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Resumen  

   

La presente es una monografía de compilación en la cual se presenta un análisis de 

referentes bibliográficos con el fin de indagar de qué forma se emplea el debate y la 

deliberación entre estudiantes de educación básica primaria en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. Para dicho objetivo se proponen categorías de análisis a fin de abarcar distintas 

perspectivas del debate y la deliberación. También se crea como herramienta de 

sistematización una matriz en la cual se presentan los textos consultados con su respectiva 

categoría. Finalmente se presenta un análisis de las lecturas documentales para cada una de 

las categorías propuestas.  

   

Palabras claves: Deliberación y debate, comunicación interpersonal, democracia, 

herramienta pedagógica, oralidad.  
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Abstract  

   

   

   

This work is a compilation monograph in which an analysis of bibliographic 

references is presented in order to investigate how debate and deliberation are used among 

students of basic primary education in the teaching-learning processes. For this purpose, 

categories of analysis are proposed to cover different perspectives of debate and deliberation. 

A matrix is also created as a systematization tool in which the consulted texts are presented 

with their respective category. Finally, an analysis of the documentary readings is presented 

for each of the proposed categories.  

   

Keywords: Deliberation and debate, interpersonal communication, democracy, 

pedagogical tool, orality.  
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INTRODUCCIÓN  

 La comunicación interpersonal es un fenómeno bastante complejo y, puesto que 

involucra en sí misma un intercambio de ideas y de información, posibilita la exigencia y 

ejercicio de los distintos derechos y parámetros sociales que hacen parte del ejercicio 

ciudadano (Loreti, 2005; Benítez, 2014). Tanto es así que autores como Atarama Rojas 

(2013) sostienen que la comunicación es una de las exigencias primarias del ser humano, por 

lo que trabajar en ella facilita el crecimiento de las personas y de las sociedades. El debate y 

la deliberación, por otra parte, son herramientas que en el ámbito escolar pueden contribuir a 

que el intercambio de ideas y de información que implica el proceso comunicativo, pueda 

construirse de tal forma que el estudiante apropie la capacidad de reconocer a otros, de tener 

empatía, y de interiorizar el reconocimiento de derecho y ciudadanía. También permite 

trabajar temas vistos de distintas áreas y profundizar en ellos. Es decir, el debate y la 

deliberación son herramientas multidimensionales.  

El ser humano es un ser comunicante a ser un ser social por naturaleza (Fernández y 

Rizo, 2009). Por ello es importante que la educación sirva para fomentar en la persona 

capacidades comunicativas que sean incluyentes. 1  En cuanto a su capacidad como 

herramientas pedagógicas y didácticas, la deliberación y el debate, al igual que otras 

herramientas, puede incentivar la resolución de problemas. De ahí que uno de los objetivos 

de este trabajo sea el de indagar de qué forma se emplea el debate y la deliberación entre 

estudiantes de educación básica primaria en los procesos de enseñanza- aprendizaje, para lo 

cual se realiza una compilación bibliográfica con la finalidad de dar luces acerca de la 

relación entre aprendizaje, debate y deliberación.  

Respecto a este punto de democracia y derechos, se tomará a fin de delimitar el 

espectro de posibles marcos teóricos, la teoría de la acción comunicativa del filósofo Jurguen 

Habermas. Dicho autor postula la importancia de una razón comunicativa como fundamento 

no sólo de un correcto entendimiento sino de la misma (Habermas, 2003; 1999; 1989). De 

modo que la teoría de dicho autor permite aunar la comunicación de las personas, con los 

derechos y deberes en democracia y con la deliberación y el intercambio de ideas y opiniones.  

 
1 Incluyentes en un sentido amplio y general. Es decir, la importancia de fomentar capacidades 

comunicativas en todo tipo de personalidad de niños, sean estos introvertidos o extrovertidos y en niños 

que puedan tener distintas funcionalidades o problemas de escucha o de visión, por ejemplo.   
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     Este trabajo monográfico de compilación está compuesto por seis categorías 

de análisis mediante las cuales es posible analizar la influencia del debate y la deliberación 

como herramientas pedagógicas. Dichas categorías son las siguientes: enseñanzaaprendizaje, 

comunicación interpersonal, razón comunicativa y democracia, didáctica ligada a la 

argumentación en el aula, procesos de oralidad y motivación de los estudiantes  

     A fin de sistematizar dicha compilación, se dispone de una matriz de análisis 

en la cual se encuentran las categorías anteriormente mencionadas. En ella se evidencia la 

información más relevante respecto a la revisión bibliográfica que se realizó de manera 

virtual tanto en investigaciones, artículos, libros, y plataformas académicas. Se trata de una 

matriz en formato Excel y organizada por colores.  

     En el primer capítulo de este trabajo se encuentran los objetivos, metodología 

y justificación. En el segundo capítulo se describen desde un punto de vista metodológico las 

seis categorías atrás descritas. El tercer capítulo está compuesto por el análisis de la 

compilación realizada, a la luz de los referentes teóricos y teniendo como base las categorías 

de análisis. También se plantean preguntas respecto a la deliberación y el debate, las cuales 

quedarán para la reflexión y cuestionamiento del lector.  

     Finalmente, se compartirán las conclusiones a las que se llegó con el barrido 

bibliográfico, filtro e investigación de documentos y categorías que encaminan al 

planteamiento del análisis propuesto.  
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Capítulo I: Planteamiento del problema  

  

 Si bien es importante que los estudiantes se sientan seguros en el aula de clases y 

sepan con cierto grado de conocimiento cómo se desarrollará la clase y cómo se comportará 

el docente a cargo, lo cierto es que en ocasiones el aula puede ser percibida como algo 

excesivamente rutinario por parte del estudiante, una rutina que estimula más bien poco el 

interés puesto que esta puede llegar a percibirse vacía, como si el estudiante se encontrará en 

un presente eterno y repetitivo. Una rutina, percibida de dicha forma, atenta contra el 

desarrollo de la personalidad y la expresión (Cunha, 2014). Por otra parte, uno de los 

problemas más frecuentes que un docente encuentra a menudo en el aula, es la falta de 

atención o interés por parte de los estudiantes, un desinterés que puede surgir del mismo 

hecho de que vea el aula como una rutina. Como último rasgo problemático a presentar, es el 

del hecho de que el docente puede encontrar estudiantes con problemas para relacionarse o 

para comunicarse con sus pares estudiantes, de ahí la importancia de una herramienta grupal 

que permita afrontar retos y salir de la rutina, así como trabajar temas y mejorar las 

capacidades comunicativas.  

De acuerdo con Pardo Merino y Alonso Tapiala (1990), la motivación como proceso 

mental depende de la interacción entre las características personales y los contextos en que 

se realizan las actividades escolares. Partiendo de ahí se propone el uso del debate y la 

deliberación en la cual se asumen posturas y posiciones individuales o grupales. Herramientas 

que deben tener una orientación y desarrollo correcto por parte del docente puesto que son 

un recurso de doble filo y también podrían propiciar el desacuerdo y la enemistad.  

El debate y la deliberación pueden ser herramientas que logren captar y fomentar el 

interés en los contenidos académicos. Por consiguiente, se busca analizar la importancia del 

debate y la deliberación como recurso pedagógico para trabajar en el aula. Partiendo de ello, 

es posible hacer interrogantes acerca de qué aportes puede brindar el debate y la deliberación 

no sólo al momento de aprender o repasar contenidos temáticos sino para salir de la misma 

rutina escolar, o de qué forma puede mejorar las capacidades de comunicación y resolución 

sana de conflictos. Puesto que este trabajo es de compilación, la idea estriba en hacer una 

aproximación a dichos cuestionamientos desde los hallazgos que se puedan encontrar en 
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varios referentes bibliográficos que hablan sobre recursos pedagógicos, comunicación 

interpersonal, motivación de los estudiantes o procesos de enseñanza y aprendizaje.  

  

Pregunta Problema  

¿De qué forma se entiende el debate y la deliberación entre estudiantes de educación 

básica primaria a fin de mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje a través de los 

hallazgos encontrados en la bibliografía relacionada?  

  

OBJETIVOS  

Objetivo general:  

   

Identificar y describir la forma en la cual se entiende en diversas investigaciones y 

reflexiones académicas el uso del debate y la deliberación entre estudiantes de educación 

básica primaria, a fin de mejorar sus procesos de enseñanza y aprendizaje.  

   

Objetivos específicos  

   

Organizar cada uno de los textos compilados a la luz de las categorías descritas en 

una matriz de análisis en formato Excel.  

    

Describir la manera en que el debate y la deliberación contribuyen a mejorar los 

procesos de oralidad en el aula.  

Determinar de qué manera el debate y la deliberación contribuyen al mejoramiento 

de las capacidades de comunicación interpersonal y procesos de aprendizaje en los 

estudiantes.  
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 Justificación  

   

 Lograr despertar el interés y mantener la atención de los estudiantes, muchas veces 

no es una labor fácil para los docentes. Por ello, es importante considerar la integración de 

herramientas que estén en función de incentivar, motivar y mantener la atención del 

estudiante en aras de lograr nuestro objetivo final que sería impartir un conocimiento 

desarrollado a partir de estrategias activas. Entre las estrategias activas están las estrategias 

de participación y comunicación, las cuales es necesario e imprescindible que sean 

trabajadas, puesto que una de las capacidades más importantes a desarrollar en relación con 

los procesos pedagógicos, es la de socializar adecuada y pacíficamente entre personas. De 

esa forma, el debate y la deliberación trabajados adecuadamente pueden ayudar a un proceso 

socializador exitoso. Dichas herramientas debe aplicarlas el docente de manera que se evite 

toda forma de coacción, por lo que es importante procurar que los estudiantes más tímidos y 

que poco participan, encuentren temas que les apasionen y que quieran discutir. Por dicha 

razón, el debate y la deliberación implica no solo repaso de contenidos temáticos sino 

estrategias que involucran la personalidad de un individuo, sus intereses y sus capacidades.  

  

Pertinencia  

 

Este trabajo resulta especialmente relevante en cuanto que permite indagar en el 

debate y en la deliberación desde una mirada integral. Dicha mirada se caracteriza por la 

división de las distintas temáticas o enfoques que pueden relacionarse con el debate y la 

deliberación en seis categorías de análisis. Por otra parte, al ser la comunicación interpersonal 

uno de los elementos más esenciales del ser humano, que es un ser comunicante y social por 

naturaleza (Fernández y Rizo, 2009), las reflexiones pedagógicas sobre dicho ámbito de las 

personas, puede ayudar a entender cómo se debe trabajar en dicho aspecto desde la esfera 

educativa. El debate y la deliberación involucran además otras herramientas y procesos 

mentales como la exposición, la reflexión, la concentración, el repaso de temáticas, o las 

estrategias argumentativas, entre otras. Esto se acopla con el hecho de que la educación posea 
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una integralidad de diversos aspectos para que el estudiante también sea un sujeto integral. 

Este trabajo también resulta pertinente en cuanto se indaga por la motivación del estudiante 

y la importancia de salir de la rutina en el aula. Puede que para muchas personas el debate 

sea visto como algo serio y rígido, pero en este análisis bibliográfico también se le plantea 

como herramienta didáctica. Finalmente, otra razón para considerar la pertinencia del 

presente trabajo es indagar acerca de cómo una deliberación y un debate son trabajados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a nivel de la educación básica primaria.  
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Capítulo II: REFERENTES METODOLÓGICOS  

   

Metodología:  

   

Este trabajo implica un proceso de revisión bibliográfica de acuerdo con una serie de 

categorías planteadas previamente y sobre las cuales se desea investigar. Su carácter, por 

tanto, es teórico, en cuanto que permite profundizar en marcos teóricos y conceptuales en 

donde se relacionan nociones como comunicación, enseñanza, aprendizaje, con la 

deliberación y el debate. Ya que se indaga en conceptos y teorías, el paradigma 

epistemológico es el cualitativo entendido como aquel en el cual se producen o se analizan 

datos descriptivos y apelando a valores o sentidos. En concreto, los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, o cualquier fenómeno o 

proceso social o subjetivo (Sampieri, Baptista y Collado, 1998).  

Cabe recordar que el objetivo general de este trabajo consiste en cómo se entiende el 

debate y la deliberación a fin de vislumbrar de qué forma pueden dichas metodologías ser 

parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo pueden contribuir a mejorar 

capacidades y procesos de comunicación que son indispensables para futuros ciudadanos que 

se relacionarán en un marco democrático de acción y que incluso contribuirán a construir y 

forjar democracia. En otras palabras, a partir de trabajar procesos comunicativos por medio 

del debate y la deliberación, se puede trabajar una amplia gama de capacidades individuales 

y sociales. Las propiedades que se desean especificar para este tema están dadas por las seis 

categorías en las cuales se profundizará.  
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Figura 1.Metodología 

 

Cabe precisar que el debate es una discusión en la cual dos o más personas 

intercambian opiniones e información sobre uno o varios temas con un punto de vista crítico 

o propio (Castillejo González, 2016), mientras que la deliberación se entiende a la vez como 

proceso y resultado en el cual no solo se intercambian opiniones, sino que estas son evaluadas 

y requieren justificarse a fin de tomar una decisión (Sánchez Ortega, 2020). La deliberación 

es, por tanto, un proceso mucho más complejo, que, en el ámbito escolar, debe comenzar a 

entrenarse con el debate. Otra característica importante de la deliberación es que como a 

través de ella se toman decisiones importantes, dichas decisiones deben ser las más 

apropiadas posibles y, por tanto, encaminadas a la búsqueda del bien común. Es decir, que, a 

pesar de no imponer todas las opiniones, pueda imponerse aquella que encierre los mejores 

resultados para todos. El proceso de deliberar puede involucrar llegar a consensos, la 

resolución de conflictos y la empatía para ponerse en los zapatos de otras personas y entender 

sus ideas (Arenas-Dolz, 2003).  

   

Categorías de análisis  

   

     Con el fin de responder la pregunta planteada en este trabajo referente a de 

qué forma se entiende el debate y la deliberación entre estudiantes de educación básica 

  

                   F igura 1 :   Autoría   propia.   2021.   

Paradigma epistemológico: cualitativo . 

Diseño metodológico: análisis de fuentes y construcción de una matriz  
bibliográfica . 

Enfoque: revisión sistemática . 
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primaria, en los procesos de enseñanza- aprendizaje, se formulan categorías de análisis que 

giran en torno al desarrollo de estrategias en función educativa. Categorías que se pueden 

relacionar con los aspectos que se han mencionado hasta el momento en justificación y 

pertinencia, tales como la comunicación interpersonal o la motivación. Dichas categorías son 

las siguientes:  

  

 

 Figura 2. Categorías de análisis 

 

 Criterios de Búsqueda  

   

A fin de comenzar a compilar y averiguar bibliografía pertinente, se realizó una 

búsqueda de fuentes:  

  

 

  

Enseñanza - aprendizaje. 

Comunicación interpersonal. 

Motivación de los estudiantes 

Procesos de oralidad en el aula. 

Didáctica ligada a la argumentación en el  
aula. 

Razón comunicativa y democracia. 
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El ámbito de análisis  
El debate y la 

deliberación  

Terma central sobre el cual se desea 

indagar.  

Ámbito de referencia  Principalmente 

Latinoamérica.  
Textos que hablen sobre debate y 

deliberación en países de la región 

como Perú o Ecuador, por ejemplo, 

pueden ayudar a arrojar luces sobre la 

cuestión sobre la que se desea indagar 

en cuanto que existen ciertas 

condiciones comunes como el ser 

países en vías de desarrollo.  

Alcance del trabajo  Aporte académico de 

revisión.   Este trabajo al ser un compilado 

bibliográfico puede servir a futuros 

investigadores que deseen construir 

un estado del arte sobre las cuestiones 

aquí planteadas.   

Tópico de análisis  La comunicación 

interpersonal y la 

motivación del 

estudiante a través de 

recursos pedagógicos.  

El debate y la deliberación pueden ser 

vistos como herramientas 

pedagógicas, pero hay que tener en 

cuenta que se relacionan, de igual 

forma, con un importante aspecto de 

lo humano como lo es la 

comunicación.  

Tipos de documento.   

Artículos de bases de 

datos, textos 

especializados y 

temáticos, repositorios 

de universidades, 

publicaciones en 

revistas científicas.  

Se opta por textos que posean un rigor 

científico.  
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Variables a estudio  

Tipo de estudio, 

institución de filiación, 

país, idioma, revista y 

año de publicación.  

Para la matriz realizada en Excel se 

tiene en cuenta datos como país, año 

de publicación, e incluso una cita 

como ejemplo.   

20 

Categorías de estudio  

Enseñanzaaprendizaje.  

Comunicación 

interpersonal.  

Motivación de los 

alumnos  

Procesos de oralidad 

en el aula  

Didáctica ligada a la 

argumentación en el 

aula  

Razón comunicativa y 

democracia.  

Las seis categorías que se han 

mencionado con anterioridad que 

servirán para dividir el estudio a 

realizar.  

Páginas de búsqueda  
Búsqueda online,  

Scielo, e-book, Scribd, 

Google académico, 

Dialnet y revistas 
científicas, 

repositorios 

institucionales de 

diferentes  

Universidades.  

Páginas que brindan cierto rigor 

científico y académico. Cabe decir que 

dos de los textos consultados hacen 

parte del repositorio de la Universidad 

Antonio Nariño.  
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Palabras o términos 

clave.  Deliberación y debate, 

comunicación 
interpersonal, 

democracia, 

herramienta 

pedagógica, oralidad.  

(Las mismas seis 

categorías en las que se 

ha dividido el tema 

sirven como términos 

clave a consultar).  

Palabras relacionadas.  

                                

Tabla 1. Criterios. Basada en Manin (2005). 

 

Planeación y ciclos de la monografía  

   

Este trabajo contó con las siguientes fases de elaboración:  

Primera fase: Definición y elaboración de categorías  

 Se establecen categorías básicas de análisis de acuerdo con los límites y alcances 

propuestos tanto en la introducción como en el primer capítulo en el cual se planeta la 

importancia del debate y la deliberación como ejercicios para salir de la rutina del salón, para 

trabajar los procesos mentales y mejorar las capacidades comunicativas de los estudiantes a 

fin de que en un futuro dichas capacidades permitan relacionarse de la mejor forma posible 

en un marco democrático de acción. En gran parte se tuvo en cuenta la importancia de la 

comunicación y la teoría de la acción comunicativa de Habermas como principal marco 

teórico y epistemológico.  

Segunda fase: Recopilación de Textos  

Tras determinar las categorías, se generaron filtros de búsqueda para comenzar a 

realizar rastreo de contenido acorde con la investigación. Un rastreo que se llevó a cabo 
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utilizando el Internet como herramienta de búsqueda, y haciendo uso de medios 

especializados como repositorio de universidades. También se tuvo en cuenta las bases de 

datos de la Universidad Antonio Nariño.  

Tercera Fase: Construcción de matriz de categorías  

Con el objetivo de sistematizar la información encontrada se realizó una matriz en 

archivo Excel con las distintas categorías ubicadas por color y los parámetros básicos de los 

textos encontrados. En dicha matriz se encuentra por cada texto el título, el autor, la fecha de 

publicación, el nombre de la revista, el resumen del texto, los objetivos, la metodología  

empleada, las conclusiones a las que se llegan, algunas citas y una opinión sobre cómo dicho 

texto puede aportar al trabajo de compilación en general realizado.  

Cuarta fase: Análisis de la información  

Consiste en un análisis de información mediante la relación de conceptos y aportes 

de los textos desde las categorías que fueron planeadas.  

  

Instrumentos elaborados  

   

Al ser esta una compilación bibliográfica, se construyó como instrumento una matriz 

de análisis bibliográfico en formato Excel según las categorías de análisis propuestas para 

este ejercicio. Por cada categoría se incluyeron los textos investigados. El formato en 

concreto permite conocer el nombre del texto, del autor, el año de publicación, una cita clave 

y una opinión sobre su utilidad en cuanto a los fines de este trabajo de compilación.  
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Capítulo III: ANÁLISIS DE REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS  

   

En este capítulo se procederá a realizar un análisis del material encontrado mediante 

una relación del mismo con cada una de las categorías de análisis que fueron propuestas. La 

idea de fondo consiste en profundizar en cómo el debate y la deliberación pueden pasar a ser 

herramientas pedagógicas y didácticas para los procesos de aprendizaje y para mejorar la 

comunicación interpersonal de los estudiantes Ello en primer término, en cuanto que, a 

medida que se avance en el análisis por categorías, se pase a examinar el debate y la 

deliberación no sólo como herramienta de enseñanza sino como forma de comunicabilidad 

de los mismos estudiantes, de forma tal que se pueda indagar sobre cómo los estudiantes 

argumentan y construyen acuerdos. Punto para el cual será fundamental la teoría de la acción 

comunicativa de Habermas.  

En dicho punto, también se espera indagar en la importancia del reconocimiento del 

otro y de una comunicación eficaz a fin de respetar los derechos propios y de los demás, lo 

cual es, a su vez, prerrequisito para el futuro ejercicio de los estudiantes ya como ciudadanos 

en una sociedad democrática. De esa forma, se espera que el análisis con las categorías 

propuestas lleve a que se considere el debate y la deliberación como herramientas 

pedagógicas y como procesos éticos y sociales.  

En otras palabras el debate y la deliberación bien pueden conciliar aspectos 

individuales y sociales por medio de la comunicación intersubjetiva, entendida esta en parte 

y de forma general, como aquella necesidad de configurar formas de identificación con una 

serie de elementos socioculturales que no solo determinan la individualidad y distintas formas 

de acción de las personas (Fernández y Rizo, 2009), sino, asimismo, derechos tales como la 

libertad de expresión o de libre desarrollo de la personalidad entre otros. De tal forma que el 

debate puede erigirse como herramienta de repaso y profundización de temas y como 

ejercicio para trabajar los derechos y la ciudadanía.  

Para cada una de las seis categorías propuestas la relación a realizar estará dada por 

los aportes más relevantes de los textos que fueron investigados. Por último, cabe traer a 
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colación que dos de los textos que fueron investigados fueron hallados en el repositorio 

institucional de la Universidad Antonio Nariño.  

  

Presentación inicial de textos investigados por categoría  

   

Categoría  
Número de textos 

consultados  

Enseñanza - aprendizaje  6  

Comunicación 

interpersonal  

7  

Razón comunicativa y 

democracia  

9  

Procesos de oralidad  4  

Didáctica   4  

Motivación de los 

estudiantes  

5  

                       Tabla 2. Categorías de estudio 
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Enseñanza-aprendizaje  

En esta categoría se encuentran textos que hablan sobre la enseñanza-aprendizaje 

como proceso, la importancia de factores como la relación que establece el docente con los 

estudiantes Se encuentran textos de docentes que hicieron ejercicios de debate a fin de 

indagar qué aportes puede brindar dicha herramienta a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje:  

Título  Autor  Año  

“Metodologías de 

enseñanza y aprendizaje 

democráticas”  

Miguel Ángel Rosado  2000  

Una estrategia de enseñanza 

- aprendizaje centrada en el 

alumno  

Nélida Palma, Sandra Ansise 

Chirino, Gabriel Alfredo 

Rodríguez.  

2015  

El debate como herramienta 

de aprendizaje  

Laura Esteban García, Jaime 

Ortega Gutiérrez  

2017.  

El debate en el aula. Una 

metodología para la mejora 

de la comunicación oral  

José David Castillejo 

González  

2016  

Aula, lenguaje y educación  Guillermo Urgilés Campos  2016  

El uso del debate en la  

Educación en Derechos 

Humanos. Problemas, 

desafíos y potencialidades  

Humberto Álvarez 

Sepúlveda  

2020  

Tabla 3. Enseñanza aprendizaje 
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Comunicación interpersonal  

En esta categoría se dio prioridad, en primer lugar, a textos que permitieran indagar 

en las formas de comunicación dentro del aula y en cómo estas intervienen en el proceso 

formador. Se hallan también textos que analizan las distintas potencialidades del conversar y 

del intercambio de ideas.  

Título  Autor  Año  

Reflexiones sobre la 

comunicación interpersonal  Luz M. López Samaniego,  

Luis Cibanal Juan, Ana  

Noreña Peña, Noemí  

Alcaraz Moreno  

2010  

Comunicación en el aula  
Diana Patricia Gutierrez 

Sastoque  

2017  

La comunicación 

cooperativa. El aula como 

entorno de comunicación 

entre iguales  

Juan Francisco Ramírez 

Gálvez.  

2019  

Deliberación y discusión  Bernard Manin  2005  

La comunicación 

interpersonal: elemento 

fundamental para crear 

relaciones efectivas en el 

aula  

Rosa Elba Domínguez 

Bolaños  

2013  

Las conversaciones en el 

aula: proponer e indagar  

Juan Antonio Alarcón 

Aguilera  

2016  

Tabla 4. Comunicación interpersonal27 
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Procesos de oralidad en el aula  

No solo el conversar o en qué espacios se conversa es importante a considerar cuando 

se habla del debate como herramienta pedagógica, pues en esta categoría ya se profundiza en 

lo que se dice, en las posiciones que se toman, y en general, en los distintos procesos de 

oralidad y argumentación.  

Título  Autor  Año  

Espejos y 

ventanas:  

Dimensiones de 

la oralidad en el 

ámbito 

educativo”  

María Pilar  

Núñez  

Delgado  

2011  

La oralidad y la 

escritura:  

planteamientos y 

reflexiones en 

torno a la clase de 

español  

Lilia Cañón  

Flórez,  

Carlos  

Alberto  

Molina  

Rodríguez  

2004  

Nuestros niños 

argumentan  Susana  

Ortega de  

Hocevar  

2016  

La 

argumentación en 
el aula. Revisión 

documental de 

publicaciones de  

1994 a 2019  

Jessica  

Stefania  

Manrique  

Castillo y  

Angie  

Alejandra  

López  

Año 2020 (nota: texto encontrado en el repositorio 

institucional de la Universidad Antonio Nariño, 

http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/1979).  

Tabla 5. Oralidad en el aula 
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Razón comunicativa y democracia  

En esta categoría se encuentra el marco teórico principal o que sirve como piedra 

angular de la compilación realizada en cuanto que se centra en la Teoría de la acción 

comunicativa de Habermas. Comunicar y argumentar son acciones con fines concretos 

cuando se habla de una razón comunicativa. Tanto así que una razón comunicativa que nos 

sea meramente instrumental, en la teoría de Habermas, involucra sentires, posiciones y 

sentidos. Debatir y deliberar sanamente permite, a pesar de que haya posturas contrapuestas, 

que se pueda llegar al mejor resultado posible entre personas que discuten un tema, para la 

búsqueda del bien común (Habermas, 1999). Es decir, esta categoría, para este trabajo de 

compilación, y como se verá mucho mejor más adelante, permite unir la noción de 

democracia y derechos con el mismo acto de comunicar, debatir y deliberar.  

Título  Autor  Año  

Habermas y la teoría de la 

acción comunicativa  

Luis Garrido Vergara  2011  

La acción comunicativa de 

Habermas como diálogo  

racional  

Antonio Pérez-Estévez  2012  

Implementación de la 
política social y acción 

comunicativa: modelo 

alternativo desde el Trabajo  

Social  

Luz Mercedes Verdugo  

Araujo, Leonor Tereso  

Ramírez  

2019  

La democracia participativa  Rodrigo Pineda Garfias  2002  

 

Formación de Estudiantes  

Deliberantes para una  

Democracia Deliberativa  

Abraham Magendzo  2007  
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La democracia 

representativa en el marco de 

los derechos humanos en  

Colombia  

Adalberto Reales Utria  2016  

La educación en derechos 

humanos: un aporte al 

posconflicto  

Andrea Ximena Calderón 

Martínez  

2017  

Una escuela “sentipensante” 

para el reconocimiento y  

práctica de los derechos  

humanos  

Deyby Rodrigo Espinosa 

Gómez  

2014  

Teoría de la acción 

comunicativa  

Jurguen Habermas  1999  

Tabla 6. Razón comunicativa y democracia 

 

 

Motivación de los estudiantes  

En esta categoría, ya visto cómo el debate puede fortalecer ciertas capacidades y 

destrezas en los estudiantes y cómo permite ser una antesala de la participación democrática 

y una forma de instruir el sano entendimiento entre personas, se indaga en la forma en la cual 

puede motivar, hacer que se participe a razón de que el estudiante al compartir sus propias 

ideas y experiencias, se siente más involucrado en los procesos que se dan en el aula.  

Título  Autor  Año  

La motivación en el aula  Luis López Muñoz  2004  
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La motivación en el aula de  

ELE  

Ioanna Stefatou, Alberto 

Rodríguez Lifante  

2011  

Motivación: pieza clave en el 

aula de clase  Natacha Carolina Febres de  

Goncalves, Danila del Valle  

Zanini de Alonso  

2009  

Motivación, aprendizaje 

rendimiento escolar  Francisco Juan García 

Bacete, Fernando  

Doménech Betoret.  

1997  

Reflexión sobre el trabajo 

colaborativo desde sus 

fundamentos pedagógicos y 

metodológicos  

Eduardo Díaz Ocampo,  

Isabel Perez Cruz,  

Washington Alberto  

Chiriboga Casanova  

2018  

Tabla 7. Motivación de los estudiantes 

 

Didáctica ligada a la argumentación en el aula  

Finalmente, hay que decir que el debate y la deliberación no siempre deben ser asuntos 

totalmente serios y rígidos. De hecho, no solo pueden enmarcarse como herramientas 

pedagógicas sino como herramientas didácticas con las cuales construir un ambiente más 

divertido y ameno. Un análisis que se explorará en esta categoría.  

Título  Autor  Año  

A Propósito de la Didáctica  

Salir del Aula, entrar al  

Aula  

Esaú Páez Guzmán  2018  
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Convertirse en grupo de 

trabajo: Un modelo de 

didáctica universitaria  

Giuseppina Messetti, Paola 

Dusi y Monia Rodorigo  

2016  

 

Secuencia didáctica: el 

rincón de la argumentación  Natacha Carolina Febres de  

Goncalves, Danila del Valle  

Zanini de Alonso  

2009  

Motivación, aprendizaje 

rendimiento escolar  

Enrique Ferrer-Corredor  2013  

Tabla 8. Didáctica ligada a la argumentación en el aula 

 

Análisis de referentes bibliográficos  

 

Enseñanza-aprendizaje:  

   

Castillejo González sostiene que el debate es una discusión en la cual dos o más 

personas intercambian opiniones e información sobre uno o varios temas con un punto de 

vista crítico o un punto de vista propio (Castillejo González, 2016), mientras que la 

deliberación se entiende a la vez como proceso y resultado en el cual no solo se intercambian 

opiniones, sino que estas son evaluadas y requieren justificarse a fin de tomar una decisión. 

Parafraseando a Esteban y Ortega, el debate como herramienta pedagógica puede ser una 

estrategia muy útil para el desarrollo intelectual del estudiante en cuanto que va más allá de 

la mera adquisición de conocimientos (Esteban y Ortega, 2017). En el debate, nos dicen 

dichos autores, se pueden exponer hechos, ideas y deducciones propias o científicas.  
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Por otra parte, los autores mencionados también nos dicen que el debate tiene una 

estrecha relación con el hecho de que los estudiantes quieran aprender cooperativamente, 

puesto que el acto de debatir implica en cuanto una metodología dialógica que acerca a las 

personas y sus visiones (Esteban y Ortega, 2017).   

Una idea en general en los textos consultados es que en los procesos de 

enseñanzaaprendizaje el estudiante es el protagonista de los mismos y el docente un 

facilitador (Rosado, 2000). También se aprecia como idea común que dichos procesos pueden 

involucrar un diverso número de herramientas y procedimientos los cuales se han de 

enmarcar en un plan concreto a seguir. Para enlazar dichas ideas generales con lo que respecta 

al debate, se puede decir que este último es una herramienta pedagógica y sus propósitos 

pueden ser variados, ya que puede servir para repasar temas, para salir de la rutina del aula 

de clases e incluso para fomentar el trabajo cooperativo. De hecho, como se anotará más 

adelante, el debate también puede favorecer que el proceso de enseñanzaaprendizaje no solo 

esté inmerso en aspectos cognoscitivos de los estudiantes sino también en su dimensión 

conductual y afectiva.  

De acuerdo con Nélida, Ansise y Rodríguez (2015), el trabajo colaborativo “es un 

área de oportunidad que requiere de mayor atención para cambiar la actitud de aquellos 

estudiantes para quienes trabajar en una comunidad de aprendizaje es fuente de decepciones 

y frustraciones debido a las dificultades que presenta su funcionamiento” (p. 303). No 

obstante, encarar dichas decepciones y frustraciones también hace parte del aprendizaje. Es 

importante que el trabajo colaborativo se dé en un ambiente de apoyo mutuo y sano 

intercambio de ideas. El debate y la deliberación por grupos, puede ayudar como 

herramientas pedagógicas a construir dicho clima o ambiente de apoyo e intercambio de 

ideas. Reconocer las opiniones de otros, como se verá más adelante, es de por sí un importante 

paso en cuanto al reconocimiento de los otros con quienes se convive en sociedad.  

El intercambio de ideas también hace parte de la formación afectiva y conductual pues 

permite trabajar valores como por ejemplo la empatía. De acuerdo con Rosado (2006) al 

observar los planes y programas de estudio de las actuales instituciones escolares, resulta 

bastante sencillo verificar que casi la totalidad de objetivos educacionales con los que se 

evalúan a los alumnos, se enfocan con exclusividad en los aspectos cognitivos, incluso en 
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asignaturas como ética, dejando en gran parte de lado el impacto educativo sobre las 

dimensiones conductuales y afectivas (Rosado, 2006).  

Las mismas ciencias sociales tienden a ser comprendidas como un compendio de 

datos, por lo que se desaprovecha en alto grado su capacidad para formar individuos que 

ejerzan adecuadamente sus derechos y deberes ciudadanos (Rosado, 2006). Por otra parte, 

los planes de estudio se centran de tal forma en los estudiantes, que el docente pasa a ser un 

actor que respecto a los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha mantenido relativamente 

marginado de las relaciones interpersonales e incluso en los mismos estudios sobre los 

procesos de aprendizaje, sin embargo, la relación que el docente establece con los estudiantes 

debe ser un importante foco para considerar, pues es un proceso de interrelación (Rosado, 

2006). En mi opinión, respecto a dicho punto, en lo que atañe a una herramienta como el 

debate el docente es primordial no sólo en cuanto a escoger los temas a debatir y el propósito 

de los distintos ejercicios que bien puede ser el repasar ciertas temáticas, sino que además 

debe ser moderador y un actor clave en cuanto a la construcción de un contexto y un ambiente 

de tolerancia.  

Retomando a Esteban y Ortega (2017), se puede observar que el aprendizaje basado 

en competencias debe considerar herramientas como el debate y la deliberación, pues dichas 

herramientas no solo permiten trabajar procesos mentales sino las competencias adecuadas 

para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de la sociedad (Esteban y Ortega, 

2017). De hecho, dichos autores colocan como ejemplo el hecho de que dos estudiantes 

debatan, demuestra que todo argumento puede ser cuestionado y en cierta forma ello 

incentiva el pensamiento crítico.  

En uno de los textos consultados para esta monografía de compilación, más 

exactamente en el trabajo titulado: “El debate en el aula. Una metodología para la mejora de 

la comunicación oral” (Castillejo, 2016), se expone que, en el Colegio Santa Victoria, tras 

más de 10 años de práctica del debate en el aula, se puede constatar en evaluaciones sucesivas 

del proyecto logros como los siguientes:  

1) Un alumnado más ilusionado con una nueva forma de aprender.  

2) Aprendizaje de las distintas fases de una investigación utilizando las TIC y la TAC.  

3) Conocimiento práctico de las diferencias entre un argumento y una prueba.  
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4) Entrenamiento en el manejo de las técnicas básicas del debate, verbales y no verbales.  

5) Pérdida del miedo a exponer en público.  

6) Conocimiento en profundidad de temas que solo conocía superficialmente.  

7) Respeto a los compañeros.  

8) Respeto a las ideas de los demás, aunque uno no esté de acuerdo con ellas (Castillejo 

González, 2016, p. 9).  

   

Según lo anterior, el debate permite trabajar varias habilidades y capacidades a la vez. 

Se menciona, por ejemplo, el conocimiento en profundidad de temas que solo se conocían 

superficialmente y, desde luego, el respeto a las ideas de los demás. Sobre este último punto, 

un debate bien trabajado permite trabajar valores y aspectos éticos. Ello, como he 

mencionado anteriormente, se relaciona con el ejercicio de una sana democracia. Una idea 

que encontrará mejor asidero al analizar la teoría de la acción comunicativa de Habermas.  

Retomando las ideas expuestas hasta este punto, los logros en cuanto a los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que pueden ser posibles de alcanzar con una herramienta como el 

debate son varios. También permite que los estudiantes descubran el valor de la palabra y la 

expresión, de forma que “el debate escolar se revela como una potente herramienta para 

dinamizar la clase y motivar el aprendizaje del alumnado” (Castillejo González, 2016, p. 1). 

El hecho de que el debate permite trabajar la comunicación interpersonal es una faceta de 

gran importancia poco explorada.  

Sobre dicho aspecto de la comunicación interpersonal, lo más importante a considerar 

en esta categoría es que el debate permite aprender y trabajar varias capacidades como las 

descritas anteriormente, además, también permite el trabajo colaborativo o en grupo. De esa 

forma, cabe destacar que “el trabajo en conjunto entre pares, entre novatos y expertos o en 

comunidades de aprendices establecidas, cuenta con una gran cantidad de evidencia empírica 

que fundamenta que la interacción social trae beneficios al aprendizaje” (Palma, Ansise y 

Rodríguez, 2015, p. 299), y desde luego a la misma comunicación interpersonal cuyo tema 

será ampliado en el apartado siguiente.  
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Cabe recordar que la educación es un proceso vital que compromete toda la vida del 

alumno. Durante la educación escolarizada se sistematizan y estructuran ciertos saberes, sin 

embargo, de acuerdo con Urgilés (2016) poco se hace en la formación de la persona y en su 

proyecto vital. De ahí la importancia de pensar y aplicar herramientas que no solo tengan que 

ver con la adquisición de conocimientos sino con la formación de capacidades que 

trascienden o vayan más allá de lo individual. Todo el proceso educativo es un proceso social 

que se da gracias al lenguaje pues somos seres sociales y comunicantes (Fernández y Rizo, 

2009). La comunicación no solo es un derecho sino una exigencia de la persona humana. 

Siempre nos comunicamos. Por ello mismo, debe haber herramientas pedagógicas que se 

centren en dicho aspecto de lo humano y de las personas en general. El debate es una de 

dichas herramientas por excelencia.  

De acuerdo con Humberto Andrés Álvarez Sepúlveda (2020), quien en su artículo 

titulado “El uso del debate en la Educación en Derechos Humanos. Problemas, desafíos y 

potencialidades”, realiza un análisis de un debate entre estudiantes sobre el tema de los 

Derechos Humanos, el debate generó resultados positivos en el aprendizaje de los 

estudiantes, especialmente en el desarrollo del pensamiento histórico y ciudadano y en la 

promoción de habilidades blandas. Cabe anotar que, si el debate permite profundizar temas, 

siendo estos temas teóricos que puedan ser factibles de argumentar, el debate, por tanto, sirve 

como herramienta no solo en ciencias sociales, que es hacia donde está enfocado este trabajo 

de compilación, sino también hacia otras asignaturas. En suma, el debate permite trabajar una 

extensa lista de habilidades, sin embargo, la finalidad de este trabajo insta a que se exploré 

cómo opera en su dimensión de comunicabilidad y de oralidad y cómo se relaciona ello con 

la promoción de valores ciudadanos.  

   

Comunicación interpersonal  

   

Cabe recordar que la comunicación es un derecho que tenemos todas las personas y 

el cual implica el acceso y la participación en procesos de construcción e intercambio de 

conocimientos (Domínguez, 2013). Por dicha razón, ya que no le pertenece a nadie en 



  

36  

  

específico, en mi opinión, los mismos estudiantes pueden apropiarse de herramientas 

comunicativas, ser críticos, cuestionar y compartir ideas.  

No obstante, también resulta cierto que a pesar de que la comunicación se encuentra 

en todas las dimensiones sociales del ser humano, muchas veces existen serias y muy 

constantes dificultades para hacernos comprender. Por ello mismo es importante que desde 

el proceso de socialización escolar las personas aprendan a situarse en el interior del esquema 

de referencia de sus interlocutores, con el fin de esperar “encontrar con él un terreno de 

entendimiento para dialogar sobre las diferentes situaciones y llegar así a una comunicación 

más clara y transparente” (López, Cibanal, Peña y Alcaraz, 2010, p. 112).  

Sobre la comunicación bien se puede decir de la mano de Gutiérrez Sastoque (2017), 

que esta es un proceso dinámico que fundamenta a todo sistema viviente, individuo u 

organizaciones para ponerse en contacto consigo mismo o con otro, implica un emisor y un 

receptor y tiene efectos sobre las acciones de los sujetos. Constituye la esencia de la cultura 

y de la vida misma, interpreta y da sentido a la realidad mediante la creación de sentidos y 

significaciones preponderantes para los actores sociales. Es una acción dinámica que sitúa a 

los individuos en un contexto a partir de significados consolidados en conocimientos. Desde 

este punto de vista, si la comunicación es una acción dinámica también lo es el debate por 

consecuencia lógica. Así visto el debate también implica un ejercicio y una forma de 

interpretar la realidad, de ahí la importancia de enfocarlo, igualmente, con el trabajo 

cooperativo. Al respecto, Ramírez Galves (2019) nos dice que:  

El trabajo cooperativo no solo posibilita, sino que implica que los distintos 

aprendizajes escolares tienen que estructurarse o trabajarse en torno situaciones de 

comunicación, consideradas éstas como el eje central a partir del cual los y las 

escolares van a poder, además de adquirir conocimientos específicos propios de 

cada materia o asignatura, desarrollar sus capacidades expresivas y comprensivas 

y la competencia comunicativa. La mejora de las capacidades comunicativas del 

alumnado puede repercutir, a su vez, en un mayor entendimiento con los demás, 

aprendiendo a resolver conflictos de forma adecuada y dialogada, creando 

propuestas y soluciones innovadoras (p, 19).  
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El trabajo cooperativo, por tanto, potencia los aspectos comunicativos del 

aprendizaje, y dicha potenciación repercute en muchos otros procesos y capacidades del 

alumno. La cooperación y las mejoras en comunicación interpersonal también incidirán en la 

esfera social futura de los estudiantes:  

Como podemos comprobar, según postulan diversos autores, la 

metodología de trabajo cooperativa favorece que sean puestos en práctica toda una 

serie de aspectos relacionados con el lenguaje y la comunicación, a través del 

establecimiento de un entorno de interacción entre los escolares, que estimula la 

comunicación y en el que el lenguaje juega un papel fundamental como elemento 

dinamizador, siendo a la vez producto de tal interacción; se crea pues, un entorno 

de comunicación cooperativa, que brinda oportunidades, muy superiores a las 

derivadas de otras metodologías más tradicionales, al desarrollo de las habilidades 

expresivas y comprensivas del alumnado y, en definitiva, a su capacidad de 

comunicarse de forma fluida y eficaz con los demás, lo que repercutirá en un 

mayor entendimiento entre los individuos y en una mejor sociedad (Ramírez 

Galves, 2019, p, 18).  

Ramírez Galves (2019) también señala que para trabajar dichas capacidades 

comunicativas no hay que esperar a ciertas edades más adultas, sino hacerlo desde las edades 

más tempranas posibles, pues la comunicación interpersonal, como se ha podido apreciar, 

encierra dentro de sí la integralidad de todas las capacidades humanas en sociedad. Aún sin 

aplicar una herramienta como el debate el docente debe dar y fomentar oportunidades de 

comunicación a los estudiantes.  

Por otro lado, de acuerdo con Bernard Manin (2005), la discusión argumentada no 

produce necesariamente una deliberación colectiva satisfactoria. Es decir, no siempre se llega 

a acuerdos. Es en este punto en el cual cabe precisar que el debate requiere un estado de 

ánimo conciliador, tolerancia, aceptación del otro, en otras palabras, el docente no solo debe 

poner sobre la mesa las ideas u opiniones que se argumentan, sino que debe facilitar y 

propender porque en el aula haya dicho clima de aceptación de diferencias, conciliación y 

tolerancia. Sin embargo, también se requiere que haya ideas en tensión o contradictorias, no 

se puede realizar un ejercicio que fortalezca la tolerancia y que sea eficaz si dicho ejercicio 
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no enfrenta a los participantes a diferencias. El asunto estriba en hacerlo de manera que no 

suponga desde ningún punto de vista ninguna forma de coacción o violencia.  

Según Manin (2005), la mera discusión o conversación no son por sí mismas formas 

de deliberación, ya que el deliberar y llegar a una decisión resultará de una confrontación de 

razones y no simplemente de una agregación de preferencias. Es importante que las ideas y 

sus argumentos se discutan y sopesen. De tal forma que, mediante un verdadero ejercicio de 

tolerancia e intercambio de ideas, se fortalezca la aceptación del otro mediante valores como 

la empatía. Resulta que la comunicación actual en el mundo es bastante líquida y superflua 

en muchos aspectos, de ahí la importancia de una comunicación interpersonal mucho más 

humana. De acuerdo con Rosa Elba Domínguez (2005):  

Con la dinámica mundial de la globalización y el capitalismo, la 

comunicación ha tomado rumbos que en muchas ocasiones nos resultan 

inesperados e impredecibles. Lo que ocurre a nuestro alrededor es cada vez más 

complejo, las relaciones que se establecen entre los hombres son cada vez más 

artificiales y superfluas, volviéndose en muchos de los casos endebles. En este 

escenario se vuelve trascendental, rescatar los aportes de la filosofía 

fenomenológica y existencial para comprender cómo a partir del humanismo, la 

comunicación humana que se ocupa de las relaciones interpersonales se vuelve 

trascendental para fomentar interacciones comunicativas de calidad, que impacten 

en una mejor forma de vivir la vida junto a los demás.  

Particularmente, este trabajo se centra en la comunicación de persona a persona que 

se puede dar entre docente/alumno, en un contexto educativo (p. 1).  

En cuanto a la comunicación intersubjetiva en el aula es importante considerar el 

perfil comunicativo de un docente y la forma en que aquel impacta favorablemente en el 

aprendizaje de los estudiantes, motivar e incentivar el autoestima de los estudiantes, y aun 

cuando se haya indagado menos en ello, es importante considerar el trabajo con el docente 

mismo en relación a su construcción de persona y de su reconocimiento como tal, pues esta 

“se encuentra implícita en el establecimiento de la relación, es el puente que permite 

compartir las subjetividades y convertirlas en intersubjetividades” (Domínguez, 2013, p. 13).  
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El diálogo ocasional docente y estudiante es otro aspecto importante, de hecho, desde 

mi punto de vista, el cual describo a fin de sustentar el análisis de esta compilación, puedo 

decir que en la comunicación se hallan formas de ser y sentidos varios del mundo, por lo que 

compartir comunicación implica compartir esos rasgos de la persona, también implica 

compartir entendimiento y una serie de códigos que pueden generar un clima de confianza 

que permita al otro sentirse en confianza y comprendido en todo su ser.  

La comunicación intrapersonal con el proceso comunicativo aplicado a la persona se 

convierte en elemento fundamental del reconocimiento del otro y de la autorrealización en 

cuanto a la idea que toca Domínguez (2011) en su texto de construcción de persona y 

reconocimiento de otros. La comunicación es un proceso que involucra por lo menos a dos 

agentes y a la par las ideas y las perspectivas de cada uno de los participantes en un proceso 

comunicativo. Así visto, no hay duda de que una sana comunicación impacta favorablemente 

en los procesos de educación en cuanto que permite una sociabilización y un entendimiento 

eficaces.   

Por los puntos anteriormente tocados, se tiene que hablar, conversar e intercambiar 

ideas son asuntos complejos que aportan a la formación de la persona, tan importante es dicha 

dimensión de lo humano que hablar también resulta un ejercicio de bastante cuidado. Hablar 

y conversar es proponer ideas, significar el mundo y a las personas. Con el habla se puede 

construir, pero también lastimar. En síntesis, incluso los docentes muchas veces no tienen 

conciencia de lo que hablan, del poder del lenguaje y los efectos que una u otra modalidad 

de habla puede producir en los estudiantes (Alarcon, 2016). De ahí que además de ser 

consciente de los beneficios de la comunicación intersubjetiva hay que ser consciente del 

poder del habla. 

   

Procesos de oralidad en el aula    

Al indagar en cuanto a cómo operan los procesos de oralidad en el aula, se halla como 

uno de los puntos más importantes a considerar que el diálogo y los procesos de oralidad en 

sí mismos, no son solo transferencia, facilitación o comunicación de conocimientos sino 

formas de construir e interpretar el mundo que son dinámicas. Desde muy temprana edad 
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todas las personas vamos adquiriendo valores y sentidos con los cuales interpretar la realidad 

y lo que sucede a nuestro alrededor. Y esas formas de interpretar en mayor o menor medida 

las vamos actualizando según las experiencias y enseñanzas que nos van forjando, de ahí que 

se diga que dichas formas de darle sentido al mundo son dinámicas. Una interesante 

conclusión que se puede encontrar en el texto: “La oralidad y la escritura: planteamientos y 

reflexiones en torno a la clase de español” de Cañón y Molina (2004).  

Dicho texto que deja de patente una carencia bastante asidua en los procesos 

pedagógicos y de enseñanza, que estriba en que la mayor parte de las veces se somete a los 

estudiantes a la abstracción de conocimientos gramaticales rígidos y que no se acercan a su 

proceso de participación activa en la actualización de la lengua, es decir, no se acercan al 

propio mundo de significados y comunicabilidad de los estudiantes, quienes, como cualquier 

persona se desenvuelven sobre una lengua viva y cambiante con el tiempo. De hecho, los 

procesos pedagógicos tienden a alejar a los estudiantes de su contexto de comunicación 

cotidiana, por lo que no se recuperan ni se incorporan en el trabajo escolar elementos 

significativos adquiridos a través de su socialización (Cañón y Molina, 2004). En palabras de 

los autores Cañón y Molina (2004):  

En este sentido, la práctica comunicativa del estudiante en el contexto 

escolar implica transformar su acción de interlocutor principalmente activo a 

receptor de instrucciones, órdenes, informaciones y sentidos impuestos; así, el 

mundo escolar se desenvuelve en actos comunicativos que no le son, en cierto grado, 

significativos, pues se encuentran descontextualizados de su entorno inmediato (p, 

56).  

“Una pedagogía exitosa debe ser capaz de dominar las variedades del lenguaje y 

adecuarlas a diferentes usos” (Cañón y Molina, 2004, p, 56). Como sostiene María Pilar 

Núñez (2011), la perspectiva educativa quizás sea la más compleja de las posibles en el 

abordaje de la oralidad. En cuanto que debe integrar el rico tejido de elementos que la 

conforman en una visión holística y crítica. Al respecto, cabe precisar que el debate como 

herramienta permite que estudiantes que comparten ideas y argumentos y que incluso 

afronten esos argumentos entre sí de forma tolerante y respetuosa, se comuniquen en sus 

propios códigos y formas compartidas de entender el mundo.  
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No es requisito indispensable del debate hacerlo de tal forma, pero es bastante 

probable que mientras más quieran hacerse entender entre sí, compartan formas comunes de 

visión, por ejemplo, citando un programa de televisión que esté de moda, o algún juego o 

expresión de uso común entre personas de un rango de edad. De ahí que pueda postularse al 

debate como una herramienta y una forma de hacer uso extenso de las posibilidades 

comunicativas y del lenguaje. Por otra parte, Núñez, otro de los autores investigados ayuda 

a entender la importancia de lo oral en sentido general de la siguiente forma:  

Posee por esto una funcionalidad, que en la cultura tradicional se ejercía de 

forma natural, y que hay que recuperar porque sigue siendo útil para la vida en tres 

ámbitos básicos: en el de la educación estética, porque es vehículo de emociones 

y de formas en las que el pueblo ha volcado las conquistas de la imaginación y del 

ingenio; en el del desarrollo intelectual, porque configura la inteligencia verbal y 

la imaginación, y en el de la identidad colectiva, porque integra al niño en una 

cultura que ha sido creada colectivamente poniéndolo en contacto con unos signos 

concretos de su identidad (p. 113).  

Si bien el punto principal de esta monografía de compilación no son los sentidos 

culturales de la oralidad, en todo caso la cita anterior ayuda a entender que las capacidades 

de oralidad se han ejercido a lo largo de la historia de forma natural razón por la cual hay que 

recuperarla. La cita anterior también relaciona lo oral con capacidades como la imaginación 

y la inteligencia verbal.  

Núñez (2011) también nos dice que es importante que la presencia de lo oral en la 

educación escolar esté orientada a proporcionar a los educandos una formación plena que 

conjugue el desarrollo de la identidad y la autonomía personales con el de los aspectos 

sociales y culturales. Respecto a estos puntos, y teniendo en cuenta que este trabajo de 

compilación persigue analizar el debate en el aula de forma general desde distintos puntos de 

vista, pero también persigue enfocarse en ciertos momentos en los niños de educación 

primaria, una pregunta de gran importancia que surge es si los niños pequeños son capaces 

de argumentar, de debatir, de compartir visiones propias, de interpretar el mundo.  

Si bien se ha afirmado en algunas ocasiones líneas atrás que los procesos descritos 

empiezan a muy temprana edad, el texto de Susana Ortega de Hocevar (2016) titulado: 
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Nuestros niños argumentan, se arroja luz al respecto, mediante una investigación en la cual 

se elaboraron y aplicaron en cursos experimentales secuencias didácticas con el propósito de 

que los niños desarrollen competencias para la producción de discursos argumentativos 

orales y escritos. Investigación llevada a cabo en Argentina con niños de primaria.  

En dicho trabajo se concluye que los niños de escolaridad básica están en condiciones 

de producir textos argumentativos, en forma oral y escrita y su competencia se incrementa 

notablemente después de la aplicación de ejercicios como el que se aplicó en la investigación 

mediante secuencias didácticas y con una adecuada orientación docente. Dicho estudio 

también mostró que los niños de primaria están en condiciones de efectuar reflexiones 

metalingüísticas y metacognitivas que favorecen sus procesos lingüísticos. Teniendo en 

cuenta dichas conclusiones, Ortega (2016), sostiene que es importante introducir la enseñanza 

de la argumentación desde los primeros años de la escolaridad. Ello implica que el debate 

debe ser una herramienta pedagógica de necesaria consideración para estudiantes desde los 

cursos de enseñanza básica.  

Tal como nos dice Manrique Castillo (2020), la argumentación tiene mucha 

importancia en el contexto educativo, constantemente se está apoyando de esta para exponer 

puntos de vista, dar fuerza a una idea base, entre otros roles que desempeñan los procesos 

argumentativos” (p. 12). De ahí que la argumentación deba ser enseñada desde muy temprana 

edad tal como se mencionaba anteriormente. La cuestión es que ese es un dato compartido 

por muchos docentes en el ámbito educativo, razón por la cual pueden surgir problemas en 

los métodos y herramientas a emplear para introducir la argumentación. En esta compilación 

se explora como métodos el debate y la deliberación, pero puede haber muchos más, como, 

por ejemplo, hacer reseñas de películas o libros o simplemente opinar sobre una noticia del 

día. Recordemos que:  

Las prácticas argumentativas son un recurso de gran valor para enfrentar 

las contradicciones cognitivas, dudas, interrogantes, decisiones complejas e 

incentivar a una discusión con un razonamiento, consolidación de argumentos, 

coordinación de acciones y la reflexión en torno a la edificación de conocimiento 

(Manrique Castillo, 2020, p. 13).  
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De acuerdo con Manrique Castillo (2020), a quien parafraseo, es importante también 

buscar espacios escolares propicios para la argumentación, y en mi opinión dichos espacios 

pueden ser parte de una nueva y más motivadora rutina escolar. Por ejemplo, se puede 

emplear jueves de debate sobre una idea que proponga el docente o los mismos estudiantes y 

que permita profundizar los temas del curricular escolar. Con niños ya más grandes, último 

año de primaria, por ejemplo, podría empezar a plantearse concursos de debate.  

Por tal razón es incondicional crear espacios para el óptimo desarrollo a 

partir de la actividad discursiva (la argumentación), pensamiento crítico, la 

resolución de conflictos, el planteamiento de preguntas, el logro de acuerdos y el 

desarrollo de actividades de investigación y comunicación, esto para poder 

implementar y alcanzar diferentes propósitos en una variedad de situaciones 

académicas y desde las diferentes tipologías textuales, buscando facilitar la 

transferencia de aprendizaje en nuevos campos (Manrique Castillo, 2020, p 18).  

Una de las conclusiones a las que llega Manrique Castillo (2020), en su texto, y la 

cual también parafraseo, es que con tal importancia que se ha visto que tiene la argumentación 

y los distintos procesos de oralidad en el aula, es importante que los docentes, 

independientemente del área o asignatura, hayan adquirido desde la universidad habilidades 

y herramientas argumentativas. Para terminar este apartado, cabe rescatar, de acuerdo con mi 

propia opinión, que, si bien la argumentación sólo es un aspecto de los procesos de oralidad, 

en ella también se puede emplear imaginación y nutrirse con los elementos de la cultura 

propia o de otras culturas. Eso sí, uno de los aspectos más relevantes, el cual será ampliado 

en el siguiente apartado, estriba en procurar una sana argumentación desde un punto de vista 

ciudadano y democrático.  

   

 Razón comunicativa y democracia  

   

En este apartado se explorará brevemente la teoría de la comunicación comunicativa 

el filósofo Jurguen Habermas, la cual aborda la importancia del intercambio de ideas y 

opiniones, a la par que postula que “el lenguaje es el medio por excelencia para alcanzar 
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procesos de entendimiento con una racionalidad comunicativa adecuada que se traduzca en 

beneficios para todos los implicados” (Verdugo y Tereso, 2019, p. 1). De acuerdo con 

Habermas (1987; 1989), todo conocimiento es falible y dado a ser cuestionado por el 

raciocinio humano y más exactamente por operaciones de refutación. Esta idea va a la par de 

lo que es un debate, aspecto central de este trabajo de compilación, en cuanto que todo 

argumento puede ser refutado críticamente. La cuestión en la que profundiza el filósofo 

alemán es que la racionalidad deja ser únicamente un proceso subjetivo para pasar a ser una 

disposición de los sujetos con la cual poder interpretar y transformar la realidad social.  

Es decir, comunicación y conocimiento van de la mano, pero lo más interesante en la 

teoría de Habermas es que al momento de comunicar las personas pueden hacer uso de dos 

tipos distintos de racionalidad (Habermas, 1987; 1999). Se trata de la racionalidad 

instrumental y la racionalidad comunicativa. La racionalidad instrumental se basa en la  

importancia que dan las personas a poder lograr ciertos fines. No implica un entendimiento 

mutuo sino un acto superficial de comunicación. Una racionalidad de tipo técnica. En la 

racionalidad comunicativa, por su parte, destaca la intención de los hablantes, aquí el 

conocimiento está inmerso en sentidos y valores, por lo que incluye aspectos como el discurso 

moral donde se determina la rectitud del comportamiento de las personas y el discurso 

explicativo que busca hacer comprensible un tema o problema (Habermas, 1999; 2003).  

La racionalidad comunicativa, ya que involucra sentires, empatía y la aceptación de 

los argumentos de los otros con tolerancia a fin de poder llegar a acuerdos mediante 

deliberación, se asocia en la teoría habermasiana con la democracia deliberativa. Poder llegar 

a acuerdos, solucionar conflictos de manera pacífica, es requisito para el ejercicio de derechos 

y el ejercicio de derechos se da en un marco democrático de acción. La escuela no puede ser 

indiferente a la construcción democrática.  

El debate es indispensable para la democracia y para la sociabilidad pues siempre 

habrá puntos por los que debatir, Pineda (2002) nos dice que en nuestra actual sociedad  

“coexiste una pluralidad de concepciones morales acerca de lo que es bueno para las personas 

o las colectividades. Asegurar la convivencia, razonablemente pacífica entre ellas, es una de 

las tareas que, constantemente, se asumirá en el debate democrático” (p. 665). Por otra parte, 

formar estudiantes deliberantes en un contexto como el que vive nuestro país es fundamental. 
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“La democracia participativa en Colombia es precaria, amerita un proceso de construcción 

permanente. La falta de una sociedad civil organizada que esté vigilante para exigir los 

incumplimientos gubernamentales, hace complejo la práctica democrática” (Reales Utria, 

2016, p 9). De hecho, la misma realidad de postconflicto que vive Colombia, insta a que se 

piensen o se implementen de la mejor manera posible ciertas formas de pedagogía.  

Se puede aseverar, entonces, que la afirmación de los derechos humanos 

como tema de interés internacional se fundamenta, estratégicamente, en la 

percepción según la cual las fuertes violaciones pueden llevar a la guerra. De manera 

que, por simplicidad, es posible suponer que, tras la salida negociada del conflicto 

en Colombia, se hace imprescindible una verdadera transformación del Estado y 

también de la sociedad. Por ello, debo destacar el papel fundamental que cumple el 

campo pedagógico como herramienta dinamizadora y creadora de nuevos espacios 

de participación en una nueva realidad de posconflicto. Sin duda, un reto para la 

construcción de paz es el de desarrollar estrategias pedagógicas para enseñar sobre 

la historia de la violencia y los conflictos colombianos, así como producir empatía 

y un el-papel-deeducación-el-posconflicto (Calderón Martínez, 2017, p. 19).  

Esas nuevas formas pedagógicas también deben apostar por lo sentipensante, por 

pensar con el corazón y la empatía, tal y como sostiene Deyby Rodrigo Espinosa Gómez  

(2014) en su texto “Una escuela “sentipensante” para el reconocimiento y práctica de los 

derechos humanos”. Los mismos seres humanos, nos dice dicho autor, somos seres 

sentipensantes. De ahí que una educación que forme en empatía forma en derechos (Espinosa, 

2014). Y la formación en empatía requiere de una racionalidad comunicativa, una 

racionalidad que permita ponerse en los zapatos de otros, que permita reconocer a esos otros 

como personas válidas con quienes se argumenta y se llega a acuerdos a fin de construir bien 

común.  

De acuerdo Magendzo (2007), la pedagogía problematizadora es parte consustancial 

de la democracia deliberativa, de ahí que se puede colegir que en un debate en el aula hay 

que hacer que los estudiantes piensen y discutan problemas interesantes y con cierto nivel de 

complejidad. De hecho, según el autor mencionado, con buenos ejercicios problematizadores, 

es posible identificar deficiencias democráticas para ir trabajando en ellas en los estudiantes 
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Cabe recordar que la razón por la cual se emplea la teoría de la razón comunicativa en este 

trabajo de compilación, es con el fin de resaltar que se puede tener un debate mediado por la 

razón comunicativa y el entendimiento y empatía mutua entre estudiantes. Según Garrido 

(2011), la acción comunicativa está mediada por símbolos y responde a la idea de 

reconocimiento compartido, que para fines de este trabajo se puede entender como la 

integración entre personas, la voluntad de querer llegar a acuerdos y la empatía que encierra 

en sí ese reconocimiento del otro. La razón, para finalizar, y así visto, no solo sirve para 

subjetivar y analizar el mundo sino para entender y comunicarnos entre nosotros (Pérez-

Estévez, 2012).  

   

Didáctica ligada a la argumentación en el aula  

   

El presente apartado de esta compilación es la que menor número de textos 

investigados con tan solo cuatro de los treinta y cinco exigidos lleva, en cuanto que el 

propósito de esta categoría estriba en añadir al hilo argumental que se ha venido elaborando 

hasta el momento, que los ejercicios de debate no tienen necesariamente porqué ser algo 

riguroso y excesivamente serio. El debate y la deliberación, de acuerdo con la orientación 

que dé el docente pueden llegar a parecerles a los estudiantes algo lúdico y, en ese sentido, 

algo con lo cual salir de la rutina del aula de cuando en cuando.  

En el texto titulado “A Propósito de la Didáctica: Salir del Aula, entrar al Aula”, 

investigado para esta compilación, se habla de que existen múltiples elementos y 

herramientas que un docente puede emplear para hacer el contexto más lúdico, más divertido 

y ameno. El solo hecho de salir del aula por un rato y cambiar de ambiente ya ameniza la 

rutina que se lleva en el aula. En dicho texto, cuyo autor es Páez Guzmán (2018), también se 

mencionan otros elementos más sutiles para tener en cuenta para buscar un contexto más 

lúdico y que bien se pueden emplear con el debate. Un texto de gran relevancia en cuanto 

orienta sobre el hecho de que conocer sobre pedagogía, para un maestro, es saber sobre su 

hacer, sobre el sentido de sus prácticas, sobre la orientación de aquello que en un momento 

dado se quiere construir como en el aula.   
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Una pregunta importante, de acuerdo con Páez Guzmán (2018), es la cómo 

aprovechar ese espacio de intimidad que es el aula, a fin de convertirla en un campo de 

encuentros y de complicidades que permitan dejar pequeñas marcas. En cuanto a los 

elementos sutiles para tener en cuenta al momento de dar respuesta a dicha pregunta y buscar 

complicidades con los estudiantes en el aula, se puede mencionar lo siguiente:  

Quizá, entre otras cosas, un elemento importante de una clase es el tono. En el 

sentido amplio del término, el tono de la clase tiene el atributo de acercar o alejar, 

de darle calor o no, de hacerla audible. ¿Qué mejor tono que el de una 

conversación en la cual se ha puesto un tema, un problema, una pregunta, un texto, 

como telón de fondo y referente? ¿Tono de una conversación auténtica donde, 

independientemente del lugar, los participantes concurren al tema de manera 

dependiente y simétrica, en un juego de escucha? (Guzmán, 2018: p.  

94).  

Del párrafo anterior hay muchos elementos que se pueden extrapolar y analizar. Se 

da a entender, por ejemplo, que, en ocasiones, el tono de una conversación puede ser bastante 

útil en aras de hallar algo de complicidad. Si la modulación de la voz es robótica, de sermón, 

no es de extrañar que la clase pueda parecer rutinaria en ocasiones. En mi opinión, incentivar 

a un debate requiere de un tono que anime, que haga ver que se va a realizar algo interesante.  

También se puede tener en cuenta, como lo hace Messetti y Rodorigo (2016), las 

distintas formas de dialogicidad de los estudiantes. Tema de gran importancia para entender 

cómo se comunican los estudiantes y cómo trabajan en grupo. La idea que proponen dichas 

autoras es que las didácticas aprovechen dichas formas de comunicabilidad, es decir, las 

formas en que se comunican los mismos alumnos, siendo la más relevante en torno a este 

punto, la comunicación con los pares de amigos. El intra-grupo, nos dicen las autoras 

mencionadas, juega un rol crucial en el desarrollo de los espacios de trabajo, ya que “por un 

lado favorece la identificación y por otro aumenta la motivación para trabajar a favor del 

grupo” (Padilla Herrada, 2016, p. 568). Los grupos de amigos incluso pueden “funcionar 

como un escaparate en el que se van enseñando poco a poco los trabajos. Cada grupo presenta 

con orgullo su propio trabajo, y además tiene que compararlo con el de los demás” (Padilla 

Herrada, 2016, p. 568). Para un debate grupal se tendría que los distintos grupos se esforzaron 



  

48  

  

por argumentar lo mejor posible. Teniendo en cuenta, en mi opinión, que el docente debe 

siempre procurar un clima de tolerancia y respeto, ya que los ánimos de imponer a toda costa 

una idea van a ser contraproducentes.  

Un buen docente, por tanto, no solo propone o aplica la lúdica, sino que asegura el 

contexto de esta. De acuerdo con Ferrer-Corredor (2019):  

El docente asume una gran responsabilidad. El docente es la bisagra entre 

las jóvenes generaciones y el saber-hacer en el mundo de la vida legado por los 

adultos desde su enciclopedia en un mundo ilustrado, en mundo-objeto de 

racionalizaciones en ámbitos comunicativos (con pretensiones de verdad). Ante 

este reto, la esencia de los modelos pedagógicos y la innovación didáctica juegan 

un papel trascendental en la formación de los jóvenes (p, 8).  

   

Motivación de los estudiantes  

   

Para comenzar este apartado cabe mencionar el texto de Eduardo Díaz Ocampo, 

Isabel Pérez Cruz y Washington Alberto Chiriboga Casanova (2018), en el cual el tema de la 

motivación aparece aparejado al trabajo colaborativo y grupal, lo cual resulta de bastante 

utilidad a fin de argumentar y dar peso al hecho de que un debate se puede integrar al trabajo 

colaborativo y que ello puede incentivar la motivación. Puede ser, por ejemplo, en un debate 

en el cual se divida el aula de clases en dos grupos con dos posturas distintas. En palabras 

textuales de los autores mencionados, “el trabajo colaborativo es una herramienta didáctica 

que forma parte de la educación y formación de los estudiantes. Se orienta a la formación 

permanente de los estudiantes en vínculo con su contexto. Es considerado como: estrategia, 

método y herramienta” (Pérez, Chiriboga y Casanova, 2018, p. 214).  

Resulta que en los fundamentos o componentes del trabajo colaborativo se pueden 

expresar, según Pérez, Chiriboga y Casanova (2018), el proceso de interacción humana para 

lo cual se requiere del desarrollo de destrezas sociales, cognitivas y neurológicas. De modo 

que el debate también, como se puede apreciar, permite trabajar procesos de integración e ir 
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mejorando en distintas destrezas con su uso. El debate y la deliberación también son buenas 

herramientas para procurar que haya participación, y la participación por lo general hace que 

las actividades sean efectivas y entusiastas, de acuerdo con Febres y Del Valle (2003). De 

hecho, dichas dos autoras también mencionan en el texto consultado, que es importante 

plantear retos a fin de incrementar la motivación (Febres y Del valle, 2003). Para el caso del 

debate, se me ocurre que se puede plantear metas como por ejemplo motivar a que un grupo 

pueda probar una idea. Se trata de un reto a asumir e incrementa la motivación. Claro, todo 

desde la óptica del respeto y del reconocimiento del otro que se abordaba en el apartado de 

razón comunicativa y democracia.  

Cabe destacar que la motivación en el caso de un debate se encuentra relacionada con 

lo que sería un ambiente de tolerancia y de sano compartir a fin de que los estudiantes no 

sientan el típico temor a expresar ideas. De esa forma, el contexto del debate también es de 

suma importancia, tal y como se afirma en la siguiente cita:   

Habitualmente la motivación académica ha sido tratada desde la 

perspectiva de la persona; es decir como una variable personal y haciendo 

referencia a los componentes que la integran (autoconcepto, atribuciones causales 

y metas de aprendizaje, emociones, etc.), sin prestar demasiada atención a los 

factores contextuales y en el modo en que éstos pueden influir en la motivación. 

Sin embargo, es importante señalar que estas variables personales que hemos 

tratado están estrechamente condicionadas por el ambiente en el cual el niño/a 

desarrolla su actividad (García y Doménech, 1997:  

32).  

En la motivación también juega un rol muy importante la autonomía, puesto que para 

debatir ideas con argumentos propios es necesario que el estudiante aprenda a dar forma a 

sus argumentos y visiones del mundo. Este elemento de la autonomía en relación con la 

motivación, es mencionado en el texto de Ioanna Stefatou, Alberto Rodríguez Lifante (2011). 

A modo de conclusión personal, llegado a este punto, se puede decir que la motivación tiene 

un elemento personal y subjetivo y un elemento contextual que para el caso de debatir o 

deliberar, estará dado, como se mencionaba líneas atrás, por la generación de un ambiente 

donde se comparte sanamente y haya tolerancia ante las distintas opiniones.  
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Ioanna Stefatou, Alberto Rodríguez Lifante (2011), también mencionan la 

importancia de que el docente conozca muy bien a sus estudiantes Para el caso del debate 

dicha idea se puede extrapolar en cuanto que quizás haya temas que no se puedan tocar 

dependiendo del aula y el contexto. Quizás en una institución escolar de tipo confesional, 

haya temas que es mejor evitar, por ejemplo. O, por el contrario, quizás haya temas que el 

docente sepa que apasionan bastante y que se acoplan bien con la programación o planeación 

curricular que se lleve.  

Por último, cabe decir que, de acuerdo con López Muñoz (2004), el aprendizaje 

significativo es mucho más eficaz que el memorístico. Para el caso de los debates y 

deliberaciones, intercambiar ideas y que dicho intercambio sea con los pares que son los 

compañeros de clase, en mi opinión, hace que el proceso sea más significativo sobre todo si 

en las ideas intercambiadas intervienen los quehaceres y vivencias de los propios estudiantes  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Conclusiones  
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Para iniciar, es importante recordar que el objetivo principal es analizar la forma cómo 

se entiende el debate y la deliberación entre estudiantes de educación básica primaria, en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, a través de la revisión de bibliografía relacionada. 

Respecto a ello se encontró que el debate se emplea tanto para fomentar habilidades 

comunicativas como para repasar y profundizar temas del mismo programa de estudio en el 

área de las Ciencias Sociales. Se encontró que es un ejercicio que puede llevarse a cabo con 

niños de primaria, pues desde temprana edad los niños ya tienen habilidades de 

argumentación y son capaces de llegar a acuerdos comunes. También se encontró que el 

debate no es una herramienta más, sino que es necesaria e imprescindible para trabajar 

procesos comunicativos.  

A medida que se avanzó en la investigación se reseñó brevemente la teoría de la 

acción comunicativa del filósofo alemán Habermas, en cuanto que es una teoría que permite 

ligar el debate y la deliberación con aspectos como la democracia y con valores como la 

empatía y el reconocimiento de otros, todo ello dentro del mismo espectro filosófico que nos 

aporta dicho autor. Además de ello, se pudo observar que las categorías que fueron escogidas 

funcionan para el tema del debate y la deliberación en el aula, de forma integral. Es decir, no 

se puede hablar de enseñanza y el aprendizaje en el debate sin considerar la importancia de 

los procesos de oralidad, sin tener en cuenta que el estudiante debe sentirse motivado para 

participar en un debate o sin tener presente que el docente puede orientar de tal forma dicho 

ejercicio que este adquiera una forma didáctica.  

En otras palabras, la integralidad de las categorías escogidas propicia una 

interrelación entre las mismas. De tal forma, que en este trabajo se va construyendo a medida 

que se avanza en el análisis de la compilación, un hilo argumental que empieza por señalar 

que el debate y la deliberación facilitan procesos críticos y permiten trabajar la 

comunicabilidad de los estudiantes Sin embargo, más adelante también se profundizará en la 

idea de que dichos procesos críticos e intercambio de opiniones son esenciales para formar 

ciudadanos tolerantes, que reconozcan la opinión, las significaciones y los valores que posean 

otros, en este caso los compañeros con los cuales se debate. Debatir adecuadamente enseña 

una sana resolución de conflictos y llegar a acuerdos comunes. de ahí la importancia de esta 

herramienta para la democracia, ya que en el ámbito democrático y de los derechos es esencial 

saber solucionar conflictos, intercambiar ideas y llegar a acuerdos comunes.  
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En cuanto a esa integralidad del debate y la deliberación, cabe decir que esta también 

permite obtener conclusiones para cada una de las categorías de la siguiente manera:  

Procesos de enseñanza y aprendizaje:  

Tanto el debate como la deliberación permiten trabajar varias capacidades en los 

estudiantes Por ejemplo, pueden posibilitar un alumnado más motivado con una nueva forma 

de aprender, una pérdida del miedo a exponer en público, un conocimiento en profundidad 

de temas que solo conocían superficialmente, el respeto a los compañeros, el respeto a las 

ideas de los demás, aunque uno no esté de acuerdo con ellas o la capacidad crítica para 

analizar y controvertir- Todos esos logros que brindan el debate y la deliberación en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, son posibles de alcanzar acoplando dicha herramienta en 

los programas curriculares y fomentando a la par otras metodologías como el trabajo…. El 

debate también permite que los estudiantes descubran el valor de la palabra y la expresión, 

de forma que se revela como una potente herramienta para dinamizar las clases.  

Comunicación interpersonal:  

Es importante que las habilidades comunicativas se trabajan desde muy temprana 

edad. Dichas habilidades comunicativas deben procurar que, desde el proceso de 

socialización escolar, las personas aprendan a situarse en el interior del esquema de referencia 

de sus interlocutores, con el fin de esperar encontrar en ellos un terreno de entendimiento 

para dialogar. El debate y la deliberación pueden ser herramientas indicadas para dicho 

ejercicio en cuanto permiten que los estudiantes traten de comprender los marcos de posición 

y de ideas de sus compañeros.  

Motivación de los estudiantes:  

Es importante que los docentes sepan crear un contexto ameno, pero también un 

contexto en el cual los estudiantes gusten de afrontar y superar retos, pues un reto a asumir 

incrementa la motivación. Un tema que sea cercano o que se pueda expresar en experiencias 

propias también puede aumentar el componente motivacional. Por último, es importante que 

el docente conozca muy bien a sus estudiantes a fin de estar al tanto de algunos de los temas 

que pueden apasionarle y de ese modo encontrar la mejor forma de abordarlos.  
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Procesos de oralidad en el aula:  

Los procesos pedagógicos de enseñanza deben acercar a los estudiantes a sus propios 

códigos y lenguaje cotidiano. Por otra parte, no solo el conversar o en qué espacios se 

intercambian ideas es importante a considerar cuando se habla del debate, ya que también se 

debe considerar que la oralidad en sí misma es un vehículo de emociones, conocimientos y 

experiencias diversas. La oralidad es una forma de construir e interpretar la realidad, de ahí 

la necesidad de rescatarla, ya que en la educación contemporánea los estudiantes son más que 

todo receptores de información. En procesos de oralidad también se habló de la importancia 

de la argumentación en el contexto educativo, en cuanto que hay que apoyarse en esta para 

exponer puntos de vista o dar fuerza a una idea base.  Resulta ser una herramienta y una forma 

de hacer uso extenso de las posibilidades comunicativas de la argumentación en particular y 

del lenguaje en general.  

Didáctica ligada a la argumentación en el aula:  

El debate y la deliberación, de acuerdo con la orientación del docente, pueden llegar 

a ser ejercicios lúdicos para los estudiantes, y, en ese sentido, algo con lo cual salir de la 

rutina del aula. La didáctica no necesariamente requiere de equipos especiales, o juguetes o 

materiales por el estilo, pues el mismo tono de voz que emplee el docente puede indicar que 

una respectiva actividad puede ser para divertirse, entre otras cosas.  

Razón comunicativa y democracia:  

En la teoría de la comunicación de Habermas, los seres humanos se pueden comunicar 

con dos tipos distintos de racionalidad: la razón instrumental orientada a fines y la razón 

comunicativa, la cual involucra sentires, empatía y la aceptación de los argumentos de los 

demás con un alto grado de tolerancia a fin de poder llegar a acuerdos mediante la 

deliberación. De acuerdo con Habermas, saber llegar a acuerdos y debatir ideas es 

fundamental para construir democracia. En ese marco de ideas, fomentar en estudiantes desde 

muy temprana edad las habilidades de debate y deliberación, es una forma de construir 

ciudadanos que sepan moverse adecuadamente en un entorno democrático a futuro. Poder 

llegar a acuerdos, solucionar conflictos de manera pacífica es, por otra parte, requisito para 

el ejercicio de derechos. La escuela no puede ser indiferente a la construcción de democracia. 
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Por tanto, fomentar en chicos de básica primaria, las habilidades de llegar a acuerdos y 

compartir ideas, es una buena forma de optar por dicha construcción.  

  Otra de las conclusiones generales estriba en que el debate es posible y de hecho se 

requiere que se dé desde una muy temprana edad. Se requiere en cuanto a que los seres 

humanos somos seres comunicantes, y trabajar procesos argumentativos y de oralidad en el 

aula debe ser necesario más allá de la asignatura de español. El debate como herramienta 

pedagógica permite además trabajar varias capacidades de las personas, como el poder 

cuestionar críticamente, el repasar ideas o temas, el planear estrategias y el mismo trabajo 

colaborativo, entre otras capacidades.  

En cuanto al rol del docente, este debe propiciar un clima de tolerancia y diálogo, así 

como de motivación y lúdica a fin de que los estudiantes se sientan atraídos a participar. Con 

un debate y una deliberación llevados a cabo adecuadamente, se pueden trabajar, como ya se 

había mencionado la importancia de llegar a acuerdos comunes, lo cual implica el 

reconocimiento del otro con quien se debate o delibera.  

Finalmente, en cuanto a los vacíos que se encontraron destaca el hecho de que la 

mayoría de las fuentes que hablan sobre el debate y la deliberación no suelen asociarlo a otros 

temas como lo es la didáctica orientada a la argumentación o los mismos procesos de 

oralidad. Es decir, los textos que hablan directamente sobre el debate describen los logros 

que se pueden alcanzar en el aula de clases con dicha metodología, pero no lo asocian a 

profundidad con otros temas. De forma que en las distintas categorías si bien se encontraron 

textos que hablaban sobre el debate, también hubo que trabajar textos que se enfocan en la 

categoría en sí misma y a partir de ahí analizar su relación con el debate y la deliberación. 

Otra falencia para destacar es que en la mayoría de los textos consultados se encontró la idea 

de que es importante que los niños desde muy temprana edad aprendan a argumentar y se 

apliquen en ellos herramientas como el debate y la deliberación, no obstante, no se 

encontraron textos que hablaran sobre las diferencias metodológicas de emplear el debate 

entre niños de primaria y niños de bachillerato.  

Ante dichas falencias se sugieren a futuro nuevas investigaciones que analicen el 

debate y la deliberación por cursos de forma tal que mediante un análisis comparado se 

puedan obtener luego conclusiones diferenciadas por rangos de edad y escolaridad. Otra 
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sugerencia estriba en el hecho de que, si bien en los textos consultados se halló un consenso 

sobre la importancia de emplear el debate y la deliberación, dicho tema sea relacionado con 

teorías del lenguaje y perspectivas filosóficas que permitan ampliar el entendimiento sobre 

dichas herramientas pedagógicas.   
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Tendencia o enfoque del texto (pedagogía o ciencias sociales en 
general y tendencia en torno a la enseñanza o el aprendizaje para 
Título Autor Año Revista  Resumen Objetivos Metodología Conclusiones  Citas Información del texto Reflexión personal  textos en investigación de pedagogía). 

Enseñanza - aprendizaj e 

Metodologías de enseñanza y aprendizaje dem ocráticas Miguel Ángel Rosado 2000 Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 
Estamos acostumbrados a hablar del proceso de enseñanza aprendizaje (PEA) dando por sentada su existencia. Sin 

embargo, me siento más Enseñanza-aprendizaje. ¿proceso o mito? tentado a definirlo como el traje del rey de la 

fábula escuchada cuando niño o, en el mejor de los casos, como símil de las obras de Leonardo da Vinci, Julio Verne 

o 
H. G. Wells, si somos proclives a una posible realidad 

en prospectiva. 
Analizar la enseñanza - aprendizaje desde 

tres elementos interactuantes e indisolubles: 

entorno, alumno, docente. Descripción teórica. El docente es un actor del supuesto proceso, quien se ha mantenido relativamente marginado de estos estudios, y existen pocas 

investigacionessobre su influenciaen el mismo. El estudio que nos ocupa pretende centrarse en el docente, tratando de vincularlocon 

los dos restantes, mediante la propuesta de mediciones múltiples que determinen, lo más objetivamente posible, las potencialidades 

de un grupo de docentes dentro de un entorno educativo actual, en el nivel superior. En el otro extremo, el alumno. 

Basta observar la gran cantidad de planes y programas de estudio de nuestras instituciones,para 

verificar que casi la totalidad de objetivos educacionalesse enfocancon exclusividada los aspectos 

cognoscitivos, eludiendo el impacto educativo sobre las dimensiones conductuales y afectivas. Los 

planes deben ser sometidos a estudios de congruencia y contingenciatemática, sin ser suficienteslos 

estudios o la lógica aplicada a unasola de estas condiciones.Si bien todos los programas deben tener 

unarazón de ser para desarrollar aspectos generales del conocimiento,siendo congruentes entre sí, 

la contingencia temática dentro del programa y la contingencia programática dentro del plan deben 

propiciar una secuencia sin obstáculos en el proceso educativo (Rosado, 256). 

Enseñanza-aprendizaje ¿proceso o mito? 
Miguel Ángel Rosado Chauvet 
Iztapalapa: Revista de Ciencias Sociales 

y 
Humanidades, ISSN-e 0185-4259, Nº. 

48, 
(Ejemplar dedicado a: La administración 

frente a los desafíos del cambio social / 

coord. por Luis Montaño 
Hirose), págs. 247-260 

Un texto valioso en cuanto que permite 
comprender y analizar a los actores en el aula 

de clases, sus motivaciones y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  
El texto es de reflexión pedagógica y reflexiona tanto sobre el 

aprendizaje como la enseñanza. Se muestra como positivo el 

empleo de distintas herramientas para dichos procesos.  

Enseñanza - aprendizaj e 

Una es trategia de enseñanza - aprendizaje centrada en el alumno Nélida Palma, Sandra Ansise 
Chirino, Gabriel Alfredo Rodríguez 2015 Revista de enseñanza de la física 

Este trabajo muestra una actividad desarrollada por investigadores en didáctica que se puede aplicar en el aula, con 

algunas alternativas desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo. Nos referimos a la metodología de 

Tutoriales para Física Introductoria desarrollada por el Grupo de Educación de la Física (que dirige Lillian Mc. 

Dermott) para los cursos introductorios de física que se dictan en la Universidad de Washington en Seattle (USA). 

Esta actividad está basada en un extenso trabajo sobre las dificultades características de aprendizaje de los diversos 

temas de la física general y el consecuente desarrollo de actividades (Tutoriales) para ayudar a los alumnos a vencer 

los distintos obstáculos de aprendizaje. 

Señalar una actividad desarrollada por 

investigadores en didáctica que se puede 

aplicar en el aula, con algunas alternativas 

desde el punto de vista del aprendizaje 

colaborativo. 
Descripción y revisión de fuentes. 

Los alumnos muestran progresos en sus aprendizajes, tanto para explorar, desarrollar y aplicar conceptos en la solución de problemas, 

hacer más eficientes sus comunicaciones y colaboraciones. Sin embargo, todavía tienden a colocarecuaciones para sustituirdatos y 

despejar incógnitas, en lugar de pensar físicamente acerca del uso de modelos y teorías en la soluciónde los problemas y el desarrollo 

de proyecto. El trabajo colaborativo todavía es una área de oportunidad que requiere de mayor atención para cambiar la actitud de 

aquellos alumnos para quienes trabajar dentro de una comunidad de aprendizaje es fuente de decepciones y frustraciones debido a 

las dificultades que presenta su funcionamiento. Comparado con métodos más convencionales que solicitan menores compromisos y 

dedicación, el trabajo colaborativo confronta a los alumnoscon la necesidad de integrar tareas tales como  enseñar,  aprender  y  

organizar. .El profesor debe promover conflictos cognoscitivosy sociocognoscitivos,respetar los errores, el ritmo 

de aprendizaje de los alumnos y crear un ambiente de respeto y camaradería. La evaluación debe 

realizarse sobre los procesos, nociones y competencias cognoscitivas de los alumnos. Dentro de las 

aplicacionesdel paradigma constructivistaal campo de la educación, podemos encontrar porejemplo: 

La enseñanza de las ciencias naturales. En este campo se han realizado numerosas experiencias 

en la educación básica, media y superior, como el que utilizamos en esta experiencia(p, 299). 

Una estrategia de enseñanza- 

aprendizaje centrada en el alumno 
Nélida Palma, Sandra Ansise Chirino, 
Gabriel Alfredo Rodríguez 
Revista de enseñanza de la física, ISSN 

0326-7091, ISSN-e 2250-6101, Vol. 27, 

Nº. Extra 1, 2015 (Ejemplar dedicado a: 
Publicación de los trabajos presentados a 
REF 19), págs. 297-304 

Los aporte de este texto en cuanto a la 

comprensión del alumno y sus procesos de 

enseñanza, resultan bastante útiles a fin de 

brindar un contexto temático. 
Texto enfocado en la pedagogía. Es decriptivo y se trata de forma 

equitativa el parendizaje y la enseñanza al momento de hablar de 

dichos procesos. Se muestra como positivo el uso de distintas 

herraientas para dichos procesos. 

Enseñanza - aprendizaj e 

El debate com o herramienta de aprendizaje Laura Esteban García, Jaime 
Ortega Gutiérrez 2017 Jornadas de Innovación e Investigación Docente 

En el texto se presenta la experiencia derivada de la implementación del proyecto de innovación docente titulado "El 

debate como herramienta de aprendizaje". Con este proyecto se pretendía crear una experiencia de participación 

activa de los estudiantes en un recurso educativo: la realización de debates como herramienta para el aprendizaje. 

La utilizació del debate puede ser una estrategia muy útil para el desarrollo intelectual del estudiante y para conectar 

los temas que se tratan en la universidadcon los problemas sociales. De este modo la formación que recibe el 

alumnado va más allá de la mera adquisiciónde conocimientosy entronca directamente con el paradigma actual que 

entiende la universidadcomo una institución en la que se proporciona una formación integral a los estudiantes. 
n 
Relacionar el debate con el 

aprendizajebasado en competencias. 

Un estado del arte y análisis descriptivo. 

La metodología es la del debate 

constructivo y científico, donde se deben 

exponerhechos, ideas y deducciones 

científicas, aunque estos puedan llevar a 

conclusiones excluyentes. De esta 

manera, el espectador también podrá 

llegar a conclusionespropias que pueden 

modificar sus propios prejuicios sobre el 

tema.  

La propia metodología del debate ha permitido alcanzar bastantes de los objetivos 

planteados en el proyecto, en ambas asignaturas, pues ha permitido la adquisición de 

competencias del Grado en Psicología y del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

con una mayor motivación por parte del alumno. 
  
De un modo más concreto, se ha observado como los alumnos se han mostrado muy 

motivados por el hecho de aprender cooperativamente y trabajar en equipo, donde los 

estudiantes son responsables de su propio aprendizaje y del de sus compañeros de grupo, 

provocándose una corresponsabilidad para resolver las tareas académicas que les son 

asignadas. A través de esta herramienta didáctica los objetivos de los participantes quedan 

profundamente vinculados, por lo que un estudiante obtendrá el éxito final si los demás 

miembros del grupo también lo consiguen. Esto es, aunque los grupos se reparten el trabajo 

entre sus miembros, se observa, en la reunión mantenida con ellos previa al debate, que se 

ayudan entre sí y que trabajan conjuntamente muchos de los argumentos y temas objeto de 

discusión.  

El aprendizajebasado en competencias se fundamentaen la selección de aquellos aspectos 

esenciales que la universidaddesea para la formación de sus estudiantes en cada carrera, junto con 

el análisis de las exigencias profesionales que ayudarán a definir y priorizar las competencias 

fundamentales requeridas en una determinada área profesional y/o de especialidad, como ya había 

expresado, en 1998, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, resaltando la necesidad 

de un aprendizaje permanente y proporcionando las competencias adecuadas para contribuiral 

desarrollo cultural, social y económico de la sociedad (Villa & Villa, 2007: 19) 

El debate como herramienta de 
aprendizaje 
Laura Esteban García, Jaime Ortega 
Gutiérrez 
Jornadas de Innovación e Investigación 
Docente, 2017, págs. 48-56 

En este texto no solo se habla de aprendizaje 

sino que directamente se habla del debate y de 

qué tanto aporta este a la formación de los 

estudiantes.  
Texto enfocado en la pedagogía el cual profundiza especialmente 

sobre el aprendizaje como proceso cognoscitivo. El debate se 

considera como una herrameinta eficaz y necesaria. 

Enseñanza - aprendizaje 

El debate en el aula. Una metodología para la mejora de la 

comunicación oral José D avid C astillejo González 2013 Revista digital de

 educación

 y

 formación

 del profesorado 

En este artículo se presenta un proyecto, que supone una nueva metodología de aprendizaje mediante el debate 

escolar. Además de justificar la necesidad de esta forma deaprender, se recoge detalladamente el proceso concreto 

que el autor ha seguido durante varios cursos en el ColegioSanta Victoria de Córdoba. Se explicitanlas competencias 

educativas que se pueden ver favorecidas con la práctica de esta actividad.En la puesta en práctica de este proyecto, 

el debate escolar se revela como una potente herramienta para dinamizar la clase y motivar el aprendizaje del 

alumnado.Otros resultados que se pueden destacar son: pérdida del miedo a exponer en púbico, respeto a las ideas 

de los demás aunque uno no esté de acuerdo con ellasyun alumnado más ilusionado con una nueva forma de 

aprender.Finalmente se indican las 
dificultades que pueden surgir en el desarrollo del proyecto, así como, algunas sugerencias para resolverlas 

Los objetivos próximos que me propuse al  comenzar 

este proyecto iban  dirigidos, en un pr imer momento, 

a que los alumnos y alumnas descubrieran en el au la 

el valor de la palabra, el contraste de ideas y los 

métodos de investigación utilizando las nuevas 

tecnologías, y que los aplicaran a nivel curricular. 
Prácica en aula y análisis de fuentes y 

descriptivo. 

El Colegio Santa Victoria, tras más de 10 años de práctica del debate en el aula, ha 

podido constatar en evaluaciones sucesivas del proyecto los siguientes logros: 
- Un alumnado más ilusionado con una nueva 

forma de aprender.- Aprendizaje de las distintas fases de una investigación 

utilizando las TIC y la TAC. 
- Conocimiento práctico de las diferencias 

entre un argumento y unaprueba. 
- Entrenamiento en el manejo  de las técnicas 

básicas del debate,verbales y no verbales. 
- Pérdida del miedo a exponer en púbico. 
- Conocimiento en profundidad de temas que 

solo conocíansuperficialmente. 
- Respeto a los compañeros. 
- Respeto a las ideas de los demás aunque uno 

no esté de acuerdocon ella 

Cada equipo debe preparar el tema para debatirlo en dos posibles acepciones, a 

favor o en contra, según le corresponda por sorteo. La preparación  del t ema: 

consulta de información utilizando las TIC, bibliografía específica, prensa, 

entrevistas, encuestas, etc., se hace en equipo. Ante dudas o para confirmar 

argumentación o definir estrategias, el alumnado puede recurrir al  profesor siempre 

que lo estime necesario (p, 7). 

El debate en el aula. Una metodología para la 

mejora de la comunicación oral José David 

Castillejo González 
e-CO: Revista digital de educación y formación  

del profesorado, ISSN 1697-9745, 
Nº. 13, 2016, págs. 89-100 

Este texto permite un acercamiento inicial al tema de la 

comunicación desde el debate. Texto enfocado en la pedagogía. El núcleo de la investigación es el 

aprendizaje. El debate se muestra como una herrameinta eficaz y 

necesaria. 

Enseñanza - apendizaje 

Aula, lenguaje y educación Guillermo  Urgilés Campos 2016 Sophia: Colección de Filosofía de la Educación, 
La educación es un proceso vital que compromete toda la vida de la persona. La escolaridad, es una parte de este 

proceso, pero no la más importante ni la única. Tiene peso porque durante este tiempo se sistematizan y estructuran 

ciertos saberes, sin embargo, poco se hace en la formación de la persona y en su proyecto vital. Todo el proceso 

educativo se fundamenta en el lenguaje, porque el lenguaje es comunicación de doble vía, porque es una herramienta 

poderosa para generar acciones y provocar cambios a nivel personal como en el entorno. En el momento actual, de 

la “era digital”, el lenguaje que se utiliza en el aula no va con el lenguaje digital que usan los jóvenes. ¿Qué hacer? 

No se trata de sacrificar a uno de ellos, sino sacar el mejor provecho de las diversas modalidadesdel lenguaje que 

poseen los seres humanos. En el campo educativo hay que utilizar los mejores recursos que ofrece la tecnología, 

siendo la escuela y la cultura guías importantes para discriminar lo esencial de lo pasajero 

Ver la incidencia que tiene el lenguaje en el aula, en  

el aprendizaje, en la educación  en general. Todo el 

proceso  educativo  es un proceso social que se da 

gracias al lenguaje, sin lenguaje ni comunicación no  

sería posib le la educación. Incluso en la educación  

actual es necesario ver  el peso que tiene el lenguaje 

en la era digital 
Análisis teórico y fi losófico. 

  
Haciendo un examen personal como docente, puedo constatar  que en educación se trabaja con muchos supuestos. Somos muy poco conscientes del 

paradigma antropológico que manejamos en educación. Esto genera a veces un activismo desbocado, hacer muchas cosas, planificadas o 
no, pero sin un norte claro. Esto hace que la educación se vuelva pr isionera de modas y conceptos, a veces, no bien entendidos ni asimilados. Por lo mismo 

cabe aclarar y tener muy en cuenta cuál es el objetivo final que tiene la educación. Poca o ninguna importancia, en la práctica, en el aula de clase se ha 
concedido al tema del lenguaje. Se ha trabajado con el supuesto imp lícito de que el lenguaje sirve para transmitir  conocimientos. Se ha puesto la atención 

en el saber transmitido y no en 
Si hemos visto que la educación  busca concretar un det erminado perfil de ser humano; pero esto no se puede 

alcanzarlo  sin  el lenguaje, gracias a él entramos no solo en contacto con los otros y con el entorno, sino  que podemos 

crear un mundo, toda vez que est e lenguaje es único. 

Aula, lenguaje y educación 
Guillermo  Urgilés Campos 
Sophia: Colección de F ilosofía de la Educación, 

ISSN 1390-3861, ISSN-e 13908626, Nº. 20, 2016 

(Ejemplar  dedicado a: 
Filosofía del Lenguaje y Educación), págs. 
221-244 

Texto que permite abordar la enseñanza y el 

aprendizaje desde los procesos de oralidad y las 

formas en las que el uso correcto del lenguaje 

posibilita una mayor comprensión de los temas vistos 

por los estudiantes. 
El texto está enfocado  pedagogía con algunas reflexiones filosóficas sobre el 

lenguaje que exceden  dcho terreno. Se enfoca en la eneñanza y en el lenguaje 

como herramienta para tal. Se muestra positivo en cuanto al uso de distintas 

herrmientas para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Enseñanza - aprendizaje 

El uso del debate en  la Educación en Derechos Humanos. 
Problemas, desafíos y potencialidades Humberto Andrés Álvarez 

Sepúlveda 2020 Mendive 

La escasa innovacióndidáctica en la enseñanza de temas relacionadoscon la Educaciónen Derechos Humanos (EDH) 

es un problema todavía vigente en el sistema universitario chileno, el cual contribuye a obstaculizar el desarrollo de 

habilidades y conocimientos vinculados al pensamiento histórico y ciudadano. En este artículo se describe una 

experiencia didáctica-evaluativabasada en la implementaciónde un debate en un grupo de estudiantes de Pedagogía 

de una universidadchilena, con el fin de discutir en torno a la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, a 

partir de la controversia que existe entre la perspectiva eurocéntrica y la postura indigenistade dicha temática. Dentro 

de la EDH, esta problemática es fundamental de conocer para avanzar en la conquista de una ciudadanía más 

comprometida y responsable, ya que tuvo un gran alcance en la conformacióndel eurocentrismo en Américay en el 

posterior surgimiento del menospreciopolítico hacia el reconocimientoy protección de los derechos indígenas. La 

metodología usada es mixta y se basa en un estudio descriptivo de caso. Se utilizó la encuesta y la observación 

participante en las clases donde se realizó la experiencia. Se concluye que el debate generó resultados positivos en 

el aprendizaje del alumnado, especialmente en el desarrollo del pensamiento histórico y ciudadano y en la promoción 

de habilidades blandas; igualmente, se reconocieron algunos aspectos a considerar en una futura intervención, tales 

como el difícil acceso a fuentes primarias sobre el derecho indiano y el exceso de carga académica que afecta al 

alumnado.La escasa innovación didáctica en la enseñanza de temas relacionados con la Educación en Derechos 

Humanos(EDH) es un problema todavía vigente en el sistema universitario chileno, el cual contribuye a obstaculizar 

el desarrollo de habilidades y conocimientos vinculados al pensamiento histórico y ciudadano. En este artículo se 

describe una experiencia didáctica-evaluativa 

El presente artículo tiene por objetivo 
analizar la implementación de un debate en un grupo  

de estudiantes de Pedagogía de una universidad  

chilena, con el fin de discutir en torno a la exped ición  

de Colón. 
Asimismo, esta investigación  tiene como 
propósito ofrecer referentes 
metodológicos que permitan  replicar  la 
experiencia en contextos educativos 
diversos para innovar en la enseñanza de temáticas 

vinculadas a los derechos humanos.  

Descripción de procesos 

analisis de fuentes.  de debate y 
Además del escaso grado de f amiliarización con el debate, se constataron otros aspectos a considerar en 
una futura intervención: el difíci l acceso a fuentes pr imarias sobre el derecho indiano y su respectivo estilo de escritura que complicó la lectura de la 

documentación; el espacio reducido de determinadas salas para la preparación  de la actividad; el escaso interés de algunos estudiantes por la temática; el 

exceso de carga académica que afecta al alumnado; y el carácter numeroso de los equipos de trabajo que dificultó, en algunos casos, la investigación de la 

temática y la formalización de acuerdos entre los estudiantes. Entre las dificultades, también  se constató la incomodidad  que sintieron los estudiantes que 
defendieron la perspectiva eurocéntrica sobre la expedición de Colón, lo cual se observó en el desagrado del alumnado  por defender una postura que no  

comparten; en el uso limitado  de fuentes (solo analizaron  las tres asignadas por el docente) y en la inconsistencia de los argumentos y contrargumentos 

expuestos.  

Fase IV. Argumentación: el moderador pide a todos los integrantes de cada equipo que 

presenten, en dos minutos, los principales argumentos que respaldan su posición; para ello, 

fundamentan sus ideas con evidencias, ejemplos y estadísticas obtenidas de la 

investigación realizada. 
Los demás estudiantes toman nota durante las presentaciones y participan activamente en la 

búsqueda de nuevas ideas para apoyar a sus equipos. Luego de una pausa de 15 minutos, 

cada grupo, una vez que analiza lo expuesto por la contraparte, prepara sus argumentos para 

exponer sus réplicas (o, 226).  

El uso  del debate en  la Educación en  Derechos 

Humanos. Problemas, desafíos y 

potencialidades 
Humberto Andrés Álvarez Sepúlveda 
Mendive, ISSN-e 1815-7696, Vol. 18, Nº. 2, 2020, 

págs. 219- 234 
Este texto investigado brinda importantes referentes 

metodológicos y una experiencia de investigación que 

se puede citar y tener como sustento o ejemplo  

explicativo .  
Texto enfocado en la pedagogía. Si bien  se hacen estudios de caso, se 

profundiza mucho más en  la enseñanza, para este caso, de derechos a través 

del debat e. El debat e, por cierto, s emuestra como una herramienta eficaz y 

necesaria. 

Comunicación interpersonal 

Reflexiones sobre la comunicación interpersonal Luz M. López Samaniego, 
Cibanal Juan, Ana Noreña 
Noemí Alcaraz Moreno Luis 

Peña, 2010 Revista Española de Comunicación en Salud 
El siguiente ensayo es una reflexión sobre los factores que inciden en la ausencia de discursos e investigaciones 

relacionadas con las problemáticas del género, por parte del profesorado en Latinoamérica. Ante el silencio docente 

sobre discriminaciónde género, se sintetiza una serie de investigaciones que demuestran el sexismo en las escuelas, 

para luego argumentar por qué el mutismo ante problemáticas de género. Además, se explican los factores que 

influyen en el silencio de los docentes: como la banalización de los derechos humanos, las modas pedagógicas 

idealistas asépticas de sexualidad y género, el relativismo epistemológico contemporáneo, la tradición puritana sobre 

la eximia moral docente, los intereses androcéntricos del patrón Estado docente, los estereotipos de género de los 

actores educativos y su ignorancia sobre los Estudios de Género. Se concluye que la discriminaciónde género en las 

escuelas de latinoamericana es una realidad campante, apoyada por el silencio y el escepticismo docente. 

Objetivo: realizar una reflexión sobre algunos 

aspectos que nos permitan desarrollar una 

comunicación interpersonal más eficaz . 
Método: a través de la reflexión sobre distintas 

teorías se construye un sencillo esquema que 

poder seguir para adquirir conciencia y  

habilidades  comunicativas. 
Con estas reflexiones hemos querido contribuir a dar unas pinceladas sobre la complejidad de la comunicación, pero que si tenemos en cuenta estos 

principios, disminuiremos la dificultad que tenemos muchísimas veces en hacernos comprender.Una vez más, vemos la necesidad, por parte del profesional,  

de situarse en el interior del esquema de ref erencia del interlocutor o paciente, con el fin de esperar encontrar con él un terreno de entendimiento para 

dialogar sobre las diferentes situaciones y l legar así a una comunicación que nos parece más clara y transparente 
De aquí que se vea la noción de contexto como elemento fundamental de toda comunicación y significación, 

planteando que no se debe aislar el fenómeno de su contexto, pues cada fenómeno tiene sentido y significado dentro 

del contexto en que se produce.La ep istemología tradicional plantea que los datos son incorporados a través del 

sistema sensorial y luego  procesados por el cerebro para generar  una acción. D esde la posición constructivista se 

considera que: (Von Foerster 1987) "Hay efectivamente un continuo proceso circular y repetitivo en el que la 

epistemología determina lo que vemos; esto establece lo que hacemos; a la vez nuestras acciones organizan lo que 

sucede en nuestro mundo, que luego determina nuestra epistemología" (p, 101).  

Reflexiones sobre la comunicación 
interpersonal 
Luz M. López Samaniego,  Luis 

Cibanal Juan , Ana Noreña Peña, Noemí Alcaraz  

Moreno 
Revista Española de Comunicación en Salud, 

ISSN-e 1989-9882, Vol. 1, Nº. 2, 2010, págs. 98-

112 

La vida en la escuela siempre va a reflejar el mundo tan 

variado y diverso  en  el que estamos inmersos. Est a 

investigación es pertinente en la medida en que se 

plasma la desigualdad latente dentro de la igualdad 

vociferada con respecto al trato de la mujer desde sus 

años de infancia... Sin embargo cabe resaltar que la 

búsqueda de esa igualdad de genero , 

automaticamente desencadena una actitud represiva y 
discriminatoria frente al papel y rol del hombre, ya que 

cualquier cosa que diga, o  acción que haga que no  siga 

los parámetros feministas, entonces se le considera 

machismo... y allí es donde hay que reflexionar, ya que 

en la educación de colombia hoy, se plasma ya no solo 

machismo, si no también se habla de un feminismo. 

sin embargo el punto de la reflexión es que el si lencio 

pedagógico aqui se evidencia 
desde la in visibilización, desde la no  

Texto enfocado en la pedagogía con algunas reflexiones sobre la 

discriminación de género que pertenecen al ámb ito da las ciencias sociales en 

general. No hace alusión a herramientas en particular. 

Procesos de oralidad 

Espejos y ventanas: Dimensiones de la oralidad en el ámb ito educativo María Pilar  Núñez Delgado 

 

2011 Enunciación 

Este trabajo trata de poner de manifiesto la importancia de la oralidad en el ámbito educativo por ser precisamente 

la institución escolar la que ha de integrar, en un sistema coherente, de cuño crítico y humanista, la gran variedad de 

dimensiones que la integran, de modo que la oralidad se haga presente en las aulas como un conjunto de saberes 

susceptibles de ser enseñados y aprendidos, acorde con su innegable valor en el proceso formativo de las personas 

y entodos los ámbitos de su vida, desde el personal al social, pasando por el académico o el profesional. Así, en 

primer lugar se trata de definir el concepto mismo de oralidad y de caracterizar las dimensionesque lo integran. A 

continuación se aportan los puntos básicos que pueden fundamentar una didáctica de la oralidad en el ámbito de la 

educación formal y, por fin, se centra la atención en lo que puede abordarse específicamente en el área de Lengua y 

Literatura como parte de la educación lingüística y literaria de los niños y jóvenes. La reflexión final se centra en la 

necesidad de lograr en el profesorado un compromiso con la formación, la innovación y la mejora de la práctica para 

que este cambio por el que abogamos, y los beneficios que sin duda conlleva, pueda ser real en nuestros sistemas 

educativos. 

Analizar las dimensiones de la oralidad en el ámbito 

educativo . Análisis teórico y de fuentes.  la perspectiva educativa quizás sea la más compleja de las posibles en el abordaje de la oralidad. Esta no puede entenderse solamente como destreza 

lingüística más o menos enseñable y aprendible, debe integrar el rico tejido de elementos que la conforman en una visión holística y cr ítica, sin duda difícil  

de construir, que actualmente no  tiene suficiente cabida en  la escuela, y cuyo logro constituye un reto apasionante. Para ello la presencia de lo oral en la 
educación esco lar  debe orientarse a proporcionar al alumnado una formación plena que conjugue el desarrollo de la identidad y la autonomía personales 

con el de los aspectos sociales y culturales. Indaga en  la significación, planteando que no se debe aislar el fenómeno de su contexto,  
Espejos y ventanas: Dimensiones de la 
oralidad en el ámbito educativo 
María Pilar  Núñez Delgado 
Enunciación, ISSN-e 0122-6339, Vo l. 16, Nº. 1, 

2011 (Ejemplar dedicado a: La oralidad en 

contextos diversos), págs. 136- 150 

No solo es importante entender la comunicación 

interpersonal en sí misma sino los procesos de 

oralidad, de forma tal que este texto br inda una 
comprensión conceptual y analítica sobre qué es la 

oralidad.  
Texto enfocado en la pedagogía. Resalta la importancia de usar 

multiples herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Se centra en la enseñanza.  

Comunicación interpersonal 
Comunicación en el aula      Diana Patricia Gutierrez Sastoque 2017 Revista de Tecnología, ISSN 1692-1399, Vol. 16, Nº. 2,  

2017 (Ejemplar  dedicado a: Ingenier ía electrónica 

aplicada), págs. 90-103 
En este artículo se presentan sustentos teóricos en torno al tema relacionado con la comunicaciónen el aula; al 

realizar las revisiones teóricas, se hace necesario explicitar lo concerniente en primera instancia a la 

conceptualización de comunicación, entendida como una acción dinámica que ubica a los individuos. Además, se 

abordará la interacción comunicativa desde varios autores que permiten comprender el tema desde la diversidad de 

posturas teóricas. Luego se abordarán las perspectivas de la teoría de la comunicación describiendo sus postulados, 

y por último se abordará el tema de la comunicación en el aula, ahondando en los tipos de comunicación que existen 

en la educación. 

Analizar la conceptualización 
de comunicación y de la interacción comunicativa, a 

abordar el tema de 
perspectivas de la teoría de la comunicación con los 

desarro llos teóricos de la interpretativa. Análisis teórico. El razonamiento cobra el ímpetu demostrativo, se apoya en los principios de la lógica -identidad , no contradicción y 
tercero excluido- atiende a la realidad material como substrato básico  del conocimiento y configura una mente positiva y nomológica, donde la causalidad, 

la totalidad y la unidad, la visión diacrónica y, por paradoja, estática y lo absoluto de las leyes naturales se alían con la lógica para darle validez , consistencia 

y verdad al conocimiento. (Cárdenas, 2011, p. 46). 

La comunicación se entiende en este documento como un proceso dinámico que fundamenta a todo sistema viviente, 

individuo u organizaciones para ponerse en 
contacto consigo mismo o con otro y que tiene efecto sobre las acciones de los su jetos. Constituye la esencia de la 

cultura y de la vida misma, delimita el contexto con 
la creación  de sentidos y significaciones preponderantes para los actores del acto comunicativo  (Miller , 1968).  Así 
la comunicación como acción dinámica sitúa a los individuos en  un contexto a partir de significados consolidados 

en conocimientos. 

Comunicación en el aula 
Diana Patricia Gutierrez Sastoque 
Revista de Tecnología, ISSN  1692-1399, Vol. 16, 

Nº. 2, 2017 (Ejemplar dedicado a: Ingeniería 

electrónica aplicada),  págs. 90103. 

Resulta importante para entender  la 
comunicación como acción dinámica, acción que 

cobra sentido con actores sociales concretos como lo  

pueden ser los estudiantes en debate y deliberación.  Texto enfocado en la pedagogía. Resalta la importancia de usar 

multiples herramientas en los procesos educativos. Hace enfasis en 

el aprendizaje. 



 

 

Matriz de textos para compilación  
Comunicación interpersonal 

La comunicación  cooperativa. 
comunicación entre iguales El aula como entorno de Juan Francisco Ramírez Gálvez 2019 Supervisión 21: revist a de educación e inspección 

El uso generalizado de los sistemas de mensajería instantánea y las redes sociales ha traído, como consecuencia, el 

que muchos individuos no sepan comunicarse de forma adecuada entre sí, puesto que dichas tecnologías no 

posibilitan la interacción presencial en un mismo espacio físico, lo que permite la percepción de información no 

verbal complementaria, importante para la completa comprensión de los mensajes. Es necesario, desde edades 

tempranas aprender a comunicarnos de manera fluida con los demás, algo en que la escuela juega un papel 

fundamental, pudiendo hacerse a través de la instauración de la metodología de trabajo cooperativo en el aula, por 

las oportunidades de interacción que ofrece a los y las escolares. 
Analizar la instauración de la metodología de 
trabajo cooperativo en el aula, por las oportunidades 

de 
interacción que ofrece a los y las esco lares Análisis teórico y comparativo. 

El trabajo cooperativo no solo posibilita sino que implica que los distintos 
aprendizajes escolares t engan que estructurarse o trabajarse en torno situaciones de comunicación, consideradas éstas como el eje central a partir del cual 

los y las escolares van a poder, además de adquirir conocimientos específicos propios de cada materia o asignatura, desarrollar sus capacidades expresivas 

y comprensivas y la competencia comunicativa. 
La mejora de las capacidades comunicativas del alumnado puede repercutir, a su vez, en  un mayor entendimiento con los demás, aprendiendo a resolver 

conflictos de forma adecuada y dialogada, creando propuestas y soluciones innovadoras; por tanto, es fundamental potenciar la comunicación cooperativa 

en las aulas, contribuyendo con ello a la responsabilidad que tiene la escuela en  el avance y mejora de la sociedad.  

Como podemos comprobar, según postulan diversos autores, la metodología de 
trabajo cooperativa favorece que sean puestos en  práctica toda una serie de aspectos 
relacionados con el lenguaje y la comunicación, a través del establecimiento de un entorno de interacción entre los 

escolares, que estimula la comunicación y en el que el lenguaje juega un papel fundamental como elemento 

dinamizador, siendo a la vez producto de tal interacción; se crea pues, un entorno de comunicación cooperativa, que 

brinda oportunidades, muy superiores a las derivadas de otras metodologías más tradicionales, al desarrollo de las 

habilidades expresivas y comprensivas del alumnado y, en definitiva, a su capacidad de comunicarse de forma fluida 

y eficaz con los demás, lo que repercutirá en un mayor entendimiento entre los individuos y en una mejor sociedad 

(p, 18). 

La comunicación cooperativa. El aula como 

entorno de comunicación entre iguales. 
Juan Francisco Ramírez Gálvez 
Supervisión 21: revista de educación e 

inspección, ISSN-e 1886-5895, Nº. 53 (Ju lio), 

2019. 

Un texto bastante útil para análisis comparativo puesto 

que no solo relaciona la teoría comunicativa con el 

trabajo en equipo, sino  que permite dilucidar como la 

cooperación mejora las capacidades comunicativas en 

sí mismas. 
Este texto resalta la importancia de la comunicación,pero su enfoque 

es pedagógico. Se resalta la importancia de multiples herramientas 

en los procesos educativos. Hace enfasis en el aprendizaje. 



 

 

 

Comunicación interpersonal 

Deliberación y discusión Bernard Manin 2005  Revista SAAP: Sociedad Argentina de Análisis 
Político 

La discusión argumentada no produce necesariamente una deliberación colectiva satisfactoria. A partir de la 

definición de los rasgos, efectos, límites y sesgos de la deliberación colectiva, se sostiene que un procedimiento 

en el que se exponen argumentos contradictorios puede mejorar institucionalmentela deliberación, al introducir 

un valor epistémicoy un valor de equidad no siempre presentes en la deliberación pluralista. Analizar los límites y fronteras de lo que es deliberar. Análisis teórico y fi losófico.  La mera discusión o la mera converación no son por sí mismas formas de deliberación. La decisión resultará de una confrontación de razones y no  

simplemente de una agregación de preferencias. Pero la asamblea también habrá pesado lo favorable y lo desfavorable de su decisión, que la simp le 

discusión no garantizar ía necesariamente. Sólo las investigaciones y las experiencias futuras podrán confirmar si, en los grupos deliberantes, la 

contradicción y la atención a las posiciones opuestas son las que previenen los efectos de radicalización y de refuerzo de la s creencias anteriores, tal 

como planteamos al principio de este artículo. 

Pero si la presencia de argumentos contrarios, oponiéndose exp lícit amente los unos a los otros, tiene un valor  en  

sí mismo y si el la debe ser favorecida activamente para que tenga lugar una deliberación satisfactoria, es 

relativamente indiferente que estos argumentos sean introducidos sin diálogo entre los deliberantes. Se puede 

imaginar que oradores, expertos, personalidades, presenten primero delante de la asamblea deliberante 
puntos de vista y argumentos expresamente opuestos y que luego la asamblea delibere. Puede incluso ser 

deseable que defensores de puntos de vista opuestos sean buscados al exterior de la asamblea deliberante y 

llevados a expresarse delante de ella,  si  existe el t emor de que estos puntos de vist a opuestos no se encuentren  

entre los miembros de la asamblea. Sin duda, este primer momento durante el cual la asamblea escucha a los 

oradores sin discutir entre ellos constituiría una pérdida para los valores de igualdad y de reciprocidad inherentes 

al diálogo (p, 254).  

Deliberación y discusión 
Bernard Manin  Revista SAAP: Sociedad  Argentina de 
Análisis Político, ISSN-e 1853-1970, Vol. 2, 
Nº. 2, 2005, págs. 239-256 

Un texto indicado para compender el complejo 

concepto de deliberación, el cual si bien  es un 

intercambio  de argumentos debe est ar inscrito en un 

proceso.  
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales, y más en 

cocnreto en la filosofía, por lo que no habla directamente de 

herramientas o procesos pedagógicos. 

Comunicación interpersonal. 

La comunicación interpersonal: elemento fundamental para crear 

relaciones efectivas en el aula Rosa Elba Domínguez Bolaños  2013 Razón y palabra, 
Con la dinámica mundial de la globalización y el capitalismo, la comunicación ha tomado rumbos que en muchas 

ocasiones nos resultan inesperados e impredecibles. Lo que ocurre a nuestro alrededor es cada vez más complejo, 

las relaciones que se establecen entre los hombres son cada vez más artificiales y superfluas, volviéndolasen 

muchos de los casos endebles. En este escenario se vuelve trascendental, rescatar los aportes de la filosofía 

fenomenológica y existencial para comprender como a partir del humanismo, la comunicación humana que se 

ocupa de las relaciones interpersonales se vuelve trascendental para fomentar interacciones comunicativas de 

calidad, que impacten en una mejor forma de vivir la vida junto a los demás. Particularmente, este trabajo se centra 

en la comunicaciónde persona a persona que se puede dar entre docente/alumno, en un contexto educativo. 

 Rescatar  los aportes de la filosofía 
fenomenológica y existencial para comprender 

como a partir  del humanismo, la comunicación 

humana que se ocupa de las relaciones 

interpersonales se vuelve trascendental para 

fomentar interacciones comunicativas de calidad , 

que impacten en una mejor forma de 
vivir  la vida junto a los demás 

Análisis teórico y filosófico con trascendencia 

al aula de clases, sobre el fenómeno social de 

la comunicación interpersonal.  

 
Sin duda alguna se han  puesto ejemplos de cómo el perfil  comunicativo  de un  docente impacta f avorablemente en el aprendizaje de los alumnos. Se 

han implementado medidas como la capacitación a los docentes para motivar a los alumnos, en lo que respecta a temas de autoestima, manejo de 

grupos, entre otros. Pero la parte que se ha dejado de lado es el trabajo con el docente mismo en   
relación a su construcción de persona y de su reconocimiento como tal, misma que le permita eficientar la calidad de su relación interpersonal con el 

alumno. Sin duda alguna aunque no se menciona, se encuentra implícit a en el est ablecimiento de la relación la comunicación, como el puente que permite 

compartir las subjetividades y convertirlas en intersubjetividades. El diálogo el entendimiento el encuentro personal que se p lantea desde el humanismo, 

creando  un clima de confianza que permita al otro sentirse en confianza y comprendido en  todo su ser  para explorar la persona que realmente es o  que 

quiere l legar a ser , no podría ser posible sino se entiende bajo la mirada de la comunicación interpersonal,  es decir entre personas.  

Es de esta forma que una de las guías principales de este trabajo, la constituye el contexto 

educativo , concret amente el aula. Muy probablemente y en  último  lugar el objetivo  de est a 
investigación será aportar evidencia en el sentido de cómo la comunicación impact a 

favorablemente en el proceso educativo. Pero sin duda alguna lo que si es objeto de estudio de 

este trabajo es contribuir al autoconocimiento y definición o construcción del hombre que el 

docente/alumno quieren ser. En  este punto la comunicación intrapersonal con el proceso 

comunicativo ap licado a la persona se convierte en elemento fundamental de tal 

reconocimiento. Lo anterior impactará significativamente en lo que Rogers menciona como el 

sentido de autorrealización. 

La comunicación interpersonal: elemento  fundamental  para crear  relaciones 
efectivas en el aula 
Rosa Elba Domínguez Bolaños 
Razón y palabra, ISSN-e 1605- 4806, Nº. 82, 2013 

(Ejemplar  dedicado a: Tecnologías dig itales 

pantallas y lenguaje audiovisual), 15 págs. 
El principal aporte del texto estriba en preguntarse y 

analizar cómo la comunicación interpersonal incide 

en el proceso educativo. El enfoque del texto es pedagógico y se centra en la enseñanza. 

Comunicación interpersonal 

Las conversaciones en el aula: proponer e indagar Juan Antonio Alarcón Aguilera 2016 Tesis doctoral d irigida por Agustín de la Herrán 
Gascón (dir. tes.). Universidad Autónoma de Madrid 

La investigaciónanaliza las conversacionesque genera el profesor en el aula desde una nueva mirada. Esa nueva 

mirada centra la atención en el hablar del docente a través de las modalidades de habla: Proponer e Indagar. 
Cuando proponemos se habla para ser escuchado. Se habla desde las propias inquietudes, desde la manera que 

observamos el mundo y los cursos de acción que consideramos más adecuados. Cuando indagamos se habla 

para escuchar. Hablamos para que el otro se revele muestre su forma de observar el mundo y los cursos de acción 

que considera más adecuados. 
El trabajo investigativo tiene como base la concepción del lenguaje como generador de mundos, como generador 

de identidad, como base de nuestro actuar y la indagación como medios formativo. 
A través de este enfoque se busca analizar las conversaciones que genera el profesor(a) en el aula, desde el punto 

de vista de las modalidades de habla, como medios que permiten abrir o cerrar posibilidades y espacios de 

aprendizajes formativos en los alumnos. 

Analiza las conversaciones en el aula a través de las 

modalidades de habla: Proponer e 
Indagar. 

Metodológicamente aborda la temática a través 

del estudio de caso, y la aplicación de un  

instrumento cuantitativo, logrando así,  la 
complementariedad metodológica. 

 

En síntesis se concluye que los docentes no tienen conciencia de lo  que hablan, del poder del lenguaje y los efectos que una u  otra modalidad de habla 

puede producir en los estudiantes. 
Los resultados muestran  que los docentes que participaron en  la investigación proponen e indagan  en  igual 

medida, que las indagaciones que hacen en el aula se remiten  a preguntas para resolver aspectos prácticos de la 

interacción con los alumnos. 
Las conversaciones en  el aula: proponer e 

indagar 
Juan Antonio Alarcón Aguilera 
Tesis doctoral d irigida por Agustín de la 
Herrán Gascón (dir.  tes.).  Universidad 

Autónoma de Madrid (2016). 

El texto brinda un modelo de análisis a partir de los 

actos del habla, y enfatiza e hecho de que los actores 

en el aula no son cien por ciento conscientes del 

poder de las las palabras y de lo que dicen, así como 
de la rascendencia de sus palabras. El enfoque del texto es pedagógico y se centra en la enseñanza. 

 

Procesos  de oralidad 

La oralidad y la escritura: planteamientos y reflexiones en torno a la 
clase de español Lilia Cañón F lórez, C arlos Alberto 

Molina Rodríguez 2004 Pedagogía y saberes 

La discontinuidad discursiva entre los contextos escolares y los extraescolares ha llegado a tal punto que podría 

hablarse de dos modalidades de lengua totalmente distintas: el discurso escrito y el de básica expresión oral. 
En no pocas ocasiones, en la clase de español, se somete al estudiante a la abstracción de 

conocimientosgramaticales que no se acercan a su proceso de participación activa en la actualización de la lengua: 

se aleja al educando de su contexto de comunicación cotidiana, y no se recuperan ni se incorporan en el trabajo 

escolar elementos significativos adquiridos a través de su socialización. 
En los procesos escolares prevalece la comunicación lingüística sobre cualquier otro proceso de mediación 

semiótica. L capacidad para dominar las variedades del lenguaje adecuadas a los diferentes usos, en especial la 

escritura, constituye una de las piedras angulares del éxito lingüístico y, por supuesto, académico. 
Analizar los distintos procesos en los cuales se 

desenvuelve a oralidad en clase de esañol. 
a 

Análisis teórico 

  

hacemos; a la vez nuestras acciones organizan lo que sucede en nuestro mundo, que luego 
La oralidad y la escritura: planteamientos y 

reflexiones en torno a la clase de español 
Lilia Cañón Flórez, Carlos Alberto Molina 

Rodríguez 
Pedagogía y saberes, ISSN-e 2500-6436, 
ISSN 0121-2494, Nº. 21, 2004, págs. 55-62 

El diálogo y los proceso  de oralidad no son solo 

trasnferencia o comunicación de conocimientos sino 
formas de construir e interpretar el mundo que son 

dinámicas.  
El enfoque del trabajo es pedgógico centrándose en la enseñanza 

y hablando de la importancia de usar multiples herramientas para 

tal. 
En clase el educador debe ser proceso de las distintas fases y compoenentes de los procesos de oralidad. 

 

Procesos de oralidad 

Nuestros niños argumentan Susana Ortega de Hocevar  2016 y Escritura Traslaciones: Revista Latinoamericana de Lectura 

  
¿Pueden argumentar los niños pequeños? Este interrogante ha guiado tres investigaciones realizadas por un 

equipo perteneciente a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo: Producción oral y escrita de 

discursos argumentativos en el primer ciclo de la educación básica (2009-2011), Desarrollo de competencias para 

la producción de discursos argumentativos: interacciones verbales en el aula de primaria (2011-2013) y Producción 

oral y escrita de discursos argumentativos en el segundo ciclo de la educación básica (2013-2016). Los resultados 

obtenidos en las dos primeras investigaciones nos alentaron a dar continuidad y profundizar la indagación con 

alumnos más avanzados del nivel primario. En todos los casos hemos elaborado y aplicado en los cursos 

experimentales secuencias didácticas con e propósito de que los niños desarrollen competencias para la 

producción de discursos argumentativos orales y escritos. Esta investigaciónse ha realizado en escuelas urbanas 

de la ciudad de Mendoza. Ademásde los resultados obtenidos en la implementación de las secuencias (pretest, 

talleres, escritura en díadas, postest) hemos realizado un análisis minucioso de las interacciones verbales 

mantenidas entre la docente y los niños y de estos entre sí. En este artículo presentaremos brevemente el marco 

conceptual que sustenta nuestra indagación, que toma aportes de investigaciones sobre discursos argumentativos 

de niños, que se centra en una perspectiva socioconstructivista de la enseñanzaaprendizaje en el aula y analiza los 

datos desde un enfoque lingüístico cognitivo de los discursos producidos por los sujetos estudiados. 

Específicamente expondremos los resultados obtenidos en la última aplicación de la secuencia en sexto año, en el 

ciclo lectivo 2014. Los logros obtenidos nos permiten sostener que la competencia de los niños para argumentar 

se desarrolla desde etapas tempranas y que se puede acrecentar con la aplicaciónde secuencias didácticas 

diseñadas especialmente para este fin.  

Indagar, en primera instancia, si pueden argumentar  

los niños pequeños. 
La metodología utilizada responde al estudio de 

caso. En  concreto, nos acercamos al objeto de 

estudio utilizando técnicas y estrategias que 

nos permiten recabar datos cualitativos. Estas 

técnicas son los grupos de discusión, las 

entrevistas y la observación participante. 

 

Se debe avanzar sobre las acciones necesarias para que progresivamente la aplicación de 
una didáctica de la metacognición  logre cambiar concepciones vigentes en pos de aprendizajes más constructivos. Esto permitiría que los estudiantes 

modificaran  gradualmente sus representaciones de aprendizaje, para regular,  modificar o corregir  losprocedimientos que entran en juego en la escritura, 

como también, para evaluar los productos de esta actividad. 
En síntesis, los n iños de escolaridad básica están en condiciones de producir textos argumentativos, en forma oral y escrita y su  compet encia se 

incrementa notablemente después de la aplicación de la secuencia didáctica diseñada para este fin y con una adecuada med iación docente. Asimismo 

comprobamos que están en condiciones de efectuar reflexiones metalingüísticas y metacognitivas que favorecen su  proceso de escritura. Esto nos 

permite sostener la necesidad de introducir la enseñanza de la argumentación desde los primeros años de la escolaridad. 

Otro aspecto que nos interesa destacar es el que plantea Camps (1995) quien considera que el 

fuerte vínculo que existe entre la actividad argumentativa y el contexto. Esto hace que el discurso  

argumentativo posea mayor cantidad de referencias deícticas, particularmente las personales, 

que remit en tanto al locutor como al alocutario, como así tamb ién el empleo frecuente de 

pronombres personales, particularmente de primera y de segunda persona singular  y plural. Es 

habitual, así, la presencia del yo, es decir el locutor y sus opiniones y del tú, el  vos y el ustedes, 

en la var iedad  argentina del español,  el  alocutario  (Cuenca, 1995). En el proceso  de hacer partícipe 

al alocutario de nuestra 
concepción del mundo y, sobre todo de persuadirlo de “mirarlo” a nuestro modo, se puede indagar a través de la 

presencia de desinencias verbales y pronombres: en español alternan formas omitidas, expresas y duplicadas de 

los pronombres para configurar  a las personas discursivas.  

Nuestros niños argumentan 
Susana Ortega de Hocevar 
Traslaciones: Revista Latinoamericana de 

Lectura y Escritura, ISSN-e 2362-6194, Vol. 3, 

Nº. 6, 2016 (Ejemplar dedicado a: Estudios 

sobre argumentación situada; i), págs. 47-77 

Este texto es de los más importantes de esta 

compilación en cuanto que permite aterrizar toda la 

teoría de los demás textos en el contexto de los niños 

de primaria. Se indaga si niños de edades tempranas 

pueden indagar y argumentar por escrito y de forma 

oral. Se concliye que si pueden.  
Texto con enfoque pedagógico. Se enfoca en la enseñanza y 

muestra la argumentacióny el debate como herramientas 

imprescindiblespara tal. 

 

Razón comunicativa y democracia  

Habermas y la t eoria de la acción comunicativa  Luis Garrido Vergara 

 

2011 Razón y palabra 

   

La Teoría de la acción comunicativa es una obra del filósofo y sociólogo alemán J. Habermas, que aborda la teoría 

de la acción y su fundamento racional, a partir de tres pretensiones fundamentales: desarrollar un concepto de 

racionalidad más allá de los postulados subjetivistas e individualistas de la filosofía y teoría social moderna, 

elaborar una nueva concepción de la sociedad en dos niveles integrando los paradigmas de sistemas y mundo de 

la vida, y por último, desarrollar una teoría crítica de la modernidad buscando las respuestas necesarias para 

retomar su proyecto original. 
Analizar la teoría de la acción y la racionalidad 
comunicativa de Haberas y su relacion con la 

democracia.  Análisis y descripción teórica y filosófica.  

 

1) La acción comunicativa es una part e de la acción social, lo que la vuelve comoun 

factor determinante en  el proceso de socialización. Actualmente, esto es esencial para entender la relevancia que tienen 

los med ios de comunicación de masas en la formación de “imágenes de mundo” de los su jetos. La dinámica 

comunicativa define la recep ción y reproducción  cultural, la integración social y el desarrollo de la personalidad  y de 

la identidad personal. 
2) La acción  comunicativa está mediada por símbolos y responde a la idea 

dereconocimiento  compartido. Este es un  tema relevante para entender el concepto de deliberación en la acción 

política, como un medio de reconocimiento e integración de las personas en las decisiones de carácter público.  

La primera gran pretensión de Habermas en  est a primera parte de la presentación de su  teoría, 

apunta al análisis de la racionalidad. Si bien este tema venía siendo tratado por la filosofía en 

torno a las opiniones y acciones de los sujetos, Habermas se propone reinterpretar  estos análisis 

intentando ampliar los en su dimensión social en torno al fenómeno de la comunicación en la 
interacción humana. En  este sentido, el autor se refiere a la necesidad  de contar  con  la Sociología 

como una disciplina capaz de exp licar las modalidades estructurales que determinan el 

comportamiento de los sujetos, sobre todo a nivel de los planos simbólicos como determinantes 

de la acción. Asimismo, se refiere a la importancia que tiene la Antropología en  el análisis de la 

conformación y devenir de la cultura como un factor  esencial para explicar  la producción y 

permanencia de estos planos simbólicos antes mencionados.  

 Habermas y la teoria de la acción 
comunicativa 
Luis Garrido Vergara 
Razón y palabra, ISSN-e 1605- 4806, Nº. 75, 2011 

(Ejemplar dedicado a: Libros básicos en la 

historia del campo iberoamericano de estudios 

en comunicación) 

La razón comunicativa es la razón en la cual existe 

colaboración y entendimiento mutuo a diferencia de 

la mera razón instrumental done predominan los fines 

y los intereses. Se toma est  
teoría con el fin de guiar un  debate mediado por la 

razón comunicativa y el entendimiento y empatía 

mutua entre estudiantes.  
. 

El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y la 

filosofía, por lo que no habla directamente de herramientas o 

procesos pedagógicos. 

 

Razón comunicativa y democracia 

La acción comunicativa de Habermas como diálogo racional  Antonio Pérez-Estévez 

 

2012 Revista de filosofía 

   
En este artículo se analiza el paso lingüístico de la razón moderna de su monologicidadal diálogo inter-subjetivo 

con el otro. La razón no es sólo una experiencia para objetivar el mundo, sino para comprenderlo y comunicarnos 

entre nosotros. Ello implicauna pragmática inter-subjetiva donde el mundo de vida alcance ese relieve 

comunicacionalque nos hace viable un diálogo que nos permita razonar con argumentos éticos-políticos y 

consensuar prácticas comunicativas democráticas más liberadoras. 
Análisis de la teoría de la acción comunicativa. Análisis y descripción teórica y filosófica.  

 
No olvidemos que la acción comunicativa de Habermas se producedentro de unas condiciones ideales -no coacción, argumentar suficientetiempo  y  

suficientemente  bien-  que  jamás  se  cumplen  en  la  realidad  perohacia las que los dialogantes reales han de trat ar de aproximarse. Por no su-perar del 

todo, en la realidad, las particularidades y alcanzar la racionalidadpura a través de la  argumentación, los acuerdos reales de los seres humanosno  serán  

totalmente buenos n i absolutamente universales, pero se acercarána ser los mejores de los posibles en ese momento y los más universales po-sibles en  

ese momento. La acción comunicativa, obra de la racionalidad in-ter-subjetiva que busca acuerdos, supone un paso  importante en  el desarro-llo de un  

procedimiento dialógico -cuyasraíces ú ltimas se encuentran en elCritónplatónico- para hacer que la sociedad democrática de occidente seacada día más 

racional y más libre.Cuando las condiciones reales, sin embargo, son tan distintas de lasideales propuestas por Habermas que resu lta imposible acercarse 

a ellas,uno comienza a dudar de que la acción comunicativa pueda convertirse enprocedimiento real de un diálogo, digamos, intercultural. Cuando algunos 

omuchos de los posibles participantes de ese diálogo intercultural, están aco-sados por las condiciones más inhumanas de la miseria, en las que es 

casiimposible ejercer otra libertad que no sea la de luchar por continuar sobre-viviendo y malviviendo, es difícil imaginar cómo 

El entendimiento es, de hecho, el primer y esencial objetivo de toda re-lación entre humanos por medio del lenguaje 

o en palabras de Habermas: “elconcepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un medio  

deentendimiento sin limit ación alguna”7. Hablamos, antes que nada, para enten-dernos, para hacer que el otro  

comprenda lo que yo quiero expresar. Y en elhecho de hablar y de entendernos está implícito un acuerdo que hace 

posibleel significado objetivo del lenguaje. Cualquier otra finalidad del  
lenguaje -ladominación o man ipulación de los demás- es derivada de esta pr imera y esen-cial para entendernos (p, 

34). 

La acción comunicativa de H abermas como 

diálogo racional 
Antonio Pérez-Estévez 
Revista de filosofía, ISSN-e 0798-1171, Vol. 29, 

Nº. 70, 1, 2012, págs. 31-50 
Este texto brinda parametros de lo que para 

Habermas debe ser la acción comunicativa, que en lo 

posible no haya coacción exterior  cuando se 

argumenta y se disponga de ciertos conocimientos 

básicos, entre otros.  
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y la 

filosofía, por lo que no habla directamente de herramientas o 

procesos pedagógicos. 
puedan tener d isposiciónalguna para argumentar y para alcanzar acuerdos razonables y racionales.La acción comunicativa de Habermas 
nace  dentro  de  la  tradiciónracionalista  occidental,  democrático-liberal  y  no  debe  extenderse  -a  pesarde su pretensión de universalidad- más allá de 

esas coordenadas.50Pérez-Estévez, A.,  Revista de Filosofía, Nº 70, 2012-1, pp. 31 - 50 

Razón comunicativa y democracia Implementación  de la política social y acción  comunicativa: modelo 

alternativo desde el Trabajo Social  Luz Mercedes Verdugo 
Araujo, Leonor Tereso  Ramírez 2019 Margen:

 

revista sociales de trabajo  social y ciencias 
La propuesta del presente artículo es proponer la mirada de Jurgüen Habermas de su teoría de la acción 

comunicativa como una postura dialógica-comunicacionalentre los distintos actores para que se logren consensos 

y acuerdos en el ciclo de la política social, desde la mirada del trabajo social como profesional idóneo que conoce 

los procesos de implementación de la política social, identifica las limitaciones que existen para lograr el impacto 

y conoce las necesidades sociales de los beneficiarios. 
Analizar procesos de lenguaje e inclusión desde la 

teoría de Habermas. Análisis teórico y de fuentes.  
 

Actualmente, se cuenta con  políticas paliativas de atención  residual caracter izada por la entrega de 

satisfactores pragmáticos que no resuelven problemas sociales de manera estructural. Aun cuando de  

manera discursiva se aprecia el diseño con componentes metodológicos claramente determinados, en la 

realidad se observa la falta de criterios de selección y el vacío en el 
cumplimiento de objetivos. D esde est as aristas problemáticas se muestra la importan cia de nuevos 
planteamientos de política social que den respuesta a la situación actual. Esto significa integrar la acción estrat égica del Trabajo Social en lapolítica 

administrativa, con una acción comunicativa donde las personas, mediante la 
comunicación, establezcan acuerdos, negociaciones o consensos. Est as interacciones comunicativas deben 

acompañarse de prácticas éticas basadas en el lenguaje como medio para redirig ir las acciones. C 

Para est a perspectiva, toda persona puede participar, expresar sus ideas, opiniones y necesidades. 
Además, sólo  son  válidas las normas que sean aceptadas por los participantes en  un discurso  ético. D esde esta 

dimensión, los discursos tradicionales políticos han escondido  intereses particulares que no han servido para la 

transformación de la cuestión social, por lo que es necesario  un discurso argumentado donde no se excluya a los 

actores, donde se coordine lenguaje, pensamiento y acción y se descentralice la perspectiva elitista. D esde esta 

dimensión, un nuevo enfoque de política basada en la acción comunicativa debe tener una dimensión de derechos 

humanos, porque el respeto de la integridad es base fundamental en la que se busque la preocupación por los 

intereses de todos, pero  de manera solidaria, ten iendo como base una comunidad  democrática donde las 

decisiones ya no sean de manera vertical sino de un sentido transversal.   (p 6). 

 Implementación  de la política social y 
acción comunicativa: modelo  alternativo desde 

el Trabajo Social  Luz Mercedes Verdugo Araujo, Leonor 
Tereso R amírez 
Margen: revista de trabajo social y ciencias 

sociales, ISSN-e 0327-7585, Nº. 92, 2019 
Este texto abordar y permite tener una perspectiva 

social sobre la teoría de la accion comunicativa de 

Habermas.  
El principalenfoquedel texto es en las cienciassociales y en el 

trabajo social, por lo que no habla directamente de herramientas o 

procesos pedagógicos. 



 

 

Razón comunicativa y democracia LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA Rodrigo Pineda Garfias 2002 Ius et Praxis 
    

En las sociedades democráticas modernas, coexiste una pluralidad de concepciones morales acerca de lo que es 

bueno para las personas o las colectividades.Asegurar la convivencia,razonablemente pacífica entre ellas, es una 

de las tareas que, constantemente, se asumirá en el debate democrático. Este artículo discute uno de los intentos 

más influyentes para elaborar una concepción deliberativa de la política, el realizado por J. Habermas en Facticidad 

y Validez. La concepción deliberativa de la política pretende encontrar una manera de superar el impasse entre el 

liberalismo, que defiende la superioridadde los derechos humanos individuales,y el republicanismoigualitarista, 

que defiende la primacía de la soberanía popular. 
Discutir los más importantes intentos filosoficos 

para conceptualizar la democracia deliberativa. Análisis teórico y de fuentes filosoficas.  
 

Sin embargo, desde la perspectiva de una democracia deliberativa, el espacio  de la opinión  pública-política para que sea capaz  de orientar al poder 

administrativo, debe estar dotado de la capacidad para: 
1. Identificar  los problemas que se generan en el mundo de la vida y que tienen consecuencias relevantes para el 

funcionamiento delsistema, lo que sólo se puede lograr - si se quiere abarcar a la sociedad en su globalidad- si est án considerados los contextos de 

comunicación de los potencialmente afectados. 
2. Tematizar en forma convincente y de modo influyente esos problemas, de suerte que puedan ser asumidos y 

elaborados por el complejoparlamentario  (lo que Habermas denomina capacidad de problematización eficaz). Esto supone el desarrollo  de la noción  de 

influencia. No podemos olvidar que en  el espacio de la opinión  pública se forma influencia y en él se lucha por ejercer influencia ya que el poder 

administrativo requiere, en una democracia, acudir  al mundo de la vida para validar sus decisiones, lo que lo pone frente al problema d e tener que 

considerar en algún grado las influencias que surgen de la sociedad civil . 
3. Enfrentar y superar las barreras y estructuras dentro de la esfera o espacio de la opinión pública que impiden la 

realización de las accionesantes descritas. En relación con est e aspecto Habermas postula que «en determinadas circunst ancias es posible conceb ir una 

opinión pública no instrumentalizada « que puede -a pesar de que muchas veces su  capacidad  para reorientar  los procesos de toma de decisiones son  

bastante limitados- expresarse de manera menos distorsionada lo que supone una lógica y dinámica específicas de una sociedad civil que nace del mundo  

de la vida. 

En efecto, la noción de política deliberativa ha sido presentada por Habermas para superar el impasse que se 

produce entre la defensa de la primacía de los derechos humanos individuales (liberalismo) y los que ponen el 

acento en la idea de soberanía popular  (Republican ismo igualitar io). Así para Habermas, si bien ciertos 

presupuestos del Est ado de Derecho (por ejemplo la generalidad de la ley) son importantes, el contenido normativo  

de los derechos humanos no puede ser capturado totalmente sólo mediante la gramática de las leyes generales y 

abstract as como suponía Rousseau, ya que la forma semántica de los preceptos universales no garantizan  

definitivamente la construcción de una legitimidad justa. ¿Dónde entonces encontraremos la fuente de la 

legitimidad  de la ley democrática? La respuesta puede aparecer a partir  de hacer evidente que la legitimidad de la 

ley depende, en último término, de un acuerdo  comunicativo: Como participantes en discursos racionales, en  

negociaciones equitativas y honestas, los asocialo pone frente al problema de tener que considerar en algún grado  

las influencias que surgen de la sociedad civil. 
3. Enfrentar  y superar las barreras y estructuras dentro de la esfera o espacio de la opinión pública que impiden la 

realización de las acciones antes descritas. En relación con este aspecto Habermas postula que «en determinadas 

circunst ancias es posible concebir una opinión pública no instrumentalizada « que 
puede -a pesar de que muchas veces su capacidad para reorientar los procesos de toma de decisiones son bast ante 

limitados- expresarse de manera menos distorsionada lo que supone una lógica y dinámica  

LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA 
Rodrigo Pineda Garfias 
Ius et Praxis, ISSN 0717-2877, Vol. 8, Nº. 2, 2002, 

págs. 605- 637 
Texto que ahonda en los presupuestos necesarios 

para que desde el individuo o  persona individual, 

surga democracia deliberativa.  El principal enfoque del texto es en las cienciassociales, por lo que 

no habla directaente de herramientas o procesos pedagógicos. 

Razón comunicativa y democracia Formación de Estudiantes Deliberantes para una Democracia 
Deliberativa Abraham Magendzo 2007  REICE: Revista Iberoamericana 

Eficacia y Cambio en Educación sobre Calidad, 
En este trabajo planteamos a la educación un desafío no menor: capacitar ciudadanos para vivir y contribuir a 

instalar una democracia deliberativa. Comenzaremos, en primer lugar, respondiendo a la pregunta ¿qué hace 

valiosa la democracia? Nuestra respuesta es que el valor intrínseco de la democracia radica, precisamente, en el 

nivel de participación de sus ciudadanos como seres deliberantes y activos. 
Aclararemos lo que entendemos por democracia deliberativa a través de ciertos indicadores operacionales. Por 

último, dado que la intención central es analizar el rol que la educación tiene que jugar en la formación de sujetos 

deliberantes, haremos referencia, al curriculum (explícito y oculto) y a la pedagogía deliberativa que se nutre de la 

pedagogía crítica, pedagogía de la alteridad y pedagogía problematizadora. 

Analizar los procesos de formación democrática y 

deliberativa en estudiantes. Artículo de reflexión teórica.   
La pedagogía problematizadora es parte consustancial de la democracia deliberativa.  Es posibe identificar las deficiiencias o falt as de democracia y corregirlas en los procesos de formación de los 

alumnos.  

Formación de Estudiantes Deliberantes para 

una Democracia Deliberativa 
Abraham Magendzo  REICE: Revista Iberoamericana sobre 
Calidad, Eficacia y Cambio  en  Educación, ISSN-

e 1696-4713, Vol. 5, Nº. 4, 2007 (Ejemplar 

dedicado a: Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Humanos en  

Texto que aborda el tema de la democracia 

deliberativa ya enfocado en la importancia de 

incentivar sus capacidades y nociones en los 

estudiantes.  
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y la 

filosofía, por lo que no habla directamente de herramientas o 

procesos pedagógicos. 

Razón comunicativa y democracia La democracia representativa en el marco de los derechos humanos 

en Colombia Adalberto Reales Utria 2016 Jurídicas CUC   
Este artículo pretende develar la existencia de una democracia incompleta. Se establecen los factores que 

coadyuvan a que el ejerciciodemocrático se precarice. En esa dirección, la violaciónde Derechos Humanosestá a 

un paso. El objetivo de este 
trabajo procura hacer disecciones, desde una perspectiva comprensiva que analice el aspecto integral de la 

democracia colombiana y su contribución a la preservación de derechos. Estos últimos están sujetos a la 

existencia de un Estado que en ocasiones resulta ineficiente por falta de una estructura orgánica que revitalice las 

instituciones. 
Analizar  los factores que precarizan la democracia en  

Colombia. Análisis reflexivo y teórico .   La democracia participativa en Colombia es precaria, amerita un proceso de construcción permanente. La falta de una sociedad civil  organizada que est é 

vigilante para exigir los incumplimientos gubernamentales, hace complejo la práctica democrática. 
Las leyes se hacen para favorecer unos intereses particulares. Existe contubernio entre el poder ejecutivo y el legislativo. Este último se estructura por 

personas que provienen de sectores que llegan al Congreso para defender sus negocios. Adicionales a, la exist encia de lobistas pagados por grupos 

económicos que buscan  favorecer a sus representados. 

La existencia de democracia no garantiza la preservación de Derechos Humanos. Los países subdesarrollos como 

Colombia, cuando no tienen una estructura orgánica que acredite una so lidez  en sus instituciones, no satisfacen  

plenamente las necesidades de sus asociados por nimias que sean las reivindicaciones, entonces, acude a 

expedientes dilatadores que soslayan la médula de las obligaciones imperativas. Para que se violen  los derechos 

no hace f alta que est alle un petardo 
ò que explote un carro  bomba, sòlo  basta con  la desatención alimentaria para soliviantar  las precariedades de la 

niñez desamparada. En Colombia se hace manifiesto  la existencia de un  confli cto armado protagonizado por 

grupos insurgentes que laceran  la convivencia de los asociados por las acciones de los irregulares. 

La democracia representativa en el marco de 

los derechos humanos en Colombia 
Adalberto Reales Utria 
Jurídicas CUC, ISSN 1692-3030, Vol.  12, Nº. 
1, 2016 (Ejemplar  dedicado a: Jurídicas 
CUC 2016), págs. 9-16 

Texto el cual ofrece un paneo general de la 

democracia y la participación en Colombia, lo cual 

resulta bastante útil a manera de contexto.  
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y en la 

Reflexiónsobre Derechos Humanos,por lo que no habla 

directamente de herramientas o procesos pedagógicos. 

 

Razón comunicativa y democracia La educación en derechos humanos: un aporte al posconflicto Andrea Ximena C alderón Martínez 2017 
 

DIXI 
   Propósito: actualmente, Colombia atraviesa por un momento histórico enmarcado por un proceso de paz que, de 

lograrse, propiciará una etapa quizás más compleja que la misma guerra a la que se le pretende dar fin. De manera 

que se hace preciso destacar el papel fundamental que cumple la educación en derechos humanos, en el propósito 

de enfrentar ese nuevo rumbo. Temas: en tiempos de posguerra, se hace imprescindible asignarles especial atención 

a temas como la educación y la pedagogía, ambos dentro de un contexto de derechos humanos que, en tiempos de 

conflicto, fueron vulnerados a gran escala. Desarrollo: un breve recorrido por la historia de la educación en derechos 

humanos, sumado a la experiencia de algunos países que ya han atravesado un periodo de posconflicto, ponen de 

manifiesto que la formación en dd. hh. es clave para mejorar la convivencia y la paz, más aún, en vísperas de un 

posible periodo de posconflicto en Colombia. Conclusión: se dilucida la relevancia de la implementación de la 

educación en derible sino se entiende bajo la mirada de la comunicacióninterpersonal, es decir entre personas. ación 

y la mejora de la práctica para que este ca 

Analizar  la importancia de una pedagogía en  

Derechos para Colombia en el escenario de 
posconflcito.  

 
Reflexión teórica.  

Se puede aseverar, entonces, que la afirmación de los derechos humanos como tema de interés internacional se fundamenta, estratégicamente, en  la 

percepción según la cual las fuertes violaciones pueden llevar a la guerra.20 De manera que, por simplicidad, es posible suponer que, tras la salida 

negociada del conflicto en  Colombia, se hace imprescindible una verdadera transformación del Estado y también de la sociedad. Por ello, debo destacar el 

papel fundamental que cumple el campo pedagógico como herramienta dinamizadora y creadora de nuevos espacios de participación en una nueva realidad  

de posconflicto. 
Sin duda, un  reto para la construcción de paz  es el de desarrollar  estrategias pedagógicas para enseñar sobre la historia de la violencia y los conflictos 

colombianos, así como producir empatía y un el-papel-de-educacion-el-posconflicto 19. Véase Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera.  

La educación en derechos humanos es la vía más racional y prometedora para aprender y tomar conciencia acerca 

de los valores y pr incipios que enaltecen la dignidad del ser  humano, pues estos se han venido transformando en 

una fuente de inspiración para construir respuestas adecuadas a la creciente complejidad que traen consigo los 

continuos cambios sociales. 
Por ello, se hace imprescindible en el plano  educativo  en  derechos humanos, integrar  un panorama diferencial en  

relación con los derechos esenciales 
que corresponden a las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, el pueblo Rom, las 

personas en situación de discapacidad, de indigencia o de desplazamiento forzado, a las comunidades lgtbi, la 
población af ectada por la vio lencia, en condiciones de pobreza extrema, y ahora posiblemente los excombatientes, 

lo que otorga nuevos significados a los derechos que les son propios, tanto en el ámbito de lo privado, como en el 

del dominio público. 
La educación en derechos humanos: un 
aporte al posconflicto 
Andrea Ximena C alderón Martínez 
DIXI, ISSN 0124-7255, Nº. 25, 2017 

El texto toca la importancia de la educación 

en Derechos Humanos, lo cual si bien no es 

el tema directo de esta monografía, permite 

servir como punt de apoyo al momento de 

ligar las ideas de democracia, debate y 

derechos. 
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y en la 

Reflexiónsobre Derechos Humanos,por lo que no habla 

directamente de herramientas o procesos pedagógicos. 

Razón comunicativa y democracia Una escuela “sentipensante”  para el reconocimiento y práctica de los 

derechos humanos Deyby Rodrigo Espinosa Gómez 2014 

 

Rastros Rostros 

   
El propósito fundamental de este artículo es dar cuenta de otras posibles acciones transformadoras para repensar 

la manera como se concibe la escuela en el siglo xxi, según la cual esta enseña y reproduce lo que ya ha sido 

pensado, que regula y orienta a que los y las estudiantes se formen para “el deber ser” de las competencias, el 

trabajo y la empresa, mas no para el “querer ser” del propio estudiante en un mundo en el que se requiere cada vez 

más una educación para el reconocimiento y práctica de los derechos humanos mediante un proceso 

“sentipensante”, es decir, un proceso mediatizadopor el corazón y la razón. Esta reflexión se sustenta en el campo 

de la pedagogía crítica, educación popular, escuela abierta, educación en derechos humanos y la postura crítica del 

currículo. La investigaciónque dio origen a este artículo se denomina “Maestros y maestras rodantes por la dignidad 

humana: una estrategia de reconocimiento y práctica de los derechos humanos para una escuela ciudadana y un 

currículo crítico”, qlo pone frente al problema de tener que considerar en algún grado las influencias que surgen de 

la sociedad civil. 
3. Enfrentar y superar las barreras y estructuras dentro de la esfera o espacio de la opinión pública que impiden la 

realización de las acciones antes descritas. En relación con este aspecto Habermas postula que «en determinadas 

circunstancias es posible concebir una opinión pública no instrumentalizada« que puede -a pesar de que muchas 

veces su capacidad para reo 

Señalar la importancia de nuevas formas de 

educación en materia de derechos y ciudadanía. 

 
Reflexión teórica desde una perspectiva crítica 

de análisis y el punto de vista de los Derechos 
Humanos. 

Para no terminar en este punto con la reflexión y poder evocarla en los nuevos tiempos de las escuelas “sentipensantes”, debemos comprender que no se 

comenzará un verdad ero proceso de actuar con el corazón y emplear la razón, si dicha iniciativa no comienza desde la propia práctica pedagógica de cada 

maestro; como lo dir ía el historiador Jorge Orlando Melo, “los únicos que pueden cambiar la educación son los maestros”, y que mejor que comenzar dicha 

transformación escuchando al otro en  la escuela, posibilitando con ello, una 
praxis en comunidad en la que los derechos humanos puedan tomar vida y sentido en la vida cotidiana de cada uno de los actores. Es hora que los maestros 

comprendan que la educación no puede convertirse en una 
muletilla del discurso neoliberal, ¡la educación no tiene precio! ¡No puede condicionarse por intereses políticos, económicos, religiosos o sociales! La 

educación es un derecho que tenemos como seres sentipensantes, por el sólo hecho de ser humanos. Hoy más que nunca, la escuela ha de posibil itar 

caminos educativos para el reconocimiento de los derechos en comunidad y, en esta misma dirección, reivindicar su papel como espacio  en cual los 

maestros, estudiantes, familia y comunidad, puedan dar vida al derecho a la educación, ¡es su derecho! 
Conviene, sin embargo, advertir dos 

Al mismo tiempo, es un maestro que ignora la necesidad de formarse para poder formar, piensa que su 
saber ya está formado y no comprende que hablar de maestro en formación es una redundancia, pues cualquier  

persona que se crea o  pretenda maestro ha de estar en un proceso  constante de deconstrucción y reconstrucción  

de su práctica pedagógica mediatizada por su experien cia, esa que se vive diar iamente en su 
quehacer pedagógico. Como breve conclusión, fabrica individuos que carecen al máximo  de autonomía; destruye 

con su  tiza y l ibros el desarrollo  del sapere aude3 por parte de sus estudiantes; borra de su praxis aquel principio 

de “… enseñar de verdad es dejar pensar al otro”, como lo planteó Heidegger (citado por Bayona 50). Esta clase de 

maestro, como diría Zulet a et ál., actúa como “… un policía de la cultura, un hombre enfundado” (p. 39), un maestro 

que trata de que los alumnos no vayan a hacer nada que perjudique a sus patronos o a los gobernantes, 
que sean eficaces a la razón instrumental del progreso neoliberal, sin aspirar  ni luchar por nada (p, 98) 

Una escuela “sentipensante” para el 

reconocimiento y práctica de los derechos 

humanos 
Deyby Rodrigo Espinosa Gómez 
Rastros Rostros, ISSN 0124-406X, ISSN-e 
2382-4921, Vol.  16, Nº. 30, 2014, págs. 95104 

En el texto se sostiene que, para la conformación de 

una escuela “sentipensante”, el  curr ículo  debe 

promover un 
proceso educativo, no para la transmisión sino para la 
socialización a través de la praxis.+A33:L33 Dicha 

socialización debe contener un trabajo colaborativo 

en base a derechos.  
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y la 

filosofía, por lo que no habla directamente de herramientas o 

procesos pedagógicos. 

Razón comunicativa y democracia  (1999). Teoría de la acción comunicativa, 2 t.,  Taurus, Madrid. 
(1987). “Teoría de la acción comunicativa. Volumen 1: Racionalidad 

de la acción y racionalización social” . Taurus, Madrid, 1987. Jurguen Habermas 1999 
1987 - Editorial Trotta SA    

Esta imponente obra, referente imprescindible para la filosofía y las ciencias sociales contemporáneas, desarrolla 

un concepto de razón comunicativa en forma de una compleja reflexión acerca de la dialéctica inherente a una 

modernidad racionalizada que puede muy bien convertirse en un abismo para sí misma. En palabras de su autor, «la 

teoría de la acción comunicativa permite una categorización de la trama de la vida social con la que se puede dar 

razón de las paradojas de la modernidad». «Apropiaciónsistemática de la historia de la teoría sociológica», este libro 

constituye uno de los mejores análisis de la Europa de posguerra y de su orden político, económico, social y cultural. 

Cuando algunos de los supuestos de ese orden empiezan a convertirse en pasado, da las claves de él y permite 

examinar a fondo, mirándolas al trasluz, las principales cuestiones del presente. 
Analizar los procesos de comunicación humanos y 

relacionarlos con la idea de democracia.   
Reflexión y analisis teórico y filosófico de autor.  Exist e una racionalidad  instrumental y una racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa se haya ligada a la democr acia deliberativa.  El modelo de Jürgen H abermas explicitado en su teoría de la acción comunicativa es de carácter filosófico, 

sociológico y político, en la cual si bien guarda estrecha relación con una teoría eminentemente l ingüística y 

comunicativa, no impide que pueda presentarse como un posible modelo interpretativo de la realidad  .. 
Habermas, J. ( 1999). Teoría de la acción  

comunicativa, 2 t.,  Taurus, Madrid. 
Habermas, J. (1987). “Teoría de la acción 

comunicativa. Volumen 1: Racionalidad de la 

acción y racionalización social” . Taurus, 

Madrid, 1987. 
Los libros d  ela Teoría de la acción  Comunicativa, en 

sus dos volumenes, resultan clave para relacionar la 
comunicación y racionalidad de las personas, 

incluyendo alumnos de primaria, con el 

reconocimeinto del otro  y las beunas prácticas 

democráticas.  
El principal enfoque del texto es en las ciencias sociales y la 

filosofía, por lo que no habla directamente de herramientas o 

procesos pedagógicos. 

Motivación de los estudiantes La motivación en  el aula Luis López Muñoz 2004  Pulso: revista de educación    
La motivación en el aula tiene sus bases, su sentido y sus estrategias. La tensión natural por el aprendizaje que 

tiene el niño, no es evidente que se manifieste en el ámbito de la enseñanza sistemática y reglada a la que se ven 

«sometidos». Ponemos el acento y tratamos de presentar la conexión profunda que se produce entre la 

consideración que se da al alumno y a su historia personal, con la relación educativa interpersonal que la evidencia 

y con la actividad propia del aula: los tipos de tareas y las actividades cotidianas, incluso rutinarias que tienen lugar 

en el recinto físico donde se lleva a cabo el aprendizaje. 
Analizar  la conexión  entre motivación  e historia 

personal.  Análisis teórico y comparativo. A mayor autoconcepto mayor motivación del alumno. La autonomía promueve la motivación. Así como la organización flexible y democrática. El aprendizaje 

significativo incentiva más que el memorístico.  Se concluye que las tareas creativas motivan más que las mecánicas.  López Muñoz, (2004). La motivación en el aula. 

Pulso: revista de educación. 
Texto que permite afincar la motivación de los 

alumnos con sus quehaceres y vivencias. Para la 

monografía se toman varios aspectos, entre ellos, que 

la historia de vida peude motivar y ayudar en la 

argumentacion del debate.  El principal enfoque del texto es la pedagogía. Se centra en el 

aprendizajede los estudiantes.No se aborda directamente el tema 

del debate. 

Motivación de los estudiantes La motivación en  el aula de ELE Ioanna Stef atou, Alberto Rodríguez 
Lifante 2011 

 
 Mediterráneo. Revista de la Consejería 
Educación en It alia, Grecia y Albania de 

Nuestra responsabilidad como docentes es movilizar a los alumnos para que actúen con autonomía. Debemos tener 

en cuenta que la motivación no está tanto en las actividades que realizamos, sino más bien de que esas actividades 

respondan a los factores que motivan al alumno. ¿Qué le motiva? ¿Cómo le gustaría aprender? ¿Qué sabe ya, para 

no aburrirle? ¿Cómo puedo organizar mi trabajo para aprovechar su motivación? Por eso es muy importante conocer 

a las personas con las que trabajamos, saber cuáles son sus expectativas, su punto de partida y adaptarnos a ellas 

para facilitarles el aprendizaje. 
Analizar la relación entre motivación, aprendizaje y 

autonomía. 
 

Análisis teórico y comparativo.  la autonomía promueve la motivación.  

Antes de avanzar, nos gust aría detenernos en la definición del concepto de motivación. Según el DRAE se trata de 

un “ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”. Por 

otro lado, Pedro Ovalle nos recuerda que se usa la expresión motivación como el elemento clave que impulsa al ser 

humano a tomar una acción para dirigirse a un determinado lugar o a asumir una posición con respecto a una 

situación nueva. Asimismo, se ha hablado de la motivación como “un concepto abstracto e hipotético que se utiliza 

para explicar por qué las personas piensan y se comportan de un modo determinado, a su vez, hace referencia a los 

deseos o funciones conativas, en contraste con las cognitivas y las afectivas” (Dörnyei, 2001a). 
En todo caso, debemos tener en cuenta que la motivación se considera “un est ado interno que activa, d irige y 

mantiene el comportamiento”, haciendo que la motivación presente un caráct er var iable y dinámico. En est e sentido, 

muy acertadamente Ell is (1994) la define como “un factor en el aprendizaje de segundas lenguas (…) claramente 

variable, a dif erencia de otros factores como la aptitud del aprendiz. 
(p, 66).  

Ioanna Stefatou, Alberto Rodríguez  Lifante 

(2011).  Motivación en el au la de ELE.  
En este trabajo s ehace un analisis profundo y util para 

mi mnografía sobre lo que es motivación en sí. Se 

relaciona dicho cocnepto también con la autonomia, 

rasgo esencial al  momento de debatir con ideas 
propias.  

El principal enfoque del texto es la pedagogía. Se centra en el 

aprendizajede los estudiantes. No se aborda directamente el tema 

del debate pero se habla de la importancia de usar 

multiplesherramientas pedgógicas. 

Motivación de los estudiantes Motivación: pieza clave en el aula de clase  Natacha Carolina Febres de 
Goncalves, Danila del Valle Zanini de 

Alonso 2009  
Revista educación en valores   

La educación es uno de los principales procesos para la transformación efectiva de las sociedades actuales, de allí 

su concepción amplía que va más allá de las actividades en aula; 
involucra factores internos y externos en los cuales juega un papel preponderante la motivación del estudiantado. 

Es así como, el presente artículo, partiendo de un abordaje teórico del proceso motivacional en el hecho educativo, 

presenta los resultados de un estudio efectuado en dos universidades venezolanas sobre los aspectos que motivan 

a los jóvenes universitarios a aprender, con la finalidad de proponer estrategias factibles de ser aplicadas por los 

docentes universitarios para despertar y mantener la motivación de sus alumnos en su formación profesional. 
Describ ir y analizar elementos que hacen  parte de la 

motivación.  
Análisis teórico y conceptual. 

En relación a las actividades académicas, autores como Ríos (2004) plantea que la formación académica requiere motivación para que las actividades de 

trabajo sean participativas, efectivas, entusiastas y con  una mejor disposición para vencer los obstáculos. Así mismo, dependerá de la motivación  intrínseca, 

el ef ecto dinamizador fundamental en  la actividad  creativa que generará un disfrute emocional de lo que se está realizando. Es por ello que entre las 

estrategias o  metodologías propuestas se encuentran: 
1.- Plantear retos: La juventud actual está ansiosa por alcanzar metas y descubrir aspectos desconocidos; tiene potencial que explotar. Lógicamente deben  

estar acordes al nivel académico y la edad que tenga cada grupo. Por ejemplo: en una clase de Mat emática, plantear como reto ¿qué participante en dos ( 2) 

semanas logra reso lver los ejercicios más complejos de la guía de estudio usada en clase? 2. Plantear conocimientos innovadores. 3. Generar cierta 

competencia. 4. Plantear interrogantes. 5. Actividades creativas.  

En las instituciones universitarias, se tiene la cr eencia de que la motivación está presente 
únicamente en el inicio de la actividad  docente, la cual se logrará con una dinámica, juego 
o acertijo inicial, y una vez activada permanecerá durante toda la clase, siendo este el único momento cuando el 

docente se ve involucrado en motivar  a los alumnos. También se puede observar un " sistema recompensa-castigo" 

en el que se consideran muy poco las intenciones, los pensamientos, los esfuerzos y las d iferencias entre los 

alumnos presentes en una misma aula de clase (p, 55).  
Motivación: pieza clave en el aula de clase  Natacha C arolina Febres de Goncalves, 
Danila del Valle Zanini de Alonso 
Revista educación en valores, ISSN 1690- 
7884, Nº. 11, 2009, págs. 52-64 

El texto orienta sobre las creencias que s etienen  
obre la motivación, las desmitifica y propone nuevas 
formas de motivar a la par que relaciona la motivación 

en educación con el progreso  de nuestras sociedades.  
El principal enfoque del texto es la pedagogía. Se centra en el 

aprendizajede los estudiantes. No se aborda directamente el tema 

del debate pero se habla de la importancia de usar 

multiplesherramientas pedgógicas. 

Motivación de los estudiantes Motivacion, aprendizaje rendimiento escolar  Francisco  Juan  García Bacete, 
Fernando Doménech Betoret 1997 

 

REME 

  
Con este trabajo se pretende un doble objetivo. Por una parte, destacar la importancia de la motivaciónen el 

aprendizaje y el rendimiento escolar. Con este propósito se ha realizado un análisis detallado de los componentes 

motivacionales más relevantes, tanto personales como contextuales, así como su repercusión en el aprendizaje del 

estudiante. Este análisis se ha planteado partiendo de dos supuestos básicos, aceptados por la mayoría de los 

especialistas actuales sobre el tema. El primero consiste en asumir el carácter integrado de los aspectos 

motivacionalesy cognitivos por lo que deben ser tratados de forma conjunta. El segundo consiste en considerar el 

importante papel que juegan los contextos en los que está inmerso el alumno/a que aprende, en el desarrollo de la 

motivación. 
Por otra parte, se presenta una propuesta instruccional de intervención para el desarrollo de la motivación en el aula 

dirigida hacia las variables contextuales más próximas al aprendiz que forman parte del escenario educativo del 

niño/a. Concretamente nos centramos en los elementos clave que integran la Situación Educativa: El profesor, el 

contenido y los estudiantes. 

Con este trabajo se pretende un doble objetivo. Por 

una parte, destacar la importancia de la motivación 

en el aprendizaje y el rendimiento esco lar. Con est e 

propósito se ha realizado un análisis detallado de lo s 

componentes motivacionales más relevantes, tanto 

personales como contextuales, así como su 

repercusión en  el aprendizaje del estudiante. 

 
Este análisis se ha planteado partiendo de dos 

supuestos básicos, aceptados por la mayoría de 

los especialistas actuales sobre el tema. El 
primero consiste en asumir  el carácter 

integrado de los aspectos motivacionales y 

cognitivos por lo que deben ser tratados de 

forma conjunta. El segundo consiste en 

considerar el importante papel que juegan los 

contextos en los que está inmerso el alumno/a 

que aprende, en  el desarrollo de la motivación. 
Hay muchas formas de crear una clima instruccional que resulte estimu lante para el aprendizaje. Una manera de estimular al aprendizaje consiste en 

romper con  la monotonía del discurso  creando continuamente desequilibrios cognitivos. Las películas de "suspense" nos mantienen atentos a la pantalla 

porque crean desequilibrios de forma continuada, los docentes también los tienen que crear en el au la preguntando, generando interrogantes, etc. Otra 

forma de estimular el interés de los estudiantes es relacionando el contenido con sus experiencias, con lo que conoce y le es familiar. También resulta 

estimulante envo lver a los estudiantes en una amplia variedad de actividades en donde se fomente la participación, el trabajo cooperativo y se utilice 

material didáctico diverso y atractivo. 

    A) Influencia de las variables contextuales en el autoconcepto. 
Es un hecho constatado la importancia que tienen las interacciones sociales que el estudiante mantiene con los 

otros significativos (padres, profesores y compañeros) en el desarrollo del autoconcepto, ya que, la información  

que el estudiante recibe de ellos le condiciona para desarrollar, mantener y/o modificar su autoconcepto, lo que 

repercutirá poster iormente en su  motivación y rendimiento académico (García, 1993a). 
El papel del profesor es fundamental en  la formación y cambio  del autoconcepto académico y social de los 

estudiantes. El profesor es la persona más influyente dentro del aula por tanto el alumno valora mucho sus opiniones 

y el trato que recibe de él. Un niño que sea red iculizado ante sus compañeros, que reciba continuas críticas del 

profesor por sus fracasos, cuya autonomía e iniciativa se anula sist emáticamente está r ecibiendo mensajes 

negativos para su autoestima. En cambio, un alumno a quien se le escucha, se le respeta y se le anima ante el 

fracaso esta recibiendo mensajes positivos para su autoestima. 
 Motivacion, aprendizaje rendimiento 
escolar 
Francisco Juan García Bacete, Fernando  

Doménech Betoret 
REME, ISSN-e 1138-493X, Vo l. 1, Nº. 0, 1997 

 
El principal enfoque del texto es la pedagogía. Se centra en el 

aprendizajede los estudiantes. No se aborda directamente el tema 

del debate pero se habla de la importancia de usar 

multiplesherramientas pedgógicas. 

Motivación en  el aula Reflexión sobre el trabajo colaborativo desde sus fundamentos 

pedagógicos y metodológicos Eduardo Díaz Ocampo, Isabel Perez 
Cruz, Washington Alberto Chiriboga 
Casanova 2018 

 

Roca: Revista Científico provincia de 

Granma, Educaciones de la 

El presente trabajo aborda la necesidad de implementar las técnicas del trabajo colaborativo como herramienta para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes y alcanzar mayor motivación y creatividad en la construcción del propio 

conocimiento. Se relacionan aspectos teóricos del trabajo colaborativo como su origen, etapas fundamentales y su 

estructura como actividad de aprendizaje. Analiza el aporte de las investigacionesrealizadas en diferentes 

universidades sobre esta temática, en las que se fundamenta la utilización del Trabajo Colaborativo en función de 

mejorar el aprendizaje, iniciaciónen el proceso de investigación, cambio en el rol de profesor y estudiante, desarrollo 

de destrezas y proyectos colaborativos por nombrar algunas. Con el fin de reflexionar sobre los fundamentos 

pedagógicos y metodológicos sobre Trabajo Colaborativo, se desarrolla una investigación documental, revisa de 

manera crítica y contribuye a la sistematización teórica, pedagógica y metodológica de la temática. Abarca la 

caracteriativas. sin aspirar ni luchar por nada (p, 98)cimiento de los derechos en comunidad y, en esta misma 

dirección, reivindicar su papel como espacio en cual los maestros, estudiantes, familia y comunidad, puedan dar 

vida al derecho a la educación, ¡es su derecho! 
Conviene, sin embargo, advertir dose aspecto Habermas postula que «en determinadas circunstancias es posible 

concebir una opinión pública no instrum 

Analizar  el trabajo colaborativo  en  sus ref erentes 

pedagócios y metodológicos.  

 
El estudio que se presenta hace uso de la 

metodología cualitativa sust entada en métodos 

análisis y la síntesis e histórico lógico que 

permitieron completar  la investigación de tipo 
documental. Constituye una investigación 
documental que recupera el estudio realizado, 

revisa 
de manera crítica y permite interpretar  los 

documentos para construir una 
1. El trabajo  colaborativo es una herramienta didáctica que forma parte la educación y 

formación de los estudiantes. Se orienta a la formación permanente de los estudiantes en 

vínculo con su contexto. Es considerado como: estrateg ia, método y herramienta. 2. Se 

asumió el tratamiento conceptual del trabajo  colaborativo, como proceso de construcción 

social que permite conocer las diferentes perspectivas para abordar un determinado 

problema, desarrollar  tolerancia en torno a la diversidad  y pericia para reelaborar  una 

alternativa conjunta. 
3. Las bases pedagógicas y metodológicas del trabajo colaborativo  están en  los objetivos, los 

ambientes de aprendizaje, la motivación, el porte individual, los elementos de ayuda y la 

productividad intencionada a la finalidad de compartir conocimientos, que se deben concretar en 

procesos de or ientación, evaluación y educación de los estudiantes.  

La observación de estos fundamentos o componentes del trabajo  colaborativo, expr esan el proceso de interacción 

humana para lo cual se requiere del desarrollo de destrezas sociales, cognitivas y neurológicas. Desde est a 

perspectiva, Pérez de M, Bustamante y Maldonado (2007) destacan que la estructura conversacional,  que se origina 

en los grupos de trabajo co laborativo es compleja y que las habil idades y destrezas sociales son indispensables 

para fomentar  la participación e interacción social. D esde el punto de vista metodológico ¿cuáles son la bases que 

forman parte del trabajo colaborativo? 
Según Barkley (2007) son: los objetivos (unidades de aprendizajes, proyectos etc.), los 
ambientes de aprendizaje (espacio); la motivación (interés, convencimiento y necesidad); el porte individual 

(conocimiento y experiencia personal, los elementos de ayuda (canales de comunicación abiertos y disponibles, 

mail, p lataformas web, teléfonos y d isposición al diálogo) y la productividad 
(finalidad de compartir conocimientos). (p. 212).  

Reflexión sobre el trabajo colaborativo desde 

sus fundamentos pedagógicos y 

metodológicos 
Eduardo Díaz Ocampo, Isabel Perez Cruz, 
Washington Alberto Chiriboga Casanova 
Roca: Revist a Científico - Educaciones de la 

provincia de Granma, ISSN-e 2074-0735, Vol. 14, 

Nº. 1 (enero-marzo), 2018, págs. 205- 
216 

En este trabajo el tema de la mtivación aparece 

aparejado al trabajo co laborativo y grupal,  lo cual 

resulta de bastante util idad  a fin de argumentar  y dar 

peso a lo que atañe al debate en grupo.  
El principal enfoque del texto es la pedagogía. Se centra en el 

aprendizajede los estudiantes. No se aborda directamente el tema 

del debate. 
sistematización teórica, pedagógica y 

metodológica.  
 

Procesos de oralidad La argumentación en el aula. Revisión documental d publicaciones 

de 1994 a 2019. Manrique Castil lo, Jessica Stefan ia 

López Barrera, Angie Alejandra 2020 
 

Repositorio

 i

nstitucional Nariño Universdad Antonio 

En esta monografía de compilación se realiza un análisis bibliográfico acerca de los procesos de enseñanza de la 

argumentación en el contexto escolar, tomando como referente para su desarrollo diversas investigaciones y 

estudios (reflexiones académicas) realizados durante el periodo de 1994 al 2018. En el texto se plantea una revisión, 

a manera de análisis, en la cual se busca comprender el progreso que ha tenido la enseñanza de la argumentación 

en la escuela, su importancia y su uso en la educación. De este modo, se establecen las principales perspectivas y 

enfoques que priman en los ámbitos académicosen relación con la argumentación, esto se logró gracias a la 

identificaciónde siete categorías específicas, las cuales son, enseñanza de la argumentación, evaluación de la 

argumentación, argumentación científica, instrumentalización, argumentación en contexto, referentes teóricos y 

dificultades del aprendizaje, estas permitieron dividir los cincuenta corpus analizados y de este modo, comprender 

e inferir reflpeta y se le anima ante el fracaso esta recibiendo mensajes positivos para su autoestima. 
    El  

Comprender el progreso que ha tenido  la enseñanza 

de la argumentación en la escuela, su importancia y 

su uso en  la educación. 

   

En esta investigación fue posible identificar las posturas recurrentes en el estudio de la argumentación, para esto, se generaron ciertas categorías que 

permitieron  evidenciar  las diferentes líneas fuertes que contribuyen  a fortalecer los procesos argumentativos en  distintos contextos apoyándose de diversos 

métodos, estas cat egorías las cuales son; enseñanza de la argumentación, evaluación d e la argumentación, argumentación científica, instrumentalización, 

argumentación en contexto, referentes teóricos y dificultades del aprendizaje de la argumentación, arrojaron múltiples análisis que lograron justificar el 

papel que toma la hab ilidad  argumentativa partiendo de distintas épocas, edades, situaciones, etc. De este modo, fue posible percibir que las principales 

líneas que arrojaron  las investigaciones tienen  que ver con el uso  de estrategias para desarrollar  la habilidad  argumentativa  en  el aprendiz siendo  est e el 

que tiene mayor necesidad de conocerlas y aplicar las para poder exponer y defender sus opiniones (peta y s 
Hay varias falencias que se presentan en la enseñanza de la argumentación, anteriormente se mencionaron dos 

grandes razones que influencian negativamente la enseñanza de la misma en el contexto escolar.  En  est a 

investigación  se mencionaron varias estrategias y reflexiones acerca de cómo potenciar  la enseñanza argumentativa 

en la escuela, no obstante, se hace necesario  trabajar  desde los aspectos negativos para que se construya e 

implemente de modo satisf actorio la enseñanza de esta habilidad en la escuela (p, 92). 
Manrique Castillo , J. y López Becerra, A. A. 

(220). La argumentación en el aula. 
Revisión documental de publicaciones de 1994 

a 2019. 
Un texto que permite hlvanar muchas de las ideas 

manejadas y el contenido de distintas categorías pues 

habla de argumentación, oralidad y expresión en el 

aula.  

El enfoque del texto son las ciencias sociales en general. No trata 

directamente las herramientas y procesos pedagógicos.  

Revisión documental.  



 

 

Didáctica A Propósito de la Didáctica: Salir del Aula, entrar al Aula Esaú Páez Guzmán 

 

2018 

 

Educación y ciencia 

   
Las líneas que siguen son un intento por esbozar, de manera informal, algunas notas sobre el quehacer de la 

enseñanza, actividad que implica una relación en la cual hay un otro que aprende o deseamos que aprenda. Se trata 

de pensar esa conexión establecida en la relación pedagógica entre el maestro y el aprendiz, entre el saber y el no 

saber, entre la sabiduría y el deseo de saber, entre la formación (dar forma) dictada por la tradición o por el arbitrio 

de la política o por el peso de la cultura; o, si queremos verlo más cercano, entre el profesor y el alumno, en el 

espacio de la escuela, en la ritualidad escolarizada de una práctica de transmisión de los saberes la cual se 

constituye en la escuela, como institució cuya aparición y emergencia coinciden con lo denominado por algunos, la 

modernidad. 

Esbozaralgunas notas sobre el quehacer de la 

enseñanza y las formas de hacerla más amena 

mediante la interreacción.  
n 

   
¿Cómo aprovechar este espacio de intimidad, y convertirlo en un campo de encuentros y de complicidades, por transitorio que sea, 

para dejar pequeñas marcas, como pistas quizá que permitan  volver sobre ellas con la inquietud de 
quien pregunta por saber, por entrar en el domin io de un hacer, por aprender? Quizá, entre otras cosas, un elemento 
importante de una clase es el tono. En el sentido amplio del término, el tono de la clase tiene el atributo de acercar o alejar , de darle calor  o no, de hacerla 

audible. ¿Qué mejor tono que el de una conversación en la cual se ha puesto un tema, un problem a, una pregunta, un texto, como telón de fondo y referente? 
¿Tono de una conversación auténtica donde , independientemente del lugar, los participantes concurren al tema de manera dependiente y simétrica, en un 

juego de escucha y . (p. 94).  

Por part e del maestro hab ía cierta suficiencia, en  el mejor  de los sentidos, haciendo de la práctica pedagógica un 

espacio cerrado, aislado de la d iscusión con pares, donde el estudiante tenía el deber de cumplir con sus deberes, 

manteniendo la actitud del silencio ignorante, propio de la tradición escolástica;  
en este sentido, preparar clase era mantener un hilo de continuidad conceptual y formal en torno de un tema, y 

dictarla era desarrollar este tema de manera rigurosa, detallada, de forma magistral, manteniendo un aire de 

autonomía académica, lo cual hacía que el maestro, en el mejor de los casos, se convirtiera en cabeza visible de 
tendencias teóricas, ideológicas, o filosóficas, las cuales hacían de la universidad centro de producción y 

transmisión del saber o, en el peor de los casos, una simple repetidora de contenidos de acuerdo con 

procedimientos y reg las institucionales. En relación con el estudiante, se suponía que llegaba a la universidad 

consciente de sus objetivos y lo suficientemente grande cp . 212). sin aspirar ni luchar por nada (p, 98)cimiento de 

A Propósito de la Didáctica: Salir del Aula, entrar  

al Aula 
Esaú Páez Guzmán 
Educación Y Ciencia, ISSN-e 0120-7105, Nº. 
15, 2012, págs. 1-24 

Un texto de gran relevancia en cuanto orienta sobre el 

hecho de que conocer sobre Pedagogía y Didáctica, 

para un  maestro, es saber sobre su  hacer, sobre el 

sentido de sus prácticas, sobre la or ientación de 
aquello  que en un  momento dado se quiere construir 

como futuro. Estas disciplinas no son neutrales ni en 

el plano del conocimiento, ni en el de la educación, ni 

en el de la cultura, ni en el de la sociedad; ellas son, a 

pesar del maestro mismo, una postura frente al 

mundo, frente al otro, frente a la sociedad. Que se 

tome partido o no, es otra cosa. Pero  un maestro 

debería ser, además de un transmisor de 

conocimiento, un pensador de la sociedad, pues en 

sus manos tiene una partícula social a cuya formación 

puede contribuir. 

Texto enfocado en la pedagogía. Se centra en la enseñanza. No 

hace alusión directa al debate pero sí a la importancia del uso de 

multiples herramientas pedagógicas.  Análiis t eórico y reflexivo.  

Didáctica Convertirse en grupo de trabajo: Un modelo de didáctica universitaria Giuseppina Messetti, Paola Monia 

Rodorigo Dusi, 2016 
 

Revista interuniversitar ia 

profesorado: RIFOP de formación del 
Saber trabajar en grupo y con los grupos es una competencia fundamental en el ámbito educativo. Por ello, desde 

la Facultad de Educación de l a Universidad de Verona (Italia), se ha puesto en marcha un modeloformativo innovador 

para la gestión de grupos-clase que, además de conseguir el aprendizaje del alumnado, permita que éstos 

adquirieran competencias esenciales para el trabajo en grupo. El modelo elaborado considera el grupo no solamente 

como lugar de aprendizaje, sino también como contexto favorable de activación de procesos reflexivos y meta-

reflexivos, en aras de generar un aprendizaje significativo que parte de la experiencia y que está guiado, en todo 

momento, por el docente. 
Analizar  cómo la dialogicidad y el rabajo en  grupo 

con un modelo innovador mejora los aprendizajes de 

los alumnos.  
 

Es justamente para dar respuesta a dicha 

necesidad por lo que presentamos la 
experiencia llevada a cabo en  la Facult ad de 

Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Verona (Italia), en la que un 

grupo de docentes del Grado de Educación 

Social han puesto en marcha un «modelo 
formativo innovador», en aras de 
promover en el alumnado las competencias 

específicas necesarias para trabajar 
en y con grupos. (análisis comparativo y 
reflexivo). 

Se ha conseguido que el alumnado abandone su ro l pasivo/tradicional en el aula y 

asuma un nuevo papel, a través del que construir  de forma dialógica su propio  

conocimiento y posicionarse críticamente frente a la información. 

El primer nivel, el del grupo aula, es el tradicional espacio de relaciones verticales: docente-gran grupo; el segundo 

es el del pequeño grupo en el que se establecen  relaciones horizontales entre pares; y el tercero , el del intragrupo  

–el grupo de los grupos- es el espacio de las relaciones mediadas: el docente se relaciona con  los grupos y estos 

lo hacen entre ellos. 
Las actividades formativas siguen una dinámica circular: inputs teóricos en el 
aula, trabajo en grupo, intra-grupo, conversaciones reflexivas. El continuo movimiento entre estos niveles es lo que 

permite las variaciones entre los roles y la posib ilidad  de la observación. El cambio  espacio-temporal,  incluso 

mental, produce disonancias y activa los procesos reflexivos necesarios para la construcción de un aprendizaje 

significativo. El intra-grupo juega un rol crucial en el desarrollo de los espacios de trabajo, ya que por un lado 

favorece la identificación y por otro aumenta la motivación para trabajar a favor del grupo (Brown, 2000; García 

Olalla y Camps Llauradó, 2008). Este funciona como un escaparat e en el que se van enseñando poco a poco los 

trabajos. Cada grupo presenta con orgullo  su propio trabajo, y además tiene que compararlo con el de los demás. 

 Convertirse en grupo de trabajo: Un 
modelo de didáctica universitaria 
Giuseppina Messetti,

 Paola Dusi,  

Monia Rodorigo 
Revista interuniversitaria de formación del 

profesorado: RIFOP, ISSN 0213-8646, ISSNe 

2530-3791, Nº 86, 2016, págs. 147-160 

Se analiza las distintas formas de d ialogicidad  de los 

estudiantes. Tema de gran importancia para entender 

como se comunican los alumnos y trabajan en  grupo. 

La idea es que las didáctican aprovechen dichas 

formas de comunicabilidad.  
Texto enfocado en la pedagogía. Se centra en la enseñanza. No 

hace alusión directa al debate pero sí a la importancia del uso de 

multiples herramientas pedagógicas.  

Didáctica Secuencia didáctica: el r incón de la argumentación María So ledad Padilla H errada 

 

2016 

 

Aprendizajes pluri lingües y l iterar ios 

Esta secuencia didáctica, dirigida a alumnos de 4º de E.S.O., se plantea como una herramienta de profundización en 

contenidos relacionados con la argumentación en lingüística. Está diseñada para que el alumnado adquiera y 

refuerce contenidos que, aunque son fundamentales, no se trabajan lo suficiente durante esta etapa educativa. El 

objetivo es que aprendan a identificar las estrategias lingüísticas utilizadas para persuadir y que sepan construir 

textos argumentativos, utilizandodichas estrategias a su favor. En esta secuencia, las TIC van a desarrollar una 

función fundamental. Uno de los instrumentos de trabajo que se emplearán es la red social Twitter, ya que es una 

plataforma en la que el alumno se mueve con facilidad y sobre la que no suele trabajar en clase. En dicha plataforma 

se estudiará la argumentación, y la concretaremos en el ámbito político, que es un discurso público y actual. 

Pensamos que pueden actuar, tema y medio, como mecanismosde acercamiento y motivacióndel alumnopara que 

la enseñanzap. 212). sin aspirar ni luchar por nada (p, 98)cimiento de los derechos en comunidad y, en esta misma 

dirección, reivindicar su papel como espacio en cual los maestros, estudiantes, familia y comunidad, puedan dar 

vida al derecho a la educación, ¡es su derecho! 
Conviene, sin embargo, advertir dose aspecto Habermas postula que «en determinadas circunstancias es posible 

concebir una opinión pública no instrumentalizada « que puede -a pesar de que muchas veces su capacidad para 

reorientar los procesos de toma de decisionesson bastante limitados-expresarse de manera menos distorsionada 

lo que supone una lógica y dinámicaespecíficas de una sociedad civil que nace del mundo de la vida.crático-liberal 

y no debe extenderse  -a  pesarde su pretens 

Analziar  un proceso de didctica que involucra varias 

fases en  las cuales los alumnos deben hacer uso  de 

la argumentación y el trabajo en equipo.  

 
La metodología con  la que se trabaja en esta 

secuencia didáctica es el Aprendizaje 

Cooperativo. 
Este está basado en  el trabajo  en equipo de los 

estudiantes. Incluye t écnicas mediante las 

cuales 
los alumnos trabajan conjuntamente para lograr 

determinados objetivos comunes. (Análisis 

teórico, descriptivo y comparativo).  

En adición, creemos que la introducción de las nuevas tecnologías en el aula es muy necesaria, porque ofrecen innumerables facilidades y posibil idades 

distintas, nos ayudan a resolver muchos problemas de forma muy rápida y nos aportan muchos mater iales multimodales para motivar al alumnado. En este 

sentido, resu lta fundamental que el profesorado se encuentre dispuesto a actualizar sus modelos de enseñanza y a adaptarse a esta nueva realidad. Además, 

no podemos olvidar que es esencial que los centros educativos estén dispuestos a realizar el esfuerzo económico y temporal que supone introducir las TIC 

en el aula. En definitiva, la predisposición de los centros educativos, de los profesores y de los padres es fundamental. )p, 569).   
Consideramos muy positivo y necesario l levar al aula aspectos que son y serán de gran utilidad para su vida y para 

asumir  su  papel como ciudadanos. Es por ello  que creemos de vital importancia que se trabajen más en  clase las 

características del discurso político en esta y otras etapas educativas. Est e aspecto está fuera de los planes de 

estudio y es fundamental que los adolescentes aprendan qué estrateg ias se emplean en este ámbito para convencer 

al ciudadano y así empiecen a ser coherentes, responsables, reflexivos y críticos con este y otros tipos de discurso 
caracterizados por sus pretensiones persuasivas. (p, 569).   

Secuencia didáctica:

 el

 rincón

 de

 la 

argumentación 
María So ledad Padilla H errada 
Aprendizajes pluri lingües y literarios: nuevos 

enfoques didácticos / coord. por Antonio E. Díez 

Mediavilla,  Vicent Brotons 
Rico, Dari Escandell M aestre, José Rovira 

Collado, 2016, ISBN 978-84-16724-30- 7, págs. 

559-569 

Texto que permite aunar la didáctica con ejercicios de 

argumentación.  Texto enfocado en la pedagogía, se centra tanto en la 

eneñanzacomo en el aprendizaje. Resalta el uso de la 

argumentación como herrameinta didáctica. 

 

Didáctica El docente como hacedor de didácticas Ferrer-Corredor, Enrique 2019 Repositorio institucioanl de la Universidad Antnio Nariño  
http://repositorio.uan.edu.co/simp lesearch?location=%2F&query=did%C3%A1ctica&rp 

p=10&sort_by=score&order=desc 
A lo largo de mi vida como docente me he preguntado constantemente sobre lo que significaser un buen profesor. 

De un modo sencillo puedo compartir mis conclusiones: un docente es capaz de construir un puente entre la 

complejidad de sus lecturas previas acumuladas y sus preguntas compartidas con sus discípulos, camino de 

propiciar la reconstrucción de la pregunta desde cada uno (maestro y discípulo), hasta hacerlas suyas, hasta 

propiciar nuevos caminos en ellas, hasta promover la complicidad de las preguntas en aras de lograr un horizonte 

compartido. 
Analizar  la forma en la cual el docente puede 
construir dinámicas varias y ser puente de 

conocimiento. Reflexión crítica y análisis documental. Los modelos pedagógicos deben dar cuenta de las visiones de mundo en búsqueda de soluciones, armonías y pactos sociales en ar as del bien común;  

en la búsqueda de universales sin absolutos (p, 9).   
El docente asume una gran responsabilidad. El docente es la bisa-gra entre las jóvenes generaciones y el saber-

hacer en  el mundo  de la vida legado por los adultos desde su  enciclopedia en  un mundo ilustrado, en mundo-

objeto de racionalizaciones en  ámbitos comunicativos (con pretensiones de verdad). Ante este reto, la esencia 

de los modelos pedagógicos y la innovación didáctica juegan un papel trascendental en la formación de los 

jóvenes, en la construcción social de la realidad, a pesar de la grave crisis de las relaciones entre la academia y 

la sociedad, en  un ámbito social ya bastante convulsionado en todas sus esferas (p, 8). Ferrer-Corredor, E. (2021).  El docente como 

hacedor de didácticas. PAPELES, 11(21). 
Es importante conocer el rol del docente en la 

creación y orientación de didácticas, y, de hecho, de 
acuerdo a la misma orientación que pueda o no dar 

el docente, al manejo del contexto y la motivación, 

hay ejercicios que puedan llegar a ser didácticos 

para los estudiantes. 
Texto enfocado en la pedagogía. Se centra enteramente en los 

procesos de enseñanza. No se refiere directamente al debate sino 

al tema de la categoría que es la didáctica.  
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