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Resumen  

Esta ponencia corresponde a un planteamiento conceptual para fundamentar un 

problema de investigación sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 en los distintos 

aspectos de convivencia en estudiantes y docentes de la licenciatura en Ciencias de la 

Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.  Durante el dos mil veinte se vivió 

una situación de contingencia sanitaria extraordinaria, donde la humanidad se vio 

confinada a sus hogares, ciertamente, con fecha de inicio, pero con la incertidumbre de 

cuando terminaría. Es así que, la comunidad educativa universitaria vivió una serie de 

experiencias tanto personales, como académicas, laborales y sociales, transitando por 

este periodo de pandemia en medio de grandes vicisitudes. Diversas investigaciones 

muestran los efectos emocionales, mayormente negativos, de la pandemia en los 

estudiantes y docentes como estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre (Chávez, Chávez, 

Villarreal & Ortiz, 2021; Condori, Borja, Saravia, Barzola, & Rodríguez, 2021), pero 

también se han identificado efectos positivos como la resiliencia, el desarrollo de 

fortalezas y de bienestar (Belykh y Jiménez-Vásquez, 2023a; 2023 b). Es así como, 

dentro de esas experiencias positivas, es importante reconocer la empatía que en 

muchos casos se desarrolló durante este efecto pandémico, que se posiciona en el saber 

convivir según los cuatro pilares de la educación. En este trabajo, se exponen sus 
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fundamentos teóricos y una aproximación a la metodología de estudio del desarrollo de 

procesos empáticos.  

Palabras clave: saber convivir, educación superior, empatía, experiencias, pandemia 

Antecedentes 

El efecto pandémico que se vivió durante dos años a nivel mundial permitió observar 

como uno de sus efectos positivos el desarrollo de la empatía en los agentes educativos 

en las comunidades universitarias. Así mismo, este contexto es pertinente para analizar 

de qué manera los universitarios lograron fomentar el saber convivir, considerando que 

la empatía es un concepto que permite al ser humano sentar las bases para la afectividad 

en la edad adulta. Por otro lado, es vital entender que el saber convivir se basa en el 

desarrollo de la comprensión del otro que resulta complicada en el acelerado ritmo de 

procesos educativos, aún más en el contexto pandémico.  

Desde la pausa que nos brindó la pandemia, nos debemos la reflexión sobre los posibles 

cambios hacia la armonía social en el ámbito educativo. Tedesco (2003) considera 

importante rescatar un saber convivir educativo ya que actualmente es necesario: 

“Reforzar el vínculo entre educación y cohesión, ya no puede ser considerado 

simplemente como una aspiración conservadora y reproductora del orden social 

dominante” (p. 6). Afirma que los desafíos que son relativos a la consecución de un 

ordenamiento contextual en el que podamos vivir juntos, pero desde nuestra 

individualidad. Por ello, a continuación de hace un breve recorrido de la etimología del 

concepto para plantear una posible operacionalización del mismo con la finalidad de 

explorar los procesos empáticos que se generan en los actores educativos, ya sea en 

contexto pandémico o pospandémico. 

Fundamentación teórica 

La empatía es un concepto que permite al ser humano sentar las bases para la afectividad 

en la edad adulta desde la conexión comprensiva con la emotividad del otro. Proveniente 

del griego empátheia, este término significaba dolor intenso, sufrimiento interno, mientras 
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que en la actualidad se refiere a todo tipo de emotividad, positiva y negativa, compartida 

entre varios individuos. Entró en el discurso de los investigadores a través de la filosofía, 

cuando en el siglo XVIII Robert Vischer y Rudolf Hermann Lotze hablaron de Einfülung, 

concepto alemán que hace referencia a "sentirse dentro de", o de Einfühlungsvermögen, 

la capacidad de empatizar. También lo abordó Adam Smith en su Teoría de los 

sentimientos morales en 1759. En 1909 el filósofo británico Edward B. Titchener 

popularizó el término empathy en inglés para referirse al hecho que, través de la 

imaginación, el ser humano es capaz de ponerse en el lugar del otro.  

Fernández Pinto, López Pérez y Márquez (2008) en su revisión histórica del desarrollo 

del constructo señalan que es en el siglo XX cuando se comienza a profundizar en este 

concepto buscando entender cómo funciona. De esta manera, Celeste (2016) menciona 

que Lipps (1903) afirma que la empatía se da por una imitación interna a través de una 

proyección de uno mismo en el otro. Mead (1934) sigue la línea desarrollada por estos 

autores y agrega que adoptar la perspectiva del otro es una forma de comprender lo que 

siente. Surgen definiciones que la explican como una capacidad meta representativa, la 

cual intenta comprender qué sucede en la mente de otra persona, como una construcción 

que se hace de los estados mentales ajenos (Hogan, 1969). Todas estas definiciones 

permiten adentrarse en una visión con miras hacia lo cognitivo de la empatía, 

acercándose a constructos tales como la Teoría de la Mente desarrollada por Gallagher 

y Frith (2003).  

Estos planteamientos acercan el constructo al ámbito educativo, desde la noción de la 

posibilidad de desarrollar empatía mediante procesos sociales, como acercamiento 

emocional que tenemos con las demás personas y el contexto que nos rodea. Con el 

sentido de empatía afectiva somos capaces de comprender lo que las demás personas 

están sintiendo y fortalecer la capacidad que tenemos de relacionarnos con ellas desde 

el saber convivir dentro de las comunidades educativas universitarias para la promoción 

de ambientes seguros, armónicos, pero a la vez estimulantes para un aprendizaje óptimo. 
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Para concluir, es importante resaltar que los sentimientos y las emociones van en dos 

vertientes, la primera es como se relaciona la persona con lo que siente y, la segunda, 

en cómo se logra generar un sentido de empatía con lo que está sintiendo el otro. La 

comprensión del otro pasa inevitablemente por la comprensión de uno mismo desde la 

lógica dialéctica hegeliana del devenir del ser. Como lo señala en otras palabras Delors 

(1996): el desarrollo de la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia en el marco del pilar educativo saber convivir. A su vez, la empatía se 

puede ejercer tanto desde lo cognitivo como desde lo afectivo, creando dos dimensiones 

adicionales para su estudio los cuales corresponden a la empatía afectiva y cognitiva 

según Lozano (2020). Este entendimiento social, cognitivo y emocional de la empatía 

permite llegar a un planteamiento acotado de la estructura del constructo para su 

posterior operacionalización (véase Tabla 1). 

 

Tabla 1 

Operacionalización de empatía por dimensiones inter e intrapersonal y subdimensiones 

cognitiva y emocional 

Dimensiones Intrapersonal Interpersonal 

Cognitiva Construcción de la percepción  

que tenemos del mundo 

Entenderse así mismo 

Reflexión y control de nuestros 

pensamientos 

Entender los sentimientos de los 

demás 

Racionalidad 

Codificación de información 

Emocional Comunicación armónica con su 

entorno 

Interacción eficaz  

Capacidad de entender los  

sentimientos de los demás 

 

Interacción social 

Entender a los demás 

Manejo de relaciones humanas 

Nota. Adaptación de Belykh & Jiménez-Vásquez, 2023a 
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El planteamiento de los ítems podría realizarse desde la perspectiva temporal para un 

estudio de proceso (pasado, presente, futuro) y posible identificación de trayectorias de 

desarrollo empático en pandemia y pospandemia. 

Reflexiones provisionales 

Durante el avance de esta investigación se ha logrado determinar que la empatía tiene 

dos dimensiones:  afectiva y cognitiva, ambas con subdimensiones intra e interpersonal, 

y que esta está estrechamente relacionada con el pilar de la educación dirigido hacia el 

saber convivir. Ambas tienen una vinculación importante ya que están enfocadas a la 

percepción que se tiene de las personas que nos rodean y de nuestro mismo contexto.  

Por lo que, es importante indagar como aun en pandemia, se desarrollaron procesos de 

convivencia empática, entendiendo al otro como un yo, visualizando un desempeño 

dentro de la comunidad educativa que creó un sentido de colaboración, unión y apoyo 

mutuo. Es así como, uno de los propósitos de esta investigación en proceso buscará 

identificar cuál es el desarrollo empático que obtuvieron los agentes educativos durante 

el efecto pandémico que se suscitó durante el año dos mil veinte. 
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