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EL AULA POLIFONICA, NUEVOS DESAFiOS A LA 
COMUNICACION DENTRO DEL AULA. 

RESUMEN: 

Las modificaciones cu/tura/es que con/levan 
e/ fen6meno de Ia 1/amada posmodernidad o 
crisis de Ia modernidad han afectado nume
rosas esferas socia/es. Los desafios a Ia edu
caci6n no han sido menores. Dentro de estos, 
se considera Ia revo/uci6n que implica e/ 
responder a Ia demanda social de educar 
para un mundo donde e/ vo/umen y Ia ve/oci
dad de transformaci6n del conocimiento, 
punta de partida para las metas de desarrollo 
de habi/idades cognitivas como e/ 'aprender a 
conocer' que propugnan las divers as estrate
gias de reforma educativa en e/ mundo. Las 
modificaciones del sistema educaciona/ no 
tan solo han afectado los elementos del 
curricula exp/icito de Ia escue/a, sino que han 
irifluido en Ia red comunicaciona/ a/ interior 
del aula. E/ nuevo concepto de aprendizaje 
exige una modificaci6n en terminos de las 
definiciones de roles dentro de Ia re/aci6n 
profesor-a/umno; puesto que implica, tal 
como /o postu/a Paulo Freire, devo/ver Ia voz 
a quienes tradiciona/mente -desde e/ mode/a 
raciona/ista academico- no han poseido Ia 
actividad en e/ proceso de ensenanza apren
dizaje. 

Palabras claves: comunicaci6n, aprendizaje, Freire 
postmodemismo. 
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ABSTRACT: 

THE POLYPHONIC CLASSROOM, NEW 

CHALLENGES FOR CLASSROOM COMMUNICATION 

Cultural modifications that lead to the 
phenomenon called post-modernism modernity 
crisis, have affected numerous social spheres. 
Challenges to education have not been minor. 
Among these, we consider the revolution 
implied in responder to the social demand of 
educating in a world where volume and speed 
of transformation of knowledge, starting point 
for goals of development of cognitive skills 
such as learning to know, that different 
strategies of educational reform promote. The 
changes to the educational system not only 
have affected elements of the explicit 
curriculum at school, but have also irifluenced 
in the communication web inside the 
classroom. The new concept of learning 
demands a modification in terms of role 
definitions in the teacher-student relationship. 
Since it implies, as Paulo Freire states, to give 
back their voice to whom traditionally, from a 
rationalist-academic model, have not 
possessed the activity in the teaching-/earning 
process. 
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modernism. 

E 1 impacto educativo que han tenido las nuevas caracteristicas del entomo socio
cultural, ha significado una transformaci6n en terminos de los objetivos que tiene la 
instituci6n escuela, y consecuentemente, en el tipo de estrategias que aparecen como 

eficientes para alcanzar estas metas. Dentro de la amplia gama de elementos que se han visto 
modificados, el presente documento quiere dar cuenta la demanda de cambio a los patrones 

1 Jorquera Martinez, Carolina, Departamento Historia, Universidad de la Informatica, Santiago, Chile. 
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comunicativos tradicionales que se han vivido en el aula. Pasando del intercambio informa
cional jerarquico profesor-alumno, a un modelo dia16gico, estableciendo en Ia caracterizaci6n 
del dialogo como un tipo especial de comuuicaci6n posible entre educadores un modo de 
provocar aprendizajes a partir del reconocimiento del otro y de Ia posibilidad que tiene el 
encuentro entre seres humanos en terrn.inos de la construcci6n del conocimiento, tomando en 
cuenta elementos de Ia pedagogla de Paulo Freire, y de Ia psicologla humanista y comu
nitaria. 

La complejidad del fen6meno educativo, desde una mirada ecol6gica y sistemica, 
s6lo puede entenderse si tomamos en cuenta sus relaciones con los otros subsistemas que 
conforman el entramado social. 

En los ultimos ailos nuestra sociedad se ha configurado de manera compleja a partir 
de Ia variable del conocimiento, llamandola con frecuencia Sociedad de Ia Informaci6n; 
debido a las nuevas caracterlsticas que ha desarrollado en nuestra c!poca contemporinea. 
Dimensiones como: volumen, presencia en Ia cotidianeidad de los sujetos, interactividad, 
velocidad de transmisi6n y transformaci6n, permiten declarar que el conocimiento se ha 
convertido en un valor para Ia sociedad, tanto para los individuos como para las naciones, las 
cuales han comprendido que esta es una manera de concebir el capital para su desarrollo. 
(Marcelo, 2001; Trejo, 2001, Bruner, J. y Elacqua, G., 2003) 

Estas nuevas relaciones que, como individuos y sociedades, hemos establecido con Ia 
informaci6n debe comprenderse considerando el impacto operativo e instrumental que han 
tenido las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones (TIC). Estas, sucintamente, se 
defmen como sistemas tecnol6gicos para Ia recepci6n y procesamiento de Ia informaci6n que 
permiten facilitar Ia comunicaci6n entre dos o mas interlocutores estableciendo un fun
cionamiento en red. (Katz, 2003) 

En el caso de nuestro pals, en ellapso de 15 ailos (de 1989 a 2004) Ia telefoula fija 
celular creci6 de un 15 a un 55%, mientras que Ia telefonia celular crece de 5 mil uuidades a 
casi 9 millones de aparatos. En el caso de Internet, el ailo 1989 no existia en nuestro pals, en 
1997 ya existian 250 mil usuarios, llegando a Ia cifra de casi 4,8 millones de estos a fines del 
ailo 2004 (PNUD; 2006). Si realizamos el ejercicio de transformar estas cifras asociadas a 
instrumentos tecnol6gicos a las relaciones humanas que permiten facilitar, y los intercambios 
comunicativos que se pueden establecerse a partir de ellos, podemos hacemos una brevlsima 
idea del enorme potencial y el enorme cambio en Ia construcci6n de esta red de sujetos que 
denominamos sociedad. 

Cabe considerar que el impacto de este crecimiento no es tan s61o en terminos del 
acceso a Ia informaci6n, situaci6n que cambia radicalmente las metas educativas en cuanto a 
Ia consideraci6n y transformaci6n del modelo tradicional de ensefianza, sino que ~erce un 
impacto en Ia red de significados que constituye nuestro sistema cultural, afectando incluso 
dimensiones que tradicionalmente establecian los par.imetros basicos del ordenamiento del 
medio, como lo son el tieropo y el espacio (Tedesco, 1995). Consecuentemente, los efectos de 
las TICs, los encontrareroos desde Ia esfera cotidiana de los sujetos basta las pollticas 
globales de desarrollo que intentan promover organismos internacionales como Ia UNESCO 
o Ia PNUD, donde el tema de Ia brecha digital a! interior de los grupos sociales y entre las 
distintas naciones comienza a ser una preocupaci6n social. 
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SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y 
SUS IMPACTOS EN LA ESCUELA 

La escuela, como instituci6n formal para la socializaci6n de sus nuevos miembros, ha 
acusado recibo de estas modificaciones en diferentes ambitos de su concepcion. Y es que Ia 
educaci6n formal ha estado tradicionalmente ligada a las caracterlsticas de Ia sociedad en Ia 
cual establece su accion debido a que trabaja con estas caracteristicas en su funcion socializa
dora, fomentando Ia adaptacion y reproducci6n de contenidos culturales, en el ambito de Ia 
transformaci6n que estos mismos contenidos sufren en el proceso de internalizacion y trata
miento por parte del proceso de enseflanza aprendizaje. (Perez, 1995) 

Cabe hacer una distincion: no puede negarse Ia existencia de transformaciones 
sociales a lo largo de Ia historia de Ia educacion y aim as! Ia estructora de Ia escuela no acusa 
impactos tan significativos a lo largo de Ia historia de esta como en los ultimos aftos. Esto se 
explica porque Ia diferencia con procesos de adaptaci6n o respuesta a cambios sociocultorales 
anteriores tiene que ver tanto con el alcance de los cambios como con Ia velocidad de estos. En 
palabras de Jose Manuel Esteve ( 1989), lo vivido en estos tiempos corresponde a un cambio 
radical del escenario donde Ia escuela ejerce su labor, lo que genera una inadecuacion que 
raya en lo risible de las viejas pnlcticas educativas, no porque existan errores en su concep
ci6n desde lo pedagogico sino que es el cambio de las condiciones de aplicacion lo que han 
vaciado su sentido y significado como experiencia para el aprendizaje. (Robalino, 2005) 

Piensese, por ejemplo, en las metodologlas basadas en Ia transmision de Ia informa
cion, surgidas cuando Ia escuela era Ia institucion social por excelencia para cumplir ese rol, 
y compare Ia utilidad y valoracion de esta funci6n sociocultural en el mundo actual, en un 
amhiente donde Ia informacion es accesible por distintos medios e incluso podemos considerar 
Ia mayoria de estos de mayor eficiencia --<ln terminos de transmision de informacion- que Ia 
acci6n docente. (Esteve, ob. cit.) Este cambio radical del escenario, entonces, plantea transfor
maciones profundas de lo que se concibe como proceso educativo de manera de no disminuir 
su pertinencia como instituci6n social. 

Una de las discusiones mas difundidas con respecto a este tema es Ia que se realiza en 
Ia decada de los 90 a partir del foro mundial de educacion reunido en Ia ciudad de Jomtien y 
el informe posterior coordinado por Jacques Delors (1995), que se conoce con ese nombre. 
En el se establece un diagnostico social a partir de sus caracteristicas mas irnportantes articu
ladas en terminos de tensiones o paradojas, que van configurando el escenario sociocultural y 
las demandas que este enuncia en relacion a Ia labor de Ia escuela, estableciendo desafios que 
se deben abordar en pro de las generaciones futoras. Frente a este marco socia~ Ia escuela 
debiese responder cambiando su estructura fundamenta~ su sentido y significado, revitali
zando las metas que tiene como institucion: se establecen cuatro pilares que debiesen servir 
para reorganizar un proceso educativo de calidad acorde a los requerimientos del siglo XXI: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. 

Cuando nos referimos a! aprender a conocer como una de las metas que estructuran el 
sistema educativo, podemos establecer un lazo de union bastante directo con Ia problematica 
de Ia sociedad de Ia informacion anteriormente citada. El alto volumen de informacion circu
lante en el medio sociocultural hace que el ideal enciclopedico que alg{m dla gnio el quehacer 
educativo no tenga pertinencia alguna en un ambiente donde el acceso a Ia informacion ya no 
esta mediado exclusivamente por las instituciones educativas. 
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AI mismo tiempo, Ia continua modificacion de los paradigmas explicativos y Ia co
existencia de estos en paralelo ha hecho que no exista una narrativa tmica que reproducir, e 
incluso se ha establecido que el conocimiento cientifico de alta estima en el discurso modemo 
ya no posea un Iugar privilegiado frente a otros modelos explicativos del mundo natural y 
social (Gil, 1996; Giddens, 1999). Es decir, no tan solo cambia el conocimiento en cuanto 
producci6n, sino que carnbian ademas las maneras de valorar, apropiarse y compartir este 
conocimiento. 

Se necesita, por tanto, una escuela que forme, no s6lo en Ia transmisi6n de Ia informa
cion relevante para adaptarse a! mundo adulto, sino una escuela que forme en el manejo de 
esta informaci6n que permita entender los multiples carnbios que se suceden en el entomo. 
En este sentido, uno de los modelos mas utilizados para estructurar esta situacion educativa 
ha sido el cognitivismo, que propende el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas, 
que permitan aumentar Ia eficiencia del sujeto en terminos de manejo de Ia informaci6n tanto 
en su asiroilaci6n, retenci6n y uso, provocando este desarrollo de habilidades como un modo 
de establecer una relacion adaptativa entre sujeto y medio, situacion que aumenta su critici
dad si considerarnos que en este momento este medio es informacional. (Fairstein, G y Carre
tero, M, 2005) 

Ademas, este continuo flujo y carnbio en Ia informaci6n, instala Ia necesidad de una 
formacion permanente de manera de que los sujetos puedan establecer una relacion adapta
tiva con esta sociedad informacional. Este elemento ha iropactado en elementos organizativos 
del sistema escolar, como el aumento de iroportancia de los procesos de escolarizacion. 
Piensese, por ejemplo, en Ia reforma constitucional que se firma en nuestru pals el 07 de 
mayo del afto 2003, que establece Ia ensetlanza media obligatoria y gratuita, dejando el ciclo 
obligatorio de educaci6n formal en nuestro pals en un total de doce aftos. En paralelo con 
estos elementos estructurales, se asume Ia necesidad de que esta escolaridad desarrolle las 
habilidades y destrezas en conjunto con los principios conceptuales basicos para que los indi
viduos puedan enfrentar el desaflo de Ia actualizaci6n continua en tc!rminos de aprendizaje. 

Otra consecuencia de esta definicion de Ia educaci6n como un proceso permanente, 
tiene que ver con Ia inclusion de educandos que no pertenecen a los grupos que tradicional
mente ha atendido Ia escuela como lo son los j6venes y nifios. Se necesitan, entonces, nuevas 
maneras de incluir y educar a sujetos adultos e incluso adultos mayores, considerando las dife
rencias propias de sus etapas de desarrollo, intereses y modos de relaci6n a! interior del aula. 

Este desarrollo de habilidades en man<tio de Ia informacion tiene un iropacto directo 
en el mundo productivo, puesto que Ia actividad econ6mica ha incluido el conocimiento 
como uno de sus principales insumos de trabajo en tc!rminos de ventajas competitivas y 
posicionarniento en el mercado. Piensese en conceptos como capital social o capital humano 
para establecer diagn6sticos y estrategias de intervenci6n en tc!rminos educativos en pro del 
desarrollo econ6mico de una comunidad determinada, situaci6n que se relaciona 
estrecharnente con Ia consideraci6n de metas generales de Ia educaci6n, vinculandolas con Ia 
competitividad en un mercado global. (Bruner, J y Elacqua G, ob. cit.) 

En estos terminos, Ia escuela es un escenario donde se forja Ia base del desarrollo 
econ6mico. Esto nos permite entender c6mo el segundo pilar educativo, el 'aprender a hacer' 
no es simplemente el adiestramiento en destrezas motoras o procedimientos estandares cuya 
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aplicaci6n no esta relacionada con Ia reflexi6n de los sujetos, sino que implica un enfoque del 
desarrollo !aboral desde el "ser competente" lo que significa una accion reflexiva a partir de 
diferentes esquemas y 16gicas de trabajo, lo cual es consonante con los nuevos modelos de 
empleabilidad. (Delors, 1995; Tedesco, 2003) 

Otras modificaciones dentro de nuestra epoca tienen relaci6n con cambios en los con
tenidos socioculturales relacionados con el ambito etico, moral de los individuos. Pensemos 
que, el intercambio cultoral que entrafia Ia globalizaci6n ha devenido en Ia coexistencia de 
mUltiples modelos de concepcion c!tica a1 interior de Ia sociedad. Esto ha provocado que, 
eventos que anteriormente se solucionaban por medio de dictamenes intemalizados del acervo 
de Ia tradicion -tanto desde lo religioso como desde Ia tradici6n polltica- de una sociedad 
determinada han tenido que establecer un espacio de reflexividad necesaria para su soluci6n 
(Giddens, 1999). La ausencia de discursos tmicos, en conjunto con el cuestionamiento cons
tante con respecto a las problematicas sociocultorales, han hecho que esta epoca sea riquisima 
en terminos de discusion y reflexi6n; y muy pobre, en certeza y estabilidad. Lo que nos 
presenta el desafio formativo del desarrollo de Ia autonomia de cada uno de los educandos, 
incluso en elementos que anteriormente eran un!vocos culturalmente como las construcciones 
identitarias de genero de los niJl.os y jovenes participantes del sistema escolar. 

Esta situaci6n se ha concebido de diferentes formas dentro del entramado social: 
desde las posturas de instituciones y sujetos que configuran Ia falta de estabilidad y coexis
tencia de paradigmas como una perdida valorica, una crisis moral cuya soluci6n esta en volver 
a un discurso tmico; basta segmentos que abandonan toda posibilidad de existencia de estos 
elemento etico-morales como relevantes, abandonando esa dimensi6n de Ia vida humana. 

De esta manera, se comprende que uno de los pilares educativos sea el "aprender a 
ser'', puesto que el ser ya no podrfa ser considerado en terminos esencialistas, sino que 
comprende una construcci6n del sujeto a partir de Ia configuraci6n idiosincratica de elementos 
colectivos, los cuales pueden ser incluso paradojicos en su sentido y significado. 

Esta situaci6n nos enfrenta al desafio de convivir en medio de Ia heterogeneidad 
social, haciendo de esta alteridad, dentro de los grupos y comunidades, un elemento que 
permita Ia cooperaci6n y el enriquecimiento mutuo, por sobre Ia desestimaci6n o el ani
quilamiento de Ia diferencia, situacion que ha estado en Ia genesis de numerosos conflictos de 
diversa magnitud. El aprender a convivir, se plantea ya no como un epifen6meno de Ia 
escuela en cuanto su constituci6n como wta organizaci6n social sino se considera una tarea 
expllcita en tomo a elementos comunes morales que permiten articular las realciones, es el 
caso de los derechos humanos. 

Estas caracteristicas y demandas sociales estan en Ia base de Ia genesis de los pro
cesos de reformas educacionales que han llevado a cabo los distintos pa!ses para enfrentar los 
cambios, que han establecido modificaciones que podrfamos resumir en las siguientes 
dim.ensiones. 

Una transformaci6n profunda del rol de Ia informaci6n dentro del proceso de forma
cion de las nuevas generaciones: desde ser considerada un fm, con Ia idea de que el individuo 
educado responde al ideal enciclopedico, acumulando hechos y conceptos que permitan dar 
cuenta del mundo, a un proceso donde Ia informaci6n se constituye como el medio de 
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desarrollar otros aprendizajes, ya sean en tomo a las habilidades cognitivas, formacion de una 
conciencia crltica que apunte a Ia traosformaci6n del entomo o a Ia reconstrucci6n de Ia 
propia existencia a partir de los aprendizajes, por nombrar metas educativas de diversos 
paradigmas alternativos a! racionalismo acado!mico: los modelos cognitivo-constructivistas, 
sociocrlticos y de corte humanista integral. 

Dentro de los elementos metodologicos que han sufrido modificaciones a partir de 
este cambio de concepci6o, encontramos que Ia ensei!anza basada en Ia transmisi6o de 
informacion debiese dar paso a nuevas metodologias que penni tan una solida formacion en el 
manejo eficaz de esta. Estos elementos didacticos han hecho muy rica Ia oferta de estrategias 
para su aplicacion dentro del proceso enseiianza-aprendizaje, superando ampliamente Ia 
realidad de Ia ensei!anza cuyo principal material era Ia tiza y el pizarr6o. 

A pesar de su diversidad en las formas e incluso en ciertos planteamientos concep
tuales, se puede establecer un concepto eje que permita articular las diferencias: el concepto 
'contlicto' dentro de los nuevos paradigmas educativos. Considerando los paradigmas 
educativos que responden a los vaclos del modelo tradiciona~ podemos observar: 

Esta tensi6n entre principios, eventos, situaciones o intereses, se encuentra presente 
en los elementos de Ia pedagogia crltica como marco referencial para poder entender el 
sentido y esplritu de Ia misma. Es s6lo dentro de Ia teoria del conflicto social, de Ia oposici6n 
dominante-dominado, que puede comprenderse Ia meta de Ia educacion como conciencia 
crltica para Ia liberaci6n del oprimido. En el caso de los modelos de raiz cognitiva, el 
conflicto estarla dado por las relaciones entre el entorno y los esquemas/ estructuras mentales 
de los sujetos y sus numerosos ajustes para establecer el conocimiento. Fina!mente, los 
modelos de raiz mas humanista darAn cuenta del contlicto en tanto que el aprendizaje cambia 
Ia concepcion misma del sujeto, porque Ia resistencia nace del propio sujeto. 

Concordantemente con todo lo anterior, cambian las 16gicas y tipo de relaciones a! 
interior de Ia escuela. La autoridad del docente ya no puede jugarse en Ia esfera de Ia 
posesi6n de Ia informaci6o sino que se establecen nuevas manems de orientar esta autoridad, 
por ejemplo, los que se refieren a! profesor como facilitador o guia del educando de manera 
de impulsar la construcci6n de nuevas aprendizajes. Pasamos, entonces, de relaciones mono
logicas donde hay una version formal y oficial de elementos discursivos a! interior del aula, 
generalmente relacionados con este trasvasije de datos y conceptos, a una relaci6n dial6gica, 
donde hay espacio para Ia contrastacion, Ia disidencia, el enriquecimiento mutuo. Nos 
enfrentamos a un aula que no permite el discurso monocorde, monof6oico; por el contrario, 
hace posible Ia polifonia. Diversas voces, diversas cuerdas y diversas texturas. 

EL DIALOGO EN EL AULA: 

Todo proceso de ensei!anza aprendizaje es en sl mismo un acto comunicativo, 
dirigido por su objetivo primordial que es el aprendizaje, por tanto puede decirse que es un 
acto comunicativo pedag6gico. En ese sentido, podemos aplicar para su conocimiento los 
elementos propios de Ia teorla de Ia comunicacion, desde Ia distincion de emisor-receptor, las 
caracterlsticas del mensaje, el canal, etc, basta los aportes de Paul Watzlawick y Ia escuela de 
Palo Alto con respecto a los patrones comunicacionales tanto normales como patologicos. 
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Sin embargo, hay que considerar que el hablar de di.Uogo implica el establecer ciertas 
distinciones en relaci6n a las cualidades de este acto comunicacional para ser considerado 
dentro de esta categoria. 

En ese sentido, Burbules (1999) expone que el dililogo en el marco de Ia relacion 
pedag6gica se puede definir como una relaci6n que incluye a dos o mas interlocutores que se 
caracteriza por Ia participaci6n abierta de quienes participan en el, quienes son guiados por 
un espirito de descubriruiento. Esta participaci6n abierta requiere de los sujetos una actitud de 
reciprocidad, que implica que las posibles intervenciones de quienes estiin involucrados en 
esta relaci6n tienen un caracter reversible, implicando Ia igualdad de posibilidades de 
participaci6n en esta. 

La definici6n precedente nos muestra el caracter profundamente moral del di.Uogo 
pedagogico. No estii defiuido en cuanto sus componentes o diniimicas como lo realizan las 
teorias cliisicas de Ia comunicacion humana, sino que el di.Uogo se constituirii como tal a 
partir de los elementos val6ricos que se deben asumir para establecer este tipo de relaci6n. 
Este elemento moral destaca Ia voluntad de los sujetos por relacionarse de manera abierta y 
activa, lo que excluye elementos de manipulaci6n y mala fe entre sus miembros, resultando 
una relaci6n donde todas sus partes se influyen mutoamente. Por lo tanto, existe una revision 
de los conceptos de autoridad, en el sentido de que no estaria basada en Ia posibilidad de 
acciones comunicativas. 

Asiruismo, el cambio con relaci6n a Ia autoridad, conlleva una distribuci6n de Ia 
responsabilidad con respecto a! intercambio en el interior de Ia sala de clases. La reciprocidad 
del dialogo implica que todos sus componentes se hacen cargo de lo que sucede en esta 
relaci6n pedagogica. Es decir, no es tan solo una igualdad en Ia posibilidad de acciones sino 
en Ia necesidad de involucramiento de los sujetos. Situaci6n que nos remite a pensar en el 
fuerte cambio cultural que implica el transito desde este alurnno cuyo rol se define en 
terminos de ser un sujeto pasivo, que recibe Ia informaci6n y cuyo exito se basa en Ia 
posibilidad de repetir lo que sus profesores y sus textos dicen en el aula a partir de Ia copia y 
Ia memorizaci6n, a un alurnno que tiene Ia posibilidad de Ia relaci6n dial6gica, donde el exito 
estaria configurado por el involucramiento y Ia actividad del sujeto, con Ia conminaci6n no a 
Ia reproducci6n sino a! aporte personal en el proceso de enseftanza aprendizaje. 

La concepci6n de di.Uogo presentada nos revela rasgos profundamente humanistas en 
su sustrato. Este elemento de participacion activa que permite Ia influencia reciproca se 
entiende como Ia participaci6n desde Ia genuinidad de los sujetos, que permite Ia relaci6n 
desde estos y no desde las caracteristicas rigidas de los roles tradicionales de profesor y 
alurnno. En este sentido, educadores y educandos tendrlan el desafio de ser personas 
autenticas y congruentes, capaces de ser verdaderos, abiertos y con posibilidades ciertas de 
entrar en relaciones con otros sin necesidad de recurrir a mascaras o a Ia asunci6n rigida de su 
rol de manera defensiva. El mantener este tipo de relaciones demanda, asiruismo, Ia 
necesidad de los individuos de conectarse con sus sentimientos, y conectar estos con las 
maneras de expresarlos (Rogers, 1989). Debido a lo anterior, podemos enunciar que Ia labor 
del maestro, en terminos de su rol de lo que se ha denominado manejo pedagogico, es 
fundamental como facilitador y como modelo de este tipo de relaci6n, que se configura como 
un tipo de aproximaci6n con el otro. Entonces, parte de las competencias que hacen a un buen 
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docente tendran que ver con las habilidades interpersonales que desarrolle el profesor y que 
sea capaz de poner en juego a lo largo del proceso de ensefianza. 

Hemos sefialado que Ia superaci6n de los roles tradicionales, tiene que ver con esta 
superaci6n del alumno cono sujeto pasivo, como receptacula de los contenidos que se vacian 
en Ia praxis pedag6gica. En pal a bras de Paulo Freire ( 1969), es concebir una escuela donde 
los sujetos se enseiien mutuamente, y, tal como establece el mismo autor, se enseiien mediati
zados por el mundo que nos construye. Este reconocintiento del sujeto alumno como parti
cipante en relacion reciproca y participativa, implica, tal como lo bizo Freire en su trabajo de 
alfabetizaci6n en Brasil, el devolver Ia palabra a! educando. El trabajo de Freire supera el 
elemento instrumental de Ia ensefianza de Ia lecto-escritora dentro del proceso de alfabetiza
ci6n, sino que conlleva un salta que el mismo se ha empefiado en destacar como politico: 
reconocer Ia posibilidad y el derecho del educando, a que su discurso sea va!ido y reconocido 
aim cuando sus contenidos no hayan sido aprobados o no vayan en concordancia con Ia 
oficialidad o no hayan sido validadados de acuerdo a! conocimiento formal de las disciplinas 
que componen el acervo cultoral de una sociedad. 

Este devolver Ia palabra, entrafia valores que son propios del dia!ogo. La relacion 
pedag6gica no se centra en transmitir conocintiento, mas bien en crearlos a partir de un 
encuentro entre seres humanos que problematizan Ia relacion entre ellos y el mundo. Lo que 
demanda Ia actividad de los individuos a partir de una relaci6n dial6gica, puesto que Ia pro
duccion del conocimiento no se concibe desde el individualismo y menos desde Ia pasividad. 
(Freire, 1993) 

La concepcion dialogica del proceso pedagogico, donde el encuentro entre sujetos 
provoca el acto de conocer a partir del diiilogo problematizador, implica una profunda trans
formacion en terminos de las relaciones tradicionales. Lo cual nos remite a las discusiones 
te6ricas con respeto a las relaciones pollticas que entrafia el aula, que han elaborado autores 
como Bourdieu, Passeron y Bernstein, con respecto a! modelo de educacion tradicional. 

Bourdieu y Passeron (1970) acuftan el concepto de violencia simb6lica para referirse 
a! proceso de desconfirmacion de los significado& de los educandos dentro de Ia relacion 
arbitraria profesor-alumno. Esta desconfirmaci6n de los sujetos es fundamentada en Ia dimen
sion reproductora de contenidos que entrafia el racionalismo academico, puesto que implica 
Ia asunci6n de elementos que, a! ser considerados oficiales por las disciplinas que se ensefian, 
se establecen como referentes y verdades que los sujetos deben reproducir independiente
mente si dan cuenta o no de su propia esfera cotidiana o de las representaciones con respecto 
a! mundo que han elaborado a partir de su experiencia vital. El despoje de esta dimension 
subjetiva es Ia que hace que Ia escuela as! concebida se considere violenta. (Illera y Roig, 2002) 

Basil Bernstein, por su parte, elabora Ia teoria de los codigos entre los afios 1961 y 
1972 y, en el mismo sentido de los autores citados anteriormente, aborda Ia complejidad de 
las relaciones dentro de Ia escolarizacion a partir del concepto codigo, un principia estruc
torador de Ia realidad, que supera allenguaje y que tiene diferencias importantes dentro de Ia 
relacion de dominacion social que reproduce Ia escuela en su interior. Existirian dos tipos de 
c6digos: un c6digo elaborado que se relaciona con el ambito academico y que se considera 
neutro frente a! otro codigo elaborado que se adquiere y se desarrolla a partir de Ia 
experiencia de participaci6n dentro de Ia comunidad. La escuela regula las relaciones entre 



Con!l'extos N" 19, 2008, 159-169 
CAROLINAJORQUERA M., EL AULA POLIFONICA, NUEVOS DESAF!OS A LA COMUNICACION... 167 

los sujetos y determina los contenidos que se transmiten a partir del c6digo elaborado, los 
cuales, muchas veces, no son compartidos por los sujetos que participan, puesto que su 
experiencia vital se desarrolla en c6digos restringidos. (Ibid.) 

Cabe sefialar que Ia problematizaci6n de Ia relacion pedagogica dentro del marco del 
racionalismo academico nos muestra que hay una negaci6n del otro, una imposibilidad de 
relacion dialogica puesto que no hay participacion posible desde las propias subjetividades de 
los involucrados. La reproducci6n de conocimiento, en tenninos de contenido, termina siendo 
violenta por esta negaci6n de las propias caracterlsticas de las personas y, en este sentido, 
atenta contra el matiz moral del dialogo pedag6gico. 

Este apego a las versiones oficiales de lo que transmite Ia escuela hace que Ia 
comunicaci6n pueda desarrollar dos formas: un continuo monologar donde se parafrasea lo 
que dice el profesor, con Ia consecuente negacion de las demas posibilidades de decir o Ia 
constituci6n de dos mon6logos paralelos, en un carr!! discurre lo que dice Ia autoridad y en 
otro lo que dicen los alumnos, a menudo con Ia concepcion arraigada de que existen brechas 
insalvables entre ambos sin posibilidad de vasos comunicantes. Ambas partes terminan 
quejandose de Ia incapacidad de escuchar a1 otro y de Ia falta de espacio para sl mismos. La 
escuela se constituye en un espacio de desencuentro donde cada uno se parapeta en su rol 
asumido y termina defendiendose de Ia violencia que implica el no reconocer a1 otro involu
crado en el aula. Esta situaci6n se hace mas compleja si consideramos que este discurso 
oficial puede, tambien, estar negando Ia propia persona del profesor quien tiene que asumir 
desde el rol -Ia mascara como lo concibe Carl Rogers. 

La posibilidad de modificacion de este espacio de desencuentro requiere el cambio de 
elementos que se establecen como principios regulatorios: el orden, el silencio, Ia fidelidad a 
Ia fuente de informacion y Ia extension de esta a elementos que permitan instalar el dialogo 
incluida su dimension moral. 

AI respecto, Freire sefiala los principios para establecer el dialogo dentro del proceso 
educativo, diciendo que es necesario fimdamentar esta relaci6n entre educadores y educandos, 
en el amor a Ia humauidad, en Ia humildad que impide concebir a! otro como inferior, en Ia 
profimda fe en cada uno de los seres humanos y su posibilidad de recrear el mundo, en Ia 
esperanza de comuni6n entre hombres y en el pensar critico -estableciendo Ia critica como 
elemento valorativo- que nos permita Ia transformaci6n constante e impida Ia simple acomo
dacion a lo establecido. (Freire, ob. cit.) 

Tenemos, entonces, un cambio de estructuraci6n. Pasamos de los grupos cursos que 
hay que atender como docentes, a Ia configoracion de las comunidades de aprendizajes dentro 
y a partir de Ia escuela. En ese sentido, cabe recordar los elementos que caracterizan Ia 
comunidad: el sentimiento de pertenencia, Ia interrelacion entre sus miembros, Ia influencia 
reciproca y el compartir significados (Krause, 2001 ). Se observa una alta sintouia entre el 
elemento del dialogo pedagogico desarrollado y esta concepcion de Ia comunidad. El dialogo 
es herramienta de construcci6n comunitaria, pues permite la configu.raci6n de espacios 
compartidos y Ia inclusion de los participantes a partir de Ia responsabilidad que genera Ia 
necesidad de involucramiento persona~ que impacta finalmente, en el sentimiento de 
pertenencia. Por tanto, el posicionamiento de Ia ensefianza esta "entre" los participantes de Ia 
relaci6n pedag6gica y no como un elemento "fuera" de ellos. 
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AI igual que toda comunidad existe una influencia importante de otras esferas, otras 
comunidades y otros significados, pero con Ia diferencia que su asunci6n pasa por Ia 
reconfiguraci6n activa mlis que por la simple asimilaci6n. Asimismo, esta reconfigu.raci6n 
que permite Ia posterior aprehensi6n de estos elementos implica muchas veces Ia negociaci6n 
de significados entre los sujetos. 

De esta forma, es importante el aprender a considerar los elementos culturales y de 
entorno de sus participantes, como un insurno en Ia relaci6n y no como un elemento tendiente 
a ser modificado o negado. Muchas veces los alumnos se quejan de que sus profesores ''no 
los dejan ser'', porque el espacio monof6nico de Ia educaci6n tradicional tiene un alumno 
ideal caracterizado de manera neutra, muchas veces adultizado. Es frecuente solicitar a los 
estudiantes que, en pro del c!xito de su proceso escolar, debiesen abandonar las caracteristicas 
y significaciones propias de su cultura juvenil, puesto que se ven como obstliculo a Ia 
implantaci6n de un discurso determinado, generalmente asociado a lo hegem6nico. El desafio 
es, entonces, el asumir esos elementos como potenciales elementos propiciadores de aprendi
zaje. Asimismo, los j6venes se enfrentan a! desafio de considerar las particularidades de sus 
docentes de Ia misma forma, sin ser elementos rechazables a priori por su relaci6n percibida 
con el mundo adulto. Ese reconocimiento permite el potenciar y multiplicar los vasos comu
nicantes y las posibilidades de encuentro en puntos que pueden ser mas comunes que los que 
reconocem.os. 

Debido a que Ia mayorla de los elementos expuestos son, en si, carnbios de concep
Cion y de configuraci6n de los elementos dentro del aula, es necesario considerar los 
elementos propios del cambia cultural, incluyendo Ia dificultad de su implantaci6n extema o 
su lentitud en Ia incorporaci6n de estos elementos a Ia vida escolar. En ese sentido, cabe 
destacar que es un tema pendiente el reflex.ionar en el papel que juega el dia!ogo en Ia 
comunicaci6n, al interior de la escuela. Reflexi6n que, en nuestro caso particular como pais, 
implica el recuperar y el reconocer elementos de nuestra historla reciente. 

Por otra parte, hay que considerar que Ia necesidad de fomentar el dialogo en el aula 
impacta profundamente en Ia labor docente, por tanto hay ciertas demandas de formaci6n, 
inicial y en servicio, que se desglosan de lo anterior. En el ambito operativo, Ia formaci6n en 
estrategias de fomento del diiilogo, como puede ser Ia metodologfa del aula socratica, por 
ejemplo. Sin embargo, no hay que olvidar que Ia demanda de participaci6n autc!ntica y 
congruente nos remite a una demanda mas profunda que es Ia conciencia de Ia importancia 
del desarrollo personal del docente. Este desarrollo personal es un abrirse a Ia experiencia y 
su emotividad, y nos permite decir, con justa raz6n, que configura a Ia persona del docente 
como su principal herrarnienta pedag6gica. 

8/BUOGRAFiA 

Brunner, J. y Elacqua, G. (2003): Capital humano en Chile. Santiago, Escuela de Gobiemo 
Universidad Adolfo IbM!ez. 

Burbules, Nicholas (1999): El diOiogo en Ia ensenanza: Teoria y prtictica. Buenos Aires, A.morrortu. 
Delon, Jacques (coord.) (1995): La educacion encierra un tesoro: Informe a Ia UNESCO de Ia 

ComisiOn Intemacional sobre Ia EducaciOn para el Siglo XXI. Santillana - UNESCO. 



Con!l'extos N" 19, 2008, 159-169 

CAROLINAJORQUERA M., EL AULA POLIFONICA, NUEVOS DESAF!OS A LA COMUNICACION... 169 

Esteve, Jos~ (1989): El malestar docente. Cuadernos de Pedagogia. Barce1ooa, Editorial LAIA. 
Freire, Paulo (1969): Pedagog/a del oprimido. Mexico, Sig1o XXI. 
Freire, Paulo (1993): t.Extensi6n o comunicaci6n? La concientizaci6n en el medio rural. Mexico, 

Siglo XXI. 
Giddens, Anthony (1999): Consecuencias de Ia modernidad. Madrid, Aliaoza. 
Gll, Fernando (1996): Sociologia del profesorado. Barcelooa, Ariel. 
lliera, J. y Roig, A. (2002): "Basil Bernsteio y Ia sociologia de Ia educaci6n" eo E//egado pedagogico 

del siglo XX para Ia escuela del siglo XXI. Barcelona, Gra6. 
Krause, Mariane (2001): "Hacia una redefinici6n del concepto de comunidad-cuatro ejes para el 

aoAlisis critico y una propuesta" eo Revista de Psico/ogla, allo/vol. X. Universidad de Chile, 
pp. 49-60. 

P~rez, Angel (1995): ''Las funciones sociales de la escuela: De 1a reproducci6n ala reconstrucci6n 
crftica del conocimiento y la experiencia" en Gim.eno, J. y G6mez, A.: Comprender y 
transformar Ia enaeiianza. Madrid, Morata. 

Rogers, Carl (1989): El proceso de convertirse en persona. Barcelona, Paid6s. 
Tedesco, Juan C. (1995): El nuevo pacto educativo: EducaciOn, competitividad y ciudadania en Ia 

sociedad moderna. Madrid, Grupo Anaya. 

OTRAS FUENTES 

Katz, Jorge (2003): "Los caminos hacia una sociedad de la informaciOn en America Latina y el Caribe" 
(eo linea) CEP AL, ( citado octubre 19, 2006), disponible eo Internet 
http://www.eclac.cllpublicaciones/xml/9/12899/lcg2195e2.pdf 

Marcelo, Carlos: "Aprender a enseiiar para la sociedad del conocimiento" en Revista Complutense de 
Educacion, vol. 12, N" 2 (eo linea) (citado octubre 19, 2006), disponible eo Internet 
http://www .ucm.es/BUCM/revistas/edu/11302496/articulos/RCEDOI 01220531A.PDF 

PNUd (2006): "Desarrollo humaoo eo Chile: Las nuevas tecoologias 1,Un salto al futuro? (sinopsis)" 
(eo linea) (citado octubre 19, 2006), disponible eo Internet 
http://www.desarrollohumaoo.cl/informe-2006/sinopsis.pdf 

Robalino, Magaly (2005) ";,Actor o protagonista?: Dilemas y responsabilidsdes sociales de Ia profe
si6n doceote" Revista PRELACN" !, (eo linea), (citado octubre 19, 2006), disponible eo 
Internet http://unesdoc.unesco.org/images/OO 14/00 1446/144666s.pdf 

Tedesco, Juan C. (2003): "Los pilares de Ia educaci6n del futuro" (eo lloea) (citado octubre, 19, 2006), 
disponible en Internet 
http://www.redeseducacion.netJarticulos/Los%20pilares%20de%20la%20educacion%20Tede 
sco.pdf 

Trejo, RaUl (2001 ): "Vivir en la sociedad de la informaciOn: Orden global y dimensiones locales en el 
universo digital" eoRevista CTS+IN" I, (eo linea), (citado octubre 19, 2006), disponible eo 
Internet 
http://www .campus-oei.org/revistactsi/numero 1/trejo.htm 

Vlla, Eduardo (2004): ''Pedagogia de Ia etica: de Ia responsabilidad a Ia altetidad" eoAtenea Digital 
N" 6, (eo linea). (citado octubre 19, 2006), disponible eo Internet 
http://aotalya.uab.es/atheoea/num6/vila.pdf 


	Flash05

