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CONCEPTOS CLAVE

PREGUNTAS

REFLEXIONES

RECURSOS

DEL DICHO AL HECHO

Maestras y maestros, 
en el texto empleamos diversos 
elementos gráficos para señalar 

aspectos importantes:  

Se refieren a pausas en 
la lectura para intencionar otras 

construcciones narrativas y/o resaltar 
aspectos importantes relacionados 

con la práctica docente. 

Sobre las temáticas que se 
trabajan permitiendo vincular

 los asuntos propuestos con 
experiencias situadas en

el contexto escolar. 

Actividades diversas para pasar
de la teoría a la práctica.

Recomendaciones de materiales 
diversos, que complementan 

los contenidos propuestos en el 
texto. Cada uno tiene un código 

QR que lleva al enlace respectivo.

De cada temática específica. 



Es un programa de formación docente de Proantioquia, que busca 
fortalecer el desarrollo de capacidades de mediación pedagógica 
para incidir positivamente en el clima escolar de las instituciones 
educativas públicas. En la actualidad se desarrolla en el marco del 
Programa Juntos Aprendemos, financiado por USAID y liderado
por Partners of the Americas, Proantioquia, Parque Explora y
Fundación Carvajal.

Considerando la experiencia y las reflexiones obtenidas en el año 
2022 durante la implementación de Ser+Maestro en el marco del 
programa Juntos Aprendemos, presentamos una nueva colección de 
textos sobre los cuatro temas claves que orientan el proceso de 
formación docente: 1. Ambientes y materiales para el aprendizaje, 2. 
Comunicación y mediación para el aprendizaje, 3. Emociones y 
escuela, y 4. Género y escuela. 
 
Esperamos que estos textos sirvan a los maestros y maestras como 
instrumentos de consulta sobre los temas de formación de 
Ser+Maestro y como expansión narrativa de las discusiones 
generadas en los talleres para la mediación pedagógica. Además, 
proponemos e invitamos a maestros y maestras para que, con ellos, 
desarrollen actividades que permitan fortalecer el clima escolar en 
sus entornos educativos.

El programa Juntos Aprendemos es un proyecto financiado por la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
que fortalece el sistema educativo colombiano para incrementar el 
acceso y permanencia a una educación de calidad con foco en las 
comunidades con alto flujo migratorio. Juntos Aprendemos ayuda a 
niñas, niños y adolescentes a desarrollar las habilidades necesarias 
para el aprendizaje y el éxito futuro al mejorar su participación, 
retención y desempeño escolar. 

El programa trabaja con actores locales y nacionales, incluyendo el 
Ministerio de Educación Nacional y organizaciones de la sociedad 
civil, para mejorar la calidad de la educación, incrementar el acceso y 
fortalecer la participación de la comunidad en la toma de decisiones 
y la prestación de servicios educativos. 

Juntos Aprendemos se implementa en nueve ciudades de Colombia 
en las que hay un mayor número de migrantes venezolanos y 
retornados colombianos.

Materiales Ser+Maestro

JUNTOS APRENDEMOS
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En Ser+Maestro reconocemos a 
los maestros y las maestras como 
líderes de los procesos de aula y 
de la renovación educativa. 
Por esto, proponemos unos ejes 
temáticos basados en procesos 
experienciales que ponen el acento 
en el intercambio y la construcción 
colectiva de saberes. 

6  |



1. Habitar la escuela
2. Espacios escolares
3. Incidir en el currículo
4. Los objetos de la escuela

Comunicación y mediación 
para el aprendizaje

Ambientes y materiales 
para el aprendizaje

1. ¿Qué es comunicación? 
Intereses y posiciones

2. Tipos de lenguajes y mediaciones en 
la escuela: pedagógica y normativa

3. Funciones de la comunicación: 
humor y poder

4. La escuela expandida  

1. ¿Emociones? ¿Apetitos? 
¿Estados de ánimo?

2. Las emociones que nos interesan: 
las emociones políticas

3. Empatía: la reconstrucción 
imaginativa de la experiencia ajena

4. La indignación o aquello que no 
debemos dejar pasar por alto

Género y escuela

Emociones y escuela

1. Roles y estereotipos
2. Identidad, sexualidad y 

orientaciones de sexo y género
3. Interseccionalidad y género
4. Leyes y sentencias de 

la Corte Constitucional
5. Violencias basadas en género (VBG)

El presente libro hace parte de una 
colección compuesta por cuatro textos: 
Ambientes y materiales para el 
aprendizaje, Comunicación y mediación 
para el aprendizaje, Emociones y 
escuela, y Género y escuela. 

Cada uno de estos materiales fue 
pensado para ustedes, maestros y 
maestras, teniendo como referencia 
una serie de cuestiones, preguntas y 
temas que nos interesan y que 
consideramos importantes: ambientes, 
emociones, comunicación, mediación,  
género, diversidad e interseccionalidad, 

Materiales que 
conversan entre sí

PRESENTACIÓN

ÍNDICES DE LOS TEXTOS
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Este texto contiene elementos conceptuales y recursos 
didácticos que buscan favorecer el clima escolar en tu 
institución educativa. Te proponemos abordar las temáticas 
de Comunicación y Mediación haciendo una profunda 
reflexión en tu quehacer docente. 

Como punto de partida, facilitaremos la construcción de 
una mirada múltiple y diversa sobre comunicación, al 
repensar las nociones y los cambios de los procesos 
comunicativos en los siglos XX y XXI.

Así mismo, proponemos abordar la mediación en doble vía, 
como un proceso clave en la interacción de saberes 
pedagógicos que, simultáneamente, fortalece las prácticas 
pacíficas en la resolución de conflictos. Exploraremos 
diversos recursos didácticos que pueden facilitar las 
relaciones con el saber y los símbolos dentro de la escuela.

Sobre la temática

8  |

De esta manera, buscamos 
entender la comprensión de 
cualquier acto educativo 
como un acto comunicativo.



Partiendo de la premisa de que el trabajo de 
las maestras y los maestros debe adaptarse a 
las nuevas dinámicas establecidas por la 
sociedad del conocimiento, proponemos un 
diálogo de saberes ampliado. Esta 
conversación busca entender a las y los 
estudiantes como sujetos claves en la 
producción y expansión de conocimiento, 
tanto en lo análogo como en lo digital.  

Por esta razón, este módulo propone rutas de 
trabajo que favorezcan los procesos 
comunicativos complejos, al tiempo que 
respondan a las demandas del siglo XXI, 
específicamente a las maneras de abordar las 
mediaciones en la escuela.

Maestros y maestras, esperamos que este 
documento sea de ayuda en tu labor. También 
deseamos que tu recorrido por este texto y por 
los otros tres que hacen parte de los 
materiales del Programa Ser+Maestro, te 
abran caminos y generen aprendizajes 
valiosos para seguir construyendo, entre 
todos y todas, la educación que queremos.

Para comenzar,
algunas ideas clave
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Si bien las actividades Del dicho al hecho 
propuestas en este libro se asocian a DBA 
específicos, invitamos a los maestros y las
maestras a acceder a este documento sobre 
los DBA de las ciencias sociales del 
Ministerio de Educación Nacional (2016). 

RECURSO

Derechos Básicos de Aprendizaje
DBA V.1. Ciencias Sociales
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Desde Ser + Maestro creemos que cuando 
las escuelas apuestan por nuevos caminos 
para transformarse desde los fundamentos 
teórico-prácticos hasta en las formas de narrarse 
en lo cultural y lo social, es posible adaptar 
sistemas educativos más inclusivos, que ayuden a 
reducir las brechas de desigualdad, a implementar 
acciones afirmativas que garanticen el derecho a 
la educación en igualdad de condiciones, y a 
promover la diversidad como una oportunidad 
para fortalecer la educación.

Foto: Programa Ser+Maestro.
Crédito: Proantioquia.
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¿QUÉ ES 
COMUNICACIÓN?
Intereses y posiciones

Capítulo 1
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No en vano, cuando se interactúa en la escuela se está 
participando de algo que tiene efectos inmediatos 
sobre lo que se cree y lo que se crea, promoviendo un 
ambiente positivo donde las y los estudiantes se 
sienten cómodos, valorados, con apoyo, confianza y 
respeto mutuo de los maestros y las maestras. 
Entonces, si en la educación está la base de nuestra 
humanización, el hecho educativo es profundo y 
esencialmente comunicativo (Prieto, 2011).

Para entender más a profundidad este concepto, es 
conveniente reconocer los ocho elementos centrales 
que componen la comunicación: emisor, receptor, 
mensaje, código, canal o medio, contexto, 
interferencia y expansiones narrativas.

Empecemos definiendo
¿Qué es la comunicación?

Comunicar

Es poner en común algo, es interactuar con el otro y 
lo otro, generando cargas simbólicas que 
posibilitan el intercambio de ideas, perspectivas del 
mundo, posturas, sensaciones, recuerdos y sueños. 
A esta interrelación con los otros y con el entorno 
es lo que llamamos comunicación.
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Emisor 
La palabra “emisor” (que 
envía hacia afuera) es el 
sujeto o dispositivo que 
origina el mensaje.

Receptor 
Es quien recibe el mensaje. En las teorías de 
la comunicación predominantes durante el 
siglo pasado se consideraba que era un sujeto 
estático y que no hacía devoluciones. Sin 
embargo, algunos autores contemporáneos 
sostienen que los tipos de recepción son 
múltiples y que pueden darse todos en un 
mismo sujeto. Históricamente se han usado 
diferentes sinónimos para este concepto: 
audiencia, público, masa, televidente, 
usuario, entre otros. 

Mensaje 
Es el contenido de la 
información. Debe ser claro, 
tener una unidad de acción 
y contar con un propósito.

Medio o Canal 
Las tecnologías admiten ser consideradas 
como prolongaciones de nuestras facultades 
(físicas o psíquicas). Algunas, como las de 
comunicación electrónica, admiten ser 
consideradas extensiones de nuestro sistema 
nervioso central, al posibilitar la ampliación 
del registro, procesamiento y archivo de 
información. Creamos, pues, tecnologías que 
nos facilitan la vida pero que, al interactuar 
con ellas, modifican nuestras conductas: 
nuestros comportamientos.

ELEMENTOS CENTRALES DE 

Código 
Es un conjunto de símbolos y 
signos, los cuales deben ser 
compartidos y entendidos por el 
emisor en el proceso comunicativo. 
Los códigos hacen posible la 
identificación de los actores de 
la comunicación. 

Contexto 
Entorno o circunstancias que 
rodean el acto comunicativo. 

Interferencia: 
Entorno o 
circunstancias que 
interrumpen el 
acto comunicativo.

Expansiones narrativas: 
Son una particular forma del 
relato que se expande a través 
de diferentes medios y/o 
plataformas de comunicación y 
van mucho más allá de la simple 
“adaptación”: la historia que 
cuenta el videojuego no es la 
misma que aparece en el cine 
o en la novela (Scolari, 2017).

LA COMUNICACIÓN
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Ahora bien, no siempre entendimos la comunicación con 
estos elementos. A principios del siglo XX se creía que la 
comunicación era un proceso lineal mediante el cual y a través 
de un canal, circulaba un mensaje que era codificado por un 
emisor y decodificado por el receptor; dejando de lado, la 
posibilidad de expandir narrativamente el mensaje. 

El gráfico anterior se basa en el modelo tradicional de 
comunicación, conocido como la Teoría matemática de la 
comunicación o Teoría informacional1. En este caso, las 
prácticas comunicativas se acercan más al funcionamiento de 
sistemas de información que a procesos de interacción social. 
Desde esa mirada la posibilidad de retroalimentación entre 
medios, emisores y receptores no existía, ya que este era un 
proceso unidireccional (Matterlart y Mattelart, 1997).

1 Dentro de los principales exponentes de la Teoría matemática de la 
comunicación se encuentran Claude E. Shannon y Warren Weaver, si desea 
ampliar información acerca de esta teoría sugerimos los textos: A 
mathematical theory of communication (Shannon, 1948) y Las etapas del 
pensamiento comunicacional (Miège, 1991), ambos listados en las 
referencias bibliográficas.

Proceso de comunicación tradicional | Gráfico 1

Emisor

Canal

Receptor

Fuente de ruido

Mensaje

Contexto
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Ahora entendemos la comunicación de forma 
desestructurada y participativa. Es decir, no se ciñe a 
una estructura lineal como el modelo anterior. En esta 
nueva estructura los actores involucrados son activos, 
capaces de responder, transformar y expandir la 
información en un contexto particular, haciendo uso de 
su capital simbólico y cultural.  

Esta idea de comunicación participativa, sumada al 
acceso a dispositivos como computadores y teléfonos 
móviles, ha dotado a las personas con habilidades que 
les permiten no solo interactuar con los contenidos, sino 
intervenirlos. Pensemos, por ejemplo, en la capacidad 
actual de los y las estudiantes de ver videos elaborados 
por personas de todo el mundo, al tiempo que proponen 
cambios de formatos para seguir contando la historia, 
caso del cómic, teatro, videojuego, entre otras formas de 
expansión narrativa, que posibilitan la construcción       
de vínculos significativos entre la escuela, la comunidad 
y la vida. 

Por esta razón, no hablamos únicamente de públicos o 
receptores, sino de la posibilidad de expandir 
narrativamente los mensajes recibidos. 

Comunicación 

Es un proceso mediante el cual 
intercambiamos con el otro: 

ideas, perspectivas del mundo, 
posturas, sensaciones, 

recuerdos y sueños; haciendo 
que logremos un entendimiento 

mutuo. En otras palabras, 
comunicación es poner en 

común mis intereses con los
de la otra parte. 

Proceso de comunicación expandida | Gráfico 2

ReceptorEmisor

Expansión 
Narrativa
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Esta concepción del proceso comunicacional posibilita 
en la escuela ejercicios democráticos y de inclusión, al 
potenciar la compresión del pensamiento del Otro. De 
esta manera, es posible afirmar que todo acto de 
comunicación es un acto de aprendizaje que se expande 
porque modifica nuestras maneras de pensar, y todo 
acto de enseñanza es un acto de comunicación porque 
podemos transmitir un contenido utilizando nuestra 
capacidad narrativa. 
                  
En la escuela del siglo XXI, las didácticas cambian del 
modelo unidireccional de comunicación donde los 
maestros y las maestras cumplían con ser transmisores 
del conocimiento, a un modelo de comunicación 
participativa donde el estudiantado no solo recibe el 
conocimiento por un canal definido, sino que lo 
transforma apelando a su historia y cultura. De esta 
manera, le da un significado superior, haciendo 
conexiones análogas y digitales para dar respuestas 
alternativas en su quehacer escolar y ciudadano.

Expansión narrativa

Una expansión narrativa posibilita que quien recibe el 
contenido, pueda procesarlo y devolverlo en un formato 
distinto al original con un aporte propio.

Un proceso que se expande
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En ella se puede acceder a diversos tipos 
de recursos que dan cuenta de los 
encuentros desarrollados en el marco del 
proyecto: textos, videos, fotografías, entre 
otros. Además de materiales y 
experiencias de maestros y maestras.

RECURSO

Página web de Parche Maestro

Comparación concepciones 
de la comunicación

Emisor Receptor 

Comunicación Lineal

En el siguiente gráfico comparamos ambas 
concepciones de la comunicación.

El emisor envía un mensaje y 
el receptor lo interpreta.

Comunicación Circular
El emisor envía un mensaje y el receptor 
lo interpreta, lo responde, lo expande. 
Ambos cumplen el papel de emisor/receptor.

| Gráfico 3

Materiales de narrativas
expandidas para consultar

Emisor Receptor 
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Este ejercicio te permitirá construir una noción 
compartida de comunicación apelando a los saberes 
previos de las personas que habitan la escuela. 
Recuerda que esta actividad la puedes replicar con tus 
estudiantes y explorar formas alternativas de abordar 
conceptos en el aula de clase. 

Enciclopedia popular

Pasos

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar en la página 77.

>> DBA 

1. Consulta al menos a tres personas de tu escuela      
sobre lo que entienden por comunicación. También 
podrás utilizar el celular o los dispositivos móviles       
para investigar. 

2. Realiza una selección de las respuestas y elije las 
mejores opciones. 

3. Construye una noción de comunicación utilizando            
lo investigado.

4. Te invitamos a exponer a otros compañeros 
docentes tu noción utilizando formatos alternativos 
como cómics, memes, obras de teatro.

Tómate un momento y reflexiona acerca de la 
posibilidad que brinda esta actividad para construir 
conocimiento situado y alejarse de los preconceptos. 

Palabras clave para incluir 
en tu definición de comunicación
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Como lo hemos visto hasta el momento, la comunicación 
es un proceso complejo que implica estar en constante 
interacción. A continuación, exploraremos dos estilos 
para abordar los procesos comunicativos: 

1. POR INTERESES
Nos referimos a intereses cuando existe una relación 
asertiva en la forma como se escucha y emite el 
mensaje, y una relación democrática, en la medida que 
se valida lo que cree y siente la otra parte.

Intereses y posiciones
en la comunicación

Gana-gana

Asertivo/
Democrático

Conocidos ambos estilos, 
sugerimos reforzar el 

trabajo comunicativo por 
intereses, el cual posibilita 
reconocer la diferencia en 
ambas orillas y lograr un 

gana–gana cuando existen 
conflictos en la escuela. 

REFLEXIONES

Emisor Receptor 

Autoritarismo

2. POR POSICIONES
Cuando la relación es autoritaria, unidireccional y no 
contempla lo que cree y siente la otra parte. Este estilo 
de comunicación puede utilizar la fuerza por medio de 
agresiones verbales y simbólicas, muchas veces 
camufladas en el humor.

Emisor Receptor 
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Para afianzar el tema de intereses y posiciones en la 
comunicación y cómo este se relaciona con tu quehacer 
docente en la escuela, te proponemos que realices el 
siguiente ejercicio. 

También puedes realizarlo con tus estudiantes en el aula 
de clase, invitándoles a hacer parejas y abriendo un 
espacio para la socialización de los resultados.

Intereses y posiciones
en la escuela

Pasos

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar en la página 77.

>> DBA 

1. Elige una situación de conflicto que hayas tenido y 
que posteriormente se haya resuelto.

2. Escribe las posiciones e intereses que evidenciaste. 
3. Escribe qué estrategia utilizaron las partes para 

lograr una comunicación asertiva.
      * Puedes emplear el formato de la página siguiente.

Te invitamos a que reflexiones sobre los factores 
internos y externos de la escuela que pueden 
favorecer o no la resolución de conflictos basados en 
intereses. 
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“La comunicación es un proceso de 
intercambio de ideas que permite conocer 
al otro y su historia, no es gratuito que la 

escuela sea un lugar privilegiado para 
construir cultura, por este motivo los y las 

docentes estamos llamados a ser los 
dinamizadores de esta”. 
Gloria Ramírez, docente de Cali.

Maestros y Maestras, es importante 
mencionar que, en el trabajo de la 

escuela del siglo XXI, debemos tener 
presente algunas singularidades del 

proceso de comunicación participativa 
dentro del aula:

Foto: Programa Aula Global.
Crédito: Programa Juntos Aprendemos.

• Tanto el maestro como el estudiante se 
entienden como sujetos activos en la 
interacción de saberes. Es decir, se 
establece una relación de construcción 
colectiva del conocimiento.

• La comunicación en el aula se transforma en 
una experiencia en común y en un diálogo 
dinámico entre quienes participan de ella.

• El espacio fisital (físico y digital) es parte 
fundamental de la experiencia de aprendizaje.
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Sección de la página web de 
Parche Maestro en la que se 
comparten diversas experiencias 
relacionadas con comunicacion, 
emociones, convivencia.

RECURSO

Experiencias de 
maestros y maestras

Espacio para tus experiencias y/o comentarios sobre 
las de diferentes maestros y maestras.
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TIPOS DE LENGUAJES 
Y MEDIACIONES EN 
LA ESCUELA:
PEDAGÓGICA Y NORMATIVA

Capítulo 2



INSTRUCCIONES PARA VER EL CAPÍTULO 2:

1. Ve a la última página del texto.

2. Gira el libro 180°.

¡Y listo! 
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Hagamos 
las cosas 

de manera 
diferente

[APLICA PARA LA VERSIÓN IMPRESA]



Los seres humanos hemos desarrollado varias formas 
de lenguaje para representar y mediar lo que nos 
sucede. El lenguaje verbal es aquel que se vale de la 
palabra para comunicar, este lo usamos tanto de 
manera escrita como hablada. El lenguaje no verbal, por 
su parte, establece códigos de comunicación basados 
en el cuerpo y su relación con el entorno y los otros 
sujetos. Veamos a profundidad algunos de estos tipos.

Lenguaje verbal oral
Es el lenguaje hablado y se realiza a partir de la 
combinación de sonidos los cuales son llamados 
fonemas. Este se aprende de manera natural a medida 
que nos relacionamos con los otros y el entorno.

Lenguaje verbal escrito
Se entiende que un lenguaje es escrito cuando cuenta 
con un sistema de símbolos que representen los 
fonemas de su versión oral. El lenguaje escrito es un 
proceso que implica realizar una abstracción del 
lenguaje mismo, ya que en este caso no se trata de usar 
palabras sino de utilizar la representación de ellas 
(Schneuwly, 1992). Este lenguaje, a diferencia del oral,   
no se aprende de manera espontánea, sino que debe        
ser enseñado.

Lenguaje corporal
Cuando nos referimos al lenguaje corporal, hablamos de 
todos aquellos mensajes que se envían sin hacer uso de 
la palabra. En esta categoría podemos agrupar todas las 
señales no verbales que acompañan el proceso de 
comunicación y que apoyan la palabra. Estos sirven 
para expresar las emociones y aportan asertividad o 
no a tu mensaje.

Tipos de lenguaje

En el capítulo anterior tratamos 
algunas definiciones básicas de 

comunicación. El objetivo de esta 
unidad será abordar los 

siguientes temas: 
1. tres tipos de lenguajes: lenguaje 

verbal, escrito y corporal. 
2. Mediaciones en la escuela: 

pedagógica y normativa. 
Como se verá en el transcurso
del capítulo, ambos temas se 

complementan, dando pistas para 
el mejoramiento del clima escolar.

Explora el primer capítulo del texto 
Emociones y escuela, de los 
materiales de Ser+Maestro.

RECURSO

Texto Emociones y escuela
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El lenguaje no verbal es la expresión de esas palabras que 
no alcanzas a decir y que redondean tu mensaje. Todo 
movimiento y todo gesto tienen un porqué, solo piensa en 
las veces que utilizas tu cuerpo como una herramienta que 
genera una intención en espacios como la escuela. Es 
posible que no hayas tenido los resultados esperados 
porque una cosa es lo que se dice y otra es  lo que se quiere 
decir. Esta concordancia entre texto, como el cuerpo, y 
contexto, como el espacio, permite encontrarnos en la 
diferencia y abordar conversaciones fundamentales como 
interseccionalidad, xenofobia e inclusión. 

El lenguaje no verbal tiene tres características básicas que 
se resaltarán a continuación:

1.   Es parcialmente manipulable
Hay muchas señales que no puedes controlar porque las 
realizas de manera inconsciente. Por ejemplo, si estás en 
una conversación y necesitas irte, tu cuerpo se dispone 
inmediatamente hacia una dirección diferente a la de      
tu interlocutor.

2.   Es contextual
Esto implica que los gestos no pueden ser leídos de 
forma aislada. Por ejemplo, si tú ves a una persona 
observando hacia arriba puede estar recordando algo o 
escuchando a su interlocutor. 

3.   Es condicionado
Siempre puedes tener un acercamiento de lo que 
quieren expresar, pero debe estar apoyado en el 
lenguaje hablado. Por ejemplo, si un emoticón no se 
acompaña de una expresión verbal que lo complemente, 
su significado es muy ambiguo.

En una comunicación promedio una persona 
dice entre 70 y 80 palabras por minuto,

pero piensa aproximadamente 800. 
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CÓDIGOS PARA TRANSMITIR UNA IDEA

PARALINGÜÍSTICA

Son todos los instrumentos que utilizas para 
hacerte entender. Intensidad de la voz, volumen, 

ritmo, entonación. Por ejemplo, si debes dar un tema 
en tu clase y no cambias los ritmos en el discurso 

los estudiantes tenderán a perder la atención.

El manejo del espacio 
mientras se realiza el 
proceso comunicativo. 
Por ejemplo, no es igual 
pararse en el centro de 
tu salón que dar la clase 
sentado en un pupitre 
con tus estudiantes.

Se refiere la postura. 
Expresa la actitud de las 
personas con respecto a 
su entorno.

Es la relación que tienes 
mediante el tacto.

Es el movimiento que 
realizas con tu cuerpo 
en torno a los otros. 

CINESIS

PRÓXEMICA KINESIS

HÁPTICA

Gráfico 4
En el lenguaje no verbal existen cinco 
códigos para transmitir una idea:

01

02

03

04

05
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Reglas de
distanciamiento

En un diálogo unilateral existen reglas de distanciamiento 
de acuerdo con el contexto y el grado de afinidad de 

la persona con que hablas.

Distancia íntima

0.50 m

1.20 m

3.60 m

+ 3.60 m

Entre 15 y 45 cm
Es la más importante y es la que una persona tiene como 
su propio espacio. Solo se permite el arrimo a personas 
con una relación muy afectiva.

Distancia personal
Entre 46 y 120 cm
Es la distancia que nos separa de los extraños.

Distancia social
Entre 120 y 360 cm
Reuniones sociales y fiestas.

Distancia pública
Más de 360 cm
Distancia para hablar en grupo.



Como lo hemos visto hasta ahora, estamos mediados 
por los lenguajes, uno o todos al tiempo permiten que 
nuestro quehacer en el aula exista. La forma de 
expresarte con tu cuerpo y el desenvolvimiento de este 
dentro de la escuela determinará la interacción de 
saberes entre estudiantes, maestros y maestras y la 
comunidad educativa.
   
Bernd Hackl (como se citó en Carmi, 2016) asocia la 
interacción en la enseñanza a una obra de teatro.              
Él explica que tanto el aula como la escena teatral gira 
frente a la apropiación del contenido y la empatía con     
el público.

Vamos a comparar por un momento el aula con un 
escenario de teatro donde los actores deben hacer que 
el espectador comprenda el texto y además se generen 
emociones y reflexiones a partir de la comunicación 
directa de los cuerpos.

El maestro y la maestra, como actores en la escena, 
deben lograr en su aula una comunicación con sus 
estudiantes por medio de la proximidad que dan los 
gestos corporales, buscando a partir de las funciones 
no verbales una empatía, que redunda en la 
ponderación de sus ideas o contenidos de aprendizaje. 
Como resultado, el rol de quien enseña deja de ser el 
principal en la escena, para que, el estudiantado sea 
protagonista de la historia. 

En la escuela, el cuerpo de quien lidera los procesos de 
enseñanza instala una estructura de signos verbales y 
no verbales que permiten la comunicación en dos 
dimensiones: la comprensión de contenido y la gestión 
del contexto emocional en el aprendizaje. Favorecer 
esta interacción, incrementa la confianza y la motivación 
de las y los estudiantes, al tiempo que mejora de forma 
directa el clima escolar.
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Explora el tercer capítulo del texto 
Emociones y escuela, de los 
materiales de Ser+Maestro.

RECURSO

Texto Emociones y escuela

El lenguaje corporal 
y su incidencia 

en la comunicación 
en el aula
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El siguiente espacio está diseñado para tu reflexión 
sobre el uso del cuerpo en las diferentes situaciones 
escolares. Te proponemos que pienses sobre los 
gestos que usas de manera recurrente y qué 
expresan estos a los demás.

Nuestro cuerpo habla

Pasos

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar en la página 77.

>> DBA 

1. Revisa el listado de momentos del día a día 
escolar que presentamos en la siguiente página y 
elije el que vas a desarrollar.

2. Elije una situación específica de cada una de ellas 
y describe brevemente, especificando cuándo fue 
y con quiénes interactuabas.

3. Responde las preguntas planteadas.

Reflexiona sobre la interacción de los participantes y 
la importancia del lenguaje corporal para transmitir 
mensajes, que pueden ser o no coherentes con los 
que se comunican a través de otros lenguajes.

Nota.
Esta actividad la puedes realizar con tus estudiantes y 
pueden elegir diversas maneras para recrear las 
situaciones específicas y luego abrir el espacio para 
responder las preguntas de manera colectiva.

|  31 
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Describe la disposición de tu cuerpo en 
la situación, teniendo en cuenta tu rol

Nuestro cuerpo habla

ELIGE UN MOMENTO ESPECÍFICO

Describe la disposición del cuerpo de los y las participantesa en 
la situación, teniendo en cuenta su rol 

Marca con una X la seleccionada.

Explicación de conceptos en clase   ______ 

Diálogo con otros maestros  ______

Evaluación institucional  ______

Reunión con directivos  ______

Reunión con acudientes  ______

Tutoría con estudiantes  ______

Descanso    ______

Otra: ______________________________ ______

DESCRIBE LA SITUACIÓN
Escribe una descripción corta de una situación específica que haya sucedido en
el momento elegido, que incluya cuándo fue, quiénes participaron y qué pasó.

SITUACIONES EN LA ESCUELA

Reflexiona y comenta sobre el lenguaje corporal de las personas participantes: ¿eran coherentes con el mensaje 
dado a través del uso de otros lenguajes y/o de su rol en la situación?

¿A qué le debes prestar atención de tu lenguaje corporal en este tipo de situaciones?
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En esta perspectiva, las diferentes comunidades desarrollan 
ciertos convenios para nombrar las ideas, las emociones, los 
pensamientos o la realidad. Por ejemplo, algunas frutas y 
verduras tienen diferente denominación según la región en 
la que estemos: el aguacate es conocido también como 
palta, cura, avocado o pagua. De igual forma, sucede con los 
pictogramas, que son una interpretación figurativa de un 
objeto o una situación; primero en los jeroglíficos de las 
culturas antiguas y ahora en representaciones más 
modernas como los memes. A esta facultad de 
representación de la realidad, Jean Piaget (1961/1987) la 
denominó la función simbólica. 

Como resultado de lo anterior, el lenguaje se convierte en 
una herramienta de socialización en la que el sujeto 
establece procesos particulares de comunicación en un 
contexto determinado; así, escogemos el canal y los códigos 
propicios para poner en común acuerdos que permiten 
fortalecer la mediación pedagógica como clave para una 
educación humanizante y transformadora. Será clave en 
esta perspectiva de la mediación la utilización de los 
espacios escolares para favorecer la interacción de saberes.

¿Qué es la mediación pedagógica?

Mediación pedagógica

Según Gutiérrez, es “la capacidad de promover y acompañar el 
aprendizaje, es decir, la tarea de construirse y de apropiarse del 
mundo y de uno mismo, desde el umbral del otro, sin invadir ni 
abandonar” (como se citó en Prieto, 2017, p. 26).
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Para Chaux (2012), la figura del tercero participante es clave 
en la resolución de conflictos en la escuela. Este actor se 
destaca por sus habilidades prosociales y empáticas que 
favorecen que las partes puedan poner en común 
situaciones y elegir la opción que mejor favorezca para la 
relación. Lo que sucede en la escuela representa niveles de 
influencia directa e indirecta en los procesos de aprendizaje 
de estudiantes, este asunto necesariamente requiere ser 
tenido en cuenta por maestros y maestras a la hora de 
concebir pedagógicamente sus procesos de clima escolar. 

Esta mirada de la mediación apela a prácticas transitorias 
según lo exige la ley 1620 y no pone el acento en maestros y 
maestras como promotores exclusivos en las formas de 
relacionamiento en la escuela. 

¿Qué es la mediación escolar?

Mediación escolar

Autores como Lugman (1996), afirman que la mediación escolar 
es un procedimiento de resolución de conflictos donde el 
tercero, neutral, que no tiene poder sobre los disputantes, ayuda 
a que estos, en forma cooperativa, encuentren una solución a su 
disputa. En otras palabras, el mediador o tercero neutral será el 
encargado de crear un clima de colaboración, de reducir la 
hostilidad y de conducir el proceso a su objetivo. 

Acceda aquí a 
la Ley 1620 
de 2013
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PARA PENSAR PARA CONVERSAR

PARA JUGAR PARA PRACTICAR

Gráfico 5

MAPA DE NAVEGACIÓN: 
DESESCALAR, NEGOCIAR Y MEDIAR*

Esta es una guía, breve y práctica, para ayudar a 
nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades 
necesarias para desescalar y mediar de forma 
pacífica y constructiva los conflictos. Dirigido a educadores

Parte de lo que pasa con los conflictos es que se pueden 
escalar; es decir, usar más agresión para solucionarlos. 
Pensemos en las cosas que todos hacemos e 
identifiquemos qué acciones o palabras de las que usamos 
pueden ayudar a mejorar (escuchar o preguntar sin juzgar) 
o empeorar (gritar o regañar, por ejemplo) los conflictos.

Los conflictos de nuestros estudiantes son oportunidades 
para ejercer un rol de mediación que les ayude a desarrollar 
habilidades para encontrar soluciones que beneficien a 
todos. Sin embargo, si vamos a ejercer este rol, es 
importante que ellos se sientan cómodos y que no sientan 
que es algo impuesto. 

Usamos las situaciones de conflicto que 
comparten nuestros estudiantes con nosotros 
para pensar qué pueden hacer para desescalar 
los conflictos o ayudar a otros a solucionarlos. 

Identifiquemos algunas situaciones conflictivas 
a las que nos hayamos enfrentado en el pasado 
y en las que logramos desecalar y mediar un 
conflicto. Conversemos con ellos acerca de 
cómo nos sentimos, que nos pareció más 
retador y cómo logramos solucionar ese 
conflicto de manera pacífica y creativa. 

Podemos invitarlos a jugar a representar escenas de 
programas de televisión o historias en las que hay conflictos 
y a encontrar maneras creativas para manejarlas. Por 
ejemplo, pueden hacer un concurso para premiar las ideas 
más creativas para manejar estas situaciones. 

Pueden identificar situaciones de conflicto en su día a día en 
la escuela y jugar a quien puede generar el mayor número de 
ideas, quién propone la solución más constructiva o quien se 
le ocurre la idea más loca y útil para resolver el conflicto. 

Ayudemos a nuestros estudiantes a 
desarrollar las habilidades necesarias para 
manejar y solucionar sus conflictos usando 
las actividades contenidas en los textos de 
Ser+Maestro: 
- Ambientes y materiales para el aprendizaje
- Comunicación y mediación para el aprendizaje
- Emociones y escuela 
- Género y escuela. 

Pensar cómo podemos 
ayudarlos a desarrollar 
esta habilidad.

Conversar con ellos 
aprovechando las 
situaciones cotidianas. 

Jugar con ellos y aprender más 
temas a través de actividades 
sencillas y divertidas. 

Practicar esta habilidad usando 
herramientas que le apuestan al 
mejoramiento del clima escolar. 
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AQUÍ ENCONTRARÁS CONSEJOS

* Adaptado del programa Aulas en Paz.
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¿Qué actividades desarrollas para promover 
la mediación en el aula de clase? 
Comparte los principales aprendizajes de esos 
procesos, tanto de promoción como de desarrollo 
de la mediación pedagógica y escolar.

PREGUNTAS



Reconocer las intersecciones que 
cruzan los roles en la escuela será 
fundamental para la prevención de 
las violencias, al tiempo que 
promover la creación y activación de 
rutas estratégicas para atender los 
conflictos escolares. Las anteriores 
miradas de la mediación pedagógica 
y escolar son fundamentales para 
entender de forma holística la 
escuela como una institución social 
que está invitada a desescalar 
dispositivos complejos, como lo 
son la xenofobia y el racismo.

Proponemos detenernos en la 
mediación escolar como la práctica 
que involucra a todas las partes de la 
escuela y posibilita la relación entre 
convivencia pacífica y mejoramiento 
de clima escolar. 

Pasos para lograr una 
mediación escolar exitosa 

Es importante resaltar que cuatro de los 
anteriores pasos son usados para abordar 
una negociación, la cual se caracteriza por 
no contar con un tercer participante, sino 
que de forma directa las partes involucradas 
solucionan el desacuerdo. Por su parte, en la 
mediación se agregan el primer y último 
paso: establecimiento de reglas y 
formalización del acuerdo.

REFLEXIONES
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01

Establecer reglas para 
el proceso de mediación.

02

Presentar mi versión de la situación 
y escuchar atentamente la versión 
de la otra persona.

03

Expresar mis intereses y emociones, 
y escuchar las de los demás.

04

Generar opciones.

05

Analizar las consecuencias 
de las diferentes opciones.

06

Seleccionar la mejor opción con base 
en las consecuencias.

07

Formalizar el acuerdo.
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¿Por qué te imaginas que se agregan estos 
dos pasos en la práctica de mediación?

PREGUNTAS

Una idea clave para responder esta pregunta está en la posibilidad de mantener, 
desde el inicio, un clima estructurado y tranquilo tendiente a la resolución del 
conflicto. Te invitamos a que reflexiones acerca del sentido de responsabilidad 
que se promueve al formalizar los acuerdos, además de evitar futuras 
confusiones sobre lo que se planteó.
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Ahora que abordamos los pasos y las 
características de la mediación escolar, te 
invitamos a hacer una mediación en tu aula de 
clase. Para esto, necesitas la colaboración de 
tres estudiantes. 

Enredos y desenredos 
en la escuela2

Pasos

Los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar 
en la página 77.

>> DBA 

1. Cada estudiante elegirá una de las 
diferentes versiones de la actividad Enredos 
y desenredos en la escuela. 

2. Cada estudiante deberá preparar su rol y 
cuando hayan terminado de leer, deberán 
actuar la mediación y resolver el conflicto. El 
estudiante que tiene el rol de mediador 
liderará el proceso, siguiendo los pasos que 
hemos analizado previamente.

3. Finalizado el juego de roles invita a tus 
estudiantes a que respondan las siguientes 
preguntas:

• ¿A qué acuerdos llegaron?, ¿sienten que 
lograron resolver el conflicto?

• ¿Cómo fue el proceso?, ¿qué fue fácil?,        
¿qué fue difícil?

• ¿Cómo les fue siguiendo los pasos de                 
la mediación?

2 Actividad adaptada del Programa Aulas en Paz (AEP).
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Enredos y desenredos en la escuela
Usted es un nuevo estudiante en la escuela “la luz del mundo”. Se cambió de la escuela 

porque estaba muy aburrido con sus compañeros en la otra escuela. Eran muy 

cansones y no paraban de molestarlo por ser del campo. Por eso estaba entusiasmado 

con llegar a un nuevo colegio y hacer nuevos amigos. Pero las cosas no han salido 

como usted hubiera querido. Desde que llegó, hay un grupo de compañeros y 

compañeras que no han hecho sino molestarlo porque usted habla diferente. Uno de 

ellos, Jaime, le había parecido hasta buena gente, pero con lo que pasó hace un rato en 

el recreo, usted ya está convencido que es igual a los demás. 

Durante el recreo, usted se había quedado en el salón terminando una tarea que le 

faltaba. Cuando salió, el recreo estaba a punto de terminar y por eso salió corriendo a la 

tienda antes de que la fueran a cerrar. Cuando pasó al lado de Jaime, él se le atravesó y 

lo tumbó. Usted se golpeó muy duro y se rasgó sus pantalones nuevos. Usted se 

levantó furioso y le dijo: “Qué le pasa, mula”. Él le dijo que no había hecho nada y que 

más bien usted aprendiera a caminar sobre asfalto. A usted le dio más rabia todavía 

porque de nuevo lo estaban insultando por ser del campo. No se aguantó y lo golpeó. 

Usted no iba a dejar que lo siguieran molestando de esa manera. Jaime respondió, y 

entonces se agarraron. 

Una profesora que pasaba por allí los separó y los regañó. Dijo que les daba la 

oportunidad de que solucionaran el problema con ayuda de uno de los compañeros y 

compañeras mediadores que ahora tiene el colegio. Si no arreglan el problema, ella dijo 

que serían sancionados y sus padres se enterarían de todo. Usted no quisiera que eso 

pasara porque sus padres son muy bravos y le podrían pegar. Pero, por otro lado, usted 

tiene mucha rabia. Usted piensa que quien debe disculparse es él por haber empezado 

esto. Si él no lo hubiera empujado, nada hubiera pasado. ¡Todos los de la ciudad son 

igual de creídos y peleones!

Ya llegó la hora de la mediación... 

INSTRUCCIONES 
CONFIDENCIALES PARA

ÁNGEL

Versión 2A



INSTRUCCIONES 
CONFIDENCIALES PARA

JAIME
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Usted es estudiante de la escuela “La luz del mundo”. A usted le gusta mucho 

su escuela, sobre todo porque tiene un buen grupo de amigos y amigas. Sin 

embargo, a veces son cansones y lo meten en problemas, como en el que lo 

metieron esta mañana en el recreo. Usted estaba tranquilo caminando con 

ellos cuando pasó corriendo Ángel, un muchacho nuevo a quien sus amigos 

han estado molestando desde que entró a la escuela por ser del campo y hablar 

diferente. Pues justo cuando Ángel estaba pasando al lado suyo, uno de sus 

amigos lo empujó a usted para que se tropezara con Ángel. Ángel se cayó y se 

rasgó el pantalón. Cuando se levantó, sus amigos ya se habían corrido y Ángel 

la cogió contra usted y le dijo: “Qué le pasa, mula”? Usted no se iba a dejar que 

se burlaran así de usted y entonces le respondió que más bien aprendiera a 

caminar sobre asfalto. Y él saltó a pegarle un puño y allí se agarraron. 

Una profesora que pasaba por allí los separó y los regañó. Dijo que les daba la 

oportunidad de que resolvieran el conflicto con ayuda de uno de los 

compañeros y compañeras mediadores que ahora tiene el colegio. Si no 

arreglan el problema, ella dijo que serían sancionados y sus padres se 

enterarían de todo. Usted no quisiera que eso pasara porque sus padres son 

muy bravos y le podrían pegar. Pero por otro lado usted tiene mucha rabia y 

piensa que quien debe disculparse es él por haberle pegado a usted primero. Si 

él no le hubiera pegado a usted, usted le hubiera podido explicar lo que pasó y 

no hubiera habido ninguna pelea. Usted había querido ser buena gente con él, 

pero ya piensa que no vale la pena. ¡Él es un ‘pelión’ como todos los que llegan 

del campo! 

Ya llegó la hora de la mediación...

Enredos y desenredos en la escuela

Versión 2B



INSTRUCCIONES 
CONFIDENCIALES PARA

MEDIADOR
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Usted es una estudiante de la escuela “La luz del mundo”. Hace poco participó 

en la formación de mediadores escolares. Hasta ahora no le había tocado poner 

en práctica lo que aprendió, pero ya le llegó el momento. Una profesora encontró 

a sus compañeros Ángel y Jaime peleando hace un rato. Ella les dijo que 

trataran de solucionar el problema por medio de una mediación. Si no arreglan 

el problema, serán sancionados y sus padres se enterarán de todo. Ahora a 

usted le toca llevar a cabo la mediación y está muy nerviosa. Afortunadamente, 

usted encontró el papel que le entregaron con los pasos del proceso de 

mediación. Los pasos que aparecen son los siguientes:

1. Establecer reglas claras del proceso (no interrumpir, no atacarse, 

confidencialidad, etc.). Es importante que no solo establezca las reglas, sino 

que las haga cumplir a lo largo de la mediación.

2. Presentar cada una de las perspectivas (No buscar culpables, sino, buscar 

cómo cada uno ha contribuido al problema; parafrasear; resumir): Ayude a 

las partes a que identifiquen y expresen sus emociones (usando Yo Siento), 

así como lo que REALMENTE quieren.

3. Hacer una lluvia de ideas sobre posibles soluciones

4. Evaluar las alternativas y lograr un acuerdo que favorezca los intereses de 

todas las partes involucradas

Recuerde que a lo largo de la mediación usted debe ser neutral y ayudar a que 

las partes resuelvan el conflicto

Ya llegó la hora de la mediación...

Enredos y desenredos en la escuela

Versión 2C
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Un principio para tramitar de forma efectiva las mediaciones 
en la escuela son los acuerdos, estos necesariamente deben 
ser construidos y avalados por las partes interesadas, 
docentes y estudiantes. 

Como resultado de los acuerdos florece el acto pedagógico. 
Así, acuerdos y comunicación, serán como el “zumbido al 
moscardón”, inseparables.

Acuerdos en la escuela

Llegar a acuerdos es poner en común
los intereses de todas y todos. 
En esta medida, el acto comunicativo
es un acuerdo. 
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Deben ser definidos 
por todas y todos. 

Propuesta de estrategia: 
 lluvia de ideas.  

Los acuerdos deben ser claros, 
logrables y con tiempos definidos. 

Propuesta de estrategia: parafraseo. 

Deben estar visibles y volver a 
ellos cuantas veces sea necesario. 
Una buena forma para volver a los 

acuerdos puede ser preguntar en 
positivo si lo que sucede se ajusta 

a lo que se acordó como equipo. 
Desde la curiosidad y no desde

 el castigo. 

01

3 Chaux, E., Lleras, J. & Velásquez, 
A.M. (Eds.) (2004). Competencias 
ciudadanas: de los estándares al 
aula. Una propuesta integral para 
todas las áreas académicas. 
Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional. Universidad de los Andes.

Maestros y maestras, es 
importante a la hora de abordar 
los acuerdos en la escuela 
reconocer el aporte de las 
Competencias Ciudadanas3, 
en particular las siguientes tres 
competencias comunicativas:

Habilidad para defender 
nuestros derechos, o los 
derechos de otros, de una 
manera clara y firme, pero 
sin agredir a los demás.

1.
ASERTIVIDAD

Habilidad para escuchar a
los demás y hacerles saber 
que los estamos escuchando.

2.
ESCUCHA ACTIVA

Habilidad para expresar 
nuestras ideas de manera 
clara y de tal forma que 
los demás puedan 
evaluarlas y entenderlas.

3.
ARGUMENTACIÓN

Tres aspectos relevantes a la hora de 
trabajar los acuerdos en la escuela
Gráfico 6

02

03
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Te invitamos a que pongas en práctica las 
estrategias abordadas y construyas los acuerdos en 
compañía de tus estudiantes. 

Acuerdos

Pasos

Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar en la página 77.

>> DBA 

1. Haz el ejercicio de llegar a diversos acuerdos de 
convivencia con tus estudiantes,

2. Escriban los acuerdos para luego ubicarlos en 
un lugar visible del aula (pueden usar el formato 
de Acuerdos de convivencia).

3. Invita a tus estudiantes a que reflexionen sobre 
la importancia de llegar a acuerdos en la escuela 
y volver a ellos cuantas veces sea necesario. 

Pregúntales a tus estudiantes: 
¿Qué se les ocurre que suceda cuando se 
incumplen los acuerdos?
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Acuerdos de convivencia

ESCRIBE AQUÍ LOS ACUERDOS
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INSTRUCCIONES PARA VER
LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS

Volvamos 
a movernos

[APLICA PARA LA VERSIÓN IMPRESA]

1.
Gira el texto 180°

2.
Ve a la página 48

¡Y listo! 



1. ¿Qué es comunicación? | 11

2. Tipos de lenguajes y mediaciones
    en la escuela | 24

3. Funciones de la comunicación 

4. La escuela expandida | 68

FUNCIONES DE 
LA COMUNICACIÓN:
HUMOR Y PODER

Capítulo 3



En el capítulo anterior tratamos los tipos de 
lenguajes y las formas de mediación en la 

escuela. El objetivo de esta unidad será 
abordar dos funciones de la comunicación:

1. Persuadir y 2. transmitir una idea. Al tiempo 
que proponemos una conversación acerca de 

asuntos cotidianos en el contexto escolar 
como lo son el humor y el poder. 
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Empezaremos recordando la acción 
comunicativa como la interacción entre 

dos sujetos, en este caso maestros, 
maestras y estudiantes, capaces de 

comunicarse por medio de un lenguaje 
específico (y de efectuar acciones para 
establecer una relación interpersonal). 

Así, todo proceso desarrollado dentro de 
la escuela es una acción comunicativa, 

donde se intercambian signos entre 
sujetos por medio de los diferentes 

lenguajes (descritos en el capítulo 
anterior) y en un entorno determinado. 

Ahora bien, podemos destacar dos 
funciones de la comunicación con 

resultados distintos para los intereses de 
quienes habitamos la escuela:

PERSUACIÓN

Esta función se destaca por la manera poco 
explícita en la que se desarrolla el lenguaje 
para sesgar los intereses de los otros 
participantes. Un ejemplo de persuasión puede 
ser la forma como una persona extiende su 
argumento hasta la coerción, utilizando su 
posición de poder para acentuar la verdad en 
un grupo determinado. Vale resaltar que la 
persuasión per se, no contiene una 
connotación negativa. Dependerá de la 
intención que se utilice. De esta manera, un 
maestro podrá apelar a esta función de la 
comunicación si se encuentra ante una 
situación donde uno de sus estudiantes quiera 
acometer algún daño conta su integridad física 
o de otro compañero. En esta medida, la 
persuasión apela al contexto cuando busca 
justificar y convencer.

TRANSMITIR UNA IDEA

Esta función privilegia la interacción de saberes 
y no pretende sesgar los conocimientos 
previos de las y los estudiantes. La tarea de 
maestros y maestras como dinamizadores del 
aprendizaje será fundamental para la 
contextualización y la formulación de 
preguntas que respondan a necesidades 
identificadas en la escuela. En esta medida, 
favorecer la construcción de nociones, es 
poner en práctica competencias comunicativas 
para el mejoramiento del clima escolar.
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Conoce un ejemplo 
de persuación.

RECURSOS

El arte de persuadir

Conoce un ejemplo 
de storytelling

Buen ejemplo 
de storytelling

Las funciones comunicativas determinan al 
interior de la escuela formas particulares de 
habitar los espacios. La comunicación colectiva 
es una de ellas, y permite que los conocimientos 
sean trabajados de forma horizontal entre 
maestros, maestras y estudiantes, pero corre el 
riesgo de dejar por fuera la retroalimentación 
crítica. Por su parte, la comunicación cooperativa 
posibilita la conformación de grupos de trabajo y 
promueve el diálogo entre pares. Insistir en esta 
última opción posibilitará que el mensaje se 
expanda y abandone su estructura lineal. 

Dicho lo anterior, se resaltan tres opciones de 
mensajes usados en la escuela:

Basado en elementos conceptuales y de 
orden cognitivo.

1. MENSAJE TEÓRICO

Basado en el orden de la experiencia, de lo 
prosaico y lo cotidiano. Por lo general, 
responde a las particularidades contextuales 
del estudiantado.

2. MENSAJE OBJETO

Basado en la construcción o uso de 
materiales concretos que permiten “traer” 
hasta el aula los contenidos o ideas que 
están transmitiendo. 

3. MENSAJE CONCRETO



|  51 COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN
PARA EL APRENDIZAJE

Para ejemplificar los diferentes tipos de mensajes en 
la escuela, te proponemos el siguiente ejercicio.

Tipos de mensajes 
en la escuela 

Pasos

Los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar 
en la página 77.

>> DBA 

1. Imagina que estás diseñando una clase para tus 
estudiantes, en este caso hablarás de la célula 
vegetal. 

2. Para estar seguro que quedará claro el mensaje: 
¿Qué es la célula vegetal? y ¿Cómo está 
compuesta?, pondrás en práctica los siguientes 
tres mensajes: 1. Teórico, 2. Objeto y 3. Concreto.

Al finalizar la actividad, te invitamos a reflexionar sobre 
los mensajes que tus estudiantes generan y cómo 
estos pueden ser útiles para ejemplificar de forma 
contextualizada temas complejos en la escuela.

Recuerda tener un orden lógico y concreto del 
contenido que propones en el aula de clase para 
asegurar un retorno constante del mensaje de tus 
estudiantes. Esto permitirá, que el grupo que 
atiendes esté motivado y comprenda de forma 
clara las ideas que quieres transmitir, a la par que 
logran aprendizajes significativos.  
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Tipos de mensajes 
en el aula

TEMÁTICA DE LA CLASE:

MENSAJE TEÓRICO

MENSAJE OBJETO

MENSAJE CONCRETO
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El príncipe recordó que efectivamente el hombre llevaba 
las mangas de su chaqueta enrolladas. El rey sonrió. 
- "Ese es el uniforme de un mago. Has sido engañado". 
Ante esto, el príncipe regresó a esas tierras, y fue a 
la misma playa, donde nuevamente se encontró con 
el hombre. 
- "Mi padre, el rey, me ha dicho quién eres tú", dijo el 
príncipe indignado. "La última vez me engañaste, pero 
no lo harás nuevamente. Ahora sé que ésas no son 
islas verdaderas, ni princesas verdaderas porque tú 
eres un mago". 
El hombre de la playa sonrió.  
"Eres tú quien está siendo engañado, muchacho. En 
el reino de tu padre hay muchas islas y muchas 
princesas. Pero tú estás bajo el hechizo de tu padre 
y no puedes verlas". 
Pensativamente, el joven regresó a casa. Al ver a su 
padre lo miró a los ojos. 
- "¿Padre, es cierto que tú no eres un verdadero rey, sino 
sólo un mago?". 
- El padre se inclinó y enrolló las mangas de su 
chaqueta. 
- "Entonces el hombre de la playa es Dios". 
- "El hombre de la playa es otro mago". 
- "Debo saber la verdad, la verdad más allá de la magia".
- "No hay verdad más allá de la magia", respondió el rey. 
Al príncipe lo invadió una gran tristeza. Dijo: 
- "Entonces, me mataré". 
El rey, mediante la magia, hizo aparecer a la muerte. La 
muerte se detuvo en la puerta, llamando al príncipe. Este 
se estremeció. Recordó las bellas, pero irreales islas y 
las irreales, pero bellas princesas. 
- "Muy bien", dijo, "puedo aceptarlo". 
- "Ves, hijo mío", dijo el rey, "también tú ya comienzas a 
ser un mago".

John Fowles (1984)
El príncipe y el mago

Érase una vez un joven príncipe que creía en todo, 
salvo en tres cosas. No creía en princesas, no creía 
en islas y no creía en Dios. Su padre, el rey, le había 
dicho que esas tres cosas no existían. 
Como no había ni princesas, ni islas en los 
dominios de su padre, y ningún signo de Dios, el 
príncipe le creía a su padre. 
Pero un día el príncipe se escapó de su palacio y 
llegó a otras tierras. Ahí, ante su asombro, vio islas 
desde la costa, y en estas islas vio a unas extrañas 
criaturas que no se atrevió a nombrar. Mientras 
buscaba un bote, se le aproximó un hombre en 
traje de etiqueta.
 - “¿Esas son islas verdaderas?", preguntó el joven 
príncipe.
 - "Por supuesto que son islas verdaderas", dijo el 
hombre en traje de etiqueta.
 - "¿Y esas extrañas criaturas?". 
- "Son princesas auténticas y genuinas". 
- "Entonces, ¡Dios también debe existir!", exclamó 
el príncipe.
 - "Yo soy Dios", respondió el hombre de etiqueta 
haciendo una reverencia. 
- El joven príncipe regresó a casa lo más rápido 
que pudo. 
- "Veo que has regresado", dijo su padre, el rey.
 - "He visto islas, he visto princesas y he visto a 
Dios", dijo el príncipe en tono de reproche. 
El rey permaneció inmutable. 
-"No existen islas verdaderas, ni princesas 
verdaderas, ni Dios verdadero". 
-"¡Yo los vi!".
- "Dime cómo estaba vestido Dios". 
- "Dios estaba en traje de etiqueta".
- "¿Tenia las mangas de su chaqueta enrolladas?". 
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Después de haber leído el cuento “El príncipe y el 
mago”, te invitamos a que reflexiones con tus 
estudiantes sobre las funciones de la comunicación. 

Análisis del cuento 
“El príncipe y el mago”

Pasos
1.
Leer el cuento y contestar las siguientes preguntas:
• En la escuela, ¿quién puede ser el príncipe y quién 

el mago? ¿Por qué? 
• ¿Cuáles momentos del texto podrían ilustrar la 

función de la persuasión y la transmisión de ideas?

2.
Invita a tus estudiantes a modificar el cuento y 
adaptarlo a su contexto escolar, a incluir espacios, 
detalles lingüísticos y las referencias ambientales que 
sitúen de mejor forma la narración.

Accede a una expansión narrativa del cuento.

RECURSO

Cuentos de Rodo N 302 - "El Príncipe y 
el mago" de John Fowles
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Los derechos básicos de aprendizaje 
(DBA) relacionados a la actividad los 
puedes encontrar en la página 77.

>> DBA 

Abordadas las funciones de
 la comunicación, es importante 

resaltar cómo el aprendizaje 
significativo propone tomar 

distancia de la figura del estudiante 
como un receptor pasivo, 

planteando niveles más altos de 
participación en su proceso de 

aprendizaje, esto es, que debe hacer 
uso de los significados que ya 

interiorizó para intercambiar ideas. 
En esta concepción del aprendizaje, 

la comunicación cumple un papel 
fundamental porque es a partir del 

sentido, de la suma de afectos, 
intenciones y significados del 
lenguaje donde se construyen 

nuevos conocimientos.

REFLEXIONES

¿Cómo se te ocurre que se puede 
expandir la historia?

PREGUNTA
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En la escuela, la comunicación como un acto de poder es 
descrito por la teoría crítica como un proceso dialógico 
que favorece la interacción entre pares que comparten un 
lenguaje en común y unos códigos que permitirán hacer 
de la experiencia una narración propia y original de los 
hechos. En esta medida, se desactivan dispositivos 
jerárquicos y unilaterales en la escuela, reforzando el valor 
que tiene la diversidad de lenguas, culturas y 
conocimientos para el encuentro entre saberes y la 
posibilidad de cuestionar las teorías establecidas, 
reformulándolas en sus propias palabras.

Comunicación y poder
en la escuela

Fragmento de la nube de palabras del artículo 
Poder, contrapoder y discurso en redes. Análisis 

de caso en YouTube (Rosa Bernaez, 2014).
https://gabrielrosabernaez.wordpress.com/2014/

06/25/poder-contrapoder-discurso/

“El poder se entiende como 
una actividad, un ejercicio, 
pues se gesta en la acción, 

se concreta en un acto”. 
(Foucault, 2003).

Nube de palabras sobre poder,
contrapoder y discurso en redes

Gráfico 7



Es importante que las acciones que 
se promuevan en la escuela motiven 

el acercamiento de los grupos 
excluidos a los espacios vedados.

Los procesos comunicativos deben 
ser abordados tomando perspectiva 

de la otredad, ese otro que es 
aceptado con su historia y sus 

lenguajes, porque la escuela es un 
cuerpo vivo que conversa, desde el 

silencio, las paredes, los baños,
 las aulas y desde los lugares de 

poder que asumen sus habitantes. 

REFLEXIONES
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La escuela es un cuerpo vivo que habita la 
sociedad, en ella vive, se crea y deconstruyen 
planteamientos establecidos acerca del poder 
y del poderoso. Las partes involucradas están 
en la capacidad de poner en común situaciones 
retadoras y construir relaciones horizontales, o 
de anular a la otra parte instaurando 
dispositivos complejos como la xenofobia y las 
violencias relacionales. 

Los procesos comunicativos bien trabajados en 
la escuela generan espacios para lo universal 
donde las distintas voces son escuchadas y 
validadas, muestra de ello son los acuerdos 
que están mediados por intereses y que sujetan 
las experiencias previas del estudiantado.        
En esta perspectiva, reconocer los ambientes 
de aprendizaje democráticos y prosociales 
contribuirá a mejorar el clima escolar, 
entendiendo este, como el espacio para 
amplificar la escucha activa, el trabajo 
colaborativo y el pensamiento crítico. Para 
que esto ocurra, es necesario activar rutas 
estratégicas que permitan al menos tres cosas: 

1. Adecuada gestión de los espacios 
escolares por parte de maestros y maestras, 
esto implica que las dinámicas estén 
intencionadas para la interacción de 
saberes. Tanto las formas del espacio como 
la posibilidad de deconstruirlo. 

2. Revisión y ajuste de acuerdos, esto significa 
que se validen las diversidades para trabajar 
aspectos significativos y transversales de la 
vida de las y los estudiantes. 

3. Reconocimiento de los estilos docentes4 
que favorecen el clima escolar positivo en la 
escuela. Esto significa que los maestros 
puedan lograr un balance entre estructura, 
entendida como la capacidad de compartir 
el poder frente a la construcción de saberes 
y el cuidado, como la posibilidad de sentir 
empatía frente a la situación del otro.

Explora el primer capítulo 
del texto sobre ambientes 
de aprendizaje de los 
materiales de Ser+Maestro.

RECURSO

Texto Ambientes
y materiales para 
el aprendijazaje

4 Chaux (2012). Programa Aulas en Paz.
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Te invitamos a que te aproximes a los espacios de tu 
institución educativa que tradicionalmente son vistos 
como lugares vedados y de poder para la 
participación de las y los estudiantes. 

Mapeo de espacios 
de poder 

Pasos

Los derechos básicos de 
aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar 
en la página 77.

>> DBA 

1.
El siguiente listado es una idea general de los 
espacios de poder que maestros y maestras como tú 
han detectado en el transcurso de las 
implementaciones del programa Ser+Maestro. Te 
invitamos a escribir otros espacios que en tu contexto 
escolar pueda servir para el análisis. 

• Baños
• Sala de directivos
• Sala de maestros
• Escaleras
• Pasillos
• Tienda escolar
• Cancha
• Restaurante
• Auditorio
• Sala de sistemas

• _______________________________

• _______________________________

• _______________________________

• _______________________________

• _______________________________



|  59 COMUNICACIÓN Y MEDIACIÓN
PARA EL APRENDIZAJE

Nota.
Recuerda que esta actividad la puedes adaptar con tus 
estudiantes y realizar un mapeo de los espacios de poder que 
ellos identifiquen en la escuela. Será importante que al final de 
la actividad facilites un espacio para la conversación y la 
generación creativa de ideas para darle la vuelta a las 
dificultades que hayan mapeado. 

2.
Del listado anterior, elige cuatro espacios y responde las 
siguientes preguntas: 
• ¿Por qué crees que los lugares que elegiste pueden ser 

espacios vedados y de poder para la mirada del 
estudiantado?

• ¿Cómo es el lugar y qué mensajes contienen, escritos, 
gráficos, símbolos?

• ¿Qué se te ocurre para darle la vuelta a cada espacio y 
posibilitar la construcción de saberes democráticos? 

Cancha

ba
ño

s

pasillo

sala de 
profesores rectoría biblioteca

auditorio

tienda escolar

Ejemplo de mapa. 
Pueden realizar un plano de una 
parte de la institución para ubicar 
en él los diferentes espacios y 
luego usar convenciones como 
colores, formas o palabras, para 
calificar el nivel de poder de cada 
lugar. Al final tendrán un material 
que les servirá para dinamizar e 
ilustrar la conversación.

Acceso IE

Planta baja de la institución



“El poder es un señor en moto que vive por 
la casa de mi mamá y lleva camuflado”. 
Estudiante grado 5° de la Comuna 13 de Medellín, Antioquia. 
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“El poder es la posibilidad que tenemos en una 
sociedad para influir en los otros, no solo se 

limita al capital político, sino que se amplia al 
capital simbólico, y es ahí donde los y las 

docentes en la escuela podemos contribuir a 
generar espacios circulares y participativos”. 

Luz Dary Chaparro, docente I.E. Serrezuela. Madrid, Cundinamarca.

“Las relaciones de comunicación son siempre, 
inseparablemente, relaciones de poder”. 

Pierre Bourdieu.

VOCES
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El humor es una forma de contrapoder que tiene la 
capacidad de bajar contenidos complejos al lenguaje 
sencillo, es un vehículo con un alto contenido simbólico 
que bien trabajado en la escuela permite construir 
significados compartidos mientras se empatiza. 

El chiste por su parte, supone el afloramiento de elementos 
inconscientes en la realidad y apela generalmente a 
características corporales y psíquicas de las personas para 
causar risas mientras se minimiza. El humor supondría 
precisamente la negación de esa realidad. 

El humor no genera un placer tan intenso como el chiste, 
pero su carácter intrépido y rebelde nos atrae con fuerza. 
En esta lógica, la carcajada y la risa pertenecen al chiste, la 
sonrisa al humor. 

Comunicación y humor
en la escuela

Imágenes tomadas de: 
Izquierda | https://fuckyeah-mafalda.tumblr.com/post/78804867820 
Derecha [de arriba hacia abajo]
https://www.flickr.com/photos/134342685@N08/29105071082 
https://headtopics.com/co/caricaturas-eltiempo-com-13660880 
https://www.facebook.com/Momopolis321/posts/1072682859813729/?locale=vi_VN&
_rdc=1&_rdr 



En el texto “El humor” (Freud, 1927), el autor pone el 
ejemplo de un preso que va a ser colgado en la horca 
un lunes y, ante esta situación, el reo dice: “¡Bonita 
manera de empezar la semana!”. La diferencia 
sustancial entre chiste y humor se evidencia en la 
forma como el preso supera su realidad negándole su 
carácter dramático por medio de la broma. El chiste 
apelaría a la relación anecdótica exagerando el hecho 
como recurso.
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García y Koldobika (2005) señalan: “El sentido del 
humor nos ayuda a conocer y comprender el mundo 
que nos rodea. Nos ayuda a ver la realidad desde 
diferentes perspectivas. Por medio del sentido del 
humor se genera un estilo peculiar de enfocar la tarea 
educativa. Nos sirve de ayuda para controlar los 
conflictos y aliviar las tensiones que se generan día a 
día, también nos ayuda a pensar y estimular la 
creatividad, así el sentido del humor hace que nuestra 
mente esté continuamente en funcionamiento, 
fomentando el pensamiento divergente y creativo” 
(como se citó en Muñiz Hernández). 

Accede la caricatura de la página y al
artículo que muestra otros ejemplos 
de ilustración. 

RECURSO

Humor gráfico en tiempos 
de coronavirus

Imagen tomada de: 
https://www.granadahoy.com/ocio/Humor-grafico
-tiempos-coronavirus_0_1447355939.html
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A continuación, se expondrá una serie 
de funciones que desempeña el 

sentido del humor en la educación 
(Fernández, 2002, p.77). 

Motivadora
De distensión 

Agresiva 
Defensiva 

Intelectual 
Creativa 

Pedagógica
Transformadora

Para ampliar las funciones del sentido
del humor en la educación, accede al
artículo. Barrio de la Puente J.L. & 
Fernández J.D. (2010). Revista 
Complutense de Educación. 
Universidad Complutense de Madrid.

RECURSO

Educación y Humor: 
Una experiencia pedagógica en 
la Educación de Adultos 
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Ahora que abordaste la noción de humor y sus 
funciones, te invitamos a que diseñes un recurso 
didáctico que puedas utilizar con tus estudiantes para 
explicar un tema en clase.

Meme y cómic 

Pasos
1.
Para empezar, puedes crear sobre lo creado.  Has uso 
de las siguientes plantillas de meme5 y cómic6  
completando los espacios (ver páginas siguientes). 

5 Cuando autores como Knobel y Lankshear (2007), Danung 
(2008), Shifman y Thelwall (2009) y Bauckhage (2011) hablan del 
meme en internet, usualmente suelen hacer referencia al 
trabajo de Dawkins (1976), quien desde la zoología evolutiva, 
plantea los primeros antecedentes de este campo conceptual 
conocido como memética. A partir de esta perspectiva, el autor 
discute en torno a los mecanismos de transmisión cultural, y 
llega a la idea de una unidad de sentido, cuya replicación es 
posible de una forma que podemos decir que es tanto 
transversal (en distintos grupos dispersos geográficamente, 
pero con lazos de comunicación entre ellos y ubicados en 
tiempos más o menos coincidentes), como longitudinal (a lo 
largo de varias generaciones en el tiempo).
6 El cómic es una forma de expresión artística, a la vez que un 
medio de comunicación, que consiste en una serie de 
ilustraciones que, leídas en secuencia continua, permite al 
lector recomponer un relato de algún tipo. Tomado de:
https://concepto.de/comic/#ixzz7udvXBihF  
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Para crear un meme en línea te 
sugerimos ingresar a este sitio web.

RECURSO

Memegenerator.org

Plantilla meme

Imagen de la izquierda tomada de:
https://www.pinterest.com.mx/pin/132504414007478038/
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2.
Puestos en práctica los ejercicios de cómic y meme 
como elementos para comunicar ideas por medio del 
humor en la escuela, te invitamos a contestar las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué historia contaste en tus ejercicios y cuál fue      
la intención? 

• ¿Cómo crees que el humor puede ayudar a trabajar 
temas complejos en tu escuela?

• Comparte una situación de tu contexto escolar 
donde el uso del humor, en cualquiera de sus 
formas, haya afectado el clima escolar.

Nota:
Recuerda que estos ejercicios los puedes adaptar con 
tus estudiantes posibilitando que sean ellos quienes 
propongan explicaciones alternativas a situaciones 
complejas, como lo son el racismo, la xenofobia y las 
violencias de género. 

Los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) relacionados a 
la actividad los puedes encontrar 
en la página 77.

>> DBA 
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1. ¿Qué es comunicación? | 11

2. Tipos de lenguajes y mediaciones
    en la escuela | 24

3. Funciones de la comunicación | 48

4. La escuela expandida 

LA ESCUELA
EXPANDIDA

Capítulo 4
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Iniciemos aclarando ¿Qué es una narrativa?, 
para (Scolari, 2017), “Los humanos siempre 
contamos historias. Las contamos durante 
milenios de forma oral, después a través de las 
imágenes en las paredes de roca, más 
adelante por medio de la escritura y hoy 
mediante todo tipo de pantallas. Más que 
Homo sapiens somos Homo fabulators. A los 
humanos nos encanta escuchar, ver o vivir 
buenos relatos”. 

Siguiendo al autor, podríamos afirmar que 
narrar historias rápidamente dejó de ser un 
asunto meramente anecdótico, para 
convertirse en un asunto disciplinario, basta 
pensar en obras fundamentales como la 
Poética de Aristóteles, la cual expone la 
utilidad en la construcción de un relato. 

Nos convertimos en narratólogos de las 
historias que vivimos y las expandimos de 
distintas maneras, redes sociales, cine, radio, 
cuentos, videos, teatro, cómics e incluso 
juegos. Porque para la fauna narrativa de la 
escuela los maestros y las maestras se 
convierten en sus biólogos.

Esta lista de reproducción cuenta la 
historia de los territorios donde se 
implementa el programa Ser+Maestro. 
La música, al igual que la educación, nos 
permite como especie poner en común 
emociones y anhelos. Te invitamos, 
estimado docente, a que escuches a 
Colombia por medio de su música. 

RECURSO

Playlist Ser+Maestro 

7 También conocidas con el concepto de narrativas 
transmedia (NT) fue introducido originalmente por 
Henry Jenkins en un artículo publicado en Technology 
Review en el 2003, en el cual afirmaba que «hemos 
entrado en una nueva era de convergencia de medios 
que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través 
de múltiples canales»

En el capítulo pasado conocimos 
cómo la comunicación posibilita el 

abordaje del poder y el humor en la 
escuela. En esta unidad, 

abordaremos la propuesta de 
expansiones narrativas7 como la 

oportunidad de potenciar la 
interacción de saberes de las y los 

estudiantes, al tiempo que se 
promueve un clima escolar positivo. 

Imagen superior: Fragmento de la portada del libro 
Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan 

(Scolari, 2013).
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Un buen ejemplo para entender como las narrativas 
son fundamentales en el proceso cognitivo, lo expone 
Jerome Brunner (como se citó en Scolari, 2017). Para el 
autor, hay dos formas de dar sentido al mundo que nos 
rodea: una manera lógico-formal, basada en 
argumentos, y otra narrativa, fundada en los relatos. 
Estamos hablando de dos modalidades diferentes de 
funcionamiento cognitivo, dos formas de pensar y 
entender lo que pasa a nuestro alrededor: si en la 
mitología griega Helios era la personificación del Sol, 
un dios que atravesaba cada día el cielo con su carro 
de fuego, Copérnico se encargó de encontrar una 
explicación lógica al movimiento de la Tierra alrededor 
de su estrella. 

Examinemos el caso de Harry Potter, este inició como 
un texto escrito por la inglesa J. K. Rowling, 
posteriormente llevado al cine como un éxito taquillero 
que despertó una completa expansión del mundo 
narrativo en video juegos, foros en línea, 
merchandising8 y contenidos generados por usuarios. 
Como se ha visto, el elemento original permitió 
universalizar un sentimiento de pertenencia en 
formatos alternos tanto físicos como digitales. 

8 El merchandising es la estrategia de 
promoción de un producto o una 

marca para influir en la decisión de 
compra del consumidor ya sea en el 
punto de venta o en el canal online.

Un buen relato y un buen 
argumento son diferentes, pero 
ambos pueden usarse como un 

medio para convencer al otro.
En el caso de la narrativa, no 

importa tanto que sea verdad, 
sino que sea verosímil. 

Libros

Cine

Videojuegos

Web

Merchandising

Parque de atracciones

Contenidos generados 
por usuarios

Harry Potter

Esquema adaptado de 
Scolari, C. (2013)

Expansión narrativa
de Harry Potter

Gráfico 8
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Así como este ejemplo de Harry Potter, 
podemos ver otros más cercanos a la 
experiencia colombiana, caso de Kalimán, el 
hombre increíble, que inició como una serie de 
cómics creado por Rafael Cutberto Navarro y 
Modesto Vázquez González en 1963. 
Posteriormente, se posicionó como 
radionovela e incursionó en adaptaciones al 
cine y contenidos generados por usuarios 
como videojuegos. 

Como lo hemos visto hasta ahora, las 
expansiones narrativas combinan elementos 
físicos y digitales (fisitales)9, que permiten que 
la escuela siga en movimiento como un cuerpo 
vivo que se reinventa. 

9 El término fisital significa una combinación de lo 
físico (del mundo real y tangible) con lo digital. Según 
The New York Times, este término fue acuñado 
durante la pandemia.

Imágenes | De arriba hacia abajo
Afiche de Kalimán | https://www.filmaffinity.com/es/film630512.html
Afiche de la serie de  Kalimán | https://pepines.iib.unam.mx/serie/1064
Fotograma del videojuego de Kalimán | 
https://www.youtube.com/watch?v=ZaF31NUqmUg
Actores de la radionovela de Kailimán | 
https://www.radionacional.co/cultura/kaliman-quienes-son-los-actores-de-voz
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Te invitamos a que pongas en práctica junto a 
tus estudiantes lo aprendido en este capítulo y 
expandas un recurso pedagógico que utilizas 
de tu aula de clase. 

Escuela expandida

Pasos
1.
Identifica uno de los recursos que utilizas en la 
escuela y que cumplan con la función de 
expansión narrativa: 

¿Qué recurso te imaginas que pueda ser 
expandido narrativamente en tu escuela y 
favorezca el clima escolar?

2.
Diligencia el siguiente esquema con la 
información identificada en el punto uno. A 
modo de ejemplo puedes ver el cuadro de 
Harry Potter. 

Los maestros y las maestras,
 el estudiantado y la comunidad 

educativa son responsables
 de generar contenidos críticos 

que permitan romper los 
dispositivos complejos que las 

producciones mediáticas 
reproducen, caso de la xenofobia 

y las violencias relacionales. 
Los derechos básicos de aprendizaje (DBA) 
relacionados a la actividad los puedes encontrar en 
la página 77.

>> DBA 

REFLEXIONES
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En la gráfica vemos dos perspectivas del mundo 
según las expansiones narrativas. La primera 
imagen ilustra, apelando a la analogía de tetris10, 
un viejo mundo desorganizado y poco 
compatible “el todo es menos que la suma de las 
partes”. Esta premisa se puede entender como la 
forma lineal como se interpretaban los recursos 
pedagógicos.  

Por su lado, la siguiente imagen muestra un 
acoplamiento de sus elementos, bajo la premisa 
“el todo es más que la suma de las partes”. Dicho 
de otra manera, no existe exclusión o 
subordinación frente a los formatos. Este nuevo 
mundo, invita al ejercicio docente a imaginar 
puntos de partida distintos a los tradicionales, 
donde los y las estudiantes puedan decir como 
Voltaire, “antes de una conversación, aclaremos 
los términos” que no son los mismos para todas 
las generaciones y donde se debe invertir el aula 
y permitir que maestras y maestros sean también 
estudiantes. De este resultado, tanto estudiante 
como maestras y maestros serán protagonistas 
del nuevo mundo que se construye en la escuela. 

10 Tetris es un videojuego de lógica originalmente diseñado y 
programado por Alekséi Pázhitnov en la Unión Soviética. Fue 
lanzado el 6 de junio de 1984.

El Viejo Mundo

Película Juego Libro

Película Juego Libro

Franquicia de Medios Tradicionales

El todo es menos que la suma de las partes.

El Nuevo Mundo

Franquicia Transmedia

El todo es más satisfactorio que la suma 
de las partes.

Gráfico 9

Las expansiones narrativas nos rodean, 
pero también deambulan por los recovecos 
de nuestra mente, lo fundamental está en 

recordar que más allá de los medios y 
formatos, la historia es la que asegurará 

la potencia del ejercicio.

Perspectivas del mundo según 
las expansiones narrativas
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En podcast palabras

Después de haber escuchado el 
episodio recomendado de En Podcast 
Palabras, te invitamos a contestar 
las siguientes preguntas:

¿Cómo desde tu práctica docente 
contribuyes al mejoramiento del 
clima escolar? 
¿Qué acciones con tu grupo de 
estudiantes realizas cuando no se 
cumplen los acuerdos de clase?
¿Cuáles son los espacios escolares 
que tus estudiantes han identificado 
como vedados para su disfrute?, 
¿Qué estrategias han puesto en 
marcha para darle la vuelta y 
transfórmalo en un espacio para 
la participación?

PREGUNTAS

Te invitamos a escuchar el episodio 
recomendado del podcast creado para 
ustedes, maestros y maestras del programa 
Ser+Maestro. En este espacio abordamos 
temáticas entorno al mejoramiento del 
clima escolar y la interseccionalidad.  

RECURSO

Programa En podcast palabras
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Te invitamos a crear junto a tus estudiantes un 
podcast educativo. 

5 pasos para crear un
podcast educativo

Pasos
1. Define el tema y el público de tu podcast. A 

partir de ahí podrás definir la forma de 
presentarlo, las temáticas y sus enfoques. Elige 
un tema y título atractivo. Te sugerimos 
conversarlo con tus estudiantes y definir roles 
para la posterior investigación.

2. Define un formato y estructura. Puedes 
combinar formatos como entrevistas, debates, 
monólogos, entre otros. 

3. Planifica y haz un guión. Investiga y ordena el 
contenido. Así controlarás mejor el tiempo. El 
guión te permitirá centrar tus esfuerzos en lo 
importante y en las notas fundamentales para la 
producción, caso de los conceptos a trabajar, 
nombre de textos y diálogos explicativos. 

4. Graba y edita. Desde el celular, la computadora 
o algún otro medio similar realiza la grabación. 
Revisa, selecciona información, agrega música 
y/o efectos, elimina errores, y expórtalo.

5. Publica y comparte. Al terminar la edición, tu 
podcast estará listo para ser publicado. Puedes 
elegir entre diferentes plataformas digitales 
gratuitas como Ivoox, Soundcloud, YouTube; y 
comparte a través de tus redes, correo 
electrónico u otros medios.

Video con ideas y recomendaciones 
para realizar un podcast. Som Projecte 
Cooperación educativa (2020).

RECURSO

7 consejos para hacer un 
podcast gratis
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DBA CIENCIAS SOCIALES
Grado escolar 1 (primero de primaria):
DBA 5. Reconoce su individualidad y su pertenencia a los 
diferentes grupos sociales.  
Grado escolar 2 (segundo de primaria): 
DBA 8. Reconoce y rechaza situaciones de exclusión o 
discriminación en su familia, entre sus amigos y en los 
compañeros del salón de clase.  
Grado escolar 3 (tercero de primaria):
DBA 6. Analiza las contribuciones de los grupos humanos que 
habitan en su departamento, municipio o lugar donde vive, a 
partir de sus características culturales: lengua, organización 
social, tipo de vivienda, cosmovisión y uso del suelo. 
Grado escolar 4 (cuarto de primaria):
DBA 5. Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo 
colombiano desde el reconocimiento de los grupos humanos 
existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, 
indígenas y blancos. 
Grado escolar 5 (quinto de primaria):
DBA7. Comprende que en la sociedad colombiana existen 
derechos, deberes, principios y acciones para orientar y regular 
la convivencia de las personas. 
Grado escolar 6 (sexto de secundaria): 
DBA 8. Comprende que en una sociedad democrática no es 
aceptable ninguna forma de discriminación por origen étnico, 
creencias religiosas, género, discapacidad y/o apariencia física.
Grado escolar 7 (séptimo de secundaria):
DBA 7. Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad 
democrática para evitar la violación de los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos. 
Grado escolar 8 (octavo de secundaria): 
DBA 7. Evalúa hechos trascendentales para la dignidad humana 
(abolición de la esclavitud, reconocimiento de los derechos de 
las mujeres, derechos de las minorías) y describe las 
discriminaciones que aún se presentan. 
Grado escolar 9 (noveno de secundaria): 
DBA 6. Comprende el papel de las mujeres en los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales en el mundo y la 
igualdad de derechos que han adquirido en los últimos años.
Grado escolar 10 (décimo de secundaria):
DBA 3. Comprende que existen multitud de culturas y una sola 
humanidad en el mundo y que entre ellas se presenta la 
discriminación y exclusión de algunos grupos, lo cual dificulta 
el bienestar de todos. 
Grado escolar 11 (undécimo de secundaria):
DBA 2. Evalúa la importancia de la solución negociada de los 
conflictos armados para la búsqueda de la paz.

>> DBA 

Plataforma que ofrece 
herramientas online para crear 
tus propios diseños: videos, 
presentaciones, piezas para 
redes sociales, creación de 
logos y mucho más.

Herramientas

Canva

RECURSOS

Plataforma para acceder a 
recursos gráficos, como fotos, 
imágenes vectoriales, 
ilustraciones, íconos, videos y 
más. A la vez que tiene editor 
incorporado para ajustarlas a 
las necesidades de cada uno.

Freepik

Es un editor de vídeo diseñado. 
Permite combinar vídeos, 
imágenes y archivos de audio, 
así como agregar texto y 
efectos, y luego guardar el vídeo 
terminado en su equipo y 
compartir en redes.

Clipchamp

Plataforma donde reproducir, 
descargar y compartir audios 
de todo tipo de temáticas y 
géneros. Su uso es gratuito 
y no tiene límite de capacidad 
de almacenamiento.

Ivoox

Plataforma para el desarrollo 
web, que permite a los 
usuarios crear sitios web y 
sitios móviles a través del uso 
de herramientas de arrastrar 
y soltar en línea. 

Wix
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En Ser+Maestro reconocemos a los maestros 
y las maestras como líderes de los procesos 

de aula y de la renovación educativa. 
Por esto, proponemos cuatro ejes temáticos: 

ambientes de aprendizaje, comunicación y mediación, 
emociones y escuela, y género y escuela, basados 

en procesos experienciales que ponen el acento en 
el intercambio y la construcción colectiva de saberes. 
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