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RESUMEN
_______________________________________________________________________________

Los espacios de interacción influyen en la regulación emocional, debido al nexo exis-
tente entre los cuerpos, las emociones y los lugares. Por un lado, se proyectan una 
serie de emociones sobre un espacio determinado; por otro lado, los espacios tienen la 
capacidad de generar en las personas diversas respuestas emocionales. El objetivo de 
esta investigación es identificar los efectos directos e indirectos de la organización de 
los espacios escolares sobre la regulación emocional y el aprendizaje. Se utilizó el mé-
todo cuantitativo de los efectos olvidados, haciendo un análisis de incidencia de pri-
mer y segundo orden y el diseño es no probabilístico. Participaron once informantes 
claves, divididos en profesionales que se desenvuelven o han demostrado su experien-
cia en el contexto educativo escolar. Los resultados exponen que los principales efec-
tos indirectos son el que tiene la infraestructura de la escuela, tanto sobre el desarrollo 
del respeto hacia los demás, como sobre la capacidad de controlar las emociones ne-
gativas, ambas mediadas por el ambiente de aprendizaje. Por otra parte, el uso del len-
guaje mapuzungun en el contexto educativo escolar tiene efectos indirectos sobre la 
conducta y la regulación de las emociones de los estudiantes, teniendo como principal 
mediador las relaciones interpersonales que se dan en el contexto educativo escolar.
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Palabras claves: Regulación emocional; espacio; diversidad cultural; aprendizaje; iden-
tidad cultural.

_______________________________________________________________________________

Incidence of school spaces on emotional regulation and learning 
in contexts of social and cultural diversity
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

Interaction spaces influence emotional regulation due to the link between bodies, 
emotions, and places. On the one hand, a series of emotions are projected onto a 
given space; on the other hand, spaces have the capacity to generate various emo-
tional responses in people. The objective of this research is to identify the direct 
and indirect effects of the organization of school spaces on emotional regulation 
and learning. The quantitative method of forgotten effects was used by doing a first 
and second-order incidence analysis; the design is non-probabilistic. Eleven key in-
formants participated, divided into professionals who work or have experience in 
the educational context. The results show that the main indirect effects are those 
of school infrastructure on the development of respect for others and on the abili-
ty to control negative emotions, both mediated by the learning environment. Ad-
ditionally, the use of the Mapuzungun language in the school context has indirect 
effects on the behavior and regulation of students' emotions, having as the main 
mediator the interpersonal relationships that occur in the educational context.

Keywords: Emotional regulation, Space, Cultural diversity, Learning, Cultural identity.

_______________________________________________________________________________

1. Introducción

El problema de esta investigación tiene relación con los efectos e influencias que tienen 
los espacios y la organización de los elementos en el espacio sobre la regulación emocional 
y el aprendizaje en estudiantes que se desenvuelven y pertenecen a contextos de diversidad 
social y cultural. Lo anterior, ha generado procesos de tensión epistemológica entre los cono-
cimientos educativos indígenas con la monoculturalidad eurocéntrica del sistema escolar en 
Chile (Arias-Ortega et al., 2019; Saavedra y Quilaqueo, 2021). Puesto que, el sistema escolar 
chileno se ha caracterizado por tener una estructura epistemológica que anula u omite las 
prácticas educativas indígenas en el espacio escolar (Quilaqueo y Sartorello, 2019). Por lo 
que el comportamiento emocional del estudiantado, que pertenece a contextos de diversidad 
social y cultural, puede llegar a ser mal interpretado, conduciendo a procesos de discrimina-
ción o inequidad en las aulas, tanto de profesores como de estudiantes (Riquelme et al., 2016). 

Tradicionalmente, se ha pensado que el espacio es solo un área, superficie terrestre o una 
plataforma donde se ubican los objetos, sujetos y fenómenos, o más bien, un contenedor de 
materia terrestre (Ramírez y López, 2015). No obstante, desde el siglo XX se han desarrollado 
diversas corrientes de estudio que han marcado tanto la geograf ía como la arquitectura. Por 
una parte, está el enfoque ecológico que se inclina a los factores f ísicos, tales como, el paisaje 
o los elementos f ísicos que lo componen como el relieve, el clima, la vegetación, entre otros. 
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Así también, surgen las geograf ías humanistas donde se considera fundamental a la sociedad 
que vive, transforma y construye el espacio a través de experiencias y significados (Vargas, 
2012). Asimismo, se desarrolla la neuroarquitectura como el campo que estudia la relación 
entre la arquitectura y la neurociencia, cuyo vínculo está en la percepción de los espacios 
construidos (Banaei et al., 2017; Mombiedro, 2019; Mohammad y Bayzidi, 2017). Así, en 
el plano de la educación, la neuroarquitectura ha sido parte de los proyectos educativos en 
varios lugares del mundo. Lo anterior, busca que los espacios educativos escolares permitan 
una relación entre estudiante/estudiante y de la misma forma entre estudiante/profesor con 
el objetivo de desarrollar el sentido de comunidad (Villanueva, 2019).

El cerebro humano posee un área denominada the parahippocampal place area (PPA), 
esta región se encuentra ubicada en el hipocampo y se dedica a procesar nueva información 
y almacenar memorias y recuerdos, cuya función es activada con la percepción de los espa-
cios (Epstein et al., 1999; Epstein et al., 2009; Weiner et al., 2018), es decir, cada vez que una 
persona se encuentra en un lugar o recuerda un determinado espacio. De manera que, esta 
área se activa mayormente cuando hay una relación directa entre un sujeto con espacios más 
complejos como un paisaje, ciudad, inmuebles, entre otros (Elizondo y Rivera, 2017).

En el marco de la educación, existen manuales para el diseño de las escuelas con el obje-
tivo de centrar el aprendizaje de los estudiantes (Mombiedro, 2019). Basado en lo anterior, 
la neuroarquitectura ha sido parte de edificios de uso público como los hospitales, y centros 
educativos en el mundo. Por ejemplo, las escuelas finlandesas pasaron de ser un edificio edu-
cativo a una sede para la comunidad y el desarrollo de actividades. Es decir, la organización 
de espacios multipropósitos y espacios privados (Villanueva, 2019). Así, la escuela ha esta-
do considerando todos aquellos factores que influyen en los aprendizajes de los estudiantes 
(contacto con la naturaleza, iluminación, ventilación, entre otros) (Velux, 2020). Basado en 
esos antecedentes teóricos surge el supuesto de esta investigación que indica que la regula-
ción de las emociones es un elemento influyente en el desarrollo de aprendizajes en contex-
tos escolares. Al respecto, la hipótesis de este estudio consiste en que la organización de los 
espacios escolares incide en tanto, en la regulación de las emociones, como también en el 
desarrollo de aprendizajes. Para validar esta hipótesis, el objetivo de investigación consiste en 
identificar los efectos directos e indirectos de la organización de los espacios escolares en la 
regulación de las emociones y del aprendizaje.

Los cuerpos, emociones y los lugares han sido dimensiones unidas, puesto que, el cuerpo 
es lo que somos, y es a través de este que se expresan las emociones según las experiencias vi-
vidas en un espacio determinado (Ortíz, 2012). En este sentido, existe una bidireccionalidad 
entre el ser humano y los espacios. Por un lado, se proyectan una serie de emociones sobre 
el espacio y, por otro lado, los espacios tienen la capacidad de generar a las personas diversas 
respuestas emocionales (Toni, 2015).

Principalmente la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje se han desarrolla-
do en el espacio familiar y en el espacio escolar (Razeto, 2016; Villarroel y Sánchez, 2002). Así, 
las familias favorecen el aprendizaje a través de mecanismos de socialización como una he-
rramienta para la educación de la regulación emocional (Henao y García, 2009; Jadue, 2003), 
que se caracteriza por ser en un espacio social, histórico y cultural particular (Cano y Casado, 
2015). Asimismo, la escuela ha sido considerada como uno de los principales espacios de 
aprendizaje (Contreras et al., 2010; Duarte, 2003; Hernández-López et al., 2015), primando 
la formalidad de este, a través del desarrollo del pensamiento y de la disciplina intelectual y 
moral (León, 2012). Al respecto, el aprendizaje escolar conduce a un proceso social de cons-
trucción de conocimientos tanto por profesores como por estudiantes (Flórez et al., 2006).
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En ese contexto, el aprendizaje ha estado condicionado por las formas en que el estu-
diantado regula sus propias emociones, y estas se mantienen ligadas a las formas de percibir 
los espacios y la significancia que se les otorga, según las características sociales y culturales 
(Baeza, 2008; Guzmán, 2018; Solano-Alpízar, 2015). No obstante, históricamente la diver-
sidad social y cultural ha provocado conflictos permanentes en las sociedades (Dietz, 2012; 
Quilaqueo y Torres, 2013), generando actitudes de aculturación en los grupos minoritarios 
en un espacio y contexto determinado, tales como la integración, asimilación, segregación y 
marginación o exclusión de los sujetos culturalmente diferentes (Berry, 1997).

América Latina ha estado marcada y caracterizada por su diversidad social y cultural, y 
esta, constituye una riqueza para los países, desde lo económico, lo social, lo cultural y lo 
educativo (Arocena, 2017; Quintriqueo y Arias-Ortega, 2019; Tünnermann, 2007). Esto ha 
generado que diversos países de Latinoamérica sean considerados multiculturales, debido a 
la coexistencia de varias sociedades y culturas en un mismo territorio, ya sea en una región 
determinada, en un país o un continente (Quilaqueo y Torres, 2013). A pesar de ser conside-
rado un elemento que puede ser enriquecedor para la sociedad, esto más bien ha provocado 
una serie de conflictos y tensiones producto de la reproducción de la episteme eurocéntrica 
occidental, que conlleva a la invisibilización de conocimientos y saberes indígenas (Quila-
queo y Torres, 2013; Riquelme et al., 2016; Quintriqueo y Arias-Ortega, 2019).

Los planes de occidentalización y homogeneización no son nuevos en América Latina; 
desde la época colonial, a través de la entrada civilizadora y con la intención de evangelizar 
a la población indígena, utilizar su capacidad de trabajo y transformarla en un grupo “útil” 
a la sociedad europea, era necesaria una estrategia que permitiera colonizar el espacio, los 
cuerpos y la lengua para direccionarlas a la visión eurocéntrica occidental (Wright, 2003). 
Por tanto, a través de la homogeneización se provoca que solo los conocimientos propios de 
la cultura dominante sean válidos, pudiendo citar a manera de ejemplo de interés para este 
trabajo la percepción y significado que se le otorga a los espacios, lugares y territorios. En 
ellos existen diferencias entre las concepciones epistemológicas de las sociedades y culturas 
indígenas, y las de las sociedades eurocéntricas occidentales.

2. Método

El método empleado en este estudio consiste en el análisis del nivel de incidencia en pri-
mer y segundo orden de las relaciones entre causas y efectos del espacio sobre la regulación 
emocional por medio del método de efectos olvidados de Kaufmann y Gil-Aluja (1988). Al 
respecto, cuando se pretende investigar, examinar, explicar o resolver un problema, con fre-
cuencia ocurren errores u omisiones producto de la escala en la que se analiza el mismo, de 
los integrantes del grupo de análisis o del tiempo y energía dedicado (Avilés y Álvarez, 2018; 
Rittel y Webber, 1973).

2.1 Diseño

Mediante el método de los efectos olvidados se propone que estas omisiones en la identi-
ficación de relaciones directas entre causas y efectos pueden ser detectadas de manera indi-
recta. Estas relaciones corresponden al grado de verdad de la afirmación “A tiene incidencia 
en B”, un valor entre 0 (falso) y 1 (verdadero) con incrementos en 0.1; los valores por debajo 
de 0.5 indican que la relación es más falsa que verdadera, mientras que los que se encuentran 
por encima de ese umbral se consideran más verdaderos que falsos. Cuando entre una causa y 
un efecto no se encuentra una relación significativa (mayor a 0.5), es posible que se encuentre 
indirectamente una relación significativa, mediada por otra causa o por otro efecto. En este 
sentido, a través del software estadístico RStudio se analizaron los encadenamientos causa→-
causa→efecto y causa→efecto→efecto. 
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El método de efectos olvidados fue modificado siguiendo el trabajo de Rojas-Mora et al. 
(2020), para incluir distribuciones empíricas de probabilidad que acumulen las opiniones de 
múltiples informantes claves. Con estas distribuciones de probabilidad que modelaran las 
diferentes relaciones, se realiza un experimento de Monte Carlo, lo que permite extraer la 
frecuencia de aparición de un efecto de segundo orden determinado, su incidencia media y la 
desviación estándar de esa incidencia.

En ese sentido, se han identificado diversas causas y efectos relacionadas con el problema 
de estudio, es decir, los efectos del espacio sobre la regulación emocional y el aprendizaje (ver 
tabla 1), que han sido definidas a través de una revisión de literatura científica y de divulga-
ción científica sobre las teorías del espacio, la regulación de las emociones y el aprendizaje 
(Bisquerra, 2003; Funes, 2000; Mesquita y Walker, 2003; Nogué, 2014; Nogué, 2015; Riquel-
me et al., 2016; Tuan, 1979).

Tabla 1
Causas y efectos.

Causas (C) Efectos (E)

A1 Infraestructura de la escuela B1 Desarrollo de las relaciones interperso-
nales

A2 Ambiente de aprendizaje B2 Motivación para asistir a la escuela
A3 Nivel socioeconómico de los estudiantes B3 Comportamiento o conducta
A4 Organización de la sala de clases B4 Desarrollo de la capacidad de Resolver 

problemas
A5 Relación entre profesor-estudiante B5 Desarrollo en la capacidad de Tomar de-

cisiones

A6 Imposición del currículum escolar B6 Fortalecimiento de la identidad cultural
A7 Ambiente natural que rodea la escuela B7 Motivación hacia el aprendizaje
A8 Uso del mapuzungun en el contexto escolar B8 Capacidad de trabajar en equipo
A9 Identidad cultural de los estudiantes B9 Desarrollo del respeto hacia los demás

A10 Cantidad de estudiantes por curso B10 Capacidad de control de emociones ne-
gativas

2.2 Participantes

Los participantes de este estudio fueron seleccionados mediante un muestreo no proba-
bilístico e intencional. Puesto que la selección fue de casos característicos de una población 
(Otzen y Manterola, 2017). La muestra se compone por once informantes claves, divididos en 
profesionales que se desenvuelven o han demostrado su experiencia en contextos escolares 
ubicados en sectores rurales o con características de diversidad social y cultural (ver tabla 2).
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Tabla 2
Participantes de la investigación (expertos).

Profesión o grado académico Cargo
Profesor(a) Profesor de Lenguaje y Comunicación
Profesor(a) Profesora de Ciencias
Profesor(a) Coordinadora de Estudios
Profesor(a) Equipo de gestión escolar
Doctor en Educación Docente e investigador universitario
Académico(a) Director de una Corporación sin fines de lucro
Académico(a) Profesora de Educación Física en escuela rural y docen-

te universitaria
Psicólogo(a) Psicóloga educacional
Psicólogo(a) Encargada de convivencia escolar y miembro de equipo 

directivo
Biólogo en Gestión de Recursos Naturales Tesista de Doctorado
Ingeniero Director(a) escolar

2.3 Instrumentos

Se utilizó como instrumento un cuestionario sobre el tema estudiado para ser aplicada a 
los expertos, tal como lo sugieren diversos autores que han hecho uso de esta metodología 
(Chávez-Bustamante et al., 2023; González-Santoyo et al., 2017; Kaufmann y Gil, 1988; Kauf-
mann y Gil, 1993; Rojas-Mora et al., 2020). Así, las respuestas de estos permitieron construir 
matrices de incidencia de causas-efectos, de causas-causas, y de efectos-efectos. Al respecto 
se aplicaron tres matrices de entrevistas (AA; AB; y BB) donde se vincularon las causas con 
las causas y las causas con los efectos anteriormente expuestos en la tabla 1, y cada una de las 
matrices estaba compuesta de 100 celdas que fueron valuadas otorgando un valor de 0 (falso) 
a 1 (verdadero) (tabla 3). El cuestionario fue respondido de forma individual con supervisión 
y guía de los investigadores.

Tabla 3
Escala para matriz de incidencia.

0 Es falso
0,1 Prácticamente falso
0,2 Casi falso
0,3 Bastante falso
0,4 Más falso que verdadero
0,5 Ni verdadero ni falso
0,6 Más verdaderos que falso
0,7 Bastante verdadero
0,8 Casi verdadero
0,9 Prácticamente verdadero
1 Verdadero
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2.4 Consideraciones éticas

Esta investigación consideró los principios y normas publicadas por la declaración de 
Singapur sobre la integridad en la investigación, caracterizada por cuatro aspectos funda-
mentales: (1) Honestidad en todos los aspectos de la investigación; (2) Responsabilidad en 
la ejecución de la investigación; (3) Cortesía profesional e imparcialidad en las relaciones 
laborales; y (4) Buena gestión de la investigación en nombre de otros (Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica [CONICYT], 2010). Además, este estudio mantiene 
el principio de respeto por la autonomía, la que establece que los participantes poseen la 
libertad para determinar sus acciones de participar o no del estudio. Por último, otro aspecto 
ético considerada por esta investigación es la confidencialidad y privacidad refiriéndose al 
anonimato de la identidad de los participantes y así también a la privacidad de la información 
obtenida y revelada.

3. Resultados

Los resultados obtenidos a través del método de efectos olvidados exponen los niveles de 
relación e incidencia directa e indirecta de una causa con el efecto, y, en el caso de los efectos 
indirectos, mediante una relación en la que se constata el origen (causa), la variable mediado-
ra y el destino (efecto). Asimismo, permite identificar la significancia de los efectos directos, 
en este caso, los efectos del espacio sobre la regulación emocional y el aprendizaje. En la 
figura 1 pueden observarse las relaciones significativas (en la escala del 0 al 1, las que superan 
el umbral de 0.5) de las tres matrices encadenadas. La matriz causa-causa está representada 
por las dos primeras columnas, la matriz causa-efecto por las columnas 2 y 3, y la matriz efec-
to-efecto por las dos últimas columnas. Asimismo, la densidad de relaciones significativas es 
mínima en la matriz causa-causa y máxima en la matriz efecto-efecto. Se entiende que los 
expertos fueron gradualmente incrementando su optimismo con respecto al grado de verdad 
de las incidencias a medida que iban de la primera matriz a la última. Por tanto, es de esperar-
se que el número de relaciones indirectas sea mayor en las relaciones causa→efecto→efecto 
que entre causa→causa→efecto (ver figura 1).

Figura 1
Efectos directos e indirectos entre causas y efectos.

Nota: El dígito al final de las variables indica la columna.
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Mediante una prueba t bootstrap con 10000 réplicas (ver tabla 4), se muestran 30 efec-
tos directos  del espacio sobre la regulación de la emoción. Entre estos, destaca con mayor 
frecuencia el efecto que tiene el ‘ambiente de aprendizaje’ sobre las relaciones personales (p-
valor=0,00493), la motivación para asistir a la escuela (p-valor=0,00148), el comportamien-
to o conducta (p-valor=0,00314), la capacidad de resolver problemas (p-valor=0,000613), 
la motivación hacia el aprendizaje (p=0,00282), la motivación de trabajar en equipo (p-va-
lor=0,00116), el respeto hacia los demás (p-valor=0,00167) y el control de emociones negati-
vas (p-valor=0,00592). Asimismo, la causa ‘relación entre profesor-estudiante’ también tiene 
incidencia significativa con diversos efectos; entre estos podemos destacar los que se tiene 
con las relaciones interpersonales (p-valor=0,00892), la motivación para asistir a la escuela 
(p-valor=0,00181), el comportamiento o conducta (p-valor=0,000839), la motivación hacia 
el aprendizaje (p-valor=0,00442), y el respeto hacia los demás (p-valor=0,00122). La tercera 
causa que más incidencias directas significativas tiene sobre los efectos es la ‘cantidad de 
estudiantes por curso’, con incidencias significativas en las relaciones interpersonales (p-va-
lor=0,000255), la motivación para asistir a la escuela (p-valor=0,00173), el comportamiento 
o conducta (p-valor=0,000172), la motivación hacia el aprendizaje (p-valor=0,000487) y la 
motivación para el trabajo en equipo (p-valor=0,000541).

A lo anterior, se agregan los efectos directos significativos de la infraestructura de la es-
cuela sobre la motivación para asistir a la escuela (p-valor=0,000167) y la motivación hacia 
el aprendizaje (p-valor=0,00612); y la incidencia directa significativa existente entre el am-
biente natural que rodea la escuela sobre el fortalecimiento de la identidad cultural (p-va-
lor=0,00197), el uso del mapuzungun en el contexto escolar sobre el fortalecimiento de la 
identidad cultural (p-valor=0,00165) y la identidad cultural de los estudiantes sobre el forta-
lecimiento de la identidad cultural (p-valor=0,00128), debido a su relevancia y pertinencia en 
esta investigación (ver tabla 4).

Tabla 4
Efectos directos significativos.

Causa Efecto Media LCI p-valor
Infraestructura de la es-
cuela

Motivación para asistir a la escuela 0,809091 0,7182 0,000167***

Infraestructura de la es-
cuela

Motivación hacia el aprendizaje 0,763636 0,6 0,00612**

Ambiente de aprendizaje Relaciones interpersonales 0,827273 0,6636 0,00493**

Ambiente de aprendizaje Motivación para asistir a la escuela 0,890909 0,8 0,00148**

Ambiente de aprendizaje Comportamiento o conducta 0,836364 0,6727 0,00314**

Ambiente de aprendizaje Resolver problemas 0,818182 0,7091 0,000613***

Ambiente de aprendizaje Motivación hacia el aprendizaje 0,872727 0,7545 0,00282**

Ambiente de aprendizaje Trabajar en equipo 0,836364 0,7182 0,00116**

Ambiente de aprendizaje Respeto hacia los demás 0,827273 0,6727 0,00167**

Ambiente de aprendizaje Control de emociones negativas 0,772727 0,6 0,00592**

Organización de la sala de 
clases

Motivación para asistir a la escuela 0,763636 0,6818 0,000172***

Organización de la sala de 
clases

Comportamiento o conducta 0,736364 0,6182 0,00122**

Organización de la sala de 
clases

Motivación hacia el aprendizaje 0,890909 0,8091 0,00143**
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Organización de la sala de 
clases

Trabajar en equipo 0,827273 0,6818 0,00165**

Relación entre profe-
sor-estudiante

Relaciones interpersonales 0,818182 0,6273 0,00892**

Relación entre profe-
sor-estudiante

Motivación para asistir a la escuela 0,927273 0,8545 0,00181**

Relación entre profe-
sor-estudiante

Comportamiento o conducta 0,845455 0,7455 0,000839***

Relación entre profe-
sor-estudiante

Motivación hacia el aprendizaje 0,836364 0,6455 0,00442**

Relación entre profe-
sor-estudiante

Respeto hacia los demás 0,827273 0,7 0,00122**

Imposición del currículum 
escolar

Motivación hacia el aprendizaje 0,7 0,6091 0,0000367***

Imposición del currículum 
escolar

Relaciones interpersonales 0,718182 0,5909 0,00126**

Ambiente natural que ro-
dea la escuela

Motivación para asistir a la escuela 0,727273 0,5909 0,00243**

Ambiente natural que ro-
dea la escuela

Fortalecimiento de la identidad cul-
tural

0,754545 0,6182 0,00197**

Uso del mapuzungun en el 
contexto escolar

Fortalecimiento de la identidad cul-
tural

0,863636 0,7091 0,00165**

Identidad cultural de los 
estudiantes

Fortalecimiento de la identidad cul-
tural

0,854545 0,7455 0,00128**

Cantidad de estudiantes 
por curso

Relaciones interpersonales 0,836364 0,7545 0,000255***

Cantidad de estudiantes 
por curso

Motivación para asistir a la escuela 0,618182 0,5455 0,00173**

Cantidad de estudiantes 
por curso

Comportamiento o conducta 0,763636 0,6818 0,000172***

Cantidad de estudiantes 
por curso

Motivación hacia el aprendizaje 0,727273 0,6182 0,000487***

Cantidad de estudiantes 
por curso

Trabajar en equipo 0,790909 0,7 0,000541***

Nota:  Elaboración propia. Códigos de significancia ***0.0001 **0.001.

Para determinar los efectos de segundo orden, se realizó un experimento de Monte Car-
lo con 10000 réplicas. En el caso del encadenamiento de matrices causa→causa→efecto 
(A→A→B), los hallazgos muestran que se encontraron 659 efectos olvidados diferentes; de 
estos, seleccionamos los 10 que mayor frecuencia de aparición tuvieran. La causa que más 
aparece como origen es “la infraestructura de la escuela” con un efecto indirecto sobre el 
“desarrollo del respeto hacia los demás” (f=3087) y sobre la “capacidad de controlar las emo-
ciones negativas” (f=1966), siendo estas relaciones mediadas por el “ambiente de aprendiza-
je”. Además, “la imposición del currículum escolar” también tiene efecto indirecto sobre “el 
control de emociones negativas” (f=1980) y sobre el “desarrollo del respeto hacia los demás” 
(f=1771), también teniendo como mediador “el ambiente de aprendizaje”. Mientras que el 
“ambiente natural que rodea la escuela” tiene efecto indirecto sobre la “capacidad de trabajar 
en equipo” (f=1627) y sobre el “desarrollo del respeto hacia los demás” (f=1443), coincidiendo 
como mediador “el ambiente de aprendizaje” (ver tabla 5).
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Tabla 5
Efectos de segundo orden (A-A-B).

Origen Mediador Destino Frec. Media Desv. Est.
Infraestructura 
de la escuela

Ambiente de apren-
dizaje

Desarrollo del respe-
to hacia los demás

3087 0,749595 0,125171

Imposición del 
currículum es-
colar

Ambiente de apren-
dizaje

Capacidad de con-
trol de emociones 
negativas

1980 0,718189 0,11659

Infraestructura 
de la escuela

Ambiente de apren-
dizaje

Capacidad de con-
trol de emociones 
negativas

1966 0,743006 0,109493

Imposición del 
currículum es-
colar

Ambiente de apren-
dizaje

Desarrollo del respe-
to hacia los demás

1771 0,752279 0,120788

Ambiente natu-
ral que rodea la 
escuela

Ambiente de apren-
dizaje

Capacidad de traba-
jar en equipo

1627 0,661334 0,107985

Cantidad de es-
tudiantes por 
curso

Ambiente de apren-
dizaje

Fortalecimiento de la 
identidad cultural

1619 0,72774 0,11497

Cantidad de es-
tudiantes por 
curso

Ambiente de apren-
dizaje

Capacidad de con-
trol de emociones 
negativas

1467 0,700441 0,115346

Cantidad de es-
tudiantes por 
curso

Organización de la 
sala de clases

Fortalecimiento de la 
identidad cultural

1459 0,74593 0,127555

Ambiente natu-
ral que rodea la 
escuela

Ambiente de apren-
dizaje

Desarrollo del respe-
to hacia los demás

1443 0,680895 0,120142

Organización de 
la sala de clases

Ambiente de apren-
dizaje

Desarrollo del respe-
to hacia los demás

1425 0,769959 0,127476

Nota: Elaboración propia.

En relación con los efectos de segundo orden considerando el encadenamiento de matri-
ces causa→efecto→efecto (A→B→B) se muestra que se encontraron 774 efectos olvidados 
individuales. Entre los 10 primeros en frecuencia de respuestas, encontramos que el “uso del 
mapuzungun” tiene efectos indirectos sobre el “comportamiento o conducta” de los estu-
diantes (f=1456) y sobre la “capacidad de control de emociones negativas” (f=1054), actuando 
como mediador el “fortalecimiento de la identidad cultural”. Esta misma causa también tie-
ne efectos indirectos en la “capacidad para controlar emociones negativas” (f=1268), sobre 
la “capacidad para resolver problemas” (f=1234) y sobre la “capacidad de tomar decisiones” 
(f=1080), siendo su mediador “el desarrollo de las relaciones interpersonales”. Al respecto, el 
“desarrollo de relaciones interpersonales” también actúan como mediadoras de los efectos 
indirectos entre la “infraestructura de la escuela” y el “desarrollo de respeto hacia los demás” 
(f=1168) y también entre el “ambiente natural que rodea la escuela” y la “capacidad de trabajar 
en equipo” (f=1058) (ver tabla 6).
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Tabla 6
Efectos de segundo orden (A-B-B).

Origen Mediador Destino Frec. Media D e s v . 
Est.

Cantidad de estu-
diantes por curso

Desarrollo de las 
relaciones interper-
sonales

Fortalecimiento de la 
identidad cultural

1804 0,736295 0,122091

Uso del mapuzun-
gun en el contexto 
escolar

Fortalecimiento de 
la identidad cultural

Comportamiento o 
conducta

1456 0,675203 0,124066

Nivel socioeconó-
mico de los estu-
diantes

Motivación para 
asistir a la escuela

Desarrollo de las rela-
ciones interpersonales

1392 0,747858 0,112922

Uso del mapuzun-
gun en el contexto 
escolar

Desarrollo de las 
relaciones interper-
sonales

Capacidad de control 
de emociones negati-
vas

1268 0,704943 0,11433

Uso del mapuzun-
gun en el contexto 
escolar

Desarrollo de las 
relaciones interper-
sonales

Desarrollo de la capa-
cidad de resolver pro-
blemas

1234 0,669266 0,116389

Infraestructura de 
la escuela

Capacidad de traba-
jar en equipo

Desarrollo del respeto 
hacia los demás

1198 0,730751 0,119579

Infraestructura de 
la escuela

Desarrollo de las 
relaciones interper-
sonales

Desarrollo del respeto 
hacia los demás

1168 0,744078 0,116832

Uso del mapuzun-
gun en el contexto 
escolar

Desarrollo de las 
relaciones interper-
sonales

Desarrollo en la capa-
cidad de tomar deci-
siones

1080 0,688314 0,118686

Ambiente natural 
que rodea la es-
cuela

Desarrollo de las 
relaciones interper-
sonales

Capacidad de trabajar 
en equipo

1058 0,751098 0,127055

Uso del mapuzun-
gun en el contexto 
escolar

Fortalecimiento de 
la identidad cultural

Capacidad de control 
de emociones negati-
vas

1054 0,724564 0,14401

Nota: Elaboración propia.

4. Discusión

Este estudio ha permitido identificar los efectos indirectos entre diferentes indicadores. 
Al respecto, según lo expuesto en la tabla 4 (causa→causa→efecto), se ha evidenciado que 
la infraestructura del espacio educativo escolar tiene un alto nivel de incidencia en la ca-
pacidad de controlar las emociones negativas y el respeto hacia los otros, lo que ha estado 
mediado por los ambientes de aprendizaje. Lo anterior, comprueba que el espacio f ísico ha 
sido subestimado por la educación escolar occidental para la regulación de las emociones y 
el aprendizaje. Sin embargo, Nogué (2015) expone que el ser humano es emocional y espacial 
debido a su interacción continua con los lugares, paisajes, espacios públicos, espiritualidad y 
tiempo, a quienes se atribuyen sus propios significados, según las experiencias, aspiraciones, 
recuerdos, tradiciones, rituales, que evocan pensamientos e ideas propias de la gente. Así, 
cualquier conducta, actividad o acción humana está condicionada por un espacio determina-
do, puesto que, como indican Cruz Petit (2014) e Hidalgo-Arango (2017) los espacios, lugares 
o territorios no son aspectos exteriores al ser humano, sino algo constitutivo que influye en 
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las prácticas sociales y culturales de una persona. De manera que la escuela no solo es consi-
derada como una estructura f ísica y material, ya que también es un espacio de construcción 
social y cultural (Sapiains y Zuleta, 2001; Viñao, 1992).

De esa manera, la regulación de las emociones y el respeto a los otros está mediatizado por 
los ambientes de aprendizaje, definidos por Castro y Morales (2015) como el contexto y todo 
aquello que rodea al hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser influenciado por él. Es 
decir, la infraestructura escolar puede causar impacto ya sea positivo o negativo dependiendo 
del contexto de aula. De manera que, si la escuela quiere utilizar el espacio como herramienta 
de formación para la regulación emocional y como facilitador en el proceso de enseñanza/
aprendizaje de los estudiantes, debe contextualizar los contenidos, según los saberes y cono-
cimientos que poseen en relación a las características socioculturales en el que se formaron. 
Así, la infraestructura escolar es concebida de manera más compleja y multidimensional que 
abarca desde lo f ísico hasta lo emocional, afectivo, valórico y social (Fuentes, 2020).

Otro aspecto con alto nivel de incidencia es la imposición del currículum escolar sobre 
la regulación de las emociones y el desarrollo de respeto hacia los demás mediados por los 
ambientes de aprendizaje. Al respecto, el currículum escolar chileno se caracteriza por impo-
ner influencias eurocéntricas (Arias-Ortega et al., 2018), como expone Fuentes y Arriagada 
(2020) “la formación escolar se desarrolla sin tomar en consideración las diferencias cultura-
les, sociales, religiosas y políticas que tienen influencia sobre el proceso de aprendizaje y en-
señanza” (p. 1), censurando los saberes de carácter indígena, desvalorizándolos y otorgando 
énfasis en los conocimientos y métodos occidentales para la educación (Quilaqueo y Torres, 
2013). Es por esta razón, que los estudiantes pertenecientes a contextos indígenas pueden 
tener dificultades en la regulación de sus emociones en un contexto educativo con diversidad 
social y cultural, puesto que, en los espacios escolares donde existe presencia de diversas 
formas de sentir, puede desarrollarse una negación desde la cultura dominante en que está 
enmarcada la escuela (Riquelme et al., 2016).

En un escenario escolar caracterizado por la diversidad social y cultural, no tan solo la 
infraestructura de la escuela tiene niveles de incidencia sobre aspectos socioemocionales y 
sobre el aprendizaje. Además, los espacios naturales que rodean a la escuela también ejercen 
influencias sobre diversas capacidades transversales que poseen los estudiantes sobre todo 
de aquellos que son de ascendencia indígena. En el caso de estudiantes de origen mapuche, 
los elementos naturales, sociales y/o espirituales, permiten a los niños y jóvenes apropiarse 
de su racionalidad enseñada es la observación e interpretación del ciclo del sol, la luna y la 
naturaleza (Torres y Quilaqueo, 2011). De acuerdo con Quintriqueo y Torres (2013, p. 209), 
“[p]ara el mapuche, las plantas, animales, cerros y vertientes, son fuentes de conocimiento 
que definen formas de interacción de las personas con el medio en el que se desenvuelven”. 
Exponen estos autores que el medio natural tiene una relación directa con la construcción de 
conocimiento, pues contribuye al diario vivir en el plano f ísico, psicológico y social.

Según lo expuesto en la tabla 5 (causa→efecto→efecto), la causa de mayor frecuencia 
y que tiene mayor incidencia sobre diferentes efectos, considerando el contexto educativo 
escolar y su diversidad social y cultural es el “uso del mapuzungun en el contexto escolar” la 
que tiene incidencia en el “comportamiento o conducta” de los estudiantes. Al respecto, las 
escuelas que poseen un alto índice de estudiantes de ascendencia indígena están en un pro-
ceso de incorporación de la educación intercultural bilingüe (EIB) en el currículum (Álvarez-
Santullano y Forno, 2008; Arias-Ortega et al., 2019). Según el estudio de caso que aplica Luna 
et al. (2014) a través de la incorporación de una serie de recursos didácticos enfocados en la 
lengua y cultura mapuche, se desarrollan la motivación, habilidades cognitivas que permiten 
un mayor rendimiento académico y cambios de comportamiento. El efecto mediador entre 
estos indicadores es el fortalecimiento de la identidad cultural, lo que se hace fundamental 
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en el contexto escolar debido a que los estudiantes están en derecho de recibir una educación 
conforme a su identidad sociocultural (Luna et al., 2014; Luna et al., 2018). Puesto que en la 
escuela actual los estudiantes mapuches adquieren una serie de contenidos y conocimientos 
culturales que no son propios, se provoca una dualidad identitaria entre la sociedad y cultura 
mapuche y la sociedad y cultura no mapuche (Muñoz y Quintriqueo, 2019; Quintriqueo y 
Torres, 2013; Quintriqueo, et al., 2017).

Lo anterior, da cuenta del impacto que podría tener el uso del lenguaje materno en es-
tudiantes de ascendencia mapuche a nivel de identidad. Además, como se expone en este 
estudio, el uso de la lengua materna del pueblo mapuche también tiene incidencia sobre el 
control de emociones negativas, la que esta mediada por las relaciones interpersonales que 
desarrollan los estudiantes en la escuela. Al respecto, Álvarez-Santullano y Forno (2008) evi-
dencian que la enseñanza de la lengua lleva una larga data y controversias, puesto que, a 
nivel de relaciones sociales los estudiantes indígenas pasaron por un proceso de prohibición 
y abandono de su propia lengua debido a las burlas por parte de sus compañeros, es decir, “[e]
l estigma de ser mapuche en la escuela se corporizó fuertemente en la lengua, vestimentas y 
comidas” (Álvarez-Santullano y Forno, 2008, p. 11). No obstante, la escuela ha desarrollado 
un ideal emocional para sus estudiantes que aparta el saber emocional de los estudiantes 
que pertenecen a sociedades minoritarias, lo que tiene como consecuencias una educación 
emocional descontextualizada, en el que los estudiantes desarrollan bajos niveles de control 
de emociones negativas (regulación emocional) (Riquelme et al., 2016).

5. Conclusiones

Para concluir se hace evidente la forma en que la cultura media sobre aspectos como el 
espacio y la regulación de las emociones en el caso del pueblo mapuche en Chile, puesto que 
es según las características, tradiciones, rituales y experiencias, que se definen las preferen-
cias en la construcción u organización de un espacio para la regulación de las emociones. Sin 
embargo, estos aspectos no son lineales, existe una bidireccionalidad entre espacio y regula-
ción emocional. Es decir, así como las emociones son un factor influyente en la organización 
de los espacios, también los espacios poseen influencias en la regulación emocionales de los 
seres humanos.

De esa manera, este trabajo revela una serie de aspectos que median en las relaciones de 
causa-efecto del problema estudiado, con el objetivo de desarrollar desaf íos y propuestas 
educativas que tengan como fin, fortalecer o estimular dichos aspectos (ambientes de apren-
dizaje, relaciones interpersonales, entre otros). 

Respecto a los efectos que tiene el espacio sobre la regulación emocional y el aprendiza-
je, se concluye que existe una desvalorización de los aspectos socioculturales al momento 
de construir y organizar los espacios f ísicos de los establecimientos educativos. Lo anterior, 
teniendo consecuencias negativas en aspectos emocionales y en el aprendizaje del estudian-
tado, producto de las influencias eurocéntricas y homogeneizantes que las escuelas chilenas 
mantienen y reproducen, aun cuando existen proyectos interculturales y guías de diseño ar-
quitectónico para contextos mapuches o de diversidad sociocultural. Así, la escuela en Chile, 
de manera explícita e implícita, ha generado discriminación a través de la descontextualiza-
ción en las formas de construir y organizar los espacios y en las formas de educar las emo-
ciones, teniendo consecuencias sobre la identidad, la motivación, las relaciones sociales y el 
aprendizaje. 

Se entiende que, con los resultados encontrados se desarrolla una línea de investigación 
que puede ser fructífera en el análisis del espacio educativo y su influencia en la regulación 
emocional. Sería interesante analizar otras realidades y otros contextos, o apoyarnos en otros 
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informantes claves para comparar resultados y verificar si algunas de estas dinámicas son 
auténticamente propias de pueblos indígenas como el mapuche o, si, por el contrario, pueden 
generalizarse a cualquier ambiente escolar.
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