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Resumen

Conformelaprácticadeintervenciónrealizadaenelsegundoaño“B”de

lainstitucióneducativaI.P.E.M Nº94“DoloresL.deLavalle”delalocalidadde

CoronelMoldesenelaño2017;elpresentetrabajoconstituyeunesfuerzode

integracióndelossaberesadquiridosenla“EspecializaciónenAdolescencia”

dictada porla Universidad Nacionalde Córdoba,teniendo como objetivo

generalrealizarunanálisisdelascaracterísticasqueadquiereelabordajedela

convivencia escolar en las experiencias áulicas de los estudiantes

mencionados,teniendo en cuenta acciones de promoción y ejercicio de

habilidades sociales y comunicativas en elgrupo.En este sentido,se

plantearoncomoobjetivosespecíficos,conocerlosactualesdebatesentorno

alrolsocializadordelaescuela,asícomodelabordajedelasadolescenciasyel

conflictoescolar;identificarexperienciasdeconflictoáulicoentreestudiantesy

condocentesdelcursoseleccionado;reconocerprácticasdepromocióndela

comunicaciónydelejerciciodehabilidadessocialesparalaresoluciónde

conflictos;yfinalmentecaracterizarlaconvivenciaescolardelgrupoobjetode

estudio,teniendoencuentalosnuevosdebatesentornoalaprevencióny

resolucióndeconflictosenlaescuelaactualylaimportanciadelejerciciode

habilidadesinterpersonalesen elespacio áulico.En estemarco,elactual

trabajodeintegraciónrealizaunabordajedelatemáticadeestudioconforme

loscriteriosdelametodologíacualitativayadoptandouncarácterdescriptivo,

enelqueseinterpretan,alaluzdedeterminadascategoríasyabordajes

teóricos,unaseriededatossistematizadosrecolectadospreviamenteenla

prácticadeintervención.Paraello,sehaseleccionadounamuestrade10

alumnos delsegundo año “B”de la institución mencionada,asícomo 5

docentesdelcursoencuestión,quienesparticiparondelosclasesobservadas

y acompañaron los talleres posteriormente propuestos en la práctica de

intervención,elegidosaleatoriamente.Porotraparte,sobrelastécnicasde

recolección dedatos,serecuperan observacionesno participantesdelos

encuentroscompartidos,relatosdelosestudiantesydocentesenlosgrupos

dereflexiónpropuestosyresultadosdelasentrevistasrealizadasduranteel

trabajoáulicodesarrolladoenelciclolectivo2017.
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Introducción

Laconvivenciasocial,comofenómenoymanifestaciónnaturalquese

construyeconjuntamenteenelámbitodelasrelacionesinterpersonales,puede

darlugaralaexistenciadedesavenenciasydesacuerdos,originandodeesta

maneradiversosconflictossociales.Enestalínea,Hellinger(2004)sostiene

quelavidasocialylasrelacionesdentrodelosgruposestánatravesadaspor

tensionesyconflictos,siendoconstitutivosdelossujetosydelaestructura

psíquicahumana,pudiendomanifestarseendistintasformasygrados(como

secitaenArévaloyLázaro,2016).

Ahorabien,alabordarlatemáticadelaconflictividad enelámbito

escolar,sepuedeobservarque,apesardequegranpartedelosesfuerzos

pedagógicos actuales se centran en fomentar prácticas educativas

favorecedorasdeuna buena convivencia,la presencia deconflictossigue

siendounadelasmayorespreocupacionesenlasociedadactual(Caballero

Grande,2010).Enestemarco,esimportantedestacarquelasproblemáticas

referidas a la convivencia escolar,pueden ser enmarcadas dentro la

perspectiva de los recientes desafíos que atraviesan especialmente las

escuelas secundarias con realidades socio-educativas desfavorables,las

cualesantelapresenciadeestudiantesconaltavulnerabilidadsocialyen

situaciónderiesgoparaaccederamejorescondicionesdebienestar,tienen

quereinventarsufunciónsocialyeducativa(RodríguezVignoli,2020).

Enestemarco,apartirdelaprácticadeintervenciónrealizadaenel

cursodesegundoaño“B”delainstitucióneducativaI.P.E.M Nº94“DoloresL.

deLavalle”delalocalidaddeCoronelMoldes,duranteelciclolectivo2017;el

presente trabajo constituye un esfuerzo de integración de los saberes
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adquiridosenla“EspecializaciónenAdolescencia”cursadosenlaUniversidad

NacionaldeCórdoba,alavezquepretendeprofundizarenelanálisisdelas

características que adquiere elabordaje de la convivencia escolaren las

experiencias áulicas de los estudiantes mencionados,teniendo en cuenta

accionesdepromociónyejerciciodehabilidadessocialesycomunicativasen

elgrupocomoprincipalvariableinterpretativa.Deestamanera,sepretende

realizarunasistematizacióndelorealizadoenlosdiferentesencuentrosy

tallerespropuestos,loscualesteníancomopropósitoabordarestrategiasde

promocióndelaconvivenciaescolarylaresoluciónpacíficadeconflictos.

Enparticular,laescuelaenlaqueserealizólaprácticadeintervenciónse

caracterizabaentreotrascuestiones,porlapresenciadeprácticasáulicascon

unaltogradodeviolenciayagresiónverbalentreestudiantesycondocentes.A

partirdelostallerespropuestosdurantealaño2017,loscualesbuscaron

proveer a los estudiantes de herramientas teóricas que favorezcan la

construccióndenuevosmodosdevincularse;actualmentesepretendeevaluar

elalcancedelaprácticarealizada,alavezquesebuscaintegraraspectos

teóricos desarrollados en la formación de posgrado,profundizados desde

objetivosdeanálisismásconcretos.

Alrespecto,siguiendoconloqueexponenKricheskyyBenchimol(2013),

vale destacarque las instituciones escolares,aun en escenarios de alta

selectividad y exclusión,de discriminación y violencia,tuvieron y siguen

teniendounvalorúnico.Deestamanera,laeficaciasimbólicadelaescuelase

mideporsupotencialidaddeproduccióndesubjetividad;porsucapacidadpara

constituiraunsujetoalrededordeunconjuntodenormasyvaloresquesonlos

querigenlavidasocial;yporsusposibilidadesdeintervenirenfunciónde

generaroportunidadesdiferentesaloqueenesemomentoestáaconteciendo.

“Laeducación,puestaen acto porcadaescuelaycadadocente,tieneel

maravilloso poderde abrircaminos y generarespacios que posibilitan

encuentros(…)que,cuandoseproducen,habilitanytransformanelporvenirde

losjóvenes”(Krichesky&Benchimol,2013,pág.80).

Enestemarco,puestoquelaconvivenciaseenseñaconviviendo,la

escuela es un lugarde privilegio para problematizarla,introduciendo el

aprendizajedehabilidades,actitudesyvaloresdelaconvivenciademocrática

(Bánz,2008).Deestamanera,serevalorizaaquellaslasaccioneseducativas
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quefomentenlasuperacióndeconflictosmedianteelencuentrodelaspartes,

laescucha,elfomentodeacuerdosyconsensos,generandolaposibilidadde

explicitar,reconocerysatisfacerlasnecesidadesespecíficasdecadaunade

losafectados,creando condicionesparalaasunciónycomprensióndela

responsabilidadindividualycolectiva(Britos,2010;comosecitaenLancheros

&LeonHenriquez,2013).

Conformealoanterior,estetrabajodeintegración,comopartedesus

objetivos específicos,asimismo busca comprenderla manera en que las

instituciones escolares pueden promover un favorable clima áulico e

institucionalmediante elfomento de prácticas educativas vinculadas al

desarrollodedeterminadashabilidadessocialesointerpersonales(Caballero

Grande,2010).En este sentido,Funes Lapponi(2007),expresa:“estas

habilidadesdebenaprenderseyaplicarseenlavidacotidiana,perodadala

funciónsocializadoraatribuidaalsistemaeducativo,loconvierteenunespacio

fundamentalparaelaprendizajedelaconvivenciaenlasociedad”(p.94).

Enfuncióndetodoloexpuesto,paraelcumplimientodelosobjetivosdel

presente trabajo de integración,en primera instancia se realizará un

relevamientoy/odescripcióngeneraldelainstituciónescolarenlaquese

realizólaprácticadeintervención.Posteriormente,sedescribeelmarcoteórico

utilizado,elcualbusca realizaruna integración teórico-conceptualde las

principalesvariablesenestudio,centralesparaelanálisisdelaproblemática

abordada.Enestesentido,sehanrecuperadorecientesconceptualizacionesy

debates sobre la función socialde la institución escolar;los procesos

subjetivos implicados en la etapa de la adolescencia; actuales

posicionamientosen torno alconflicto ylaconvivenciaescolar;asícomo

recientesenfoquessobrelashabilidadesinterpersonalesodelavidasocial.A

continuación,serealizaunadescripcióndelametodologíautilizada,teniendo

encuentaaspectosteóricosvinculadosalosprocesosdesistematizacióny

análisisdeprácticaseducativas.Finalmente,sedesarrollaelanálisisdela

intervenciónrealizada,pudiendoarribaraunareflexiónfinaldelapráctica

propuesta.

Parafinalizar,esimportantemencionarqueestetrabajoseenmarcaen

lossupuestosdelactualparadigmadelaconvivenciaescolar,entendidocomo

unanuevamiradaenlaformadegestionarlasrelacionessocialescotidianas
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enelámbitodelaescuela,apuntandoaldesarrollodeclimainstitucionalque

promueva espacios pedagógicos enriquecedores de las relaciones

interpersonales;fortaleciendo elsentido depertenenciaybienestaren los

actores institucionales;la internalización de las normas yde los valores

democráticos;laexistenciayreconocimientodeladiferenciaydiversidad;así

comopromoverlaparticipacióndetodoslossujetosdelacomunidadescolar

enlatomadedecisionesyresolucióndelosconflictosescolares(Ferrero,

2018).

Fundamentación

Elpresente trabajo pretende reflexionarsobre nuevas maneras de

vincularseen elámbito escolar,entresusprincipalesactores-docentesy

estudiantes-,favoreciendo la convivencia escolaryelbuen clima áulico e

institucional.Porloanterior,laimportanciadelestudiodesarrollado,resideen

la construcción de conocimientos que potencialmente podría contribuira

generar diversas estrategias de abordaje de la problemática analizada,

favoreciendolosvínculosentrediferentesactoresdelainstituciónescolar

seleccionada,desnaturalizando ejercicio de la violencia y promoviendo

espaciosdediálogo,comunicaciónyestrategiasadecuadasparalaprevención

yresolucióndeconflictosenlaescuela.

Objetivosdeltrabajodeintegración

Acontinuación,seenuncianlosobjetivosdeltrabajodeintegración.Como

objetivogeneral,sepretende:

Analizarlascaracterísticasqueadquiereelabordajedelaconvivencia

escolaren experienciasáulicasdeestudiantesdel2ºaño “B”delcolegio

secundarioI.P.E.M Nº94deCoronelMoldesenelaño2017,teniendoencuenta

accionesdepromociónyejerciciodehabilidadessocialesycomunicativasen

elgrupomencionado.
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Porloanterior,sehanplanteadolossiguientesobjetivosespecíficos:

Conocerlosactualesdebatesentornoalrolsocializadordelaescuela,

asícomodelabordajedelasadolescenciasyelconflictoescolar.

Identificarexperiencias de conflicto áulico entre estudiantes y con

docentesdelcursomencionado,teniendoencuentalapresenciadeprácticas

asimétricas,confrontacionesyelejerciciodediversasformasdeviolenciaenla

escuela.

Reconocerprácticasdepromocióndelacomunicaciónydelejerciciode

habilidadessocialesparalaresolucióndeconflictosáulicos.

Caracterizarlaconvivenciaescolardelgrupoobjetodeestudio,teniendo

en cuenta los nuevos debates en torno a la prevención yresolución de

conflictosenlaescuelaactual,asícomolaimportanciadepromoverelejercicio

dehabilidadessocialesenelaula.
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Relevamientoinicial

Estetrabajopretenderealizarunanálisisdelaproblemáticaenestudio,a

partirdedatosobtenidossobrelasexperienciasáulicasdelsegundoañodela

institucióneducativaI.P.E.M Nº94“DoloresLavalledeLavalle”delalocalidad

deCoronelMoldes,enelaño2017.Deestamanera,elabordajesurgecomo

resultadodelasistematizacióndelainformaciónobtenidadurantelapráctica

deintervenciónrealizada,conformeloobservadoenlosdiferentesencuentros

quesellevaronacaboconlosdocentesyestudiantesdelainstitución,sumado

alosrelatosdealgunosdelosparticipantes.

Enestalínea,conelobjetivo dedelimitaryabordarlatemáticade

análisis,previamentesegestionóuncontactopersonalconunaprofesional

pertenecientealainstitución,quienensuroldeLicenciadaenPsicopedagogía

formaba parte delequipo delgabinete psicopedagógico de la escuela en

cuestión.Esimportantedestacarque,desdeelinicio,prestóapoyoparaaportar

datos,supervisarlainiciativayllevaradelanteelproyecto.

Comoprimeraaproximación,cabemencionarquelainstituciónescolar

seubicageográficamenteenlalocalidaddeCoronelMoldes,alsudoestedela

provincia de Córdoba,dentro deldepartamento Río Cuarto,a 302 km de

Córdobacapital.Según datosdelcenso nacionaldel2010,estalocalidad

actualmentecuentaconunapoblaciónaproximadade10.150habitantes1.En

estesentido,enellasepuedenencontrardoscolegiosdenivelsecundario,

ambosdegestiónpública.Entreellos,lainstituciónescolarI.P.E.M N°280

AgustínTosco,tambiénconocidocomoexColegioNacionaldeCoronelMoldes;

yporotrolado,elcolegiosecundarioI.P.E.M.N°94,DoloresL.deLavalle,el

cualcontabaconunapoblaciónde237estudiantes.

Conformelosdatosproporcionadosporlaprofesionalmencionada,la

institución escolarI.P.E.M Nº94 “Dolores L.de Lavalle”se caracterizaba

particularmente por la concurrencia de estudiantes de bajos recursos

económicos,cuyasfamiliasteníanunarelaciónpocoestableparamantenerun

trabajofijo;generandoenvarioscasosquelosadolescentestuvieranquedejar

deasistiralasclases,yeventualmenteabandonarsusestudiosparaayudaren

1 Según datos delInstituto Nacionalde Estadística yCensos (INDEC),delúltimo censo

realizadoenelaño2010.



10

laeconomíafamiliar.Porotraparte,destacóquelasvíasdelferrocarrildividen

alaciudad,dejandoentreverqueexistendosrealidadessocioeconómicasbien

marcadas.Específicamente,lainstituciónestáubicadaenelsectorpopularde

laciudad,porloquelapoblaciónaledañaalcolegioesreferenciadaconciertas

expresioneslocales,talescomo“losquevivendelotroladodelavía”o“los

negrosdelotrolado”.

En este marco,otras de las informaciones proporcionadas,hacía

referenciaaunadelasproblemáticasquesepodíanvisibilizarconmayor

presencia en la escuela.Particularmente,se observaba un alto grado de

violenciayagresiónverbalentreestudiantesycondocentesdelainstitución,

dentroyfueradelámbitoescolar.Enestesentido,elgabinetepsicopedagógico

buscabaconstantementepromoverdiferentesintervencionesparaabordarla

convivenciaescolarentrelosjóvenes.

Deestamanera,comopropuestaparaelabordajedelaproblemáticaen

lainstitución,seplanteólarealizacióndeunaprácticadeintervenciónbasada

en la realización de tres talleres grupales,los cuales fueron diseñados

conformeloslineamientosdelaplanificaciónpreviadediversasactividadesy

elestablecimientodeunaseriedepropósitosbiendefinidos;conelfindelograr

objetivosclaramenteidentificados,formuladosycompartidosconelequipo

responsabledelainstitución,directivosypersonalencargadodelgabinete

psicopedagógico.

Particularmente,lainiciativasurgiócomounespacioparatrabajarcon

losjóveneslatemáticadelaconvivenciaescolar,paralocualfuenecesario

identificarlosactores,docentesdetodaslasasignaturasyestudiantesque

estabancursandoelsegundoañodeladivisión“B”delcolegiosecundario,

duranteelciclolectivo2017.Noobstante,cabeaclararquelaseleccióndel

grupo con elque se trabajó fue realizada porla institución,según las

experienciaspreviasdetrabajoáulico,caracterizadasentreotrascuestiones

porlapresenciadediferentesdificultades.Porsuparte,ladefinicióndela

agendadereunionesconlosactoresinstitucionalesyconlosjóvenes,fue

tomadaporlapsicopedagoga,representantedelproyecto.

A partirde la práctica realizada,es que surgió la necesidad de

profundizarenelanálisisdelascaracterísticasqueadquiereelabordajedela

convivencia escolaren experiencias áulicas de estudiantes mencionados,
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teniendoencuentaenestaocasiónaccionesdepromociónyejerciciode

habilidades sociales ycomunicativas en elgrupo como principalvariable

interpretativa.Deestamanera,enlosapartadossiguientessepretendeabordar

lasvariablesquefundamentanelpresentetrabajointegrador,pudiendoavanzar

enelanálisisdelaintervenciónrealizada.

Marcoteórico

Elpresente marco teórico,busca realizaruna integración teórico-

conceptualdelasprincipalesvariablesenestudio,centralesparaelanálisisde

laproblemáticaabordada.Enestesentido,teniendoencuentalosobjetivos

planteados,enprimerainstanciasepretendeconceptualizarensentidoamplio

lainstituciónescolar,caracterizandosufunciónsocializadoraycohesionadora

delasrelacionesinterpersonales,alavezqueserealizaunabordajedelmarco

contextualenelquesedesarrollanlasexperienciasáulicasdeestudiantesy

docentesqueasistenalaeducaciónsecundariaactual.Loanterior,permitirá

comprenderlosrecientesdebatesentornoalconflictoenelámbitoeducativo,

asícomolosdesafíosqueimplicaelabordajedelaconvivenciaescolarenel

nivelsecundario,particularizandosobrelasdemandasquerevelanlosentornos

socio-educativosdesfavorecidos.

Ahorabien,reflexionarsobreelconflictoylaconvivenciaenelámbito

escolar,obligaacomprenderlamaneraenquesepresentanlasrelaciones

interpersonales de los adolescentes de la escuela secundaria deltiempo

presente.Porloanterior,posteriormente,desdeunabordajesocio-evolutivode

laetapadelaadolescencia,sebuscacaracterizaraaquellossujetosque,ensu

rolde estudiantes,constituyen diariamente relaciones entre pares,con

docentesymiembrosdelacomunidadeducativa,exteriorizandociertosestilos

vincularesylaconstruccióndenuevassubjetividadesquesediferencianalas

quesemanifiestanenotrosámbitosyépocas.

Finalmente,elúltimoapartadodelmarcoteórico,pretendedesarrollarlas

nocionesdeconflictoyconvivenciaescolar,caracterizandolasdiscusiones

vigentesentornoalabordajedelconflicto,asícomolosactualesprincipiosque

orientanlaconstruccióndeunnuevoparadigmasobrelaconvivenciaescolar.
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Enestalínea,parafomentarlaconstruccióndeunfavorableclimaáulicoe

institucional,numerososautoresjustificanlapromocióndeciertashabilidades

sociales y comunicativas en los estudiantes; elementos a analizar

posteriormenteenlaexperienciaáulicadelcursoseleccionado,conformealos

registrosdelaprácticapreviamentesistematizada.

1.Lainstituciónescolarysufunciónsocializadora

Talcomoseenunciaanteriormente,conlaintencióndeavanzarhaciael

análisissobrelosrecientesdebatesentorno alconflicto ylaconvivencia

escolar,enprimerlugarconvieneabordarelconceptodeinstitucióneducativa,

pudiendo comprender su función socializadora y cohesionadora de las

relacionesinterpersonales.Enestesentido,seentiendequelaescuela,sin

negarlapresenciadelconflictocomoparteconstituyentedesusprácticas

escolarescotidianas,seconstituyecomounámbitoconpotencialidadespara

lapromocióndeunaarmónicaconvivenciaáulicaeinstitucional(FunesLapponi,

2007).

Porotraparte,sepretendecaracterizarelactualcontextoenelquese

desarrollanlasexperienciasáulicasdelnivelsecundariodeescuelaspúblicasy

privadasenelámbito nacional,haciendo hincapiéenlosdesafíosquese

presentan en los entornos socioeducativos desfavorecidos.Lo anterior,

permitirá conocerla realidad institucionalen la que se encuentran las

instituciones de nivelmedio en elmomento actual,caracterizando sus

demandas,expectativasypotencialidades.

Asípues,educación,escuela,institucióneducativaoescolaridad,son

todosconceptosqueserelacionaníntimamenteunosaotros.Sinembargo,

expresandiferenciasintrínsecasencuantoasudefinición.Porestemotivo,se

vuelve necesario diferenciarla noción de educación en sentido amplio,

profundizandoposteriormentesobrelosprocesoseducativospromovidospor

lasinstitucionesescolaresenparticular.

Deestamanera,enprimerlugar,sepuedeentenderalaeducacióncomo

unfenómenointrínsecamentesocialquehaestadopresenteendiferentes

contextosespacio-temporalesyculturales,promovidapordiversosagentesdel

procesodesocialización,talescomolafamiliaolaescuela(Guzmán,2012).
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Porsuparte,Gvirtz,GrinbergyAbregú(2007)explicanquelaeducaciónesun

fenómeno necesario que posibilita tanto elcrecimiento individualcomo la

reproducciónsocialycultural,pormediodelacualsetransmitenaquellos

saberesconsideradossocialmentevaliososparalacomunidad.

Enestemarco,untipo particulardeeducacióneslaescolarizada,o

aquellaqueserecibeenlasinstitucionesescolares.DeacuerdoaFrigerio,

PoggiyTiramonti(1992),lasinstitucionessonconstrucciones,unproducto

histórico y parcelamiento del terreno social,originadas en diferentes

coyunturassocialesycreadaspararesponderalasnecesidadesdelasociedad.

Siguiendo con lo expuesto, la institución educativa también es una

construcción socialy un producto de los Estados,con características

específicasexpresadasenlasparticularidadesdecadaescuela,atravesadapor

cambioscoyunturalesydiversastransformacionesenlasqueconstantemente

sereconfigurasuconcepcióndeeducación(Frigerio,Poggi,&Tiramonti,1992).

Así, la escuela asume la facultad de promover la educación

institucionalizadamedianteprocesosdeenseñanzayaprendizajeplanificados

ysistematizados,favoreciendo la formación deeducandosa travésdela

transmisióndeaquellosaprendizajesyvaloresqueseconsiderannecesariosy

significativos en un contexto culturaldeterminado,promoviendo en los

estudianteslamejoradesuscapacidadesenbeneficiotantodelasociedad

comodelsuyopropio(ÁlvarezCrespillo,2010).

Cabe destacarque,siendo la escuela una institución propia de la

modernidad,ensusurgimientoseleadjudicóuntriplemandatosocial:porun

lado,instruiralpuebloyformarciudadanos,legitimandoelordeneconómicoy

social;porotrolado,integraraloseducandosalmundodeltrabajoatravésde

lastransmisionesdelossaberesquefuerannecesarios;yfinalmentegenerar

lascondicionespara la producción denuevosconocimientospara quela

sociedadalcanceelprogresosocial(Frigerio,Poggi,&Tiramonti,1992).Enesta

línea,Terigi(2007)expone que la institución escolaren su origen se

manifestaba selectiva y desarrollaba un currículo comprehensivo y

academicista,diferenciandodesdelosprimerosmomentosenmodalidades

profesionalesypropedéuticas.

Actualmente,loscontratosfundacionalesquesedieronentreescuelay

sociedad todavía se encuentran presentes en su esencia, aunque
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transformados y resignificados en elfenómeno educativo presente.Por

ejemplo,elsistema escolarenfrenta hoynuevos tiempos ypúblicos.En

particular,alanalizarlasituacióndelaeducaciónsecundariaanivelnacional,

Terigi(2007)menciona que la llegada de nuevos sectores sociales yla

diversificaciónqueelloimplicó,hacontribuidoadesestabilizarlosacuerdos

previosenestenivel,enfrentandoalosgobiernosyalasescuelasconlos

límitesdelastradicionespedagógicasydelaorganizacióninstitucional.

En la misma línea,Sáenz Carreras (1997)describe que la escuela

tradicional,pococomplejarespectoasuspretensionesymodosderelación,ha

dadopasoaotraescuelaquehaintegradoacolectivosyminoríasqueantesno

estaban presentes,los cuales representan nuevas demandas y desafíos

conformeanecesidadesparticularizadasentérminosdeinclusión“Larelativa

masificaciónydemocratizacióndelaeducaciónescolarllevóaunasegunda

etapa caracterizada porla segmentación institucionalque corresponde al

impactosobreelsistemaeducativodeunasociedadcadavezmásdesigualy

socialmentepolarizada”(TentiFanfani,Sociologíadelaeducación.Aportes

para eldesarrollo curricular.Instituto Nacionalde Formación Docente.

MinisteriodeEducación.PresidenciadelaNación,1993,pág.63)

Dentro de este marco,particularmente educaren contextos socio-

económicosdesfavorables,implicareconocerlaexistenciadenuevossujetos-

alumnos,generalmentecaracterizadosporconstituirlaprimerageneraciónde

adolescentesyjóvenesqueingresanalaescueladenivelmedio,muchosde

ellosprovenientesdelosgrupossocialesmáspostergadosdelapoblación;

quienes en condiciones de alta vulnerabilidad socialse encuentran -en

numerosas ocasiones-en situación de riesgo para acceder a mejores

condicionesdebienestar(RodríguezVignoli,2020).Porloanterior,actualmente

lapreocupacióndelaspolíticaseducativasyanoeslaexpansióncuantitativa

delaeducación,sino ofrecercondicionesdeenseñanzaycontenciónque

contribuyanadisminuirloselevadosíndicesderepeticiónydeserciónquese

observan;rompiendo con las lógicas de reproducción de la situación de

vulnerabilidadyofreciendounaeducaciónsimbólicamenteenriquecidapara

unaampliadiversidaddeestudiantes(Filmus,2006).

Conforme lo expuesto,Bracchiy Seoane (2010)expresan que es

importanteentenderlaescuelasecundariacomounámbitoparalaconvivencia
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ylapromoción,dondelosadolescentesylosjóvenespuedanejercersus

derechosysusresponsabilidades,incorporandoaprendizajesdesdeunespacio

protegido paraquieneslahabitan.Así,entenderladesdeestaperspectiva,

implicareemplazarelmandatoculturaldelauniformidadescolar,quesuponía

una promesa de integración e igualdad bajo un tipo de alumno único y

esperable,porlabúsquedaylaincorporacióndeotrasformasdeiralaescuela,

quepermitanlainclusióndetodoslosjóvenesenlasecundariayeldesarrollo

diversodecadaunadesuspotencialidades.“Hoyenlasaulasdelasecundaria

hayestudiantescondiversosintereses,prácticaseidentidadesyesenestos

nuevosescenariosquelaescueladebedarrespuesta,garantizarenseñanza

paratodosyaumentarasílasoportunidadesdeaprender”(Bracchi&Seoane,

2010,pág.11).

Deestamanera,comosepuedeobservar,desdelosorígenesdela

educaciónysuimperativodeexpansiónyuniversalizaciónenlosdiferentes

niveleseducativos,sedesafíaalaescuelaconstantementearesponderalos

nuevosplanteosquelacoyunturaexpone.Porloanterior,enconsonanciacon

la función pública que despliega la educación,actualmente la escuela se

configuracomoeltiempoyelespaciodecarácterprivilegiado,enelquelos

estudiantes pueden abandonaraspectos vinculados a lo sociológico,lo

económico,lofamiliarylocultural,paradesarrollardeestamanerasuspropias

potencialidades(Masschelein&Simons,2014).

Enestainstancia,serevalorizaaquellaposturaquesostieneque“la

escuelasepresentacomounainstitucióndeampliasignificaciónsocial,que

buscasuspenderlasdesigualdadesy,porlotanto,darlugaraldesarrollode

individuosencondicióndeigualdad”(CaballeroGrande,2010).Enlamisma

línea,parafinalizarconvienetambiéndestacarlaspalabrasdeKrichesky&

Benchimol(2013)quienesexpresaque:“Laeducación,puestaenactoporcada

escuelaycadadocente,tieneelmaravillosopoderdeabrircaminosygenerar

espaciosqueposibilitanencuentros(…)que,cuandoseproducen,habilitany

transformanelporvenirdelosjóvenes”(p.80).

Habiendocaracterizadolasfuncionesdelainstituciónescolaryelmarco

contextualenelquesedesarrollanlasexperienciasáulicasdeestudiantesy

docentesqueasistenalaeducaciónsecundariaactual;acontinuación,desde

unaperspectivatransdisciplinarenlaqueconvergenenfoquesdelapsicología,



16

la sociología yla política educativa,se pretende abordarla etapa de la

adolescencia,buscando comprenderla manera en que se presentan sus

procesosdesubjetivaciónyrelacionesinterpersonales.Particularmente,se

podráénfasisenlasexperienciassubjetivasquelosadolescentesconstruyen

en función de las características simbólicas delcontexto presente,en

constanteinteracciónconlasdinámicasdelaestructurafamiliar,escolary

social.

2.Adolescencia, subjetividad y relaciones interpersonales en la

posmodernidad

Paracomenzar,sepuededecirquelaadolescenciaesunaetapade

difícildelimitacióntantodesdeelpuntodevistaconceptualcomocronológico,

yaqueseinvolucrandiferenteselementosbiológicos,psicológicos,socialesy

culturales.Particularmente,siguiendoconloqueexponeLópezBonelli(2003),

eltérminoadolescencia“provienedellatínadolecere,quesignificacrecerhacia

lamadurez”(p.13).Deestamanera,seconstituyecomounperíododelciclo

vital del desarrollo humano, caracterizado por el

desarrollo biológico, psicológico, sexual y social,inmediatamente posteriora

la niñez,quecomienzaconla pubertadyseprolongahastaelingresoalaedad

adulta; siendo su rango de duración variable según las diferentes

construccionessocio-culturalesydisciplinares.

Así,esimportantetenerencuentaelmomentoevolutivoenelquese

encuentranlosadolescentes,yaqueesunaépocadedesprendimientodelos

lazos infantiles para poderinsertarse en elmundo adulto;configurando

procesosvinculadosalcrecimiento,eldesarrolloylapresenciadepérdidas,

adquisiciones y confusiones.Asimismo,es un tiempo de constantes y

continuosduelos,cuyaimportanciaradicaenlaredefiniciónqueaportanalos

procesosdedesarrollo(LópezBonelli,2003).

Entérminoscronológicos,laOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS)en

unodesusinformestécnicosdefiníaalaadolescenciacomolaetapaque

transcurreentrelos11y19años;considerandodosfases,laadolescencia

temprana12a14añosylaadolescenciatardía(OrganizaciónMundialdela
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Salud,2000).Ensusitioweboficial,actualmenteexpresan:

Laadolescenciaeslafasedelavidaquevadelaniñezalaedad

adulta,oseadesdelos10hastalos19años.Representaunaetapa

singulardeldesarrollo humano yunmomento importantepara

sentarlasbasesdelabuenasalud. Losadolescentesexperimentan

un rápido crecimiento físico,cognoscitivo y psicosocial.Esto

influye en cómo se sienten,piensan,toman decisiones e

interactúan con su entorno (Organización Mundialde la Salud,

2022).

Dentrodeestemarco,esimportantecomprenderqueadolescentesy

jóvenesvivenciandiversastransformacionesycambiosquenogiransolamente

entornoalobiológico,sinoqueademásseobservalaadquisicióndenuevas

necesidades,experiencias yformas de sociabilidad que responden a los

intentosdecrearotrosescenariosvitalesqueconsolidensuidentidadpersonal

y social,orientados aldesarrollo de un determinado proyecto de vida

(Krauskopf,2007).

Porotraparte,talcomoexpresaCháves(2010)estasnocionesdeberían

seanarticuladasconcriteriosrelacionadosaladivisiónsocialdeltrabajo,de

losgénerosyelconocimiento.Esto seexplica puesto quelasdiferentes

culturas le otorgan diversos sentidos a cada uno de los grupos etarios,

produciendolascondicionessimbólicasdecómoseroestarenellos(Chaves,

2010).Enelmismosentido,tampoconosepuededesconocerquelostérminos

adolescenciayjuventud,hansido pormucho tiempo definidosdesdeuna

matrizadultocéntricaquesecaracterizabapor“laconstruccióndeimaginarios,

discursosyorientacióndeaccionesenlosqueloadultoseconcibecomolo

queposeevalor,visibilidadycapacidaddecontrolsobreelrestodelasociedad”

(BonillaGutiérrez,2011,pág.23).

Apartirdeesto,nacieronnuevasmiradas,muchomáscomplejas,que

permitieron entender que las categorías adolescencia y juventud son

constructos,ademásdepsicológicos,socio-histórico-culturales.Cadacultura,

sociedadyépocaconstruyedeunmodoparticularloqueentiendeporellas,

estableciendo para las mismas circuitos, tiempos y procesos de

institucionalizaciónmuyprecisos(LópezMolina,2013).

En esta línea,actualmente los jóvenes son considerados “actores

socialescomplejos,inmersosenrelacionesdeclases,edad,géneroyétnicas;

cuyoanálisissehacedesdelocontextual,lorelacionalyloheterogéneo”(Pérez
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Islas,1998,pág.37).Deestamanera,Lerner(2008)resaltalanecesidadde

hablarde“lasadolescencias”,yaquesetratadedistintossujetosqueestando

insertoscadacualenunaculturaosubculturaquelodetermina,loconstruyey

lo configura;seencuentran atravesadosporpreguntasynecesidadesque

pasannosóloporlobiológicoolopsicológico,sinotambiénporloeconómico,

lo afectivo y lo emocional.“En fin,habrá tantas adolescencias como

adolescentes,cadacualconsupropiotrayectoidentificatorio”(Lerner,2008,

pág.72).

Ahorabien,respectodelosprocesosdeconstrucciónydesarrollodela

identidadysubjetividaddurantelaadolescencia,sepuedentraeracolación

algunasreflexionesteóricasrecientes.Enprimerlugar,sobrelaconstrucción

delaidentidadenelmundojuvenil,RotherHornstein(2008)explicaqueel

capitalidentificatoriodevieneyseenriqueceapartirdelaportesimbólicoque

lossujetosdelentornoproveen.Deestamanera,losprocesosidentificatoriosy

losconflictosinherentesparaalcanzarlailusióndeunidadqueledéalsujetola

convicciónde“yosoyéste”(ynoaquel),esunsentimientoquedependedela

representacióndeuncuerpounificado;delaseparaciónylímitedesímismoy

elotro;deunsentimientodepropiedaddesí;delaimagennarcisistadesí;dela

identificaciónconlasimágenesparentales;delsentimientodepertenenciaa

unafamilia,aungrupo,aunpueblo,aunacultura;entreotros.

Enestemarco,nosepuededejardemencionaraspectoscontextuales

queincidenenlaconfiguraciónidentitariadelossujetos.Así,loscambios

producidosporlaglobalizacióndelaeconomíamundial,conjugadosconlos

rápidosavancescientíficosytecnológicos,hanimpactadoenáreascomola

comunicación,la producción,la economía y la organización deltrabajo,

produciendo transformaciones profundas en las subjetividades de las

sociedadescontemporáneas(Sennett,2006,comosecitaenAisenson2011).

Particularmente, estas transformaciones en el ámbito político,

económico,socialycultural,deacuerdoadiversosautores,sedesarrollanen

contanteinteracciónconloquesehadenominadoculturadelaposmodernidad.

De esta manera,se empieza a observar,entre otras cuestiones,nuevas

coordenadasdetiempoyespacio,cambiosenlasrelacionesdepoderentrelas

generaciones,transformaciones en la conformación y dinámica de las

estructurasfamiliares,asícomo elreconocimiento de derechosa nuevos
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colectivosylapluralidaddeconcepcionesyexperienciasdelasinfanciasylas

juventudes,quehanidoconfigurandounnuevoescenariocontemporáneocon

sucorrelatoenelmundojuvenil(Bracchi&Seoane,2010).“Laposmodernidad

inaugura nuevos paradigmas subjetivantes,afectando especialmente las

formasdevidayrelacionesvincularesentrelaspersonas”(Messing,2007,pág.

164).

Enestecontexto,losmarcosreferencialesdelasactualesrelaciones

interpersonalessehanidocomplejizadoporelvertiginosoritmomundial,ala

vezquesehanperdidolascertezasqueenépocaspasadasacompañabana

los jóvenes (Aisenson,2011).Teniendo en cuenta que elpresente se

caracterizaporelfinaldeunaformadepensamientodeterminista,linealy

homogéneo, se produce una ausencia de pautas claras, estables y

predeterminadas que guíen elcomportamiento de las personas.De igual

manera,seproducencuestionamientosenlosrolesqueejercenpadresehijos,

docentesyestudiantes,dondeloslímitesgeneracionalesydeautoridadsehan

idodesdibujando(comosecitaenPucci,2018).

Porloanterior,coincidiendoconloqueexponeSetton(2002),estaría

emergiendo unanuevaconfiguracióncultural,segúnlacualelproceso de

construccióndelasidentidadessocialesdelosindividuospasaasermediado

porlacoexistenciadedistintasinstanciasproductorasdevaloresyreferencias

culturales(comosecitaenJuárez,2010).Enelmismosentido,Müller(2006)

expone que, ante advenimiento de nuevas formas de construirse y

manifestarselasociedad,elactualcontextosocioculturalehistóricocreaotras

condicionesdesurgimientodelasubjetividad,abriendonuevasformasdeser

humano.

Noobstante,enparalelo,elcampodondesejuegalaconstruccióndela

subjetividadsigueestandodominado portres actores básicos:la familia,

los medios de producción y difusión de sentidoy las instituciones

escolares.Siguiendoconlaideaanterior,seproduceunareediciónenelpapel

delasinstitucionestradicionalesalmomento deorientarlasubjetividady

actuarcomomarcodereferencia,relativizandosusroles,sentidosyalcances

(TentiFanfani,2000).

Enestalínea,variosestudios(Dayrell,2007;Setton,2002;Sposito,2003,

2005),señalan que las instituciones clásicamente responsables de la
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socialización,comolafamilia,laescuelayeltrabajo,estánmudandodeperfil,

estructurayfunciones.Porconsiguiente,losjóvenesdelaactualgeneración,se

constituyencomoactoressocialesconactitudesyposicionesdiferentesalas

generacionesanteriores,registrándoseuncambiodetiemposyespaciosenlos

quesedesplieganlasrelacionesinterpersonales(comosecitaenJuárez,

2010).Porejemplo,laincorporacióndelamujeralmercadodetrabajo,la

modificacióndelequilibriodepoderyladivisióndeltrabajoporgéneros,la

desinstitucionalizacióndelafamiliaylacuestiónsocialcontemporánea,han

modificado profundamenteelpapeldelgrupofamiliardepertenenciacomo

constructordesubjetividad.“Lafamiliayanoesellugardetransmisióndela

leyatravésdelafigurapaterna;eltrabajoyanoeséleselespacioque

reafirmabaellugardelpadrecomounproveedordelafamilia”(Duschatzky&

Corea,2008,pág.63).

Porsu parte,sobrelasinstitucionesescolares,sepuededecirque

mientras elprograma escolarhoy mantiene ciertas huellas propias del

momento fundacional de la escuela -homogeneidad, sistematicidad,

continuidad,coherencia,ordenysecuenciaúnicos-,las nuevas generaciones

son portadoras de culturas diversas,fragmentadas,abiertas,flexibles,

móvilese inestables,que convierte laexperiencia escolaren una frontera

donde se encuentran y enfrentan distintos universos culturales. Esto,

naturalmente,seconstituyecomofuentedediversosconflictosydesorden

(Jaim Etcheverry,1999;comosecitaenTentiFanfani,2000).

Noobstante,talcomoenunciaFilmus(2006)laescuela,ensufunción

socialypúblicainstitucionalizadaporelEstado,poseeunvaliosocontenido

subjetivizadordelossereshumanosenelentornodeunasociedadespecífica,

puestoquesuspropósitossiemprevanaestarrelacionadosconlaenseñanza

yformacióndelosniñosyjóvenes.Deestamanera,lasinstitucionesescolares

enseñan en valores y saberes,en conocimientos socialmente útiles,en

disposicionespolítico-ciudadanasdeampliasignificaciónsocial(Filmus,2006).

Enlamismalínea,KricheskyyBenchimol(2013)expresanquelaescuela

constituyeeselugardelasegundaoportunidaddeinscripciónenununiverso

simbólico,cumpliendounafuncióndesumaimportanciaenlaconstitución

socialdecadaalumno:paralelamentealatareacentraldetransmisiónde

conocimientos,laeficaciasimbólicadelaescuelasemideporsupotenciade
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producción de subjetividad,porsu capacidad para constituira un sujeto

alrededordeunconjuntodenormasyvaloresquesonlosquerigenlavida

socialyporsusposibilidadesdeintervenirenfuncióndegenerarposibilidades

diferentesaloqueenesemomentoestáaconteciendo.

Porloanterior,serevalorizaloqueexpresanBracchiySeoane(2010)

quienessostienenquelosprocesosdesocializaciónquelasylosjóvenes

actualmenteexperimentanenlasescuelas,debenestarenrelaciónconlas

necesidadesdeunaculturasocialmásarmónica,pacífica,democrática,abierta

alconsensoyladiversidad.“Esnecesarioconstruirunaescuelaquehagalugar

aldiscursodecadauno,alasubjetividaddelosdocentesylosjóvenes”

(Arévalo&Lázaro,2016,pág.2).

Entalsentido,luegodehaberabordadolascategoríasvinculadasala

escuela como institución social,los procesos implicados en lo que se

denomina“lasadolescencias”ylacomplejidad delcontexto en elquese

desarrollan las experiencias intersubjetivas de los estudiantes de nivel

secundarioenelmomentoactual,posteriormentesepretendedesarrollarlas

nocionesdeconflictoyconvivenciaescolar,caracterizandolasdiscusiones

vigentesentornoalabordajedelconflicto,asícomolosactualesprincipiosque

orientanlaconstruccióndeunnuevoparadigmasobrelaconvivenciaescolar.

3.Conflictoyconvivenciaescolar

3.1Conflictocomofenómenosocialyconflictoenelámbitoescolar

DeacuerdoaHellinger(2004)lavidasocialylasrelacionesdentrodelos

gruposestánatravesadasportensionesyconflictos,siendoconstitutivosde

lossujetosydelaestructurapsíquicahumana(comosecitaenArévaloy

Lázaro,2016).Particularmente,elanalizarelespacioenelqueseproducenlas

interaccionesconotros,conocidocomúnmentecomoordensocial,implica

reconocerenunrangodecomplejidadcrecientelaexistenciadeladiversidad,

expresadaenmúltiplesrelacionesinterpersonalesenlasquesemanifiestanlas

diferencias,interesesypuntosdevistadivergentesenlosámbitosderelación

intrapersonaleinterpersonal(SalinasZalazar,Posada,&Isaza,2002).
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Enestalínea,siguiendoconloqueexponeMoore(1994),sepuede

entenderalconflictocomotodaactividadenlaqueunoshombrescontienden

conotrospordiversosmotivos,implicandodesarmonía,incompatibilidado

pugnaentrepartesinterdependientes.Porloanterior,esunprocesorelacional

enelqueseproduceninteraccionesantagónicas,quepuedeoriginarseenla

divergenciadenecesidadesointereses-quenosesatisfacensimultáneamente

oenformaconjunta-;porincompatibilidadesodiferenciasenlosvalores,oen

ladefinicióndelasituación;porladisputapormedios,recursosofines;ocomo

expresióndelaexistenciadecompetenciaoderelacionesasimétricas(como

secitaenFunesLapponi,2007).

Lederach(2004),porsuparte,expresaqueelconflictoesesencialmente

unprocesonaturaldetodasociedadyunfenómenonecesarioparalavida

humana,quepuedeserunfactorpositivoenelcambioodestructivosegúnla

maneraderegularlo (como secitaenFerrero,2018).Esasíque,antela

configuración deuna situación en la quedoso máspersonasentran en

oposiciónodesacuerdoporquesusposiciones,intereses,necesidades,deseos

ovaloressonincompatiblesosonpercibidoscomoincompatibles,larelación

entre las partes en conflicto pueden salirrobustecidas o deterioradas en

funcióndecómoseaelprocesoderesolucióndelmismo(Torrego,2007).

Siguiendo con lo que expone Funes Lapponi(2007) existe una

perspectiva crítica del conflicto, que puede resultar particularmente

significativaenelabordajeinstitucionalescolar.Desdeestavisión,elconflicto

esnecesarioparalatransformacióndelasestructuras,lasprácticasylos

valoreseducativos,promoviendolaresoluciónpacíficayconstructivadelas

confrontacionesdesdeunenfoquerespetuosodeladiversidad.Porloanterior,

buscapromoverunclimaorganizativobasadoenelconsenso,ademásdela

comunicación, la interdependencia y la autonomía. “Esta forma de

afrontamientodelconflictoafectaalamicropolíticadelcentro,porlapráctica

democrática de toma de decisiones,por la participación y la gestión

colaborativa”(FunesLapponi,2007,pág.92).

Apartirdeexpuesto,esnecesarioresaltarquelanocióndeconflicto

difierealconstructooideadeviolencia.SegúnlaOrganizaciónMundialdela

Salud(2002)violenciaeselusointencionaldelafuerzaoelpoderfísico,de

hecho,o como amenaza,contra uno mismo,otra persona o un grupo o
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comunidad,quecauseotengaprobabilidadesdecausardañosyprivacionesde

diversa índole.En este sentido,talcomo expresa Villalba Cano (2015),

concepcionestradicionaleshanconducidoaconfundirelconflicto,proceso

naturalynecesarioencualquierorganizaciónorelaciónhumana,conelámbito

delasproblemáticasvinculadasalejerciciodelaviolencia.

DeacuerdoconSalinasZalazaretal.(2002),la confron¬tación no es

lo mismo que elejercicio delpoderilegítimo.Conflictoy violencianoson

gradosdistintosdeunmismofenómeno.Laconfusiónpareceoriginarseen

que,expresando naturalezas intrínsecamente diferentes,en ocasiones el

conflictosemanifiestapormediodelejerciciodelaviolencia,lacualtambién

seconstituyecomounhechoreal,complejoymultifacético,presenteenlas

relacionesentrelaspersonas(VillalbaCano,2015).

Ahorabien,alabordareltemadelaconflictividadescolar,apesardeque

granpartedelosesfuerzospedagógicosactualessecentranenfomentar

prácticaseducativasfavorecedorasdeunabuenaconvivencia,lapresenciade

conflictossiguesiendo una delasmayorespreocupacionesen elámbito

escolar(Caballero Grande,2010).Particularmente,loshechosdeviolencia

dentrodelasescuelasenlosúltimosdiezaños,hanocupadocrecientemente

un espacio importante en la agenda pública.Aquello que años atrás se

nombrabacomo“actosdeindisciplina”,hoyhadadopasoaloquesedescribe

como“violenciaenlaescuela”(Krichesky&Benchimol,2013).

Deestamanera,laconcurrenciadesituacionesdeconflictoenelámbito

delaescuela,esunaproblemáticaqueponeencuestiónlafuncióndelas

instituciones educativas como cohesionadoras de grupos,promotoras de

valoresyfavorecedoraderelacionesinterpersonalesdecooperación,ayuda,

estima,comunicación y consensos.Porlo anterior,“aprendera convivir,

además de seruno de los objetivos de todo sistema educativo,está

consideradocomounodelosretosfundamentalesparalaeducacióndelsiglo

XXI”(Jares,2002,pág.79).

Enestemarco,Krichesky(2013)desdelaperspectivadelpsicoanálisis,

explicaqueelejerciciodelaviolenciaenlaescuela,suponesiempreuna

prácticasituadaenlosbordesdelapalabraylaimposibilidaddeelaborar

consensos.Segúnlaautora,laviolenciaesunamaneradeponerenactouna

pulsiónquenoencuentraotravíadeelaborarseodehacersever,porloquesu
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ejercicio es una expresión fallida de lo simbólico yse relaciona con las

dificultadesquehoyexistenparalaconstruccióndeunsemejante,semejante

que es siempre iguala otro,ante ymediante un tercero.Porsu parte,

Maldonado(2000),planteaquelaviolenciaquesedespliegaenelámbito

escolar,es incorporada a partirde las experiencias dentro yfuera de la

institución educativa,a partirdelsentido práctico que los sujetos van

construyendoconotros,comounaformadeponerenactomaneras,modosde

pensar,percibiryoperar.

Desdeotroenfoque,segúnexponeSubiratsyAlegre(2006)hablarde

conflictosenloscentroseducativos,implicaconsiderarlasnuevasdinámicas

escolares ciertamente encuadradas en los vertiginosos cambios de los

procesosproductivos,económicosysocialesquesevienensucediendodesde

haceunosaños.Comolosuponenlosautoresmencionados,ensusorígenes,

laescuelaensufunciónsubsidiariacomplementabalaaccióneducadoraque

otrasinstitucionesyámbitosdesocializaciónpromovían,siendolasnormasde

convivencia aprendidas desde diversos ámbitos en forma acumulativa.

Actualmente,laescuelahatenidoqueasumirlatareaformativadecarácter

primordial,en un contexto en que los recursos pedagógicos se vuelven

insuficientesanteladiversidaddeproblemasydinámicasqueatraviesanla

comunidadeducativaactual(Subirats&Alegre,2006).

Así,existeunafuertevinculaciónentreaquelloquepuedeencuadrarse

como situaciones de conflicto en las escuelas y las transformaciones

económicasysocialesexperimentadasporlasociedadenlasúltimasdécadas

delsigloXX.Desdeestasperspectivas,losconflictosqueseproduceenlas

escuelasseríaresultadodeunamultiplicidaddefactoresque,gestadosenlas

condicionessocialesquerodeanelespacioescolarposmoderno,desbordan

esosámbitosparticulareseincidenenlasinstitucioneseducativas(Kaplan&

Szapu,2011).

Particularmente,Marcelo Viñar(2013),resaltaaquellosestudiosque

abordanlaincidenciadelasdesigualdadessocialescomoejedeanálisisque

buscadarexplicaciónaactosuhechosviolentos.Porloanterior,vulnerabilidad,

exclusiónymarginalidadsocial,sonprocesosquenaturalizanymultiplican

actosviolentosalinteriordeunaestructurasocialquelapromueveyreproduce.

Enestesentido,cuandosereferíaaviolenciaenelámbitodelaescuela,la
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relaciónerasiemprelamisma:amayorviolenciasocial,mayorviolenciaenlas

escuelas(Averbujetal.,2007)

Llegadosaestepunto,convienedestacarlasideasdeBlancoetal.

(2006),quienessostienenquelanaturalizacióndelasprácticasviolentasenlas

institucioneseducativas,seconstituyecomounaproblemáticaqueconlleva

“unaconstrucciónsocialqueconducealareproduccióndelasrelaciones

humanas en un devenirrecursivo,que incluye a los sujetos,su mutua

interrelación y formas diversas de comunicación en las que subyacen

relacionesdepoder”(p.62).Elcarácterrecursivo,esunodelosquemásse

visibilizaenlasescuelas,dondeexisteunapre-violenciaquesetraduceen

burlas,aprietes,amenazas,chistes e intimidaciones,mediante códigos

gestualesyverbalesqueluegopasanaunaexpresiónfísica.

Noobstante,comosostieneKricheskyyBenchimol(2013)laescuela,

aunenescenariosdealtaselectividadyexclusión,dediscriminaciónyviolencia,

tuvoysostieneunvalorúnico.Constituyeeselugardelasegundaoportunidad

deinscripciónenununiversosimbólico,cumpliendounafuncióndesuma

importanciaenlaconstituciónsocialdecadaalumno:paralelamentealatarea

centraldetransmisióndeconocimientos,laeficaciasimbólicadelaescuelase

mideporsupotenciadeproduccióndesubjetividad,porsucapacidadpara

constituiraunsujetoalrededordeunconjuntodenormasyvaloresquesonlos

querigenlavidasocialyporsusposibilidadesdeintervenirenfunciónde

generarposibilidadesdiferentesaloqueenesemomentoestáaconteciendo.

Deestamanera,Liticheveretal.(2008),desdeelabordajedelaescuela

como zonaneutral,revalorizanelespacio escolar-especialmenteparalos

estudiantes-comounámbitodeseguridad,confiabilidadytranquilidad.Una

“zonaneutral”quepermiteelconvivir,posibilitandoencuentroconelotrocomo

instanciagrata;encontraposiciónalaviolenciaquepueblalacotidianeidaddel

contexto socialexterno (Liticheveretal.,2008).Asó,ante situaciones de

conflictoescolar,untratamientopacíficoyconstructivodelasconfrontaciones,

se constituye como demanda necesaria para posibilitar la convivencia

comunitaria,ejedeldesarrolloylajusticiaenlasinterrelaciones(FunesLapponi,

2007).

En esta línea,a continuación se desarrollará la importancia de la

convivencia escolarpara eltratamiento de los conflictos en la escuela,
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haciendoénfasisenlaimportanciadelfomentodedeterminadashabilidades

interpersonalesydecomunicaciónparalaconsecucióndeconsensosyla

promocióneducativa.

3.2Laconvivenciaescolar:nuevosparadigmasenelabordajedelconflicto

enelaula

Abordarla convivencia escolar,implica reconocerla existencia de

diversosposicionamientospedagógico-institucionalesantelapresenciadel

conflicto.Enestesentido,esteapartadopretendeabordarladefiniciónde

convivenciaenelámbitoescolarylacaracterizacióndelparadigmaactualque

rigelasrelacionesinterpersonalesenlaescuela.Loanterior,permitiráabrir

pasoalanálisisdeaspectosvinculadosalaimportanciadelacomunicación,el

consenso democrático y el ejercicio de habilidades sociales para la

consecucióndeacuerdosylaresolucióndeconflictosáulicos.

Deestamanera,antetodoconvienesubrayarque,talcomosuponeBánz

(2008):

Enlaescuelaestamosinmersosenlaconvivencia,estaúltimaestá

siemprepresenteenunaorganizaciónsocial.Nopodemosdejarde

con-vivir,laesenciamismadeestetipodeinstitucionesesquelas

personasseorganizaneinteractúanenformapermanente(p.1).

Siguiendoconloqueexponelaautoraanterior,estavisiónseoponeala

miradatradicionalqueconcebíaalaconvivenciaescolarcomounfenómeno

eventual,quecomenzabaaocurrircuandosedecidíaconscientementeenel

ámbitoeducativoinstitucionaloáulicocompartirunmomentoprogramadode

reflexión-usualmenteenespaciosdeesparcimiento-,diferenteyaisladoalos

relacionadosconlosobjetivoseducativoscotidianos.Así,loquesecriticaa

esta perspectiva,es que olvida la concepción de convivencia como

cotidianeidaddeencuentrosqueocurrenenlaescuela,envistasasumeta

educativa(Bánz,2008).

Conformealoexpuesto,seconcibealaconvivenciaenunsentidomás

amplio que comportarse correctamente y conforme a las normas,esta

acepciónremite“alosmodosdeestarjuntoconotrosyalamaneraenquees

transitadaestaexperiencia”(Núñez,2015,pág.8).Deestamanera,unamirada
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sobrelaconstruccióndelaconvivenciaenlaescuela,entreotrosaspectos,

obliga a situarla como un componente significativo de la cultura escolar,

entendiendo esta como “los conocimientos socialmente compartidos y

transmitidossobreloqueesyloquedeberíaser,quesetransmitendemanera

involuntariaeimplícita,ysesimbolizanatravésdeactosyproductos”(Gather,

2004,p.89;comosecitaenBánz,2008).

Porello,siendoelresultadodelaconstrucciónrealizadaeneltiempopor

todoslosactoresescolares,elestilodeconvivenciaquemantieneunaescuela

noesproductodelacasualidad.Lamaneradeconvivirseaprendeencada

espacioenquesecompartelavidaconotros,alavezqueesinevitableenseñar

aconvivirdebidoaquelosactoresseencuentransiempreencon-vivencia

(Bánz,2008).TalcomoseñalaRuzyCoquelet(2003),“laculturadelaescuela

enningúncasoesinocua,ellasiempreplanteaformasdeconvivencia,yellas

estánasociadasaalgunafuncionalidadparalosactoresysutiempo”(p.2).

Ahorabien,existenconcepcionesdiversassobrelamaneradepromover

laconvivenciaescolaralaluzdelosobjetivoseducativos.Porejemplo,autores

comoNúñez(2015)alhablardeconvivencia,refiereauna“cosmovisiónacerca

delavidacomúnenlaescuelaqueexcedeconcreceslaintencióndepensarla

deunmodoinstrumentalsolocomoformade“atenuar”o“eliminar”elconflicto”

(p.4).Porsuparte,deacuerdoaFunesLapponi(2007)nosepuedeequiparar

lapalabraconvivenciaaladedisciplina.Lapalabradisciplina,hablamásde

unasformasynormasdeprocedimientoquetieneunainstitución,mientrasque

convivenciahacealusiónacómounacomunidaddefinesu“estarjuntos”,asu

“vivircon”;suponiendounadefinicióndelasrelacionesinstitucionalesmás

horizontalesydialogantesymenosverticaleseimpositivasalaslatentesenun

régimen disciplinario.Así,la promoción de la convivencia,requiere de

participación,diálogo,negociación,compromiso,yéseeselcambiosustancial

quesupone.

Enlamismalínea,Bisquerra(2009)comprendeporconvivencianosólo

laausenciadeviolencia,sinolaconstruccióndiariaderelacionesconuno

mismo,conlasdemáspersonasyelentorno,basadasenladignidadhumana,

losderechoshumanos,lapazpositivayeldesarrollodevaloresderespeto,

tolerancia,diálogoysolidaridad(comosecitaenArévalo&Lázaro,2016).

Cabemencionarque,talcomoenuncianFerrero(2017),lanecesidadde
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abordarlas relaciones cotidianas de los actores escolares desde nuevos

parámetros más inclusivos y democráticos,se condice con la crisis del

disciplinamiento,elcuestionamiento dela autoridad docente,junto con la

críticaderitualeshistóricosquepoblabanlagramáticaescolarconunelevado

niveldenaturalización.Enestalínea,deacuerdoalosautoresmencionados,

uno deloscambiosquemásimpactó sobrelasprácticasinstitucionales,

cuestionandolapropiaracionalidaddelnivelsecundario,fuelaexpansióndela

matrícula,implicandoundesacopleimportanteentrelaculturaylapráctica

institucionalizadaquehabíanregidoeldesempeñodocenteylanecesidadde

unnuevomodelodeparadigmainstitucionalquedierarespuesta alademanda

social.

Enfuncióndetodolodicho,surgeunparadigmadelaconvivenciaquese

presentacomounaposibilidaddere-pensar,deconstruiryreconstruirlalógica

delasrelacionesinstitucionales,sindejardeconsiderarlaespecificidadpropia

decadainstituciónescolar.Siguiendoconlalíneaanterior,seentiendepor

paradigmadelaconvivenciaaun“conjuntodeelementosqueensuinteracción

multidireccionalconstruyendinámicasylógicasdecoexistenciaarmónicae

interrelacionesdondeprimalaconfianzaycooperaciónalinteriordelaescuela”

(Ferrero,2018,pág.15).

Esteparadigma,enparticular,esunaformadegestionarlasrelaciones

socialescotidianasapuntandoaldesarrollodeunbuenclimainstitucionalque

facilite los procesos pedagógicos,como asítambién elfuncionamiento

organizativoyadministrativodelaescuela.Asuvez,pretendeconvertir los

espacioscompartidosenámbitosenriquecedoresparamejorarlasrelaciones

interpersonales;fortalecerelsentidodepertenenciaybienestarenlosactores

institucionales;lainternalizacióndelasnormasydelosvaloresdemocráticos;

laexistenciayreconocimientodeladiferenciaydiversidad;asícomopromover

laparticipacióndetodoslossujetosdelacomunidadescolarenlatomade

decisiones,gestacióndelasnormasyresolucióndelosconflictos.Como

propósitomediato,apuntaalaformacióndeunsujetocrítico,comprometidoy

responsableconlarealidadcircundante(Ferrero,2018).

Deestadefiniciónsedesprendelamultiplicidaddefactoresquehacenal

paradigmadelaconvivencia:culturainstitucionaldemocrática,modelosde

autoridad democráticos,forma de interrelación democrático,formas más
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participativas de toma de decisiones,modelos comunicacionales más

horizontales,concepciónigualitariadesujetosjóvenesyadultos,consideración

delniño,niña yjoven como sujeto derecho,entre otros.Lo esencial,es

comprenderqueesteparadigmasecondiceconunanuevaconcepciónde

sujetoniña,niñoyjoven,loscualesyanosonconsideradoscomoobjetosde

proteccióny/odisciplinamiento,sinocomosujetosdederechosyobligaciones,

protagonistasdesupropiaeducación,corresponsalesenelmantenimientode

unaconvivenciapacíficayalosquedebegarantizarseelderechoaparticipar

enlascuestionesquelosafectan(Ferrero,2018). 

Enestemarco,Britos(2010)revalorizalasaccioneseducativasque

fomentenlasuperacióndeconflictosmedianteelencuentrodelaspartes,la

escucha,elfomentodeacuerdosyconsensos,generandolaposibilidadde

explicitar,reconocerysatisfacerlasnecesidadesespecíficasdecadaunade

losafectados,creando condicionesparalaasunciónycomprensióndela

responsabilidad individualycolectiva(como secitaen Lancheros& Leon

Henriquez,2013).

Llegados a este punto,resulta interesante observarcuáles son los

modosdeintervenciónqueseutilizaactualmenteenlasescuelasparahacer

frentealasdiversassituacionesdeconflicto quepueden darseentrelos

estudiantes.Porejemplo,deacuerdoaFunesLapponi(2007)losconflictosse

resuelven de forma autoritaria cuando se utiliza elpoder,la coerción,la

intimidación,elderechoolanormativa,yaqueseapelaaunaautoridadpara

juzgarquéderechossonmáslegítimosoparaimponerlasupremacíadeuno

sobreotro.Encontraposición,losconflictosseresuelvenbasándoseenel

diálogocuandosenecesitaseguircolaborando,creandoacuerdospormedio

delacomunicación,laconfianzaeinterdependencia.Porotraparte,sepuede

abordarelconflictodesdedosvertientes:unapreventiva,lacualpromueve

medidasparaevitaractosviolentos;yotradeintervención,comoactuación

inmediatacuandoelconflictoyahaestalladodeformaagresivaoviolenta

(CaballeroGrande,2010,pág.159).

Conforme a lo expuesto,un tratamiento positivo yconstructivo del

conflicto (Kreidler,1990)basado en la cooperación yla colaboración,la

comunicacióneficaz,laexpresiónpositivadelasemocionespropiasyajenas,

elaprecioyrespetoaladiversidadylaresoluciónasertivadelosconflictos,se
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constituyecomoelnuevohorizonteeducativo(comosecitaenManriquede

Lara,2009,p.130).Enestalínea,comosuponeCaballo(2008),lamediacióny

negociación,estrategiasquehacenénfasisenlareflexión,eldiálogo yel

aprendizaje de habilidades comunicativas y sociales para la búsqueda

negociadadelassoluciones,resultanbeneficiosasparalaconstruccióndela

convivenciaescolardiaria.“Lapedagogíadeldiálogoylamediaciónmejoran

lasrelacioneshumanas,favorecenlaconvivenciaylaintegraciónyminimizala

exclusiónsocialylaincomunicación”(Caballo,2008,pág.48).

Enlamismalínea,Acosta(2006)planteaque,entrelospilaresenlosque

sefundamentaunabuenaconvivencia,sepuedenencontrar:lacohesióndel

grupoconelquesequiererealizarcualquieractuación,lagestióndemocrática

de normas,eltrabajo constructivo sobre regulación de los conflictos,la

educaciónemocionalylaeducaciónenvalores.Elresultadodelafianzamiento

detodosestosaspectosdarálugaraunbuendesarrollodelashabilidades

socioemocionales(comosecitaenCaballeroGrande,2010,p.159).

Ahora bien,sobre estos últimos elementos,a continuación se

profundizaráenelestudiodelashabilidadesinterpersonalesconpotencialidad

para promoveraptitudes y aprendizajes socio-educativos y emocionales

fundamentalesparalaconstruccióndefavorableclimaáulicoeinstitucional.

Asimismo,seabordarásobresusignificativautilidadparalaprevencióne

intervención ante la presencia de confrontaciones y conflictos escolares,

esencialesparaunaconvivenciaarmónicaenelámbitoáulicoeinstitucionalde

laescuelaactual(CaballeroGrande,2010).

4.Habilidadessociales,comunicaciónyrelacionesinterpersonalesque

promuevenunfavorableclimaáulicoeinstitucional.

Comoseexpusoenapartadosanteriores,lasinstitucionesescolares

puedenpromoverunfavorableclimaáulicoeinstitucionalmedianteelfomento

deprácticaseducativasvinculadasaldesarrollodedeterminadashabilidades

socialesointerpersonales(CaballeroGrande,2010).Así,esteaparadofinaldel

marco teórico,considerando algunas concepciones teóricas propias de la

psicología cognitiva comportamental,abordará las siguientes nociones:

habilidadessociales,comunicaciónasertivayrelacionesinterpersonalesenla
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escuela,buscando profundizar sobre sus aportes en la prevención y

tratamientodelosconflictosenelámbitoescolar.

De esta manera,en primerlugarconviene aclararque,talcomo

mencionaTortosaJiménez(2018),apartirdeunarevisióndelabibliografía

existente,sepuedeencontrarunagrandispersiónterminológica:habilidades

sociales,habilidadesde interacción social,habilidadespara la interacción,

habilidadesinterpersonales,habilidadesderelacióninterpersonal,habilidades

paralarelacióninterpersonal,habilidadesdeintercambiosocial,relaciones

interpersonales, conducta interpersonal, conducta sociointeractiva,

intercambios sociales,entre otros (Caballo,1993;ElliotyGresham,1991;

Hundert,1995,MonjasyGonzálezMoreno,1998;comosecitaenTortosa

Jiménez,2018).

Porotraparte,comomencionanMonjasyGonzálezMoreno(1998)se

presentaciertafaltadeprecisiónalahoradeconceptualizarydescribirlas

habilidadessocialesointerpersonales,deformaqueesuncampoconfusoque

no está ciertamente delimitado nisuficientemente definido.En esta línea,

autores como Combs y Slaby (1977)conceptualizaban a las habilidades

socialescomoaquellascapacidadesparainteractuarconlosdemásenun

contexto socialdado,conforme a un criterios aceptados y valorados

socialmente,promoviendoconductasqueseconsideranbeneficiosasparalos

involucrados.Porsuparte,lalíneateóricadeLaddyMize(1983)establecíaen

unsentidomásamplioquelashabilidadessocialespuedeentendersecomolas

habilidadesparaorganizarlosconocimientosylasconductasdentrodeuna

línea de comportamiento integrado,dirigido hacia objetivos sociales o

interpersonales,culturalmenteaceptables.Asimismo,autorescomoGresham y

Elliot(1990)entendíanquelashabilidadessocialessonconductasaprendidas,

socialmenteaceptables,quelepermitenaunapersonainteractuardeuna

formaeficazconlosotrosyevitarlasrespuestassocialmenteinaceptables

(comosecitaenTortosaJiménez,2018,p.159).

Enestemarco,laOrganizaciónMundialdelaSalud(OMS)definealas

habilidades para la vida como aquellas destrezas que permiten que las

personasadquieranlasaptitudesnecesariasparasudesarrollopersonalypara

enfrentarenformaefectivalosretosdelavidadiaria.Entreellas,destacanlas

siguientes:la capacidad de tomar decisiones;capacidad para resolver
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problemas;capacidaddepensarenformacreativa;capacidaddepensaren

formacrítica;capacidaddecomunicarseconeficacia;capacidaddeestablecer

ymantenerrelacionesinterpersonales;autoconocimiento;empatía;manejode

emociones,ymanejodelestrés (OMS,1993,comosecitaenMojarro,2017).

Quizásladefiniciónmásgeneralizada,eslaqueproponeCaballo(2002),

quienlasdefinecomoelconjuntodeconductasexpresadasporunapersonaen

uncontextointerpersonal,queponeenevidenciasussentimientos,actitudes,

deseos,derechosuopiniones;aplicadasenelmarcodelrespetoalosdemásy

promoviendoladisminuciónoresolucióndeproblemasinmediatosy/ofuturos

(comosecitaenCotinietal,2018).Estadefinición,laequiparaalaideade

conducta asertiva,la cualimplica la expresión directa de los propios

sentimientos,necesidades,derechoslegítimosuopiniones,sinamenazaro

castigaralosdemásysinviolarlosderechosdeterceraspersonas(Caballo,

2002,p.361).

Comosepuedeapreciar,existendiversasdefinicionesyenfoquespara

abordarelconcepto de habilidades sociales.No obstante Monjas (1999)

expresa que todas ellas contienen un común denominador:“habilidades

socialescomounconjuntodecomportamientoseficacesenlasrelaciones

interpersonales”(p.28).En su opinión,las habilidades sociales son las

conductas o destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar

competentementeunatareadeíndoleinterpersonal,eimplicanunconjuntode

comportamientosadquiridosyaprendidosynounrasgodepersonalidad.Por

ello,sonunconjuntodecomportamientosinterpersonalescomplejos,quese

ponenenjuegoenlainteracciónconotraspersonas(comosecitaenBermejo

CamposyFernándezBatanero,2010).

SiguiendoconloqueexponenBallesteryGilLlario(2002),deloanterior

sedesprendequeexistenciertosparámetrosquecaracterizanalashabilidades

interpersonales. Entre ellos,enuncian los siguientes: consenso social,

efectividadyelcaráctersituacionaldelacompetenciasocial.Deacuerdoalos

autores,elprimero alude alcriterio según elcualun comportamiento es

considerado adecuado,fundamentalmentesicuentaconlaaprobacióndel

entorno.Deestamanera,lossujetostiendenarepetircomportamientosque

han sido valorados porotros sujetos,siendo elconsenso sociallo que

determinaqueuncomportamientopuedaserconsideradoapropiadoporun
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grupoynoporotro.Porotraparte,laefectividadhacereferenciaaqueuna

conductaeshabilidosaenlamedidaqueconducealaobtencióndeaquelloque

sepropone.Porúltimo,elcaráctersituacionaldelacompetenciasocial,indica

elgradodefamiliaridadqueelsujetotieneconelinterlocutor,elcontextoyel

propósitodelainteracción.Porloanterior,unsujetonovaserigualmente

competentealemplearunamismahabilidad,porquesuefectividaddependerá

delascaracterísticasdelasdiferentessituacionesenquesemanifieste(como

secitaenContini,2009).

Llegadosaestepunto,convienemencionarlaimportanciadelproceso

desocializaciónquedesarrollanlossujetosalolargodesuciclovital,por

constituiruncomplejoprocesoquepermiteaprenderunaseriedemodelosde

comportamientosaseguir,conformelosparámetrosaceptadosporsuentorno

social.Deestamanera,lasinteraccionessocialesconstruidasenelmarcodela

familia,laescuelayelaccesoaotrosgruposdepertenencia,serevelancomo

ámbitosprivilegiadosparalaadquisiciónyconsolidacióndeexperienciasy

comportamientossocialesdiversos(Continietal.,2018)

Enestemarco,respectodelaincidenciaquetieneenelámbitoeducativo

elfomentodelashabilidadesinterpersonales,sepuedecompartiralgunas

contribucionesyaportesvinculadosalamateria.TalcomomencionaGrande

(2010),enlasúltimasdécadassehavenidoproduciendounenormeinteréspor

eláreadelashabilidadessocioemocionalesysuimplicanciaeldesarrollo

personal,académicoylaboral,asícomosuespecialincidenciaenlaprevención

decomportamientosantisociales.Elsaberescuchar,ponerseenellugarde

otra persona,comprender,saberapreciaralotro ydemostrárselo,confiar,

negociar,cooperar,entre otrasaptitudes,son habilidadesque pueden ser

promovidas en contextos interpersonales diversos, de forma que se

constituyencomoherramientasbásicasparalaeducaciónenestrategiasde

regulacióndeconflictos.

Enestesentido,entrelosantecedentesquerelacionanlashabilidades

interpersonalesysuaplicaciónenelámbitoeducativo,sepuedenmencionar

los aportes de Nolasco (2012),quien establece una correlación entre el

fomento de la empatía en la escuela yla disminución de las conductas

violentas;asimismolascontribucionesdeMartorelletal.(2009),quienesensu

estudioanalizaronalgunasvariablesrelacionadasconlainteligenciaemocional
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–tales como la empatía,elautocontrol,entre otras-,encontrando que

constituyen elementos de importancia significativa para favorecer la

convivenciaescolar;lainvestigacióndeGutiérrez,EscartíyPascual(2011),

quienesmencionanquelaconductaprosocial,laempatíaylaautoeficacia

contribuyenpositivamentealaasuncióndelaresponsabilidad,potenciandoel

desarrollosocialdelosalumnos;porsuparteBerrayDueñas(2009)danun

papelprimordialalascompetenciassocialesyalestablecimientodenormas

paratenerunabuenaconvivencia;asícomoelaportedeIson(2004),autorque

demuestra que existe correlación entre una deficiencia en lashabilidades

sociocognitivas y las conductas disruptivas en estudiantes de edades

tempranas.Finalmente,otros estudios (Inglés etal.,2009;Román,2008)

tambiénhanencontradocorrelaciónentrelaconductaprosocialyelimpacto

quetieneenelrendimientoacadémicodelosestudiantesyenlaconvivencia

áulicaescolar(comosecitaenGarcíaEsparza&MéndezSánchez,2016)

Asípues,hanafloradomúltiplesprogramas(Monjas,1993;Segura,2002,

2004;Vallés,2004;Boqué,2005)enlosquecadavezmásprofesionalesdela

educaciónseapoyanparadiseñarsutrabajo(comosecitaenCaballeroGrande,

2010).No obstante,Acosta (2004)aclara que,mientras en la educación

primaria se trabaja de forma globalizada normas,valores y habilidades

socioemocionales;en la educación denivelsecundario existen programas

específicosquetrabajanenlaconstrucciónconjuntadehabilidadessociales,

relegandorelativamentelaexpresióndeemocionesysentimientosaunplano

individualoprivado(comosecitaenCaballeroGrande,2010).

Detodoloexpuestosedesprendeque,siguiendoconloqueexpone

Bánz(2008),lashabilidadesinterpersonalescuandosonpromovidasenel

ámbitoescolar,puedenfavorecerundeterminadoclimasocialescolarquese

orienteadiversosobjetivosinstitucionales.Enestesentido,seentiendepor

clima escolara “la percepción que los individuos tienen de los distintos

aspectosdelambienteenelquedesarrollansusactividadeshabituales”(Arony

Milicic,1999,pag.25;comosecitaenBánz,2008).Continuandoconloque

mencionalaautoraanterior,estapercepciónsevefuertementeinfluidaporlas

variablesanteriormenteenunciadas,conformandounavisiónsubjetivadela

convivenciaqueasuvezinfluyesobreella,entantopredisponealaspersonas

avincularsedeciertasmanerasconlainstituciónysusmiembros.Esporello
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que:

Estareadelaescuelavisualizareltipodeconvivenciaqueestá

constituyendo,serconscientedelosmensajeseducativosqueestá

proporcionandoyhacerlasmodificacionespertinentesenelmarco

deintencionaryexplicitarconclaridadlosmensajesformativosque

sísequierendarenelaprendizajedelaconvivencia(Bánz,2008,

pág.5).

Enestemarco,deacuerdoaBermejoCamposyFernándezBatanero

(2010),la creación de un clima de convivencia pacífica en los centros

educativospormediodefomentodehabilidadessocialesespecíficas,esuna

formaeficazdehacerefectivaunaeducaciónconscientedelconflictoque

buscasuperar,repercutiendotodoelloenlapropiacalidaddelaeducación.

Enlaactualidad,seconsideraunconsensomundialacercadela

urgenciadeprevenirconflictosyfomentarlaconvivenciapacíficaa

travésdelfomentodehabilidadessociales(…)laescuelaesel

entornoprivilegiadoparalaenseñanzayelentrenamientodedichas

habilidades(BermejoCampos& FernándezBatanero,2010,pág.

66).

Enlamismalínea,Bánz(2008)agregaquelaconvivenciaseenseña

conviviendo,porloquelaescuelaesunlugardeprivilegioparaproblematizarla,

introduciendo elaprendizaje de habilidades,actitudes y valores de la

convivenciademocrática.Porsuparte,FunesLapponi(2007)expresa“estas

habilidadesdebenaprenderseyaplicarseenlavidacotidiana,perodadala

funciónsocializadoraatribuidaalsistemaeducativo,loconvierteenunespacio

fundamentalparaelaprendizajedelaconvivenciaenlasociedad”(p.94).

Según explican Caballo e Irurtia (2008),promovereldesarrollo de

habilidadessocialesenlaescuela,implicatrabajarsobreunaconstruccióndel

sistemadecreenciasquemantenganelrespetoporlosderechospersonalesy

ajenos,ladistinciónentrelosestilosdecomunicaciónasertivo,agresivoy

pasivo,eltrabajoaniveldepensamientoylosensayosconductuales.Todos

estoselementosvanencaminados,segúnlosmismosautores,aincidiren

competenciassociales,talescomoiniciarymantenerconversaciones,hablar

enpúblico,expresaramor,agradoyafecto,defenderlospropiosderechos,

pedirfavores,rechazarpeticiones,hacercumplidos,disculparse o admitir

ignorancia,expresar opiniones personales incluyendo eldesacuerdo,la

molestiaoeldesagrado,pedircambiosenlaconductadelotro,afrontarcríticas,
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entreotros(comosecitaenGarcíaEsparzayMéndezSánchez,2016,pag.154).

Asimismo,FunesLapponi(2007)suponequeeldesarrollohabilidades

interpersonalesfavorecesignificativamenteeldesarrollodelaautonomíamoral

delaspersonas,pormediodelapromocióndecompetenciasintelectualesy

emocionales,favoreciendoasíuncrecimientopersonalysocialmásintegral.

Particularmente:

Eldesarrollo de las habilidades negociadoras desde un marco

colaboradorobligaatenerencuentaquelasnecesidadesdetodos

sonimportantes,yquebusquenlaformadesatisfacerlas.Porlo

tanto,estaremoshaciendoalaspersonastambiénmássolidariasy

tolerantes,porqueelrespetoporelotronoesunvalorretórico:no

setratadeunotrointangible,sinodeunotrodistinto,unotro

concreto,con sus necesidades ysentimientos (Funes Lapponi,

2007,pág.94).

Finalmente,Flores(2007)porsuparte,afirmaqueesfundamentalel

desarrollodelashabilidadessocialesenlosestudiantesyaquelespermitirá

unavidafelizysaludable,ademásdegarantizarunabuenaconvivenciaentre

losdemás;promoviendosaludablesrelacionesinterpersonalesypreviniendoen

situacionesderiesgoyvulnerabilidad.Desdesupostura,laarmoníaenelaula

implicaelrespetomutuoentrelosestudiantes,eldesarrollodelbuentratoyla

promoción de la convivencia democrática y participativa,siendo estos

indicadoresfundamentalesparagarantizarunaprendizajemásóptimoentre

ellos.

A modo decierre,acontinuaciónsecaracterizarábrevementeyen

sentidoenunciativo,algunashabilidadessocialesquepromuevenunfavorable

clima áulico e institucionalen las escuelas,conforme la caracterización

propuestapordiferentesautoresexponentesdelatemática.Cabemencionar

quesehan seleccionado aquellashabilidadesinterpersonalesquesehan

presentado de manera más recurrente en las definiciones anteriormente

expuestas,abordadasdesdeunenfoqueeducativo.

a)Autoconocimientoyautoestima:

Deacuerdo aContini(2009)elautoconocimiento eselconjunto de

percepcionesoreferenciasqueelsujetotienedesímismo.Refierealas
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características,atributos,cualidades ydeficiencias,capacidades ylímites,

valoresyrelacionesqueelsujetoconocecomodescriptivosdesíyquepercibe

como datos de su identidad. En última instancia, el ejercicio del

autoconocimiento refiere a la capacidad de conocer y reconocer los

pensamientos,sentimientos,historiasyconductaspropias.Porsuparte,la

autoestimapuededefinirsecomolamaneraenlaqueunapersonasesientey

como se valora;construida a partirde los pensamientos,sentimientos,

sensaciones y experiencias vividas.Es la capacidad de las personas de

quererse,valorarse,aceptarseydeconfiarenunomismo(TortosaJiménez,

2018).

Enestalínea,siguiendoconloquemencionaPedrosaySerranoGarcía

(2010),la valoración que tenemos de nuestra persona,elvalorque nos

asignamos,elcómonosaceptamos,lasatisfacciónpersonalquetenemosde

sercomosomos,deloquehacemos,pensamosysentimosoelrespetoque

tengamospornuestrapropiapersona,influirásobreelquetengamostambién

porlasdemás.Enelámbitoescolar,unaautoestimafortalecidapermitiráque

cadaunosevaloreyrespetedemaneraintegral;mientrasqueunaautoestima

bajagenerarádificultadesenlosestudiantesparaexpresarseasertivamente,

comportándosedemaneraagresivao pasiva,siendo demasiado exigentes

consigomismosyconpocacapacidadparalaoportunidaddecambio.

Enestesentido,esimportantepromoveraccionesquefortalezcanel

autoconocimientoylaautoestimaenlosalumnos,favoreciendoeldesarrollo

depersonasasertivas,confortalezapsicológicanecesariaparaarriesgarsey

alcanzarobjetivosdemaneralegítima,enfrentandodiferentesobstáculosque

sepuedenoponenaello.Asimismo,permitiráexpresaradecuadamentelos

propios pensamientos y sentimientos, favoreciendo las relaciones de

intercambio,evitando los comportamientos dependientes o competitivos

PedrosaySerranoGarcía(2010).

b)Empatía:

Laempatíaeslacapacidaddeponerseenellugardelotro;porlotanto

refiereaaquellacapacidadquepermiteidentificarelestadodeánimodeotra

personaparapoderactuarenconsonanciayestablecerrelacionesrespetuosas



38

conlaspersonas.Deestamanera,implicacomprender,escucharyentender

vivencias,modosdeactuarysentirdeotraspersonas(TortosaJiménez,2018).

DeacuerdoaGouvert(2010)sisedesealograracuerdos,consensoso

crearcondicionesparamediarentreopcionesdeposibilidad,laspersonas

participanteshandeserempáticas.Laempatíaeslacapacidaddeentrar,

afectiva y emotivamente,en la realidad de otra persona,entendersus

necesidadesyexpectativas,comprendersusituacióntalcomolavive.Eneste

línea,seragentemediadorimplicasaberponerseenellugardelaotrapersona,

pudiendocaptarsussentimientos,sintonizarconsurealidadyconfiarensu

capacidad.Deestamanera,serempáticosignificarespetarlalibertaddela

persona,nojuzgarsuselecciones,aceptarcómoesycómoquierellegaraser,

acompañandogenuinamentesuproceso,evitandodecidirporsobreloque

deseaelotro.

En este marco,Funes Lapponi(2007)expresa que la empatía se

constituyecomounelementofundamentalparalapromocióndeunabuena

comunicación y convivencia escolar,ya que es elnexo que permite la

comprensión mutua de sentimientos y eldesarrollo de experiencias de

identificación grupalante diversas problemáticas personales,escolares y

sociales.“Paraquesefomentelaempatíaenelaula,seránecesariotrabajar

sobre la creación de un sentimiento de pertenencia en elgrupo,la

interdependenciaylaconfianza”(FunesLapponi,2007,pág.97).

c)Comunicaciónasertiva:

DeacuerdoaGouvert(2017),etimológicamentelapalabracomunicación

derivadellatín communicare,quesignifica“compartiralgo,ponerencomún”.

Deestamanera,lacomunicación esunfenómenoinherentealarelaciónque

losseresvivosmantienencuando seencuentranen grupo.A travésdela

comunicación,las personas obtienen información respecto a su entorno y

puedencompartirlaconelresto.Enestemarco,lacomunicaciónpuedeser

definidacomoelactoporelcualsetramiteinformaciónsobregustos,deseos,

conocimientos,necesidadesoestadosafectivos(TortosaJiménez,2018,pág.

162).

Elconcepto decomunicación,concebidocomoun sistema decanales
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múltiplesenelquelaspartesinteractúanentodomomentoy proceso social

permanentequeintegramúltiplesmodosdecomportamiento(palabra,gesto,

mirada,mímica,espacios,entre otros),debe considerarse constitutivo del

procesodeencuentroydelasrelacionesinterpersonales.Elprincipalvehículo

delacomunicaciónesellenguajeoraloescrito.Noobstante,igualmente

importantessonellenguajenoverbal,asícomoelqueserealizapormedios

tecnológicos e informáticos que,sin requerirla presencia actualde los

interlocutores,permitentransmitirinformacióndemaneraremotaeincluso

asincrónica,mediandootraslógicascomunicativas(Gouvert,2017).

En esta línea,Funes Lapponi(2007) explica que para promover

consensosycontribuiralaprevenciónoresoluciónconstructivadeconflictos

enlaescuela,esnecesarioconcentraresfuerzosenlacreacióndeestrategias,

canales y condiciones áulicas e institucionales que permita la expresión

democráticadeideas,mediantelapromocióndevínculosdecooperación,

pertenencia,complicidad yde confianza,facilitando la comunicación yla

actitud de escucha comprensiva.En este sentido,se recomienda una

comunicaciónasertiva,lacualimplicasercapacesdeexponerdeformaclaray

respetuosaelpropiopuntodevista,emocionesuopiniones,sinprovocaruna

actituddefensiva,nipretenderimponerconductasodistribuirculpas.“Requiere

comprenderlaspropiaslimitacionesylasdelotro,porloquesefavoreceel

autorrespetoyeldelosdemás”(FunesLapponi,2007,pág.100).

d)Escuchaactiva:

DeacuerdoaPedrosaySerranoGarcía(2010),enestecasosehace

referenciaalaposibilidaddedialogar/conversarpararelacionarseeinteractuar

enposdeunobjetivocomún.Enestemarco,seráfundamentalelejerciciodel

usodelapalabra(conrecursosverbalesyparaverbales)paranarrar,exponer,

expresarlaspropiasideas,creencias,valores,conocimientosyemociones;

sostenerydesarrollaractitudderespetocuandoseanlosotrosquieneslas

expresen;escucharcomointerlocutoractivoyparticipativoenlassituaciones

deintercambioquesegeneren,entreotrasposibles.

Porsuparte,deacuerdoaGouvert(2017)abordarlaescuchaactiva

significaconsideraraspectosconscientesdelasrelacionesinterpersonales,
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puestoquenoeslomismooírqueescuchar.Laescuchadebeserentendida

comounactojuicioso,voluntarioylibre,quevamásalládelactodeoíro

percibirsonidoscircundantes.Siguiendoconloqueexponeelautor,escuchara

alguienesacogeralaotrapersona,contodoloqueesytalcomoseexpresa;

implicahacersecercanayvulnerablerespectodequiennoshablaysobrelos

problemasquelepreocupan;porelloescucharnoesesperaraqueelotro

terminedehablar.Asimismo,tampocoessólocuestióndebuenavoluntad,

escucharesunadestrezacomplejaqueparadominarlahayquededicarle

tiempoycompromiso.Exigeunadisposiciónoactitudpersonalporpartede

quiénescucha,desintonizarconlomáspersonaleíntimodelapersonaquese

comunica(Gouvert,2010).

e)Aprenderadisentiryconsensuardentroyfueradelaescuela:

ComoexpresaFunesLapponi(2007),promoverlaconvivenciaescolar,

enesenciaimplicageneraraccionespedagógicasquepermitancomprenderla

diversidadyladiferenciacomounvalor,comofuentedeenriquecimientoy

oportunidaddecrecimientoconjunto.Deestamanera,antelamultiplicidadde

maticesydiferencias,debehaberunespacioparaladiversidad,lanegociación,

lacooperaciónylasolidaridad.

Enestesentido,siguiendoconloqueexponelamismaautora,sevuelve

significativogenerarestrategiasquepermitanalosestudiantesaprendera

congeniar,complementarynegociardemocráticamentelosdistintospuntosde

vistayelecciones,promoviendoelprotagonismoylaresponsabilidaddelos

participantes,orientandoymediandoantelassituacionesdeconflicto,enla

construcción conjunta deacuerdosyla asunción individualyconjunta de

diversoscompromisos.“Altoparnosconlaintoleranciaaldisensooalas

diferentesformasdeactuarypensardebemoscomplementarloconuntrabajo

de“consensuación”(…)dondelosalumnosaprendan anegociar”(Funes

Lapponi,2007,pág.99).

Loquesebuscamedianteestemétodoesproblematizarelconflicto,

sacándolo de la emocionalidad yllevándolo almundo de la racionalidad,

pudiendotomardistanciaantelosucedidoycreandolascondicionesparaabrir

pasoalanegociación;siendocapacescomunicarlasnecesidadesdelaspartes
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implicadasylasopcionesdesolucionesparasatisfacerlas.Enestesentido,se

vuelvefundamentallograracuerdosmedianteaccionesenquelosestudiantes

sean los protagonistas, donde sean capaces de asumir diversas

responsabilidadesenlaprevencióny/oreparacióndelosdañosefectuados,

aprendiendoindividualyconjuntamentedelosucedidocomoactitudnecesaria

paralapromocióndelatolerancia,elrespetoylabuenaconvivenciagrupal

(FunesLapponi,2007).

f) Manejodelasemociones:

Lainteligenciaemocional,segúnMayerySalovey(2007),consisteenla

habilidadparamanejarlossentimientosylasemociones,discriminarentre

ellosyutilizarestosconocimientosparadirigirlospropiospensamientosy

acciones(comosecitaenTolosaJiménez,2018).Siguiendoconloqueexpone

Goleman(1995),losprincipalescomponentesdelainteligenciaemocionalson:

elautoconocimientoemocional,elcualhacereferenciaalconocimientode

nuestraspropiasemocionesycómonosafectan;elautocontrolemocionalo

autorregulación,elcualpermitenodejarnosllevarporlossentimientosdel

momento,reconociendo qué es pasajero en una crisis yqué perdura;la

automotivación,lacualrefierealahabilidaddedirigirlasemocioneshaciaun

objetivo,fijando la atención en las metas en lugarde los obstáculos;el

reconocimientodeemocionesajenasoempatía:lasrelacionessocialesse

basanmuchasvecesensaberinterpretarlasseñalesquelosdemásemitende

forma inconsciente y que a menudo no son verbales:elreconocerlas

emocionesajenas,aquelloquelosdemássienten,baseparaelentendimientoy

la identificación con elotro;yfinalmentelasrelacionesinterpersonaleso

habilidadessociales,pudiendocomprendercómocomportarseendiferentes

situaciones(comosecitaenPedrosaySerranoGarcía,2010).

En este marco,sobre la educación emocionalcomo elemento de

fundamentalimportanciaeneldesarrollointegraldelosestudiantes,Pedrosay

SerranoGarcía (2010)expresanqueimplicaquelaescuela,conscientedesu

importancia,debe enseñar a los alumnos a ser emocionalmente más

inteligentes,dotándoles de estrategias y habilidades socio-emocionales

básicasquelesprotejandelosfactoresderiesgoo,almenos,quepaliensus
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efectos negativos.En este sentido,Goleman (1995)ha llamado a esta

educacióndelasemociones“alfabetizaciónemocional”,segúnlacualloquese

pretendeesenseñaralosalumnosamodularsuemocionalidaddesarrollando

suinteligenciaemocional(comosecitaenPedrosaySerranoGarcía,2010).

.

g)Trabajoenequipodemaneracolaborativaycooperativa:

DeacuerdoaGarcía(2017)eltrabajocooperativo tienecomofinquelos

alumnosseayudenentreellosparalograrunametaencomún.Enestesentido,

elroldeldocenteestáenfocadoenorganizargruposdealumnosdetalmanera

queladiversidadnoseaunimpedimentoenlaclase.Porloanterior,seprocura

asegurarquetodosparticipenotorgandounaresponsabilidadindividualacada

miembrodelgrupo.

Porotrolado,el trabajocolaborativo sebasaenllegaraunaproducción

satisfactoriaconelaporteteóricodetodos.Sumétododeaprendizajesebasa

enlarealizacióndeuntrabajocooperativo,dondehaycoordinaciónperono

planificación;porloquelainteracciónesmínima.Enambosaprendizajes,es

imprescindible que eldocente lleve a cabo revisiones periódicas de las

funcionesyeltrabajoasignadoasusalumnosparaquenosepresenten

obstáculosenelaprendizaje(García,2017).

h)Pensamientocríticoycreativo:

Enelmarco delabúsquedadenuevasopciones,senecesitaestar

abiertos a la complejidad y a la diversidad de perspectivas,a sostener

preguntasquemotoricenlareflexión,quepermitantomardistanciayanalizarlo

dado;apensaralternativasysoluciones,repensarideasyposicionestantopara

comunicarlascomoparaproblematizaryfundamentarloquesepiensayse

proponealosdemás(Pedrosa&SerranoGarcía,2010)).

i) Desarrollodelacompetenciavinculadaalatomadedecisionesyla
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resolucióndeproblemas:

Deacuerdo aWarneryLeónPérez(2020)laspersonassolucionan

problemasenelquehacerdiario,perolamayoríatiendeaactuardemanera

precipitada,sintenerencuentalosprocesos,destrezasytécnicasquepodrían

ayudarlosamejorarlasituaciónyagenerarsolucionesmásoperativas.

Enestemarco,actualmentehaymúltiplesperspectivasrespectodelas

competenciassocialesquesonnecesariasparaqueelprocesodetomade

decisionesysolucióndeproblemasseaeficaz.Deacuerdoalosautores,delas

investigacionesrealizadas,sepodemosdeducirdeterminadosaspectosclaveo

áreasdecompetenciascomunesatodoslosprofesionaleseficaces,siendo

sietelascompetenciasidentificadas:pensamientocrítico;análisisdelosprosy

contrasdelasalternativas;recogidayprocesamientodedatos;evaluaciónde

riesgos;seleccióndeherramientas;percepciónydiscernimiento,pensamiento

lateral,imaginativoocreativo.

j) Feed-backoretroalimentación:

Finalmente,conformelo disponeFunesLapponi(2007),mediantela

retroalimentaciónsecreanlasbasesparalaevaluaciónconjuntaderesultados

y/o la comprensión recíproca de situaciones,necesidades o demandas,

estimulandomodosdecomportamientoconstructivos,accionessuperadorasy

enfoquesdecambiotransformadores.

Antesdeterminar,esimportantemencionarquelaescueladebeapuntar

agestionardesdesusproyectoseducativosinstitucionalesunaconcepciónde

convivenciaquepuedalograrunadialécticafavorablealaconstrucciónde

habilidades individuales ycolectivas para elámbito personal,educativo y

comunitario(Bánz,2008).Enestalínea,conelfindepromovereldesarrollo

integraldeloseducandos,ciertosautoresconsideranprimordialque,dentrodel

marcodelaámbitoinstitucionalescolar,ademásdetrabajareneldesarrollode

habilidadesquefavorezcanlaparticipacióndelalumno enlasociedad,se

promuevasuefectivainclusiónenelcurrículo(TortosaJiménez,2018,pág.

162).Porello,proponeralasinstitucioneseducativaslaincorporaciónde
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herramientasyhabilidadesinterpersonalesquehacenalaconvivenciaescolar,

mediantelaenseñanzadetécnicasqueapelenaldesarrollodeaprendizajes

emocionalesysociales,seconstituyecomounplandeacciónnecesario.

Habiendodesarrolladolasvariablescentralesdelmarcoteórico,enel

apartadoinmediatamenteposterior,sedescribelametodologíautilizadaparael

trabajodeintegración,sentandolasbasesparaavanzareneldesarrollode

análisisdelaintervenciónsistematizada,alaluzdelosfundamentosteóricos

expuestos.
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Metodología

Elpresente trabajo de integración pretende abordarla temática de

estudioconformeloscriteriosdelametodologíacualitativa.Deacuerdoa

VasilachisdeGialdino,(1992)estametodologíaesparticularmenteapropiada

para accederalestudio delmundo empírico socialde los fenómenos

analizados,puestoqueconsideraloscontextosrealesenqueseproducen,

posibilitando alinvestigador acceder a las estructuras de significados

construidosmediantesuparticipaciónenlosmismos.

De esta manera,Vasilachis de Gialdino (2007)afirma que dicha

metodologíaseinteresaporlaformaenlaqueelmundoescomprendido,

experimentadoyproducido.Secentraenconocerelcontextoysusprocesos,

porlaperspectivadelosparticipantes,sussentidos,significados,experiencias,

conocimientos y relatos.A su vez,su método se caracteriza porser

interpretativo,inductivo,multimetódicoyreflexivo.Particularmente,alabordar

losestudioscualitativoseneducación,GuzmánValenzuela(2007)explicaque

losmismostienenencuentalossignificadosdelosparticipantes,lasprácticas

ylosdiálogosquesedesencadenanenesoscontextoseducativos.

Porotraparte,cabemencionarqueelalcancedelestudioesdetipo

descriptivo,yaqueserealizasobrelabasedelaseleccióndeunacuestióno

problemática,para avanzaren la recolección de información sobre ella,

permitiendoposteriormenterealizarunadescripciónsobreeltema(Hernández

Sampieri,2014).Enestemarco,elanálisisycaracterizacióndelaproblemática

enestudio,serárealizadoapartirdeuntrabajodeintegraciónenelquese

interpretan,alaluzdedeterminadascategoríasyabordajesteóricos,unaserie

de datos sistematizados recolectados previamente en una práctica de

intervención.

Enestalínea,convienerecordarquelosdatosfueronobtenidosapartir

delaprácticadeintervenciónqueserealizó duranteelaño 2017enuna

instituciónescolardegestiónpúblicadelalocalidaddeCoronelMoldes,enel

marcodelapresenteEspecializaciónenAdolescencia.Enestesentido,se

entiendealasistematizacióncomo:

Una actividad de producción de conocimiento a partirde la
reflexión y comprensión de la práctica; cuyo objetivo
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fundamentaleselmejoramientodelaacción.Conellasearticula
teoría ypráctica,se posibilita el“diálogo de saberes”yse
favorecelainteracciónentrequienesparticipanenlosprocesos
educativos”(JorgeRamírez,1991,p.43,enÁlvarezArtehortua,
2007).
Porsu parte,Ghiso (2001)entiendea la sistematización como “un

procesoderecuperación,tematizaciónyapropiación,deunaprácticaformativa

determinada,quealrelacionarsistemáticaehistóricamentesuscomponentes

teórico-prácticos,permitealossujetoscomprenderyexplicarloscontextos,

sentidos,fundamentosyaspectosproblemáticosquepresentalaexperiencia”

(p.7).Además,agrega que la sistematización produce nuevas lecturas y

sentidossobrelaprácticaprofesional,formativaodeextensiónuniversitariay,

alserproductodeunprocesodereflexividaddialógicaelresultadoes:

Unamiradamásdensayprofundadelaexperienciacomúndela
cualpuedanderivarsepistasparapotenciarlao transformarla.
Hablamosdesentidosporquelasistematizaciónenperspectiva
interpretativaenriquecelainterpretacióndelcolectivosobresu
propiaprácticaysobresímismo(p.7).

Enestainvestigación,setomarácomoreferencialapropiacarpetade

prácticadeintervención,endondeseplasmaronlarecoleccióndedatos.El

procedimientoserárealizarunanálisisdelainformaciónobtenida,recuperando

aquellaqueseapertinenteparaserestudiada,teniendoencuentaelfocode

investigaciónydeestamaneragenerarnuevosconocimientosquepermitan

ampliarlatemáticaencuestión.

Encuantoalrecortepoblacional,lainstitucióneducativaseleccionada

para abordarla temática a trabajar,talcomo se menciona en apartados

anteriores,fueelcolegiosegundarioI.P.E.M Nº94“DoloresL.deLavalle”dela

localidaddeCoronelMoldes,cuyatotalidadde23estudiantesy11docentes

delsegundoaño“B”,constituyeronlapoblaciónconlaquesetrabajóenlos

talleres de la práctica de intervención;objeto también de la presente

sistematización.Cabemencionarquelaseleccióndelainstitución,sehizo

partiendodelsupuestodelaexistenciadeciertosconflictoscomunicacionales

enlasrelacionesinterpersonalesentreestudiantesydocentesquehabitabany

convivíandiariamenteenelestablecimiento.

Porsuparte,laeleccióndelcurso,elcualestabaintegradoporalumnos

deentre13y16años,fueunademandadelainstitución,yaque,segúnlo
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manifestaronlosdocentes,ademáslosantecedentesderepitenciayabandono

escolar,elcursoeracalificadocomo“muyproblemático”.Enestesentido,se

consideraquelaseleccióndeuncursoenparticular,permiterealizarunanálisis

másdetalladodelasexperienciasáulicas,teniendoencuentacriteriosteóricos

yconceptualesdelatemáticaabordada,sindejardeconsiderarelacontecer

grupal.

Respecto de la muestra,un subconjunto de aquella totalidad,se

conformapor10alumnosdelsegundoaño“B”delainstituciónmencionada,así

como5docentesdelcursoencuestión,elegidosaleatoriamenteconformea

losregistrosde la práctica realizados,quienesparticiparon de lasclases

observadas y posteriormente acompañaron los talleres de intervención

propuestosparalapráctica.

Porotraparte,sobrelastécnicasderecoleccióndedatos,lapropuesta

deintervenciónfuerealizadamediantetrestalleresgrupales,acompañadosde

observaciones no participantes,cuyos registros constituyen una fuente

significativa de obtención de información. Asimismo, se realiza una

recuperaciónderelatoscompartidosporestudiantesydocentesenlosgrupos

dereflexiónpropuestos,interpretandosussignificadosysentidosenelmarco

delasituaciónáulicaenlaquefueronexpresados.Porúltimo,setendránen

cuentalosrelatosexpresadosporlosestudiantesenlasentrevistasrealizadas

enelprimertaller,teniendoencuentalascategoríasdeanálisisconstruidas.

Se utilizará como técnica de análisis de datos,elmétodo de

comparaciónconstante,quecombinalacodificaciónexplícitadedatosconel

desarrollodelateoría,obligandoalintérpreteaconsiderarunagrandiversidad

dedatos,siendocadaincidentecomparadoconotrooconpropiedadesdeuna

categoría,en términos de la mayorcantidad de similitudes ydiferencias

posibles.

Finalmente,cabemencionarquesehantenidoencuentaunaseriede

recaudoséticosconformelodisponeelCódigodeÉticadelaFederaciónde

PsicólogosdelaRepúblicaArgentina(FEPRA),vinculadosalaconfidencialidad

delosdatospersonalesdequienesparticiparondelaintervención,asícomoel

consentimientoinformadoporpartedelosintegrantesyrepresentantesdela

institucióneducativa.
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Análisisdelaprácticadeintervención

Talcomosemencionaenapartadosanteriores,apartirdelaprácticade

intervenciónrealizadaenelsegundoaño“B”delainstitucióneducativaI.P.E.M

Nº94“DoloresL.deLavalle”delalocalidaddeCoronelMoldesenelaño2017;

elpresentetrabajotuvocomoobjetivogeneralanalizarlascaracterísticasque

adquiríaelabordajedelaconvivenciaescolarenlasexperienciasáulicasdela

muestra de estudiantes y docentes seleccionados,teniendo en cuenta

accionesdepromociónyejerciciodehabilidadessocialesycomunicativasen

elgrupo.

Enestemarcoseplantearonunaseriedeobjetivosespecíficos,apartir

deloscualessurgierondiversascategoríasdeanálisis,lascualespermitieron

abordarlaproblemáticadescriptaconbaseenlosresultadosobtenidosdelos

datosrecolectadosysistematizados,interpretadosalaluzdelosenfoquesy

aportes teóricos que fundamentaron este trabajo de integración.De esta

manera,pararealizarestasistematización,resultónecesarioretomardelos

registrosdeprácticaalgunospárrafostextualesydescripcionesrealizadasalo

largo delosencuentros,permitiendo ordenarlainformacióndemodo que

puedarevelarlosaspectosmássignificativosdelo quecadauno delos

estudiantesydocentesexpresaron.

Escuelasecundaria,subjetividadadolescenteynuevasrealidades
contextuales…

Enestalínea,elprimerobjetivoespecíficobuscóconocerlosactuales

debatesentornoalrolsocializadordelaescuela,asícomodelabordajedelas

adolescenciasyelconflicto escolar.Esdablemencionarquesibieneste

objetivo fue planteado en forma generaly exploratoria,también resulta

interesanterelacionarloconlarealidadinstitucionalypoblacionaldelaescuela

alaqueasistíanlosestudiantesydocentesdelamuestraseleccionada.Tal

análisis,permitirá avanzar en elabordaje de los siguientes objetivos

específicos establecidos,puesto que los mismos tenían como intención

profundizar en elestudio de las experiencias áulicas de los actores

mencionados,atravesados poruna realidad contextualque incide en sus
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prácticaseducativascotidianas.

Deestamanera,luegodeunarevisiónbibliográficaenlaqueseretoman

fuentesteóricaspropuestasporlaEspecializaciónenAdolescenciacursadaen

laUniversidadNacionaldeCórdoba,ademásdeotrasreferenciasbibliográficas

seleccionadasalosefectosdeproblematizarenelestudiodelatemática

presente,sepuededestacaralgunasobservaciones.Enprimerainstancia,tal

comomencionandiversosautoresmencionadosenlosapartadosprevios,la

escuela asumió en sus orígenes la facultad de promoveruna educación

institucionalizadamedianteprocesosdeenseñanzayaprendizajeplanificados

ysistematizados,favoreciendo la formación deeducandosa travésdela

transmisióndeaquellosaprendizajesyvaloresqueseconsiderannecesariosy

significativosenuncontextoculturaldeterminado(ÁlvarezCrespillo,2010).

Enestemarco,actualmenteelsistemaeducativodenivelsecundario

enfrentanuevosdesafíos.Terigi(2007)mencionaquelallegadadenuevos

sectores sociales y la diversificación que ello implicó,ha contribuido a

desestabilizarlosacuerdosescolaresprevios,enfrentandoalosgobiernosya

lasescuelasconloslímitesdelastradicionespedagógicasydelaorganización

institucional.Másaún,particularmenteeducarencontextossocio-económicos

desfavorables,implicó reconocerla existencia de nuevossujetos-alumnos,

muchosdeellosprovenientesdelosgrupossocialesmáspostergadosdela

población;quienesencondicionesdealtavulnerabilidadsocialseencuentran-

en numerosasocasiones-en situación de riesgo para accedera mejores

condicionesdebienestar(RodríguezVignoli,2020).

En este sentido,como ya se ha dicho en elcapítulo dedicado al

relevamientoinicialdelainstituciónescolar,lamismasecaracterizabaporla

presencia de estudiantes que provenían de familias de bajos recursos

económicos,con dificultades para mantenersus puestos de trabajo yla

necesidaddequealgunosmenoresdelaunidadfamiliartenganqueinterrumpir

susestudiosparasaliratrabajarconelobjetivodeaportaralaeconomía

doméstica.En elmarco de esta realidad socio-económica adversa,la

problemática más frecuente que tenía la institución,era la presencia de

conflictosyproblemasdeconducta,asícomolaproducciónreiteradadeactos

violentosyagresionesdedistintocarácteryalcance,entreestudiantesycon

docentes.Este último aspecto,vinculado a la conflictividad escolary la
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convivencia en elámbito educativo,será analizado en profundidad en

apartadossiguientes.

Porotraparte,esimportanterecordarquelosestudiantesdelamuestra

pertenecientesalcursodondeserealizólaprácticadeintervención,estaba

integrado poralumnos de entre 13 y 16 años,muchos de ellos con

antecedentesderepitenciayabandonoescolar.Elcurso,porsuparte,en

generaleracalificadocomo“muyproblemático”ensintoníaconlarealidad

institucional.

Encuantoaestaetapadetransición,nosepuededesconocerquelos

educandos vivenciaban cambios, transformaciones y necesidades que

respondían alperíodo evolutivo en losqueseencontraban,situación que

tambiéndevelasuspropiosdesafíos.Enlasentrevistasrealizadasdurantela

realización delprimer taller,elcualtuvo como propósito trabajar el

autoconocimientoindividual,cuandoselespreguntocómosesentíanenesta

etapadelaadolescencia;quécosasvalorabanyquéactividadesdisfrutaban,

entrelosrelatosdelosestudiantesdelamuestrasedestacaronlossiguientes:

“…Avecessientoquemetratancomosinosupieraloqueestoyhaciendo”(E.5.)

“…Nomeescuchancuandoexplicoloquepasóoquéesloquequiero”(E.4).

“…Valoroquepodemosteneramigosquepiensanigualqueuno,queyanonoscontrolan

tanto”(E.7).

“…Megustapasartiempolibreconmisamigas,iralaescuelatambién;perosifaltan

alaclasemeaburrobastante”(E.1).

Talcomosedijo,laadolescenciaesunaépocadedesprendimientode

loslazosinfantilesparapoderinsertarseenelmundoadulto;configurando

procesos vinculados la presencia de duelos,adquisiciones yconfusiones

(LópezBonelli,2003),enelqueelcapitalidentificatoriodevieneyseenriquece

apartirdelaportesimbólicoquelossujetosdelentornoproveen,talescomola

familia,elgrupodeamigos,laescuelauotrosagentessocializadores(Rother

Hornstein,2008).Comosepuedeobservar,enlosrelatossemanifestaban

experienciasvinculadasaciertasnecesidades,sentimientosyvivenciasenlos

quelosadolescentesnoparecíanidentificarseconlosreferentesadultosdel

ámbitofamiliaroeducativo,encontrandopertenenciaeidentificaciónenel
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grupodeamigosopares.

Noobstante,enrelaciónconlafunciónsocializadoradelaescuela,es

importanterecordarloqueexpresanKricheskyyBenchimol(2013),quienes

entiendenquelainstituciónescolaractualmenteseconstituyecomoeselugar

delasegundaoportunidaddeinscripciónenununiversosimbólico,cumpliendo

un rolde suma importancia en la constitución socialde cada alumno:

paralelamentealatareacentraldetransmisióndeconocimientos,laeficacia

simbólicadelaescuelasemideporsupotencialdeproduccióndesubjetividad,

porsucapacidadparaconstituiraunsujetoalrededordeunconjuntode

normasyvaloresquesonlosquerigenlavidasocialyporsusposibilidadesde

intervenirenfuncióndegeneraroportunidadesdiferentesaloqueenese

momentoestáaconteciendo.Quizás,esteeraelhorizontequecompartían

variosdelosdocentesyprofesionalesacargodelagestióneducativaobjetode

estudio,quienespormediodelasaccionespromovidasatravésdesugabinete

psicopedagógico,junto con la apertura institucionala la participación de

practicantes,talleristas y profesionales externos a la escuela,buscaban

constantemente “promover diferentes intervenciones para abordar la

convivenciaescolarentrelosjóvenes”.

Conflictosáulicosyviolenciaescolar…

Comorespectoalsegundoobjetivodeinvestigación,elcualconsistióen

identificarexperienciasdeconflictoáulicoentreestudiantesycondocentedel

2ºañodelcolegiosecundarioI.P.E.M Nº94“DoloresL.deLavalle”,teniendo

sobretodoencuentalapresenciadeprácticasasimétricas,confrontacionesy

elejerciciodediversasformasdeviolenciaenlaescuela;sepuedeafirmarque,

conformelodescriptoenlosregistrosdelasobservacionesnoparticipantes,

losrelatosprovistosenlosdiferentestalleres,aunadoaloexpresadoporlos

estudiantesydocentesenlasentrevistasrealizadas,sepudieronidentificarun

granabanicodesituacionesdeanálisis.

Antesdeavanzaren ladescripción delo observado,esimportante

recordarqueprevioalaobtencióndeinformaciónsobrelaexperienciaáulicade

lamuestraseleccionada,yasecontabaconciertosdatosprovistosporuna

profesionalqueparticipabadelgabinetepsicopedagógico delainstitución
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escolar.Ensusrelatosmanifestóqueenelcolegio:

“…Seobservabaunaltogradodeviolenciayagresiónverbalentre

estudiantesycondocentesdelainstitución,dentroyfueradelámbitoescolar”.

Asimismo,particularmente sobre elcurso con elque se trabajó,la

profesionalexpresó:

“…Esuncursomuyconflictivo,enelcualsedetectanciertosproblemas

enlasformasderelacionarse,entrelosestudiantesylosdocentes,quederivan

ensituacionesviolentas”.

“…Sepuedenobservarcómosegolpeanoinsultan,naturalizandoy

justificandoesosmodoscomonormales”.

Es asíque,mediante la información recolectada a través de las

diferentesfuentesprimariasutilizadasdurantelarealizacióndelaprácticade

intervención,posteriormentesepudocontrastaraquellasexpresionesconlos

datossistematizadosde lasexperienciasáulicasde la muestra,a fin de

encontrarsimilitudesodiferenciasconloque,ajuiciodelapsicopedagoga,

sucederíaenelacontecerinstitucional.

Enestesentido,alprofundizarenelanálisissobrelapresenciade

diferentesformasdeconflictoáulicoentrealumnosyprofesoresmencionados,

en primera instancia se puede decirque,en la mayoría de las clases

observadas,almenosseprodujoalgunasituaciónquesepuedecalificardentro

delacategoríadeconflictoáulico;yaqueexpresabadiferentesformasde

tensiones,enfrentamientos,contiendas u oposiciones que no permitían el

desarrollodeunbuenclimaáulico-institucional.

Como primera aproximación, se pudo identificar una serie de

comportamientosyactitudesporpartedelosestudiantes,quesepueden

encuadrarenloquecomúnmentesedenomina“problemasdeconducta”,los

cualesimpedíaneldesarrollodeunclimadetrabajoordenado,fluidoypacífico.

Porejemplo,erausualquelosestudiantesllegasentardealasclases,muchos

de ellos circulaban portoda elaula yles costaba integrarse de manera

comprometida en elproceso de enseñanza yaprendizaje.Porotra parte,

cuandolosdocentesproponíanactividadesosedisponíanaexplicaruntema,

varios grupos hablaban sin escuchara los profesores o alresto de sus
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compañeros,porloqueeranusualeslasinterrupciones,elbarulloylaausencia

demomentosdesilencioparaprestaratenciónoresolverlasactividades.

Tampocotomabanapuntesdelasexplicaciones,lasconsultassevinculabana

dudaspocorelacionadasconlatemáticadeldíayenocasionesestasse

realizabanconlaintenciónderidiculizaraldocente.

Asimismo,cuandoteníanquetrabajarengrupo,nosepodíacumplircon

lospropósitosdeaprendizaje,yaqueerafrecuentequedialoguensobreotros

temas,sedisperseno semostraranreaciosarealizarlasactividades.En

general,habíadificultadesparamantenerelordenylograrquelosestudiantes

se sientan identificados con las estrategias de enseñanza yaprendizajes

planteadasporlosdocentes.Noobstante,cabemencionarquelaexcepcióna

lassituacionesdescriptas,fueronlaspropuestaspedagógicasqueplantearon

dosdocentesdedosasignaturasdiferentes,enlasquelosestudiantesse

mostraban entusiasmados y motivados para trabajar,siendo posible la

promocióndemomentosdedebate,construcciónconjuntaytrabajocolectivo

enunadelasclases;yresolucióndeactividadesdeformaindividualydetipo

creativo,enlasegunda.

Porotra parte,se pudo observardiferentes situaciones en que se

produjoelejerciciodediferentesformasdeviolencia,yaseaverbal,psicológica

y física. Por ejemplo, los estudiantes frecuentemente realizaban

descalificacioneseintimidacionesasuscompañerosodocentes,pormediode

diferentesexpresionesverbales,chicanasyburlas,muchasdeellascargadas

deunaltocontenidodiscriminatorio,usualmentelegitimadasporelrestodelos

pares,quienesasuvezsereíandequieneraobjetodelaagresión.Eneste

sentido,particularmenteenunodelosencuentros,unestudiantedelamuestra

sedirigiódemaneradespectivahacialadocenteresponsabledelaprimera

claseobservada.A continuación,productodelareaccióndelaprofesoraa

cargo,elestudiante inmediatamente agregó que lo dicho “era un chiste”;

mientrasqueladocenteatinóaresponder“sonunospavos”,provocandolarisa

delosestudiantes,sinmayoresconsecuenciasparalosinvolucrados.

Enotrasocasiones,seprodujeronsituacionesdeviolenciafísica,donde

losmaltratosyagresionescorporales–empujones,golpes-tantohacialos

cuerposcomohacialosobjetosmaterialespersonalesydelespacioáulico,

eranejercidosensumayoríaporalumnosvaronesantesdeingresaralaula,
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duranteeldesarrollodelaclaseytambiénposteriormentealsalirdelcurso.Por

otrolado,noseobservaronagresionesfísicashacianingúndocentedela

muestra.Conformealoexpuesto,sepudopercibirciertanormalizaciónde

conductas violentas de tipo verbal y/o psicológica,entendidas como

aceptables yde poca gravedad porparte de quienes las ejecutaban,sin

diferenciaren públicoso posiblesvíctimas.Mientrasque lasexpresiones

físicas, por su parte, eran visualizadas por los estudiantes como

comportamientosqueimplicabanlapresenciadeciertoslímitesofiltrosde

ejerciciooaplicación,menosaceptablesquelasanteriores.

Cabe mencionar que en tres clases observadas, los docentes

responsables de cada una de ellas,ante la imposibilidad de lograruna

comunicaciónasertivaconlosalumnos,nodudaronenutilizarcomorecurso

disciplinadorelusodediferentestiposdeamenazas,gritosydescalificaciones

haciaelgrupo.Porejemplo,unadelasprofesionalesafirmóquepodríasacar

delaulaopedirelcuadernodecomunicacionesparamandarnotasalospadres

deaquellosestudiantesquenosecomportasendemaneraadecuada.Parecía

queesasexpresioneseranlasúnicasquehacíanquelosjóvenestrabajasende

maneraordenadaporunciertotiempo,aunquealgunosestudiantesnose

sentían aludidos y demostraban su poco interés ante las consecuencias

posibles.Enotradelasasignaturas,amedidaqueavanzabaeldesarrollodela

clase,siendoimposiblequelosalumnosprestaranatenciónyresolvieraslas

actividadesdetrabajoindividualpropuestas,ladocenteconunaexpresiónde

frustraciónensurostro,comentó:

“…Sonunosmaleducados,siempreiguales,novanacambiar”(D.2).

“…Sonunossalvajes,nosepuedetrabajarasí”(D.2).

Estasideasserepitieronenlaúltimaclaseobservada,enlacualel

docenteantesdecomenzar,sinsaludarpreviamentealgrupo,sedirigióa

quienesnosencontrábamosobservandoyexpresó:“esimposibletrabajarcon

estossalvajes”(D.5).Posteriormente,secomunicóconlosestudiantesyles

recordóqueteníanuntrabajoprácticoquedebíanentregar.Rápidamentetodos

ellos,incluyendolosalumnosseleccionadosparalamuestra,manifestaronno

haberlorealizado,provocandoelenojodelresponsable,quienluegodesubirse

arribadeunasilla,empezóagritarquesonunos“irrespetuosos”,que“es
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horribletenerqueveniratrabajarconustedes”(D.5).

Porotraparte,tambiénsepresentó unconflicto concaracterísticas

diferentesalosanteriores,yaquesevinculabaalaproduccióndeunrobo

cometido aparentemente porun estudiante varón de la muestra,hacia la

docentedelasegundaclaseobservada.Latitular,alcomenzarelencuentro,le

pidióalalumnoqueledevuelvaunpendrivequeestabaensuescritoriola

semanaanterior.Ellaloacusódehabérselorobado,justificandosuposturaen

funcióndelaactitudpreviaquehabíatenidoelestudiante,yaquenuncase

sentabacercadeeselugar.

En general se observaron diversas prácticas asimétricas entre

estudiantesycondocentesdelasdiferentesasignaturas.Sobrelasprácticas

asimétricasentredocentesyestudiantes,sibienestasseexplicanporlapropia

naturalezajerárquicadelarelaciónentreenseñanteyenseñados,sepudover

quecadaunadeellassepresentabaendiferentesmaticesconformealas

característicasdelaclaseobservada.Deestamanera,enalgunoscasos,la

asimetríadelarelacióneramáspalpable,mientrasqueenotroscasosse

disolvíaestajerarquíaylosestudiantesparecíandominarlagestióndela

dinámicaáulica.Específicamente,enlamayoríadeloscasoshabíadificultades

porpartedelosdocentesparacontrolareldesarrollodelaclase;sóloendos

asignaturassepudoobservarcómolasdocentesencadaunadeellaspodían

orientaralosestudianteshaciaelcumplimientodelosobjetivosplanificados

paraesedía,medianteunacomunicaciónclarayorganizada.

Porotra parte,sobre la presencia de prácticas asimétricas entre

estudiantes,compañeros o pares,había cierta heterogeneidad en las

experienciasindividualesygrupalesproductodelasdiferentescaracterísticas

queasumíanlasrelacionesdepoderentreestudiantes.Unodeellos,expresó:

“…Sepuededarquehaycomomuchaviolenciaentreloscompañeros(…)

yalotomamoscomoalgonormal,peronoestábueno”(E.1).

En general, se percibía la producción general de insultos,

descalificacionesyburlasentrelosdiferentesgrupos,porpartedealumnosy

alumnasdelasdiferentesedadesquecomponían la muestra,con mayor

númerodeproduccióndeagresionesfísicasporpartedelosvarones.Delos10

estudiantesdelamuestra,elestudiantequehabíasidoacusadoporrobopor



56

partedeunadelasdocentes,tambiéneraquienteníaciertodominioporsobre

losdemás,imponiéndoseenlasdecisionesydinámicasgrupales.

Habilidadesinterpersonalesenelaula…

Continuandoconelanálisis,eltercerobjetivodeltrabajodeintegración

fuereconocerprácticasdepromocióndelacomunicaciónydelejerciciode

habilidadessocialesparalaresolucióndeconflictosáulicosenlamuestrade

estudiantesydocentesseleccionados.Enestecaso,elanálisispondráénfasis

yanosólorespectodelodesarrolladoenlasclasesobservadas,sinoenlas

experienciasproducidasdurantelostalleresdeintervenciónpropuestosparala

prácticadeintervención,yaquelosmismostuvieroncomointenciónabordar

estas temáticas concretas.Para talfin,se irá enunciando de manera

sistemáticalashabilidadesinterpersonalesabordadasenelmarcoteórico,

relacionandocadaunadeellasconlasprácticasáulicasexperimentadas.

En este sentido, en cuento a las habilidades sociales de

autoconocimientoyautoestima,losdatosdelamuestrasepudieronrecoger

fundamentalmenteatravésdelcuestionariorealizadoenelprimertallerdela

prácticadeintervención,enlacualselespreguntó,entreotrascuestiones,

cómocreíanquelosveíansuscompañerosydocentesyquépensabanque

podíancambiarsobresímismos.Duranteelmismo,losjóvenesexpresaronlas

siguientesideas:

“…Creoquemiscompañerosdebenpensarquesoyinsoportableporque

noaguantoloschistesysimedecísalgoyorespondo”(E.1).

“Soytranquila,elloslosaben…perotampocosoytonta,sédefenderme”

(E.5).

“Lamayoríadeltiempomesientomuydesconformeconmigomismo”

(E.8).

“Sientoquepodríapensarunpocomásenloquelesucedealosotrosy

unpocomenosaloquemepasaamíoamisamigos”(E.7).

Deacuerdo aContini(2009)elautoconocimiento eselconjunto de

percepcionesoreferenciasqueelsujetotienedesímismo.Enestalínea,
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siguiendoconloquemencionanPedrosaySerranoGarcía(2010),lavaloración

quetenemosdenuestrapersona,elvalorquenosasignamos,elcómonos

aceptamos,lasatisfacciónpersonalquetenemosdesercomosomos,influirá

sobreelquetengamostambiénporlasdemás.

Enestesentido,talcomosepuedeobservar,enlamuestraobservada

existía una heterogeneidad de percepciones sobre lo que los estudiantes

pensabandesímismosycómosesentíanalrespecto.Seobservabandiversos

relatosensumayoríavinculadosalaideadetenerquemejoraralgúnaspecto

desupersonalidadylamaneraenqueserelacionabanconlosotros.Almismo

tiempo,se reiteraron expresiones vinculadas a actitudes defensivas ante

posiblesconductasorespuestasporpartedelosparesoautoridades,peropor

otrosmomentosciertaempatíarespectodeloqueelrestodeloscompañeros

pudieranestarvivenciandoosintiendo.

Relacionadoconloanterior,conrespectoalahabilidadinterpersonalde

laempatía,lacualserelacionaconlacapacidaddecomprender,escuchary

entendervivencias,modos de actuarysentirde otras personas (Tortosa

Jiménez,2018),losestudiantessentíanquelasfigurasreferentes,yasea

adultosdelafamiliaodelámbitoescolar,noloscomprendíanoentendían,tal

comoexpresaronenlosrelatossiguientes:

“…Losprofesnuncaseponenennuestrolugar,nonosescuchan”(E.2).

“…A veces siento que me tratan como sino supiera lo que estoy

haciendo”(E.5).

Porsu parte,los docentes tampoco se sentían comprendidos o

escuchados,muchosdeellosmanifestabanciertaimposibilidadparacrear

condicionesparaconectarconlasnecesidadesdelosestudiantes,generando

queensusrepresentacioneslosmismosseanunos“salvajesconlosqueno

sepuedetrabajar”(D.2).

Lo anterior,se vincula directamente con la comunicación asertiva,

habilidadsocialrelacionadaconlacapacidaddeexponerdeformaclaray

respetuosaelpropiopuntodevista,emocionesuopiniones,favoreciendoel

autorrespetoyeldelosdemás(FunesLapponi,2007),conelcorrelatodeuna

necesariaescuchaactiva,entendidacomounactojuicioso,voluntarioylibre,

quevamásalládelactodeoíropercibirsonidoscircundantes,yaqueimplica
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unadisposiciónoactitudpersonalporpartedequiénescuchadesintonizarcon

lomáspersonaleíntimodelapersonaquesecomunica(Gouvert,2010).

Sobreestosaspectos,comosedescribióconanterioridad,duranteel

desarrollodelasclasesobservadas,muchosalumnoshablabansinescuchara

losprofesoreso alresto de suscompañeros,porlo que eran usuallas

interrupciones,elbarulloylaausenciademomentosdesilencio.Lasconsultas

odudassevinculabanacuestionespocorelacionadasconlatemáticadeldíay

cuando tenían que trabajaren grupo,era frecuente que los estudiantes

dialoguensobreotrostemas,sedispersenosemostraranreaciosarealizarlas

actividades.Parecíaquehabíadificultadesno sólo enlacreacióndeuna

comunicación fluida entre docentes yestudiantes,sino entre los mismos

alumnosdelamuestra,quienesexpresaron:

“Cuandoestoyenojadodigolascosasdemalamanerayséquedespués

mevoyaarrepentir”(E.10).

“Cuandopeleoconuncompañerooamigo…nolehablomáshastaque

metranquilice”(E.2).

Sólounaestudianteexpresóunaposturacontraria,quienmencionó:

“Cuandoveoquealgolepasaaunapersonatratodeacercarmeyver

quélepasa”(E.1).

Cabemencionarquehubomomentosdelasclasesobservadasyenlos

talleres realizados, donde sí ocurrieron experiencias de enseñanza y

aprendizajeenelquelacomunicaciónfluida,comprensivayrespetuosasehizo

presente.Dosasignaturas,laterceraycuartadelasobservadas,hizoposibleel

trabajoorganizado,eldebateylaconstrucciónconjuntaoindividualdelas

tareas.Particularmente,enlaprimeradeellasladocenteensusexpresiones

pudorealizarunabuenaarticulaciónentreloquesedecíayhacía,siendosus

explicacionesclaraycomprensiblesparaelgrupo.

Porotraparte,respectodelosucedidoenlostalleresdelaprácticade

intervención,durante elprimero fue difícilcompartirideas,propuestas y

actividades,losestudiantesrepetíanlasconductasanteriormenteobservadasy

algunos no participaron de ninguna propuesta incluso hasta terminarlos

encuentros.Sin embargo,es importante resaltarque la mayoría de los
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estudiantes,sibienalprincipiosemostrabantímidosyreaciosaparticipar,a

medidaqueavanzaronlostalleresparecíancomprometersecadavezmás,

requiriendolaorientaciónprofesionalcuandonoentendíanalgunaactividado

contenido.

Encuantoalmanejodeemociones,lacapacidaddediscriminarentre

ellas y utilizarlos conocimientos para dirigirlos propios pensamientos,

sentimientosyacciones(MayerySalovey,2007;como secitaen Tolosa

Jiménez,2018),en las entrevistas realizadas alprincipio,se encontraron

similaresrelatosporpartedelosestudiantesdelamuestra,expresandounode

ellosporejemplo:“Meresultadifícilexpresarloquesientoomepreocupa”

(E.8).Porotraparte,alahoraderelacionarseconlosdemás,comosepudo

observarenlasexperienciaspreviamentedescriptas,habíadificultadespara

controlarlaspropiasemociones,lasreaccioneseranautomáticas,asumiendo

actitudesdecarácterdefensivoodetipocontestatario.

Asimismo,resultóinteresanteobservarqueenlacuartaclase,cuandose

iban a entregarlas evaluaciones ycalificaciones,elcurso se encontraba

revolucionadoyexaltado.Noobstantedurantelostalleres,sepercibiócierto

cambio en la gestión áulica delossentimientosindividualesycolectivos,

posiblementedebidoalascaracterísticasdelasactividadespropuestas,las

quejustamentebuscabanabordaraspectosvinculadosalautoconocimientoy

lasrelacionesinterpersonales.

Aprender a disentir y consensuar fue otras de las habilidades

interpersonalestrabajadasenlostalleres.Sobreesteaspecto,concretamente

enelsegundotallercuandosepropusocomoactividadrepresentardemanera

grupal,pormediodeundibujo,baile,canción-ocualquierotraproducción-una

habilidadsocialquelestocaraaleatoriamenteenundadoarrojado,alprincipio

los estudiantes tenían dificultades para comprenderqué diferenciaba una

habilidad socialdeotra,existían diferentesopinionessobrela manera de

representaralgunahabilidadynoseponíandeacuerdosobrecómotrabajar.

Deestemodo,enmuchosdeloscasoshuboquemediaryorientaralos

estudiantesparallegaraunacuerdogrupal,obteniendobuenosresultadosy

producciones grupales.Otros alumnos,entre ellos dos de la muestra

seleccionada,noquisieronparticipardelapropuesta,prefirieronquedarseenel

fondodelcursoacharlarentreellos.Noobstante,síprestaronatenciónalas
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produccionesyexplicacionesaportadasposteriormenteporsuscompañeros.

Semejantesactitudesseevidenciaroneneldesarrollodeactividadesen

lasqueeranecesaria lashabilidadesvinculadasaltrabajocolaborativoy

cooperativo,latomadedecisionesyelpensamientocrítico.Ademásdela

realidadáulicaantesmencionada,sepuededestacarloocurridoenúltimotaller

propuestoparalapráctica,cuandoselespropusoestablecerentretodoslos

participantes–incluidoslosdocentesqueacompañaronlaprácticaesedía-

objetivosacorto,medianoylargoplazo,enrelaciónaloquesedeseaba

mantenerycambiarentérminosvincularesconlosotros,centrandoelejeenla

construcciónderelacionessanasyconstructivas.

Nuevamentehubodificultadesparaestablecercuálesseríanlasmetasy

propósitosquesecomprometíanacumplir,asícomolaprioridaddecadauna

deellas.En un momento,un estudiantequeno participó delaactividad,

expresó:“Estossonunoschamuyeros,novanahacernadadeloquedicen”

(E.7),mientrasqueotraestudiantedelamuestra,respondió:“Almenoslo

intentamos,vosnisiquierateinteresás”(E.5).Enestemarco,cabemencionar

quedosdelosdocentesacargonoquisieronparticipardelaactividad,unade

ellaspuntualmenteexpresóque“nolohabíahechoporquenoeraimportanteni

valíalapena”(D.4).

Finalmente,en cuanto a la habilidad interpersonalvinculada a la

retroalimentación,la cualcrea las bases para la evaluación conjunta de

resultados y/o la comprensión recíproca de situaciones,necesidades o

demandas,estimulandomodosdecomportamientoconstructivos,acciones

superadorasyenfoquesdecambiotransformadores(FunesLapponi,2007);se

puededecirquelosintercambios,devolucionesycomunicacionesrecíprocas

con respecto a las actividades,actitudes y competencias individuales y

grupalesdesarrolladasporlosestudiantes,tantoenlasclasesobservadas

como en los talleres realizados,en generaladoptaron formas y modos

tradicionales(evaluaciones,correcciónydevolucionesdetrabajosprácticosde

maneraoraloescrita,individualogrupal,entreotros).

Sinembargo,enelúltimotaller,dondesepropusolareflexiónconjunta

sobrelosobjetivosqueelgruposeproponíaacorto,medianoylargoplazo,se

puededecirquepromoviólaautorreflexiónconjunta,revisandolaspropias

prácticasyfomentandociertaacciónsuperadora.



61

Convivenciaescolaryresolucióndeconflictos…

Finalmente,elúltimoobjetivodeltrabajodeintegraciónfuecaracterizar

laconvivenciaescolardelgrupoobjetodeestudio,teniendoencuentalos

nuevosdebatesentorno alaprevenciónyresolucióndeconflictosenla

escuelaactual,asícomolaimportanciadepromoverelejerciciodehabilidades

socialesenelaula.

Como seexpuso enapartadosanteriores,laconvivenciaseenseña

conviviendo,porloquelaescuelaesunlugardeprivilegioparaproblematizarla,

introduciendo elaprendizaje de habilidades,actitudes y valores de la

convivenciademocrática(Bánz,2008).Enestalínea,lasinstitucionesescolares

puedenpromoverunfavorableclimaáulicoeinstitucionalmedianteelfomento

deprácticaseducativasvinculadasaldesarrollodedeterminadashabilidades

socialesointerpersonales(CaballeroGrande,2010).

Enprimerainstancia,esimportantemencionarquedesdelaperspectiva

de los estudiantes,cuando se realizaron los talleres planificados para la

prácticadeintervención,enlosquesebuscóproblematizarsobrediferentes

aspectosdelconflictoescolarylaconvivenciaenlaescuela,algunosdeellos

relataron:

“…Pasamossietehorasdentrodelcolegioygenerasamistades,como

muyfuertesconalgunos.Contodos,porquepormásdequetengamosesas

peleas,elvínculosigueestandoyesoteayuda”(E.7).

Deestamanera,comosedescribióconanterioridad,losestudiantes

podíanreconocerlaexistenciadediferentestiposdeconflictos,aunqueno

podíancomprenderladiferenciaenlanaturaleza,alcanceogravedadentre

ellos,nilasconsecuenciasfísicasyemocionales,individualesocolectivasque

podían tenerla producción de los mismos.La mayoría,porsu parte,

reivindicaban la presencia deun fuertevínculo depertenencia algrupo y

muchosdeellospudieronreconocer,alfinalizarlostalleres,lanecesidadde

transformarysuperarlamaneraenqueserelacionandentrodelgrupo.

Porotraparte,elmodelopedagógicoasumidoporcadaprofesionalpara

gestionarlaconvivenciaescolarenelaula,seobservabacomodiferenteen
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cadasituación.Deestamanera,enlamayorpartedeloscasos,losdocentes

parecían asumirun modelo de convivencia basado en la disciplina,la

reivindicacióndelafiguradeautoridad,laintimidaciónyelreforzamientodelas

normas.Enestesentido,losestudiantesexpresaronenelprimertaller:

“…Losprofesnuncaseponenennuestrolugar,nonosescuchan”(E.2).

Como ya se dijo,dos docentes constituyeron la excepción a los

abordajesanteriores,yaquesusclasesseorientabanhacialaconstrucciónde

prácticasáulicasbasadasenunaconvivenciadialogadayconsensuada,con

baseenlasmotivacionesindividualesoconjuntasylainterdependencia(Funes

Lapponi,2007).Posteriormente,sobrelasmismasbasesseplanificaronlos

talleresdelaprácticadeintervención,tratandoderecuperarestasexperiencias

depromocióndelacomunicaciónyelconsenso,lascualescompartíanmuchos

deloselementosquesostieneelparadigmadelaconvivenciaescolar,basado

enlamediaciónynegociación,estrategiasquehacenénfasisenlareflexión,el

diálogo yelaprendizaje de habilidades comunicativas ysociales para la

búsquedanegociadadelassoluciones,beneficiosasparalaconstruccióndela

convivenciaescolardiaria(Caballo,2008).

Enestalínea,luegodelarealizacióndelostallerespropuestos,antetodo

se pudo reivindicarla necesidad de seguirtrabajando en elfomento de

habilidadessocialesyenlaconstruccióndeunaconvivenciaconstructivaenel

grupoyconlosdocentes.Enestesentido,sibienlasactividadesabordarony

promovieron la reflexión conjunta sobre las habilidades interpersonales,

aportandoestrategias,dinámicasyactividadesquepermitieranlapuestaen

práctica de algunasde ellas;durante eldesarrollo de lasmismasseguía

habiendodificultadesparaaplicarlasdeformaindividualyenelgrupo,tantoa

nivelconceptualcomopráctico.

Noobstante,surgieronsituacionesinteresantes,dondelamayoríadelos

estudiantesdelamuestra,salvouncaso,pudieronhacerseconscientesdela

necesidaddeconstruirmodosdeconvivirdistintos,aplicablesadiferentes

ámbitos y espacios.Alprincipio se observaron resistencias,luego los

estudiantessefueronanimandoaparticipar,expresandosusemocionesy

perspectivasyadoptandoposturascríticassobresuquehaceráulico.Quizás,

losmomentosdemayormotivaciónfueronaquellosenlosqueseincentivaron
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estrategiasdidácticasdetipolúdicoocreativo,comoasítambiénaquellos

encuentros en los que se promovió eldescubrimiento,los procesos de

identificacióngrupaleincidenciadelosunosenlosotros.

Portodoloexpuestoenlasdiferentescategoríasdeanálisis,sepuede

decirqueelgrupoconelquesetrabajó,cotidianamentefueroncompartieron

diferentes vivencias y experiencias conjuntas,a partirde la cualse fue

construyendogradualmenteundeterminadoambienteáulico,caracterizadopor

particularescondiciones,formasymanerasdeenseñar,aprenderyconvivir.En

muchosdeloscasos,seobservabacómosefuedesdibujandolaimportancia

delroldocentecomoactorresponsabledelagestióndeunbuenclimaenel

aula,impactando en elejercicio desu acción pedagógica,orientadoradel

proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que en otros casos se

manifestabannuevosposicionamientosantelamaneradeenseñar,conviviry

aprender.

Apartirdelanálisisdelosdiferentesfactoresquehacenalparadigmade

laconvivencia,elgrupoengeneralsecaracterizabaporunaculturainstitucional

detipotradicionalyverticalista,conunaconcepcióndesujetodeniña,niñoy

jovencomoobjetosdeproteccióny/odisciplinamientodesusconductas,poco

escuchadosensusnecesidadesydemandas paralaconstruccióndeuna

convivenciaquegaranticeelderechoaparticiparenlascuestionesquelos

afectan(Ferrero,2018). 

Enestemarco,resultó significativo elabordajedelosconflictos,la

convivencia escolarylas habilidades interpersonales desde los diferentes

talleres,siendosumayoraporteelhaberpodidoabrireldebateylareflexión

sobrelamaneraenquecadagrupodefinesu“estarjuntos”,asu“vivircon”;

comoredefinicióndelasrelacionesáulicaseinstitucionalesmáshorizontales,

dialogantesyparticipativas.

En este sentido,se reivindica lo que expone Núñez(2015),quien

sostienequehablardeconvivencia,implicauna“cosmovisiónacercadelavida

comúnenlaescuelaqueexcedeconcreceslaintencióndepensarladeun

modoinstrumentalsolocomoformade“atenuar”o“eliminar”elconflicto”(p.4).

Así,la promoción de la convivencia,requiere de participación,diálogo,

negociación,compromiso,yéseeselcambiosustancialquesupone.
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Conclusionesfinales

A lo largo de este trabajo de integración,se pretendió analizarlas

características que adquirió elabordaje de la convivencia escolar en

experienciasáulicasdeestudiantesdel2ºaño “B”delcolegio secundario

I.P.E.M Nº94deCoronelMoldesenelaño2017,teniendoencuentaacciones

depromociónyejerciciodehabilidadessocialesycomunicativasenelgrupo

mencionado.

Paraloanterior,serealizóunrelevamientodelainstituciónescolar

mencionada,apartirdelacualsepropusolarealizacióndediferentestalleres

deintervenciónparaproblematizarlaconvivenciaáulicaenelgrupoencuestión,

adoptandocomometodologíafundamentallasistematizaciónyanálisisdelas

prácticas desplegadas.De esta manera,surgieron diversas categorías de

análisis,las cuales fueron interpretadas conforme los aportes teóricos

aprendidosenlaEspecializaciónenAdolescenciadelaUNCduranteenel2016.

Enestesentido,apartirdelrelevamientoinicialdelainstituciónescolar,

lamismasecaracterizabaporunarealidadsocio-económicaadversa,endonde

laproblemáticamásfrecuenteeralapresenciadeconflictosyproblemasde

conducta,asícomolaproducciónreiteradadeactosviolentosyagresionesde

distintocarácteryalcance,entreestudiantesycondocentes.Noobstante,la

institucióncompartíalanecesidaddegeneraraccionesquepuedanpromover

diferentesintervencionesparaabordarlaconvivenciaescolarentrelosjóvenes.

De las observaciones de las clases,en primera instancia se pudo

identificaruna serie de comportamientos y actitudes porparte de los

estudiantes,quesepodíanencuadrarenloquecomúnmentesedenomina

“problemasdeconducta”,loscualesimpedíaneldesarrollodeunclimade

trabajo ordenado,fluido y pacífico.Asimismo,se pudo percibir cierta

normalizacióndeconductasviolentasdetipoverbaly/opsicológica,entendidas

comoaceptablesydepocagravedadporpartedequieneslasejecutaban,sin

diferenciarenpúblicosoposiblesvíctimas.Lasexpresionesfísicas,porsu

parte,eran visualizadas porlos estudiantes como comportamientos que

implicabanlapresenciadeciertoslímitesofiltrosdeejerciciooaplicación,

menosaceptablesquelasanteriores.

Enalgunasclasesobservadas,losdocentesresponsablesdecadauna
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deellas,antelaimposibilidaddelograrunacomunicaciónasertivaconlos

alumnos,nodudaronenutilizarcomorecursodisciplinadorelusodediferentes

tiposdeamenazas,gritosydescalificacioneshaciaelgrupo.Porloanterior,en

generalseobservarondiversasprácticasasimétricasentreestudiantesycon

docentesdelasdiferentesasignaturas,dondelajerarquíadelarelaciónen

algunoscasoseramásevidente,mientrasqueenotroscasossedisolvíaylos

estudiantesparecíandominarlagestióndeladinámicaáulica.Específicamente,

enlamayoríadeloscasoshabíadificultadesporpartedelosdocentespara

controlareldesarrollodelaclase;sóloendosasignaturassepudoobservar

cómolasprofesorasencadaunadeellaspodíanorientaralosestudiantes

haciaelcumplimientodelosobjetivosplanificadosparaesedía,medianteuna

comunicaciónasertiva.

Porotra parte,sobre la presencia de prácticas asimétricas entre

estudiantes,compañeros o pares,había cierta heterogeneidad en las

experienciasindividualesygrupalesproductodelasdiferentescaracterísticas

queasumíanlasrelacionesdepoderentreestudiantes.Engeneral,sepercibía

laproduccióngeneraldeinsultos,descalificacionesyburlasentrelosdiferentes

grupos,porparte de alumnos y alumnas de las diferentes edades que

componíanlamuestra,conmayornúmerodeproduccióndeagresionesfísicas

porpartedelosvarones.Delos10estudiantesdelamuestra,particularmente

unestudiantehabíasidoacusadoporroboporpartedeunadelasdocentes,

quien también demostraba cierto dominio porsobre los demás alumnos,

imponiéndoseenlasdecisionesydinámicasgrupales.

No obstante,posteriormente durante la realización de los talleres

propuestosparalapráctica,loscualesbuscaronabordarlosconflictosyla

convivenciaescolardesdelapromocióndeestrategiasvinculadasaldesarrollo

dehabilidadesinterpersonales,talescomoelautoconocimiento,laempatía,la

comunicación o elmanejo de emociones;se pudo encontrar que los

estudiantessosteníandiversasperspectivassobrelosmodosderelacionarse

conlosotrosenelmarcodelacontecergrupal.

Porejemplo,enlamuestraobservadaexistíaunaheterogeneidadde

percepcionessobreloquelosestudiantespensabandesímismosycómose

sentíanalrespecto.Seobservabandiversosrelatosensumayoríavinculadosa

laideadetenerquemejoraralgúnaspectodesupersonalidadylamaneraen
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queserelacionabanconlosotros.Almismotiempo,sereiteraronexpresiones

vinculadasaactitudesdefensivasanteposiblesconductasorespuestaspor

partedelosparesoautoridades,peroporotrosmomentosciertaempatía

respectodeloqueelrestodeloscompañerospudieranestarvivenciandoo

sintiendo.

Relacionadoconloanterior,frecuentementelosalumnossentíanquelas

figurasreferentes,yaseaadultosdelafamiliaodelámbitoescolar,nolos

comprendíanoentendían.Aigualesconsideracionesarribaronlosdocentes,

quienestampocosesentíancomprendidosoescuchados,muchosdeellos

manifestandociertaimposibilidadparacrearcondicionesparaconectarconlas

necesidadesdelosestudiantes,generandoqueensusrepresentacioneslos

mismos sean unos “salvajescon los queno se puede trabajar”.Cabe

mencionarqueestascalificacionessepresentabancomofrecuentesenlos

imaginariosdelamayoríadelosdocentesobservados.

Luegodelarealizacióndelostalleres,sibienlasactividadesabordarony

promovieron la reflexión conjunta sobre las habilidades interpersonales,

aportandoestrategiasydinámicasquepermitieranlapuestaenprácticade

algunasdeellas;sepudo divisarlanecesidad deseguirtrabajando enel

fomento dehabilidadessocialesyen la construcción deuna convivencia

constructivaenelgrupoyconlosdocentes.Deestamanera,hastaelfinalde

losencuentrossepudo encontrardificultadesydesafíosparaintegrarde

maneraindividualyconjuntamuchasdelascompetenciastrabajadas.Sin

embargo,se revaloriza que la mayoría de los estudiantes de la muestra

pudieronhacerseconscientesdelanecesidaddeconstruirmodosdeconvivir

distintos,aplicables a diferentes ámbitos yespacios,adoptando posturas

críticassobresuquehaceráulico.

Siendo un grupo que en generalse caracterizaba poruna cultura

institucionaldetipotradicionalyverticalista,conunaconcepcióndesujetode

niña,niñoyjovencomoobjetosdeproteccióny/odisciplinamientodesus

conductas,resultósignificativoelabordajedelosconflictos,laconvivencia

escolarylashabilidadesinterpersonalesdesdelosdiferentesencuentrosde

práctica.Quizáselmayoraportefuehaberpodidoabrireldebateylareflexión

sobrelamaneraenquecadagrupodefinesu“estarjuntos”,asu“vivircon”;

como redefinición de las propias relaciones áulicas e institucionales más
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horizontales,dialogantesyparticipativas.

Enestalínea,sereconocecomolímitesdelaprácticadeintervención,

entreotrascuestiones,lapocacantidaddeencuentrosdestinadosaltrabajo

áulico yconjunto;la falta de estrategias que previeran la posibilidad de

produccióndeincidenteseimprevistos,talescomolanegativaaparticiparpor

parte de algunosestudiantese incluso ciertosdocentes;la necesidad de

profundizareneltrabajodeestrategiasparasocializarlosposiblesconflictos

porcanalesdecomunicaciónconocidosportodosymedianteprotocolosde

actuacióndefinidos;asícomolainclusióndelasvocesdelasautoridades

dedicadasalagestióninstitucional,talescomodirectivosuotrosprofesionales.

Finalmente,comoprofesionalesactuantes,serevelacomoimportante

seguirtrabajandodesdeelcampodelapsicologíaelfomentoenlasescuelas

deunparadigmadelaconvivenciacomoposibilidaddere-pensar,deconstruiry

reconstruirlalógicadelasrelacionesinstitucionales“queensuinteracción

multidireccionalconstruyendinámicasylógicasdecoexistenciaarmónicae

interrelacionesdondeprimalaconfianzaycooperaciónalinteriordelaescuela”

(Ferrero,2018,pág.15).
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Anexo

A)OBSERVACIONESNOPARTICIPANTES.

Desdeelgabinetepsicopedagógicodelcolegioplanteanlanecesidaddetrabajar

conestecurso(2doB-2017)yaqueesuncursomuyconflictivo,enelcualsedetectan

ciertosproblemasenlasformasderelacionarse,entrelosestudiantesylosdocentes,

quederivanensituacionesviolentas,enlascualessepuedenobservarcómosegolpean

oinsultan,naturalizandoyjustificandoesosmodoscomo“normales”.

Antesdeplanificarlostalleres,serealizólaobservacióndeclases,lamismas

fueronaleatorias.Elobjetivofuepoderobservarladinámicaáulicadelcotidiano,ydela

cuallosdocentesmanifestabanvariasquejas.

 Clasesdematemáticas9/06/2017

Losestudianteslleganalaclasetarde.Laprofesoradaindicacionesdeloqué

debenhacerylosjóvenesrespondenalaconsigna.Semuestranpredispuestosal

trabajopropuestoyvariosquierenparticiparpararepartirhojas.Unestudiantelemuestra

aladocenteunanotaquelediolaclaseanteriorparasuspadres,loúnicoqueestale

diceesqueseportebien.Laprofesoracopialaconsignaenelpizarrón,sepuede

observarqueesungrupoquehacemuchobarullo,lescuestahacersilencio,unavezque

seterminadedarlaconsignaelaulaquedaensilenciomientrasvancopiando.Enlíneas

generales se les dificulta la resolución de la consigna de manera independiente,

necesitanconstantementelaguíayexplicaciónporpartedeladocente,lacualmuestra

grandedicaciónparaquepuedanentenderycompletarlasactividades.Losestudiantes

circulanportodaelaula,lescuestamantenerlaatencióndurantelasexplicaciones

generales.Traslapropuestadetrabajaryresolveractividadesengrupo,nopueden

hacerlo,yaquedialoganysedispersanmucho.

 Clasesdehistoria14/06/2017

La profesora impone autoridad,continuamente pide que se callen. Los

estudiantesnocopianlaconsigna,losjuzgapornohacerlo,noselograllegaralsilencio

enningúnmomentodelaclase,ladocentecontinuamenteestásiendointerrumpida,por

locualsemuestramuypocopacientefrentealasituación.Enelambientesepude

observarsituacionesviolentasdeambaspartes,conunadocente,que,entodomomento

lasamenazasconllamarasuspadresparaquelosjóvenesseportenbien,estoslepiden

porfavorquenolohaga.Lessolicitasilencioyquenogriten,nielevensuvoz,sin

embargo,losgritosdeambaspartessonconstantes.Estoshacenchistesyellalostrata

dequeson“pavos”.Elpedidodesilencioesconstanteporpartedeladocente.Unode

losestudiantesdicequeélseconcentraconlamúsica.Elambienteesmuydisperso,yel

maltratoentrecompañerosesmonedacorriente.Varioshacencosasparallamarla

atenciónentreellosyhacialadocente.Segeneraunasituaciónbastanteincomoda,la

docentelepideaunestudiantequeledevuelvaunpendrivequeestabaensuescritorio

lasemanaanterior,loacusadehabérselorobado,justificandodichaacusacióndebidoa
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queélnuncasesientaensulugar.

 Clasedeartística1/07/2017

Losestudiantesllegantempranoalaclase,mantienenlacalma,eldocentedala

consignalacualesdibujartatuajesrelacionadosalaamistad,elamor,lapazylalibertad.

Trabajanmuybienconlascomputadorasbuscandoimágenes,esvisiblequelaactividad

llamo suatenciónyesdesuagrado.Elprofesorsemuestramuypredispuesto y

colaborativofrentealasdudasquepresentanlosjóvenes,incentivandoymotivándolos,

sibiensepuedevisualizarquehayalgunosestudiantesquenotrabajan.Cuandofinaliza

laclaseelprofesorpasaporlosbancosparaversiresolvieronlaactividadyparafirmar

sushojas.

 Clasedeformaciónparalavidayeltrabajo.16/08/2017

Elcursoseencuentraexaltado,yaquelaprofesoradebehacerlesentregade

evaluaciones.Unadelasestudiantesdicequehayqueactuarconnormalidad,haciendo

referenciaaquelaclaseestásiendoobservada.Ladocentepuedemantenerelordeny

tieneunbuentratoconelgrupo,loscualessemanifiestanestarpreocupadosporversus

notasdeevaluación.Sepercibequehayunbuenambientedetrabajo,losllamadosde

atenciónsonpuntales,porejemplo,aquiennoestátrabajando,porelusodelteléfono

celular,elusodelacapuchadentrodelespacioáulicooaquienestámolestando.La

claseesbastanteorganizadayenlacuallaarticulación,entreloquesediceyseexplica,

esclara.Contonoamenazantelaprofesoraafirmaquesacaradelaulaopediráel

cuadernoparamandarnotasasuspadresparaquelosbusquenaquienesnose

comportendemaneraadecuada.Parecieraqueesasfrasessonlasúnicasquehacen

que los jóvenes trabajen,aunque algunos estudiantes no se sienten aludidos y

demuestransupocointerésenparticipar.Cuandoselesdaunaactividadparahacerhay

ordenenelaula.Ladocenteorganizayguíalarealizacióndelasconsignaspormediode

diferentespreguntasquerealizaelcurso. Sehacelaentregadeevaluacionescuando

tocaeltimbre.

 Clasedeinglés.19/09/2017

Elprofesorllegatardealaula,comienzalaclasesinsaludar.Medicequeson

terriblesyqueesimposibletrabajarconestos“salvajes”.Lugode5minutossaluday

comonadieloescuchaporquetodosestánhablandoempiezaagritanparadecirbuen

día.

Elbullicioesmuymolesto,todoshablanalavez,locualhacemuydifícilmantenerel

ordenycontinuarconeldictadodemateria.Elprofesorintentadarlaconsignaconla

quesevaatrabajarysoloungrupodeestudiantesprestanatenciónycomienzana

hacerlo.Estecomienzaarecorrerlospasillosyarealizarllamadosdeatenciónaquienes

noestántrabajando.Losestudiantesseburlanyseríendeél.Lesrecuerdaquetenían

untrabajoprácticoquedebíanentregar,rápidamentetodosmanifiestannohaberlo

realizado,estoprovocaelenojodelresponsabledelaclase,quiensesubearribadeuna

sillayempiezaagritarquesonunos“maleducados”,“irrespetuosos”,“queeshorrible

tenerqueveniratrabajarconellos”.Realmentelasituaciónenmuytensa.Suenael
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timbreytodossalendelaula.

B) REGISTRODELOSTALLERESREALIZADOS

PRIMERTALLER:01DEDICIEMBREDE2017

Inicio:eldisparadordeltalleres una exposición dialogada,utilizando recursos

audiovisuales que apelan a generarelinterés de los estudiantes yofreciendo la

oportunidad de reflexionarsobre la construcción de nuevos modos de vincularse

positivamente.Elsentido delapresenteexperienciaescolarfueincluirsituaciones

potentesqueinvolucreneintegrenloscontenidosteóricosquesirvierondemarcopara

eldesarrollodelossiguientestalleres.

Desarrollo:como actividad de aproximación algrupo,se le hizo entrega a cada

estudiante de un cuestionario a responderde modo individual.Los interrogantes

propuestos,sóloalgunosdelostantosposibles,notuvieronlaintencióndeconformarse

comopreguntasqueseresuelvanconrespuestasafirmativasonegativas,muyporel

contrario,apuntaronalareflexión,indagaciónyprofundizacióndeloscómo,losporqué,

losparaqué,loscuándo,dóndeyconquiénes,paradesdeallípensarcómosepodría

mejorarelaccionardelacomunidadeducativa,apostandoasí,aquelatareacontribuya

aldesarrollodeprocesosmetacognitivosorientadosavisibilizar,conotros,lasprácticas

cotidianas.

A continuación,utilizando como estrategia eldialogo interrogatorio didáctico,se

conceptualizoaloquesehacereferenciacuandohablamosdehabilidadessocialesy

cuálessonlostiposquefueronseleccionadosparatrabajarenestainstanciaconlos

jóvenes;autoconocimiento,autoestima,empatía,comunicación asertiva,toma de

decisionesymanejodelasemociones,siempreatendiendoalobjetivodepromoverla

convivenciasaludableenlainstitución.

Cierre:Unavezdefinidasestassituaciones,elgruposeencontróencondicionesde

efectuarlaúltimaacciónorganizadapararevincularloscontenidosdesarrolladoscon

situacionescotidianas.Ladinámicaconstoenubicarestudiantesydocentesenronda;

comotalleristamesitúeenelcentroparaexhibirejemplodecasosconcretos,teniendo

quedarunpasoalfrentequienessesientanidentificadosconlosmismos.

Estemomentofuedegransignificanciaparaelgrupoparticipante,yaquecolaboroenel

descubrimiento,proceso de identificación e incidencia de los unos en los otros,

posibilitandoconocernosindividualmenteycomogrupo,siendoestaunaherramienta

fundamentalparainteractuardemaneramássaludableconnuestrosparesyautoridad.

SEGUNDOTALLER:08DEMARZODE2018

Inicio:laintenciónfuerecuperarydarcontinuidad,enrelaciónconlaprevisióndelas

accionesiniciadaselcicloanterior(año2017),alabordajedelosconceptosteóricosa

travésdeloscualessedesarrollaronlosprocesosydinámicas;paraestolaestrategia

utilizadafueel“torbellinodeideas”quepermitió,atravésdelapregunta,quelos

estudiantesexpresenconexionesconeltalleranteriordemodoespontáneo,brevey

desordenado,permitiendolasistematizacióndelosplanteosexpresados.
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Desarrollo:Unavezhechalareconstruccióndelosconocimientosprevios,seexpusola

actividadarealizarparaelpróximoencuentro,lamismaconsistióenponerarodar,de

maneraindividual,un“dado”elcualteníaunahabilidadsocialclaramentedefinidaen

cadaunadesuscaras,lafinalidaderaladereunirseconaquelloscompañerosqueles

hayatocadolamismahabilidad,nodebiendosuperarunmáximodecuatrointegrantes

porgrupo,dividiendo docentesdeestudiantes.Laconsignaconsistió entenerque

representarlahabilidaddeformacreativaatravésdeundibujo,unbaile,unacanción,etc.

Lapropuestabrindaríanumerosasposibilidadesparaentendercómoserpartedeun

grupo,conoceralotro,reconocerdequéseescapazypotenciarlashabilidadesdecada

uno.Deestamanera,lopersonalsefundeenposdeltrabajocolectivo.Esasícomoa

partirdelaspropuestaspresente,lavoz,losgestos,movimientos,posibilitaríanqueesta

actividadsinteticeelabordajedeaprendizajesylainternalizacióndelasdiferentes

habilidadessocialesenposalcambiodeconductasocial.Esimportantemencionarque

losestudiantesteníandificultadesparacomprenderquédiferenciabaunahabilidad

socialdeotra,habíadiferentesinterpretacionesytambiéndiferentesopinionessobrela

maneraderepresentartalhabilidad(porejemplo,algunosqueríanrealizarundibujo,

mientrasqueotrosintegrantesdelgrupoqueríanhacercontarunahistoria);enmuchos

deloscasoshuboquemediaryorientaralosestudiantesparallegaraunacuerdogrupal.

Algunosestudiantesnoquisieronparticipardelaactividad,prefirieronquedarseenel

fondo delcurso a charlarentre ellos.No obstante síprestaron atención a las

produccionesyexplicacionesaportadasporsuscompañeros.

Cierre:comoherramientadecomunicaciónsecreóungrupodeWhatsAppconlos

jóvenes,determinandocualvaaserelusodelmismoyfinalidad,siendoesteunaforma

deorganizaciónenlaqueseconsensuenyvisibilicenobjetivosdelatarea,dudas,se

rompanlasjerarquíasyseestablezcanrelacioneshorizontales.

Dentrodelosnivelesdeparticipación,eltrabajomedianteredessocialesimplicaunalto

niveldecompromisoporpartedelosparticipantes,puesyanosetratadeunencuentro

quesedaenelmarcodelaescuela,sinodeunencuentroquerompefronterasdesdelo

espacialytemporal.Unavezestablecidaslaspautasdetrabajosedaporfinalizadala

jornada.

TERCERTALLER:28DEMARZO2018

Inicio:Losjóvenesrelatanquenohabíanelaboradolaactividadpendientedeltaller

anterior.Esporestemotivo,quedecidoretomarconceptosteóricosparaexpresarlos

diversostiposdehabilidadessocialesalentandoalosdistintosgruposydándolesla

posibilidaddehacerunarepresentaciónbreve,noporestomenospotente,delavida

cotidianaquehagaalusiónaltemapropuesto.

Desarrollo:seiniciaelprocesomedianteelcualcadagruposocializa,representaypone

encomúnsuperspectivadeabordajedelatemática.Luegosehizounadevolución

detenida realzando la creatividad en la improvisación yfomentando los valores y

conceptosquenospermitanpoderverellugardelotrodentrodeuntodocolectivo,el

lugardeunodentrodeésteylaimportanciaytrascendenciaquetieneestetrabajoen

comúnparalograrunproductocompartidoyúnico.

Cierre:parafinalizarydarleuncierrealciclodetalleresseiniciaunprocesodetomade
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decisionescolectivasportodoslosparticipantes,estableciendoyproponiendoobjetivos

acorto,medianoylargoplazo,envariosaspectos:a)Haciaelinteriordelaescuela:qué

nosproponemosmantenerdeloqueyaestamoshaciendo;quéqueremosmodificar

paramejorarlarelaciónentrepares;quépropuestasnuevaspodemosimplementarque

hayansurgidodelosencuentros;b)Conlosestudiantes:quéestamosdispuestosa

cambiar,qué debe permanecer,qué se debe ausentarse,cómo creamos vínculos

saludablesconlacomunidadeducativa:c)Quéotrasactividadespodemossostenero

diseñarpararevincularnoscomosujetosintervinientes.Nuevamentehubodificultades

paraestablecercuálesserían lasmetasypropósitosquenoscomprometíamosa

cumplir,asícomolaprioridaddecadaunadeellas.Enunmomento,unestudiante,que

noparticipódelaactividad,expresa“Estossonunoschamuyeros,novanahacernada

deloquedicen”,mientrasqueotraestudianteexpresó“Almenoslointentamos,vosni

siquierateinteresás”.

Fueronlosestudiantesquienesrepresentarontodaslashabilidades.Lohicieronatravés

delaactuación,pormediodelacualsepudoobservarlaresistenciadequererhacerlo,

enprincipiosepuedededucirquefueporlapresenciadelosdocentes.Despuésde

superada esa incomodidad los jóvenes comenzaron a soltarse,alsentirque sus

profesorespodíanobservarlafaltadeempatíaenvariassituacionescotidianas.Solo

dosgruposdedocentesparticiparondelaactividad,elrestofundamentonohaberlo

realizadoporquesehabíanolvidado,enelcasopuntualdeunaprofesoraseretiró

aludiendoquenolohabíahechoporquenoeraimportantenivalíalapena.

C)ENTREVISTALLEVADAACABOENELPRIMERTALLER

LEE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y COMPLETALAS DE MANERA REFLEXIVA.

RECUERDAQUEESTEEJERCICIOESPARACONOCERETEATIMISMO…

CUESTIONARIO

¿Cómoesunadolescente?

¿Quécosasvaloranloschicosdemiedad?

¿Quéactividadesdisfrutanlosadolescentesdehoy?

¿Lacomunicaciónqueestablecenlosadolescentesconsusgruposdeparesesigualala

querealizanconsuspadresyprofesores?

¿Cómocreoquemevenmiscompañerosydocentes?

¿Enquécreoquedeberíacambiar?

Deacuerdoaloquemedicenlosdemás¿Quédeberíacambiar?


