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GLOSARIO

Lenguaje simbólico: Proyección simbólica que toda persona lleva consigo y que
le permite comunicar sus sentimientos, pensamientos y actitudes de manera
particular, para hacerse interpretar por ios que le rodean

Aprendizaje: Proceso que permite el desarrollo de potencialidades humanas a
través del intercambio de experiencias, en un contexto específico.

Quehacer pedagógico: desempeño profesional del docente, caracterizado por
experiencias pedagógicas conducentes a establecer relaciones interpersonales
entre docentes- estudiantes, estudiantes- estudiantes, que posibiliten el
aprendizaje

Ambiente de aprendizaje: condición necesaria para que educadores y
educandos sean capaces de expresar espontáneamente sentimientos,
pensamientos, dificultades, satisfacciones, experiencias en las diferentes formas
del lenguaje

Asertividad: Habilidad de expresarnos de una manera amable, franca, abierta,
directa y adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás".
Además señalan que es importante tomar en cuenta el lugar, la oportunidad, la
intensidad, las características del interlocutor y el lenguaje no verbal para que la
comunicación asertiva sea apropiada.

Aprendizaje Significativo: Desarrollo de potencialidades estimulado por
situaciones y experiencias que guarden significado con los intereses, necesidades y
aspiraciones del ser.

Desarrollo Humano: Cambio perdurable en las distintas dimensiones del ser que
hace que una persona perciba su ambiente y se relacione con el de manera
adecuada y creativa
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1-PRESENTACIÓN

En los actuales tiempos, los espacios académicos en los cuales Interactúan
docentes y estudiantes, son motivo de interés para aquellos que hemos venido
siguiendo la pista a todo lo que se desencadena de dicha relación. Lo interesante
es que estas mediaciones guardan una estrecha vinculación con la calidad de la
educación, especialmente porque estamos convencidos de que esta última, no
depende únicamente de la influencia de factores políticamente establecidos a nivel
externo, sino que se concreta con acciones que dependen de cada educador, las
cuales parten de unas concepciones y de un compromiso vocacional y social acerca
de su profesión .

Investigar el lenguaje simbólico del quehacer pedagógico, permite internalizarnos
en las funciones: Representativa, Expresiva y Apelativa del lenguaje, pero
analizadas desde un enfoque crítico pedagógico. Combinación supremamente
interesante, por cuanto permite que la comunicación verbal y no verbal, manifiesta
en las actitudes de docentes frente a sus estudiantes en e! desarrollo de las
clases, sean develadas desde las repercusiones que estas tienen en el aprendizaje
y por ende, en el desarrollo humano de los mismos.

Lo anterior garantiza que los resultados derivados de este estudio, sean de gran
aporte e impacto en el gremio de educadores de los distintos niveles educativos
quienes necesitan percatarse de su directa influencia no sólo en el gusto o
disgusto que el estudiante muestre por aprender, sino también en el desarrollo
de sus potencialidades como persona en continua búsqueda de autonomía,
perfeccioriamiento y felicidad. Por ello, correlacionamos las reflexiones de esta
experiencia, a partir de algunos enfoques sobre Desarrollo Humano.

El quehacer Pedagógico en esta investigación, es considerado como la praxis del
saber pedagógico, a través de la cual se evidencian diferentes tipologías de
relaciones e interacciones, de las que se desprenden variadas condiciones o
"climas^' que inciden en el aprendizaje. Por tanto, es de gran relevancia el análisis
de actitudes implícitas y explícitas en la operacionalización de los procesos
curriculares.

Este estudio se convierte entonces, en una alternativa interesante para el análisis y
el trabajo permanente por la calidad de la educación, en la que el docente
adquiere el serio compromiso de desempeñarse como todo un profesional de la
educación, para cristalizarla.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCION

El lenguaje cotidiano entre docente y estudiantes que se manifiesta en el aula
de clases, tiene muchas dimensiones y connotaciones. De ahí que las
interacciones tiendan a ser muy heterogéneas, de acuerdo con la personalidad,
la formación, la experiencia, las concepciones y las actitudes, entre otras.

Se asume que a través de las actitudes de los estudiantes y docentes, se releva
a su auto concepto como persona, su disposición para aprender, su capacidad
para interrelacionarse con los demás; de ahí que los mensajes que se emiten
en las vivencias educativas, son factores que pueden ser estudiados
pedagógicamente, pues éstas tendrán una significación para cada actor
mencionado.

Es objeto de la presente investigación la interpretación de estos fenómenos, ya
que pueden influir en la armonía o desarmonía del ambiente en el aula de
clases y por ende, en el aprendizaje tanto de docentes como de estudiantes.

En el ámbito universitario, es frecuente observar reacciones de estudiantes en
el cambio de clases. Expresiones tales como: "Qué jartera", "Ojalá que no
venga", "Nos toca con ese viejo amargado" y similares, son indicadoras de
muchos aspectos interesantes para ser indagados, pues pueden suponer: una
disposición negativa hacia el docente, un clima negativo de relaciones que
favorezcan el aprendizaje en sus múltiples dimensiones: afectivo, social,
volitivo, cognitivo y valorativo.

Vale la pena mencionar que existe la tendencia de los docentes a considerarse
dictador de cátedra, centrando más su rol en el desarrollo de unos contenidos y
actividades académicas, que en la reflexión y práctica de una armonía en la
convivencia con sus alumnos. En muchas circunstancias se observa con
frecuencia la emisión de mensajes verbales despreciativos, como: gritos,
sarcasmos, y otros, que cobran un significado particular según el contexto en el
cual se esté desarrollando cada vivencia, como: miradas, silencios, posturas
corporales, expresiones faciales, ademanes y otras, que de alguna manera
püéden inhibir la espontaneidad de los estudiantes.

• ' • V;



Por su parte los estudiantes tienen la tendencia a culpar con mucha frecuencia
a sus docentes sobre sus fracasos escolares, deserción, mortalidad y morbilidad
académica.

Las actitudes de inconformismo frente al clima poco propicio para aprender,
son manifestadas en la comunicación de docentes y estudiantes a través de:
risa nerviosa, indecisión al preguntar, poca claridad al responder, silencios ante
preguntas formuladas, descontrol emocional en el manejo de algunas
situaciones difíciles, reclamos airados, conceptos opuestos frente a la
evaluación, evasión de responsabilidades asumidas, ambigüedad o injusticias
en la toma de decisiones, inseguridad en el momento de dar
aportes, limitación de la relación comunicativa a los aspectos estrictamente
académicos, escaso seguimiento a los aspectos de índole formativo.

La Universidad Libre posee en su filosofía una concepción liberadora del
pensamiento y del actuar de sus distintos actores. Por tanto, llama la atención
que en algunas circunstancias el docente hace gala de su poder, esto crea
controversias, insatisfacciones, rechazos hacia la asignatura, rechazos
personales, rivalidades entre estudiantes. Las frustraciones y preocupaciones
de los docentes por el poco interés, dedicación, respeto y responsabilidad de
sus alumnos, además de ser evidentes, se convierten en comentario
permanente en las reuniones de profesores.

Los conflictos aumentan su nivel, especialmente al final de cada semestre, al
punto que muchos docentes se alteran y manifiestan tensión en el proceso de
entrega de calificaciones, su expresión facial se torna adusta, su carácter se
muestra irritable, mientras los estudiantes se muestran nerviosos, sensibles, se
muestran agresivos de palabras y de actitudes. Las clases revelan un clima de
pasividad, poca vitalidad, poca participación, poco entusiasmo, desconfianza y
poca alegría es lo que se siente en el ambiente de los salones de clases. Se
percibe un clima de tensión, de temores, de distanciamientos, de prevenciones.
También de rutinas metodológicas que ponen de manifiesto que hay
dificultades en la interacción viva y armoniosa entre el docente y sus
estudiantes.

En la institución se ha venido implementando de manera gradual, un plan de
capacitación pedagógica para los docentes en ejercicio, por adolecer de
formación psico-pedagógica básica para los que cumplen una función
educadora. La respuesta que se ha obtenido ante estas convocatorias gratuitas
y masivas que ofrece la institución, ha sido positiva por parte de los docentes
catedráticos y recién vinculados a la institución y es muy escasa la
participación de los docentes de tiempo completo y con más antigüedad en la
institución. En estos últimos, existe la convicción de que ya no tienen más nada



que aprender, ellos afirman que no asisten a dichos eventos porque con ello no
van a mejorar lo que desde hace años les ha dado resultados. Esto es grave y
preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que aunque lo haga mal, no
es fácil retirarlo porque lo cobijan ciertas prerrogativas propias de la
Convención Colectiva de trabajadores. Prerrogativas mal interpretadas por ellos
y débilmente aplicada por las directivas de la misma.

Lo anterior nos reta a recuperar la espontaneidad en el ser, en el sentir y en el
hacer, tanto de docentes como de estudiantes, a fm de que se sientan más
conscientes y comprometidos con la responsabilidad compartida de garantizar
ambientes favorables que posibiliten: la creatividad, la amistad, la confianza, la
solidaridad, el buen trato, el respeto, la claridad frente a las incertidumbres, el
diálogo, la concertación como base para la solución de conflictos, el trato
humano, la sencillez, la comunicación asertiva, en fin, las distintas
potencialidades de la persona. Este estudio tiene como aspectos centrales de
análisis, los fenómenos que se derivan de la problemática aquí descrita..

Todavía existe la preocupación por el inadecuado manejo de la comunicación
docente -estudiantes, las concepciones acerca del papel del educador, las
formas de solución a
los conflictos con sus estudiantes, las formas de mantener una armonía en las
interacciones diarias propias de las experiencias pedagógicas.

La pregunta que subyace en esta problemática y que vale la pena responder en
el desarrollo de la presente investigación es:
¿Cuáles son las características y los efectos del lenguaje simbólico
propio de la interacción docente-estudiantes, en la construcción de ambientes
de aprendizaje?.



3. JUSTIFICACION

Algunos pedagogos consideramos que si la clase no se caracteriza por un clima
positivo de relaciones y de comunicación, poco se podrá disfrutar de las
experiencias que se derivan de la interacción entre docente y estudiantes. La
enseñanza está llamada a superar las acciones mecánicas en el campo del
aprender y a propiciar aprendizajes que se reviertan en el desarrollo personal y
en la maduración intelectual. Por cuanto ella contiene hasta la apertura
corporal que comunica.

En el ámbito personal, la comunicación es el medio principal para que exista
una interacción entre docentes y estudiantes, pues la enseñanza es un espacio
permanente de formación de la personalidad, en tanto ayuda a definir criterios
para actuar, formar actitudes y aptitudes para el desempeño social.

En el ámbito educativo- social, la comunicación debe estar inscrita en una
intencionalidad interactiva- asertiva, que favorezca la convivencia y el
compromiso con la formación de personas idóneas y éticas, capaces de superar
el conflicto propio de las diferencias individuales. Por ello, se tiene en cuenta
en este estudio, situaciones del comportamiento verbal y no verbal, ya que
ambas pueden ratificar o contradecir el mensaje de las personas que tienen el
privilegio de interactuar en unos contextos con características culturales
específicas.

Recuperar la enseñanza como espacio de saber y como espacio de formación
es función prioritaria de los educadores de hoy. De ahí la necesidad de hacer
un estudio que describa, interprete y comprenda la influencia del lenguaje
simbólico del quehacer pedagógico en la interacción docente- estudiantes,
como medio que posibilite ambientes adecuados para el aprendizaje.

Como punto de llegada de esta investigación, se contempla la elaboración de
una propuesta pedagógica que contribuya con el mejoramiento del lenguaje
utilizado en el aula de clases y haga grata la estancia, el compartir y la
disposición para interaccionar positivamente en ambientes propicios para el
aprendizaje. Para abordar lo anterior, es menester trabajar con los procesos de
descodificación, como la forma de interpretar signos, con miras a reconocer los
mensajes emitidos en una clase.



La experiencia en la educación superior, ha venido mostrando a la
investigadora de este tema, que hay alumnos de diferentes programas
académicos, que han perdido una asignatura por diferentes factores que vale la

pena mencionar y que todos hacen referencia al manejo de la comunicación en
el aula de clases, se mencionan algunos relacionados con: la poca aceptación
entre docentes y estudiantes, los conflictos derivados de la forma de evaluar, la
poca espontaneidad para comunicar los conceptos, emociones, ideas,
decisiones, preguntas; la pobreza en el uso de metodologías que posibiliten una
mejor comprensión de conceptos y vivencias satisfactorias y gratificantes, los
inadecuados llamados de atención, la fría e indiferente llegada y despedida en
el salón de clases, el temor a formular preguntas, el temor a ser evaluado, la
poca iniciativa para profundizar temas vistos, la actitud conformista de esperar
que todo lo explique el docente, el temor a ser exhibido o reprobado
socialmente por sus compañeros, entre otros. Estos y otros aspectos afines
presentados con frecuencia en la educación, ameritan ser estudiados desde una
visión crítica, a fin de dejar aportes que sean representativos en el
mejoramiento de la comunicación entre docentes y estudiantes.

En la Universidad Libre Seccional Barranquilla, no se ha realizado un estudio
investigativo relacionado con el tema en mención, especialmente porque son
muy escasos los docentes que poseen una formación pedagógica, ya que la
mayoría ejercen la docencia por una oportunidad que se les ha presentado en
su experiencia profesional, pero su formación está en el campo de las ciencias
de la salud, el derecho y las ciencias contables. Por otro lado, se cuenta con los
recursos necesarios para abordar este trabajo y con el total respaldo de las
directivas, por cuanto este proceso contribuye significativamente con los
procesos de Auto- evaluación institucional. Se cuenta además con la disposición
de tiempo laboral, para dedicarlo al proceso investigativo y con la permanente
comunicación con docentes y estudiantes quienes se benefician con los aportes
de dicho estudio.



4. .OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL:

Caracterizar los efectos del lenguaje simbólico en la interacción docente-
estudiantes, a fin de proponer alternativas pedagógicas que favorezcan la
construcción de ambientes para el aprendizaje.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

4.1. Describir las características, condiciones y contextos de significatividad
pedagógica del lenguaje simbólico en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

4.2. Interpretar la influencia del lenguaje simbólico del quehacer pedagógico en
las relaciones interpersonales de los actores principales del aula de clases.

4.3. Diseñar una propuesta pedagógica centrada en la asertividad
comunicativa, que garantice un clima de relaciones armónicas y de aprendizaje
significativos.
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5. MARCO REFERENCIAL

5.1. MARCO DE ANTECEDENTES:

Hay que tener presente que la comunicación es el resultado del ejercicio de la
naturaleza social del hombre y que, como tal, reposa en La Facultad
Semiótica (o función simbólica), que en última instancia tiene como fin
permitirle representar y manejar la realidad, en una forma esencialmente
compartida. Los procesos de comunicación, por lo tanto, realizados primaria y
fundamentalmente mediante el lenguaje, son una necesidad vital. Son
indispensables para sentir, pensar, actuar, vivir, en fin, para el desarrollo
personal y social, para la subsistencia de la especie humana.

Desde el punto de vista de la comunicación no verbal Ray Birdwhistell, pionero
en la investigación de lo no verbal, ha comparado el estudio de la comunicación
no verbal con el estudio de la fisiología no cardiaca. Es una comparación bien
escogida. En efecto, no es fácil hacer una disección únicamente del
comportamiento humano verbal y otra del comportamiento no verbal. Tan
íntimamente tejida y tan sutilmente representada está la dimensión verbal en
una parte tan considerable que a menudo la expresión no describe la conducta
en estudio. Algunos de los más notables investigadores ligados al estudio del
comportamiento no verbal se niegan a separar las palabras de los gestos, razón
por la cual utilizan las expresiones más generales de Comunicación e
interacción cara a cara.

En^general cuando la gente habla de comportamiento no verbal se refiere a
señales a las que se les ha de atribuir significado y no al proceso de atribución
de significado.

El pionero en la investigación de lo no verbal es Ray Birdwhistell, quien afirma
que no se sabe con certeza si hablamos de la señal producida (no verbal) o del
código interno de interpretación de la señal ( a menudo verbal)

Diferentes personajes han dejado grandes aportes investigativos en el campo
del lenguaje simbólico, entre los que se destacan: Pierce, Morris y Humberto
Eco en el campo de la Semiótica. Ferdinand de Saussure, Barthes, Mounin,
Prieto y Giraud en el campo de la Semiología. El Francés Michel Breal, creador
de la Semántica. Piaget aportó estudios sobre la función simbólica del lenguaje.



De ahí se derivan infinidades de estudios a nivel mundial que han aportado
elementos imfjortantes para el desarrollo de las teorías de la comunicación y
del Lenguaje.

Desde el punto de vista del lenguaje relacionado con el campo pedagógico, son
de gran utilidad los estudios realizados por Vygotsky sobre la relación entre
pensamiento y Lenguaje. Habermas sobre la Acción Comunicativa.

Aportan elementos de importancia en el campo del aprendizaje y del desarrollo
humano, las investigaciones realizadas por David Ausubel sobre el Aprendizaje
Significativo. Gardner sobre Las Inteligencias Múltiples. Kolberg sobre el Juicio
de los Valores entre otros.

Joseph María Ferigla González, se encargó de relacionar la etnografía y el
comportamiento no verbal, afirma que "lo habitual es que ahora, las formas no
verbales del comportamiento humano hayan sido sistemáticamente olvidadas en los

rranuales y textos metodológicos de investigación etnográfica y cualitativa (sin que ambos
términos sean sinónirréos), probablemente debido a la complejidad y aparente ambigüedad

que conlleva su aplicación y/o análisis. La comunicación no verbal es descuidada con
frecuencia porque generalmente se cree que la verbal constituye la parte más importante

en nuestras interacciones sociales. No obstante, mucho de lo que <dedrTx>s> o
<escuchamos> , en realidad no < se oye>, sino que <se ve> o se capta. Así por ejemplo,
a casi nadie pasa desapercibido e contenido del paralenguaje en cualquier conversación
cotidiana( veloddad de la conversación, indecisión, tono y volumen de la voz, miradas,

gruñito, pausas e inflexbnes, urgencias, seguridad o vadladones, excitación o solicitud,
alegría o tristeza y aprehensión que normalmente son las sensaciones que acompañan el

mensaje oral puro"^.

Según algunos investigadores, y referido estrictamente a la comunicación
oral, sólo una décima parte del lenguaje está constituido por palabras. El
noventa por ciento restante del mensaje se transmite por el tono de la voz,
la expresión facial y corporal, o el uso del espacio contextual. Y justamente,
en caso de contradicción entre <las palabras> y <la voz>, el mensaje
captado del paralenguaje es más creíble.

Otros científicos han tomado como objetivo a investigar el uso culturalmente
codificado del espacio como parámetro básico de la interacción humana y como
parte de la comunicación verbal de la conducta, disciplina ésta que se conoce
como Proxemia (el término fue introducido por Edward T. May en el año 1.964
y su objeto de estudio se centra en la disposición de los objetos, distancias
interpersonales y organización del espacio).

2' A.AGUIRRE, Baztán. Etnografía Metodología cualitativa en la investigación sociocultural. Editorial
Alfeomega.México. 1.997. p.l51



Según Joseph María Fericgla González: Diversas disciplinas ( especialmente
pedagogía, etnolingüística y sociolingüística, psicología y psiquiatría, otología y
lingüística, cada una con su distinto enfoque) se han acercado a la
comunicación no verbal a partir de los intereses propios y, gracias a ellas, se
dispone actualmente de algunos textos rigurosos e interesantes, dedicados al
estudio de esta dimensión de la cultura y la interacción humana. Se trata de un
campo interdisciplinario que se ha desarrollado a partir de la segunda mitad del
siglo XX y gradas al interés hacia los fenómenos relacionados con la
comunicación.

Por ello, no se puede hablar de una auténtica tradición de estudios e
investigaciones sobre la importancia de la gestualidad, y en muy pocos de estos
casos se trata de textos relativos a la etnografía, como marco donde aparece
directamente referida la comunicación no verbal, sea como fuente de
información en el trabajo de campo, o bien como capítulo de un volumen
dedicado a los métodos de investigación.

Afirma Joseph María Fericgla que las únicas excepciones Importantes que
probablemente cabe mencionar son, en primer lugar, la de Gregory Bateson
quien durante su estancia en Baíi entre los años 1.936 y 1.938, realizó un
exhaustivo estudio sobre la personalidad de sus habitantes, substituyendo las
clásicas descripciones escritas por fotografías y filmaciones de actitudes, gestos
e imágenes significativas referidas a los procesos de enculturación entre
madres e hijos balineses. Fruto de este trabajo apareció Balinese Carácter: A
Photographic(1.942) y esta obra de G. Bateson puede ser considerada la
predece^ra de esta metodología. Su formulación teórica de la relación de
doble vínculo, realizada trece años después y mucho más aplicada en
psiquiatría que en antropología. Se trata ya de una formulación proveniente de
la observación y análisis de la comunicación no verbal entre padres e hijos.

En segundo lugar, se puede mencionar la obra de Fernando Poyatos, de
carácter propiamente etnológico, posterior a la de G. Bateson y en la que ya se
reflexiona sobre los problemas metodológicos relacionados con el trabajo de
campo y la comunicación no verbal (Poyatos, 1.975 y 1.988).

En términos generales, se puede afirmar que la mayor dificultad para precisar
un modelo y un procedimiento único de observación en el campo de la
etnografía se debe a que los propios etnógrafos y antropólogos adoptamos
modalidades de investigación muy distintas, particulares y propias lo cual hace
muy difícil hablar de una observación típicamente etnográfica (Cerdá. 1.991).
E  lo que sí se estí globalmente de acuerdo es en que se considera la
observación, sea émica o ética, como el instrumento principal en la



investigación etnográfica, etnológica y antropológica. Por medio de este
proceder el etnógrafo trata de registrar primero y de comprender después lo
que sucede en el contexto donde investiga. De ahí que forme parte de su
entrenamiento en el proceso de observación estar atento a aspectos como: el
escenario físico, las características de los participantes, la ubicación espacial, la
secuencia de los sucesos, las formas de acción y de interacción de ios
participantes e incluso el sentido de cada acto; y la mayor parte de estos
ámbitos se transmiten o aprehenden por medio de un canal no verbal de
comunicación. Además existe una constante influencia recíproca entre las
dimensiones personal y emocional por un lado, y la intelectual por otro, tanto
en referencia al investigador como en referencia al informante. Así por ejemplo,
la propia reacción automática del investigador ante algún evento se puede
transformar en material etnográfico a través del análisis reflexivo de los
contenidos de su diario personal de campo. Por todo ello, se ha repetido en
diversas ocasiones que la aproximación cualitativa a la realidad humana nunca
es neutral, y a raíz de esto se ha cuestionado en diversos contextos la validez
de las leyes generales, o de las simples descripciones que pueden derivarse de
tales investigaciones cualitativas.

En el ámbito local, en la Facultad de Educación de la Universidad Ubre
Seccional Barranquilla, se ha venido trabajando en los tres últimos años, en
temas relacionados con la comunicación, relacionándola con los procesos de
aprendizaje, entre los que se mencionan:
> Mejoramiento de la expresión oral como mediación del aprendizaje,

autora Elizabeth Redondo
> Desarrollo de la Interacción comunicativa, base del proceso de

socialización. Autora: Neyda Fontalvo Barraza.
> E^rategias Metodológicas para el mejoramiento de la expresión oral en

niños del ámbito rural. Autora: Eloísa Meriño Vizcaíno.
> Competencia comunicativa en el proceso de lecto- escritura. Autora:

Carmen García de Llinás.

Los anteriores trabajos están orientados a los niveles de educación básica y
media, pero ninguno en el campo universitario. La experiencia capitalizada
en la realización de dichos estudios son de gran soporte para el abordaje
del tema en mención. Vale la pena preguntarnos: ¿hasta qué punto pueden
ser útiles estos estudios?, ¿ se podrían realizar contrastaciones entre los
resultados de las anteriores investigaciones con ésta, a pesar de estar
dirigidas a niveles educativos diferentes?. Los procesos de afinamiento de
resultados nos aproximarán a la respuesta a estas preguntas.



5.2. MARCO TEÓRICO;

Es de gran riqueza adentrarnos a conceptuallzaciones que emergen del
pensamiento , ia experiencia y la validación de distintos autores estudiosos del
tema de la comunicación y de su significado en las interacciones de los seres
humanos. Por ello, se presenta a continuación unos planteamientos que son el
soporte teórico conceptual que le da solidez a la presente investigación:

La Semiología es la ciencia que estudia el origen, formación, uso y razón de
ser de los signos en el seno de la vida social, fue denominada así por Ferdinand
de Saussure (y también por Barthes, Mounin, Prieto y Giraud, entre otros.
Un signo es la asociación mental de un significante y un significado. Esto es lo
que permite entender que exista en forma subyacente una intención
comunicativa, como lo reafirma Guiraud: "El signo es siempre la marca de una
intención de comunicar sentido". Un signo es un estímulo- es decir una
sustancia sensible cuya imagen mental está asociada en nuestro espíritu a la
imagen de otro estímulo que ese signo tiene por función evocar con el objeto
de establecer una comunicación. Apoyados en estas ideas, es de gran valía
entender que el acto pedagógico, propicia relaciones interpersonales que se
sustentan en el intercambio de signos, por cuanto la intención de quienes
participan es comunirar sentido de lo que sienten, piensan, dicen y hacen.

Ahora bien, el signo es tal, en la medida en que significa algo (Significado)
sobre algo (referente) de alguien (emisor) para alguien (destinatario). Lo cual
quiere decir que en la semiosis o proceso sígníco no sólo se establece una
relación social o comunicativa sino también una relación simbólica o
representativa, que se da entre signo y referente, pero de manera indirecta,
es decir, a través de un significado. Este surge como interpretación del
referente tanto por parte del emisor como del destinatario.

El signo es visto como la marca de una intención de comunicar un sentido.
Según Giraud, esta intención puede ser inconsciente, lo que amplía
considerablemente el campo de la semiología. Por ejemplo: La semiología
médica es un puro estudio de los indicios patológicos naturales; la
psicosomática en cambio, considera a estos síntomas como reacciones del
organismo destinadas a comunicar informaciones, deseos que el sujeto no llega
a expresar de otro modo. El Psicoanálisis en, particular la escuela de Lacan,
considera a las manifestaciones del inconsciente como un modo de
comunicación y un lenguaje. La parapsicología también postula la noción de
mensajes subliminales no conscientes. Son tantas las nociones que la crítica, el
estudio de los mitos, la psicosociología de la conducta, la propaganda, la



publicidad, han recuperado bajo la forma de una "Psicología profunda", que la
semiología no puede ignorarlas. Sin embargo, es evidente que todo signo
implica dos términos: Un significante y un Significado, a los que hay que
agregar un modo de significación o de relación entre ambos. Esto corrobora
que tanto docente como estudiantes, reconocen y validan unos significantes y
unos significados, según las características culturales de ese entorno de
relaciones humanas y que tanto significantes como significados tienen origen
Inconsciente y de alguna manera, su efecto, dispone positiva o negativamente
a las personas que interactúan en un aula de clases, lo cual de alguna manera
influye en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por ello, es necesario
tener en cuenta la postura de Giraud cuando afirma que la codificación como
relación entre el significante y significado es en todos los casos "convencional".
Cuando se trata de signos motivados o de indicios naturales utilizados en
función de signos, es la resultante de un acuerdo entre los usuarios.

Sin embargo, la convención puede se implícita o explícita y ese es uno de los
límites, si bien impreciso, que separa a los códigos técnicos de los códigos
poéticos. Afirma Giraud que este análisis que es el de los lingüistas es válido
para todos los sistemas de signos. Sin embargo, la noción de convención- y en
particular- de convención implícita, sigue siendo relativa. La convención tiene
gradaciones, puede ser más o menos fuerte, más o menos unánime, más o
menos constrictiva.

La significación es más o menos codificada y, en última instancia, sólo tenemos
sistemas abiertos que merecen difícilmente el nombre de códigos por no ser
sino simples sistemas de interpretación de las Hermenéuticas . Ese es el
límite para separar las lógicas y las poéticas, aunque ciertas poéticas puedan
ser muy codificadas. De acuerdo con lo anterior, el quehacer pedagógico es un
acto eminentemente hermenéutico en el cual prima la interpretación de códigos
lingüísticos y no lingüísticos, (lenguaje verbal y lenguaje no verbal), pues las
personas que interactúan en la cotidianidad de un aula de clases, van
cargadas de signos y de símbolos que pueden ser interpretados de distintas
maneras. A esto se le ha denominado en la presente investigación, lenguaje
simbólico del quehacer pedagógico.

La noción de un signo o de un sistema de signos más o menos codificados es
fundamental.. En efecto, la codificación es un acuerdo entre los usuarios del
signo que reconocen la relación entre el significante y el significado y la
respetan en el empleo del signo. Ahora bien, esta convención puede ser más o
menos amplia y más o menos precisa Así un signo monosémico es más preciso
que un signo polisémico.



Desde un análisis pedagógico existirán signos monosémicos en la medida en la
que tanto emisor y receptor están identificados con la relación del signo y del
significado (cuando lo comunicado tiene una sola interpretación porque es
validado por ambos interlocutores dentro de un contexto), este tipo de
interpretación genera menos conflictos por su precisión en lo que se quiere
comunicar, lo que se comunica y lo que se interpreta. Pero en una clase se
utilizan tantos signos polisémicos que aunque todos los participantes lleguen a
acuerdos de comprensión y de convivencia dentro de un mismo contexto, la
dimensión humana, analizada desde su complejidad en una colectividad,
especialmente en lo que tiene que ver con el sentir, el pensar y el actuar de
cada uno de los participantes, evidencia la heterogeneidad interpretativa entre
el significante y significado, entre lo que se dijo, lo que se quiso decir y lo que
se entiende que se dijo. Esto es imperioso analizarlo dentro del mundo
pedagógico, especialmente los signos implícitos y los explícitos.

La "denotación objetiva" es más precisa que la"connotación subjetiva". Un
signo explícito es más preciso que un signo Implícito y un signo consciente,
más preciso que un signo inconsciente.

Cuánto más vaga se torna la convención, el valor del signo varía en mayor
medida con los diferentes usuarios. Por otra parte, esta convención posee un
carácter estadístico, depende del número de individuos que la conocen y la
aceptan en un grupo dado. Cuanta más amplia y precisa es la convención, el
signo es más codificado.

En la medida en que es de origen implícito , la codificación es un proceso: El
uso precisa y amplía la convención y el signo se codifica. Aunque puede
también darse el caso de que se descodifique.

En el curso de este proceso, es difícil precisar el límite a partir del cual un
estímulo adquiere o pierde el status de signo explícito. Esta relatividad de los
caracteres del signo es común a la mayoría de los conceptos operacionales de
la semiología: según el caso, los signos son más o menos estructurados.

Giraud considera la motivación como una relación natural entre el significante y
el significado. Una relación que está en su naturaleza: en sus sustancia o en su
forma. Es Analógica en el primer caso, y Homoiógica en el segundo. Algunas
veces se las denomina también extrínseca o intrínseca.

La analogía puede ser metafórica o metonímica según si el significante y el
significado poseen propiedades comunes que permitan asimilarlos o estén
asociados por un nexo de contigüidad en el espacio y en el tiempo. Bajo su



forma más completa, la analogía es una representación : la foto, el retrato, la
representación dramática, etc. Pero el valor icónico de ta representación adopta
en general una forma más esquemática o hasta abstracta en un plano, un
mapa, un indicador. Sin embargo, es comprensible que la motivación libere el
signo de la convención y que en última instancia signos de pura representación
puedan funcionar al margen de toda convención previa. Ese es el caso de las
poéticas, sistemas abiertos, creadores de significaciones nuevas. Pero esos
nuevos signos son rápidamente codificados y absorbidos por el sistema. Cuanto
menos fuerte es la motivación, más constrictiva,. Debe ser la convención y, en
última instancia, esta sola puede asegurar el funcionamiento del signo en el
cual ya no hay ninguna relación sensible entre el significado y el significante. El
signo es llamado en ese caso, inmotivado o arbitrario: Monosemia y Polisemia

La Semiótica por Pierce, Morris y más recientemente por Humberto Eco. Bien
se considere como ciencia, arte o técnica, la semiótica trabajará con los
símbolos y con los signos, que constituyen las diferentes clases de códigos,
como expresión de la cultura de cada grupo o comunidad.

La semiótica moderna estudia el proceso sígnico como generador de los
procesos de significación en (a totalidad del discurso, según las clases de
comunicación y dando especial valor a los contextos, en los distintos campos de
la actividad humana. La semiótica es mucho más amplia que la lingüística.
Mientras aquella se dedica al estudio de cualquier manifestación comunicativa,
como lenguaje en sentido amplio o total, la lingüística estudia los principios que
rigen las lenguas naturales, es decir, como lenguaje en sentido estricto. Sin
embargo, en la práctica, estudiar la lingüística implica también de alguna
manera estudiar la semiótica y lo contrario.

Pero el significado no sólo abarca los aspectos cognitivos, a la manera como lo
concibió Saussure (un concepto) sino también actitudes, valores, emociones,
sensibilidad estética, acciones y todo tipo de connotaciones socio- afectivas y
culturales. En consecuencia un signo puede ser la expresión de diversos tipos
de significados.

Para Víctor Miguel Niño Rojas, en su libro: Los procesos de la comunicación y
del lenguaje, abordar el concepto de Lenguaje hace indispensable distinguir
dos interpretaciones: Un sentido amplio y un Sentido estricto.

El lenguaje en sentido amplio: es la capacidad global del hombre para
simbolizar la realidad, desarrollar el pensamiento y comunicarse a



través de cualquier medio. Es decir, se trata de una facultad semiótica que
implica el ejercicio cabal de la función simisólica por medio de los distintos
signos y códigos que se producen culturalmente.

El lenguaje en sentido estricto, o lo que algunos llaman Lenguaje
Verbal, es parte de esa facultad general, pero se constituye en objeto
plenamente delimitado, susceptible de ser estudiado a nivel científico por la
lingüística. Se entiende por lenguaje, la facultad humana para adquirir,
desarrollar o aprender una o varias lenguas naturales, en función de la
aprehensión cognitiva de la realidad, el desarrollo del pensamiento, la socio
afectividad, la acción y la comunicación sobre estos aspectos.
Por comunicación se entiende: ''el mecanismo a través del cual existen y se
desarrollan las relaciones humanas; Todos los símbolos de la mente, junto con
los medios para transportarlos a través del espacio y preservarlos en el tiempo.
Ello incluye la expresión del rostro, la actitud, el gesto, las inflexiones de la voz,
palabras, escritura, imprenta y cualquier otra cosa que represente la última
conquista del espacio y el tiempo"^'

En el aula de clases ta comunicación no verbal se hace evidente
permanentemente, por ello, adentrarnos en lo que un personaje muy
importante que ha venido investigando sobre este tema, como lo es Mark L.
Knapp, es de gran valía para esta investigación. Según el mencionado autor, la
fórmula no verbal es susceptible de una gran cantidad de interpretaciones,
exactamente igual que el término comunicación. En general cuando la gente
habla de comportamiento no verbal se refiere a señales a las que se ha de
atribuir significado y no al proceso de atribución de significado.

La borrosa línea de demarcación entre comunicación verbal y no verbal se
complica con una distinción igualmente difícil, la distinción entre fenómenos
vo^les y no vocales. Pensemos lo siguiente; 1.) no todos los fenómenos
acústicos son vocales, como por ejemplo, el ruido de golpear con los nudillos,
un gorgoteo de estómago, las palmadas en el muslo o en la espalda de otra
persona, o un golpe en el escritorio, el hacer chasquear los dedos o el aplaudir.
2) No se puede afirmar que los fenómenos no acústico dejen de ser a la vez
verbales , por ejemplo algunos de los gestos del lenguaje que utilizan muchos
sordos. 3) No todos los fenómenos vocales son iguales, pues algunos son
respiratorios y ofros no. Un suspiro o la inspiración antes de habla pueden
considerarse fenómenos vocales y respiratorios; un chasquido de la lengua, en
cambio, debe clasificarse como vocal pero no como respiratorio. 4) No todas las
palabras o "aparentes" series de palabras son claras o característicamente

^ o. Coley, citado por PAREJO José, Comunicación no verbal y Educación. Editorial Paidos Buenos
Aires.1.995. p.37



vínculos, y a su influencia directa en los que la persona en desarrollo participa
directamente. Este complejo de interrelaciones dentro del entorno se denomina
Microsístema .

El principio de Interconexión se aplica no sólo dentro de los entornos, sino
también, como la misma fuerza y las mismas consecuencias, a los vínculos
entre entornos, tanto aquellos en los que la persona en desarrollo participa
realmente, como aquellos en los que tal vez no entre nunca, pero en los que se
producen hechos que afectan a lo que ocurre en el ambiente inmediato de la
persona. Los primeros constituyen lo que llama: Mesosistemas, y los
últimos, los Exsosistemas.

El complejo de sistemas seriados e interconectados como una manifestación de
los patrones arqueados de la ideología y la organización de las instituciones
sociales comunes a una determinada cultura o subcultura. Estos patrones
generalizados se denominan Macrosistemas. Por tanto, dentro de una
sociedad o grupo social en particular, la estructura y la sustancia del micro, el
meso y el exosistema tienden a ser similares, como si estuvieran construidos a
partir del mismo modelo maestro, y los sistemas funcionan de manera similar.
Analizando y comparando los micro, los meso- y los exosistemas que
caracterizan a distintas clases sociales, grupos étnicos y religiosos o sociedades
enteras, es posible describir sistemáticamente y distinguir las propiedades
ecológicas de estos contextos sociales más grandes como ambientes para el
desarrollo humano.

Bronfenbrenner tiene una concepción teórica de ambiente como algo que va
más allá de la conducta de los individuos y que incluye sistemas funcionales
tanto dentro como entre los entornos, sistemas que también pueden
modificarse y expandirse.

Sin duda que desde la mencionada teoría sobre la ecología del desarrollo
humano, podemos avizorar lo importante que es para un docente, el manejo
adecuado de unas interacciones que posibiliten armonía entre las personas que
intercambian experiencias en un aula de clases. Sin duda, el aporte más
representativo de esta teoría a la presente investigación, estriba en el
reconocimiento de los diferentes espacios de desarrollo de las actitudes del ser
humano y en la influencia de cada uno de ellos en el desenvolvimiento social de
la persona, llámese estudiante o profesor.



5.3. MARCO CONCEPTUAL

La presente investigación se nutre de conceptuaiizacíones relacionadas con los
siguientes ejes temáticos, los cuales guardan estrecha relación con el marco
teórico y orientan los procesos de análisis, confrontación, reflexión y aportes
educativos desencadenados de este estudio:

PEDAGCX5IA

> Ser del

docente

> Saber del

docente

> Hacer del

docente

> Comunicación

pedagógica
> Lenguaje

pedagógico
> Actitudes

> Aptitudes
> Didáctica
> Métodos

> Técnicas

> Estrategias
> Tácticas

> Currículo

> Contexto

> Disposición
> Clima

pedagógico
asertivo

> Evaluación

APRENDIZAJE

> Motivación

> atención

> Clima d<

aprendizaje
> Comprensión
> Interpretación
> Análisis

> Síntesis

> Generalización

> Argumentación
> Interés

> Actitudes

> transferencia

> Relación

aprendizaje-
afectividad

> Conceptualizació
n

> Confrontación

> Solución de

problemas
> Desarrollo

académico

> Repitencia
> Mortalidad

> deserción

DESARROLLO HUMANO

> Ecología del
desarrollo

humano

> Potencialidades

> Valores humanos

> Relaciones

interpersonales
> Socíoafectividad

> Personalidad

> Sensibilidad

> Proyección social
> Formación

> Miedos

> Toma de

decisiones
> Solución de

conflictos

> Autoestima

> Espontaneidad
> Autonomía

> Competitividad
> Trascendencia

> Liderazgo
> Integración

social

> Efectos de la

comunicación

> Derechos y
deberes

humanos



5.3,1 CONCEPTUALIZACIONES BÁSICAS EN EL EJE DEL LENGUAJE
SIMBÓLICO

ASPECTO BASICO

SEMIOTICA

SEMIOLOGÍA

SEMAMnCA

SEMANTICA

LINGÜÍSTICA

CONCEPTIOS
Ciencia que estudia el proceso sígnico como generador de
los procesos de significación en la totalidad del discurso,
según las clases de comunicación y dando especial valor a
los contextos en los distintos campos de la actividad
humana. La semiótica trabaja con los signos y símbolos,
que constituyen las diferentes clases de códigos, como
expresión de la cultura de cada grupo o comunidad.
Pierce, Morris y Humberto Eco.
Ciencia que estudia el origen, formación, uso y razón de
ser de los signos en el seno de la vida social. Ferdinand de
Saussure, Barthes, Mounin, Prieto y Giraud.
Estudio del sentido de las palabras, el problema de la
significación y del sentido de los signos. Participa en tres
disciplinas distintas: la psicología, la lógica y la lingüística.
Su creador fue el lingüista francés Michel Bréal. El
significado nace del proceso sígnico permitido por la
"función Simbólica" o facultad semiótica, y de acuerdo con
las dimensiones humanas, se configura en los signos,
como resultado de una triple relación: el hombre, las
cosas y los fenómenos; el hombre y su experiencia
subjetiva, y el hombre y su Interacción con los demás de
su especie. Es decir: el significado se suscita como
expresión de la subjetividad y como medio de interacción
social, de acuerdo con las funciones del signo lingüístico.
Estudia las palabras en el seno del lenguaje: ¿Qué es una
palabra; cuáles son las relaciones entre la forma y el
sentido de una palabra, y entre una palabra y otra; cómo
garantizan esta función?.

Cuáles son las relaciones del signo con la realidad?, ¿En
qué condiciones es aplicable un signo a un objeto o a una
situación que el signo debe significar?, ¿Cuáles son las
reglas que garantizan una significación verdadera?
Cualquier cosa que significa algof Significado), sobre álqd '



SEMANTICA

GENERAL

FUNCION

SIMBÓUCA

SINTAXIS

FUNCION

REPRESENTATIVA

FUNCION

EXPRESIVA

FUNCION

APELATIVA

(referente), de alguien (emisor), para alguien
(destinatario). Lo cual quiere decir que en la semiosis o
proceso sígnico no sólo se establece una relación social o
comunicativa, sino también una relación simbólica o
representativa, que se da entre signo y referente (
Humberto Eco, Guiraud, Saussure).

Resuelve un problema psicológico: ¿Por qué y de qué
manera nos comunicamos?, ¿Qué es un signo y qué
ocurre en nuestra mente y en la de nuestro interlocutor
cuando se establece la comunicación?, ¿Cuál es el sustrato
y el mecanismo fisiológico y psíquico de ésta operación?.

Capacidad o facultad de representación mediadora de
la realidad, también se denomina: Facultad semiótica
(Piaqet).

Parte de la gramática que estudia la estructura de la
oración

Estudio y descripción del lenguaje como sistema
Comprende el ejercicio del nivel cognitivo del lenguaje y
se extiende a los distintos tipos de significación, que
surgen en la línea que relaciona el símbolo con la realidad
(referente) a la cual se alude en un acto del habla. La
Teoría referencial del significado cumple un papel
fundamental en el proceso representativo. Representar es
significar contenidos cognitivos, y facilitar la "creación y
expresión del pensamiento". De esta manera, el lenguaje
se convierte en el medio por excelencia para el
conocimiento, la investigación".... etc.
También llamada Emotiva, esta función permite la
exteriorización de las actitudes, sentimientos, estados de
ánimo, deseos, voluntades y demás intencionalidades
comunicativas de orden subjetivo en el desarrollo de los
procesos significativos. Buhier, Ogden y Richards,
sostienen que la expresividad no se da aparte de lo
representativo. Es una función del signo lingüístico que
permite la proyección del sujeto de la enunciación, pero
con un soporte representativo

Buller entiende la apelación como la propiedad de influir
por medio de las palabras en las actitudes, pensamientos
y conductas del interlocutor. Aquí se encontrarían las
expresiones exhortativas o imperativas y el lenguaje
normativo y tantas otras expresiones del lenguaje
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cotidiano de orden Interactivo.. La apelación se refiere al
carácter significativo del signo lingüístico percibido por el
destinatario.

SIGNIFICADOS DE Contenidos de conciencia que dentro del ejercicio de la
ORDEN

COGNUIVO

función representativa, surgen a partir del proceso
cognitivo de la construcción del conocimiento, en la
interacción del hombre con la realidad. Este tipo de
significados se expresan como conceptos en los que es
posible distinguir tres matices: lo referencial, lo conceptual
formal y el razonamiento.

SIGNIFICADOS DE El signo también es síntoma de todo un cúmulo de
ORDEN AFECTIVO experiencias subjetivas que se asocian a lo conceptual o lo

modifican: Sensaciones y percepciones, sentimientos y
emociones, actitudes, apreciaciones, deseos, sensibilidad e
imaginación estética, sensibilidad popular

SIGNIFICADOS DE Se derivan de la función apelativa del signo y por lo tanto,
ACCIONES son de carácter sociocultural. La esencia de estos

E INTERACCIONES significados, reside en el propósito o intención, lo principal
es formular la fuerza de alguna acción .Ejemplo: órdenes,
exhortaciones o sugerencias, solicitudes, desempeño de
roles, acciones afectivas: Felicitaciones I



Capitulo 3



6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1. DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA:

Investigar el lenguaje simbólico del quehacer pedagógico nos permite estudiar
las características, condiciones y contextos de significatlvidad que este tiene en
la interacción docente-estud¡antes y sus efectos en los ambientes y condiciones
de aprendizaje:

Lo anterior será analizado desde un enfoque crítico social, a la luz de la teoría
de la acción comunicativa de Habermas, porque permite internamos en los
diferentes mundos de vida propios de la cultura del entorno que se estudia. La
intencionalidad es armonizar estos análisis, desde el valor de la hermenéutica,
ya que necesitamos comprender e interpretar no sólo las causas que favorecen
o desfavorecen las relaciones comunicativas de docentes y estudiantes en el
aula universitaria, sino la caracterización del lenguaje simbólico que se vivencia
en el aula. Desde esta perspectiva, es saludable la complementaclón y la
reciprocidad que ofrece el paradigma histórico hermenéutico al paradigma
crítico social, especialmente porque después de la interpretación del sentido
que tienen las distintas manifestaciones del lenguaje simbólico en los
ambientes de aprendizaje, se elaborará una propuesta pedagógica orientada
hacia la recuperación de la comunicación asertiva del lenguaje simbólico que
favorezca las condiciones necesarias para garantizar aprendizajes significativos
y gratificantes. De esta manera, el paradigma de la complejidad, es en esencia
el que posibilita dicha articulación, pues nos permite ver en forma no lineal el
proceso metodológico de la investigación en las ciencias sociales (de lo simple a
lo complejo y de lo global a lo particular), los fenómenos comunicativos
ocurridos en el aula de clases.

Veamos gráficamente cómo se concibe la anterior complementaclón
epistemológica que orienta los procesos metodológicos de esta investigación,
para dar origen a los resultados que se esperan, según el objetivo general de la
presente investigación:
(Ver gráfica 1)



Gráfica 1

VISION EPISTEMOLOGICA DEL DISEÑO METODOLOGICO

PARADIGMA

HISTÓRICO
HERMENEÚTICO

PARADIGMA

DELA

COMPLEJIDAD

F^r ^ -r.:-
r" ■% ■í. ■>41 * '^ai

PRARADIGMA
CRÍTICO
SOCIAL

PROPUESTA PEDAGÓGICA SOBRE
ASERTIVIDAD COMUNICATIVA



Por otro lado, el proceso de aprendizaje en esta Investigación se estudia desde la
teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, pues los significantes y los
significados emanados del lenguaje pedagógico de alguna manera guardan
relación con la apropiación del conocimiento y con el tipo de evaluación
epistemológica, afectiva y social de la interacción comunicativa, valorada en el
contexto universitario.

Sentirse bien, relacionarse bien, actuar bien y aprender de manera significativa,
supone una visión de desarrollo humano. Esta dimensión es estudiada desde la
teoría de la Ecología del Desarrollo Humano de Urie Bronfenbrenner, quien
considera que el desarrollo humano se construye a partir de un sistema de
relaciones del ser consigo mismo y con su entorno, lo cual viene a determinar unas
posturas y actitudes que enriquecen o construyen el entorno ecológico de los
distintos sistemas en los cuales habita:

a- Microsistema: El yo y la familia
b- Mesosistema : El yo, los amigos, la institución educativa
c- Macrosistema: El yo con una comunidad laboral, barrial, social, regional,
d- Exosistema: El yo con el mundo y con la diversidad.

Lo anterior se interrelaciona con una intención comunicativa, estudiada por los
semióiogos Pierre Guiraud y Ferdinand de Saussure ( éste último padre de la
semiología ) en sus distintas funciones del lenguaje tales como:

-La función referencia!: Es la base de toda comunicación la cual define las
relaciones entre el mensaje y el objeto al que hace referencia.

-La función emotiva; Define las relaciones entre el mensaje y el emisor

-La función connotativa o conminativa: Define las relaciones entre el
mensaje y el receptor, pues toda comunicación tiene por objeto tener una
reacción en éste último.

-La función poética o estética: Definida por Román Jakobson como la
relación del mensaje consigo mismo. En las artes el referente es el mensaje
que deja de ser en instrumento de la comunicación para convertirse en objeto.

-La función fática: Tiene por objeto afirmar, mantener o detener la
comunicación.-^

-La función metaiingüística: Tiene por objeto definir el sentido de los
signos que corren el riesgo de no ser comprendidos por el receptor.



-La función de comprender y sentir: Vincula la función referencial y la
emotiva, puede extenderse a todos los modos de significación. Se trata de dos
modos de percepción y consecuentemente de significación.

-La función de atención y participación: El receptor debe descodificar el
mensaje, es decir, construir su sentido a partir de signos. Establece relaciones
de cada signo con los otros.

Lo anterior se convierte en base conceptual de gran importancia para el estudio
del lenguaje simbólico del quehacer pedagógico y su relación con el aprendizaje
significativo, dando un interesante aporte pedagógico que pueda contribuir con
los procesos de mejoramiento de la comunicación dentro del aula de clases.

6.2. DIMENSIÓN METODOLÓGICA:

La presente investigación es de corte cualitativo, por cuanto estudia los
fenómenos que al interior del aula de clases se desarrollan entre el lenguaje
usado por el docente, el lenguaje del estudiante y su impacto en las
interacciones que propician ambientes de aprendizaje. La investigación
cualitativa, utilizará como referentes interpretativos los datos cuantitativos,
pues ellos tienen gran significado en los avances investigativos.

El presente estudio parte de un paradigma Histórico Hermenéutico, pues su
intencionalidad está centrada en comprender e interpretar las distintas
dimensiones de la comunicación pedagógica que se da en el contexto del aula
de clases de la cultura universitaria. Además, el presente estudio nos conduce a
resaltar la significatividad de la interacciones comunicativas que se dan entre
docente y estudiantes en el desarrollo de las distintas experiencias pedagógicas
y sus efectos en el clima de aprendizaje. Lo anterior, permite al investigador
atreverse a sugerir alternativas pedagógicas tendientes a cualificar el lenguaje
simbólico del quehacer pedagógico, que permitan el disfrute de unas
condiciones favorables para el aprendizaje y por ende, contribuya a la ecología
del desarrollo humano. Aquí incursionamos en el paradigma crítico social, pues
hay un interés hacia la transformación del lenguaje simbólico imperante en las
aulas universitarias a fin de que se generen condiciones favorables para el
aprendizaje.

Se utilizará la metodología de la etnografía educativa, que en el presente
trabajo, permite comprender e interpretar las nuevas realidades que emergen
de la interacción comunicativa entre docentes y estudiantes. El proceso de
recolección de información nos ayuda a encontrar el signj^ado que puede



tener el lenguaje simbólico del quehacer pedagógico en los climas de
aprendizaje que vivencian diariamente estudiantes y docentes de manera
simultánea.

El valor de la hermenéutica nos permitirá hacer inferencias sobre indicadores
que consoliden una red de relaciones entre las distintas categorías de análisis
derivadas de las propiedades de la cultura institucional, de las características de
los grupos humanos que interactúan en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje en cada aula de clases, de las formas que adoptan para validar sus
interacciones humanas y dei impacto que tiene el significado del lenguaje en
los miembros de cada grupo estudiado.

El diseño metodológico de la etnografía educativa se caracteriza por la
flexibilidad y apertura frente a nuevos hallazgos fortuitos o propios de la
serendipidad característica de su orientación naturalista y fenomenológica. Por
tanto, se utilizará el trabajo de campo, los talleres pedagógicos, la entrevista,
la encuera y la observación directa, como técnicas para recolectar la
información necesaria. De los resultados encontrados se dilucidará de manera
progresiva, las nuevas acciones tendientes a la interpretación de nuevas
estructuras significativas surgidas del lenguaje simbólico, dignas de ser
correlacionadas y contrastadas en un proceso de triangulación, con las
características de interacción y los climas de aprendizaje que se evidencian en
el aula de clases.

Como instrumentos de sistematización de la información recolectada, se
emplean los registros de campo, los resúmenes analíticos de encuestas y
entrevistas, los informes de observaciones de clases, entre otros.

A través de los instrumentos se extrae información empírica relacionada con las
siguientes categorías deductivas de análisis :

DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DESCRIPTIVAS
El proceso de análisis e interpretación de resultados de hará desde las

siguientes categorías y subcategorías, derivadas inicialmente del problema de
estudio:

(ver esquema No 1)



Lenguaje y Pedagogía

Actitudes

Verbales
Actitudes

no verbales

> Mensajes positivos y negativos
durante las clases

> Característica del saludo

> Estímulos positivos y negativos
> Tono de voz

> Vocalización

> Formas y fondo de las preguntas
> Formas de argumentación
> Calidad de la ejempiificadón
> Formas de llamados de atención
> Clima comunicativo de los

alumnos

> Claridad en el uso del vocabulario
> Mensajes de buen humor

Expresión muscular
Gestos de alegría o desagrado
Posturas corporales
Control emocional

Actitudes autoritarias

Actitudes de espontaneidad
Signos de atención
Signos de confianza
Signos de seguridad
Signos de cansancio
Signos de preparación
pedagógica

Desarrollo Humano y Aprendizaje

Autoestima

Respeto a las ideas de los demás
Sensibilidad por lo que aprende
Integración ai grupo
Manifestación de autonomía
Estado emocionai

Manejo y superación de
conflictos

Identificación de temores
Manejo de la competitividad
Sinceridad

Muestras de espontaneidad
Impacto de ia comunicación
Relaciones interpgrsonaies
Sensibilidad social

Actitudes de amistad

Manifestaciones afectivas
Expresiones de creatividad
Temores y miedos
Actitudes de Superación

Disposición para participar
Comprensión de conceptos
Capacidad de autoevaluación
Competencia comunicativa
Consistencia en las ideas

Transferencia del conocimiento
Motivación

Solución de problemas
Pensamiento Crítico

Creatividad

Atención e interés
Comprensión
Capacidad de Confrontación
Características de la

argumentación
Análisis y Síntesis
Generalización

Hábitos de estudio



La población de este estudio beneficia un total de 350 estudiantes y 45 docentes
del programa de instrumentación quirúrgica de la Universidad Libre Seccional
Barranquilla, todos pertenecientes a distintos semestres académicos, jornadas
diurna. Se escogió este programa de formación de pre-grado, porque la
Investigadora es parte del personal docente en la cátedra de fundamentos de la
educación.

Se ha escogido una muestra de 120 estudiantes del 5^ semestre, teniendo en
cuenta los siguientes criterios:
1. Estar cursando un semestre que corresponda a mínimo un 50% de la

carrera

2. Tener posibilidad de correlación entre teoría y práctica
3. Tener contacto docente de manera directa con la investigadora

La muestra de los docentes es de 12 y un directivo- docente, cuyos criterios de
selección son:

1. Desarrollar asignaturas teóricas y prácticas en el 5° semestre de
instrumentación Quirúrgica.

2. Ser docente de otros programas académicos en la institución
3. Tener una antigüedad mínima de 3 años en el programas
4. Haber participado en las jornadas de capacitación pedagógica ofrecidas por

la universidad.

La investigación se desarrolla en las siguientes fases:

1.- Fase de Conceptualízación previa: la cual le permite al investigador
familiarizarse con los fundamentos teóricos y conceptuales que se relacionan
con la temática de interés en este estudio.

2.- Fase de Diseño y Diagnóstico; Posibilita la definición de los ejes
temáticos básicos del proyecto, de su diseño Metodológico y de la
implementación de las técnicas de recolección de la información necesaria para
un posterior análisis, según las categorías deductivas previas y las inductivas
que van surgiendo en el proceso de desarrollo del análisis e interpretación de
resultados.

3.- Fase de análisis e interpretación de la información : Orientada a la
realización del análisis y la confrontación de los informes y resultados obtenidos
a partir de la aplicación de instrumentos seleccionados en el diseño
metodológico, lo que permite al investigador, identificar y analizar y hacer
lectura cruzada de categorías que dependen del lenguaje simbólico vivenciado



en el aula de clases, a partir de distintas técnicas de recolección de
información. El proceso de organización categoríal de tipo deductivo, que nos
permite cumplir con esta fase, se precisa en el cuadro No 1. ( ver cuadro No 1)

4.- Fase de Construcción de la Propuesta pedagógica orientadas ai
manejo asertivo dei lenguaje simbólico generador de condiciones
para el aprendizaje y para el mejoramiento de las interacciones
docentes- Estudiantes. En esta fase, el investigador maneja elementos
conceptuales y vivendales que analizados desde la experiencia pedagógica a
nivel universitaria, permitan la construcción de una propuesta pedagógica
cualificadora del clima pedagógico- comunicativo en las distintas aulas de
clases. Se pretende que la propuesta de cambio, brinde elementos que ayuden
a la recuperación de la espontaneidad comunicativa y la adecuada interacción
entre docentes y estudiantes, que favorezcan ambientes de aprendizaje. Se
trata de sensibilizar a los docentes y estudiantes de la educación superior y de
los distintos niveles educativos a mantener la atención en sus diferentes
manifestaciones comunicativas en sus distintas dimensiones. También se
pretende que perciban la importancia de evaluar permanentemente el impacto
de su lenguaje en el desarrollo personal y social.

5.- Fase de Evaluación y Conclusión; Permite que se den unas
recomendaciones y conclusiones para la aplicación de dicha propuesta
pedagógica, respetando los distintos contextos educativos. Además, evaluar los
efectos de la comunicación en la búsqueda de calidad del desempeño docente
y estudiantil.



Cuadro No 1:

CUADRO CATEGORIAL (categorías deductivas) A TENER EN
EN EL DISEÑO DE INSTRUMENTO

CUENTA

Categorías Subcategorías Códigos Fuentes

Grupol
(docentes)

Fuentes

Grupo2
(Estudia)

LENGUAJE

VERBAL

-Entonación del mensaje
-Consistencia del mensaje
-Claridad del mensaje
-Coherencia del mensaje
-Oportunidad del mensaje
-Intencionalidad del

mensaje

-Contenido del mensaje

E.M.

Con.M.

Ciar. M.

Coh.M

Op. M.
Int. M.

Cont. M.

Taller

Entrevista

Encuesta

Entrevist

a

LENGUAJE NO

VERBAL

-Postura corporal
-Actitud escucha

-Expresión Gestual
-Mensaje escrito
Mensaje Gráfico

Pos. C.

Act. E.

Exp.G.

Mens. E

Mens. G.

Observa

ción

directa

Observa

ción

Directa

ENSEÑANZA

-Relación conceptos-
explicación- contexto
-Tipo de metodología
-Uso de recursos didácticos

-Concepciones Pedagógicas
-Actitudes pedagógicas
-Proceso de evaluación

-Manejo de relaciones
interpersonales

R.C.E.C.

;T. Met.
U.R.Did.

C. Ped.

A. Ped.

P.Ev.

M.R.Inter

P

Taller

Entrevista

Taller,
Entrevist

a

'  • .





7. ANALISIS DE RESULTADOS

En el proceso de recolección de información, se ha presentado una serie de
indicadores que han permitido abordar una serie de consideraciones de tipo
pedagógico, mediante la triangulación de categorías de análisis, experiencias,
referentes teóricos y resultados, propios del contexto universitario que se
investiga. Estos análisis son correlacionados con el enfoque Investigativo, los
objetivos de la investigación y la dinámica propia del proceso de ejecución de la
información, en torno a la pregunta principal del presente trabajo. Por tanto, se
describe a continuación las siguientes consideraciones:

Las características del lenguaje simbólico en la interacción docente- estudiantes
son diversas y complejas, por cuanto ellas van cargadas de unos significantes y
significados, que según las circunstancias temporales, contextúales y conceptuales
de los participantes en el acto comunicativo, surten unos efectos positivos o
negativos, que de inmediato contribuyen con el clima favorable o desfavorable
para la interacción humana y para el aprendizaje.

Considerando que tanto docentes como estudiantes aprenden de manera
simultánea en la interacción comunicativa en el aula, se percibe en algunos
docentes, la tendencia a asumir actitudes despreciativas hacia lo que puedan
aprender de las actividades complementarias, de los aportes o de las preguntas de
los estudiantes; como también, la tendencia a ridiculizar y rechazar al estudiante
cuestionador o inquieto intelectualmente. Lo anterior refleja una pobre concepción
acerca de la riqueza del intercambio de experiencias que posibilitan un aprendizaje
significativo, la escasa valoración de la dimensión humanística de los estudiantes y
la concepción de una estructura vertical de la pedagogía, en la cual el docente está
por encima del estudiante( ver anexos 1,2 sobre talleres con docentes)

Es preocupante la predisposición negativa de muchos docentes hacia el proceso
evaluativo. La falta de preparación y de conocimiento acerca de la influencia de la
evaluación en las actitudes y motivaciones de los estudiantes hacia una asignatura,
son factores que están generando pánico en muchos educandos. Las actitudes que
más revelan los estudiantes como amenazantes de la tranquilidad con la que se
debe asumir la evaluación son: El mal manejo de una comunicación clara,
concreta y oportuna, lo que crea confrontaciones e inconformismo con los
estudiantes, las expresiones sarcásticas, agresivas, de intimidación y de excesivas
recomendaciones dadas en un tono fuerte e impositivo, la dureza en la expresión



del rostro, la prisa, la indecisión, el nerviosismo, la desconfianza y el mal genio. (
Ver anexo 3, sobre taller con estudiantes).

La evaluación fue considerada por los estudiantes como la primera causal de
deserción, desinterés y mortalidad académica. Con lo anterior se deduce, que el
lenguaje de los símbolos de nuestro cuerpo, el lenguaje verbal, las concepciones y
la sensibilidad humana, son vitales en los procesos de interacción y disponen
positiva o negativamente a las personas hacia la convivencia y hacia el
aprendizaje.

Se puede afirmar entonces, que tanto el docente como el estudiante son símbolos
potenciadores o inhibidores de actitudes. Ellos envían señales que son captadas
por un receptor. El acto pedagógico es esencialmente simbólico. Allí sus actores
llevan implícitas las distintas funciones del lenguaje planteadas por Guiraud:
referencial, emotiva, connotativa, denotativa, estética, metaiingüística,
comprensiva, atentiva y participativa.

Los estudiantes al auto evaluarse en el manejo de las relaciones interpersonales
entre sí y con los distintos docentes, consideran que algunos cometen errores en
su comunicación, generando conflictos con compañeros y profesores, pues muchas
veces responden más emocional que reflexivamente. Pero sus respuestas se deben
a un mecanismo de defensa utilizado ante el abuso de poder de sus profesores o,
ante faltas graves de respeto o actitudes de rechazo y manipulación entre
compañeros. Algunos educadores andan aprisa, tienen poca disposición para
escucharlos, reflexionan poco sobre la dinámica que le están imprimiendo a las
relaciones con sus estudiantes. Por otro lado, hay estudiantes que viven en
desarmonía con los demás, por su espíritu de rivalidad, su orgullo, sus actitudes
groseras, sus complejos de superioridad, su falta solidaridad y comprensión, su
escasa sencillez y su excesiva inseguridad.

Lo anterior refleja cómo en la interacción comunicativa entre docente- estudiantes,
estudiantes- estudiantes, se dan los significados de orden afectivo, pues el signo
también es síntoma de todo un cúmulo de experiencias subjetivas que se asocian a
lo conceptual o lo modifican, estas experiencias subjetivas se expresan a través
de: los sentimientos, las sensaciones, las percepciones, las emociones, las
actitudes, las apreciaciones, los deseos, la sensibilidad y la imaginación. Todo ello
tiene validación dentro del estudio del lenguaje simbólico del quehacer
pedagógico, por cuanto culturalmente es interpretado desde la teoría de la acción
comunicativa de Habermas como "el mundo de la vida", ya que es desde el
contexto del aula de clases universitaria, desde unos actores, desde unos
procesos y desde unas vivencias, que se toman como referentes las actitudes
emocionales que los estudiantes caracterizan como generadores de conflicto.



En estos resultados, también se reconocen la importancia del desarrollo humano
de los participantes en el acto comunicativo- pedagógico. El estudio del
Mesosistema (interacciones propias en las instituciones educativas) planteado por
Bronfenbrenner en su teoría ecológica del desarrollo humano, es determinante.
Desde esta teoría, se puede interpretar que tanto docentes como estudiantes,
asumen posturas distintas ante los estímulos recibidos. Ello tiene explicación desde
unas vivencias nacidas y capitalizadas por cada persona, en un
microsistema(familia); luego entonces, la forma y el fondo del mensaje que se
emite y se recibe, cobra un significado distinto para cada persona. La forma y la
intencionalidad con que se emita y se perciba una mirada, un gesto, una palabra,
un silencio, nos predispone positiva o negativamente hacia algunas vivencias y
hacia los demás. Esto es válido dentro de lenguaje pedagógico. De allí se deriva el
comportamiento ecológico o anti ecológico según las vivencias, las concepciones,
el nivel de sensibilidad y de interpretación de los signos propios de la interacción
comunicativa y aprender es también descodificar, comprender, relacionar,
transformar.

Estoy convencida de que el quehacer pedagógico es muy rico en lenguaje
simbólico, por ello se considera como un gran aporte surgido del análisis de la
experiencia con los participantes de este estudio, la caracterización de los tipos de
docentes y de estudiantes que surgieron a través de los distintos talleres
formativos realizados, estos fueron enriquecidos con entrevistas no estructuradas
de personajes claves dentro de la muestra seleccionada. Analicemos cada una de
las tipologías construidas y visualizadas desde el lenguaje de los símbolos que cada
una emite y sus efectos en las relaciones interpersonales y en los ambientes de
aprendizaje;

1. TIPOS DE DOCENTES

1.1. PERMISIVO: Es un docente que permite que todos decidan, que todos
impongan sus criterios, se muestra sereno, no es consistente en los mensajes
ni en la toma de decisiones. Este tipo de docentes no garantiza normas de
convivencia tan vitales en la comprensión de las personas, quienes al
encontrar muy debilitado un patrón de autoridad asumen faltas de respeto,
excesos de confianza, confusión de roles, desorientación frente a lo que se va
a realizar y por ende, surgen brotes de indisciplina y se genera el desorden y
el conflicto.

1.2. AUTORITARIO: De trato distante, muy estricto en sus planteamientos,
exigente en el orden y la disciplina, con tendencia a mostrar un rostro rígido,
poco sonriente, se limita al tema eminentemente académico. El efecto de



estas actitudes se manifiesta en el temor de los estudiantes para comunicarse
espontánea y libremente, genera inseguridad especialmente para preguntar o
participar en clases, desconoce facetas importantes en ta vida de los
estudiantes.

1.3. IMPULSIVO: De poco control emocional, tiene cambios fluctuantes en su forma
de comunicar ideas y sentimientos, se irrita con facilidad frente a las
diferencias, características o equivocaciones de sus estudiantes, impaciente
frente a los imprevistos, con tendencia a cometer errores de los cuales es
posible que se arrepienta posteriormente, tiende a tomar decisiones erradas y
apresuradas. Este docente influye negativamente en la disposición del
estudiante por compartir con los otros y por aprender los temas que propone,
el clima que propicia en el aula es de nerviosismo, ¡ncertidumbre,
desorientación, resentimiento, distanciamiento y prevención, considerados
éstos como bloqueadores del aprendizaje.

1.4. SABELOTODO: considera que no tiene más nada que aprender, no admite
confrontación y es displicente frente a los interrogatorios de sus estudiantes,
cuando se le solicita amplitud de un tema, tiende a ridiculizar a sus
estudiantes, tiene la tendencia a discutirlo todo. El impacto que causa en el
ambiente de convivencia en el aula está signado por actitudes de rechazo,
intolerancia, temor, burlas, agresión, lo aislan de todo tipo de evento social y
genera frustración en el aspecto evaluativo.

1.5. EQUILIBRADO: Prudente y comprensivo, preocupado por actualizarse,
responsable y atento a las dificultades, características y logros de sus
estudiantes, serio en sus criterios y entusiasta, es riguroso conceptualmente,
orienta imparcialmente diferentes situaciones con estudiantes, comunicativo y
oportuno, canaliza normas de convivencia que garanticen respeto, tolerancia y
reglas ciaras de juego, es oportuno y claro en su comunicación. Este educador
favorece un clima de respeto, seriedad, responsabilidad, comunicación clara,
respeto y participación en la solución negociada de conflictos, el aprecio y la
valoración personal son ingredientes indispensables para la disposición de
aprender de él. Estimula la actitud investigativa y la actualización permanente,
como también, la sana convivencia.

1.6. POSTERGADOR: Aplaza respuestas a preguntas formuladas, aplaza
actividades programadas, evasivo ante preguntas complejas, se centra
únicamente en el plano académico profundizando sólo lo que para él es más
fácil, incumple promesas, asume actitudes de despreocupación, desinterés
hacia el diálogo con sus estudiantes. Lo anterior genera estrés, nerviosismo,
tensión y preocupación en los alumnos, quienes le restan credibilidad, dejan



vacíos conceptuales, es rechazado, ignorado pasa inadvertido en la mente y
en el corazón de los alumnos. Por otro lado, el estudiante se aprovecha de su
desconcentración en el desarrollo del programa académico para aplazar
también compromisos adquiridos y convertirse en un negligente más de la
educación

1.7. MALABARISTA: Asume varias responsabilidades al tiempo, pues trabaja en
diferentes instituciones, vive a prisa por cumplir, quiere participar en todo
evento, pierde secuencia en las temáticas corriendo el riesgo de evaluar temas
no tratados, atención dispersa, irritable, no dedica tiempo para diálogos y
asesorías. Las anteriores actitudes afectan las relaciones con los estudiantes
porque se presta a enfrentamientos frecuentes, generando confusión, ira e
inconformidad, altera el sistema nervioso de los estudiantes y el clima de
comunicación se vuelve tenso y nocivo para el aprendizaje. Este tipo de
docente, permanentemente vive a espaldas de la planeación del proceso
formativo e inculca la convicción de estudiar sólo para cumplir requisitos. Crea
un ambiente de mediocridad y poco sentido de pertenencia con el proceso
que permite la superación personal y profesional.

1.8. MANIPULADOR: Su tendencia es amenazar frecuentemente con una
calificación, previene a sus alumnos negativamente hacia la evaluación desde
el primer día, busca sacar ventaja de oportunidades que se le presenten. La
consecuencia de ésta tipología de profesor es la prevención a los
interrogatorios, el estudio de la asignatura no por su importancia sino por un
resultado cuantitativo lo cual los lanza a una actitud memorística y mecánica
de la información, genera temor y prevención y el ambiente se caracteriza por
la poca participación y la ausencia de ideas nuevas.

1.9. PATERNALISTA Y/O MATERNALISTA: Protector de los intereses de los
estudiantes, escucha comentarios manipuladores de toda índole, solicita ayuda
en favor de los demás sus criterios y comentarios adolecen de justicia y
equidad, imprime excesivo sentimentalismo a sus decisiones, es ambivalente
en el proceso evaluativo. Lo anterior, es fácilmente aprovechado por los
estudiantes para manipular a su antojo, aplazar responsabilidades, lograr un
resultado positivo a nivel académico aunque no lo merezcan, genera
rivalidades, actitudes egoístas y se desvirtúa el rigor académico.

1.10. EGOÍSTA: Guarda celosamente la información para no compartirla, teme
que su estudiante le supere, suministra conceptualizaciones mínimas y muchas
veces desactualizadas, demuestra despreocupación por el futuro profesional
de sus estudiantes, no sugiere bibliografías para la ampliación de temas dentro
de un programa. El efecto de éstas manifestaciones se nota en el clima de
pobreza conceptual y de mediocridad, de desprecio y egoísmo en unos y en



otros, el poco compartir de experiencias nuevas, rivalidad por el conocimiento,
subvaloradón intelectual y personal, sentimientos de venganza al intentar
mantener en reserva informaciones académico- científicas recientes.

1.11. EGCXIÉNTRICO: Excesivamente preocupado por su presentación personal,
mantiene la afirmación del "yo hago, yo hice, yo soy, yo tengo", tendencia a
desconocer los méritos de los demás. Estas actitudes inducen a rechazos,
antipatías, subvaloración, burlas, incredulidad, descentrando el Interés del
compartir académico y humano.

Como podemos darnos cuenta, lo anterior demuestra la manera directa como se
da el efecto del lenguaje simbólico en la interacción docente- estudiantes y cómo
dicha interacción influye en las actitudes y en el aprendizaje. Según lo anterior, I a
relación de Docentes y estudiantes se dan dos tipos de interpretaciones:

- El lenguaje en sentido amplio que permite simbolizar la realidad, desarrollar el
pensamiento y comunicar a través de cualquier medio. Aquí es evidente lo que
Pierce denomina facultad semiótica, la cual implica el ejercicio de la facultad
simbólica, por medio de los diferentes signos y códigos que se producen y cobran
significación culturalmente.

Por otro lado, son de gran aporte pedagógico los análisis aquí esbozados, si la
perspectiva de la semiótica es correlacionada con la importancia que tiene la
vinculación de lo afectivo de la comunicación con el aprendizaje, para que éste sea
significativo. Desde la teoría del aprendizaje significativo, Ausubel plantea cómo los
esquemas de pensamiento, las experiencias previas y las concepciones de cada
persona, determinan su nivel de comprensión y apropiación del conocimiento, de
tal manera que los errores son considerados como dificultades para conectar
significados y son rescatables dentro del proceso del aprendizaje. Desde una
perspectiva crítica pedagógica, estos tienen una significación dentro de los análisis
y  los procesos de asesoría y acompañamientos metodológicos, vividos entre
profesores y alumnos.

De acuerdo con lo anterior, vale la pena recordar que comunicación es el
mecanismo a través del cual existen y se desarrollan las relaciones humanas y el
acto pedagógico es en esencia un proceso eminentemente humano y por ende,
comunicativo. Según José Parejo, en la comunicación "todos los símbolos de la
mente, junto con los medios para transportarlos a través del espacio y preservarlos
en el tiempo, incluyen la expresión del rostro, la actitud, el gesto, las inflexiones de
la voz, la palabra, la escritura, la imprenta y cualquier otra cosa que represente la
última conquista del espacio y el tiempo". Por ello, el lenguaje simbólico existente
en la relación: docente- estudiante, estudiantes- estudiantes, tienen todas las



anteriores connotaciones, las cuales son determinantes en los climas y condiciones
para el aprendizaje.

Quiero centrar estos análisis, centrando la mirada en las tipologías de estudiantes
que fueron desentrañando de los talleres realizados con docentes y estudiantes,
porque a juicio de los sujetos investigados, en la relación de reciprocidad
comunicativa del quehacer pedagógico, existen unas tipologías de estudiantes, que
también inciden en los ambientes de aprendizaje. Veamos las características de
cada uno de ellos:

2. LOS TIPOS DE ESTUDIANTES;

2.1. MEMORIZADOR: Repite informaciones textuales, se muestra nervioso cuando
se le olvida una palabra que conecta el sentido de lo que quiere expresar, lo
que lo muestra estático y acrítico frente al proceso evaluativo, desarrolla poco
la creatividad en su aprendizaje. Este tipo de estudiante, genera un clima de
seguridad en la clase y motiva a los demás a ser también responsables frente
a su rol como estudiantes.

2.2. RESPONSABLE: Es coherente con lo que expresa y piensa, argumenta
conceptos con propiedad como producto de su indagación, profundiza temas
desarrollados en clase, cumple oportunamente con compromisos adquiridos.
Este estudiante es respetado y valorado por los profesores y compañeros, se
le reconoce que aprende por satisfacción y compromiso consigo mismo y no
por complacer a padres y docentes. Genera un clima de seguridad en la clase.

2.3. DEPENDIENTE: Distraído, pocas veces comunica sus ideas a sus compañeros
y profesores en los trabajos en grupo, se conforma con observar y escuchar lo
que los demás opinan y realizan, su postura corporal denota desinterés,
cansancio, pasividad, mirada ausente, a veces realiza actividades distintas a lo
solicitado en clases. Los efectos de éste tipo de estudiante, en las relaciones
interpersonales es el aislamiento y rechazo de sus compañeros, ya que tiende
a mecanizar y repetir frases o comentarios ya presentados por el resto del
grupo, su poca creatividad e iniciativa lo hacen poco apetecible como
Integrante de un grupo de trabajo, sus comentarios son poco valorados, pasa
desapercibido en el grupo, es subvalorado por sus docentes y proyecta
inseguridad y mediocridad entre los demás.

2.4. MANIPULADOR: Utiliza el elogio como estrategia para ganar adeptos,
constantemente dice mentiras con tal de quedar bien, no se compromete con
nada ni con nadie, pocas veces emite conceptos imparciales, es complaciente



en todo tipo de circunstancias, se manifiesta servil con sus profesores y
compañeros, evidencia un pobre concepto de sí mismo y de los demás como
también una subvaloración de la amistad y de las características y fortalezas
de los demás. Sus actitudes generan desconfianza, poco respeto y poca
credibilidad. Es rechazado para realizar actividades conjuntas, afecta la
armonía y la transparencia de las relaciones Interpersonaies, pocas veces
alcanza logros por sus propios méritos, con frecuencia suele salir más
favorecido académicamente que aquellos quienes siendo estudiantes aplicados
no se valen de la manipulación hacia los demás para alcanzar el éxito.

2.5. CHARLATAN: Obsesivo en el uso de la palabra, no permite o acepta que los
demás merecen también la oportunidad de comunicar sus pensamientos
hacerlo, constantemente formula preguntas y hace intervenciones sólo por
llamar la atención de los demás, generalmente posee fluidez verbal,
interrumpe las explicaciones del profesor, vive levantando la mano en señal de
participación, se muestra inquieto en su puesto, tiende a ponerse de pie al
hablar. Este tipo de estudiantes en el ambiente de clases genera saturación y
distracción con sus intervenciones, interrumpe la secuencia de las
explicaciones, se convierte en un distractor de la clase, fomenta el desinterés,
malestar y rechazo por el resto del grupo y por sus profesores. Es impositivo
en sus opiniones y genera conflictos al trabajar en equipo.

2.6. EGOÍSTA: Suele decir: "No lo tengo", "No lo conozco", "No lo he oído",
"Yo de eso no sé", esconde informaciones que no quiere compartir, desea
sobresalir con sus aportes ante todos sus compañeros. El efecto de éste tipo
de estudiantes es ser rechazado, por lo que se conforma con estudiar solo, se
proyecta en el grupo la falta de solidaridad y compartir. Ante sus errores o
mortalidad académica, sus compañeros se divierten y se sienten satisfechos.
Lo anterior deteriora el clima de las relaciones afectuosas y fraternas de
convivencia.

2.7. HIPOCONDRIACO: Tiene la tendencia a ausentarse con frecuencia de clases,
justifica sus inasistencias a motivos de enfermedad, especialmente en épocas
de evaluaciones, a veces tiene expresiones faciales de desaliento, tristeza,
mirada perdida. El efecto de este tipo de alumnos se condensa en la
inspiración de pesar o lástima, se considera débil, se le resta credibilidad,
escasamente deja conocer sus potencialidades, es rechazado por los grupos
de trabajo, los docentes tienen la tendencia a exigirle poco a este tipo de
estudiantes, siempre está desubicado frente a las preguntas o ejercicios.
Puede ser causante de actos de irresponsabilidad frente a compromisos
académicos asumidos.



2.8. LITIGANTE: Se mantiene en actitud defensiva o de ataque, tendencia a
discutirlo todo, considera que es quien tiene la razón, se vuelve conflictivo con
los docentes, asume problemas que no le competen, tiende a estar opinando
sin que se le Invite a hacerlo, está atento a las debilidades de los otros. Por lo
general este estudiantes puede ser ignorado o sobre utilizado por los docentes
y compañeros, en ocasiones se abusa de su actitud defensora, gesticula
demasiado y utiliza un tono de voz alto para hacerse escuchar y respetar, es
rechazado apetecido, según sea el interés de sus compañeros y según la
temática a trabajar, en los trabajos colectivos, cuenta con poca valoración de
los demás, se distancia de lo académico por interesarse a cazar problemas,
deteriora las relaciones interpersonales en el aula, con frecuencia abusa de su
alta autoestima, generando rivalidades o temores.

2.9. ACELERADO: No se toma el tiempo para meditar antes de hablar, es impulsivo
en sus apreciaciones y conceptos, quiere que los demás compañeros realicen
sus actividades al mismo ritmo que él quiere imponer, quiere cumplir con
muchos compromisos de manera simultánea, vive en conflicto permanente por
hacerse muy incomprensible. Algunas veces, realiza superficialmente sus
trabajos. Este tipo de estudiantes es el que muchas veces jalona al resto de
compañeros o al docente a ser más ágiles en la toma de decisiones, le
imprime entusiasmo a las realizaciones, puede restar creatividad y seriedad al
momento de asumir compromisos, constantemente tiene roces con sus
compañeros y conserva poco sus amistades. Genera nerviosismo en los que le
rodean.

2.10. BURLÓN: Permanece riéndose y distrayendo al resto de compañeros, se
gana la simpatía o la antipatía de los que le rodean, cuando tiene dificultades
algunos de sus compañeros se gozan de lo ocurrido, no se le toma en serio, se
convierte en elemento distractor en el aula de clases, genera espíritu de
venganza entre los afectados por sus burlas, no centra su atención en
aspectos fundamentales, recrea pero al mismo tiempo disocia al grupo, tiende
a  ser mediocre como estudiante, es subvalorado por sus docentes.
Generalmente aporta pocos conceptos y experiencias significativas para
aprender.

2.11. PERFECCIONISTA: Demasiado estricto consigo mismo y con los demás,
r-pocas veces queda satisfecho con sus producciones, exige a sus docentes lo

mejor, se muestra inconforme, siempre está atento a revisar todo lo que
escucha u observa para dar sus apreciaciones personales . Siempre considera
que un trabajo puede ser mejor. Genera insatisfacción, frustración e algunos,
pero en otros significa confianza, estímulo para la superación personal.
Demuestra rigor académico y actitud científica, además es consistente en sus



intervenciones, porque sabe argumentar sus aporte por afan de quedar bien
frente a los demás.

Las anteriores tipologías nos ponen de manifiesto una hipótesis de Urie
Bronfenbrenner en su teoría del Desarrollo Humano, la cual se formula así: "Sí
colocamos a las personas en roles sociales en los que se espera que actúen de
manera competitiva o cooperativa, se tenderá a provocar e intensificar las
actividades y relaciones interpersonales que sean compatibles con las expectativas
determinadas" una proposición del mismo autor que ilumina el presente análisis
es: "si los diferentes entornos producen efectos diferentes sobre el desarrollo,
entonces estos efectos deberían reflejar las principales diferencias ecológicas entre
los entornos, que se revelan en los patrones contrastantes de actividades, roles y
relaciones".

Los planteamientos antes mencionados nos confirman que el lenguaje en sus
múltiples dimensiones, permite conocer, aproximar o distandar a las personas que
interactúan en un contexto con expectativas e intereses afines y compartidos. Por
tanto, un docente conocedor de la importancia de estas influencias y
manifestaciones, ha de estar atento a las relaciones interpersonales que establece
con sus alumnos y las que se dan entre alumno y alumno. El aula de clases es un
escenario en el cual se cultivan valores para la convivencia y la paz. Por ello, la
tipología de alumnos y de docentes van estrechamente ligadas por ser
complementarias en el quehacer diario, en el cual reina la pedagogía. En el nivel
universitario también se debe ir eliminando la mentalidad de llegar a un aula para
desarrollar una cátedra totalmente aislada del desarrollo humano de todos:

Docente y estudiante. Los procesos educativos entre más humanizantes y
equilibrados sean, menores conflictos de interacción derivarán y hacen más
personas felices y realizadas.

En cada uno de los talleres pedagógicos realizados con los docentes y con los
estudiantes seleccionados para el estudio, se pudo comprobar que la disposición
para interactuar positiva o negativamente depende de la función Emotiva del
lenguaje, porque a juicio de los sujetos investigados, la voluntad, la disposición, la
motivación y los estados emocionales son determinantes en las preguntas, en el
saludo, en las explicaciones de un tema, en las argumentaciones de respuestas, en
la comunicación académica y social que se da en las aulas universitarias. De ahí
que a algunos docentes se les participe más en clases que a otros, que algunos
estudiantes se inclinen por estudiar más una asignatura que otra, que algunos
colegas inviten a otro colega a desarrollar un tema afín con las temáticas
abordadas y otros. La disposición, el entusiasmo, la alegría por aprender, el deseo
de compartir con determinadas personas en determinados temas, depende en



gran medida del clima favorable para la interacción humana y para el aprendizaje
significativo.

La función de comprender y sentir del lenguaje es vital en los procesos de
entendimiento en las relaciones interpersonales. En una clase si sabemos
transmitir los significantes, podemos comprender sus significados y la comprensión
es determinante para aprender. Según la teoría del Aprendizaje Significativo; "
Aprender es sinónimo de Comprender", se recuerda lo que más comprendemos.
Por tanto, hay que ser claros, consistentes, oportunos y espontáneos al
comunicarnos en el aula de clases. De la función mencionada, depende que los
docentes y estudiantes sientan deseos de participar, de opinar, de inferir, de reír,
de compartir, de colaborar, de aprovechar al máximo el tiempo de manera grata y
constructiva, de gozar y de ser espontáneos para comunicar de muchas formas lo
que se piensa y se siente. Esto es inaplazable y hay que garantizarlo en el aula de
clases. Por ello, docentes y estudiantes, estamos invitados a cualificar los procesos
comunicativos que propicien climas o ambientes favorables para la interacción
humana y para el aprendizaje en todas sus dimensiones.



CAPITULO 6



7. PROPUESTA PEDAGOGICA:

LA ASERTIVIDAD COMUNICATIVA CONSTRUCTORA DE AMBIENTES DE

VIDA Y DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

7.1. PRESENTACIÓN

La asertividad comunicativa es una disposición totalmente positiva, segura, amena
y creativa del lenguaje, que permite la comprensión y la sana convivencia entre las
personas de un contexto específico.

La asertividad comunicativa es vital en el quehacer pedagógico, porque crea
relaciones interpersonales sanas, estables, afectuosas y comprensivas, necesarias
para un aprendizaje significativo y para una actitud positiva frente a la vida.

La propuesta pedagógica que aquí se presenta, parte de la relación comunicativa
entre docentes y estudiantes, destacando la función simbólica que caracteriza a
todo ser con capacidad dialógica y con intención comunicativa. Docentes y
discentes diariamente intercambian ideas, sentimientos y actitudes, dentro de una
cultura específica, validada en el aula de clases y en la institución educativa
respectiva.

Posteriormente se describe la manera como se cumple cada función simbólica del
lenguaje, en la Interacción de docente y estudiantes, pero destacando la
perspectiva del desarrollo humano. Se analiza la función representativa, expresiva,
apelativa del lenguaje pedagógico y su relación con los significados de orden
cognitivo, afectivo y de acciones e interacciones.

Seguidamente se presentan los ámbitos desde los cuales se debe abordar una
comunicación pedagógica asertiva, que garanticé un clima de aprendizaje. Se
destacan las dimensiones y características tiene una comunicación pedagógica
asertiva, desde el lenguaje verbal y no verbal.

Finalmente se presenta una serie de recomendaciones para garantizar climas
propicios para el aprendizaje significativo, basado en la comunicación pedagógica



asertiva. Con esto se espera que un buen educador, pondrá en práctica dichas
recomendaciones que le permitan canalizar de manera armónica una óptima
comunicación con sus estudiantes y garantice así las condiciones para el
aprendizaje.

7.2. JUSTIFICACION
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La presente propuesta pedagógica pretende rescatar la espontaneidad de la
comunicación entre docente- estudiantes, estudiantes- estudiantes en el aula de
clases. Ser espontáneo es rendirle tributo a la naturalidad, al ser uno mismo. Los
acartonamientos en las relaciones de poder que se observan en muchos docentes
hacia sus estudiantes, deben desaparecer del ejercicio pedagógico, pues están
impidiendo una disposición para sentirse bien y para aprender de manera
significativa. El caos de entendimiento personal, no es el objetivo de la educación
en un país democrático y pluralista y se debe evitar a toda costa, los
enfrentamientos entre docentes y discentes, pues esto es bloqueador para el
aprendizaje.

Con la presente investigación queda demostrado:
a) Que los estudiantes asumen actitudes positivas hacia el aprendizaje,

cuando interactúan en un clima que les permite aprender,
interactuando con el otro de manera grata, amplia, natural y
autónoma.

b) Que se aprende más y mejor en la medida en que el lenguaje
simbólico es manejado con eficacia y eficiencia por parte del docente,
primer mediador de las relaciones interpersonales y esencial garante
del clima de aprendizaje en un aula de clases.

Por lo anterior, es menester crear una propuesta pedagógica que permita que
tanto docentes como estudiantes, aprendan a comunicarse de manera asertiva
desde las distintas funciones del lenguaje.

Los aportes de esta Investigación, sin duda redundarán en el mejoramiento de las
relaciones interpersonales en el aula de clases, posibilitarán una visión nueva y
amplia acerca de la importancia del buen manejo de la comunicación pedagógica
que posibilita la comprensión, derivada de las experiencias de aprendizaje. Al
mismo tiempo, se intenta rescatar la dimensión humana, tan relegada en algunos
procesos de trabajo a nivel universitario.
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En la universidad no podemos distanciar lo científico de lo humanístico, pues
estaríamos fraccionando la formación de un profesional que necesariamente debe
ser íntegro y con visión de su ser y de su hacer, muy amplia y sin restricciones que
limiten su desarrollo humano; de lo contrario, estaría la educación a espaldas de la
los imperativos formativos que exige la sociedad actual y futura.

El desarrollo de la autonomía, es entonces un reto para la educación del siglo XXI.
Tanto docentes como estudiantes debemos vivir, aprender y relacionarnos de
manera autónoma. Ser autónomo es pensar, hablar, actuar con nuestros propios
criterios, y convicciones, pero de manera responsable, a fin de que no se le haga
daño a los otros.

El aula de clases es un espacio favorable para aprender a comunicarnos con
autonomía, Esto nos obliga a centrar la atención en los valores, especialmente la
tolerancia, la solidaridad, la libertad de pensamiento y de acción, el respeto, la
participación, la democracia, entre otros. Por ello, educadores y educandos deben
aprender a convivir en paz y en armonía; así el aprendizaje se construye de
manera más grata y significativa y por ende, deja grandes satisfacciones.

Recordemos que la comunicación en todas sus manifestaciones, se da en el
proceso pedagógico, porque como seres humanos somos signo y símbolo,
independientemente de los roles que cumplamos como docentes o estudiantes,
nuestros interlocutores nos interpretan todo: movimiento, voz, actitudes, gestos,
mensajes etc. Pues cada palabra o actitud lleva implícito un significado emitido y
percibido. De ahí la importancia de que la comunicación que se propone deba ser
ASERTIVA. Veamos los componentes básicos de la propuesta pedagógica: La
asertividad comunicativa, constructora de ambientes de vida y de aprendizaje
significativo.



EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA No 2:

La relación pedagógica está caracterizada por la función simbólica del lenguaje,
interpretada como la capacidad de representación, que es mediadora de la
realidad. En esta realidad aparece el lenguaje verbal y el no verbal en sus
diferentes manifestaciones y nunca de una manera separada, pues la
comunicación oral, siempre va acompañada de la gestual.

La función simbólica de la relación pedagógica entre docente y estudiantes se
evidencia desde tres funciones del lenguaje, las cuales se complementan entre sí,
ya que interactuar en un encuentro pedagógico implica combinar simultáneamente
las funciones: representativa, expresiva y apelativa. Describamos cada una de ellas
desde un enfoque crítico pedagógico.

Función representativa; comprende lo que estudiantes y docente piensan, lo
que dicen y lo que entienden de lo que dicen, oyen y observan. Aquí hay una
relación entre significado y significante. Por tanto, el mensaje lleva un significado,
según la expresión y creación del pensamiento.

En una clase, el docente piensa qué actividades selecciona, qué temas explica, qué
pregunta, qué tiempo destina para cada tema, mientras que el estudiante precisa
qué piensa, qué sabe, qué dice, que entiende de lo que escucha de sus docentes y
compañeros, que dice de lo que dicen sus profesores, qué dice de lo que escucha,
observa, qué pregunta, qué responde.

Función Expresiva: aquí el docente se pregunta: cómo piensa desarrollar sus
actividades en clase, cómo organiza los temas, cómo comunica el conocimiento,
cómo debe preguntar, cómo se siente frente al grupo, cómo le gustaría que le
entendieran sus explicaciones,. Aquí revela cómo se siente con determinado grupo
y con determinadas actividades, cómo maneja sus relaciones interpersonales,
cómo expresa sus sentimientos, pensamientos y actitudes. E! alumno por su parte
se pregunta: cómo expresa lo que piensa, siente y observa, cómo siente, cómo
entiende, cómo pregunta, cómo confronta, cómo interacciona. Aquí la
comunicación tiene un soporte creativo y expresivo del pensamiento.

Función Apelativa: Lo que el educador comunica, siempre tiene efectos en los
estudiantes y viceversa. Toda comunicación tiene un propósito o una intención, el
educador fácilmente se da cuenta si los estudiantes le han entendido, si han
acatado orientaciones, si están realizando paso a paso las actividades que él ha
sugerido. El estudiante también evalúa su influencia en un docente o compañeros,
qué efectos tuvo una pregunta, una interpelación, un gesto, una actitud suya
frente a los que interactúa Aquí docente y estudiantes evalúan su poder de



persuasión, su influencia positiva o negativa frente al grupo, verifican la validez de
sus exhortaciones, el interés hacia su mensaje. Es decir, la función apelativa pone
de manifiesto que docente y estudiante manejan un poder de persuasión y
decisión que deben saber utilizar para garantizar lo que Bronfenbrenner denomina
en su teoría ecológica del desarrollo humano, "ecología del grupo".

La funciones: representativa, expresiva y apelativa del lenguaje pedagógico se
dan de manera simultánea en el desarrollo de los eventos pedagógicos entre
docentes y estudiantes. Muchas veces son ínfimos los aprendizajes porque el
docente maneja bien la función representativa, pero mal la función expresiva y
demás. Otras veces, a los estudiantes íes va mal, porque a pesar de tener bien
definida la función representativa, fallan en la expresiva o apelativa y viceversa.
Esto sucede con frecuencia en muchas situaciones. Pero de estos aspectos, poco
se ha interesado la pedagogía contemporánea. A nivel universitario se corre el
riesgo de centrarse más en los resultados académicos, que en la manera como se
da el lenguaje de los símbolos en el aprendizaje y en la interacción humana.

Por lo anterior, hay que intentar ser equilibrados en el manejo de las tres
funciones del lenguaje, pues el quehacer pedagógico va cargado de signos y
símbolos que deben ser muy bien expresados e interpretados por los interlocutores
del proceso de aprendizaje.

Veamos cómo se cumple cada función simbólica del lenguaje en la Interacción
docente- estudiante- aprendizaje, al desarrollar una clase, (ver esquemas 3, 4 y 5).
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ESQUEMA 4
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ESQUEMA 5
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Después de ver los contenidos de los tres anteriores esquemas, nos podemos dar
cuenta que educador y educando se internan espontáneamente en el mundo del
lenguaje simbólico de manera categórica e ineludible y que sus actitudes siempre
están relacionadas con las tres funciones aquí representadas. Todas ellas
determinan el clima adecuado o inadecuado para Interrelacionarse, aprender, o
desarrollarse como persona. De las condiciones comunicativas que ofrezca el
docente en su entorno, dependerá la actitud de los educandos para sentirse bien o
mal en las vivencias que comparten en aula de clases.

Con lo anterior se demuestra que en un evento pedagógico realizado en un aula
de clases se da la validez de los aportes de Merhabian, al plantear algunos
referentes que se tienen en cuenta en el lenguaje no verbal, implícito en el
lenguaje verbal, pues el primero ayuda a dar significación al segundo. En la
comunicación docente. Estudiantes, estudiantes- estudiantes se cumplen los
siguientes aspectos: Proxemia (uso y percepción del espacio social), el
Paralenguaje (cómo se dice algo, no qué se dice), las muestras de afecto, los
Reguladores (señales que usamos para hacer saber a la otra persona que habla,
que continúe, repita, se extienda, se apresure, conceda el turno para hablar, etc.
Los adaptadores (manipulación del propio cuerpo). Los factores del entorno (
colores, olores, ruidos, temperatura, música, otros). Estos aspectos bien
manejados, son determinantes para sentirse bien en el aula, para convivir
armónicamente y para aprender de manera significativa. Es decir, lo que debe
interesar al docente no es la fría información, sino la riqueza incalculable que se
deriva de su lenguaje simbólico, en el que la información académica es apenas una
pequeña parte de ese mar de informaciones verbales y no verbales que subyacen
en el ser humano.

Muchas veces los alumnos recuerdan más rápidamente un concepto, si lo asocian
con actitudes de su profesor, con ejemplos, recomendaciones o hechos que
ocurrieron durante una clase. Esto quiere decir, que esto es lo que le ha dado vida
a la información y por ende, contribuye con un aprendizaje significativo (porque
tiene un sentido para cada cual).

A todas las personas nos identifican por gestos, actitudes, palabras, comentarios,
etc, lo que demuestra que somos símbolo, que esos símbolos o signos que
emitimos nos dan un sello propio. También esto demuestra, que el lenguaje no
verbal, siempre va implícito en el verbal y ese todo simbólico, es interpretado por
los que nos rodean. Por lo anterior, es ineludible la vinculación del lenguaje
simbólico con el aprendizaje y con la interacción humana.



Ahora, veamos gráficamente cómo lo verbal y lo no verbal se complementan para
ofrecer un clima favorable para el aprendizaje (ver esquema 6).

ESQUEMA 6

p INTERACCIÓN DOCENTE^
^  DISCENTES

COMUNICACION ASERTIVA

ACTITUD

VERBAL POSITIVA

ACTITUD NO

VERBAL POSITIVA

INTERACCION PEDAGOGICA

POSITIVA EN EL AULA

CLIMA FAVORABLE PARA EL APRENDIZAJE

El esquema anterior nos ilustra cómo la comunicación asertiva comprende tanto lo
verbal como lo no verbal. Entonces un docente que se comunique asertivamente,
demuestra con su rostro, con sus énfasis y con sus actitudes, que está sintiendo lo
que dice; de lo contrario, no estará Influyendo positivamente en el pensar y el
sentir de su estudiante. Recordemos que desde la teoría de Ausubel, sobre el
aprendizaje significativo: lo afectivo va conectado con lo cognitivo, entonces, nada
se aprende si no se interioriza afectivamente, de lo contrario se incorpora
superficial y fugazmente en nuestros esquemas mentales. Con lo anterior se afirma
que un educador asertivo, es aquel que comunica con convicción y positivismo lo
que piensa y siente y aquí, estamos internándonos en el plano del desarrollo
humano, concebido por Bronfenbrenner como el cambio perdurable en el modo en
que una persona percibe su ambiente y se relaciona con él. De ahí, que nuestra
propuesta insiste en la necesidad de crear ambientes positivos para el aprendizaje.



Al respecto, el mismo autor plantea que ios hechos ambientales que afectan el
desarrollo de una persona con mayor inmediatez y potencia, son las actividades en
las que participan los demás con esa persona o en su presencia. La intervención
activa en lo que otros hacen, o incluso, el mero hecho de observarlos, con
frecuencia inspiran a esa persona a realizar actividades similares por su cuenta.
¿Cómo no darle entonces trascendencia al ejemplo, al ambiente de vida, de
participación, de cooperativismo, de armonía, de alegría comunicativa que se de al
encuentro interpersonal propio en las aulas de clases?, si es a través de la
convivencia con los otros que se da el desarrollo humano. Ahora más que nunca
entendemos lo importante y determinante que es un educador en los procesos de
aprendizaje y de convivencia de sus estudiantes, de ahí que su actitud
comunicativa en lo posible debe ser asertiva.

A continuación se precisa las dimensiones desde las cuales se sugiere que tanto
docentes como estudiantes asuman una comunicación asertiva en el aula de
clases, (ver esquema 7).
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DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN
PEDAGÓGICA ASERTIVA

COMUNICACIÓN
PEDAGÓGICA
ASERTIVA

CONSISTIRÍA

POSITIVA



Considero que la comunicación pedagógica es asertiva cuando se desarrolla desde
las siguientes dimensiones: claridad, coherencia, consistencia, positivismo,
oportunidad y respeto a lo humano. En todo proceso de Interacción pedagógica,
los docentes y estudiantes deben garantizar que su comunicación esté enmarcada
en estas dimensiones.

A continuación se explicitan las características de cada dimensión de una
comunicación pedagógica asertiva (ver esquema 8)



ESQUEMA 8.
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Las anteriores características tienen que ver con el lenguaje simbólico, pues no se
puede ser consistente, solamente con saber argumentar lo que decimos, sino con
expresarlo con seguridad, reflejada a través de gestos, miradas, tono de voz,
énfasis. Lo anterior demuestra cómo lo verbal se conecta de manera inmediata y
natural con el lenguaje no verbal. El docente comunica signos, el docente es signo,
de ahí que su personalidad incida en el tipo de interacción que comparta con sus
estudiantes y por ende, garantice unas condiciones favorables para el aprendizaje.

Un docente con comunicación pedagógica asertiva es aquel que formula preguntas
concretas, porque tiene claro qué y para qué pregunta. Además, concibe
objetivamente una respuesta válida y consistente de parte de sus estudiantes. Lo
anterior evita conflictos entre docente y discantes. El docente con comunicación
pedagógica asertiva, evita que sus estudiantes caigan en ambigüedades
interpretativas que lo lleven a respuestas inconsistentes e impertinentes.

El lenguaje pedagógico lleva una gran cuota de subjetividad por parte de todos los
Interactuantes en un aula de clases, por eso es tan necesario que toda persona
llamada a orientar procesos de aprendizaje, se entrene para la comunicación
asertiva, que lleva implícita los significados de orden cognitivo, afectivo y de
acciones de manera simultánea y complementaria. Es decir, aprenda a ser buen
hablante, buen escucha, buen intérprete, buen estratega de la comunicación
verbal y no verbal.

Cuando un docente explica un tema: hace afirmaciones, demostraciones,
preguntas, cita ejemplos, camina, sonríe, se sienta, borra el tablero, expresa sus
sentimientos, usa su voz, hace modulaciones, gesticula, etc. demuestra que es
signo y que puede ser interpretado por sus estudiantes de manera positiva o
negativa y de esta interpretación, depende su motivación para aprender. Por eso,
todo lo que comunicamos debemos hacerlo de manera asertiva. Es decir, combinar
el lenguaje verbal y el no verbal de manera positiva, con la convicción de agradar,
de convencer, de clarificar, de ser específico y concreto, de hacerse comprensible,
de ser comprensivo, de enseñar lo útil, de mantener el equilibrio emocional ante
diferentes circunstancias, de ser agradable, de ser espontáneo, solidario. Si
conjugamos todo lo anterior, entonces, no habrá necesidad de llamar la atención a
los que están distraídos, no será necesario sacar a un estudiante de la clase, o a
terminar la clase en una batalla en la que la lucha por el poder se hace evidente.
Debemos ser empáticos en la comunicación y esto traduce (colocarse en el lugar
del otro). Así hacemos la clase más humana, más grata la estancia en el aula de
clases, más apetecible el encuentro diario unido por la vivencia que motiva a la
exteriorización de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo
que hacemos.



Estamos contribuyendo con la construcción de una pedagogía que le de
importancia al lenguaje simbólico, una pedagogía caracterizada por una
comunicación en ia que haya cabida para todos, tiempo para todos, atención para
todos, importancia para todos y un grato compartir con todos. No hay aprendizaje
significativo, si no está mediado por el sentir, de ahí que la comunicación como
primer vehículo de interacción y de convivencia humana, se convierta en asertiva,
para formar estudiantes más espontáneos, felices , satisfechos y realizados como
personas. Una cátedra no puede estar distanciando cada vez más las
potencialidades humanas del saber científico, pues la prioridad de la educación, es
ei desarrollo equilibrado del ser.

Por todo lo anterior, se incluyen las siguientes reflexiones que permiten en las
jomadas formativas de estudiantes y docentes, interiorizar la importancia de saber
convivir con ios demás, en cada una de ellas aparece una especial Invitación al
cambio de actitudes que nos permitan crear ambientes favorables para aprender a
ser mejores personas y para mantener adecuadas relaciones interpersonales en el
aula de clases y en la vida cotidiana.



1. LA ACTITUD:
La Felicidad es una elección que puedo hacer en cualquier momento y en cualquier fugar.
Mis pensamientos son los que me hacen sentir feliz o desgraciado, no mis circunstancias.
Sé capaz de cambiarte a ti mismo, y el mundo cambiará contigo...
Recuerda que lo único que puedes controlar en el mundo son tus pensamientos...

Aunque cuando uno está verdaderamente enamorado
"hay razones del corazón que la razón desconoce y se niega a aceptar".



5. LAS METAS:
Sabes cual es la diferencia entre un sueño y una meta?
Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad.
Un sueño es soto un sueño, algo que está fuera de la realidad... así que atrévete a soñar, pero
atrévete también a esforzarte por lograr que esos sueños se hagan realidad 11!

"Apunta hacia ta Luna, pues aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas..."
Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tienes un sueño imposible,
recuerda que el éxito es sólo la recompensa, pues lo que vale es el esfuerzo.



6. EL HUMOR:
La sonrisa es muy Importante para mejorar ta autoestima.
Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una
señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que
libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente una respuesta positiva.

Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que da más luz..
Además, con cada sonrisa que le das a alguien o a ti mismo siembras una

7. LAS RELACIONES:
La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas...
Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia,
basada en la comunicación y empatia se manifiestan naturalmente.
Trata de entender a las personas que te rodean, quiere a tus amigos como son sin Intentar
cambiarlos, porque cuando te sientas mal, sin Importar como sean, el verdadero amigo estará allí
para apoyarte y brindarte todo su amor.
Así que cultiva tus amistades, pues ellas nos son gratisí

La amistad, al igual que ta mayoría de los sentimientos, debe fluir de manera natural,
debe alimentarse a través de detalles. Por ello la verdadera amistad no puede basarse
en condiciones, intereses ni requisitos.



8. EL PERDON:

Mientras mantengas odios y resentimientos en tu corazón, será imposible ser feliz.
Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa,
sino que te libera a ti de un sufrimiento para el alma. La vida es muy bella
como para mantener sentimientos negativos en nuestro camino...

Las leyes de ta con creces lo gue- ■
Sí das odio, recibirás odtó tafoV'd tempirano, pero sí das amor, recibirás multiplicado ese
amofi Quien ama de verdad da todo de sí por hacer feliz a su amado.

Sólo el que aprende a dar desinteresadamente,
está en camino de descubrir la verdadera felicidad.



tú. LA FE
La Fé crea confianza,; nos da par raon^iy ffbora al preocupaciones
;^nsíedad y miedos. Ten fé, esperanza y optimismo en ti m^SFnó' y' en todos los proyectos,
iOU.e quieras emprenderlH
í^ió no te asustes cuando dudes, simplemente desea las cosas de todo corazón y lleno de
f^'porque''Querer es poder".. . . ¿v¿-

Dicen q»e el a ée si mismo
Así que rfé, né ^

Si pudiéramos practicar
tan sólo uno de estos secretos

al día,
quizás no tardaríamos mucho
en acercarnos a la felicidad!"
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2. EL CUERPO:
Mis sentimientos son Influenciados por mi postura. "Nada como una sonrisa..."
Una postura adecuada genera una disposición feliz.
Es importante también que hagas ejercicio, éste nos libera del estrés y genera ta
secreción de endorfinas, que hacen que nos sintamos bien.

Mira siempre hacia arriba y sólo podrás reír, pues no conozco a nadie
que haya podido llorar en esa postura.

-«P

3. EL MOMENTO:
La felicidad no está en los años, meses, en las semanas, ni siquiera en los días.
Sólo se la puede encontrar en cada momento. "Hoy es el mañana del ayer... "
Además la vida siempre tiene derecho a sorprendernos, asíque aprende a vivir
el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro

Recuerda que la Felicidad no es una meta, sino un trayecto.
Disfruta de cada momento como si en él se combinaran

tu pasado, tu presente y tu futuro.



7.3. RECOMENDACIONES PARA CREAR CLIMAS FAVORABLES PARA EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Las siguientes recomendaciones están dirigidas a docentes y estudiantes que
quieran mantener una actitud comunicativa asertiva, permitiéndoles interactuar
armónicamente y aprender significativamente:

1. Mirar a los ojos a la persona con la que nos comunicamos
2. Hacer uso adecuado de los movimientos y gestos que acompañan el

lenguaje verbal
3. Utilizar un tono de voz adecuado según las circunstancias
4. Vocalizar bien cada palabra
5. Usar un vocabulario acorde ai nivel de nuestros interlocutores
6. Demostrar seguridad al expresar las ideas
7. pensar y organizar las ideas antes de hablar
8. hablar de manera clara, coherente, consistente, positiva, oportuna y

humana

9. Sonreír y evitar empoderamiento y autoritarismo
10.Tener en cuenta las características culturales del contexto inmediato
11. Asumir actitudes inspiradoras de confianza
12. Saludar con espontaneidad y entusiasmo
13. Despedirse de manera afectuosa
14. Dar la palabra y estar atento a lo que escucha
15. Brindar oportunidades para que exista realimentación comunicativa
16. Fomentar el respeto a la palabra y a las exteriorizaciones de sentimientos
17. Organizar gramaticalmente las ideas
18. Ser atento a las preguntas
19. Responder las preguntas formuladas
20. Evitar ambigüedades en ias respuestas
21. Aclarar dudas en forma oportuna
22. Aceptar a cada cual con sus potencialidades y limitaciones
23. Definir conjuntamente normas de convivencia que hagan grata la estancia

en el aula de clases

24. Estimular todo lo positivo
25. Ayudar a corregir de manera positiva lo negativo
26. Proyectarse hacia el futuro
27. Hacer buen uso del tiempo
28. Enriquecer el vocabulario
29. Estimular la naturalidad en la comunicación
30. Seleccionar lo pertinente i^TfN



31. Valorar la individualidad y la colectividad
32. Auto evaluar las actitudes asumidas

33. Solucionar asertivamente los conflictos presentados
34. Asumir una actitud positiva en medio de la adversidad
35. Estimular los deseos de superación
36. Ser objetivo en las evaluaciones de eventos realizados
37. Permitir sugerencias y ajustes
38. Ser creativo en la realización de actividades
39. Evitar tomar decisiones importantes en momentos de crisis
40. Estimular la sana competitividad
41. Mostrar seguridad en todo su actuar
42. Saber aprovechar la confrontación
43. Cumplir lo que se promete
44. Llegar a tiempo
45. evitar silencios prolongados que denoten Inseguridades
46. Cuando se hable a un grupo de personas, dirigir la mirada en forma

equitativa

47. Evitar hablarle al tablero

48. Pedir turno para el uso de la palabra
49. Respetar el turno asignado para el uso de la palabra
50. Evitar ridiculizadones y burlas
51. Evitar comentarios desobligantes sobre cualquier persona.
52. Fomentar el trabajo en equipo y la solidaridad
53. Usar ayudas didácticas variadas
54.Terminar las ideas que se inician
55. Evitar ser presa de la angustia y el estrés
56. Evitar hablar demasiado lento o demasiado rápido
57. Realizar actividades dinámicas que cautiven la atención de los Interlocutores
58. Ser prudente en el contenido y momento de emitir un mensaje
59. Acercarse a las personas con actitud amistosa
60. Respetar las posturas e Ideas de los otros
61. Evitar imposiciones y regaños
62. Impulsar el liderazgo
63. Permitir el diálogo amplio y sincero
64. Llegar a acuerdos que mejoren las relaciones interpersonales
65. Estimular la participación democrática
66. Fomentar la libertad de pensamiento
67. Identificar actitudes negativa y orientar positivamente a su superación
68. Creer en los demás
69. Creer en sí mismo

70. Adaptarse a las características e intereses y necesidades de los demás
71. Estimular la socialización de experiencias



72. Correlacionar temas de actualidad

73.F=omentar y aceptar la crítica constructiva
74. Manejar adecuadamente los momentos para reír
75. Evitar las exageraciones y manipulaciones
76. Aprender a cuidar su salud física, psicológica y emocional
77. Compartir la información nueva de manera solidaria
78. Evitar aplazamientos innecesarios
79. Ser equilibrado en el afecto
80. Evitar asumir varias responsabilidades al mismo tiempo
81. Aprender para su desarrollo y realización personal
82. Asumir una actitud investigativa
83. Mantener el control emocional

84. Definir criterios de trabajo y de evaluación
85. Colocarse en el lugar del otro para poder comprenderlo
86. Explicar de otra manera cuando captamos que el mensaje no quedó claro
87. Demostrar alta autoestima

88. Evitar la memorización mecánica de ideas

89. Cumplir con compromisos adquiridos
90. Ser coherente con el hablar y el actuar
91. Dar a conocer las dudas sin temor

92. Depender de sí mismo
93. Pensar y actuar según criterios definidos
94. Sopesar decisiones
95. Asumir actitudes conciliadoras en medio de las diferencias

96. Respetar el ritmo de aprendizaje de los demás
97. Valorar el concepto de persona y grupo
98. cohesionar lo académico con lo humano
99. Evitar posturas radicales
100. Ser ameno y cordial



CAPITULO 7



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1. CONCLUSIONES:

La presente investigación se convirtió en una experiencia pedagógica grata,
interesante, apasionante, renovadora, cuestionadora del lenguaje simbólico
implícito en el quehacer pedagógico, edificante en el sentido de valorar la riqueza
comunicativa que se encierra en seres dotados de signos y símbolos, como lo son:
educador y educando.

La experiencia a nivel universitario, nos motiva a adentrarnos más en el tema del
lenguaje simbólico, pues vale la pena que experiencias como estas también sean
abordadas en los niveles que preceden a la educación superior. Desde esta
perspectiva, la investigación es incompleta y se convierte en una bandera que
siempre estará izada con el propósito de continuar enriqueciendo la ampliación y
profundización del estudio del lenguaje simbólico en el quehacer pedagógico. De
continuar con esta inquietud, puede ir construyéndose teoría pedagógica de una
manera sistemática, la cual tendría gran relevancia por su valiosísimo aporte al
estudio de la calidad educativa Colombiana.

El tema del lenguaje simbólico es universal, puede ser estudiado desde las
características propias de una cultura, de una institución, del nivel de formación de
los educadores, desde unos intereses estudiantiles, desde unos objetivos
educativos, desde las dimensiones del desarrollo humano; es decir, su importancia
es tal, que sería inagotable el conocimiento que desde este tema se derivaría para
bien de la pedagogía contemporánea.

Realizar este estudio en una universidad, ha sido un reto interesante, por cuanto
desde la realización de una cátedra en algunas circunstancias fue difícil compartir
muchos más momentos con los docentes y estudiantes que le permitieran a la
investigadora obtener más información que haya conducido a más elementos de
análisis, confrontación crítica de la realidad y por supuesto, a mayores
afirmaciones de y comprobaciones de índole pedagógico.

La combinación del estudio de un tema exclusivo de la lingüística (el lenguaje) con
el mundo de la pedagogía (quehacer pedagógico), resulta ser de gran interés e
impacto, pues ello pone de manifiesto no sólo la validez del paradigma de la
complejidad, para el cual, el conocimiento no tiene fronteras ni exclusividades, sino
la riqueza de la transdiscípllnariedad en los estudios investigativos, orientados a



producir conocimiento; demostrando así que este es imperecedero, creativo,
dinámico y pluridimensional y en este caso, la pedagogía sale favorecida.

La Universidad Ubre Seccional Barranquilla, ha sido un epicentro muy valioso para
la realización de esta investigación, ya que su filosofía le permite a sus estudiantes
expresar ideas de una manera libre, espontánea acerca de las experiencias
compartidas con sus profesores. Al mismo tiempo, los docentes que asistieron a
los talleres formativos se mostraron muy dispuestos a exteriorizar su sentir y su
pensar con relación al tipo de relaciones interpersonales que propician en el aula.
De esas experiencias se cuenta con videos y fotografías que ponen de manifiesto
su producción en equipo y su participación activa y constructiva, para el desarrollo
de su persona, como profesionales de la educación.

Contar con los estudiantes de V semestre de Instrumentación Quirúrgica por
espacio de 2 años y medio consecutivo, garantizó un proceso serio de trabajo
investigativo, sin que con ello se desvincule la docente investigadora de sus
actividades académicas en la asignatura de Fundamentos de la Educación. Es
decir, los contenidos de la asignatura, permitieron la realización de experiencias
importantes, relacionadas especialmente con las tipologías de docentes y de
estudiantes, en las cuales, ellos tuvieron gran ingerencia.

Los análisis derivados de las experiencias de los talleres realizados con los
profesores no fue de exclusividad de los asignados al programa de
Instrumentación Quirúrgica, pues a estos talleres participaron más de 125
docentes de las distintas facultades que tiene la universidad, lo que enriqueció de
manera significativa el presente trabajo.

Al evaluar los objetivos de la investigación, se destaca el alcance de todo lo
previsto, porque la investigación logró caracterizar los efectos del lenguaje
simbólico en la interacción docente- estudiantes; describió las características,
condiciones y contextos de significatividad pedagógica del lenguaje simbólico y se
diseñó una propuesta pedagógica centrada en la asertividad comunicativa, que
garantice clima o ambientes de aprendizaje significativo. Sin embargo, considero
que este apenas es un primer escalón en el que se ha avanzado, pues existe una
incondicional disposición para continuar alimentando esta experiencia, a fin de
profundizar más y producir más conocimientos relacionados con un tema de tanto
interés pedagógico.

El Lenguaje simbólico es inherente al quehacer pedagógico y manejado con
asertividad, posibilita no sólo mayor disposición para aprender, sino el buen
manejo de las relaciones interpersonales en el aula.



Todos los educadores debemos aprender a manejar una comunicación asertiva
que le permita al estudiante sentirse en un ambiente de confianza y pueda actuar
comunicativamente de manera espontánea. Con ello se confirma que aquellos
docentes espontáneos, democráticos y equiiibrados son los mejores guías de las
relaciones interpersonaies inspiradas en el respeto, la solidaridad y la amistad.

Los mejores estudiantes son los responsables, con alto sentido de pertenencia y
buena autoestima, estos son los más centrados en sus compromisos, suelen
aprender de manera dinámica, participativa y creativa.

El educador es la primera mediación que encuentra el estudiante para aprender, si
maneja muy bien su comunicación verbal y no verbal, fomentará relaciones
armoniosas con sus estudiantes, pero también debe caracterizarse por su
idoneidad profesional.

El estudiante pasa más tiempo en una institución educativa que en sus hogares,
por eso cada educador está responsabilizado de hacer más grata su estancia y
evitar llegar al aula de clases sólo con la convicción de transmitir conocimientos,
cuando lo importante es tener como horizonte el desarrollo humano de todos.

Ha sido de gran aprendizaje para la investigadora, cada uno de los hallazgos de
esta investigación, pues le permite inclinarse por la profundización del tema de
manera más amplia y buscando cada vez más la cientificidad del mismo.

El programa de Instrumentación Quirúrgica ha sido una primera experiencia en el
manejo temático de esta problemática comunicativa, por ello, no debemos
conformarnos, pensando que ya este tema finaliza, se entiende que continuará las
acciones tendientes a la amplitud de dicho tema en otras facultades de la
Universidad que posibilitó el estudio e ir realizando ejercicios simultáneos en otras
instituciones educativas.



8.2. RECOMENDACIONES

Para la implementaclón de la propuesta pedagógica centrada en la asertividad
comunicativa, es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Realizar talleres sobre el tema de la asertividad en el quehacer pedagógico,
dirigido a todos los docentes de la institución, esto favorecería la puesta
marcha de la Pedagogía del buen trato.

2. Desarrollar encuentros de docentes y de estudiantes que posibiliten la
clarificación de necesidades de mejoramiento en el lenguaje verbal y no
verbal y la ratificación de un gran compromiso por parte de todos para
mantener climas favorables para el aprendizaje.

3. Organizar un comité de asesoría y acompañamiento para la ejecución de
actividades tendientes a la cualificación del lenguaje simbólico en el
quehacer pedagógico.

4. Correlacionar los resultados de evaluación de docentes y de estudiantes con
las distintas funciones del lenguaje: Representativa, expresiva y apelativa, a
fin de ofrecer un adecuado seguimiento al proceso de mejoramiento de las
relaciones interpersonales en el aula universitaria y de logros significativos
en el aprendizaje.

5. Desarrollar talleres orientadores sobre la Teoría del aprendizaje significativo,
que posibilite la iluminación necesaria para la definición de un modelo
pedagógico en la institución, que defina los horizontes, el pensar y el hacer
de los educadores.

6. Socializar los resultados de esta investigación a los distintos miembros de
las facultades de la universidad, como medio de animación para la
continuidad del proceso de ampliación y profundización del análisis de esta
temática tan interesante. Así se contribuiría a fortalecer el componente
humanístico- Pedagógico, en los docentes de la institución.

7. Incluir la pedagogía del buen trato en el modelo pedagógico de la
universidad Libre Seccional Barranquilla, con el propósito de definir y seguir
unos fundamentos orientadores de las prácticas pedagógicas dentro de la
institución. De esta manera se estaría iniciando un proceso de
acompañamiento orientado a la calidad educativa desde el aula de clases.





ANEXO 1

DESCRIPCIÓN DE REGISTROS DE CAMPO

Relación de Aspectos relevantes surgidos de los talleres con docentes

TALLERES REALIZADOS SOBRE: LAS RELACIONES INTERPERSONALES

EN EL AULA UNIVERSITARIA

A continuación se precisa de manera sintética, las actitudes y mensajes
verbales y no verbales, que de manera relevante y frecuente los docentes de la
Universidad Libre Seccional Barranquilla, suelen emitir en el desarrollo de sus
clases en los programas de Derecho, Instrumentación Quirúrgica, Microbiología,
Medicina, Fisioterapia, contaduría y Licenciaturas en Educación. (150 docentes).

1. Lo que más les molesta de sus estudiantes cuando desarrollan sus clases

ACTTTUDES NO VERBALES:

• Que lleguen tarde al salón de clases
• Que asistan mal presentados al salón de clases
• Que muestren gestos como "encoger los hombros" o indiferencia, frente a un

llamado de atención.

• Que se dediquen a hacer otra cosa distinta a prestar atención (plegados, leer
un libro, estudiar para un examen, hacer trabajos de otras asignaturas, salirse
del salón de clases)

• Que algunos hagan payasadas para distraer a sus compañeros.
• Que los novios se besen y se acaricien en plena clase.

ACTTTUDES VERBALES:

• Que hablen durante las explicaciones.
• Que no dominen bien el tema que se les suministre para exponer.
• Que hagan alarde de su sabiduría e intenten corchar al profesor con

preguntas rebuscadas.
• Que alcen la voz y digan groserías ante la pilada de copia en los exámenes.
• Que eluden responsabilidades cambiando de tema cuando se les confronta

por malos resultados académicos.
• Que escriban en los brazos de los escritorios o en las paredes del salón.

2.- Que sienten frente a los anteriores comportamientos:



• Rabia

• Desconcentración

•  Desconcierto

•  Impaciencia
•  Impulsos de agredirlos físicamente
•  Descontrol emocional al punto de tener que gritarlos o sacarlos de clases
•  Deseos de adjudicarles un uno en el periodo correspondiente
•  Deseos de insultarlos

3.- Qué hacen los docentes de lo que sienten frente a las actitudes de sus
alumnos:

•  En las clases siguientes le asignamos un tema para que lo desarrollen a sus
compañeros

•  Los enfrentamos directamente y hacemos llamados de atención fuerte para
que todo en curso entienda que tienen que comportarse mejor.

• A todos les asignamos trabajos escritos
• A veces no nos controlamos los gritamos o hacemos llamados fuertes de

atención

•  Imponemos nuestra autoridad exigiéndoles respeto y atención
• Al que se salga por la tangente le pongo uno
• Conversamos con los casos especiales fuera de salón de clases
• No hacemos nada, pues ellos tienen que saber a qué se va a una

Universidad

•  Hacemos quis con preguntas difíciles para rajarlos, así ponen pilas.
• Me hago respetar llegando muy serio al salón de clases sin darle chanzas a

ninguno

4.- Qué sentirían os estudiantes frente a lo que hacen los docentes (según el
ítem 3)

• Temor

•  Prevención

•  Nerviosismo

• Rabia

• Descontrol

•  Pocos deseos de participar
•  Inseguridades
• Deseos de comportarse mejor y respetar



Conclusiones

Nosotros nos comemos lo que producimos. Si damos amor, recibimos amor, si
recibimos agresión, devolvemos agresión. Lo que debemos intentar es revisar
nuestro estado interior y autorregular nuestros impulsos, de tal manera que
no causemos agresión a los otros
A veces dejamos pasar desapercibidos los sentimientos que interactúan en
una aula de clases y ellos son importantes en la actitud del estudiante frente
a la asignatura
Nos centramos en darle mas importancia al desarrollo de los contenidos del
programa que a comprender a los estudiantes
Los docentes deben recibir más capacitación sobre el manejo adecuado de las
relaciones y la comunicación con sus estudiantes.
Los estudiantes deben recibir de cada profesor una inducción sobre cómo se
pueden evitar conflictos en las relaciones.
Debemos procurar interesarnos más por aquellos estudiantes que hablan
poco o son más tímidos.
La masificación en las aulas Universitarias dificultan la realización de

actividades en las cuales se pueda conocer mejor a los estudiantes, pero a
pesar de este inconveniente, vamos a estar más atentos a tratar mejor al
estudiante

El respeto se cultiva y se gana: Muchas veces nos infundimos respeto sino
agresión



Anexo 2

TALLER No. 2: Tema LOS APRENDIZAJES BÁSICOS
PARA LA CONVIVENCIA SOCIAL

Participantes: Docentes de los distintos programas de la Universidad Libre. No
total de participantes (158) realizado en tres grupos A_B_C.

TEMAS DESARROLLADOS:

1. APRENDER A COMUNICARSE

2. APRENDER A NO AGREDIR AL CONGENERE

3. APRENDER A INTERACTUAR

4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO

5. APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL

6. APRENDER A RESPETAR EL ENTORNO

7. APRENDER A CUIDARSE

Los docentes en los trabajos en grupo y en las dramatizadones de situaciones
cotidianas vividas en el aula, hicieron las siguientes precisiones:

1. APRENDER A COMUNICARSE

1.1. Aprender a Acercarse a otros: Muchas veces en el primer encuentro
que tenemos con un grupo de estudiantes, nos detenemos más en
hablarles del contenido de la asignatura, de la metodología que
privilegiamos, de lo que nos gusta y lo que nonos gusta que hagan los
estudiantes, pero pocas veces le dedicamos tiempo a una presentación
de cada miembro del curso, a conocer sus expectativas frente a la
materia, a conocer sus dificultades en las asignaturas que son
prerrequisitos de la que desarrollarán, a sus temores personales.
Priorizamos el Yo ante el Nosotros. Consideramos que dedicarle tiempo
a un adecuado contacto con ellos desde los inicios de un semestre es
perder tiempo.

1.2. ¿ Qué nos impide acercarnos a otros?: No hemos sido formado
para manejar grupos, no sabemos cómo hacerlo, vivimos haciendo lo
que intuitivamente consideramos que es útil para ellos, pero
adolecemos de orientación o capacitación. La formación humanística
está descuidada en la educación y se privilegia lo académico y lo
científico, en nuestra sociedad existe la tendencia a hablar solo cuando



hay conflictos, pero no los prevenimos oportunamente, intentando
acercamos a los otros sin condicionamiento negativo.

La personalidad del docente se impone en el aula de clases, de tal
forma que los tímidos, pocas estrategias tienen para manejar
adecuadamente las relaciones con sus alumnos, los serios poco sonríen
y dan la impresión de estar bravos, esto distancia muchísimo al
alumno. Si el docente es jocoso, alegre y entusiasta, los alumnos
tienden a mal interpretar intentado a veces pasarse del semáforo y
muchas veces abusan de la confianza que les inspira su docente. La
juventud en algunas circunstancias tampoco está preparada para
aprender a acercarse a los otros.

2. APRENDER A NO AGREDIR AL CONGENERE:

2.1 ¿De qué forma agredimos a los otros en el desarrollo de las clases?

2.1.1. De manera Verbal: Cuando exteriorizamos nuestra soberbia,
incomprensión. Intolerancia y desconcierto. Ejemplo "Cállate, ya me di cuenta
que no sabes. Que respuesta tan vaga, estudie más, si no se queda en la
materia. Suficiente, siéntate. Definitivamente, con este grupo no se puede. Que
maravilla, tenías que ser tú. Este grupo lo hizo mejor. Ayuden a... pues como
siga así se tira el semestre. No acepto esa excusa, usted cumple. Me tiene sin
cuidado lo que piensen, en definitiva, yo soy el que mando. No me contentan
con este argumento. Si no sabe dígalo, pero no me haga perder tiempo.
Prohibido hablar de cosa diferente. Si n lo sabe, investigúelo. Estudien los que
les dejé de tarea porque en la próxima clase haré examen. Póngase las pilas

2.1.2. De manera no Verbal: Cuando le señalamos con la mano como culpable
de algo, cuando llegamos al salón de clases con gesto tenso o bravo, cuando
tiramos los libros o golpeamos la mesa en señal de incomodidad, cuando
lanzamos miradas acusadoras, inquisidoras o que reflejan rabia, cuando
halamos el examen porque se les acabó el tiempo, cuando cerramos la puerta
con seguro para que los que lleguen tarde no entren, cuando de manera
amenazante sacamos la lista de estudiantes para garantizar la atención.

Conclusión: Debemos entender que no tenemos enemigos sino opositores y
hay que saber manejar las diferencias con los alumnos

3. APRENDERA INIHRACTUAR:

3.1.¿ Qué es lo más difícil de manejar en la interacción con sus
alumnos?



Los tipos de temperamento, las reacciones infantiles o prepotentes de los
adolescentes, el ritmo lento de aprendizaje de algunos, los conflictos suscitados
en el aula especialmente cuando hay discusiones, el manejo de muchos
alumnos en una misma aula, los tonos desobligantes de algunos estudiantes,
los reclamos frente a las revisiones de exámenes, las preguntas sin respuestas,
la frustración frente al incumplimiento de responsabilidades académicas
asignadas, el humor en el aula de clases, darles confianza pues tienen la
tendencia a abusar de ella.

Conclusión: Aprender a interactuar significa entender que es necesario
establecer y negociar reglas de juego desde el primer día de clases, dichas
reglas delimitan y controlan los excesos y por ende disminuyen conflictos.
Aprender a interactuar es intentar comprender al otro, aproximarse al otro,
orientar al otro, aclarar situaciones de manera oportuna, ser transparente,
sencillo, humilde, respetuoso de los demás y atento a las necesidades. Entre
más cordiales seamos con los estudiantes, garantizamos mejor convivencia en
el aula y por ende, mayor disposición hacia el aprendizaje. Ser empáticos es el
reto para los docentes.

Nota del investigador: Los grupos manifestaron que en éste aprendizaje es
donde más atención deben prestar los docentes, pues confluyen una cantidad
de aspectos que poco son tenidos en cuenta en el momento de desarrollar una
clase. Sugirieron que se extienda este taller a los demás docentes de la
institución. También debe ofrecerse este taller a los estudiantes.

4. APRENDER A DECIDIR EN GRUPO:

En las experiencias compartidas manifestaron que este aprendizaje guarda
mucha relación con el aprender a interactuar.
Las situaciones que la mayoría de docentes permite que se decida en grupo
son:

- Aplazamiento de una evaluación, cuando los argumentos y razones son
consideradas

por el docente como válidas
- Cambio de horario de una clase,
- Contenido de un tema a exponer
- Terminación de una actividad diaria

- Cambio de salón

- Postergación de un trabajo en grupo
Muchos docentes consideran que : "la negociación con los estudiantes no es
fácil de manejar, ellos tienden a manipular casi siempre al docente buscando
comodidad". "El facilismo es un mal que hace cada vez más mediocres a los



estudiantes". " El estudiante de ahora poco lee, quiere que todo se lo den
digerido, le encanta la clase tradicional porque para él es más cómodo que el
profesor todo se lo explique a tener que buscar información por otras fuentes".
" Los estudiantes que llegan a la universidad cada vez son más jóvenes, con
deficiente orientación acerca de su carrera, con pocos hábitos de estudio, con
atención dispersa, con intereses distintos a aprender". "Por lo anterior, se
necesita que ellos superen algunas dificultades para que lleguen a ser mejores
estudiantes".

5. APRENDER A VALORAR EL SABER SOCIAL:
5.1. ¿De qué manera se tiene en cuenta el saber social, desde las
asignaturas que desarrollamos?

Cuando somos conscientes de que formamos a un profesional para el
desempeño de su profesión en un mundo competitivo, entonces nos damos
cuenta de que a veces las tareas que asignamos no responden a los retos de la
sociedad. El docente que es ajeno a lo que acontece en su entorno, fracciona el
saber. Si colocamos ejemplos de temas que desarrollamos de acuerdo con
hechos relacionados con ios avances científicos o las situaciones actuales del
mundo, ellos van a aprender mejor. Hay mucho docentes que se ciñen sólo al
texto, exigen respuestas al pie de la letra, lo que garantizan con ello es el
ejercicio de una memoria mecánica. Peor aún, hay profesores que no se
actualizan, que enseñan errores, que no cambian de paradigmas, que no se da
cuenta de cómo la ciencia y la sociedad evolucionan. El resultado de todo esto
es que se forma a un profesional para una sociedad distinta.
El docente que considera que su alumno es capaz de pensar, se preocupa por
la asignación de tareas y el desarrollo de temáticas acordes con el tiempo.
Ayuda al estudiante a confrontar conceptos de distintos autores y de distintas
épocas, aprende más de sus estudiantes, intercambia experiencias y se crea un
clima de participación e interés por el conocimiento. Los docentes que no se
actualizan están condenados a desaparecer, pues le hacen daño a la educación.

6. APRENDERA RESPETAR EL ENTORNO:

6.1. ¿ Qué significado tiene el respeto del entorno para el
aprendizaje?
Se aclaró por parte de la facilitadora, que el entorno hace referencia al espacio,
al ambiente en el cual se desarrolla el encuentro de docente y estudiantes, a la
relación de las personas con las otras personas y con el medio ambiente.
Los docentes llegaron a las siguientes reflexiones con respecto a la pregunta
orientadora del trabajo en grupo:



> Respetar el entorno es cuidar el ambiente de clases, que sea sano para
el aprendizaje.

> Respetamos el entorno cuando no fumamos en el salón de clases,
además de contaminar el ambiente, damos mal ejemplo a la juventud

> Respetamos el entorno cuando entendemos que al lado hay otro salón
que alberga a estudiantes que tienen derecho a no ser interrumpidos
con escándalos.

> Respetamos el entorno cuando no somos depredadores de nuestras
pertenencias e Inculcamos que los jóvenes que cuiden las suyas y
respeten las de los demás.

> Respetamos el entorno cuando somos capaces de enseñar a los alumnos
a que se mantengan en silencio cuando los demás hacen uso de la
palabra

> Respetamos el entorno cuando estamos atentos a que los estudiantes no
deterioren los pupitres

> Quedarnos callados frente al vandalismo es ser indiferentes a nuestra
misión formadora, aunque estemos desarrollando una asignatura.

> Deterioramos el entorno cuando alzamos la voz, nos enfurecemos o
perdemos el control de nuestros actos.

> Deterioramos el entorno cuando todo el grupo se mantiene en absoluto
silencio causado por intimidación o nerviosismo.

> No podemos dictar clases en un salón desaseado o con olores
desagradables

> No podemos garantizar aprendizaje si hay interferencias a nuestro
alrededor

CONCLUSIÓN: Tenemos que enseñar a los alumnos a que sean más
sensibles frente al cuidado del entorno, empezando por el respeto a sí
mismo, a los demás y a los bienes comunes. Pero eso nos compromete a
ser más cuidadosos con nuestros propios impulsos, a ser respetuosos y a
valorar al alumno como persona.

7. APRENDER A CUIDARSE:

Se orientó el tema de la siguiente manera: Cuidarse es parte de nuestra
responsabilidad como seres que nos amamos. Si no nos amamos a nosotros
mismos no podemos amar a los demás. Nadie da lo que no tiene. Si te regalas
tranquilidad espiritual, podrás interactuar con los otros con menos dificultades.
Si te regalas alegrías, darás sonrisas. Si te regalas nerviosismo y angustia,
generarás confusión y cometerás más errores. Aprender a cuidarse es
necesario para se felices.



Las reflexiones de los docentes fueron:

> No nos cuidamos cuando asumimos varios compromisos al mismo
tiempo. Esto nos mantiene en estrés permanente y no nos deja

'- '-interactuar adecuadamente con los demás.

No nos cuidamos cuando andamos a prisa
> No nos cuidamos cuando cazamos peleas con los alumnos
> No nos cuidamos cuando sin medir consecuencias, cogemos rabias que

pueden degenerar enfermedades posteriores.
> No nos cuidamos cuando no nos alimentamos bien, ni a las horas

adecuadas

> No nos cuidamos cuando consideramos que el trabajo es la única razón
para vivir y no regalamos una sonrisa a los que nos rodean

> No nos cuidamos cuando no descansamos ni nos recreamos

> No nos cuidamos cuando nos comprometemos más tiempo del que
disponemos

> No nos cuidamos cuando en el tiempo de nuestra clase no hay momento
para ser espontáneos

CONCLUSIÓN: Aprender a cuidarse siempre será una necesidad para el ser
humano. Como profesionales el afán por tener más comodidad nos lleva a
sacrificar instantes que nos ayuden a disfrutar a plenitud nuestra vida, a
compartir con los demás, a veces atentamos contra nuestra salud física y
emocional cuando priorizamos los bienes materiales sobre los espirituales.
La sociedad de consumo nos ha llevado a ser sus esclavos y debemos
también aprender a pensar en nosotros como personas capaces de ser
menos nerviosas y aceleradas frente al tiempo. Muchas veces por nuestra
angustia, cometemos injusticias con nuestros estudiantes y en definitiva, él
viene a ser la víctima de nuestros errores. Para enseñar a nuestros

alumnos a cuidarse, debemos primero aprender nosotros a lograrlo.



ANEXO 3

MODELO DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES

1. OBJETIVO. Describir la percepción que tienen los alumnos acerca de su
interacción con los docentes en el aula de clases y sus implicaciones en la
disposición hacia el aprendizaje.

2. Aspectos a intercambiar:
2.1.1. De qué manera contribuyes al clima armonioso en la interacción con tus

compañeros y profesores?
2.1.2. Cuáles son las situaciones que te impiden relacionarte positivamente con tus

profesores?
2.1.3. Qué actitudes de los docentes son las que más te afectan la motivación y

disposición para aprender?
2.1.4. En qué tipo de circunstancias te has sentido agredido por algún profesor?
2.1.5. De qué manera crees que influyen las relaciones interpersonales existentes entre

el profesor y los alumnos en tu aprendizaje?
2.1.6. Qué tipo de mensajes verbales usados por parte del profesor, son los que te

hacen sentir bien en el salón de clases?

2.1.7. Qué tipo de actitudes no verbales por parte del profesor te hacen sentir bien
motivado para aprender?

2.1.8. Qué tipo de actitudes no verbales por parte de los profesores te estimulan para
aprender?

2.1.9. Qué características debe tener un buen profesor para que estimule a sus alumnos
a relacionarse bien, a aprender y ser mejor persona?

2.1.10. Cómo te gustaría que te trataran los profesores para que te desenseñaras mejor
como estudiante?

2.1.11. Qué le cambiarías a los métodos de enseñanza en la educación superior?
2.1.12. De qué manera consideras que los docentes pueden ayudar al estudiante a

formar profesionales competitivos?
2.1.13. Qué tipo de actitudes tienen los estudiantes que puedan agredir al un docente?
2.1.14. Qué tipo de actitudes o mensajes de los profesores, agreden a los estudiantes?
2.1.15. Qué tipo de circunstancias te hacen mostrar temeroso en el salón de clases?
2.1.16. Qué tipo de profesor es el que más te agrada? Por qué?
2.1.17. Qué tipo de alumno eres?
2.1.18. Qué tipo de alumno quieres llegar a ser?
2.1.19. Qué limitaciones tienes en la aplicación de tu método de estudio? a



2.1.20. Consideras que los temas que desarrollas con tus profesores son actualizados y
acordes con el avance científico y con tus expectativas de formación
profesional? Por qué?
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