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PRÓLOGO

El siglo XXI se define por la competitividad global, en un contexto lleno de 

desafíos urgentes, la sobrepoblación, la voracidad en el consumo de los recursos 

naturales, los problemas ecológicos, el desempleo, la exclusión social, etc. Algunas 

apuestas de solución se decantan por la calidad de la educación, por la generación 

de conocimientos científicos y la generación de valores éticos. Una población educada 

tiene mayor nivel de bienestar, tanto económico como en términos de salud. Por esta 

razón, nos preguntamos cuales son los avances que se han logrado en el proceso de 

Enseñanza aprendizaje, que nos permitan abatir los rezagos en la educación en las 

zonas más pobres del planeta. Las respuestas nos deben llegar de diferentes partes 

del mundo, de múltiples autores, universidades y centros de educación. Tal es el 

objetivo que nos planteamos al lanzar la obra “Educação no século XXI: Perspectivas 

Contemporâneas sobre Ensino-Aprendizagem”, reunir muestras de todo el caudal de 

sabiduría que se desarrolla en estos momentos sobre este importante tópico, de forma 

que pueda tener mayor utilidad. 

Ya no se trata de construir más y más escuelas, de contratar más y más profesores, 

sino buscar como transformar el escenario educativo para lograr mejores resultados. No 

hablamos solo de las tecnologías, sino de otros factores que trataremos aquí.

Estructuramos la obra en cinco apartados, el primero: “Reflexiones sobre el 

docente y la investigación educativa”, con seis trabajos teóricos sobre la necesidad de 

incluir valores desde la primera infancia; sobre el estado en que quedó el docente en 

la pandemia; la reflexión sobre lo que significa ser docente; sobre redefinir el papel del 

investigador educativo; un texto historiográfico sobre los principios ideológicos con los 

que se inició la educación en México; y un replanteamiento curricular en las escuelas de 

educación superior para un nuevo tipo de formación disciplinar que se requiere en los 

tiempos modernos.

La segunda sección denominada “La nueva práctica en Pedagogía” contiene 

cuatro trabajos, sobre el papel que desempeñan los pedagogos fuera de los contextos 

escolarizados; el papel de la coordinación pedagógica como referente en el contexto 

escolar; un estudio descriptivo sobre las habilidades comunicativas de los profesores 

en formación; y un estudio que insta a los educadores a incorporar la afectividad, la 

comunicación y la personalización para fomentar un futuro autónomo y democrático para 

los estudiantes.

El tercer componente “Uso de las Tecnologías en Educación” cubre también 

cuatro trabajos, uno analiza las habilidades tecnológicas, así como académicas, de los 



“nativos digitales”. Los resultados muestran que, si se usan para el ocio, sus habilidades 

son excelentes, pero no así para su propio aprendizaje. El siguiente trabajo muestra 

la utilización de fenómenos de la vida real y las TIC para conectar con conceptos 

matemáticos complejos. Seguimos con una revisión sistemática sobre la Modelación 

Matemática en entornos de Realidad Virtual. El cuarto estudio demuestra que el uso de 

la inteligencia artificial generó dificultades en términos de originalidad que no tuvieron los 

alumnos que no usaron ninguna tecnología.

La cuarta sección la nombramos “Educación en contextos inciertos o 

empobrecidos” con cuatro estudios. Uno evidencia, a decir de los autores, “el racismo 

estructural presente en la sociedad”. El segundo presenta un intento por llevar la 

educación a las zonas rurales, se ensayó una especie de servicio social de una universidad 

pedagógica de Angola, para que instruyeran tanto a los niños sin escuela, como a 

los adultos analfabetas. El tercero demuestra que la baja pronunciada de la matrícula 

estudiantil a nivel universitario en Venezuela no debe ser atribuida como efecto exclusivo 

de la pandemia de COVID19, sino a cuestiones sociales y económicas. El último indaga 

sobre la presencia de los derechos humanos en el proceso de reclutamiento de personal.

Nuestra sección final “Formación docente en Bachillerato y Educación Superior” 

contiene siete trabajos, el primero analiza la comunicación intercultural, que logró 

beneficios varios, entre ellos aprendizaje constructivo y cooperativo, pensamiento crítico, 

y una mejora en sus habilidades lingüísticas. El segundo presenta el diagnóstico de 

necesidades de formación docente, como cursos sobre sobre la salud emocional y física 

del docente de Ciencias y Humanidades. Continuamos con los resultados de los cursos 

de formación continua para los docentes sobre educación ambiental; luego tenemos un 

estudio sobre la investigación formativa, la que se lleva a cabo desde su preparación 

profesional buscando alcanzar autonomía y pensamiento crítico. En quinto lugar se discute 

la Open Science, que promueve el acceso libre a toda la información científica. También 

intenta saber si las universidades se añaden a esta propuesta y cómo lo muestran en 

sus páginas web. El siguiente estudio aplicó un cuestionario cuyas respuestas mostraron 

que muchas de las competencias en licenciatura se adquirieron durante la realización del 

trabajo de investigación. Finalizamos con una investigación que se realizó con el objetivo 

de analizar los hábitos de estudio que tienen las y los estudiantes de bachillerato para 

apropiarse del aprendizaje y su relación con los resultados obtenidos en sus evaluaciones.

Esperamos que esta organización los lleve a disfrutar mejor la lectura sobre estas 

perspectivas contemporáneas.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Este capítulo aborda las 
interrelaciones entre afectividad, comunicación 
y educación, destacando su importancia en 
los procesos de humanización, socialización 
y juego, esenciales en la relación entre 
docentes y estudiantes. El autor cuestiona 
la tendencia de reducir la comunicación a 
un acto exclusivamente educativo y critica la 
idea de que todo acto pedagógico sea una 
imposición cultural arbitraria, reflexionando 
sobre la sobrevaloración de la asertividad 
en la enseñanza. El objetivo es profundizar 
las formas de comunicación educativa, 
revalorizando la tonalidad afectiva para lograr 
una educación más integral. El texto destaca 
la importancia de integrar la afectividad en 
los procesos educativos, considerando los 
aspectos corporales, psíquicos y espirituales. 
También aborda el impacto del estrés 
docente y la falta de formación afectiva en 
los educadores, así como las consecuencias 
de la pandemia en las relaciones afectivas y 
educativas. Se mencionan teorías como la 

transdisciplinariedad y principios como la 
incertidumbre y la auto-eco-organización para 
comprender la complejidad de la afectividad 
en la educación.  El capítulo desglosa varios 
puntos clave: la capacidad del ser humano 
para cambiar su destino a través de decisiones 
y experiencias; la distinción entre carácter 
(biológico) y personalidad (formada por la 
educación y socialización); la influencia de la 
afectividad en la percepción y reacción ante 
el entorno; la importancia de la humanización, 
que incluye aprender, jugar, socializar y educar; 
y la necesidad de adaptar la comunicación a 
cada contexto. Además, resalta la relevancia 
de comprender la afectividad en el ámbito 
educativo y el papel integral de los docentes 
en el desarrollo académico, afectivo y social 
de los estudiantes. En conclusión, se propone 
una visión integral de la educación que 
abarque el desarrollo académico, emocional 
y social, instando a los educadores a 
incorporar la afectividad, la comunicación y la 
personalización en sus prácticas pedagógicas 
para fomentar un futuro autónomo y 
democrático para los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: afectividad; 
comunicación educativa; humanización; 
educación integral; docentes.

AFFECTIVE TONALITY AND EDUCATIONAL 

COMMUNICATION

ABSTRACT: This chapter addresses the 
interrelationships between affectivity, 
communication, and education, highlighting 

https://orcid.org/0000-0003-1803-5319


Educação no Século XXI: Perspectivas Contemporâneas sobre
Ensino-Aprendizagem Capítulo 10 98

their importance in the processes of humanization, socialization, and play, which are 
essential in the relationship between teachers and students. The author questions 
the trend of reducing communication to an exclusively educational act and critiques 
the idea that every pedagogical act is an arbitrary cultural imposition, reflecting on 
the overvaluation of assertiveness in teaching. The goal is to deepen the forms of 
educational communication, revaluing affective tone to achieve a more holistic education. 
The text highlights the importance of integrating affectivity into educational processes, 
considering bodily, psychic, and spiritual aspects. It also addresses the impact of teacher 
stress and the lack of affective training for educators, as well as the consequences of 
the pandemic on affective and educational relationships. The chapter mentions theories 
such as transdisciplinarity and principles like uncertainty and self-eco-organization to 
understand the complexity of affectivity in education. The chapter highlights several key 
points: the human capacity to change one’s destiny through decisions and experiences; 
the distinction between character (biological) and personality (shaped by education and 
socialization); the influence of affectivity on perception and reaction to the environment; the 
importance of humanization, which includes learning, playing, socializing, and educating; 
and the need to adapt communication to each context. Additionally, it emphasizes the 
relevance of understanding affectivity in the educational field and the integral role of 
teachers in the academic, affective, and social development of students. In conclusion, 
it proposes a comprehensive view of education that encompasses academic, emotional, 
and social development, urging educators to incorporate affectivity, communication, and 
personalization in their pedagogical practices to foster an autonomous and democratic 
future for students.
KEYWORDS: affectivity; educational communication; humanization; holistic education; 
teachers.

1 INTRODUCCIÓN

Aquí se plantea un complejo nudo de relaciones para valorar algunos vínculos 

entre afectividad y comunicar ideas, y prácticas, al humanizar, educar, socializar y jugar 

(Durkheim, 1993; Parcerisa, Giné, y Forés, 2010). Es susceptible hilvanar tal anudamiento 

porque no se justiprecian los nexos entre afectividad, comunicar y educar. Una muestra 

de ello es la insistencia de basar el trabajo universitario en el aprendizaje de los chicos 

(Ibarra, 2020). Una más es reducir la comunicación a lo educativo, sin considerar que en las 

relaciones maestros-educandos, ambos se humanizan: juegan, socializan y educan (Ibarra, 

2021). Otra adicional es sobredimensionar la tajante afirmación: todo acto pedagógico es 

la imposición de un arbitrario cultural en condiciones igualmente arbitrarias (Bourdieu, 

1981). Otra creencia con cierta aceptación es la tendencia a sobrevalorar que los actos 

educativos deben orientarse al entendimiento, acuerdo y coordinación de acciones: no 

deben ser perfomativos o perlocucionarios (Habermas, 1989). Una predisposición más 

es la desproporcionada demanda de ser asertivos: expresar con voz firme y entereza los 

actos de habla (Ibarra, 2023).
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2 OBJETIVO

La finalidad que persigue este trabajo es complejizar las formas de comunicación 

educativa sobre la base de revalorar la tonalidad afectiva y la educación.

3 ANTECEDENTES

Los artículos aquí mostrados son investigaciones empíricas y ensayos teóricos 

sobre afectividad y comunicación educativa. Iniciaremos con basados en experiencias, 

luego los que teorizan; no sin antes matizar que todos refieren a teorías y a una realidad 

que analizan. Uno tuvo como objetivo ofrecer recomendaciones para educar la afectividad 

de jóvenes universitarios, sobre la base de la estructura de la persona, lo corporal, 

espiritual y psíquico (Ochoa, 2023). Destacó que la educación de la afectividad debe ser 

integral e integradora de los componentes de la estructura de la persona; además, que la 

afectividad es una dimensión esencial de la persona, al educar la afectividad se educa a 

la persona.

Otro persiguió fortalecer las competencias socio-afectivas docentes porque 

encontró que se afectaron, dado el exceso de trabajo docente y el estrés que ello genera, 

aunado a sus problemas personales (Calderón, 2023). Afirmó que carece de sentido 

que existan profesores altamente preparados en conocimientos, pero que incurran en 

agresiones y vulneración de derechos estudiantiles. Para encararlo sugirió la formación 

afectiva docente. Resaltó otra formación integral que denominó equilibrio emocional-

biopsicosocial.

También se indagó cómo incidió la vida familiar y afectiva durante el confinamiento 

debido a la pandemia (Rodríguez, Vargas, Acevedo y Ortega, 2023). Resaltaron la 

aparición y profundización de circunstancias de violencia, aparejados a la pérdida de 

interacciones físicas. Para este trabajo se retoma el nexo entre elementos afectivos e 

interacciones físicas. Igualmente se estudiaron estrategias educativas para mejorar el 

rendimiento académico de niños con base en la afectividad (Valdiviezo y Gozenbach, 

2023). Criticaron un proceso rutinario, en que la actividad docente no desplegaba 

prácticas educativas efectivas ni afectivas. Ante ello, prescribieron armonizar intereses 

infantiles, rasgos socio-afectivos y relaciones con estilos de aprendizaje. Afirmaron que 

las estrategias educativas deben relacionar afectividad (sana convivencia, compañerismo 

y solidaridad) y aprendizaje.

Para ofrecer otras pistas didácticas se criticó la pobre valoración de lo afectivo 

por maestros, estudiantes e instituciones educativas (Fragoso, 2023). El artículo reitera 

el poco aprecio del nexo afectividad-cognición en el desarrollo estudiantil. Señala que 
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se educa la afectividad al construir teorías que la expliquen y generen intervenciones, 

gracias a la reflexión y examen grupal honesto y con apertura. También se expresa, 

construir y transformar el conocimiento mediante la afectividad y el modelo dialogante 

(Rivera, 2023). Aquí se recupera el nexo afectividad-diálogo.

Otra relación afectividad y saber es con el neologismo sentipensante, al 

vincularlo con praxis educativo-política de movimientos sociales de América Latina 

(Pinheiro, 2020). Esta investigación pondera lo político de afectividad, pensar y praxis, 

debido al aprendizaje colectivo, resistencia, lucha, autonomía y organicidad con 

movimientos sociales.

Otro escrito alude al giro afectivo, porque revalora la afectividad que organiza el 

lazo social al conformar subjetividades y modos de trato; porque lo emotivo implica “(con) 

moverse”, al suscitar vínculos de cercanía y alejamiento (Kaplan y Aizencang, 2022). 

Afirma que los sentimientos no son objetos que posean las personas ni las cosas, se 

originan al ejercer la afectividad intersubjetiva y objetal. Otra aportación, sentir significa 

estar implicado con algo o alguien; tal implicación concita actuar y pensar. Sentir, actuar 

y pensar caracterizan lo humano. La implicación política con los demás considera sus 

circunstancias y perspectivas, mismas que propician una postura y movimiento en 

beneficio del prójimo. De los dos previos se destaca vincular afectividad y política.

Estos antecedentes enfatizan relaciones educación, afectividad y comunicación. 

Uno recalca lo integral e integrador de educar afectividad y estructura de la persona 

(Ochoa, 2023). Otro mostró equilibrio emocional y bio-psicosocial (Calderón, 2023). Uno 

más relacionó afectividad-interacciones físicas (Rodríguez, et al., 2023). Vincular rasgos 

socioemocionales y estilos de aprendizaje se ilustró en otro artículo (Valdiviezo, et al., 

2023). Nexos afectividad, cognición y diálogo fueron otra manera de indagar lo afectivo 

(Fragoso, 2023; Rivera, 2023). Con el vocablo sentipensante vincularon afectividad y 

política, esta fue otra arista de la afectividad. Nominar giro afectivo muestra la importancia 

dada a la afectividad como propiciadora del lazo social, de “con-moverse” y de una acción 

política revolucionaria (Kaplan, et al., 2022; Pinheiro, 2020).

4 TEORÍAS DE APOYO QUE INCITAN PENSAR, REFLEXIONAR Y DIALOGAR

Esos argumentos justifican el giro afectivo y lo complejo de la afectividad y sus 

relaciones. Éstas la tensionan como objeto de estudido, gracias a un método y teoría 

específica, de manera disciplinar; o de forma trans-disciplinar que entraña cruzar, atravesar, 

estar entre, ir más allá o trascender la disciplina (Fragoso, 2009; Ortega, 2015; Pérez y 

Setién, 2008). Existen críticas a lo trans porque afirman que no crean una composición 
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orgánica entre los argumentos dados por cada una de las distintas disciplinas que se 

involucren, también porque conduciría a una especie de “todología” (Follari, 2023).

4.1 COMPLEJIDAD

La postura metodológica aquí asumida es la compleja (Morin, 1998). Esta forma de 

pensar se inclina más por lo transdisiciplinar sin dejar de admitir la exigencia de lo disciplinar. 

De la complejidad se retoman sus principios incertidumbre, relatividad, dialógico, auto-eco-

organización, sistemas e información. Con incertidumbre y complementariedad se admite 

la imposibilidad del conocimiento total; por caso, en el par dialógico onda-corpúsculo se 

conoce del elemento cuántico lo ondular y, simultáneamente, se ignorará cómo es en tanto 

corpúsculo. Aunado a lo incierto también se acepta que el conocimiento es incompleto, 

es una ensoñación la omnicomprensión. No hay la “todología” ni la comprensión total. El 

conocimiento como la comprensión es incompleto.

La aportación de la física de Einstein sobre la relatividad, también 

simplificadamente dicho, alude a que según sea la posición teórica/práctica, espacial 

y temporal del observador, será aquello que advierte y comprende. Es inexistente la 

omnipresencia, la posibilidad de observar y entender la realidad desde todos los ángulos 

y teorías posibles.

El principio dialógico permite entender que los opuestos se complementan para 

formar un sistema; escuela nueva versus escuela tradicional, la realidad educativa deja 

atisbar entrecruzamientos de ambas (Snyders, 1972). No existen sistemas totalmente 

aislados. Para comprender lo complejo hay otra exhortación, reunir lo que está disperso y 

que el pensamiento simplificador lo presenta de manera antitética, disyuntiva, maniquea 

y ahistórico.

La información es otro sistema complejo, puede ser bit (mínima unidad de 

información), memoria y programa (el ADN actúa como memoria, al guardar, por ejemplo, 

instintos de la especie; aunque también como programa que mueve a una acción, como 

los impulsos); la información es ruido cuando no se puede comprender o decodificar. Los 

sistemas tienen fronteras borrosas, se confunden con otros sistemas, aun sin dejar su 

identidad; así, ruido puede confundirse con bit.

La auto-eco-organización deja advertir que hay de maneras a maneras de ser 

docente o estudiante. En algunos casos, ante la pérdida de equilibrio, la persona hace lo 

que quiere (dice un sentido común). Al responder así –sin considerar aquello que proviene 

de la realidad que lo hizo extraviarse– lo que haga o deje de hacer no, necesariamente, 

atenderá a aquello que lo desequilibró.
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Un ejemplo más. Alguien va entendiendo la comunicación del otro; súbitamente, 

ante una palabra o argumento, ya no la comprende. Una respuesta, por desgracia 

frecuente, es desentenderse de lo que el otro (maestro o compañero estudiante) dice y 

distraerse mirando por la ventana del salón de clases o dibujando figuritas en su cuaderno 

o revisando su facebok. En este caso lo “eco”, lo que perturbó, se pasa por alto. Maestro o 

estudiante, al no considerar la información ruido y lo que produjo, se aisla en una burbuja 

que, aparentemente, da seguridad y bienestar. El dicho popular especula al sentenciar, 

“no sale de su zona de confort”.

En otros casos, el aislamiento personal obedece a que se está pensando y 

reflexionando sobre lo dicho y no entendido. En las aulas es usual escuchar la frase “ya 

no lo seguí porque me quedé pensando en lo que dijo sobre…”. Hay de formas a formas 

de abstraerse de la realidad. Otra forma de aislamiento, esta no tan plausible, es la del 

maestro que considera su interlocutor al pizarrón; generalmente invierte energía y tiempo 

en un soliloquio sobre las fórmulas, despejes, incógnitas, variables, datos, categorías, 

conceptos, y demás parafernalia de términos científicos.

La auto-eco-organización induce a considerar que el sistema, al perder su 

equilibrio, se organiza conforme a sus propias exigencias y de acuerdo a la información 

del entorno. Por ejemplo, la eco-información que el estudiante recibió hace perder 

su equilibrio, responde a ello, preguntando por lo incomprendido o cuestionando lo 

inaceptable. Al escuchar la información también puede producir un conflicto; algo ajeno 

al pensamiento complejo, que está presente en la realidad, es el conflicto; ya sea la lucha 

de clases o disputas por el dominio de la verdad, lo bello o lo bueno.

Las respuestas de las personas al desequilibrio o conflicto va del aislamiento o 

indiferencia, la conversación dialógica para restablecer los puentes de la comunicación 

deteriorados por información ruido o conflicto, hasta la ira al responder lo que estiman 

inadmisible ¡Por supuesto! Con diversos matices. Por caso, una estudiante puede mirar 

al maestro, al disertar sobre lo que en algún momento no entendió, aunque, realmente, 

esté evocando momentos gratos que vivió con su novio. Otro desparpajado se avismará 

a ver quién sabe qué a través de la ventana. Todos ellos son distantes de lo que el 

maestro expresa.

Comunicar-complejidad-afectividad. No son ajenos a los principios de la 

complejidad. Adelante se verá por qué son sistemas complejos. Vale recuperar argumentos 

previos para acciones comunicativas, afectivas y educativas. Se hará sobre la base de 

preguntas y oraciones disyuntivas.

Incertidumbre. ¡¿Qué es realmente obvio?! Lo que se supone obvio ¿no es la 

extrema simplificación de una realidad compleja?, ¿al comunicar con absoluta certeza 
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se mueve a pensar y reflexionar al otro?, ¿el dogmatismo mueve a la fe?, ¿cómo y por 

qué suscitar el asombro y la duda?, ¿se puede y se debe comunicar siempre de manera 

asertiva, dubitativa o inquisitiva?, ¿Cómo, cuándo, por qué y para qué comunicar con 

cierta convicción o indecisión?

Relatividad. ¿Comunicar, afectar y educar siempre deben ser, en todo lugar y 

momento de la misma manera?, ¿es deseable transitar con cierto ritmo de socializar a 

jugar y educar?, ¿al inicio del ciclo escolar o de la clase diaria se debe comunicar como 

al terminar?, ¿cómo, por qué, para qué, cuándo variar las formas de comunicar y educar?, 

¿la comunicación docente debe ser siempre expresiva o fría e imperturbable?, ¿el gremio 

docente no juega el rol de aprendiz en algún momento?, ¿qué otros roles y sentimientos, 

dadas algunas circunstancias, actuarán maestro y estudiantes?, ¿cómo y para qué jugar 

con el tiempo, espacio áulico y la forma afectiva y comunicativa docente?

Principio dialógico. ¿La forma de valorar docente siempre debe ser de forma melón- 

sandía, bueno-malo, tradicional-nueva, falso-verdadero, bello-feo, libertad-libertinaje?, 

¿debe ser categórico o matizar?, ¿ante un incidente crítico embromar o reconvenir?, 

¿ante lo plausible felicitar o retomar para aleccionar?, ¿para qué, por qué, cuándo y cómo 

conjugar lo opuesto?, ¡¿siempre conciliarlos!?

Información. ¿Se comprende, cabalmente, el dicho docente y estudiantil?, 

¿maestros y educandos transfieren la información memoria a información programa?, 

¿distinguen entre una y otra?, ¿valoran lo que llaman memorístico o información memoria?, 

¿los agentes escolares soportan la incertidumbre de la información ruido?, ¿la valoran 

como una oportunidad para conocer, aprender, pensar, reflexionar y actuar?, ¿reconocen 

la información sin sentido o bit?, ¿la forma de ofrecer información es conjugada con 

modos afectivos y actuantes?

Auto-eco-organización. ¡¿El ejercicio docente debe armonizar contenidos 

educativos, formas de transmitirlos o propiciarlos, fines educativos, exigencias 

institucionales y sociales, la socio-afectividad individual, de pequeños grupos de estudiantes 

y del grupo como un todo y, por si no fuera suficiente, también debe armonizar sus filias 

y fobias?!, ¿cómo valorar la información proviniente de cada uno de esos sistemas?, ¿se 

puede inferir la socio- afectividad con solo ver rostros y cuerpos?, ¿qué debe mover a 

dialogar: la socio-afectividad estudiantil, fines, medios, o filias y fobias docentes?

4.2 TONALIDAD AFECTIVA DEL SER HUMANO Y TABLA RASA

Determinismo-indeterminismo. Si se admite que la realidad (ontología) y su 

conocimiento (epistemología) son complejos, el ser humano también lo es (antropología). 
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Está determinado por la diversidad de circunstancias en las que nace y crece; 

simultáneamente, tiene la posibilidad de cambiar su destino (el futuro hacia donde fue 

arrojado) si se aventura a vivir algo distinto (destine) ¡Claro! Sin dejar de reconocer que 

lo diferente estará condicionado por lo que la realidad le ofrece y su ingenio y el azar 

permitan. Para un autor la diferencia entre determinación-recreación es el pasaje del 

destino a destine (Jankélévitch, 1989). Otro lo estima como ser eyectado-arrojado y pro-

yecto (Heidegger, 1993).

Carácter. El ser humano vive determinaciones biológicas dadas por su ADN. De 

este deriva un cierto carácter con el que cada infante viene al mundo. Esta forma de ser no 

es electiva, como tampoco lo es el color de ojos ni la estaura. Ser osado, tímido, colérico o 

tranquilo, no siempre es algo voluntario. El carácter proviene del código genético o se fija 

en la infancia (Heller 1993). Impulsa la respuesta al planteamiento del otro o, en general, 

de la realidad.

Personalidad. Es la formación del Ego que identifica al ser humano con una 

manera de ser y valorar que lo proyecta a vivenciar, a aventurarse, a experimentar ciertos 

deseos, ideas y acciones. El carácter es bio-socio-cultural, está determinado por formas 

de relación que privan al humanizar al ser humano. La personalidad tiende más al pro-

yecto o a la destine, a recrearse, a hacer algo distinto de lo que hicieron del infante, 

adolescente o adulto (Heller, 1993).

Personalidad. Tiene dos tendencias. La particular, se orienta al mí, a lo mío, mi 

familia, mi casa, mis amigos, mis cosas, etcétera; sus motivaciones tienen mayor o menor 

grado de egoísmo (Heller, 1977). Durkheim (1993) afirmó que el niño es un ser egoísta y 

amoral, la educación lo conduce a convertirse en un ser social y moral. Algunas personas 

siguen siendo un tanto infantiles, su egoísmo es excesivo en su juventud y adultez. Otras 

trascienden su estado original y orientan sus ideas, pensamientos y acciones para 

beneficiar al prójimo. A estos seres Heller (1977) los llamó individuales, poco trabajan 

para sus próximos; más bien, se afanan en favorecer al género humano, al prójimo. No hay 

estados puros de personalidad particular o individual. Sí hay la tendencia de inclinarse 

más por una que por otra.

Tonalidad afectiva. La disposicionalidad, la tonalidad afectiva, es “una especie 

de precomprensión, aún más originaria que la comprensión misma”, es predeterminada 

(Vattimo, 2002, p. 37). El ser humano está siempre en una situación afectiva en su relación 

con la realidad. Su nexo es en virtud de su disposicionalidad, de su tonalidad afectiva. 

El ser humano valora la realidad, inicialmente, a la luz de cierta disposición emotiva, por 

ejemplo, tedio, miedo, alegría, desinterés (Heller, 1993). Todas las manifestaciones de la 
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vida humana se caracterizan por acción, pensamiento y sentimiento. El tránsito de (i) 

genético, destino- determinado, carácter, tonalidad afectiva originaria a (ii) personalidad, 

destine, pro-yecto, es producto del incesante proceso de humanizar. Afectividad y 

tonalidad afectiva, así como ideas y prácticas son susceptibles de modificarse.

4.3 APRENDER, JUGAR, EDUCAR, SOCIALIZAR O HUMANIZAR

El ser humano para ser tal requiere procesos que, con perdón de Perogrullo, lo 

humanicen. Un bebé sobrevive al cuidado de lobos, alguna literatura lo atestigua. Sólo 

que carecerá del lenguaje y sin él de herramientas humanas. Sí poseerá gestos y gruñidos 

para comunicarse. Aprender reduce al complejo proceso de humanizar, porque éste está 

constituido por procesos a su vez complejos como jugar, socializar y educar (Ibarra, 2021).

Jugar. El nene de semanas de nacido juega con su cuerpo. Así inicia su proceso 

de humanización. Jugar en las aulas acontece aun sin desearlo, se juega con las palabras, 

se ríen de acontecimientos chuscos. Jugar lleva a condiciones más democráticas, más 

horizontales; hasta la mejor estrella del juego se valora como otro jugador. Maestros 

y estudiantes no son mecanismos sólo determinados para aprender, juegan aun sin 

proponérselo. Usualmente al jugar se sale de la rutina. Si bien si se excede, jugar se torna 

rutinario, aburrido.

El juego tiene la cualidad de distender climas escolares rijosos o tensos. Cuando 

el tedio es enorme jugar es una posibilidad de vivificar el ambiente, al crear un desorden 

que, si se cuida, puede llevar a un orden superior al aburrimiento o lo conflictivo. El caos 

es parte de la vida, las clases y jugar. Para jugar el juego de la vida es provechoso jugar en 

clase, se aprender a respetar y jugar con las reglas y se encara la incertidumbre y caos 

usual de casi todo juego.

Socializar. Es otra acción humana que sucede en la vida y en las aulas. Por 

ejemplo, se comparten o comunican las noticias llamadas virales de redes sociales 

o acontecimientos notables. Profesores y estudiantes invierten energía y tiempo en 

distinguirse por expresar novedades. Se socializa cuando se indica a un ser humano 

cómo emplear utensilios y procesos, por caso, cómo cruzar la selva o cómo atrevesar 

una calle transitada por veloces autos (Heller, 1977). Algunos expresan que la socilización 

lleva a apropiarse de la ideología dominante. No es un acto sólo escolar, sucede en las 

casas, en grupos y clases sociales.

Socializar. Se comprende según sean las acciones y relaciones sociales. Estas son 

racionales dirigidas a fines, racionales orientadas por valores, movidas por la afectividad, 

tradicionales realizadas por el peso de la costumbre y carismáticas al seguir un líder 
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con cualidades excepcionales (Weber, 1992). Acorde a la postura marxista el proceso de 

socialización puede conducir a enajenar y emancipar.

Educar. Es otra forma de humanizar. Uno de sus rasgos más importantes es que 

la generación adulta transmite –o propicia– que las nuevas generaciones se apropien 

de ideas, sentimientos y prácticas que demandan la sociedad en su conjunto y el grupo 

social al que está destinado el educando. Se educa en y fuera del aula. Solo se educa al 

comunicar, además si la comunicación afecta. Si no hay comunicación ni afectación, la 

educación es inexistente (Parcerisa, et al., 2010).

Educar. Experimenta las acciones de conocer (esta tiene mucho de autonomía), 

aprender (requiere la relación maestro-aprendiz), pensar (casi siempre es en soledad 

para responder lo incomprendido), reflexionar (la metacognición lleva a enjuiciar al 

conocimiento, aprendizaje, pensamiento y acción; igualmente, es más un acto individual) y 

praxis (actuar dirigido por pensamientos y sentimientos no siempre rutinarios, sino por el 

deseo de ser mejor) (Ibarra, 2020).

Educar. Vive la tensión inherente a la misma palabra, una acepción es dirigir. Otra 

es perfeccionar. La mal llamada escuela tradicional se basa más en dirigir al educando. La 

nominada escuela nueva conduce a favorecer el desarrollo infantil o juvenil. Dirigir exige 

acciones comunicativas asertivas. Propiciar lleva a otras performativas o perlocucionarias.

4.4 COMUNICACIÓN

Es comprensible con apoyo en teorías. i) Acción comunicativa (Habermas, 1989). 

ii) Asertiva (Ibarra, 2023). La primera postula dos principales actos de habla, aquellos 

dirigidos al éxito, a imponer o persuadir, se denominan perlocucionarios o performativos. 

La otra tendencia se dirige al entendimiento, acuerdo y coordinación de acciones. Los 

modos de habla se orientan al afecto, lo objetivo y lo normativo. Se habla acorde a la 

orientación, histriónica, objetivante y dogmática, respectivamente. Vale acotar que no 

hay acuerdo si no se devela el desacuerdo. El talento del hablante estriba en dialogar y 

afanarse en comprender al otro, para encontrar en sus dichos algo que cree un vínculo 

que lleve al acuerdo y al compromiso de coordinar acciones. El énfasis que persigue esta 

teoría es dialogar, acordar y coordinar acciones. No alaba persuadir ni imponer.

La comunicación asertiva se expresa con certeza y actitud enérgica. Su intención 

es mover al otro a aceptar su oferta, es persuasiva o, bien, performativa, lleva a realizar. 

La comunicación asertiva presupone que la oferta de habla la acepta quien la emita como 

verdadera, necesaria o valiosa. Su tendencia no puede ser duvitativa ni incierta, debe 

llevar al otro aceptar su propuesta asertiva.
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¡Caracoles! ¿Cómo decidir qué tipo de habla ofrecer en clase? Quizá para una 

corriente de opinión sea no imponer y sí llegar al acuerdo; incluso puede tender a no incidir 

en el educando por el prurito de que se desarrolle por sí mismo; incluso, ante una falta 

que se considere grave (por ejemplo, insultar con palabras altisonantes), no reconvendría; 

sólo invitaría a conversar. Otra forma de hablar en el aula se dirige a ser asertiva, a hablar 

con mucha certeza y a demandar de los alumnos que hagan, valoren o adopten lo que 

les dicen. Esta caricatura pretende esquematizar dos tendencias, quienes no pretenden 

ni imponer ni convencer ni persuadir; tal vez se consideren a sí mismos como liberales y 

liberadores, de ninguna manera “tradicionalistas”. La otra cara de la caricatura es la de 

quien se valora a sí mismo como poseedor de lo verdadero, bueno y bello; sobre esa base, 

habla asertivamente para convencer estudiantes. Entre ambas caras hay matices, hay 

formas de ser y de valorar docentes mucho más complejas.

Asertividad o entendimiento. La caricatura simplifica y acrecienta un aspecto de 

la realidad que dibuja. La realidad no es así. Es compleja. Los actos de habla docente, en 

caso de no estereotiparse, pueden oscilar entre persuadir y llegar a acuerdos; también 

pueden llevar a socializar y jugar. La utopía o el deseo de un mundo mejor, y las acciones 

pedagógicas que lo transmitan, requieren orientarse a la persuación, a la asertividad. Lo 

exigen para que los estudiantes valoren, deseen y se compromentan a transitar, de una 

realidad indeseable a otra que ellos contribuirán a recrear.

Al hablar sobre ciencia es poco deseable que la comunicación sea persuasiva; más 

bien, debe afanarse en el entendimiento y valoración de la información que se comunique. 

Adicional a ello, la información memoria que incorpore el estudiante debe conducir a que 

se convierta en información programa ¿De qué serviría a un cirujano o un maestro que 

memoricen tal o cual cosa si no saben cómo intervenir sobre la base de esa información?

4.5 AFECTIVIDAD

Es un sistema complejo constituido por impulsos, afectos, sentimientos y 

emociones (Ibarra, 2017). Está orientada por el carácter y la personalidad. Sigue dos 

tendencias: egoístas- particulares y generosas-individuales, ante el desequilibrio 

transformar o conservar. Se expresa al relacionarse con la realidad y sus demandas. 

Los subsistemas que la componen no son cerrados; entre ellos se interrelacionan para 

recuperar cierta homeostasis-equilibrio, usualmente, inestable y efímero. Los subsistemas 

afectivos son:

Impulso. Es la huella muda de la especie, demanda satisfacer necesidades como 

hambre, frío, sed; sólo las percibe quien las experimenta. Contribuyen a la preservación 
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humana. Afectos son detonados por algo externo a la persona, los expresa con gestos y 

palabras. Son poco reflexionados, los provoca la educación y socialización; por ejemplo, 

el asco o miedo ante algo; entre ellos también están tristeza, cólera, vergüenza, alegría o 

deseos sexuales.

Los afectos pueden ser dominados por sentimientos orientativos; de manera 

similar a los afectos no precisan de una extensa y profunda reflexión; empero, sí contienen 

o impulsan las respuestas al perder la homeostasis. Los sentimientos orientativos son 

productos y procesos socioeducativos que llevan al tacto, buen gusto, prudencia, destreza 

y sabiduría; favorecen responder de forma oportuna y eficiente (timing), con donosura e 

inteligencia (praxis), con orientación a lo bello, bueno y verdadero.

La emoción es una afluencia de sentimientos que se agolpan en un momento; 

no es un sentimiento como Goleman afirmó (2016). Tiene dos tendencias. Una al gozo y 

otra al dolor. El gozo es una emoción compleja porque se compone, por caso, de llorar 

de alegría o de reírse de sus penas. Las dos emociones se distinguen porque la primera 

lleva al crecimiento de la persona, de su Ego. La emoción de dolor se provoca por la 

contención que evita ser mejor o acrecentar al Ego; el dolor es más espiritual que físico.

Es difícil saber cuándo una forma de expresar responde a qué subsistema de la 

afectividad, aun cuando un sentido común docente cree adivinar qué siente su estudiante 

y por qué. Por caso, una respuesta airada quizá se considere como grosera y hecha para 

molestar, se consideraría afecto ira, aun cuando no necesariamente lo sea; podría ser el 

dolor de sentir que se contiene su Ego, sería una señal de esa emoción. Otro ejemplo, 

un maestro considera como burla la risa de un estudiante; no obstante, la risa podría 

producirse por el sentimiento orientativo del buen gusto que anhela distender lo tenso del 

ambiente. Valga esta analogía.

Lleva a dificultades ignorar qué distingue cateto de hipotenusa, arteria de vena 

o queer de homosexual. Existe similitud porque crea problemas desconocer en qué 

consisten impulsos, afectos, sentimientos orientativos y emociones.

La afectividad es un sistema complejo compuesto por subsistemas igualmente 

complejos. Otro caso, el miedo docente se podría considerar afecto, al oír una queja 

estudiantil expresada coléricamente en un tono de voz muy alto y la cara de quien grita 

muestra mucho enojo. El miedo podría ser lo visible de la emoción experimentada al 

sentir que su Ego es demeritado; sería emoción porque, al mismo tiempo del miedo, se 

experimenta incertidumbre acerca de la veracidad de la queja, la pena por la pérdida de 

confianza de ese estudiante, así como el grato sentimiento por el recato o prudencia que 

impide contestar a los gritos con otros alaridos o, también, la satisfacción de contener el 

coraje, al ser ofendido, y responder con buen gusto y tacto.
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Es muy arriesgado conjeturar qué siente una persona solo por lo que se percibe de 

sus gestos y tono de voz. Como peligroso es no considerar sus manifestaciones. Ante la 

incertidumbre debida a lo que se percibe, es preciso desplegar la comunicación orientada 

al diálogo, entendimiento, acuerdo y coordinar de acciones. Es necesario dialogar 

para valorar cuáles son las circunstancias que permiten comprender las señales de la 

afectividad, así como en qué consisten realmente. En otras peripecias la orientación debe 

ser la comunicación asertiva, frente al escepticismo o desconfianza estudiantil, ante la 

necesidad de guiar su actividad conforme a una forma de ser generosa y no egoísta, o de 

cara a engendrar un pro- yecto de vida al y dejar atrás ser arrojado al mundo. Afectividad, 

comunicación y educación requieren vincularse para humanizar plausiblemente.

5 COMENTARIOS FINALES

Es plausible el aserto sin i) comunicación ii) ni afectación iii) es imposible educar. 

Sólo que esa fórmula no considera la complejidad de los tres sistemas, como tampoco 

valora las entreveradas relaciones entre los tres ni entre sus componentes. Comunicar 

asertivamente, obedeciendo a una tonalidad afectiva de un carácter fuerte, y bajo 

determinadas circunstancias, es necesario para “con-mover”. Bajo otras condiciones no 

contribuye a pensar ni reflexionar, no coadyuva a ser autónomo.

Se precisa valorar al par dialógico determinismo (carácter-tonalidad afectiva) e 

indeterminismo (personalidad-sentimientos orientativos) al comunicar, educar y afectar. 

Es preciso porque al jugar, socializar, educar y humanizar se debe llevar a lo que hicieron 

del estudiante circunstancias, no siempre favorables, a incrementar su autonomía, se 

debe guiar para dejar atrás afectos y enriquecer sus sentimientos orientativos. Humanizar 

debe conducir a un pro-yecto democrático y justo, a una personalidad individual, a una 

destine venturosa.

Humanizar es una tarea docente. Es necesario asumirla considerando lo integral 

e integrador de la humanización. Integral porque al comunicar y afectar se debe incidir 

en ideas, sentimientos y prácticas que preparen para encarar incertidumbre, caos y 

relatividad de los sucesos de la vida. Integral por cuanto también se debe preparar para 

comunicar de forma afectiva, normativa, objetiva, juguetona, socializante, inquisidora y 

performativa. Integral porque también se necesita reconocer la pérdida del equilibrio y 

su consiguiente auto-eco- organización que lleve a estadios de otro armonía bio-psico-

socio-política-afectiva que favorezca el desarrollo del Ego individual. Asimismo es integral 

por la exigencia de desarrollar, cada vez más y mejores, procesos de conocer, aprender, 

pensar, reflexionar y praxis, en aras de un futuro mejor.
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Humanizar requiere integrar porque solo se es uno mismo si hay un nosotros, 

porque lo disciplinar requiere lo trans-disciplinar ¡Basta de maestros eruditos que lesionen 

afectivamente a sus estudiantes! ¡No más profesores permisivos que no transformen 

estudiantes maleducados! Buen gusto, tacto, prudencia, destreza y sabiduría no son 

palabras huecas. Son disposiciones docentes necesarias para comunicar, afectar y 

humanizar, loablemente, en provecho del género humano.

Las ciencias necesitan de la filosofía y la pedagogía para crear un sentido de 

vida lleno de fe, de la necesidad de una realidad mejor. Integrar se necesita porque solo 

se crea un nosotros dialogando y, en momentos, persuadiendo, porque la información 

transita de bit a memoria y programa, porque la información ruido y la pérdida de equilibrio 

que provoca, requieren recrear otros equilibrios que conjunten, ejemplarmente, yo, otro, 

natura y cultura.

Afectividad, comunicar y humanizar son un nudo de relaciones. Demandan un 

pro-yecto que incite a aventurarse en aras de materializar lo anhelado. El futuro ya está 

ahora. Apela a reorientar o finiquitar lo indeseable. Precisa superar equilibrios efímeros 

e inestables en aras de homeostasis más humanas, más solidarias, dignas y eficientes. 

La tarea docente es y será un cuento de nunca acabar. La vida es una aventura finita. La 

actividad docente no tiene fin, aun cuando sí la finalidad de…
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