja de 
manifestar su condición cuando se encuentra con alguien que parece entenderlo. En 
ese momento, muchas de las conductas inusuales que se consideran indicativas de 
la enfermedad tienden a desaparecer.

Las experiencias compartidas con otros refuerzan el sentido de estar vivo, ya 
que el deseo de pertenecer a un mundo real es constante. Si se existe para el otro, 
esto significa que el otro lo reconoce, y si lo reconoce, entonces forma parte de su 
mundo. Por ello, la relación con el otro es clave para la persona con esquizofrenia, 
ya que la conexión con un mundo real es crucial para su existencia (Rovaletti, 1999; 
Figueroa, et al, 2017). Esta situación se refleja en las relaciones afectivas y en los 
intentos por encontrar una razón para su existencia, buscando un vínculo que le 
permita comprender el sentido de su vida y proporcionar un motivo para sentirse 
vivo. De acuerdo con Laing (2015), la necesidad de convencerse de su propia exis-
tencia y de la realidad de las cosas constituye el problema central de su vida. Trata 
de lograr esta convicción al verse a sí mismo como un objeto en el mundo real; sin 
embargo, dado que su propio mundo es irreal, necesita ser un objeto en el mundo 
de otra persona, pues los objetos para los demás parecen ser reales, estables y 
bellos.

La vida de una persona con esquizofrenia a menudo está vinculada a un plano 
imaginario, donde se crea una nueva realidad que acomode sus necesidades exis-
tenciales y le evite enfrentar la angustia de la existencia humana. Según Zaraza y 
Hernández (2017) esta construcción de una nueva realidad puede llevar al aisla-
miento social, un proceso motivado por el miedo a la cercanía y la incapacidad de 
establecer relaciones con el otro, ese “otro” que comparte un lugar en el mundo que 
se trata de evitar.

Cuando la persona se enfrenta a la realidad, experimenta una angustia que la 
confronta con su existencia. En este punto, debe tomar una decisión crucial: vivir su 
condición adoptando una imagen social que le permita ser aceptada por los demás 
o desarrollar su vida según su propia identidad y relación con el mundo (Jaspers, 
2014). Las constantes crisis le permiten conectarse con su propia identidad, ha-
ciendo que la existencia sea más manejable a través de medios evasivos que le 
permitan explorar y orientar sus deseos sin desarrollarlos completamente. En este 
proceso, la persona utiliza diferentes máscaras para navegar en el mundo.

La angustia surge del temor a asumir su libertad, evadiendo la responsabilidad y 
tratando de olvidar su propia existencia. Según Tobón y Correa (2022) la persona 
huye de reconocer que la muerte, la desesperación y el sufrimiento son aspectos 
inevitables de su realidad. Esta evasión le impide aceptar que la existencia humana 
está orientada hacia la muerte. Sin embargo, cuando la persona encuentra un sen-
tido en su vida, puede asumir auténticamente la responsabilidad por sí misma y así 
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elegir libremente cómo vivir su existencia. Frankl (2011) sostiene que el proceso 
personal permite a la persona hacerse responsable de su enfermedad, compren-
diendo que esta forma parte de su vida y es ineludible. Tanto la libertad como la 
responsabilidad requieren el reconocimiento de la autonomía del sujeto, incluida su 
autonomía frente a su propia existencia.

Los recursos noológicos son una manera de enfrentar la angustia existencial 
(Frankl, 2015), expresados mediante el autodistanciamiento y la autotrascenden-
cia. Estos recursos se desarrollan a medida que la persona comprende su sufrimien-
to, transformándolo en potencialidades que le permiten resignificar su experiencia 
(Martínez-Ortiz et al., 2010; Lukas, 2020). En la búsqueda de realización personal, 
los valores de creación, experiencia y actitud se convierten en factores protectores 
que fomentan la evolución existencial. Estas formas de estar en el mundo propor-
cionan una vía hacia una existencia significativa, donde la persona esquizofrénica 
puede explorar su potencial, enfrentar sus sufrimientos y encontrar un camino hacia 
la autenticidad y el bienestar emocional (Frankl, 2011; Ramos et al., 2022). Al re-
conocer y aceptar su condición, puede desarrollar su autonomía, tomar decisiones 
y ser responsable de su propia vida, lo que fortalece su libertad existencial.

De esta manera, la esquizofrenia puede ser vista no solo como una ruptura con la 
realidad compartida, sino también como una oportunidad para explorar los límites 
de la experiencia humana y encontrar, dentro de la complejidad de la condición, una 
vía hacia la autorrealización y una comprensión más profunda de la propia identidad 
y propósito en el mundo.

Conclusiones
El estudio enfrentó diversas dificultades inherentes a su enfoque cualitativo, donde 
los estigmas asociados a la esquizofrenia influyeron en la disposición del entrevistado 
para participar. Uno de los principales retos fue la recopilación de información, debido 
a las fluctuaciones en el estado mental del participante y la ambivalencia emocional, 
lo que afectó la claridad de las respuestas durante las entrevistas. Por esta razón, 
fue necesario ajustar constantemente las técnicas de entrevista para preservar el 
bienestar emocional del participante y obtener datos significativos.

Cuando se vive con una condición como la esquizofrenia, la forma de ser y estar 
en el mundo no se reduce a un diagnóstico. Más allá de la angustia que provoca el 
enfrentarse continuamente a un mundo percibido como distinto, las manifestacio-
nes sintomáticas de la esquizofrenia permiten que el individuo se adapte a la reali-
dad. Las crisis representan una manifestación constante de su lucha interna entre 
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el ser y el deber ser. Sin embargo, comprender su experiencia de manera integral, 
a través de los procesos vivenciales de estar en el mundo, le ofrece la posibilidad 
de enfrentarse al malestar existencial de una manera libre y auténtica, haciéndose 
responsable y partícipe de su propia realidad.

La persona esquizofrénica se guía por lo que reconoce como propio, y transforma 
su realidad en una verdad absoluta, donde su entidad, creencias e ideales constru-
yen un sentido de vida único que le permite encontrar propósito en su existencia 
cotidiana. Trascender y comprometerse con causas significativas, relaciones au-
ténticas o valores superiores refuerza factores que protegen su realidad psíquica 
de cualquier elemento que pueda perturbar su experiencia vital. La forma en que 
se vincula con el entorno, aunque no lo controle, no se convierte en una carga 
agobiante, pues su entidad le permite adaptarse positivamente, respondiendo a 
las demandas del medio y respaldando el propósito existencial que para él tiene 
sentido.

El establecimiento de relaciones interpersonales está condicionado por las formas 
en que el individuo está en el mundo, guiado por el deseo de ser visto y aceptado. El 
sentido de vida proporciona dirección y propósito, influyendo en estas relaciones. La 
entidad del individuo, su esencia central, a menudo guía sus vínculos, mediada por 
un sentido de superioridad y autonomía. Sin embargo, esta necesidad de control 
puede crear barreras para relaciones auténticas, obligándolo a usar una “máscara”. 
Cuando se siente comprendido y aceptado, es capaz de establecer relaciones ge-
nuinas, permitiendo que su verdadero sentido de vida y esencia se expresen libre-
mente. Así, el sentido de vida, estar en el mundo y las relaciones interpersonales se 
entrelazan, creando una existencia plena y significativa.

Los valores existenciales proporcionan a la persona una manera vital de relacio-
narse con su contexto y de posicionarse de forma diferente frente a su condición. 
Esto disocia el significado de estigmatización asociado con la etiqueta de locura 
y rechazo, al resaltar la funcionalidad que puede tener en cada esfera de la vida. 
De este modo, se fortalecen aspectos que permiten a la persona sentirse útil e 
independiente, lo que le facilita responder a las demandas de su entorno. Así, la 
angustia que genera la interacción con la realidad puede disminuir al encontrar en 
su entidad estrategias que le permitan ejercer un control efectivo sobre su sentido 
de vida.

Es importante reconocer que un diagnóstico no define el sentido de vida ni clasi-
fica la experiencia existencial de la persona. Las percepciones desde el desconoci-
miento y el prejuicio crean imaginarios que no reflejan la vivencia del padecimiento. 
Para superar estos estigmas y favorecer el desarrollo vital, es necesario estudiar y 
crear espacios que promuevan una comprensión del ser humano que no minimice 
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el significado de vivir con esquizofrenia. Solo así se puede fomentar una visión más 
completa y empática, que reconozca la complejidad y profundidad de las experien-
cias de quienes viven con esta condición.

Este estudio establece un fundamento para investigaciones futuras que pro-
fundicen en la experiencia subjetiva de las personas con esquizofrenia desde una 
perspectiva longitudinal. Es crucial analizar cómo los factores socioculturales y el 
acceso a tratamientos influyen en el sentido de vida de estas personas. Además, 
sería relevante investigar las estrategias de adaptación y afrontamiento en las dife-
rentes fases del trastorno, así como realizar estudios comparativos entre distintos 
contextos culturales para identificar las variaciones en la experiencia y el manejo 
social de esta condición.
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Resumen
El presente artículo derivado de investigación, tuvo como objetivo identificar 
la percepción del consumidor sobre el modelo de negocio de las tiendas de 
conveniencia en la ciudad de Medellín. Se recolectó la información por medio de 
una entrevista semi estructura, con la participación de 30 personas seleccionadas 
por el muestreo no probabilístico por conveniencia. En los resultados, se evidencia 
que el consumidor valora este tipo de negocios por el modelo que presenta 
con precios competitivos y calidad. Igualmente, se logró identificar que para el 
consumidor no importa que los productos sean de marcas propias, lo importante 
es que cumplan el uso final que se requiere. De otro lado, se estableció que hay que 
mejorar en el modelo de negocio, el espacio físico y la atención al cliente desde los 
colaboradores que trabajan en este tipo de negocios. Dentro de la literatura desde 
el comportamiento del consumidor, se encuentra que el cliente es motivado por 
diferentes razones, pero el precio es factor decisivo en la toma de decisiones para 
comprar un bien o servicio.

Palabras clave: 
Comportamiento del consumidor; Modelo de negocio; Tiendas de conveniencia; 
Tipos de comportamiento; Percepción del consumidor; Calidad del producto, 
atención al cliente.

Abstract
The objective of this research article was to identify the consumer’s perception of the 
business model of convenience stores in the city of Medellin. The information was 
collected through a semi-structured interview, with the participation of 30 people 
selected by non-probabilistic convenience sampling. In the results, it is evident that 
the consumer values this type of business for the model that presents competitive 
prices and quality. Likewise, it was possible to identify that for the consumer it does 
not matter that the products are of their own brands, the important thing is that they 
meet the end use required. On the other hand, it was established that it is necessary 
to improve the business model, the physical space and customer service from 
the collaborators working in this type of business. In the literature on consumer 
behavior, it is found that the customer is motivated by different reasons, but the 
price is a decisive factor in the decision to buy a good or service.

Keywords: 
Consumer behavior; Business model; Convenience stores; Types of behavior; 
Consumer perception; Product quality; Customer service.
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Introducción
El sector de las tiendas minoristas o retail en Colombia, ha tenido una evolución 
importante; esto se ve reflejado en la llegada de competidores extranjeros y la 
conformación de empresas nacionales, o la restructuración de otras que estaban 
constituidas, pero necesitaban adaptarse a las nuevas tendencias de un mercado 
creciente, que responda a lo que el cliente de hoy espera encontrar al momento 
de adquirir un producto en este tipo de tiendas (Murcillo Gazia & Sandoval Tronza, 
2018).

Las tiendas que se denominan como al detalle o retail, han logrado definir una 
idea de negocio que sea especializada, enfocada en conseguir lo que el cliente de 
hoy busca, sin olvidar que existen nichos de mercado tradicionales que se deben 
atender, puesto que pueden representar un ingreso importante (Gómez Guasca, 
2023).

En este análisis, que se realizó con respecto al comportamiento del consumidor 
frente a las actitudes y percepciones que tiene al momento de comprar, Sánchez 
Palechor et al. (2021) identifican aspectos relacionados con la forma en que el 
cliente de hoy realiza sus compras, su relación subjetiva sobre las marcas que se 
encuentran en el mercado, así como la relación entre el precio y la calidad del pro-
ducto que compra, entre otros elementos sociodemográficos y comportamentales, 
que se pueden analizar en futuras investigaciones bajo esta lógica del comporta-
miento del consumidor.

Al abordar el tema de las tiendas del sector retail, es importante destacar que, 
para el caso de este escrito, se estudiarán las tiendas que se encuentran definidas 
dentro de la literatura del mercadeo bajo la denominación de tiendas de convenien-
cia o de descuento duro, o lo que en inglés se conoce como hard discount. No se 
contemplan tiendas del sector retail tradicionales que tienen otro formato y estilo 
de comercialización como Jumbo, Éxito, Pomona.

Dentro de las tiendas de conveniencia recién constituidas y analizadas se en-
cuentra D1, Ara, Ísimo y Dollar City; tal vez las más representativas de ese mer-
cado. Para comprender que significa una tienda de conveniencia, se deben tener 
en cuenta elementos esenciales desde el mismo modelo de negocio, ya que cada 
una de ellas tiene estrategias comerciales diferentes, pero que se engloban en unos 
factores determinantes para poder estar en ese mercado que logra conectar a los 
clientes bajo propuestas de economía, calidad y ahorro.
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Las tiendas de conveniencia

Desde la literatura y como lo define De Juan Vigaray (2008) este tipo de negocio 
se denomina así, porque tiene una venta reducida de productos, donde la oferta 
puede ser limitada a mercancía de primera necesidad; ofrece productos nacionales 
o importados que tienen un bajo posicionamiento en el mercado, ya que son de 
marcas propias o blancas; logra llamar la atención porque el precio es asequible 
para diferentes estratos socioeconómicos, y tiene puntos de venta en diferentes 
zonas tanto residenciales como comerciales.

Igualmente, Jiménez Marín & Elías Zambrano (2018), afirman que las tiendas 
de conveniencia, han logrado posicionarse como una solución para las familias; el 
acceso a este tipo de tiendas es fácil por estar cerca a la comunidad; venden los 
productos de la canasta básica familiar y otros complementarios, que no necesa-
riamente son alimentos o productos perecederos, algunos se ubican dentro de la 
categoría de decoración, belleza y otras líneas que tienen como oferta dentro de 
sus tiendas.

Una característica de este tipo de tiendas, es que sus espacios físicos son de un 
tamaño reducido, lo que hace complejo para los clientes transitar en sus tiendas; 
en algunas ocasiones se encuentra que estos negocios están abasteciendo la tienda 
con mercancía de gran volumen y el cliente no encuentra el espacio suficiente para 
adquirir sus productos, lo que puede incidir en la toma de decisiones en algunos 
casos, ya que la comodidad es un elemento clave para lograr conectarse con una 
marca y la tienda; no obstante, se pone en consideración la relación del precio 
bajo y las condiciones para comprarlo; aunque debería ser un vínculo directo entre 
la tienda y el cliente que ambos ganen y queden con una experiencia positiva al 
momento de visitar este tipo de negocios (Rebollo Arevalo & Casares Ripoll, 2000).

Percepción y comportamiento del consumidor

Existe un sinnúmero de teorías para analizar la percepción del consumidor, 
principalmente algunas que parten de la psicología, como disciplina esencial para 
conocer al ser humano en su comportamiento, en su conducta individual y social; 
así como todo el desarrollo mental que realiza para la toma de decisiones.

De allí la importancia de mencionar algunas teorías de la psicología que se re-
lacionan con el mercadeo. La teoría del comportamiento del consumidor, expuesta 
por Howard & Sheth (1969), se enmarca en determinar cómo influyen aspectos en-
dógenos y exógenos en la decisión de compra y la manera directa como estimulan 
al cliente en la elección de lo que desea adquirir, bien sea un producto o un servicio.
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Igualmente, se considera importante que el análisis del comportamiento del con-
sumidor, se realice a partir de lo que la teoría McClelland (1989) explica acerca 
de la motivación de un cliente, es decir, lo que una persona puede estar viviendo 
al momento de la toma de decisiones para adquirir un producto. Es una teoría 
enfocada en las emociones y sentimientos que el cliente puede expresar dentro de 
su interior, lo cual lo lleva a comprar algo por impulso y no necesariamente por el 
deseo de obtenerlo, sino por el estado de ánimo en que se encuentre.

Así mismo, se puede analizar lo que el modelo de la teoría de Nicosia (1966) 
expone: hay un factor externo que influye en el cliente al momento de comprar o 
recordar una marca, es la publicidad y la manera o estilo de comunicación de la 
misma. Según esta tesis, el elemento publicitario, es una herramienta estratégica 
para las empresas que lo hacen de una manera directa y que conecta al cliente 
con esa marca o producto, teniendo en cuenta cómo se puede comunicar, es decir, 
el medio por el cual se hace llegar el mensaje al cliente, que cumple el papel de 
receptor dentro de su estructura mental y en el proceso de compra.

Para finalizar este breve análisis sobre el comportamiento del consumidor, es 
importante hacer mención de los hábitos del consumidor. Como explican Aceve-
do-Navas y Osorio-Romero (2022), se trata de las influencias que tiene un cliente 
al momento de comprar; el cliente está permeado por aspectos influyentes como la 
sociedad, la familia, los grupos de referencia, la cultura y su misma personalidad, 
dentro de su estructura mental al momento de comprar.

Modelo de negocio

El modelo de negocio puede variar de un sector económico a otro, desde una 
empresa a otra o desde la misma manera en que una industria propone un estilo de 
venta y comercialización de productos y servicios.

Para este caso, tanto Rosado Salgado y Osorio Londoño (2021), como Martínez 
Velásquez y Dutrénit Bielous (2019), definen el modelo de negocio de las tiendas 
de conveniencia o hard discount, como comercios que tienen un nicho de mercadeo 
identificado, además de una propuesta de valor enfocada en vender productos a un 
precio bajo con un ahorro para los consumidores; que enfocan las estrategias desde 
la necesidad del cliente y tienen un canal de distribución directo, que no cuentan 
con intermediarios, lo que incide en definir el precio final de un producto.

Algunos bienes que se venden en este tipo de tiendas, son producidos bajo el 
modelo de maquila, es decir, un tercero produce con la marca del establecimiento, 
logrando así generar un posicionamiento de una marca poco o nada conocida y la 
conexión directa con el consumidor (Cometa Ramos et al., 2022).
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De otro lado, el modelo del negocio, puede ser desconocido por el cliente al que 
solo le interesa el precio del bien final y que le proporcione aspectos de ahorro y 
calidad; generalmente este tipo de negocios también busca que sus canales de 
distribución sean tiendas o puntos físicos cerca de los clientes, por eso en ocasiones 
se observan diferentes tipos de negocio en áreas cercanas, lo que hace que facilite 
la comodidad para el cliente y el acceso de manera rápida a lo que necesita comprar 
(Cabana-Villca et al., 2016).

Metodología
Desde las realidades del enfoque interpretativo, según Galeano (2007), la lógica 
de su paradigma es comprender las realidades, percepciones y emociones de los 
participantes de acuerdo con las experiencias y situaciones vividas, en este caso 
desde las tiendas de conveniencia. Así mismo, para Bernal Torres (2010) el diseño 
de la investigación desde el enfoque cualitativo puede ser descriptivo, buscando así, 
una descripción de lo que sucede dentro de las realidades que se presentan dentro 
del fenómeno estudiado. Igualmente, como lo explica Creswell & Poth (2007) la 
lógica de un diseño descriptivo es enfocarse en el objeto de estudio a partir del 
contexto, singularidades y de todo lo que se encuentra alrededor de lo que se desea 
investigar, teniendo en cuenta las vivencias de los participantes, según lo puede 
describir el investigador.

El método propuesto para el desarrollo de la investigación fue el fenomenológico; 
como Heidegger (1977) lo explica desde su paradigma filosófico son las experien-
cias y narrativas que se narran desde el mundo vivido, es como el Dasein en alemán 
que significa “ser en el mundo”. Lo que indica, las narrativas de los clientes a partir 
de sus percepciones desde las tiendas de negocio y el modelo que utilizan para la 
oferta de productos.

Para la selección de los participantes se realizó desde lo que se define como el 
muestreo por conveniencia; en total la participación fue de 30 personas, es decir, 
es la manera en que se pretende recoger la información a partir del acceso de cada 
persona para que participe de la investigación (Mendieta Izquierdo, 2015). La re-
colección de información se realizó mediante una entrevista semi estructurada con 
preguntas abiertas que permiten identificar la expresión de los clientes por medio 
de sus narrativas, está técnica permite profundizar en cada uno de los aspectos 
centrales de la investigación (Álvarez-Gayou, 2003).
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Para finalizar este apartado se explica cómo se realizará el análisis de los resul-
tados; Vives Varela y Hamui Sutton (2021), explican que la categorización es un 
proceso fundamental que implica organizar, clasificar y agrupar datos, conceptos o 
fenómenos similares en categorías significativas y coherentes.

En la tabla 1, se presenta la operacionalización de las categorías según los con-
ceptos de comportamiento del consumidor, tiendas de conveniencia y modelo de 
negocio, logrando así, una relación entre lo que es el título y la introducción pro-
puesta, como elementos vinculantes para una mejor comprensión de lo que se 
investigó.

Tabla 1. Categorías centrales

Categorías Definición

Percepción del consumidor frente a las 
tiendas de conveniencia.

La manera en que cliente concibe como un estilo de tiendas logra satisfacer sus 
necesidades desde las alternativas que se plantean para comprar productos básicos.

Tiendas de conveniencias Formatos de negocio que cuentan con características específicas para ofrecer a los 
clientes, una oferta limita y cerrada de productos.

Modelo de negocio Estilo de negocio que implementan algunas empresas según el sector y el mercado 
donde compiten. 

Nota: Elaboración a partir de las categorías centrales propuestas en los objetivos de la investigación.

Resultados
El procesamiento de la información se realizó a partir del AtlasTiV24, se presentarán 
las figuras que este software de análisis cualitativo realiza para comprender e 
interpretar las diferentes entrevistas sistematizas desde los 30 participantes.

En la figura 1, se presenta la percepción del cliente a partir del modelo de negocio 
propuesto por este tipo de tiendas. Los clientes valoran los precios asequibles, la 
conveniencia y la variedad de productos que ofrecen estas tiendas, aunque algunos 
sugieren mejorar en aspectos como enfocarse en productos nacionales y la identifi-
cación de productos en góndolas. Aprecian la relación calidad-precio, a pesar de que 
podría haber oportunidades de mejora en la atención al cliente y la infraestructura 
de las tiendas.
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Figura 1. Percepción del consumidor

Nota: por AtlasTi. (2024, agosto 15). Elaboración de la entrevista. (Versión 24). https://www.atlasti.com/

En la figura 2, se presenta la percepción del comportamiento del consumidor, con 
respecto a las tiendas de conveniencia desde los aspectos que este considera para 
destacar tales como, precio competitivo, experiencia de compra, compra en la tien-
da y percepción que se genera al momento de adquirir los productos en este tipo 
de tiendas. Se destaca por ofrecer calidad a precios bajos, sin desconocer algunos 
aspectos que podrían mejorar como las opciones de pago y comodidad en la exhi-
bición de los productos. Los clientes valoran la economía y calidad de los productos, 
la variedad de marcas y precios competitivos. Aunque hay opiniones variadas, la 
mayoría está satisfecha con la experiencia de compra en este tipo de tiendas.

https://www.atlasti.com/
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Figura 2. Tiendas de conveniencia

Nota: por AtlasTi. (2024, agosto 15). Elaboración de la entrevista. (Versión 24). https://www.atlasti.com/

En la figura 3, se presenta lo relacionado con el modelo de negocio y el servicio al 
cliente que se presta en este tipo de tiendas; aunque se puede observar unos ele-
mentos que son vinculantes, el cliente percibe que se pueden mejorar en aspectos 
como la atención de los colaboradores y la manera en que orientan o responden a 
las consultas realizadas por parte de los clientes en el punto de venta.

https://www.atlasti.com/
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Figura 3. Modelo de negocio y aspectos valorados

Nota: por AtlasTi. (2024, agosto 15). Elaboración de la entrevista. (Versión 24). https://www.atlasti.com/

Discusión
Este escrito, derivado de la investigación realizada, destaca aspectos significativos 
desde el modelo de negocios que las tiendas de conveniencia utilizan para poder 
llegar a satisfacer las necesidades de los clientes, en un mercado competido, donde 
se encuentran negocios diferentes como son las tiendas de barrio, almacenes de 
otro formato y los negocios especializados que ofrecen un solo tipo de productos 
(Acevedo-Navas & Osorio-Romero, 2022).

Para autores como Nicosia (1966), explican que lograr conectar al cliente desde 
la publicidad es necesario para que perciba que la empresa si puede satisfacer 
sus necesidades y cumplir con las expectativas que este espera satisfacer, es por 
eso que se debe analizar bien cómo las campañas publicitarias se construyen de 
una manera clara y responden con estrategias adecuadas para lograr resultados 
positivos.

https://www.atlasti.com/
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De otro lado, Cabana-Villca et al. (2016), consideran que la publicidad debe trans-
mitir lo que es el modelo de negocio que tiene este tipo de tiendas; desde allí se 
presenta la propuesta de valor que la empresa quiere dar a conocer y cómo conecta 
con el consumidor, que al final, es quien valora con su compra si esa propuesta es 
válida y confiable.

Otra de las posturas que se identifican con el actuar del cliente y las tiendas de 
conveniencia, es que el consumidor sabe que al momento de comprar en este tipo 
de establecimiento, la experiencia de visitar los puntos de venta es básica. Como lo 
refiere De Juan Vigaray (2008) la distribución en estos sitios es diseñada para que 
el cliente encuentre todo en un espacio máximo de 300 mt2, donde todo quede cer-
ca de seleccionar y escoger, no hay elementos de exhibición llamativos y los pasillos 
de tránsito son pequeños y por momentos con dificultades para transitar por estos; 
es así como el cliente debe tener claro, que no encontrará aspectos de comodidad o 
de experiencias significativas, allí prima la relación costo-beneficio, es decir, precio 
competitivo y tal vez un ahorro que puede ayudar a comprar otro tipo de productos.

Conflicto de intereses
Los autores declaran la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación 
comercial de cualquier índole.
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Resumen
El propósito del estudio se enfoca en analizar la influencia del trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH) en las conductas adaptativas en niños de 5 a 12 
años de edad, específicamente en el ámbito escolar. En este sentido, se realizó una 
revisión de literatura para recopilar estudios relevantes sobre el tema. La metodología 
utilizada fue una revisión narrativa de artículos empíricos publicados entre los años 
2010 y 2023 en diferentes bases de datos y buscadores. Se seleccionaron 12 
artículos que abordaban las variables de estudio en la población mencionada. Los 
resultados obtenidos mostraron que el TDAH afecta la adaptación de los niños 
al alterar funciones como la autorregulación, impulsividad, flexibilidad cognitiva, 
control inhibitorio y habilidades sociales y generar dificultades en áreas familiares, 
escolares y sociales.

Palabras clave: 
TDAH; Conducta adaptativa; Función ejecutiva; Impulsividad; Inatención; Desarrollo 
infantil; Habilidades sociales.

Abstract
The purpose of the study focuses on analyzing the influence of attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) on adaptive functions in children from 5 to 12 years 
of age, specifically in the school environment. In this sense, a literature review 
was carried out to compile relevant studies on the topic. The methodology used 
was a narrative review of empirical articles published between 2010 and 2023 in 
different databases and search engines. 12 articles were selected that addressed 
the study variables in the aforementioned population. The results obtained showed 
that ADHD affects children’s adaptation by altering functions such as self-regulation, 
impulsivity, cognitive flexibility, inhibitory control and social skills and generating 
difficulties in family, school and social areas.

Keywords:
ADHD; Adaptive behavior; Executive function; Impulsivity; Inattention; Child 
development; Social skills.
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Introducción
El Trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es una patología del 
neurodesarrollo que se caracteriza por altos niveles de impulsividad e hiperactividad 
y representa al 50% de las consultas en psiquiatría infantil (American Psychiatric 
Association [APA], 2013; Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). Su etiología 
es multifactorial, desde los componentes genéticos, biológicos y sociales (Delgado-
Osorio et al., 2023). Así mismo conlleva comorbilidades que afectan el desarrollo 
psicológico, académico y social normal de quienes lo padecen, especialmente en 
términos de problemas conductuales y de atención (Cortés-Cortés et al., 2022; 
Tapias Medina et al., 2022; Delgado-Osorio et al., 2023). En este sentido, se 
pueden identificar aspectos importantes y fundamentales sobre cómo impacta en 
las conductas adaptativas de los niños.

Por otro lado, la conducta adaptativa se refiere a un conjunto de capacidades que 
implican lo social e intelectual como manera de resolver o acoplarse a las circuns-
tancias de la vida diaria y que forman parte de la estructura cognitiva humana y 
son fundamentales para el desarrollo óptimo del individuo en diferentes contextos 
a los que pertenece (Luckasson et al., 2002) y que además se desarrollan en la 
medida en que la cronología del individuo aumenta (Alegre et al., 2017), tomando 
como referencia que investigaciones previas han indicado que las edades donde 
se presenta mayor prevalencia de este trastorno se da entre los 6 y 9 años (Baji 
et al., 2023; Rusca-Jordán & Corez-Vergara, 2020). Así mismo, Albornoz Zamora 
(2017) sugieren que la adaptación está referida a la forma en que el individuo se 
incluye en las actividades cotidianes y son el eje transversal en la comunicación y 
la socialización.

En los últimos años, ha habido un aumento en la incidencia del trastorno, pero 
aún no se ha determinado si esto se debe a una mayor claridad sobre el diagnóstico 
o a falsos positivos. Sin embargo, algunos estudios, como el de Cornejo, et al. 
(2005), sitúan la prevalencia del TDAH en la población entre el 1,7% y el 17,8%, 
mientras que otras investigaciones resaltan entre el 8% y el 20%. Es por esto que 
se plantea la pregunta relacionada con la influencia del TDAH en los procesos de 
conducta adaptativa en niños de 5 a 12 años que se encuentran escolarizados.

Se ha observado que los niños con TDAH presentan un peor rendimiento, en 
comparación con los pares sanos, en habilidades adaptativas relacionadas con las 
actividades de la vida diaria, la socialización y la comunicación (Danckaerts et al., 
2010; Vega Rivera, 2024), lo que impide escuchar y atender órdenes, así como ma-
nifestar intenciones complejas para desarrollar relaciones interpersonales (Balboni 
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et al., 2017). A través de esta revisión, se podrán evidenciar los aspectos en los que 
el TDAH influye en la conducta adaptativa, siendo esta última fundamental para el 
desarrollo óptimo del ser humano y el ajuste en las diferentes esferas en las que se 
desenvuelven los niños.

En este sentido, existe relación entre el bienestar, la calidad de vida, el ambien-
te escolar y el TDAH; por esta razón, es necesario abordar de manera integral a 
esta población, ya que las funciones ejecutivas y sociales, incluyendo las conductas 
adaptativas, se ven afectadas por la incapacidad de regular y autocontrolar las dife-
rentes emociones a las que se enfrenta un niño en el entorno educativo (Carranza 
et al., 2020; Delgado-Osorio et al., 2023).

Estudios han reportado que cuando se abordan e intervienen adecuadamente 
los síntomas del TDAH, se observa mejoría en habilidades sociales, comunicación, 
integración, resolución de conflictos, es decir, aportando de manera significativa a la 
manera en que el individuo se adapta al medio en el que se desenvuelve (Fernán-
dez-Gacho, 2020; Gismondi Diaz, 2022).

Metodología
Por medio de una revisión narrativa se buscaron artículos en la base de datos 
Scopus y Science Direct, además de los buscadores Redalyc y Scielo, que abordaran 
en los títulos “Conducta Adaptativa”, “Adaptación” o “Función Adaptativa” y que 
incluyera a niños o niñas con diagnóstico de “TDAH” en edades comprendidas entre 
5 y 12 años. Para esto se utilizó el operador booleano AND; la búsqueda se realizó 
en inglés y español. Se incluyeron artículos empíricos originales, publicados entre 
los años 2010 y 2023.

Posteriormente, con base en los artículos encontrados y el abordaje de las varia-
bles en el título, se realizó lectura de texto completo y se seleccionaron los artículos 
que se abordaron en el estudio y se abordaron aspectos como el país de realización 
de la investigación, las características de las muestras, los instrumentos relaciona-
dos con el objeto de interés del presente estudio y los resultados principales.
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Resultados

Posterior al rastreo en las bases de datos y buscadores seleccionados, se seleccionaron 
10 artículos científicos (ver tabla 1). Se encontró que todos se desarrollaron bajo 
un diseño transversal y se centraron en estudiar el TDAH y de acuerdo con los 
propósitos del estudio, la conducta adaptativa.

Tabla 1. Artículos de Investigación incorporados

Cita y País Muestra (N. Edad y 
características) Instrumentos Resultados principales

Bonilla-Santos 
et al. (2019) 
Colombia

n= 80, 6-11 años. 
niños. Transversal

BANFE (Flores Lázaro et 
al., 2008). 

El TDAH afecta la adaptación de los niños al alterar la 
autorregulación y dificultar los procesos de adaptación.

Rubiales et al. 
(2013) Argentina.

n=60, 8-14 años, 
niños.

CBCL (Samaniego, 1998)
WCST-64 (Heaton et al., 
1997)

a) El TDAH tiene un impacto significativo en la adaptación 
en áreas como las relaciones sociales, familiares y el 
rendimiento escolar, además presentan dificultades para 
adaptarse debido a la falta de inhibición en la conducta.

Siegenthaler 
et al. (2014). 
España

n=27, 7-10 años, 
niños. 

Cuestionarios de TDAH 
adaptados del DSM-IV-TR 
(APA, 2000) para padres y 
profesores.

Niños con TDAH enfrentan dificultades en atención, 
impulsividad e hiperactividad, lo cual afecta su adaptación 
en diversos contextos.

Galindo Pomar 
(2022) España

n=725, 12-15 años, 
niños. 

5 escalas basadas en las 
dimensiones extraídas 
por la investigación de 
Sedgwick et al. (2019)

Las personas con TDAH suelen mostrar respuestas 
desadaptativas para alcanzar sus metas y perciben tener 
baja adaptabilidad y flexibilidad.

Salazar et al. 
(2021) Chile.

n=50, 8-11 años. 
Niños. 

Cuestionario de Conducta 
de Conners para 
Profesores Abreviada 
(Conners et al., 1998).

Los niños con TDAH pueden experimentar desajustes 
en los componentes de control inhibitorio, organización, 
memoria de trabajo y flexibilidad, lo que puede afectar su 
funcionamiento de manera diferencial

Millán Restrepo 
(2014). 
Colombia.

n=132, 8-10 años. 
Niños. 

MMF20
EMC (Pineda et al., 1999)

Los niños con TDAH presentan bajas puntuaciones en 
adaptabilidad y habilidades sociales

Scandar, M. G. 
(2013). Argentina

n=55, 4-6 años. 
Niños. 

Inventario de 
Comportamiento 
Preescolar (ICD-PRE) 
(Bauermeister, 1995).

En el TDAH presenta síntomas como dificultades de 
alimentación y dificultades de adaptación.
Entre los síntomas del TDAH está la alteración en la 
conducta adaptativa en niños en edad Preescolar.

Vélez-Van-
Meerbeke et al. 
(2013)
Colombia

n=119, 6-13 años. 
Niños. 

WISC-R (Weschler 
inteligence scale for 
children-revised)

a) las funciones ejecutivas
relacionadas con adaptación, fueron las más 
comprometidas en pacientes con síntomas de TDAH.
b) Se encontró una disminución en el rendimiento en 
el funcionamiento ejecutivo en general en los niños con 
TDAH.

Llanos Liscano et 
al. (2019).
España

n=383, 6-17 años. 
Niños. 

Sistema de Evaluación de 
Comportamiento en los 
Niños (BASC, Behavior 
Assessment System for 
Children)

a) El TDAH a menudo se presenta junto con el trastorno 
oposicionista desafiante, lo cual se relaciona con 
conductas desadaptativas y de riesgo.
b) El TDAH provoca alteraciones en la funcionalidad, lo 
que lleva a una interacción inadecuada del individuo con 
la sociedad.

Cañamero et al. 
(2021). España

n=276, 9-16 años. 
Niños. 

PH-A (Piers, 1986). Los individuos con TDAH, presentan déficits de regulación 
afectivo-emocional.
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En la tabla se resumieron los estudios que examinaron la relación entre el TDAH 
función adaptativa en niños de diversos países. Estos estudios emplearon distintos 
instrumentos de evaluación para medir variables clave como la autorregulación, la 
inhibición conductual, las habilidades sociales, la flexibilidad y la adaptabilidad.

Al centrarse en los síntomas de inatención e impulsividad, se encontraron corre-
laciones significativas en las áreas de ajuste del niño, incluyendo lo social, lo escolar 
y, en particular, el ámbito académico. Este último se ve gravemente afectado por las 
dificultades en flexibilidad y adaptabilidad, a excepción de la adaptabilidad familiar, 
que, a pesar de requerir ciertos procesos, fomenta una mayor vinculación y apego 
en el niño.

En términos generales, los resultados indican que el TDAH impacta negativamen-
te en la función adaptativa de los niños, afectando su rendimiento académico, sus 
relaciones sociales, su autonomía personal y su autorregulación emocional y con-
ductual. La falta de capacidad de inhibición de la conducta se asocia con dificultades 
en las interacciones sociales y familiares, así como en el rendimiento escolar.

Adicionalmente, se observa que los niños con TDAH enfrentan retos relacionados 
con la atención, la impulsividad y la hiperactividad, lo que obstaculiza su adaptación 
en diversos contextos. Muchos de ellos tienden a manifestar respuestas desadap-
tativas para alcanzar sus metas y suelen experimentar una percepción de baja 
flexibilidad y adaptabilidad.

Un hallazgo notable es que los niños con TDAH presentan dificultades en flexi-
bilidad y control inhibitorio, lo que repercute negativamente en su capacidad de 
adaptación. Estas dificultades se manifiestan en desajustes en componentes como 
el control inhibitorio, la organización, la memoria de trabajo y la flexibilidad, impac-
tando su funcionamiento de manera diferencial.

Respecto a las variables analizadas, los estudios incluidos se enfocan en TDAH y 
función adaptativa, aunque presentan tamaños de muestra variados (desde n=25 
hasta n=727) y abarcan tanto la infancia como la adolescencia. Se consideraron 
únicamente aquellos estudios que incluían población infantil, con edades compren-
didas entre los 4 y 16 años. La mayoría de los artículos utilizan alguna versión de 
la Escala de Inteligencia de Weschler Revisada (WISC-R) para medir la inteligencia.

En cuanto a las medidas de comportamiento, el instrumento más comúnmente 
empleado fue el Sistema de Evaluación de Comportamiento en los Niños (BASC), 
que permite evaluar funciones ejecutivas. La relación entre el TDAH y la conducta 
adaptativa se sostiene de manera consistente a lo largo de los estudios analizados.
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Discusión
Los estudios revisados ofrecen evidencia consistente sobre la relación entre el TDAH 
y la conducta adaptativa en niños. En general, se observa que el TDAH afecta 
negativamente la capacidad de adaptación de los niños en diversos contextos, 
comprometiendo habilidades esenciales para la vida cotidiana, como la socialización 
y la comunicación.

Entre estos estudios destaca el realizado por Bonilla-Santos et al. (2019) en 
Colombia, que evidenció que el TDAH interfiere en la autorregulación y dificulta los 
procesos de adaptación en los niños. Asimismo, Rubiales et al. (2013) encontró 
que el TDAH tiene un impacto significativo en áreas como las relaciones sociales, 
familiares y el rendimiento escolar, atribuible a la falta de capacidad de inhibición 
conductual.

En concordancia con lo anterior, el TDAH se asocia con una notable falta de 
flexibilidad cognitiva, que se refiere a la capacidad de modificar el pensamiento o 
el enfoque ante situaciones o problemas y control inhibitorio en los niños afectados 
(Rubiales et al., 2013). Esta deficiencia puede manifestarse en resistencia a aceptar 
sugerencias o ideas alternativas, en la tendencia a mantener rutinas rígidas, así 
como en la incapacidad para adaptarse a nuevos entornos o demandas.

En lo que respecta al control inhibitorio, los niños con TDAH enfrentan dificultades 
significativas para regular su conducta impulsiva, lo que se traduce en reacciones 
inmediatas sin considerar las consecuencias. Esto incluye problemas para esperar 
su turno, interrupciones en las conversaciones y dificultades para seguir instruccio-
nes (Salazar et al. 2021).

Adicionalmente, Millán Restrepo (2014) demostró que los niños con TDAH pre-
sentan puntuaciones bajas en adaptabilidad y enfrentan retos en habilidades socia-
les y en la adaptación a diversos contextos; además experimentan dificultades para 
comportarse de manera adaptativa en entornos sociales.

Las conductas adaptativas son aquellas que les permiten funcionar de manera 
efectiva en diferentes situaciones y entornos, y abarcan áreas como la comunica-
ción, las habilidades sociales, la autonomía personal y la autorregulación, Millán 
Restrepo (2014) por lo tanto, las dificultades para aplicar habilidades adaptativas 
pueden afectar el rendimiento académico de los niños con TDAH de la misma forma 
pueden tener dificultades para organizar su tiempo, seguir instrucciones, completar 
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tareas y mantener la concentración en el trabajo escolar. Esto puede resultar en 
un bajo rendimiento académico, dificultades para completar las tareas asignadas y 
dificultades para cumplir con las expectativas escolares.

Uno de los principales desafíos que enfrentan los niños con TDAH en relación con 
la función adaptativa es la dificultad para regular y controlar sus estados emocio-
nales en el contexto social y educativo (Alpízar-Valázquez, 2019). La falta de ha-
bilidades de autorregulación emocional puede dificultar la adecuada comunicación, 
la interacción con los demás y la resolución de conflictos. Estas dificultades en la 
comunicación y la socialización pueden llevar a un menor desempeño en habilida-
des adaptativas relacionadas con estas áreas.

Además, el TDAH afecta procesos psicológicos importantes para el funcionamien-
to adaptativo, como el aprendizaje, la motivación, la función ejecutiva y de manera 
particular, la flexibilidad cognitiva, así como la atención sostenida para la resolución 
de problemas, lo que impacta negativamente su capacidad de aprendizaje en com-
paración con sus pares neurotípicos (Delgado-Osorio et al., 2023).

Es importante destacar que el impacto del TDAH en la función adaptativa puede 
variar según el individuo y la presencia de comorbilidades, es el caso para los del 
subtipo combinado, quienes presentan peores desempeños en escalas relacionadas 
con el compañerismo, lo que indica que el diagnóstico no afecta en sí misma las 
habilidades sociales (González, 2006; Ospina-Ospina et al., 2024). Sin embargo, es 
necesario tener en cuenta que las dificultades de atención, impulsividad e hiperacti-
vidad asociadas al TDAH pueden dificultar la adquisición y aplicación de habilidades.

En conjunto, el TDAH impacta en la función adaptativa de los niños al interferir 
con la comunicación efectiva, las habilidades de la vida diaria y la socialización. 
Estas dificultades pueden afectar negativamente su capacidad para desenvolverse 
de manera adecuada en diferentes contextos y limitar su participación activa en el 
entorno escolar, familiar y social. Es fundamental comprender y abordar estos desa-
fíos adaptativos para brindar un apoyo adecuado a los niños con TDAH y promover 
su bienestar y desarrollo.

En términos de comunicación, el TDAH puede dificultar la atención sostenida 
durante las conversaciones y la expresión coherente de ideas, lo que puede ge-
nerar frustración y dificultades en las relaciones interpersonales. En cuanto a las 
habilidades de la vida diaria, la inatención y la impulsividad pueden interferir con la 
planificación, la organización y el cumplimiento de tareas cotidianas, lo que afecta 
la autonomía y eficiencia en la vida diaria.
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En relación a la socialización, la impulsividad y la hiperactividad pueden dificultar 
el control de los impulsos sociales, dando lugar a comportamientos disruptivos o in-
apropiados en situaciones sociales (Cortés Cortés et al., 2022). Las dificultades para 
mantener la atención y regular las emociones también pueden afectar la capacidad 
de establecer y mantener relaciones sociales saludables, lo que puede generar re-
chazo y afectar la autoestima.

Es importante destacar que el impacto del TDAH en la función adaptativa puede 
variar en cada individuo y estar influenciado por diversos factores. Un enfoque 
multidisciplinario que involucre a profesionales de la salud, educadores y familiares 
es fundamental para brindar el apoyo necesario, desarrollar estrategias de afronta-
miento y promover el bienestar general de las personas con TDAH.

A través de una comprensión más profunda de las áreas afectadas por el TDAH y 
de una intervención temprana y adecuada, es posible mitigar los desafíos asociados 
con esta condición y promover un mejor desarrollo adaptativo en las personas que 
lo experimentan.
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Resumen
El propósito de este artículo es examinar los avances teóricos en torno al liderazgo 
comunitario en niños de primaria y su influencia en el rendimiento académico en 
entornos educativos. Se empleó una metodología cualitativa de tipo bibliográfico, 
mediante la cual se analizaron diversos estudios recientes para explorar las 
características de las variables. A través de la revisión literaria, se observó que el 
liderazgo comunitario en los niños no solo fomenta habilidades sociales como la 
colaboración, la empatía y la responsabilidad, sino que también crea un entorno 
favorable para el aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de competencias 
académicas. Aunque las investigaciones revisadas no siempre mostraron una relación 
directa, se evidenció que ambos factores están intrínsecamente relacionados, porque 
el liderazgo comunitario actúa como un facilitador del rendimiento promoviendo 
un entorno educativo más inclusivo, equitativo y comprometido, en el que los 
estudiantes desarrollan una actitud positiva hacia el aprendizaje. De esta manera, 
se concluye que el liderazgo, al ser promovido desde edades tempranas, juega 
un papel crucial en la formación de estudiantes con expectativas claras para el 
futuro, capaces de enfrentar los retos académicos y sociales de manera efectiva; 
además, se subraya la necesidad de seguir investigando estrategias pedagógicas 
que impacten directamente en el rendimiento académico.

Palabras clave: 
Liderazgo comunitario; Educación inclusiva; Habilidades sociales; Desarrollo 
integral; Rendimiento académico; Educación primaria; Competencias académicas.

Abstract
The purpose of this article is to examine the theoretical advances regarding 
community leadership in primary school children and its influence on academic 
performance in educational environments. A qualitative bibliographic methodology 
was used, through which several recent studies were analyzed to explore the 
characteristics of the variables. Through the literature review, it was observed 
that community leadership in children not only fosters social skills such as 
collaboration, empathy and responsibility, but also creates a favorable environment 
for learning, contributing to the development of academic skills. Although the 
research reviewed did not always show a direct relationship, it was evident that both 
factors are intrinsically related, because community leadership acts as a facilitator of 
performance by promoting a more inclusive, equitable and committed educational 
environment, where students develop a positive attitude towards learning. Thus, 
it is concluded that leadership, when promoted from an early age, plays a crucial 
role in the formation of students with clear expectations for the future, capable of 
facing academic and social challenges effectively. In addition, the need to continue 
researching pedagogical strategies that directly impact academic performance is 
underlined.

Keywords: 
Community leadership; Inclusive education; Social skills; Holistic development; 
Academic performance; Primary education; Academic competencies.
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Introducción
Este artículo tiene como objetivo identificar los avances teóricos del liderazgo 
comunitario en los niños de primaria y su impacto en el rendimiento académico en 
las instituciones educativas. El desarrollo del escrito tratará aspectos tales como: el 
liderazgo en la educación, la influencia del liderazgo comunitario en niños de primaria, 
los factores que inciden en el rendimiento académico y, por último, la relación 
entre el liderazgo y el rendimiento académico. Se evidencia que el liderazgo juega 
un papel importante en el desarrollo de los educandos porque permite instruirlos 
en una comunicación efectiva y asertiva para la toma de decisiones, fomentando 
la creatividad y la innovación para gestionar las habilidades en la resolución de 
conflictos.

Para comprender mejor el concepto del liderazgo comunitario, se refiere a la 
capacidad de un individuo para movilizar, influir, inspirar, motivar y organizar a un 
grupo de personas con el fin de mejorar y trabajar por un objetivo común. En este 
sentido, Banyai, 2009 (como se citó en Rojas, 2013) considera que “el liderazgo es 
la fuerza motriz del desarrollo y el canal a través del cual fluyen las características 
para mejorar las capacidades de la comunidad para producir resultados mediante la 
utilización de los recursos que dispone” (p. 59). En otras palabras, el liderazgo co-
munitario promueve una participación activa, inclusión, cooperación, organización 
y empoderamiento de los participantes. Esto facilita que los individuos alcancen 
objetivos y logros, mejorando las condiciones de vida en los centros educativos con 
el objetivo de fomentar la responsabilidad y el trabajo colaborativo.

El liderazgo en la educación

Inicialmente, el liderazgo en la educación desempeña un papel fundamental en 
el desarrollo integral de los estudiantes ya que influye en varios aspectos de la 
formación académica, personal y social. En este sentido, todas las personas que 
están inmersas en los sectores educativos influyen de una forma u otra en el 
desarrollo de los educandos. La Ley General de Educación (1994), en el artículo 92. 
indica:

Los establecimientos educativos incorporaran en el PEI acciones pedagógicas para favorecer el 
desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades para la comunicación, capacidades en la 
toma de decisiones, la adquisición de criterios, trabajo en equipo, administración del tiempo, 
asunción de responsabilidades, la solución a conflictos, problemas, negociación y participa-
ción. (Ley 115 de 1994, p. 20)
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Por consiguiente, es fundamental que las instituciones educativas desarrollen 
proyectos que fomenten las habilidades blandas y competencias sociales en en-
tornos colaborativos y participativos. Esto no solo facilita la adquisición de conoci-
mientos, sino también el desarrollo de habilidades para la vida, lo cual mejora los 
procesos de aprendizaje. Además, dichas competencias son clave para la resolución 
de conflictos, ya que contribuyen al desarrollo emocional y social de los estudiantes, 
favoreciendo una formación integral que los prepara para enfrentar los desafíos del 
mundo actual.

A continuación, se exponen algunos de estos estudios que investigan cómo el li-
derazgo educativo puede ser un medio para impulsar el desarrollo de competencias 
de liderazgo en los estudiantes y estimular su desarrollo en todas las áreas de su 
vida.

Inicialmente, Furtado Fiore (2020) investiga cómo el trabajo colaborativo entre 
docentes constituye un aspecto central para el logro de los objetivos asociados a la 
mejora de aprendizajes en el proyecto educativo. Por consiguiente, cuando existe 
en la institución un directivo con comportamientos de líder y una actitud positiva, 
este tiene la potestad de distribuir el liderazgo de forma equitativa para que tengan 
las mismas condiciones de aprender; se ha demostrado de forma autónoma y con 
buenos resultados en las practicas pedagógicas que cuando se incorporan alianzas 
entre docentes, estudiantes, familia y la comunidad los entornos son más dinámi-
cos y los estudiantes muestran empoderamiento y participación en las actividades 
logrando la mejora en los aprendizajes con procesos de cambio e innovación.

Asimismo, Leffler (2019), sostiene que el profesor exhibe competencias de li-
derazgo en sus métodos de enseñanza, estableciendo relaciones sólidas con los 
estudiantes, ya que demuestran seguridad para manejar los aprendizajes y res-
ponsabilidades dentro y fuera del salón de clases. Igualmente, Abad y Auccahuallpa 
(2018) argumentan que el liderazgo se forma mediante el ejemplo a los niños y ni-
ñas, en particular durante el juego, en el cual se establecen grupos que interactúan, 
discuten, orientan y cooperan durante las actividades lúdicas. Por tanto, desde el 
punto de vista cognitivo, se percibe cómo los niños interactúan entre ellos y cómo 
el liderazgo se transforma en colaborativo, con todos los involucrados; así, el líder 
desempeña una función, pero también reconoce la influencia de los otros, con un 
crecimiento cognitivo mediante sus propias experiencias.

Posteriormente, Guachi (2020) comenta que los juegos grupales ofrecen impor-
tantes beneficios para los niños al fomentar la confianza en sí mismos, la empatía 
y el respeto. Se resalta la importancia de comprender el liderazgo por parte de 
padres, docentes y estudiantes, porque se promueve la personalidad y la interac-
ción con los pares, facilitando un aprendizaje dinámico y significativo. Por lo que 
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la investigación se centró en la comunicación y las relaciones sociales mediante un 
enfoque cualitativo, utilizando técnicas como la entrevista semiestructurada con un 
grupo focal y un diseño fenomenológico de experiencias. En conclusión, los niños 
participan, cooperan, colaboran y unen esfuerzos, lo que facilita un aprendizaje 
dinámico y significativo, destacando el papel del líder dentro de las dinámicas del 
juego y el intercambio de ideas, al tiempo que se promueve el desarrollo de la 
personalidad, responsabilidad, iniciativa propia, creatividad y autonomía.

Urcia (2021) centra la atención en la evaluación de varios programas de liderazgo 
diseñados para incrementar la autoestima en niños de Latinoamérica durante los 
últimos 10 años. Este estudio adopta un enfoque cualitativo, analizando 20 estudios 
distintos. El análisis revela que es necesario potencializar a las instituciones para 
mejorar el ambiente social, el hogar y el entorno educativo, incluyendo el aula y las 
interacciones entre compañeros. Estas mejoras se logran mediante el uso de es-
trategias de resistencia al fomento de habilidades interpersonales y sociales dentro 
del ámbito escolar. Entre los beneficios observados en las instituciones, se destacan 
el incremento de la empatía y la confianza, así como la promoción del liderazgo 
por medio de tecnologías eficientes que permiten un seguimiento efectivo de los 
programas y su impacto.

Por otro lado, Lusquiños (2021) analiza la importancia de los factores de lide-
razgo intraescolar, como la efectividad, la comunidad y la cultura escolar, en la 
configuración de las prácticas educativas. El estudio utiliza un estudio cuantitativo 
experimental para comparar los antecedentes de los estudiantes con su rendimien-
to docente. Examina tres factores: (1) la capacidad profesional para diseñar la 
enseñanza, considerando las necesidades individuales en la planificación; (2) la 
importancia de implementar conocimientos, habilidades y recursos en entornos de 
aprendizaje efectivos; y (3) el apoyo con las condiciones de trabajo de los maestros 
para abordar las necesidades especiales de los estudiantes. El estudio enfatiza la 
necesidad de que los docentes estén plenamente equipados e involucrados en la 
toma de decisiones relacionadas con la mejora educativa, ya que tienen un profun-
do conocimiento de las realidades de los estudiantes e influyen directamente en su 
presente y futuro académico.

Por esta misma línea, Morales-Tolosa (2021) destaca que el liderazgo es una he-
rramienta efectiva de comunicación entre los niños de primaria en Colombia, cen-
trado en los siete hábitos de Stephen Covey. El estudio tiene un enfoque cualitativo 
que se desarrolló en cuatro fases: diagnóstico, diseño del programa, afianzamiento 
de los estudiantes a través de talleres, e implementación de la evaluación para me-
dir la efectividad del recurso. Los resultados indican que las unidades didácticas de-
sarrolladas en entornos virtuales fomentan el aprendizaje autónomo, la interacción, 
el trabajo en equipo y una participación activa que empodera a los estudiantes. Sin 
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embargo, es crucial incentivar a las familias para apoyar a los niños y animarlos a 
desenvolverse sin temores, permitiendo demostrar todas las habilidades en cual-
quier contexto.

Ordoñez (2021) realizó un estudio comparativo del liderazgo en dos instituciones 
educativas de Ecuador, utilizando un enfoque cuantitativo y un diseño experimental. 
La muestra estuvo compuesta por 104 estudiantes que se compone de 52 mujeres 
y 52 hombres de 11 y 16 años. Allí, se empleó un test de estilos de liderazgo de 
Blake y Mouton a través de la plataforma Google Forms, lo que permitió identificar 
cinco estilos de liderazgo: Líder de Equipo, Country Club, Status Quo o Intermedio, 
Autoritario, e Indiferente. Los resultados del estudio indican que en ambas insti-
tuciones se promueve el liderazgo en equipo, aunque una de ellas se destaca por 
fomentar que los educandos se apropien de sus capacidades, demostrando que las 
mujeres tienen un mayor desarrollo en sus capacidades y potencialidades, porque 
tienen más seguridad en sus afirmaciones y liderazgo.

Por su parte, Villafuerte y Cevallos (2021) sostienen que el liderazgo educativo 
en tiempos de pandemia ha transformado profundamente la educación, ya que han 
surgido nuevos modelos de aprendizaje que requieren trabajo colectivo y simultáneo 
para movilizar la experiencia acumulada en diversos campos del conocimiento, las 
normativas organizacionales, y la disponibilidad de recursos y materiales. Durante 
la crisis sanitaria, se evidenció que ninguna institución contaba con un liderazgo 
sólido, ya que tanto los estudiantes como los docentes se aislaron. En ese contexto, 
se priorizaron necesidades más urgentes, como la alimentación, la economía, la 
salud y la preservación del ser humano. Por consiguiente, el artículo destaca que 
los líderes educativos tuvieron que modificar sus estilos de gestión para adaptarse 
a los cambios socioeconómicos, tecnológicos, operativos y didácticos, con el fin de 
valorar, motivar y potenciar el trabajo en equipo, la gestión emocional y la toma de 
decisiones.

Igualmente, Huepe et al. (2022) presentan su libro Educación en tiempos de 
pandemia: una oportunidad para transformar los sistemas educativos en América 
Latina y el Caribe, en el cual destacan cómo la crisis sanitaria provocó una ruptura 
de ciertos paradigmas educativos. La necesidad de adaptación a la educación re-
mota generó innovaciones y aprendizajes que hacen difícil regresar a los modelos 
tradicionales, obligando a reestructurar los sistemas educativos para que sean más 
resilientes e inclusivos. El libro aborda el papel del liderazgo educativo, subrayando 
la importancia de contar con líderes que promuevan la innovación y la colaboración 
para enfrentar las desigualdades, con una visión centrada en la calidad educativa, la 
equidad y la pertinencia. Asimismo, resalta la necesidad de ajustarse a los cambios 
tecnológicos y socioeconómicos, priorizando el desarrollo de habilidades para la 
vida en entornos complejos, fomentando el trabajo en equipo y una gestión efectiva 
dentro de las instituciones educativas.



Cienc. Acad. (Univ. Catol. Luis Amigó) | No. 6 | enero-diciembre | 2025

120

Alexandra Munevar Sáenz

De igual forma, la Naciones Unidas (2020), indica que el impacto del COVID-19 
en la educación fue significativo, dejando a un gran porcentaje de estudiantes de 
primaria y secundaria sin acceso adecuado a la enseñanza. Esta crisis afectó con 
mayor dureza a los estudiantes más vulnerables y marginados, ya que las desigual-
dades en el acceso a la tecnología y a una educación de calidad profundizaron las 
brechas preexistentes. En consecuencia, se hace imprescindible desarrollar estra-
tegias eficaces que permitan mantener el contacto con los estudiantes y brindar 
atención inmediata a las poblaciones más afectadas. La experiencia de los países 
mostró la importancia de realizar estudios específicos para obtener datos e infor-
mación complementaria a las estadísticas disponibles, y el uso de proyecciones de 
impacto fue fundamental para el planeamiento educativo en los distintos países de 
la región.

Bastías y Gallego (2022) enfatizan que los docentes y los directores deben tra-
bajar en colaboración y respeto mutuo para desarrollar herramientas para el apren-
dizaje integrado y abordar todas las necesidades educativas en las instituciones. 
El liderazgo en el aula se incrementa cuando el docente utiliza nuevas estrategias 
metodológicas para crear conocimientos y procesos colaborativos, que garanticen 
una educación de calidad, y fortalezcan su liderazgo personal al trabajar en equipo; 
de manera que se logren los objetivos de aprendizaje, reconociendo y valorando 
las diferencias individuales, de acuerdo con los contextos y la cultura institucional.

Moreno et al. (2022) escribe un artículo sobre liderazgo y práctica de actividades 
físico-deportivas en niños y jóvenes, en el cual sostiene que la participación en 
prácticas deportivas y el desarrollo psicosocial en el contexto escolar son herra-
mientas positivas para fomentar la convivencia entre niños y jóvenes. En el estudio, 
participaron 238 estudiantes entre 8 y 15 años de edad, que participaban en el 
programa EVES. Los resultados mostraron que entre el 81% y el 95% de los par-
ticipantes respondieron positiva y significativamente a procesos como la empatía, 
la responsabilidad, el asertividad y la impulsividad. El estudio también identificó 
el papel del liderazgo en la educación física, el cual se incorpora como parte del 
desarrollo positivo a través de estrategias prácticas y colectivas que promueven la 
socialización.

Por último, Challco & Llalla (2023) realizan un estudio sobre la socialización y 
su efecto en el desarrollo del liderazgo en niños y niñas. A través de esta práctica, 
los niños tienen la oportunidad de estimular su imaginación, aprender a imitar si-
tuaciones reales y contribuir al desarrollo del liderazgo para promover habilidades, 
valores, actitudes, estilos, costumbres y comportamientos. El estudio tiene un enfo-
que cuantitativo, empleando guías de observación de 20 preguntas, utilizando una 
escala tipo Likert para evaluar en los estudiantes las dimensiones de socialización y 
liderazgo. En conclusión, se sostiene que cuanto más desarrollada esté la capacidad 
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de socialización en los estudiantes, mejor será su desarrollo en liderazgo, así como 
en otras capacidades y habilidades. En cuanto al impacto, es positivo y significativo 
porque integra a los estudiantes.

Las investigaciones descritas reflejan un enfoque integral y multifacético del lide-
razgo en la educación, abarcando tanto el ámbito escolar como el personal y social 
de los estudiantes, allí se destacan habilidades sociales, emocionales y cognitivas 
que influyen positivamente en la convivencia escolar y en el mejoramiento institu-
cional. Además, se evidencia una diversidad metodológica, ya que se emplean en-
cuestas, análisis de programas, entrevistas y observaciones, lo que permite medir 
aspectos clave para el liderazgo. De igual forma, el desarrollo de habilidades como 
la empatía, la responsabilidad, la socialización y la colaboración con el docente con-
tribuye a crear un ambiente educativo inclusivo y efectivo, promoviendo la mejora 
continua y fomentando la innovación educativa.

Asimismo, la pandemia Covid-19 impulsó una revalorización de las competencias 
interpersonales como parte fundamental de la educación, reafirmando la impor-
tancia de líderes educativos comprometidos con la equidad y el bienestar de todos 
los estudiantes, y usando como aliada a la tecnología para impulsar el trabajo en 
equipo, la participación activa y el aprendizaje autónomo en entornos virtuales. 
Para ello, es necesario implicar a los padres de familia, estudiantes, los docentes y 
la comunidad en proyecto que permitan superar aquellas desigualdades y mejorar 
el aprendizaje en tiempos difíciles.

Influencia del liderazgo comunitario en niños de primaria

Ahora se observará la influencia del liderazgo comunitario en los niños de primaria. En 
primera instancia, Gutiérrez (2021) propone examinar cómo el liderazgo comunitario 
puede transformar la vida de jóvenes y adultos en Taraco, Bolivia. En este estudio se 
abordan situaciones problemáticas de la vida con una orientación social adecuada, 
observando el comportamiento de los sujetos y promoviendo el liderazgo comunitario 
transformador, lo que busca fortalecer y fomentar habilidades, cualidades como 
la autoestima, valores, relaciones sociales, motivación, comunicación, oratoria y 
decisiones; ante ello, el liderazgo transformador permite fortalecer conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores con una participación activa.

De igual manera, Benavides (2019) realizó un estudio sobre el emprendimiento 
Curricular Colectivo a través de la Escuela de Liderazgo Comunitario, utilizando un 
enfoque cualitativo para explorar la realidad a través de entrevistas y desarrollo de 
acciones en el grado segundo. Durante esta exploración, los estudiantes adquirieron 
habilidades y destrezas de liderazgo a través de la participación activa en activida-
des que promovían el acercamiento entre docentes y la comunidad étnica local. 
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Asimismo, las entrevistas revelaron características importantes como el reconoci-
miento de costumbres ancestrales, valores, actitudes y la colaboración comunitaria 
entre los líderes locales, enfatizando en la importancia del aprendizaje mediante la 
práctica y las visitas comunitarias.

Por otro lado, Fonseca Zamora et al. (2023) exploran el uso de la recreación y el 
medio ambiente como procesos de formación en liderazgo comunitario para promo-
ver estilos de vida y bienestar. El estudio utilizó una entrevista semiestructurada con 
un sistema de experiencia sistemática y una lectura de la realidad para seleccionar 
a los participantes en dos sectores poblacionales: niños y madres que asisten a las 
bibliotecas comunitarias. Se destaca la importancia de que las autoridades cuiden 
los sitios de recreación, ya que su descuido puede permitir que sean tomados por 
personas que consumen sustancias psicoactivas, lo cual aleja a los infantes de sus 
hogares y los priva de acceder a espacios recreativos. Además, es crucial trabajar 
en la estimulación de las capacidades de liderazgo y la creatividad, fomentando la 
apropiación familiar para que las familias asistan de forma autónoma a los centros 
de recreación y ocio.

En contraste, Rodríguez y Castrillón (2014) habla sobre las habilidades de lide-
razgo en los niños las cuales pueden ser cultivadas y desarrolladas a través de las 
artes escénicas, con el propósito de generar conciencia para un cambio positivo. 
Esto implica fomentar la reflexión y la transformación de la realidad, hacia una 
visión positiva para los futuros líderes. El perfil de liderazgo tiene como objetivo 
enseñar a los niños la capacidad de trabajar juntos, servir a los demás con ideas 
prácticas, ejercer orientación, analizar y resolver problemas de manera racional y 
aplicar la inteligencia emocional cuando sea necesario. Esto se logra gradualmente 
a través de la instrucción teatral con el equipo, la expresión, la actitud, las aptitu-
des personales, la concentración y la participación con el fin de crear un ambiente 
seguro.

En resumen, los estudios destacan que el liderazgo comunitario tiene la capa-
cidad de unir a las comunidades y promover el trabajo en equipo en beneficio de 
todos los involucrados. Cuando las comunidades muestran interés y los educadores 
buscan reunir a sus estudiantes, es fundamental contar con un liderazgo sólido que 
fomente la colaboración entre todos los miembros, esto conduce a la creación de 
proyectos interdisciplinarios que generan impactos positivos en la calidad de vida 
de los habitantes de una determinada área. En consecuencia, cuando los docentes 
son capaces de impulsar el liderazgo comunitario, los estudiantes se ven inspirados 
a seguir su ejemplo, fortaleciendo así el tejido social y educativo de la comunidad.

De igual modo, la participación activa dentro de los centros educativos contribuye 
significativamente al desarrollo integral de los estudiantes, fomentando una cone-
xión profunda con los aspectos culturales de su comunidad. Este enfoque permite 
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a los estudiantes no solo reconocer y valorar las tradiciones y valores locales, sino 
también reforzar su aprendizaje mediante la práctica y la experiencia directa en 
su entorno. Además, integrar perspectivas artísticas en este proceso facilita una 
transformación positiva del entorno, ya que las artes permiten a los estudiantes 
expresarse creativamente, desarrollar habilidades sociales y emocionales para par-
ticipar de manera activa en la mejora de su comunidad, creando un ciclo con un 
aprendizaje dinámico para el bienestar social.

Factores que inciden en el rendimiento académico

A continuación, se desglosan los diferentes factores que inciden en el desarrollo 
académico de los estudiantes. A propósito, Berrios-Aguayo et al. (2022) presentan 
un artículo sobre el impacto de la actividad física y la aptitud física sobre las 
funciones ejecutivas y el rendimiento académico en niños de primaria. El estudio 
revisa diferentes bases de datos desde 2010 hasta 2021, y se encuentra que niños 
con altos niveles de actividad física y aptitud física tienen un rendimiento académico 
más elevado. Se sugiere que más horas de actividad física son necesarios para 
mejorar los aspectos cognitivos con escenarios amplios dentro y fuera de la escuela 
como el bienestar físico y mental, lo que permitió adquirir mayor responsabilidad en 
varios aspectos académicos.

Al mismo tiempo, Palacios (2020) evalúa cómo los factores personales, sociales e 
institucionales afectan el bajo rendimiento académico en 20 estudiantes con edades 
comprendidas entre 10 y 12 años, en grupos indígenas y mestizos. Los resultados 
indicaron que los factores personales, sociales e institucionales inciden significa-
tivamente en el bajo rendimiento académico; entre estos factores, se destaca la 
motivación, el nivel educativo del adulto responsable, el contexto socioeconómico 
familiar y la nutrición, que influyen en competencias cognitivas, tales como: con-
ducta, personalidad, percepción y emociones. Entonces, para mejorar el rendimien-
to académico, se sugiere sensibilizar a la población y reducir las tasas de deserción 
escolar, así como motivar a los estudiantes para que vean en el estudio una vía para 
resolver sus problemas futuros.

Por tanto, Barazorda Pariona (2022) argumenta que la disfuncionalidad familiar 
puede impactar el rendimiento académico de los estudiantes. El estudio se basó 
en un enfoque descriptivo correlacional y un diseño no experimental; como técnica 
se utilizó la encuesta y se comparó las dos variables. En la primera variable de 
disfunción familiar, 60.9% presentó una funcionalidad moderada, y 17.4% presentó 
disfuncionalidad. El 8.7% se encontraba en la escala de severa de disfuncionalidad, 
y solo 13% de las familias fueron consideradas funcionales. En la segunda variable 
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de rendimiento académico, 4.3% tenía un rendimiento bajo, 17.4% medio, 60.9% 
alto y 17.4% alto, y sugiere que la mayoría de los estudiantes exhibían buen ren-
dimiento académico.

Por su parte, Patrinos (2018), Gerente del Banco Mundial, realiza un análisis del 
rendimiento académico a nivel mundial, según el cual los países en desarrollo suelen 
situarse por debajo de la media global en comparación con los países desarrollados, 
donde aproximadamente el 50% de estos alcanza el nivel mínimo de competencia 
a nivel mundial. En este contexto, se observa que los países desarrollados, caracte-
rizados por mayores oportunidades y estabilidad socioeconómica, tienden a obtener 
resultados académicos superiores. Sin embargo, el bajo rendimiento también se 
da porque los estudiantes no adquieren las habilidades básicas para leer, escribir y 
contar, las cuales son necesarias para desenvolverse en el mercado laboral.

Además, Vega-Ojeda (2020) investiga la influencia de los estilos de crianza pa-
rental en el rendimiento académico de los hijos, destacando que la educación a 
temprana edad es efectiva y significativa. Se utiliza una encuesta Likert para medir 
el afecto-comunicación y la crítica-rechazo de los padres hacia sus hijos. Se observa 
que, durante la adolescencia se dan cambios significativos en la comunicación, el 
afecto y las normas familiares, resaltando la necesidad de un mayor apoyo parental 
para lograr un rendimiento óptimo. Se propone capacitar y guiar a los padres sobre 
los estados (democrático, autoritario y permisivo) para fortalecer el compromiso y 
responsabilidad del niño en el proceso educativo.

Por otro lado, Bertel y Bertel (2022) llevan a cabo una investigación para ex-
plorar la relación entre los modelos pedagógicos y el rendimiento académico en la 
educación primaria. Adoptando un enfoque cualitativo dentro de un paradigma in-
terpretativo, la investigación se centra en grupos focales como método de inclusión 
de la población. Quince docentes participaron en el estudio a través de encuestas 
semiestructuradas, mientras que la observación participante involucró a 25 estu-
diantes. Los resultados revelan que los modelos pedagógicos predominantes en 
la institución son los tradicionales y cognitivos, que influyen en el desarrollo de 
conocimientos y habilidades durante el aprendizaje. Sin embargo, se observa un 
rendimiento académico negativo, lo que sugiere la necesidad de fomentar la creati-
vidad y la independencia cognitiva de los estudiantes para mejorar su capacidad de 
aplicar teoría y práctica de manera efectiva.

En cambio, Castaño (2020) diseñó un plan de nivelación dirigido a mejorar el 
rendimiento académico de estudiantes de origen étnico en un entorno educati-
vo tradicional. El estudio, de alcance descriptivo y enfoque cuantitativo, empleó 
un cuestionario aplicado a 22 estudiantes pertenecientes a este grupo étnico. Se 
identificó que estos estudiantes presentaban un bajo rendimiento en matemáticas 
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y química, mientras que mostraban un buen desempeño en educación artística y 
religión, posiblemente debido a la motivación. Se exploraron diversos factores que 
influían en el rendimiento académico, como los aspectos sociales, económicos y las 
actividades pedagógicas. A pesar de estos desafíos, se observó que los estudiantes 
lograban un rendimiento aceptable. Sin embargo, se señaló que los padres enfren-
taban dificultades al no estar familiarizados con la normatividad de la institución y 
al no participar en las reuniones periódicas, lo que desmotivaba al estudiante y lo 
llevaba a aislarse, afectando su desempeño académico.

Por consiguiente, Doria y Porras (2021) realizó un estudio para evaluar el impacto 
del programa Todos a Aprender en el rendimiento académico de estudiantes de 
quinto grado en Colombia. El programa tiene como objetivo fortalecer la identidad 
cultural y brindar formación académica y técnica para la productividad futura. Sin 
embargo, el estudio identificó varios problemas que contribuyen al bajo rendimiento 
académico, como la falta de compromiso, la escasez de recursos, las dificultades de 
conectividad, la desmotivación, las zonas de alto riesgo, las limitadas oportunidades 
de empleo, la influencia legal, la pobreza, la nutrición inadecuada, la infraestructura 
educativa deficiente y el abandono del Estado. El gobierno implementó el programa 
para abordar estos desafíos, proporcionando materiales educativos impresos y re-
cursos pedagógicos para promover el desarrollo de habilidades básicas y reducir las 
tasas de deserción escolar.

Además, Arteaga (2021) realiza un estudio para investigar el impacto de los es-
tilos de aprendizaje en el rendimiento académico durante la enseñanza de idiomas 
entre niños de 7 a 14 años de edad. El estudio utiliza una metodología cuantitativa 
y correlacional, basada en un diseño analítico transversal. La investigación fue moti-
vada por la revisión de las pruebas PISA, que revelaron una brecha en el desarrollo 
académico de Colombia en comparación con otros países. Los resultados mostraron 
un desempeño deficiente en ciencias y lectura, mientras que un progreso mínimo 
en matemáticas. El estilo de aprendizaje predominante entre los estudiantes fue el 
estilo reflexivo. Sin embargo, no se encontró una correlación clara entre los estilos 
de aprendizaje y el rendimiento académico. El estudio sugiere brindar orientación 
académica adaptada a las capacidades e intereses de los estudiantes para alinear 
las metas académicas futuras y promover el desarrollo integral. Enfatiza la impor-
tancia de considerar el currículo oculto en este proceso.

A diferencia de las otras investigaciones, Gutiérrez (2021) investiga la relación 
entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico. Los factores que des-
motivan a los estudiantes incluyen la desorganización del hogar, la falta de recono-
cimiento de los logros, la sobrecarga académica, el estudio condicionado y la ines-
tabilidad familiar. Se aplicó un estudio a 98 estudiantes y los resultados mostraron 
que la mayoría de los estudiantes enfrentan dificultades que afectan su rendimiento 



Cienc. Acad. (Univ. Catol. Luis Amigó) | No. 6 | enero-diciembre | 2025

126

Alexandra Munevar Sáenz

académico; para mejorar los resultados de aprendizaje, es crucial que tanto los 
profesores como los estudiantes trabajen juntos. El sistema educativo debe forta-
lecer y atender las causas de la repetición escolar, proporcionando herramientas 
pedagógicas más efectivas y promoviendo actividades que fomenten la confianza y 
el éxito de los estudiantes. Además, se deben activar programas de participación de 
los padres para fomentar la dedicación de los padres a sus hijos.

Tiempo después Usan et al. (2022) llevaron a cabo un estudio en España con el 
fin de examinar cómo ciertas variables psicoeducativas, como la autoeficacia y el 
optimismo, impactan en el rendimiento académico de estudiantes pertenecientes 
a 12 instituciones educativas. Para ello, se emplearon la escala de autoeficacia 
académica y el test de orientación a la vida, herramientas que facilitan el desarro-
llo de conductas adaptativas, el crecimiento personal, la prevención del abandono 
escolar y el aumento del aprendizaje. Los resultados de la prueba evidencian una 
correlación entre la autoeficacia y el optimismo, lo que permite predecir el bienestar 
de los estudiantes y fomentar su desarrollo adolescente. Esta correlación resulta es-
pecialmente beneficiosa al incentivar la creatividad, el compromiso y la motivación 
hacia el estudio en los jóvenes.

Por último, Negrete-Cortés et al. (2020) realizaron un estudio sobre la relación 
entre las interacciones madre-hijo y el rendimiento académico en los niños. En-
contraron que las madres con bajo rendimiento académico eran más coercitivas y 
menos interactivas, mientras que las madres con alto rendimiento mostraban un 
mayor nivel de interacción durante las actividades académicas. El estudio utilizó el 
paquete estadístico Statistica 7 y encontró que las interacciones durante el juego 
y fuera del contexto académico tuvieron un impacto positivo en el aprendizaje y el 
desarrollo de habilidades en los niños, contribuyendo a reducir el fracaso académi-
co. Además, las madres con mayor disposición tuvieron un impacto positivo en los 
niveles académicos alcanzados por los hijos.

Como se observa, los factores que inciden en el rendimiento académico son di-
versos y complejos. A lo largo de los años, los docentes han buscado soluciones 
para abordar las diversas dificultades que enfrentan los estudiantes; sin embargo, 
cada día surgen nuevos desafíos que impactan en el proceso educativo. Uno de 
los principales obstáculos ha sido la pobreza y la falta de recursos económicos de 
los estudiantes, lo que les impide contar con las condiciones básicas para una vida 
digna, incluyendo acceso a alimentación adecuada y recursos para el aprendizaje.

Por tanto, es crucial promover iniciativas que incentiven a los estudiantes a 
mejorar su calidad de vida y desempeño académico, ya que permitirá enfrentar 
con éxito los desafíos socioeconómicos y educativos que se puedan encontrar en 
las instituciones con el fin desarrollar habilidades que tendrán un impacto en las 
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generaciones futuras. Además, es necesario crear un ambiente escolar inclusivo 
y colaborativo, donde los estudiantes se sientan apoyados y empoderados para 
participar activamente en su proceso de aprendizaje, contribuyendo a la mejora de 
sus comunidades y preparándose para un futuro en el que puedan ser agentes de 
cambio social.

Relación entre liderazgo y rendimiento académico

En la recolección de información no se encontró investigaciones que tuvieran 
relación entre el liderazgo comunitario y el rendimiento académico, pero sí se 
encuentra relación con los diferentes tipos de liderazgo, como transformacional, 
pedagogo, académico, directivo, entre otros. A continuación, se hará un bosquejo 
de las investigaciones que se acercan más a nuestro trabajo.

Inicialmente, Alvarado y Núñez (2018) plantean la existencia de una relación en-
tre la evaluación del liderazgo y el rendimiento académico, ya que esta evaluación 
se lleva a cabo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permite el 
desarrollo de habilidades, destrezas, competencias y capacidades en los estudian-
tes. Para lograr este objetivo, es fundamental promover un liderazgo democrático 
que fomente el trabajo en equipo y la discusión de opiniones y sugerencias. Ade-
más, la motivación juega un papel crucial al hacer que los estudiantes se sientan 
reconocidos por sus logros, lo que contribuye a un rendimiento académico más 
elevado. Asimismo, es necesario proporcionar capacitación a aquellos individuos 
que demuestren un destacado nivel académico, con el fin de fortalecer los valores y 
brindarles oportunidades adicionales para su desarrollo personal y académico.

Por otra parte, Chen et al. (2022) llevan a cabo un estudio para investigar la 
relación entre el estilo de liderazgo y el rendimiento académico de los estudiantes 
en Alemania y China, utilizando datos de las pruebas PISA 2015. En Alemania, se 
identificaron tres tipos de liderazgo: transformacional (23.4%), instructivo (41.3%) 
e integrado (35.3%), mientras que en China se observaron dos tipos: transforma-
cional (38.6%) e instructivo (61.4%). El estudio detalla que los estudiantes que 
están expuestos a un liderazgo instructivo e integrado muestran un rendimiento 
académico más elevado, siendo estos resultados más evidentes en los estudiantes 
alemanes. Se enfatiza en la importancia de intervenir en las prácticas centrales y 
en el liderazgo de los directores, quienes ejercen una influencia significativa y sirven 
como modelos a seguir para los estudiantes. Es esencial que estos líderes propor-
cionen un entorno seguro, fomenten la responsabilidad y demuestren fortalezas en 
el contexto escolar para promover un liderazgo efectivo.
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Por otro lado, Choi y Gil (2017), en su artículo, destacan la escasez de investiga-
ciones sobre la relación entre el liderazgo y el rendimiento académico, señalando 
que es un tema relativamente nuevo. Además, resaltan que la información disponi-
ble se centra principalmente en docentes y directivos, dejando un vacío en cuanto 
a otras perspectivas. Sin embargo, sostienen que, en la antigüedad, la formación y 
la participación en cursos de capacitación por parte de los líderes no parecen tener 
un efecto significativo en el rendimiento de los estudiantes, porque la rotación de 
docentes y directivos también influye en el rendimiento de los educandos. Es nece-
sario tener una capacidad de dialogo, empatía, ser democráticos a la hora de tomar 
decisiones porque estas influyen en toda la comunidad educativa; es necesario 
planificar con el fin de mitigar el impacto y crear una armonía en los educandos.

También, Márquez (2022) propone el diseño de estrategias de liderazgo para 
mejorar la gestión del rendimiento académico, adoptando un enfoque crítico-so-
cial y utilizando una metodología cualitativa de investigación-acción. Las técnicas 
empleadas incluyeron entrevistas y grupos focales. Los resultados del estudio re-
velan las fortalezas y capacidades de los docentes en la adquisición de habilidades 
informáticas y en el trabajo en equipo. El diseño de estas estrategias ha permiti-
do mejorar las prácticas docentes, mantener una motivación constante entre los 
estudiantes y fortalecer sus conocimientos. Como resultado, se ha observado un 
mayor interés en clase y una mejora en los resultados académicos. Sin embargo, 
en la gestión administrativa se han identificado y continúan existiendo deficiencias 
relacionadas con el liderazgo. Por ello, es imperativo capacitar a los docentes y 
fomentar el trabajo en equipo para abordar estas deficiencias y cerrar las brechas 
educativas, tecnológicas y sociales presentes en la institución.

Al mismo tiempo, Bravo et al. (2023) reflexionan sobre la influencia del liderazgo 
educativo en el rendimiento académico. Utilizan diversas fuentes, incluidas revisio-
nes bibliográficas y teóricas, para recopilar datos. Enfatizan en la importancia de 
las acciones de los docentes a través de estrategias de liderazgo para mejorar los 
resultados del aprendizaje. Para lograrlo, necesitan identificar el contexto específico 
de la institución educativa y evaluar el tipo de liderazgo que se está implementando. 
También sugieren soluciones a los conflictos académicos y adoptan un enfoque de 
liderazgo transformador. Esto implica distribuir adecuadamente las tareas, man-
tener un ambiente motivador y práctico, y facilitar un aprendizaje enriquecedor. 
También hacen hincapié en establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo para 
garantizar un rendimiento óptimo, participativo y comprometido de los estudiantes.

En su obra, Ponce-Vidal (2008) explora la influencia de los estilos de liderazgo 
de directores, maestros y padres de familia en el rendimiento académico de los 
estudiantes. Realizó un estudio en tres instituciones educativas, explorando cuatro 
estilos de liderazgo: democrático, autocrático, carismático y laissez-faire. Enfatiza 
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que el papel del maestro va más allá de la transmisión de conocimientos y debe 
modelar actitudes y conducta, lo que requiere fuertes habilidades de liderazgo. 
Destaca la necesidad de un líder que pueda conceptualizar y actuar para la escuela, 
promoviendo el diálogo abierto y la participación activa de todos los involucra-
dos. Esto implica promover la gestión participativa y colaborativa, desarrollando 
competencias y habilidades específicas en todos los niveles educativos. Destaca 
la importancia de revisar las estructuras organizativas para garantizar una gestión 
eficaz del liderazgo, promoviendo el compromiso, la comunicación y la colaboración 
entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Ante esta mirada es significativo afirmar que el liderazgo se fomenta principal-
mente entre los directivos docentes, pero lamentablemente se observa una escasa 
implementación de proyectos dirigidos específicamente hacia la niñez. Por tanto, 
resulta imperioso promover investigaciones que arrojen luz sobre el potencial de 
los niños en cuanto a su calidad humana, capacidad de esfuerzo y habilidades 
para relacionarse. Además, es crucial idear nuevos proyectos que generen cambios 
significativos, similares a los que presenciamos en la actualidad. Al motivar y em-
poderar a la niñez, se facilita la conservación de los recursos sociales y ambientales, 
así como la capacidad de enfrentar los desafíos como la pobreza, la desigualdad y 
la degradación de los recursos naturales; así se puede avanzar hacia un futuro más 
estable y sostenible para todos.

Metodología
Este estudio emplea un enfoque cualitativo de tipo bibliográfico, lo que permite 
identificar, obtener y analizar materiales documentales producidos por otros 
investigadores, tal como señalan Hernández et al. (2014). El objetivo principal 
es identificar los avances teóricos sobre el liderazgo comunitario en niños y su 
impacto en el rendimiento académico. Para alcanzar este objetivo, se llevó a cabo 
una búsqueda de palabras clave como liderazgo, liderazgo comunitario, liderazgo 
en niños, rendimiento académico en primaria. Esta búsqueda arrojó 60 documentos 
relevantes, de los cuales se seleccionaron los más significativos para su análisis. 
Las bases de datos consultadas incluyeron Google Scholar, Redalyc, Dialnet, Scielo, 
ScienceDirect, Scopus, Semantic Scholar y ResearchGate, lo que permitió obtener 
una visión amplia y diversa sobre el tema.

Este artículo también presenta un adelanto de una investigación que se llevará 
a cabo en febrero de 2025. En dicha investigación, se trabajará con una muestra 
de 35 estudiantes de tercer grado de la localidad de Kennedy en Bogotá; para esta 
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investigación se emplearán entrevistas semiestructuradas, grupos focales y obser-
vación participante como técnicas principales de recolección de datos. Los datos 
obtenidos se analizarán mediante una triangulación utilizando el software Atlas.ti, 
con el fin de garantizar una interpretación rigurosa y coherente de los resultados.

Conclusiones
Como se observa existen diferentes fuentes documentales que abordan los avances 
teórico-prácticos sobre el liderazgo y su relación con el rendimiento académico. 
Resulta fundamental continuar promoviendo el liderazgo en los niños, ya que 
representan una pieza clave en el desarrollo cognitivo, social y personal de los 
estudiantes. Asimismo, se resalta la necesidad de que el sistema educativo fomente 
un entorno positivo y una perspectiva global en los estudiantes, proporcionándoles 
las habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para no solo mejorar 
el clima escolar, sino también elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
promoviendo un desarrollo integral y equitativo.

A nivel mundial, el rendimiento académico y el liderazgo tienen un enfoque par-
ticular en América Latina, porque estos temas han sido extensamente explorados, 
pero es importante subrayar que el rendimiento académico afecta a las familias en 
todo el mundo de forma similar con factores económicos, sociales, psicológicos y 
emocionales que serán determinantes para el desarrollo de los educandos en las 
instituciones educativas. Sin embargo, a pesar de los avances logrados persisten 
retos en la implementación de estrategias eficaces que apoyen a los estudiantes 
a superar las dificultades que enfrentan en su vida académica, lo cual es crucial 
para reducir la deserción escolar y preparar a los estudiantes de manera integral 
para su futuro como adultos, garantizando una educación que responda tanto a sus 
necesidades socioeconómicas como emocionales de un mundo globalizado.

Conflicto de intereses
El autor declara la inexistencia de conflicto de interés con institución o asociación 
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Resumen
El objetivo del presente artículo es contrastar el estadio estético y ético con 
relación a la categoría de la elección, con la finalidad de interpretar la Antígona de 
Sófocles y la adaptación que realiza Kierkegaard de esta tragedia. Cabe anotar que 
lo trágico antiguo tiene como característica la inserción genealógica, es decir, que 
en el desdichado fin de Antígona resuena el oráculo recibido por Edipo. Lo trágico 
moderno tiene una determinación de época, donde el individuo se absolutiza y por 
ello mismo rompe la inserción genealógica; la manera en que A.1 adapta a Antígona 
es mediante la figura del seductor y lo sensual.

Palabras clave: 
Estético; Esteta reflexivo; Esteta inmediato; Ético; Elección; Trágico antiguo; 
Inserción genealógica; Pena; Trágico moderno; Desesperación; Antígona.

Abstract
The aim of this article is to contrast the ethical and aesthetic stage in relation to 
the category of choice, in order to interpret Sophocles’ Antigone and Kierkegaard’s 
adaptation of this tragedy. It should be noted that the ancient tragic has as a 
characteristic the genealogical insertion, that is, that in the unhappy end of 
Antigone resounds the oracle received by Oedipus and the modern tragic has an 
epochal determination where the individual is absolutized and therefore breaks the 
genealogical insertion, the way in which A. adapts Antigone is through the figure of 
the seducer and the sensual.

Keywords: 
Aesthetic; Reflexive aesthete; Immediate aesthete; Ethic; Choice; Ancient tragic; 
Genealogical insertion; Grief; Modern tragic; Anguish; Antigone.

1 Kierkegaard es un autor rico en pseudónimos, tuvo unos veinte aproximadamente, que están en relación al modo 
en que él hace filosofía, estos tienen sus categorías y ejemplifican maneras de existir que, en ocasiones, contrastan 
entre sí. 
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Introducción
El presente artículo propone una interpretación del estadio estético y ético con 
relación a la elección estética y elección ética, con el fin de analizar la adaptación que 
realiza Συμπαρανεκρωμένοι (comunidad de hermanos cosepultos) de Antígona en el 
ensayo El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno. En el primer apartado 
se desarrolla el estadio estético y dos categorizaciones del esteta, uno inmediato 
y otro reflexivo, y de este último se mirará un axioma o…o… y un método llamado 
la rotación de los cultivos. En el segundo apartado se interpretará la elección ética 
y de qué manera supone una conciliación de lo estético a ojos de Wilhelm. En el 
tercer apartado se analizará la Antígona de Συμπαρανεκρωμένοι y de qué manera 
la adaptación de Antígona es una continuidad de lo trágico, y cómo esa adaptación 
es susceptible de ser interpretada desde el estadio estético y ético. El enfoque es 
hermenéutico interpretativo a partir de la lectura de O lo uno o lo otro fragmento de 
vida I y O lo uno o lo otro fragmento de vida II de Kierkegaard e intérpretes.

Estadio estético
El ojo con el que se ve la realidad debe 

modificarse sin cesar
(A.).

Según Kierkegaard (1984), el ser del ser humano no es algo dado ni legado 
mediante un proceso natural, sino elegido y forjado en un proceso educativo; para 
que el ser humano se haga a un yo debe elegir las determinaciones bajo las que 
vivirá y afrontará dicho proceso. El autor danés presenta tres modos de existencia 
que no son una cuestión de conocimiento objetivo, sino subjetivo, porque tratan la 
existencia del individuo, de su verdad subjetiva y en consecuencia en lo que él se 
determina. Esa verdad subjetiva es la que tiene que ver consigo mismo, aquella 
que no es accesible mediante textos ni sistemas, es íntima y propia, ante la cual el 
individuo se compromete.

Kierkegaard divide la vida en tres etapas, tres estadios o tres puntos de vista de 
la existencia. La primera es la estética-romántica, caracterizada por la inmediatez y 
la temporalidad fugaz, la segunda es la ética cuyo rasgo distintivo es la seriedad y el 
compromiso con las normas sociales, y la tercera es la religiosa-cristiana distinguida 
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por una relación interior con la divinidad con un aura intemporal2. El paso de una 
etapa a otra en el proceso de la vida no estriba en un desarrollo que sea meramente 
conceptual, tampoco son determinaciones de época o edad. Por el contrario, obede-
ce a factores contingentes donde lo volitivo es determinante, pues no depende de 
ninguna cuestión extrínseca a la voluntad del individuo, por tanto, un ser humano 
que no tenga una voluntad no se hace a un yo.

En El Concepto de la angustia3, Vilius Haufniensis (el vigilante de Copenhague 
o el vigilante del puerto) dirá que el hombre en principio es una síntesis de alma 
(elemento cognitivo) y cuerpo (elemento físico); la síntesis se entiende como una 
relación entre dos elementos. Esta primera relación, entre alma y cuerpo, es una 
relación determinada por la naturaleza; a la primera síntesis se le añade un tercer 
elemento, el espíritu, que implica la primera relación y exige un relacionarse consigo 
mismo, es decir, una síntesis de cuerpo y alma donde ambos elementos se relacio-
nan y son conscientes entre sí. Cuando la segunda síntesis se efectúa, a saber, alma 
y cuerpo sustentadas por el espíritu, los tres elementos empiezan a configurar un 
yo. Esta noción de hombre es transversal a toda la obra de Kierkegaard.

Así pues, la primera configuración de un yo la encontramos en el estadio estético, 
donde prima la comunicación indirecta y la ironía, de hecho, el esteta no expone sus 
opiniones como quien se hace presente en la idea, al contrario, lo que enuncia sig-
nifica siempre algo diferente. Según esto, su disposición no es la sinceridad, porque 
aquello que pretende no es accesible a primera vista. Las aspiraciones del esteta no 
son construir un sistema, para él esto sería sentirse comprometido con lo acabado, 
por eso su pensamiento es fragmentario, encaminado a un lapso de tiempo, a una 
parte, sin afán de totalidad. Kierkegaard utiliza la ironía para acercarse a su lector, 
este es el objetivo final de la ironía; en sus textos y pseudónimos ejemplifica distin-
tas maneras de vivir, evitando toda confrontación directa con el lector: “no, no es 
posible destruir una ilusión directamente, y sólo por medios indirectos se le puede 
arrancar de raíz” (Kierkegaard, 1985, p. 52).

2 Para Gonzáles (2008) la cuestión de los estadios de la existencia son interpretaciones de la existencia. Rebok (s.f.) ofrece un análisis más detallado de 
las interpretaciones que han tenido los estadios: Las diferencias entre los tres estadios pueden abordarse justamente cambiando la perspectiva. Una es 
la consideración de las diferentes experiencias de tiempo que exhiben. Caracteriza al estadio estético una experiencia de la temporalidad fugaz, transitiva 
e irrecuperable; al estadio ético una permanencia propia de las costumbres y normas sociales, mientras que en la experiencia religiosa todo es nuevo y 
antiguo a la vez. Otra lectura muy kierkegaardiana, es considerar los estadios como articulaciones de la afectividad, como constituyendo una verdadera 
patética. Entonces encontramos la pasión del goce en la esfera estética, la libertad como “pasión por lo posible” en la ética y la fe como “pasión feliz” en 
la esfera religiosa. Una tercera y no menos fundamental interpretación de estas diferencias lo brinda el vínculo o relación que está en juego en cada caso. 
El estadio estético permanece en el vínculo originario con la naturaleza, el ético implica atender al otro hombre en el vínculo social, el religioso supone una 
profundización en el vínculo consigo mismo, pero de modo tal que se lo descubra como fundado en el vínculo con el máximamente Otro, o sea, con Dios.

3 Pseudónimo bajo el cual Kierkegaard publica El concepto de la angustia. Esta obra constituye un punto fundamental en el desarrollo del presente artículo, 
porque se encuentra en ella los fundamentos para la constitución del yo, además que la angustia se da en el yo, en una subjetividad reflexionando sobre 
sí misma, que en el caso de Don Juan revela la indistinción entre él mismo y su deseo, y en la Antígona de Kierkegaard ha perdido el objeto y lo busca 
mediante la reflexión. La angustia es una reflexión sobre el tiempo que ausenta al individuo del presente, remito en este punto al ensayo el más desdichado 
presente en el tomo I de O lo uno o lo otro, la angustia es un instrumento de extrañamiento que ensimisma al yo retirándolo de la inmediatez.
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Lo estético, entonces, se define de la siguiente manera en O lo uno o lo otro 
fragmento de vida II: “lo estético en un hombre es aquello que él inmediatamente 
es (...) El que vive en, por, de y para lo estético, éste vive de manera estética” 
(Kierkegaard, 2007, p. 165). La vida estética se enmarca en la inmediatez con una 
búsqueda incesante de lo sensual, vinculada a dos vertientes: una determinada 
por factores biológicos y dados por necesidad (determinación pasiva); y la otra, re-
flexiva, determinada por factores sociales (determinación activa). Quien ejemplifica 
estos modos de existir es A4.

La primera determinación es la del esteta inmediato, “por inmediatez se entiende 
la ausencia de interposición, como puede decirse de un don que proceda directa-
mente de Dios” (Hincapié, 2019, p. 116). En este, la inmediatez se enmarca en 
la búsqueda del placer sensual en factores biológicos. Esta determinación implica 
una relación de manera necesaria-inmediata mas no libre, como es el caso de Don 
Giovanni, quien en su posición caballeresca no puede escapar a su deseo inmediato, 
su fuerza seductora resulta de su necesidad de apoyarse continuamente en aquello 
que emana de él, aunque nunca se sienta colmado. Por ende,

La fuerza seductora del Don Giovanni emerge continuamente de su naturaleza y no propia-
mente de su astucia o sus maquinaciones; las seducciones no son proyectos minuciosamente 
planeados y llevados a cabo, sino que es su misma naturaleza que desborda su fuerza, y es 
esta misma fuerza la que seduce, no sólo a las mujeres sino a él mismo. (Guerrero, 2004, p. 
113)

Don Giovanni no sabe qué es eso de la prudencia reflexiva y calculadora, es 
siempre un triunfador en virtud de su disposición natural al deseo que se desarrolla 
cabalmente en él y no en virtud de los preparativos ni del tiempo o los planes; por 
eso, a modo de un don divino, “la seriedad estética exige que se convierta en algo 
determinado, que permita que eso cuyo germen que ha sido depositado en él se 
desarrolle íntegramente” (Kierkegaard, 2007, p. 204). De esta manera, lo estético 
inmediato se desarrolla naturalmente, ya que es por fuerza aquello que lleva dentro 
de sí, es una exterioridad de sí ausente de mediación. Para Kierkegaard (2006), la 
expresión de lo inmediato es lo musical, por esa razón la versión que rescata de Don 
Juan es la musical de Mozart, porque el núcleo de la genialidad sensual de Don Juan 
no puede ser expresado mediante la reflexión literaria, él puede ser expresado en 
una sucesión de momentos.

4 A. es el pseudónimo que elige, el también pseudónimo Víctor Eremita (el que triunfa en soledad) como autor de la primera parte de O lo uno o lo otro. 
Esta es una obra compuesta por dos Tomos, la obra fue editada presuntamente por Victor Eremita que encuentra los papeles de las obras, por casualidad, 
en un cajón secreto de un secreter. El Tomo I se le atribuye a A. que corresponde a la parte estética; y el Tomo II, a B. que corresponde a la etapa ética.
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Una de las cualidades del esteta reflexivo es ser intensivo en vez de extensivo, 
podrá trabajar más arduamente que cualquiera mientras una actividad detenga 
su atención; en el momento en que esta, la atención, desaparece busca un nuevo 
lugar dónde gozar, por eso sostiene que el goce más intenso consiste en aferrarse 
al goce mismo, siendo consciente de que desaparece en el instante siguiente.

Pero ¿cómo consigue el esteta reflexivo encontrar nuevas actividades en las qué 
gozar? A. tiene un método llamado La rotación de los cultivos, que le permite ga-
rantizar el goce y cierta prudencia social evitando el tedio. A los ojos del esteta 
reflexivo, la raíz de todos los males es el tedio que es ante todo repulsivo, al cual 
contrapone lo atractivo que identifica con el ocio que, a su vez, distingue al hombre 
del animal. Lo humano es la síntesis de cuerpo y alma, sustentada por el espíritu, 
e implica cierta distancia de lo inmediato y una idea de la ociosidad. Con ello se 
separa de aquellas determinaciones biológicas propias del animal que, en su condi-
ción, está en constante movimiento en la constante síntesis de cuerpo y alma, sin 
espíritu.

Según el esteta reflexivo, la palabra tedioso designa a un hombre que aburre a 
otro y a aquel que se aburre a sí mismo, el sino del hombre es entretenerse y la 
inminente presencia del tedio es una incitación al movimiento, con ciertas precau-
ciones, “no fuese que, demoniacamente poseído por el tedio al intentar rehuirlo, 
uno acabase afanándose en él” (Kierkegaard, 2006, p. 298).

Ahora bien, la rotación de los cultivos es un método empleado en la agricultura que 
consiste en alternar el cultivo de la tierra para mantenerla en buen estado. El esteta 
reflexivo realiza una extrapolación (irónica) del método a la esfera social, donde 
lo relevante no es la amplitud de terreno que pueda abarcar, es decir, la vastedad 
de escenarios sociales, sino la estrechez de escenarios para favorecer la inventiva. 
De este modo consigue entretenerse y pensar cada cosa como momentánea, al 
alcanzar la apropiación del instante mediante lo poético-artístico, “el método que 
yo propongo no radica en transformar el terreno sino, como la verdadera rotación 
de cultivos, en cambiar el método de explotación y las clases de simiente” (Kierke-
gaard, 2006, p. 299). En consecuencia, el método no se ocupa de lo extensivo, se 
concentra en lo intensivo, porque aquello en lo que el esteta posa la mirada no es 
el vasto cultivo sino una semilla específica, un detalle particular que contempla o 
introduce de manera arbitraria en el instante, como en el siguiente aforismo:

¡Qué extraña tristeza sentí al ver a aquel pobre hombre arrastrarse por las calles en un gas-
tadísimo gabán de color verde claro amarillento! Sentí pena por él; pero, con todo, lo que 
más me conmovió fue que los colores de ese gabán evocaran vivamente en mí las primeras 
producciones de mi infancia en el noble arte de la pintura ... ¿No es una lástima que tales 
mezclas cromáticas, que todavía me es muy grato recordar, no se encuentren ya en la vida? 
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Todo el mundo las encuentra llamativas, extravagantes, sólo aplicables a las baratijas nurem-
burguesas.5 Y encima, si en alguna ocasión uno se topa con ellas, el encuentro siempre es tan 
desafortunado como éste. Siempre tiene que tratarse ... de uno que no encaja en la vida y 
al cual el mundo no quiere admitir. ¡Y yo que siempre pintaba los ropajes de mis héroes con 
este eternamente inolvidable matiz de amarillo verdoso! ¿No sucede esto mismo con todas 
las mezclas cromáticas de la infancia? ¡Ese tinte que la vida tenía entonces acaba siendo de-
masiado intenso para nuestra esmerilada retina, demasiado llamativo! (Kierkegaard, 2006, p. 
48-49)

El método aspira a garantizar una prudencia social, una anticipación de sus es-
tados anímicos y a su vez poderlos suscitar en otros, con ello garantiza un entrete-
nimiento en un movimiento pendular entre el ocio y la ocupación, Johanes6 lo hace 
en el diario del seductor: “el arte está en permanecer lo más receptivo posible en 
relación con la impresión, saber qué impresión causa uno en cada muchacha y qué 
impresión obtiene uno de cada una” (Kierkegaard, 2006, p. 362).

Para el oportuno funcionamiento del método, el esteta deberá variar sin cesar 
mediante la inventiva, ser arbitrario y olvidar lo agradable y desagradable; cuanto 
mayor sea su refinamiento tanto mejor sabrá transformar el instante del goce en 
una pequeña eternidad.

El olvido es la tijera con la que uno corta para siempre lo que no puede usar, aunque, desde 
luego, bajo la más estricta vigilancia del recuerdo. Olvido y recuerdo son, entonces, idénticos, 
y esta identidad artísticamente procurada es el punto arquimédico gracias al cual uno levanta 
el mundo eterno. (Kierkegaard, 2006, p. 301)

El olvido es, pues, un elemento mediante el cual se deja de lado y a su vez se 
conserva. Es de vital importancia para el método, porque mediante el arte de recor-
dar y olvidar se previene un encalle en ciertas circunstancias de la vida, asegurando 
así el perfecto vaivén de esta; es lo que A. considera un efecto mágico repulsivo, 
por ello se guarda de contraer una relación para toda la vida en cuyo seno pueda 
llegar a ser muchos.

La ocupación del esteta reflexivo con su método pretende un constante cambio, 
pero su cambio y movilidad son aparentes. Su elección, aunque parezca que la ejer-
ce, nunca tiene que ver en cabalidad consigo mismo, sino que siempre se encuentra 
en relación con los otros, y lo que alcanza a ser lo es en virtud de esa relación. Para 
ejemplificar, veamos lo que dice en Un Discurso extático:

Cásate, te arrepentirás; no te cases, también te arrepentirás; te cases o no te cases, en ambos 
casos te arrepentirás; o bien te casas o bien no te casas, en ambos casos te arrepentirás. Ríete 
de las locuras del mundo, te arrepentirás; llora por ellas, en ambos casos te arrepentirás; o 

5 “Cuadros de escaso valor destinados a la ornamentación hogareña. La ciudad de Nuremberg era conocida por la producción industrial de ésta clase de 
objetos” (Kierkegaard, 2000, p. 343).

6 Johannes es el presunto autor del Diario de un seductor.
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bien te ríes de las locuras del mundo o bien lloras por ellas, en ambos casos te arrepientes. 
Confía en una joven, te arrepentirás; no confíes en ella, también te arrepentiras; confíes o 
no confíes en una joven, en ambos casos te arrepentirás; o bien confías en una joven o bien 
no confías en ella, en ambos casos acabas arrepintiéndote. Cuélgate, te arrepentirás; no te 
cuelgues, también te arrepentirás; te cuelgues o no te cuelgues, en ambos casos te arrepen-
tirás; o bien te cuelgas o bien no te cuelgas, en ambos casos acabas arrepintiéndote. (2006, 
Kierkegaard, p. 62)

El axioma dice que lo hagas o no lo hagas, en ambos casos te arrepentirás, o bien 
lo haces o bien no lo haces, en ambas circunstancias acabas arrepintiéndote. Elegir 
es siempre una renuncia, entre mínimo dos opciones, donde la no elegida queda sin 
explorar; independiente de la elección se derivará el arrepentimiento.

El momento previo a toda elección lo denomina A. la quintaesencia de la sabi-
duría: “no es que yo únicamente en instantes contados lo contemple todo aeterno 
modo, sino que soy siempre aeterno modo” (Kierkegaard, 2006, p. 62).

Contemplar todo en aeterno modo es contemplar desde el punto de vista de la 
eternidad, con ello se establece que el esteta no pretende reconocer solo el axioma 
y actuar correspondiente a él, es que no puede actuar. El axioma del que parte es 
un o…o…, es decir, esto o aquello o no esto o no aquello, su axioma nunca inicia y 
por eso mismo tampoco acaba, lo contempla todo aeterno modo antes del inicio. 
Parte de un axioma del que no puede partir, porque en caso de partir de él, dejará 
de ser aeterno modo y se arrepentirá, ese instante antes del o…o… es una eterna 
potencia, la pura posibilidad, la eterna libertad y el eterno pasatiempo; la concien-
cia del esteta reflexivo vive para contemplar, es ante todo un observador de una 
conciencia irónica, que en el discurrir del discurso no se mueve, “el irónico goza de 
Ia libertad que implica no estar sujeto a las determinaciones de la época, tiene la 
elasticidad de la posibilidad y por medio de ellas puede adquirir soltura en el arte de 
la ironía” (Guerrero Martinez, 2004, p. 82).

La manera eterna de contemplar es anterior al o…o… Quienes pretendiendo tran-
sitar primero esto y luego aquello, pretenden ejercer una síntesis para contemplar 
aeterno modo, “cargan un doble arrepentimiento” (Kierkegaard, 2006, p. 63), por-
que tras la elección y el movimiento en cualquier vía queda atrás la posibilidad de 
contemplar desde la eternidad. En caso de partir del axioma nunca podría detener-
se, por eso nunca parte, sino que es una eterna partida y eterna detención. “Esta 
filosofía permanece en sí misma y no asume nada superior” (Kierkegaard, 2006, 
p. 63). La filosofía, en cambio, es capaz de partir de nada, a partir de inferencias 
o deducciones, por ello cuando la filosofía empieza a inferir o a deducir lo difícil de 
la labor filosófica no es continuar, es detenerse, es en este punto donde el esteta 
reflexivo de manera especulativa se queda irónicamente en la eternidad con su 
axioma.
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Las consecuencias de este axioma en el esteta reflexivo, es que impiden la elec-
ción, y de ahí que el esteta viva de manera olvidadiza y escurridiza en su alternancia 
de lugar. Entiéndase bien estas determinaciones del esteta: es olvidadizo no porque 
olvide lo que ha hecho o aprendido, lo es en virtud de que aquello que hizo y ha 
aprendido nada tiene que ver consigo más allá del instante en el que actúa, en la 
búsqueda de aquello que juzga como interesante. Esta categoría remite al pen-
samiento de Schlegel donde lo interesante “es todo individuo original que tenga 
una cantidad más o menos grande de contenido intelectual o de energía estética” 
(1996, p. 81).

El esteta realiza una elección exterior que se configura como un movimiento 
aparente. Es esa ambigüedad de lo exterior y lo interior la razón por la cual se 
queda a puertas de la elección, porque parte del supuesto de que toda elección es 
tediosa, que conlleva a arrepentirse e implica una renuncia, y tal vez una culpa, por 
eso la evita y con ello se encubre a sí mismo. Es por esto que solo se encuentra a sí 
mismo en virtud de la relación con otros, que, como hemos visto, tienen el carácter 
de lo contingente, de ahí que el estadio estético, para B. goce de una ambigüedad 
o indecisión que evita ante todo lo determinante de la elección.

Las extrapolaciones, que hemos visto, de A. son dos, a saber, la rotación de 
los cultivos de la agricultura al mundo social y el axioma del campo matemáti-
co-geométrico a las relaciones humanas. En las consecuencias de estos se evidencia 
la disposición del esteta a la ironía, pues él piensa y lleva a cabo un método para el 
mundo social que procura evitar el tedio; sin embargo, el método de la rotación de 
los cultivos no puede ser conciliado con el axioma o… o…

Para alcanzar la libertad, el esteta reflexivo se presenta como un buscador ince-
sante del ideal, que hace aparecer lo interesante en su carácter contingente me-
diante lo arbitrario, como se evidencia en el día 20 de abril del diario:

Uno debe ponerse límite, es condición primordial de todo goce. No parece que haya de obtener 
pronto información alguna sobre la joven que colma mi alma y todo mi pensar de modo tal que 
la añoranza se ve por ello alimentada. (Kierkegaard, 2006, p. 331)

El esteta reflexivo es ante todo un observador y participa de la categoría de lo 
interesante en virtud de la apropiación temporal y el proceso calculado mediante el 
cual observa, se acerca y corteja. Si el esteta inmediato, que es la pura exterioridad, 
en el momento en que reposa termina en el aburrimiento, el esteta reflexivo, que 
se presenta con un grado más de interioridad acaba en la desesperación. Desespera 
en virtud de que no hay ninguna metamorfosis que encubra un movimiento infinito, 
una manera de reivindicar esa desesperación a los ojos de B. se encuentra en la 
elección del estadio ético.
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Estadio ético
En algún sentido te pareces a un piloto, aunque eres todo lo contrario a él. El 
piloto conoce los peligros y conduce el barco a puerto seguro. Tú conoces los 

fundamentos, y en ellos haces encallar el barco.
(B.)

B. es el autor de Fragmento de Vida II, que corresponde al estadio ético definido 
como “aquello por lo cual un hombre llega a ser lo que llega a ser” (Kierkegaard, 
2007, p. 204). Lo ético exige una mediación entre aquello que se es de manera 
inmediata y lo que se llega a ser, ya sea mediante el matrimonio, la personalidad 
o la elección. Este Tomo está compuesto por tres cartas dirigidas a A., en las que 
B. se propone iniciar al esteta en la seriedad mediante la elección y contestar a las 
distintas críticas realizadas en el Tomo I.

Por múltiples alusiones a lo largo de las cartas, se entiende que ambos tienen un 
trato constante, A. es tenido en gran estima en la casa de B., lo que extraña es la 
elección de la carta aun cuando tienen un trato frecuente7, la respuesta que ofrece 
B. es extensa y en este apartado se cita, en mayor medida, al Tomo II.

B. es un asesor de tribunales llamado Wilhelm cuyas preocupaciones son más 
generales8 y buscan esclarecer el concepto del deber para consigo mismo, Dios y el 
otro. Sin embargo, el objetivo primordial de las cartas es demostrar que lo ético, si 
ya bien está en relación con el deber, no depende de las distintas acepciones y apli-
caciones del deber sino con la enérgica intensidad con la cual se lo elige y, por ello, 
busca aclarar la significación absoluta del deber y su relación con la personalidad.

En la primera carta, titulada “La validez estética del matrimonio”, B. pretende 
demostrar, por una parte, cómo la eticidad contiene una conciencia de eternidad y, 
por otra, que el matrimonio no es una negación del erotismo y la pasión amorosa, 
al contrario, es su esclarecimiento, un aliado que la supone en su categoría no como 
algo pasado sino presente.

Para el esteta reflexivo (A.), la pasión amorosa y el matrimonio son irreconciliables 
porque cada uno se consolida en momentos distintos. Al respecto B. considera que, 
“el error del amor romántico consistía en detenerse ante el amor como un abstracto 
Ansich (sic) [en sí], que todos los peligros que veía y deseaba eran algo meramente 
exterior y totalmente ajeno al amor mismo” (Kierkegaard, 2007, p. 50).

7 Al respecto B. dice: Cuando estuviste en casa hace unos días no pensaste tal vez que yo, por mi parte, tenía lista una carta tan larga. Sé que no eres 
amigo de que alguien te hable de tu historia interior; por eso elegí escribir, y nunca te hablaré al respecto. (...) Tu ser está demasiado enclaustrado como 
para que me parezca que serviría de algo hablarte; espero, en cambio, que mis cartas no carezcan de importancia. Mientras tú te forjas a ti mismo en el 
cerrado mecanismo de tu personalidad, yo introduzco mi aportación con la seguridad de que se pondrá en movimiento. (Kierkegaard, 2007, p. 291)

8 Por el concepto de ‘general’ B. entiende aquello que se contrapone a lo singular, es decir, su preocupación es más por el sentido del hombre universal 
que por las arbitrariedades de un individuo. 
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El esteta reflexivo reniega de las leyes divinas y humanas y para sublevarse se 
adhiere a lo accidental, esto es, una manera de relacionarse relativa y ahistórica-
mente que se encuentra en estrecha relación con la renuncia al deber y a la comu-
nidad, es por esto que está más cercano a la pasión amorosa (primer amor) que al 
matrimonio. Mientras que, para el ético (B.), el primer amor es una categoría que 
designa el inicio temporal, y a su vez, la consecución en el tiempo, es una reflexión 
del individuo sobre la eternidad donde se asume que el matrimonio recoge dentro 
de sí al primer amor y lo complementa con un sentido del deber. La síntesis del 
matrimonio, que busca defender B., encuentra una determinación de eternidad9 
dado que la ceremonia nupcial pertenece a la historia humana y se anexa a la gran 
lista de matrimonios de la especie; en ese sentido, posee lo general en lo particular.

En consonancia con lo anterior, B. dirá que el primer amor es igual al segundo, 
el segundo igual al tercero y así sucesivamente. Cabe aclarar, que cuando enuncia 
primer amor, segundo amor, etc., está hablando en sentido histórico de la especie, 
no del individuo, pues “el individuo siempre comienza de nuevo, mientras que la 
historia de la especie no hace más que avanzar” (Kierkegaard, 1984, p. 58). Para 
el esteta, en caso contrario, lo oportuno del amor es la posibilidad que lo dota de 
un sentido ahistórico y en ello radica el misterio de su arte de seducir. En ese sen-
tido, B. alude al dilema de la conciencia desdichada, que A. presenta en su ensayo 
El más desdichado. Allí (A.) alude a dos modos de la conciencia desdichada, con 
cierta dicha, la primera consiste en ser una conciencia rememorante, es decir, vivir 
anclado en el recuerdo y, la segunda, ser una conciencia anhelante, a saber, que 
vive inmerso en la idealidad del porvenir. Ambas configuraciones de la conciencia 
impiden estar en el presente, por ello son maneras de la conciencia desdichada.

Por el contrario, B. considera que los individuos no viven solo en la esperanza 
o en el recuerdo, sino que tienen a ambos en el presente, en tanto el matrimonio 
y el deber son una síntesis de ambos modos de la conciencia desdichada, para 
el individuo, en el estadio ético, el deber y el matrimonio se manifiestan como 
una metamorfosis que irrumpe la inmediatez de la libertad para volcar al individuo 
dentro de sí. En la institución del matrimonio el individuo encuentra dos síntesis, 
una síntesis de esperanza y recuerdo que zanja el problema de la conciencia des-
dichada, y otra donde deber y amor se complementan; ambas síntesis permiten 
la plenitud en el instante y hacen posible otra manera de habitarlo. A propósito B. 
dice: “la entera disposición espiritual de la individualidad desdichada se caracteriza 
por no poder alcanzar la dicha o la alegría, porque hay una fatalidad que pesa sobre 
ella, lo mismo que sobre el héroe trágico” (Kierkegaard, 2007, p. 213).

9 La determinación de eternidad es una pertenencia del individuo a la especie, cada vez que el individuo realiza un matrimonio o peca (como en el concepto 
de la angustia) por primera vez, no está introduciendo esas determinaciones en la especie, las está actualizando en su existencia, en ese sentido la 
determinación de eternidad no es del individuo sino de la especie.
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Para el esteta el amor finaliza cuando el deber se pone de manifiesto, pues es el 
gran enemigo del amor, de ahí que el único deber del esteta es el deber de decir 
adiós cuando este se presenta. Al respecto, Johannes en el día 7 de junio de su 
diario dirá:

Lo fastidioso de un noviazgo es y será lo que en él hay de ético ... Bajo el cielo de la estética 
todo es fácil, bello, efímero, cuando la ética forma parte de ello, todo se vuelve duro, anguloso, 
infinitamente aburrido [langweilig]. No obstante, un noviazgo no tiene realidad ética en sen-
tido estricto, como es el caso del matrimonio, tiene sólo validez con el acuerdo de las gentes. 
(Kierkegaard, 2006, p. 367)

La ambigüedad del noviazgo, a saber, la presencia de no tanta seriedad es la que 
hace que A. eluda el compromiso ético y el aburrimiento, porque considera al deber 
en relación a las gentes y al acuerdo, lo que hace notar B. es que el deber no es 
una cuestión extrínseca al individuo y exige un estremecimiento interior; en este 
sentido Johannes dice:

Yo soy un esteta, un erótico, alguien que ha captado la esencia del amor y su clave, que cree 
en el amor y lo conoce de causa y que sólo reserva para sí la opinión privada de que toda his-
toria de amor a lo más dura medio año, y que toda relación se acaba tan pronto como uno ha 
gozado lo último. (Kierkegaard, 2006, p. 368)

Johannes no procura como un pretendiente común, que todo se agote en recibir 
un sí de aquella que corteja para entablar el noviazgo, para él no se trata de po-
seerla en sentido externo-institucional, sino de gozar del instante artísticamente, 
lo interesante no es el sí que determina el vínculo, pues ese sí no esclarece la 
naturaleza de la relación, al contrario, da inicio a la pura posibilidad en el transcurrir 
de la unión que lo instaura como un acontecimiento abierto.

Tenemos pues que B. introduce nuevas categorías para exhortar al estético, 
como este último exhortaba a Cordelia10 a una formación estética, lo exhorta a una 
determinación ética, para ello introduce tres conceptos: infinito, finito y desespera-
ción. La atribución de lo finito se presenta en la aparente elección y alternancia del 
esteta; lo infinito se manifiesta como una determinación, que para Wilhelm es una 
elección en virtud de la cual el individuo se elige a sí mismo no en virtud de algo 
particular (finito) sino general (infinito), para ello tiene que desesperar y elegir su 
desesperación. Si bien A. desespera, no lo hace mediante la elección, en sentido 
ético, desespera en virtud del tedio.

Desesperar es una manera de tomar conciencia de sí mismo, de realizar un viraje 
de sí despertando una determinación infinita y para ello es necesaria la energía con 
la cual se toma conciencia de sí mismo. El esteta, bajo las anteriores determinacio-
nes éticas, aparece como un espíritu disperso que desespera de manera inmediata; 
10 Es la mujer a la cual Johannes seduce en el Diario de un seductor.
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por ello Wilhelm escribe: “desespera, y ... el mundo volverá a resultarte grato y 
hermoso aun cuando no lo mires con los mismos ojos, y tu espíritu, liberado, alzará 
el vuelo hacía el mundo de la libertad” (Kierkegaard, 2007, p. 199).

El esteta domina el arte de volverse enigmático y en ese enigma nunca se gana 
a sí mismo, lo que hace es encubrirse eligiendo en sentido impropio. La naturaleza 
de la elección estética es de carácter inmediato y por eso no es ninguna elección 
en sentido propio, pues se pierde en lo múltiple. En la segunda carta titulada El 
equilibrio entre lo estético y lo ético en la formación de la personalidad, B. dirá: “la 
elección misma es decisiva para el contenido de la personalidad; ésta, al elegir, se 
sumerge en lo elegido, y si no elige, se atrofia y se consume” (Kierkegaard, 2007, 
p. 154). La vida estética en sus puntos más álgidos exige grandes habilidades del 
individuo; según B, el riesgo primordial en ese estadio, para el individuo, es que 
nunca se gana a sí mismo y en su constante cambio siempre corre el riesgo de con-
sumirse o atrofiarse. Su elección se ampara en su subjetividad, en aquello que se le 
presenta como interesante o donde pueda suscitarse. Es una elección tan inmediata 
que al instante siguiente se puede elegir otra cosa o en su defecto otros han elegido 
por él; en ambos casos se elige de manera impropia y con ello, el individuo se ha 
perdido a sí mismo.

Lo decisivo en la elección ética no es elegir de manera conveniente o acertada, 
si bien eso es importante, lo es aún más la seriedad con la que se elige, esta hace 
germinar en el individuo la seriedad del espíritu. “Te grito mi o… o… (...) sé que sólo 
este conjuro, si cuento con la fuerza suficiente, será capaz de hacerte despertar, 
no ya a la actividad del pensamiento, pues eso no te falta, sino a la seriedad del 
espíritu” (Kierkegaard, 2007, p. 157).

Es la seriedad del espíritu la que se consigue mediante la elección ética, con ello 
el individuo gana lo elegido, a sí mismo y descubre la posibilidad de la elección. Por 
ello la determinación ética es saberse en la posibilidad de autodeterminarse.

Lo estético como vimos, es intensivo y para B. gana el mundo entero a tal punto 
que se pierde a sí mismo, desespera en sentido finito en su posibilidad de ser esto 
y aquello o no serlo. Lo ético, en cambio, es extensivo en virtud de su elección no 
tiene, como el esteta, que estar alternando de cultivo o de interés, su intención no 
es refinar el gusto, al contrario, es desesperar en la elección en virtud de un mo-
vimiento infinito. Para entender mejor esta diferencia atendemos a lo que enuncia 
Wilhelm:

La duda es la desesperación del pensamiento, la desesperación es la duda de la personalidad; 
por eso me aferro tan firmemente a la determinación de la elección, que es mi contraseña, 
el nervio de mi concepción de la vida, pues tengo una, pese a que de ningún modo presumo 
tener un sistema. (Kierkegaard, 2007, p. 193)
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Esa contraseña es ganarse a sí mismo de manera absoluta, para ello debe elegir 
y desesperar en lo elegido, ganando en su elección a su personalidad y a su yo 
de manera absoluta en su valor eterno, ya que el individuo solo se puede elegir 
absolutamente a sí mismo y esa es precisamente su libertad.

Para B. el estadio estético es abstracto y falto de claridad por ello lleva la impron-
ta de lo ambiguo, es un modo de elección abstracto e impropio donde lo infinito 
nunca se hace presente; lo ético, por el contrario, tiene como rasgo característico lo 
concreto y el individuo en un sentido general. Pues,

sólo cuando, en la elección, uno se ha apoderado de sí mismo, se ha revestido de sí mismo, se 
ha compenetrado consigo mismo totalmente, de manera que cada movimiento va acompaña-
do por la conciencia de ser responsable de sí mismo, sólo entonces uno se elige a sí mismo de 
manera ética, sólo entonces se ha arrepentido, sólo entonces se es concreto, sólo entonces, en 
su total aislamiento, se está en una continuidad absoluta con la realidad a la que se pertenece. 
(Kierkegaard, 2007, p. 223)

Aquí, Wilhelm juega con una concepción del hombre, entendido como general y 
accidental; mediante la elección, el hombre se gana a sí mismo en sentido general, 
pero no por ello deja de ser un hombre accidental que elige continuamente en sus 
contingencias. El hombre es una síntesis de particular y general, el deber cobra aquí 
el sentido determinante, por ejemplo, un individuo que cumple con el deber está 
obligado a llevar a cabo su deber, si no lo hace, es imposible decir que cumple con 
el deber, es por ello que su deber lo instala en el medio de lo particular y general. B. 
siente el deber de exhortar a A. a determinaciones éticas, mediante su testimonio 
y a su vez de cómo este provee de libertad, belleza, seguridad y confianza, pero no 
por ello le dice cómo hacerlo, se atiene a su compromiso dando pautas generales. 
“El que vive de manera ética se tiene a sí mismo como tarea. Su sí mismo en tanto 
que inmediato está determinado de manera accidental, y la tarea consiste en hacer 
que lo accidental y lo general trabajen juntos” (Kierkegaard, 2007, p. 230).

Lo ético es siempre abstracto y general, no puede indicarle qué hacer o no hacer 
de manera específica al individuo, para dictaminar al individuo se requiere un cono-
cimiento minucioso de lo estético que hay en él. Lo ético resalta el deber de casarse, 
es un compromiso con la especie, pero no por eso indica con quién casarse, el 
estadio ético no anula ni elige en lugar de alguien más.

Las distintas respuestas emitidas por B. a A. llevan la impronta de lo ético, eso 
es evidente, pero implican no una respuesta desde las premisas del esteta, ni de 
su exploración de la complejidad vital de deseo, sino que son respuestas desde las 
premisas éticas desde la exploración de la complejidad vital del deber, por ejemplo, 
en la determinación ética del matrimonio se elige al otro y viceversa, pero no se 
eligen como realidades separadas de sus tramas de vida, al elegirse como prometi-
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dos implican no solo a los individuos sino a la historia familiar, es eso precisamente 
lo que mata lo erótico que persigue el esteta, en este punto es imposible conciliar 
las exhortaciones de B. a A., de hecho, relucen como arbitrarias. Toda historicidad 
familiar es ajena a los misterios del amor.

B. es enfático en que el estadio ético contiene algo del estético, como la institu-
ción del matrimonio contiene dentro de sí al primer amor, lo que pretende es ver lo 
estético y ético no como momentos dispares o diametralmente opuestos en su tota-
lidad. Difieren tanto en el punto al que se dirigen, a saber, el esteta goza mediante 
su arbitrariedad, el ético con la seriedad de la personalidad; como también difieren 
en las categorías, el estético tiene en alta estima al talento que es fundamental en 
su labor, mientras que para el ético el talento se relega a un segundo plano, lo vital 
es la seriedad del espíritu con la cual lleva a cumplimiento su deber.

Teniendo presente lo anterior, en el siguiente apartado se analizará la figura de 
Antígona y su posible relación con la elección estética o ética. Para ello miraremos 
la pena como categoría estética, que nos permite ponerla en relación con la culpa 
ética y, así poder analizar la pervivencia de lo trágico independiente de si es antiguo 
o moderno.

El caso de Antígona
Antígona es hija de un secreto, esposa de un secreto 

y madre de un secreto.
(Ettore Rocca.)

El reflejo del personaje de Antígona aparece en el primer tomo de O lo uno o lo 
otro en el capítulo El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno; es un 
ensayo de aspiración fragmentaria leído ante la comunidad de Συμπαρανεκρωμένοι 
(una comunidad de hermanos cosepultos), es decir, una comunidad cuyo rasgo 
distintivo es no participar de lo vivo ni de lo muerto; al ser un texto leído ante una 
comunidad queda la cuestión de si, como lector, uno es introducido o partícipe de 
la comunidad.11

Lo que el cosepulto se propone indagar en el capítulo es “un intento de mostrar 
cómo la particularidad de lo trágico antiguo permite ser integrada en lo trágico 
moderno, de manera que lo verdaderamente trágico se haga visible” (Kierkegaard, 
2006, p. 160) En esta idea resuena una afirmación de Schlegel (1996): “la supera-
ción de la crisis de lo moderno tiene lugar mediante la unión de lo esencial antiguo 
con lo esencial moderno” (p. 28). La pervivencia de lo trágico se presenta como 
11 A propósito, Hincapié (2019) aventura una interpretación: “el autor del ensayo es uno de los hermanos cosepultos, ante quienes hace de viva voz la 

lectura del texto, lo que trae como consecuencia que todos sus lectores ingresemos entre los Συμπαρανεκρωμένοι, a la manera como en el cuadro Las 
meninas, de Diego Velásquez, la mirada que lanza al exterior el pintor de la obra capta como modelos a los observadores de todos los tiempos” (p. 119).
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una tautología como lo expresa el cosepulto: “en el caso de que alguien dijese: lo 
trágico siempre será lo trágico, yo no tendría demasiado que objetar, puesto que, 
en efecto, todo desarrollo histórico yace invariablemente dentro del contorno del 
concepto” (Kierkegaard, 2006, p. 159). Es a partir de la anterior definición que 
se interpreta la pervivencia del concepto de lo trágico, lo interesante es que esa 
pervivencia de lo trágico antiguo en lo trágico moderno se presenta como un reflejo, 
como una imagen que remite a sí mismo, aunque no es el sí mismo y a su vez 
proyecta sombras sobre la existencia moderna.

El ensayo presenta a lo trágico antiguo a partir del concepto inserción genealógi-
ca que hace referencia al entramado de estirpe al cual pertenece el héroe trágico y 
el desdichado destino que actualiza. Lo actualiza no porque sea el resultado de sus 
acciones, sino que en el héroe trágico resuenan las determinaciones sustanciales12, 
es decir, el destino, la estirpe y el Estado, como se ve en la tragedia Edipo en Colono 
cuando Edipo llega a Atenas y los ciudadanos temen que su presencia acarree 
males:

Mis actos, si son ellos los que os inspiran ese pavor hacia mí, no los realicé voluntariamente, 
sólo los soporté, y lo comprenderéis perfectamente si me fuera permitido contaros lo que hi-
cieron mi padre y mi madre. Todo ello lo sé con certeza, por otra parte, ¿cómo voy a ser yo 
mismo un malvado si no he hecho más que repeler el mal que sufría, de suerte que aún si 
hubiera actuado con plena consciencia, no habría sido siquiera culpable? En realidad, la ruta 
que he seguido la he recorrido ignorante de todo; en cambio ellos mis verdugos [los dioses], 
bien sabían que me hacían perecer. (Sófocles, 1959, p. 61)

Aquí lo trágico antiguo se manifiesta de un modo inmediato; en la pena estética 
el individuo no es culpable de sus acciones, sino que es el producto del destino y 
de su amartía, pues el héroe trágico cae en desventura no en razón de su maldad o 
perversión, sino como consecuencia del error que le conllevan sus determinaciones 
sustanciales y de las cuales no puede dar cuenta; es por eso que el cosepulto ve 
cierta pasividad de la acción del héroe trágico antiguo, su acción no se presenta 
como elección, es más bien algo que le acontece y soporta como en el caso de 
Edipo. Lo trágico moderno, por otra parte, aparece como una absolutización del 
individuo con su responsabilidad y, al hacerlo, rompe las determinaciones sustan-
ciales haciendo al individuo responsable de su vida. El individuo queda sin posibles 
apelaciones que justifiquen su caída, en ese sentido, lo trágico moderno está más 
cercano a la idea de pecado que de amartía, debido a que quien comete un pecado 
es siempre culpable.

12 Tanto González (1998) como Rodríguez (2020) coinciden en ver en el capítulo de El reflejo de lo trágico antiguo en lo trágico moderno una gran presencia 
Hegeliana, en particular con el concepto determinaciones sustanciales. 
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En este contexto el cosepulto nos ofrece unas pistas de mediación:

En la tragedia antigua, la pena es más profunda, el dolor menor; en la moderna, el dolor es 
mayor, la pena menor. La pena encierra siempre algo más sustancial que el dolor. El dolor de-
nota siempre una reflexión acerca del sufrimiento que la pena no conoce. (Kierkegaard, 2006, 
p. 166)

La pena es uno de los rasgos característicos de lo trágico, en su inmediatez se 
presenta como una categoría estética, es trágica en la medida en que no puede 
ser explicado en términos de justicia. El dolor, en cambio, exige una mediación 
angustiosa del individuo donde se reflexiona el propio padecimiento con miras a 
la idea de responsabilidad; sin embargo, esto no es suficiente para entrar en las 
determinaciones éticas porque lo estético también angustia. Para B. la angustia es 
una manera de desesperar y es esa experiencia la que permite caer en la cuenta de 
la libertad, es la experiencia de la total capacidad para elegir.

Teniendo esto como precedente, vamos al caso de Antígona. Ella es la heroína 
que el cosepulto escoge para dar cuenta de la pervivencia de lo trágico antiguo en 
lo trágico moderno. En la tragedia griega, la culpa trágica de Antígona se evidencia 
en el hecho de enterrar a su hermano Polinice a pesar de la prohibición del rey, es 
precisamente el contraponerse al edicto de Creonte lo que genera la colisión trágica 
que da desenlace a la tragedia, es decir, poner por encima a las leyes no escritas, 
la piedad y el amor fraternal a las prohibiciones del dirigente. En lo trágico griego 
no cae un individuo sino toda una estirpe, Edipo padece su destino matando a su 
padre, y su madre-esposa se suicida al darse cuenta, sus hijos Polinice y Eteócles 
se dan muerte en combate uno al otro, y sus hijas Ismene y Antígona padecen la 
maldición de la familia, es por esto por lo que presenciamos no solo la caída de 
un individuo sino la muerte de un pequeño mundo, en este caso de la estirpe de 
Lábdaco:

Aquello que en sentido griego despierta interés trágico es que en la desdichada muerte de 
los hermanos, en la colisión de las hermanas con una simple prohibición humana resuena el 
penoso destino de Edipo como si de los dolores de sobreparto se tratase, como si el trágico 
destino de Edipo se ramificase en los brotes aislados de su familia. (Kierkegaard, 2006, p. 174)

Antígona posee un doble relacionamiento susceptible de generar la colisión trá-
gica, una relación entre el individuo y el Estado y una relación individuo estirpe. 
Interpretar a Antígona en colisión trágica entre individuo y Estado es revestir la 
interpretación de una impronta ética y situar la colisión trágica entre el individuo y 
su estirpe es interpretarla desde la inmediatez estética.

La adaptación que hace el cosepulto de la tragedia consiste en proveer a Antígona 
de la dote de dolor, con ello la aísla de las determinaciones sustanciales y, en esas 
circunstancias, radicaliza su acción haciendo aparecer el elemento trágico-reflexivo 
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en la heroína, a saber, que en su angustia ella se ocupe de su propia pena, haciendo 
que su vida no esté volcada hacia afuera sino hacia adentro. Al respecto veamos 
la lectura que hace Sánchez (2008) a propósito del desenlace y la disposición de 
Antígona:

Su situación final tiene que ver con lo que ella lamenta en el treno que entona camino a su 
tumba: no es tanto su condena lo que siente al ver que la entierran viva como castigo por 
desobedecer el edicto de Creónte, sino el tener que morir núbil, ella es ante todo una amante. 
¿No es por eso que es considerada, y ella misma se ve de ese modo, sólo como un ser que 
ama y que no hizo otra cosa? Amó a su padre y lo acompañó hasta el último momento. Amó a 
su hermano Polinice, al que no amaba ni su pueblo por ser un apátrida, pero amaba también a 
Hermón, quien le amaba tanto que, al ver su suerte, se sacrificó allí mismo al pie de su tumba, 
dónde ella estaba enterrada viva. (p. 40)

El punto de coincidencia entre ambos autores es ver en Antígona ante todo a una 
amante enterrada viva, que no pertenece ni a lo vivo ni a lo muerto, una heroína de 
los Συμπαρανεκρωμένοι; al respecto, veamos la determinación que Edipo pone sobre 
Ismene y Antígona antes de su partida de Tebas:

Y cuando hayáis alcanzado la época del matrimonio, ¿quién se presentará; quién, ¡Oh hijas 
mías!, correrá el riesgo de cargarse con todas las tachas que permanecerán como una ver-
güenza para mí descendencia, así como para la nuestra? ... Y entonces, ¿Quién os desposará? 
Nadie, nadie, ¡oh hijas mías! Inevitablemente tendréis que languidecer en la esterilidad y la 
soledad. (Sófocles, 1959, p. 47)

Este es el vaticinio de Edipo para sus hijas, les delega un futuro trágico, meta-
fóricamente las casa con la pena. Pero la disposición de amante que recae sobre 
Antígona es la que cobra valor para la adaptación que realiza el cosepulto. Lo que 
pretende, este último, no es escribir una nueva tragedia, sino establecer un desvío 
de los cánones de Antígona con su propia lectura. Para ello hará de esta a una 
mujer que conoce el secreto de Edipo, a saber, que ha matado a su padre y ella es 
el fruto del casamiento con su madre, al conocerlo ella se instaura en la angustia 
que es “... un órgano mediante el que el individuo se apropia de la pena y la asimila” 
(Kierkegaard, 2006, p. 172).

Se regocija en él, su secreto, como si de su pena se tratase, es decir, se ocupa 
del desdichado destino de su padre no como una ramificación que se expande 
sobre la estirpe sino como una pena propia, como aquello que ha elegido, sabe 
y no comunica. Para llevar a cabo una colisión trágica13 se necesitan dos poderes 
igualmente justificados, en consecuencia, propone imaginar a Edipo como un hom-
bre respetado que logra ocultar su penoso destino y se lleva el secreto a la tumba, 

13 Es un concepto que Kierkegaard retoma de Hegel, con el que se indica que la colisión trágica sólo cobra verdadero sentido cuando se enfrentan dos 
poderes igualmente justificados.



Cienc. Acad. (Univ. Catol. Luis Amigó) | No. 6 | enero-diciembre | 2025

156

Juan Andrés Betancur Zapata

para Antígona, que sabe el secreto de su padre, la colisión trágica ocurre entre dos 
deberes familiares, el respeto a la memoria del difunto padre y la franqueza con 
Hermón su futuro esposo.

Para un efecto trágico el cosepulto hace de Antígona no solo una novia de la 
pena, como otros personajes femeninos a los que A. hace referencia en el Tomo 
I, sino que la hace la esposa de la pena; con ello, ambos poderes, el secreto que 
guarda y el amor que siente por su amante, constituyen las dos fuerzas necesarias 
para la colisión trágica, Antígona goza de la ambigüedad estética. Por un lado, se 
encuentra en estado de inocencia, pues no tiene ninguna culpa con respecto a su 
origen, sin embargo, eso la determina al punto de que “Antígona está orgullosa de 
su secreto, orgullosa de haber sido elegida para salvar, de una manera extraña, la 
gloria y el honor de la familia de Edipo” (Amorós, 1987, p. 171).

Asimismo, goza de una pena reflexiva en relación a la interioridad del secreto que 
sabe y no ha comunicado, “la interioridad de Antígona es el sepulcro en el cual yace 
el secreto de Edipo puesto que la joven desconoce si su padre era consciente de su 
culpa” (Rodríguez, 2020, p. 172).

Es en este punto donde se da la colisión trágica, Antígona se encuentra en la 
tumba de Edipo y su amado, que se sabe querido, la sorprende invocando su amor: 
“[...] aquello en torno a lo cual gravita el interés es arrebatarle su secreto” (Kier-
kegaard, 2006, p. 180). En ese sentido, el cosepulto introduce el engaño en la 
adaptación, en tanto Antígona cae mediante un ardid de su amado, ¿cae a manos 
de él, a manos de Edipo o a manos de su secreto?

Aunque el esteta sabe que la tragedia es un fenómeno estético de determinacio-
nes estéticas, sus condiciones históricas son profundamente éticas donde la caída 
del héroe es siempre debido a él y eso es una culpa ética, el que Antígona haya 
iniciado a su amado en el secreto familiar la hace caer bajo las manos de sí misma, 
de su responsabilidad, aunque esa responsabilidad no es del todo suya, no tiene 
que ver con las maneras en cómo ella se ha determinado ni de sus elecciones; la 
adaptación del esteta A. goza de una ambigüedad que puede ser considerada de 
manera estética y ética.

Al respecto:

la reflexión no debe estar presente en su infinitud pues, de ser así, ésta sustraería por sus 
propios medios a la mujer de su culpa, ya que la reflexión, en su infinita subjetividad, no puede 
permitir que el componente de culpa original que otorga la pena se mantenga en pie. (Kierke-
gaard, 2006, p. 172)
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La reflexión que presenta Antígona es la que le permite obtener el dolor, el des-
pertar a la reflexión debe ser en sentido finito para que ella instale su pena original 
en su dolor. En caso de despertar su reflexión en sentido infinito, es decir, saberse 
como una mujer en sentido general y adquirir una determinación reflexiva y espiri-
tual a cabalidad, las determinaciones que configurarán su pena originaria dejarían 
de tener validez y ella misma se extraería por sus propios medios de su pena y, con 
ello, de la pervivencia de lo trágico.

Como hemos visto, la pena como categoría estética se presenta en la tragedia 
griega. Al querer actualizar esa categoría estética al mundo moderno se ingresa 
en la dialéctica de dolor-angustia, que exige un ocuparse de su propia pena. El 
mundo moderno responsabiliza al individuo de sus elecciones, con ello se enmarca 
en el estadio ético; sin embargo, esa responsabilidad no es en sentido infinito y no 
alcanza las determinaciones de B., por lo tanto, la adaptación de Antígona goza de 
la ambigüedad entre el estadio estético y ético.

Conclusiones
En el desarrollo del artículo se descubrió que los tres estadios de la existencia, 
estético, ético y religioso no son un proceso de ascensión y superación donde el 
individuo, al transitar de un estadio a otro, supera todo el contenido del estadio 
previo, al contrario, un individuo como Wilhelm en el estadio ético puede tener 
rasgos estéticos e incluso religiosos y asimismo el reflejo de Antígona.

Una de entre tantas cosas significativas de la lectura de O lo uno o lo otro Tomo 
I y II, es que el lector presencia el enfrentamiento de la concepción estética y 
ética, sin nunca haber una deliberación o determinación final del autor. Quien lee se 
convierte en un espectador y, en esa condición, extrae lo valioso entre los variados 
puntos de vista; en ese sentido, queda la posibilidad de contrastar las posturas y 
sus argumentos. Además, la lectura y reflexión de Kierkegaard permiten entrever 
un despertar de la dimensión interior del individuo que rara vez está en correspon-
dencia con su exterior, es una suspensión de la afirmación, pues lo exterior es lo 
interior y viceversa. Por ejemplo, en el esteta se encuentra una contradicción entre 
su exterior y su interior, el ético tampoco escapa a esa contradicción esconde un 
significativo interior en un exterior insignificante.
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Resumen
Este artículo reflexivo presenta la conceptualización sobre salud mental y adicciones 
construida por el Semillero de investigación Adicciones y Salud Mental, adscrito 
al grupo de investigación en Farmacodependencia y otras adicciones, el cual 
corresponde con un proceso de análisis y reflexión sobre los diferentes enfoques que 
influyen en la forma como se entienden ambos conceptos. Por ejemplo, en el caso 
de la salud mental algunos enfoques están centrados en la regulación y recuperación 
de enfermedades mentales y otros direccionados hacia la consecución del bienestar 
individual y comunitario. En el caso de las adicciones, estas se comprenden como 
una falta de control y dependencia a ciertas sustancias y actividades. Es relevante 
mencionar que este no es un tema acabado y se espera continuar con el desarrollo 
de investigaciones que permitan dar cuenta de la integralidad e interrelación de los 
conceptos.

Palabras clave: 
Salud mental; Adicción; Bienestar; Rehabilitación; Trastorno; Conceptualización; 
Contexto; Cultura; Cambio; Dependencia; Consumo; Comportamiento.

Abstract
This reflective article presents the conceptualization of mental health and addictions 
built by the Addictions and Mental Health Research Seminar, attached to the 
research group on Drug Dependence and other addictions, which corresponds to a 
process of analysis and reflection on the different approaches that influence the way 
in which both concepts are understood. For example, in the case of mental health, 
some approaches are focused on the regulation and recovery of mental illnesses 
and others are directed towards the achievement of individual and community well-
being. In the case of addictions, these are understood as a lack of control and 
dependence on certain substances and activities. It is relevant to mention that this is 
not a finished topic and it is expected to continue with the development of research 
that will allow to account for the integrality and interrelation of the concepts.

Keywords: 
Mental health; Addiction; Wellness; Rehabilitation; Disorder; Conceptualization; 
Context; Culture; Change; Dependence; Consumption; Behavior.
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Introducción
A continuación, se presenta una reflexión sobre la evolución del concepto de salud 
mental y de adicciones y su concepción al interior de la psicología como disciplina, con 
el propósito de favorecer el desarrollo riguroso y epistemológicamente coherente, 
de las investigaciones que se deriven de la actividad del semillero Adicciones y 
Salud Mental de la Universidad Católica Luis Amigó.

Se presentan dos apartados en los cuales, se da respuesta a las preguntas ¿Cómo 
ha evolucionado la comprensión de la salud mental y qué factores sociales, políticos 
y económicos influyen en su conceptualización? y ¿Cómo se define la adicción y 
cuáles son factores biopsicosociales, conductuales y cognitivos que influyen en la 
comprensión de las adicciones?

Desarrollo

¿Cómo ha evolucionado la comprensión de la salud mental 
y qué factores sociales, políticos y económicos influyen en 

su conceptualización?

Para iniciar, es relevante mencionar que la salud mental como concepto, atiende 
a multiplicidad de factores de tipo individual y colectivo que convergen en cada 
persona y dan cuenta de la complejidad del mismo (Maldonado, 2014). De este 
modo, la noción de salud mental es variada y ha evolucionado de acuerdo con 
los diferentes objetivos propuestos con relación a este fenómeno, como los son el 
reforzamiento de liderazgos y gobernanzas vehementes en el contexto de la salud 
mental, el suministro de servicios de asistencia social y de salud mental integral 
adaptados a las necesidades de las comunidades, la puesta en escena de programas 
que promuevan la salud mental y el robustecimiento de los sistemas de información, 
de datos científicos e investigación social (Macaya Sandoval et al., 2018)

En términos generales, la salud mental ha sido comprendida como un estado de 
bienestar que le permite al individuo desarrollar su capacidad potencial para atender 
de manera productiva a las exigencias de la vida diaria, con el propósito de aportar 
a la comunidad (Organización Mundial de la Salud [OMS ], 2022), siendo esta una 
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perspectiva biopsicosocial, la cual incorpora además de la noción de no- enferme-
dad, aquellos factores de orden biológico, económico, social, político y ambiental, 
que hacen parte de la salud mental (Carrazana, 2002; Menéndez Osorio, 1998).

Sin embargo, según Restrepo y Jaramillo (2012), la salud mental implica reco-
nocer la disciplina, el enfoque y la ideología bajo la cual se analiza dicha noción. 
Con base en lo anterior, Carrazana (2002) y Lopera (2014) afirman que las concep-
tualizaciones de salud mental reconocidas en las sociedades responden más a ins-
trumentos de políticas públicas, que a buscar el bienestar individual de los sujetos 
activos de la sociedad y el buen orden de las comunidades; ejemplo de ello son las 
conferencias internacionales de promoción de salud, y el conjunto de guías sobre 
servicios y políticas en salud mental, en las cuales esta es comprendida no a partir 
del desarrollo de investigaciones científicas, sino, como una respuesta a condiciones 
sociales particulares como por ejemplo la finalización de la segunda guerra mundial 
(Caracas, 1990).

De esta manera, la noción de salud mental presenta distintas conceptualizacio-
nes dado el creciente interés por el tema, adicional a la urgencia real y el reto de 
generar cobertura en cuanto a la atención. Según Hiriart (2018),

la salud mental es un campo disciplinario de límites difusos, en el cual confluyen la medicina, 
la salud pública, las distintas psicologías, y aproximaciones sociopolíticas, pero también, como 
una condición o estado, cuya institución es fácilmente instrumentalizada. (p. 86)

Si bien, las conceptualizaciones realizadas por la OMS son globalmente reconoci-
das, diferentes profesionales en salud mental (psicólogos y psiquiatras) reconocen 
que la salud mental está implícitamente relacionada con comprender la forma en 
que cada persona alinea sus aspiraciones, deseos, destrezas, ideales, emociones 
y valores con las exigencias de la vida diaria (Marín-Navarrete & Szerman, 2015), 
concluyendo que la salud mental se relaciona con la percepción de cada individuo 
frente a las circunstancias que se presentan en su realidad (Muñoz et al., 2016).

Por su parte, Brundtland (1998) comprende la salud mental, desde una visión 
social-comunitaria, en la medida en que atañe a gobiernos y entidades públicas 
y está determinada por tres condiciones o aspectos relevantes: el primero es el 
desarrollo del mundo en relación con lo urbanístico y el desarrollo económico de las 
naciones, vinculado con la degradación ambiental que viven los territorios, lo cual 
afecta las dimensiones socio-culturales, laborales y tecnológicas de las poblaciones, 
y obliga a las mismas a asumir cambios abruptos en sus estilos de vida, llevándolas 
a desarrollar destrezas para mirar a un futuro incierto. La segunda condición es la 
pobreza, la cual, de manera paradójica, se intensifica aún con el alto crecimiento 
económico que se vislumbra en la agenda mundial para los países desarrollados, 
entre los que se encuentran EE. UU y la Unión Europea; el estudio realizado por 
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el Banco Mundial de Desarrollo permite reconocer que para el 2025 dos billones 
de personas vivirán con un ingreso no mayor a un dólar por día y se encontrarán 
en condiciones de extrema pobreza (OMS,1993) El tercer y último aspecto es el 
proceso de envejecimiento, mayormente conceptualizado como “problema” en los 
países desarrollados, donde se espera que en los próximos años más o menos el 
70% de la población anciana estaría atravesando un desorden mental debido al 
envejecimiento.

De acuerdo con lo planteado por la Asamblea Mundial de la Salud número 65, 
en la cual se acogió la resolución WHA65.4, es cada vez más evidente el impacto 
mundial generado por los trastornos mentales y con ello, la urgencia de soluciones 
integrales, e intervenciones en coordinación entre lo sanitario y lo social en todos 
los países del globo. Por tanto, el Plan de Acción 2013-2030 sobre Salud Mental, 
con un enfoque en las Américas, tiene como objetivo la orientación de los planes de 
acción nacionales, incluido en ellos, los trastornos como la depresión, la ansiedad, la 
esquizofrenia, el abuso de sustancias, causantes primordiales de las cifras altas en 
morbilidad (OMS, 2008). En este plan de acción se busca fortalecer seis principios 
fundamentales desde un enfoque transversal, como lo son: (1) la cobertura univer-
sal a nivel sanitario, (2) prácticas que tengan en cuenta la evidencia y enfoques que 
contemplen el ciclo vital completo, (3) los derechos humanos, (4) lo multisectorial 
y (6) la posibilidad emancipatoria de quienes padecen trastornos mentales o algún 
tipo de discapacidad.

En el caso de Colombia, la ley 1616 del 21 de enero del 2013, determinó me-
diante un decreto, el enfoque de promoción de la calidad de vida, las acciones y 
fundamentos de la atención primaria en salud mental, en el que se considera a 
nuestro país como un estado dinámico que, en la cotidianidad, permite mediante 
el comportamiento y los procesos de interacción social, la posibilidad de que sus 
ciudadanos puedan manifestarse como sujetos individuales y colectivos, al tiempo 
que se les favorece el desplegar sus recursos a nivel emocional, cognitivo y mental, 
para establecer interacciones significativas y aportar desde su funcionalidad a la 
comunidad.

Sin embargo, este marco regulatorio, además de la Resolución 5521 de 2013 y 
Resolución 4886 del 2018, son insuficientes y presentan dificultades para su imple-
mentación (Ardón-Centeno & Cubillos-Novella, 2012) dado que estas definiciones 
resultan inocuas respecto a lo que vive la población y las problemáticas que impo-
sibilita la salud mental en ellos mismos, tales como, el conflicto armado interno, 
leyes del mercado, acumulación de capital y lucro (Resolución 1841 de 2013). Por 
ejemplo, en el caso de Colombia, Según la Encuesta Nacional de Salud Mental, 
Colombia, (Ministerio de Salud de Colombia, 2015) se indicó que en la población 
entre 18 y 44 años, el 2,2 % de las que tienen una sola enfermedad tienen algún 
trastorno mental como trastorno de ansiedad, depresión entre otros.
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Según la OMS (2012) en los países considerados de ingresos bajos o medios, 
entre un 76% y un 85% de los pacientes diagnosticados con trastornos mentales 
graves, no tienen acceso a un proceso adecuado, teniendo un solo psiquiatra para 
la atención de alrededor de 200.000 usuarios y una disponibilidad acotada de psi-
cofármacos para el tratamiento de trastornos graves como el trastorno afectivo 
bipolar, los trastornos de la personalidad graves y la esquizofrenia; además de 
tener un alto incremento en tasas de suicidio, trastornos de ansiedad, trastornos 
depresivos, trastornos psicóticos, desordenes obsesivos-compulsivos y uso-abuso 
de drogas y alcohol en los últimos años. Las proyecciones estadísticas reflejan un 
incremento proporcional de los trastornos mentales, neurológicos y por el consumo 
de sustancias, representando significativamente la ausencia del bienestar psicológi-
co en los colombianos en relación con los correlatos demográficos (Posada, 2013).

¿Cómo se define la adicción y cuáles son factores 
biopsicosociales, conductuales y cognitivos que influyen 

en la comprensión de las adicciones?

A lo largo de la historia, el concepto de adicción ha evolucionado y adoptado diversas 
orientaciones teóricas provenientes de la filosofía, la biología, la medicina y por 
supuesto la psicología, fundamentándose, desde la perspectiva biopsicosocial del 
ser humano.

Para el campo de la salud, según Levy (2015), y Echeburúa y Requesens (2012), 
la adicción es una falta de control y la predisposición a la dependencia de la misma, 
por lo que los individuos comienzan una actividad determinada (de consumo u otros 
comportamientos) con intención de detenerla al poco tiempo, pero se encuentran 
incapaces de frenar esta actividad, generando así daños en su comportamiento y 
conductas.

Del mismo modo, es preciso distinguir entre la falta de control de las adicciones 
y la falta de control de un signo, como las compulsiones que resultan de los pro-
cesos de aprendizaje sobre las recompensas de la conducta adictiva, lo que está 
directamente relacionado con el sistema de recompensa del cerebro, por lo que una 
adicción sería, además, un síndrome, el cual, se encuentra relacionado con el bajo 
control de comportamientos y sus resultados.

La ausencia o falla de los mecanismos de toma de decisiones hace de la adicción 
un comportamiento altamente dañino, el cual genera dependencia física o abstinen-
cia repentina de una sustancia o comportamiento adictivo y dependencia psicológi-
ca, la cual está relacionada con la sensación de una imperiosa necesidad. Así, toda 
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conducta adictiva produce en el centro del malestar, el deseo imperativo de con-
sumo (efecto craving); evitar su satisfacción reduciría entonces, la probabilidad de 
padecer del síndrome de abstinencia o en su defecto, la reducción de los síntomas.

Según la American Society of Addiction Medicine [ASAM], 2011, (como se citó 
en Smith, 2015), existen indicadores de adicción reconocidos a través de criterios 
conductuales, cognitivos y emocionales. Los criterios de tipo conductual responden 
a aspectos como: exhibir conductas repetitivas, exceder el tiempo que se dispone 
para la realización de una actividad o conducta, no atender a las afecciones físicas 
pues no se reconocen como consecuencia de la adicción y reducir la cantidad de 
actividades desarrolladas a diario para concentrarse en la conducta adictiva y sus 
recompensas.

Por su parte, los criterios cognitivos se relacionan con preocupación por la con-
ducta adictiva, baja capacidad para evaluar los beneficios respecto a las consecuen-
cias de la conducta adictiva y creencias erradas sobre el origen y las razones de los 
problemas personales. Por último, los criterios emocionales están relacionados con 
aumento de la ansiedad y sentimientos asociados con dolor emocional, aumento 
en la sensibilidad a percibir situaciones estresantes en el medio y dificultad para 
reconocer y describir los propios sentimientos.

Por otro lado, es válido mencionar algunos estudios de base ontológica realizados 
en la década de los 80’s, en los cuales, nombraban las adicciones “enfermedades” 
reduciendo así la culpabilidad de los sujetos que padecían la misma, incrementando 
la posibilidad de acceder a un tratamiento y traer consigo un tipo de normalización 
social, por medio de la cual, los individuos no se verían estigmatizados ni rechaza-
dos a nivel social, dado que la génesis de su malestar no corresponde a la voluntad 
de adquirirla (Pérez Gómez, 1995). Sin embargo, dicha regulación como “enferme-
dad” no ayudó a mitigar y reducir los valores de personas con conductas adictivas 
y mucho menos incrementó las tasas de tratamiento en los sujetos implicados; por 
el contrario, las comunidades sin esta condición experimentan temor de adquirir la 
enfermedad y con ello se generó estigma hacia la población.

Si bien el concepto de adicción en el campo de la salud no acata los criterios diag-
nósticos necesarios para ser considerada una enfermedad (desviaciones primarias 
posibles de ser medidas en el rango de la normatividad anatomo fisiológica), esta 
puede ser considerada un trastorno de adquisición propia, el cual no puede ser 
transmisible, contagioso o hereditario, cuya intervención se basa en la interrupción 
de su consumo de manera paulatina; a diferencia de las enfermedades, las cuales 
empeoran si se impide su tratamiento (Pedrero-Pérez & Puerta-García, 2017).
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De esta manera, es posible acercarse a la conceptualización de la adicción como 
un constructo más amplio que incluye lo relacionado con las consecuencias del con-
sumo problemático de narcóticos, estupefacientes, alucinógenos y estimulantes y lo 
relacionado con las adicciones comportamentales. La principal diferencia entre una 
adicción química y una adicción comportamental radica en el aspecto base de cada 
una; mientras que la adicción química se centra en la adicción al efecto del consumo 
de ciertas sustancias psicoactivas, las cuales generan un “goce” o “placer” y se 
vuelven excesivas para el individuo; la adicción comportamental, es la repetición 
constante de un patrón comportamental o la ejecución de una actividad, la cual se 
vuelve repetitiva, placentera, excesiva y mal-adaptativa. Cualquier acción normal y 
adaptativa, se puede convertir en una conducta desadaptativa y excesiva, tomando 
así las características de la adicción (Luque, 2017).

A partir del semillero Adicciones y Salud Mental, podemos afirmar que las con-
ceptualizaciones en salud mental son variadas y responden a diferentes intereses y 
teorías o modelos de conductas que son relevantes en un momento particular de la 
historia, los cuales determinan formas de intervención y rehabilitación de aquellos 
que no responden positivamente a los criterios establecidos (Maldonado, 2014; 
Lopera, 2014; Hiriart, 2018).

Conclusiones
El concepto de salud mental enmarcado en la multidisciplinariedad y la 
interdisciplinariedad en los que se estructuran y promueven intervenciones 
particularizadas a los territorios y comunidades, donde los diferentes recursos 
(económicos y educativos) y herramientas de atención al individuo (equipos de 
atención primaria, servicios sociales y especialistas en salud mental), corresponden 
a las necesidades del contexto socioeconómico en el cual se encuentran las 
comunidades, articulando estos recursos y herramientas con equipos de trabajo y 
profesionales de distintas disciplinas, los cuales, integran sus conocimientos, crean 
intervenciones con mayor profundidad e impacto tanto individual como colectivo 
(Lellis & Fotia, 2019).

Lo anterior, también llevó al grupo a pensar sobre el concepto de bienestar, con-
cluyendo que para su comprensión, es necesario tener en cuenta la percepción 
singular de cada sujeto ante las diferentes vicisitudes en las cuales se enmarca su 
realidad; se trascienden los modelos tradicionales de bienestar (biológico y com-
portamental) para dar valor al bienestar subjetivo, como un componente impres-
cindible en la promoción de la salud, prevención, diagnóstico e intervención de la 
enfermedad (Muñoz Arroyave et al., 2022). Esto, coherente con lo planteado por 
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Marín-Navarrete y Szerman (2015), quienes afirman que reconocen el valor de 
la subjetividad dentro de la construcción del concepto de bienestar, alienando los 
deseos, habilidades e ideales éticos del sujeto, con los criterios de bienestar tradi-
cionalmente aceptados.

De esta manera, la salud mental para este semillero se ocupa de comprender los 
problemas sociales como una constante discordancia entre el territorio de desarro-
llo, las lógicas vinculares de la familia y el entorno social sustentados en un enfoque 
biopsicosocial, basado en una relación biológica, social y emocional de los individuos 
con su vida diaria (Alvarado, 2021). Por tanto, este grupo se alinea con la idea de 
poder generar planes de intervención en salud mental basados en las necesidades 
que se derivan de poblaciones pluriculturales y de la posibilidad de brindar atención 
primaria a aquellos que hacen parte de un estado de derecho. Esto, en la medida en 
que es pertinente darle un valor significativo a la contextualización sociocultural que 
cada población tiene con respecto a la salud mental, puesto que cada una concibe la 
salud o la enfermedad según su propio sistema de creencias y cosmovisión (Vélez 
et al., 2020).

Conflicto de intereses
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Resumen
Este estudio explora la influencia de la teología latinoamericana en el desarrollo de 
políticas sociales, por medio del análisis de casos específicos, donde se evalúa cómo 
los preceptos teológicos han impactado la formulación, al igual que, reformulación 
de iniciativas en diversos países de la región; constatando su efectividad en el 
alcance de los objetivos teológicos y sociales propuestos. Por tanto, la investigación 
estipula el bienestar social y la equidad como un resultado de la incidencia de la 
doctrina de la liberación; de igual manera, este análisis estructura la ampliación de 
la comprensión académica en la interacción entre teología y política, resaltando la 
relevancia de estos supuestos teóricos para la generación de un cambio social.

Palabras clave: 
Teología latinoamericana, política social, influencia cultural, interacción social, 
creencia, justicia social, opresión, igualdad social, libertad de pensamiento, 
bienestar social

Abstract
This study explores the influence of Latin American theology in the development 
of social policies, through the analysis of specific cases, where it evaluates how 
theological precepts have impacted the formulation, as well as reformulation of 
initiatives in several countries of the region; nothing its effectiveness in achieving 
the proposed theological and social objectives. Therefore, the research stipulates 
social welfare and equity as a result of the incidence of the doctrine of liberation; 
likewise, this analysis structures the broadening of academic understanding in 
the interaction between theology and politics, highlighting the relevance of these 
theoretical assumptions for the generation of social change.

Keywords: 
Latin american theology; Social policy; Cultural influence; Social interaction; Belief; 
Social justice; Oppression; Social equality; Freedom of thought; Social well-being.
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Introducción
El ser humano como constructo social funciona por medio del trabajo colectivo 
que le permite establecer el progreso del entorno del cual hace parte, es decir 
que, se desarrolla de manera dinámica, partiendo de la práctica para garantizar 
su subsistencia. Por tanto, sus convicciones, creencias y tendencias conductuales 
están respaldadas en aquellos planteamientos que son plausibles dentro de su 
realidad inmediata y que proponen una solución para subsanar las necesidades que 
los atañen.

Por ende, al mencionar el término teología es indispensable describir el concepto 
como algo más que un supuesto teórico que busca explicar la palabra de Dios 
(Vásquez, 2022), sino que, este debe gozar de una praxis que coexista con el 
escenario en el que el individuo está inmerso, para que sus reflexiones trasciendan 
y cobren sentido en la convivencia de la sociedad que busca desencadenar un 
cambio, donde prime el bienestar y la equidad.

De allí que, se establezca la teología latinoamericana como una reorganización 
del supuesto teórico donde el sujeto observa, juzga y actúa conforme a la realidad 
del contexto en el que se encuentra, enfatizando sus esfuerzos por emanar un 
cambio que libere a aquellos que sufren la opresión:

La teología latinoamericana, por una parte, ha extendido el concepto de praxis al mundo de 
la vida de sujetos colectivos y, por otra, ha puesto énfasis en que la praxis verdaderamente 
liberadora es una praxis espiritual; sí el conocimiento de la naturaleza de la opresión de las 
víctimas depende de las ciencias sociales, también depende del Espíritu de los acontecimien-
tos. (Costadoat, 2021, p. 10)

Dicha percepción deja entrever, la relación entre la teología y las ciencias sociales, 
puesto que, para juzgar una situación, primero hay que observar el contexto en el 
que se desarrolla; de lo contrario, los pensamientos que surjan estarán desligados 
de la realidad, motivo por el cual, no serían objeto de praxis (Caamaño, 2022).

Ahora bien, la coexistencia de estos dos conceptos permite evidenciar la influen-
cia que los preceptos teológicos poseen sobre la manera en la que se organizan las 
sociedades, siendo las políticas o iniciativas, su principal postulado; donde el nivel 
de interacción entre estas dos premisas podría determinar la forma en la que se 
conseguiría liberar de la opresión al sujeto como figura colectiva, entendiendo que 
dicho agobio proviene del sometimiento social que debe enfrentar al no gozar de 
igualdad de oportunidades que le permitan vivir de una manera digna.
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En ese orden de ideas, este documento pretende examinar los casos específicos 
que enmarquen el impacto de la teología latinoamericana en la formulación y refor-
mulación de políticas sociales, de manera que, se pueda constatar la trascendencia 
de no separar estos conceptos; por el contrario, se deben emplear como comple-
mentos que fortalecen sus ideales, partiendo de la teoría hacía la transición de la 
práctica liberadora; a través de la revisión de fuentes de información confiables, al 
igual que actualizadas, que permitan profundizar el tópico de interés y dilucidar las 
conclusiones del estudio.

El contexto de la teología latinoamericana

En América Latina, la teología de la liberación surge como una reflexión crítica 
de las dinámicas sociales que se difunden con mayor ímpetu de los componentes 
religiosos o espirituales, y que se sitúan en las esferas políticas para estructurar los 
cimientos de un cambio que promueva la equidad y bienestar del pueblo.

No obstante, la igualdad entendida como una asignación de valor que no posee 
distinción y que posiciona a todos los individuos en un mismo lugar (Montero et. al, 
2015), es una premisa utópica que no ha logrado establecerse como un plantea-
miento práctico; de hecho, se limita a sustentarse en la probabilidad de su beneficio. 
Por consiguiente, la adecuación de la teología latinoamericana de la liberación no ha 
alcanzado un auge representativo desde sus inicios en el siglo pasado, puesto que, 
su enfoque de cambio social no es correspondido en la realidad actual de los países 
de América Latina, en los que predominan los contextos de pobreza, inequidad, 
injusticia y dominio político por parte de las burocracias (Tamayo, 2019).

Si bien es cierto que, la teología latinoamericana logró modificar la figura del su-
jeto colectivo e implementó la reflexión crítica a la luz de la palabra de Dios (Dussel, 
1995), también es válido mencionar que su vivencia en el contexto de los países 
subdesarrollados de América Latina no es contundente, puesto que, los escenarios 
actuales ofrecen injusticia social que, a su vez, desencadena la opresión de los 
más vulnerables, es decir, aquellos que se encuentran en un contexto de pobreza 
y que al no acceder a un trato digno, son objeto de dominio del porcentaje más 
favorecido; los cuales establecen que la teología de la liberación no genera unión, 
sino división (González, 2021).

Dicha premisa se soporta en el hecho de que la teología como praxis y no como 
un supuesto teórico, va en contra de su función, la cual está delimitada por la 
reflexión de la palabra de Dios, es decir, que si estos estamentos cobran vida en los 
contextos sociales, estarían en desacuerdo con los mandatos de la doctrina religiosa 
que por años ha regido en los diferentes países de América Latina.
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En ese orden de ideas, los consolidados académicos que indaguen y retroalimen-
ten las reflexiones de la teología latinoamericana de la liberación son escasos; de 
hecho, en los últimos años no se han generado publicaciones representativas en 
pro de los supuestos teóricos de esta disciplina, motivo por el cual, su desarrollo se 
encuentra en una fase de receso sin posibilidad de activación.

Ahora bien, esta inercia con respecto a la investigación académica de la teología 
latinoamericana de la liberación, impide que sea identificada como una estrategia 
vital para la generación del cambio social, es decir que, su incidencia en esferas 
políticas se reduce y el cumplimiento de su función se entorpece.

Por esta razón, este documento busca analizar la incidencia de la teología la-
tinoamericana en las políticas sociales de diferentes países, bajo la premisa de 
que la examinación de su impacto podría ser relevante para considerarla como 
una herramienta de cambio social en la que se estructuren componentes como el 
bienestar, la justicia y la equidad para aquellos que se encuentran en escenarios 
de vulnerabilidad, tomando en consideración los siguientes aspectos: a) selección 
de las fuentes de información secundaria; b) revisión y depuración de información 
secundaria y c) análisis de los casos específicos en los que la teología latinoameri-
cana ha impactado de forma directa en la formulación y reformulación de políticas 
sociales en diferentes países del territorio circunscrito.

La pobreza como detonante de la desigualdad social

En la actualidad, las políticas sociales que enmarcan los gobiernos se basan en la 
imperatividad de construir un entorno donde los ciudadanos tengan acceso a un 
trato equitativo, es decir, que no sean objeto de distinción bajo ningún criterio como 
la raza, género, creencias, filosofía o cultura (Estrada, 2023).

Por ende, el propósito de instaurar la igualdad como una meta dentro del fun-
cionamiento de cada gobierno se ha convertido en un término obligatorio inmerso 
a la estructura documental de las diferentes iniciativas que buscan fomentarla, sin 
embargo, los procesos que conllevan su desencadenamiento no obtienen resultados 
que hayan reducido la brecha entre las clases sociales, sobre todo en países subde-
sarrollados como los de América Latina, los cuales siguen evidenciando escenarios 
de pobreza y desigualdad (Solimano, 2021).

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Brown, 
2023), la tasa de pobreza afecta alrededor de 183 millones de personas, de las cua-
les un 11,4% se encuentra ubicada dentro de la categoría de “pobreza extrema”, es 
decir que, son individuos que no poseen los recursos para subsanar sus necesidades 
básicas, alcanzando cifras que oscilan entre los 72 millones de ciudadanos. Por otra 
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parte, dado que se evidencia un escenario de bajo crecimiento económico, se pro-
yectaría un aumento en estos porcentajes de situación de vulnerabilidad (Brown, 
2023).

Ahora bien, dichos porcentajes de pobreza se resaltan con mayor ímpetu en países 
como Guatemala, Haití, Honduras, Colombia y Argentina, los cuales registran cifras 
del 59,3%, 58,5%, 48%, 39,3% y 36,3% de las poblaciones que se encuentran en 
un escenario de escasez económica (Padinger, 2021), seguido de naciones como 
Bolivia, México y Venezuela donde la pobreza puede llegar a ser extrema como lo 
evidencia la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza en países seleccionados de América Latina y el Caribe en 
2022

Nota. Extraída del sitio web (Statista, 2024)
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En respuesta al contexto de pobreza de los países de América Latina, se han 
diseñado e implementado políticas que buscan practicar la justicia social desde los 
distintos territorios como los planes de desarrollo nacional (PND), la Ley General 
de Desarrollo Social (LGDS) y los Programas para el Desarrollo Social donde es 
imperativa la igualdad en todos los niveles de la sociedad (Bonilla et al., 2015).

No obstante, pese a los esfuerzos de los gobiernos por generar equidad en medio 
de sus naciones mediante las políticas sociales, el contexto no ha cambiado en los 
últimos años, motivo por el cual, es necesario visualizar desde otra óptica la manera 
en la que se están diseñando las iniciativas para conseguir el cambio que se desea.

Por tal razón, la teología latinoamericana que observa el sujeto con un carácter 
colectivo y que busca derrocar la desigualdad que se desencadena por la opresión 
de las clases sociales más favorecidas, es una estrategia que podría convertir la 
teoría de la equidad, en una realidad para los diferentes países de Latinoamérica, 
puesto que, su influencia en la formulación o reformulación de las políticas permiti-
ría determinar la efectividad de estas.

En ese orden de ideas, este estudio presenta la oportunidad de examinar el 
impacto de los planteamientos de la teología latinoamericana en las políticas socia-
les que buscan practicar la igualdad, partiendo del ejercicio académico que puede 
vislumbrar una estrategia que favorezca la efectividad de estas iniciativas.

En concordancia, el desarrollo de esta propuesta puede funcionar como un re-
ferente para impulsar el diseño de otras investigaciones que respalden el objetivo 
de este estudio, presentando argumentos que validen la incidencia de la teología 
latinoamericana en las políticas sociales, trazando un curso de acción que pueda 
convertirse en un proceso de reformulación de iniciativas que buscan la justicia 
social en los diferentes países de América Latina.

De allí que, su imperatividad radique en la exigencia de producir un respaldo 
académico que evidencie la trascendencia de los planteamientos de la teología lati-
noamericana en la búsqueda de la igualdad en todos los niveles de funcionamiento 
de la sociedad, demostrando la coexistencia entre los lineamientos teológicos y 
las políticas públicas que se encargan de implementar iniciativas para convertir la 
equidad en una realidad.
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Las acepciones de la teología latinoamericana

En épocas pasadas, la teología latinoamericana se estructuró como una imitación 
de los modelos europeos, los cuales practicaban la corriente neoescolástica, en 
la cual, se describía que la fe está por encima de la razón y que esa visión es el 
precepto que Dios espera de la humanidad (Mejías, 2021), hecho que respondía al 
contexto medieval de estos territorios.

Sin embargo, las naciones de América Latina enfrentaban realidades que distaban 
del entorno europeo y que exigían de cierta manera, una perspectiva reformadora 
que consiguiera dar respuesta a los escenarios de desigualdad que provocaron po-
breza no solo desde un aspecto económico, sino social, espiritual y político (Tamayo 
& Bosch, 2020).

Por ende, promotores como Costadoat, (2020) empiezan a construir desde los 
cimientos, una nueva corriente teológica que sea coherente con el contexto de 
los países latinoamericanos, es decir, que ofrezca una verdadera reflexión crítica 
sobre la forma en la que los estudios bíblicos pueden convertirse en una estrategia 
para proponer soluciones a las problemáticas sociales que se desencadenan por la 
desigualdad y opresión.

En ese orden de ideas, dentro de la teología latinoamericana, existió un momento 
histórico que determinó un antes y después, el cual se remonta al año de 1968 
donde se celebró la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la 
ciudad de Medellín (Tapia, 2018), la cual propuso una nueva práctica pastoral en 
la que la visión de la Iglesia debía estar en concordancia con la realidad observada 
para proponer una respuesta que a la luz de la Palabra de Dios desencadene un 
cambio social.

A partir de este hito, la teología latinoamericana se enfocó en emplear el co-
nocimiento de las Sagradas Escrituras para intervenir en la historia y lograr una 
transformación que estructure el camino para instaurar el Reino de Dios (Castro 
Aruzamen, 2020); tomando la figura de Jesús como una fuente de liberación que al 
convertirse en carne, buscó romper las cadenas de la esclavitud del pecado, la mi-
seria y la opresión de su pueblo; siendo esta premisa el llamado que Dios establece 
para la Iglesia como colaboradores directos de la liberación de aquellos que están 
sumergidos en la pobreza (Dollinger, 2023).

Por tanto, las directrices de la teología latinoamericana se establecen dentro del 
contexto de la liberación, donde la lucha constante por la justicia y la equidad de los 
fieles trae consigo una paz de carácter social, es decir que, se enfoca en transformar 
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el conocimiento teológico en una herramienta para que, desde las organizaciones, 
al igual que las políticas públicas, se puedan construir iniciativas que desencadenen 
condiciones de equidad para todos (López, 2022).

El concepto de la justicia social

Para comprender los estamentos de la justicia social, es indispensable revisar su 
definición teórica y cómo este concepto se lleva a la práctica a través de la visión 
de autores como Rawls y Nozick, los cuales trascendieron en su comprensión del 
funcionamiento de las sociedades, enfocándolas como un sistema colectivo de 
intereses que merecen ser distribuidos y otorgados de forma equitativa (Panea-
Márquez, 2020).

El término justicia hace alusión a una correspondencia en función de los actos que 
cada individuo lleva a cabo, es decir que, las personas reciben conforme a lo que 
merecen obtener (Córdova-Pionce et al., 2021); por consiguiente, cuando se añade 
el carácter “social” se transita hacia una concepción que busca un acceso igualitario 
de los derechos y deberes de los ciudadanos, evitando la confrontación, menguando 
las distinciones y fortaleciendo el trato colectivo de las masas (Echeverría, 2022).

Dicha premisa trae a colación el sentido de justicia como la habilidad moral de 
identificar las acciones como justas y cómo estas suposiciones se respaldan en 
argumentos que se ponen en práctica y se espera que se repliquen en las conductas 
de los demás (Caballero, 2006).

Ahora bien, la justicia social que parte de la observación del colectivo, enfatiza en 
la imperatividad de promover la unidad y protección de los individuos que merecen 
una repartición equitativa de bienes, al igual que servicios para garantizar su sub-
sistencia, dejando entrever la relación inminente que posee con el cumplimiento de 
los derechos humanos, puesto que exige una equidad sin distinciones derivadas de 
su raza, sexo, ideologías, creencias o cultura (Córdova-Pionce et al., 2021).

En consecución, los gobiernos buscan cimentar sus funciones en el desarrollo de 
la justicia social, entendiendo que la cooperación entre las partes y el respeto hacía 
los derechos, al igual que, deberes de los miembros de la sociedad, es la clave para 
conseguir que la equidad se convierta en una realidad.

Dicho esto, es válido mencionar que dentro de la teología latinoamericana existen 
los preceptos teológicos de la liberación como una correspondencia con los esta-
mentos estipulados por la justicia social, pues la lucha constante por la igualdad trae 
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consigo de manera inevitable, la paz del colectivo, ya que, al no existir distinciones, 
las confrontaciones no tienen lugar y la cooperación se enfoca en la generación del 
bien común.

En ese orden de ideas, Gutiérrez enmarca como eje central de la vida cristiana 
la opción primordial por los pobres, enfatizando en que la opresión y desigualdad 
poseen sus raíces en el pecado que el mismo “Salvador” se encargó de destruir 
para traer libertad a su pueblo (Martínez, 2014); se entiende que los contextos de 
vulnerabilidad tienen su origen en causas de índole socio–político, y para comba-
tirlas es necesario que se estructuren iniciativas capaces de replicar el mensaje de 
Jesús a través de políticas públicas aptas para transformar el funcionamiento de 
la sociedad, aplicando la justicia conforme a los derechos y deberes de los sujetos 
colectivos; se construye en los individuos una capacidad de reflexión crítica a la luz 
de la Palabra de Dios, lo cual, con el transitar del tiempo podría alcanzar las esferas 
de los gobiernos y generar el cambio que destierre por completo las distinciones 
sociales.

Trayectoria de la teología latinoamericana

A partir de la comprensión del concepto de la justicia social y cómo el referente de 
la teología de la liberación cohesionan el supuesto de la equidad para el colectivo, se 
procede a describir el curso de acción que permitió el desarrollo teológico en América 
Latina, revisando las transformaciones sociales que impulsaron el cambio en la 
práctica pastoral desde la experiencia de autores como Costadoat (2021), Labarga 
(2006), Verdugo (2018) y Yoffe (2012), los cuales narran los acontecimientos 
históricos que contribuyeron a la estructuración de los supuestos teológicos que 
abanderaron la emancipación del oprimido por medio de la praxis espiritual.

El ser humano en su ansia de progreso siempre ha buscado estrategias que le 
permitan subsanar sus necesidades de manera más eficiente, motivo por el cual, 
se han desencadenado épocas como la revolución industrial y la globalización en la 
que impera el crecimiento económico para la adquisición de recursos.

No obstante, cuando el acceso a esa tendencia progresista se ve obstaculizada 
por las distinciones sociales, se incrementa la brecha entre clases que provocan una 
opresión de los menos favorecidos, puesto que su oportunidad está en función de 
la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir.
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Este contexto se evidenció en América Latina por medio de la experiencia de 
una transformación social debido a los cambios socioeconómicos que se produjeron 
tras la revolución cubana en 1957, así como a la propagación de ideas socialis-
tas-marxistas que generaron movimientos guerrilleros en países como Venezuela, 
Guatemala y Perú (Turriago, 2018).

En otra instancia, el comienzo del proyecto de la Guerra Fría en 1948, y en 
respuesta a la presencia del comunismo; el gobierno de Estados Unidos puso en 
marcha el programa Alianza para el Progreso, el cual buscaba fomentar el desarrollo 
económico, político y social en la región latinoamericana, evitando la conformación 
de grupos al margen de la ley que pudiesen practicar la violencia para optar por la 
justicia social.

Es así como se adoptaron políticas económicas de corte desarrollista, contando 
con la colaboración de la Iglesia a través de su iniciativa de la Acción Católica (La-
barga, 2006).

Ahora bien, dichas transformaciones sociales se encargaron de incrementar los 
índices de pobreza dentro de los países de América Latina, motivo por el cual, la 
teología latinoamericana surgió después del Concilio Vaticano II y la Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano en Medellín, Colombia, en 1968 (Verdugo, 
2018).

Estos eventos fueron fundamentales para que la Iglesia revisara su papel en la 
sociedad y promoviera una opción preferencial por los pobres, un concepto que se 
convertiría en fundamental para la teología de la liberación. Los teólogos Gustavo 
Gutiérrez de Perú, Leonardo Boff de Brasil y Jon Sobrino de El Salvador, entre otros, 
destacaron la creación de esta teología que busca interpretar el Evangelio desde la 
perspectiva de los pobres y oprimidos, y propone una fe activa en la lucha por la 
justicia social (Costadoat, 2021).

Este movimiento teológico no solo redefinió las prácticas religiosas en la región, 
sino que también desafió las estructuras de poder existentes, tanto dentro de la 
Iglesia como en la sociedad en general (Yoffe, 2012).
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Este enfoque ha llevado a muchos de sus adeptos a involucrarse directamente en 
movimientos políticos y sociales, a veces enfrentando la crítica y la oposición tanto 
de sectores conservadores dentro de la Iglesia como de gobiernos autoritarios en 
la región (Moliner, 2016).

No obstante, aun en medio de los períodos de intensa crítica y de declive relativo, 
la teología latinoamericana ha continuado evolucionando y adaptándose a las nuevas 
realidades sociales y políticas (Carranza, 2018). En la actualidad, sigue siendo una 
voz influyente en debates sobre derechos humanos, democracia y paz en América 
Latina. Además, ha expandido su alcance al dialogar con otras corrientes teológicas 
y movimientos sociales globales, manteniendo su relevancia y su compromiso vital 
con los marginados y desposeídos.

Influencia de la teología latinoamericana en las políticas 
públicas

La determinación de la incidencia de la teología latinoamericana en las políticas 
públicas toma partido en los orígenes de sus concepciones y en la manera en que 
estos planteamientos abogan por la justicia social como respuesta de los escenarios 
que desencadenan la pobreza y fomentan la opresión. De allí que se proceda a 
revisar los casos particulares en los distintos países de América Latina que constatan 
la primicia de este estudio.

En primera instancia, en Brasil por medio de la Comisión Pastoral de la Tierra 
(CPT), influenciada por la teología de la liberación, se ha estructurado como un 
actor clave en la lucha por la reforma agraria, respaldada por la Iglesia Católica, 
haciendo uso de los principios teológicos para argumentar a favor de la justicia en 
la distribución del recurso del suelo (Henrique, 2015).

Estas acciones se basan en la premisa de que la justicia social es fundamental 
para la práctica cristiana y en que el acceso a la tierra es un derecho humano 
esencial.

Según Comblin (1990), la CPT ha jugado un papel importante en la movilización 
de los trabajadores rurales y en incidir en las políticas públicas hacia una distribu-
ción más equitativa de la tierra, puesto que el recurso del suelo debería funcionar 
como una oportunidad de acceso económico para aquellos núcleos familiares que 
dependen de la agricultura para garantizar su subsistencia.
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Por otra parte, en Nicaragua, durante la Revolución Sandinista, la influencia de la 
teología latinoamericana fue evidente en las políticas implementadas por el gobier-
no revolucionario; sacerdotes y teólogos comprometidos con este movimiento ocu-
paron posiciones de influencia y ayudaron a moldear programas gubernamentales.

Berryman (1987), señala que las políticas de educación y salud implementadas 
durante este período buscaban directamente mejorar la vida de las poblaciones 
más marginadas, en línea con los principios de justicia social promovidos por la 
teología de la liberación.

Sin embargo, estas iniciativas enfrentaron desafíos significativos en términos de 
implementación y sostenibilidad. Vilas (1995), argumenta que, aunque los progra-
mas tenían objetivos nobles, a menudo se vieron obstaculizados por restricciones 
económicas y resistencia política. Además, la dependencia de las condiciones polí-
ticas volátiles constataba que muchos de estos programas no podían sostenerse a 
largo plazo, especialmente después de cambios en el gobierno.

En ese orden de ideas, se presenta el contexto del Salvador, donde la influencia 
de figuras como el arzobispo Óscar Romero, quien fue vocal en su apoyo a los 
derechos humanos y la justicia social en el contexto de la guerra civil, muestra otra 
faceta de cómo la teología de la liberación ha participado en las políticas públicas.

Romero utilizó su posición para denunciar las injusticias y abusos cometidos con-
tra los pobres y desfavorecidos, lo que según Sobrino (1985), influyó en la política 
nacional e internacional respecto a El Salvador.

La evaluación de la efectividad de estas políticas es mixta. Según Eagleton (2007), 
mientras que, en algunos casos, como en la promoción de la reforma agraria y los 
programas educativos, se han logrado avances significativos, en otros, los resul-
tados han sido menos sostenibles debido a la falta de apoyo continuo y recursos 
adecuados.

Como resultado, se encuentra el contexto de Argentina donde los agentes reli-
giosos han conseguido participar de primera mano en la construcción de políticas 
sociales, siendo el caso de Gabriel Castelli quien ejerció el papel de Presidente 
en la Comisión de Paz y Justicia de la Conferencia Episcopal, lo cual permitió que 
fuese nombrado en 2015 Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Romero, 2020), haciéndose cargo del 
diseño e implementación de iniciativas vinculadas al resarcimiento de la pobreza e 
inequidad dentro del territorio argentino.
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Así mismo, se encuentra la participación del sacerdote católico Juan Carlos Molina, 
el cual estuvo inmerso dentro de la Secretaría de Programación para la Prevención 
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico entre 2013–2015 que conti-
nuó los propósitos de iniciativas como el “Programa Vida” y el “Curso de operador 
Socio-Terapéutico Espiritual en Adicciones”, los cuales surgieron en 2003 como una 
opción para la rehabilitación de estas personas que por diferentes circunstancias 
recurrieron a los alucinógenos para obviar su realidad (Romero, 2020).

No obstante, la mayor influencia de la teología latinoamericana dentro del terri-
torio argentino se encuentra en la constitución de la organización “Cáritas”, la cual 
hace parte de la Iglesia católica y se encarga de la administración de fondos que 
provienen de organismos estatales, con el propósito de subsidiar la alimentación, 
vestido, vivienda y trabajo para aquellas personas que están en un contexto de 
pobreza, al igual que desigualdad (Díaz et al., 2021).

Respecto al escenario local, se pueden evidenciar incidencias de la teología la-
tinoamericana en el accionar de figuras religiosas que se opusieron a la violencia 
e incluso fueron partícipes de movimientos al margen de la ley para conseguir un 
cambio que construyera una reforma en el territorio nacional, alcanzando la justicia 
social y la liberación de los oprimidos como lo es el caso del Sacerdote Camilo Torres 
Restrepo quien desde su ordenanza en 1954 y su democracia cristiana, buscó con 
fervor implementar una acción comunal que derrocara las oligarquías y permitiera 
la repartición equitativa de los recursos como la construcción del “Frente Unido del 
Pueblo”, el cual pretendía combatir el “Frente Nacional” que fue la línea biparti-
dista que se centraba en la distribución del poder entre liberales y conservadores, 
excluyendo otros sectores políticos, lo cual generó un estado de pobreza que solo 
consiguió expandir la brecha de sus ideales (Velásquez, 2023).

En consecuencia, Camilo Torres tomó la drástica decisión de hacer parte del 
ELN (Ejército de Liberación Nacional) con la perspectiva de realizar una revolución 
colombiana que provocara la transformación de las condiciones para la población 
(Melo, 2022); no obstante, sus esfuerzos decayeron con su muerte en 1966.

Siguiendo esta línea de determinación por liberar al pueblo de las tendencias del 
conflicto armado, se pueden constatar la participación de la Comisión Vida, Justicia 
y Paz, la cual fue constituida en 1986, cuando la Iglesia asumió el rol mediador 
entre el Gobierno Colombiano y las FARC para firmar los acuerdos de paz que 
cesaran el uso de armas, al igual que marcaran la finalización del conflicto que por 
más de 30 años había tenido sometido al pueblo colombiano (Flórez, 2019). Cabe 
resaltar que, la figura del Papa Francisco fue decisiva para promover la conclusión 
de este movimiento, pues sus afirmaciones fueron contundentes en relación con la 
imperatividad de evitar el fracaso para obtener la paz.
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Dichos esfuerzos permitieron que en el Gobierno del Presidente Juan Manuel 
Santos se transformara la utopía en una realidad palpable, alcanzando la renuncia 
a las armas y la reintegración de estos sujetos que necesitan gozar de los mismos 
derechos de aquellos que no han hecho parte activa del conflicto armado.

Cada uno de estos escenarios traen consigo una fundamentación de que la teo-
logía latinoamericana está presente en las políticas sociales como un actor perma-
nente que ha logrado incluso impactar a escala global con su participación como la 
conclusión del proceso de paz en Colombia; sumado a los eventos de Argentina, 
Brasil, Nicaragua y El Salvador, se evidencia cómo la práctica a la luz de la palabra 
de Dios puede desencadenar una transformación que implemente la acción comu-
nal y traiga como resultado la justicia social que cimente en el pueblo la esperanza 
de vivir en libertad.

El impacto actual de la teología latinoamericana

Dentro de la revisión documental realizada para examinar los casos particulares en 
América Latina que evidencian la incidencia de la teología latinoamericana en las 
políticas públicas, se constataron los apartados trazados en la tabla 1.

Tabla 1. Casos de estudio sobre la incidencia de la teología latinoamericana en las políticas sociales 

País Política, Programa, Figura o 
Movimiento Social Objetivos

Brasil Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)

Lucha por la reforma agraria.

Acceso equitativo a la tierra como fuente de subsistencia del pueblo.

Fomento de la Justicia Social. 

Nicaragua Revolución Sandinista
Moldear programas gubernamentales.

Proposición de políticas sobre educación y salud. 

El Salvador Arzobispo Óscar Romero

Denunciar las injusticias y abusos cometidos contra los pobres.

Apoyar los derechos humanos.

Luchar por implementar la justicia social. 

Argentina

Ministerio de Desarrollo Social Disminución de la población inmersa en la drogadicción.

Programa Vida Apoyo terapéutico para la rehabilitación.

Curso de operador Socio–Terapéutico 
Espiritual en Adicciones Subsidio en alimentación, vestido, vivienda y trabajo para los pobres. 
Organización Cáritas

Colombia
Sacerdote Camilo Torres Restrepo

Creación del frente unido del pueblo para derrocar las oligarquías y 
luchas por la equidad de los marginados sociales.

Acuerdos de Paz
Mediadores del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC con 
el propósito de finalizar el conflicto armado. 
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Los casos evidenciados en la tabla 1 vislumbran el curso de acción que por años 
se ha desarrollado desde los planteamientos de la teología latinoamericana, en 
especial, los preceptos teológicos de la liberación, los cuales han llegado a participar 
en numerosos programas, movimientos y políticas, e incluso, en la propia figura 
sacerdotal como agente pastoral, han conseguido enmarcar la misión divina de 
traer libertad al oprimido, a través de la imitación de Jesús como el redentor que 
destruyó las cadenas de la esclavitud al pecado que asediaban al mundo hace más 
de 2000 años.

Su incidencia ha sido representativa en países como Argentina, Brasil, Nicaragua, 
El Salvador y Colombia, que, en respuesta a los escenarios de violencia, conflic-
to armado y desigualdad, trataron de estructurar una revolución que consiguiera 
adoptar la justicia social como los cimientos de la organización y funcionamiento de 
la sociedad, partiendo de la equidad distributiva, al igual que la acción comunal para 
desencadenar el cambio que correspondiera a la visión de Dios para la humanidad, 
es decir, un lugar libre de la opresión como lo citan Londoño y Martínez (2023):

Mientras los proyectos políticos del país no estén dispuestos a vaciarse del despotismo neolibe-
ral, colonial y capitalista, y aunque existan miles de programas para víctimas, estas seguirán 
sometidas si no se les da la oportunidad de transformar críticamente su propia historia y es 
importante tener presente que dentro de la configuración histórica de cada pueblo se encuen-
tran sus instituciones. (p. 12)

Las políticas públicas deben integrar la realidad de aquellos que sufren la opre-
sión para dar una respuesta pertinente a sus necesidades, dándoles la oportunidad 
de convertirse en agentes de cambio que transformen su contexto al punto en que 
adquieran las herramientas que requieren para vivir de una manera digna, con 
igualdad de oportunidades y el derecho a decidir por sí mismos la forma en la que 
desean coexistir con su entorno.

Esta emancipación es posible cuando se retoma la praxis espiritual en el proceso, 
construyendo una consciencia en la que el ser humano como sujeto colectivo puede 
vivir en armonía con otros, siempre y cuando cada individuo goce de la posibilidad 
de subsistir por su cuenta, promoviendo la empatía como un impulso para sentir el 
dolor del otro como propio, así como lo postula Sobrino (1993):

Cristo es visto, se lo denomine con éste u otros términos, ante todo como liberador, con ca-
pacidad para liberar de la diversidad de esclavitudes que afligen a los pobres del continente, 
de otorgar dirección a esa liberación y de animar a los creyentes a ser sujetos activos de ella. 
(p. 27)

Sí las personas que padecen la opresión, retoman su caminar espiritual y reco-
nocen a Jesús como libertador, podrán generar un cambio que les permitirá pensar 
de una manera diferente, lo cual también es un impulso necesario para combatir la 
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opresión, no solo desde la óptica de las políticas públicas, sino del reconocimiento 
de la naturaleza humana en conexión con esa pieza inmersa dentro del ser llamada 
espíritu, la cual funciona como un canal de comunicación directa a aquel que en una 
cruz destruyó cualquier cadena que atara a la humanidad a la esclavitud.

Conclusiones
La teología latinoamericana ha influenciado en la construcción e implementación 
de políticas, programas y movimientos sociales enfocados en la construcción de 
una justicia social que brindara solución a dinámicas que oprimen al ser humano 
como la pobreza, la guerra, drogadicción, la carencia de servicios óptimos de salud 
y educación; permitiendo que las víctimas de estos desfaces pudiesen recibir 
esperanza en medio de su sufrimiento.

La figura sacerdotal es fundamental en el proceso de difusión de la liberación 
para el oprimido al poseer el conocimiento propicio sobre la figura de Cristo como 
libertador, lo cual le permite empatizar con el sufrimiento y trabajar desde su sabi-
duría en la instrucción de otros que puedan adoptar la creencia de la destrucción de 
las cadenas de la esclavitud en la cruz.

Países como Brasil, Nicaragua, El Salvador, Argentina y Colombia han sufrido de 
cerca las consecuencias de la pobreza y el conflicto armado, razón por la cual, han 
aportado distintas alternativas para estructurar los cimientos de la liberación de sus 
pueblos, reconociendo que el trabajo mancomunado entre las instituciones sociales, 
políticas y religiosas es fundamental para transformar la realidad de aquellos que 
son más vulnerables.
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Figura 7.
Proyecto Aurtismo, en asocio con la Casa Carlota de Barcelona, realizado por Gusti Rosemffet.

Nota. Aporte del investigador Paolo Villalba Storti, adscrito al programa de Comunicación Social de la Universidad Católica Luis 
Amigó. Imagen obtenida durante el desarrollo de la investigación titulada: Outsider art: creación artística en el autismo.

El proyecto Aurtismo, de Gusti Rosemffet, resulta a su vez ser un proyecto que, de alguna manera, deviene en un acto político 
que reivindica la subjetividad de las personas con autismo. En conversaciones con el artista, menciona que en Aurtismo 
participaron familias integradas por jóvenes diagnosticados con TEA. Las familias tenían problemas económicos, estructurales, 
con casos de adicciones de drogas y episodios de violencia. “Se nos ocurrió hacer una campaña un poco ilegal de hacerles 
una foto a los chicos y con la participación de 30 artistas intervenir cada una de las imágenes. Se imprimieron afiches de 
dichas intervenciones y se pegaron en la pared de una calle concurrida de Barcelona. Nuestro objetivo era el de cuestionar la 
cotidianidad de los transeúntes, que ellos mismos se interrogaran sobre dichas intervenciones. El acercamiento no fue fácil al 
inicio. Introducir la música y el baile resulta importante para iniciar con los lazos de relación con estos jóvenes. A la final resultó 
ser una experiencia magnífica, ya que al tapar la cara de estas personas se pretende dar visibilidad a un problema social”. 

La imagen del proyecto Aurtismo se reproduce por cortesía del artista Gusti Rosemffet y la Casa Carlota de Barcelona.
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