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Resumen
La elaboración de un enfoque de la experiencia de estrés en las personas que presentan un 
trastorno límite de la personalidad es un reto importante, basado en la selección de una me-
todología que permita captar la cronología y las características de la experiencia particular 
que se produce durante el desarrollo de una situación de estrés. Para la presente investiga-
ción se ha considerado la realización de entrevistas microfenomenológicas a 3 participantes 
que presentan un trastorno límite de la personalidad, a modo de favorecer la articulación de 
una estructura de la experiencia vivida, organizada desde la perspectiva prereflexiva. Los 
supuestos teóricos y metodológicos considerados se basan en los planteamientos de Pierre 
Vermesch (1994) y su respectiva adaptación al contexto clínico desarrollado por Petitmengin 
(2006, 2007). La entrevista microfenomenológica, parte del supuesto de que gran parte de 
la experiencia, pasa desapercibida en nuestra conciencia inmediata, la experiencia subjetiva 
de algo que sentimos, olemos o percibimos o experimentamos, no puede ser accedida in-
mediatamente desde nuestra conciencia reflexiva o el desarrollo de descripciones verbales 
(Petitmengin, Remillieux y Valenzuela-Moguillansky, 2019). La presente investigación com-
promete el desarrollo de una visión organizada de la vinculación con una situación estresante, 
a partir de una comprensión diacrónica y sincrónica, desarrollando elementos que aporten 
claridad y posibles nuevos retos de investigación en el presente tema. Como resultados, se 
han obtenido indicadores asociados a la presencia de alteraciones a nivel físico, emocional y 
sensorial, lo cual expone que la vivencia de estrés en el presente grupo, se asocia a una expe-
riencia holística que abarca íntegramente distintas esferas del desarrollo individual. 

Palabras clave: entrevista microfenomenológica; trastorno límite de la personalidad; expe-
riencia particular; diacrónica; sincrónica; estrés.
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Abstract
The development of an approach to the experience of stress in people with borderline perso-
nality disorder is an important challenge, based on the selection of a methodology that allows 
capturing the chronology and characteristics of the particular experience that occurs during 
the development of a stressful situation. For the present research, microphenomenological 
interviews with 3 participants presenting a borderline personality disorder were considered, 
in order to favor the articulation of a structure of the lived experience, organized from the 
prereflective perspective. The theoretical and methodological assumptions considered are ba-
sed on the approaches of Pierre Vermesch (1994) and their respective adaptation to the clini-
cal context developed by Petitmengin (2006, 2007). The microphenomenological interview, 
starts from the assumption that much of the experience, goes unnoticed in our immediate 
awareness, the subjective experience of something we feel, smell or perceive or experience, 
cannot be immediately accessed from our reflective awareness or the development of verbal 
descriptions (Petitmengin, Remillieux y Valenzuela-Moguillansky, 2019). The present re-
search engages the development of an organized view of the linkage to a stressful situation, 
from a diachronic and synchronic understanding, developing elements that provide clarity 
and possible new research challenges in the present topic. As results, indicators associated 
with the presence of physical, emotional and sensory alterations have been obtained, which 
shows that the experience of stress in this group is associated with a holistic experience that 
integrally encompasses different spheres of individual development. 

Keywords: microphenomenological interview, borderline personality disorder, particular 
experience, diachronic, synchronic, stress. 



Estrés en el trastorno límite de la personalidad: una revisión de la vivencia particular desde una perspectiva 
microfenomenológica

225

INTRODUCCIÓN

El trastorno Límite de Personalidad (TLP) o también denominado trastorno Bor-
derline es una patología psiquiátrica grave, cuyo curso y evolución impactan de 
manera significativa al individuo y a su entorno cercano (APA, 2014), por otra 
parte Caperna (2016), refiere que el TLP, afecta entre el 1% al 2% de la población 
global, constituyendo el trastorno de personalidad con mayor prevalencia en la 
población clínica.

Es en cuanto a su nosología y reticencia al tratamiento, que el presente tras-
torno representa un desafío en su abordaje, no observándose mejorías claras en el 
pronóstico de la patología, sobretodo ante la presencia de conductas vinculadas a 
la autoagresión o dificultades en la capacidad de autorregulación (Skodol et al., 
2002), representando desde esta perspectiva un trastorno que conlleva un alto in-
terés investigativo, asociado al desarrollo de propuestas de abordaje efectivas.

El presente trastorno, puede ser descrito como un patrón de inestabilidad 
en las relaciones interpersonales, la autoimagen, los afectos y de una notable im-
pulsividad (APA, 2014). Dentro de sus síntomas más frecuentes se encuentran, 
sentimientos crónicos de vacío, impulsividad en al menos dos áreas, esfuerzos 
frenéticos por impedir un abandono real o imaginado y un patrón de relaciones 
interpersonales inestables, caracterizado por la alternancia entre los extremos de 
idealización y devaluación (APA, 2014).

Es en base a diversas investigaciones, Johnson et al., (1999); Levy (2005); 
Hopwood y Zanarini (2010) y Bourvis et al., (2017), han indicado que se puede 
referir la presencia del estrés como un elemento estable en la conformación del 
presente trastorno, estrés que se encuentra vinculado a vulneraciones tempranas, 
específicamente a negligencia, malos tratos y apego desorganizado durante la in-
fancia. Si bien no es posible establecer con propiedad, una causalidad en el desa-
rrollo de experiencias traumáticas y el desarrollo del TLP, Bourvis et al., (2017), 
afirman que puede existir una relación directa, sin embargo, aún restan mayores 
investigaciones en la materia. 

En la vida adulta, la adaptación de las personas con TLP a situaciones de 
estrés, reviste un importante campo de estudio, en cuanto a la distinción de po-
sibilidades adaptativas de los presentes, ante la emergencia de estímulos ambien-
tales adversos. Investigaciones clínicas en estrés psicosocial, han evidenciado un 
aumento de emociones y cogniciones negativas, ante la presencia de situaciones 
adversas, potencialmente estresantes en individuo que presentan TLP (Deckers et 
al., 2015), apreciándose una atenuación de repuestas fisiológicas. 

Otras investigaciones, afirman el incremento de la sensación física de dolor 
en pacientes con TLP, en situaciones donde se presenta un estímulo que genera un 
daño a nivel físico o emocional (Schmahl et al., 2004; Bonnot et al., 2009). Pese a 
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los planteamientos antes revisados, no se puede confirmar que el estrés vivenciado 
se vea incrementado en pacientes con TLP, en vista de la escasa evidencia existen-
te que permita una validación de dichas afirmaciones.

Si bien el estrés en la vida de las personas que presentan TLP, ha sido am-
pliamente estudiado en base a las vivencias tempranas de vulneración, resulta 
necesario comprender la vivencia subjetiva asociada a la vinculación a situaciones 
estresantes que presentan las personas con TLP en edad adulta, ante la necesidad 
de lograr una comprensión detallada de las estrategias de adaptación, efectos y po-
sibilidades de apoyo que pueden surgir ante su exposición a este tipo de situacio-
nes. El objetivo principal de la presente investigación se asocia a lograr un mejor 
desarrollo teórico y comprensión respecto a la vivencia subjetiva del estrés en el 
presente trastorno de la personalidad, a modo de favorecer su posterior abordaje 
en instancias de intervención psicoterapéuticas. 

METODOLOGÍA

La presente investigación ha considerado una metodología cualitativa, en base 
a un diseño fenomenológico, la cual se encuentra vinculada a una aproximación 
denominada entrevista microfenomenológica, siendo esta utilizada con el fin de 
obtener información asociada a la experiencia subjetiva del estrés en cada uno 
de los participantes. La información fue analizada en base a los procedimientos 
propuestos por Valenzuela-Moguillansky, O´Regan y Petitmengin (2013). Se han 
considerado elementos de calidad, asociados al desarrollo de una investigación 
cualitativa, estos se asocian a criterios de credibilidad, relevancia y reflexividad. 
La principal estrategia considerada para la aplicación de los presentes criterios, se 
basó en la triangulación de la información con evaluadoras expertas en el presente 
tipo de entrevista, quienes brindaron orientación en relación a entrevista y análisis 
de la información. 

Participantes

Esta investigación ha contado con un total de tres participantes que presentan TLP, 
siendo dos mujeres y 1 hombre, los cuales presentan características distintivas en 
relación a participación en procesos de abordaje psicoterapéutico (Ver Tabla 1).  
La muestra fue contactada desde un portal de ayuda a las personas que presen-
tan TLP, todos los participantes acceden voluntariamente al presente estudio, me-
diante firma de consentimiento informado, con el objetivo central de colaborar y 
comprender en mayor profundidad su experiencia personal. Las entrevistas tienen 
una duración mínima de 36 minutos y máxima de 50 minutos. Todas se realizaron 
por videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, utilizando el protocolo de 
entrevistas microfenomenológicas de Depraz et al., (2003) y Petitmengin (2010), 
el cual se basa en la captación de experiencias pre-reflexivas del sujeto en primera 
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persona, permitiendo una vinculación a la vivencia particular asociada a un deter-
minado fenómeno de estudio (Bitbol y Petitmengin, 2017).

Tabla 1 
Descripción de los participantes. 

Identificación Edad Tiempo de participación en proceso psicoterapéutico

Paula 29 años 5 años

Juan 26 años 2 años

Estephanie 34 años 4 años

Indicaciones a los participantes

Se solicita la evocación de una situación estresante vivida, basada en la siguiente 
fórmula: "Te propongo, si está de acuerdo, tomarse el tiempo que consideres nece-
sario, para ponerse en contacto con un momento que te haya causado estrés en la 
última semana, cuando lo hayas logrado, hágamelo saber".

Análisis de datos

Para la organización de la información obtenida, se utilizaron como apoyo pla-
nillas de programa Excel, las cuales facilitaron la estructuración de enunciados, 
secuencia temporal y temática, vinculada a las distintas experiencias obtenidas. 
Los gráficos desarrollados, fueron diseñados con ayuda de aplicación Canva, la 
cual favoreció la propuesta de diseños diferenciados.

A continuación, se exponen las etapas vinculadas al proceso de análisis de 
la información. 

1. Organización de enunciados: Utilizando la plantilla de Excel, se utiliza 
una organización de enunciados basada en el momento de ocurrencia de 
los fenómenos descritos en las entrevistas, desarrollando así una división 
de grupos en una cronología inicial. Posteriormente, se establece un cri-
terio de organización en función de la materia a la que van dirigidas las 
declaraciones previamente organizadas y éstas se vinculan a una "Uni-
dad diacrónica" específica. Finalmente, se desarrolla una organización 
de los enunciados en base a "Unidades Sincrónicas", las cuales señalan 
características de la experiencia descrita, éstas surgen como comenta-
rios, propiedades o fenómenos que pueden ser visualizados durante el 
desarrollo de los enunciados.

2. Análisis diacrónico específico:  En base a un proceso de interrogación 
iterativa, se procedió a realizar una organización de los enunciados cen-
trados en el momento de ocurrencia de los fenómenos, brindando una 
estructura temporal inicial de cada experiencia. De esta manera, todas 
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las entrevistas son organizadas en fases, las cuales definen los momentos 
de ocurrencia de las experiencias vivenciadas. 

3. Análisis sincrónico específico:  El presente análisis, se fundamenta en 
la necesidad de organización de los enunciados ya divididos en determi-
nadas fases, en base a características distintivas que permitan su agrupa-
ción, los cuales surgen como elementos características de las experien-
cias obtenidas a partir de entrevistas desarrolladas. 

4. Estructura diacrónica genérica: Para el desarrollo de la presente etapa, 
se considera la organización individual de las entrevistas considerando 
cada fase definida con anterioridad, estableciendo una estructura visual 
que permite una clara distinción de la ocurrencia de respectivos momen-
tos vivenciados por cada participante y sus respectivas características, a 
modo de lograr una comprensión particular y detallada de la experiencia 
obtenida. 

5. Estructura sincrónica genérica: En a presente etapa, se realizó una re-
visión detallada de los efectos que ha presentado la exposición a una si-
tuación estresante para los participantes del presente estudio. Para ello se 
ha desarrollado una descripción visual y escrita de los efectos observados. 

6. Líneas dinámicas genéricas: En el siguiente punto, se ha desarrollado 
un análisis respecto a cómo se evidencian en las tres experiencias recaba-
das, efectos físicos y emocionales, vinculados a la vivencia de situación 
estresante. El desarrollo de líneas dinámicas, compromete una revisión 
detallada del flujo de la experiencia particular, vinculada a aspectos re-
lativos a efectos físicos y emocionales que han logrado observarse en las 
distintas fases de la estructura genérica. 

7. Estructura sincrónica genérica: En el presente punto, se desarrolló el 
análisis comparativo de las estructuras sincrónicas específicas, las cua-
les se encuentran vinculadas a los efectos iniciales asociados a situación 
estresante. Mediante el desarrollo de un ejercicio comparativo, se com-
promete el diseño de un gráfico que contiene una síntesis del conjunto de 
efectos asociados a experiencias estresantes y su respectiva descripción.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

El análisis de las entrevistas micro-fenomenológicas, se basa en el desarrollo de 5 
etapas vinculadas a la captación de la experiencia particular, las presentes pueden 
ser divididas de la siguiente forma:

1. Análisis diacrónico especifico 
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2. Análisis sincrónico especifico 

3. Estructura diacrónica genérica 

4. Líneas dinámicas genéricas 

5. Estructura sincrónica genérica 

En los siguientes apartados, se compromete el desarrollo de los presentes 
puntos, estableciendo resultados de carácter gráfico y descriptivo, los cuales sin-
tetizan de manera clara la experiencia particular y general vinculada a la vincula-
ción a una situación estresantes por parte de los participantes. 

Análisis Diacrónico Especifico

Para la organización de los presentes resultados, se realiza inicialmente la ex-
posición de un gráfico que sintetiza los momentos en los cuales transcurren las 
experiencias particulares, posteriormente se realiza una descripción individual de 
la experiencia de cada participante. 

La evocación se compone de cuatro fases diferenciadas (Ver Figura 1), exis-
tiendo un momento inicial en el cual surge el pensamiento respecto a situación 
estresante, demarcando el inicio de experiencia. La primera fase se asocia a los 
efectos físicos (dolor de guata, pesadez en hombros y piernas, cansancio), emo-
cionales (nerviosismo) y mentales (confusión mental) que surgen de pensamiento 
asociado a situación estresante, posteriormente en la segunda fase, las emociones 
y pensamientos pasan a desarrollar flujo circular de funcionamiento que se man-
tiene durante un periodo de tiempo específico, este flujo se basa en la sensación 
de la rabia hacía ella misma, sensación de injusticia, pena y posteriormente llanto.

“Son como un circulo, siento la rabia, la injusticia, la pena, me pongo a 
llorar y después de nuevo siento rabia, injusticia, pena y sigo, así como un ciclo, 
¿cachai? Estoy así un buen rato, hasta que después paro”. 

Se interrumpe el presente flujo circular de pensamiento y emociones en la 
tercera fase, mediante el desarrollo de acción mental (pensamiento de hacerse 
cargo) y corporal (desarrollo de tareas vinculadas a su trabajo) efectuada por en-
trevistada. Finalmente, como cuarta fase, se desprenden los efectos físicos (sen-
sación de relajación corporal, calor en todo el cuerpo, sensación de liviandad), 
emocionales (sensación de esperanza) y de pensamiento (pensamiento enfocado 
en el trabajo y en qué juicio saldrá bien), que surgen producto de la interrupción 
de flujo circular de la experiencia vivenciada, esta fase demarca la finalización de 
momento evocado.
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Figura 1. Análisis diacrónico especifico de participante Paula

Se interrumpe el presente flujo circular de pensamiento y emociones en la 
tercera fase, mediante el desarrollo de acción mental (pensamiento de hacerse 
cargo) y corporal (desarrollo de tareas vinculadas a su trabajo) efectuada por en-
trevistada. Finalmente, como cuarta fase, se desprenden los efectos físicos (sen-
sación de relajación corporal, calor en todo el cuerpo, sensación de liviandad), 
emocionales (sensación de esperanza) y de pensamiento (pensamiento enfocado 
en el trabajo y en qué juicio saldrá bien), que surgen producto de la interrupción 
de flujo circular de la experiencia vivenciada, esta fase demarca la finalización de 
momento evocado.

“Pasa que yo como tengo entrenada la mente, después de haber estado años 
y años en terapia, una aprende a controlar algunas cosas, entonces, como que 
después del último llanto, me detengo pensando que me tengo que hacer cargo y 
que tengo que tranquilizarme, así que voy a la oficina de al lado a buscar unos 
papeles y sigo trabajando, se me despeja la mente al hacer cosas de mi trabajo”.

La presente evocación se compone de cinco fases diferenciadas (Ver Figura 
2), las cuales evidencian una evolución en cuanto al desarrollo de una experiencia 
vinculada a situación estresante. La primera fase, se asocia a los primeros efectos 
físicos, emocionales y sensoriales que surgen ante situación que es percibida como 
estresante por parte de entrevistado, resaltando elementos de parálisis corporal y 
percepción de dilatación de del tiempo. Como segunda fase, se encuentra la emer-
gencia de rabia principalmente dirigida a hacía si mismo por no haber cumplido 
una tarea específica, lo cual lo lleva posteriormente a pensar respecto a la necesi-
dad de regular esta rabia.
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Figura 2. Análisis diacrónico especifico de participante Juan

“Que no me puedo mover, no me funciona el cuerpo, no me responden las 
manos que es con lo que trabajo, en la mente me quedo en blanco, no encuentro 
solución a lo que me causa estrés, si avanzo siento que lo hago muy lentamente”

“Rabia, hacia el hecho de que no puedo solucionar la situación en ese momen-
to, entonces necesito enfocar la rabia en alguna situación, algo exterior, sacarla”

En una tercera fase, se encuentra el desarrollo de un flujo de pensamiento y 
rabia, caracterizado por un periodo de 40 minutos, en el cual se desarrollan ideas 
en relación a los motivos por los cuales no pudo realizar la tarea solicitada y la 
búsqueda de causas externas en las cuales poder depositar la rabia que presenta. 
Como cuarta fase, se aprecia la interrupción del flujo de pensamiento y emoción, 
a partir del cambio de enfoque, mediante el desarrollo de actividad física y lectura.

“Me pongo a pensar en eso y me doy cuenta de que estoy molesto, es como 
pensarlo, sobrepensarlo, sobrepensarlo y no puedo actuar sobre lo que tengo que 
hacer para solucionarlo, eso mantiene la paralización”. 

Como quinta fase y final, se aprecian los efectos a nivel físico, sensorial y 
mental, asociado a la interrupción de flujo de pensamiento y emoción y cambio de 
enfoque caracterizado por el desarrollo de ejercicio físico y lectura. Los efectos 
presentes, permiten su revinculación a actividades cotidianas.

“Ahí fue como que pude vaciar la mente y llenarla de otra cosa, en este caso 
el ejercicio y leer, me pude alejar de lo que me pasaba, esto de sobrepensar y 
sentir rabia, para enfocar la mente en otra cosa”. 
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En el presente caso, se visualizan síes fases diferenciadas (Ver Figura 3), las 
cuales evidencian la ocurrencia de diversas manifestaciones vinculadas a situa-
ción estresante. La primera fase, se asocia a la presencia de efectos físicos tales 
como presión en garganta y pecho, emocionales tales como ansiedad y desespera-
ción y sensoriales como percepción de la realidad como un sueño o una película, 
situación que se mantiene durante toda la experiencia. En segunda fase, es posible 
distinguir un momento en el cual la participante, toma la decisión de postergar sus 
emociones y sensaciones, las cuales quedan en segundo plano, centrándose en el 
auxilio de necesidades externas.

Figura 3. Análisis diacrónico especifico de participante Estephanie

“Lo noto en mis pensamientos y también a nivel físico, siento que sigo alerta 
y no pierdo la atención a lo que ellos necesitan, lo mío continúa en segundo plano, 
como una película que pasa nada más, el cuerpo se sigue moviendo solo”.

“Esa es como la parte molesta, me siento ansiosa y desesperada. Tu cuerpo 
se vuelve como automático, estás haciendo cosas, es como que se hace todo en 
automático, el cuerpo está actuando aislado de la mente, está bien, pero no está 
conectado a la mente”.

En la tercera fase, se logran distinguir los efectos que presenta la posterga-
ción emocional llevada a cabo, los cuales son efectos a nivel físico (sequedad en 
la boca, sudoración y aceleramiento del corazón), como también la presencia de 
autonomía en el funcionamiento corporal, relatando una separación entre mente y 
cuerpo. Como cuarta fase, se puede apreciar la emergencia de un estado de alerta, 
el cual tiene efectos a nivel físico (mayor energía) y en pensamiento de participan-
te (mayor atención a necesidades externas).
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“empiezo con el típico nudo entre el pecho y la garganta, se me seca la boca, 
la sudoración y el corazón se aceleran”.

“Pienso en curar a mi perrita y que mi hijo no se desespere, solo es hacerse 
cargo de la situación, es como una misión ¿cachai?, como tengo que hacerlo yo o 
nadie se hará cargo de eso, por ende, sigo actuando en piloto automático con esta 
misión y objetivo, siento más energía en ese momento”. 

La quinta fase, se vincula a la emergencia de rabia hacia figura externa, quien 
presenta acción que produce dicha sensación en la evaluada, lo cual la conduce a 
desarrollar una estrategia de regulación de la rabia, la cual tiene efectos a nivel fí-
sico (detención de autonomía corporal, sensación de relajo y calor) y a nivel mental 
(disminución de estado de alerta). Finalmente, en la sexta fase, se produce un re-
greso a la normalidad, cuando entrevistada visualiza que su entorno se encuentra 
seguro y en buen estado, recuperación su percepción normal de la realidad. 

“Lo que pasa es que él se fue, entonces me llama por teléfono desde el auto 
cuando iba manejando y me dice que había quedado preocupado por mi hijo, por-
que tenía que aprender a expresar mejor sus emociones y no se podía desesperar 
tanto, ahí ufff me dio mucha rabia”. 

“Si, después todo lo veo como más normal como si no fuera un sueño o una 
película, como que puedo percibir las cosas como reales, no como si estuviera 
soñando, como que las cosas vuelven a la normalidad”.

Análisis Sincrónico Especifico

Para el desarrollo del presente apartado, se realizará una revisión detallada de 
los efectos que ha presentado la exposición a una situación estresante para los 
participantes del presente estudio. Se compromete el desarrollo de una descrip-
ción visual y escrita de los efectos observados.

En experiencia de consultante, surgen efectos a nivel físico, emocional y de 
pensamiento, los cuales presentan una relación que es posible identificar en el 
desarrollo de evocación (Ver Figura 4). En primer lugar, surge una sensación de 
nerviosismo ante situación estresante, esta conlleva el desarrollo de síntomas físi-
cos asociados a cansancio, pesadez corporal y dolor de guata.

“siento dolor en la guata y me siento confundida mentalmente, tengo que 
dejar de hacer lo que estaba haciendo en el trabajo”; “Esta pesado, muy rígido, 
siento mucha carga en los hombros y en las piernas”. 

Por otra parte, se aprecia que nerviosismo produce efectos a nivel de pensa-
miento, observándose la presencia de confusión mental, la cual genera una deten-
ción en el desarrollo de actividades cotidianas por parte de entrevistada. 
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Figura 4. Análisis sincrónico especifico de participante Paula

“me siento confundida mentalmente, tengo que dejar de hacer lo que estaba 
haciendo en el trabajo”.

Se aprecia la emergencia de efectos a nivel físico, emocional, mental y senso-
rial ante exposición a situación estresante (Ver Figura 5). Los presentes efectos se 
ven caracterizados por la presencia inicial de sentimientos de rabia y resignación, 
presentando una predominancia en la mantención de la rabia internalizada durante 
el desarrollo de experiencia. Esta última genera una influencia en efectos a nivel 
mental, principalmente en la necesidad de depositar esa rabia en objetos o causas 
externas a modo de poder regularla, por otra parte, se observa que otro de los 
efectos a nivel mental, se asocia al continuo pensamiento de causas vinculadas a 
la problemática que provoca estrés.

“Rabia, hacia el hecho de que no puedo solucionar la situación en ese momen-
to, entonces necesito enfocar la rabia en alguna situación, algo exterior, sacarla”.

“Primero es hacía mí, como culparme por no haber hecho esto que era muy 
importante, después identifico en mi mente que debo controlar esta rabia y debo 
depositarla externamente hacía una causa, hacía algo”.

Se debe destacar que, a nivel físico, se presenta inmovilidad a nivel corporal, 
distinguiendo una separación entre el funcionamiento mental y corporal por parte 
de entrevistado (“no me puedo mover, no me funciona el cuerpo, no me responden 
las manos que es con lo que trabajo”; “la mente pasa a un primer plano y el cuer-
po en general pasa a un segundo plano es muy secundario, el pensamiento toma 
un papel principal”).  Desde el plano sensorial, el efecto observado, se asocia la 
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percepción subjetiva de que el tiempo transcurre de manera más lenta, sensación 
que acompaña gran parte de la experiencia evocada.

“Es como que el tiempo se dilata pasa mucho tiempo y yo no alcanzo a hacer 
nada, como si las cosas estuvieran más lentas pero el tiempo sigue pasando”.

Figura 6. Análisis sincrónico especifico de participante Estephanie

Surgen en experiencia de consultante, efectos a nivel físico, emocional y sen-
sorial, los cuales se presentan de manera significativa durante el desarrollo de si-
tuación estresante (Ver Figura 6). Los efectos a nivel físico se asocian a presión en 
garganta y pecho desde el comienzo de experiencia y su desarrollo posterior, estos 
se encuentran vinculados a efectos emocionales vivenciados inicialmente, los cual 
se asocian a la presencia de angustia, preocupación y desesperación. 

“luego cuando mi hijo salió corriendo y gritando a los segundos, yo sentí 
preocupación, desesperación y angustia, por eso se me apretó la garganta, se 
me apretó el pecho y atino como a contenerlo a él y lo mío como que queda de 
lado”.

Se debe destacar la presencia durante el transcurso total de experiencia, de 
un efecto a nivel sensorial, vinculado a la percepción de la situación estresante y 
la realidad como una película.

“como que todo parece un sueño y no está el control de mi cuerpo”; “la 
sensación de que es una película es desde el comienzo”

La detención del presente efecto, se da una vez que estresor se extingue en 
base a percepción de evaluada.
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“continua, eso dura hasta el día lunes en la mañana, cuando veo que mi 
perrita está bien, ahí recién como que se cumplió la misión, creo que ahí recién 
todas las emociones bajan toda su intensidad del todo y vuelvo a ver todo más 
claro, no como un sueño película”.

Estructura Diacrónica Genérica

La presente organización se desarrolla desde un plano diacrónico general, en el 
cual se sintetizan las experiencias recabadas en un conjunto de fases, modo de 
comprender el desarrollo de las experiencias en conjunto desde un plano temporal. 

A continuación, se expone la Figura 7 de estructura diacrónica genérica y su 
respectiva descripción.

Figura 7. Estructura diacrónica genérica

A nivel general, se logra identificar que las experiencias obtenidas, se desa-
rrollan en base a cinco fases, las cuales demarcan diferentes momentos vinculados 
a la vivencia de una situación estresante. La fase 0, se asocia al momento en que se 
interrumpe actividad cotidiana, ante la emergencia de situación estresante, lo cual 
demarca el inicio de experiencia.

La fase 1, se asocia a los efectos físicos, emocionales, sensoriales y de pen-
samiento, vinculados a la aparición de la situación estresante, momento en el cual 
surgen de manera significativa, efectos que son percibidas por participantes, como 
alteraciones que interrumpen su quehacer cotidiano. Respecto a la fase 2, esta se 
vincula al conjunto de pensamientos y emociones que surgen ante los efectos vi-
venciados, como también ante situación estresante, pudiendo observarse que pen-
samientos y emociones presentan particularmente en 2 casos de los observados, 
una duración cercana a 1 hora.

Previa a la aparición de fase 3, se visualiza un momento en el cual participan-
tes identifican a nivel de pensamiento, la necesidad de autorregulación, interrum-
piendo el flujo de pensamientos y emociones asociadas, avanzado posteriormente 
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a la fase 3, la cual demarca el inicio de actividades vinculadas a autorregulación, 
las cuales se caracteriza por la utilización de estrategias mentales y físicas, vincu-
ladas a la regulación de los efectos propios de la experiencia estresante.

Como fase 4, se logran distinguir los efectos que presentan las actividades 
de autorregulación desarrolladas, los cuales se dan principalmente a nivel físico, 
emocional y mental. Los presentes efectos demarcan el fin de la experiencia estre-
sante, logrando dar curso a fase 5, la cual se vincula a un regreso al desarrollo de 
actividades cotidianas por parte de participantes.

Líneas Dinámicas Genéricas

En el siguiente punto, se ha desarrollado un análisis respecto a cómo se evidencian 
en las 3 experiencias recabadas, efectos físicos y emocionales, vinculados a la 
vivencia de situación estresante. El desarrollo de líneas dinámicas, compromete 
una revisión detallada del flujo de la experiencia particular, vinculada a aspectos 
relativos a efectos físicos y emocionales que han logrado observarse en las distin-
tas fases de la estructura genérica. 

A continuación, se exponen las Figuras 8 - 9 y sus respectivas descripciones.

En la Figura 8, es posible distinguir, el desarrollo de efectos físicos obser-
vados en los 3 participantes, apreciándose la emergencia de primeros efectos a 
nivel físico en fase 1, la cual se caracteriza por la presencia inicial de tensión 
en hombros y piernas en el caso de Paula, parálisis a nivel corporal en el caso 
de Juan y finalmente la presencia de presión en garganta y pecho en el caso de 
Estephanie.  

Posteriormente, en fase 2, se logra identificar una continuidad en los efec-
tos físicos antes descritos, por parte de los 3 participantes, encontrándose todos 
en la vivencia plena de la situación estresante y los efectos propios de la mis-
ma, sin embargo, en el caso de Estephanie, es posible distinguir la presencia 
de autonomía en un funcionamiento corporal, el cual se encuentra vinculado al 
desarrollo de acciones de resguardo a terceros.  Una vez que ha transcurrido la 
fase 3 de autorregulación, se evidencian en fase 4, los efectos físicos producto 
de las presentes prácticas, en el caso de Paula es posible distinguir relajación a 
nivel corporal, sensación de liviandad a nivel corporal y sensación de calor, por 
otra parte, en el caso de Juan, es posible visualizar, que presenta nuevamente la 
capacidad de movilizarse a nivel corporal.

Finalmente, en el caso de Estephanie, es posible observar como efectos físi-
cos, la detención de su funcionamiento autónomo a nivel corporal, como también 
una sensación de calor y relajo en el cuerpo, elementos que demarcan un regreso 
a actividades cotidianas.
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Figura 8. Línea dinámica genérica – efectos físicos en experiencias

Respecto a los efectos emocionales presentes durante el desarrollo de expe-
riencias, es posible distinguir la presencia en fase 1, la presencia de nerviosismo 
ante estresor por parte de Paula, en el caso de Juan, es posible observar la pre-
sencia de rabia, la cual inicialmente no presenta una dirección o motivo concre-
to.  En el caso de Estephanie, se logra visualizar la presencia de preocupación, 
Angustia y finalmente desesperación, emociones vinculadas a la situación de 
terceras personas. 

En fase 2, se observa una variación en el desarrollo de emociones presente 
en experiencias, en el caso de Paula, se puede apreciar la presencia de un flujo de 
emociones vinculadas a rabia internalizada, pena y sensación de injusticia vincu-
lada a situación estresante. Por otra parte, en el caso de Juan, es posible identificar 
la permanencia de rabia, sin embargo, esta ya ha tomado una dirección internali-
zada, en cuanto a la responsabilización en la ocurrencia de situación estresante. 
Finalmente, respecto a Estephanie, es posible referir en la presente fase, la presen-
cia de una sensación de preocupación, la cual, vinculándose al estado de terceras 
personas, como también la emergencia de rabia externalizada hacia una persona. 

Finalmente, se logra visualizar en fase 4, efectos emocionales producto de 
ejercicios de autorregulación desarrollados, en el caso de Paula, es posible iden-
tificar una sensación de esperanza, vinculada a situación que inicialmente le ge-
neraba estrés. En el caso de Juan, se observa la detención de rabia internalizada, 
logrando retomar su quehacer cotidiano, respecto a Estephanie, no se percibe con 
claridad efectos emocionales vinculados a práctica de autorregulación, aprecián-
dose efectos significativos a nivel físico y mental.
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Figura 9. Línea dinámica genérica – efectos emocionales en experiencias

Estructura Sincrónica Genérica

En el presente apartado, se desarrolla el análisis comparativo de las estructuras 
sincrónicas específicas, las cuales se encuentran vinculadas a los efectos iniciales 
asociados a situación estresante. Mediante el desarrollo de un ejercicio comparati-
vo, se compromete el diseño de un gráfico que contiene una síntesis del conjunto 
de efectos asociados a experiencias estresantes y su respectiva descripción (Ver 
Figura 10).

A nivel general es posible distinguir efectos a nivel físico, emocional, mental 
y sensorial, los cuales surgen al comienzo de experiencia estresante, pese a esto, 
se aprecia que parte de los efectos descritos (efectos sensoriales), permanecen du-
rante totalidad de la experiencia descrita, siendo evidentes en 2 casos analizados 
(Juan y Estephanie).

Se puede destacar la existencia común de efectos a nivel físico y emocional 
en los 3 participantes, los cuales son vivenciados como un significativo malestar 
por parte de entrevistados. Estos efectos se asocian a la relación entre efectos 
emocionales y físicos (Caso de Paula y efecto de nerviosismo en dolor de guata, 
pesadez corporal y cansancio físico), como también efectos físicos que conducen a 
desarrollo de pensamientos (situación de Juan, en la cual, a partir de rabia sentida, 
busca una causa para externalizarla). 

En el caso de Estephanie, también es posible distinguir una relación entre 
efectos físicos y emocionales, ella describe que las sensaciones de angustia, 
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preocupación y desesperación, generan una sensación de presión a nivel de 
garganta y pecho, sensación que permanece en gran parte de la experiencia. 

Figura 10. Estructura sincrónica genérica – efectos ante exposición a situación estresante

Se debe destacar como elemento significativo la parálisis en el funciona-
miento corporal apreciada ante situación de estrés en el caso de Juan, este efecto 
puede asociarse en cierta medida a un efecto que surge posteriormente durante el 
desarrollo de experiencia de Estephanie, el cual se asocia a autonomía corporal, 
ante la postergación emocional. A futuro elementos vinculados a sintomatología 
propia de despersonalización o bien desrealización (situación como una película, 
tiempo más lento), pueden ser elementos representativos de la experiencia ante 
una situación estresante en la presente población.

A modo de conclusión, se puede referir que los principales hallazgos encon-
trados en la presente investigación, se asocian a la presencia de efectos a nivel 
físico, emocional, mental y sensorial, durante la vivencia de situación estresan-
te. Los presentes efectos, son percibidos de manera consciente por parte de los 
participantes, quienes han logrado identificar la ocurrencia de alteraciones en su 
funcionamiento a nivel cotidiano producto de los efectos descritos.

Resulta significativa la emergencia de la rabia como un elemento común en 
las 3 experiencias, la cual presenta una variación en cuanto a su dirección (interna-
lizada o externalizada), pese a esto, la presencia de la misma genera una moviliza-
ción en cuanto a la articulación de recursos a nivel mental y físico por parte de los 
entrevistados, quienes presentan o bien ejecutan acciones concretas, vinculadas a 
la presencia de la rabia, con el fin de regularla, obteniendo efectos significativos 
en cuanto a la articulación de estrategias de autorregulación. 
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Es importante referir, la presencia en 2 casos de alteraciones a nivel senso-
rial, las cuales se presentan durante el desarrollo de parte importante de la expe-
riencia, los efectos observados son similares a episodios de desarealización y des-
personalización, surgiendo como elementos a observar en futuras investigaciones, 
en cuanto a posibles efectos similares en situaciones estresantes, observables en 
personas que presentan TLP.  

Se ha logrado responder al objetivo de la presente investigación, en base a la 
obtención de información detallada respecto a la vivencia subjetiva del estrés en 
personas que presentan TLP, siendo posible distinguir diversos efectos asociados 
a dicha experiencia por parte de la presente población. Esta información es de 
suma relevancia para su futura consideración en el abordaje psicoterapéutico de 
personas que presentan esta patología. 

DISCUSIÓN

La obtención de información vinculada a la vivencia de estrés en el TLP, resulta 
una información novedosa en cuanto a la posibilidad de considerar los efectos 
observados, durante el desarrollo de procesos psicoterapéuticos. Autores como 
Cackowski et al., (2014) y Ende et al., (2016), han referido la presencia de un au-
mento de la impulsividad en pacientes con TLP bajo situaciones de estrés, lo cual 
responde a una visible variación de carácter conductual durante el desarrollo de 
tareas bajo presión. En otras investigaciones asociadas, Stiglmayr et al., (2008), 
han encontrado la presencia de disociación durante momentos de estrés en pa-
cientes con TLP, lo cual se ve confirmado en la presente investigación, en base los 
efectos observados en la muestra considerada.

En estudios similares, Lüdascher., et al, (2015), han visualizado un umbral de 
dolor más alto en pacientes adolescentes con TLP durante situaciones de estrés, no 
existiendo ningún tipo de variación durante la exposición al estimulo, permane-
ciendo la experiencia subjetiva de dolor, relativamente estable durante la situación 
estresante. Se ha observado que el efecto del dolor durante situaciones estresantes, 
puede tener un efecto calmante para personas con TLP, sobretodo el dolor auto-
infligido repercute en una modulación en la sensación subjetiva del estrés en la 
presente población (Naoum., et al, 2016).

Respecto a otros estudios vinculados a la relación entre TLP y estrés, se 
han observado modulaciones en el funcionamiento de cortisol y afecto negativo 
durante situaciones de estrés (Duesenberg., et al, 2019). En la mismas línea, se 
ha observado un incremento de los niveles de testosterona en pacientes con TLP 
masculinos durante situaciones de estrés (Deuter., et al, 2021), esta información 
se relaciona con la hipótesis de que los pacientes con TLP pueden evidenciar un 
desequilibrio neurovegetativo, con un aumento de la respuesta simpática y una 
disminución de la respuesta parasimpática, durante los episodios de estrés, lo cual 
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explicaría la emergencia de respuestas impulsivas en personas con TLP durante 
situaciones de estrés (Bourvis., et al, 2017). 

En base a lo observado, es posible vincular los resultados de la presente in-
vestigación a otros estudios que han visualizado una multiplicidad de efectos en 
pacientes con TLP que se ven expuestos a situaciones de estrés, efectos que se 
encuentran vinculados a una multidimensionalidad desde una línea biológica, 
emocional, corporal, conductual y psicológica.  Desde esta perspectiva, es co-
rrecto afirmar que el estrés en la presente población, es vivenciado de una manera 
compleja, presentando un impacto en distintas esferas del desarrollo particular. 

La utilidad de considerar un enfoque de estudio, basado en una perspectiva 
desde la primera persona, reviste una interesante oportunidad de comprender la 
vivencia subjetiva, asociada a una determinada patología o fenómeno. Esta meto-
dología resulta coherente con el presente estudio, en vista de que, a modo de lograr 
una captación de la experiencia subjetiva, se debe recurrir a elementos pre-re-
flexivos como parte constitutiva de la experiencia central del sujeto (Petitmengin, 
2006).  Como futuros desafíos vinculados a este tipo de metodología de investiga-
ción, se busca relacionar la presente entrevista a una dimensión hermenéutica, lo 
cual revista de una impronta basada en la interpretación de discursos por parte de 
participantes, como nuevas vías de acceso a la comprensión experiencial, a partir 
de un ejercicio comparativo entre la interpretación y los datos analizados en entre-
vista microfenomenológica.

La percepción de la presente patología desde una dimensión fenomenológico 
hermenéutica, puede revestir una significativa oportunidad para lograr amplias ca-
tegorías de representación relacionadas a la vivencia del presente trastorno. Acer-
camientos como los propuestos por Van Manen (1990); Smith, Flowers y Larkin 
(2009), dan cuenta de que la combinación de una perspectiva fenomenológica basa-
da en el encuentro de la vivencia desde una perspectiva desprejuiciada, de la mano 
de un análisis hermenéutico de elementos lingüísticos captados en el desarrollo de 
entrevistas, puede contribuir a una captación profunda de la experiencia vivenciada 
en relación un determinado fenómeno de estudio. 
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