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LA DIMENSIÓN 
EMPÍRICA DE LA 
ESTÉTICA EN LA 

EDUCACIÓN ESCOLAR1

Resumen

Los hallazgos universales en eficacia escolar, sugieren 
comprender los operadores lógicos, las dinámicas 
y la influencia del contexto sociocultural en la 
formación de poblaciones educativas, poniendo en 
evidencia empírica, la contribución sociológica 
de campos como la estética para establecer una 
valoración de los efectos sensibles en la interacción 
social de comunidades educativas con su entorno 
cultural. Este estudio pretende establecer qué tipo de 
relaciones, impacto e impronta del contexto periférico 
escolar tienen confluencia en el comportamiento, 
tendencia y conducta socio-estética, en dos sectores 
escolares diferenciales; como también, qué factores 
condicionales al interior de la escuela potencian 
o disminuyen estos fenómenos, y de si estos se 
reproducen simétrica, diferenciada o disímilmente 
entre sí. Para dicho fin, se estudiaron 312 matrices 
de análisis por medio del modelo octádico de 
Mandoky; se tuvieron en cuenta 156 objetos y 156 
actividades, ejecutadas por 30 estudiantes durante 16 
actividades. Estudiantes de primero de primaria de 
las instituciones Gimnasio Galileo Galilei y escuela 
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Rural del Sur. Los resultados expresan correlaciones significativas de estesis 
reproductiva interinstitucional, patrones temáticos de acción e influencias 
diferenciadas de factores condicionales por sector escolar.

Palabras clave: estética, educación, cultura, eficacia, sociedad.

emPiriC dimension of aesthetiC in sChooL 
eduCation

Abstract

According to global findings about school effectiveness, it is necessary to 
comprehend logical operators, dynamics and sociocultural influence on school 
populations. This evidences the sociological contribution of  aesthetic field in 
order to asset the effects in the social interaction of  school communities with 
their cultural environment. The present study aims to stablish what types of  
relations, impacts and marks of  an educational context coexist in the behavior, 
tendency and social-aesthetic behavior at two different school sectors, as well 
as what conditional factors has influence on these phenomena. And if  they 
appear symmetrical or asymmetrical. 312 matrixes were analyzed through the 
Mandoky’s Octadic Model.  30 students were involved in 156 objects and 
156 activities during 16 activities.  First grade students of  Gimnasio Galileo 
Galilei and Escuela Rural del sur. The results show significant correlations 
of  interinstitutional reproductive esthesis, thematic patterns of  action and 
distinct influences of  conditional factors by school sectors

Keywords: Aesthetic, culture, effectiveness, society. 

La dimension emPirique de L’esthétique dans 
L’éduCation sCoLaire

Résumé

Les découvertes universelles en efficacité scolaire suggèrent de comprendre 
les opérateurs logiques, les dynamiques et les influences du contexte 
socioculturel dans la formation des populations éducatives, mettant en 
évidence de manière empirique la contribution sociologique de thèmes 
tels que l’esthétique pour établir une évaluation des effets sensibles dans 
l’interaction sociale des communautés éducatives avec leur environnement 
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culturel.  Cette étude cherche à établir quels types de relations, impactes et 
empreintes du contexte scolaire sont liés au comportement, aux tendances et 
à la conduite socio-esthétique, dans deux secteurs scolaires différents, mais 
également quels facteurs conditionnels à l’intérieur de l’école intensifient ou 
diminuent ces phénomènes, et si ces derniers se reproduisent de manière 
simultanée, asynchrone ou opposée entre eux. A cette fin, 312 matrices 
d’analyse ont été analysées au moyen du modèle octádico de Mandoky, 153 
objets et 156 activités exécutées par 30 étudiants durant 16 activités ont été 
pris en comptes. Etudiants en première année d’école primaire des institutions 
Gymnase Galileo Galilei et Ecole Rurale du Sud. Les résultats démontrent 
une corrélation significative de l’estetis reproductif  interinstitutionnel, des 
modèles thématiques d’action et des influences différenciées des facteurs 
conditionnels par secteur scolaire.

Mots-clés: Esthétique, éducation, culture, efficacité, société.

a dimensão emPíriCa da estétiCa no ensino 
fundamentaL

Resumo

As conclusões universais sobre a eficácia da escola, sugerem compreender 
os operadores lógicos, a dinâmica e a influência do contexto sociocultural na 
formação de populações de ensino, abrindo em evidência empírica, a contribuição 
sociológica de áreas como a estética para estabelecer uma apreciação dos efeitos 
sensíveis na interação social das comunidades de aprendizagem com o seu 
ambiente cultural. Este estudo visa estabelecer os tipos de relações, impacto e 
marca do contexto periférico escolar que têm confluência no comportamento, 
tendência e conduta sócio estética, em dois setores escolares diferenciais; também, 
os fatores escolares condicionais no interior da escola que aumentam ou reduzem 
tais fenômenos; e se eles se reproduzem de maneira simétrica, diferenciada 
ou dissímil uns aos outros. Para este fim, foram analisadas 312 matrizes de 
análise através do modelo octádico de Mandoki; 156 objetos e 156 atividades 
implementadas por 30 alunos durante 16 atividades foram considerados. Alunos 
de primeiro grau de escolaridade das instituições Gimnasio Galileo Galilei e 
Escuela Rural del Sur. Os resultados mostram correlações significativas de 
estesis reprodutiva interinstitucional, padrões temáticos de ação e influências 
diferenciadas de fatores condicionais por setor educativo.

Palavras-chave: estética, educação, cultura, eficácia, sociedade.
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Introducción

Una perspectiva formal de la estética como método deconstructivo de las 
categorías, nociones y fuerzas socio-sensibles que permean al contexto 
educativo, sugiere revisar los efectos e impactos del contorno social en las 
formas y modos de producción, como también, de aprehensión de códigos, 
patrones e intereses, que hacen parte de la integralidad de elementos para la 
formación de las poblaciones escolares. Planteándose entonces, conforme a las 
pretensiones de este estudio, en un reconocimiento del carácter contributivo y 
potencial de las estructuras semio estéticas  culturales, en la influencia cognitiva, 
la motivación y la conducta socio-sensible en el ámbito educativo.  

Para generar esta aproximación, se ha considerado en primera instancia,  una 
breve revisión de los hallazgos producidos por las teorías en eficacia escolar, 
dada la importancia y la evidencia asociada a la alta influencia del capital 
cultural, no solo sobre el desempeño académico sino en la germinación y 
modelación que tiene en la formación holística de los estudiantes.

De esta forma, dichos estudios pretenden  estimar los factores asociados, las 
variables y demás agentes causales que inciden en el desempeño académico de 
poblaciones estudiantiles, a partir de modelos estadísticos inferenciales para 
visibilizar formas y modos de impacto atribuidos a determinadas dependencias 
institucionales de la escuela, e instituciones de la cultura. Esta corriente se ha 
implementado acuciosamente a mediados de los sesenta en países desarrollados 
como Estados Unidos, Holanda y Reino Unido (Reynolds, Teddlie, Creemers, 
Scheerens y Townsend, 2000); sin embargo, en América Latina, su aparición 
surge a partir de los noventas, en países como México, Chile, Brasil y Colombia. 

Antes de la década de los años 70, como refiere Martínez (2011), se 
contemplaron modelos input-output que caracterizaron elementos previos 
a la circunstancia del aprendizaje, tales como materiales y recursos humanos 
(se realizaban análisis de regresión tradicional MCO: mínimos cuadrados 
ordinarios), asumiendo tácitamente la independencia de las observaciones 
y la no jerarquía de variables. El reporte de Coleman et al. (1966), ejemplo 
icónico de ésta clase de estudios, describió que la varianza explicada por 
la escuela sobre el desempeño académico de los estudiantes fue del 10%. 
Ante el desaliento sobre este índice de impacto de los años setenta  hasta 
los ochenta, de acuerdo con Blanco (2009), se gestó la perspectiva de las 
escuelas prototípicas o escuelas caracterizadas por la obtención de buenos 
resultados en contextos desfavorables, asumiendo una mirada endógena 
de los procesos al interior del aula, a partir de variables proceso-producto 
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equivalentes al logro. Jencks et al. (1972) encontró que la varianza explicada 
por la escuela en el desempeño académico de los estudiantes osciló entre el 
5% y 7%. Posteriormente Dunkin y Biddle (1974) en sus estudios, articularon 
dos variables anexas: contexto y presagio. 

Continuamente se amplió el marco conceptual de los modelos de análisis, 
adaptando variables asociadas a fenómenos y procesos sociales análogos 
al interior de la escuela, del modelo input-output, a input-process-output, 
(Brookover, Beady, Flood, Schweitzer, y Wisenbaker, 1979), en el cual se 
articularon factores como la estructura y el clima social institucional; 
emergiendo nuevas perspectivas para la eficiencia escolar como el modelo 
C.A.I.T (Calidad, Adecuación, Incentivo, Tiempo) de Slavin (1987). 
De este modo, la ampliación metodológica condujo a la conclusión del 
comportamiento de variables agrupadas por niveles: nivel del aula, de escuela, 
inter-escolar y contexto sociodemográfico.

A mediados de los ochenta y noventa en adelante, se apropiaron los modelos de 
análisis de regresión multinivel “tratando la falta de independencia de las unidades 
no como un problema de los datos sino como una estructura jerárquica inherente 
del proceso educativo y evita la necesidad de agregar y la posterior pérdida de 
información” (López, 2012, p.55). En Latinoamérica, al adoptarse tardíamente 
este tipo de estudios, se obtuvieron hallazgos significativos evitando coeficientes 
espurios por la independencia de los registros; por ejemplo, en México (Carvallo, 
2005), se encontró que los factores asociados a la escuela (maestros, gestión, 
insumos, cultura, proceso) revelaban un 26% de la varianza explicada al D.A 
(desempeño académico) de los estudiantes en las áreas de Español y Matemáticas; 
Fernández (2004) determina un 26% para Argentina y cerca de un 39% para 
Chile en Matemáticas; López (2012), a través de los resultados de los exámenes 
de Estado de la educación media en Colombia (ICFES) en el periodo 1980 a 
2009, estimó el efecto colegio por sector educativo (público, privado y total) en 
tres clasificaciones (total, lenguaje y matemáticas). Identificando:

Tabla1. Resultados efecto escuela en el D.A
público privado Total

Total década ochenta 28,7%, 38,8% 34,2%,
Lenguaje 24,3%, 32,2% 27,4%.

Matemática 22,4%, 32,2% 27,4%.
Total década noventa 26,9%, 42,8% 36,3%;

Lenguaje 23,3%, 37,2% 31,6%
Matemática 22% 36,4% 30,2%.

Trabajo de investigación realizado, 2016. Diseño del autor, 2016.
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Paralelo a ello, Piñeros y Rodríguez (1999) concluyeron que el impacto o 
efecto de la escuela en el rendimiento de los estudiantes en Colombia oscila 
cerca del 30%, correspondiéndose proporcionalmente con los hallazgos 
reportados en las latitudes periféricas. 

La evidencia internacional muestra que, para los países de la Organi-
zación, para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
efecto colegio no supera el 15%, mientras que para las economías de 
bajo ingreso éste se sitúa entre el 30% y 40% según el sector conside-
rado. (Casas, Gamboa y Piñeros, 2002)

Recapitulando, el margen porcentual del efecto colegio, si bien varía 
geográficamente en función de la fenomenología circunstancial y los modos 
de intercambio de múltiples instituciones que proveen diversos capitales al 
interior de un entorno social y puntual, en el sector educativo, solo explica 
poco más de 1/3 del denominado D.A2 -para el contexto Colombiano-; 
medido a partir de los resultados de pruebas censales de carácter nacional en 
la Matemática y el Lenguaje. Cabe preguntarse ¿Cerca del 70% del D.A de los 
estudiantes si no está asociado a la escuela, a qué factores locales-territoriales 
se debe? ¿Cómo medirlo y cómo comprenderlo?

Esta investigación se centró en este denominador no explicado por los 
estudios en eficacia escolar en tanto a la caracterización orgánica del tipo de 
relaciones generadas dentro del contexto diferencial, a la fecha, atribuidas a la 
influencia generalizada de propiedades sociales y culturales complementarias, 
y elementos cognitivo-sensibles, circunscritos a la realidad de los estudiantes; 
que posiblemente, no están vinculadas directa sino catalizada y colateralmente 
con el D.A de las poblaciones. De acuerdo con Murillo (2005)  

Uno de sus mayores desafíos es la ausencia de teorización sólida so-
bre el fenómeno de la eficacia escolar; se dispone apenas de modelos 
basados en generalizaciones empíricas. Esta ausencia sistemática con-
lleva el riesgo de estancamiento en la acumulación de resultados poco 
novedosos. (p.267)

Otra objeción es que el contexto escolar se introduce como factor de 
control estadístico para estimar “efectos puros” de las variables escolares, sin 
estudiarse de qué manera el entorno favorece o entorpece ciertos factores o de 
cómo estos pueden ejercer diversos efectos en distintos contextos escolares 

2 Se emplearán las siglas D.A para abreviar y/o designar: Desempeño académico. 
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(Blanco, 2009). “Se trata de comprender cómo las escuelas pueden deformar 
el espacio de relaciones en el que se inscriben, a partir de los capitales de que 
disponen”. (Blanco, 2009, p.1039)

Caracterizar los impactos diferenciales de los efectos, también implica 
el conocimiento de los tópicos lógicos, operadores en la forma y modo 
sobre cómo se ejercen las diversas dinámicas, relaciones y reacciones de las 
poblaciones escolares respecto a sus entornos “si se piensa en eficacia escolar, 
más allá, del resultado expreso cuantitativamente en áreas básicas en función 
del D.A”.  Como Señala Ortega (2012), la escuela en Colombia, a pesar de su 
condición crítica y pluriversal en cuanto al rendimiento académico, cumple un 
papel de contención central, suplementando múltiples carencias afectivas y 
psicosociales, más que estructurales; proveyendo de capital sensible, material 
y simbólico; captando y circulando sensibilidades sociales de las poblaciones 
albergadas, que presentan a su vez, porosidad y reactividad a su medio (Reyes, 
Murillo y Martinez, 2013). 

Se piensa entonces, en un modelo que asume a la escuela como matriz 
mediadora de los paradigmas de la racionalidad y la sensibilidad, movilizados 
por organismos internos y externos que agencian el control de capitales 
simbólicos, sígnicos, de identidad e identificación, definidos y diferenciados 
socioculturalmente por estamentos normativos, legislativos y de mercado 
de trabajo (Márquez, 2016). Según los teóricos, la escuela como institución, 
debe su obsolescencia, fundamentalmente, a causa de proveer y administrar 
los recursos senso-cognitivos de modo estratificado a diferentes clases y 
grupos sociales; modulando la cualificación y alcances del conocimiento en 
función de los “oficios” o lugares, definidos con antelación por antecedentes 
tanto político-ideológicos como sociodemográficos (Giroux, 1983). De 
acuerdo con este carácter reproductivo, para cada estratificación social 
corresponderían determinados códigos elaborados: sectores/clases altas; 
como códigos restringidos: sectores/clases medias y bajas (Londoño y 
Castañeda, 2011) de los cuales, en hipótesis, cada contexto los manejaría 
dentro de su matriz sociocultural, salvaguardando los límites y accesos 
relativos a su territorialidad. 

Partiendo de los supuestos estadísticos inferenciales en eficacia escolar, de 
que el contorno sociocultural representa un alto porcentaje sobre la influencia 
sensible-cognitiva en los estudiantes y que dicha influencia hipotéticamente 
está condicionada por un conglomerado material y simbólico, estratificado 
socialmente, en el cual se establecen múltiples dinámicas y relaciones de 
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intercambio, se piensa en que tales movimientos definidos por contenido y 
formas concretas, suponen enteramente una dimensión socio-estética:

Como parte del mundo de lo sensible del individuo o los colectivos 
sociales con el objeto; generándose la dialéctica entre el objeto con 
el individuo o con los colectivos sociales. Por lo tanto, la experiencia 
socio-estética toma como referente la estética donde se da la relación 
objeto-sujeto, teniendo como perspectiva la estética de la vida diaria y 
de lo cotidiano. (Lazzetta, 2010, p. 128)

En un infinito proceso de lectura semio estética, en el cual se generan 
estados de conmutación de cargas sensibles y códigos formales sígnico-
simbólicos de un fenómeno social, a la percepción de los participantes en 
estado activo, receptivo y reactivo, como condición de permeabilidad frente 
a su contorno (Mandoky, 2006). Desde este enfoque, se asumió que dichos 
procesos adquiridos por factores tanto culturales como sociodemográficos, 
son caracterizados por clases y tipos de efectos sensibles, como: locutivos 
(producción), ilocutivos (fuerza) y perlocutivos (efecto), formalizados en un 
tipo de lenguaje sobre y por los estudiantes pertenecientes a determinada 
matriz social escolar, constituida por una sensibilidad movilizada tanto por 
redes de intercambio común y diferencial como configurada por reguladores 
convencionales de interacción (signos, símbolos, códigos, normas, leyes, etc.). 

Tales intercambios, de acuerdo con Levi Strauss (citado en Mandoky, 2006), 
obedecerían a estrategias de sustitución, equivalencia, valor, identidad en la 
diferencia y continuidad ideal como formas de relación conforme a los tipos 
de vínculo a establecer, sustentados en dos estratos acoplados: en su materia 
prima o energía que los constituye y el formal que los articula o configura. 
De acuerdo con Domínguez (2006) se ordenan ambos, conforme a dos 
ejes actuantes: el paradigmático o de sistema, con representación vertical 
“contenido” y el sintagmático o textual, que corresponden a la horizontal del 
discurso “expresión” (p.116). 

Un eje como expresión cualificada de la orientación, dirección, intención, 
voluntad, deseo, objetivo y peso de la energía, por medio de una modalidad 
de conducta (contenido). El otro, como la codificación y organización de la 
energía para representarla a través de un registro cifrado y formalizado en 
un tipo de lenguaje (expresión-forma). Convergen simultáneamente en una 
acción tipificada, entre el intercepto de connotación del contenido y la forma 
de expresarlo en el entorno social.
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Según Mandoky (2006), por forma se ha comprendido en la dimensión 
socio-estética de este estudio: 

A la coordenada de la retórica. Eje sígnico-horizontal.

Como proceso de significado, es decir, la formalización de energía en una 
carga sígnica que pueda establecer, enunciar o materializar para ejercer 
valoración sobre ella, a través de un medio persuasivo, basado en un 
registro de lenguaje. Comprendidos estos medios en 4 registros: LÉXICA, 
ACÚSTICA, SOMÁTICA, ESCÓPICA. 

Por contenido, se ha determinado a: 

La coordenada de la dramática. Eje simbólico-vertical.

Como proceso de significación que depende de cargas de materia, tiempo o 
energía; se trata de inversiones energéticas y vitales, de las huellas del tiempo 
y la materia de cargas emotivas. El nivel energético en el que se enfoca esta 
coordenada, se refiere al impulso, fuerza, peso, orientación, intensidad, 
dinamismo, control, gasto y consumo de las energías en un intercambio social. 
Para Mandoky (2006), estos fenómenos se clasificarían en 4 modalidades: 
PROXÉMICA, CINÉTICA, ENFÁTICA, FLUXIÓN.

Estas dos funciones tetrádicas comprendieron conceptualmente los criterios 
de valoración con los que, se pretendió determinar qué tipo de relaciones, 
impacto e impronta de las propiedades del contexto periférico escolar tienen 
confluencia en el comportamiento, tendencia y conducta socio-estética en las 
poblaciones estudiantiles analizadas. Como también, qué factores condicionales 
al interior del contexto escolar potencian o disminuyen estos comportamientos, 
tendencias y conducta; y de si éstos se reproducen asimétrica, diferenciada o 
disímilmente entre contextos. Con el fin tanto de caracterizar como de establecer 
los elementos diferenciales, reproducidos bajo expresión y contenido.

Se estableció como objeto de estudio, en el cual se pudiesen observar estas 
evidencias reproductivas, una serie de objetos y acciones formales producto 
de la elaboración y recreación de los participantes, con elementos básicos de 
trabajo en condiciones ambientales controladas. 

Estos objetos, dadas sus cualidades, sus formas y modos de uso, se clasificaron 
como “juguetes”, entendiéndose como objetos destinados a un fin lúdico, 
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que comprenden un extracto de fuerzas embrionarias semio-estéticas 
confluyentes, que denotan códigos moldeadores de la influencia sociocultural 
en la definición volitiva, pensante, sintiente y de reacción del niño a su medio 
(Igua, 2014). En los que se insertan patrones fijos de comportamiento en la 
ontogénesis humana, que se han consolidado a lo largo de la evolución de la 
especie (filogénesis) y sintetizan, reproducen y recrean los conocimientos y 
los esquemas de acción sobre el mundo (Montañez. Et al. 2000).

Como objetos que reverberan los alcances constrictivos de la sensibilidad y 
la cognición del niño sobre su contorno, los juguetes y los juegos, evidencian 
sustancialmente los modos de operación del exocerebro cultural en la psique 
del niño. De acuerdo con Bartra (2007), las prótesis extrasomáticas de dicho 
exocerebro, funcionarían como una red cultural y social de mecanismos 
abstractos, en función de las memorias consensuadas colectivamente para la 
construcción de paradigmas y la modelación de la percepción.

Se planteó entonces como problema de estudio, una serie de aproximaciones 
a la compresión de los alcances del contexto circundante, que en hipótesis, 
de acuerdo con las teorías de la reproducción, se depositan de modo y forma 
estratificadas socialmente en los rasgos y componentes socio-estéticos de 
los capitales simbólicos y materiales con que cuentan diversas poblaciones 
escolares. De ahí, la  importancia en el conocimiento sobre cómo operan y 
se  reproducen estos mecanismos en el tejido ideo-sociodemográfico dentro 
del territorio local escolar.

Metodología

Tipo de investigación: Experimentos factoriales o complejos. Método 
experimental de enfoque mixto (cualitativo-cuantitativo). De tipo 
correlacional y exploratorio (Ramos, 2008), con el que se caracterizó el 
comportamiento, tendencia y conducta socio-estética de objetos elaborados 
y acciones ejecutadas por estudiantes, a partir de 8 actividades (variantes) 
aplicadas en dos contextos escolares. De este modo, se establece por medio 
del modelo octádico de Mandoky (2006), tanto el nivel de correlación en la 
conducta sintagmática inter-institucional, simetrías o asimetrías reproductivas 
como las tendencias de reproducción (género enfático) en las expresiones 
de registro y modalidad socio-estética, generadas por los educandos; y los 
efectos potenciales o de disminución provocados por factores condicionales 
expresados en la cuantía de la productividad. 
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Para dicho fin, se estudiaron 312 modelos de análisis que dan cuenta de 156 
objetos y 156 actividades ejecutadas por 30 estudiantes de grado primero de 
primaria durante 16 actividades-variantes, pertenecientes a las instituciones 
Gimnasio Galileo Galilei: 10 participantes (63 objetos y 63 actividades) y 
Escuela Rural del Sur de Tunja: 20 participantes (93 objetos y 93 actividades).  
En cada matriz, se evaluaron las características registro-modales de cada una 
de las productividades a partir de 48 variables sintagmáticas. 

Características de los Participantes: la población muestra de la Escuela Rural 
del Sur, presentó como precedentes sociodemográficos, la característica de 
pertenecer a un sector escolar de carácter público (semirural); de acuerdo 
con los registros (ICFES, 2016) su nivel socioeconómico es (NSE: 1); de 
acuerdo con la Metodología de Planeación Nacional (0192/98 del 2012), 
clasifica en estrato 1. Se Asienta en la periferia Sur de la ciudad de Tunja en el 
Barrio Ciudad Jardín. -La institución se encuentra situada dentro de la misma 
localidad-.

La población muestra del Gimnasio Galileo Galilei, pertenece a un sector 
escolar de carácter privado urbano; de acuerdo con los registros (ICFES, 
2016) su nivel socioeconómico es (NSE: 4); según la Metodología de 
Planeación mencionada, clasifica en estratos 4 y 5. Se asienta en diversos 
sectores de la Ciudad de Tunja pertenecientes a estas clasificaciones. -La 
institución se ubica en el centro de la Ciudad en el barrio La María-.

Para ninguna de las dos muestras poblacionales aplicaron criterios de 
exclusión. Los datos se obtuvieron en el año 2016.

Procedimiento

Para establecer qué factores condicionales al interior del contexto escolar 
potenciaron o disminuyeron el comportamiento, tendencia y conducta 
socio-estética en cada población, se contemplaron los siguientes tipos de 
factores: 1. Estímulo. Como acción u objeto que influye sensiblemente al 
participante provocando una respuesta. El estímulo se definió por demanda 
de tres criterios: Necesidad, Motivación y Experiencia de los niños.  2. Factor 
medio ambiental espacial: constituyó el ambiente físico-social en el que los 
participantes conducen sus vidas en relación dinámica con los recursos: 
arquitectónicos, materiales y humanos. 3. Elemento básico de trabajo: 
como material base de trabajo que comportó propiedades de ductilidad, 
moldeabilidad y maleabilidad.
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Estos tres factores se manipularon en dos modalidades: (A1) sin estímulo; 
(A2) con estímulo; (B1) factor medioambiental espacial abierto; (B2) factor 
medioambiental espacial cerrado; (C1) sin elemento básico de trabajo; (C2) 
con elemento básico de trabajo. Combinándose en las siguientes agrupaciones 
condicionales (variantes):

Tabla 2. Conjugación de factores
VARIANTE FACTOR
variante 1 A1+B1+C1
variante 2 A1+B1+C2
variante 3 A1+B2+C1
variante 4 A1+B2+C2
variante 5 A2+B1+C1
variante 6 A2+B1+C2
variante 7 A2+B2+C1
variante 8 A2+B2+C2

Trabajo de investigación realizado, 2016. Diseño del autor, 2014.

Los factores mencionados, se reprodujeron en actividades y espacios 
concretos en cada una de las dos instituciones (ver anexos).

Posteriormente, la productividad (objetos-juguetes y actividades-juegos) en 
cada una de las ocho variantes, se interpretó a partir de las siguientes 48 
variables sintagmáticas: modalidad-registro-rango. Ver tabla 3 y 4: modelo 
octádico articulado: 

Asociación de los rangos con el tipo de modalidad.
 
Tabla 3. 

Modalidad Rango Nomenclatura
Proxémica Corta/Media/larga (+/n/-) C= corta; M=media; 

L=larga
Cinética Dinámica/Media/estática 

(+/n/-)
D=dinámica; M=media; 
E= estática

Enfática Marcada/Media/ sin 
marcar (+/n/-)

M=marcada; M=media; 
S= sin marcar

Fluxión Abierta/Media/cerrada 
(+/n/-)

A= abierta; M=media; 
C=cerrada

Modalidades de coordenada del contenido y sus rangos: criterios de medición.
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Modificado de Prosaica II, Prácticas Estéticas e Identidades Sociales; Katya 
Mandoki, (2006).

A continuación se presenta el modelo con el que se definió la productividad 
comprendida por objetos (juguetes) y actividades (juegos) en las dos 
instituciones mencionadas:

Tabla 4. Modelo octádico articulado entre registros, modalidades y rangos.
             Modelo octádico Léxica Acústica somática Escópica

Proxémica Proxémica 
léxica

Proxémica 
acústica

Proxémica 
somática

Proxémica 
escópica

Corta media Larga C Md L C Md L C Md L C Md L
Cinética Cinética léxica Cinética acústica Cinética somática Cinética escópica

Dinámica media Estática D Md E D Md E D Md E D Md E

Enfática Enfática léxica Enfática acústica Enfática 
somática

Enfática 
escópica

Marcada media Sin marcar M Md S M Md S M Md S M Md S
Fluxión Fluxión léxica Fluxión acústica Fluxión somática Fluxión escópica

Abierta media Cerrada A Md C A Md C A Md C A Md C

Editado de Prosaica II, Prácticas Estéticas e Identidades Sociales; Katya 
Mandoki, 2006

Para determinar las cualidades intrínsecas de los registros de acuerdo con su 
naturaleza y tipo, se estimaron los siguientes Sub-registros de la coordenada 
(expresión-forma) con los cuales, se valoró por subcategorías a cada registro 
en la matriz del objeto (ver tabla 5) y actividades (ver tabla 6):

Tabla 5. Sub-registros del eje expresión-forma. Matriz del objeto
Léxica Acústica Somática Escópica

Volumen Segmentos Forma
Tono Numero de 

articulaciones
Figura/ proporciones

Timbre Aparejos/movimiento Dimensiones
Ritmo Fuerza Color

Tiempo Velocidad
Rozamiento Tensión Decoración

Caligrafía: letras, 
dibujos, símbolos

Fricción Arrastre Caligrafía: letras, 
dibujos, símbolos

Arrojamiento Empuje
Temperatura

Olor
Textura Material

Trabajo de investigación realizado, 2016. Diseño del autor, 2014.



192 ISSN 2216-0159  E-ISSN 2462-8603

Pr
ax

is 
&

 S
ab

er
  -

  V
ol

. 8
.  

N
úm

. 1
6 

 - 
  E

ne
ro

 - 
Ju

ni
o 

20
17

  -
  P

ág
. 1

79
-2

04

Aurora Gordo Contreras  - Joan Sebastián Igua Muñoz 

Tabla 6. Sub-registros del eje expresión-forma. Matriz de las actividades
Léxica Acústica Somática Escópica
Lengua Rango tonal Postual Geografía: país barrio
Idioma Control labial de 

vocalización
Háptico Escenografía: escenario, 

decoración, utilería
Dialecto Control de articulación Talla Socio-topográfica: vestuario, 

maquillaje peinado 
Argot Control de entonación Ocular
Jergas Control glotis Térmico
Géneros Control rítmico Hídrico / olfativo
Estilos Resonancia Gestual

Tempo Facial
Tomado de Prosaica II, Prácticas Estéticas e Identidades Sociales; Katya Mandoki, 2006.

Por último, se estableció un sistema de clasificación de la productividad 
por género enfático para discriminar por tipo y cualidad de uso-acción a los 
objetos-juguete elaborados y las actividades ejecutadas con los mismos, por 
los participantes en las baterías condicionales; esto, con el fin de focalizar 
patrones reproductivos en sus tendencias de comportamiento y conducta 
socio-estética. Se contemplaron 15 géneros: 

Tabla 7. Géneros enfáticos
Número Género enfático

1 Persecución
2 Aventura
3 Construcción
4 Combate
5 Ejercicio-deporte
6 Gastronomía
7 Selección y memoria
8 Ornamentación
9 Movilidad
10 Camuflaje
11 Transacción
12 Mobiliario
13 Modelado
14 Cinética visual
15 Familia

Trabajo de investigación realizado, 2016. Diseño del autor, 2016.

Para la clasificación, se omitió el sistema internacional E.S.A.R (ejercicio, 
simbólico, armar, reglas) (García y Liull, 2009), puesto que denota tipos de 
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acciones operativas desvinculadas de sentido, temática y objetivo. Tratándose 
evidentemente que la intención de este estudio, fue delimitar y diferenciar 
temáticamente las tendencias o tautologías reproductivas socio-estéticas en 
cada contexto y entre contextos.

Finalmente, los datos fueron procesados en el software SPSS 20 (Statistical 
Package for the Social Sciences) para estimar coeficientes de variación 
sintagmática entre las ocho variantes para cada institución, como las 
correlaciones sintagmáticas inter-institucionales y la correlación de género 
enfático reproductivo entre las dos instituciones.

Resultados.

La productividad vinculada a cada variante, como se describe en la tabla 8, 
presenta los niveles de producción asociados a la conjugación de los factores 
condicionales al interior de cada contexto escolar, expresando el incremento 
de potencial o disminución sobre la cuantía de elementos y acciones 
ejecutadas por las poblaciones.

Gráfico 1.  Niveles de productividad respecto a la variante

Trabajo de investigación realizado, 2016. Diseño del autor, 2016.

Como se aprecia en el gráfico 1, los picos en los niveles productivos para 
las dos instituciones se ven influenciados simultáneamente por las variantes 
pares (V2, V4, V6 Y V8, excepto en esta última variante para la Escuela Rural 
del Sur); mientras que las depresiones se presentan a la vez en las variantes 
impares. Por otro lado, se observa un aumento significativo en la variante 6 
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para la escuela Rural del Sur, como en la Variante 4 para el Gimnasio Galileo 
Galilei. En la variante número 3 no se registró ningún tipo de productividad 
para la Escuela Rural del Sur, como en la variante número 1 para el Gimnasio 
Galileo Galilei.

Se presentan los coeficientes de variación de la productividad (V1, V2, V3, V4, 
V5, V6, V7, V8) y la Correlación sintagmática de las mismas en el Gimnasio 
Galileo Galilei y la Escuela rural del sur. Se calculó la correlación bivariada 
de Spearman entre los conglomerados sintagmáticos de las dos instituciones 
en donde, se obtuvo un compendio correlativo estadísticamente significativo, 
tanto en actividades (ver tabla 9) como en objetos (ver tabla 10). 

Tabla 9. Correlación sintagmática inter-institucional y coeficientes de 
variación. Matriz de actividades

Sintagma

Coeficiente de 
variación entre. V1-V8 
actividades. Gimnasio 

Galileo Galilei.

Coeficiente de 
variación entre. V1-V8 

actividades. Escuela 
Rural del Sur.

Coeficiente de 
correlación. Rho. 
(G.G.G-E.R.S)

Proxémica léxica 
MEDIA 1.30 1.03 .833

Proxémica léxica 
LARGA 0.65 1.02 .638

Proxémica acústica 
MEDIA

0.59 0.86 .540

Proxémica somática 
CORTA 0.37 0.76 .718

Proxémica escópica 
CORTA 0.92 0.96 .513

Cinética léxica 
MEDIA

0.94 1.04 .696

Cinética acústica 
MEDIA 0.79 1.00 .795

Cinética somática 
DINÁMICA

0.59 0.73 .571

Cinética somática 
MEDIA 1.07 1.04 .596

Cinética escópica 
DINÁMICA

1.38 1.00 .631

Cinética escópica 
MEDIA 0.71 0.86 .615

Enfática léxica  
MARCADA

0.48 0.89 .735

Enfática léxica  
MEDIA 1.60 1.09 .503
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Enfática acústica SIN 
MARCAR

0.75 1.15 .835

Enfática somática 
MARCADA

0.58 0.94 .669

Fluxión acústica 
ABIERTA 0.77 1.32 .540

Fluxión acústica 
MEDIA 0.55 0.90 .755

Fluxión acústica 
CERRADA

1.98 0.86 .532

Fluxión somática 
MEDIA 0.91 1.07 .600

Fluxión escópica 
ABIERTA

1.19 0.95 .800

Fluxión escópica 
MEDIA 0.77 0.85 .655

Tabla 10. Correlación sintagmática inter-institucional y coeficientes de 
variación. Matriz de objetos.

Sintagma

Coeficiente de 
variación entre. V1-V8 
actividades. Gimnasio 

Galileo Galilei.

Coeficiente de 
variación entre. V1-V8 

actividades. Escuela 
Rural del Sur.

Coeficiente de 
correlación. 

Rho.

Proxémica léxica 
LARGA

0.54 0.88 .738

Proxémica acústica 
LARGA

0.56 0.93 .691

Proxémica somática 
CORTA

0.57 0.91 .695

Proxémica somática 
LARGA

1.03 0.92 .650

Proxémica escópica 
CORTA

0.69 0.93 .602

Cinética léxica 
ESTÁTICA

0.54 0.90 .845

Cinética acústica 
ESTÁTICA

0.47 0.90 .849

Cinética somática 
DINÁMICA

0.45 0.93 .774

Cinética somática 
ESTÁTICA

1.51 1.32 .809

Cinética escópica 
DINÁMICA

0.74 1.07 .906

Cinética escópica 
ESTÁTICA

0.63 0.64 .769
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Enfática léxica  SIN 
MARCAR

0.56 0.86 .783

Enfática acústica 
MARCADA

0.87 1.27 .787

Enfática somática 
MARCADA

0.50 0.90 .830

Enfática escópica 
MARCADA

0.58 0.86 .612

Fluxión léxica 
CERRADA

0.72 0.86 .702

Fluxión acústica 
ABIERTA

1.28 1.24 .563

Fluxión somática 
MEDIA

1.03 1.07 .563

Fluxión escópica 
ABIERTA

0.71 0.90 .506

Fluxión escópica 
MEDIA

0.77 0.92 .511

Los coeficientes de variación entre sintagmas de los objetos-actividades son 
altos, tanto en la Escuela Rural del Sur: promedios Objetos: 0.96= 96.51%; 
actividades: 0.97 = 97.84% como para el Gimnasio Galileo Galilei, promedio 
0.74= 74.30%; actividades: 0.89 = 89.72%. Los coeficientes de correlación 
(Rho) presentan una significación estadística media-alta entre sintagmas para 
las dos instituciones en la modalidad de objetos y actividades.

Por otra parte, los porcentajes de la productividad clasificada por género 
enfático, describen la proporción de objetos y actividades relacionadas con 
determinada temática, respecto a la totalidad de producción. Ver tabla 11.

Tabla 11. Proporción clasificada por género enfático de los tipos de objeto-
actividad.

Género enfático cantidad porcentaje
Persecución 12 7.69%

Aventura 3 1.92%
Construcción 28 17.95%

Combate 85 54.49%
Ejercicio-deporte 2 1.28%

Gastronomía 6 3.85%
Selección 1 0.64%

ornamentación 1 0.64%
Movilidad 7 4.49%
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Camuflaje 1 0.64%
Transacción 3 1.92%
Mobiliario 3 1.92%
Modelado 2 1.28%

Cinética visual 1 0.64%
Familia. 1 0.64%

Total 156 100.00%

Como se puede observar, el 54.49% de objetos elaborados y actividades 
ejecutadas, entre las dos instituciones estuvo relacionada con la tendencia 
del género enfático del combate; mientras que la productividad temática, 
clasificada dentro de los  géneros restantes fue mínima. 

Se tomó la muestra productiva de este género ya que presentó un número 
mucho más significativo de registros para poder estimar las simetrías o 
asimetrías reproductivas en el comportamiento y conducta estética entre las 
dos poblaciones. Para este análisis, se tuvieron en cuenta tres componentes: a) 
correlación inter-sintagmática de la modalidad; b) correlación entre sintagmas 
de objetos, correlación entre sintagmas de actividades y c) cualidad del rango 
de cada sintagma. Ver tabla (12 y 13).

Tabla 12. Coeficientes de correlación en el género enfático del combate.
Sintagmas del 

género enfático: 

combate

Coeficiente 
de 

Correlación 
inter-

sintagmática 
de la 

modalidad. 
entre 

(G:G:G y 
E:R:S) de 
objetos

Coeficiente 
de 

correlación 
inter-

sintagmática 
diferencial  

entre 
(G:G:G y 
E:R:S) de 
objetos

Cualidad del
Rango.

objetos 

Coeficiente 
de 

Correlación 
inter-

sintagmática 
de la 

modalidad. 
entre (G:G:G 

y E:R:S) de 
actividades

Coeficiente 
de 

correlación 
inter-

sintagmática 
diferencial  

entre 
(G:G:G y 
E:R:S) de 

actividades

Cualidad 
del

Rango.

Activid.

PROXÉMIA 
LÉXICA

.782

1.0 L

334

.623 Md

PROXÉMIA 
ACÚSTICA

.500 L .836 Md

PROXÉMIA 
SOMÁTICA

-.500 C -.514 C/Md

PROXÉMIA 
ESCÓPICA

.866 C .888 Md
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CINÉTICA 
LÉXICA

.891

1.0 E

.876

.954 D

CINÉTICA 
ACÚSTICA

.960 E .605 D

CINÉTICA 
SOMÁTICA

.962 D .929 D

CINÉTICA 
ESCÓPICA

.740 D .940 Md

ENFÁTICA 
LÉXICA

.893

.500 S

.938

.998 M

ENFÁTICA 
ACÚSTICA

.993 M .870 M

ENFÁTICA 
SOMÁTICA

1.00 M .999 M

ENFÁTICA 
ESCÓPICA

.866 M .824 M

FLUXIÓN 
LÉXICA

.824

.866 C

.864

.616 A

FLUXIÓN 
ACÚSTICA

-.462 Md .968 A/Md

FLUXIÓN 
SOMÁTICA

.984 A .726 A

FLUXIÓN 
ESCÓPICA

.117 A .929 Md

Las correlaciones inter-sintagmáticas por modalidad entre objetos, para el 
género enfático combate, son estadísticamente significativas, de igual forma 
entre actividades, excepto en la modalidad proxémica. Las correlaciones 
diferenciales de los sintagmas tienen una significancia estadística media–alta, 
salvo el sintagma proxemia somática corta/media en los objetos y actividades 
que se correlacionan medianamente de forma inversa. Los rangos presentan 
la conducta de los sintagmas de forma nominal.

Finalmente se presenta el total correlativo (ver tabla 13) inter-sintagmático 
total.

Tabla 13. Correlación inter-sintagmática total 

Género enfático 
combate.

Correlación total 
de sintagmas de los 

objetos (G:G:G 
–E:R:S)

Correlación total 
de sintagmas de las 
actividades (G:G:G 

–E:R:S)
.906 .805
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Discusión 

La interpretación de los resultados sugiere que el común denominador en la 
variabilidad de la productividad asociada a cada una de las ocho variantes en 
las dos instituciones, son: los elementos básicos de trabajo (C2), infiriéndose 
que este factor condicional, presente en las variantes pares, está directamente 
relacionado con los incrementos de la productividad y actuando en el mismo 
orden simétrico para los dos contextos escolares; acompañado de un estímulo 
previo (A2) y un factor medioambiental espacial abierto (B1) en la variante 
número 6 para la Escuela Rural del Sur; mientras que sin estímulo (A2) y 
factor medioambiental espacial cerrado (B2) en la variante número 4 para el 
Gimnasio Galileo Galilei. En el estudio de Igua (2014), se encontró de igual 
forma, que los elementos de trabajo representan invariabilidad e incidencia 
en la respuesta de acción productiva de las poblaciones, y los factores 
acondiciónales ambientales como los estímulos representan una influencia 
variable de acuerdo con las características diferenciales de cada población.

Por un lado, los coeficientes de variación de los sintagmas que describen la 
cualidad de la productividad entre las variantes V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 y 
V8, al ser altos, indican que las cualidades de los objetos y actividades son muy 
heterogéneas a nivel sintagmático, señalando que los factores condicionales 
al alterar su cuantía, también alteran su número de reiteraciones. Y por otro 
lado, la alta variabilidad también explica por qué el tipo y clase de objetos 
(juguetes) y actividades (juegos), se prestan para una amplia diversidad 
retórica de expresiones, al registrar uno solo o varios contenidos temáticos, 
independientemente de si estos contenidos se reutilizan de una actividad a 
otra.

Los coeficientes de correlación, (Rho) al evidenciar altas simetrías correlativas 
en los modos y formas sintagmáticas de abordaje e interpelación sobre los 
objetos y actividades, por las dos poblaciones, reflejan una función inversa de 
las coordenadas reproductivas. De acuerdo con Baudelot y Establet (1997) 
“existe por consiguiente una red de escolarización que produce y reproduce 
a aquellos a los que se denomina, con un término eminentemente ambiguo, 
como los trabajadores manuales. Y existe, en el extremo opuesto, una red 
de escolarización que produce y reproduce a los trabajadores intelectuales” 
(p.97). Pero por otra parte, las cualidades motiles formales de expresión, 
como de inserción sígnica y simbólica de elementos directores temáticos 
de contenido, investidos tanto en la materia como en la acción, por las dos 
poblaciones, presentan un comportamiento similar y no asimétrico sobre 



200 ISSN 2216-0159  E-ISSN 2462-8603

Pr
ax

is 
&

 S
ab

er
  -

  V
ol

. 8
.  

N
úm

. 1
6 

 - 
  E

ne
ro

 - 
Ju

ni
o 

20
17

  -
  P

ág
. 1

79
-2

04

Aurora Gordo Contreras  - Joan Sebastián Igua Muñoz 

determinadas formas de conducta estética en su desarrollo social. Esta idea, 
se apoya en los hallazgos clasificatorios del género enfático, que al evidenciar 
una tendencia marcada por las dinámicas y temáticas de combate, presentan 
cualidades de contenido y forma representacional convergentes. (Tanto en las 
correlaciones inter-sintagmáticas por modalidad, como las diferenciales, para 
objetos y actividades).

Al observar la correlación inter-sintagmática total del género enfático 
combate (tabla 13), se aprecia una significancia estadística considerable, en 
tanto a la emergencia de un patrón común en la conducta socio-estética de 
las dos poblaciones. De acuerdo con estos resultados, se propone una posible 
perspectiva de redistribución del capital sociocultural local, más amplia 
y homogénea, que aplica en estos dos contextos como facilitadora de una 
posible cohesión social (Azuero, 2009); de acuerdo con (Hernández, 2016) 
se debe al experimentar una cobertura más extensa en el impacto sectorial, a 
pesar de las ventajas o desventajas de las formas de capitales que interactúan 
socioeconómicamente con cada sector. Según López (2008) por una nueva 
democracia semiótica flexible al acceso de códigos, valores, convicciones, 
representaciones, identidades e identificaciones con contenidos, propiciados 
por los medios de comunicación, las mediaciones interinstitucionales y 
demás capitales modeladores en la formación de las poblaciones educativas; 
extendiéndose el rango de cohesión poblacional a causa de una co-
capitalización semiótica y estética, incluyente y no incluyente a la vez. 

Conclusiones

El estudio permitió observar, a partir de una dimensión estética, que el 
impacto cultural en el comportamiento sensible y relacional de las poblaciones 
educativas, no solo no modula y configura sus sensibilidades y su percepción 
a un extremo diferencial, sino que genera rangos ilocutivos de aprehensión 
común sobre las formas de desarrollo con el entorno. 

A su vez, los participantes de las dos instituciones educativas, aunque 
presentaron una condición socio-estética similar en las cualidades formales 
de su proceder inter-relacional, manifestaron distintos grados de apertura 
en cuanto la percepción de los factores condicionales modificados, lo que 
evidenció modos  singulares de receptividad frente a su entorno, y dejó 
entrever que las modificaciones ambientales, al alterar las respuestas de 
su proactividad como su productividad, pueden afectar colateralmente al 
desempeño académico mismo.
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La pluralidad de expresiones que movilizan los contenidos temáticos, a 
pesar de ser diversa en cada población, comporta rasgos semejantes tanto 
en los modos e impresiones para dar sentido-forma como en los intereses 
ludo-sociales de acción-contenido. Se evidenció una modalidad reproductiva 
común de dos sociabilidades y sensibilidades de desarrollo que se asemejan 
por una posible cohesión cultural, mediada por los accesos continuos a los 
medios de comunicación.

Se abre la discusión a la compresión de los circuitos de intercambio, 
administración y regulación interna del capital cultural, como también de 
sus efectos en la percepción, acción y proyección social en las poblaciones 
educativas.
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