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Prólogo
 

DOI: https://doi.org/10.54255/lim.vol12.num23.772

Resumen

Invitamos a nuestros lectores (as) a conocer el volumen 12, número 23 de la 
Revista Liminales: Escritos sobre Psicología y Sociedad. Estos 12 años de 
trabajo ininterrumpido, nos han permitido dialogar, desde distintos ámbitos 
de la psicología, abordando diversas temáticas de interés y contingentes. 

En la presente edición convocamos a transitar por 8 artículos  originales, 
teóricos y empíricos, de autores (as) nacionales e internacionales. Cada uno 
de ellos, a través de una revisión actualizada de la literatura, da cuenta de 
problemáticas contemporáneas relevantes y emergentes, destacadas para 
el desarrollo humano, otorgando una oportunidad de reflexión y análisis, 
dando cuenta de la labor comprometida con la construcción de saberes, 
constituyendo aportes a nuestra sociedad en compromiso con la comunidad.

Abstract

We invite our readers to discover volume 12, number 23 of the Liminales 
Magazine: Writings on Psychology and Society. These 12 years of 
uninterrupted work have allowed us to dialogue, from different fields of 
psychology, addressing various topics of interest and contingencies.

In this issue we invite your readers to discover eight original, theoretical 
and empirical articles by national and international authors. Each one of 
them, through an updated review of the literature, accounts for relevant and 
emerging contemporary problems for human development, providing an 
opportunity for reflection and analysis, accounting for the work committed 
to the construction of knowledge, constituting contributions to our society in 
commitment to the community.

https://doi.org/10.54255/lim.vol12.num23.772
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En primer lugar, destaca el artículo “Construcción identitaria en traba-
jadores de delivery en Santiago, Chile”, realizado por el Dr. Carlos Díaz 
Cánepa, Cristina Ortiz Peredo, Lisbeth Suárez Garrido, Valentina Huerta 
Silva y Macarena Villalobos Zapata, del Departamento de Psicología, 
FACSO, Universidad de Chile.

Esta investigación explora la identidad y la identificación organiza-
cional de este grupo de trabajadores gig, servicios con base en plataformas 
virtuales que aumentaron con la pandemia por COVID-19.

A continuación, damos cuenta del escrito “Los hombres ¿un nuevo 
elemento en “the mangle of care”? Una mirada desde la pandemia”, presen-
tado por Norma Elisabete Silva Sá. La autora propone un diálogo que consi-
dera un suceso mundial como la pandemia, y los procesos que emergen del 
confinamiento, en este caso el cuidado como un conjunto de prácticas sin 
género, una necesidad existencial, ontológica, inherente a la existencia y 
también interdependiente y vulnerable. 

En tercer lugar, atendemos al texto “Personalidad psicopática en 
adultos varones recluidos en penitenciarias relación con bullying y perso-
nalidad oscura”, escrito por Santiago Resett y Pablo González Caino, de la 
Universidad Católica Argentina. Esta investigación cuantitativa tuvo por 
objetivo examinar si los rasgos de la personalidad psicopática, a partir de un 
modelo multidimensional, eran un predictor del bullying en adultos varones 
recluidos en penitenciarias de Uruguay y Argentina. 

A continuación, encontraremos en este número el artículo denominado 
“Inteligencia interpersonal: Creación y validación de una Escala”. Sus 
autoras, Ana Daniela Granillo Velasco y Rozzana Sánchez Aragón, ambas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, elaboran una escala para 
medir la inteligencia interpersonal.

En quinto lugar, damos a conocer el texto “Malestar y conflicto psíquico 
en la institución deportiva: Análisis de la gimnasia artística femenil en la 
Ciudad de México”, desarrollado por Brenda Álvarez González, Daniela 
Fernanda Ang Torres, Vanessa Ithai Nuñez Betanzo, David Pérez Pérez, 
Gustavo Abraham Vela Campos y Mayleth Alejandra Zamora Echegollen, 
quienes buscan analizar el vínculo entre el conflicto psíquico y la práctica 
de la gimnasia artística en mujeres de 15 años, en la Ciudad de México, 
considerando, según sus autoras, que dicho conflicto tiene la posibilidad de 
ser sublimado.  
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Seguidamente, presentamos el artículo “O espetáculo mágico da fé: 
Legitimação da autoridade religiosa na contemporaneidade” (El espectá-
culo mágico de la fe: Legitimación de la autoridad religiosa en la contem-
poraneidad), de sus autores Bruna Suruagy Do Amaral Dantas y Fernando 
da Silva Reis. En el manuscrito, se analiza el uso del espectáculo y la magia 
en una iglesia evangélica brasileña, como estrategia para rescatar y conso-
lidar la autoridad de la institución y del líder religioso.

En séptimo lugar, damos a conocer el texto “Concepciones infantiles 
sobre diferencias de género de niños y niñas de 10 y 11 años”, aporte de 
Sonia Lilian Borzi, Luciano Oscar Peralta, Natalia Luján Soloaga Piatti, 
María Florencia Gómez y Daiana Nieves, de la Universidad Nacional de la 
Plata, Argentina.

Este estudio de casos presenta resultados sobre las representaciones de 
género en niños y niñas de 10 y 11 años, considerando la autopercepción de 
sexo/género, diferencias y jerarquías de género, atribución de las diferencias, 
fuentes de información y posibilidades de reflexión con pares y docentes.

En octavo lugar, se presenta el trabajo “Atención a la diversidad en la 
educación superior: Una revisión bibliográfica”, desarrollado por la investi-
gadora Katya Monterrosa, de la Universidad Católica de El Salvador. En él 
se analiza la educación inclusiva con atención a la diversidad, en el ámbito 
educativo universitario.

Agradecemos a nuestros colaboradores (as) y a nuestros lectores (as) y 
los invitamos a disfrutar de la lectura de este número y a reflexionar respecto 
a las temáticas propuestas por sus autores (as).

La Revista Liminales: Escritos sobre Psicología y Sociedad, es editada 
por la carrera de Psicología de la Universidad Central de Chile desde el 2012.

Los artículos publicados durante estos años, están disponibles de 
manera gratuita en la página Web. 

Dra. Mariela Andrades Tobar
Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional

Universidad Central de Chile
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Construcción identitaria en trabajadores de delivery 
en Santiago, Chile

Identity construction in delivery workers of Santiago, Chile

Recepción: 5 de enero de 2023 / Aceptación: 11 de abril de 2023

Carlos Díaz Cánepa1

Cristina Ortiz Peredo2

Lisbeth Suárez Garrido2

 Valentina Huerta Silva2

Macarena Villalobos Zapata2

DOI: https://doi.org/10.54255/lim.vol12.num23.707

Resumen 

La pandemia COVID-19 y el confinamiento asociado, produjo un aumento 
significativo en la demanda de sus servicios con base en plataformas virtuales, 
conocidos como trabajos gig, destacando la entrega de alimentos. Esta 
investigación explora la identidad y la identificación organizacional de este 
grupo de trabajadores gig a través de la metodología cualitativa, realizando 
entrevistas semiestructuradas a 14 repartidores de alimentos, que laboran 
para diferentes empresas del rubro. Consistentemente con lo reportado por 
la literatura, los hallazgos muestran que la identidad organizacional y de rol 
laboral tiende a ser situacional, fugaz y transaccional, y la valoración del 
trabajo, ambivalente. La presencia de artefactos asociados al trabajo juega 
igualmente un rol en las identificaciones con el rol y con las plataformas 
virtuales para las que laboran. Se concluye a grandes rasgos que la flexibilidad 
y la desregulación laborales resultan perjudicial para la identificación laboral 
y organizacional. 

Palabras clave: trabajadores gig, trabajo flexible, delivery, identidad

1 Doctor en Psicología, Académico del Departamento de Psicología, FACSO, Universidad 
de Chile, Av. Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa, Santiago de Chile, CP: 7800284.  
Correo electrónico: carldiaz@uchile.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1017-287X
2 Estudiantes del Departamento de Psicología, FACSO, Universidad de Chile.

https://doi.org/10.54255/lim.vol12.num23.707
mailto:carldiaz@uchile.cl
https://orcid.org/0000-0003-1017-287X
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Abstract

The COVID-19 pandemic and the associated confinement, produced a 
significant increase in the demand for their services based on virtual platforms, 
known as gig jobs, highlighting the delivery of food. This research explores 
the identity and organizational identification of this group of gig workers 
through qualitative methodology, conducting semi-structured interviews 
with 14 food delivery workers, who work for different companies in the 
industry. Consistent with what is reported in the literature, the findings show 
that organizational and work role identity tends to be situational, fleeting 
and transactional, and the valuation of work, ambivalent. The presence of 
artifacts associated with work also plays a role in the role identifications and 
the virtual platforms for which they work. It is broadly concluded that labor 
flexibility and labor deregulation are detrimental to work and organizational 
identification.

Keywords: gig workers, flexible work, delivery, identity

Introducción
El auge de la economía digital, el contexto pandémico Covid-19 y 

el uso creciente de las TICs, ha producido un importante incremento de 
trabajos que se ubican más allá del límite de las organizaciones, como son 
los trabajos por medio de plataformas informáticas, denominados como gig 
(Watson et al., 2021). En particular, durante el confinamiento a causa de la 
pandemia COVID-19, los/as trabajadores/as delivery de comida tuvieron un 
alza significativa en la demanda de sus funciones, por lo que se convirtieron 
en un eje central en la economía del país. Este hecho genera la necesidad de 
extender el marco conceptual tradicional de la psicología del trabajo, hacia 
el empleo no organizacional propiamente tal, con el fin de comprender el 
trabajo de las personas (Spreitzer, 2017) y, particularmente, las dinámicas y 
contenidos que subyacen a las identidades laborales, sobre todo cuando el 
espacio físico de una organización no existe para todos/as.

Se ha señalado que hay una importante distinción entre ser miembro 
de una organización o grupo, e identificarse con estos colectivos (Bednar 
et al., 2020). Desde esa distinción, es que se ha reportado que los/as traba-
jadores/as gig percibirían una identidad organizacional débil (Liu et al, 
2020), debido a las características propias de estos empleos. De acuerdo a 
ello es que, en este artículo, se indaga sobre las dinámicas de construcción 
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y contenidos de identidades de rol y organizacionales en trabajadores/as 
de delivery de Santiago de Chile, su relevancia y alcances, considerando 
los contextos y condiciones particulares en que ejercen esta modalidad de 
trabajo flexible. 

Marco Teórico
Flexibilidad laboral y trabajo gig

Una diferencia fundamental entre el empleo tradicional y el trabajo 
flexible, entre los que se encuentra la modalidad gig, es que el primero 
se basa en un contrato estándar de trabajo que se extiende por un período 
de tiempo establecido y con recompensas determinadas, existiendo habi-
tualmente un lugar y un horario establecido y fijo de trabajo, que funciona 
como un escenario común de vivencias o experiencias, tendiendo además 
a vincular las carreras al apego físico y psicológico de los/as empleados/
as en el tiempo. En cambio, el empleo flexible generalmente se caracte-
riza por ser un trabajo a tiempo parcial, eventualmente variable, pudiéndose 
realizar fuera del lugar de trabajo tradicional, lo que tendría generalmente 
relación con mayores requerimientos de habilidades, autonomía y desem-
peño (Haunschild, 2004; Zenger et al., 2011). 

El concepto de gig proviene del mundo musical, haciendo referencia a 
presentaciones cortas o de una sola ocasión. Este concepto luego arribó al 
mundo laboral, caracterizando principalmente a aquellos trabajos de breve 
duración o de contratación corta y específica a un proyecto. En la actua-
lidad, este concepto ha evolucionado, considerando una gran variedad de 
tareas, habilidades y niveles de ingresos diferentes, siendo posible conside-
rarlo como un trabajo bajo demanda que se lleva a cabo a través de plata-
formas online. 

Principalmente, las empresas encargadas de dichas plataformas, inter-
vendrían para garantizar estándares mínimos de calidad en el servicio, la 
selección y la gestión de la mano de obra (De Stefano, 2016; Avendaño-
Cruz, 2018), operando con base en un control algorítmico y el distancia-
miento de los trabajadores, limitando así su autonomía y capacidad para 
desarrollar conexiones sociales significativas (Glavin et al. 2021). Esto 
redundaría en una merma de su capacidad para alinear sus acciones con los 
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criterios que se les aplican, y comprender los factores que determinan su 
éxito o fracaso (Rahman, 2021).  

El cortoplacismo y la sustitución mutua de trabajadores constituirían 
las principales características del modelo económico gig (Lemke, 2019). De 
manera que, según algunos autores, en la economía gig sería probable que 
los/as trabajadores/as experimenten alienación (Watson et al., 2021), enten-
dida como “el extrañamiento o alejamiento del trabajador de los productos 
de su trabajo, así como de la sociedad que ese trabajo supone servir” (Keith 
et al., 2020, p.18).

Igualmente, se ha señalado que las empresas gig eludirían sus obliga-
ciones como empleadoras, convirtiendo a los/as trabajadores/as eventuales 
en herramientas ajustables, indetectables y fungibles, trabajando frecuente-
mente sin contrato (Shibata, 2019). En este contexto, los/as trabajadores/as 
menos calificados/as tenderían a experimentar mayor inseguridad y bajos 
ingresos (Wood et al., 2018). La naturaleza heterogénea de los trabajos 
gig afectaría la estructura de la contratación, su regularidad, su cobertura 
geográfica, las normativas sobre obligaciones y derechos de los trabaja-
dores, señalando que “las fuentes principales de flexibilidad, consisten 
precisamente en la posibilidad de contratar a alguien y poder despedirle 
diez minutos después’’’ (De Stefano, 2016, p.157). 

El trabajo gig es una modalidad que se encuentra distribuida entre grupos 
de distintas edades. Se ha estimado que alrededor del 25% serían menores 
de 25 años, algo sobre el 50% sería menor a los 34 años, y del orden del 11 
% serían trabajadores sobre 65 años (Manyica et al. 2016; Avendaño-Cruz, 
2018, Lepanjuuri et al., 2018). De modo que, en el mercado gig participarían 
tanto millennials, generación X y boomers. Respecto a género, se reporta, 
una leve mayor presencia proporcional del género masculino, respecto al 
femenino (Lepanjuuri et al., 2018). Análoga variedad existiría en lo que 
refiere al nivel socioeconómico y educacional. Se ha estimado igualmente 
que una quinta parte de los trabajadores gig se dedican a trabajos de deli-
very de alimentos (Manyica et al. 2016, Lepanjuuri et al., 2018). Muchos/
as de los/as que realizan estas labores, lo hacen como forma de comple-
mentar sus ingresos, mientras realizan paralelamente trabajos formales o 
bien, alternan trabajos formales y trabajos gig en sus trayectorias laborales, 
siendo el ingreso que perciben discontinuo. Los/as empleados/as, carece-
rían de seguridad social, vacaciones pagas, no tendrían acceso a seguro de 
desempleo o cobertura para accidentes laborales, y sufrirían incertidumbre 
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sobre los flujos de trabajo, entre otros (Bajwa et al. 2018). Todo lo cual, 
plantearía desafíos para la lealtad (Haunschild, 2004). En cuanto a los/as 
empleadores/as, las desventajas se reducirían a riesgos jurídicos por la defi-
ciencia de aspectos regulados (Avendaño-Cruz, 2018) y, eventualmente, a 
impactos sobre la calidad de los servicios que ofrecen.

Trabajo gig e identidad

Las identidades laborales son construcciones subjetivas e intersub-
jetivas generadas mediante intercambios entre roles, grupos y redes que 
pueden servir como referentes organizacionales negociados (Karriker et al, 
2021). Por su parte la identidad organizacional, es habitualmente entendida 
como el posicionamiento social en tanto que miembro de una organización 
(Mael y Ashforth, 1995), y como la percepción común de que la organiza-
ción posee ciertas características claves, que es distinta de otras organiza-
ciones y que posee un grado de continuidad sobre un periodo de tiempo, en 
circunstancias variantes (Alvesson y Empson, 2008), generando un vínculo 
cognitivo, psicológico y/o emocional respecto a la organización, (Miscenko 
y Day, 2016). Por medio de estas dinámicas, se irían conformando tanto 
las identidades profesionales, referidas al posicionamiento social del sujeto 
desde la ocupación de un rol y como expertos en un particular ámbito profe-
sional (Brown et al, 2007).

La flexibilización tendría efectos sobre la pertenencia, la identifica-
ción, la construcción de identidad y de rol ocupacional, la sindicalización, 
la responsabilidad de los/as empleadores/as, y la identificación con la orga-
nización, entre otros elementos. Las conexiones físicas, temporales y admi-
nistrativas con una organización interactuarían con la configuración del 
trabajo, influyendo en las identidades de trabajo de las personas (Karriker 
et al., 2021). Duque y Carvajal (2015) por su parte, señalan que la identidad 
y la imagen serían conceptos que están conectados y, por ello, sería rele-
vante considerar elementos que caracterizan o buscan caracterizar a los/as 
trabajadores/as gig dentro de organizaciones, tales como el uniforme y las 
herramientas de trabajo.

Se ha señalado igualmente, que las empresas desarrollarían “culturas 
de plataforma”, con normas y valores compartidos análogas a las culturas 
organizacionales, las cuales tendrían efectos importantes en las actitudes y 
la moral de sus trabajadores/as (Kuhn 2016). Así, las identidades de los/as 
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trabajadores/as tenderían a estar principalmente vinculadas a la plataforma 
laboral que utilizan (Wood et al., 2018), desarrollando escasos vínculos con 
personas similares a ellas por características, como la edad, el género o la 
educación, profesión o redes asociativas que puedan servir como espacios 
de socialización (Jabagi et al., 2019; Cameron, 2021). 

Los/as trabajadores/as gig a menudo realizan sus labores, física y 
socialmente aislados/as, sin contar con una sólida afiliación organizacional, 
por lo que a menudo se encontrarían compelidos a desarrollar sus propias 
prácticas, y buscar construir una identidad de trabajo cohesiva o un sentido 
de pertenencia (Caza et al. 2018; Petriglieri et al. 2019). Así, careciendo del 
ambiente de contención proporcionado por una organización, los/as traba-
jadores/as se esforzarían entonces, por crear un ambiente para sí mismos 
mediante el cultivo de conexiones con rutinas, lugares, personas y propó-
sitos más amplios (Petriglieri et al., 2019). 

La economía gig ha generado cambios, dando lugar a nuevas estruc-
turas sociales y herramientas que las personas utilizan para replantear sus 
rutinas diarias y crear nuevas identidades (Scully-Russ y Tooraco, 2020), en 
especial en lo que concierne al desarrollo de identidades colectivas, enten-
didas como la conexión cognitiva, moral y emocional de una persona con 
una comunidad, práctica, categoría o institución más amplia, que es distinta 
de las identidades personales (Vesga, 2018). Dichas construcciones identi-
tarias operarían a su vez, como mediadores semióticos en la relación que 
las personas sostienen con la realidad social y material, y también consti-
tuirían una herramienta fundamental de la autorregulación en la vida adulta 
(Campos, 2013), etapa en la que el trabajo constituye una dimensión central.

Desde esta perspectiva, se ha señalado que la tecnología de la infor-
mación y la comunicación jugaría un papel esencial a la hora de construir 
la identidad de las personas, desafiándolas (Hassel, 2013). El entorno en 
línea y las características tecnológicas que ofrecen las plataformas digitales 
podrían actuar entonces, como referencias en el proceso de construcción de 
la identidad laboral de los/as trabajadores/as gig (Bellesia, et al., 2019), de 
manera que, por tener una baja o inexistente vinculación organizacional, 
la conexión podría ser sólo tecnológica (Karriker et al, 2021). Es en este 
contexto que podrían ir adoptando nuevas estrategias de carrera, desarro-
llando habilidades para valorizarse en el mercado laboral, capacidades de 
autorregulación y formas identitarias ajustadas al interior de una compleja 
red de relaciones profesionales y personales (Scully-Russ y Tooraco, 2020).



LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile
ISSN 0719-1758 ed. impresa. ISSN 0719-7748 ed. en línea. pp. 13-37

19

Metodología
Aplicaciones de delivery vigentes en Chile 

La investigación consideró trabajadores/as pertenecientes a cuatro 
aplicaciones de delivery, las que cuentan con algunas características dife-
renciales que resulta pertinente considerar, pues podrían incidir sobre los 
procesos de identificación de los repartidores.

1. UberEats opera desde el año 2014, originaria de Estados Unidos y con 
presencia internacional. Los/as repartidores/as deben registrarse en la 
página oficial de Uber para ser socio/a repartidor/a y aceptar una evalua-
ción. Una vez aceptados, se les entrega una mochila y comienzan a recibir 
pedidos (Uber, s.f.). La aplicación se encarga de ser un nexo entre el/la 
cliente/a y el restaurante. El/la comprador/a hace un pedido, y una vez el 
pedido está listo, los/as mensajeros/as lo recogen y lo entregan en la direc-
ción establecida por el/la cliente/a (Deliverect, 2020). El pago es calculado 
en base a cada entrega, sumado a una tarifa por milla, y se transfiere a la 
cuenta bancaria inscrita por el/la mensajero/a, semanalmente, o bien hasta 
5 veces al día (Uber, s.f.).

2. Rappi surge en Colombia en el año 2015, y actualmente cuenta con 
presencia en Latinoamérica. La aplicación busca conectar a los/as clientes/
as con diversos comercios y una red de “Rappitenderos” (repartidores) 
(BlogRappi, 2016). La aplicación calcula la posición geográfica y selec-
ciona los pedidos que estén próximos, con el fin de que su entrega no 
demore. La aplicación considera la calificación del/la repartidor/a y el bene-
ficio que supondrá para este/a realizar ciertos envíos, con el fin de mantener 
la calidad del servicio y brindar a sus trabajadores/as una opción de trabajo 
al alcance de la mano (Miracomosehace, s.f.).

3. PedidosYa opera desde el año 2009 en Uruguay, y actualmente cuenta 
con presencia en Latinoamérica. La aplicación funciona mediante una plata-
forma online donde el/la cliente/a selecciona uno de los comercios adhe-
ridos y los productos que desea de estos. El/la repartidor/a o “rider” es el/la 
encargado/a de llevar el pedido desde el local hasta la dirección que corres-
ponda. Los/as “riders” utilizan una aplicación llamada “RoadRunner”, la 
cual gestiona los turnos de trabajo, ubicación e información útil durante la 
jornada laboral. Los/as repartidores/as precisan cumplir con horas totales 
de prestación de servicio y porcentaje de pedidos aceptados. La empresa 
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clasifica sus repartidores/as en cinco turnos, según rendimiento. Cuanto 
mejor sea la calificación del/la socio/a repartidor/a, mejor será su posi-
ción y recibirá una mayor cantidad de pedidos, junto a otros beneficios. Al 
momento de iniciar cada turno, se les asigna una zona de trabajo, en la que 
son gestionados por GPS (Tramitarlo, s.f.)

4. CornerShop es una empresa fundada en Chile en el año 2015. Desde 
el año 2020 forma parte de la empresa Uber, y cuenta con presencia en 
distintos países de América. El/la usuario/a de la aplicación debe escoger 
una de las tiendas asociadas, ya sea por el sitio web o la app, llenar un 
“carrito” de compras con los productos deseados, las que son adquiridas 
por un/a “shopper” de la plataforma, quienes los entregan donde y en el 
horario que el/la cliente/a lo requiera. El pago al/la “shopper” depende de 
la cantidad y el peso de los productos, al igual que la distancia que este debe 
recorrer para completar el pedido (CornerShop, s.f.).

Muestra

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia durante 
los meses de agosto y septiembre del año 2021, en el cual se entrevistó 
a catorce personas, cuatro (4) mujeres y diez (10) hombres, cuyas edades 
oscilaban entre los 20 y los 52 años. Cinco personas de la muestra, son de 
nacionalidad venezolana y nueve son chilenas. Dos de ellos/as tienen su 
educación media completa, uno completó el bachillerato y cursó de manera 
incompleta la carrera de gastronomía, dos poseen un título universitario, 
dos poseen un título técnico profesional y seis se encuentran actualmente 
cursando una carrera universitaria. Once de ellos/as se dedican exclusiva-
mente a este trabajo, mientras que, para los/as tres restantes, es un trabajo 
complementario a su principal fuente de ingresos. Algunos/as trabajan para 
más de una aplicación a la vez. En promedio, los/as entrevistados llevan 
trabajando como delivery un año y 2 meses, fluctuando desde las 2 semanas 
a los 3 años.

Tipo de investigación e instrumentos

La investigación realizada es de naturaleza cualitativa, sobre la base 
de entrevistas semiestructuradas, las cuales se realizaron presencial o 
virtualmente, atendiendo a las condiciones de disponibilidad de los y las 
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entrevistados/as, es decir, a través de un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Se indagó sobre diversos elementos, tales como los motivos 
para optar a este tipo de trabajo y modalidad de acceso al rol; atributos del 
rol y de la organización; ventajas y desventajas; identificación con la orga-
nización; relaciones laborales y pertenencia grupal; referentes espaciales; 
evaluación de la organización; valoración del rol por parte de terceros; 
expectativas de desarrollo; relación vida laboral-vida personal

Los resultados han sido analizados a partir de la organización y cate-
gorización de la información obtenida, estableciendo relaciones entre las 
experiencias de cada entrevistado/a. De esta manera, los resultados fueron 
categorizados con base en los contenidos asociados a los motivos para 
trabajar como delivery y la forma en que llegaron a ocupar el rol, los atri-
butos asociados al trabajo y a la organización, la valoración del rol por 
parte de terceros/as, expectativas de desarrollo dentro de la organización y 
la relación entre vida laboral y personal.  

Resultados
Motivos para optar a este tipo de trabajo y modalidad de acceso al rol

La mayoría de los/as entrevistados/as alude a la posibilidad de “ser 
sus propios jefes”, el ingreso rápido y la flexibilidad característica de estos 
empleos, así como a la posibilidad de responder a contingencias y necesi-
dades personales: “Me permite mucha flexibilidad, me puedo organizar bien 
y en mis tiempos libres puedo trabajar sin problemas” (Mujer, 21 años); 
“Me quedé cesante y fue una buena opción para generar ingresos rápidos” 
(Mujer, 34 años); “Necesitaba dinero de manera urgente” (Hombre, 20 
años).

Dos de los/as entrevistados/as, ambos venezolanos, expresan por su 
parte que el no poder convalidar sus estudios superiores en Chile jugó un rol 
crucial en la elección del trabajo: “[Elegí este trabajo] porque gano más que 
el sueldo mínimo, porque puedo elegir mis horarios y además porque no 
pude convalidar mis estudios” (Hombre, 33 años); “Apaña a la maternidad” 
(Mujer, 34 años). 
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La mayoría de los/as participantes (8) declaró que el empleo fue reco-
mendado por amigos/as, familiares o personas cercanas, mientras el resto 
menciona que lo encontraron en redes sociales, o en carteles callejeros.

La mayoría de los/as entrevistados/as (10) señalaron que fueron capa-
citados/as de manera online o presencialmente por la empresa, pero que 
estas capacitaciones no eran suficientes para llevar a cabo las tareas. Estos, 
al igual que aquellos que no recibieron capacitación, necesitaron la ayuda 
de amigos/as que conocían la plataforma, o aprendieron “sobre la marcha”. 
“La capacitación no me dejó preparado del todo” (Hombre, 21 años), 

Atributos del rol y de la organización
Ventajas y desventajas

Todos/as los/as participantes coinciden en que la principal ventaja de 
trabajar como delivery se asocia a la flexibilidad de este empleo, la inde-
pendencia y la posibilidad de adecuar las horas de trabajo a los tiempos 
personales, pudiendo contar con más tiempo para otras responsabilidades 
y actividades: “Sí, [nos beneficia] mucho. Por ejemplo, ayer fuimos a la 
playa…”, “si estuviese en un trabajo [tradicional] no pudiese haber ido. 
Igual me tomo varios días si es que quiero” (Hombres, 21 y 29 años). 

Otros se relacionan a los ingresos que les generan: “Me ha ayudado 
bastante para ahorrar dinero y para solventar algunos gastos” (Hombre, 21 
años). 

Otro elemento que destacaban como beneficio refiere la compatibilidad 
con estudios o la maternidad, así como posibilidad de desarrollo de habi-
lidades. “Yo no estoy acostumbrado a trabajar, siempre me he dedicado a 
estudiar, y si trabajaba era en los veranos, esta experiencia sirvió mucho 
para generar ingresos y ver las capacidades que tiene uno como trabajador” 
(Hombre, 23 años); “Me ha ayudado a compatibilizar la maternidad con el 
trabajo” (Mujer, 34 años); “La mejor ventaja es que tú te haces tu horario, es 
conveniente si estás estudiando o tienes una pega [aparte]” (Mujer, 23 años)

Si bien para algunos/as la remuneración constituye una ventaja, otros/
as señalan que el trabajo es excesivo y muy agotador, y que no se condice 
con la paga percibida: “Pagan poco a veces y es mucha pega” (Hombre, 21 
años).
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Destacan que los ingresos dependen de cuántos pedidos realicen, los 
problemas que presenten las plataformas, los costos del vehículo utilizado 
para trabajar.  Señalan, igualmente, desventajas asociadas a la inseguridad 
de circular por la calle, lo que generaría incertidumbre. “La inseguridad 
[también es una desventaja], porque me han intentado robar varias veces” 
(Hombre, 33 años).

Las funciones principales de este tipo de trabajo, tienden a ser similares 
en todas las plataformas, presentándose pequeñas diferencias entre ellas. 
Para los/as trabajadores/as de CornerShop, las tareas se asocian a:

Ir a comprar las cosas que necesite el cliente, verificar que esté todo 
disponible en tienda y si no, proponer otras opciones de acuerdo a 
la necesidad del cliente. Finalmente, ir a dejar el pedido a la direc-
ción que se entregue (Mujer, 21 años). 

En cambio, para los trabajadores de delivery de comida rápida, sus 
funciones corresponden a ir a buscar la comida al restaurante, asegurarse 
que la orden esté correcta y, realizar la entrega al domicilio del/la clien-
te/a: “Nuestras tareas son recibir los pedidos y llevarlo al punto del cliente” 
(Hombres, 21 y 29 años); “Recibir y dejar el pedido de la mejora manera y 
caliente” (Hombre, 20 años).

Adicionalmente, respecto a las características que necesita una persona 
para realizar delivery, se encuentran ciertas constantes motivacionales 
intrínsecas y extrínsecas, así como ciertos atributos y habilidades perso-
nales: “Paciencia, ganas de ganar plata y dedicación, trabajar mínimo 8 
horas diarias” (Hombre, 52 años); “Tener ganas, la motivación, ser organi-
zado, hablarle bien al cliente y a las personas en los locales” (Hombre, 33)

“Necesidad de ser rápido [porque] mientras más rápido terminas 
el pedido, más pedidos puedes hacer, ser “vivo”, organizado para 
ahorrar tiempo e ir agrupando las cosas, tener buena disposición 
[pues] de repente el cliente no te contesta, que quiere cambiar algo, 
que ya no quiere algo, que quiere agregar algo, y simpatía porque 
tienes que atender gente” (Mujer, 23 años).

También se menciona, con menor frecuencia, la responsabilidad y el 
compromiso con el trabajo, de modo que el trabajador ideal de la aplicación 
sería quien “No deja ningún pedido, todos los hace” y “casi nunca tiene 
problemas” (Hombre, 33 años). 
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La mayoría de los/as entrevistados/as manifiestan identificarse con 
estas características.

Identificación con la organización
Sólo 5 de las y los entrevistadas/os dicen sentirse identificadas/os con 

la marca que representan como trabajadores/as, en cambio tienden a identi-
ficarse mayormente con el rol: “Sí, porque es mi trabajo, me gusta ser deli-
very” (Hombre, 29 años); “Solo con el trabajo y por qué lo hago” (Hombre, 
52 años); “[No sé si siento] pertenencia a la marca” (Mujer, 21 años).

La mayoría de los/as entrevistados/as comentan que tuvieron que 
comprar sus elementos de trabajo, como las mochilas. Sólo algunos/as 
trabajadores/as recibieron las prendas distintivas de la marca, como la 
polera o la parka por parte de las empresas para las que trabajan.

Respecto a las tareas asociadas al rol, la mayoría de los/as entrevistados/
as mencionan sentirse cómodos/as con estas (11 personas), sin embargo, un 
participante dice sentirse cómodo solo a veces con las tareas asociadas, 
pues: “Hay momentos en los que te toca hacer pedidos muy chicos o que te 
quedan muy lejos de la tienda y eso es una lata porque terminas gastando 
más de lo que ganas” (Hombre, 21 años).

Relaciones laborales y pertenencia grupal

Se señala la existencia de grupos que se generan de manera espon-
tánea, sin un intermediario externo que modele ni modere estas interac-
ciones, por lo que la condición de pertenencia a alguno de ellos tiende a 
ser difusa, siendo la categorización de “compañero de trabajo” una defini-
ción genérica, que en ocasiones deriva en redes relacionales y dinámicas de 
entreayuda. Así, 9 entrevistados/as asignan esta condición a aquellos que 
cumplen sus mismas funciones. “La relación es de mucho compañerismo, 
tenemos un grupo, en el cual prestamos apoyo/ayuda durante la ruta y el día 
de trabajo u horario” (Mujer, 34 años); “Es una buena relación pese a que 
no nos juntamos, siempre estamos atentos a las cosas que pasan y nos las 
hacemos saber por teléfono” (Mujer, 34 años); “De todas formas si tengo 
alguna duda no tengo problema en preguntarles a mis compañeres que 
encuentro en los distintos locales, que se identifican con la típica polera de 
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Cornershop” (Mujer, 21 años); “La mayoría de los repartidores son unidos, 
principalmente porque la mayoría son extranjeros” (Hombre, 21 años)

Mientras que los/as 5 restantes, señalan no tener compañeros/as, y 
que el trabajo es netamente individual, aunque distinguen la existencia 
de subgrupos puntuales y eventualmente fugaces. “No tengo compañeros 
como tal ni una relación con un grupo en específico, pero a veces cuando se 
está esperando el pedido salen conversaciones” (Hombre, 20 años).

Yo a los que conocía era mis primos, que trabajan conmigo en el 
mismo lugar (...) No tengo compañeros como tal ni una relación 
con un grupo en específico, pero a veces cuando se está esperando 
el pedido salen conversaciones (Hombre, 33 años).

“Con las personas que no eran mis amigos igual hablábamos a veces, 
porque es bien típico que se armen grupos” (Hombre, 23 años). 

Al preguntarle a los/as entrevistados/as sobre si existe un estereotipo 
de ser delivery, la mayoría respondió positivamente (9 personas), siendo el 
más prevalente el que los/as trabajadores/as de delivery son extranjeros (5). 

A pesar de las diferencias en las respuestas, es importante destacar que 9 
de los/as 14 entrevistados/as señalan el trato que reciben de parte de terceros 
como causa esencial de su identificación, o destacan la relevancia de contar 
con historias de vida comunes. “Muchas veces tenemos que aguantar los 
malos tratos, entonces en ese sentido empatizo con los demás” (Hombre, 
20 años); “Yo vivo de esto, tengo dos niñas que mantener, muchos de ellos 
también entonces me siento identificado con personas que tienen historias 
parecidas a la mía” (Hombre, 33 años).

Hay quienes construyen identificaciones con atributos particulares que 
presentan algunos trabajadores/as de delivery “Solamente con algunos, por 
ejemplo, con las personas que entregamos en bici, somos generalmente 
estudiantes y que no tenemos el dinero para comprar una moto, o no lo 
vemos como un trabajo permanente” (Hombre, 23 años).

Entre las personas que señalan no sentirse identificadas con otros/as 
trabajadores de las aplicaciones de delivery, destacan, sin embargo, el hecho 
de compartir similitudes respecto a que les acomoda contar con el control 
de sus propios tiempos. No obstante, se reconocen distinciones asociadas 
a las aplicaciones para las que laboran. “Creo que a muchas personas les 
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acomoda trabajar de esta manera y eso nos hace similares, pero realmente 
creo también que las realidades de las personas que trabajamos en Corner 
son super distintas” (Mujer, 34 años). 

Otros/as, destacan la diversidad:

No hay un perfil definido porque no hacen entrevista formal (...) 
hay de todo, la mayoría que veía era gente mayor, mamás que se 
quedaban en la casa y tenían un auto, la mayoría de los 35 para 
arriba. Depende del lugar donde vayas, donde iba yo era mucha 
gente mayor, pero en el Costanera (Centro Comercial) era mucha 
gente joven. Pero hay de todo” (Mujer, 23 años).

Referentes espaciales 

En el caso de quienes trabajan como delivery de comida rápida, resaltan 
en las respuestas los “puntos o zonas de conexión”, que son los lugares 
donde deben iniciar sesión para trabajar.

10 de 14 trabajadores/as declaran que existen puntos de encuentro 
habituales. En el caso de CornerShop, destacan los estacionamientos de 
los supermercados o las zonas especiales para estos/as empleados/as, 
como señala la siguiente entrevistada: “En La Dehesa hay un “supermer-
cado negro”, donde hay una parte que es solo para los cornershop y ahí se 
encuentran” (Mujer, 23 años). 

Evaluación de la Organización

12 de 14 personas entrevistadas evalúan positivamente la app en la 
que cumplen funciones. Expresan que el servicio es bueno o excelente en 
cuanto a comunicación y ayuda, y señalan que el trabajo es fácil y que se 
gana bien. Es relevante destacar que quienes puntúan más positivamente a 
la aplicación son quienes trabajan en CornerShop, seguidos/as por aque-
llos/as que trabajan en UberEats. Por último, la aplicación más criticada y 
peor evaluada es Rappi. Las evaluaciones negativas radican por su parte en 
problemáticas de comunicación, de respuestas ante los problemas con los/
as clientes, la contingencia y el poco apoyo brindado a los trabajadores/as.
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Valoración del rol por parte de terceros

12 de los/as 14 entrevistados/as consideran que las personas valoran 
positivamente estas plataformas, no obstante, 6 de los/as participantes del 
estudio, manifiestan que la valoración de las personas que no trabajan de 
delivery hacia ellos, sería desventajosa, minimizando o desvalorizando su 
esfuerzo al tratarse de un trabajo simple.“[A la empresa la valoran] como 
una empresa de servicios que les lleva sus cosas a la casa sin tener que 
moverse [pero] a veces es agotador el que no reconozcan tu esfuerzo o la 
importancia de tu trabajo” (Hombre, 20 años); “Creo que existe contra-
dicción, ya que la valoran super positivamente como servicio, pero a 
quienes trabajar allí los miran un poco en menos” (Mujer, 36 años); “Te 
ven o miran como una empleada de categoría más baja” (Mujer, 34 años); 
“Nos ven como una máquina, a veces creo que las personas piensan que no 
nos cansamos de trabajar de esta manera porque es “fácil”, pero sí, cansa” 
(Hombre, 20 años), 

En contraste, 8 de los/as entrevistados/as comentan que creen que las 
personas en general valoran su trabajo, tendiendo a basarse en las evalua-
ciones o propinas otorgadas por los/as clientes “Hay de todo, hay personas 
que evalúan positivamente, otras negativamente, hay personas que dan 
mucha propina y otras que no” (Hombre, 33 años); “Creo que aprecian el 
trabajo que realizo, ya que siempre intento hacerlo de la mejor manera” 
(Mujer, 21 años).

Expectativas de desarrollo

Respecto a las expectativas de desarrollo o abandono del rol, se observa 
que en general las respuestas son negativas en torno al crecimiento laboral 
dentro de la app, pero que de igual forma se destaca el crecimiento dentro 
de la categoría de repartidor 

En Rappi tienes que tener la valoración alta, en Uber te dan una 
copa, que dice que es la persona que tiene más prestigio, si no la 
tienes, no te caerán tantos pedidos. Con el tiempo podemos ir mejo-
rando en la aplicación, en cualquiera” (Hombres, 21 y 29 años). 

Respecto a la permanencia en el trabajo, la mayoría de los/as entre-
vistados/as plantea que es algo pasajero y complementario a otros trabajos 
o estudios. Las razones que presentan para un eventual abandono del rol, 
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tienden en su gran mayoría a la posibilidad de acceder a “trabajos mejores” 
o por dificultades prácticas para continuar realizándolo. “[Abandonaría el 
rol si es que me ofrecen] un mejor sueldo y un contrato que asegure ciertas 
cosas, como seguros por ejemplo” (Hombre, 23 años); “[Dejaría de trabajar 
si llegara a] perder mi equipo de trabajo. Si me roban la bicicleta tendría que 
dejar de trabajar porque no podría comprar otra y es necesaria para ejercer 
el trabajo” (Hombre, 20 años). 

Otras razones más personales se relacionan con tener un trabajo inde-
pendiente, un negocio propio, entre otras. Además, las proyecciones al 
futuro no se ligan al trabajo delivery, sino que a los estudios realizados o 
algún plan personal. “[Me gustaría] ejercer en lo que estudié, siendo inge-
niero donde sea, pero haciendo eso” (Hombre, 33 años); “Me gustaría ser 
independiente en cuanto a lo laboral, para así poder tener más libertades y 
jugármela por las mías” (Mujer, 33 años); “Me gustaría tener algo propio, 
un negocio, y fuera de Latinoamérica” (Hombre, 21 años). 

En este orden de ideas, la gran mayoría de los entrevistados no piensa en 
la jubilación. Respecto a los ahorros para su jubilación, algunos/as cotizan 
en la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), pero con ahorros de 
otros trabajos complementarios al delivery o en forma particular, puesto que 
algunas aplicaciones no tienen contrato formal. “Yo no tengo nada, la única 
vez que trabajé con contrato era en CornerShop, mis otras pegas eran día 
trabajado día pagado” (Mujer, 23 años); “[Tengo ahorros] en la AFP, pero 
de manera independiente, nadie lo hace por mí” (Hombre, 33 años). 

Relación vida laboral-vida personal

En cuanto a la relación entre la vida laboral y personal, las familias de 
los entrevistados ven el trabajo de delivery como algo positivo, pero peli-
groso debido a posibles robos, atropellos, etc. “[Mi familia] lo ve de manera 
positiva, ya que yo me armo mis propios horarios y eso me permite estar 
más tiempo con ellos o cuando hay alguna actividad importante” (Mujer, 
34 años); “Sí [la relación con mi familia ha mejorado] porque elijo cuándo 
hacerlo, si es que estoy libre, porque es muy opcional y flexible” (Mujer, 
23 años). 

Respecto al agotamiento físico, señalan que el cansancio depende de 
las horas, el ritmo trabajado y el medio de transporte utilizado, dependiendo 
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de si es bicicleta, motocicleta o auto “A veces, cuando hay muchos pedidos, 
[es cansador] estar de allá pa’ acá” (Hombres, 21 y 29 años); “Quillota es 
igual puro cerro, entonces en bici me agotaba mucho, quizás si hubiese 
tenido moto la hubiese pasado mejor” (Hombre, 23 años).

Discusión
En los/as trabajadores/as de delivery participantes de esta investigación, 

la identidad asociada al rol o a las plataformas para las que laboran, tiende 
a ser, con algunas excepciones, situacional y fugaz. Esto parece indicar la 
presencia de una pobre configuración de sus identidades laborales colec-
tivas (Vesga, 2018). 

Del mismo modo, si bien la mayoría plantea identificarse con las 
personas que ejercen las mismas labores que ellos/as, esta identificación 
refiere principalmente a aspectos relacionados con la similitud de las 
historias de vida, las herramientas de trabajo utilizadas, los sentimientos 
compartidos frente a eventuales malos tratos de parte de los/as clientes, 
o la condición de ser madre, extranjero/a o estudiante. En este contexto, 
los grupos de WhatsApp aparecen como el elemento de vinculación más 
sustantivo, los que se forman con base a relaciones personales, y operan 
independientemente de la pertenencia a una misma organización. Estos 
distintos elementos, contradicen lo aseverado por Jabagi et al. (2019), en 
cuanto a la ausencia de características personales en la referenciación iden-
titaria de los/as trabajadores/as gig, marcando la presencia, en desborde, de 
elementos identitarios personales sobre su esfera laboral. 

Así, de las entrevistas realizadas, se verifica la existencia de artefactos 
que podrían ser considerados como constitutivos respecto a su rol y dife-
renciales respecto a las aplicaciones, como chaquetas o poleras, mochilas, 
bolsas de papel utilizadas para almacenar la comida. Los/as trabajadores/
as mencionan igualmente, la importancia de su bicicleta o motocicleta para 
realizar el trabajo, los que actuarían igualmente como referentes identifica-
torios diferenciales. Estos artefactos, al igual que las plataformas digitales 
que emplean, actuarían así, como agentes activos, incidiendo no solo en la 
forma en que realizan sus labores, sino que también en las subjetividades e 
identidades profesionales resultantes (Hassel, 2013).
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Los/as entrevistados/as pertenecían a cuatro diferentes aplicaciones de 
delivery, lo que podría explicar las diferencias recabadas en la valoración 
atribuida e identificación con estas. En particular, llama la atención que los/
as trabajadores/as de CornerShop, aparecen con mayores percepciones de 
valoración por el esfuerzo que realizan y tienden a una mayor identificación 
con la empresa en la que trabajan, lo que podría vincularse a los artefactos 
identitarios y condiciones que, a diferencia de las otras aplicaciones, esta 
organización entrega a sus repartidores.  

La mayor parte de los/as entrevistados/as expresa, no obstante, no 
sentirse identificados/as con la organización para la que trabajan ni con el 
rol que desempeñan, tendiendo a definir su trabajo como preferentemente 
enfocado a obtener recompensa económica, pero no como una oportunidad 
de crecimiento personal o de una contribución relevante a la sociedad 
(Rosenblat, 2016). De este modo, si bien la mayoría de los/as entrevistados/
as, manifestó sentirse identificado/a con las características que debería tener 
un/a trabajador/a ideal de delivery, no obstante, estas hacen más bien refe-
rencia a características personales que a características o competencias 
asociadas al rol que llevan a cabo, y no visualizan la necesidad de ajustar 
características de su identidad personal para adecuarse a la organización 
(Kreiner y Ashforth, 2004, Ashforth et al., 2013).  

Señalan igualmente, que las personas tienden a verlos como trabaja-
dores/as de segunda categoría por las bajas calificaciones requeridas para 
ejercer como delivery. Tal percepción aparece como puntualmente mitigada 
cuando sienten que saben hacer bien el trabajo, y reciben el reconocimiento 
de su entorno por este, tal como lo apuntan Soto y Gaete (2013).  

Por último, es posible destacar que, si bien los/as trabajadores/as entre-
vistados/as expresan incertidumbre asociada a la precariedad del vínculo 
contractual, valoran como beneficioso e incluso ventajoso el ser delivery 
por la flexibilidad y autonomía que ofrece. De esta manera, convergente-
mente con lo señalado por Watson et al. (2021), destacan la libertad para 
escoger el horario en el cual se trabaja, la cantidad de horas diarias de 
trabajo y, en algunas aplicaciones, qué pedidos aceptar o no, de acuerdo a 
su conveniencia, facilitando la posibilidad de equilibrar la vida personal y 
laboral, los tiempos de descanso e incluso las vacaciones. Empero, algunos/
as de los/as entrevistados/as señalan que la flexibilidad espacial no es total, 
puesto que, si se inscriben como trabajadores, en ciertas aplicaciones, en 
una región y comuna particular, no pueden después trabajar en otra comuna 
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u otra región, aunque la aplicación opere en otra parte del país. Estas deli-
mitaciones, no obstante ser percibidas negativamente, definen cotos refe-
renciales de conexiones con rutinas, lugares y personas, tal como lo señalan 
Petriglieri et al. (2019). 

Conclusión
El trabajo de delivery, se caracteriza por la débil estructuración que 

proporciona, la baja adherencia de los vínculos organizacionales y de rol, 
la elevada flexibilidad y variabilidad de la dedicación que resultan de ella, 
como por la escasa valoración que perciben del trabajo. 

En este escenario, no es posible reconocer una identidad laboral clara 
por parte de los/as trabajadores/as delivery de las aplicaciones de comida, 
asociada al rol o trabajo que desempeñan como repartidores/as. Esta falta 
de bordes identificatorios tiene sus causas en varias de las razones anterior-
mente mencionadas, y se expresa en aspectos tales como la baja profesio-
nalización de los contenidos atribuidos a su trabajo, la escasa identificación 
colectiva en lo propiamente laboral y el escaso compromiso con la organi-
zación y con los/as pares del trabajo.  

De esta manera, la identidad grupal de los/as trabajadores/as se ve 
cruzada y constituida por referencias al tipo y uso de herramientas de trabajo 
(motocicleta, bicicleta o auto), contar con características personales, histo-
rias o estilos de vida similares, más que con compartir contenidos y prácticas 
del trabajo. Así, los/as trabajadores/as asumen principalmente este empleo 
como algo pasajero, hasta encontrar algo mejor, y/o consolidar proyectos 
de vida, que algunos/as desarrollan en paralelo. Esto, favorecería el esta-
blecimiento de relaciones transaccionales, basadas fundamentalmente en 
los ingresos que estas labores pueden proporcionarles, así como por las 
posibilidades de desarrollo de otras áreas vitales. Así, los/as trabajadores/
as tienden a considerar el trabajo como una actividad por conveniencia, 
vaciando de contenido sustantivo la relación entre sujeto/a y empleo. 

La identidad se construye y se transforma a merced de las trayecto-
rias de las actividades situadas y las trayectorias de vida de las personas, 
o como diría Dubar (2006), por medio de la socialización de las activi-
dades y biográficas. Sin embargo, las experiencias que van a incidir en la 
conformación identitaria requieren ser significativas para las personas, en 
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tanto que actividades o eventos vitales constituyentes de un proyecto de 
vida, y como forma de presentación de sí mismos/as. Lo que muestran las 
expresiones recabadas, permite inferir que la agencia desplegada por los/as 
trabajadores/as delivery puja hacia el desarrollo de identidades alternativas, 
resistiéndose a la incorporación de identificaciones en torno a los atributos 
de los roles de socio/a repartidor/a, shopper, rider o rappitendero/a. 

La flexibilidad, desregulación y virtualización del trabajo constituye 
uno de los aspectos que más ha tomado fuerza a merced del discurso posmo-
derno, y se ha potenciado en el contexto pandémico por covid-19. El trabajo 
gig es una de las formas más expresivas de esta tendencia, incentivando la 
relaciones individuales y mediatizadas de los trabajadores respecto a las 
organizaciones, delegando la responsabilidad de estabilidad y los riesgos 
en las personas, disolviendo los marcos colectivos de referencia, tanto en lo 
organizacional como en las propias comunidades de práctica. En las tareas 
de delivery, además, se agrega el bajo contenido de las competencias reque-
ridas, así como las escasas proyecciones de desarrollo profesional. Surge 
entonces la interrogante sobre la presencia y posibilidad de desarrollo de 
sentido, así como de identidades laborales y organizacionales fuertes en 
este tipo de trabajos.  

La flexibilización laboral, y en particular el trabajo gig, juega un papel 
importante en la baja identificación laboral de los/as trabajadores/as, así 
como en la idea que la sociedad se hace de ellos/as. La idea de libertad y de 
ser su propio jefe, implícita en el supuesto del “hacer lo que quiera cuando 
quiera, en el día y a la hora que quiera” y subyacente en la modalidad de 
trabajo analizada, expone a las personas a la precarización como efecto de 
la dilución de los derechos laborales desarrollados en el marco del Estado 
moderno. No obstante, la mayoría señala beneficiosa esta manera de trabajar, 
valorando las remuneraciones recibidas y la flexibilidad que disponen para 
el desarrollo de otras áreas de sus vidas, asumiendo los costos en materia de 
la identificación, construcción de vínculos y el desarrollo laboral, debido a 
la naturaleza transitoria y precaria de esta actividad. 

Por último, cabe destacar que la tendencia hacia la flexibilización parece 
estar encontrando no sólo sus límites, si no que igualmente sus retrocesos. 
En este sentido, las señales entregadas por algunas de las organizaciones en 
cuanto a contratos, así como desde la institucionalidad estatal, en materia 
de establecer indicaciones sobre las obligaciones de las organizaciones y 
de derecho de los trabajadores, insinúan la posibilidad de la emergencia de 
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un nuevo marco de referencia, al interior del cual podrían permitir nuevas 
formas de socialización y agencia, como también un potencial desarrollo de 
identidades vinculadas a las organizaciones y a las tareas. En este sentido, 
y de modo complementario, una plataforma con características sociales 
podría igualmente contribuir en mejorar la relación percibida por trabaja-
dores/as gig (Liu et al, 2020).

Limitaciones del estudio
La muestra fue de 14 personas, lo que no permite representar en su 

totalidad al grupo de trabajadores/as de delivery de la Región Metropolitana 
y profundizar en el análisis de la diversidad de situaciones presentes, tanto 
en lo que refiere a las características personales y modos de desarrollar el 
rol, como respecto a la incidencia de las características de las plataformas 
sobre el potencial desarrollo de procesos identificatorios. No obstante, este 
estudio da pistas para futuras investigaciones en torno a la potencial confi-
guración de identidades organizacionales y de rol en condiciones de trabajo 
gig, al identificar factores que median ese proceso. 
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Resumen

Vivir en tiempos de pandemia de Covid-19 visibilizó globalmente el tema de 
los cuidados y la percepción de los trabajos esenciales que sostienen la vida. 
Cuidar de los demás siempre ha sido considerado como un acto femenino o 
feminizado que, a través de las manos de las mujeres, establece una red de 
cuidados. Esa red, a la que me referiré en este artículo como el “manglar 
de los cuidados”, se vio alterada, se movieron los dominios público-
privado. El nuevo escenario presenta una danza inesperada de agencias de 
lo humano y lo no humano, mezclado a la materialidad y, para analizar la 
presencia/ausencia de los varones, empleo la metáfora del manglar utilizada 
por Andrew Pickering (1995) como modelo teórico e interpretativo de la 
“danza de agencias” de nuevos elementos, una especie de desplazamiento 
posthumanista de los marcos interpretativos tradicionales. Mirando desde 
una perspectiva feminista, que no pretende construir una nueva verdad 
absoluta sobre el fenómeno, sino contextualizarla, busco una comprensión 
performática y relacional de los cuidados. Propongo un diálogo que 
considera el cuidado como un conjunto de prácticas sin género, una necesidad 
existencial, ontológica, inherente a la existencia y también interdependiente 
y vulnerable. Se espera que la participación de los hombres en la división de 
las tareas de cuidado tenga el potencial de liberarnos de las limitaciones de 
un modelo binario de género y permita nuevas configuraciones en el manglar.

Palabras clave: masculinidades, cuidados, red de cuidados, pandemia de Covid-19, 
feminista
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Abstract

Living in times of the Covid-19 pandemic made the issue of care and the 
perception of essential jobs that sustain life globally visible. Caring for others 
has always been considered a feminine or feminized act that, through the 
hands of women, establishes a network of care. That network, which I will 
refer to in this article as “the mangle of care”, was altered, the public-private 
domains were moved. The new scenario presents an unexpected dance of 
agencies of the human and the non-human, mixed with materiality and to 
analyze the presence/absence of men I use the theory of Andrew Pickering 
(1995) as a theoretical and interpretative model of the “dance of the agencies” 
of the new actors in “the mangle of care”, a kind of posthumanist displacement 
of traditional interpretive frameworks. Looking from a feminist perspective, 
which does not intend to build a new absolute truth about the phenomenon, 
but to contextualize it, I seek a performative and relational understanding of 
care. I propose a dialogue that considers care as a set of practices without 
gender, an existential, ontological need, inherent to existence and also 
interdependent and vulnerable. It is hoped that the participation of men in 
the division of care tasks has the potential to free us from the constraints of a 
binary gender model and allow new configurations in the mangle.

Keywords: masculinities, care, care network, Covid-19 pandemic, feminist

La vivencia de la cuarentena, medida sanitaria de prevención al corona-
virus que tomaron distintos gobiernos a nivel mundial, dejó a las personas 
confinadas en sus hogares, visibilizando los cuidados globalmente y la 
percepción de los trabajos esenciales que sostienen la vida. 

De los cuidados, si bien no hay un concepto único y es difícil configurar 
sus límites, está claro que se brindan a través de circunstancias concretas, 
actividades realizadas en las vivencias cotidianas de las relaciones, en el 
mantenimiento y reparación del mundo (Tronto, 1987). Cuidar siempre 
estuvo vinculado a un hacer femenino o feminizado, en que, por las manos 
de mujeres (madres, hijas, tías, abuelas, vecinas, trabajadoras de casas 
particulares, profesoras, enfermeras, etc.), se forma una red de cuidados 
(Federici, 2013), que también llamaré de “manglar de los cuidados”.

La red de cuidados fue alterada con la llegada de la pandemia de Covid-
19, los espacios casa-trabajo, público-privado, se movieron al igual que 
las personas, hubo una inesperada danza de agencias del humano y lo no 
humano. Estar en la casa entregó un escenario inédito para la mayoría, forzó 
un acercamiento a vivenciar la desigual distribución de los cuidados de 
niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, 
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con enfermedades crónicas o con condiciones de salud débiles. La sobre-
carga se evidenció en la vida de las mujeres, exponiendo la feminización de 
los cuidados, acentuada por vivir en una sociedad heteropatriarcal, donde a 
los hombres se les asignan los espacios públicos, trabajar y proveer y a las 
mujeres los espacios privados, educar y cuidar, aunque ellas estén presentes 
en el mercado de trabajo remunerado (Valdés, 2009; Biroli, 2018). Los 
hombres o todo lo que está relacionado a la masculinidad hegemónica 
(Connel y Messerschmidt, 2013) tradicionalmente se ha posicionado fuera 
del “manglar de los cuidados”, salvo experiencias puntuales u otras relacio-
nadas al ámbito profesional. 

El filósofo francés Bruno Latour (Martel, 2021), al reflexionar sobre la 
pandemia, afirma que para las ciencias sociales la pandemia de Covid-19 
se convierte en un “experimento social” en escala real, que mueve el orga-
nismo vivo y activo que es la tierra, bajo la presión humana. Me pregun-
taría si ¿estamos inmersos en un nuevo experimento en el “manglar de los 
cuidados”? Las medidas de confinamiento y otras restricciones impuestas 
por la crisis sanitaria, han permitido observar nuevos arreglos en la red 
de cuidados y presencia de otros actores en el cuidar que me impulsa a 
hacer otras preguntas: ¿Los hombres fueron interpelados a cuidar?, ¿ellos 
se hicieron cargo de los cuidados?, ¿los hombres serían un nuevo elemento 
en la composición de interdependencia, acomodación y resistencia en el 
“manglar de los cuidados”? 

Es sobre la agencia de nuevos actores en el “manglar de los cuidados” 
- los hombres (humano), impulsado por el SARS-CoV-2, (coronavirus - no 
humano), frente a la adversidad de un escenario movido y visibilizado con 
la llegada de la pandemia de Covid 19, que busco dialogar en ese artículo, 
ocupando la metáfora del “mangle”, señalada teóricamente por Andrew 
Pickering (1995) en su libro The Mangle of Practice, donde expone una 
comprensión performática de la práctica científica, como un sistema 
dinámico que se mueve desde una “danza de agencias”, una especie de 
desplazamiento posthumanista de los marcos interpretativos tradicionales 
(Pickering, 1993; Braidotti, 2015). El diálogo se extiende a estudios sobre 
los cuidados desarrollados a luz de la pandemia y desde una lectura femi-
nista, que concibe los cuidados como prácticas complejas, una necesidad 
existencial, ontológica, inherente al existir, interdependiente y vulnerable 
(Puig de la Bellacasa, 2012). 
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Los cuidados para sostener la vida 
Es complejo conceptuar “care”, traducido como “cuidado” en español 

y portugués, ya que sus límites son difusos y están relacionado con la vida, 
con el bienestar (Tronto, 1987). En un sentido más amplio, es un estado de 
atención, incluso emocional, hacia al otro/a (Faur, 2014). Al sumergirse 
sobre los estudios de los cuidados es posible identificar el protagonismo y 
contribución del feminismo, una mirada cada vez más situada y conectada 
a legitimar a las mujeres como sujetos de conocimiento (Harding, 1988). 

Uno de los primeros estudios que visibiliza el “care” es de Carol Gilligan 
(1982), al proponer reflexiones en torno a una ética del cuidado cuando 
aborda las diferencias en el desarrollo moral de niños y de niñas, como 
una respuesta al modelo de moralidad de Lawrence Kohlberg, con quién 
había trabajado. La investigación de Gilligan (1982) acerca de los dilemas 
morales, encuentra un abanico de perspectivas distintas: en el universo de las 
niñas está la afectividad, las relaciones y la interdependencia, presentando 
responsabilidad y atención a otras/os, mientras las respuestas de los niños 
apuntan a individuos, principios abstractos y soluciones basadas en justicia. 
Carol Gilligan reconoce una ética del cuidado desde la existencia de la “voz 
diferente” de las mujeres, entregando una otra forma de pensar sobre los 
dilemas morales, una voz que venía sucesivamente siendo excluida de las 
teorías acerca de la moral, ya que la perspectiva “masculina” se sobreponía 
a la perspectiva “femenina”, generalmente asociadas a hombres y a mujeres 
respectivamente (Kühnen, 2014).  Comparar las respuestas de hombres y 
mujeres revela la racionalidad y las maneras abstractas y masculinas de 
conocer (o no reconocer) el trabajo de cuidado (Tronto, 2020). 

El entendimiento del cuidado como una tarea de mujeres se naturaliza, 
vinculado a la estructura de dominación masculina y la aceptación de ese 
modelo desvalora toda las tareas y características que involucra cuidados 
(Gilligan, 2013). Para Gilligan, la participación de los hombres en la divi-
sión de las tareas de cuidado tiene el potencial de liberarlos de las limita-
ciones de un modelo binario de género inflexible (Gilligan, 2013), así como 
libertarlos de la matriz hegemónica, ya que la rigidez en la división sexual 
del trabajo, que no acompaña la entrada de la mujer en el mercado laboral 
remunerado (Valdés, 2009; Biroli, 2018), compromete negativamente la 
equidad de género y la responsabilidad con los cuidados. 
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Cuando Carol Gilligan enuncia otra manera de pensar la moral, menos 
que establecer una división de los sexos a la moral, ella está ampliando 
el concepto del “care” y problematizando una actitud de cuidado, que 
en inglés nombra “caring attitude”, o sea, una atención a las otras y los 
otros, sacando a luz una ética del cuidado. En estudios posteriores, Gilligan 
refuerza sus ideas de la ética del cuidado como una ética de la democracia 
que se mueve contra el patriarcado para eliminar un modelo jerárquico y 
binario de género (2013), lo que de alguna forma responde a las críticas 
recibidas por haber reducido el cuidado a roles femeninos, al publicar “La 
voz diferente” en 1982.

Muchos estudios acerca de los cuidados emergieron de académicas 
vinculadas al pensamiento feminista en las décadas de 1980 y 1990, como 
el trabajo de Patricia Hill Collins ([2009] 2019) que, junto al movimiento 
de las mujeres negras en Estados Unidos, plantea el valor político del cuidar 
(caring), aportando a un pensamiento interseccional; y las publicaciones de 
Berenice Fisher y Joan Tronto (1990), que apuntan a que las prácticas del 
cuidado están en todo lo que afecta al mundo. Joan Tronto (2020) reivindica 
pensar una sociedad del cuidado y consolida la definición de referencia para 
los estudios feministas sobre los cuidados, enfatizando que el cuidado está 
en todo lo que es hecho para sostener la vida.

En los años más recientes, María Puig de la Bellacasa (2017) rescata 
las ideas planteadas por Fisher y Tronto (1990) sobre un cuidar que sea 
por un vivir lo mejor posible, en que nosotras/os y el medioambiente son 
elementos de una compleja red, una red que permite mantener, perpetuar 
y reparar el mundo y nuestros cuerpos. Para Puig de la Bellacasa (2012) 
esta visión del cuidado es ontológica, revela la heterogeneidad del existir y 
de entidades ontológicas que componen un mundo más que humano, que 
reconoce la interdependencia y saca la idea de necesidad normativa, moral 
o por obligación. En las palabras de Puig de la Bellacasa (2017) el cuidado 
es omnipresente, incluso cuando está ausente. 

El cuidado es vital y tiene implicaciones éticas y afectivas, cuidar es 
caminar en un terreno ambivalente, se encuentra: amor, tensión, opresión, 
alegría, aburrimiento, labor, compromiso, etc., el cuidado no es algo inocente 
(Puig de la Bellacasa, 2017; Caduff, 2019). Además, involucra procesos que 
Joan Tronto (2020) los nombra como: preocuparse (caring about), hacerse 
cargo (caring for), suministrar cuidados (care giving) y recibir cuidados 
(care receiving); incluye la atención, reflexión sobre la responsabilidad de 
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brindar cuidados (care giving), el autocuidado y a quienes reciben cuidados 
(care receivers). Las cuestiones de cuidado fomentan una normativa del 
pensamiento ético, que Puig de la Bellacasa denomina “ética especulativa”, 
afirmándose en el terreno de crítica feminista y conocimiento situado, en 
que, pensar con cuidado, pone al descubierto los límites científicos (Puig de 
la Bellacasa, 2012, 2017). 

La ausencia de los hombres en el “manglar de los cuidados”
El cuidado es parte de la vida humana, afirma Joan Tronto (1987), pero 

es un trabajo, mayoritariamente, hecho por las mujeres y feminizado. En 
América Latina y el Caribe las mujeres son las que se ocupan del cuidado. 
Cerca del 80% de los trabajos de cuidados no remunerados y la mayoría 
en las ocupaciones de cuidados remunerados, están a cargo de mujeres 
(Batthyány, 2020). Las mujeres siguen ampliando la participación en los 
espacios públicos mientras acumulan los roles de cuidados asignados en el 
mundo privado. Esto implica un menor acceso de las mujeres al tiempo para 
el trabajo remunerado, incluso al tiempo libre, con el impacto de su posi-
bilidad de participación en la toma de decisiones públicas (Biroli, 2018).  

En Chile, la distribución de los cuidados y de las tareas domésticas está 
lejos de ser equitativa en el hogar. La Encuesta Nacional del Uso de Tiempo 
(Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2015) identificó que las chilenas 
dedican más tiempo al trabajo no remunerado, mientras que los hombres 
más al trabajo remunerado. En promedio, las mujeres destinan tres horas 
más que los hombres a las actividades de trabajo no remunerado, mientras 
que los hombres dedican 2,74 horas al trabajo no remunerado y las mujeres 
dedican 5,89 horas diarias. En todas las regiones de Chile la brecha de 
género en el trabajo no remunerado es mayor que la del trabajo remunerado. 

La inequitativa división de las tareas del hogar, expresa la idea del sexo 
como algo natural y género como concepto sociológico o cultural dentro 
de la lógica del binarismo de género (Butler, [1999] 2019), reduciendo el 
trabajo doméstico y de cuidados a un trabajo de mujeres, y convirtiéndolo 
en un trabajo que se hace por amor, cuando en realidad es un trabajo no 
pagado (Barriga et al., 2020; Federici, 2013). Esto refuerza la desigual 
responsabilidad sobre los cuidados dentro de las familias.  La división 
sexual del trabajo es la base sobre la cual se sustenta el trabajo no remune-
rado y no afecta por igual a todas las mujeres, considerando que clase, etnia/
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raza, edad, nacionalidad son categorías que marcan la producción de género 
(Biroli, 2018; Viveros, 2020). Una división que reafirma el género como 
performativo y de algo que se realiza por una convención social preexis-
tente (Butler, [1999] 2019) y en el caso de brindar cuidados: encarnado en 
los cuerpos de las mujeres. Hay un propósito en los actos performativos 
de que nos habla Butler ([1998] 2019), funcionan para mantener al género 
dentro de un marco binario y no se tratan de una elección individual, pero 
tampoco son impuestos, se configuran dentro de un contexto socio cultural. 
Los estereotipos y roles de género afectan el brindar y recibir cuidados, 
sin embargo, todas las personas en algún momento necesitan de cuidados 
y deberían responsabilizarse por cuidar a otras y otros, no importando el 
estatus de género en el que se encuentren (Gilligan, 2013).

La relación con los cuidados está generizada y no hay un equilibrio en 
dar o recibir cuidados, son los cuerpos de las mujeres o los cuerpos femini-
zados los que se hacen cargo del cuidar. Por supuesto, siguiendo las ideas de 
Butler (2002), como la generización pasa por el contexto social y cultural, 
son los cuerpos masculinos o masculinizados los que se ausentan de hacerse 
cargos de los cuidados, sin embargo, sí son cuerpos receptores de cuidados.

El cuidado, entendido como una potencialidad de la vida humana, 
necesita de condiciones para manifestarse y desenvolverse. A los hombres, 
en especial aquellos que viven en territorios urbanos, no se les dan espacios 
de prácticas de cuidados de niñas, niños y adolescentes, en general viven-
cian una socialización que aleja a los varones de tareas marcadas como 
femeninas, como el cuidar (Barker et al., 2012). La mayoría de los hombres 
no se responsabiliza por las labores del hogar, no son obligados a cuidar de 
hermanas o hermanos menores, no arreglan o limpian sus ropas, o bien, no 
hacen la comida e incluso tampoco tienen internalizado un repertorio de 
autocuidado (Aguayo et al., 2020; Medrado et al., 2021). Además, las acti-
vidades relacionadas al cuidado de la salud, educación o asistencia social 
se organizan para tener la presencia de mujeres y algunas veces inhiben la 
presencia de hombres que se aventuran como cuidadores (Barker y Aguayo, 
2012).

En Chile, un análisis de la presencia de los hombres en el trabajo no 
remunerado que se realiza en los espacios privados, los cuidados y labores 
domésticos, observa que la única categoría de trabajo no remunerado en que 
los hombres participan en la misma proporción que las mujeres es el trabajo 
para la comunidad y voluntario, es decir, actividades que los hombres 
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realizan en espacios públicos, por lo tanto, fuera de los hogares, reforzando 
roles de género (INE, 2020).  

Un estudio de Lucía Saldaña (2018), realizado con padres y madres de 
hijos de 0 a 14 años de la región del Bío Bío en Chile, acerca de las relaciones 
de género y arreglos domésticos, encuentra que existe una prevalencia de 
liderazgo femenino en la organización de la vida doméstica familiar, en la 
cual muchas veces las mujeres actúan como guías de los hombres para las 
tareas y labores domésticas, la agencia e intencionalidad es de la mujer. 
Esto no permite una redefinición de los roles de género y puede provocar 
tensiones y disputas dentro del hogar, generando, según la investigadora, 
una sobrevaloración del trabajo doméstico masculino y una subvaloración 
del trabajo femenino.

Los privilegios de los hombres de ausentarse de los cuidados, tienen 
relación con la forma de “ser hombre” vinculada a la masculinidad hege-
mónica, un modelo de ser hombre identificado por Connell (1995) como el 
modelo que legitima el patriarcado y “garantiza (o se toma para garantizar) 
la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres” 
(p.39). La masculinidad hegemónica se construye en relación con otras 
a las que subordina, a través de un sistema interdependiente, en que ese 
modelo de masculinidad se va transformando en dominante en la medida 
que las otras masculinidades son desvalorizadas, infantilizadas o femini-
zadas, expresando una forma disminuida de ser hombre (Kimmel, 1997). La 
masculinidad hegemónica, suma características como ser fuerte, no expresar 
emociones, no tener miedo, ser libre, autónomo, trabajador/proveedor y de 
no comprometerse con los cuidados de otras personas, así como muchas 
veces no cuidan de su salud o autocuidado (Heilman et al., 2017). Es una 
masculinidad que puede no ser adoptada por todos los hombres y de verdad 
no lo es: Connell y Messerschmidt (2013) identifican que no equivale a un 
modelo de reproducción social, pero domina el imaginario social.

La pandemia de Covid-19, los cuidados y los hombres 
chilenos

El tema de los cuidados no es una novedad en los estudios de las cien-
cias sociales, pero fue con la pandemia que el cuidado se vio interpelado 
cuando el coronavirus se instaló en países asiáticos y europeos en mediados 
de diciembre de 2019 e identificado en el territorio chileno a finales de 
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febrero de 2020. Por medidas de prevención al contagio por coronavirus 
las personas quedaron en aislamiento, obligatorio o voluntario, madres y 
padres en casa vivieron una larga cuarentena y debieron hacerse cargo de la 
educación y cuidados de sus hijas e hijos, sin apoyo de instituciones educa-
tivas, de familiares o trabajadoras de casas particulares. Cambiar la rutina, 
integrar nuevos modelos de estudio y trabajo, a lo que en algunos casos se 
sumó la cesantía o la disminución de los ingresos y la preocupación por el 
futuro (Sato, 2020), significó un cambio abrupto en la vida de múltiples 
familias y la necesaria reconfiguración de los cuidados. 

En cuanto a los hombres, durante la pandemia de Covid 19, se observa 
la frágil presencia de ellos en hacerse cargo de los cuidados. Encuestas 
realizadas durante la pandemia muestran una baja proporción de padres que 
se dedican a las tareas del hogar, independiente si se encuentran o no con 
teletrabajo, lo que genera para las mujeres una sobrecarga de trabajo domés-
tico y de cuidados agudizadas por los protocolos sanitarios de la pandemia 
(Aguayo et al., 2020; Medrado et al., 2021). En Chile, dónde se vivió una 
de las más largas cuarentenas de la región, las familias con niñas y niños en 
la casa tuvieron que cambiar su rutina, adaptar los cuidados a los tiempos 
dedicados al trabajo y encargarse de lo doméstico sin redes de apoyo, por lo 
que se vieron delante de la inequitativa división del trabajo doméstico, que 
sobrecargó a las mujeres (Rojas-Navarro et al., 2021). 

Resultado similar entrega el Estudio Cuidar (Energici et al., 2020) que 
realizó una encuesta sobre macro dimensiones del cuidado en la primera 
quincena de mayo de 2020 en Chile, con una muestra de 2005 personas 
(74,3% mujeres), comparando quién se hace cargo de los cuidados de niñas 
y niños menores de 12 años de edad, antes de la pandemia y en el contexto 
de pandemia. Se constató que antes de la pandemia era el sistema educa-
tivo el que respondía a un 65,4% de la demanda, seguido por las madres 
quienes asumían un 16,6% y por padres con un 1,9%. En las tardes las 
madres asumían en un 40,3% los cuidados, 22,9% de las niñas y niños eran 
cuidados por servicios domésticos y un 7,5% por los padres. En la noche 
80,8% las madres se hacían cargo de esa tarea y un 12,5% de los padres. 
Durante la pandemia la sobrecarga aumentó para las mujeres, ya que por la 
mañana un 73,6% de las que cuidan son madres versus un 12,4% de padres, 
por la tarde un 69,4% de las madres y un 17,7% de los padres se dedicaron 
a cuidar y por la noche ellas con un 71,4 % y ellos con un 15%. Se observa 
que en los tres rangos horarios se elevó el número de hombres a cargo de 
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los cuidados, si se compara con antes de la pandemia, aunque las mujeres 
siguieron con la mayor carga y jornada de cuidado ampliada.

Los datos del informe Chile en Tiempos de Coronavirus publicado en 
abril de 2020 (IPSOS y La Tercera, 2020), señalaba que 44% de los hombres 
están muy de acuerdo o de acuerdo que “con la pandemia del Coronavirus 
he debido comenzar a realizar labores en el hogar que antes no realizaba 
con frecuencia” y 46% de ellos que “con la pandemia del Coronavirus ha 
aumentado la cantidad de tareas que cumplo en el hogar”. 

En la misma línea, otra encuesta realizada el 2020 concluyó que el 
57% de los hombres dedicó cero horas a los cuidados de niños/as, mientras 
que el 38% de los hombres dedicó cero horas a las labores domésticos, 
así como también las mujeres dedicaron nueve horas semanales más que 
los hombres a las tareas domésticas (Bravo et al., 2020). En este sentido, 
la pandemia expuso una crisis en torno a los roles de género dentro de la 
familia heteropatriarcal y los cuidados a terceros, evidenciando la sobre-
carga en particular para las mujeres, quienes dedican el triple del tiempo 
que los hombres a labores domésticas y de cuidado (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021). 

Investigando acerca del involucramiento paterno con parejas que 
estaban con bebés de pocos meses, en un estudio cualitativo durante 
la primera ola de Covid-19 en Chile, identificamos que el encierro en la 
casa presionó la distribución del trabajo no remunerado entre las madres y 
padres y una adecuación al modelo y ritmo de trabajo remunerado, frente 
a la llamada de compartir las responsabilidades por sus bebés. Si bien las 
parejas siguen visualizando a la mujer como la cuidadora principal, estar en 
la casa posibilitó a los hombres involucrarse más de lo que tradicionalmente 
suele corresponder respecto a los cuidados de sus hijas e hijos, lo que fue 
valorado de manera positiva por ambos miembros de la pareja (Silva Sá y 
Pérez, 2022). La muestra del estudio es reducida y de un recorte intersec-
cional homogéneo, lo que no se espera generalizar a la población chilena, 
pero entrega pistas de que hay un cambio en progreso.

A nivel internacional, una investigación realizada por Sarah Crook 
(2020), en Inglaterra, sobre la experiencia de equilibrar las responsabilidades 
del cuidado de las hijas e hijos con el trabajo académico durante la prima-
vera y el verano de 2020, explora el difícil equilibrio entre los cuidados y el 
teletrabajo de académicas y académicos. Entre los resultados las entrevistas 
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reflejan que los hombres percibieron, con algún grado de sorpresa, la rutina 
doméstica y la presencia de niños en medio del trabajo, como relatos de 
risas, llantos y juguetes entrelazados con notas laborales. El episodio, que 
puede ser parte de la rutina de las mujeres, sorprende a los participantes 
varones de la investigación inglesa, por supuesto que encontrar juguetes en 
el cajón de trabajo evidencia el mezclar diferentes elementos humanos y no 
humanos, da cuenta de la interacción de la vida laboral y los cuidados en 
la crianza, que, para esos hombres, hasta la llegada de la pandemia, no la 
tenían en su rutina. El escenario laboral se ve “contaminado”, para ocupar 
el lenguaje performático de Pickering (1993), por la rutina doméstica y el 
hacerse cargo de los cuidados. 

Mirar los cuidados desde la metáfora del manglar de Andrew 
Pickering 

Las diferentes encuestas dan cuenta de la agencia de los hombres en 
el escenario de los cuidados, aunque no sea equitativa, nos hace entender 
que la presencia masculina se empieza a mezclar a otros elementos en el 
“manglar de los cuidados”, tensionando un espacio con nuevas prácticas de 
cuidados desde la agencia de otros actores.

Andrew Pickering (1995) usa la simbología del manglar para hablar 
del proceso entre teorías, instrumentos y sujetos implícita en la produc-
ción de conocimiento científico, describiendo una dialéctica de resistencia y 
acomodación en la práctica científica. A Pickering le interesa la performati-
vidad, el desempeño al hacer ciencia, la relación de elementos humanos y no 
humanos (2013), una dialéctica que él llama “the mangle of practice”, que 
fue traducido como “ajuste robusto” por Marisa García (2007). La teoría de 
Pickering presenta una aproximación de factores conceptuales y naturales, 
sociales y tecnológicos, máquinas y materiales, animales y seres humanos, 
que se encuentran en relaciones cambiantes, que se mezclan, se conectan 
moldeadas por la cultura, tiempo y el lugar en que están (1993). Algo que 
Donna Haraway (1986) y Sandra Harding (1988) ya habían referido con 
la objetividad feminista, los saberes situados y las conflictivas relaciones 
entre ciencia y género. El sociólogo y filósofo describe un hacer ciencia en 
un lenguaje performático, fuera de los patrones tradicionales del hacer cien-
tífico, en sus palabras: I am especially keen to establish the possibility of 
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engaging nature in a directly performative fashion, one that does not centre 
itself on knowledge, science and the laboratory (Pickering, 2013, p.77). 

La teórica feminista Susan Hekman (2010) identifica que el objetivo de 
Pickering es definir lo que él llama una imagen “performativa” de la ciencia, 
en que hay una “danza de agencias” de elementos humanos y no humanos 
que se mezclan. De acuerdo con la lectura de Hekman (2010), el concepto 
de mangle de Andrew Pickering tiene mucho en común con el concepto de 
la Teoría Actor- Red de Bruno Latour, pero ella destaca que Pickering logra 
capturar el entrelazado de los diferentes actores involucrados en el proceso, 
que en el manglar se mezcla todo y también se contamina, generando resul-
tados diversos. La “danza de agencias” puede ser entendida como el mezclar 
de la agencia material y social, la capacidad de actuar en la transformación 
del mundo, en que al mismo tiempo en que el sujeto construye el mundo 
es también construido por él (Pickering, 1995; García, 2007). Sin embargo, 
Pickering (1995) destaca que es la agencia humana la que tiene intenciona-
lidad. Su análisis de la práctica científica es posthumanista y pone énfasis 
en que las agencias materiales y humanas se producen mutuamente y de 
forma emergente (Pickering, 2013; Braidotti, 2015).

En sus estudios, Pickering piensa en generalizar la historia de hacer 
ciencia más allá del laboratorio y del paradigma ciencia y conocimiento. 
Identifica que las relaciones con animales, naturaleza y medioambiente 
deben ser miradas, afirmando que nosotras/os estamos involucrados con el 
medioambiente de forma performática, hay una agencia de la naturaleza que 
interpela la agencia humana y viceversa (2013). Sus textos están llenos de 
eventos sobre el clima e intervenciones humanas en la naturaleza, como el 
caso de las anguilas asiáticas que fueron llevadas al medio oeste norteame-
ricano. Las anguilas crecieron rápidamente y sus propietarios comenzaron 
a descartarlas en las lagunas locales, en este ambiente se multiplicaron aún 
más y comenzaron a competir por alimentos con los peces y otros animales 
autóctonos. Hubo intervenciones humanas para inhibir el crecimiento de 
la población de anguilas asiáticas, como drenaje de la laguna y construc-
ción de barreras, que tampoco funcionaron como se esperaba, las anguilas 
seguían en gran número. Es decir, el caso sirve como ejemplo de la “danza 
de agencias”, que no sucede en un laboratorio, sino en la naturaleza, que 
como Pickering retrata es un ida y vuelta performativo entre lo humano y 
lo no humano en la dialéctica de resistencia y acomodación (1995; 2013). 
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Para seguir con la metáfora del manglar, desde el entendimiento como un 
ecosistema de la naturaleza, es importante entender cómo funciona. Mangle 
(manglar en español y mangue en portugués) es encontrado en áreas costeras 
de importantes funciones para la preservación ambiental y recuperación de 
áreas degradadas, en que conviven e interaccionan diferentes especies en 
un contexto, muchas veces, adverso. Este está al mismo tiempo sujeto a las 
mareas y una infinidad de intemperies de la naturaleza, donde diferentes 
especies de animales y de plantas se adaptan a condiciones adversas, como 
alta salinidad, baja concentración de oxígeno y un terreno formado por lodo 
(Souza et al., 2018). La dinámica en el manglar está relacionada directa-
mente con las mareas y características ambientales inconstantes, su terreno 
es un área lodosa y de olor hediondo. Los manglares sufren interferencia de 
la contaminación, construcciones y agricultura, aunque son resistentes y los 
estudios de Souza et al. (2018) confirman que los manglares son la primera 
línea de defensa contra tormentas tropicales, tsunamis y huracanes y son 
considerados uno de los ecosistemas más eficientes frente al calentamiento 
global. 

Podemos entender que la vida en el manglar es relacional, así como 
es el cuidado. Cuidar involucra suministrar cuidado, recibirlo, el propio 
cuidado y admite una interdependencia (Tronto, 2020), actúa como el 
ecosistema de los manglares, los elementos que están en la red de cuidados 
se mezclan, resisten y acomodan de forma interdependientes, mismo en 
condiciones adversas, como en el caso de la crisis sanitaria mundial esta-
llada con la llegada del coronavirus. Es importante asumir que los cuidados 
exigen atención constante, una gestión continua para brindar bienestar a 
otra persona o grupo, que puede llevar a agotamiento emocional y físico 
de quién cuida e incluso tener que lidiar con dolores y algunas veces con la 
muerte (Caduff, 2019), además del impacto por la frágil presencia de instan-
cias de cuidados en el contexto público, agravado por la crisis sanitaria y 
las medidas preventivas al contagio de coronavirus (Cifuentes, 2020). Por 
supuesto, no se trata de una concepción instrumental del cuidado, resulta 
del mantenimiento de la vida, con sus complejos procesos de cohesión 
(Puig de la Bellacasa, 2017).

Los cuerpos que se mueven para cuidar, los cuerpos que demandan 
cuidado y todo lo no humano que intercepta el cuidar, performan. El cuerpo 
humano no es mera materia, un cuerpo se materializa continuamente, está 
lleno de posibilidades, se hace de manera diversa, pero se ve obligado a 
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actuar/performar el género en función de un acuerdo social previo, legiti-
mado culturalmente (Butler, [1998] 2019), tal como la performatividad que 
está presente en la lectura de Pickering sobre la práctica científica (1995). 

Es pensando en una posible agencia de los hombres y en referencia 
a interdependencia, acomodación y resistencia que esta agencia podrá 
provocar, que ocupo las ideas de Pickering para pensar sobre la entrada de 
los hombres en el “manglar de los cuidados”, en especial en el terreno de lo 
doméstico y con desplazamiento en los roles de género frente a la pandemia 
de Covid-19. Por supuesto, sabemos que los cuidados siguen mayorita-
riamente en las manos de las mujeres, mismo durante la crisis sanitaria, 
aunque no se puede negar la presencia masculina (Aguayo et al., 2020; 
Crook, 2020: Energici et al., 2020; Medrado et al. 2021). 

La danza de agencias en el “manglar de los cuidados”
De acuerdo con Pickering (1995), la agencia humana está hecha de 

elecciones intencionales y condicionadas por factores históricos y contexto 
cultural y se da en un tiempo real delante de fenómenos y lo no humano. El 
Covid-19, un elemento no humano, provoca nuevos arreglos en el “manglar 
de los cuidados”, donde la agencia de los hombres se mezcla a los demás 
elementos del “experimento” real de cuidar en la vida de inúmeras familias, 
grupos y comunidades. Mirar los cuidados como un manglar, un sistema 
dinámico que se mueve desde una “danza de agencias”, la cual podemos 
entender como un proceso abierto y emergente, permite una nueva forma 
de acomodar el cuidar (Tronto, 1990; Pickering, 1995).

Susan Hekman (2010) argumenta que la metáfora del mangle describe 
todos los aspectos de la vida, en sus palabras:

The advantage of looking at this from the perspective of the mangle 
is that it allows us to see the interaction and, most importantly, 
to accept it as the way the world is. In other words, it allows us 
to stop expecting to separate the elements of the mangle and find 
the “right” answer. The right answer is that we are in the mangle. 
(p.26)

Es posible que los hombres estén en busca de su lugar en el “manglar 
de los cuidados”, impulsados por una crisis sanitaria que de alguna forma 
interpeló a todos/as y visibilizó la ausencia del varón en la rutina doméstica 
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de cuidados. Los hombres se cruzaron con la vida doméstica, desde pasar 
más horas en la casa, sea por teletrabajo o por desempleo, o por el confi-
namiento obligatorio o voluntario, o bien por el deseo de involucrarse 
en la educación y cuidados de otras personas, sin la barrera más común 
para hacerlo: trabajar fuera de la casa. El trabajo es identificado como una 
barrera transversal en la vida de los hombres (Heilman et al., 2017). Ellos 
pudieron involucrarse en cuidar o no: el cuidar es relacional. Y como ya se 
ha relatado anteriormente, la crisis sanitaria no afecta a todas las personas 
o grupos igualmente: hay una serie de condiciones y experiencias previas a 
pandemia, que exigen un análisis interseccional y situado (Haraway, 1988; 
Collins, [2009] 2019).  

Al redefinir los cuidados como parte de los valores humanos esenciales 
(Tronto, 2020) hay que tener claro que no es una tarea individual, no puede 
estar a cargo sólo de un grupo de personas: es un tema político y estruc-
tural en la organización social, dentro y fuera de los hogares (Carrasco et 
al., 2011). La Organización Social del Cuidado (OSC) en Chile tiene un 
carácter mixto, que es realizada por organismos públicos y privados, dentro 
y fuera de los hogares y familias (Arriaga, 2010). La socióloga chilena Irma 
Arriagada conceptualiza tres tipos de cuidados en el interior de los hogares 
chilenos: trabajo doméstico no remunerado, cuidadoras remuneradas y 
servicios médicos y de enfermería. Y otras tres modalidades, fuera del 
hogar: mercado, estado y organizaciones comunitarias (2010). Condición 
que implica un carácter ético-político de la ontología de cuidado, convierte 
los cuidados en una necesidad existencial (Puig de la Bellacasa, 2017).

La propuesta de un Sistema Nacional de Cuidados en Chile parece 
tomar fuerza en el reciente gobierno del presidente Gabriel Boric, que llega 
a La Moneda en marzo de 2022, declarado como un “gobierno feminista”, 
que prevé asegurar cuidados a los y las que requieren, así como garantizar 
derechos a las personas que cuidan. La idea central del Sistema Nacional 
de Cuidados, vinculado al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es 
considerada una medida fundamental para interrumpir la feminización 
del trabajo doméstico y de cuidados y avanzar en la corresponsabilidad y 
equidad, evitando que el cuidado recaiga exclusivamente en las mujeres, 
de acuerdo con el declarado por el mandatario en su primer discurso de 
Cuenta Pública (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2022). Aún no 
es posible hacer un análisis del sistema, que recién se desarrolla, pero ya 
se observa la intención de valorar el trabajo de cuidados y la claridad en 
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nombrar un trabajo que no es sólo de las mujeres, sino sin género, donde los 
hombres y disidencias deben involucrarse de igual forma.  

La antropóloga Mara Viveros (2020), dedicada a estudiar las mascu-
linidades, resalta que hay que tener las condiciones para que los hombres 
pasen del discurso igualitario a actos que concreticen esa intención, por lo 
que podríamos considerar que para los hombres la cuarentena de Covid-19 
generó o forzó cambios en sus prácticas de cuidados. Es imaginable que la 
entrada de un nuevo elemento en la red de cuidados pasara un sin números 
de episodios de resistencia, hasta acomodarse en el manglar conformado 
por diferentes elementos, en el que paulatinamente cada elemento encuentra 
su función. Aunque en un grado bajo y lejos de ser igualitario para con las 
mujeres, se nota los cambios y es posible identificar el iniciar del involucra-
miento de los hombres en los cuidados, migrando de la ausencia masculina 
para componer un elemento más en el “manglar de los cuidados”.

Con el desarrollo de la pandemia por coronavirus, la agencia de las 
mujeres se encontró con la de los hombres y también con elementos mate-
riales, como el teletrabajo, masivos encuentros digitales, utensilios sani-
tarios, protocolos de salud, licencia médica parental, extensa información 
sobre la situación del virus en el mundo y en el vecindario, cuidados 
preventivos cada día más exigentes, la presencia de mascotas y plantas en 
la casa, etc., condiciones que provoca una “danza de agencias” y constante 
[re]organización de los cuidados. María Puig de la Bellacasa sostiene que 
el cuidado, que es omnipresente, es una fuerza distribuida a través de una 
multiplicidad de agencias, de corporalidades, hechos-valores y tecnologías 
implicadas y materializadas dentro de la extensa red de cuidados (2017). 

La contribución de la teoría de Pickering (1995; 2013), y su lenguaje 
performático siempre fuera de los estándares científicos, es un aporte para 
mirar lo que pasa con los cuidados frente a la adversidad de la pandemia de 
Covid-19, posibilita analizar los diferente arreglos, ser sensible a las diver-
sidades de grupos y corporalidades diversas y de cómo toca a cada una/uno 
combinar cuidados con la vida cotidiana, ya que las resistencias y acomo-
daciones serán únicas e interdependientes, a construirse desde la perfomati-
vidad del humano y no humano, involucrado en cuidar, o no cuidar y recibir 
o no recibir cuidados. La misma teoría también revela que las miradas de 
los eventos deben ser contextualizadas, situadas, comprendida desde sus 
elementos y actores (Haraway, 1988: Harding, 1988; Pickering, 1995), por 
lo que es necesario huir de los macros datos, de las estadísticas y lo que sería 
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más común y esperado en la relación varones y cuidados, para extender la 
mirada al manglar más allá del binarismo de género. 

El “experimento social” está en proceso, la interacción está puesta en 
el “manglar de los cuidados”, pero los resultados dependerán del contexto 
cultural performático, social y económico más que humano. Hay que mirarlo 
desde una perspectiva feminista que no busca construir una nueva verdad 
absoluta sobre determinado fenómeno o evento, no se pretende universal, 
sino busca situar la verdad, contextualizarla y publicitarla (Haraway, 1988). 
The world is too lively. We can interfere performatively with it, and it will 
respond, but there is no guarantee whatsoever that the response will be 
what we expect (Pickering, 2013, p.79).
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Resumen
La psicopatía es un importante constructo psicosocial, pero escasamente 
estudiado en población penitenciaria, principalmente en los países de la 
América Latina. Objetivos: examinar si los rasgos de la personalidad 
psicopática a partir del modelo multidimensional de Boduzeck et al. eran 
un predictor del bullying en adultos varones recluidos en penitenciarias, 
controlando la personalidad oscura. Una muestra de 272 internos masculinos 
de penitenciarias de la Argentina (edad media = 34,44) contestaron el 
Psychopathic Personality Traits Scale de Boduzeck et al., el Dirty Dozen 
de Jonason y Webster y la Escala de Bullying de Ireland. Los internos 
condenados por delitos violentos puntuaban más altos en los cuatros 
rasgos de la psicopatía. No se hallaban asociaciones con haber estado antes 
recluido o no, ni con el tiempo de reclusión. Los puntajes de los rasgos 
psicopáticos predecían las formas de bullying con R2 = 17%, 19%, 13% y 
21%, para bullying físico, verbal, a la propiedad e indirecto, respectivamente, 
controlando la tríada oscura de la personalidad. El modelo de Boduzeck et al. 
sería un modelo predictor de la perpetración del bullying y útil para ser usado 
en penitenciarias. En la discusión se analizan las implicancias de este trabajo 
y se brindan sugerencias para futuros estudios. 
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Abstract

Psychopathy is an important psychosocial construct, but little studied in the 
prison population, mainly in Latinoamerican countries. Aims: to examine 
whether psychopathic personality traits based on the multidimensional model 
of Boduzeck et al. were a predictor of bullying in male adults incarcerated in 
prisons, controlling for dark personality. A sample of 272 male prison inmates 
in Argentina (mean age = 34,44) answered the Psychopathic Personality Traits 
Scale by Boduzeck et al., the Dirty Dozen by Jonason and Webster, and the 
Ireland Bullying Scale. Inmates convicted of violent crimes scored higher on 
all four traits of psychopathy. No associations were found with having been 
incarcerated before or not, or with the length of confinement. Psychopathic 
trait scores predicted forms of bullying with R2 = 17%, 19%, 13%, and 
21%, for physical, verbal, proprietary, and indirect bullying, respectively, 
controlling for the dark triad of personality. Boduzeck et al. model it would 
be a predictive model of the perpetration of bullying and useful to be used 
in prisons. In the discussion, the implications of this work are analyzed and 
suggestions for future studies are provided.

Keywords: personality, psychopathy, traits, inmates, prisons

La psicopatía es un importante constructo de la psicología con impor-
tantes implicancias psicológicas, sociales y económicas. En épocas recientes, 
esta ha sido conceptualizada como una constelación de características tanto 
interpersonales, como afectivas y comportamentales (Hare y Neuman, 
2008). La psicopatía es de gran importancia dentro del sistema judicial, ya 
que sus características se asocian con la reincidencia de crímenes violentos 
(Dhingra y Boduszek, 2013). Por ejemplo, un estudio realizado por Sohn et 
al. (2020) encontró que la falta de empatía y la imposibilidad de reconocer 
la responsabilidad de los actos fueron los principales predictores de la rein-
cidencia criminal. No obstante, estos estudios se han limitado a algunas 
poblaciones, como las juveniles (Pechorro et al., 2020).

Históricamente, la psicopatía es un constructo que ha sido muy difícil 
de operacionalizar (Hecht et al., 2018), teniendo varias conceptualizaciones 
dentro de la rama de la evaluación (Stanley et al., 2013). La primera y 
clásica definición fue propuesta por Cleckley (1941), la cual estaba carac-
terizada por varios rasgos, apuntando a una baja empatía y un déficit en 
el área de las relaciones interpersonales. Estos cimientos sirvieron para el 
diseño de la Psychopathy Checklist (PCL), dando luego a su versión revi-
sada (PCL–R: Hare, 2003). La misma posee dos factores, donde el primero 
mide la afectividad interpersonal, mientras el segundo evalúa un estilo de 
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vida antisocial. La escala demostró tener validez y predicción en reinci-
dencia violenta y delitos sexuales (Dhingra y Boduszek, 2013). Muchos de 
los ítems hacen referencia a la conducta criminal/antisocial de los sujetos, 
por lo cual no es sorprendente este hallazgo. En este sentido, las inves-
tigaciones sugieren que las preguntas sobre conducta desviada o antiso-
cial apuntan al aspecto conductual del fenómeno (Edens et al., 2001). Del 
mismo modo, estudios anteriores han encontrado que sólo el primer factor 
es invariante a través de distintas variables sociodemográficas, como la raza 
o el género, mientras que el segundo factor, ha mostrado menos invarianza 
métrica, demostrándose, por ejemplo, que los rasgos de personalidad anti-
social tienden a disminuir con la edad (Gill y Crino, 2012). Boduszek et al. 
(2018) atribuyen este hallazgo relativo al primer factor, al hecho que este 
sería el que equivale al núcleo de la psicopatía, estando más en consonancia 
con las características propuestas por Cleckley (1941). Por otro lado, varias 
investigaciones han encontrado que las personalidades psicopáticas pueden 
detectarse también en población comunitaria (Boduszek et al., 2018; Coffey 
et al., 2018; Frazier, 2019). 

También la psicopatía ha sido conceptualizada como un rasgo de la 
personalidad oscura (Jonason y Webster, 2010), junto con el narcisismo y 
el maquiavelismo. Aunque dichos rasgos comparten la insensibilidad y el 
comportamiento antagonista, son distintos entre sí. Uno de los instrumentos 
más utilizados para medir los rasgos psicopáticos como parte de la perso-
nalidad oscura en población no clínica, es el Dirty Dozen (DD: Jonason y 
Webster, 2010), a partir de tres factores o dimensiones: la psicopatía, relacio-
nada con la baja empatía y la impulsividad, el maquiavelismo, que muestra 
rasgos de manipulación interpersonal y el narcisismo, en el cual se agrupan 
características de grandiosidad y egocentrismo. Con respecto a la relación 
entre dichos rasgos, se detectaron valores entre .20-.60 en la mayoría de los 
estudios (Furham et al., 2013). La asociación más elevada entre maquiave-
lismo y psicopatía no es sorprendente, ya que los autores señalan que dichas 
dos dimensiones son las que más altamente están correlacionadas entre sí 
(Furnahm et al., 2013) y son el centro de la personalidad oscura (Kajonius 
et al., 2016; Miller et al., 2016). También altos niveles en los tres rasgos 
oscuros de la personalidad se asociaban con mayor uso de tácticas agresivas 
en población comunitaria, mientras que, en adultos privados de la libertad, 
investigaciones internacionales detectaron asociaciones entre los perfiles de 
la personalidad caracterizados por la desconfianza y la baja empatía con la 
agresión (Falk et al., 2017).
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Boduszeck et al. (2016) desarrollaron el Psychopathic Personality 
Traits Scale (PPTS) para medir la psicopatía en varios contextos diferentes 
a partir de una evaluación basada puramente en la psicopatía y sin ningún 
indicador comportamental. Este test está basado en las conceptualizaciones 
originales de Cleckley (1941), y consta de 20 ítems que se reparten en 
cuatro dimensiones: falta de respuesta afectiva, falta de respuesta cogni-
tiva, manipulación interpersonal y egocentrismo. La primera refiere a una 
baja empatía y una superficialidad emocional, mientras que la segunda a la 
incapacidad de entender la respuesta emocional de los otros, representando 
y conectando con los procesos emocionales de otro a nivel cognitivo. La 
manipulación interpersonal se destaca por características como la grandio-
sidad, el encanto superficial y el engaño, y, por último, el egocentrismo por 
una incapacidad de sentir amor por otro, más allá de sí mismo. Boduszek 
et al. (2016) señalan que la falta de responsabilidad cognitiva tendrá una 
correlación negativa con los niveles de inteligencia.

En muestra de internos estadounidense recluidos en penitenciarias, 
Boduszek et al. (2018) reportan que este instrumento presentaba buenas 
propiedades de confiabilidad, validez y una estructura de cuatro factores 
como la que se puntualizó para la psicopatía. A su vez, también fue utilizado 
en población de internos polacos (Boduszek et al, 2016), teniendo similares 
resultados en lo referente a sus propiedades psicométricas. 

El presente estudio
Como se señaló, la psicopatía en internos recluidos en penitenciarias es 

un importante constructo debido a su asociación con los crímenes violentos 
y la reincidencia. El PPTS puede ser una valiosa herramienta para su medi-
ción en dichos contextos al seguir la conceptualización de Cleckley, y al ser 
un instrumento con adecuadas propiedades psicométricas (Boduszeck et al., 
2016, 2018). Por otra parte, presenta la ventaja de ser autoadministrado y 
no ser un instrumento excesivamente extenso, principalmente en una pobla-
ción tan vulnerable y de difícil acceso, como los internos de unidades peni-
tenciarias, por un lado, y con un bajo nivel educativo, por el otro.

Por todo lo dicho, el presente estudio contribuye a extender la literatura 
al aplicar –por primera vez en español– el modelo PPTS en internos de 
unidades penitenciarias en una muestra de habla hispana, para determinar 
si sus puntajes varían, según estar recluido por delitos violentos versus no 
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violentos, y haber estado antes recluido o no, examinar su relación con la 
triada de la personalidad oscura, por un lado, y determinar si los puntajes 
en el PPTS son predictores de realizar el bullying en internos, controlando 
los niveles en la tríada oscura de la personalidad (psicopatía, narcisismo y 
maquiavelismo), por el otro. Esto último, con el propósito de determinar 
si el PPTS –con su conceptualización de psicopatía sin incluir elementos 
comportamentales– es un predictor del bullying, controlando la posible 
asociación de la psicopatía y el bullying debido a la relación de esta primera 
variable con el maquiavelismo. 

Objetivos
-  Examinar si los rasgos psicopáticos de la Personalidad varían 

según estar condenado por delitos violentos versus no violentos y 
haber estado antes recluido o no.

-  Determinar si los rasgos psicopáticos de la Personalidad se asocian 
con el tiempo de reclusión y la personalidad oscura.

-  Explorar si los rasgos psicopáticos de la Personalidad son predic-
tores de las formas de bullying, controlando los puntajes en la 
tríada oscura de la personalidad. 

Metodología
Participantes

La presente investigación se llevó a cabo con la población de tres 
unidades penitenciarias de las ciudades de Paraná, Victoria y Concepción 
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina, que albergaban a internos 
masculinos mayores de edad. Se tomó como muestra a toda la población de 
dichas instituciones. Los criterios de inclusión eran: estar recluido desde 
hacía al menos desde hace un mes, no estar alojado en la celda de conten-
ción individual (aislamiento) o en la enfermería de la institución, tener 
18 a 74 años y estar privado de la libertad por cualquier tipo de delito. 
Finalmente, se constituyó así una muestra de 272 internos varones, con una 
minoría autopercibiéndose como transgénero (un porcentaje que no llegaba 
al 1%), los cuales fueron excluidos del análisis. El rango de edad de los 
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participantes fue de los 18 a los 70 años (M= 34,44; DE=11,68). El 99% 
era de nacionalidad argentina. Acerca de la causa principal por la cual los 
internos masculinos se encontraban recluidos, se halló que el 28% lo estaba 
por homicidio o intento de homicidio, el 30% por narcotráfico o narcome-
nudeo, el 21% por robo agravado por el uso de armas de fuego o lesiones, el 
15% por abuso sexual, y el grupo restante estaba por otro tipo de delitos. La 
media de reclusión en meses era 44 meses (DE=60 meses). Un 29% había 
estado previamente recluido. El nivel educativo se distribuía del siguiente 
modo: “no fui a la escuela o no termine la primaria”, con un 16%; “solo 
terminé la primaria”, con un 17%; “no termine la secundaria”, con un 58%; 
“terminé la secundaria”, con un 12%; y el resto señalaba que “tenía el nivel 
terciario o universitario incompleto o completo”.

Instrumentos
Cuestionario Sociodemográfico: género, edad, entre otros.

Psychopathic Personality Traits Scale PPTS (Boduszek et al., 2016). 
Este cuestionario mide los rasgos psicopáticos centrándose en las habi-
lidades, actitudes y creencias de los individuos, evitando focalizar en el 
comportamiento, en población forense y no forense. Consta de 28 ítems, 
los cuales se distribuyen equitativamente para representar cuatro dimen-
siones subyacentes: la falta de responsabilidad afectiva, la falta de respon-
sabilidad cognitiva, la manipulación interpersonal y el egocentrismo. Las 
opciones de respuesta se puntúan en una escala Likert que va de fuerte-
mente en desacuerdo (1) a fuertemente de acuerdo (5), donde los puntajes 
más altos señalan niveles altos de características psicopáticas. Demostró 
buenas propiedades en estudios internacionales (Boduszek et al., 2016, 
2018). Para aplicarlo a la presente muestra, el instrumento se adaptó al 
español argentino, utilizando un método de traducción inversa, siguiendo 
recomendaciones internacionales (International Test Commission, 2017; 
Muñiz, Elosua y Hambleton, 2013). Dos traductores profesionales en 
inglés tradujeron el original al español argentino. Junto con los autores del 
presente trabajo, calificaron la equivalencia de las dos versiones y revi-
saron sistemáticamente cada uno de los ítems, hasta llegar a una primera 
versión. Luego, la versión lograda fue traducida nuevamente al inglés por 
un traductor diferente (un hablante nativo de inglés con conocimiento en 
español). El equipo de investigación comparó la versión original en inglés y 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121212/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6121212/


LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile
ISSN 0719-1758 ed. impresa. ISSN 0719-7748 ed. en línea. pp. 61-80

67

la traducida para garantizar la equivalencia, tanto semántica como concep-
tual. Por último, se administró a 30 internos en un estudio piloto, quienes 
no tuvieron problemas a la hora de responder la escala. Como nunca se 
había usado en idioma español, previo a tratar de responder a los objetivos 
del presente estudio, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio con el 
método de máxima verosimilitud, porque el análisis de componentes prin-
cipales se desaconseja en la actualidad (Lloret-Segura et al., 2014), solici-
tando autovalores mayores a 1. Los resultados arrojaron que el análisis era 
apropiado para ser llevado, como lo indicaban el cálculo del índice muestral  
KMO = 0,87 y la prueba de esfericidad de Bartlett x2 (378) = 2687,07 p = 
0,001 que explicaban una varianza del 49%, con una estructura similar a la 
del autor de cuatro dimensiones (la falta de responsabilidad afectiva, la falta 
de responsabilidad cognitiva, la manipulación interpersonal y el egocen-
trismo) con cada pregunta cargando en su respectiva dimensión y sin cargas 
cruzadas mayores a 0,30. Con respecto a las alfas de Cronbach del PPTS, 
para la falta de responsabilidad afectiva, el valor era 0,67; para la falta de 
responsabilidad cognitiva el valor era 0,69; para manipulación interper-
sonal era 0,79 y para egocentrismo era 0,72, mientras que los valores de 
Omega de McDonalds eran 0,68, 0,69, 0,80 y 0,72, respectivamente. Es 
importante señalar que los índices de confiabilidad interna fueron acepta-
bles en dos de sus dimensiones (falta de responsabilidad afectiva y cogni-
tiva), y satisfactoria para las dos restantes (manipulación y egocentrismo), 
según los criterios establecidos por De Vellis (2012). Los índices acepta-
bles pueden ser explicados debido a la poca cantidad de ítems de la escala, 
como es en el presente caso, con una escala de 20 ítems solamente. Se debe 
tener en cuenta también que los internos tienen un bajo nivel educativo, en 
comparación con la población comunitaria, siendo esto una gran dificultad 
para que los participantes puedan, en ocasiones, comprender las preguntas 
correctamente.

Tríada Oscura de la Personalidad (Dirty Dozen DD: Jonason y Webster, 
2010). El DD es un instrumento de 12 ítems dividido en tres subescalas para 
medir cada una un rasgo de la tríada oscura: maquiavelismo, psicopatía y 
narcisismo. Está dividido en cuatro ítems por subescala y utiliza una escala 
tipo Likert de cinco opciones (1 = muy en desacuerdo a 5 = muy de acuerdo), 
las cuales se suman y, a mayores puntajes, mayores rasgos de personalidad 
oscura. El maquiavelismo consiste en la manipulación y explotación de 
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otras personas para conseguir los propios fines, se refiere tanto a la capa-
cidad de manipular, realizando planes a largo plazo, como a obtener satis-
facción con esta manipulación. El narcisismo consiste en una grandiosidad 
o admiración excesiva hacia uno mismo, querer la admiración del resto, 
creerte superior a las demás personas y que, por ello, mereces un trato espe-
cial. La psicopatía se caracteriza por baja empatía, impulsividad, conducta 
antisocial, insensibilidad hacia los sentimientos de los demás y ausencia 
o poco remordimiento sobre las conductas propias que dañan a otros, lo 
que implica poca o falta de moral en las acciones propias. Ejemplos de 
ítems incluyen “soy de manipular a los otros para conseguir lo que quiero”; 
“no tengo culpa o remordimiento” y “soy de buscar estatus, privilegios o 
tratar de sobresalir”. Dicho instrumento presenta buena estructura factorial, 
confiabilidad y validez convergente y discriminante (Jonason y Webster, 
2010). Demostró buenas propiedades en muestras argentinas de internos de 
unidades penitenciarias, como adecuada estructura factorial, consistencia 
interna y validez concurrente (Resett, González Caino y Zapata, 2022). En 
el presente estudio, las alfas de Cronbach fluctuaron entre .74-.86.

Escala de perpetración del bullying del Direct and Indirect Prisoner 
Behaviour Checklist (revised) (DIPC– R: Ireland, 2002). Consiste en 68 
preguntas para medir la perpetración del bullying en el último mes, en 
personas privadas de la libertad, como otras conductas relacionadas con 
el ambiente penitenciario (reacción ante el bullying, consumo de drogas, 
entre otras). Con respecto al bullying, inquiere sobre el acoso físico (ocho 
preguntas), verbal (siete preguntas), sexual (dos preguntas), contra la 
propiedad (catorce preguntas), indirecto (doce preguntas) y psicológico 
(dos preguntas). Presenta cinco alternativas de respuesta (0 = nunca a 4 = 
siempre), las cuales se suman y, a mayor puntaje, mayor nivel de bullying 
realizado. Un ejemplo de pregunta es: “empuje a otro interno adrede” (bull-
ying físico). Dicha escala es una de las más usadas en personas privadas de 
la libertad y presenta amplia bondad psicométrica (Ireland, 2002). También 
demostró buenas propiedades en la Argentina en internos privados de la 
libertad, varones y mujeres (Resett et al., 2020; Resett, González Caino 
e Ireland, 2022). En el presente estudio, las alfas de Cronbach fluctuaron 
entre 0,62-0,80 para las distintas escalas.
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Procedimientos de recolección de datos

En primer lugar, se solicitó la autorización de la Dirección del Servicio 
Penitenciario de la Argentina y luego, del director de cada unidad. Cada 
participante respondió a las pruebas de forma individual o en grupos de dos 
o tres. Se les explicó a los internos el objetivo general, en qué consistía el 
cuestionario y se aseguró su anonimato, confidencialidad y participación 
voluntaria. El promedio en general de duración total de la prueba fue de 30 
minutos. La universidad desde donde se llevó a cabo el estudio, aprobó el 
proyecto siguiendo lineamiento éticos nacionales e internacionales. 

Procedimientos de análisis de datos

Con respecto a la distribución de los puntajes de los ítems del instru-
mento, los valores de asimetría tenían una distribución relativamente 
normal, ya que para la asimetría iban de 0,13 a 0,52, mientras que los de 
curtosis iban de 0,06 a 0,42, por lo cual los valores eran satisfactorios en 
este sentido (Tabachnick y Fidell, 2013), para llevar a cabo análisis paramé-
tricos. Los datos se analizaron con el programa SPSS v25 para extraer esta-
dísticos descriptivos (medias, desvíos típicos, etc.) e inferenciales (análisis 
factorial, alfas de Cronbach para medir la consistencia interna, correlaciones 
de Pearson, regresiones lineales en bloque y comparaciones de medias). Las 
comparaciones de medias fueron realizadas con t de student por el tamaño 
no muy grande de la muestra, con los puntajes en el PPTS como varia-
bles dependientes y estar condenado por delito violento o no, como factor 
entre sujetos. Lo mismo fue realizado para haber estado antes recluido o 
no. Regresiones lineales en bloques se llevaron a cabo para predecir los 
puntajes de las distintas formas de bullying con las dimensiones de la tríada 
oscura de la personalidad en el primer bloque y los puntajes del PPTS en el 
segundo. El controlar los rasgos oscuros de personalidad se debe a la alta 
asociación que existe entre ellos (Resett, González Caino e  Ireland, 2022, 
2022), y también para ver si el modelo de Boduszek et al. presenta un avance 
en la evaluación de la psicopatía al incorporar componentes emocionales, 
interpersonales y cognitivos. Los índices de McDonalds para el PPTS, se 
calcularon con el programa Jamovi 2.2.5 debido a que se trataban de alter-
nativas ordinales.
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Resultados
En la Tabla 1 se presentan las medias y desvíos típicos para las cuatro 

escalas. 

Tabla 1
Medias y desvíos típicos en el Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) 
en internos varones recluidos en penitenciarias 

M (DE) Min Max

Falta de responsabilidad 
afectiva

16,63 (5,04) 7 31

Falta de responsabilidad 
cognitiva

12,25 (4,14) 5 25

Manipulación interpersonal 15,22 (5,27) 7 31

Egocentrismo 17,69 (5,32) 6 32

N = 272

Con respecto al objetivo de determinar si los rasgos de personalidad 
psicopática variaban según el tipo de delito, en la Tabla 2 se muestran las 
medias y desvíos típicos en los puntajes en rasgos de personalidad psico-
pática de acuerdo al tipo de delito. Se dividió a la muestra en dos grupos: 
uno de delitos violentos (homicidio, intento de homicidio y robo con uso de 
armas de fuego) versus no violentos (hurto, narcotráfico, delitos de índole 
sexual, pero sin uso de violencia y otros delitos). 
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Tabla 2
Medias y desvíos típicos en el Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) 
según delito violento o no violento

Rasgo Delito N M DE

Falta de responsabilidad 
afectiva

Violentos 56 15,21* 5,09

No violentos 216 17,00 4,98

Falta de responsabilidad 
cognitiva

Violentos 56 11,14* 4,15

No violentos 216 12,54 4,10

Manipulación interpersonal Violentos 56 13,10** 4,84

No violentos 216 15,77 5,25

Egocentrismo Violentos 56 16,39* 5,85

No violentos 216 18,03 5,14

* p < 0,04 ** p < 0,001

Se hallaban diferencias significativas en los cuatro rasgos debido a 
puntajes más altos en quienes estaban condenados por delitos violentos 
versus no violentos t (270)= 2,39, t (270)= 2,27,  t(270)= 3,44 y t(270)= 
2,06.

Se realizaron comparaciones de medias en las cuatro escalas de PPTS, 
según haber estado antes recluido o no. En la tabla 3 se muestran los 
resultados.
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Tabla 3

Medias y desvíos típicos en el Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) 
según haber estado previamente recluido o no

Rasgo Delito N M DE

Falta de responsabilidad 
afectiva

Si 81 17,12 4,73

No 191 16,42 5,17

Falta de responsabilidad 
cognitiva

Si 81 12,55 3,63

No 191 12,12 4,34

Manipulación 
interpersonal

Si 81 15,82 4,47

No 191 14,96 5,57

Egocentrismo Si 81 18,28 4,50

No 191 17,44 5,63

No se observaban diferencias en las dimensiones del PPTS, según 
haber estado antes recluido o no t (270) = 1,03 p < 0,30, t (270) = 0,84 p < 
0,40, t (270) = 1,34 p < 0,18 y t (270) = 1,30 p < 0,19.

Con respecto a si las dimensiones del PPTS se asociaban con el tiempo 
de reclusión, en la Tabla 4 se muestran los resultados. No se hallaban asocia-
ciones como se percibe en dicha tabla.

Tabla 4
Correlaciones entre las dimensiones del PPTS y el tiempo de reclusión

Falta de 
responsabilidad 

afectiva

Falta de 
responsabilidad 

cognitiva

Manipulación 
interpersonal

Egocentrismo

Tiempo de 
reclusión 0,018 0,001 0,049 0,006
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Se llevaron a cabo correlaciones entre los puntajes de los rasgos de la 
personalidad psicopática y los rasgos de la personalidad oscura. En la Tabla 
5 se muestran los resultados, en los que se hallaban correlaciones significa-
tivas entre todos los rasgos de personalidad psicopática y las dimensiones 
de la personalidad oscura, con la excepción de falta de responsabilidad 
afectiva y narcisismo. 

Tabla 5
Correlaciones el Psychopathic Personality Traits Scale (PPTS) y la triada 
oscura de la personalidad en internos varones recluidos.

Falta de 
responsabilidad 

afectiva

Falta de 
responsabilidad 

cognitiva

Manipulación 
interpersonal

Egocentrismo

Maquiavelismo 0,155* 0,205** 0.240** 0,203**

Psicopatía 0,169** 0,233** 0,151* 0,177**

Narcisismo 0,081 0,194** 0,241** 0,237**

* p < 0,05 ** p < 0,01

Finalmente, se llevaron a cabo regresiones lineales en bloque para 
predecir las formas de bullying, a partir de los puntajes de los rasgos psico-
páticos de la personalidad, controlando los puntajes de personalidad oscura. 
En la tabla 6 se muestran los resultados de las regresiones. Como se ve en 
dicha tabla, los puntajes de los rasgos de la personalidad psicopática eran 
predictores significativos de los cuatros formas de bullying, por encima de 
la personalidad oscura. Para el bullying físico y verbal, el predictor signifi-
cativo era la manipulación interpersonal, para el bullying hacia la propiedad 
era el egocentrismo -aunque marginalmente significativo- y, finalmente, 
para el bullying indirecto lo era la falta de responsabilidad cognitiva y la 
manipulación interpersonal. La psicopatía de la personalidad oscura era un 
predictor de las cuatro formas de bullying; también el narcisismo era un 
predictor para el bullying indirecto. 
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Discusión
La psicopatía es un importante constructo dentro del ámbito de la psico-

logía jurídica. El propósito del presente trabajo era examinar los rasgos de 
la personalidad psicopática en adultos varones recluidos en penitenciarias, 
a partir de un modelo de cuatro rasgos psicopáticos –PPTS de Boduzeck et 
al.– que sigue las conceptualizaciones de Cleckley para determinar su valor 
como predictor de la perpetración del bullying.

Los resultados arrojaron una diferencia significativa en las cuatro 
dimensiones de la personalidad psicopática, en favor del grupo que había 
cometido crímenes en comparación con el que no lo había hecho. Esto 
concuerda con lo señalado por la literatura científica en varios estudios 
(Boduszek et al., 2018), donde las características propias de la psicopatía 
hacen que estos individuos tengan una propensión hacia la violencia. Una 
investigación en España, halló que los internos condenados por delitos 
sexuales –quienes generalmente no son criminales violentos– presentaban 
mayor empatía y menor impulsividad, lo que va en la línea de la presente 
investigación (Soldino y López-Pilar, 2017). En el caso de haber estado 
antes recluido, este trabajo no ha encontrado correlación con la psicopatía, 
como así tampoco con el tiempo de reclusión. Esto puede explicarse debido 
a que trabajos anteriores han encontrado una relación de estas caracterís-
ticas con el factor II –estilo de vida antisocial– más que con el factor I 
–baja afectividad interpersonal– (Walters, 2012), a diferencia del instru-
mento utilizado en esta investigación que se centra solamente en el factor I 
(orientado a la falta de empatía y problemas vinculares). Por otro lado, las 
correlaciones con otros instrumentos de personalidad oscura con los rasgos 
de falta de sensibilidad, están bien establecidas por trabajos anteriores 
(Lee-Rowland et al., 2020). 

Que todas las dimensiones del PPTS hayan correlacionado con los 
rasgos de la personalidad oscura, con la excepción de falta de responsabi-
lidad afectiva y narcisismo, es una evidencia que este instrumento muestra 
su potencial utilidad como herramienta diagnóstica y de investigación en 
internos de la Argentina.

Finalmente, algunas dimensiones del cuestionario de Boduzeck et al. 
(2016) fueron predictores de las conductas de bullying, controlando los 
rasgos de la personalidad oscura, como la psicopatía y la manipulación. 
La falta de empatía, tanto afectiva como cognitiva, se ha mostrado como 
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un buen predictor de la violencia (Jones y Neria, 2015). El egocentrismo 
y el maquiavelismo son también predictores significativos de la agresión, 
además de que se ha encontrado que los perpetradores de bullying poseen 
un perfil egocentrista, un mayor nivel de desconexión con sus emociones y 
son menos empáticos (Olweus, 2013). Por otro lado, estudios meta-analí-
ticos han encontrado correlaciones fuertes entre la perpetración de bullying 
y los rasgos de falta de sensibilidad (Van Geel et al., 2017), lo cual también 
apoya los resultados encontrados en este trabajo, brindando evidencia 
tentativa que el PPTS es una útil herramienta en la predicción del bullying. 
Interesantemente, se observó que existían diferentes predictores para cada 
una de las formas de bullying –solamente la falta de responsabilidad afec-
tiva no era significativa–, aunque el mejor predictor era la manipulación 
interpersonal. Esto no es llamativo en una variable como el bullying, la 
cual es un subtipo de agresión proactiva hacia un sujeto más vulnerable 
(Olweus, 2013). Al igual que con el bullying escolar, los perpetradores 
de esta agresión en los ambientes penitenciarios toman como víctimas a 
sujetos: internos con condenadas breves, “primarios” (así se les denomina 
en la Argentina a los internos que ingresan por vez primera a una peni-
tenciaria), condenados por delitos sexuales o por homicidio de mujeres o 
niños, entre otros. Al igual que otros estudios, también se encontró que altos 
niveles de rasgos oscuros de la personalidad en internos se asociaban con 
mayor nivel de conductas agresivas (Falk et al., 2017).

Esta investigación tiene una serie de limitaciones. En primer lugar, la 
muestra no era de tamaño grande y tampoco permite generalizar los resul-
tados. Se utilizó el autoinforme para medir todas las variables, el cual 
presenta limitaciones. Es posible que muchos internos puedan haber dado 
respuestas socialmente deseables o hayan ocultado información por su 
mismo patrón de personalidad antisocial. Del mismo, el bajo nivel educa-
tivo puede haber también dificultado sus respuestas. Otra limitación es que, 
si bien se trabajó con toda la población de las penitenciarías seleccionadas, 
algunos se negaron a participar (22 casos). Por otra parte, no se trabajó con 
población femenina o menores privados de la libertad. También, el haber 
medido todas las variables con el mismo método de recolección de datos, 
aumenta artificialmente las relaciones entre las variables por la varianza 
compartida por método de datos compartido. 

Futuros estudios deberían trabajar con muestras de mujeres y con 
menores privados de la libertad. Asimismo, se debería seleccionar la muestra 
en modo aleatorio. También, futuros estudios deberían usar otras técnicas 
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de recolección de datos, con el fin de evitar las limitaciones del autoin-
forme –como dar respuestas socialmente deseables, brindar respuestas 
extremas, ocultar información o problemas de comprensión lectora–, como 
puede ser emplear otros informantes, como guardias o celadores. También 
futuros estudios deberían ser longitudinales para tratar de establecer tanto 
la consistencia test/re-test del test como para examinar la estabilidad de la 
psicopatía a través del tiempo. Sería deseable que futuras investigaciones 
constituyan una muestra de mayor tamaño para analizar su estructura facto-
rial. Se debería evaluar la validez de constructo con otros instrumentos 
que midan psicopatía, como el Self-Report Psychopathy Scale-R de Hare 
o con otros constructos relacionados, como la impulsividad o el consumo 
de sustancias tóxicas. Del mismo modo, sería relevante emplear el test en 
población comunitaria y no comunitaria para examinar si existe invarianza 
de medición o no. Finalmente, se debería evaluar la estructura del test con 
la teoría de la respuesta al ítem.
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Resumen

Años atrás se desarrollaron escalas para medir la inteligencia en el ámbito 
interpersonal, sin embargo, esto ha sido en población distinta a la mexicana 
y con variaciones entre las dimensiones que se le atribuyen al constructo, 
además de reportar diferencias en función del sexo en componentes como 
la abnegación, empatía e interacción social. A partir de esto, se propone 
1) elaborar una escala para medir la inteligencia interpersonal en jóvenes 
mexicanos, y 2) explorar las diferencias entre hombres y mujeres. Para esto, 
se planteó un diseño instrumental y comparativo en el que, a través de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, participaron 500 jóvenes de 
entre 14 y 21 años de la CDMX. Los resultados de los análisis factoriales 
arrojaron una escala válida y confiable con ocho factores y un ɑ=.87, 
mientras que la prueba U de Mann-Whitney mostró que ellas perciben 
mayores dificultades para interactuar, defenderse de injusticias y controlarse 
en situaciones estresantes, pero mayor conciencia social, empatía y capacidad 
para ponerse en el lugar del otro.
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Abstract

Years ago, scales were developed to measure intelligence in the interpersonal 
sphere, however, this has been in a population other than the Mexican and 
with variations between the dimensions attributed to the construct, in addition 
to reporting differences based on sex in components such as abnegation, 
empathy and social interaction. Based on this, it is proposed 1) to develop 
a scale to measure interpersonal intelligence in young Mexicans and, 2) to 
explore the differences between men and women. For this, an instrumental 
and comparative design was proposed in which, through a non-probabilistic 
sampling for convenience, 500 young people between 14 and 21 years old 
from CDMX participated. The results of the factor analyzes yielded a valid 
and reliable scale with eight factors and ɑ=.87, while the Mann-Whitney U 
test showed that women perceive greater difficulties in interacting, defending 
themselves against injustice, and controlling themselves in stressful situations, 
but greater social awareness, empathy, and ability to put themselves in in the 
other’s place.

Keywords: interpersonal intelligence, social intelligence, validation, measurement, Mexico

La inteligencia –junto con otras características como la personalidad, 
los intereses y las aptitudes– está presente en todas las personas, pero en 
algunas en menor medida que en otras (Ardila, 2011).

En forma coloquial, el término inteligencia se usa para describir ciertos 
atributos dados a algunas personas relacionados con la capacidad mental 
básica; pero en su definición dentro de la ciencia, ésta depende del enfoque 
o perspectiva desde la cual se aborde (Andrés, 1997). Villamizar Acevedo 
y Donoso Torres (2013), agrupan a las teorías de la inteligencia en cuatro 
categorías: 1) las psicométricas, 2) las biológicas, 3) las del desarrollo y 4) 
las inteligencias múltiples. 

En esta última categoría, una de las primeras aproximaciones es la 
Teoría Triárquica de Sternberg (1990), donde se proponen tres inteligencias: 
la componencial (procesar información y resolver problemas), la experien-
cial (manejar tareas y adecuar nueva información a la anterior) y la contex-
tual (modificación en el ambiente según aptitudes, intereses y valores). 
Más tarde, con la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1997), 
surgen siete: lingüística, lógico-matemática, musical, cinestésico corporal, 
espacial, interpersonal e intrapersonal. Agregando después, la inteligencia 
naturalista y la inteligencia espiritual o existencial.
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De las inteligencias propuestas por los autores, es la inteligencia inter-
personal la que proporciona vías para navegar por la naturaleza y el desa-
rrollo de las relaciones sociales, a lo largo de la vida (Belton et al., 2016). 
El primer acercamiento con ésta, fue hecho por Thorndike (1920), quien la 
definió como la capacidad de la persona para entender y manejar a otras y 
participar en interacciones sociales adaptativas. Mientras que Moss y Hunt 
(1927), la definieron como la capacidad de llevarse bien con otros, a lo 
que Vernon (1933), agregó poseer técnica social o facilidad para desenvol-
verse en la sociedad, conocimiento de asuntos sociales, susceptibilidad a 
los estímulos de otros miembros de un grupo y conocimiento de los estados 
de ánimo temporales o rasgos de personalidad no explícitos de los demás. 
Gardner (1997), la define como “la habilidad para notar y establecer distin-
ciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados de ánimo, 
temperamentos, motivaciones e intenciones” (p.189).

De acuerdo con estas definiciones, la inteligencia interpersonal se 
fundamenta en las interacciones sociales, uno de los pilares de la adaptación 
humana (Kanazawa, 2010). Por lo que una persona con inteligencia inter-
personal no va a comportarse socialmente de una manera determinada, sino 
que representará eficientemente a otras personas y situaciones sociales y 
será capaz de razonar con tal conocimiento (Castelló Tarrida y Cano Autet, 
2011).  

Como es evidente en las definiciones, y apoyado por diversos autores 
(p. ej., Frankovský y Birknerová, 2014; Trevisan et al., 2018), el concepto 
ha demostrado multidimensionalidad, dando paso a algunas propuestas de 
medición. Comenzando por Moss y Hunt (1927), en la George Washington 
Social Intelligence Scale Test postulan como dimensiones de esta inteli-
gencia al juicio en situaciones sociales, la memoria de nombres y caras, la 
capacidad de observar la conducta humana, el reconocer estados mentales 
detrás de las palabras y/o a partir de la expresión facial, conocimiento de 
información social y, finalmente, el sentido del humor. 

Por su parte, O’Sullivan et al. (1965), proponen que la capacidad de 
identificar los estados mentales internos de los individuos, de agrupar los 
estados mentales de las personas según su similitud, de interpretar cone-
xiones significativas entre actos de comportamiento, de interpretar secuen-
cias de comportamiento social, de responder con flexibilidad al interpretar 
cambios en el comportamiento social, y de predecir lo que sucederá en 
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una situación interpersonal, son aspectos que componen a la inteligencia 
interpersonal. 

En esta misma línea, Cantor y Mischel (1979) y Sternberg et al. 
(1981), hablan sobre un componente denominado Competencia social e 
incluye aceptar a los otros por lo que son, admitir errores, mostrar interés 
del mundo en general, estar a tiempo en las citas, tener conciencia social, 
pensar antes de hablar y hacer, mostrar curiosidad, no hacer juicios rápidos, 
hacer juicios justos, evaluar bien la relevancia de la información para un 
problema actual, ser sensible a las necesidades y deseos de otras personas, 
ser franco y honesto consigo mismo y con los demás y, mostrar interés en 
el entorno inmediato. 

Por otro lado, Marlowe (1986) muestra cinco dimensiones: 1) interés 
y preocupación por otras personas, 2) habilidades de desempeño social, 3) 
habilidad empática, 4) expresividad emocional y sensibilidad a las expre-
siones emocionales de los demás, y 5) ansiedad social, falta de autoeficacia 
social y autoestima. Sin embargo, Lowman y Leeman (1988), mostraron 
evidencia de sólo tres dimensiones: necesidades e intereses sociales, cono-
cimiento social, y habilidades sociales. 

Con una idea similar respecto a lo que es la inteligencia interpersonal, 
Kosmitzki y John (1993) encontraron siete atributos: 1) entender los pensa-
mientos, sentimientos e intenciones de la gente, 2) ser bueno tratando con 
la gente, 3) tener un amplio conocimiento de las reglas y normas en las 
relaciones humanas, 4) ser bueno viendo las cosas desde la perspectiva de 
otros, 5) adaptarse bien en situaciones sociales, 6) ser cálido y cariñoso, y 
7) estar abierto a nuevas experiencias, ideas y valores. Todas estas carac-
terísticas formaron una dimensión y agregaron la influencia y la memoria 
sociales. 

Años más tarde, Wong et al. (1995) construyeron medidas, partiendo 
de que la inteligencia interpersonal incluía precisión en la decodificación 
de la conducta verbal y no verbal (percepción social), exactitud en la inter-
pretación del comportamiento social (perspectiva social), y conciencia de 
las reglas de etiqueta (conocimiento social). De igual forma, Silvera et 
al. (2001) construyeron otra medida, la Tromso Social Intelligence Scale-
TSIS, la cual se basa en tres dimensiones: 1) Procesamiento de información 
social, haciendo referencia a la capacidad de predecir el comportamiento 
de otras personas, 2) Habilidades sociales, como la seguridad al interactuar 
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con gente nueva y desconocida, encontrar buenos temas de conversación, la 
facilidad para actuar en situaciones sociales y llevarse bien con los demás 
y, 3) Conciencia social, entendida como la comprensión y conocimiento 
acerca de que la conducta propia influye en los otros. 

Siguiendo con la idea, Goleman (2006) identificó dos categorías 
amplias: 1) conciencia social y 2) facilidad social. La primera se ocupa 
de sentir por los demás y captar señales emocionales no verbales y saber 
cómo funciona el mundo social. La facilidad social incluye interactuar sin 
problemas a un nivel no verbal, saber presentarse de manera efectiva con 
los otros, obtener un buen resultado de las interacciones sociales, y preocu-
parse por las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. 

Más adelante, Weis y Süß (2007) propusieron los dominios de: 1) 
comprensión social, incluyendo la compasión empática y las habilidades 
de toma de perspectiva en una interacción social; 2) memoria social, rela-
cionada con la capacidad de recordar detalles socialmente relevantes; y 
3) de conocimiento social, que incluye identificar rápidamente aspectos 
o emociones presentes en situaciones sociales como la expresión de una 
emoción, un desacuerdo o un nombre específico. Luego, conservando una 
estructura multidimensional para el constructo, Frankovský y Birknerová 
(2014) propusieron la MESI methodology que abarca tres capacidades: 1) 
de persuadir a otros para que hagan casi cualquier cosa y usarlos para su 
propio beneficio convenciéndolos de que se pongan de su lado (manipula-
ción), 2) de reconocer las intenciones, sentimientos y debilidades de otros 
(empatía), y 3) de tener sensaciones de nerviosismo al tener contacto con 
otras personas (irritabilidad social).

Recientemente, Trevisan et al. (2018), dieron a conocer la 
Multidimensional Social Competence Scale (MSCS) en donde se considera: 
1)  la motivación social, reflejando el deseo de un individuo de interac-
tuar con otros y el disfrute de las interacciones sociales; 2) las inferen-
cias sociales, representando la capacidad de detectar señales sociales que 
guíen el comportamiento apropiado posterior; 3) la preocupación empá-
tica, referida a la capacidad de responder estados emocionales de los demás 
de una manera sensible; 4) el conocimiento social, es decir, la capacidad 
de comprender las reglas de procedimiento de las situaciones sociales y 
modificar el comportamiento en respuesta a las demandas de tales situa-
ciones;  5) habilidades de conversación verbal, incluyendo la participación 
en conversaciones recíprocas, capacidad de tomar turnos, de entender cómo 
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iniciar, unirse y dejar conversaciones, y de saber cuándo mantener o cambiar 
los temas de conversación; 6) habilidades de información no verbal, que 
reflejan la capacidad de usar el lenguaje corporal para facilitar la comu-
nicación; y 7) regulación emocional, haciendo referencia a los procesos 
involucrados en el monitoreo, evaluación y control de la intensidad de las 
experiencias emocionales internas y el comportamiento externo relacio-
nado con la emoción para alcanzar los estados afectivos deseados. 

Es claro que todas las medidas y conceptualizaciones desarrolladas 
tienen ciertas dimensiones, así como características distintas, y algunas otras 
en común. Las habilidades sociales, la empatía, el conocimiento social, la 
conciencia y la inferencia sociales parecen ser las que se han conservado 
desde las primeras aproximaciones al constructo hasta la fecha. Aunada a 
esta consideración, también se han reportado diferencias en función del 
sexo, a las cuales parece relevante prestar atención, pues podrían repre-
sentar una manera distinta de aplicar este tipo de inteligencia entre hombres 
y mujeres.

Respecto a las habilidades sociales, Olaz (2012) reportó diferencias 
a favor de las mujeres cuando se trataba de creerse eficaces al momento 
de conversar con los demás, y para oponerse o rechazar la conducta o 
comentarios inaceptables de un antagonista y conseguir una conducta más 
aceptable en el futuro, pero a favor de los hombres cuando se trataba de 
concretar citas. Por su parte, García Terán et al. (2014), exponen que es de 
las mujeres de quienes se espera que sean más gentiles al interactuar con 
otras personas, mientras que de los hombres se esperan comportamientos 
más asertivos. Esto último coincide con los hallazgos de Holst Morales et 
al. (2018), quienes reportan que los hombres parecen tener más habilidades 
de comunicación y, en consecuencia, menos dificultades para ser asertivos.

Pasando a la empatía, algunos hallazgos sugieren ciertas disparidades. 
En un estudio realizado por Christov-Moore et al. (2014), reportaron que las 
mujeres muestran un mayor nivel de empatía cuando se trata de comprender 
y tomar la perspectiva de los demás; no obstante, Guzmán y Trabucco 
(2014) encontraron que los hombres eran los más hábiles para adoptar el 
punto de vista del otro en comparación con las mujeres.

Ahora, en torno al conocimiento social, Aguilar Montes de Oca 
et al. (2013) y Eagly y Carli, (2007), indican que los hombres parecen 
mostrar una mayor aceptación de la autoridad y una mayor preferencia 
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por comportamientos jerárquicos en comparación con las mujeres. Sin 
embargo, algunos hallazgos parecen coincidir en que las mujeres pueden 
ser más conscientes de las normas sociales y mostrar un mayor cumpli-
miento, en comparación con los hombres, dado que la sensibilidad a las 
señales sociales y emocionales de ellas puede influir en su capacidad para 
seguir las reglas de manera más precisa (Eagly, 1987; Gur & Gur, 2017). 
Esto último, de acuerdo con Gur y Gur (2017), podría favorecer también 
que las mujeres sean más conscientes de cómo su conducta puede afectar a 
los demás.  

A partir de lo anterior, y tomando en cuenta que las medidas desarro-
lladas hasta el momento están dirigidas a población distinta a la mexicana, 
se plantean las siguientes preguntas de investigación: 1) ¿La escala desa-
rrollada en este estudio para medir la inteligencia interpersonal, resulta 
válida y confiable para jóvenes mexicanos?, y 2) ¿existen diferencias 
estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en la inteligencia 
interpersonal? 

Método
Participantes

Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia 
(Hernández Sampieri et al., 2010), conformada por 500 participantes de los 
cuales el 57.2% eran mujeres (N=286) y el 42.8% hombres (N=214), resi-
dentes de la Ciudad de México, de entre 14 y 21 años, que se encontraban 
estudiando en el momento de su participación: 16.4% secundaria (N=82), 
39.8% preparatoria (N=199) y 43.8% licenciatura (N=219), todos viviendo 
con su padre o tutor. 

Instrumentos

Escala de Inteligencia Interpersonal. Para su elaboración se revisó, 
en primer lugar, la literatura y medidas sobre la variable, para posterior-
mente, extraer y traducir (si era el caso) algunos reactivos –marcados con 
asterisco en la Tabla 1– que se consideró evaluaban aspectos de la inte-
ligencia interpersonal de las siguientes escalas: 1) Escala de Habilidades 
Sociales (Gismero González, 2010) 2) MSCS for Young adults (Trevisan et 



88 Inteligencia interpersonal: Creación y validación de una escala en jóvenes mexicanos
Ana Daniela Granillo Velasco y Rozzana Sánchez Aragón. Vol XII. N° 23. Agosto 2023

al., 2018), 3) TSIS (Silvera et al., 2001), 4) Interpersonal Reactivity Index 
(Davis, 1983); además, se redactaron reactivos con base en la literatura para 
completar la medición. Posteriormente, se realizó un pilotaje en el cual se 
le pidió a cinco participantes que respondieran el instrumento y expresaran 
si las instrucciones y todos los reactivos se comprendían. Esto no resultó en 
modificaciones, tampoco se observaron fallos en el diseño o gramaticales. 
Finalmente, se seleccionaron siete personas expertas (con práctica y expe-
riencia en investigación) para validar el contenido y pertinencia de los reac-
tivos, y con ello se realizó el cálculo de la V de Aiken (Aiken, 1980), que 
resultó de .95, con lo que se concluyó que los reactivos se aprobaron tanto 
en relevancia como en claridad. Una vez realizados los análisis factoriales 
exploratorios y confirmatorios, se confirmó una estructura de 37 reactivos 
distribuidos en ocho factores: 1) Inferencia social (p. ej., “Puedo predecir 
cómo reaccionarán los demás a mi comportamiento”), 2) Incapacidad ante 
la interacción social (p. ej., Me es complicado interactuar con personas 
que no conozco”), 3) Respeto y conciencia social (p. ej., “Entiendo que los 
maestros o supervisores están en una posición de autoridad”), 4) Empatía 
y compasión social (p. ej., “Me preocupa cuando la gente vive en condi-
ciones difíciles”), 5) Abnegación (p. ej., “Me es fácil decir que no cuando 
así lo deseo”), 6) Toma de perspectiva (p. ej., “Intento entender mejor a 
mis amigos imaginando cómo ven las cosas desde su perspectiva”), 7) 
Conocimiento social (p. ej., “Me visto con ropa que generalmente es consi-
derada aceptable por los compañeros de mi edad”), 8) Incapacidad social en 
contingencias (p. ej., “Cuando me estreso soy de muy poca ayuda”); y un 
coeficiente de confiabilidad total de .87.

Diseño 

El presente estudio es, en primera instancia, un estudio instrumental, al 
incluir la creación de una medida para la inteligencia interpersonal y analizar 
sus propiedades psicométricas (Ato et al., 2013). En segunda instancia, se 
trata de un estudio comparativo, el cual permite conocer la diferencia con 
que se presenta una variable en distintos grupos (Ato et al., 2013), en este 
caso, entre hombres y mujeres.
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Procedimiento

La prueba final fue aplicada de manera individual a los participantes, 
quienes voluntaria, anónima y confidencialmente, respondieron a ella en 
lugares como: centros comerciales, escuelas, parques, casas, etc. Se les 
aclaró a los participantes que sus respuestas sólo serían usadas con fines 
estadísticos. Las dudas que surgían durante la aplicación se resolvieron de 
inmediato y exitosamente.

Análisis de datos

Con la finalidad de obtener una medida válida y confiable, se siguieron 
los criterios establecidos por Reyes Lagunes y García y Barragán (2008) con 
base en Cronbach y Meehl (1955), que incluyen: 1) análisis de frecuencias 
reactivo por reactivo, 2) prueba t de Student para muestras independientes 
(por reactivo), 3) análisis Alpha de Cronbach con los reactivos que apro-
baron los pasos anteriores para evaluar la consistencia interna de la escala, 
4) análisis de inter-correlaciones de los reactivos para determinar el tipo de 
rotación del Análisis Factorial Exploratorio (AFE), 5) análisis descriptivos, 
Alpha de Cronbach y Omega de McDonald para estimar la confiabilidad de 
cada factor, 6) para confirmar la estructura factorial obtenida en el AFE, se 
llevó a cabo un Análisis  Factorial Confirmatorio (AFC), donde se buscó 
el ajuste del modelo aportado por el AFE mediante los índices: prueba de 
bondad de ajuste X, que al tratarse de un parámetro sensible al tamaño de la 
muestra se consideró el coeficiente X2/gl (CMIN/DF) cuyo valor <3 indica 
un ajuste adecuado, CFI (Comparative Fit Index) y NFI (Normed Fit Index) 
como comparativos, y el índice de proporción de varianza AGFI (Adjusted 
Goodness of Fit Index), que con valores cercanos a 1 se interpretan como 
propios de un ajuste adecuado; y de error SRMR (Standarized Root Mean 
Square Residual) y RMSEA (Root Mean Square of Aproximation), los 
cuales son adecuados si su valor es <.08 y <.05 respectivamente.  

Y para el segundo objetivo, que buscaba explorar las diferencias entre 
hombres y mujeres, se realizó una prueba U-Mann Withney considerando 
que no se cumplió con el supuesto de normalidad (Kolmogorov-Smirnov).
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Resultados
Análisis factorial exploratorio (AFE) de la Escala de Inteligencia 
Interpersonal

Posterior a realizar los análisis estadísticos señalados, se observó que 
73 de los 91 reactivos iniciales, discriminaron. Al llevar a cabo el AFE de 
ejes principales con Rotación Oblimin, se seleccionaron únicamente aque-
llos que registraron cargas factoriales iguales o superiores a .40, dejando 
fuera cuatro reactivos debido a su baja contribución. El análisis arrojó un 
índice KMO= .850 y la Prueba de Esfericidad de Bartlett B= 13039.108, 
gl= 2701, p= .000. De esta manera se obtuvieron ocho factores con valores 
superiores a 1 que explicaron el 36.61% de la varianza y con coeficientes 
de confiabilidad Alpha de Cronbach entre .721 y .857, con un ɑ total de .87 
(ver Tabla 1). A su vez, se obtuvieron coeficientes omega entre .70 y .84.

Tabla 1 
AFE y confiabilidad de la Escala de Inteligencia Interpersonal3

Inferencia social  
Puedo predecir cómo reaccionarán los demás a mi comportamiento* .691

Puedo “leer entre líneas” cuando la gente habla conmigo .683

Puedo entender lo que otros realmente quieren decir a través de su 
expresión, lenguaje corporal, etc.*

.677

Puedo predecir el comportamiento de otras personas* .645

Capto las sutilezas o detalles de la interacción entre dos personas .638

No. de Reactivos= 13       M= 3.84       DE=.554       α= .857

Incapacidad ante la interacción social  
Cuando me presentan a alguien no sé cómo empezar a conocerlo .737

Me es complicado interactuar con personas que no conozco .720

Se me complica tener temas de conversación al estar con otra persona .664

Me es difícil llevarme bien con otras personas* .610

Suelo aislarme cuando estoy con en un sitio con otras personas .603

No. de Reactivos= 12.       M= 2.69        DE=.754       α= .843

3 Solo se incluyen los primeros cinco reactivos de cada factor con mayor carga factorial por 
cuestión de espacio, para la versión completa contactar a las autoras.
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Respeto y conciencia social  

Reconozco que hay problemas que nos afectan a todos .681

Respeto la privacidad de las personas cuando se están cambiando o 
en el baño

.659

Soy educado/formal cuando interactúo con figuras de autoridad como 
maestros o supervisores*

.655

Entiendo que los maestros o supervisores están en una posición de 
autoridad

.624

Formo parte de una sociedad y por ello tengo obligaciones con ella .555

No. de Reactivos= 12       M= 4.37       DE=.451       α= .814

Empatía y compasión social  
Las desgracias de otros no suelen inquietarme mucho* -.720

Me preocupa cuando la gente vive en condiciones difíciles .677

A menudo tengo sentimientos de compasión y preocupación hacia 
gente menos afortunada que yo*

.674

Cuando otras personas tienen problemas, no suelen darme mucha 
lástima

-.662

Cuando veo que se aprovechan de alguien, siento la necesidad de 
protegerlo

.580

No. de Reactivos= 8       M= 3.45       DE=.414       α= .820

Abnegación  
Para evitar problemas, procuro no expresar mi molestia .649

Tiendo a guardarme mis opiniones* .605

Cuando en un comercio atienden antes a alguien que entró después 
que yo, me quedo callado*

.593

Cuando alguien se me mete en una fila, hago como si no me diera 
cuenta*

.586

Evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto* .418

No. de Reactivos= 9       M= 2.85       DE=.647       α= .792
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Toma de perspectiva  
Cuando estoy molesto con alguien, trato de ponerme en sus zapatos 
durante un tiempo

.780

En un desacuerdo con otros, trato de ver las cosas desde el punto de 
vista de los demás antes de tomar una decisión*

.673

Puedo ver las cosas desde la perspectiva de otra persona .621

Antes de criticar a alguien, intento imaginar cómo me sentiría yo si 
estuviera en su lugar*

.611

Creo que en todas las situaciones pueden existir dos puntos de vista e 
intento considerar ambos*

.547

No. de Reactivos= 6           M= 3.63          DE=.704          α= .785

Conocimiento social  
Conozco las últimas tendencias en ropa para mi edad* .769

Conozco los programas de televisión/series que están de moda entre 
las personas de mi edad

.757

Conozco la música que está de moda entre las personas de mi edad .707

Me visto con ropa que generalmente es considerada aceptable por los 
compañeros de mi edad

.660

No. de Reactivos= 4       M= 3.51       DE=.971       α= .792

Incapacidad social en contingencias  
Tiendo a perder el control en las emergencias* .670

En situaciones de emergencia, siento miedo excesivo e incomodidad .629

Cuando estoy en medio de una situación muy emotiva, me siento 
indefenso/a*

.582

Cuando me estreso soy de muy poca ayuda .544

Me asusta estar en una situación tensa* .543

No. de Reactivos= 5       M= 2.89       DE=.770       α= .721
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Análisis factorial confirmatorio (AFC) de la Escala de Inteligencia 
Interpersonal

Para evaluar el ajuste del modelo obtenido en el AFE, se realizó el 
AFC. El modelo resultante no mostró índices de ajuste satisfactorios en 
un inicio, por lo que se realizaron ajustes de acuerdo con los Índices de 
Modificación (MI), con lo cual se obtuvieron los siguientes índices satis-
factorios: x2(599)=1047.171; CMIN/DF=1.748; NFI=.777; GFI=.900; 
CFI=.889; SRMR=.054; RMSEA=.039 (.035-.043) y un total de 37 reac-
tivos (ver Figura 1).
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Figura 1
AFC de la Escala de Inteligencia Interpersonal 
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Una vez obtenida la Escala de Inteligencia Interpersonal, se procedió a 
examinar las diferencias en el comportamiento de la inteligencia interper-
sonal, en función del sexo. Al respecto, se encontraron diferencias signifi-
cativas y con un tamaño del efecto igual o mayor a .35 en seis de las ocho 
dimensiones que componen a la inteligencia interpersonal.  

Se observó que son las mujeres quienes expresan mayor incapacidad 
para interactuar con personas que no conocen o sacar tema de conversa-
ción (incapacidad ante la interacción social), más dificultad para decir que 
no cuando así lo desean o expresar enojo cuando tienen motivos justifi-
cados (abnegación), y tienden en mayor medida a perder el control en las 
emergencias (incapacidad social en contingencias), en comparación con los 
hombres. 

Adicionalmente, fueron también las mujeres quienes reportaron 
entender, en mayor medida, que existen figuras de autoridad y que el 
entorno puede afectarles o ayudarles en su desarrollo (respeto y conciencia 
social), tener mayores sentimientos de compasión y preocupación (empatía 
y compasión social), así como realizar más intentos por entender mejor a 
sus amigos, imaginando cómo ven las cosas desde su perspectiva (toma de 
perspectiva). 

Tabla 2
Diferencias por sexo en inteligencia interpersonal

Mujeres Hombres p PS

Incapacidad ante la interacción 
social

256.32 209.41 .001 0.40

Respeto y conciencia social 264.98 221.02 .001 0.41

Compasión y empatía social 271.45 201.37 .001 0.35

Abnegación 255.24 221.83 .009 0.43

Toma de perspectiva 273.92 204.56 .001 0.35

Incapacidad social en 
contingencias

272.49 203.36 .001 0.35

PS: Probabilidad de superioridad
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Discusión
Las relaciones sociales son un componente invaluable de la vida y, tanto 

su calidad como su estructura, se asocian consistentemente con mejores 
resultados a lo largo de la vida, desde la adolescencia hasta la edad adulta y 
vejez (Belton et al., 2016). En este sentido, la presente investigación estuvo 
encaminada a desarrollar una medida válida y confiable de la inteligencia 
interpersonal y a identificar las diferencias en este tipo de inteligencia, en 
función del sexo. Los resultados obtenidos en cuanto al primer objetivo, 
muestran la concepción de una escala válida en su constructo y confiable 
para jóvenes mexicanos, conformada por ocho factores que se definen y 
discuten a continuación: 

El factor denominado Inferencia Social hace referencia a qué tan de 
acuerdo está una persona con la capacidad que tiene para predecir cómo 
reaccionarán o se comportarán los demás, leer entre líneas y reconocer los 
estados de ánimo o intenciones de los otros, a través de señales no verbales 
como la expresión facial y el tono de voz. Este factor se ve apoyado por 
Wong et al. (1995) y Trevisan et al. (2018), quienes definen a la infe-
rencia social como la capacidad de una persona para comprender o desci-
frar las conductas verbales y no verbales de otros, para guiar sus juicios y 
comportamientos. 

El factor denominado Incapacidad ante la Interacción se refiere a la 
dificultad y temor que le causa a una persona el convivir con otros, ya sean 
desconocidos o no, en situaciones como buscar trabajo, solicitar informa-
ción por teléfono, halagar a alguien, asistir a reuniones, empezar a conocer 
a alguien o entablar una conversación; lo cual en su conjunto implica la falta 
de ciertas habilidades sociales, las cuales permitirían a las personas inte-
ractuar de manera satisfactoria en distintos contextos (Gismero Gonzáles, 
2010; Pérez Aldeguer, 2013). 

El factor nombrado Respeto y Conciencia social es entendido como la 
capacidad para reconocer que existen diversos contextos y lugares en donde 
ciertas conductas son o no apropiadas, hay figuras de autoridad y la manera 
de interactuar debe variar según el caso y las reglas sociales; implica también 
el saber respetar la privacidad de los demás y estar consciente de que se 
es integrante de una sociedad que influye en el propio comportamiento, 
el cual, a su vez, impacta en la sociedad. En congruencia, Trevisan et al. 
(2018) indican que son reglas de procedimiento de las situaciones sociales, 
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resaltando, además, la importancia del saber modificar el comportamiento 
social propio, en respuesta a las demandas y características las situaciones.

El factor llamado Empatía y Compasión social hace referencia a la 
capacidad de ser sensible ante las desgracias y problemas de los otros y 
sentir la necesidad de ayudar. Esto es apoyado por Davis (1983), quien 
define a la empatía como la capacidad de responder a los estados emocio-
nales de los demás de manera sensible, lo cual es importante porque las 
personas no pueden sentirse bien y relacionarse satisfactoriamente con los 
demás, si dejan al margen sus emociones y sentimientos (Morgado, 2010).

El factor Abnegación implica la incapacidad para defender los propios 
derechos, para expresar opiniones y para mostrar inconformidad o enojo 
ante situaciones injustas. Este tipo de comportamientos –según Gismero 
González (2010)– expresa que el tener la capacidad para realizar estas 
conductas favorece la interacción social satisfactoria, y no tenerlas deriva 
en dificultades al momento de querer expresar sus deseos u opiniones 
adecuadamente (González Correa, 2014). 

El factor denominado Toma de Perspectiva, se refiere a la capacidad 
de ponerse en el lugar del otro y considerar puntos de vista distintos al 
propio, con la finalidad de tomar mejores decisiones y comprender mejor a 
los demás (Davis, 1983). Sin duda, este aspecto se vincula con la compren-
sión cognoscitiva que se tiene del otro y su contexto (Wimmer et al., 1988), 
útil en la sincronización de las visiones de dos personas. 

El factor titulado Conocimiento social es entendido como el saber 
acerca de las últimas tendencias en -por ejemplo- ropa, música y televisión 
entre los iguales, así como vestirse conforme a ello. Esto se convierte en una 
lente para el individuo por donde observar el contexto social que lo rodea 
(López Vilar, 2015), lo que encaja con las características de la muestra, pues 
los adolescentes en la búsqueda de su identidad, siguen las pautas sociales 
para poder identificarse con sus contemporáneos (Nannini, 2016).

Finalmente, el factor de Incapacidad social en Contingencias se refiere 
a los sentimientos de miedo, estrés, incomodidad o falta de control, ante 
situaciones negativas como emergencias. Al respecto, Davis (1983) y 
Mestre et al. (1999) explican que una persona puede llegar a sentir ansiedad 
y malestar ante situaciones negativas que experimentan los demás. Este 
factor coincide con el que estos autores nombran como Malestar Personal, 
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pues incluye sentimientos orientados al yo, pero provocados por situaciones 
que experimentan otros (Davis, 1983).

Así, se muestra que los factores obtenidos para la escala hacen refe-
rencia a las dimensiones de la inteligencia interpersonal, según las defi-
niciones y medidas creadas por otros autores a lo largo del tiempo (p. ej., 
Marlowe, 1986; Wong et al., 1995; Goleman, 2006; Weis & Süß, 2007; 
Frankovský & Birknerová, 2014; Trevisan et al., 2018), resultando una 
medida completa del constructo.

En cuanto al segundo objetivo –identificar diferencias entre hombres 
y mujeres en la inteligencia interpersonal– los hombres son quienes se 
enfrentan con menores dificultades para interactuar con otros, quizá porque 
es a ellos a quienes se les ha atribuido una menor dificultad para concertar 
citas y un comportamiento más activo en el ámbito social, además de una 
mayor facilidad para expresar sentimientos negativos y hacer peticiones, 
habilidades relacionadas tanto con la interacción social como con menos 
abnegación (García Terán et al., 2014), factor en el que los hombres 
también puntuaron significativamente más bajo, coincidiendo con la idea 
de que es en ellos, y no en ellas, en donde la competencia, el ejercicio 
del poder y la definición de reglas son características relevantes (Aguilar 
Montes de Oca et al., 2013). Además, las mujeres reportaron mayor difi-
cultad para controlarse en las emergencias o situaciones estresantes. Esto 
último podría deberse a que se les ha calificado como más empáticas, lo 
cual estaría provocando mayores reacciones emocionales ante las experien-
cias negativas de otros, como las emergencias (Davis, 1983; Hermann & 
Betz, 2004). Adicionalmente, coincide con lo encontrado por otros autores 
cuando exploran diferencias entre hombres y mujeres en esta área de la 
empatía (Pérez Albéniz et al., 2003; Navarro Saldaña et al., 2016). 

En concordancia con lo anterior, fueron ellas las que reportaron mayor 
conciencia social y respeto hacia figuras de autoridad, empatía y compasión 
social, así como la capacidad para ponerse en el lugar del otro ante situa-
ciones difíciles. Esto podría deberse a que, durante el proceso de socializa-
ción, son educadas en la responsabilidad, el apoyo y la preocupación por 
los demás. Esto último, fundamenta también los mayores sentimientos de 
empatía, compasión y capacidad para ponerse en el lugar del otro que las 
mujeres reportaron y que es apoyado en estudios previos (García Terán et 
al., 2014; Álvarez Cabrera et al., 2010; Hermann y Betz, 2004).
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De esta manera, la investigación presentada brinda una medida con 
características psicométricas válidas y confiables para evaluar la inteli-
gencia interpersonal en población mexicana, además de revelar particulari-
dades culturales de la muestra con que se trabajó. Asimismo, se evidencia 
la necesidad de un estudio más profundo de la inteligencia interpersonal 
en las diferentes etapas de vida dada la escasa información en el contexto 
mexicano. A partir de esto, se propone como futuras líneas el examinar, 
la manera en la que el constructo está presente en población distinta –por 
ejemplo– adultos, y de qué manera impacta en diferentes contextos, rela-
ciones interpersonales y aspectos de la cotidianidad.
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Resumen

El presente artículo busca analizar el vínculo entre el conflicto psíquico 
y la práctica de la gimnasia artística en mujeres de 15 años en la Ciudad 
de México, considerando que dicho conflicto tiene la posibilidad de ser 
sublimado. Asimismo, se realizó el trabajo desde una metodología cualitativa 
con una perspectiva fenomenológica, basada en la observación participante y 
en entrevistas clínicas psicológicas semi-dirigidas a dos jóvenes gimnastas. 
Respecto a los resultados, se presentan los discursos de ambas jóvenes 
participantes, resaltando temas como el papel de la institución deportiva y 
su articulación con la producción de modos de subjetivación para la práctica 
del deporte de alto rendimiento de la gimnasia artística; desde la mirada de la 
subjetividad que, a la vez, retoma elementos psicoanalíticos y psicosociales. 
Por último, se presentan a modo de discusión, los procesos que las gimnastas 
van atravesando desde el conflicto psíquico, la imagen corporal, el 
disciplinamiento del cuerpo y la exigencia y autoexigencia en este deporte. 

Palabras clave: institución, subjetividad, gimnasia artística, psicología, deporte

Abstract

The present article seeks to analyze the link between psychic conflict 
and the practice of gymnastics in 15 –year– old women in Mexico City, 
considering that said discomfort has the possibility of being sublimated. In 
addition, the work has been made out from a qualitative methodology with 
a phenomenological perspective, based on participating observation and 
semi-guided clinical psychological interviews with two young gymnasts. 
Regarding the results, the speeches of both young participants are presented, 
and where issues such as the role of sports institution and its joint with the 
production of modes of subjectivation for the high-performance practice of 
artistic gymnastics are highlighted, from a psychoanalytic, psychosocial and 
sports point of view. Finally, it is presented as a discussion, the processes that 
gymnasts go through from psychic malaise, body image, body discipline and 
demand and self-demand in this sport.

Keywords: institution, subjectivity, artistics gymnastics, psychology, sports
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Introducción
A lo largo de la historia del deporte, el ejercicio físico ha tenido un 

papel importante en el desarrollo de la socialización, de la salud física y 
mental de las personas. Se ha observado cómo, desde la infancia hasta la 
edad adulta, el ejercicio y la actividad física reduce los niveles de estrés y 
mejora el estado de ánimo e incluso, aumenta el rendimiento de actividades 
académicas o laborales (Rodríguez-Marín, 1998). 

La puesta en práctica de ciertos deportes, así como de la actividad física 
suelen ser impulsadas desde edades tempranas por figuras importantes para 
los niños y las niñas, ya sean los padres y tutores, asignaturas escolares 
o clubes deportivos, empero, en gran medida estará determinado por el 
contexto en donde el niño o la niña se desenvuelvan. 

En el caso específico de la gimnasia artística, un estudio conducido por 
Kunješić (2012), mostró que la razón principal por la que los padres envían 
a sus hijos a entrenar esta disciplina, es por los beneficios que otorga para el 
desarrollo motor y para el mantenimiento de la salud, además de que dicha 
disciplina podía servir como una base que permita la transferencia exitosa 
a la práctica de otros deportes debido a la gran cantidad de habilidades 
sociales que se adquieren.

Ahora bien, debe entenderse a la gimnasia artística como la práctica 
corporal deportiva en donde el sujeto encuentra sentido a la búsqueda del 
dominio corporal en los aparatos de gimnasia, siguiendo un código conven-
cional, sin embargo, esta demostración debe realizarse con una ejecución 
técnica preestablecida, ante un jurado y un entrenador especializado (Portos 
y Patow, 2013).

La Federación Mexicana de Gimnasia (2022) [FMG de ahora en 
adelante] dice que la gimnasia artística femenil es la modalidad de gimnasia 
más practicada en el mundo y, actualmente, es uno de los deportes más 
seguidos en los Juegos Olímpicos; además de que está presente en éstos 
desde sus primeras ediciones, por lo que incluso hoy en día sigue siendo 
conocida en muchos lados como “gimnasia olímpica”.

Esta modalidad está basada en la ejecución de rutinas sobre aparatos 
que se presentan en el denominado orden olímpico: salto de caballo; 
barras asimétricas; viga de equilibrio; piso o manos libres. Por lo que no 
es sorpresa que, para muchos, sea considerada como una de las disciplinas 
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más complejas y vistosas, por la exigencia en su práctica y por su alto grado 
de competitividad, tanto en el desarrollo como en el entrenamiento de la 
mayoría de las capacidades físicas, cadenas musculares y sistemas articu-
lares del cuerpo (FMG, 2022). 

Las rutinas que se ejecutan en cada uno de los aparatos, deben formar un 
mosaico de elegancia artística en conjunto armonioso con fuerza, agilidad, 
fluidez, gran potencia y estética, acompañada de coreografías basadas en el 
ballet clásico y contemporáneo, en la viga de equilibrio y los ejercicios en 
manos libres, en los cuales también se complementan con un acompaña-
miento musical (FMG, 2022).

Dichas características, hacen que la gimnasia artística sea un deporte 
que, por lo general, comienza a practicarse desde muy temprana edad, 
moldeando al niño o niña en una futura gimnasta competitiva, por medio de 
un entrenamiento disciplinado y constante que brinda al sujeto en práctica 
una gama de movimientos corporales espacio-temporales que son utilizados 
durante el desarrollo de su carrera deportiva. El o la gimnasta se forma 
analíticamente por medio de un arduo trabajo físico, emocional y psicoló-
gico, con el apoyo y la guía de un entrenador que deberá optar siempre por 
la mejor manera de poder llevar al máximo las capacidades del deportista.

Con ello, aquellos que practican este deporte pueden experimentar una 
serie de malestares, conflictos o dificultades asociadas al arduo entrena-
miento y la exigencia que éste implica. Muestra de esto se ve reflejado en el 
reportaje publicado por Fishnurne (2020), pues en él se narra cómo algunas 
gimnastas comienzan a ver su cuerpo de forma negativa desde edades 
tempranas, debido a la presión de sus entrenadores, competidoras e incluso, 
en algunos casos, de ellas mismas. Se llega a creer que la delgadez permite 
ser más fuerte o ser mejor gimnasta, lo que impacta considerablemente la 
forma en que las jóvenes se conciben a sí mismas.

No obstante, es importante mencionar que después de una búsqueda 
minuciosa sobre el “conflicto psíquico y la práctica de la gimnasia artís-
tica”, fueron mínimos los estudios teóricos encontrados7. Aquellas inves-
tigaciones relacionadas a los jóvenes gimnastas y el conflicto psíquico, se 
han trabajado desde perspectivas de las conductas alimentarias de riesgo 

7 Se realizaron búsquedas en: Google, Google académico, TESIS UNAM, Biblioteca digital 
UAM; Servidor: doi.org, Redalyc, Scielo; con las palabras clave: Gimnasia, psicología, 
gimnasia psicología, deporte, conflicto psíquico, malestar gimnasia artística. 
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(CAR) y de los trastornos de conducta alimentaria (TCA) (Insunza, 2016; 
Peláez-Barrios , et al., 2022; de Oliveira et al. 2017; Dosil y Díaz, 2012: 
Lopes et al., 2009; Martín et al., 2016; Neves et al., 2016; Oon Ai Tan, et 
al., 2016; Toro, et al., 2005). 

Ejemplo de ello, es la investigación de corte mixto realizada por 
Rosario Cisternas-Bustos et al. (2020), acerca de las conductas alimentarias 
de riesgo y preocupación por la imagen corporal en gimnastas. En ella, se 
obtuvo que un porcentaje considerable de las participantes se encontraban 
preocupadas por su imagen corporal, lo que las llevaba a tener prácticas 
alimentarias consideradas como riesgosas. Aunque estos comportamientos 
podrían rozar la línea de un trastorno de la conducta alimentaria estable-
cido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales 
[DSM ahora en adelante], no llega a consolidarse como tal (APA, 2022), ya 
que en ese ambiente en particular, se tiene en gran medida normalizado el 
llevar una dieta estricta, hacer deporte durante varias horas al día, compa-
rarse físicamente de manera constante con las demás compañeras de entre-
namiento, el sentirse insuficiente, entre otras muchas prácticas consideradas 
como patológicas para la institución de la salud mental hegemónica (Paz 
Zarza, 2009).

En ese sentido, es importante contextualizar a los sujetos a quienes se 
investiga, en tanto que las prácticas deportivas, rituales, hábitos y las formas 
instituidas de ciertos deportes pueden parecer estoicas, o incluso “salvajes”, 
para aquellos que no se han formado en el medio. Por ello, es menester 
destacar que aun cuando el deporte y la actividad física trae consigo un 
sinnúmero de ventajas físicas y emocionales, también se pueden detonar 
una serie de malestares, preocupaciones, conflictos y dificultades.

Ejemplo de dichas dificultades se ve retratado en el estudio llevado 
a cabo por Vernetta et al. (2016), que recopiló datos sobre las lesiones 
de gimnastas rítmicas y encontró que en el 100% de la muestra, éstas se 
dieron en el contexto de entrenamiento en la etapa de calentamiento, siendo 
afectada principalmente a nivel muscular leve o moderado, la zona de la 
espalda, seguida por el tobillo; por lo que, en general, no se requieren más 
de tres semanas de inactividad. Sin embargo, se hace especial énfasis en 
factores que propician las lesiones, como lo son el sobreentrenamiento, la 
mala técnica, etc.
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En esa misma línea, el factor de sobreentrenamiento lleva a pensar en la 
exigencia que se requiere en el deporte. Esta exigencia en el entrenamiento, 
comúnmente se debe a la presión que puede llegar a sentir la gimnasta al 
momento de encontrarse en una etapa competitiva, dada la búsqueda de la 
perfección de ejecución de sus movimientos, se atraviesa por un camino 
tortuoso que conlleva una gran carga de esfuerzo físico y mental, ya que 
se vuelve una prioridad en la vida cotidiana, que va generando un desgaste 
emocional e incluso, en la mayoría de los casos, se presenta un malestar 
(Andersen y Williams, 1988; Rodríguez, 2020; Secades, et al., 2014).

Bajo este contexto, se presentan los resultados de una investigación 
de corte cualitativo, realizada como un ejercicio formativo del módulo 
Conflicto psíquico, salud mental y sociedad de la licenciatura en Psicología 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco [UAM-X, 
de ahora en adelante], que indagó sobre el malestar y conflicto psíquico que 
produce la institución del deporte en gimnastas de 15 años, en la Ciudad de 
México.

Sin obstar, el término sujeto debe entenderse como la “relación 
socio-histórica particular”, esto es, como el resultado de procesos histó-
ricos y sociales que se configura de una o varias formas o modos. Por lo 
que el sujeto no se trata de una entidad cerrada, ni es totalizante (Zamora, 
2017, p.162). En otras palabras, el sujeto siempre se encuentra en proceso 
-creativo y de configuración-; no se trata de un objeto cristalizado ni termi-
nado, siempre está en devenir (Deleuze, 1978). A esto, se le llamará desde 
la tradición deleuziana, modos de subjetivación.

En suma, estos modos de subjetivación se refieren a la subjetividad 
misma, al coágulo de experiencias que posibilitan la vinculación del sujeto 
con la realidad, percibir, significar y moverse en ella (Zamora, 2017). En este 
caso particular, se refieren a aquellas experiencias particulares que forman 
a las gimnastas: sus experiencias concretas y cómo éstas se producen y 
significan a partir de la institución del deporte –y una serie de aristas que la 
acompañan y la conforman–.

Siguiendo en esta misma línea, en el apartado Método se desarrollan 
las técnicas y fundamentos metodológicos usados para dicha problemática. 
Enseguida, se presentan los resultados de una serie de entrevistas realizadas 
a las jóvenes participantes. Posteriormente, se discute el papel de la insti-
tución deportiva y su articulación con la producción de subjetividad para 



LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile
ISSN 0719-1758 ed. impresa. ISSN 0719-7748 ed. en línea. pp. 105-134

111

la práctica de alto rendimiento de la gimnasia artística. Por lo que se desa-
rrollarán las subcategorías de conflicto psíquico y el malestar producto de 
la práctica de la gimnasia; la sublimación; la imagen corporal; el discipli-
namiento del cuerpo; las lesiones físicas; y la exigencia y autoexigencia. 
Finalmente, se hacen las propuestas en torno a las aplicaciones prácticas de 
los resultados obtenidos de este esfuerzo investigativo.

Método
Diseño

El presente trabajo de investigación está fundamentado desde una pers-
pectiva fenomenológica. Para Taylor y Bogdan (1994) el fenomenólogo 
busca entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del sujeto, pues, 
examina el modo en que se experimenta el mundo, ya que la realidad que 
importa es lo que las personas perciben como importante. En sus palabras: 

El fenomenólogo busca la comprensión por medio de los métodos 
cualitativos, tales como la observación participante, la entrevista 
a profundidad, entrevista clínica, entre otros, que generan datos 
descriptivos. En contraste con lo que ocurre en el caso de las 
ciencias de la naturaleza, el fenomenólogo lucha por lo que Max 
Weber (1968) denomina verstehen, esto es, comprensión en un 
nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las 
acciones de la gente. (Taylor y Bogdan, 1994, p.16)

Asimismo, el corte empleado para la pesquisa fue a través del método 
cualitativo, entendido como un proceso de interpretación e indagación 
basado en algunas tradiciones metodológicas como la biografía, la fenome-
nología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de 
casos (Creswell, 1998 citado por Vasilachis de Gialdino, 2006). Esta meto-
dología se plantea objetivos para examinar, entender, describir y explicar 
fenómenos sociales desde el interior, analizando las experiencias de los 
individuos o de los grupos (puede tratarse de un análisis del conocimiento 
cotidiano, informes e historias); y las interacciones y comunicaciones que 
se producen entre los sujetos participantes de la investigación. Esto es, 
basado en la observación, el análisis y el registro de las prácticas de interac-
ción y comunicación; documentos o huellas similares de las experiencias o 
interacciones (Flick, 2007).
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Según lo anterior, la investigación cualitativa trata de describir y 
entender cómo las personas construyen el mundo a su alrededor, lo que 
hacen o lo que les sucede en términos que sean significativos y que ofrezcan 
una comprensión llena de riqueza. Las interacciones y los documentos se 
ven como formas de constituir procesos y artefactos sociales en colabora-
ción (Flick, 2007). 

Si bien, como investigador cualitativo, se tiene que evitar y apartar las 
propias creencias, perspectivas y predisposiciones, nada debe darse por 
sobrentendido. También es importante mencionar que en esta investigación 
no se busca “una verdad” o “una moralidad”, sino una comprensión deta-
llada de las perspectivas de los sujetos (Taylor y Bogdan, 1994).

En suma, la perspectiva de la fenomenología es esencial para la 
concepción de la metodología cualitativa, ya que la experiencia humana, 
el actuar de los sujetos, es producto del modo en que se define su mundo, 
en otras palabras, el fenomenólogo, intenta ver más allá del punto de vista 
de los sujetos. Estas razones expuestas son las que llevaron al equipo de 
investigación a elegir a la fenomenología como punto de partida para esta 
investigación. 

Participantes

Para el desarrollo de esta investigación, se entrevistaron a dos mujeres 
jóvenes a quienes, por fines de confidencialidad, se les dio el pseudónimo de 
“A” y “S”, respectivamente. Ambas jóvenes tienen 15 años de edad y llevan 
practicando alrededor de 10 años gimnasia artística a nivel competitivo.  

Materiales 

Las técnicas para la recolección de información fueron la observación 
participante y la entrevista clínica psicológica. La primera de ellas se basa 
en los principios de un trabajo de campo etnográfico, en el cual se obtiene 
información a partir de la presencia (la percepción y experiencia directas) 
ante los hechos de la vida cotidiana de la población y el aprendizaje de los 
sentidos que subyacen a dichas actividades (Guber, 2011).

“La experiencia y la testificación son, entonces, la fuente de cono-
cimiento del etnógrafo: él está allí” (Guber, 2011, p.52). Esta técnica 
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“permite recordar, en todo momento, que se participa para observar y que se 
observa para participar; esto es, que involucramiento e investigación no son 
opuestos sino partes de un mismo proceso de conocimiento social” (Holy, 
1984 citado por Guber, 2011, p.57).

Así, la observación para obtener información y materiales significa-
tivos, requiere de la participación, es decir, desempeñar algún rol y por 
lo tanto de incidir en la conducta de los informantes, y recíprocamente en 
la del investigador. Las herramientas de esta técnica son “la experiencia 
directa, los órganos sensoriales y la afectividad que, lejos de empañar, 
acercan al objeto de estudio. El investigador procede entonces a la inmer-
sión subjetiva pues sólo comprende desde adentro” (Guber, 2011, pp.56-
57). En este sentido, la subjetividad es parte del proceso de construcción 
de conocimiento del investigador y desempeña un papel activo del mismo.

La segunda técnica utilizada es la entrevista clínica psicológica en su 
modalidad semi-dirigida. La entrevista, de acuerdo con Diaz Portillo (2002): 

Es un encuentro entre un paciente o grupo de pacientes y un entre-
vistador, o equipo de entrevistadores, es el procedimiento técnico 
tendiente a desarrollar un proceso de comunicación en el seno 
de un vínculo interpersonal, cuya meta es el establecimiento de 
una relación de trabajo a través de la cual se busca esclarecer los 
conflictos psíquicos, presentes y pasados, que perturban el equili-
brio actual del o de los entrevistados. (pp. 28-29)

Es decir que, este tipo de entrevista, sirve de vehículo a través del cual 
se busca que el entrevistado pueda esclarecer sus conflictos psíquicos, 
siempre acompañado de su entrevistador quien, con el uso de escucha, será 
capaz de relacionar y enlazar aquellas cosas que le parezcan importantes del 
discurso y de sus síntomas.

La pertinencia de esta técnica para trasladarse de un escenario clínico a 
uno investigativo propiamente dicho, ha sido abordado por Bleger (1998), 
quien considera que:

La entrevista es un campo de trabajo en el cual se investiga la 
conducta y la personalidad de los seres humanos. Como tal es 
el instrumento fundamental del método clínico y, por tanto, una 
técnica de investigación científica de la psicología. (p.28)
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En este sentido, la entrevista tiene por objetivos psicológicos: la inves-
tigación, el diagnóstico y la terapia, asimismo, utiliza el comportamiento 
del sujeto en el desarrollo de ésta, al tener una relación de índole particular 
entre dos o más personas. El campo de la entrevista es dinámico y está 
delimitado por las variables dependientes del entrevistado, es decir, de su 
personalidad. Ambos participantes de la entrevista, estructuran la misma a 
partir de la relación que establecen (Bleger, 1998).

Procedimiento 

La observación participante se aplicó del 16 al 30 de noviembre en el 
Club Gimnástico “Francisco J. Mujica”, Centro de Desarrollo Comunitario 
Cafetales, ubicado en la Ciudad de México. El ingreso al campo fue a través 
de un miembro del equipo de investigación, quien realiza actividades como 
entrenador en el gimnasio ya antes mencionado. En primera instancia, se 
dialogó con el entrenador y encargado de los entrenamientos durante las 
tardes para poder acudir al establecimiento y comenzar nuestro acerca-
miento con observación participante, para así seguir con la realización de 
entrevistas psicológicas a las dos alumnas.

A partir de dichas observaciones, se identificaron ejes analíticos que 
posibilitaron la construcción de una guía de entrevista8 basada en la cate-
goría teórica institución deportiva, de la cual se desglosan seis subcatego-
rías: conflicto psíquico y malestar; sublimación; imagen corporal y sociedad; 
disciplinamiento del cuerpo; lesiones físicas; y exigencia y autoexigencia.  

Ahora bien, las entrevistas se llevaron a cabo del 16 al 30 de noviembre 
del 2022, en tres diferentes locaciones (el gimnasio, una cafetería y en una 
biblioteca). Se realizaron un total de tres entrevistas. La primera tuvo una 
duración de 33 minutos y 04 segundos, la segunda de 42 minutos y 45 
segundos y la tercera de 45 minutos y 33 segundos. Se realizó un trabajo de 
transcripción entre cinco de los miembros del equipo, dividido en las partes 
iguales de la duración del audio.

8  Sírvase de ver el anexo.
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Análisis de resultados

El equipo de investigación realizó un trabajo de sistematización y 
análisis del contenido de la entrevista, a través de la codificación del signi-
ficado (Kvale, 2008). Primero, se codificaron las temáticas desarrolladas 
en la entrevista en ocho colores, que asignaron segmentos del texto, que 
identificaron una declaración y elementos discursivos relevantes. Después, 
se categorizaron estos extractos a partir de la reiteración y de acuerdo con 
las categorías teóricas planteadas para la presente investigación: institución 
deportiva, conflicto psíquico y malestar, sublimación, imagen corporal y 
sociedad, disciplinamiento del cuerpo, lesiones deportivas, exigencia y 
autoexigencia y juventud.

Consideraciones éticas

En esta investigación, los tutores de las participantes “A” y “S” dieron 
el consentimiento informado para el uso de la información recabada, para 
fines académicos e investigativos, lo que incluye la grabación de todas las 
entrevistas realizadas.

Resultados
A partir del material de las entrevistas y de la observación participante, 

se establece que la institución deportiva es aquella encargada de producir 
modos de subjetivación necesarios para la práctica de la gimnasia artís-
tica. Aspectos que incluyen procesos de disciplinamiento corporal, que 
preparan el cuerpo y la psique de las mujeres gimnastas para la compe-
tencia de alto rendimiento. Tanto “S” como “A” han interiorizado sentidos 
y prácticas que son producidas y reproducidas por esta enorme institución; 
ambas jóvenes se muestran motivadas por el reconocimiento que se obtiene 
al ganar en competencia, aun cuando esto pueda comprometer su estado 
de salud o su vida social. Por un lado, les emociona ir a las competencias, 
por el otro, se percatan de la competitividad en términos tanto cuantitativos 
como en aspectos emocionales que impactan a la hora de la competencia, 
por ejemplo, estar acompañada o no de sus padres o entrenadores. En sus 
palabras:
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[...] En el nacional pasado, [...] quedé en quinto… sólo me llevé 
una medalla individual y fue en quinto [lugar] en piso y en ese 
momento, como iba con mi papá, pues fue la única persona que me 
fue a ver [...]. Pero luego me di cuenta de cuántas [...] otras niñas, 
porque eran ochenta y algo niñas [...]. Y me di cuenta de cuántas, 
sólo de 80, sólo 12 se llevaron medalla. Entonces me di cuenta de 
que no lo hice tan mal pero sí me sentí orgullosa de mí por haber 
logrado eso, dándome cuenta de todas las niñas que no se llevaron 
nada [sic.]. (Extracto de entrevista de “S”, 30 de noviembre de 
2022)

En el discurso, se destaca una arista importante en la institución depor-
tiva: las medallas a quienes ganan o son mejor calificadas. En este sentido, 
la gimnasia artística como institución, se articula alrededor de requisitos que 
permiten que sea vista como sistema burocrático, de esta forma consigue 
abrirse paso como una institución masiva y de carácter mundial. El primer 
elemento, abarca toda aquella infraestructura organizativa que construye 
una compleja red administrativa de la que emanan reglamentos (Brohm, 
1982). En este caso, todas aquellas reglas estipuladas sobre qué ejercicios 
se deben realizar; el cómo –la técnica–; bajo qué variantes –grados de difi-
cultad–; el vestuario –si son vistosos y estéticos–; la presencia de vendajes 
o cintas kinestésicas y las características que éstos deben tener.  

El segundo elemento, es aquel que hace énfasis a todo aquello que toca 
la infraestructura técnica de la gestión y animación del proceso deportivo, 
es decir, el desarrollo de competencias; “S” y “A” mostraban cierta tensión 
y una fuerte ambivalencia cuando hablaban acerca de su experiencia compi-
tiendo, por un lado les gustaba ganar, ser reconocidas y demostrar que son 
capaces de realizar los elementos de manera perfecta, pero por el otro, 
narraban experiencias de mucha angustia, estrés y nervios, caracterizadas 
por la enorme presión que sentían por tener que ser las mejores en cada 
momento. 

Con ello, se hace evidente el primer atisbo de conflicto psíquico que 
es producido por el carácter instituido de la institución deportiva. Dado 
a que coloca a las gimnastas en situaciones donde se experimentan senti-
mientos y afectos contradictorios ante la competencia, se trata pues, de una 
contraposición de exigencias internas que, de acuerdo con Freud (2006c), 
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dicho conflicto psíquico manifiesto puede expresarse a través de deseos y 
de exigencias morales, en este caso, en el deseo y exigencia de ganar.

Asimismo, se identificaron algunos de los principios de clasificación 
bajo los cuales serán evaluadas las gimnastas. En cuanto a la red simbólica 
de jerarquías entre ellas, se puede ver que algunas tienen reconocimiento 
público, mientras que otras son desconocidas para la opinión pública. De 
este modo, las percepciones e imaginarios que tanto el público como las 
propias gimnastas construyen, son promovidas por los medios masivos de 
comunicación (Brohm, 1982). En esta dirección, se ubica en el discurso 
de “S”, la forma en que ella notó que en documentales, series y programas 
de televisión o digitales continuamente se promueve cierta imagen de la 
“gimnasta perfecta”, que es delgada, con un cuerpo tonificado y que cumple 
con los estándares de belleza hegemónicos.

En ese sentido, la institución deportiva constituye una red simbólica e 
imaginaria, que produce y reproduce cadenas de sentido y otorga signifi-
caciones a la vida en sociedad de los sujetos (Castoriadis, 2013). Es decir, 
que se forma un tejido articulado y complejo con el mundo del trabajo, en 
este caso “A” expresó ser disciplinada, mantenerse concentrada y entrenar 
arduamente durante al menos seis días de la semana por las tardes y además 
de estar convencida de que la pasión “verdadera” que tuviese al momento 
de practicar gimnasia artística, sería aquello que la llevase a sobresalir de 
todas las demás gimnastas. 

En dichas relaciones, inevitablemente llega a configurarse la existencia 
de un malestar presente, resultado de la inmersión en una sociedad que se 
vive a través de una cultura que fomenta la represión de impulsos presentes 
en todos sus miembros, haciendo que este malestar no sea únicamente 
físico, sino también psíquico (Freud, 2006a), razón por la cual, se deriva 
la categoría “conflicto psíquico y malestar”. Por ejemplo, en un ámbito 
competitivo, “A” llega a expresar preocupación y nerviosismo, previos a la 
participación en el evento, de los cuales cualquier cosa debajo de la perfec-
ción (de ejecución o realización del ejercicio) se penaliza en la calificación; 
o el caso de “S”, quien llega a preguntarse a sí misma el porqué de su cons-
tancia y compromiso con sus entrenamientos, aun cuando en el trayecto de 
alcanzar su meta competitiva, atraviesa un sufrimiento, con dolor y llanto 
antes de lograr su cometido. 
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David: ¿Qué fue lo que te motivó [...] para convertirte eventual-
mente en gimnasta?

S: Es justamente lo que siempre me pregunto, porque justamente 
la otra vez estaba platicando con mi mamá, por qué, me preguntó; 
como siempre ve a todos los niños llorando cuando los corrigen 
justamente me preguntó que, por qué les gusta si los corrigen y los 
hacen sufrir y pues no sé, no lo pude contestar. Porque la sensa-
ción sí duele y todo sí te hace llorar, pero, hay un momento lo 
disfrutas no sé, o sea no el sufrimiento, todo lo que haces, todo lo 
que logras, lo que logras es lo que disfrutas. (Extracto de entre-
vista de “S”, 30 de noviembre de 2022)

A partir de este extracto nos encontramos con una forma de conflicto 
psíquico latente. Si bien para Freud (2006c) la latencia de un conflicto 
psíquico se refiere a la formación de síntomas somáticos, consideramos que 
en el discurso de “S” se desliza un malestar que no se logra apalabrar, pero 
que le produce dolor, llanto, sensaciones de “desagrado” que no logra iden-
tificar claramente de dónde provienen y por qué se producen. 

De acuerdo con Freud (2006c) el conflicto psíquico puede explicarse 
desde los niveles tópicos o a nivel económico-dinámico. No obstante, 
las entrevistas realizadas más allá de establecer una indagación sobre los 
motivos inconscientes de las gimnastas, estuvieron dirigidas a construir 
un campo de trabajo dinámico que posibilitara la producción de discurso 
de las participantes, en relación con la práctica misma de la gimnasia y 
comprender la compleja red que, además de producirles placer, también les 
genera malestar.  

Al saber que existe un conflicto psíquico, un malestar, que los sujetos 
buscan superar o soportar esas cargas con el fin de alcanzar una meta, ya 
sea propia o impuesta, dan seguimiento a un fenómeno que surge con gran 
importancia conocido como sublimación, fenómenos que señala la transfor-
mación de libido a actividades socialmente aceptadas y productivas (Freud, 
2006a; 2006b). En otras palabras, aquella energía que transforma hacía vías 
sociales y culturalmente aceptadas por medio de una actividad deportiva.

Al introducir la categoría de “sublimación”, se plantea que ésta sigue 
un mecanismo de defensa inconsciente, basado en la reorientación de 
las pulsiones e impulsos agresivos que surgen en el sujeto a un área de 
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desarrollo social (Freud, 2006a; Portos y Patow, 2013, Hernández, 2012). 
Es así que, tanto “S” y “A” expresan emociones en común, en relación a 
practicar gimnasia, tales como: angustia, felicidad, ira, tristeza, al mismo 
tiempo, una ambivalencia de sufrimiento y goce, en palabras de “A”:  

Pues que es algo muy padre de que me guste, que me dedique a 
eso y que sea como mi pasión, por así decirlo [...] la verdad eso si 
me ayuda mucho para sacar todo mi enojo o mi tristeza, felicidad 
y así como ya estar más relajada de lo que siento porque cuando 
vengo triste me voy a mi peor aparato [...]. (Extracto de entrevista 
de “A”, 23 de noviembre de 2022)

En este sentido, se puede dar cuenta que ambas transforman sus angus-
tias y conflictos a través de la práctica de la gimnasia, ya que es donde 
descargan energía psíquica a través de sus entrenamientos de distintas 
formas, es el caso de “A” en forma de “liberación”: “[...]a veces me estreso 
por eso, pero también me ayuda a liberarme como es una de mis pasiones, 
algo que me gusta, pues me ayuda a liberar todo lo que siento [...]” 
(Extracto de entrevista de “A”, 29 de noviembre de 2022).

Puede interpretarse entonces, que las deportistas liberan una parte de 
su enojo y frustración que tiene origen en el Ello cuando se logran o no sus 
objetivos, y volver a retomar su Yo a través de la concentración para repetir 
la ejecución del ejercicio; ambas gimnastas expresan una forma de “libera-
ción” de sus actividades cotidianas, sin dejar de lado la pasión que se tiene 
hacia el deporte (Freud, 2006a; 2006b). Lo anterior mencionado se observa 
en las palabras de “S”: 

[...] me ayuda a liberarme, por ejemplo, de la escuela me estresa 
y la gimnasia si me estresa, pero de otra forma, más física que 
psicológica, entonces sí me libera de todos esos pensamientos y no 
me hace pensar en pura tontera que ando ahí y pues me hace sentir 
muy relajada y en paz, aunque me estresa, sufra y me lastime como 
me dice mi mamá me [...] me gusta la sensación cuando me sale 
algo nuevo, es muy gratificante [...]. (Extracto de entrevista de “S”, 
30 de noviembre de 2022)

En cuanto a la categoría “imagen corporal”, “A” refirió que en su expe-
riencia nunca se ha visto en necesidad de asociar la meta de ser delgada 
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como un requerimiento para ser una buena gimnasta. En su lugar, mani-
festó que se da preferencia a otros componentes como la disposición9 para 
entrenar y la fuerza que posee el propio cuerpo, que van más de la mano 
con el disciplinamiento del cuerpo y que inevitablemente tienen un efecto 
directo y visible en su imagen. 

A pesar de mencionar esto en su discurso, su experiencia con otros 
sujetos refuerza ideales de delgadez, ya que otros miembros del medio 
deportivo constantemente le dicen que su cuerpo sí se encuentra dentro 
de lo esperado para una gimnasta/deportista. En sus propias palabras, “A” 
declaró: 

[...] nunca me han dicho nada de “ay estás muy gorda o flaca”, 
no pues jamás me han dicho nada de eso la verdad porque, pues, 
así como estoy así siempre he estado y pues la verdad, bueno, me 
dicen que es un cuerpo bien para una gimnasta y pues… para una 
deportista también está bien, y pues nunca me han juzgado eso 
(Extracto de entrevista de “A”, 29 de noviembre de 2022).

Sin embargo, es importante mencionar que en el caso de “A” no es 
dentro del mundo de la gimnasia artística donde se encuentran dificultades 
derivadas de comentarios en torno a la imagen del cuerpo, sino fuera de 
él -amistades, familia, profesores, espectadores. Esto se puede apreciar en 
otra experiencia que relató: “[...] en la escuela una maestra de inglés que, 
¡ash, nadie la soporta! [risa nerviosa], una vez me dijo ¡qué cuadrada! 
enfrente de todos mis compañeros [...]” (Extracto de entrevista de “A”, 29 
de noviembre de 2022).

Por su parte, “S” mantiene una visión un poco distinta a la de su compa-
ñera. En su discurso se deja ver que, a pesar de mencionar de forma reite-
rada y explícita que no hay un tipo de cuerpo ideal para ser una buena 
gimnasta, ha notado que las personas con cuerpos más delgados tienen 
que hacer menos esfuerzo en la ejecución de los ejercicios comparado con 
personas con cuerpos más grandes. Manifestó: 

Existen como unas similitudes entre todas las gimnastas que, pues 
justamente la mayoría están muy marcadas, tienen mucha masa 
muscular, [...] también sus cuerpos; sus fisonomías son algo pare-
cidas, este, pero no, no creo que tenga algo que ver [hablando 

9 Aquí se hace referencia al dis-poner, poner el cuerpo en disposición para una práctica 
(Agamben, 2011).
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sobre si existe un tipo de cuerpo ideal para las gimnastas]. De 
repente en algunos elementos si eres más ligera pues sí te va a 
facilitar mucho más y, tienes que aplicar más fuerza si estás más 
pesada porque, por ejemplo, en la barra, se te facilita más si 
estás…si pesas menos porque es cargar tu peso con los brazos; 
necesitas mucha más fuerza si pesas más, pero yo creo que eso ya 
es proporcional a tu cuerpo. Sí…no, no creo que tenga algo que 
ver (Extracto de entrevista de “S”, 30 de noviembre de 2022).

Además, “S” declaró que las expectativas que los entrenadores pueden 
tener sobre los cuerpos de las gimnastas es una práctica con la que no está 
de acuerdo y con la que sugiere debe cambiar poco a poco. Sin obstar, 
ambas mujeres, tanto “A” como “S”, enfatizan que en general se sienten 
cómodas y satisfechas con sus propios cuerpos.  

Respecto a la categoría “disciplinamiento del cuerpo”, cabe señalar que, 
al estar inmersas en la gimnasia desde una temprana edad, las gimnastas 
se ven envueltas por una serie de tratos implementados para el disciplina-
miento, el cual requiere de cierto carácter conformado por pulsiones10 ya 
transformadas en aspiraciones y metas.

Es decir, el objetivo de la disciplina es el control del cuerpo, llevado de 
la mano con la exigencia que implica practicar este deporte. De este modo, 
“A” y “S” manifestaron que necesitan repetir las rutinas junto con los ejer-
cicios una y otra vez, para que sus cuerpos se acostumbren11 y no duelan, al 
mismo tiempo que sacrifican la diversión por el correcto desempeño en el 
entrenamiento y en las competencias. 

No obstante, debe hacerse una precisión. Por “diversión” se hace 
una referencia a la producción de sentidos colectivos que envuelven a la 
juventud (Alpízar y Bernal, 2003). Es decir, se espera que, por ser jóvenes, 
hagan una serie de prácticas más o menos estereotipadas, por ejemplo, salir 
con sus amigos/as y hacer cosas de “chicas” o de “jóvenes”. Sin embargo, 
al tratarse de atletas de alto rendimiento, estos sentidos de diversión son 

10 Aquí nos referimos al sentido freudiano de pulsiones desde su etiología “trieb”, referente 
al “empuje” y a la “energía” que se distinguen de su fuente, objeto y fin. Sírvase de ver: 
Freud, S. (2006). Fragmento de análisis de un caso de histeria. Tres ensayos sobre la teoría 
sexual y otras obras. Volumen VII. Buenos Aires: Amorrortu.
11 Además de la memoria muscular, se deben mecanizar los movimientos (Martínez, 2020, 
Diplomado en Entrenamiento de Gimnasia Artística Femenil).



122
Malestar y conflicto psíquico en la institución deportiva:  

Análisis de la gimnasia artística femenil en la Ciudad de México 
Brenda Álvarez González, Daniela Ang Torres, Vanessa Nuñez Betanzo, David Pérez Pérez,  

Gustavo Vela Campos y Mayleth Zamora Echegollen. Vol XII. N° 23. Agosto 2023

percibidos por las personas externas a la gimnasia como puro “trabajo” o 
“entrenamiento”, aun cuando para las practicantes sea significado como 
divertido y placentero. 

Pero incluso dentro de este mismo ámbito, las relaciones con pares 
(Moreno Hernández, 2017) que se forman entre jóvenes son muy estrechas 
y favorecen valores que sirven en la vida adulta para socializar con los 
demás. Ambas sujetos, “A” y “S”, dijeron ver a sus compañeras y compa-
ñeros de entrenamiento como una segunda familia, en la cual entienden lo 
que se vive de forma cotidiana, especialmente a las renuncias de convi-
vencia social con otros congéneres que no practican gimnasia, llegando al 
punto en que pareciera que no hay otras oportunidades de socialización que 
no estén íntimamente ligadas con el deporte.

Cabe señalar que, en este ejemplo, se puede ver cómo la institución 
produce sentidos, es decir, que no hay tal cosa como subjetividades innatas 
sólo por el mero hecho de ser jóvenes o mujeres. En suma, se trata de un 
proceso de disciplinamiento que requiere una constante vigilancia para 
tener un panorama sobre su rendimiento, llevando al límite incluso desna-
turalizando su cuerpo, ya que las gimnastas estarán sometiendo a su cuerpo 
a condiciones no cotidianas. 

Ejemplo de ello, se manifiesta cuando “S” menciona: “[...] nos colgaban 
de la barra y nos hacía estirar las piernas y nos ponían una esponja 
en los pies para que no la soltáramos y ahí nos dejaban colgados para 
aprender cómo estirar las piernas [...]” (Extracto de entrevista de “S”, 30 
de noviembre de 2020). El conseguir disciplinar su cuerpo es más impor-
tante que el dolor que pueden llegar a sentir. “[...] yo chillaba de dolor” 
(Extracto de entrevista de “S”, 30 de noviembre de 2020). 

Asimismo, se detectaron los procesos de construcción del disciplina-
miento del tiempo y de sus hábitos, pues en palabras de “S”, no come muy 
bien debido a que “no tiene tiempo”. Por otro lado, aunque “S” no hable 
de una dieta como tal, en su discurso puede percibirse que el disciplina-
miento que ella ha creado con la comida y el ejercicio, el no experimentar 
el hambre, liberarse de su cuerpo y sus necesidades, para ella funcionan 
como un ideal, debido a que es un cuerpo sometido a sacrificios y castigos. 
La disciplina hace a las y los sujetos obedientes. 
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Aquí vale la pena mencionar que el equipo indagó exhaustivamente si 
la relación con la comida producía algún tipo de malestar o conflicto en las 
gimnastas. A pesar de las reiteradas preguntas, ambas mujeres aseguraron 
que no lo consideraban un elemento problemático en su vida, o que les 
provocara un malestar manifiesto. No obstante, sí mencionaron dificultades 
para tener buenos hábitos alimenticios debido a los horarios y exigencias 
del entrenamiento.

En cuanto a la categoría “exigencia y autoexigencia”, “S” y “A” 
comparten que un elemento crucial para aumentar volumen y lograr una 
buena ejecución de los movimientos en el deporte, es la repetición de éstos; 
sin embargo, para ambas gimnastas, esto tiene como resultado estrés y 
decepción por parte de ellas mismas, en palabras de “A”: “[...] En el deporte 
me estreso mucho porque luego yo me bloqueo solita [...]” (Extracto de 
entrevista de “A”, 29 de noviembre de 2022).  

Sin embargo, ambas mencionan una ambivalencia cuando expresaban 
su gusto por el deporte y la experiencia, tanto en los entrenamientos como 
en las competencias, además de ver inmersa su subjetividad en la institu-
ción del deporte y de su familia, continuando con las palabras de “A”: “[...] 
Mis papás querían que yo hiciera algún deporte y me metieron a distintos 
deportes, aparte de que mis papás querían que a fuerzas yo hiciera un 
deporte [...] (Extracto de entrevista de “A”, 29 de noviembre de 2022). Esto 
lleva a pensar cómo la exigencia no sólo proviene de las propias gimnastas, 
en el caso de “S”, se ve aún más visibilizada por parte de su padre, por ser 
al mismo tiempo su entrenador. 

De nuevo, nos enfrentamos a la tensión entre instancias psíquicas que 
produce malestar, en este caso, de las expectativas sociales que demandan 
que se “practique deporte”, que se “compita” y que por lo tanto se “gane” 
en la competencia. Con ello, se configura una exigencia superyoica para la 
competición, poniendo en tensión el placer que se obtiene por la práctica 
misma de la gimnasia. 

Por su parte, para el periodo competitivo se requiere de un cierto tiempo 
de preparación con bases físicas y técnicas adecuadas para, posteriormente, 
dar buenos resultados deportivos en las competencias, lo cual pudo notarse 
en el discurso de “A” cuando habló de su caída en una competencia: “[...] 
en viga que me caí sí me sentí muy mal porque ah… me caí en cosas como… 
no tan tontas pero sí en cosas que sí pude evitar, pero pues ya había pasado 
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y ya no podía volver atrás y cambiarlo [...]” (Extracto de entrevista de 
“A” , 23 de noviembre de 2022). El sentimiento por este “error” dentro de 
un periodo competitivo, las lleva a un estado de decepción y angustia por 
los resultados obtenidos, además de pensar en la efectividad de la disci-
plina, que a su vez, es derivada de una constante vigilancia por parte de las 
mismas gimnastas y sus entrenadores, es en palabras de “S”: “[...] Hay un 
elemento que se llama doble mortal atrás y ese no, no, no, no puedo y las 
veces que lo he intentado todas he caído de cuello, de espalda; pero pues 
de todas maneras lo tengo que volver a hacer [...]” (Extracto de entrevista 
de “S”, 30 de noviembre de 2022). 

Derivado de esta categoría de análisis, sigue la de “lesiones depor-
tivas”. Cuando un deportista -gimnastas en este caso- resulta lesionado, el 
daño no es únicamente físico, sino también emocional o psicológico. La 
manera en la que el deportista procesa la afectación que tiene en su estado 
de ánimo, las dudas y temores que llegan para su vida futura en entrena-
mientos (Rodríguez 2020), son algunos de los ámbitos que han llamado 
nuestra atención en el recorrido de esta investigación. 

Ambas, “A” y “S”, coinciden en rasgos generales, en los temores y 
angustias que vienen al saber que se pueden lesionar con algunos ejercicios 
y, más aún, cuando llega a ocurrir alguna, puesto que representan un alto 
parcial o en casos extremos, alto total a su práctica deportiva. En palabras 
de “S”: “[...] no hay ningún deportista de alto rendimiento que no tenga 
ninguna lesión [...]” (Extracto de entrevista de “S”, 30 de noviembre de 
2022). Y en palabras de “A”:

[...] la verdad a mí me frenó mucho y me sentía muy triste porque 
no podía hacer gimnasia. La gimnasia de impacto así, casi siempre 
en piernas y brazos y todo, y pues no podía hacer nada de eso con 
la pierna lastimada porque tenía que descansar [...] no vine como 
por un mes o menos… más o menos un mes y la verdad eso sí como 
que me hizo muy triste, como que sí sentí que me frenó horrible 
porque para un deportista no ir a su deporte durante mucho tiempo 
sí es muy feo porque te frena [...] (Extracto de entrevista de “A”, 23 
de noviembre de 2022).

Ahora bien, por lo general tras haber tenido una lesión, lo inmediato es 
un proceso de rehabilitación, el cual, al llevarse a cabo, repercute mucho 
en sus emociones, ya que provoca que en ocasiones se desanimen, pierdan 
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confianza y con esto afecta la evolución y tiempo de recuperación. Otro 
factor que se presenta constantemente en las lesiones es el del estrés, y es 
que cuando los recursos de los que un deportista dispone para responder a 
una situación concreta son superados por las demandas, al momento aparece 
una respuesta al estrés (Sánchez, 2007).

Conclusiones
Consideramos que el esfuerzo académico presentado hasta el momento, 

logra el objetivo de analizar el conflicto psíquico y la práctica de la gimnasia 
artística femenil, en tanto que se muestran las diferentes tensiones que expe-
rimentan las jóvenes. Las demandas internas y externas tienden a producir 
ambivalencias entre sus deseos, expectativas y preceptos superyoicos que 
dan cuenta de la complejidad de la disciplina practicada. 

Asimismo, se destaca la importancia del papel de las instituciones que, 
en su carácter simbólico e imaginario, producen los referentes necesarios 
para la comprensión del mundo. Se hace énfasis en que las instituciones 
producen modos de subjetivación, noción entendida como aquella relación 
social que posibilita la vinculación de los sujetos con la realidad y con el 
mundo que están en constante cambio y transformación (Zamora, 2017). 
En el caso particular de las gimnastas, la institución deportiva se entrelaza 
con otros dispositivos específicos para el disciplinamiento del cuerpo: la 
organización de tiempos y espacios específicos para el entrenamiento; el 
establecimiento de relaciones interpersonales para ello, como es el caso de 
los entrenadores y del equipo para la competencia; la inserción a procesos 
burocratizados que se juegan en las competencias, como la técnica y 
elementos mínimos de acrobacia, fuerza, flexibilidad, postura, altura, etc., 
que implican un trabajo físico y de moldeamiento de los cuerpos (Mier, 
2001; Brohm, 1986; Foucault, 1998).

Estas prácticas y procesos de disciplinamiento serán claves para la inser-
ción al mundo del trabajo en un futuro cercano, ya sea dentro del ámbito 
de la gimnasia o fuera de él. En tanto que las instituciones y dispositivos 
producen modos de subjetivación para el trabajo, que posibiliten al sujeto 
organizar su día en tiempos y espacios definidos, horarios para comer, hora-
rios para trabajar y horarios para descansar, entre otros (Zamora, 2017). 
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Así, se debe destacar el carácter transversal de las instituciones 
(Guattari, 1972), dado que no se trata de una institución en específico que 
tenga esta tarea, sino, se trata de una pluralidad de instituciones encargadas 
de ir significando a lo largo de la vida de los sujetos, estos tiempos y espa-
cios definidos, como sería el caso de la institución escolar (Álvarez-Uría y 
Varela, 1991).

En ese sentido, el disciplinamiento del cuerpo de las gimnastas es 
mirado por ojos externos a la disciplina como extraordinario y brutal. El 
trabajo sobre el cuerpo enfrenta a las gimnastas a una realidad singular que 
pocos conocen: la apariencia de que el cuerpo lo puede todo. Con ello, las 
gimnastas buscan la perfección, el entrenamiento arduo, la consistencia, la 
disciplina (Mier, 2001).

Sin embargo, estas lógicas pueden llevar a las gimnastas a la sobreexi-
gencia, situación que le abre la puerta a las lesiones y, a su vez, a presiones 
que son configuradas por el carácter imaginario de la institución deportiva, 
por ejemplo, sobre los cuerpos.

Uno de los ejemplos que puede encontrarse al respecto, es sobre la 
gimnasta olímpica mexicana Alexa Moreno, quien fue atacada sistemática-
mente en los medios mexicanos, debido a que se ha construido un “ideal” 
social sobre cómo deben verse las gimnastas y qué tipo de cuerpo es ad hoc 
para este deporte (Inzunza, 2016). Y que se trata de una producción social 
derivada de preceptos e ideales de belleza sostenidos en el consumo y otros 
mecanismos, que fomentan estereotipos inalcanzables en torno a lo que se 
considera bello (Sossa Rojas, 2011). 

No obstante, en el caso de Alexa Moreno, su cuerpo es un cuerpo ejer-
citado gracias al deporte, pero el resto del colectivo social adopta aquellos 
ideales producidos por los medios de comunicación masiva que apuntan a 
la creencia de que una gimnasta debe tener un cuerpo delgado (Inzunza, 
2016: Brohm, 1986; Sossa Rojas, 2011).

En los casos particulares de las entrevistas, ambas gimnastas manifes-
taron sentirse cómodas con sus cuerpos, empero, señalaron que el asunto 
del “cuerpo” para la gimnasia sí es un tema que sale a discusión constante-
mente en los entrenamientos y en las competencias.

De este modo, debe señalarse que los procesos de institucionaliza-
ción de la gimnasia también producen fenómenos y dinámicas psíquicas 
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que tienen diferentes destinos. Algunas se transformarán efectivamente 
en mecanismos de sublimación (Freud, 2006a); otros más pueden devenir 
en conflictos más elaborados alrededor del cuerpo y la alimentación 
(Domínguez, 2016; Salas-Morillas, et al., 2022); y quienes no desarro-
llan trastornos de esta índole, e inclusive se sienten más cómodas con sus 
cuerpos que las personas comunes y corrientes o de quienes no practican 
gimnasia (Peláez-Barrios y Vernetta, 2022); otros más devienen en dudas 
sobre hacer de la gimnasia una profesión o seguir compitiendo. Y también 
se encuentran aquéllas que se manifiestan en forma de angustia, miedo o 
pánico a la hora de una competencia. 

Lo que se hace evidente es que el malestar y conflicto psíquico no se 
presenta de una forma única y universal, sino a través de singularidades, 
algunas manifiestas, como la ambivalencia frente a la competición; otras 
más bien latentes en tanto que tienden a somatizarse o a quedarse implícitas 
en las elaboraciones discursivas, como lo son aquellos afectos de tristeza 
y miedo ante las lesiones o ante al sobreentrenamiento. No obstante, el 
presente estudio no pretende hacer generalizaciones, al contrario, se trata 
de presentar la polisemia de experiencias y efectos que se producen a través 
de la institución del deporte y su transversalidad en otras. 

En ese sentido, debido a que los hallazgos de la investigación presentada 
han problematizado a la gimnasia artística como un escenario atravesado 
por la institución deportiva, en el que se encuentran elementos simbólicos 
que aparecen frecuentemente naturalizados, pero lo suficientemente noto-
rios para ser susceptibles de cambio, se abre una amplia posibilidad de apli-
caciones prácticas, por lo que se mencionan algunas posibles rutas basadas 
en la evidencia encontrada hasta ahora.

En el discurso de una de las participantes se mencionó que algunas prác-
ticas de los entrenadores sobre las expectativas del cuerpo de las gimnastas, 
deben cambiar. De hecho, se ha encontrado que programas de prevención 
dirigidos a minimizar la presión de los clubes de entrenamiento sobre las 
atletas para ser delgadas, pueden tener efectos positivos en ellas (Buchholz 
et al., 2008). La implementación de este tipo de programas con gimnastas 
artísticas puede ayudar a que continúen concentrándose de forma funda-
mental en su desempeño deportivo, sin que eso signifique estar presionadas 
por la forma en que lucen sus cuerpos. 
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Asimismo, ambas gimnastas hablaron del miedo de tener lesiones 
deportivas, algunas de ellas producto del sobreentrenamiento al que a veces 
llegan. Vernetta et al. (2016) han recomendado elementos que favorecen la 
reducción de posibilidades de lesiones en gimnastas, que, de ser seguidas 
por entrenadores, pueden ayudar en la manera en que las deportistas se rela-
cionan con ellas. En el caso de gimnastas artísticas, esto se traduciría en el 
desarrollo de un ejercicio grupal o personal que busque fomentar la acepta-
ción de los cuerpos de las gimnastas e incluso de todo el proceso de cambio 
que sobreviene a la lesión, así como la atención en el discurso que como 
entrenadores usan para así poder generar las ideas adecuadas de lo que se 
busca realmente en los entrenamientos, que es la constante mejora de la 
técnica y la reducción de riesgos. Independientemente al entorno y contexto 
que cada gimnasio tenga, puede ayudar en el desarrollo de las gimnastas 
que se encuentran en nivel competitivo; así como de manera preventiva 
para aquellas que apenas van iniciando su camino hacia la competición.  

Por último, la presente investigación sirve como una base sólida para 
futuras investigaciones cualitativas y cualicuantitativas que busquen acer-
carse a cualquier disciplina deportiva desde una mirada de la institución 
deportiva, así como de la subjetividad. 
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Anexo
Guía de entrevista basada en la categoría y subcategorías de análisis 

1. Institución deportiva

¿Qué hace que una gimnasta sea una buena deportista para ti?

¿Cómo vives la temporada de competencias?, ¿te gusta ir?, ¿cómo son?

¿Cómo te apoya tu familia con tu entrenamiento en la gimnasia? 

¿Qué cambiarías/modificarías de la gimnasia?, ¿qué te gustaría que 
fuera diferente?, ¿mejorarías algo o eliminarías algo?

2. Conflicto psíquico y malestar 

¿Cómo se encuentra tu estado de ánimo antes, durante y después de una 
competencia?

¿Cómo vives la temporada de competencias?, ¿te gusta ir?, ¿cómo son?

a. Malestares que produce el entrenamiento.

b. Situaciones que las hacen sentir incómodas, conflictuadas, a 
disgusto, molestas.

c. Sublimación a través de la gimnasia artística.

Esta subcategoría responde completamente al discurso de las entrevis-
tadas, por lo cual, en la guía de entrevista no hay pregunta alguna que haga 
referencia a la sublimación a través de la gimnasia artística. 

3. Imagen corporal y sociedad

a. Cuerpo ideal

¿Cómo piensas tú que es el cuerpo ideal para entrenar gimnasia? 

b. Alimentación

¿Qué alimentos consumes en un día normal y cuando estás en tempo-
rada de competencia?, ¿tu manera de comer se ve modificada antes, 
durante y después de una competencia?, ¿por qué?, ¿cómo?
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4. Disciplinamiento del cuerpo

a. Hábitos en el entrenamiento

b. Hábitos fuera del entrenamiento

¿Cómo fue tu preparación para el ritmo y la manera en la que se lleva a 
cabo el entrenamiento?, ¿te duele o lastima la manera en que lo hacen?

¿Cómo te hiciste resistente al dolor?

¿Cómo y cuándo fue la primera vez que algún entrenador te habló 
fuerte?

¿De qué manera tu entrenador te corrige tus movimientos?

5. Lesiones físicas

Esta subcategoría emergió a partir del discurso de las entrevistadas, por 
esta razón en la guía de entrevista no hay preguntas que hagan referencia 
explícita a las lesiones físicas. 

6. Exigencia y autoexigencia

¿Qué piensas tú de practicar gimnasia?, ¿alguna vez has sentido que al 
practicar has dejado de lado otras actividades?

¿Cuáles son las exigencias de tus entrenadores, de tu familia y perso-
nales al entrenar?

7. Juventud

a. Días libres

¿Qué haces en tu día libre?, ¿qué haces cuando vienes a entrenar? 

b. Grupos de pares

c. Expectativas sociales de acuerdo con el grupo etario
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Resumo

No presente manuscrito, analisou-se a utilização do espetáculo e da magia em 
uma igreja evangélica brasileira como estratégia para resgatar e consolidar 
a autoridade da instituição e do líder religioso. A metodologia adotada para 
a coleta de dados consistiu na realização de visitas periódicas aos cultos, na 
observação participante dos rituais e práticas institucionais, na adoção de um 
roteiro predefinido para obtenção das informações, na produção posterior 
de diários de campo e na sistematização do material coletado. A análise 
possibilitou identificar cenas, símbolos e atos padronizados, que se repetem 
de modo performático e caricato em todos os espetáculos religiosos. Foram 
observadas a incorporação cênica das características do pentecostalismo, 
a utilização de cenários e figurinos preestabelecidos e a apropriação de 
simbologias judaicas e do panteão das religiões afro-brasileiras. Conclui-se 
que o uso sincrético de produtos mágicos, lançados no mercado competitivo da 
fé, favorece a espetacularização da magia e a exacerbação do êxtase religioso, 
legitimando, assim, a autoridade da igreja em sua mediação espiritual e moral.  
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Resumen

En el manuscrito, se ha analizado el uso del espectáculo y la magia en una 
iglesia evangélica brasileña como estrategia para rescatar y consolidar la 
autoridad de la institución y del líder religioso. Los metodología adoptada 
para la recolección de datos consistió en visitas peródicas a los cultos, 
observación participante de rituales y prácticas institucionales, la adopción 
de un guión predefinido para la obtención de las informaciones, la posterior 
elaboración de diários de campo y la sistematización del material recolectado. 
El análisis permitió identificar escenas, símbolos y actos estandarizados, que 
se repiten de forma performativa y caricaturizada en todos los espetáculos 
religiosos. Se han observado la incorporación escénica de características 
del pentecostalismo, el uso de decorados y vestuarios preestabelecidos y la 
apropiación de símbolos judíos y del panteón de las religiones afrobrasileñas. 
Se concluye que el uso sincrético de productos mágicos, lanzados al 
competitivo mercado de la fe, favorece la espectacularización de la magia y 
la exacerbación del éxtasis religioso, legitimando así la autoridad de la iglesia 
en su mediación espiritual y moral. 

Palabras clave: psicología social, iglesia evangélica, magia, espectáculo, autoridad

Abstract

In this script, the use of spectacle and magic in a Brazilian evangelical church 
as a strategy to redeem and consolidate the authority of the institution and the 
religious leader has been analyzed. The methodology adopted for collecting 
data consisted of periodic visits to the cults, the participant observation of 
rituals and institutional practices, the adoption of a predefined guideline for 
obtaining the information, the subsequent production of field diaries and the 
systematization of the material collected. The analysis made it possible to 
identify standardized scenes, symbols and acts, which recur in a performative 
and grotesque manner in all religious spectacles. The scenic incorporation of 
the features of Pentecostalism, the use of predefined settings and costumes 
and the appropriation of Jewish symbologies and of the pantheon of Afro-
Brazilian religions have been observed. It has been concluded that the 
syncretic use of magical products, launched on the competitive market of 
faith, promotes the spectacularization of magic and the exacerbation of 
religious ecstasy, thus legitimizing the authority of the church in its spiritual 
and moral mediation.

Keywords: social psychology, evangelical church, magic, spectacle, authority. 
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Introdução 
O pentecostalismo brasileiro é multifacetado, dinâmico, fragmentado 

e múltiplo. Desde sua gênese, tem se modificado substancialmente; no 
entanto, preserva sua estrutura teológica e litúrgica, resistindo a mudanças 
nos fundamentos da fé. Suas transformações deram origem a uma tipologia 
criada por Freston (1994), que se caracteriza pela existência de três ondas. 
Denominada de pentecostalismo clássico, as igrejas da primeira onda insta-
laram-se no Brasil no início do século passado graças à ação de missio-
nários estrangeiros, que preconizavam a disciplina espiritual, a perfeição 
moral, o isolamento institucional, a rejeição ao mundo secular e a conversão 
individual. Defendiam o reavivamento espiritual por meio do batismo com 
o Espírito Santo e a restauração de dons divinos como línguas estranhas 
(glossolalia), cura física e psicológica, operação de milagres e visões profé-
ticas. Salientavam a importância das ações missionárias e evangelísticas, 
da iminente volta de Cristo, da escatologia e do milenarismo (Souza & 
Magalhães, 2002).

Seus líderes e membros possuíam uma forma idiossincrática de se 
vestir e se comportar, com o propósito de alcançar a almejada santificação 
e, assim, diferenciar-se dos “não crentes”, o que contribuía com a cons-
trução e disseminação de estereótipos sociais. Além do êxtase emocional, 
as igrejas precursoras do pentecostalismo clássico adotavam a literalidade 
da hermenêutica bíblica e anunciavam a mensagem da cruz, segundo a 
qual a ressurreição de Cristo é a garantia da salvação da alma humana no 
mundo pós-morte. Este novo movimento popularizou-se entre os indiví-
duos desprovidos de renda, socialmente desprezados, ignorados pelo poder 
público e lançados à própria sorte. Ao serem integrados às igrejas pente-
costais, suas vidas ganham sentido, suas mazelas são espiritualmente justi-
ficadas, sua existência adquire algum nível de visibilidade e dignidade, a 
sensação de pertencimento lhes alcança e a esperança perdida é depositada 
na vida eterna (Brunner, 2004).

Já a segunda onda, conhecida como deuteropentecostalismo, apareceu 
no Brasil nos anos 1950 e diferenciava-se por ser menos sectária, pelo evan-
gelismo de massa e itinerante e pela ênfase na cura divina –sua mais poderosa 
estratégia de proselitismo religioso– incorporando as demais características 
da primeira onda. Passou-se a utilizar os meios de comunicação de massa, 
sobretudo canais de rádio, e a realizar megaeventos de evangelização em 
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praças públicas, estádios, teatros e ao ar livre. Eram erguidas tendas de 
lonas nas grandes cidades para pregar a “Palavra de Deus”. Neste período, 
as primeiras igrejas fundadas por líderes brasileiros estabeleceram-se em 
São Paulo (Mariano, 2014). A despeito da maleabilidade das agremiações 
pentecostais, sua doutrina manteve-se consolidada, sem alteração substan-
cial (Souza, 1969).  

No caso da terceira onda, chamada de neopentecostalismo, as primeiras 
igrejas, que surgiram na década de 1970, caracterizavam-se pelo rompi-
mento com práticas tradicionais de ascetismo e sectarismo que promoviam 
a santidade; pela flexibilização dos usos e costumes; pelos rituais de exor-
cismo; pela valorização da guerra espiritual e responsabilização de satanás 
por todos os males terrenos; e pela pregação da Teologia da Prosperidade 
segundo a qual os filhos de Deus estão predestinados a serem prósperos, 
felizes, bem-sucedidos e realizados aqui e agora, no mundo terreno, não 
apenas no mundo por vir. Incorporou-se ao universo religioso o uso das 
tecnologias de comunicação e das plataformas digitais, e promoveu-se a 
comercialização de objetos ungidos e serviços milagrosos. Diferente da 
segunda onda, o neopentecostalismo surgiu e se expandiu no Rio de Janeiro 
pela ação de indivíduos de classe econômica e nível cultural mais elevados 
em comparação com os líderes de ondas anteriores. Enquanto as duas 
primeiras ondas negavam o mundo, a terceira o afirmava (Mariano, 2014). 

Todavia, como propõe Martínez (2012), o neopentecostalismo é uma 
categoria analítica, de natureza genérica, cuja utilização pode gerar impre-
cisões, inadequações e generalizações indevidas, negando as particulari-
dades de fenômenos religiosos regionais, geográficos e temporais e, desse 
modo, ocultando a complexidade e a multiplicidade dos grupos evangé-
licos. Moraes (2010) argumenta que o termo “neopentecostalismo” possui 
validade provisória, historicamente delimitada, não sendo adequado usá-lo 
de forma absoluta e universal, dado que os movimentos pentecostais são 
mutáveis, se reinventam e enfrentam contínuas rupturas.

Nos últimos anos, como evidência da plasticidade dos segmentos 
evangélicos, é possível destacar o surgimento de novas igrejas na reali-
dade brasileira que se autodenominam “apostólicas”. Estas instituições, 
embora possuam características similares às três ondas do pentecostalismo, 
apresentam traços que as distinguem das demais denominações: o líder 
da igreja é denominado “apóstolo” e corresponde à autoridade máxima 
da hierarquia eclesiástica; são adotadas nas cerimônias litúrgicas práticas 
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judaicas e veterotestamentárias (relativas ao velho testamento); são utili-
zados símbolos e objetos judaicos dentro da igreja; são celebradas festas 
judaicas; defende-se a cobertura espiritual (a submissão do fiel à autoridade 
do apóstolo que se reverterá em bênçãos e proteções divinas); segue-se uma 
nova visão escatológica, pois crê-se que a restauração do ofício apostólico 
é essencial para reparar a igreja e os cristãos, preparando-os para a parousia 
–a segunda volta de Cristo (Lopes, 2014a; Lopes, 2014b).

As inovações teológicas seguem ocorrendo de acordo com as regras da 
economia de mercado em um mundo cada vez mais secularizado. Em decor-
rência do processo de secularização que desencadeou a perda gradativa da 
autoridade religiosa e a relativização dos dogmas teológicos, considerados 
até então inquestionáveis e imutáveis, as igrejas evangélicas começaram a 
rever seus códigos, símbolos e práticas com vistas a obter maior aceitação 
na sociedade secularizada, atingindo, assim, o indivíduo contemporâneo e 
conquistando novos adeptos (Berger, 1985). Para assegurar o crescimento 
e a expansão das instituições (neo)pentecostais, buscou-se não só a perma-
nência daqueles que já estavam inseridos, mas também o ingresso de novos 
indivíduos em suas agremiações, mesmo que, para isso, fosse necessário 
renunciar às posições sectárias e às práticas ascéticas (Mariano, 2014). A 
secularização ocasionou o fim das religiões herdadas, das lealdades tradi-
cionais e dos sistemas de crença convencionais, uma vez que o passado 
perdeu sua força e, por conseguinte, dissolveu-se a tradição (Arendt, 2011). 

Entretanto, a secularização não corresponde ao declínio do sagrado nem 
ao desaparecimento das confissões religiosas, mas à emergência de expres-
sões religiosas não-tradicionais, ao surgimento de formas plurais de trans-
cendência, à privatização da fé, ao fim do monopólio religioso e à garantia de 
liberdade de escolha dos variados produtos simbólicos. Trata-se, portanto, 
de uma gradual perda da autoridade religiosa em um contexto social globa-
lizado, no qual coexistem múltiplas efervescências e desencantamentos 
simultâneos. As constantes novidades religiosas resultam da capacidade da 
sociedade contemporânea –secular, dessacralizada e desencantada– de rees-
truturar e recompor suas crenças, produzindo novas demandas religiosas e 
lançando no mercado da fé novos artefatos sagrados (Mallimaci, 2008).

Na modernidade secularizada, a tradição é reincorporada em novos 
contextos, possibilitando sua permanência, mantendo sua importância, 
dando sentido ao mundo e criando sentimento de pertença. O declínio 
da autoridade da tradição não significa sua morte, mas a mudança em 
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sua natureza e no papel que desempenha na sociedade e nos indivíduos 
(Thompson, 2008). Portanto, a nova maneira de viver o religioso consiste 
em “crer sem pertencer” (Mallimaci, 2008, p. 125), o que caracteriza o 
enfraquecimento do poder da tradição, o desenraizamento dos indivíduos, a 
desterritorialização da fé e a perda da autoridade eclesiástica e institucional.

Não obstante a secularização e a progressiva racionalização da socie-
dade, observa-se um significativo crescimento das religiões mágicas no 
mundo ocidental (Mariano, 1996) enquanto as religiões tradicionais se 
enfraquecem (Mallimaci, 2008). Em decorrência do enfraquecimento e 
da fragmentação da autoridade religiosa, desenvolveram-se novos meios 
para tentar resgatá-la. No neopentecostalismo, há grande ênfase na crença 
mágica e na utilização da magia em seu meio litúrgico. Nos espaços neopen-
tecostais, prevalece o pensamento de que existem figuras carismáticas, indi-
víduos reconhecidos por alguma qualidade extraordinária que ultrapassa 
as qualidades humanas, ganhando status sobrenatural, divino e/ou mágico 
(Proença, 2011). O carisma torna essas personagens capazes de manipular 
forças sobrenaturais, ocultas e/ou divinas, por meio de rituais ou conjuros, 
para atender demandas específicas, como curar, defender, atacar ou predizer 
o futuro (Pierucci, 2001; Proença, 2011; Stark e Bainbridge, 2008). Os que, 
eventualmente, procuram os magos e feiticeiros para a realização de seus 
desejos são conhecidos como clientes, não possuindo, “constância, nem 
regularidade, nem muito menos fidelidade” (Pierucci, 2001, p. 27).

Para a satisfação de seus clientes, os magos e feiticeiros oferecem dois 
tipos de magia: a branca e a negra; a primeira está associada a rituais que 
visam proteger, favorecer e beneficiar, ao passo que a segunda visa preju-
dicar, lesionar e destruir. Eles também fabricam e oferecem aos clientes 
produtos mágicos, como talismãs e amuletos; o primeiro tem como objetivo 
atrair a boa sorte, o segundo, proteger e repelir o mal. Para que a recompensa 
se concretize, é necessário que o ritual estipulado pelo mago ou feiticeiro 
seja executado à risca, o que exige do cliente certo custo (Pierucci, 2001).

No contexto mágico, quando uma recompensa, fortemente desejada, 
não vem com facilidade e rapidez, recorre-se aos compensadores, defi-
nidos como “substitutos intangíveis para a recompensa, tendo o caráter 
de dívidas, cujo valor deve ser aceito pela fé” (Stark e Bainbridge, 2008, 
p. 48). Existem dois tipos de compensadores: os gerais e os específicos. 
Os compensadores gerais, oferecidos pela religião, baseados no sobrena-
tural, oferecem recompensas para questões amplas, como a salvação eterna, 
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a santificação, o sentido e o propósito da vida e a vida após a morte. Os 
compensadores específicos são oferecidos pela magia e visam recompensas 
específicas e imediatas, como a cura de determinada doença, a conquista de 
um bem material, o emprego tão desejado (Oro, 2001; Pierucci, 2001; Stark 
& Bainbridge, 2008). 

Antes, os indivíduos que recorriam à magia tinham como objetivo 
proteger-se dos perigos e das incertezas da vida. Na sociedade contempo-
rânea, no entanto, buscam a magia para resolver todos os seus problemas, 
sejam eles quais forem: doenças físicas, sofrimento psíquico, dificuldades 
econômicas, conflitos pessoais, crises afetivas, etc. Atualmente, as mais 
expressivas instituições mágicas que exacerbam e exploram esta premissa 
são as igrejas neopentecostais (Oro, 2001).

Diferente das demais religiões, o neopentecostalismo, além de atribuir 
poderes mágicos ao dinheiro, legitimando sua utilização para alcançar as 
benesses desejadas, o transformou no principal meio –quiçá o único– para 
obtenção de compensadores específicos, sendo “o segmento religioso que 
mais tem expressado e explorado de forma dinâmica e ‘marqueteira’, a sua 
face mágica” (Oro, 2001, p. 81). O dinheiro, que anteriormente era visto 
como algo sujo e pecaminoso, tornou-se o principal meio de se alcançar o 
lugar santíssimo. As promessas de realização dos desejos mediante rituais 
mágicos é o principal atrativo destas igrejas. Entretanto, elas não foram 
destituídas das características da religião, oferecendo também compen-
sadores gerais. Disponibilizam, pois, ambos os serviços, o mágico como 
forma de proselitismo e o religioso como forma de fixação do cliente na 
instituição; no entanto, oscilam na importância que conferem a cada um 
deles (Oro, 2001).

A concepção neoliberal, articulada à perspectiva mágica, possibilitou 
a criação de diversas empresas do sagrado, que disputam a inovação e a 
eficácia dos bens simbólicos e a invenção de rituais mágicos capazes de 
seduzir os clientes da fé, aumentando a concorrência no mercado religioso. 
Fará sucesso a igreja que souber “colocar mais e em melhores condições 
serviços mágicos (específicos) à disposição das pessoas” (Oro, 2001, p. 81).

Além da magia e seus compensadores, as igrejas mágicas adotam a 
lógica do espetáculo e da teatralidade para afetar a audiência, proporcio-
nando-lhe sensações e emoções (Brustolin, 2016). O teatro, em razão de 
sua capacidade de interligar o real e o imaginário, é fortemente utilizado 
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nos cultos neopentecostais para legitimar o poder e a autoridade do líder 
eclesiástico perante os fiéis, assegurando-lhes a presença do sagrado e a 
visibilidade do invisível, nas curas milagrosas ou na libertação de depen-
dentes químicos e pessoas “possuídas” (Campos, 1997).

O líder eclesiástico atua como coordenador do espetáculo; é ele quem 
distribui os papéis de cada ator, faz manutenções dramáticas necessárias e, 
durante a apresentação, favorece a conexão entre Deus e os fiéis (Campos, 
1997). Junto com o coordenador, há equipes de representação que têm a 
função de preservar a integridade do espetáculo, não permitindo que a 
plateia perca a sintonia com a apresentação, mantendo o público afastado 
de qualquer estímulo dispersivo e destoante, controlando o cenário e ocul-
tando os segredos da encenação. Ademais, pessoas de confiança do coor-
denador, conhecidas como cúmplices, costumam ficar no meio da plateia 
para empolgá-la e mantê-la emocionalmente envolvida com o ritual cênico, 
estimulando-a a exercer determinadas ações preestabelecidas pelo coorde-
nador (Goffman, 2014; Campos, 1997).

O desempenho do ator é medido por sua capacidade de influenciar, de 
algum modo, a plateia. Em busca da performance mais satisfatória, o ator 
utilizará equipamentos expressivos –mobília, decorações e outros objetos 
cênicos– estrategicamente selecionados para favorecer a representação 
dramática. É fundamental que haja coerência entre todos os artefatos esco-
lhidos para compor o cenário, chamado por Goffman (2014) de fachada, a 
fim de que o espetáculo do sagrado seja convincente. A participação dos 
fiéis na dramaturgia é imprescindível, pois “é através dela que a força grupal 
atua sobre cada indivíduo, inibindo eventuais raciocínios independentes e 
críticos” (Campos, 1997, p. 94). 

Para incrementar a representação e torná-la mais eficaz em seus propó-
sitos de produzir legitimação da autoridade, garantir adesão e estimular 
emoções, são utilizados diversos tipos de objetos – lenços, toalhas, óleos, 
garrafas d’água – que têm o objetivo de alcançar o sagrado, despertar a fé e 
colocá-la em ação, propiciando, assim, uma resposta da parte de Deus, uma 
cura ou outro tipo de milagre, o que produz no fiel uma sensação de contato 
direto com a transcendência. O que é consumido, portanto, não é o objeto 
em si, mas o símbolo a ele atribuído. Desse modo, as instituições mágicas 
neopentecostais proporcionam a espetacularização da magia para entu-
siasmar os fiéis-consumidores com as promessas de novos compensadores 
específicos, dispondo de um ambiente emocional e imagético (Debord, 
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2007) com a finalidade de restaurar a autoridade institucional, perdida na 
modernidade.

Dedicada à formação de uma forte liderança institucional, a denomi-
nação escolhida para o desenvolvimento da presente pesquisa foi a Igreja 
Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD), fundada em 2006, pelo 
Apóstolo Agenor Duque e sua esposa Bispa Ingrid Duque. Essa igreja 
possui diversas franquias espalhadas pelo Brasil; porém, sua sede está loca-
lizada em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 899, na região do Brás. Seus 
cultos ocorrem diariamente em três horários diferentes: o matutino inicia-se 
às 9h00, o vespertino às 15h00 e o noturno às 19h00 – entretanto, podem 
ocorrer exceções como, por exemplo, dias com menos cultos ou sem cultos.

Tendo em vista a complexidade desse novo movimento, sua expansão 
pelo país e sua inovação na produção de bens simbólicos para atender a 
uma clientela religiosa sedenta por novidades (Passos, 2009), o presente 
trabalho analisou as relações entre espetáculo e magia na IAPTD a fim de 
verificar se promovem o resgate da autoridade institucional que, segundo 
Arendt (2011), perdeu a força na modernidade. De acordo com a autora, o 
advento do mundo moderno inaugurou a falência da autoridade (Arendt, 
2011). Para compreender o fenômeno delimitado, serão examinadas as 
formas de espetacularização da fé e as manifestações da magia institucio-
nalizada durante as celebrações.

Método
Instrumentos

Este trabalho adotou como metodologia o modelo qualitativo de investi-
gação e, para adquirir informações sobre a realidade vivenciada por fiéis 
e líderes religiosos no contexto institucional, utilizou como instrumento 
metodológico a observação participante. Esta técnica favorece o contato 
direto com o grupo a ser estudado, pois o pesquisador se insere no universo 
social dos sujeitos, participando de forma ativa do seu cotidiano com o 
intuito de coletar dados precisos sobre as relações intersubjetivas, os quais 
não poderiam ser apreendidos por meio de entrevistas (Minayo, 2009). 
Conforme Proença (2007), a observação participante possibilita ao investi-
gador uma maior aproximação do fenômeno, uma inserção mais profunda 
no ambiente institucional e uma vivência mais autêntica das experiências 
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transcendentais, alcançando, assim, uma compreensão da totalidade dos 
vínculos, símbolos, normas e doutrinas da igreja.

Diferentemente das entrevistas, que permitem ao participante filtrar e 
controlar a produção discursiva, esse tipo de observação coloca o pesqui-
sador em contato com a realidade in loco, em sua manifestação espontânea, 
sem nenhuma espécie de envernizamento. Não significa que o real se apre-
senta em estado puro nem que será captado em sua dimensão estática. O 
pesquisador interfere na instituição ao participar das cerimônias diárias, 
assim como submete o mundo à interpretação. Não se trata, portanto, de um 
processo neutro, desprovido de interferências subjetivas. De acordo com 
Geertz (1998), o investigador é um estrangeiro e jamais será um nativo. 
Contudo, à medida que se envolve com o campo de pesquisa e se aproxima 
dos indivíduos, se familiariza com o novo cenário e as estruturas de signifi-
cação, conseguindo interpretá-los conforme os sistemas linguísticos locais.        

A coleta de dados da pesquisa contou com a orientação de um roteiro 
de observação, elaborado previamente, que passou por reformulações após 
a inserção do pesquisador em campo ao deparar-se com as singularidades 
institucionais. Foram observados os comportamentos dos participantes do 
culto antes do início da cerimônia; as músicas tocadas e suas mensagens; 
os testemunhos de fiéis que haviam recebido algum milagre; as orações; as 
pregações; o pedido de ofertas e dízimos; a realização dos rituais mágicos e 
a comercialização de produtos ungidos e bens simbólicos.

Após cada visita, foram elaborados diários de campo nos quais se 
descreviam de forma detalhada todos os acontecimentos observados 
durante as celebrações. Este instrumento foi utilizado para sistematizar 
toda a liturgia institucional, a fim de identificar e analisar as variáveis 
que aparecem constantemente nas cerimônias e as que são específicas de 
cada campanha religiosa. Segundo Weber (2009), os diários de campo são 
notas de observação e escritas da experiência do pesquisador, que apre-
sentam relativa organização, seguem a cronologia dos acontecimentos, não 
possuem ainda coerência argumentativa e almejam a objetividade dos fatos, 
sendo, no entanto, atravessados pela subjetividade de quem vive e interpreta 
os fenômenos observados. São textos descritivos, em alguma medida obje-
tivos, mas também são formas de narração, pois levam em conta a vivência 
do investigador.   
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Procedimentos

Foram realizadas periódicas visitas institucionais: a maioria ocorreu 
na sede da instituição, localizada na Avenida Celso Garcia, 899 – Brás, 
São Paulo - SP; e outras na filial localizada na Avenida Deputado Cantidio 
Sampaio, 970 – Vila Souza, São Paulo - SP. As visitas ocorreram nos três 
horários de culto, disponibilizados pela igreja; porém, majoritariamente 
no período da manhã. Optou-se por participar de diferentes campanhas 
oferecidas pela instituição: libertação espiritual, vida financeira e relações 
amorosas, entre outros temas. Assim, pôde-se adquirir mais informações 
sobre a agremiação, seus líderes e fiéis. Em todas essas visitas, independente 
da campanha, seguiu-se o roteiro de observação para a coleta de dados. Ao 
finalizar a visita, era produzido o diário de campo com a descrição precisa 
da dinâmica institucional, dos rituais religiosos e das ações dos fiéis para 
futura análise dos dados coletados. 

A interpretação das informações geradas pela observação participante 
seguiu o método da análise de conteúdo, desenvolvido por Bardin (2011), 
cuja proposta prevê o cumprimento de três fases cronológicas. A primeira 
fase, pré-análise, é o momento em que se entrará em contato com o mate-
rial coletado, organizando-o e sistematizando-o. Hipóteses e estratégias são 
criadas a partir das impressões suscitadas pelo contato inicial, visando o 
desenvolvimento de uma análise futura (Bardin, 2011). Nessa fase, após 
a observação participante, diários de campo foram confeccionados, com 
a descrição minuciosa de todos os acontecimentos observados durante 
as celebrações. Por meio desse instrumento, foi possível organizar meto-
dicamente os dados obtidos nos cultos com o propósito de identificar as 
características específicas das dinâmicas, dispositivos, discursos e atos, 
favorecendo, assim, a construção de hipóteses.    

Após concluída a primeira fase, inicia-se a exploração do material. É 
nessa fase que todas as decisões tomadas serão aplicadas para realização da 
análise propriamente dita (Bardin, 2011). Os dados coletados pela obser-
vação participante e organizados em diários de campo foram distribuídos 
nas seguintes categorias, relacionadas à liturgia dos cultos: Preparação para 
a Imersão, Manutenção da Imersão, Comprovação do Poder, Comércio 
Mágico e Grand Finale. Já na terceira fase, tratamento dos resultados 
obtidos e interpretação, os resultados são selecionados e sintetizados para 
a realização de inferências e interpretações (Bardin, 2011). Foi nesta fase 
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que os conteúdos das observações, categorizados por sua funcionalidade 
litúrgica, foram analisados com base nos conceitos de espetáculo e magia, 
permitindo a constatação de dois grandes momentos do culto: o Grande 
Espetáculo e o Grande Ritual.

Resultados

Por meio da análise dos dados obtidos a partir da observação partici-
pativa, foram identificados dois eventos principais durante toda a represen-
tação mágica da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus (IAPTD): o 
Grande Espetáculo, que diz respeito à cerimônia religiosa como um todo; 
e o Grande Ritual, que ocorre ao final do Grande Espetáculo e refere-se 
ao conjunto de ações preestabelecidas e à utilização de bens simbólicos 
que visam à aquisição de determinada recompensa específica prometida 
inicialmente. O Grande Espetáculo dura, em média, quatro horas e trinta 
minutos; entretanto, dependendo do evento, a duração pode se estender. 
Para os atores-magos, a equipe de representação e os clientes-espectadores, 
o Grande Espetáculo é chamado de “Campanhas” e ocorre semanalmente 
em um dia específico por determinado período de tempo. Cada Grande 
Espetáculo possui um tema próprio –prosperidade, cura ou libertação–, 
além de cenário e figurino relacionados ao tema. 

Todo espetáculo da IAPTD pode ser dividido em cinco etapas: 1) 
Preparação para a Imersão, que acontece antes do início do Grande 
Espetáculo e tem como objetivo introduzir a plateia na representação, 
combatendo qualquer pensamento discrepante e induzindo-a a dirigir toda 
sua atenção aos estímulos apresentados pelo coordenador do espetáculo; 2) 
Manutenção da Imersão, momento em que se inicia o Grande Espetáculo 
por meio da atuação de atores que desempenham o papel de músicos e 
visam manter a plateia imersa na representação, sem perder a sintonia 
grupal, intensificando o contágio emocional e desafiando a audiência a agir 
de modo a comprovar sua imersão; 3) Comprovação do Poder, fase em que 
a figura carismática entra em cena e persuade a plateia sobre a eficiência 
do seu poder mediante a prática de orações, a realização de profecias e 
a conjuração de magias; 4) Comércio Mágico, momento em que a figura 
carismática, após comprovar seu poder, comercializa amuletos e talismãs 
consagrados por ela ao vivo, realiza rituais mágicos e recolhe contribuições 
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financeiras da audiência, gerando o ápice da catarse, até então; e o 5) Grand 
Finale, momento em que o Grande Ritual será realizado. 

A Preparação para a Imersão ocorre antes do cliente-espectador entrar 
no ambiente em que se desenrolará o Grande Espetáculo. Na entrada da 
sede da IAPTD, há um grande caderno em cima de uma mesa em que os 
clientes-espectadores podem escrever seus nomes e seus pedidos. Ao lado 
deste caderno, um mago-ator da equipe de representação, com um figurino 
específico, desempenha um papel ritualístico: unge com óleo as mãos dos 
membros que entram na instituição e, após ungi-los, se necessário, lhes 
entrega algum talismã ou amuleto que será utilizado durante o Grande 
Ritual. No Grande Espetáculo da “Sexta-Feira Forte com a Quebra das 
Alianças”, na entrada da instituição, o mago-ator, que usava como figurino 
uma camiseta polo preta, com a inscrição “Sexta-Feira Forte” na parte de 
trás e o símbolo da igreja no peito, ungia as mãos dos clientes-especta-
dores e lhes distribuía dois anéis de plástico entrelaçados, um da cor azul 
e outro dourado. O cliente-espectador, durante o Grande Ritual, deveria 
quebrar esses anéis para que toda “maldição” que estivesse em sua vida 
fosse “quebrada”. O espetáculo se inicia na porta da instituição.

Após passar pelo primeiro ator até chegar ao recinto onde o Grande 
Espetáculo ocorrerá, os clientes-espectadores atravessam um extenso 
corredor no qual se avistam banners com a divulgação de atividades da 
igreja, de seus canais de rádio e TV e de pedidos de doações, ofertas e 
dízimos. No caminho até o templo, há uma sala em que os fiéis podem 
inscrever-se para um retiro espiritual; uma loja de roupas na qual se vendem 
vestimentas e acessórios da grife Duquesa, própria da Bispa Ingrid Duque; 
a livraria da IAPTD, onde se vendem livros escritos pelo próprio apóstolo 
e por sua esposa, CD’s com as músicas preferidas do apóstolo, entre outros 
livros e CD’s de músicas evangélicas. Além disso, vendem-se, também, 
miniaturas da Arca da Aliança, do Candelabro, estolas e pequenos frascos 
com essências, cada um com nome próprio e função específica, como vida 
sentimental, revestimento de poder, prosperidade, cura, libertação, entre 
outros.

Ao adentrar no local do Grande Espetáculo, o cliente-espectador depara 
com um enorme cenário capaz de acomodar milhares de indivíduos. O palco 
é alto e largo, semelhante aos palcos de teatro. Em cima do palco, há uma 
grande representação da Arca da Aliança e do Candelabro assim como da 
Estrela de Davi no chão. Identificam-se ainda taças douradas em cima de 
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uma mesa coberta por um manto branco, cadeiras com estofados vermelhos 
e adornos dourados, instrumentos musicais e um telão que ocupa quase toda 
a extensão da parede do fundo do palco –que separa o cenário dos bastidores 
por duas entradas laterais– e dois telões em cada lateral do palco, para que, 
aqueles que não se assentaram em locais privilegiados, não percam nenhum 
detalhe do Grande Espetáculo e do Grande Ritual que serão transmitidos ao 
vivo pelos cameramen, posicionados estrategicamente no cenário.

Nos telões, antes do início do Grande Espetáculo, são exibidos clipes 
musicais evangélicos, propagandas de serviços mágicos, comercialização 
de talismãs e amuletos e pedidos de doações, contribuições e dízimos. 
Sempre que um vídeo acaba, inicia-se outro imediatamente. Além disso, 
duas filas de clientes-espectadores, uma de cada lado do palco, se formam 
para receber serviços mágicos dos magos-atores. Um de cada vez, os clien-
tes-espectadores aproximam-se da figura carismática e fazem seu pedido. 
Os magos-atores prontamente os atendem. Não há pedido impossível. Eles 
conjuram sua magia, impõem suas mãos na cabeça do cliente-espectador, 
assopram em seus rostos, gritam, falam em línguas estranhas e movimen-
tam-se de forma extática. Durante este ritual, o cliente-espectador vê-se 
contagiado pelos poderes do mago-ator podendo chorar, gritar, falar em 
outras línguas, manifestar possessão, perder o equilíbrio e ir ao chão.

Dependendo do tema, o cenário é montado com estímulos específicos 
que remetem os fiéis ao Grande Espetáculo e ao Grande Ritual do dia. No 
Grande Espetáculo da “Pesca Maravilhosa”, havia um navio, com velas e 
âncora, em cima do palco. Ao lado desse navio, encontrava-se uma grande 
ostra com uma pérola branca dentro. Tecidos da cor azul, que iam do teto 
ao chão, estavam grudados na parede do palco. Peixes, estrelas-do-mar 
e cavalos-marinhos foram colados sob os panos e ao longo da parede. A 
iluminação possuía uma coloração esverdeada, dando a sensação do reflexo 
da água do mar. Um cenário teatral perfeito para a realização do Grande 
Espetáculo e do Grande Ritual.

Na fase da Manutenção da Imersão, o Grande Espetáculo inicia-se com 
os atores que representam papéis relacionados a performances musicais, os 
quais entram em cena pela passagem lateral dos bastidores que dá acesso 
ao palco. Cada ator se posiciona em seu respectivo instrumento e o came-
raman entra em ação, focalizando nas partes principais da representação 
e projetando-as nos telões do cenário. Imediatamente, atores da equipe de 
representação começam a andar pelos corredores, olhando para a plateia, 
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cantando em alta voz, batendo palmas no ritmo da música e aproximando-se 
daqueles que parecem não estar prestando atenção ao espetáculo musical a 
fim de contagiá-los e estimulá-los a repetir o comportamento do animador. 
Quando alguém se senta, um membro da equipe vai até a pessoa e pede 
para que se levante. Quando alguém não bate palmas, aproximam-se dele, 
animados, batendo palma e cantando alto. Quando a plateia demonstra estar 
dispersa, todos da equipe de representação começam a bater palmas mais 
forte, cantar mais alto, andar em volta das cadeiras onde as pessoas estão 
sentadas, num pedido para que todos sigam seu exemplo. Essa atuação 
cênica e performática, se necessário, sucede-se em todas as músicas.

No Grande Espetáculo da “Sexta-Feira Forte no Vale do Sal”, quando 
os atores da banda entraram em cena, aquele que representava o papel de 
cantor pediu para que a plateia se levantasse, aplaudisse a Jesus, desse um 
“sorriso bonito para o irmão” que estivesse a seu lado e o cumprimentasse. 
A equipe de representação já estava posicionada nos corredores e a banda 
começou a tocar uma trilha sonora, enquanto o cantor questionava a plateia: 
“Alguém veio adorar?”. A plateia gritou palavras que julgou apropriadas 
para demonstrar que estava disposta a realizar a adoração. Então, iniciou-se 
a primeira música. Quase todos os clientes-espectadores estavam de olhos 
fechados, braços levantados e mãos abertas. Após a primeira música, o 
cantor, novamente, questionou: “Respondam com sinceridade, tem adorador 
nesta tarde?”. A plateia gritou em concordância. Diversas vezes, ao longo 
das demais canções, o músico colocou à prova o entusiasmo da audiência e 
estrategicamente pôs em dúvida a presença ali de verdadeiros adoradores. 
Em resposta, os fiéis se mostravam exultantes. Além disso, o cantor dava 
ordens a serem seguidas durante as canções, pedia para que levantassem as 
mãos, repetissem determinada palavra ou frase e batessem palmas no ritmo 
da música. Todas essas ações foram reproduzidas pela equipe de represen-
tação, que não permitiu que ninguém da plateia ficasse fora de sintonia.

Durante as músicas, inicia-se a Comprovação do Poder. O mago-ator 
principal entra em cena pelos bastidores com microfone em mãos, cantando 
a música que está sendo tocada, assumindo o andamento do Grande 
Espetáculo e elevando o contágio emocional da plateia. Enquanto os atores 
músicos tocam, o mago-ator, com sua voz potente, começa a orar e a guiar 
as orações do público. Ao finalizar, os atores musicais se retiram, uma trilha 
sonora permanece ao longo da representação e o mago-ator começa a chamar 
pessoas que foram curadas no momento da oração para dar seu testemunho. 
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Durante este processo, conjura magias, profetiza, recebe mensagens diretas 
do próprio Deus, emite comportamentos extáticos e manifesta a glossolalia.

No Grande Espetáculo da “Corrente dos 70”, após o mago-ator prin-
cipal assumir as rédeas do espetáculo, incentivava os clientes-espectadores 
a pedirem a Deus que os incendiasse. Em alto tom de voz, gritava efusiva-
mente: “Seja cheio, seja renovado, fale em línguas, levante as tuas mãos 
e dá glória! Dá aleluia!”. Neste momento, a trilha sonora se intensificava, 
manifestações emocionais iam acontecendo, pessoas entravam em êxtase e 
em transe, tremiam, caiam no chão, falavam em línguas e choravam. Em 
meio ao frenesi coletivo, como forma de legitimar o próprio poder e autori-
dade, o líder da representação dramática compartilhou sua primeira profecia 
dizendo que os integrantes da plateia foram escolhidos a dedo por Deus para 
estarem ali presentes a fim de abençoá-los naquele dia, quebrando todas as 
maldições. A plateia se contagiava e começava a evocar palavras mágicas 
capazes de homologar o conjuro: “Eu recebo!”, “Tomo posse”, “Eu creio!”. 

Após a primeira profecia, o mago-ator começava a orar e guiar a plateia 
na oração: “Eu já não aguento mais a luta, a prova, a dificuldade, o deserto, 
eu já não aguento mais o câncer, o mioma, o caroço, o desemprego, as 
portas fechadas”. Imediatamente, os clientes-espectadores pegaram fotos 
de pessoas –tanto impressas quanto armazenadas no celular– carteiras de 
trabalho e documentos, levantaram para cima e começaram a orar crendo 
que, por intermédio desse ritual, as pessoas da foto seriam abençoadas, 
conseguiriam empregos e suas causas na justiça seriam vencidas. Em todo 
momento, o mago-ator pedia para que a plateia falasse em línguas estranhas 
ou adorasse de forma específica, sempre fazendo de tudo para que a ilusão 
do espetáculo não se desfizesse. Repetia diversas vezes: “se for pra ficar 
de boca fechada pode ir embora”. Sua oração se baseava em clamar para 
que Deus visitasse a casa de cada um e quebrasse “as obras de macum-
baria” (sic). Pedia para que, no final da oração, os espectadores da plateia 
gritassem “Eu creio!” três vezes, como um ritual mágico que ratificaria as 
súplicas. Todos gritavam intensamente.

Após a oração, solicitava que quem tivesse sido curado naquele 
momento fosse à frente para testemunhar. Rapidamente, a equipe de 
representação começava a andar pelos corredores, vociferando: “Quem 
foi curado? Cadê você? Quem sentia dores e não sente mais?”. Algumas 
pessoas levantavam as mãos e eram guiadas até a frente do palco para teste-
munhar. O cliente-espectador contava o milagre alcançado para um ator da 
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equipe de representação, que o recontava em alta voz e de forma cênica, 
no microfone, para que toda a audiência escutasse. Muitos alegavam que 
tinham recebido a cura de doenças físicas, celebravam o desaparecimento 
instantâneo de dores e caroços, testemunhavam milagres que haviam acon-
tecido durante a semana, como a conquista de um emprego, a aquisição de 
um carro, entre outras recompensas.

Durante todo o Grande Espetáculo, o mago-ator falava: “Se estão me 
ouvindo digam ‘amém’” e a plateia gritava: “Amém!”. Tratava-se de uma 
estratégia para não permitir que nenhum membro da audiência perdesse o 
foco do que era dito e, além disso, uma oportunidade para avaliar o grau 
de sintonia do público. Se por acaso o mago-ator ficasse insatisfeito com a 
resposta da plateia, pedia para que vociferasse ainda mais alto.

Ao longo do Grande Espetáculo, o mago-ator assemelhava-se a um 
maestro, regendo tudo o que acontecia. Rapidamente levantava os braços 
sinalizando para aumentar a trilha sonora, depois pedia para abaixar ou 
mudar a música; aumentar o volume de seu microfone, depois abaixar; tocar 
determinada música; pedia para o cameraman focar aqui ou ali. Diversas 
vezes o mago-ator aparentava ficar tonto, perdendo o equilíbrio e quase 
caindo, alegando que a glória de Deus estava muito forte sobre ele.

Ademais, o mago-ator compartilhava diversas profecias reveladas dire-
tamente por Deus, levando o público ao delírio, como: “Deus me trouxe 
aqui nesta tarde pra dizer pra você que esse deserto acaba hoje [línguas 
estranhas], essa luta acaba hoje [línguas estranhas], essa tempestade se 
acalma hoje e o nome dele é glorificado. Vai ter anjo visitando sua conta 
bancária [...] Deus falou pra mim agora que vai aparecer dinheiro na sua 
conta bancária. Deus está dizendo: ‘Eu vou apagar o seu nome do SPC 
e do SERASA!’”. Desafiava o público: “Alguém aceita sofrer mais um 
pouquinho? Aceita a luta mais um pouco? Então, diga: ‘É hoje! É hoje que 
a prova vai acabar!’”. Confirmava sua autoridade: “Eu estou pregando para 
você debaixo da graça de Deus. A provisão vai chegar ou então eu nunca 
fui homem de Deus”. Sempre no final de cada uma dessas frases, a trilha 
sonora aumentava, todos os espectadores pulavam, pronunciavam palavras 
mágicas e choravam. Inúmeras vezes, o mago-ator dizia que o milagre que 
Deus havia programado para acontecer daqui a semanas, meses ou anos, 
iria acontecer daqui a 70 horas, sendo está a conquista prometida por meio 
do Grande Ritual do dia.
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Após a demonstração do poder do líder religioso e a validação da auto-
ridade institucional, dá-se início o Comércio Mágico. O mago-ator convoca 
a equipe de representação a se posicionar estrategicamente no cenário para 
que o mercado da fé aconteça. Os integrantes da equipe – auxiliares da 
dramatização – circulam pelo templo carregando produtos a serem comer-
cializados naquele dia, além de sacos para o depósito de dinheiro e máquinas 
de cartão de crédito para quem não possui a quantia necessária em mãos. 
Para validar a eficiência de seu produto, o mago-ator utiliza-se de alguns 
trechos bíblicos e desafia a plateia.

No Grande Espetáculo das “Sete Terças-Feiras da Queda das Muralhas”, 
a maga-atriz, vestida de roupas camufladas como o uniforme do exército, 
questiona o público: “Quem aqui é ladrão? Ladrão. Tem ladrão aqui?” – 
enquanto fuzilava a todos com o olhar. “Porque quem não dá o dízimo 
rouba a Deus! É ladrão!”. Começou a dizer que, quando alguém pensa em 
não dar o dízimo para pagar as dívidas, é satanás que está induzindo seus 
pensamentos. Determinou que os clientes-espectadores não pagassem suas 
dívidas com o dinheiro do dízimo, pois, se o fizessem, estariam roubando 
a Deus e se tornando ladrões. Após essa advertência, chamou a equipe de 
representação para que se posicionasse em frente ao palco com os enve-
lopes do dízimo e revelou aos presentes que, dentro dos envelopes, havia 
cinco sementes de mostarda. Leu a passagem bíblica em que Cristo afirma 
que, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, moveríamos 
montanhas. Alertou que só quem fosse dar o dízimo poderia pegar aquele 
envelope com as sementes. Disse que, quem fizesse esse ato de fé, no dia 
seguinte poderia ir à sua agência bancária falar com o gerente e pedir para 
financiar sua casa própria; porém, teria que jogar a semente de mostarda na 
mesa do gerente para que Deus favorecesse o crescimento dos frutos. Em 
seguida, tocou-se uma música específica enquanto os clientes-espectadores 
se levantavam para ir pegar os envelopes. Aqueles que não levantavam eram 
incentivados a fazê-lo pelos membros da equipe de representação. Além 
deste produto, a maga-atriz começou a comercializar fitas da cor vermelha 
que, segundo ela, representavam o sangue de Cristo. Essas fitas serviriam 
como amuletos protegendo qualquer pessoa, objeto ou lugar em que o 
cliente-espectador a amarrasse. Se amarrasse no corpo, não ficaria doente; 
se deixasse no carro, ele não seria roubado; se a pendurasse na janela da 
casa, ninguém a invadiria. Após o comércio, membros da equipe trocaram 
seus figurinos por mantos prateados e brilhantes e carregaram pela igreja a 
Arca da Aliança enquanto outros membros da equipe tocavam trombetas. 
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Imediatamente, vários clientes-espectadores correram em direção à Arca da 
Aliança para tocá-la.

Após a venda dos amuletos e/ou talismãs, chega o momento mais espe-
rado por todos os clientes-espectadores, o Grand Finale. É nesta última 
etapa do Grande Espetáculo que ocorrerá o serviço mágico do Grande 
Ritual. O mago-ator, após preparar toda a plateia para esse momento, 
começa a organizar o cenário e a equipe de representação para que o Grande 
Ritual se inicie. São explicados aos clientes-espectadores os procedimentos 
de participação. Em alguns casos, basta se aproximar e realizar o ritual. Em 
outros, é necessária alguma contribuição financeira.

Durante o Grande Ritual do Espetáculo da “Sexta-Feira Forte: Rosa de 
Saron – A Quebra da Maldição”, o mago-ator, aos gritos, descreveu deta-
lhadamente toda dor, perseguição, sofrimento e angústia que Cristo sofreu 
ao morrer por “culpa” de todos que estavam ali presentes, enquanto passava 
no telão atrás dele cenas de Jesus sendo açoitado e crucificado, do filme 
“A Paixão de Cristo”. Na sequência, solicitou à  equipe de representação 
que trouxesse os amuletos que seriam comercializados e utilizados durante 
o Grand Finale. Rapidamente, a equipe lhe entregou diversas rosas que 
seriam consagradas ao vivo e se converteriam em uma espécie de talismã 
que, segundo o mago-ator, teria o poder fantástico de atrair para si toda 
maldição e/ou demônios que pudessem estar presentes em alguém ou 
em algum lugar. Entretanto, para que os clientes-espectadores pudessem 
adquirir este amuleto, precisariam subir ao palco e comprá-lo. O mago-ator 
iniciou sua oferta no valor de mil reais. Seguindo a lógica de “quanto maior 
o sacrifício maior a recompensa”, clientes-espectadores sobem ao palco 
para obter a rosa, pois “a dimensão da graça esperada guarda relação com 
a quantidade ofertada” (Oro, 2001, p. 83). Ao perceber que não havia mais 
pessoas dispostas a comprar o amuleto por mil reais, o mago-ator abaixou 
o preço para quinhentos reais, depois trezentos, duzentos e cem, sucessi-
vamente. Quando percebia que a plateia estava resistente a adquirir a rosa, 
o mago-ator começava a descrever tudo o que poderiam fazer com ela: se 
havia alguma doença de pele, poderiam se lavar durante o banho com as 
pétalas da rosa e seriam curados; se fosse alguma moléstia interna, pode-
riam comer as pétalas ou preparar um chá com elas; caso fosse um problema 
com terceiro, poderiam oferecer o chá a ele e o problema seria resolvido. 

Em certo momento, uma cliente-espectadora que foi adquirir a rosa 
“manifestou um demônio” que o mago-ator classificou como um ser 
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maligno proveniente do panteão afro-brasileiro. Ele, prontamente, pegou 
uma das rosas ungidas, chamou a atenção da plateia e demonstrou um dos 
poderes do amuleto. Disse que, quando contasse até três, o demônio que 
estava dentro da cliente-espectadora sairia e entraria na rosa. Contou até 
três, deu um passo pra trás como se recebesse um empurrão e a cliente-es-
pectadora já não estava mais possessa. Não satisfeito e disposto a aumentar 
a carga dramática da encenação, disse que, quando contasse até três e 
balançasse a rosa em direção à cliente-espectadora que já estava “liberta”, o 
demônio voltaria a seu corpo. Dito e feito. Após a contagem e o balançar da 
rosa, o demônio apossou-se da mulher e ela voltou a se contorcer. Depois, 
o mago-ator solicitou que a equipe de representação orasse pela cliente-es-
pectadora para que o demônio fosse expulso; afinal, só seria libertado pela 
rosa quem a comprasse.

Discussão

Como se percebe ao longo de sua história, o (neo)pentecostalismo é um 
movimento inovador desde suas origens. A todo momento ele se reinventa, 
trabalhando com “empreendedorismo, participação, adaptabilidade e entu-
siasmo” (Quitério, 2018, p. 23). Desde sua gênese, diversos cismas ocor-
reram, desencadeando a adaptação do projeto (neo)pentecostal a um mundo 
secularizado e desencantado, moldando-se às culturas locais e às perspec-
tivas globais, “demonstrando ser uma metamorfose constante” (Quitério, 
2018, p. 23).

Como na contemporaneidade a secularização e a perda da tradição 
geraram o fim das religiões herdadas e o enfraquecimento da autoridade e 
do poder das instituições cristãs tradicionais (Arendt, 1997), o cliente-es-
pectador contemporâneo não se vê mais na obrigação de seguir as normas 
institucionais, muito menos vê necessidade de filiar-se a uma instituição 
que o fará sentir-se culpado ou lhe exigirá que renuncie seus prazeres e 
desejos para alcançar uma condição espiritual mais elevada ou uma suposta 
salvação (Mallimaci, 2008; Mariano, 2014). Os diversos clientes-espec-
tadores presentes na IAPTD recorrem aos Grandes Espetáculos e Rituais 
como um pronto-socorro mágico, almejando conquistar seus desejos, 
mesmo sendo clientes-espectadores de outras instituições cristãs (Mariano, 
2014; Oro, 2001). Atualmente, eles optam por frequentar igrejas menos 
sectárias e ascéticas, que se adaptam às expectativas da clientela, adotando 



LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile
ISSN 0719-1758 ed. impresa. ISSN 0719-7748 ed. en línea. pp. 135-158

155

um discurso eficiente e um ritual competente, capazes de amenizar as angús-
tias e incertezas geradas pela contemporaneidade. Trata-se de igrejas que se 
promovem no mercado da fé graças aos compensadores específicos que 
lançam a cada momento (Stark e Bainbridge, 2008), prometendo aos fiéis-
-clientes as recompensas desejadas, caso consumam serviços ou produtos 
mágicos, seguindo fielmente o ritual preestabelecido pelo mago-ator.

Além disso, foi possível constatar que a Igreja Plenitude do Trono de 
Deus apresenta em suas doutrinas o hibridismo das três ondas do pentecos-
talismo, privilegiando as características mais eficazes para a realização de 
seu espetáculo: ênfase nos dons espirituais e nas práticas exorcistas como 
forma de legitimar o poder e a autoridade do mago-ator; suavização do 
ascetismo e do sectarismo cristão para maior aceitação e permanência de 
seus clientes-espectadores; pregação da teologia da prosperidade, que visa 
alcançar os indivíduos contemporâneos que desejam receber as benesses 
divinas no aqui e agora; utilização do dinheiro e outros objetos em rituais 
mágicos, que funcionam como mediadores do sagrado, para a comercia-
lização de amuletos, talismãs e serviços mágicos; utilização de meios de 
comunicação de massa para divulgar seus serviços e produtos com poderes 
extraordinários, atraindo mais consumidores.

No competitivo mercado religioso, as instituições e seus líderes 
precisam se destacar das demais igrejas para poder conquistar a clientela. 
Existem três características da IAPTD que a diferenciam de suas concor-
rentes: a designação do líder supremo da organização com o título “após-
tolo”, criando um nível espiritual mais elevado que os “pastores” e “bispos”; 
a utilização de elementos simbólicos do judaísmo em suas cerimônias e 
rituais – objetos, vestimentas ou datas comemorativas; e a exacerbação de 
componentes expressivos do cenário, de movimentos corporais dramáticos 
e manifestações performáticas durante a representação (Goffman, 1985). A 
primeira característica legitima a autoridade e o poder mágico do apóstolo 
e seus pupilos, posicionando-os acima dos demais magos-atores das insti-
tuições concorrentes; a segunda amplia o espectro de produtos e serviços 
mágicos oferecidos por esta instituição, atraindo mais clientes-espectadores; 
e a terceira cria um ambiente propício para o contágio do transe religioso, 
fazendo com que o cliente-espectador sinta-se invadido pelo sagrado. Essas 
características são inovações neopentecostais que funcionam como estraté-
gias de marketing (Oro, 2001).
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Portanto, por meio dos serviços e produtos mágicos, a IAPTD tornou-se 
uma empresa do sagrado, sempre criando bens simbólicos e rituais mágicos 
capazes de realizar os desejos de uma clientela sedenta por novidades, 
contribuindo, assim, para ampliar a concorrência no mercado religioso. O 
teatro, em razão de sua capacidade de interligar o real e o imaginário, é 
fortemente utilizado em seus cultos para legitimar o poder e a autoridade 
do líder eclesiástico, promovendo a presença do sagrado e a visibilidade do 
invisível.

Antigamente, aqueles que frequentavam instituições religiosas obede-
ciam às figuras eclesiásticas simplesmente pela autoridade que sua posição 
lhes outorgava. Atualmente, é necessária a construção de um espetáculo, 
incrementado com rituais mágicos, para que a plateia veja naquele indi-
víduo, um ser dotado de poderes sobrenaturais, capaz de manipular o visível 
e o invisível, fazendo com que aqueles que o seguem, curvem-se perante 
uma autoridade construída mágica e cenicamente. Com as luzes, músicas, 
coreografias, atores e membros em êxtase, o líder religioso, durante as ceri-
mônias e rituais, ergue-se, fica ereto, apresenta gesticulações expressivas, 
emposta a voz, faz um jogo de cena, performance e magia, transformando o 
espaço litúrgico num cenário perfeito para legitimar seu poder e autoridade.
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Resumen
El propósito de este trabajo es presentar resultados de una investigación sobre 
las representaciones de género en niños y niñas de 10 y 11 años, focalizando 
en algunas de las dimensiones indagadas: autopercepción de sexo/género, 
diferencias y jerarquías de género, atribución de las diferencias, fuentes de 
información y posibilidades de reflexión con pares y docentes. El tema de 
nuestra indagación se ubica en el campo del desarrollo de los conocimientos 
sobre las instituciones sociales y el mundo social, y utiliza un diseño de estudio 
de casos intrínseco. La revisión bibliográfica previa ha puesto de manifiesto 
la dificultad de encontrar antecedentes específicos para nuestra investigación, 
principalmente aquellos que recuperen la voz de las niñas y los niños mediante 
el uso de metodologías cualitativas y que enfoquen el tema desde la psicología 
del desarrollo. Las respuestas infantiles mostraron, en general, concepciones 
más ligadas a una perspectiva biologicista binaria, sin distinción entre sexo y 
género, basada en caracteres sexuales primarios y secundarios. Asimismo, la 
totalidad de las y los entrevistados hicieron alusión al derecho a la igualdad de 
género en cuanto a las ocupaciones y actividades de la vida cotidiana. En base 
a lo señalado y a la importancia del tema en el contexto actual, creemos que 
esta investigación puede brindar una mirada desde la psicología del desarrollo 
sobre las concepciones infantiles y ofrecer, además, insumos valiosos para la 
elaboración de propuestas de enseñanza de la Educación Sexual Integral (ESI) 
en el ámbito escolar.

Palabras clave: concepciones, infancia, diferencias de género, estudio de casos

Abstract
The aim of this paper is to present results of an investigation on gender 
representations in boys and girls aged 10 and 11, with a focus on some of 
the explored dimensions: self-perception of sex/gender, gender differences 
and hierarchies, attribution of the differences, sources of information and 
possibilities for reflection with peers and teachers. Our research topic belongs 
to the field of developmental knowledge about social institutions and the social 
world, and uses an intrinsic case study design. The previous literature review 
has revealed the difficulty in finding specific precedents for our research, 
particularly those that give voice to girls and boys through the use of qualitative 
methodologies and approach the topic from the perspective of developmental 
psychology. Overall, the children’s responses demonstrated conceptions more 
closely related to a binary biologistic perspective, without distinguishing 
between sex and gender, based on primary and secondary sexual characteristics. 
Additionally, all the interviewees referred to the right to gender equality in terms 
of occupations and activities of daily life. Based on the aforementioned and the 
importance of the topic in the current context, we believe that this research 
can provide a developmental psychology perspective on children’s conceptions 
and also offer valuable insights for the development of Comprehensive Sexual 
Education (CSE) teaching proposals within the school context.

Keywords: conceptions, childhood, gender differences, case study
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Introducción
Este trabajo tiene como objetivo presentar los primeros resultados de 

la investigación “Conocimientos infantiles sobre la sociedad: estudio de 
casos sobre las representaciones acerca de las diferencias de género en 
niños y niñas de 10 y 11 años”. El tema en estudio se ubica en el campo del 
desarrollo de los conocimientos sobre el mundo social y sus instituciones, 
dominio que suele ser difícil de comprender para los miembros de una 
sociedad en su totalidad, y no sólo para niñas, niños y jóvenes. Objetivar 
la realidad social y comprender la complejidad de relaciones que se entre-
lazan en las instituciones y el mundo social, resulta dificultoso para quienes 
formamos parte de este último (Borzi, 2016). Los conocimientos sociales 
se elaboran en la experiencia cotidiana de la vida social, a partir de interac-
ciones múltiples con otras personas, lo cual constituye su rasgo distintivo 
y exclusivo. Además, incluyen aspectos diferenciados y relacionados entre 
sí, pero esas relaciones no son observables para una mirada ingenua. Por 
este motivo, estudiar el mundo social y los modos de comprenderlo supone 
considerar no solo su complejidad, sino también los distintos niveles de 
análisis que involucra (Castorina y Lenzi, 2000; Castorina, 2005; Lenzi y 
Borzi, 2016; Shabel et al., 2022, entre otros).

Turiel (1989), ha diferenciado tres dominios de conocimiento sobre el 
mundo social: el conocimiento de tipo psicológico, el moral y el referido 
estrictamente a la sociedad. En la vida cotidiana, esos saberes se super-
ponen cuando una persona elabora y expresa sus opiniones, cuando actúa 
en situaciones sociales o realiza determinadas prácticas; esto explica por 
qué pueden pasar desapercibidos a simple vista. El dominio del conoci-
miento psicológico es específico de las relaciones interpersonales y abarca 
la comprensión de uno mismo y de las otras personas, así como las creen-
cias sobre la autonomía y la individualidad. El conocimiento moral, en 
cambio, incluye las ideas acerca de algunos principios sobre el modo en que 
las personas deben tratarse entre sí, las ideas sobre la justicia, el bienestar 
o los derechos. Finalmente, el conocimiento de la sociedad refiere a las 
concepciones de los sujetos acerca de las principales instituciones sociales 
creadas por los seres humanos desde la antigüedad, como son la familia, la 
educación, la economía, las leyes, el gobierno, incluso la religión, junto con 
las normas específicas que las regulan.
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Según Delval y Padilla (1999) y Delval (2007), en las representaciones 
sobre el dominio de conocimiento social, por su enorme amplitud y difusión 
de límites, se pueden distinguir aspectos centrales y periféricos. Proponen 
que la comprensión de los órdenes político y económico son dos problemas 
centrales que constituyen el eje central en torno al cual se organizan otras 
cuestiones. Entre los aspectos periféricos se encuentran aquellos que no son 
estrictamente sociales, pero que tienen una vertiente social evidente:

La concepción de la familia y de su papel dentro de la sociedad, 
las relaciones de parentesco, las funciones paterna y materna y, en 
relación con ello, el problema de la adopción de papeles sexuales 
o de género, constituyen otro de los aspectos importantes de la 
comprensión de la sociedad. La adopción de papeles sexuales ha 
sido estudiada tradicionalmente desde la perspectiva de la sociali-
zación mientras que se han descuidado los aspectos cognitivos del 
problema, es decir, cómo perciben los sujetos su papel y el de los 
individuos que pertenecen a otro sexo. (Delval, 2007, p. 19)

En función de lo expresado anteriormente, podemos afirmar que la 
comprensión infantil acerca de la noción de género es un tema que perte-
nece al ámbito de los estudios sobre el desarrollo del conocimiento social, 
ya que esta noción es construida social y culturalmente.

Género, identidad de género y rol de género 
El término género tiene su origen en la gramática y refiere a lo feme-

nino y lo masculino como las únicas categorías identificables (Woloski et 
al., 2016). Money et al. (1957), desde una perspectiva médica, recuperaron 
este término como una categoría de análisis que les permitió explicar el 
modo en que los individuos con morfología genital ambigua o intersexual, 
construían un sentido subjetivo de ser niño o niña y mantenían esta convic-
ción a lo largo de sus vidas. En la década de 1970, durante los estudios 
realizados por Stoller (1968), con niños y niñas transexuales, se empezó 
a emplear el término género para ilustrar que la convicción de ser varón 
o mujer no estaba necesariamente determinada por la genitalidad. Según 
Stoller, el género es un concepto complejo que abarca varios aspectos y 
que incluye: a) la atribución o asignación de género, que corresponde a la 
primera clasificación realizada por médicos y familiares, e incluye la trans-
misión de hábitos y estereotipos sociales y culturales sobre lo masculino y 
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lo femenino; b) la identidad de género, que se relaciona con el sentimiento 
(consciente o no) de pertenecer a uno de los dos sexos; y c) el rol de género, 
ya que cada cultura establece expectativas hacia lo femenino en el caso de 
las niñas, y lo masculino en el caso de los niños, y es la estructura social la 
que define qué acciones y funciones específicas se atribuyen a los hombres 
y cuáles a las mujeres. Desde la perspectiva de género, se sostiene que la 
cultura ejerce una influencia determinante sobre los diferentes aspectos de 
la sexualidad.

La formación de la identidad de género en niños y niñas es un tema 
que ha generado controversia, ya que no hay consenso sobre si este proceso 
ocurre de manera idéntica en ambos casos (Martínez, 2015; 2016; 2017). Es 
importante destacar que los géneros responden a normas culturales elabo-
radas por cada sociedad para cada sexo, pero no tienen el mismo estatus 
social. De hecho, existe una jerarquía entre ellos que se traduce en una 
asimetría en su valoración y reconocimiento. Desde el nacimiento, se inter-
naliza esta asimetría en el proceso de adquisición de la identidad de género, 
a través de una socialización diferencial en la que los individuos ajustan 
su comportamiento e identidad a los modelos y expectativas socialmente 
construidos para los sujetos masculinos y femeninos.

Por otro lado, Fraser y Nicholson (1992) ponen en duda las explica-
ciones globales, esencialistas y monocausales. Así, no acuerdan con ningún 
tipo de explicación del ordenamiento actual de los géneros basada en la 
socialización de los roles de género, del mismo modo que rechazan cual-
quier explicación centrada en la identidad genérica. Según las autoras, dicha 
categoría supone, al menos, tres premisas:

[a] Todas las personas tienen un profundo sentido del yo que se 
constituye en la primera infancia a través de las interacciones 
con el padre o la madre y que permanece relativamente constante 
de ahí en más. [b] Ese yo profundo difiere significativamente en 
varones y mujeres, pero es relativamente similar entre mujeres y 
entre varones. [y c] Ese yo profundo tiñe todo lo que una persona 
hace. (Fraser y Nicholson, 1992, pp. 20-21)

De manera similar, Benjamin (1997) señala que el concepto de identidad 
genérica tiene limitaciones, ya que implica la noción de un todo coherente, 
homogéneo y uniforme, a modo de resultado. Como alternativa, sugiere una 
concepción del desarrollo tempano de las identificaciones genéricas como 
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un proceso en el que se reemplaza la categoría de identidad genérica nuclear, 
propuesta por Stoller, por la de identificación genérica nominal. Esta cate-
goría refiere a la representación primordial que se produce durante el primer 
año de vida, a partir de interacciones generalizadas, y resulta más dinámica 
al considerar la posibilidad de circulación de sucesivas identificaciones.

Rocha Sánchez (2009) revisa las diversas definiciones que se han dado 
tanto al término identidad como al constructo de identidad de género, y 
señala que se presentan ciertas dificultades al tratar de distinguirlos de otros 
conceptos como el autoconcepto o la autoestima, debido a la superposi-
ción que a menudo se produce entre ellos. La conclusión a la que llega, es 
que el concepto de identidad se caracteriza por aludir tanto a un aspecto 
individual, ya que implica una construcción singular, como a un aspecto 
colectivo, debido a que las categorías de referencia son sociales. En cuanto 
a la identidad de género, la autora retoma una clasificación realizada por 
Trew y Kremer (1998, citado en Rocha Sánchez, 2009), en la cual los tipos 
de abordaje realizados son categorizados en cuatro grandes grupos: a- apro-
ximaciones multifactoriales, donde la identidad de género es considerada 
como una autocategorización multifacética que incluye percepciones de sí 
mismo, actitudes y rasgos de personalidad; b- aproximaciones esquemá-
ticas, que conciben al género como el desarrollo de un esquema que posibi-
lita la categorización del sí mismo; c- basadas en la identidad social, donde 
el género se considera como una identidad colectiva y de pertenencia a un 
grupo social; y d- aproximaciones autoconstructivas, que consideran que 
los autoconceptos de ser hombre o mujer difieren en estructura, contenido 
y función.

Por su parte, del Pino Rubio y Verbal Stockmeyer (2019) consideran 
que la identidad de género engloba tres vivencias interrelacionadas: psico-
lógica, social y corporal. La segunda implica que la identidad de género va 
más allá de ser simplemente un sentimiento subjetivo, ya que se desarrolla 
plenamente al interactuar con otras personas.

En la actualidad, como hemos visto, existe una revisión del concepto 
clásico de identidad como una entidad unificada, tal como lo señalan los 
estudios de Woloski et al. (2016). Se tiende a concebirla como una categoría 
más compleja, que se compone y recompone en diferentes momentos, en 
lugar de ser entendida como una entidad estática e inmutable. De manera 
general, las definiciones concuerdan en que el género es un recurso utili-
zado por la sociedad para organizar las diferencias biológicas, basado en 
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construcciones históricas, sociales y culturales que son proporcionadas a los 
miembros de una determinada sociedad. De esta manera, el entorno social 
propone modelos de comportamiento para hombres y mujeres, que influyen 
en todo el proceso de formación de la identidad de género. Además, se reco-
noce la importancia de las influencias del deseo de los padres, los hábitos 
de crianza y el entorno social en la constitución de la identidad de género. 
Es crucial destacar que la asignación de género se produce antes de que se 
pueda establecer la sexuación del cuerpo.

En cuanto a perspectivas teóricas, García Leiva (2005) releva tres enfo-
ques principales que buscan explicar el origen del género: el sociobioló-
gico, el constructivismo social y las corrientes psicodinámicas. Si bien los 
tres concuerdan en que las diferencias de género perduran a lo largo de la 
vida, presentan diferencias en cuanto a la conceptualización del origen de 
dichas diferencias. El enfoque sociobiológico sostiene que las diferencias 
de género tienen una etiología biológica que se desarrolla con el fin de 
servir a las estrategias de los individuos, con fines de reproducción. El cons-
tructivismo social argumenta que los cambios en las diferencias de género 
se deben al entorno socio-cultural en el que se encuentran los individuos, y 
que las particularidades de cada cultura y lenguaje influyen en su construc-
ción, siempre en un contexto temporal y espacial determinado. Finalmente, 
el enfoque psicodinámico se centra en cuestiones de la identidad vinculadas 
a la relación del niño con los integrantes de la pareja parental. 

En las últimas dos décadas, ha habido un aumento considerable en las 
investigaciones que abordan la cuestión de por qué ciertos atributos, como 
el género, adquieren una importancia notable en la categorización que 
realizan los niños. Al integrar estos estudios con investigaciones sobre el 
desarrollo conceptual y del lenguaje, se sugiere que el género emerge como 
una dimensión psicológicamente significativa y relevante de la variación 
humana durante la infancia. Este proceso no se debe necesariamente a un 
mecanismo innato, sino más bien a prácticas sociales que aseguran que los 
niños aprendan a clasificarse a sí mismos y a los demás en las categorías 
binarias de hombre y mujer (Hyde et. al, 2019).
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Problemática de género en el contexto argentino
En octubre de 2006 se aprobó en Argentina la Ley Nº 26.150. La misma 

establece que las y los estudiantes, tanto en establecimientos educativos de 
gestión estatal como privada, tienen derecho a recibir educación sexual. 
Esta ley dio lugar al Programa Nacional de Educación Sexual Integral 
(ESI), con el propósito de definir los objetivos y contenidos de la ense-
ñanza (lineamientos curriculares de ESI), para los niveles inicial, primario 
y secundario. Posteriormente, el Programa Nacional de Desarrollo Infantil 
- Primeros Años (Crosta et al., 2011) profundizó en la temática al consi-
derar al género como una construcción cultural que organiza las caracte-
rísticas propias de ser hombre o mujer. Tanto para uno como para otro, se 
trata de aprendizajes que se sitúan a lo largo del proceso de socialización y 
están respaldados por la creación de representaciones culturales de lo feme-
nino y lo masculino. Estas últimas tienden a transformarse en estereotipos 
que suelen naturalizarse y determinan la asignación de roles a varones y 
mujeres. En este documento se hace una distinción entre los roles y los este-
reotipos de género. Los roles refieren a las prescripciones y regulaciones 
que definen lo que hombres y mujeres deben hacer en la sociedad, pero a 
menudo no tienen en cuenta las configuraciones histórico-culturales que 
los definen. Por otro lado, los estereotipos categorizan y establecen jerar-
quías basadas en una serie de cualidades y valores asociados mayoritaria-
mente a las mujeres, los cuales tienen menor consideración social. Se suele 
asociar lo femenino con el ámbito privado de los afectos, la maternidad y la 
crianza de los hijos, mientras que lo masculino se asocia con la idea de ser 
el proveedor, la valentía y la racionalidad, entre otros aspectos. 

En este documento también se presenta a la identidad de género como 
la forma en que una persona se interpreta a sí misma y a su cuerpo, en rela-
ción con las expectativas sociales en función de su género.

Más adelante, se introduce el concepto de sistema de género, que:
Constituye el conjunto de prácticas, símbolos, estereotipos, creen-
cias, normas y valores sociales, que una sociedad elabora a partir 
de la diferencia sexual y que da un sentido general a las relaciones 
personales. Es a través de los procesos de socialización, que las 
personas van asumiendo la identidad, los valores, las creencias 
y los roles, que la cultura atribuye como propias de varones y 
mujeres. El sistema de género es por tanto una creación humana 
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que «naturaliza» los mandatos sociales. (Lezama y Perret, 2010, 
citado en Crosta et al., 2011, p.18)

Así, el sistema de género se encuentra presente en todas las institu-
ciones de la sociedad, y regula el comportamiento de las personas a través 
de diversos mecanismos de control. Este sistema se expresa de múltiples 
maneras y simbolismos. Dada la complejidad del tema, es importante 
tener en cuenta los cambios en las normativas que se han producido a 
nivel nacional e internacional en los últimos años. Como psicólogos del 
desarrollo, es fundamental que investiguemos cómo los niños y las niñas 
comprenden y se apropian de esta noción de dominio social. 

Investigaciones recabadas sobre la noción de género en 
psicología del desarrollo

Durante nuestra revisión bibliográfica encontramos una amplia 
variedad de trabajos teóricos y empíricos que abordan las representaciones 
sociales de género (Lloyd y Duveen, 2003), las representaciones de auto-
ridad y razonamiento moral según el género, en niños y niñas (Leeman 
y Duveen, 1999), la identidad de género y el juego en las interacciones 
entre niños y niñas con sus padres y madres (Woloski et al., 2016), así 
como el género y la adolescencia (Hoffman et al., 2017; Cortéz Ramírez, 
2011), entre muchos otros. Sin embargo, encontramos que hay pocos estu-
dios en el campo de la psicología del desarrollo que exploren la mirada de 
los niños y las niñas sobre estos temas, y que recuperen su voz. El trabajo 
más cercano a esta perspectiva que pudimos encontrar, fue el de Ortega 
Vargas et al. (2005), que trata sobre la perspectiva de género en niños y 
niñas. Asimismo, Zosuls et al. (2011), realizaron un análisis de los artículos 
publicados durante 30 años en la revista Sex Roles, relativos a investiga-
ciones sobre género y psicología del desarrollo, y mostraron el bajo porcen-
taje de trabajos transversales o longitudinales que indagan el punto de vista 
infantil. A continuación, realizaremos una reseña de estos estudios según 
los temas investigados.

Lloyd y Duveen (2003), desde la perspectiva de las representaciones 
sociales, consideran al género como un sistema semiótico, dependiente de 
las representaciones de los sujetos que integran un grupo social, y que opera 
como un medio de comunicación para ellos, en el que las categorías de 
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femenino y masculino tienen gran peso. Postulan que hay dos formas de 
asignar significación a la identidad social, y, por tanto, al sistema semió-
tico del género: a- las señales, referidas al conocimiento de tipo sensorial y 
motriz, dependiente de otros; b- los signos, vinculados a la internalización 
individual de la identidad social, lo cual implica autonomía del sujeto frente 
a lo social. Nos parece central el reconocimiento que realizan los autores 
de la relación entre lo social y lo individual, al considerar que a partir de 
dicha relación se estructuran procesos cognitivos singulares. Es decir, poner 
de relieve que, frente a las representaciones sociales, el sujeto realiza una 
apropiación, siempre singular, a través de la experiencia. Para sustentar sus 
afirmaciones sobre que determinados elementos, en este caso la vestimenta 
y los nombres, funcionan como signos del género, los autores realizaron 
una investigación empírica, a través del método observacional. Para ello, 
observaron y filmaron a 32 madres de recién nacidos durante sesiones de 
juego de diez minutos, con infantes desconocidos. Seleccionaron cuatro 
bebés de seis meses, a los que vistieron y nominaron como niña –Jane- la 
mitad del tiempo, y como niño –John– la otra mitad. Al manipular el género 
de los bebés con este artilugio, las madres ofrecían juguetes según el género 
correspondiente a tales signos, independientemente del sexo biológico y de 
interés de los niños por los diferentes juguetes. Por ejemplo, al bebé vestido 
de niña le fue otorgado una muñeca, y al de varón, un martillo. 

Leeman y Duveen (1999) investigaron cómo la diferenciación de roles 
y atributos sociales de género, influye en el razonamiento moral de los niños 
y cómo la relación entre fuentes alternativas de autoridad, afecta la forma-
ción de consensos en el razonamiento moral entre pares. Descubrieron 
que los niños que dieron respuestas autónomas individualmente tuvieron 
más éxito al persuadir a sus contrapartes, pero en las parejas donde había 
discrepancia entre la autoridad epistémica y ontológica, la formación de 
consensos fue más conflictiva. Los autores concluyen que tanto la autoridad 
epistémica como la ontológica son importantes para legitimar los juicios 
y ejercer influencia sobre el razonamiento moral infantil, y que los niños 
otorgan diferentes significados al conocimiento según el contexto relacional 
en el que está inserto. 

Woloski et al. (2016), abordan la relación entre el juego y el desarrollo 
desde una perspectiva psicoanalítica y resaltan el papel del juego en la cons-
titución psíquica. Afirman que, al jugar, el niño y su compañero de juegos 
utilizan diferentes recursos afectivos, cognitivos y simbólicos para recorrer 
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espacios y escenarios, ensayar roles sociales y poner a prueba aspectos de 
la vinculación afectiva con el otro. En cuanto a la relación con el género, 
señalan que el juego es una actividad en la que se pueden evidenciar distintas 
rotulaciones del mismo, transmitidas por el contexto social. Los autores 
realizaron dos investigaciones con infantes en Israel (2005) y Buenos Aires 
(2012), con el objetivo de diferenciar temáticas de juego posibles, identi-
ficar la variación de las elecciones de juego, la duración en el tiempo y dilu-
cidar quién propone el juego. Se observaron interacciones de juego entre 
madre y niño/a en diferentes escenarios socioculturales. En líneas gene-
rales, no se evidencian grandes diferencias en cuanto a las temáticas, pero 
sí se observan algunas distinciones puntuales respecto del tipo de juego: 
las niñas recurren más a la utilización de bebés y los niños desempeñan un 
juego más ligado a la competencia y una mayor exposición e intervención 
del cuerpo. Ambas experiencias destacan la importancia de las influencias 
socioculturales en la elección de temas para el juego, y cómo prevalecen los 
estereotipos culturales transmitidos en la socialización primaria.

Hoffman et al. (2017), desde las coordenadas de teorías interseccio-
nales, realizaron un estudio sobre el desarrollo de la identidad de género 
en adolescentes franceses de distintos orígenes étnicos. Investigaron las 
nociones de presión para conformarse al género y tipicidad de género, bajo 
la hipótesis de que las diferencias de etnia influyen tanto en la conformidad 
como en la tipicidad de género. Encontraron que la presión para confor-
marse al género aumentó en los adolescentes norafricanos, mientras que la 
tipicidad de género se redujo en los varones franceses europeos. Los autores 
sugirieron que las diferencias culturales y el desacoplamiento de los valores 
culturales de sus países de origen y los de Francia podrían explicar las dife-
rencias en los resultados entre los dos grupos étnicos. 

Cortez Ramírez (2011) realiza una investigación para comparar las 
representaciones sociales de género en estudiantes secundarios de una 
escuela pública de Colombia. Entiende a la noción de género como una 
construcción social de los modos de ser mujer y hombre, vinculada con las 
representaciones sociales elaboradas en el contexto en donde se construye 
la subjetividad e identidad de los sujetos. A través de la observación partici-
pante a dos grupos (70 varones y 70 mujeres), y un grupo focal (20 varones 
y mujeres) de estudiantes secundarios, se indagaron las ideas sobre iden-
tidad y roles de género. Los resultados mostraron un núcleo de creencias 
tradicionales sobre la feminidad y masculinidad, basadas en las diferencias 
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(aspecto físico, actividades laborales y roles), que no dan cuenta de los 
cambios en las teorizaciones tendientes a la equidad de género.

Ortega Vargas et al. (2005), consideran que las posiciones, las prácticas 
y los roles sociales asignados a hombres y mujeres se reproducen en las 
actividades y funciones que cumplen padres y madres respecto del mundo 
laboral, del hogar y del cuidado de los hijos. Proponen que las concepciones 
de género y los discursos sociales que las legitiman se socializan en la 
familia, puesto que es a través de las interacciones familiares y de sus expe-
riencias donde los niños comienzan a “tomar conciencia del rol de su sexo” 
(p.6). Realizaron un estudio consistente en un cuestionario administrado a 
20 niños y niñas de 10 a 12 años, sobre las posturas infantiles respecto de 
las concepciones y estereotipos sociales de género. En los resultados mues-
tran que las niñas y niños presentan un discurso con matices de igualdad 
de género en algunas actividades, como es el caso del juego y la inclusión 
de niñas en juegos asignados socialmente a varones, pero aún sostienen las 
desigualdades de género en las actividades estipuladas para padres y madres 
respecto del mundo del trabajo y de las actividades del hogar, y muestran 
una correspondencia con las pautas culturales prevalecientes respecto de lo 
esperado y actividades asignadas a los hombres y las mujeres.

Zosuls et al. (2011), clasifican las investigaciones, publicadas durante 
30 años en la revista Sex Roles, en base a tres criterios: el método de inves-
tigación, los grupos de edad estudiados y los temas de investigación. En 
cuanto a los métodos, las encuestas y entrevistas no experimentales son los 
más utilizados, seguidos de los experimentales y observacionales, y pocos 
estudios utilizan diseños longitudinales o transversales. Sobre los grupos de 
edad estudiados, la adolescencia fue el período más indagado, seguido de la 
mediana infancia, mientras que la investigación en bebés y niños pequeños 
fue escasa. En cuanto a los temas de investigación, los estudios se centraron 
en las diferencias de género, la socialización de género, la elección de 
juguetes, los estereotipos, los roles de género y la identidad de género, entre 
otros procesos psicológicos. La categoría más común fue la de diferencias 
de género, seguida de la socialización de género, aunque desde el año 2000 
esta categoría se comenzó a estudiar asociada a las variables de acoso y 
violencia. Otros estudios abordaron la relación entre los procesos cogni-
tivos subyacentes al desarrollo de género y los efectos de los estereotipos en 
las percepciones de los niños, sus juicios sociales y sus expectativas.
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La investigación que proponemos y los interrogantes que 
la guían

A partir de esta revisión bibliográfica, realizamos un estudio empírico 
con entrevistas en profundidad para acceder al punto de vista infantil. Las 
preguntas que orientan la indagación, son: ¿qué representaciones acerca de 
las diferencias de género han elaborado niños y niñas de 10 y 11 años?, ¿Se 
pueden establecer jerarquías de género en sus respuestas?, ¿Qué estereo-
tipos de género se pueden identificar en sus respuestas?, ¿Se pueden encon-
trar también sentidos innovadores respecto al modo en que socialmente se 
organizan los géneros?, ¿Cuáles son las ideas y creencias infantiles acerca 
de lo femenino y lo masculino?, ¿Se pueden reconocer concepciones de 
tipo biologicista que reducen el género a las diferencias sexuales en las 
ideas de los niños y las niñas?, ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento que 
ellos reconocen?, ¿Han tenido clases de ESI en sus escuelas?, ¿cómo las 
valoran?, ¿Conversan con sus compañeros sobre estos temas?

En función de estas interrogantes, nos planteamos como objetivos 
indagar las representaciones de niños y niñas respecto de las diferencias 
de género. Se trata de reconocer y caracterizar en las respuestas de las y 
los entrevistados, tanto la presencia de estereotipos de género, como de 
sentidos innovadores respecto al modo en que socialmente se organizan 
los géneros, bajo la hipótesis general de que ambos aspectos se manifes-
tarán en sus verbalizaciones. Se trata de un estudio exploratorio descriptivo, 
con enfoque cualitativo, basado en un diseño de estudio de casos (EC) con 
muestra intencional. Particularmente, es un EC intrínseco (Stake, 1999), 
puesto que los casos interesan en sí mismos y son los que motivan el estudio. 

La casuística se constituye a partir de una muestra intencional por 
conveniencia de 10 sujetos, 5 autopercibidos como varones y 5 cinco como 
mujeres; sin embargo, la cantidad de casos abordados permanece abierta 
a la posibilidad de incluir otras autopercepciones no conformes a lo que 
convencionalmente se espera de acuerdo al sexo anatómico. Como criterios 
de inclusión, se establecieron: a- sujetos de 10 y 11 años de edad, porque 
presentan mayores posibilidades de verbalizar y justificar sus opiniones que 
en la primera infancia, así como de considerar el punto de vista del otro, 
por haber superado el pensamiento egocéntrico (Piaget, 1986), caracterís-
tico de momentos anteriores en el desarrollo. Asimismo, se trata de sujetos 
que se encuentran en tiempos previos al ejercicio de la sexualidad, aspecto 
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que podría jugar algún papel al elaborar sus respuestas; y b- sujetos de 
nivel sociocultural medio, determinado por el nivel educativo alcanzado de 
madres y padres (terciario o universitario), y encontrarse al menos uno de 
los dos en situación laboral estable. 

La técnica utilizada para la recolección de datos consiste en una entre-
vista en profundidad, al estilo del método clínico crítico piagetiano, que 
indaga el punto de vista infantil, sus argumentos y justificaciones (Castorina 
et al., 1984; Tau y Gómez, 2016). Al final de la entrevista, se le presentan 
al sujeto dos imágenes de personas con vestimenta típica de distintas profe-
siones u oficios. A partir de estas, se realizan preguntas para que identifiquen 
las diferentes ocupaciones e indiquen la posibilidad o no de ser ejercidas por 
cualquier persona, independientemente del género. Las dimensiones sobre 
las que se organiza la entrevista son: autopercepción de sexo de los sujetos; 
reconocimiento de diferencias y jerarquías entre géneros; atribución de 
las diferencias; informaciones recibidas; fuentes de esas informaciones; y 
posibilidades de reflexión con pares y docentes. Las entrevistas, adminis-
tradas de manera individual, son grabadas, desgrabadas y protocolizadas 
para el análisis y categorización de las respuestas. Las primeras fueron 
realizadas de manera presencial; luego, debido a la situación de pandemia 
por Covid-19 y al aislamiento obligatorio, decidimos realizarlas de manera 
virtual, a través de diferentes herramientas de videollamada.

En lo que respecta a las consideraciones éticas y procedimentales, en 
las investigaciones con niños y niñas es central tener en cuenta que los 
destinatarios de la práctica son sujetos que se encuentran en condiciones de 
relativa autonomía o vulnerabilidad expuesta (Sánchez Vazquez y Borzi, 
2014). Es por esa razón que se deben tomar ciertas precauciones éticas, tales 
como informar a los sujetos entrevistados, de manera apropiada a su edad 
y nivel de comprensión, acerca de los objetivos principales de la investiga-
ción. Se busca obtener su consentimiento para participar de forma volun-
taria y se les informa que pueden retirarse de la investigación en cualquier 
momento si así lo desean. Además, se solicita el consentimiento informado 
de la madre o el padre de los sujetos y se garantiza la confidencialidad de 
los datos y la protección de su identidad en cualquier situación de difusión 
de los resultados. 
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Ideas infantiles relevadas sobre las diferencias de género y 
las fuentes de información recibida

En esta sección nos enfocaremos en la caracterización y el análisis de 
los datos recabados, a partir de las dimensiones de la entrevista realizada: 
autopercepción de sexo/género de los sujetos; reconocimiento de diferen-
cias y jerarquías de género presentes en las respuestas de las y los niños, y 
a los comentarios sobre imágenes fotográficas de adultos que desempeñan 
diversas profesiones; atribución causal de las diferencias; tipos y fuentes de 
las informaciones recibidas en relación al tema; y finalmente, posibilidades 
de reflexión con pares y docentes. Presentamos los hallazgos relevados en 
cada una. 

a- Autopercepción de sexo/género de los sujetos

La primera pregunta de la entrevista busca explorar las diferentes 
formas de nominar el género, considerando como categorías de análisis 
“femenino”, “masculino” y “otros”. Se recurre al Documento Nacional de 
Identidad (DNI) del entrevistador, quien lo muestra a la o el entrevistado, y 
realiza preguntas sobre la denominación tal como aparece allí. Su objetivo 
es no sólo explicitar las categorías vigentes en el documento, sino también 
indagar si los niños y las niñas conocen otras formas de autopercepción y 
nominación. La totalidad de los sujetos entrevistados se autoperciben como 
mujer o varón, de acuerdo a su sexo biológico. Seis de ellos respondieron 
que sólo puede decir femenino o masculino en el DNI; más aún, Joa y JP 
afirman que solo conocen los términos femenino y masculino, pero tras ser 
consultados sobre la posibilidad de otra opción, sugieren soluciones crea-
tivas al decir: “No. Salvo que ponga una ‘R’ de robot”; o “A menos que 
haya una ‘P’ para perro, pero no”, respectivamente. Incluso Nic, sostiene 
que no es necesario utilizar lenguaje inclusivo porque, en su opinión, “no 
anuncia nada. Todes, en género, diría… no existe, no hay género todes”. Si 
bien cuatro de ellos reconocen la existencia de otras alternativas de género, 
no logran identificarlas ni saber cómo denominarlas. Por ejemplo, Cam 
afirma: “Ehhh… sí, puede haber, pero no me acuerdo cómo se decía… no 
me acuerdo cómo se decía la otra cosa…”. Cec afirma que se nace con 
la “sexualidad femenina” o “masculina”, y la distingue del género, que 
alude a “como vos te sentís, si sos masculino o femenino. (...) Alguno de 
esos dos... o sea, te podés sentir con los dos también. O ninguno, y sos una 
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persona”. Luc dice “Hay una cosa, pero no me acuerdo cómo es (...) podés 
ser… no tenés género”. Finalmente, Lu dice “Hay algunos que no saben 
bien qué género son. No me acuerdo bien cómo se llama”.

b- Reconocimientos de las diferencias de género

Para esta dimensión, las categorías de análisis fueron los “caracteres 
sexuales”, “vestimenta” y “actividades”. Los datos iniciales muestran que 
algunos de los participantes entrevistados utilizan distintos criterios para 
establecer diferencias entre niños y entre adultos. Sin embargo, en general, 
discriminan rasgos que identifican como “femenino” y “masculino”. La 
mayoría lo hace desde una perspectiva biologicista binaria, sin distinguir 
entre sexo y género, y se basa en los caracteres sexuales secundarios como 
la voz, la presencia o ausencia de vello facial y las diferencias en el cuerpo. 
Algunas características atribuidas a uno de los géneros, como la fuerza en 
los varones, también son tomadas en cuenta. A continuación, se transcriben 
algunas respuestas infantiles que ilustran lo mencionado anteriormente. Al 
preguntarle a Cec cómo distingue “chicos y chicas”, ella responde: “veo 
que las mujeres no tienen tanto pelo en la cara o en la parte del cuerpo, 
y generalmente los hombres sí”. JP, por su parte, dice: “los chicos tienen 
el pelo corto y hablan con una voz más grave”. Lu responde de manera 
más general: “el cuerpo, capaz”, pero cuando el entrevistador le pide que 
circunscriba alguna característica en particular al interrogar “cuando decís 
‘el cuerpo’, ¿a qué te referís?”, su respuesta es: “y, todo más o menos”, sin 
mayores especificaciones.

Otros sujetos señalan que la diferencia atañe a caracteres sexuales 
primarios (“partes íntimas”, “amamantar”, “quedar embarazada”). Luc 
afirma que podía diferenciarlos “por si tiene pechos o no”, mientras que 
Cam considera que “Por ejemplo, si tenés un bebé recién nacido, lo 
amamantás, eso no lo puede hacer un hombre. Parir, también”. 

Algunos refieren que el corte de pelo (largo o corto) y el tipo de ropa 
y accesorios usados son aspectos importantes a la hora de distinguir entre 
los géneros. Lu, por ejemplo, afirma: “Y… los chicos creo que usan panta-
lones más grandes. Y las chicas, un poco más apretados, más chiquitos”, 
mientras que Nic dice “Por ejemplo, una mujer puede estar con falda y un 
corpiño y un hombre con un pantalón largo y una camiseta de fútbol”. 
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En cuanto a la indagación sobre las diferencias entre varones y mujeres 
adultos, pareciera haber cierta incongruencia en las verbalizaciones, ya 
que en sus respuestas establecen una especie de igualdad a nivel general o 
universal sobre los derechos a realizar o participar de una actividad, pero 
no en la indagación de casos particulares. Por ejemplo, al preguntarle a 
Joa si hay tareas exclusivas de hombres o mujeres, responde negativa-
mente, y justifica con la afirmación: “porque tenemos los mismos dere-
chos... porque si no sería injusto”; pero al indagar con mayor profundidad 
si sabe de algún caso en el que haya diferencias, responde “y, capaz que, por 
ejemplo, el hombre se queda más a trabajar o se va a diferentes lugares más 
seguido y la chica como que se tiene que quedar en la casa cuidando”. En 
varios protocolos se registró esta discrepancia entre lo universal (es decir, 
respuestas que afirman que no hay diferencias en cuanto a las tareas que 
realizan y que “todos pueden hacer todo”), y lo particular (respuestas que 
sostienen que hay cosas “de varones” y “de mujeres”, pero sin precisar qué 
cosas en cada caso, e inclusive bajo la afirmación de que no se les ocurría 
o no recordaban).  

En el curso de la entrevista clínica, se incluyó material gráfico con 
imágenes de personas con diversas profesiones u oficios, para explorar 
si aparecen de modo explícito determinados estereotipos de género. Al 
indagar sobre las actividades que realizan las personas de la lámina y las 
preferencias del participante entrevistado respecto a quién convocar para 
cada actividad (p. ej. pintar o arreglar una pared, consultas médicas o judi-
ciales, entre otras), la mayoría de los sujetos consideró que el género no 
resultaba determinante para la posibilidad de realizar distintas actividades 
y que por eso elegirían tanto a uno como a otro. Lu resuelve el dilema de 
llamar a un pintor o una pintora con un criterio pragmático: “Y no sé, al que 
tenga más tiempo”; frente a la misma disyuntiva respecto a profesionales 
de la salud, “Al que esté más recomendado, capaz”. La entrevista realizada 
a Cec presenta una particularidad: si bien ella había afirmado la igualdad 
para todas las preguntas que indagaban reconocimiento de diferencias de 
género, frente a la pregunta por a quién llamaría si necesitara de alguna 
de esas profesiones u oficios, oscila entre llamar a cualquiera y llamar a 
alguien de su mismo género, refiriéndose a la “comodidad” que implica 
compartir con alguien del mismo género. En sus palabras: “A mí depende, 
si yo me siento cómoda me daría igual llamar a cualquiera, o si yo me 
siento cómoda llamar a una mujer, si soy mujer la llamo; si soy hombre y 
me siento más cómoda con una mujer o con un hombre, llamo a uno de los 



176 Concepciones infantiles sobre diferencias de género de niños y niñas de 10 y 11 años: Un estudio de casos
Sonia L. Borzi, Luciano Peralta, Natalia Soloaga Piatti, María Florencia Gómez y Daiana Nieves.  

Vol XII. N° 23. Agosto 2023

dos”, “Eh… yo, a mi depende, me da igual. Si consigo mecánico, voy con 
el mecánico; si consigo mecánica, voy con la mecánica. Pero si yo tuviera 
que escoger a alguno de los dos sería la chica”.

c- Atribución causal de las diferencias

Respecto de la atribución causal, se consideraron como categorías la 
referencia a aspectos “biológicos” y/o “socioculturales”. Así, seis de los 
sujetos entrevistados refieren a los caracteres sexuales secundarios y cuatro 
a los primarios como originantes de las diferencias, tal como ejemplifi-
camos en la dimensión anterior. Asimismo, Cec reconoce que “la sociedad” 
juega un papel importante en el establecimiento de roles de género cuando 
dice: “la sociedad enseña eso desde hace tiempo”; y frente a la pregunta de 
cómo la sociedad enseña eso, responde: “O sea, lo ves, visualmente… En 
las películas, porque salen películas, tiene que ser transmitido por la gente 
importante”.

d- Tipos y fuentes de información recibida respecto de los géneros y 
sus diferencias

Con relación a la información obtenida sobre estas temáticas, se tuvo 
en cuenta como tipo la “sistematicidad” o “no sistematicidad” de la misma; 
y entre las fuentes, la “familia”, la “escuela (ESI)”, los “medios de comuni-
cación” y “otras”. La mayoría de los sujetos refiere haber recibido informa-
ción en la escuela, y solo algunos manifiestan haber conversado sobre estos 
temas en el ámbito familiar o en ambos. La mitad reconoce haber recibido 
o estar por recibir ESI, y la otra mitad afirma que no o que desconocen su 
significado. Cec refiere saber qué es la ESI “Porque ya mis papás me han 
explicado qué es la ESI”. Sin embargo, la forma en que han trabajado esa 
información es heterogénea, y esta amplitud se pone de manifiesto en las 
diversas respuestas infantiles: mientras que varios niños y niñas afirman 
no haber escuchado mencionar a la ESI, otros sujetos tienen un taller 
semanal sobre educación sexual, que además es trabajado por docentes de 
materias diferentes. En este sentido, JP afirma que para las charlas de ESI 
“Va alguien más, la directora y el profesor de educación física”. En una 
línea de trabajo diferente, Nic comenta “Sí, sí nosotros tenemos esas ESI, 
eso tenemos. ESI y, sobre todo, desde que empezamos”, e incluso afirma 
que hace un tiempo que trabaja sobre ello: “Uy, ESI tengo desde los 8 y 9 
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[años]”. Por su parte, Cec agrega: “Generalmente tenemos charlas entre 
todos, o por ahí estamos empezando una unidad nueva de un libro nuevo 
que trata sobre eso: el trabajo de los hombres, de las mujeres, mecánica, 
todas esas cosas y ahí surge ese tema”. Cuando a Cam le preguntan si 
tiene ESI en la escuela, responde “¡Muchas veces! De hecho, el proyecto 
del que te hablé, está en mi computadora en los archivos, justamente habla 
de eso, de la ESI”, “ESI tengo con la maestra normal de la escuela, no 
con alguna maestra específica de ESI. La maestra que tenemos, que enseña 
todo, enseña ESI. No mucho, porque no es la materia principal, pero sí”. Al 
indagar desde cuándo, responde “Desde primer grado hasta este. Todavía 
en 6to no tuvimos, pero seguramente vamos a tener. Hasta ahora, de 1ero 
a 5to grado”.

e- Posibilidades de reflexión con pares y docentes

Finalmente, en esta dimensión se tomaron como categorías de análisis 
la “posibilidad de conversar con otros” sobre estos temas y la “falta de la 
misma”. Para quienes sí lo hicieron, se tuvo en cuenta si las charlas fueron 
con pares, con familiares o con docentes. Las respuestas se repartieron por 
mitades: cinco manifestaron la posibilidad de charlar sobre estos temas en 
la escuela con docentes y compañeros, o con amigos y familiares fuera 
de la escuela; y cinco afirmaron no conversar sobre estos temas con sus 
compañeros, más allá de que se haya tratado el tema en el seno del aula de 
clases. Así, Cam afirma: “en el recreo a veces me pongo a charlar… sobre 
eso, las movilizaciones que habían hecho las mujeres y esas cosas, los dere-
chos que ellas deberían tener, pero no tienen”; mientras que JP, frente a 
la pregunta de si conversan estos temas con compañeros o si le gustaría 
hacerlo, responde de manera negativa.

Conclusiones
Como se puede apreciar, en este relevamiento de temas y tipos de 

investigaciones realizadas sobre las diferencias de género en sus múltiples 
dimensiones, son escasos los trabajos que se enfocan en el desarrollo de 
la comprensión de esta noción a través de estudios longitudinales o trans-
versales. La multiplicidad de investigaciones ha puesto de manifiesto que 
varios aspectos no han sido suficientemente estudiados. Por un lado, la 
proliferación bibliográfica sobre el género, como área de conocimiento 
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específico, no ha sido acompañada por suficientes investigaciones de campo 
con metodología cualitativa, lo cual constituyó un problema a la hora de 
establecer antecedentes específicos para nuestra investigación, o para otras 
posibles con este enfoque. A su vez, en la mayoría de los estudios que sí 
aportan material empírico, no se recupera el punto de vista infantil sobre 
las nociones indagadas, en tanto se realizan inferencias sobre relaciones 
causales basadas en índices de correlación, que aportan escasa información 
sobre cómo las niñas y los niños piensan las nociones objeto de estudio.

En relación con la hipótesis planteada, los datos respaldan la idea de 
que las concepciones infantiles sobre el género revelan tanto estereotipos 
como ideas originales de los propios niños sobre el tema. Esto se evidencia 
en lo novedoso de las respuestas que dan los sujetos cuando se les solicita 
que justifiquen su punto de vista.

Respecto de las diferencias de género, las respuestas mostraron, en 
general, concepciones más ligadas a una perspectiva biologicista binaria, 
sin distinción entre sexo y género, basada en caracteres sexuales prima-
rios y secundarios. Solo en uno de los casos se establece una diferencia 
entre ambos, al definir a cada uno y señalar el papel de la sociedad en la 
diferenciación. Asimismo, la totalidad de las y los entrevistadas/os hicieron 
alusión al derecho a la igualdad de género en cuanto a las ocupaciones y 
actividades de la vida cotidiana. Esta interpretación sugiere una respuesta 
original ante la contradicción que surge al considerar que “todos pueden 
hacer todo”, mientras que se observa la persistencia de estereotipos de 
género en situaciones concretas de la vida cotidiana. Algunos de estos este-
reotipos incluyen la noción de que lo femenino se limita al ámbito familiar 
o privado, que existen actividades específicas para cada género, y que la 
vestimenta es un factor distintivo del género.

Los niños y las niñas identifican diversas fuentes de conocimiento, 
tales como las clases de ESI en el entorno escolar, las conversaciones con 
adultos durante sus experiencias diarias, los intercambios con sus compa-
ñeros, y otras fuentes como la televisión. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos, no expresan explícitamente las valoraciones que hacen sobre estas 
fuentes de conocimiento. La variabilidad en la manera en que se abordan 
los contenidos de la ESI en el aula nos lleva a considerar que, en algunos 
casos, se integra y se concibe de manera transversal, en línea con las norma-
tivas que rigen en nuestro país. Sin embargo, en otras ocasiones, la infor-
mación se aborda de forma esporádica e incluso, por personas externas a 
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la institución. Un ejemplo de esta variabilidad es un niño que menciona 
recibir clases semanales de ESI impartidas por una maestra distinta a la 
habitual (responsable del curso). En este caso, se podría inferir que existe 
cierta sistematicidad en cuanto a la periodicidad, pero no se cumple con 
la transversalidad de la perspectiva. En otro escenario, la responsabilidad 
de abordar la información recae en la psicopedagoga de la institución, en 
forma de talleres. Sin embargo, no se puede concluir que no exista un trabajo 
conjunto e integrado entre los docentes en las propuestas de enseñanza. Es 
posible que haya intercambios sobre el tema dentro de las instituciones que 
no sean observables para los niños y niñas entrevistados, lo cual podría 
explicar la diversidad de enfoques. En resumen, la forma en que se abordan 
los contenidos de la ESI en el aula varía considerablemente, lo que sugiere 
la existencia de diferentes enfoques y prácticas dentro de las instituciones 
educativas en relación con este tema.  

En base a lo señalado y a la importancia del tema en el contexto actual, 
creemos que esta investigación puede brindar una mirada desde la psico-
logía del desarrollo, sobre las concepciones infantiles y ofrecer, además, 
insumos valiosos para la elaboración de propuestas de enseñanza de la ESI 
en el ámbito escolar.
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Resumen

El tema de la Educación Inclusiva ha sido objeto de estudio durante 
muchos años y en diferentes contextos escolares, no habiéndose encontrado 
resultados válidos de prácticas coherentes con los principios y políticas de 
una verdadera inclusión. Se realizó un análisis de la producción científica 
sobre la educación inclusiva y atención a la diversidad, con el objetivo de 
encontrar información sobre la atención a la diversidad en el ámbito educativo 
universitario. Se realizó una revisión bibliométrica de 20 documentos de 379 
de la Base de Datos Scopus, obteniendo como resultados que, en algunos 
países, especialmente España y Ecuador, se han realizado programas para 
atención de la diversidad en el nivel de educación superior, enfocándose 
especialmente a las personas con discapacidad. También se encontró que la 
actitud de los docentes hacia la diversidad es pieza clave para una verdadera 
inclusión educativa en todos los niveles, por lo que se concluye que aún 
existen barreras que impiden una adecuada atención a la diversidad y que, 
aunque se han realizado esfuerzos, en el nivel universitario, todavía existe 
una brecha respecto a la inclusión, así como también valorar la importancia 
de la actitud validadora de los docentes ante la diversidad.
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Abstract

The topic of Inclusive Education has been the object of study for many years 
and in different school contexts, not having found valid results of practices 
consistent with the principles and policies of true inclusion. An analysis of 
the scientific production on inclusive education and attention to diversity 
was carried out, with the aim of finding information on attention to diversity 
in the university educational field. A bibliometric review of 20 documents 
out of 379 from the Scopus Database was carried out, obtaining as results 
that in some countries, especially Spain and Ecuador, programs have been 
carried out to attend to diversity at the higher education level, focusing 
especially on people with disabilities. It was also found that the attitude of 
teachers towards diversity is a key element for a true educational inclusion 
at all levels, therefore, it is concluded that there are still barriers that prevent 
adequate attention to diversity and that, although efforts have been made, at 
the university level there is still a gap regarding inclusion, as well as valuing 
the importance of the validating attitude of teachers facing diversity.

Keywords: inclusion, diversity,  inclusive education, university

Introducción
En todos los ámbitos de la vida se observa la diversidad, la cual forma 

parte de la riqueza ambiental y hace referencia a las diferencias existentes 
entre personas, animales, cosas, opiniones, entre otras.  Las personas a su 
vez son diversas entre sí, según su cultura, lengua, estatus social, ideología, 
etnia, y otras. Estas diferencias se hacen más evidentes en los contextos 
sociales, entre ellos la escuela, lo que implica la valoración de las mismas.

La educación inclusiva es un tema de relevancia para la atención a la 
diversidad y la disminución de la exclusión educativa, por lo que se han 
realizado estudios sobre el tema, haciendo énfasis en la formación docente, 
la cual siempre será relevante en todo proceso educativo. Carballo et al. 
(2021), realizaron un análisis de cómo los docentes de educación superior 
conciben la discapacidad, a partir de un proceso de formación en el tema 
de inclusión y discapacidad. Los resultados mostraron que la formación 
docente fue muy interesante en cuanto a los conocimientos de los parti-
cipantes sobre discapacidad, apoyos y barreras encontradas por los estu-
diantes, los recursos con los que cuenta la universidad y los enfoques 
educativos (Carballo et al., 2021).

En la práctica, muchos docentes universitarios se han enfrentado a los 
retos de la atención ante diferencias muy marcadas, como los estudiantes 
con discapacidad física, visual, auditiva o síndrome de Asperger, entre 
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otros, y algunos de ellos se frustran ante la dificultad que implica realizar 
una planificación oportuna con adecuaciones curriculares pertinentes, que 
den respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, por lo que se 
podría intuir la necesidad de una preparación docente que permita desarro-
llar las competencias necesarias para estos casos.  

En algunas universidades de El Salvador, se han realizado propuestas 
sobre educación inclusiva, enfocadas específicamente a la atención de 
personas con discapacidad, sin embargo, la atención a la diversidad implica 
un campo más amplio, que incluso, muchas veces es poco perceptible por 
los docentes, por lo que no se brinda atención de acuerdo a las necesidades 
individuales de los estudiantes y, por tanto, se espera con este estudio, 
encontrar información sobre la atención a la diversidad específicamente en 
el ámbito de la educación superior.

Revisión de la literatura
En la actualidad, los sistemas educativos están tomando en cuenta la 

educación inclusiva para fomentar la igualdad y la unidad, implementándola 
en los diferentes niveles educativos, incluyendo la universidad. Llorent et 
al. (2020), realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar la percepción 
de los profesores universitarios sobre la educación inclusiva, analizando las 
variables sociolaborales relacionadas. En el estudio utilizaron el método de 
la encuesta, habiendo participado 1,252 profesores de 49 universidades de 
España. Se mostró como resultado, el nivel diferente de educación inclusiva 
que tienen los profesores, como el género, la edad, la formación, la expe-
riencia previa, experiencia en investigación sobre diversidad, el tamaño de 
la universidad; concluyendo que se debe recomendar la formación continua 
en educación inclusiva en la educación superior (Llorent et al., 2020).

La educación inclusiva es un tema de relevancia para la atención a la 
diversidad y la disminución de la exclusión educativa, por lo que se han 
realizado estudios sobre el tema, haciendo énfasis en la formación docente, 
la cual siempre será relevante en todo proceso educativo. Carballo et al. 
(2021), realizaron un análisis de cómo los docentes de educación supe-
rior conciben la discapacidad, a partir de un proceso de formación en el 
tema de inclusión y discapacidad. El estudio fue cualitativo, a través de 
entrevistas, cuestionarios y observación. Los resultados mostraron que la 
formación docente fue muy interesante en cuanto a los conocimientos de 
los participantes sobre discapacidad, apoyos y barreras encontradas por 
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los estudiantes, los recursos con los que cuenta la universidad y los enfo-
ques educativos. En conclusión, y tomando en cuenta estudios anteriores, 
se logró mostrar la importancia y los beneficios de la formación para los 
miembros de la facultad (Carballo et al., 2021).

Asimismo, Leijen et al. (2021), realizaron un análisis de dos discursos 
opuestos sobre educación inclusiva: la inclusión para algunos, enfocado a 
la atención a niños con necesidades educativas especiales y la inclusión 
para todos, con el objetivo de considerar las diferentes formas de entender 
la educación inclusiva, que forman parte de los debates públicos y profe-
sionales en la actualidad, así como las políticas y prácticas; cuya idea es la 
de que todos los niños deben tener la oportunidad de aprender juntos, inde-
pendientemente de sus diversas necesidades. Como resultado, se muestra la 
posibilidad de establecer un puente entre las dos ideas (Leijen et al., 2021).

Por otra parte, Kozleski, (2020), exploró lo que se puede hacer para 
transformar las escuelas, con un rediseño que permita que todos los niños 
prosperen a través de sus experiencias de aprendizaje. Para ello, se planteó 
que se necesitan realizar cuatro interrupciones: Primero, la evaluación 
de los niños para hacer una política educativa, segundo, la necesidad que 
tienen los maestros de las herramientas para la inclusión, tercero, el apoyo 
que necesitan los maestros y cuarto, los cambios en las creencias que se 
requiere para lograr la inclusión (Kozleski, 2020). 

Otros autores han tomado en cuenta la diversidad, tanto cultural como 
lingüística, de los estudiantes en edad escolar, por lo que se consideró las 
necesidades de los estudiantes con diversas necesidades especiales como 
desafíos en el aprendizaje y comportamiento, estudiantes de inglés con 
educación formal limitada o interrumpida, el apoyo a los estudiantes con 
problemas de conducta, valorando algunas lecciones aprendidas de los 
esfuerzos del pasado, presentando prácticas que son aplicables a estudiantes 
con necesidades especiales, con lo cual se logró el apoyo al desarrollo de 
una educación inclusiva efectiva (Evans et al., 2021).

Tomando en cuenta que muchas familias están optando por inscribir 
a sus hijos en escuelas con programas inclusivos, Stevens y Wurf (2020), 
investigaron la percepción y actitudes hacia la inclusión de 44 padres 
australianos, 8 de ellos con hijos con discapacidad y 36 cuyos hijos tenían 
un desarrollo normal. En dicha investigación se utilizó un cuestionario para 
la recopilación de datos y se encontró que todos los padres estuvieron de 
acuerdo en el beneficio de la educación inclusiva para sus hijos, de igual 
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manera el reconocimiento por parte de los padres de niños con discapa-
cidad, del derecho que sus hijos tienen a la educación inclusiva. Asimismo, 
el sentimiento de la mayoría de los padres, sobre la falta de preparación de 
los docentes para enfrentar la atención de estudiantes con discapacidad en 
aulas inclusivas. Se concluyó que los padres valoran la buena coordinación 
de los procesos educativos, en cuanto a coherencia y la individualización 
de los programas, sin embargo, perciben que la asignación de recursos no 
está dirigida correctamente o de forma transparente (Stevens y Wurf, 2020).

De Beco (2018), por su parte, realizó un estudio cuyo propósito fue 
evaluar el ideal de la educación inclusiva, así como resolver los desafíos 
relacionados, investigando el por qué hay tanta oposición a la implemen-
tación del derecho a la educación inclusiva, a pesar de la proclamación 
de dicho derecho en la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), a través de un enfoque interdisciplinario que 
permitió analizar el significado de la educación inclusiva.  Finalmente, se 
afirmó la posibilidad de darle cumplimiento al ideal de la educación inclu-
siva, siempre y cuando se incorporen elementos que ayuden a superar las 
barreras y los obstáculos que impiden su implementación (De Beco, 2018). 

Por su parte, Whitburn y Corcoran (2020), mencionan en su estudio 
que los sistemas educativos de todo el mundo han reconocido la impor-
tancia de apoyar a los estudiantes con discapacidades, permitiéndoles las 
condiciones necesarias para mantener la matrícula escolar; para lo cual 
es necesario que los educadores tengan frecuentemente la oportunidad de 
formarse en concienciación, siendo el objetivo, cambiar la forma en que 
se entiende y se relaciona con las personas con discapacidad. El trabajo de 
sensibilización se logra a través de intervenciones psicológicas dirigidas 
a los pensamientos, sentimientos y comportamientos del ser humano, sin 
embargo, existe un lamento inevitable que suele caer sobre los investiga-
dores y profesionales, al no alcanzar el ideal de la inclusión por medio de 
la promoción de los derechos humanos, el apoyo individualizado y las acti-
tudes positivas. A través de este estudio, se busca cuestionar la validez de 
las formas actuales de orientación para la formación de la conciencia a favor 
de afrontar la diversidad de manera diferente (Whitburn y Corcoran, 2021).

Para logar que los apoyos educativos sean exitosos, se requiere de 
una respuesta a la diversidad que sea común para todo el centro educativo.  
Rubio et al. (2021), realizaron un estudio con el propósito de analizar cómo 
se desarrolla el apoyo educativo desde el marco de acción de la educa-
ción inclusiva, en una comarca de la Región de Murcia, a través de una 
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investigación descriptiva, no experimental y de corte mixto, con la utiliza-
ción de un cuestionario en el que participaron 23 docentes de apoyo. Con 
los resultados se pudo evidenciar la desvinculación existente en las tareas 
del profesorado de apoyo con el docente del aula ordinaria, y una falta de 
coordinación y trabajo conjunto entre ambos. Se concluyó que la transfor-
mación de las barreras que impiden el establecimiento de los sistemas de 
apoyo inclusivo en facilitadores de la inclusión, son determinadas por un 
currículo más flexible, la formación docente y la implementación de roles 
más colaborativos entre docentes (Rubio et al., 2021).

Un equipo multidisciplinario formado por diversos profesionales 
idóneos y competentes, asegura la eficiencia del funcionamiento de un 
entorno inclusivo. Tohochynskyi et al. (2021), realizaron un experimento 
pedagógico que tuvo como objetivo obtener datos empíricos sobre los 
niveles de formación profesional de los bachilleres, durante el cual, se 
obtuvo resultados que demuestran que los métodos y materiales didácticos 
desarrollados y probados por los autores, permiten orientar los procesos 
educativos para la formación de futuros profesionales psicopedagógicos 
diversificados, con la capacidad de trabajar en entornos educativos inclu-
sivos (Tohochynskyi et al., 2021).

En el nivel universitario aún no se aplica un modelo pertinente de 
inclusión que permita garantizar, en todos los estudiantes, los aprendizajes, 
habilidades y competencias que necesitan. Con el objetivo de intentarlo, se 
propuso el Modelo Social de Educación Inclusiva, el cual se aplicó en la 
Universidad Nacional de Loja, en Ecuador, lo que evidenció que el índice 
de efectividad de la educación inclusiva es de 72,8%, concluyendo en la 
importancia de la educación inclusiva (Valdivieso et al., 2021).

La formación inicial de los docentes es clave para el proceso de inclu-
sión, ya que en estudios recientes se ha observado que los docentes de educa-
ción primaria, no se sienten preparados para la atención educativa, tomando 
en cuenta la diversidad de los estudiantes; por lo que Sánchez-Serrano et al. 
(2020), realizaron un estudio con el objetivo de conocer el tipo de formación 
inclusiva que se imparte en las universidades a los futuros profesores, a través 
de la revisión de los planes de estudio actuales en 39 universidades públicas 
españolas, y como resultado se encontraron diferencias en las universidades, 
tanto en el número de asignaturas obligatorias como en el enfoque formativo, 
haciendo recomendaciones para garantizar el manejo adecuado de la asigna-
tura en los programas académicos (Sánchez-Serrano et al., 2020).
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Uno de los modelos que es muy idóneo para crear entornos educativos 
inclusivos es el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL por su nombre 
en inglés); sin embargo, hay un modelo más reciente que incluye tanto la 
filosofía de los profesores como la práctica de la enseñanza, el cual nunca ha 
sido probado, por lo que Griful-Freixenet et al. (2021), realizaron un estudio 
con el objetivo de validar el modelo como un todo entre los profesores en 
formación. Entre los resultados se muestran los tres constructos filosóficos 
del diseño que predicen el desempeño de los futuros profesores en sus prác-
ticas asociadas a UDL, los cuales son: la mentalidad de crecimiento sobre el 
aprendizaje, la autoeficacia para implementar la inclusión y la autorregula-
ción y motivación en la enseñanza (Griful-Freixenet et al., 2021).

Por otra parte, La Macchia (2020), en su estudio detalla los conceptos 
y prácticas de una biblioteca académica, la cual es un centro de recursos e 
información, un punto de contacto para defender la diversidad, la equidad, 
la inclusión y la mediación de conflictos de los estudiantes. El propósito del 
estudio es que el bibliotecario reflexione sobre la nueva normalidad como 
causa de la pandemia COVID-19, con la mayor participación de profesores 
y estudiantes, haciendo uso de los recursos digitales y una mayor conciencia 
hacia la inclusión. El estudio sugiere que un bibliotecario con capacitación 
como mediador y entrenador de conflictos, puede ofrecer mayor apoyo para 
promover la inclusividad (La Macchia, 2020).

La atención a la diversidad en educación superior garantiza el cumpli-
mento de los derechos de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con 
necesidades educativas especiales y, gracias a la formación en atención a la 
diversidad, se puede lograr la inclusión de todos los estudiantes. González-
Castellano et al. (2021), realizaron un estudio con el objetivo de determinar 
si la existencia de barreras que surgen en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje está determinada por factores como el género, la formación y la actitud 
docente, para lo que se utilizó la recogida de datos con una encuesta vali-
dada, como método de investigación, con la participación de 580 profesores 
de 8 universidades de Andalucía, obteniendo como resultados que los profe-
sores universitarios generalmente acuerdan realizar acciones inclusivas en 
su proceso de enseñanza aprendizaje, por lo que los autores concluyen una 
serie de percepciones que pueden ayudar a otros profesores universitarios 
a que sus prácticas docentes sean más inclusivas (González-Castellano et 
al., 2021).
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Metodología
Se realizó una revisión bibliométrica de 20 documentos de una base de 

datos de 379 documentos de Scopus y Biblioshiny, haciendo un análisis y 
un breve resumen de los documentos que tuvieran relación con el tema de 
atención a la diversidad en el ámbito educativo universitario, con palabras 
clave como: inclusión, diversidad, educación inclusiva, universitario. Se 
consultaron datos sobre la producción anual de artículos, la cantidad de artí-
culos publicados, la cantidad de citaciones y las palabras claves de mayor 
frecuencia.

Resultados y discusión

Figura 1
Producción anual de artículos publicados sobre educación inclusiva y 
atención a la diversidad en el período de 1993-2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 



LIMINALES. Escritos sobre psicología y sociedad / Universidad Central de Chile
ISSN 0719-1758 ed. impresa. ISSN 0719-7748 ed. en línea. pp. 183-198

191

Se puede observar que ha habido una creciente muy evidente desde el 
año 1993, luego que varios países incorporaran en su legislación, programas 
sobre educación inclusiva. A partir del año 2010, el interés por parte de la 
comunidad académica fue aún mayor, teniendo un declive en los dos años 
siguientes, 2011 y 2012; pero en el año 2013, nuevamente cobró interés 
hasta llegar al año 2021 con un total de 52 artículos. 

Figura 2
R con mayor número de artículos publicados sobre educación inclusiva y 
atención a la diversidad entre 1993 y 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

En la figura 2 se destacan las 10 revistas líderes en el tema de Educación 
Inclusiva y atención a la diversidad. Entre las 10 revistas líderes en el tema, 
destacan las siguientes: International Journal Of Inclusive Education con 
un total de 42 artículos publicados; seguido de European Journal Of Special 
Needs Education (14); Journal Of Research In Special Educational Needs 
(10); Disability And Society (9); Acm International Conference Proceeding 
Series (7). 
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Tabla 1
Top de los 10 países con mayor número de citaciones

No. Country Total Citations Average Article 
Citations

1. AUSTRALIA 639 18.79

2. UNITED KINGDOM 392 16.33

3. HONG KONG 353 50.43

4. USA 344 14.33

5. SOUTH AFRICA 185 14.23

6. NETHERLANDS 140 35.00

7. SWEDEN 106 35.33

8. CANADA 104 14.86

9. SPAIN 82 5.47

10. NORWAY 58 8.29

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus.

Por otro lado, se identificaron los países con mayor número de citas, de 
un total de 54 países examinados. Cabe destacar que los esfuerzos de inves-
tigación en educación inclusiva y atención a la diversidad se concentran 
principalmente en países de Europa, Asia y Oceanía, seguidos por el conti-
nente americano. El análisis se centró en los 10 países con mayor número 
de citas sobre el tema, destacando que en Australia se encuentran 639 cita-
ciones, con un promedio de citas de artículos del 18.79%. En comparación, 
en el Reino Unido encontramos un total de 392 citas, con un porcentaje 
de 16.33%, en Hong Kong 353 citas y con un promedio de citaciones del 
50.43%. 
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Figura 3
Palabras clave de mayor frecuencia.

Fuente: Elaboración propia a partir de Scopus. 

La figura 3 muestra la relevancia de tres conceptos: humano, educa-
ción y educación inclusiva. Los cuadros de mayor tamaño representan la 
frecuencia de palabras clave en los resúmenes. Significa que los conceptos 
de humano, educación y educación inclusiva están fuertemente relacio-
nados a los temas de educación inclusiva y atención a la diversidad.
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Tabla 2 
Definición de Toma de decisiones

Autor y Año Resultados

Carballo, R., Morgado, 
B. y Cortés-Vega, M. D. 
(2021).

La formación docente fue muy interesante en 
cuanto a los conocimientos de los participantes 
sobre discapacidad, apoyos y barreras encontradas 
por los estudiantes, los recursos con los que cuenta 
la universidad y los enfoques educativos.

De Beco, G. (2018). Darle cumplimiento al ideal de la educación 
inclusiva, siempre y cuando se incorporen 
elementos que ayuden a superar las barreras y los 
obstáculos que impiden su implementación.

Evans, W., Gable, R. A. 
y Habib, A. (2021)

Prácticas aplicables a estudiantes con necesidades 
especiales, con lo cual se logró el apoyo al 
desarrollo de una educación inclusiva efectiva.

González-Castellano, 
N., Colmenero-Ruiz, 
M. J. y Cordón-Pozo, E. 
(2021

Los profesores universitarios generalmente 
acuerdan realizar acciones inclusivas en su proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Griful-Freixenet, 
J., Struyven, K. y 
Vantieghem, W. (2021)

Se muestran los tres constructos filosóficos del 
diseño que predicen el desempeño de los futuros 
profesores en sus prácticas asociadas a UDL.

Kozleski, E. B. (2020, 
August)

Se necesita realizar cuatro interrupciones: Primero, 
la evaluación de los niños para hacer una política 
educativa, segundo, la necesidad que tienen los 
maestros de las herramientas para la inclusión, 
tercero, el apoyo que necesitan los maestros y 
cuarto, los cambios en las creencias que se requiere 
para lograr la inclusión.

La Macchia, K. (2020). Un bibliotecario con capacitación como mediador y 
entrenador de conflictos puede ofrecer mayor apoyo 
para promover la inclusividad.
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Autor y Año Resultados

Leijen, Ä., Arcidiacono, 
F. y Baucal, A. (2021)

Se muestra la posibilidad de establecer un puente 
entre las dos ideas: la inclusión para algunos, 
enfocado a la atención a niños con necesidades 
educativas especiales y la inclusión para todos.

Llorent, V. J., Zych, 
I. y Varo-Millán, J. C. 
(2020)

El nivel diferente de educación inclusiva que 
tienen los profesores, como el género, la edad, la 
formación, la experiencia previa, experiencia en 
investigación sobre diversidad, el tamaño de la 
universidad.

Rubio, J. A., Sánchez, 
P. A. y García, S. A. 
(2021)

La desvinculación existente en las tareas del 
profesorado de apoyo con el docente del aula 
ordinaria y una falta de coordinación y trabajo 
conjunto entre ambos.

Stevens, L. y Wurf, G. 
(2020).

Todos los padres estuvieron de acuerdo en el 
beneficio de la educación inclusiva para sus hijos, 
de igual manera el reconocimiento por parte de los 
padres de niños con discapacidad.

Tohochynskyi, O., 
Yermak, S., Popryzhna, 
A., Tvrdon, M. y 
Oleksiuk, N. (2021)

Los métodos y materiales didácticos desarrollados 
y probados por los autores permiten orientar los 
procesos educativos para la formación de futuros 
profesionales psicopedagógicos diversificados, con 
la capacidad de trabajar en entornos educativos 
inclusivos.

Valdivieso, K. D., 
Paspuel, D. A. V., Ruiz, 
J. S. y Berrú, C. B. C. 
(2021)

El índice de efectividad de la educación inclusiva es 
de 72,8%.

Whitburn, B. y 
Corcoran, T. (2021)

Existe un lamento inevitable que suele caer sobre 
los investigadores y profesionales al no alcanzar el 
ideal de la inclusión por medio de la promoción de 
los derechos humanos, el apoyo individualizado y 
las actitudes positivas.

Fuente: Elaboración a partir de los autores citados.
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La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en los diferentes estudios 
o artículos publicados, en referencia a la educación inclusiva, en lo cual se 
puede evidenciar la importancia que se le brinda a la formación docente, así 
como las actitudes de los mismos.

Pese a que varios países han incorporado programas sobre educación 
inclusiva en su legislación, y además han realizado esfuerzos de investi-
gaciones sobre educación inclusiva y atención a la diversidad, aún existen 
barreras que no permiten una atención adecuada y pertinente, especialmente 
en el nivel de educación superior. De igual manera, se logra evidenciar la 
importancia que se le otorga a la formación docente y las actitudes de los 
mismos, principalmente la actitud validadora de los docentes hacia los estu-
diantes en el ámbito universitario.
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Envíos e instrucciones para autores

Normas de presentación de artículos

Para que un artículo sea publicado deberá cumplir con los siguientes 
requisitos de presentación:

1. Abordar alguna temática vinculada a la política de la revista.

2. Los artículos deben ser inéditos y originales (no deben haberse 
presentado a evaluación ni estar en proceso de publicación en otro 
medio).

3. Los trabajos deberán ser enviados en documento en formato Word, 
utilizando el sistema de gestión en línea de la revista.

4. Las imágenes deben ser enviadas en formato jpg, bmp o png.

5. Todas las ilustraciones, figuras y tablas deben indicarse en los lugares 
donde figurarán en el texto y ser anexadas en archivos aparte, en este 
mismo envío.

6. Los manuscritos deberán ser presentado en hoja en tamaño carta (letter 
8 ½ x 11”), con interlineado 1.15, fuente tamaño 12 Times New Roman, 
con sus páginas numeradas. Cada párrafo debe ir separado por un 
espacio.

7. La extensión mínima de los artículos es de 4.000 palabras y la máxima 
es de 10.000 palabras, incluyendo imágenes, gráficos, figuras, citas y 
bibliografía.

8. Se reciben artículos en español, portugués o inglés de las siguientes 
características:

a. Artículo de investigación científica o tecnológica.

Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales 
de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.
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b. Artículo de reflexión.

Documento que presenta resultados derivados de una investigación 
terminada, desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del 
autor o autora, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

c. Artículo de revisión.

Documento una investigación terminada donde se analizan, sistematizan 
e integran los resultados de otras investigaciones, publicadas o no sobre 
temas de la psicología con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

d. Reporte de caso o intervención.

Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una 
situación particular con el de dar a conocer las experiencias técnicas y 
metodológicas consideradas en un caso específico. Incluye una revisión 
sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos. 

9. Todo artículo debe incluir en español y en inglés: un título, un resumen 
entre 150 y 250 palabras y las palabras clave que identifican el área del 
artículo, sea esta disciplinar o interdisciplinar.

10. Todos los trabajos deben ser presentados con el orden siguiente: nombre 
del artículo en castellano e inglés (en negrita, centrado), nombre de 
autor (centrado), resumen y palabras clave, abstract y key words. En la 
primera nota al pie se deben agregar los grados y títulos obtenidos por el 
autor, su filiación institucional, y se debe indicar un correo electrónico 
y postal de contacto (incluyendo código postal). Luego se debe incluir 
el texto del manuscrito, el que debe finalizar con una lista alfabética de 
las referencias bibliográficas.

11. En relación con los diferentes elementos del formato del artículo (estilo 
general, forma de citar en el texto, formato de las referencias, formato 
de las tablas, etc.), se seguirán las normas de estilo de la American 
Psychological Association (APA); estas normas pueden consultarse en 
el Publication manual of the American Psychological Association (7ª ed., 
2019), o bien en la siguiente dirección URL: http://www.apastyle.org.

http://www.apastyle.org
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12. Las RESEÑAS DE LIBROS deberán tratar sobre una publicación 
editada en los últimos dos años. El texto enviado no debe superar las 
1.500 palabras. Debe mencionar al autor, año de publicación y editorial 
del texto y centrarse en su aporte al campo en el cual se inserta.

13. Las opiniones expresadas en los trabajos son responsabilidad exclusiva 
de los autores. No obstante, las actividades descritas en los trabajos 
publicados se ajustarán a los criterios generalmente aceptados en 
el campo de la ética de la investigación, tal como omitir nombres o 
iniciales de personas sujetas a estudios clínicos o sociales.

Revisión y aceptación de artículos

Los artículos recibidos serán sometidos a una valoración preliminar por 
parte del Comité Editorial, que se reserva el derecho de determinar si se 
ajustan a las líneas de interés de la Revista Liminales, Escritos de Psicología 
y Sociedad y si cumplen con los requisitos indispensables de un artículo 
científico, así como con todos y cada uno de los requerimientos estable-
cidos en las normas de publicación.

Proceso de evaluación por pares

Luego de esta evaluación, el texto ingresa al proceso editorial propiamente 
tal, partiendo por la selección de dos pares revisores/as con experiencia en 
su contenido. Estos pares son externos a la institución responsable de la 
publicación. El proceso de evaluación empleado es el sistema de doble par 
ciego.

Quienes actúan como revisores(as) externos(as) dictaminarán, en un 
plazo no mayor a un mes, si el artículo es:

1. Aprobado para publicar sin cambios

2. Condicionado a los cambios propuestos por los pares evaluadores

3. Rechazado

• En el caso de que el artículo obtenga dos dictámenes positivos, 
podrá ser publicado de acuerdo con los tiempos de edición de la 
revista.
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• Si los dictámenes están condicionados a cambios, el/la autor/a 
deberá atender puntualmente a las observaciones sugeridas. Para 
ello deberá reenviar el artículo con las correcciones, junto a una 
carta dirigida al Comité Editorial explicando los cambios efec-
tuados. Los/las autores/as tendrán como máximo 21 días para 
responder las observaciones. Una vez que el artículo sea corregido, 
el Comité Editorial tomará la decisión sobre su publicación defini-
tiva, informando oportunamente al/la autor/a.

• Si ambos dictámenes resultasen negativos, el artículo, al menos en 
su forma actual, será rechazado.

• En caso de que el escrito arrojara un dictamen positivo y otro nega-
tivo la decisión final recae sobre el Comité Editorial, que ponderará 
las opiniones emitidas por los revisores.

Los plazos de revisión de artículos pueden tomar como máximo 30 días.

Las comunicaciones se realizarán a través de plataforma OJS.

Normas Éticas

El código de ética para autores (as), evaluadores (as) y editores (as) fue 
elaborado con base a las Core practices del Committee on Publication 
Ethics (COPE), reconocido internacionalmente.

Responsabilidad de los autores

Los autores que envíen escritos, deberán atenerse a la norma editorial de la 
Revista.

Respecto a la originalidad y plagio, es imprescindible que el envío de 
un escrito sea, inédito. Por tanto, este escrito no puede haber sido publicado 
anteriormente, ni puede encontrarse en proceso de evaluación por parte de 
otra revista científica.

Las citas textuales de escritos que pertenezcan al mismo autor o a otros 
autores deben ir con su respectiva cita y referencia bibliográfica. Un texto 
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copiado que aparezca en el escrito como propio del autor, será considerado 
plagio.  Por lo tanto, el artículo será rechazado y denunciado.

El autor debe reconocer explícitamente en su escrito el trabajo de otras 
personas y citar debidamente las publicaciones en las que ha basado su 
escrito. Así como también, deberá señalar las fuentes de financiamiento del 
estudio del que da cuenta el manuscrito. 

En el escrito, deberán estar señalados como co-autores, todas aque-
llas personas que han contribuido en la creación, diseño y ejecución del 
escrito. Asimismo, la colaboración de otras personas que hayan contribuido 
de alguna manera en el manuscrito.

Si es necesario se podrá solicitar a los autores que entreguen los datos 
originales de su trabajo.

El autor principal, deberá mantener comunicación con la revista. Y será 
el responsable de que todos los co-autores hayan visto el manuscrito en su 
versión final y están de acuerdo con su publicación.

Toda investigación incluida en un escrito debe haber sido aprobada por 
un comité de ética de investigación. Dicha aprobación debe aparecer de 
manera explícita en el artículo enviado para revisión.

Responsabilidad de los revisores

La evaluación por pares es esencial para las decisiones editoriales y para el 
mejoramiento de los manuscritos recibidos.

Si un evaluador no se siente capacitado para revisar el manuscrito, 
debido a que no es de su experticia, deberá notificar oportunamente al 
editor y excusarse del proceso de revisión y arbitraje con el objetivo de ser 
remplazado por un evaluador competente en la temática requerida.

Los escritos enviados a evaluación por pares serán presentados de 
forma anónima (sin señalar el nombre del autor o afiliación institucional). 
Todos los trabajos evaluados deben ser mantenidos en confidencialidad por 
parte de los evaluadores. Por lo tanto, no podrán enviarse, ni mostrase ni 
discutirse con otras personas, excepto en casos especiales, que sean desig-
nados por el editor.
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La información obtenida en el arbitraje no podrá de ninguna manera ser 
utilizada para provecho personal.

Los evaluadores deberán realizar un trabajo objetivo, es por esto que 
la crítica personal no se considera apropiada. Los comentarios y correc-
ciones, deberán expresarse con claridad, fundamentando las observaciones 
y comentarios respecto al escrito.

Los evaluadores, deberán identificar si alguna fuente teórica está siendo 
utilizada en un artículo sin ser citada. Si el revisor descubre que el manus-
crito tiene similitudes con otros escritos, debe comunicárselo al editor, aler-
tando acerca de cualquier posible situación de plagio en un escrito, ya sea 
parcial o total.

Los evaluadores no podrán revisar escritos con los que tengan conflictos 
de interés debido a relaciones de coautoría, familiar, amistad, rivalidad u 
otro tipo de relación con el autor o co-autores. Si existe un conflicto de 
interés, se enviará el artículo a un evaluador alternativo.

Responsabilidades del editor

El equipo editorial de la revista, tendrá la decisión final sobre la publicación 
de los artículos. Su decisión la basará en la coherencia con la línea editorial 
de la revista, el juicio de los revisores, adecuación a las normas para autores 
y su relevancia para la disciplina. Los escritos solamente serán evaluados 
por su calidad intelectual y su originalidad. El editor, evaluará sin tomar en 
cuenta la raza, género, nacionalidad, etnia, orientación sexual, creencias 
religiosas y/o creencias políticas de los autores.

El editor mantendrá en confidencialidad los escritos que serán 
evaluados, no revelando información alguna, tanto respecto de sus temá-
ticas, como su autoría, datos, análisis o conclusiones. Esto es aplicable en el 
transcurso de la evaluación para todos los manuscritos, así como también, 
con los trabajos que no serán publicados.

El Editor no podrá utilizar para su propio beneficio ninguna informa-
ción que se presente en los escritos.

El editor responderá por cualquier eventual conflicto ético que pueda 
aparecer producto del envío de trabajos o de alguna queja emitida por 
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miembros de la comunidad científica, quienes pueden pesquisar errores 
o plagio. Todo conflicto ético será resuelto por el Equipo Editorial a la 
brevedad, de manera de resguardar la credibilidad de la revista, la autoría 
de los participantes y a la comunidad lectora.

Declaración de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo electrónico introducidos en esta 
revista se usarán exclusivamente para los fines establecidos en ella y no se 
proporcionarán a terceros o para su uso con otros fines.

Aviso de derechos de autor/a

Aquellos autores/as que tengan publicaciones con esta revista, aceptan los 
términos siguientes:

• Los autores/as mantendrán sus derechos de autor y garantizarán a la 
revista el derecho de primera publicación de su obra, lo cual estará 
simultáneamente sujeto a la Licencia de reconocimiento de Creative 
Commons 4.0 que permite a terceros compartir la obra siempre que 
se indique su autor y su primera publicación esta revista.

• Los autores/as podrán adoptar otros acuerdos de licencia no exclu-
siva de distribución de la versión de la obra publicada (p. ej.: 
depositarla en un archivo telemático institucional o publicarla en 
un volumen monográfico) siempre que se indique la publicación 
inicial en esta revista.

• Se permite y recomienda a los autores/as difundir su obra a través 
de Internet (p. ej.: en archivos telemáticos institucionales o en su 
página web) antes y durante el proceso de envío, lo cual puede 
producir intercambios interesantes y aumentar las citas de la obra 
publicada.
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