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PRÓLOGO

En una época en la que la comunicación se erige como un pilar fundamental de 
nuestra sociedad, este libro se presenta como un faro que pretende señalarnos el ca-
mino hacia la reflexión y el conocimiento de nuestra realidad actual. A través de sus 
numerosos capítulos, sus autores nos guían a lo largo de un viaje multidisciplinar 
tan apasionante como el del Argos, en el que los lectores podrán explorar la profundi-
dad y complejidad de la comunicación en sus múltiples facetas y más en un mundo 
tan prolífico como cambiante que nos ha tocado vivir.

Desde el análisis crítico de las estrategias comunicativas en los entornos digita-
les, pasando por la comunicación emocional en el ámbito educativo hasta llegar a 
las orillas donde el arte de contar historias que cautivan a la audiencia cobra todo el 
protagonismo, este libro proporciona una visión poliédrica de los desafíos y oportuni-
dades a las que nos enfrentamos en esta era de la información. La diversidad temática 
que encontramos en esta obra no es sino reflejo de la riqueza propia del campo de la 
comunicación y de su transversalidad, pues afecta a múltiples aspectos de nuestras 
vidas, de manera que ha modificado usos y costumbres ancestrales. Considerar al ser 
humano de hoy desde la perspectiva tradicional de especie gregaria, que vive en comu-
nidad, que se dota de normas de relación tradicionales (sean jurídicas o culturales) 
para su convivencia, queda fuera de toda lógica, pues, si bien en esencia el ser hu-
mano mantiene su estatus colectivo, su forma de afrontarlo es radicalmente distinta.

En el origen de este libro se halla la búsqueda del abordaje, desde una perspectiva 
holística e integral, de los mecanismos constructivos de la discursividad social. Este 
concepto, aplicado al ámbito de la diversidad científica que le es propia, parte de la 
interacción comunicativa como base de las relaciones sociales. En este sentido, los 
capítulos que lo conforman se orientan a ofrecer aportaciones innovadoras y actua-
lizadas a la comprensión de las prácticas comunicativas, de las formas en que se 
producen, difunden y se construyen, y de la participación de los factores influyentes 
en los procesos de comunicación social o socio-comunicación, en nuestra contempo-
raneidad: sus usos y costumbres desde unas ópticas académica y científica.

Cada capítulo parte de la representación de la comunicación como núcleo estruc-
tural de la vida social y, en consecuencia, como mecanismo procesual fundamental 
en la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la generación de vínculos emo-
cionales y el desarrollo personal y comunitario, entre otros. Las comunicaciones edu-
cativa, emocional, científica, política o institucional constituyen, en efecto, algunos 
de los procesos, sólidamente aplicados a los ámbitos de conocimiento que concu-
rren en los estudios incluidos en el presente volumen. El intercambio y los procesos 
de significación informativa encuentran espacios únicos en ellos con la finalidad de 
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aproximar al lector a los principios teórico-metodológicos de la comunicación social 
desde una perspectiva transdisciplinar, coherente e integrada, o, en otras palabras, 
moderna, con el propósito de profundizar en el riguroso análisis de los procesos rela-
cionales que emergen pujantes de su funcionamiento.

Este volumen no solo sirve como fuente de conocimiento y reflexión sobre el es-
tado actual de la comunicación en diversos ámbitos, sino que también actúa como 
una llamada a la acción que nos impulsa a explorar nuevos espacios y fronteras co-
municativas, fomentar la inclusión y la colaboración, y a enfrentarnos a los desafíos 
de nuestro tiempo con creatividad, empatía y valentía. El futuro que vislumbrábamos 
hace apenas unos años es ya presente, con sus cambios de paradigma y formas de 
arbitrar la realidad.

El presente texto nos invita, por tanto, a embarcar en una aventura, al estilo de los 
argonautas, cuya travesía transcurrirá a través de las tumultuosas aguas de los para-
digmas de la comunicación del siglo xxi, compeliéndonos a adaptarnos y a evolucio-
nar en nuestra forma de establecer conexiones, compartir experiencias y comprender 
el proceso evolutivo de las realidades sociales y culturales que nos circundan.

Nos queda, pues, la esperanza de, quizá, hallar algún día el vellocino de oro.

Marina Camino CarrasCo

Universidad de Cádiz
Marta martín-gilete

Universidad de Extremadura 
Delfín ortega-sánCHez

Universidad de Burgos



PREFACIO

El título que aquí se presenta, Áreas comunicativas y sus nuevos retos, inclui-
do en la colección «Sociedad y Comunicación» de la Editorial Marcial Pons está 
conformado por un compendio de investigaciones originales y punteras, fruto del 
trabajo de académicos internacionales pertenecientes a las áreas de las Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades, al que sumar su plasmación en el mundo de la Do-
cencia, ya que aplicar lo investigado supone la razón de ser de la Universidad, así 
como también lo es el instituir a futuros formadores en el ámbito de la Enseñanza 
Superior, erigida como fuente de la que emana la sempiterna arquitectura del saber.

Estas páginas, además, tienen como fin fortalecer los lazos hispanos entre to-
dos los países de la llamada Iberofonía (los que tienen por idioma el portugués o el 
español), de manera que sus investigadores puedan intercambiar sus experiencias 
y avances a partir de los capítulos conformantes de este título ya que obedecen a 
investigaciones innovadoras para la Academia y su difusión obedece al inexcusable 
imperativo moral de revertir a la sociedad, simbióticamente, lo que la sociedad 
aporta a la Academia; es decir, desarrollar nuevos conocimientos y avances que la 
hagan mejorar, mediante trabajos científicos rigurosos, en un progreso constante 
en pro de un mundo más libre.

Muestra de ello es la serie «Sociedad y Comunicación», quien apuesta por una 
variada y exclusiva selección de textos que deben armonizar con una serie de exi-
gencias ineluctables: han de ser innovadores, sea en formas y/o en fondo, han de 
cumplir las normas éticas propias de toda investigación científica, en especial las 
que regulan el plagio, han de emplear fuentes contrastadas, actuales y relevantes, 
han de ser originales y actuales, no han de responder a criterios interesados o 
personales y han de aplicar el método científico si derivan de una investigación 
o aportar reflexiones válidas y fundamentadas si se trata de un ensayo o una re-
visión.

A fin de que nada de lo anteriormente expuesto quede en mero desiderándum y 
aunando voluntad con esfuerzo propio de toda labor científica en la confección de 
textos académicos, «Sociedad y Comunicación» evalúa mediante el sistema de do-
bles pares ciegos académicos —con tercer árbitro en caso de divergencia— (peer 
review) todos los trabajos antes de ser presentados públicamente, partiendo del 
análisis de la inicial selección crítica y valorativa de las fuentes, pasando por los 
métodos empleados, hasta llegar a la extracción de conclusiones universalizables 
por su valor reproducible en condiciones similares. Así queda asegurada su per-
tinencia al selecto grupo de textos que cumplen con los aspectos nucleares en la 
calidad científica:



22 PREFACIO

— Consentimiento de todos los autores en la publicación o sus entidades fi-
nanciadoras (tácita o explícitamente).

— Originalidad del texto, como fruto de análisis y/o reflexión personal.
— Las citas empleadas no obedecen a criterios de favor.
— La bibliografía es actualizada y pertinente.
— Trabajo de revisión a cargo de doctores, todos externos a la editorial Marcial 

Pons y pertenecientes a la Comunidad Universitaria Internacional, en especial a la 
Iberófona.

— Coherencia y calidad de los resultados, objetivos y conclusiones.
Como resultado de los logros alcanzados, la colección «Sociedad y Comunica-

ción» puede ser encuadrada dentro del selecto grupo de las mejores y más grandes 
colecciones de literatura científica, propias de una editorial tan prestigiosa como 
Marcial Pons y que se perfiló, ya desde su nacimiento, como referente en el campo 
de las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, así como su Docencia.

Si el tiempo es juez de todas las cosas, en esta ocasión a él se unirá en binomio 
perfecto formado por el lector y la Academia, quienes sumarán su ponderación 
para discernir si nuestra labor merece su reconocimiento y aplauso. A ellos nos 
remitimos, como diana que otorga sentido final a nuestra labor, para obtener su 
veredicto tras traspasar el antuzano que supone la presente página.

David Caldevilla domínguez

Investigador Principal del Grupo Complutense
de investigación en comunicación Concilium (núm. 931.791)

Universidad Complutense de Madrid (España)
Coordinador de la Colección «Sociedad y Comunicación»



IMPORTANCIA DEL DESARROLLO EMOCIONAL  
DEL MAESTRO EN LA COMUNICACIÓN*

Maritza aCuña gil** 
Nancy merCHán rangel**

1. INTRODUCCIÓN

La investigación privilegia las emociones como elemento clave en el desarrollo 
humano, destacando la comunicación como un componente prioritario de su prác-
tica pedagógica. En sentido se articula con las orientaciones curriculares respecto 
a la necesidad de fortalecer las habilidades educativas del siglo xxi, entre ellas las 
referidas a las relaciones intrapersonales y sociales. Así el objetivo del estudio fue 
implementar un plan de formación centrado en el aprendizaje socioemocional con 
educadores de las instituciones educativas de la comuna 8 El Rodeo-Colombia.

En este sentido el estudio integra dos categorías teóricas para la fundamen-
tación conceptual: las aptitudes emocionales referidas desde la teoría de Mayer 
y Salovey y la comunicación en la educación como factor clave en el desarrollo 
emocional del maestro. Por una parte, la teoría de la inteligencia emocional de 
Mayer y Salovey propone que existen cuatro aptitudes emocionales principales: la 
percepción emocional, la facilitación emocional del pensamiento, la comprensión 
emocional y la regulación emocional. Estas aptitudes permiten a las personas iden-
tificar, expresar, comprender y regular las emociones de manera efectiva.

De otra parte, en el contexto educativo, estas aptitudes emocionales son esen-
ciales para que los maestros puedan desempeñar su trabajo de manera óptima. 
La percepción emocional les permite reconocer las emociones de los estudiantes 
e identificar posibles problemas. La facilitación emocional del pensamiento ayu-
da a motivar y entusiasmar a los alumnos. La comprensión emocional es crucial 
para que los docentes puedan ponerse en el lugar de sus pupilos, empatizar con 
ellos y entender sus reacciones emocionales. Finalmente, la regulación emocional 
permite a los maestros manejar sus propias emociones y responder de manera 

* El presente texto nace en el marco del proyecto titulado el aprendizaje socioemocional de los 
actores educativos en las instituciones educativas de la comuna 8 el Rodeo.

** Corporación Universitaria Minuto de Dios —UNIMINUTO—, Colombia.
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constructiva a las de los alumnos, modelizando así comportamientos, actitudes y 
conductas.

En consecuencia, para desarrollar estas aptitudes, la comunicación efectiva 
resulta fundamental. A través de la comunicación, los maestros pueden percibir 
las necesidades emocionales de los estudiantes y facilitar la expresión saludable 
de emociones en el aula. Por ejemplo, el lenguaje corporal, el tono de voz y las ex-
presiones faciales comunican estados emocionales. Los maestros emocionalmente 
inteligentes aprenden a decodificar estas señales no verbales para aumentar su 
percepción emocional.

Asimismo, hacer preguntas abiertas y escuchar activamente mejora la compren-
sión emocional entre maestros y alumnos. Esto crea un clima de confianza donde los 
estudiantes se sienten seguros expresando sus sentimientos y necesidades. De esta 
manera, la comunicación clara de normas, expectativas y límites también fortalece la 
regulación emocional. Los estudiantes entienden mejor cómo manejar sus emocio-
nes cuando los maestros se comunican de manera asertiva, empática y consecuente. 
Además de la comunicación con los estudiantes, la comunicación entre colegas es 
esencial para el desarrollo emocional docente. Por ello, intercambiar experiencias, 
desahogarse y recibir retroalimentación aumenta la inteligencia emocional.

Los maestros emocionalmente inteligentes también modelan y enseñan habilida-
des comunicativas a sus estudiantes. Por ejemplo, enseñarles a identificar y expresar 
sentimientos de manera apropiada, comunicarse asertivamente y resolver conflic-
tos dialogando son maneras prácticas de contribuir desde el ambiente de aula a los 
procesos de modelación de las habilidades comunicativas aprovechando todos los 
escenarios, circunstancias y eventos posibles en la proximidad del ejercicio docente.

Cuando los maestros tienen mayor inteligencia emocional, esto se refleja en 
una comunicación más efectiva con los estudiantes. Como resultado, mejora el 
ambiente de aprendizaje, disminuyen los problemas de conducta y aumenta el ren-
dimiento académico. Desde este escenario, el clima de aula se puede recurrir a 
algunas estrategias para que los maestros mejoren su comunicación, como, por 
ejemplo: practicar la escucha activa, aprender a hacer preguntas abiertas, utilizar 
mensajes en primera persona, evitar juicios, validar sentimientos y mantener con-
tacto visual y lenguaje corporal adecuado. En el caso de los niños en Primera In-
fancia, bajarse a su nivel y hablarle a su altura, provoca mayor atención y aumenta 
la confianza para seguir las instrucciones del docente o para comprender que es su 
aliado y que ese adulto espera mucho de él.

La comunicación efectiva del maestro en el aula es fundamental para promover 
el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Como señalan Goleman y Bo yatzis 
(2008), «los buenos maestros han demostrado sistemáticamente la capacidad de 
crear un ambiente de aprendizaje cálido y positivo que promueve el desarrollo so-
cial y emocional». Esto significa que, usando una comunicación sincera, honesta 
y cercana al niño, el educador puede dar a entender mensajes con alto significado 
de lo que se espera del estudiante, a la vez que se mantiene un protocolo interno 
conformado por acuerdos o pautas de convivencia en el aula de los cuales todos 
son partícipes y corresponsables.

Por consiguiente, los maestros que comunican expectativas claras, retroali-
mentación constructiva y validación emocional, ayudan a que los estudiantes de-
sarrollen autoconfianza, autorregulación y habilidades interpersonales (Jennings 
y Greenberg, 2009). Al respecto, la retroalimentación o feedback es fundamental 
para corregir bucles o dispersión en el mensaje entregado. La comunicación empá-
tica, respetuosa y asertiva por parte del docente también fortalece la autoestima, la 
identidad positiva y el sentido de pertenencia de los alumnos (Durlak et al., 2011). 
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De esta manera, hablar en términos concretos, claros, con palabras que los niños 
según su nivel estén en capacidad de comprender, es básico para mantener un 
buen diálogo. Atender con precisión sus preguntas, inquietudes o cuestionamien-
tos también requiere de la afabilidad y tranquilidad del maestro para interpretar 
sus sentires y responder de la forma más acertada posible.

De acuerdo con lo anterior, la comunicación efectiva del maestro, caracteri-
zada por la escucha activa, la motivación positiva y el fomento de relaciones in-
terpersonales armónicas, es un elemento vital para la creación de «entornos de 
aprendizaje seguros, de apoyo, desafiantes y alegres» (CASEL, 2022) donde los 
estudiantes pueden desarrollar habilidades socioemocionales fundamentales para 
su bienestar. Como hemos desarrollado líneas atrás, los niños requieren sentirse 
respetados, apoyados, y comprometidos. Dentro del mismo entorno escolar existen 
diversos espacios: aulas, cafetería, patio de recreo, canchas de fútbol y multipro-
pósito, biblioteca, pasillos, salas de informática o laboratorios donde es necesario 
fomentar un clima y una cultura escolar saludables con la participación activa de 
todos los actores educativos.

De otra parte, es útil que los maestros reciban capacitación en comunicación 
no violenta, asertividad, mediación de conflictos y otras técnicas que contribuyan 
a una expresión emocional saludable. El desarrollo de estas habilidades debe ser 
un elemento central en su formación. A nivel institucional, las escuelas pueden 
organizar talleres de comunicación e inteligencia emocional. Además, los maestros 
se pueden apoyar entre sí compartiendo estrategias exitosas para interactuar con 
los estudiantes de manera empática y efectiva. La comunicación es una compe-
tencia fundamental que los maestros deben desarrollar para mejorar sus aptitudes 
emocionales según el modelo de Mayer y Salovey. Esto genera un impacto positivo 
tanto en su bienestar como en el de sus estudiantes.

Finalmente, el componente metodológico integra la investigación aplicada, 
apoyado en un diseño de investigación acción pedagógica; esto posibilitó la emer-
gencia de resultados referidos a la transformación del currículo en aspectos como: 
la importancia de la comprensión de las aptitudes emocionales, la articulación 
pedagógica entre el ámbito personal y social del maestro; la relevancia de la co-
municación del maestro a partir de diversos lenguajes. Al respecto Pardo (2022) 
plantea que «la comunicación asertiva debe ser un eje transversal en la formación 
docente, para que los maestros puedan gestionar las emociones propias y de sus 
estudiantes, creando vínculos pedagógicos efectivos» (p. 71).

2. OBJETIVOS

Como objetivo general se propuso implementar un plan de formación centrado 
en el aprendizaje socioemocional con educadores de las instituciones educativas 
de la comuna 8 El Rodeo-Colombia.

Objetivos específicos: reconocer los elementos epistemológicos que configuran 
la comprensión del aprendizaje socioemocional como categoría teórica asociada 
al proceso educativo en el contexto de la ciudadela El Rodeo-Cúcuta; describir los 
aportes pedagógicos que se derivan del análisis del aprendizaje socioemocional 
en docentes de las instituciones educativas públicas de la comuna 8 ciudadela el 
Rodeo-Cúcuta.

Finalmente, el artículo desarrolla los hallazgos identificados respecto al objeti-
vo específico 3, enunciado a continuación: diseñar un plan de formación centrado 
en el aprendizaje socioemocional con educadores de las instituciones educativas 
públicas de la comuna 8 El Rodeo-Cúcuta.




