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Resumen 

En la actualidad, las tecnologías facilitan la conexión y la continua interacción 

las veinticuatro horas del día. En consecuencia, de esto, las nuevas 

generaciones han tenido transformaciones en las formas de comunicación 

interpersonal en las relaciones de pareja. Para analizar estos cambios, la 

investigación titulada  “Corazones Pixelados: Comunicación interpersonal 

mediada por tecnología en relaciones de parejas jóvenes en Bucaramanga”, 

tuvo como objetivo determinar el impacto que tiene la tecnología en la 

comunicación interpersonal, verbal y no verbal, en las relaciones amorosas, a 

partir de observación no participante, entrevistas a expertos y un diagnóstico de 

opinión sobre la comunicación en parejas en la ciudad de Bucaramanga, para 

diseñar un plan de comunicación para coach que mejore la comunicación 

asertiva y empatía en las relaciones de pareja. Con lo que se concluyó que la 

comunicación interpersonal en las relaciones de pareja es fundamental, en 

especial la comunicación no verbal, para generar un proceso comunicativo 

completo que sea asertivo y efectivo, y que muchas veces este se ve intervenido 

por la tecnología, ya sea que se afecte positiva o negativamente. 

 

Palabras claves: Comunicación interpersonal, mediación tecnológica, 

relaciones de pareja, comunicación asertiva. 
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Abstract 

Nowadays, technologies facilitate connection and continuous interaction twenty-

four hours a day. As a consequence of this, new generations have had 

transformations in the forms of interpersonal communication in couple 

relationships. To analyze these changes, the research entitled "Pixelated Hearts: 

Interpersonal communication mediated by technology in young couples' 

relationships in Bucaramanga", aimed to determine the impact that technology 

has on interpersonal communication, verbal and nonverbal, in love relationships, 

based on non-participant observation, interviews with experts and a diagnosis of 

opinion on communication in couples in the city of Bucaramanga, to design a 

communication plan for coach to improve assertive communication and empathy 

in couple relationships. It was concluded that interpersonal communication in 

couple relationships is fundamental, especially nonverbal communication, to 

generate a complete communicative process that is assertive and effective, and 

that many times this is intervened by technology, whether it is affected positively 

or negatively. 

 

Keywords: Interpersonal communication, technological mediation, partner 

relationships, assertive communication. 
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Introducción 

La comunicación interpersonal es el intercambio de información entre dos o más 

individuos, por medio del cual se puede lograr un objetivo personal o colectivo. 

Las personas pueden expresarse mediante una comunicación verbal (lenguaje) 

o no verbal (paralenguaje-kinésica), entendiendo esta segunda como 

“conductas de comunicación no lingüísticas, que normalmente no tienen un 

significado” (Wiemann 2011, 59), para dar conocimiento de sus pensamientos, 

sentimientos o estados de ánimo. En la actualidad, el proceso de interpretar 

estas señales y relacionarlas, para comprender la interacción de los 

interlocutores, se le denomina Kinésica. Esta entendida como  

los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternantes de 

base psicomuscular, conscientes o inconscientes, somatogénicos o 

aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinestésica (individual 

o conjuntamente), que, aislados o combinados con las estructuras 

verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas somáticos y 

objetuales, poseen un valor comunicativo intencionado o no (Poyatos, La 

comunicación no verbal: Cultura, lenguaje y conversación 1994, 139), 

es decir, le da un significado comunicativo a los movimientos, gestos y 

expresiones, que tiene un individuo o colectivo, frente a una situación.  

 

Por otra parte, la evolución de la tecnología y su mediación en la sociedad ha 

aumentado hasta el punto en el que lo virtual se ha convertido en la mejor forma 

de relacionarse; sin embargo,  esta mediación es considerada “un impedimento 

de lo que se consideraría comunicación natural” (Gil 2005, 187). La proxemia, 

entendida como “el estudio el comportamiento espacial humano en su sentido 

relacional” (García y García 2001, 180), sería uno de los fundamentos claves 

para la interacción de los individuos. Por lo cual, si es limitada por un medio 

tecnológico, puede afectar el vínculo, existente o por existir, entre la pareja. Sin 

embargo, Mary O. Wiemann (2011) afirma que “la tecnología no nos hace 
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comunicadores extraños... esta satisface las mismas necesidades que las 

relaciones cara a cara”.  

 

El tema que se desarrolló en el siguiente trabajo se enfoca en las diferentes 

formas de comunicación interpersonal y la recepción de manifestaciones, que 

tienen las parejas, en el momento de relacionarse. El estudio del 

comportamiento de las personas en las relaciones de pareja, el manejo de la 

kinésica, la proxémica, y la mediación de la tecnología en estas, son las 

temáticas base que utilizaremos para desarrollar el siguiente trabajo. 

 

En la actualidad, el auge de la tecnología, y con ella el uso de los medios de 

comunicación, ha desarrollado  un factor determinante en el incremento de la 

división entre  los individuos y sus relaciones interpersonales del día a día, o lo 

que  Peter Berger y Thomas Luckmann (1968) llamarían relaciones "cara a 

cara". La comunicación desde sus bases más profundas se está perdiendo. 

Ahora la forma de expresar pensamientos y argumentos está mediada por la 

tecnología, dándole paso a la mala interpretación del mensaje que se desea 

transmitir al receptor. 

 

Esto se puede considerar una problemática mundial que logra distanciar a los 

individuos y diferir en la interacción de ellos en espacios comunicativos 

naturales, es decir, aquellos que no se encuentran intervenidos por los avances 

que trae la tecnología. Además, genera una serie de cambios en los 

comportamientos de las personas a partir de las diferentes interpretaciones de 

una idea, puesto que se pierde la capacidad de hacer un análisis semiótico 

completo. 

 

Por lo tanto, es preciso dar inicio a una investigación que tenga peso en la 

sociedad actual, como lo es el estudio de la comunicación interpersonal en las 

relaciones de pareja, ya que sin darnos cuenta, y con la influencia de las 

transformaciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas que se viven 

constantemente, se expande una nueva forma de ver el mundo a través de la 

virtualidad, que aunque trae cosas positivas, nos lleva a dejar a un lado aquello 

que nos mantenía unidos, un constante intercambio simbólico a partir de la 
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comunicación interpersonal.  Se está perdiendo la capacidad de socializar, de 

entender al otro a partir de un análisis completo de sus códigos lingüísticos, 

gestuales, kinésicos, entre otros, y desarrollar un proceso de feedback acorde 

al resultado que se obtiene de la mezcla que se da entre las experiencias 

comunes y las personales.  

 

Zygmund Bauman habla sobre esa pérdida de sensibilidad humana ante la 

velocidad en la que se producen los cambios, ligada a la transformación de 

nuestros modos de vida hacia una zona de confort en la que los individuos se 

sienten más cómodos estando solos que en  sociedad, y de cómo esta sociedad, 

que se estaba tratando de construir de manera sólida, se vuelve “líquida” 

(Bauman 2003, 92) al punto de  escaparse de nuestras manos. Lo que afecta 

directamente las relaciones de pareja que, por el constante cambio por la 

llegada de la tecnología, también se afectan y terminan siendo pasajeras o 

efímeras. 

 

Con la presente investigación se busca hacer un análisis de la importancia en 

la utilización de la posición corporal, los gestos, miradas y signos 

paralingüísticos en el momento de comunicarse personalmente en una relación 

de pareja y cómo ellas tienen un carácter simbólico dependiendo de los rasgos 

de la personalidad, las emociones que estén presentes en el momento 

comunicativo y del contexto en el que se desarrollen.  Para ello, se hizo una 

observación a un grupo poblacional que se caracteriza por mantener vínculos 

amorosos mediados o no por la tecnología y que se encuentran dentro de un 

mismo marco idealizado de la comunicación, ya sea verbal o no verbal. 

 

También, se realizó un análisis profundo los resultados teórico-prácticos de 

dicha investigación, y así dar cuenta de los elementos fundamentales para una 

comunicación asertiva en las relaciones de pareja, lo cual implica más que solo 

poder transmitir información, sino que se busca enviar al receptor un mensaje 

en el que se encuentren signos característicos que ayudan en el momento de 

hacer una  interpretación subjetiva dentro de la “intersubjetividad” (Berger y 

Luckmann 1968, 38) del proceso comunicativo. 

 



16 
 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad de entender las 

nuevas formas de adaptabilidad a los diferentes cambios de la comunicación en 

las relaciones sociales, específicamente las de pareja, que se generan a partir 

del uso de la tecnología como principal canal de comunicación.  

 

Sin embargo, hay que resaltar la relevancia de lo personal, de la comunicación 

cara a cara, sin barreras tecnológicas que impidan llevar a cabo expresar ideas 

de forma no verbal. Es importante tener en cuenta otros aspectos 

comunicativos, aquellos que se están perdiendo por la mediación de la 

tecnología, como los gestos, las miradas, la postura corporal y hasta 

paralingüístico. Todos estos son elementos relevantes en el momento de 

relacionarse con otros, puesto que complementan el proceso comunicativo 

revelando sentimientos y actitudes sinceras del hablante, que en muchas 

ocasiones no están ligadas con las palabras. 

 

En el libro La Comunicación en las Relaciones Interpersonales, Mary Wiemann 

nos habla un poco sobre que “las relaciones interpersonales competentes son 

fruto de una comunicación apropiada y eficaz” (Wiemann 2011, 16) y cómo estos 

dos factores son importantes para que las relaciones de pareja se den de la 

mejor manera. Además, ella nos menciona que una comunicación efectiva se 

da a través expresar de manera apropiada lo que sentimos, no solo con palabras 

sino también con diferentes tipos de comunicación no verbal, así como lo 

menciona Wiemann  

una comunicación efectiva significa externalizar lo que deseamos a fin de 

obtenerlo. La forma cómo enviamos el mensaje configura el aspecto 

sensible de la relación o el proceso de comunicación. El proceso es la 

manera en que enviamos el mensaje. Por ejemplo, la elección de 

nuestras palabras puede indicar respeto o falta de respeto. Las variadas 

conductas no verbales dicen a nuestras parejas lo que sentimos por ellas: 

si las valoramos o no, si las cuidamos o no, si les tenemos respeto o no. 

Nuestra expresión facial, tono de voz y nivel de tensión o de relajación 

corporal contribuyen a la forma en que el otro recibe el contenido de 

nuestro mensaje. (Wiemann 2009, 19). 
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Lo anterior nos refuerza la importancia de un proceso comunicativo completo, 

tanto verbal como no verbal, para poder relacionarnos mejor entre sí. Sin 

embargo, hoy en día la comunicación se centra principalmente en la relación 

individuo tecnología, perdiendo gran cantidad de sus capacidades innatas de 

relacionarse personalmente. Es decir, que con todos los avances y las nuevas 

estrategias que apuntan hacia las intercomunicaciones mediadas por la 

tecnología, se está desconociendo la importancia de otras facetas como la 

comunicación interpersonal cara a cara o no mediada por dispositivos 

electrónicos. 

 

En consecuencia, y como otra problemática que surge a partir de la pérdida de 

aspectos bases en la comunicación interpersonal, hay una disminución en los 

niveles de empatía, o “sensibilización” (Weisinger 1998, 41) como lo llamaría 

Weisinger, lo cual reduce la posibilidad de tener una comunicación asertiva con 

el otro, ya que para ser empático es necesario lograr una interpretación de las 

emociones ajenas, percibir las preocupaciones o sentimientos del otro y 

comprenderlos, para así responder a ellos o realimentarlos. 

 

Este mismo autor nos menciona cinco técnicas que nos permiten “comunicarnos 

con eficacia” (Weisinger 1998, 185): 

● Exteriorización: transmitir con claridad al otro lo que pensamos, 

sentimos y queremos.   

● Asertividad: defender nuestras opiniones, ideas y necesidades al 

mismo tiempo que respetamos las de los demás. 

● Atención dinámica: escuchar de verdad lo que dicen los demás.  

● Crítica: compartir, de forma constructiva, nuestras ideas y sentimientos 

sobre las ideas y los actos de otra persona.  

● Comunicación de equipo: comunicarnos en una situación de grupo. 

 

Sin embargo, ellas pierden sentido si no se usa como base la empatía, la cual 

es un tipo de conexión entre lo que pensamos y lo que nos quiere dar a entender 

el otro. Sin esa sensibilidad social la gente queda desconectada, no se puede 

interpretar acertadamente lo que dice el otro y produce un tipo de abismo 

comunicacional que conduce a la torpeza social. 
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Daniel Goleman menciona que “la empatía depende del músculo de la atención 

ya que, para sintonizar con los sentimientos ajenos, es preciso conectar con los 

signos faciales y vocales y otros indicios de sus emociones” (Goleman, Focus: 

Desarrollar la atención para alcanzar la excelencia 2013, 233). La comunicación 

debe contener tanto la parte verbal como la no verbal para poder completar su 

proceso de la manera más efectiva de todas, como lo dijo Goleman “nuestras 

interacciones van acompañadas de una continua corriente de información no 

verbal que discurre en ambas direcciones. Y los mensajes transmitidos por esa 

información son tanto o más importantes incluso que lo que podamos estar 

diciendo” (Goleman 2013, 247). 

 

Todo esto nos lleva a cuestionarnos sobre los diferentes aportes de las TIC´s 

en el campo de la comunicación. Así como sus contribuciones han sido buenas 

para facilitar las intercomunicaciones, también han producido diferentes 

pérdidas de la capacidad innata de la comunicación interpersonal. 

 

La comunicación es el implemento base de todos los seres humanos, para 

poder generar el intercambio de información. “El lenguaje, en relación directa 

con el pensamiento, ha sido siempre considerado un atributo fundamental de la 

especie humana” (Williams 1992, 47), puesto que, a lo largo de los años, la 

comunicación ha sido fundamental para la evolución del ser humano tanto en 

sociedad como individualmente. Mediante códigos, símbolos y signos,  “el 

lenguaje tendría que ser considerado como una elaboración de la «función 

herramienta»” (Williams 1992, 56), por lo que, mediante este, se ha logrado 

establecer un lenguaje que les permite intercambiar ideas y pensamientos para 

determinar un bien común, en la creación y el desarrollo de una sociedad. 

 

La escritura nace en Mesopotamia A.C. donde se enseñaba a hacer 

pictogramas en muro, que explicaran su forma de vivir. Con el paso del tiempo, 

desarrolló un lenguaje escrito, con vocabulario definido, que influyó en la 

relación humano-medio, en la que se vive hoy en día. Posteriormente, aparece 

la escritura en diversos materiales y con ella la imprenta, que permitía reproducir 

textos para su preservación. Dentro de estos avances, aparece la tecnología. 
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Esta se ha involucrado en el mundo como mediadora de información y ha 

permitido la comunicación acortar distancia entre dos o más personas; por 

ejemplo: la llegada del teléfono permite a las personas de distintos países poder 

tener una comunicación o la llegada de la televisión permitió que las personas 

estuvieran informadas sobre los acontecimientos del país. 

 

El ser humano es capaz de asociar imagen y objeto, en relación a un significado, 

es decir, “el lenguaje humano se puede considerar la expresión de una 

contribución adicional del sistema nervioso a la formación de imágenes 

mentales, análoga a la contribución de los sistemas sensorial y asociativo del 

cerebro” (Williams 1992, 61), por lo que son capaces de asociar referencia con 

objeto referido. El lenguaje se desarrolla mediante las expresiones del ser 

humano para tratar de ser entendido por otros y su relación con el medio, por 

eso es importante tener en cuenta que “al hablar del lenguaje, no se debe 

desestimar el lado afectivo y motivacional del ser humano” (Williams 1992, 59) 

y por lo tanto, “el lenguaje no se puede reducir a simple comunicación” (Williams 

1992, 61), es también el intercambio de emociones, sentimientos, vivencias, 

actitudes, etc. que experimentan los seres en el diario vivir.   

 

En la actualidad, las tecnologías, específicamente los portátiles y los celulares, 

permiten a las personas estar informadas y comunicadas las 24 horas del día, 

sin importar la hora, el espacio, ni el lugar. Por esto, las personas crearon 

aplicaciones para mantener esta comunicación como WhatsApp, Messenger, 

Instagram, Twitter, etc. por los cuales, se mantienen activos durante el día. Las 

parejas han usado estos medios para poder comunicarse constantemente, 

mantenerse informados de sus vidas y contactar cuando sea necesario. Sin 

embargo, este exceso de conexión, a veces, puede causar una infoxicación de 

la información, generando que mucha de la información en realidad quede 

perdida y no sea completamente analizada y recibida por el receptor.  

 

Por otra parte, se pueden interpretar irrealidades, debido a la tegirsividad de la 

información que se puede generar por la falta de presencia personal, y no una 

realidad verdadera con un cara a cara. De igual manera, por estos medios se 

pierde la empatía humana, la afectividad y las relaciones reales de la sociedad, 
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afectando la convivencia presencial de los individuos. Aunque las tecnologías 

ayudan a mantenerse unida a la sociedad, de igual manera también la divide.  

 

Con este proyecto se busca, mediante el estudio de las relaciones 

interpersonales de parejas amorosas, encontrar el efecto que generan las 

tecnologías al mediar e intervenir en estas, en la actualidad. Además, cómo 

afecta está en la creación del vínculo entre ambas personas. Por esto, mediante 

la comunicación no verbal, se pudo entender el actuar de las personas de 

manera presencial, y el efecto al ser intervenidas por las tecnologías. Ante lo 

que se planteó como objetivo de esta investigación: “Determinar el impacto que 

tiene la tecnología en la comunicación interpersonal, verbal y no verbal, en las 

relaciones amorosas, a partir de un diagnóstico de la comunicación en parejas 

en la ciudad de Bucaramanga y entrevistas a expertos, para diseñar un plan de 

comunicación para coach que mejore la comunicación asertiva y empatía en las 

relaciones de pareja”, y los siguientes objetivos específicos: estudiar la 

comunicación verbal y no verbal, la kinesia y proxemia en casos de relación de 

pareja en la ciudad de Bucaramanga, realizar entrevistas a expertos en 

comunicación asertiva, analizar casos de comunicación interpersonal en las 

relaciones de pareja en Bucaramanga, en los cuales se logre visibilizar  la  

asertiva y empatía; y diseñar un plan de comunicación para coach que mejore 

la eficacia, la comunicación asertiva y la empatía en las relaciones de pareja.  

 

Para lograr analizar todas las temáticas planteadas y cumplir con los objetivos 

anteriormente mencionados, la metodología que se usó en este proceso 

investigativo es de enfoque mixto, o también conocido como híbrido, ya que 

permite utilizar dos tipos de variables. Una de ellas es la cuantitativa, ya que con 

esta se busca clasificar y contabilizar aspectos numéricos o relacionados con 

ellos, como cifras o estadísticas sobre el manejo tecnológico en las relaciones 

de pareja. Y, por otro lado, está la metodología cualitativa, cuyo principal 

objetivo es posibilitar el análisis de las formas comunicativas mediadas por la 

tecnología de las relaciones de pareja de Bucaramanga. 

 

Roberto Hernández-Sampieri menciona en su libro sobre la metodología de 

investigación, que este enfoque representan un conjunto de procesos 
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sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (denominadas metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 

fenómeno bajo estudio (Hernández-Sampieri y Mendoza 2018, 10). 

 

También, Chen (2006) dice que este enfoque permite  

la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un 

solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 

fenómeno, y señala que estos pueden ser conjuntados de tal manera que 

las rutas cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y 

procedimientos originales (forma pura de los métodos mixtos); o bien, 

que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (forma 

modificada de los métodos mixtos) (10). 

 

El enfoque mixto permite combinar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, esto 

permite proporcionar un panorama amplio en la recolección de datos que 

posteriormente serán analizados a partir de ciertas variables y que luego 

servirán para conocer y entender los procesos comunicativos mediados por la 

tecnología en las relaciones de pareja en Bucaramanga. 

 

Primeramente, se considera que la investigación sea de tipo descriptivo, ya que 

se le da importancia a la observación, reflexión e indagación de las 

características comunicativas de las personas que se encuentran en una 

relación de pareja y sus cambios, tanto positivos como negativos, al momento 

de estar mediados por la tecnología.  

 

Este tipo de investigaciones facilitan el análisis de los rasgos diferenciadores de 

diferentes fenómenos y situaciones, como es el caso de la comunicación 

interpersonal en las relaciones de pareja mediadas por la tecnología. Además, 

busca conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 
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meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables (Morales 2010). 

 

Según Carlos Sabino (Sabino 1996, 62), las investigaciones de tipo descriptivas 

reconstruyen aspectos fundamentales de un fenómeno. Se nutren de una 

información sistemática, que puede ser cronológica, y que muchas veces es la 

tarea previa (organización de un relevamiento) a un trabajo propiamente teórico.  

 

También, se realizó una investigación de tipo experimental que buscó, a partir 

de las hipótesis planteadas sobre la interacción comunicativa en las relaciones 

de pareja, crear experimentos que posibiliten hacer un análisis de los factores 

que influyen en la asertividad de las comunicaciones de pareja y, a partir de ello, 

sacar las conclusiones correspondientes.  

 

Las técnicas que se usan en esta investigación son el sondeo, que sirve para 

conocer las opiniones de un grupo poblacional sobre un tema en específico; 

entrevistas a ocho expertos de cuatro perfiles diferentes (Comunicadores 

sociales, terapeutas de pareja, psicólogos y tecnólogos), con el fin de conocer 

un poco más sobre este fenómeno de la comunicación interpersonal mediada 

por la tecnología desde diferentes áreas. También, se consideró la observación 

no participante, puesto que es necesario examinar los comportamientos 

comunicativos de las parejas en momentos de interacción cara a cara sin ejercer 

influencia sobre ello. Es decir, realizar el estudio de la conducta de las parejas 

en algún lugar público donde puedan ser monitoreadas sin darse cuenta. 

 

Sondeo 

El sondeo es una técnica metodológica que busca recolectar información sobre 

algún tema específico. Para ello, vincula “conceptos abstractos como 

indicadores empíricos” que, a través de un plan metodológico organizado, 

recolectan, organizan y clasifican los datos disponibles para analizar el tema. 

 

La técnica de sondeo es usada normalmente para conocer la opinión pública 

sobre algún tema en específico. Para hacer un sondeo es importante tener 

claros el planteamiento del problema a investigar y los objetivos de la 
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investigación. También, hay que definir la unidad de análisis, o campo 

poblacional de estudio, para que los resultados del sondeo sean más concretos 

de lo que se quiere investigar. 

 

En el caso de nuestro proyecto de investigación, se desea hacer un sondeo de 

opinión pública para que, a partir de variables tanto cualitativas como 

cuantitativas, se pueda analizar cómo es la comunicación verbal y no verbal, la 

kinesia y proxemia en parejas en la ciudad de Bucaramanga y, a partir de ello, 

poder diseñar un plan de comunicación para coach que mejore la eficacia, la 

comunicación asertiva y la empatía en las relaciones de pareja. 

 

Antes de entrar en detalle sobre el proceso de realización del sondeo de opinión 

que se aplicó, es relevante entender la diferencia que existe entre sondeo y 

encuesta, ya que estos dos conceptos suelen confundirse por sus similitudes 

respecto a utilidades y características. 

 

Tabla introducción 1. Diferencia entre sondeo y encuesta 

SONDEO DE OPINIÓN ENCUESTA 

Es corto, simple y rápido. Tiene un formato un poco más 

estructurado lo que lo hace más 

largo. 

En algunos casos contiene una sola 

pregunta y, si no es así, tiene muy 

pocas para evitar que tenga una 

extensión más amplia. 

Tiene muchas preguntas. 

Es anónimo. En la mayoría de casos se solicita 

información personal de los 

participantes para poder contactarlos 

en caso de necesitar una pregunta 

adicional o una aclaración. 
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Da un panorama general del tema. Profundiza más los temas, ya que en 

muchos casos sirve para la toma de 

decisiones. 

Sus resultados se dan de forma 

instantánea. 

Hay que hacer un análisis más 

complejo para la obtención de 

resultados. 

  

 

Ahora bien, y entendiendo la diferencia entre estas dos técnicas, en esta 

investigación se eligió el sondeo, puesto que ayudaba a cumplir con el objetivo 

específico que se planteó, desde el inicio de este proyecto, sobre el estudio de 

la comunicación verbal y no verbal, la kinesia y proxemia en casos de relaciones 

de pareja en la ciudad de Bucaramanga. 

 

Por otro lado, hay diferentes formas a la hora de aplicar un sondeo. Según un 

artículo de la revista oficial de la Universidad de Antioquia existen los siguientes 

tipos de sondeo: 

● Sondeo de opinión personales o cara a cara. 

Son aquellos que se realizan de forma personal o cara a cara y permiten el 

contacto directo con los participantes (muestreo directo porque se hace en 

lugares en los que transiten gran variedad de personas). Su forma se presta 

para hacer preguntas abiertas y obtener información adicional como la 

veracidad de las respuestas de acuerdo a la colaboración del participante y su 

lenguaje no verbal. Además, permite que el cuestionario sea más largo y se 

puedan aclarar algunas dudas directamente. 

● Sondeo de opinión por mail o correo electrónico. 

Se realizan a través del mail o correo electrónico. Son los famosos sondeos 

online, por lo que llegan a ser más confiables al ser ejecutados en sitios web. 

Tienen un bajo costo y permite llegar de forma más rápida a la población que se 

desea, así estén en diferentes lugares geográficamente. Sin embargo, tiene una 

desventaja en cuanto a la decisión de las personas de hacer o no el sondeo. 
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● Sondeos de opinión autoadministrados. 

 

En este tipo de sondeo son los participantes quienes capturan los datos. Es 

decir, los encargados o directores del sondeo no se encargan de hacerle 

preguntas directas a los participantes, sino que ellos mismos, con las preguntas 

previamente establecidas por los realizadores, entran a contestarlas. Esto 

puede ser contraproducente, ya que muchas personas pueden quedar por fuera 

de la muestra al no tener tiempo, interés o simplemente desistir del cuestionario 

al ver que alguna pregunta con alto grado de complejidad para ellos. 

El Centro de estudios de opinión de la Universidad de Antioquia publicó un 

artículo en el que presenta una serie de pautas, las cuales están más o menos 

estandarizadas, que se deben considerar a la hora de planificar un sondeo de 

opinión: 

1. Definir el universo poblacional de la encuesta  

2. Establecer la unidad estadística para el análisis  

3. Determinar toda la información que se debe obtener y ordenar 

jerárquicamente sus tipos principales  

4. Elegir la técnica de encuesta (personal, por internet, por teléfono) así 

como evaluar la capacidad de obtener buenas respuestas de los 

encuestados según el universo definido  

5.  Elegir un tipo de muestreo  

6. Determinar el tamaño de la muestra  

7. En función del tamaño de la muestra (la cantidad de casos de encuestas 

a realizar) y de la magnitud del cuestionario, determinar el costo de y el 

presupuesto 

8.  Planear un calendario con etapas de planificación particular, instrucción, 

trabajo de campo, análisis estadístico y publicación. 

 

Además, plantearon las siguientes recomendaciones para tener en cuenta en el 

momento de elaborar un cuestionario para los sondeos de opinión pública: 

 

1. Ordenar grupos o bloques de preguntas por tema y relevancia. En 

ocasiones es conveniente utilizar preguntas embudo, que vayan 
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introduciendo al respondiente en tema, e ir avanzando hacia las 

preguntas más importantes o más específicas en cada tema. 

2. Siempre que sea posible, suprimir el "no sabe, no contesta". Ello 

mejorará la calidad de la información, evitando las respuestas por pereza 

a responder.  

3.  Hay que separar bien "no sabe" de "no contesta", pues pueden revelar 

información significativa muy importante. No es lo mismo desconocer un 

tema, a una persona (por ejemplo, un candidato político) que no tener 

una opinión formada sobre el tema.  

4. En preguntas cerradas, donde se ofrecen alternativas de respuestas, las 

categorías deben ser mutuamente excluyentes y en la medida de lo 

posible agotar todas las posibilidades. 

5. Evitar categorías de respuestas ambiguas, vagas o poco claras. Por 

ejemplo, un buen cuestionario no debe incluir categorías como 

"relativamente" "en cierta medida". Una excepción son el empleo de las 

escalas para la medición de actitudes, donde existen categorías sobre 

grado de acuerdo, por ejemplo "muy de acuerdo", "de acuerdo", etc.  

6.  La formulación de la pregunta debe utilizar enunciados cortos y 

entendibles 

7. Ordenar grupos o bloques de preguntas por tema y relevancia. En 

ocasiones es conveniente utilizar preguntas embudo, que vayan 

introduciendo al respondiente en tema, e ir avanzando hacia las 

preguntas más importantes o más específicas en cada tema.  

8. Nunca hay que poner las preguntas comprometedoras o sensibles al 

principio del cuestionario, tanto por cuestiones psicológicas confianza en 

responder del entrevistado como por cuestiones conceptuales.  

9. Los bloques de preguntas sobre ingresos, bienes de los encuestados o 

niveles de consumo generan subdeclaración. Se recomienda la 

estrategia de registrar, primero, egresos o gastos y luego registrar los 

ingresos declarados. 

 

Para realizar el sondeo de opinión se construyeron las siguientes preguntas a 

partir de una tabla de variables: 
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Tabla introducción 2. Sondeo de opinión 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Preguntas 

Kinesia  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

1. Cuando está con su pareja y está usando 

mucho el celular ¿usted cambia de 

posición corporal habitualmente? 

Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

2. ¿Además de su posición corporal 

Considera que los gestos que adopta 

usted y su pareja en el momento de una 

interacción cara a cara influyen en el 

ambiente de la misma? 

 

Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

3. ¿Cuándo usted está utilizando mucho el 

celular mientras está con su pareja, 

siente que las expresiones faciales de 

ella/él cambian?  

 

Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona.  

4. Cuando están con su pareja y no usan el 

celular, ¿hay más contacto visual con su pareja?  

Sonrisa  Enfatiza el 

ambiente de la 

comunicación  

5. Cuando están con su pareja y no usan el 

celular, ¿se sonríen más entre ustedes?  

Proxemia Distancia La distancia 

interpersonal es 

acorde a la 

situación social y 

la intención 

comunicativa. 

6. ¿Cuándo su pareja está en constante uso de su 

celular usted se distancia espacialmente?  

Paralingüí

sticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

7. ¿Suele generar molestia en la pareja que haya 

exceso de sonidos emocionales (risas, llanto...)? 

 

Verbal Coherencia Sigue un orden 

lógico.  

Frecuencia  

8. ¿cuándo usted está hablando con su pareja y 

él/ella está utilizando mucho el celular, le responde 

de manera incoherente y poco clara? 
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Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Uso del aparato 

para 

comunicación 

9. ¿Cree que cuando está con su pareja ambos 

hacen un uso excesivo del celular?    

 

Uso del aparato 

como barrera 

para la 

comunicación 

cara a cara 

10. ¿Cree que el uso celular puede interferir 

negativamente en su relación de pareja?  

Privacidad: 

 

Toma medidas 

para mantener la 

privacidad. 

Frecuencia  

11. ¿Cuándo está con su pareja le permite que 

revise su celular?  

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato 

electrónico en el 

momento de la 

interacción cara 

a cara 

12. ¿Mantiene el celular cerca de usted o en la 

mano habitualmente cuando está con su pareja?  

 

 

 

Entrevista expertos 

La entrevista, entendida como un proceso comunicativo que se da entre dos 

personas o más, donde existe un entrevistador y un entrevistado, en la cual, el 

entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. Se realiza 

de manera formal con una intencionalidad específica basada en una 

investigación.  Para los autores Benney y Hughes, “la entrevista es una 

herramienta que permite la excavación para la obtención de conocimientos 

necesarios sobre el objeto de estudio”. Los tipos de entrevista son: 

 

Entrevistas no estructuradas 

También conocida como no formalizada, es aquella en la que existe un margen 

de libertad para formular preguntas y recibir respuestas amplias. La mayoría de 

preguntas que se realizan se dirigen con espontaneidad. entre este tipo se 

encuentran:  
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● Informal: tiene la modalidad menos estructurada de una posible 

entrevista, se compara más con una conversación sobre un tema de 

estudio. Lo importante no es definir sino “hacer hablar” al entrevistado 

para obtener las respuestas de lo que se está buscando. Es 

recomendable para realidades poco conocidas. 

● Focalizada: es similar a la anterior, con la diferencia de que esta se dirige 

a un único tema. Se emplea normalmente con el objetivo de explorar a 

fondo las experiencias vividas. 

● Por pautas o guías: son aquellas que se guían por una lista de puntos de 

interés los cuales ayudan a explorar dentro el curso de la entrevista. El 

entrevistador hace muy pocas preguntas directas y le permite al 

entrevistado hablar libremente mientras maneja alguno de los temas a 

abordar. Son un complemento magnífico para las entrevistas 

estructuradas.  

 

Entrevistas estructuradas  

También conocida como formalizadas, es un tipo de entrevista basado en un 

listado fijo de preguntas cuyo orden y redacción debe permanecer invariable. 

No necesitan que el entrevistado tenga mucha preparación debido a que solo 

debe seguir el orden estipulado, además, permite que sea una entrevista 

agilizada. No puede permitirse presentar preguntas demasiado generales, pues 

no puede presentar ninguna ambigüedad. Entre estas se encuentran:  

● Alternativas fijas: llamadas comúnmente como cerradas, son aquellas 

que otorgan al entrevistado la posibilidad de escoger entre un número 

limitado de respuestas posibles.  

● Preguntas finales abierto:  también llamadas abiertas, permiten tener un 

panorama más amplio de respuestas ya que estas pueden ser escogidas 

libremente por los respondientes. La información obtenida será mucho 

más completa y valiosa.  

 

Una entrevista se puede guiar de diferentes modos: 
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1. Preguntas descriptivas: el entrevistado describa, enumere, esboce 

acontecimientos, experiencias, lugares o personas de sus vidas sin estructurar 

una respuesta. Esta estrategia ayuda a indagar en mayor detalle.  

 

2. Relatos solicitados: se combina la entrevista a profundidad con relatos 

escritos por los propios informantes.  

 

3. Entrevista con bitácora: se debe tener un anotador que les permita llevar 

registro de sus actividades para poder realizar la base de la entrevista. sus 

actividades deben contestar las preguntas ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, 

¿dónde?, ¿cómo? 

 

4. Documentos personales: estos están relacionados con experiencias antes de 

comenzar con la entrevista, reviven recuerdos y ayudan a resurgir antiguos 

sentimientos. Pueden utilizarse para guiar una entrevista sin importar la 

estructura.  

 

Los entrevistadores deben tener en cuenta a la hora de realizar la entrevista las 

siguientes preguntas para mantener un enfoque central de las respuestas y los 

hechos que desean conocer:   

• ¿Qué es lo que me está diciendo la persona? 

• ¿Por qué me lo está diciendo a mí? 

• ¿Qué está olvidando? 

• ¿Qué espera está persona que haga yo? 

 

La entrevista que decidimos utilizar, para responder el objetivo específico de 

“Realizar entrevistas a expertos en comunicación asertiva”, fue la entrevista de 

tipo estructurada, específicamente la de alternativa fija, debido a que esta podrá 

centrar al entrevistado en las preguntas y respuestas específicas que deseamos 

obtener para la clarificación del tema a tratar.  

 

Para ello, escogimos cuatro perfiles de expertos, entre los cuales están 

psicólogos, terapeutas de pareja, comunicadores enfocados en el ámbito 
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interpersonal y tecnólogos-filósofos que analizan el impacto de la tecnología en 

el comportamiento humano. 

 

Tabla introducción 3. Contactos para las entrevistas 

NOMBRE PERFIL PROFESIONAL 

Maria Pérez de Paz Integrante de la Red colombiana de 

filosofía de la tecnología. 

Jose David Londoño Integrante de la Red colombiana de 

filosofía de la tecnología. 

Norleiby Villa Comunicadora social. 

Nancy Vesga Comunicadora social, experta en 

comunicación interpersonal 

Brillith Vera Psicóloga experta en neurociencias, 

énfasis clínico, social y educativo 

Vanessa Castro Terapeuta de pareja y Psiquiatra 

Leisa Puentes Terapeuta de pareja y Psicóloga 

sexóloga. 

Grimilda Gutierrez Psicóloga de familia del ICBF 

 

Además, se realizó la siguiente tabla en la que están las variables bajo las 

cuales se construyeron las preguntas para las entrevistas. 

 

Tabla introducción 4. Variables 

Varia

bles 

Indicad

ores 

Criteri

os de 

evalua

ción 

Psicólogos 

Implicacion

es 

Terapeutas 

(Preguntas 

sobre 

problemas 

que requieren 

Comunic

adores 

Expert

os en 

tecnol

ogía 

(en el 
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intervención) 

 

¿Cómo 

mejora la 

relación? 

impact

o de la 

tecnol

ogía y 

en el 

ser) 

Proxe

mia 

Contact

o 

corpora

l 

 ¿Cree que el 

contacto 

corporal es 

relevante 

para mejorar 

la empatía 

con la otra 

pareja? 

  

¿Cómo se 

puede 

contrarrestar 

la ausencia 

de contacto 

corporal en 

los discursos 

mediados 

por la 

tecnología 

para mejorar 

la empatía y 

la 

asertividad? 

 

¿Por qué hoy 

en día en las 

parejas suele 

haber menos 

contacto 

corporal? 

 

¿Qué 

problemas 

puede traer la 

falta de 

contacto 

corporal en las 

relaciones de 

pareja? 

 

¿Qué 

problemas 

pueden estar 

asociados por 

el uso de la 

tecnología en 

la poca 

comunicación 

empática de 

las relaciones 

¿Cómo el 

contacto 

corporal 

puede 

ayudar a 

mejorar la 

empatía 

en una 

relación? 

¿Qué 

ventaja

s o 

inconv

eniente

s 

puede 

tener 

la falta 

de 

contact

o 

corpor

al / por 

el uso 

de la 

tecnolo

gía/ en 

las 

relacio

nes de 

pareja

? 
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de pareja? 

 

Kinési

co  

Posició

n 

corpora

l  

Es 

acorde 

al 

mensaj

e en la 

interac

ción  

¿Qué 

implicacione

s tiene la 

posición 

corporal que 

adopta una 

persona en 

el momento 

de 

interactuar 

cara a cara 

con su 

pareja?  

 

 

¿Qué 

posiciones 

corporales 

demuestran 

una variación 

en la 

comunicación 

de una pareja / 

que es 

intervenida por 

por la 

tecnología en 

una 

conversación 

cara a cara?  

 

¿Por qué es 

importante en 

la 

comunicación 

entender la 

postura 

corporal que 

tiene la pareja 

para generar 

empatía y 

mayor 

comprensión 

de la 

información?  

¿Qué 

actitud es 

la 

adecuada 

en el 

momento 

de 

realizar 

una 

interacció

n cara a 

cara? 

 

¿Cuáles 

son las 

posturas 

corporale

s más 

adecuada

s para 

mejorar la 

asertivida

d en la 

comunica

ción con 

la pareja? 

 

¿Cuáles 

son las 

posturas 

¿Qué 

implica

ciones 

trae el 

uso 

excesi

vo de 

la 

tecnolo

gía en 

los 

diferen

tes 

sentido

s de 

los 

recept

ores 

frente 

a los 

mensaj

es? 
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corporale

s que 

frecuente

mente 

afectan la 

asertivida

d y 

empatía 

en la 

comunica

ción de 

las 

relacione

s de 

pareja? 

 

¿Cuáles 

son los 

movimien

tos 

corporale

s que 

connotan 

desagrad

o? 

 

¿Cómo 

se ve 

afectada 

la 

comunica

ción 

gestual 
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intervenid

a por el 

uso de la 

tecnologí

a a la 

hora una 

interacció

n cara a 

cara?  

 

¿Qué 

movimien

tos 

corporale

s pueden 

demostrar 

que la 

persona 

que hace 

uso de la 

tecnologí

a durante 

una 

conversa

ción cara 

a cara ha 

recibido 

el 

mensaje 

que se le 

ha dicho? 
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Gestos Refuer

zan el 

mensaj

e 

verbal  

¿Cuál es la 

importancia 

de la 

interpretació

n de los 

gestos que 

hace una 

persona a su 

pareja para 

la asertividad 

en la 

comunicació

n cara a 

cara? 

 

 

¿Cómo los 

usos de 

gesticulacione

s ayudan a 

mejorar el 

intercambio de 

mensajes en 

una pareja?  

¿De qué 

manera 

entender el 

uso de estás 

gesticulacione

s puede 

ayudar a 

mejorar la 

empatía en la 

relación?  

 ¿Cómo 

cambia 

el 

papel  

cumple

n los 

gestos 

en una 

interac

ción 

mediad

a por 

la 

tecnolo

gía? 

Expresi

ones 

faciales 

Enriqu

ece la 

situaci

ón 

comuni

cativa  

¿Qué 

expresiones 

faciales son 

característica

s de una 

persona 

mediada por 

la tecnología 

mediante 

una 

interacción 

cara a cara?  

¿Cómo se 

puede 

determinar en 

una interacción 

cara a cara 

que las 

expresiones 

faciales han 

reforzado la 

comunicación?  

¿Cómo 

evita la 

tecnologí

a la 

asertivida

d en la 

comunica

ción 

gestual 

en una 

interacció

n cara a 

cara?  
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Mirada Contac

to 

visual 

dirigido 

a la 

otra 

person

a  

¿Por qué es 

importante 

mantener un 

contacto 

visual al 

desarrollar 

un diálogo 

con su 

pareja? 

¿Es correcto 

afirmar que a 

causa de la 

mediación 

tecnológica 

hay un cambio 

en la 

comunicación 

de una pareja?  

¿Por qué 

es 

important

e el 

intercamb

io visual 

en una 

conversa

ción, más 

específica

mente en 

una de 

pareja 

para 

crear una 

comunica

ción 

asertiva?  

 

Sonrisa  Enfatiz

a el 

ambien

te de la 

comuni

cación  

¿Con qué 

constancia 

se puede 

observar un 

ambiente 

alegre y 

empático en 

pareja 

durante la 

mediación 

tecnológica? 

¿Qué 

consecuenci

a se obtiene 

¿Las 

expresiones 

faciales de 

alegría se 

pueden ver 

reforzadas por 

la ausencia de 

tecnología?  

 

¿Por qué es 

importante que 

exista una 

interacción 

visual de las 

¿Es la 

tecnologí

a un 

limitante 

para la 

producció

n y 

recepción 

de alegría 

o felicidad 

en la 

interacció

n cara a 

cara de 
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de la falta de 

este gesto?  

parejas para 

una correcta 

comunicación?  

una 

pareja?  

Parali

ngüísti

cos 

Sonido 

emocio

nales 

(risas, 

llanto) 

Acentú

an la 

informa

ción  

transmi

tida por 

el 

emisor. 

¿Qué tan 

efectiva es la 

captación 

empática de 

los 

sentimientos 

ajenos 

durante una 

interacción 

cara a cara 

mediante la 

mediación de 

la 

tecnología?  

¿Cómo afecta 

a una pareja la 

ausencia de 

percepción de 

sonidos 

emocionales a 

la hora de 

estar 

mediados por 

la tecnología?  

¿Qué 

refleja 

una 

persona 

al hablar 

demasiad

o rápido o 

muy 

lento? 

 

¿Cuáles 

son las 

recomend

aciones 

para 

generar 

una 

comunica

ción 

asertiva 

de pareja 

en una 

conversa

ción que 

es 

intervenid

a por la 

tecnologí

a? 

 



39 
 

Distanci

a  

La 

distanc

ia 

interpe

rsonal 

es 

acorde 

a la 

situaci

ón 

social y 

la 

intenci

ón 

comuni

cativa. 

¿Qué 

barrera de 

distanciamie

nto se crea 

en una 

relación de 

pareja que 

está siendo 

mediada por 

la 

tecnología? 

  

¿Cómo afecta 

el 

distanciamient

o en una 

pareja a causa 

de la 

mediación 

tecnológica?  

 

¿Qué aspectos 

negativos se 

obtienen de 

mantener una 

relación 

mediada por la 

tecnología?  

¿Cómo 

puede 

afectar la 

distancia 

la 

asertivida

d en la 

comunica

ción de 

pareja?  

 

Verbal Clarida

d 

Expres

a ideas 

precisa

s y 

objetiv

as. 

¿Qué tan 

asertiva es la 

comunicació

n verbal en 

una pareja 

que está 

mediada por 

la 

tecnología? 

¿Qué 

problemas de 

asertividad 

puede tener 

una pareja al 

estar mediada 

por la 

tecnología?  

¿El uso 

de 

tecnologí

a en una 

conversa

ción cara 

a cara 

puede 

intervenir 

en la 

claridad 

de la 

transmisi

ón del 

mensaje?  

 

Cohere Sigue ¿Es probable ¿Cómo puede ¿Puede  
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n

c

i

a 

un 

orden 

lógico 

que la 

persona que 

pasa 

bastante 

tiempo en su 

ambiente 

tecnológico 

pueda 

desarrollar 

una 

coherencia 

comunicativa 

a la hora de 

interactuar 

con su 

pareja 

mientras 

utiliza esta 

tecnología?  

afectar la 

coherencia de 

la 

comunicación 

la intervención 

de la 

tecnología en 

el diálogo?  

generar 

incoheren

cias la 

presencia 

de un 

dispositiv

o en la 

interacció

n cara a 

cara entre 

una 

pareja?  

Cohesi

ó

n 

Conexi

ón 

correct

a de 

las 

palabra

s, 

dentro 

de las 

frases 

y 

oracion

es. 

¿Qué tan 

afectado se 

ve el uso del 

lenguaje 

mediado por 

la tecnología 

en una 

relación de 

jóvenes?  

¿Cuáles son 

los efectos de 

coherencia en 

el habla para 

una persona 

que está 

siendo 

mediada por la 

tecnología? 

¿La 

tecnologí

a puede 

generar 

que haya 

dificultade

s en la 

cohesión 

del 

mensaje 

que se va 

a 

transmitir
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?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media

ción 

de la 

tecnol

ogía 

Uso de 

aparato

s 

electró

nicos 

Tiempo 

emplea

do en 

su uso 

¿Cuánto le 

afecta a una 

pareja el uso 

constante de 

la tecnología 

en presencia 

del otro? 

 

¿Qué 

consecuencia 

puede generar 

el uso 

constante de 

tecnología 

durante el 

tiempo que 

comparten en 

pareja?  

¿Qué 

implicacio

nes tiene 

el uso 

constante 

de 

tecnologí

a para 

generar 

un 

espacio 

de 

comunica

ción en 

una 

relación 

de 

pareja? 

 

Uso 

del 

aparat

o para 

entrete

nimient

o 

¿Cómo 

afecta el uso 

del aparato 

tecnológico 

como medio 

de 

entretenimie

nto en la 

relación de 

pareja?  

¿A qué punto 

el uso del 

aparato como 

forma de 

entretenimient

o puede 

afectar la 

relación de 

pareja? 

  

Uso 

del 

¿Qué 

constante 

¿Cuál es la 

importancia de 
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aparat

o para 

comuni

cación 

debe ser la 

comunicació

n a distancia 

mediada por 

la tecnología, 

en una 

pareja?  

la 

comunicación 

a través de la 

tecnología 

para la 

relación a 

distancia?  

Uso 

del 

aparat

o como 

barrera 

para la 

comuni

cación 

cara a 

cara 

¿Han 

recibido 

casos en los 

que estando 

en un mismo 

espacio la 

pareja se 

comunique a 

través de la 

tecnología y 

no mediante 

la interacción 

cara  a cara? 

¿Han recibido 

casos en los 

que estando 

en un mismo 

espacio la 

pareja se 

comunique a 

través de la 

tecnología y no 

mediante la 

interacción 

cara  a cara? 

  

Utilizac

ión de 

audífon

os 

¿El 

constante 

uso de 

audífonos, 

sea para la 

comunicació

n o como 

entretenimie

nto, puede 

implicar un 

efecto de 

distracción 

¿El constante 

uso de 

audífonos, sea 

para la 

comunicación 

o como 

entretenimient

o, puede 

implicar un 

efecto de 

distracción 

para la 

¿El 

constante 

uso de 

audífonos

, sea para 

la 

comunica

ción o 

como 

entreteni

miento, 

puede 
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para la 

comunicació

n asertiva de 

una pareja? 

comunicación 

asertiva de 

una pareja? 

implicar 

un efecto 

negativo 

en una 

pareja 

joven?  

Privaci

dad: 

 

Toma 

medida

s para 

manten

er la 

privaci

dad. 

¿Cuál es la 

importancia 

de mantener 

una 

privacidad y 

cómo se 

imponen los 

límites de 

esta?  

¿Cuál es el 

impacto en 

una relación 

cuando la 

privacidad e 

intimidad del 

aparato ya no 

existe? ¿Qué 

tan 

relacionado 

puede estar 

con el espacio 

personal?  

¿Cuál es 

la 

importanc

ia de 

mantener 

una 

privacida

d y cómo 

se 

imponen 

los límites 

de esta?  

 

Apego 

al 

aparato 

electró

nico 

Cercan

ía del 

aparat

o 

electró

nico en 

el 

momen

to de la 

interac

ción 

cara a 

cara 

¿Qué 

consecuenci

as conllevan 

en una 

pareja el 

involucrar el 

aparato 

tecnológico 

durante una 

interacción 

cara a cara ? 

  

¿Cómo afecta 

a la relación el 

constante uso 

del aparato 

tecnológico 

durante el 

espacio de 

pareja o las 

interacciones 

cara a cara?  

¿Qué 

consecue

ncias 

conllevan 

en una 

relación 

el 

involucrar 

el aparato 

tecnológic

o durante 

una 

interacció
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n cara a 

cara ? 

  

Uso 

del 

aparat

o 

electró

nico en 

medio 

de 

interac

ción 

cara a 

cara. 

¿Cuáles son 

los gestos 

más 

comunes y 

notorios de 

inconformida

d de una 

pareja 

durante la 

interacción 

cara a cara 

mediada por 

la 

tecnología? 

¿Cómo puede 

mejorar la 

comunicación 

de pareja que 

se ha visto 

afectada por la 

mediación 

tecnológica?  

¿Cuáles 

son los 

gestos 

más 

comunes 

y notorios 

de 

inconform

idad de 

una 

pareja 

durante la 

interacció

n cara a 

cara 

mediada 

por la 

tecnologí

a? 

 

 

Observación  

La observación como método de investigación, según Elissy Bonilla y Penélope 

Rodríguez, “implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos 

segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos 

constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación” (Bonilla-Castro y Rodríguez 1997, 

118). Los tipos de observación son: participante y no participante.  
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La observación participante consiste en que el observador pueda acercarse y 

emplear la subjetividad para comprender los acontecimientos sociales que 

suceden en su investigación.  

La observación no participante consiste en que el observador no obtenga una 

interacción directa con los individuos a estudiar.  

Los pasos para hace un sistema de observación son:  

1. Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a 

observar.  

2. Extraer una muestra representativa de los aspectos, eventos o conductas a 

observar.  

3. Establecer y definir las unidades de observación.  

4. Establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. 

 

Para la realización de este proyecto se seleccionó el tipo de observación no 

participante para resolver el objetivo específico “Analizar casos exitosos de 

comunicación asertiva y empatía en Bucaramanga”, el cual consiste en indagar 

las conductas de las personas a estudiar sin hacer una intervención directa con 

ellos. Y se construyó la siguiente rejilla de observación. 

 

Tabla introducción 5. Rejilla de observación 

Variables Indicadores Criterios de evaluación Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

men

te 

Con

sta

nte

me

nte 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al mensaje en 

la interacción  

     

Gestos Refuerzan el mensaje 

verbal  

     

Expresiones Enriquece la situación      
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faciales comunicativa  

Mirada Contacto visual dirigido a 

la otra persona  

     

Sonrisa  Enfatiza el ambiente de 

la comunicación  

     

Paralingüí

sticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la información  

transmitida por el 

emisor. 

     

Distancia  La distancia 

interpersonal es acorde 

a la situación social y la 

intención comunicativa. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado en su 

uso 

     

Uso del aparato para 

entretenimiento 

     

Uso del aparato para 

comunicación 

     

Uso del aparato como 

barrera para la 

comunicación cara a 

cara 

     

Utilización de audífonos      

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la privacidad. 

     

Apego al 

aparato 

Cercanía del aparato 

electrónico en el 
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electrónico momento de la 

interacción cara a cara 

Uso del aparato 

electrónico en medio de 

interacción cara a cara. 
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Capítulo 1. Marco teórico 

Con el fin de hacer la investigación corazones pixelados, se establecieron cuatro 

categorías con sus respectivas subcategorías. Estas son: comunicación interpersonal 

con comunicación verbal, kinesa y proxemia. Mediación tecnológica con infoxicación y 

cibercultura. Comunicación asertiva con empatía y inteligencia emocional y como última 

categoría con sus subcategorías relaciones amorosas con amor y confianza. 

 

Así mismo, se utilizaron tres herramientas que fueron fundamentales para dar 

respuesta en esta investigación. Estas fueron las entrevistas a expertos, la observación 

no participante y las encuestas a la población. 

 

Tabla 1-1. Categorías y subcategorías 

Categorías  Subcategorías  

Comunicación interpersonal  Comunicación verbal y no verbal 

Kinesia 

Proxemia  

Mediación tecnológica  Infoxicación 

Cibercultura  

Comunicación asertiva  Empatía 

Inteligencia emocional  

Relaciones amorosas Amor 

Confianza  

 

1.1. Comunicación interpersonal  

La comunicación interpersonal es el eje temático principal a desarrollar en este 

proyecto. Mediante la evaluación de este, en las diversas relaciones de pareja, 
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se puede determinar el comportamiento actual de las personas en ese entorno 

y con la implicación de la tecnología mediando su comportamiento. Por esto, es 

necesario comprender los diversos planteamientos propuestos para la 

comunicación interpersonal.  

 

Inicialmente, Zaldívar plantea que “la comunicación interpersonal puede ser 

considerada como el proceso de intercambios de mensajes entre dos o más 

personas, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos” (Zaldívar 2003, 

7). Por otra parte, el Dr. C. Pedro Manuel Zayas dice que  

en la comunicación interpersonal las personas pueden percibir más o 

menos lo que una fuente emite. Ninguna persona actuando capta y 

percibe un mensaje precisamente tal y como lo tenía en su mente el 

emisor. Lo importante es lo que el otro percibe más que lo que se emite 

(Zayas 2011, 32). 

 

Finalmente, Rosa Alba Rodríguez (2013) la define como  

la comunicación interpersonal, es comunicación entre personas, la gran 

diferencia entre reconocerla como tal estriba en que las personas son 

irrepetibles, singulares, reflexivas, inconmensurables y con capacidad de 

elección, entre otras cosas, sin embargo, en muchas ocasiones tratamos 

a los demás como si fueran objetos a este tipo de comunicación se le ha 

denominado impersonal. La comunicación entre personas implica 

entonces estar dispuestos a compartir parte de su individualidad y de 

tener consciencia de la individualidad del otro (R. Domínguez 2013, 332) 

 

En lo personal, creemos que la comunicación interpersonal es un conjunto de 

todo lo mencionado anteriormente. Por esto, consideramos que la comunicación 

interpersonal es el conjunto de acciones, directas e indirectas, que permiten a 

dos o más individuos crear un intercambio de ideas, pensamientos y opiniones 

determinados en un objetivo individual o colectivo, de manera asertiva. Lo 

anterior, teniendo en cuenta el planteamiento del Dr. Pedro sobre que el 

individuo percibe más de lo que se puede llegar a emitir, esto debido a los 

diferentes factores que influyen en la comunicación, como la parte kinésica y 

proxémica individual que media en la relación con el otro.  
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1.1.1. Comunicación verbal y no verbal 

Para hacer un análisis profundo de las relaciones interpersonales hay que tener 

en cuenta, tanto la comunicación verbal, como la no verbal, ya que a partir de 

ello se conoce, y probablemente también se pueda interpretar, el significado en 

el mensaje de la otra persona. Además, hay que comprender que para tener 

una comunicación asertiva es necesario fusionar estos dos lenguajes y ser lo 

más sincero posible.  

 

Respecto a la comunicación verbal encontramos a Luz Amparo Fajardo Uribe 

quien la menciona como  

un proceso sencillo en que intervienen un hablante y un oyente, quienes 

se comunican a través de un mensaje. Este mensaje debe construirse a 

partir de un contexto, estar cifrado en un código, referirse a algo y 

transmitirse a través de un canal” (Fajardo 2009, 124).  

 

En otras palabras. considera que es  

como intercambio social, pues con base en ella se reconoce el rol de los 

interlocutores y del contexto, así como la importancia del mensaje que 

resulta de esa interacción, dicho con otras palabras: la importancia del 

significado de los actos de habla. A partir de estos se construye el 

mensaje, el cual varía conforme a dos circunstancias: (i) cuando se 124 

Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, 

Departamento de Lingüística Luz Amparo Fajardo Uribe tiene en cuenta 

lo dicho, y (ii) cuando el oyente trasciende lo dicho para llegar a lo que se 

quiere decir, en cuyo caso debe tenerse en cuenta cómo se dijo, a quién 

se dijo y en qué contexto se dijo el mensaje (Fajardo 2009, 123). 

 

Boris Fedorovich Lovom hace referencia a la comunicación verbal como  

un diálogo que consiste en la interacción de las personas realizada con 

la ayuda de actos verbales en cuyo proceso sucede el establecimiento 

de unas u otras relaciones interpersonales. Descubrir estas relaciones 

mediante el análisis de la interacción verbal, significa revelar las 

relaciones dialogadas entre las expresiones verbales pertenecientes a 
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los interlocutores y sus fragmentos en una única corriente de lenguaje, 

en un único texto de comunicación (Lovom 1989, 5). 

 

En ese mismo sentido, para Antonio Lozano  

la comunicación verbal efectiva requiere mucho más que el dominio de 

las reglas de los sistemas fonológico, sintáctico y semántico de la lengua. 

También requiere que el hablante identifique a su interlocutor y sus 

necesidades, determine el objetivo de la comunicación, evalúe las 

circunstancias contextuales y conozca las reglas de cooperación, la toma 

de turnos, la presentación secuencia de información, las violaciones de 

las reglas de la comunicación y las reparaciones a las mismas y otras 

responsabilidades (Lozano 1988, 109). 

1.1.2 Kinésica  

Los seres humanos además de comunicarse de forma oral o escrita conocida 

como comunicación verbal. Con sus gestos, expresiones, y movimientos 

también logran comunicarse. A esto se le conoce como comunicación no verbal 

y en muchos casos, se vuelve mucho más importante, porque logra que los 

individuos mediante su cuerpo envíen un mensaje implícito.  

DeFleur y Kearney refieren que “la comunicación no verbal puede definirse 

como el uso deliberado o no intencional  de  objetos,  acciones, sonidos, tiempo 

y espacio que generan significados en los demás” (Defleur y Kearney 2005, 53). 

Dicho lenguaje corporal también se conoce como Kinesia y favorece el análisis 

de la comunicación interpersonal mediada por la tecnología en las relaciones de 

pareja en jóvenes de Bucaramanga. 

1.1.3 Proxemia  

En el contexto de la comunicación no verbal, se entiende que existen diferentes 

factores que pueden ser generados mediante la misma. Por esto, es importante 

comprender la proxemia, referente a la cercanía que puede haber entre dos 

individuos respecto a su espacio personal, y cómo esta puede generar 

diferentes efectos en la percepción del mensaje que se está recibiendo.  



52 
 

 

Según Hall define que “la proxemia para definir el estudio científico del espacio 

como medio de comunicación interpersonal” (Hall 1979, 46). Su definición de 

proxemia se basa en  

campo de etología, rama de la biología que estudia la conducta de 

adaptación de los animales. En el cual existen dos tipos de distancias 

que controlan la interacción con miembros de la misma o de otras 

especies. Estos dos tipos de distancia se refieren a la distancia de 

evasión y la distancia crítica (Noreña 2015, 15).  

 

Y aunque estos no son los tipos de elementos de estudio de este proyecto, se 

puede comprender que es de ahí de donde nace el concepto.  

 

Incluso, según Diana Marcela Noreña “la proxemia es el estudio de todos 

aquellos aspectos de la comunicación no verbal que se refieren a la distancia o 

proximidad física que existe entre las personas que están manteniendo una 

comunicación” (Noreña 2015, 16). 

 

por otra parte, según Alexander Rubio Álvarez “la proxemia se entiende como 

parte del campo semiótico, en donde se estudian las relaciones que generamos 

los seres humanos de acuerdo con la interacción de los cuerpos, mediadas por 

la distancia a partir de los espacios de comunicación” (Rubio 2020, LII). Esto, ya 

más direccionado al planteamiento del proyecto, abre un concepto de proxemia 

a través de la tecnología que permite comprender su funcionamiento.  

 

Por esto, es importante comprender que la proxemia es un factor fundamental 

para reforzar la comunicación interpersonal, en este caso primordialmente, en 

las relaciones de pareja. Pues a través de la proxemia se pueden generar 

vínculos que refuercen los mensajes que se desean transmitir. Además, lleva a 

producir conexiones que se desarrollan para el fortalecimiento de la 

comunicación entre dos individuos siempre y cuando la proxemia esté manejada 

por acuerdos entre estos. 
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 1.2 Mediación tecnológica 

La tecnología funciona como un ente mediador para las comunicaciones hoy en 

día, garantizando a gran parte de la población obtener la información de manera 

rápida y concreta. Para las comunicaciones interpersonales, las tecnologías han 

logrado que las personas puedan mantenerse conectadas durante largos 

periodos de tiempo a pesar de la distancia en la que se encuentran.  

 

Johan Espinoza Rojas entiende la mediación tecnológica como “la mediación 

tecnológica es aquel proceso en el que la tecnología cumple un rol importante 

en la dinámica de las relaciones sociales” (J. Espinoza 2015, 90). Desde el 

punto de vista Héctor Ciapuscio “la mediación tecnológica es la existencia de 

competencias complejas respaldadas en el desarrollo “cultura tecnológica” 

concebido como la capacidad de captar y aprovechar las oportunidades para 

transformar la realidad. Ello se lleva a cabo aplicando el conocimiento 

tecnológico” (Ciaspuscio 1996, 186). 

 

Para Migedalia Pineda  

las tecnologías han dejado de ser meros instrumentos para convertirse 

en estructuras que permiten otras sensibilidades, escrituras y lecturas de 

lo real. De manera que, a la larga, los sujetos sociales adquieren otros 

valores estéticos, concepciones mentales, imaginarios sociales y 

simbólicos, cada vez más alejados de los propios del mundo cartesiano, 

del mundo físico y objetivado de la modernidad. Dentro de esos valores 

obtienen jerarquía los conceptos de inmediatez, de lo efímero, de un 

espacio no físico, de un tiempo continuo y constante en los flujos y redes 

(Pineda 2010, 73).  

 

Por otra parte, para Henry Jenkins  

los jóvenes introducen una ruptura en los usos tradicionales del internet, 

ya que interactúan de una forma muy activa, como sujetos productores 

de contenidos y como consumidores de mensajes en red, donde 

establecen acciones de participación colectiva y compartida haciendo 
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posible otros modos de intercambio de información, de comunicación y 

de generación de conocimiento (Jenkins 2008, 64).  

 

Finalmente, como último autor está Guillermo Orozco Gómez, que propone que 

La mediación tecnológica como una mediación sin precedentes, pero 

dentro siempre de otras mediaciones, que entretejidas, están 

contribuyendo de manera contundente a que vivamos más que en una 

época de grandes cambios, en “un gran cambio de época”. Pero al mismo 

tiempo, hay que precisar que muchos cambios que estamos 

presenciando actualmente y que seguiremos presenciando en el futuro 

inmediato en el ámbito de la comunicación social no se deben todavía al 

potencial tecnológico más reciente que se desprendía de las últimas 

tecnologías o de la racionalidad tecno-informática como tal, sino a la 

extendida presencia de los medios y tecnologías menos nuevas nacidas 

en la modernidad (Orozco 2004). 

 

En lo personal, consideramos que los avances tecnológicos han llevado, no solo 

a una efectiva mediación tecnológica, sino también, a que este aporte de alguna 

manera a la evolución comunicativa de las personas y sus imaginarios. 

Inicialmente, por los complementos semióticos y discursivos que de los que se 

compone, pues han permitido que las personas se puedan expresar de distintas 

maneras, incluso llegando a desarrollar un lado empático mediante la 

implementación de estos implementos. Por otra parte, la mediación tecnológica 

efectuada en las redes puede influir en la transformación de los ideales de las 

personas que consumen diariamente los contenidos que son publicados y 

transmitidos por estas tecnologías. Por esto, la manera activa como las 

personas se desenvuelven en las redes, especialmente los jóvenes, logran crear 

estructuras estéticas comunicativas, distintas a la realidad.  

1.2.1 Infoxicación  

Debido a la mediación tecnológica constante en nuestra sociedad, por el uso 

continuo de aparatos como el computador o el celular, es normal que en la 

sociedad actual haya exceso de información y comunicación. El término 
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Infoxicación aparece entonces como la obesidad de información impuesta por 

los medios y usuarios que disponen de estas tecnologías.  

 

Para los años 60 y 70, hasta finales de los 90, aparece el término ‘sobrecarga 

de información’ popularizado por Alvin Toffler (1970), que lo define "como la 

dificultad que una persona puede tener para comprender un problema y tomar 

decisiones que pueden ser causadas por la presencia de demasiada 

información" (N. Davis 2011). 

 

Por otra parte, es importante entender el concepto actual, según como lo define 

Alfons Cornella  

la infoxicación es el exceso de información. Es lo mismo que el 

information overload. Estar siempre «on», recibir centenares de 

informaciones cada día, a las que no puedes dedicar tiempo. Es no poder 

profundizar en nada, y saltar de una cosa a la otra (Cornella 2013).  

 

Por lo tanto, él agrega que  

Una de las consecuencias del acceso masivo a la Red es la abrumadora 

cantidad de información que se genera anualmente en el mundo y que 

es imposible categorizar y ordenar del modo en que nuestra cultura de 

horror al desorden nos reclamaría (Casas-Mas 2014). 

 

Finalmente, para autores como Manuel Area y Teresa Pessoa “el cúmulo y 

excesiva de cantidad de datos genera, inevitablemente, una saturación o 

intoxicación informacional que provoca que muchos sujetos tengan una visión 

confusa, ininteligible y de densa opacidad sobre la realidad que les rodea (sea 

local, nacional o mundial)” (Area y Pessoa 2012, 14). Para ellos, en 

consecuencia, del excesivo intercambio de datos se genera la información 

líquida, es decir, “lo digital es líquido y, en consecuencia, requiere nuevas 

alfabetizaciones a los ciudadanos del siglo XXI que les capaciten para actuar 

como sujetos autónomos, críticos y cultos en el ciberespacio” (Area y Pessoa 

2012, 13). 
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En lo personal, consideramos que la infoxicación es una consecuencia negativa, 

proveniente de las nuevas tecnologías de información. Debido a que, genera 

que las personas no logren consumir una información veraz, sino por el 

contrario, información líquida, fondo o base que la soporte; que, además, será 

distribuida sin juicios de valor entre los mismos. Sin embargo, también afecta a 

la sociedad de diversas formas, pues, de igual manera, ha generado un aporte 

a lo que se le puede llamar ahora como cultura digital, pues hace parte de los 

planteamientos de esta nueva sociedad a la que se pertenece hoy en día por 

los medios tecnológicos y de la comunicación.  

1.2.2 Cibercultura  

Con la llegada de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y las 

mediaciones tecnológicas consecuentes de ellas, se abrió paso a la creación de 

unas culturas digitales o ciberculturas sociales digitales, que se han desarrollado 

a lo largo del tiempo, mediante han ido evolucionando estas nuevas tecnologías.  

 

Para Pierre Levy (1997; VII) se le denomina Cibercultura 

“al conjunto de los sistemas culturales surgidos en conjunción con dichas 

tecnologías digitales. En este sentido se pueden utilizar, asimismo, los 

términos cultura digital o cultura de la sociedad digital (utilizando la 

expresión sociedad digital como traducción de e-society) para designar 

la cultura propia de las sociedades en las que las tecnologías digitales 

configuran decisivamente las formas dominantes tanto de información, 

comunicación y conocimiento como de investigación, producción. 

organización y administración (Levy 2007, VII).  

Además, el autor agrega que es fundamental entender que la cibercultura «se 

desarrolla conjuntamente con el crecimiento del ciberespacio». 

 

Por su parte, Derrick de Kerckhove (1999), específica “la cibercultura como la 

tercera era de la comunicación, en la que se habría configurado un lenguaje 

todavía más universal que el alfabeto: el lenguaje digital” (Kerckhove 1999, 20). 

Además, propone “comprender la cibercultura desde tres grandes 

características: la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad” 
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(Kerckhove 1999, 22). La interactividad, entendida como la relación entre la 

persona y el entorno digital (Hardware); la hipertextualidad, es el acceso 

interactivo a cualquier cosa desde cualquier parte; y la conectividad, es la 

necesidad, deseo y posibilidad de lo colaborativo mediante el uso de la Word 

Wide web (www).  

 

Finalmente, Rocio Rueda Ortiz, considera la Cibercultura como  

campo de estudio a partir del cual es posible comprender las 

transformaciones culturales ligadas a la introducción de tecnologías 

digitales en las sociedades contemporáneas y, en particular, en las del 

denominado Tercer Mundo, a través de relaciones complejas de 

entramados tecnosociales, en tres ámbitos, a saber: el ejercicio del 

poder, la acción social colectiva y la experiencia estética (Rueda 2008, 

8). 

 

Se considera para esta investigación que la cibercultura es la nueva forma de 

desarrollo que se está teniendo el mundo para involucrarse de manera drástica 

en la tecnología. Por lo que es fundamental comprender la forma en que la 

sociedad comenzó a desarrollarse dentro de esta nueva cibercultura.  

1.3 Comunicación asertiva 

Las relaciones interpersonales no podrían funcionar bien sin una comunicación 

asertiva, puesto que nos permite actuar de una mejor manera ante la sociedad, 

nos da habilidades comunicativas para entender a los demás y que ellos me 

entiendan a mí.  Además, dispone a los individuos a relacionarse entre sí, lo 

cual es importante para conocer las diferentes interpretaciones del entorno y 

para saber cómo actuar ante ellas, e incentiva la expresión de pensamientos y 

sentimientos genuinos de cada quien. 

 

El Dr. Zayas dice que  

la asertividad es una forma de comunicar equilibradamente e implica un 

alto desarrollo emocional. Las personas asertivas expresan lo que 

piensa, siente y actúa sin imponerse y perjudicar a nadie, ni dañar la 
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autoestima y la dignidad de las personas, cuidando la imagen e intimidad 

y sin violar los límites de la individualidad. Es una persona que tiene una 

buena autoestima, opinión, y confianza en sí mismo y se siente segura 

de sus posibilidades. 

La asertividad es aceptar o tolerar el derecho de los demás a pensar, 

opinar, actuar. Esta cualidad se encuentra relacionada con el respeto al 

otro. Querer y respetar al otro no significa quererse y respetarse a uno 

mismo, sino quererse y respetar a los demás. La persona asertiva 

mantiene una relación transparente, auténtica con los otros, actuar con 

firmeza, sin agresividad, ni superioridad, ni prepotencia permite aceptar 

los propios errores y el de los demás (Zayas 2011). 

 

De igual manera, Albert y Emmons definen la asertividad como  

la forma de comportamiento que promueve la igualdad en las relaciones 

humanas, permitiéndonos actuar de acuerdo con nuestros intereses, 

defender nuestras opiniones sin sentirnos culpables, expresar nuestros 

sentimientos con honestidad y con comodidad y ejercer nuestros 

derechos sin transgredir los de otros (Albert y Emmons 1996, 7).  

 

Por otro lado, María Luisa Naranjo Pereira  

se considera que la asertividad es una conducta y no una característica 

de la personalidad, por lo que se habla de asertividad como una habilidad 

en el campo de las habilidades sociales. De ahí que es posible realizar 

un entrenamiento de la autoafirmación, que permita mejorar las 

habilidades sociales de las personas (Naranjo 2008, 2) 

 Güell y Muñoz afirman esto diciendo que “la persona asertiva  evita  que  la  

manipulen, es más libre en sus relaciones interpersonales, posee una  

autoestima más  alta, tiene más capacidad de  autocontrol emocional  y  muestra   

una  conducta  más  respetuosa  hacia  las demás personas” (Guell y Muñoz 

2000, 35). 

 

María de Lourdes Vargas Garduño y Antonio Cerriteño Hernández (2012) 

mencionan que “la asertividad es dinámica en nuestro interior, influye, interviene 
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y modifica nuestra actitud ante la realidad que se nos muestra; es decir, nos da 

elementos para lograr relacionarnos adecuadamente con los demás de modo 

que nos sintamos bien con nosotros mismos” (Vargas y Cerriteño 2012, 362). 

 

Por último, consideramos que la asertividad en el momento de comunicarse con 

el otro es algo fundamental, puesto que a partir de ella se puede transmitir 

correctamente lo que deseamos. Además, el usar una comunicación asertiva en 

las relaciones de pareja no da espacio para vacíos en la construcción de la 

misma, aquellos que a futuro pueden traer problemas irremediables. 

1.3.1 Empatía 

Una de las cualidades importantes para lograr una comunicación asertiva es la 

empatía, el ponerse en el lugar del otro y entender sus situaciones, emociones 

y pensamientos adversos. Todos somos diferentes y, por ende, debemos 

comprender y respetar lo que vive el otro, para que así la comunicación en la 

relación sea más amena y llevadera.  

 

Daniel Goleman (2013) menciona, en su libro Focus, que la empatía “permite 

asumir la perspectiva de otras personas, entender su estado mental y gestionar, 

al mismo tiempo, nuestras emociones, mientras valoramos las suyas” (Goleman 

2013, 15). Además, habla sobre una empatía emocional aquella que “nos 

permite conectar con otras personas hasta el punto de sentir lo mismo que están 

sintiendo y experimentar, en nuestro cuerpo, un eco de cualquier alegría o 

tristeza que estén experimentando” (Goleman, Focus: Desarrollar la atención 

para alcanzar la excelencia 2013, 16). Con ello, el autor busca resaltar que la 

empatía va más allá de entender cognitivamente al otro, sino que busca generar 

una conexión de “almas”. 

 

Por ese camino que considera la empatía por su componente afectivo está Ezra 

Scotland, quien considera que la empatía es “la reacción emocional  de  un  

observador  que  percibe que otra persona está  experimentando  o  va  a  

experimentar una emoción” (Scotland 1969, 272). También, está Batson quien 

entiende la empatía como “una emoción vicaria congruente con el estado 
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emocional del otro, o en otras palabras, como sentimientos de interés y 

compasión orientados hacia la otra persona que resultan de tener conciencia 

del sufrimiento de ésta” (Fernández-Pinto, Marquéz y López-Pérez 2008, 285). 

 

Así mismo, Wispé menciona que “la empatía se produce por una imitación 

interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el otro” 

(Aparicio, Cerda y Fernández 2015, 3). Igualmente, Gallagher y Fritz quienes 

definen la empatía como “la habilidad de explicar y predecir el comportamiento 

de uno mismo y de los demás atribuyéndose estados mentales independientes, 

tales como creencias, deseos, emociones o intenciones” (Gallagher y Frith 

2003, 75). Además, cabe mencionar a Bar-On quien señala que la empatía “es 

un componente del factor denominado habilidades interpersonales, y se define 

como la capacidad de ser consciente y comprender las emociones, sentimientos 

e ideas de los otros” (Bar-On 2000, 352). 

 

Por otro lado, Mark Davis (1980) 

establece que la empatía es un constructo multidimensional que incluye 

cuatro componentes diferentes, aunque relacionados entre sí. Por un 

lado, dentro de la dimensión cognitiva distingue: Fantasía, que se refiere 

a la tendencia a identificarse con personajes de ficción y Adopción de 

perspectivas, que es lo que se definió previamente como adopción de 

perspectiva cognitiva. En relación a la dimensión afectiva Davis propone 

dos escalas: Angustia empática, que es la tendencia a experimentar 

sentimientos de compasión y preocupación por el otro y Aflicción 

Personal, que se refiere a la ansiedad que se experimenta al ser testigo 

de un suceso desagradable para otro. Esta subescala ha mostrado unos 

resultados un tanto confusos (M. Davis 1980, 15).  

Y, años después, propone una definición más afectada en la que define la 

empatía como “conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse 

en el lugar del otro y respuestas afectivas y no afectivas” (M. Davis 1980, 12). 

 

Las definiciones de empatía giran en torno a la comprensión de la perspectiva 

del otro, de ese otro mundo paralelo y desconocido al nuestro. Por consiguiente, 

en el momento en el que se es empático, que nos ponemos en el lugar del otro 
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y que conectamos cognitiva y emocionalmente con un ser diferente al nuestro, 

se puede lograr una mejor comunicación. Normalmente, se acostumbra a 

“soltar” una información y suponer que la otra persona comprendió el sentido de 

ello sin tener en cuenta sus pensamientos y emociones internas que pueden o 

no modificar su interpretación del mensaje. Por ello, es importante hacer 

feedback para que la comunicación sea más completa, no olvidar el componente 

empático en el que asumo la postura mental y afectiva de la otra persona para 

comprenderla. 

1.3.2 Inteligencia emocional 

Otro factor fundamental cuando se habla de comunicación asertiva es la 

inteligencia emocional. A partir de ella se logra tener un equilibrio y estabilidad 

personal que ayudan y mejoran la asertividad en el momento de 

interrelacionarse con otra persona, en este caso una pareja sentimental, puesto 

que al poder tener control de nuestras emociones podemos también manejar 

situaciones adversas en las que el otro, al no tener fortaleza para afrontar los 

diferentes sentimientos que se experimentan en una relación de pareja, no 

obtiene la seguridad de tener pensamientos tranquilos, coherentes y objetivos 

para la toma de decisiones. 

 

Daniel Goleman, en su libro acerca de la inteligencia emocional nos menciona 

que ella  

nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los 

sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que 

soportamos en el trabajo, acentuar nuestra capacidad de trabajar en 

equipo y adoptar una actitud empática y social, que nos brindará mayores 

posibilidades de desarrollo personal” (Goleman 2010, 3). 

 

En otro libro, Daniel Goleman sobre la práctica de la inteligencia emocional nos 

habla de otro sobre ella, y nos dice que “no significa sólo ‘ser amable’, porque 

hay momentos estratégicos en los que no se requiere precisamente la 

amabilidad sino, por el contrario, afrontar abiertamente una realidad incómoda 

que no puede eludirse por más tiempo” (Goleman 1998, 11). Y también se 
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refiere a ella como “la capacidad de expresar nuestros propios sentimientos del 

modo más adecuado y eficaz, posibilitando la colaboración en la consecución 

de un objeto común” (Goleman 1998, 11). 

 

Por el mismo camino está Lidia Guevara, quien se remite al término inteligencia 

emocional como “la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los 

ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y 

en nuestras relaciones” (Guevara 2011, 2). 

 

Por otro lado, Peter Salovey y John Mayer fueron unos de los primeros en utilizar 

el término inteligencia emocional y la definieron como  

la habilidad para controlar emociones y sentimientos propios y de los 

otros, discriminar entre ellos y usar esa información para guiar el 

pensamiento y las acciones. Comprende cualidades emocionales como 

empatía, expresión y comprensión de los sentimientos, y control de los 

impulsos, independencia, capacidad de adaptación, capacidad de 

resolver los problemas de forma interpersonal, habilidades sociales, 

persistencia, cordialidad, amabilidad y respecto a los demás (Salovey y 

Mayer 1990). 

 

Además, plantean cuatro habilidades emocionales de complejidad ascendente, 

las cuales son 

la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; la 

habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento 

emocional; y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual (Salovey y Mayer 1990). 

 

Por último, está Dalip Singh (2001) quien concibe la inteligencia emocional como 

la habilidad que permite percibir adecuadamente las propias emociones y las de 

los demás, mostrar control sobre las propias emociones y conductas en la 

diversidad de la vida diaria, establecer relaciones y comunicación mediante una 

honesta expresión de la emoción, seleccionar trabajos gratificantes evitando 

dudas y bajo rendimiento y equilibrar el mundo personal, laboral y de ocio. 
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1.4 Relaciones de pareja 

Las personas a lo largo de su vida construyen vínculos y relaciones con 

diferentes individuos en diferentes círculos sociales. Estos lazos  

representan su integración dentro de la sociedad. Uno es más partícipe 

de su grupo social o de su comunidad en la medida en que más participa 

en estas redes y registra un mayor nivel de interacción. Incluso por 

encima de la integración social, las relaciones con otras personas 

determinan y construyen la identidad social del individuo (Becerril 2001, 

52). 

 

Dentro de las relaciones sociales están las relaciones de pareja, estas se 

caracterizan por el vínculo sentimental que existe y une a dos personas 

representando “un aspecto fundamental en la vida del individuo''. La 

comunicación y la comprensión de una pareja son esenciales para el desarrollo 

de la persona y de su vida en sociedad. De hecho, tradicionalmente, “la imagen 

social de felicidad está unida a una persona con una buena relación de pareja. 

Estas relaciones son las más íntimas, dando un amplio soporte al individuo a 

niveles afectivos y sociales” (Becerril 2001, 53). Dentro de lo que se comprende 

cómo relación amorosa están el noviazgo, compromiso, concubinato, 

matrimonio, unión libre entre otras denominaciones según los acuerdos de los 

dos individuos que pueden ser del mismo sexo para parejas homosexuales o 

diferentes sexos para parejas heterosexuales. 

 

Al estar en una relación amorosa o de pareja, normalmente se adquiere un 

compromiso con el otro individuo. Esto quiere decir que es una relación 

monogámica. Sin embargo, los casos de relaciones amorosas varían y pueden 

ser relaciones no monogámicas que “surgen como una alternativa para aquellas 

personas que buscan relacionarse afectiva y/o sexualmente con más de una 

persona y que esto sea a través de un mutuo acuerdo, distinguiéndose así de 

la infidelidad o trasgresión en las relaciones normativas” (Ruiz 2011, 63). 
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1.4.1 Amor  

El amor, en este caso el que une a una pareja, es el sentimiento de atracción 

emocional hacia un individuo con el que se anhela compartir vivencias o una 

vida en común.  

El amor es una de las más intensas y deseables emociones humanas. 

La desesperación humana por el amor llega hasta tal extremo que las 

personas pueden mentir, engañar, matar en su nombre o incluso desear 

la muerte cuando lo pierden, sin embargo, también es el motor de 

muchos de los más elevados actos morales (Sternberg 1998, 22). 

 

Según el autor Sternberg, el amor de pareja consta de una teoría que tiene tres 

componentes básicos: la intimidad referente a la cercanía, unión y afecto, la 

pasión como sentimiento de permanecer juntos y el compromiso por parte de 

los dos individuos. Dependiendo de los comportamientos del individuo se 

definirá si lo que siente es cariño, encaprichamiento, amor vacío, 

enamoramiento o un amor completo. Así como Sternberg, diferentes autores 

definen el concepto de amor de manera teórica. Sin embargo, “para cada 

individuo existe un significado diferente del amor, y con ello una manera distinta 

de manifestarlo” (García, Espinoza y Correa 2014, 140). Este sentimiento se ve 

alterado por la educación recibida, los ámbitos culturales, sociales, tipo de 

personalidad o valores que lo caractericen.  

 

Aun así, aunque haya diferentes formas de definir el concepto del amor, en una 

pareja, es el protagonista para que dos personas formen un vínculo donde exista 

la confianza en el otro, el respeto, el bienestar y comprender las necesidades 

del cónyuge.  

1.4.2 Confianza 

Cada una de las parejas establece de manera explícita o implícita unos 

acuerdos que deben respetar para una sana convivencia.  

El significado de la confianza construido en parejas conyugales 

transnacionales se encuentra relacionado con la historia de vida 

personal, familiar y social, así como con el proceso de socialización y las 
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creencias políticas, sociales, culturales y religiosas de cada uno de los 

cónyuges. A esta construcción previa que trae cada uno de los miembros 

se suma el acervo de creencias, expectativas, deseos y sueños frente a 

la nueva experiencia relacional (Núñez, Cantó-Milà y Seebach 2015, 

121).  

Así mismo, la confianza es una de las cosas más importantes en una relación 

amorosa porque es la base de un vínculo o una vida conyugal duradera. 

 

Hoy día es cada vez más común que las relaciones de pareja, en especial 

el matrimonio, se disuelva en un número considerable de casos por 

motivos referentes al quebrantamiento de las reglas implícitas y explícitas 

de exclusividad que la cultura y la sociedad imponen a las parejas 

(García, Espinoza y Correa 2014, 141).  

Es decir, que hay una ruptura de la confianza entre los individuos que afecta la 

comunicación, genera lejanía, distanciamiento y puede causar la ruptura 

definitiva de la relación.  

 

“En el caso de las parejas conyugales transnacionales, el proceso de 

construcción de la confianza está mediado por la historia personal y por 

significados diferenciados por el género, la cultura, los procesos de socialización 

y la experiencia de vida en pareja” (Bravo y Serrano 2011, 233). Estas parejas 

se construyen a través de procesos mutuos que adquieren con el tiempo y así 

mismo forman la confianza de la relación.  

1.5 Estado del arte  

Para una investigación es fundamental realizar un el estado del arte que  

es un estudio analítico del conocimiento acumulado que hace parte de la 

investigación documental (la cual se basa en el análisis de documentos 

escritos) y que tiene como objetivo inventariar y sistematizar la 

producción en un área del conocimiento, ejercicio que no se debe 

quedarse tan solo en el inventario, sino que debe trascender más allá, 

porque permite hacer una reflexión profunda sobre las tendencias y 

vacíos en un área específica (Vélez y Calvo 1992). 



66 
 

 

Por esto, se escogieron las investigaciones más acordes para este proyecto. Se 

revisaron doce investigaciones mundiales, ocho investigaciones 

latinoamericanas y seis colombianas para un total de veintiséis investigaciones. 

De estas, se seleccionaron diez y nueve, investigaciones que lograron ampliar 

y relacionarse con este trabajo para proporcionar mayor información.  

 

1.5.1 Estado del arte internacional 

Este subcapítulo pretende mostrar el estado del arte internacional sobre el tema 

de investigación estudio de la comunicación interpersonal, el lenguaje verbal o 

no verbal, en las relaciones de pareja de jóvenes en Bucaramanga, mediada o 

no por la tecnología, para ello se revisó las bases de datos electrónicas de 

Google académico, Redalyc y algunas de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, y se identificó una tendencia en varios trabajos. 

 

La primera investigación que deseamos destacar fue la titulada la Comunicación 

en la web 2.0. Las relaciones de los jóvenes con desconocidos es una 

investigación realizada por dos profesores del Universidad Complutense de 

Madrid, Cáceres Zapatero M. D. y Ruiz San-Román J. A, y un profesor de la 

Universidad de Murcia, Brändle G, de 2013, que aborda el tema de las nuevas 

formas de sociabilidad e interacción social en la web 2.0 generadas a partir de 

la llegada de internet y, con él, la apertura de plataformas de relación virtual en 

las que muchos jóvenes interactuar con amigos, conocidos y, en algunos casos, 

desconocidos. 

Esta investigación tiene como objetivo abarcar las transformaciones de la 

comunicación interpersonal mediada por un ordenador. Además, busca analizar 

si la relación con desconocidos es una práctica frecuente y cuál es la percepción 

de quién es desconocido en la Red y entender la problemática actual de las 

relaciones interpersonales presenciales entre jóvenes, lo cual los lleva a usar la 

Red como medio de escape de su estado de depresión y aislamiento. 
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Los autores tienen como referentes teóricos a Bouté, Wood, Pratt y Goffman 

para hacer referencia sobre el beneficio de la Red para las personas menos 

sociables, ya que esto los ayuda a interactuar más con las personas, así sea 

detrás de una pantalla, y les permite anticiparse a cómo quieren presentarse a 

sí mismo. Sin embargo, también usan a Caplan para mencionar que esas 

prácticas podrían traer problemas de uso excesivo y compulsivo de internet. 

Como metodología de investigación se llevó a cabo una encuesta virtual a 1.121 

usuarios de España por la Región Nielsen. El grupo muestral está compuesto 

por mujeres y hombres entre los 14 y 35 años. Sin embargo, se seleccionó a los 

encuestados de manera aleatoria en tres grupos de edad: 14-17 años, 18-24 

años y 25-35 años, esto con el fin de analizar de manera más detallada los 

resultados de las encuestas.  

Por cada temática de la encuesta se realizó una tabla que muestra los 

resultados de los diferentes aspectos de las interacciones comunicativas que se 

sostienen en la Red y que pueden, o no, abrir paso a la relación con 

desconocidos.  Entre esas están: 

 

Tabla 1-2. Percepción de quién es desconocido 

 

 

Tabla 1-3. Confianza hacia las relaciones con distintos grupos de desconocidos 

virtuales 

 



68 
 

 

Tabla 1-4. Tipo de personas con las que se relaciona (Según el sexo) 

 

 

Tabla 1-5. Tipo de personas con las que se relaciona (según la edad) 

 

 

Tabla 1-6. Tipo de personas con las que se relaciona (Según los estudios) 

 

 

Tabla 1-7. Conflictos en las relaciones de Internet 

 

 

Tabla 1-8. Publicación de contenidos en Internet 
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Tabla 1-9. Arrepentimiento de publicar contenidos en Internet 

 

 

Tabla 1-10.  Percepciones sobre las características de las relaciones en Internet 

según el tipo de relaciones que se mantengan 

 

 

Tabla 1-11. Percepción de que Internet ha cambiado su manera de pensar 

 

 

Tabla 1-12.  Aspectos en los que Internet ha modificado su manera de pensar 
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De los resultados de la investigación es importante resaltar que las redes 

sociales y las diferentes plataformas de interacción entre usuarios de Internet le 

han dado apertura a una reestructuración en la idea que tienen los usuarios 

sobre a quiénes consideran conocidos y cercanos en el momento de interactuar 

en línea. 

Para terminar, concluimos que la llegada de las redes sociales ha facilitado la 

interacción con terceros y amplifica el círculo social de los usuarios, lo cual 

posibilita que dos desconocidos logren acercarse virtualmente y tener una 

relación de pareja mediada por la tecnología. Además, consideramos que 

algunas de las tablas usadas en la metodología de esta investigación podrían 

servir y adecuarse a nuestro proyecto de investigación. 

La segunda investigación que vamos a destacar se titula Adolescentes 

conectados: La medición del impacto del móvil en las relaciones sociales desde 

el capital social, la cual fue realizada por María José Vidales Bolaños y Charo 

Sábada Chalezquer, profesoras de la Universidad de Navarra, España. En ella, 

se aborda el tema de la llegada del teléfono móvil y su participación en la 

comunicación interpersonal de las personas, principalmente de los 

adolescentes, facilitando su acceso a más entornos sociales. Sin embargo, 

también se resalta que el uso desmedido del teléfono móvil puede afectar de 

manera negativa los procesos de socialización. 

Esta investigación tiene como objetivo reconocer si la comunicación mediada 

por la tecnología ayuda de manera positiva o negativa en la creación de capital 

social y las consecuencias que puede tener su uso en los adolescentes. 
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Además, busca analizar algunos de los componentes característicos de las 

relaciones interpersonales de los jóvenes al ser mediadas por la tecnología y 

qué las diferencia de aquellas que se mantienen en el ámbito cara a cara. 

Se tiene como referentes teóricos cabe resaltar a Bourdieu y Smith, quienes le 

dan fuerza a la definición de capital social y plantean que este es un sistema de 

recursos que ayudan al fortalecimiento y desarrollo de las relaciones 

interpersonales. También, a Putman y Williams quienes propusieron analizar el 

capital social en Internet, puesto que a partir de él se generan nuevos vínculos 

sociales que le dan paso a un cambio en la comunicación e interacción de los 

adolescentes. 

Por otro lado, la parte metodológica surgió a partir de tres preguntas: 1) ¿Influye 

la comunicación mediada por el móvil en las relaciones sociales de los jóvenes? 

2) ¿Cuál es la percepción de los adolescentes sobre la influencia del uso del 

móvil en sus relaciones sociales? y 3) ¿Qué relación existe entre el capital social 

percibido y el capital social objetivo que se genera en las comunidades de 

adolescentes, mediante el uso del móvil? Para responder a ellas se realizó un 

cuestionario a 647 estudiantes de diferentes tipos de colegio, público o privado, 

con 45 preguntas que obedecían a los diez componentes mencionados en la 

teoría de Katz. Se midieron de modo indirecto y se establecieron variables que 

facilitaron la comprensión del comportamiento de los adolescentes a cada 

componente. 

Tabla 1-13. Relación de los componentes con las preguntas 18-44 del cuestionario 
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Además, se elaboró una tabla que indicaba el impacto positivo o negativo de la 

comunicación mediada por la tecnología en el capital social objetivo. 

 

Tabla 1-14. índice del capital social objetivo 

 

 

Los resultados se dividieron en 3 partes: 

 

Tabla 1-15. Impacto del móvil en el capital social de las comunidades 
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Tabla 1-16. Impacto del móvil en la confianza generada 

 

 

Tabla 1-17. Impacto del móvil en la construcción de la identidad personal 

 

 

De los resultados de la investigación se puede resaltar la necesidad de un 

equilibrio en el uso de la tecnología, en especial las redes sociales, y la 

interacción cara a cara, puesto que esta última es necesaria para que el uso del 

móvil en las relaciones sociales tenga un impacto positivo en los adolescentes. 

Además, es importante tener en cuenta la teoría de Katz, los componentes de 
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la comunicación mediada por el móvil y la escala de Likert, ya que nos podrían 

facilitar el análisis de algunos conceptos claves en nuestra investigación. 

 

La investigación titulada Comunicación interpersonal y vida cotidiana. La 

presentación de la identidad de los jóvenes en Internet y dirigida por María 

Dolores Cáceres, Gaspar Brändle y José Ruiz San Román es la tercera que 

vamos a destacar. Allí, se aborda el tema de los cambios en las relaciones 

intersubjetivas, el intercambio de información y la comunicación interpersonal a 

partir de la llegada de la tecnología y la digitalización. Además, se busca analizar 

la identidad de los jóvenes a través de la pantalla y cómo ésta es un factor 

determinante en la autenticidad de ellos y en su relación con algunos escenarios 

de la vida cotidiana. 

El objetivo de esta investigación es mostrar y analizar algunos rasgos del 

comportamiento de los jóvenes en el momento de la comunicación mediada por 

la tecnología. Se busca abordar el tema de las transformaciones en los procesos 

comunicacionales de la actualidad, al punto de permitir “manejar múltiples 

identidades, falseamiento, ocultación y alteración de datos personales” y la 

construcción de identidades a partir de ello. 

Su componente teórico se basa en autores como Rheingold y Knorr Cetina, 

quienes refuerzan y le dan valor a las posibilidades que brinda la tecnología a 

las relaciones y vínculos sociales. Además, mencionan que estas nuevas 

tecnologías sustituyen, en su gran mayoría, la importancia de la interacción cara 

a cara. En el mismo sentido, está Thompson. Él plantea que a partir de la llegada 

e implantación masiva de los medios de comunicación se crea un “sociabilidad 

mediática” que se basa en establecer vínculos afectivos y de cercanía con 

desconocidos. Por otro lado, hay autores como Bauman que también 

consideran los efectos secundarios de la mediación tecnológica en las 

relaciones interpersonales. Este autor menciona que se genera “discapacidad 

social”, fallas en las habilidades de relacionarse y dificultad en el momento de 

tratar cara a cara con otros. 

En la metodología de la investigación, se realizó una encuesta con variables 

categoriales (nominales y ordinales) a 360 jóvenes universitarios cuyos datos 
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se analizaron con el paquete estadístico SPSS. La primera variable que se 

analiza es la percepción del anonimato por parte de las jóvenes en la web y 

cómo muestran su identidad allí. Los resultados arrojaron que, en casi seis de 

cada diez ocasiones, los jóvenes son sinceros en el momento de mostrar su 

identidad. Sin embargo, consideran que sus amigos, personas cercanas y 

extraños muchas veces sí recurren a cambiar su identidad para una mayor 

aceptabilidad en los medios. Para ello, se usó la siguiente tabla, que muestra 

una relación entre utilizar distintas identidades y llevar a cabo diferentes 

actividades en Internet. 

Tabla 1-18. Indica el grado de acuerdo con las siguientes frases 

 

 

Además, se determinó el grado de ocultamiento de la identidad en Internet, es 

decir, la continuidad en la que los jóvenes cambian su identidad. También, el 

grado de utilización y la frecuencia con la que usan otras identidades conectado 

a la pericia con que lo hacen y a la valoración personal de cada joven. 

 

Tabla 1-19. Grado de utilización de otra identidad/es en Internet 

 

 

Tabla 1-20. Grado de utilización de otra/s identidad/es en Internet en función de la 

frecuencia de uso 
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Tabla 1-21. Grado de utilización de otra/s identidad/es en Internet en función de la 

pericia en el uso 

 

 

Tabla 1-22. Grado de utilización de otra/s identidad/es y valoración de la ocultación de 

la identidad 

 

Por último, se realizó una tabla de contingencia para analizar la definición que 

los jóvenes dan de sí mismos en la web y que se modifican dependiendo con 

los distintos contextos. Así mismo, se analizó el uso de las diversas identidades 

para encajar en los distintos contextos. 
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Tabla 1-23. De contingencia 

 

 

Gráfico 1-1. Cuando yo utilizo otras identidades en Internet lo hago para buscar/hacer 

amigos. 

 

 

Gráfico 1-2. Cuando yo utilizo otras identidades en Internet lo hago para 

entretenerme. 
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Gráfico 1-3. Cuando yo utilizo otras identidades en Internet lo hago para debatir. 

 

 

De las conclusiones de la investigación, se puede resaltar los resultados sobre 

la “multiplicidad” en los jóvenes en el momento mostrarse en la web y cómo en 

la actualidad vana abarcando un estado de naturalidad y aceptación en la 

sociedad, cosa que las generaciones adultas veían como inconcebible. Por otro 

lado, se observa un grado de cuidado a la hora de cambiar su identidad en la 

web, puesto que, a pesar de que buscan afianzar las relaciones interpersonales, 

lo desean hacer sin correr riesgos o contraer responsabilidades. 

Para finalizar, concluimos que esta investigación podría ser de gran ayuda 

cuando debamos analizar la forma en la que las parejas se muestran en la web 

y los cambios que, pueden o no, tener a la hora de demostrar sus sentimientos 

y entablar una comunicación en sus relaciones amorosas. 

La cuarta investigación para destacar es Tecnologías, redes y comunicación 

interpersonal. Efectos en las formas de la comunicación digital de Xavier 

Laborda Gil. En ella se aborda el tema de la ruptura comunicacional que se 

generó en las relaciones interpersonales a partir de la llegada de las nuevas 

modalidades de comunicación digital en la web. Sin embargo, se resalta que la 

ruptura no es negativa del todo, sino que contiene aspectos tanto positivos como 

negativos. 

El objetivo de esta investigación radica en comprender las nuevas formas de 

comunicación interpersonal que se generaron a partir de la brecha que creó la 

mediación tecnológica. Además, busca comprender el uso de las diferentes 

modalidades de comunicación a través de la web, específicamente del correo 
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electrónico, puesto que es un medio que concentra gran volumen de 

interacciones en la red. 

El componente teórico está basado en analizar algunos conceptos como la 

comunicación digital, la cortesía, ética, foros de discusión, eficacia, páginas 

web, entre otras. Sin embargo, la mención de teóricos reconocidos para tratar 

los temas es casi nula. Es decir, la mayoría de definiciones y argumentaciones 

se hacen a partir del criterio y conocimiento del autor de la investigación. 

Entre los pocos autores mencionados está la escritora Elvira Lindo, quien habla 

del peligro de los mensajes en cadena.  

El chismoso tradicional realiza una labor artesanal, larga su rumor a dos 

o tres chismosos de segunda, y sabe que en poco tiempo el bulo cuajará 

y nadie sabrá de dónde ha partido el embuste. Los buenos periódicos, 

que saben de las mezquindades humanas, exigen que una, dos y hasta 

tres veces se ratifique un hecho a fin de que el lector pueda fiarse de lo 

que se lee y de no buscarse los innecesarios. Pero existe hoy un 

chismoso ascendente, el cibernético, que no tiene ni rostro ni nombre, 

que puede expandir sus rumores globalmente y que puede hacer 

infinitamente más daño que el correveidile galdosiano (Laborda 2005, 

111). 

También se hace mención del especialista en comunicación A. Wheller para 

tratar el tema de uno de los errores más habituales de comunicarse por correo 

y es el excusarse por no responder a tiempo o, simplemente, no responder. Esto 

lo refuerza la profesora Mónica Piera Torres al decir:  

Después de todo un curso enviando e-mails a diferentes profesores sin 

tener contestación (lo que me ha supuesto paseos frecuentes para su 

nada fácil localización), algunos de ellos aún reflexionaban en voz alta 

sobre la importancia de usar las nuevas tecnologías en la docencia. A 

final del curso, una profesora de la facultad se sinceró y nos confesó que 

no los miraba porque no sabía cómo funcionaban… (Laborda 2005, 112). 
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La metodología investigativa en este caso es analizar, principalmente, aspectos 

teóricos referentes a las respuestas, tanto positivas o negativas, de la ruptura 

comunicacional en las relaciones interpersonales por la llegada del Internet. 

También, se definen las situaciones comunicativas en internet y a partir de ello, 

considerando el correo electrónico como el más importante, se estructura un 

cuestionario para determinar los aspectos relevantes para la eficacia en la 

comunicación interpersonal. 

 

Tabla 1-24. Situaciones comunicativas en internet 

 

 

 

Tabla 1-25. Registros del correo electrónico 
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Tabla 1-26. Clasificación de las situaciones 

 

 

 

A manera de conclusión, consideramos que esta investigación abarca temas 

que son de interés para la nuestra, como la empatía para lograr ser efectivos en 

la comunicación de las relaciones interpersonales, en este caso específico se 

habla de cómo la cortesía y las buenas maneras de comunicar reducen la falta 

de comprensión, previenen el conflicto y ayudan a comprender al otro. 
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Vidas conectadas: tecnología digital, interacción social e identidad de Javier 

Serrano Puche, es la quinta investigación que vamos a destacar. En ella, se 

tratan los temas de popularización de las redes sociales y su influencia en la 

comunicación interpersonal y la expresión de la identidad. Además, se analiza 

la hiperconectividad en la vida cotidiana, la cual configura el entorno 

comunicativo en el que surgen las nuevas prácticas y la interacción social, 

añadiendo el valor de la inmediatez. 

El objetivo de esta investigación es analizar, a partir de un recuento bibliográfico, 

los factores que influyen actualmente frente a la comunicación mediada por la 

tecnología y cómo estos consolidan el hecho de estar hiperconectados todo el 

tiempo y los nuevos espacios de interacción social. 

Una de las temáticas que se abordan acá y que está conectada con nuestra 

investigación es cómo esas relaciones mediadas por la tecnología cobran fuerza 

y pueden lograr, en algunas ocasiones, sustituir la comunicación cara a cara en 

una relación interpersonal. Sin embargo, el investigador y profesor, Miguel del 

Fresno, menciona que actualmente estamos en “una creciente normalización 

por la que la sociabilidad online forma parte cotidiana de la vida diaria de las 

personas; y (…) las relaciones sociales ya están hibridadas entre ambos 

contextos” (Fresno 2011, 93). 

Además de Miguel del Fresno, se usan otros teóricos como Taylor (1996), 

Bauman (2007), Sibilia (2008) y Elliott (2011), quienes hacen contribuciones 

generales sobre la construcción de la identidad a partir del uso de la tecnología 

como principal medio de comunicación 

La investigación número seis que quisimos resaltar es de Francesc Nuñez, 

Natalia Cantó-Milá y Swen Sea Beach titulada Las formas de compromiso de 

pareja y la expresión de las emociones en la era de la comunicación electrónica 

del 2015, en Cataluña- España. Esta, tiene como objetivo analizar y determinar 

mediante una serie de entrevistas, el papel cohesionador y creador de futuros 

compartido en un vínculo roto en las relaciones de pareja.  

En su teoría, se basaron en diversos autores, uno de ellos son Solomon y Flores, 

quienes hablan de la confianza en las relaciones de pareja, para ellos "la 
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confianza juega un papel central, casi de protagonismo absoluto, en los 

discursos contemporáneos sobre el compromiso y la relación de pareja, online 

y offline" (Núñez, Cantó-Milà y Seebach 2015, 119). Los autores consideran que 

la confianza se muestra como el principal colaborador del amor, considerado un 

elemento esencial para mantener unida a una pareja. 

Por otra parte, el autor Illouz habla sobre las ventajas de lo virtual en relación 

con la elección o selección de pareja, para él, las nuevas tecnologías permiten 

"la facilidad de abrirse constantemente a nuevos vínculos" (Núñez, Cantó-Milà 

y Seebach 2015, 118). Para los investigadores, la mediación tecnológica podría 

debilitar las uniones de estas relaciones, sin embargo, la mediación está más 

presente en las etapas de encantamiento o enamoramiento, y durante la 

comunicación y relación cotidianas.  

La metodología de esta investigación consistió en la realización de 44 

entrevistas semiestructuradas, realizadas a 15 hombres y 29 mujeres de 

diferentes procedencias sociales en las ciudades de Madrid, Barcelona, Leipzig 

y Friburgo; y entre las edades de los 19 y 56 años. Las entrevistas fueron 

transcritas y tratadas con Hyperresearch. El análisis se realizó siguiendo las tres 

fases de codificación de Corbin y Strauss.  

Los enfoques de las entrevistas estaban enfocados en que las respuestas 

permitieran explicitar más el tema, Por ejemplo: las relacionadas con los motivos 

que podían llevar a romper la confianza, con los mecanismos que forjaban los 

lazos de confianza, las causas de la ruptura de una relación; otro tipo de 

preguntas para este enfoque fueron: razones por las que perdonaría o no a su 

pareja o sí se habían explicitado las bases de la relación. Las preguntas a 

resaltar son las siguientes:  

- ¿Qué cosas crees que son fundamentales en una relación?  

- ¿Qué no estarías dispuesto a aceptar?  

- ¿Por qué razones no perdonarías a tu pareja?  

- ¿Qué opinas de las relaciones íntimas mediadas por la tecnología?  
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Como conclusión de esta investigación, con las respuestas obtenidas pudieron 

determinar que los límites de la relación- mentira y traición- pueden llegar a 

romperla, al igual que los comentarios y juicios sobre los hipotéticos casos de la 

"infidelidad electrónica". Además, concluyeron que no hay duda de que la 

comunicación electrónica está totalmente incorporada en los vínculos afectivos 

y que los usuarios reconocen que estas juegan un papel importante en sus 

relaciones, al punto de llegar a ser decisivo en el curso de sus vidas. Por lo que, 

la mediación tecnológica en la comunicación interpersonal es considerada una 

pérdida o reducción de la autenticidad; tiene un estatus claramente inferior al 

cara a cara, lo cual impide llegar a ocupar un lugar central en las relaciones de 

algunas parejas.  

Esta investigación tiene factores importantes en su metodología y teoría para 

profundizar a mayor capacidad en las bases y complementos prácticos de 

nuestra investigación. De ella, rescatamos las terminologías de relaciones 

amorosas y la confianza, que teóricamente aportan para la ampliación y 

comprensión a profundidad del vínculo amoroso entre parejas. Por otra parte, 

también rescatamos las preguntas realizadas que pueden ser guía para trazar 

un enfoque más claro en nuestra investigación.  

La séptima investigación que vamos a resaltar fue realizada en la Universidad 

Complutense de Madrid, España por Olivia Velarde Hermida y Belén Casa-Más, 

la cual se titula La virtualización de las comunicaciones interpersonales. Allí se 

hace un análisis de la virtualización en labor del uso social mediado por las 

transformaciones de las relaciones sociales en la actualidad. Además, se busca 

aclarar el funcionamiento de la brecha digital en la estructura de las relaciones 

interpersonales actuales. 

El objetivo de esta investigación es identificar los diferentes tipos de usuarios 

que se encuentran en las plataformas virtuales y cómo estas gestionan sus 

actividades cotidianas a partir de la virtualización de las relaciones 

interpersonales. También, se busca entender que la virtualización es una 

actividad comunicativa que forma parte de un sistema de interacciones 

personales y que, por ende, se pueden “combinar, contraponer o sustituir” las 

actividades comunicativas cara a cara. 
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El componente teórico es abarcado principalmente por Manuel Martín Serrano 

(1977), (1986) y (2007) quien aporta el diseño de esta investigación la Teoría 

de la Mediación Social y menciona que la virtualización propicia la mediación de 

las redes sociales aumentando el número de actividades sociales y 

comunicativas mediadas por una pantalla y que estas disminuyen las 

capacidades y actividades comunicativas presenciales.  

También están Velarde, Bernete y Franco quienes  

consideran que la virtualización es una innovación sociohistórica. Esta 

calificación se refiere fundamentalmente a dos características: a nivel de 

las prácticas, aporta una forma de gestión de las actividades de la vida 

cotidiana que nunca antes fue posible, hasta la aparición de las redes 

digitales. Y a nivel de la organización y del funcionamiento de las 

sociedades, esas transformaciones tienen carácter irreversible (Velarde, 

Bernete y Franco 2015, 2).  

Esta característica que mencionan habla sobre las diferencias generacionales y 

cómo estas afectan o no la incorporación y el manejo del mundo virtual. 

Para la metodología se realizó una encuesta (BUSCAR ENCUESTA EDITAR) a 

2800 usuarios de internet en España entre los 14 y 74 años, la cual posibilita el 

análisis de estadísticos de los diferentes grupos de usuarios que participan en 

los procesos de interacción mediante la virtualidad. Para ello, se observa el flujo 

de internautas en las diferentes aplicaciones o medios de comunicación 

virtuales que usan. Es decir, la cantidad de personas que usan ciertas redes 

sociales, mensajería instantánea, SMS, entre otras. 

 

Tabla 1-27. Porcentajes de internautas que utilizaron aplicaciones digitales para 

relacionarse 
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También, se analiza la información aplicando los programas Chaid y Xaid de 

segmentación, para detectar automáticamente las interacciones y facilitar la 

medición de variables cualitativas, como el tipo de personas con las que 

interactúan y otras variables que determinan su interacción 

 

Tabla 1-28. Porcentaje de personas que se comunicaron virtualmente con otras 

 

 

Tabla 1-29. Características de los internautas que disminuyen o aumentan, las 

interacciones virtualizadas, de forma significativa 

 

 

A manera de conclusión, consideramos que los resultados de esta investigación, 

al hablar de la virtualización como nuevo y constante uso en la vida cotidiana, 

son un buen aporte a nuestra investigación, puesto que nos ayuda a identificar 

y segmentar los grupos poblaciones que se adaptan fácilmente a la 
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virtualización. Y con ello, poder definir nuestro margen de estudio respecto a las 

generaciones que median la comunicación interpersonal de su relación amorosa 

a través de una pantalla. Además, nos lleva a comprender los vínculos que se 

dan en la virtualización y las transformaciones sociales a partir de ello. 

1.5.2 Estado del arte latinoamericano 

Este subcapítulo pretende mostrar el estado del arte latinoamericano sobre el 

tema de investigación estudio de la comunicación interpersonal, el lenguaje 

verbal o no verbal, en las relaciones de pareja de jóvenes en Bucaramanga, 

mediada o no por la tecnología, para ello se revisó las bases de datos 

electrónicas de Google académico, Redalyc y algunas de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, y se identificó una tendencia en varios trabajos. 

 

La primera investigación a resaltar es de Tania Rodriguez Salazar y Zeyda 

Rodriguez Morales titulada El amor y las nuevas tecnologías: experiencias de 

comunicación y conflicto en el año 2015, en Jalisco- México. Esta investigación 

tiene como fin determinar el efecto de las nuevas tecnologías en la 

comunicación de las relaciones amorosas de los jóvenes de Guadalajara. Para 

esto, se realizaron diversas entrevistas que ayudaron a comprender las 

fronteras entre la autonomía y el control, reforzando componentes del modelo 

del amor romántico.  

 

La investigación se apoyó en diversos autores que reforzarán la teoría, uno de 

ellos fue Kaufmann quien habla de las transformaciones a causa del uso 

generalizado del internet, él dice que "estas transformaciones no solamente 

afectan el contacto en línea, sino también los encuentros cara a cara" 

(Rodríguez y Rodríguez 2016, 16). Para las investigadoras, el efecto de estos 

cambios genera una disociación del sexo y los sentimientos que cuestionan los 

fundamentos del amor romántico.  

 

También, se apoyan en Morduchowicz, que habla de la identidad de los jóvenes 

en la actualidad, para él "son jóvenes que han aprendido a construir su identidad 
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en múltiples pantallas y a comunicarse interpersonalmente por múltiples 

dispositivos tecnológicos" (Rodríguez y Rodríguez 2016, 16). Para las autoras, 

las tecnologías están afectando la identidad de las personas y el modo en el 

que se interactúa en las relaciones amorosas, además de que los jóvenes 

generan una comunidad altera a la sociedad física, basada en los mundos online 

y offline.  

 

La metodología de esta investigación se basó en la realización de entrevistas, 

focalizadas en los cruces y superposiciones entre los diversos mundos online y 

offline de las relaciones de pareja de los jóvenes investigados. Además, 

realizaron indagación de los usos de redes sociales y aplicaciones de 

comunicación instantánea. El trabajo de campo consistió entonces en la 

realización de 19 entrevistas semiestructuradas a jóvenes de 12 a 29 años, 

residentes de Guadalajara, y fueron realizadas por un equipo de 3 jóvenes que 

permitieran crear un vínculo de confianza con las entrevistadas.  

 

Los temas de la entrevista fueron: nuevas formas de sociedad en la amistad, el 

cortejo y el ligue; la publicación de estatus sentimental y de fotos de pareja; la 

presencia en la distancia y la exigencia de la inmediatez; el stalking sobre 

información, espionaje y acoso; los celos por fotos y otros registros; y, las 

contraseñas, la vigilancia y el control. Algunas de las preguntas realizadas 

fueron las siguientes.  

 

En conclusión, el internet y las nuevas tecnologías han ampliado las 

posibilidades socializar para encontrar relaciones formales o informales. Los 

jóvenes tienen mayores opciones tecnológicas para explorar el mundo de las 

personas que les interesan, sus experiencias y sus amistades. La investigación 

develó, que, a pesar de las variaciones de edad, género y actividad, hay un 

quiebre en el concepto de romanticismo y la independencia. Porque, como 

resultado, se obtuvo que “mayores libertades y capacidades para la expresión 

y la comunicación, generan también mayores conflictos y deseos de control y 

pertenencia”.  
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Esta investigación aportó al desarrollo de este trabajo como guía para la 

creación de las preguntas que se desarrollaron en la entrevista. Además, la 

información proporcionada dentro de esa investigación, contribuyo a una 

comprensión clara de la problemática planteada en este proyecto. Ya que, a 

través de los conceptos y los resultados obtenidos se pudo determinar que las 

nuevas tecnologías generan un quiebren en diversos conceptos como el 

romanticismo, el cual lleva a una mal interpretación de la comunicación y la 

empatía.  

 

La segunda investigación que decidimos resaltar es de Emiliano Flores Mamani, 

Mario Luis Garcia Tejada, Wilber Cesar Calsina y Angelica Yapuchura savco 

titulada Las habilidades sociales y la comunicación interpersonal de los 

estudiantes de la universidad Nacional del Altiplano-Puno en el año 2016, en 

Puno-Perú. Esta investigación tiene como fin determinar la correlación que 

existe entre las habilidades sociales y la comunicación interpersonal de los 

estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Para esto se 

utilizó el método cuantitativo y la técnica de encuesta, aplicada a una muestra 

de 606 estudiantes de segundo semestre en las áreas académicas: Ingeniería, 

Biomédica y Sociales.  

 

En el desarrollo de su marco teórico se desarrollan temas como las habilidades 

sociales y la comunicación interpersonal, para dar a conocer conceptos 

enfocados a la investigación. Por ello, se apoyaron en los autores: Padilla 

(1999), (Boqué, Alguacil y Pañellas 2011) (Jiménez, Vázquez y Vázquez 2007), 

entre otros. 

 

El autor Gonzáles determina que las habilidades sociales son "un conjunto de 

comportamientos aprendidos que nos facilitan la consecución de refuerzos en 

situaciones de interacción. Esta, describe un conjunto de conductas en términos 

de su utilidad" (Flores, y otros 2016, 2).  Para los autores, las habilidades 

sociales adquiridas son desarrolladas con el tiempo, desde muy pequeños, y se 

desarrollan como conductas pro sociales.  

 

Por otra parte, para el autor Romeu la comunicación interpersonal  
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es aquella en la que se enfatiza la relación con el otro, se privilegia la 

comprensión con el que se habla, no el entendimiento de lo que se dice. 

Dicha relación es imposible de ser pensada sin personalización, 

intimidad, empatía y confianza; gesta por tanto una comunicación 

interpersonal y ésta no tiene que darse necesariamente mediante la 

proximidad física, sino más bien en función de una proximidad afectiva 

que se recrea desde una posición ética" (Flores, y otros 2016, 4).  

Para los investigadores, las relaciones interpersonales se establecen mediante 

interacciones clasificadas como procesos sociales, Por lo que, la comunicación 

debe convertirse en un proceso fundamental en las relaciones sociales.  

 

La metodología de esta investigación fue de tipo descriptivo- correlacional. La 

muestra estuvo constituida de la siguiente manera: estudiantes matriculados 

18231, encuestados 335 varones (110 sociales, 165 ingenierías y 60 

biomédicas) y 271 mujeres (120 sociales, 108 ingenierías y 43 biomédicas). Se 

desarrolló una encuesta evaluada en la Escala de Likert.  

 

Tabla 1-30. Escala de Likert elaborada con base en dos variables de estudio y 

categoría.  

 

 

Los resultados de las variables fueron:  

 

 

Tabla 1-31. Habilidades básicas de interacción 
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Tabla 1-32. Habilidades de amistad 

 

 

Tabla 1-33. Habilidades conversacionales 

 

 

Tabla 1-34. Habilidades con los sentimientos y emociones 
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Tabla 1-35. Habilidades con los sentimientos y emociones 

 

 

Tabla 1-36. Sinceridad y competencia social 

 

 

Como conclusión de la investigación se determinó que existe una correlación 

entre las habilidades sociales y la comunicación interpersonal de una manera 

positiva e intensa. Las habilidades sociales de los estudiantes son buenas 

según los resultados de la encuesta, sin embargo, tienen dificultades en la 

comunicación cara a cara.  
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Esta investigación es fundamental para este proyecto ya que, mediante esta, se 

pudo determinar una correlación entre las habilidades sociales y la 

comunicación interpersonal para generar una comunicación asertiva y 

empática, lo que refuerza el objetivo principal de esta investigación que es 

finalmente generar un plan de coaching que ayude a mejorar la comunicación 

interpersonal de las relaciones de pareja 

 

La tercera investigación que decidimos analizar es la de Javier Jerjes Loayza 

titulada Redes sociales, tecnología y juventud desde un enfoque del cuerpo y 

las emociones de 2017, en Lima-Perú. Esta tiene como fin observar y determinar 

las nuevas cotidianidades juveniles que buscan resignificar el cuerpo a través 

de las redes sociales. Para esto, se analizarán los diálogos vía Facebook y 

Whatsapp entre jóvenes de 15 y 20 años.  

 

Para el marco teórico se apoyó en pocos autores, sus relaciones iban 

directamente relacionadas con el ser humano y su percepción del mundo, la 

'electronalidad', el cuerpo, la juventud y lo inmaterial. Esto, con el objetivo de 

apoyar su investigación sobre la creación de cuerpos virtuales capaces de 

colmar nuestras expectativas de integración como seres sociales.  

 

El autor es Maffesoli quien propone que "la capacidad de jugar, de fantasear, o 

incluso, de construir a partir de lo inmaterial, es decir, lo que el imaginario 

colectivo que se difunde por todo el cuerpo social gracias a la Red" (2009, 118). 

Para el autor del texto, esto provoca que la interacción tecnológica ayude a 

recobrar parte de la esencia humana.  

 

Por otra parte, Hine (2000)propone que "la etnografía virtual en lugar de ser 

inherentemente sensible, adquiere sensibilidad en su uso, interpretación y 

reinterpretación”. Para el investigador es importante determinar si la sensibilidad 

es adquirida por el ser humano o es inherente a la tecnología.  

 

Su metodología se basó en la comparación y el análisis de chats en los medios 

de Whatsapp, Messenger y Facebook. Fueron 9 participantes de diferentes 
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sectores de la ciudad, con edades entre los 16 y los 26 años. Entre ellos, había 

5 mujeres y 4 hombres.  

 

Como conclusión determinó que la virtualidad tiene la capacidad de facilitar la 

vida de los actores analizados, pues programa la vida de sus usuarios, sobre 

todo, en casos de relevancia sentimental urgente. Considera también que "la 

realidad encuentra un perfecto premio en la virtualidad, sin embargo, también 

es utilizada para aparentar" (Hine 2000).  

 

Esta investigación aportó al desarrollo de este proyecto ya que refirma el lado 

positivo del uso de la tecnología para generar una comunicación asertiva a nivel 

interpersonal en las relaciones de pareja, específicamente. Se determinó como 

aporte a esta investigación los resultados obtenidos.  

1.5.3 Estado del arte nacional 

Este subcapítulo pretende mostrar el estado del arte nacional sobre el tema de 

investigación estudio de la comunicación interpersonal, el lenguaje verbal o no 

verbal, en las relaciones de pareja de jóvenes en Bucaramanga, mediada o no 

por la tecnología, para ello se revisó las bases de datos electrónicas de Google 

académico, Redalyc y algunas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y 

se identificó una tendencia en varios trabajos. 

La investigación de Key Katherine Gómez Ferreira y Jazmín Soléis Marín 

Quintero titulada “Impacto que generan las redes sociales en la conducta del 

adolescente y en sus relaciones interpersonales en Iberoamérica los últimos 10 

años.” del año 2017 en Bucaramanga-Colombia, tiene como fin descubrir el 

impacto que poseen las redes sociales en la manera conductual del adolescente 

y sus relaciones interpersonales. Para esto, se llevará a cabo un Análisis 

Sistemático de Literatura, enfocado en las características y consecuencias 

existentes en la problemática social planteada.  

Como referentes teóricos tienen a Vygotsky para comprender, en el aspecto 

social, la importancia de la interacción en el aprendizaje, con la cita "La 

adquisición de instrumentos cognitivos depende en gran medida del medio 
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social en el que vive el sujeto". Estos, la relacionan con los aprendizajes de los 

contextos sociales individuales de cada persona, Sin embargo, siento que es 

importante resaltar, que dentro de cada contexto social existe otro subcontexto 

en el cual se ven desenvueltos a mayor escala los adolescentes.  

Por otra parte, para la comprensión de la relación entre las redes sociales y el 

adolescente, se apoyan en Gil Calvo, con su cita "desde una perspectiva 

sociológica, hace un análisis de las actividades lúdicas y de ocio del fin de 

semana entre los jóvenes como medio para reforzar su pertenencia a los grupos 

de coetáneos con quienes se relacionan y para construir su propia identidad 

personal y social". De la que los investigadores concluyen que las redes sociales 

son un medio para construir y desarrollar de mejor manera las relaciones 

interpersonales, sobre todo, las amistades.  

La metodología de tipo correlacional, la cual se caracteriza por evaluar el grado 

de relación entre dos variables. Para esto, el análisis se basó en artículos, libros 

e investigaciones para la redacción de un análisis sistemático de literatura que 

estableciera la conducta y el efecto de las relaciones interpersonales en los 

adolescentes mediados por las redes sociales.  

En el procedimiento, se inició con el análisis de 50 artículos de los cuales 

restaron finalmente solo 30 de base que recopilan y seleccionan la información 

más relevante que contestaba la pregunta problema de la investigación. 

Finalmente, se realizó una tabla con los artículos relacionados que responden a 

la pregunta y con esto se definió el análisis final. 
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Tabla 1-37. Resúmenes ¿qué impacto generan las redes sociales en la conducta del 

adolescente y sus relaciones interpersonales? 

 

 

Los resultados mostraron que las redes sociales tienen sus ventajas y 

desventajas en las relaciones interpersonales de los adolescentes. Afirman que 

es evidente que estas han logrado ser parte importante de la vida cotidiana de 

los adolescentes, sin embargo, no se puede ocultar su lado negativo que 

conlleva a la depresión u otras patologías que pueden afectar la salud mental 

de los adolescentes.  

Esta investigación es un punto relevante para nuestra investigación, 

inicialmente por la cantidad de artículos que posee, y segundo porque 

demuestra y reafirma que el entorno de las redes sociales, al convertirse en un 
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nuevo estado social, genera un efecto en la personalidad de los adolescentes, 

lo cual influye, de igual manera, en su desarrollo de la comunicación 

interpersonal. 

La segunda investigación que quisimos resaltar, es de Eva Aladro-Vico, titulada 

"Espacio interpersonal y sistemas de conducta colectivos" del 2009 en Bogotá-

Colombia. Está, tiene como fin explorar los avances de las investigaciones de 

la comunicación interpersonal en los campos psicológicos y sociales, 

demostrando los fenómenos que indican cómo la dimensión interpersonal de la 

comunicación es fundamental para el control y el desarrollo de las relaciones 

humanas. Para esto, se hará el análisis de diversos textos basados en las leyes 

de acción interpersonales.  

Para su teoría, se apoya en Don Deavila Jackson, quien desarrolló profundas 

reflexiones sobre la complementariedad y la sistematicidad de la comunicación 

interpersonal. Para él, "las relaciones humanas tienden a construir unidades 

equilibradas que siguen leyes de homeostasis. Cuando las relaciones alcanzan 

un cierto desarrollo y estabilidad, en ellas se definen los roles y se construyen 

sistemas conductuales en los que cada rol y posición refuerza y retroalimenta 

los roles y posiciones de los demás integrantes del sistema". Para Eva, la 

complementariedad rige los sistemas de interacción en homeostasis y cuánto el 

principio del orden (conciencia y adquisición) se hace fundamental, pues ha 

demostrado con anterioridad cómo este puede dominar la conducta humana 

más que la racionalidad. 

Por otra parte, Paul Watzlawick habló de los fenómenos denominados 

escaladas, con estas se propone que "cuando en una interacción los dos 

individuos pugnan por intensificar el dominio en su posición y por responder a 

los intentos de dominio del otro, surgen las escaladas comunicacionales de 

simetría. Según Eva, aunque se sabe poco realmente de las escaladas, si se 

utiliza la terminología de Hellinger, entendiendo que existen tres leyes básicas: 

equilibrio, orden y vínculo, se puede distinguir la interacción complementaria y 

simétrica que propone Watzlawick. Es importante entender que en las 

escaladas, predomina el vínculo sobre el equilibrio, ya que para los individuos 
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es más importante reforzar el vínculo que el equilibrio para fortalecer los lazos 

personales.  

Aunque la metodología de la investigación se fundamentó en el análisis de 

autores y no se trabajó bajo una estructura específica, se refleja bajo la división 

del artículo que existió un orden estructural de la teoría para su realización. La 

desarrolladora hizo su investigación bajo las leyes de acción interpersonales, 

bajo las cuales se comprende la importancia de los intercambios comunicativos 

desde dos tipos: complementarios o simétricos. Continuamente, entra con la 

psicología de la interferencia de la mente interpersonal y su influencia en la 

mente individual, donde se basa en los planteamientos de Hellinger sobre los 

sistemas conductuales familiares y sus leyes con el principio del orden, del 

equilibrio y del vínculo. Posteriormente, trata el tema de la mente grupal y el 

espacio interpersonal, haciendo referencia a la relación entre la comunicación 

interpersonal y las terapias grupales como las de Gestalt de Perls, quien trabaja 

con la capacidad proyectiva de la mente sobre las representaciones simbólicas 

para hacer a las personas conscientes de sus propios sentimientos; para esto, 

desarrolla las teorías: cognitiva, transaccional y de constelaciones familiares. 

Finaliza su análisis con la importancia de la memoria visual implicada en los 

espacios de relación, donde plantea la "dimensión oculta" de la comunicación 

según Hall, donde se plantea la capacidad de la mente individual de interferir o 

crear una "mente superorgánica".  

Las conclusiones de su investigación determinan la importancia de la 

comunicación interpersonal en el ámbito del desarrollo de las relaciones 

personales de cada individuo, su importancia para los tratamientos psicológicos 

y las terapias cognitivas que se crean para ayudar a los individuos a 

desenvolverse en la sociedad. 

El desarrollo teórico de esta investigación es parte fundamental para la 

comprensión de la conducta de los individuos dentro de sus relaciones 

interpersonales, para nuestra investigación. Con estos, podemos identificar 

teóricamente las características del comportamiento de las parejas en el 

momento práctico del análisis de su relación cara a cara, logrando entender a 

profundidad las reacciones sentimentales de cada uno. Además, considero que 
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esta investigación incluye la variable sobre la importancia de la influencia de las 

relaciones familiares en el comportamiento social de cada persona.  

La tercera investigación que quisimos resaltar es de Diana Victoria Nobles 

Montoya, León Londoño Ocampo, Segundo Martínez Plutarco, Arturo Andrés 

Ramos Arias, Geidy Patricia Santa Mellao Y alba María Cotes Salgado, titulada 

Tecnologías de la comunicación y relaciones interpersonales en jóvenes 

universitarios del año 2015 en Montería- Colombia. Esta investigación tiene 

como fin conocer el impacto de las Tecnologías de la Comunicación (TICS) en 

las relaciones interpersonales de los estudiantes de la universidad de Montería, 

Colombia. Para esto, se utilizó un enfoque cuantitativo en una muestra de 130 

estudiantes universitarios.  

 

Dentro de su apoyo teórico, se resaltan dentro de las tecnologías de la 

comunicación a Castells quién afirma que "la relación histórica de las 

revoluciones tecnológicas, en la complicación de Melvin Kranzberg y Carrol 

Prusell, se muestra que todas se caracterizan por su capacidad de penetración 

en todos los dominios de la actividad humana no como una fuente exógena de 

impacto, sino como el paño con el que está tejida esa actividad..." (Castells 

1997, 57). Para los investigadores, las TICS han alterado las relaciones debido 

a paradigmas del siglo XX, donde todo se basa en las informaciones y 

conocimientos adquiridos mediante el intercambio de información dado dentro 

de las mismas.  

 

Para entender el concepto de lo que son las relaciones interpersonales 

mediadas por la tecnología, se apoyan en (Cáceres, Ruiz y Brändle 2009) en la 

se habla sobre que "la innovación tecnológica no puede ser contemplada como 

agente de cambio en sí misma, sino desde los usos sociales y las prácticas de 

los sujetos que determinan las construcciones de sentido alrededor de ella". 

Para ellos, en la medida en la que las personas intercambian contenidos y 

realizan transacciones, la comunicación e interacción con los demás se ve 

interferida por las mediaciones que existen por parte de la tecnología.  
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La metodología tuvo un enfoque cuantitativo, mediante un diseño descriptivo, el 

cual es usado según Hernández para "medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre conceptos o variables" (González 2007, 80). Por 

esto, seleccionaron únicamente dos universidades de Montería, en las cuales 

se tuvieron en cuenta profesiones como derecho y psicología debido a que sus 

competencias están orientadas al desarrollo de habilidades sociales. Estos, son 

estudiantes de noveno y décimo semestre, con edades entre los 20 y los 49 

años. Se utilizó para el cálculo del tamaño de la muestra, la fórmula estadística 

para poblaciones finitas, del cual se obtuvo un total de 130 participantes. Se 

midió, entonces, la frecuencia del uso de las nuevas tecnologías en vez de la 

comunicación cara a cara, que determinarán el efecto de las mismas en la 

interacción de los estudiantes. 

 

El análisis de resultados se realizó mediante la utilización de la función de 

análisis descriptivo del Software SPSS STATISTICS, el cual arrojó como 

resultados que el 74% de la población corresponde al género femenino y el 26% 

al género masculino, la edad promedio es aproximada a los 23 años y el rango 

es entre los 20 y los 49 años.  

 

En la tabla 1, se evidenciaría la tendencia del uso del teléfono móvil, de este se 

evidenció que el 98,5% de los estudiantes posee teléfono móvil y lo usa como 

herramienta de comunicación.  

 

 

Tabla 1-38. Tenencia del teléfono móvil 

 

 

En la tabla 2, es de notar que el 20,3% de los encuestados utiliza el teléfono 

cuando se encuentra en reuniones o en compañía de amigos; el 19,5%, lo hace 

cuando se reúne con familiares, amigos, compañeros y pareja; un 15;6% en 
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presencia de amigos; un 9,4% lo hace en presencia de compañeros; y el otro 

9,4% cuando está en compañía de familiares.  

 

Tabla 1-39. Uso del móvil en reuniones o en compañía de otras personas 

 

 

Por otra parte, debido a los resultados de la encuesta anterior, se realizaron 3 

tipos de gráficos basados en lo que Alfred Schetz identificó como los dos 

aspectos de la realidad social: la realidad social directamente experimentada y 

la realidad social directamente experimentada:  

En el gráfico 1, se determinó si la utilización de redes sociales permite 

desarrollar nuevas habilidades de comunicación, donde el 52,3% de los 

estudiantes encuestados consideró que ha desarrollado habilidades a partir del 

uso de las nuevas tecnologías.  
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Gráfico 1-4. La utilización de redes sociales te ha permitido desarrollar nuevas 

habilidades de comunicación 

 

 

En el gráfico 2, se determinó sí se generaban sentimientos respecto al no utilizar 

las redes sociales por un tiempo prolongado, este arrojó como resultado que el 

31,5% presentó mal humor; el 22,3% presentó ansiedad; el 3,1% 

desesperación; el 1,5% ansiedad y mal humor de manera alterna; y, el 0,8% 

registro combinaciones de diversas manifestaciones. 

   

Gráfico 1-5. El no revisar tus cuentas sociales en un tiempo prolongado te ha 

generado algún sentimiento 

 

 

En el gráfico 3, se realizó un comparativo entre el tiempo que utilizan para 

conversar cara a cara con quienes los rodean y el mismo tiempo en redes 

sociales, estos resultados demostraron que la interacción por redes sociales es 

mayor al 76,2%. 
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Gráfico 1-6. Tiempo que utilizas para conversar cara a cara con 

amigos(as)/compañeros(as)/familiares es menor que el empleado en la misma 

actividad utiizando redes sociales 

  

 

Como conclusión, poco más de la mitad de los estudiantes universitarios han 

incrementado sus relaciones mediante el uso de dispositivos móviles, 

denotando un hábito en el uso de dichos equipos y el aumento de las 

comunicaciones virtuales. Sin embargo, esto ha generado una disminución en 

la interacción cara a cara, perdiendo un vínculo afectivo entre las relaciones 

sociales. Además, demostró que ha traído manifestaciones como adicciones, 

ansiedad o hiperactividad.  

 

La metodología de esta investigación es parte fundamental para desarrollar 

nuestra investigación, ya que nos genera una base investigativa con métricas 

cuantitativas que ayudan a generar unos resultados acertados respecto al efecto 

de las mediaciones tecnológicas en las relaciones interpersonales. Los 

resultados de la investigación, aportan, de igual manera, rigurosidad a nuestra 

investigación ya que demuestran que esta mediación crea un impacto en las 

interacciones sociales entre individuos en la comunicación cara a cara, causada 

por las nuevas tecnologías.  

 

La cuarta investigación a resaltar es de Clara Isabel Castrillón Ramírez titulada 

"El teléfono celular como mediador en las relaciones afectivas" del año 2019, en 

Medellín- Colombia. Esta, tiene como fin develar mediante los resultados de la 

investigación la manera en que el teléfono celular media en las relaciones 

afectivas. Para esto, se utilizó un enfoque metodológico cuantitativo soportado 
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por el enfoque cualitativo que reconoce la subjetividad tanto de los interlocutores 

como de la investigadora.  

 

Para su investigación, se apoyó en autores como quienes consideraban que 

"volviendo a la afectividad como relación, tanto Bergson y Spinoza creían en 

una especie de flujo o de impulso vital que siempre deviene. Siempre pasa de 

una cosa a otra. Algo que nos empuja a vivir" (Alfama, Bona y Callén 2005, 4). 

Para Clara, las relaciones afectivas están compuestas por sentimientos muy 

profundos, que en algunos casos son considerados vitales para los individuos 

que los experimentan.  

 

Por otra parte, para determinar el significado de mediaciones tecnológicas utilizó 

referentes como Lasén donde habla sobre cómo "los distintos usos del móvil 

resultan de una agencia compartida entre gente y objetos, de una formación y 

transformación mutuas. Esta agencia se constituye en prácticas situadas, en 

particular espacios y tiempos, donde otros actantes -grupos, individuos, objetos- 

están implicados" (Lasén 2006, 155). La investigadora, supone que las 

relaciones afectivas están mediadas por las TIC debido a que es mediante estas 

que usualmente se realiza la comunicación y mantener vínculos emocionales a 

través de espacios virtuales. 

 

La metodología de esta investigación se dividió en tres partes. Inicialmente, se 

hizo una revisión bibliográfica sobre la cibercultura, mediaciones tecnológicas y 

las relaciones afectivas. Luego, se hizo un diario de campo con anotaciones 

sobre observaciones cotidianas a modo de reflexión. Posteriormente, se 

realizaron encuestas virtuales por Facebook y se acompañaron con 

observaciones en redes sociales con capturas de pantalla con elementos 

relacionados al tema. Finalmente, se realizaron entrevistas semi-estructuradas 

a un grupo de jóvenes de la ciudad de Medellín, observaciones de campo y 

entrevistas a interlocutores para presenciar dinámicas donde estuviese 

presente el teléfono celular como mediador en las relaciones afectivas.  
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Tabla 1-40. Clave y caracterización 

 

 

De la estrategia metodológica quisimos resaltar las siguientes propuestas en las 

encuestas y las entrevistas.  

 

Gráfico 1-7. De las aplicaciones que tiene su celular, ¿cuáles utiliza con mayor 

frecuencia para hablar con sus seres queridos? 

 

 

Gráfico 1-8.  ¿Con qué frecuencia utiliza el celular para hablar con sus seres 

queridos? 
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Gráfico 1-9. Cuando se comunica por medio del celular lo hace principalmente para 

hablar con 

 

Como conclusiones generales entre encuestas y entrevistas, la autora 

determinó que los interlocutores estaban entre los estratos 2 y 3 de la ciudad de 

Medellín, y viven con uno o dos familiares. Además, utilizan redes sociales como 

Whatsapp y Messenger para comunicarse durante el día con sus seres 

queridos, pero que estos preferían el encuentro físico, sin embargo, el celular 

es una herramienta para mantener los vínculos afectivos cuando la 

presencialidad no es posible.   

 

Esta investigación tiene grandes aportes para los objetivos que queremos lograr 

con nuestra metodología, debido a que, con las preguntas realizadas en las 

encuestas y las entrevistas se puede encontrar una guía para realizar nuestros 

sondeos. De igual manera, las bases metodológicas y los requerimientos éticos 

para utilizar este tipo de método nos pueden orientar de mejor manera a realizar 

una base sólida para la investigación. 

 

La quinta investigación a resaltar es de Jhon Alejandro Palacios y Crichelly 

Vanessa Niño Moreno titulada Signos paralingüísticos, kinésicos y verbales en 

ambientes mediados y no mediados por el uso de la tecnología: comunicación 

interpersonal entre jóvenes universitarios en Bucaramanga del año 2019 en 

Bucaramanga, Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo demostrar la 

influencia de las TIC 'S en la comunicación interpersonal de los jóvenes 

universitarios mediante la observación de ambientes cotidianos en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad Industrial de 

Santander.  
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La investigación se apoyó en distintos autores para realizar su teoría, una de 

ellas fue Adela Castro, quien habla de cómo el desarrollo en la mensajería móvil 

ha favorecido las relaciones sociales, según ella "facilita la reproducción de la 

voz y todos los rasgos auditivos con cierta fidelidad relativamente limitada, pero 

no permite el contacto visual del 'cara a cara', lo cual hace perder toda la 

expresividad corporal" (Castro 2013, 6). Para los autores de esta investigación, 

estas afirmaciones confirman que la expresividad corporal se ve perdida a la 

hora de la interacción por estos medios.  

 

Por otra parte, se basan en el planteamiento de María Naranjo, quien habla de 

la asertividad en las comunicaciones interpersonales, según ella "le permite a la 

persona manejar de manera más competente y precisa las situaciones del 

ambiente en que se encuentre, por cuanto puede expresarse claramente ante 

las demás personas, estar en contacto con las señales que provienen de su yo 

interno, conocer lo que piensa, siente, ve y escuchar lo que está fuera de sí y 

diferenciarlo de su ser" (Naranjo 2008, 11). Para los investigadores, la 

asertividad en la comunicación tiene un valor significativo para el desarrollo de 

las relaciones y comunicaciones porque brinda la posibilidad de hablar sin 

generar juicios.  

 

La metodología de esta investigación se basó en la realización de tres técnicas 

de recolección y análisis de información, las cuales fueron: el sondeo, 

observación de frecuencia tomando como guía la escala de Likert, y un análisis 

semiótico a partir de patrones kinésicos. En el sondeo se determinó que para 

los estudiantes la mirada es el factor más importante, además, se observó que 

en la Universidad Industrial de Santander el uso del smartphone está ausente 

en un 81% y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga solo un 41%. 

Finalmente, determinaron que, en la universidad pública sin la mediación 

tecnológica, había más diversidad y uso de gestos en la interacción.  

 

En su conclusión general, reuniendo después de analizar independientemente 

los resultados, los investigadores determinaron que la comunicación asertiva en 

espacios de interacción cotidianos universitarios como las cafeterías, es 

mediada de manera negativa por el uso de las TIC'S, debido a que según los 
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resultados de la observación demostró que están presentes en un 53% 

constante del tiempo, hay una incorrecta utilización de las herramientas 

comunicativas.  

 

Esta investigación genera un gran aporte en el desarrollo metodológico de la 

nuestra, ya que las herramientas usadas para desarrollar la investigación se 

basan en un análisis sobre la mediación tecnológica que puede afectar la 

interacción 'cara a cara', por lo que nos facilita mediante estos efectivos análisis 

determinar si para nuestra base de estudio también podrían generar algún tipo 

de mediación que intervenga en una comunicación asertiva entre las parejas. 

 

A manera de conclusión, podemos encontrar que un componente teórico 

fuertemente argumentado que ayuda a estructurar todo lo referente a la 

información base que le da cimientos a nuestra investigación. Desde el campo 

de la comunicación interpersonal, tanto verbal como no verbal, hasta el campo 

de las relaciones de pareja y la mediación tecnológica, son categorías teóricas 

que se entrelazan para formar y darle sentido a lo que investigamos con autores 

claves para ello. 

 

Además, el análisis de casos similares e investigaciones, tanto internacionales, 

latinoamericanas y nacionales, acorde con las temáticas que investigamos nos 

ayudó a construir una metodología coherente y con parámetros consecuentes a 

lo que se deseaba investigar. Por lo que se llegó a la conclusión de usar una 

investigación de enfoque mixto, descriptiva y haciendo uso de herramientas de 

análisis como el sondeo de opinión, las entrevistas a expertos y la observación 

no participante. 
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Capítulo 2. Los corazones opinan: sondeo 

de opinión 

Desde los inicios de la humanidad, la comunicación ha sido un factor que ha 

influenciado fuertemente a la sociedad. A través de ella se logran conexiones 

que, a veces sin explicación, dan vida a nuevas ideas y proyectos que impulsan 

a un mejor desarrollo del entorno de la raza humana. Con el paso del tiempo, 

su importancia fue creciendo a tal punto que era inevitable la creación de nuevas 

formas que facilitaran esa necesidad inmediata de comunicación, y es ahí donde 

la tecnología comienza a adentrarse en el medio.  

 

En las relaciones interpersonales, en este caso las relaciones amorosas, 

también se han evidenciado cambios relacionados con las nuevas modalidades 

de comunicación a partir de la implementación de la tecnología en nuestra 

cotidianidad. Lo virtual se ha convertido en una de las mejores formas de 

comunicarse, tanto que para muchos puede llegar a ser la única manera de 

hacerlo. Por ello, se decidió hacer un estudio sobre la manera en que la 

tecnología interviene en la comunicación interpersonal, verbal y no verbal, en 

las relaciones amorosas de parejas. 

 

Para entender estas situaciones se planteó una metodología de enfoque mixto 

y de tipo descriptivo en la que se realizó el análisis de esta temática desde tres 

diferentes técnicas: observación no participante, sondeo y entrevistas a 

expertos, con base en las categorías centrales de esta investigación como lo 

son la comunicación interpersonal, la mediación tecnológica, la comunicación 

asertiva y las relaciones amorosas. 

 

En este capítulo se abordará todo lo referente al sondeo de opinión. Esta técnica 

sirve para conocer, como su nombre lo dice, las opiniones de un grupo 

poblacional en específico y medir estadísticamente los resultados que se 

obtienen a partir de una serie de preguntas sobre una temática concreta que se 

está abordando, la cual en este caso es la comunicación interpersonal de las 
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relaciones amorosas en el momento que son intervenidas por la tecnología y 

cómo se desarrolla su comunicación, sea verbal o no verbal, en este ámbito. 

Un sondeo de opinión permite analizar alguna situación que se plantee a partir 

de un cuestionario generalizado con un enfoque cuantitativo. Sin embargo, 

cuando se trata de indagar sobre aspectos que entran dentro de lo cualitativo el 

sondeo también permite hacerlo, y en los dos casos arroja un resultado 

generalizado con la opinión pública sobre el tema que da paso a profundizar el 

tema de análisis. 

 

El tipo de sondeo que se va a realizar en este caso es un sondeo de opinión 

autoadministrado vía internet, es importante conocer una serie de fases que se 

han estipulado para estructurarlo en el momento de su planificación y, así, lograr 

que sea más conciso para obtener mejores resultados. Según el Centro de 

Estudios de Opinión de la Universidad de Antioquia, estos son: 

 

1. Definir el universo poblacional de la encuesta  

2. Establecer la unidad estadística para el análisis  

3. Determinar toda la información que se debe obtener y ordenar 

jerárquicamente sus tipos principales  

4. Elegir la técnica de encuesta (personal, por internet, por teléfono) así 

como evaluar la capacidad de obtener buenas respuestas de los 

encuestados según el universo definido  

5.  Elegir un tipo de muestreo  

6. Determinar el tamaño de la muestra  

7. En función del tamaño de la muestra (la cantidad de casos de encuestas 

a realizar) y de la magnitud del cuestionario, determinar el costo de y el 

presupuesto 

8.  Planear un calendario con etapas de planificación particular, instrucción, 

trabajo de campo, análisis estadístico y publicación. 

 

Con esta idea, se planteó la estructura de un sondeo de opinión 

autoadministrado vía internet, como se había mencionado anteriormente, y se 

les aplicó a 205 personas. Para la creación de las preguntas se usó como base 
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una serie de variables que se estructuraron a partir de las categorías centrales 

de esta investigación. 

  

Tabla 2-1. Estructura de un sondeo de opinión autoadministrado vía internet 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Preguntas 

Kinesia  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

1. Cuando está con su pareja y está usando 

mucho el celular ¿usted cambia de 

posición corporal habitualmente? 

Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

2. ¿Además de su posición corporal 

Considera que los gestos que adopta 

usted y su pareja en el momento de una 

interacción cara a cara influyen en el 

ambiente de la misma? 

 

Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

3. ¿Cuándo usted está utilizando mucho el 

celular mientras está con su pareja, siente 

que las expresiones faciales de ella/él 

cambia?  

 

Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona.  

4. Cuando están con su pareja y no usan el 

celular, ¿hay más contacto visual con su pareja?  

Sonrisa  Enfatiza el 

ambiente de la 

comunicación  

5. Cuando están con su pareja y no usan el 

celular, ¿se sonríen más entre ustedes?  

Proxemia Distancia La distancia 

interpersonal es 

acorde a la 

situación social y 

la intención 

comunicativa. 

6. ¿Cuándo su pareja está en constante uso de su 

celular usted se distancia espacialmente?  

Paralingüí

sticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

7. ¿Suele generar molestia en la pareja que haya 

exceso de sonidos emocionales (risas, llanto...)? 
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Verbal Coherencia Sigue un orden 

lógico.  

Frecuencia  

8. ¿cuándo usted está hablando con su pareja y 

él/ella está utilizando mucho el celular, le responde 

de manera incoherente y poco clara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Uso del aparato 

para 

comunicación 

9. ¿Cree que cuando está con su pareja ambos 

hacen un uso excesivo del celular?    

 

Uso del aparato 

como barrera 

para la 

comunicación 

cara a cara 

10. ¿Cree que el uso celular puede interferir 

negativamente en su relación de pareja?  

Privacidad: 

 

Toma medidas 

para mantener la 

privacidad. 

Frecuencia  

11. ¿Cuándo está con su pareja le permite que 

revise su celular?  

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato 

electrónico en el 

momento de la 

interacción cara 

a cara 

12. ¿Mantiene el celular cerca de usted o en la 

mano habitualmente cuando está con su pareja?  

 

 

 

 

De la planeación para estructurar el sondeo de opinión se obtuvo como 

resultado la elaboración de 12 preguntas con 5 respuestas de selección múltiple 

que se midieron a partir de la Escala de Likert con un enfoque de frecuencia. En 

este capítulo se va a encontrar el resultado y análisis de cada una de las 

preguntas dependiendo de sus variables e indicadores para entender la 

comunicación interpersonal en las relaciones de pareja 

2.1 Kinesia 

La kinesia es una de las formas de comunicación no verbal. A partir de ella, se 

pueden entender diferentes aspectos comunicativos como los movimientos 
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corporales, los gestos, la postura de una persona y demás cosas. A través del 

cuerpo se puede comunicar, ya sea con movimientos voluntarios o involuntarios. 

En palabras de Eco y Volli la kinesia es “el universo de las posturas corporales, 

de las expresiones faciales, de los comportamientos gestuales, de todos 

aquellos fenómenos que oscilan entre el comportamiento y la comunicación" 

(Sebeok, Hayes y Catherine 1970). 

 

En este proyecto es relevante estudiar la variable kinesia, ya que hay que 

comprender que entre la comunicación de pareja también hay aspectos 

comunicativos que no son verbales y que en el momento de interpretación que 

realiza la otra persona se requiere conocerlos para percibir cosas que con las 

simples palabras no se capta. Por ello, con esta variable, realizamos preguntas 

orientadas a la posición corporal, gestos, expresiones faciales, mirada y sonrisa, 

que nos permitan evidenciar lo anteriormente planteado. 

 

Tabla 2-2. Variable kinesia 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Preguntas 

Kinesia  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

Cuando está con su pareja y está usando mucho el 

celular ¿usted cambia de posición corporal 

habitualmente? 

Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

¿Además de su posición corporal Considera que 

los gestos que adopta usted y su pareja en el 

momento de una interacción cara a cara influyen 

en el ambiente de la misma? 

 

Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

¿Cuándo usted está utilizando mucho el celular 

mientras está con su pareja, siente que las 

expresiones faciales de ella/él cambia?  

 

Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona.  

. Cuando están con su pareja y no usan el celular, 

¿hay más contacto visual con su pareja?  

Sonrisa  Enfatiza el 

ambiente de la 

 Cuando están con su pareja y no usan el celular, 

¿se sonríen más entre ustedes?  
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comunicación  

 

     2.1.1 Posición corporal 

Cuando se habla de posición corporal se percibe un proceso de comunicación 

que, aunque sea voluntario o involuntario, puede denotar las actitudes y la 

disposición de una persona frente a algo. En el caso de una interacción cara a 

cara, la postura corporal es muy importante, ya que, a diferencia de otros 

aspectos como el tono de voz o el rostro, es menos controlable “por lo que puede 

revelar a los demás la actitud de los sujetos, así como la confianza o la imagen 

que tienen de sí mismos, según lo planteado por Ekman y Friesen (1969). 

 

Para esta variable, se enfocó una pregunta en la que se busca saber si las 

personas cambian de posición corporal cuando ven a su pareja, en medio de 

una interacción, usando mucho el celular y estos fueron los resultados que 

arrojó. 

 

Gráfico 2-1. Cuando está su pareja usando mucho el celular, ¿usted cambia su 

posición corporal habitualmente? 

 

Como se puede evidenciar en el gráfico, las variables “Frecuentemente” y 

“Ocasionalmente” tuvieron los mayores resultados con 31,7% (65 personas) y 

28,3% (58 personas) respectivamente. La variable “Muy frecuentemente” 

obtuvo un 15,1% (31 personas) y aunque los encuestados no votaron por esta 

opción tanto como por las anteriores, se puede concluir que la mayoría de la 

población encuestada adopta una posición diferente, que en muchos casos 

puede denotar inconformidad y fastidio, frente al manejo excesivo del celular por 
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parte de su pareja, así como lo menciona (McDaniel y Coyne, Technoference: 

The interference of technology in couple relationships and implications for 

women’s personal and relational well-being 2016): “el uso problemático del 

celular o el uso de las redes sociales genera conflictos en la pareja, que 

desencadena síntomas depresivos e insatisfacción”. 

 

Por el lado de las variables “Raramente” y “Nunca”, se obtuvieron resultados de 

17,8% (36 personas) y 7,3% (15 personas) respectivamente. Y, aunque 

“Raramente” tiene un porcentaje mayor de respuesta que “Muy 

frecuentemente”, denota, junto a “Nunca”, que el 25,1% de los encuestados les 

interesa muy poco, o nada, si su pareja está todo el tiempo con el celular. 

 

En conclusión, la posición corporal es un factor en la comunicación no verbal de 

una pareja que, dependiendo de la forma en que se adopte en medio de una 

interacción cara a cara, puede generar un conflicto o una problemática que 

tenga “implicaciones al interior de las relaciones de pareja, considerando 

aspectos que repercuten en su estabilidad emocional y psicológica” (Cáceres, 

Mesa y Rivera 2020). 

     2.1.2 Gestos 

La gestualidad es otro factor que puede influenciar muchos aspectos en un 

proceso comunicativo. Esta parte de la comunicación no verbal determina el 

comportamiento de un individuo a través de los movimientos corporales de sus 

articulaciones como brazos, manos y cabeza. En el momento de una interacción 

cara a cara es importante establecer, entre los gestos y la comunicación, una 

relación que permita determinar algunos estados emotivos, atribuirles 

significado o analizar las funciones que estos cumplen en la comunicación no 

verbal (Ricci y Cortesi 1980). 

 

La pregunta que se realizó variable “gestos” permite analizar la percepción que 

tienen las personas de la comunicación asertiva en medio de una relación de 

pareja y cómo muchas veces depende de los gestos que adopte cada uno, ya 
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que a partir de eso se pueden generar ambientes tanto amenos como 

incómodos. 

 

Gráfico 2-2. Además de su posición corporal, ¿considera que los gestos que adopta 

usted y su pareja influyen mucho en la relación? 

 

 

En el gráfico anterior se ve que la variable “De acuerdo” es la que más tuvo 

resultados con 116 votos (56,6%), le sigue la variable “Totalmente de acuerdo” 

con 50 votos (24,4 %) lo que evidencia que el 81% de las personas encuestadas 

consideran que la gestualidad que se adopte en una interacción cara a cara 

puede influir en su relación de pareja, aunque sea una influencia positiva o 

negativa. Respecto a eso, Pedro Manuel Zayas (2011) menciona que “saber 

interpretar, el modo en que los demás lo hacen cuando se comunican con otros, 

es esencial para la comunicación. La comunicación extraverbal está dentro del 

inconsciente de las personas.  La mayoría de las personas responde más a 

“como lo dice” que a “lo que se dice”.  

 

Por otro lado, las variables “En desacuerdo” y “Totalmente desacuerdo” tuvieron 

resultados del 3, 9% (8 personas) y 0,5% (1 persona) respectivamente, lo que 

quiere decir que el 4, 4% de las personas encuestadas consideran que la 

gestualidad no afecta la comunicación interpersonal en la interacción de una 

pareja. Y la variable “Indeciso”, que obtuvo un resultado del 14,6% (30 

personas), evidencia que esta cantidad de personas no tienen idea si la 

gestualidad podría afectar o no sobre la comunicación en una relación de pareja. 

 

A manera de conclusión, se puede interpretar que la mayoría de personas 

encuestadas (81%) piensan que los gestos son un factor relevante en el 
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momento de mantener una comunicación asertiva con su pareja, ya que a partir 

de estos se pueden interpretar elementos que, únicamente, con la comunicación 

verbal no se pueden entender. Ante esto, los gestos son importantes, puesto 

que “puede que se vaya de la mano el control y que predominen las emociones 

y los sentimientos sobre el mensaje que se quiere transmitir. Además de que se 

debe lograr la congruencia entre la comunicación verbal y no verbal” (Zayas 

2011). 

     2.1.3 Expresiones faciales 

Entre los elementos de la comunicación no verbal también están las expresiones 

faciales. Con ellas podemos comprender los sentimientos, las emociones y 

hasta los estados de ánimo de una persona en el momento de una interacción 

cara a cara. Además, podemos evidenciar el interés o desinterés que muestra 

una persona y, por ende, saber si están en sintonía o compenetrados con la 

información que se está compartiendo, ya que como dice el dicho “la cara es el 

espejo del alma”. Frente a esto, Argyle (1969) menciona que “son varios los 

papeles que desempeña la expresión facial en la interacción humana: 1) 

muestra el estado emocional del interactor, aunque este puede tratar de 

ocultarlo; 2) proporciona una información continua sobre si se comprende, se 

está sorprendido, se está de acuerdo, etc.; 3) indica actitudes hacia los demás; 

4) puede actuar de metacomunicación, modificando o comentando lo que se 

está diciendo o haciendo al mismo tiempo”. 

 

Por eso, la variable sobre las expresiones faciales es relevante para este 

proyecto, ya que, a partir de ellas, se pueden evidenciar la comprensión de las 

emociones que estas expresan y se  puede entender cómo controlar ciertas 

reacciones y emociones tales como la alegría, la ira, miedo, tristeza, sorpresa y 

hasta el asco, así como las clasificaron Ekman y Friesen (1975). Para ello, se 

planteó una pregunta enfocada a de qué manera cambian las expresiones 

faciales de la pareja cuando, en medio de una interacción cara a cara, se hace 

uso constante del celular. 
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Gráfico 2-3. ¿Cuándo usted está utilizando mucho el celular mientras está con su 

pareja, ¿siente que las expresiones faciales de ella/él cambia? 

 

 

En la anterior tabla se puede ver que las variables “Muy frecuentemente” y 

“Frecuentemente” obtuvieron los puntajes 14,6% (30 personas) y 31,2% (64 

personas) respectivamente. Lo que quiere decir que el 45,8% (64 personas) 

encuestadas consideran que las expresiones faciales de su pareja sí cambian 

con el uso excesivo del celular en medio de una interacción cara a cara. Así 

como lo afirma Fernández, A., Dufey, M., y Mourgues, C. (2007) quienes 

establecieron que  

una emoción se genera por la interacción de una respuesta fisiológica 

ante un estímulo, la cual produciría cambios en el sistema biológico de 

un individuo, que desencadenaría un estado emocional. Los siguientes 

intentos por explicar las emociones, se basaron en la identificación de 

estados emocionales (o la comprensión de los sentimientos 

espontáneos) que surgen ante determinadas situaciones o estímulos, 

conllevando a la separación de los distintos elementos de las emociones 

como: respuestas fisiológicas a estímulos, estados emocionales y 

comportamientos que acompañarán al emocionar (Fernandez, Dufey y 

Mourgues 2007). 

 

Mientras que las variables “Ocasionalmente” y “Raramente” alcanzaron el 

23,9% (49 personas) y 24,4% (50 personas). Es decir que el 48,3% (99 

personas) de las personas encuestadas consideran que no siempre hay un 

cambio en las expresiones faciales de su pareja cuando tienen una interacción 
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cara a cara. Por otro lado, se encuentra la variable “Nunca”, la cual fue escogida 

por el 5,9% (12 personas) de la población encuestada, para la que la mediación 

tecnológica no afecta las expresiones faciales de su pareja. 

 

Ante esto, se concluyó que la gran mayoría de las personas encuestadas 

consideran que las expresiones faciales son un factor comunicativo 

determinante que permite, o no, la comprensión de aquello que se transmite en 

medio de una interacción cara a cara, especialmente las emociones, 

sentimientos y estados de ánimo, aunque algunos de ellos piensen que sus 

parejas no siempre adoptan un cambio en sus expresiones faciales por el uso 

constante del celular en medio de una interacción. Así como lo plantea Caballo 

(1993) “la cara es el principal sistema de señales para mostrar emociones, 

además de ser el área más importante y compleja de la comunicación no verbal 

y la parte del cuerpo que más cerca se observa durante la interacción” (Caballo 

1993). 

     2. 1. 4 Mirada 

Entre los factores de la comunicación no verbal que se encuentran en el rostro, 

está la mirada. Esta variable representa aquellos movimientos y gestos que se 

realizan con los ojos y que, como algunas de las anteriores variables, también 

puede denotar sentimientos, emociones o estados de ánimo. Para Davis y 

Mourglier (1976), la mirada “es tal vez la forma más sutil del lenguaje corporal. 

La educación nos prepara desde pequeños, enseñándonos qué hacer con 

nuestros ojos y qué esperar de los demás”. 

 

Para este proyecto, la variable mirada es muy importante, ya que el establecer, 

o no, contacto visual puede generar cambios representativos en el sentido de 

una conversación o situación. Así que se formuló una pregunta enfocada a la 

cantidad de contacto visual que se tenía con la pareja cuando en una interacción 

cara a cara no se usa el celular. 
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Gráfico 2-4. Cuando están con su pareja y no usan el celular, ¿hay más contacto 

visual con su pareja? 

 

 

La anterior tabla nos muestra que la variable “Totalmente de acuerdo” y “De 

acuerdo” obtuvieron 67,3% (138 personas) y 26,8% (55 personas) 

respectivamente de los votos de los encuestados. Esto quiere decir que el 

94,1% de la población encuestada considera que este elemento no verbal se 

enriquece en un proceso comunicativo que no está mediado por la tecnología y 

esto permite conocer el grado de agrado o satisfacción de la pareja en medio 

de la interacción. O como lo mencionaba Lázaro y María de los Reyes 

Domínguez: “es una de las principales vías de comunicación dentro de una 

relación interpersonal que permite regular el acto comunicativo” (Lázaro 2009, 

14). 

 

Por el lado de la variable “Indeciso” se obtuvo 4,9% (10 personas) de los votos, 

lo que evidencia que solo este porcentaje de personas no sabe si el contacto 

visual mejora o no sin el uso de aparatos electrónicos. Ahora bien, las variables 

“En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” tuvieron 1% (2 personas) y 0% 

(0 personas) respectivamente, lo que evidencia que casi ninguno de los 

encuestados considera la mirada como un factor insignificante en la 

comunicación. 

 

Como forma de conclusión, la mirada tiene una función importante en los 

procesos comunicativos y más cuando esta se ve mediada o no por la 

tecnología, ya que a través del contacto ocular se puede enriquecer las actitudes 

interpersonales, fortalecer las relaciones o manejar el sentido de lo que se está 

hablando. Davis y Mourglier (1976) menciona que “mientras una persona habla, 
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puede en realidad tratar de controlar el comportamiento del que escucha 

mediante movimientos oculares. Puede impedir una interrupción evitando mirar 

a la otra persona, o puede animarla a responder mirándola con frecuencia”. 

     2.1.5 Sonrisa 

La sonrisa es otro elemento importante de la comunicación no verbal, hace parte 

de las expresiones faciales, a través de ella también se pueden transmitir 

emociones, normalmente positivas, como la alegría, simpatía o felicidad. 

Además, cuando es genuina puede ser contagiosa y lograr mejorar la tensión 

en una interacción cara a cara. Sin embargo, también hay casos en los que la 

sonrisa no es verdadera, lo que evidencia emociones negativas. Para Soto y 

Yañez (2015) la sonrisa es  

una manifestación de alegría, eso nos indica el sentido común, a pesar 

de ello algunas son de tristeza. Hay sonrisas amables y contagiosas, 

mientras que hay otras despectivas y crueles. Hay sonrisas sinceras y 

hay engañosas. La sonrisa es facilitadora de una comunicación positiva, 

humana e igualitaria (11). 

 

Para este proyecto, el elemento de la sonrisa es relevante, ya que también nos 

permite determinar la naturalidad de las emociones. Es decir, una sonrisa, al ser 

genuina o no, deja ver de qué manera alguien puede conectar tanto de manera 

positiva como negativa con lo que se está hablando. Por eso, se planteó una 

pregunta enfocada en la reacción positiva que tiene una pareja cuando, en 

medio de una interacción cara a cara, se deja de usar el celular y cómo la sonrisa 

es un factor que determina esto. 
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Gráfico 2-5. Cuando está con su pareja y no usan el celular, ¿se sonríen más entre 

ustedes? 

 

 

En el anterior gráfico se observan los resultados de la pregunta referente a la 

sonrisa. En él se ve que las variables “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” 

lograron el 56,6% (116 personas) y 34,6% (71 personas) de los votos 

respectivamente. Lo que evidencia que para el 91, 2% (187 personas) el no usar 

el celular en medio de una interacción cara a cara permite incentivar la sonrisa 

y, por ende, el agrado y la comunicación asertiva en medio de la conversación, 

así como lo menciona el monje Matthieu Richar “Hay muchas emociones 

positivas asociadas con el sonreír: gozo, placer físico y sensorial, satisfacción y 

diversión por nombrar sólo algunas” (Martínez y Jiménez 2012, 6). 

 

Mientras que el 6,8% (14 personas) de la población encuestada está indecisa 

sobre este elemento de la comunicación no verbal, el 2% (4 personas) 

consideran que el factor sonrisa no aumenta cuando no hay mediación 

tecnológica. Y vale resaltar que la variable “Totalmente en desacuerdo” no tuvo 

votos. 

 

Por lo que podemos concluir que la mayoría de personas encuestadas 

consideran que la sonrisa es otro elemento importante de la comunicación no 

verbal que denota satisfacción y agrado frente al proceso comunicativo y que la 

ausencia de éste puede afectar la asertividad en el momento de la interacción 

cara a cara, ya que puede predisponer a la pareja. Ante esto, y siguiendo la 

misma línea anteriormente planteada, el monje Matthieu Richard también afirma 

que “las sonrisas son mucho más complicadas de lo que la mayoría de la gente 
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se da cuenta. Hay una docena de sonrisas, cada una difiere en apariencia y en 

el mensaje que conlleva” (Martínez y Jiménez 2012, 6). 

2.2 Proxemia 

Otro elemento de la comunicación no verbal que hay que tener en cuenta en 

medio de una interacción cara a cara es la proxemia. Esta categoría hace 

referencia a la distancia física y el espacio personal y social, además de la 

percepción que se tiene de esto por parte de los individuos que hacen parte de 

una interacción. Mediante estos elementos también se evidencia la “necesidad 

personal que presupone participación, diversidad, algo poseído solidariamente 

por varias personas, al menos dos, e implica al mismo tiempo unidad, cierta 

concordancia o fusión de las partes para formar un todo: al menos una de ellas 

o ambas hacen donación de algo al otro” (Zayas 2011). 

 

En este proyecto, la proxemia es una categoría indispensable, porque abarca 

los elementos relacionados con estructuración y utilización de la distancia física 

y espacio personal que pueden interferir o no en la comunicación interpersonal 

de las relaciones de pareja. A partir de esto, se busca comprender de qué 

manera la proxemia puede interferir en una comunicación asertiva en las 

relaciones de pareja, por lo que se planteó una pregunta enfocada a la distancia 

espacial que adopta una persona cuando en medio de una interacción cara a 

cara su pareja está haciendo un uso constante del celular o aparato electrónico. 

 

Tabla 2-3. Variable proxemia 
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   2.2.1 Distancia 

Cuando hablamos de proxemia nos debemos referir al factor del distanciamiento 

espacial que adquiere una persona en el momento de una interacción cara a 

cara y de qué manera, este comportamiento no verbal de la comunicación, 

puede llegar a interferir, sea positiva o negativamente, en una conversación. 

Isabel García Ponce menciona que “la distancia que imponemos a nuestro 

interlocutor revela el grado de intimidad que tenemos o deseamos tener con él 

y la posición de igualdad o de superioridad en que nos ubicamos frente a él. 

Esta decisión tiene que concertar con las expectativas de la otra persona, para 

no invadir sus espacios ni demostrar desinterés” (I. García 2000, 18). 

 

El estudio del distanciamiento espacial que se adquiere en el momento de una 

interacción cara a cara es importante para el desarrollo de este proyecto puesto 

que nos permite analizar, a través del acercamiento físico, la manera en la que 

también se puede conectar, o no, o sentirse cómoda o incómoda una persona 

frente al desarrollo de un proceso comunicativo cara a cara. Para ello se 

presentó una pregunta enfocada en cómo se distancian las parejas 

especialmente en el momento que su pareja hace un uso constante del aparato 

electrónico.  

 

Gráfico 2-6. Cuando su pareja está en constante uso del celular, ¿usted se distancia 

espacialmente? 

 

 

Lo que se determinó, a partir del anterior cuadro, es que la variable “De acuerdo” 

obtuvo el puntaje más alto con 39,5% (81 personas). “Totalmente de acuerdo” 

logró el 12,2% (25 personas). La sumatoria de estas dos variables sería 51,7% 
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(106 personas), lo que evidencia que más de la mitad de la población 

encuestada considera que el uso constante del aparato electrónico, en medio 

de una interacción cara a cara con su pareja, sí influye en el distanciamiento 

espacial que adquiera la pareja en este momento.  

 

Por otra parte, tenemos las variables “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo”, las cuales tuvieron un puntaje de 22,9% (47 personas) y 4,4% (9 

personas) respectivamente. Estos resultados evidencian que el 27,3% (56 

personas) de los encuestados no consideran que la mediación tecnológica en 

medio de un proceso comunicativo interfiera en el distanciamiento espacial que 

se tenga, o no, en la pareja. Mientras que el 21% (43 personas) de las personas 

respondieron que estaban indecisos sobre este aspecto. Es decir, que no tenía 

idea si el uso constante de un aparato electrónico en medio de una interacción 

cara a cara afectaba o no el proceso comunicativo frente al hecho del 

distanciamiento. 

 

En conclusión, del resultado a favor del enunciado de la pregunta, de más del 

50% de los encuestando, se puede decir que, dependiendo de la distancia 

espacial que se maneje en un proceso comunicativo cara a cara, se puede 

responder de manera no verbal ante un estímulo como lo sería la sensación de 

fastidio o aburrimiento por el uso constante de un aparato electrónico en las 

relaciones de pareja, lo que podría afectar la asertividad en medio de una charla 

de pareja. 

2.3 Paralingüísticos 

La paralingüística se ocupa del estudio de aquellos aspectos no lingüísticos del 

comportamiento verbal como pueden ser el tono de voz, el ritmo, el acento, los 

tartamudeos, entre otros. Para Zayas (2011)  

La entonación o el énfasis que se le da a las palabras, el tono, el volumen, 

el timbre, la expresividad, las pausas y la habilidad con que se utiliza la 

voz, resultan un instrumento de gran utilidad, porque imprimen 

entusiasmo, variedad, simpatía y sinceridad revelando el estado de 
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ánimo de las personas. Estas cualidades contribuyen a mejorar la 

conversación”. 

 

Para este proyecto, lo referente a la variable paralingüística es importante, ya 

que, en medio de los elementos que conforman la comunicación no verbal, esta 

muestra otros aspectos que, como los gestos, la posición corporal o la mirada, 

no se dejan ver a simple vista, sino cómo va más enfocado a los tonos, acentos 

y ritmo de la voz, puede aportar y enriquecer aquello que se dice verbalmente. 

Por eso, se realizó una pregunta enfocada a los sonidos emocionales que puede 

hacer, o no, una persona en medio de una interacción cara a cara y cómo estos 

pueden interferir en el proceso comunicativo. 

 

Tabla 2-4. Variable paralinguisticos 

 

   2.3.1 Sonidos emocionales 

Los sonidos emocionales son, como su nombre lo dice, sonidos que se 

exteriorizan y demuestran las emociones que sienten las personas. Algunos 

pueden ser positivos como la risa o la carcajada, o negativos como el llanto o 

los quejidos. Según Fernández-Abascal, Guerra y Martínez (2008) “se presume 

que está determinado, en gran medida, por su significado motivacional: 

aproximación ante estímulos placenteros (afecto positivo) o evitación de 

estímulos displacenteros (afecto negativo)”. 

 

La categoría “Paralingüismo” encierra muchas cosas referentes a los tonos, 

ritmos, y sonidos que complementan la comunicación no verbal. Sin embargo, 

en esta parte del capítulo se va a hablar específicamente de los sonidos 

emocionales como el llanto, los quejidos y la risa, ya que, a partir de ellos, se 

puede determinar también la emocionalidad de una persona en un proceso 
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comunicativo y cómo esta expresión directa de sonidos emocionales puede 

afectar positiva o negativamente una interacción cara a cara. 

 

Gráfico 2-7. ¿Suele molestarle que su pareja haga sonidos emocionales en exceso 

(carcajadas, llanto, quejidos…)? 

 

 

Según el gráfico anterior, las variables “Totalmente en desacuerdo” y 

“Desacuerdo” tuvieron los mayores puntajes con 42,2% (87 personas) y 35,1% 

(72 personas respectivamente). Es decir, que el 77, 3% (159 personas) de los 

encuestados no consideran que los sonidos emocionales en exceso interfieran 

en la comunicación asertiva con su pareja. Mientras que las variables 

“Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” obtuvieron 3,9% (8 personas) y 6,3% 

(13 personas), lo que demostraría que el 10,2% (21 personas) de quienes 

respondieron la encuesta sí piensan que el uso excesivo de sonidos 

emocionales puede afectar la relación con su pareja. Y solo el 12, 2% (25 

personas) está indeciso de su actitud frente a una situación de estas. 

 

Por lo que, a partir de los resultados, se puede concluir que los sonidos 

emocionales, en este caso su uso excesivo, no generan una respuesta negativa 

en la mayoría de los procesos comunicativos que tiene una relación de pareja, 

sino que, más bien, a aportan emocionalidad y dinamismo a lo que se presenta 

en medio de una interacción cara a cara. 
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2.4 Verbal 

La comunicación verbal es  

un diálogo que consiste en la interacción de las personas realizada con 

la ayuda de actos verbales en cuyo proceso sucede el establecimiento 

de unas u otras relaciones interpersonales. Descubrir estas relaciones 

mediante el análisis de la interacción verbal, significa revelar las 

relaciones dialogadas entre las expresiones verbales pertenecientes a 

los interlocutores y sus fragmentos en una única corriente de lenguaje, 

en un único texto de comunicación (Lovom 1989, 5). 

 

En este proyecto es relevante también estudiar, además de los elementos no 

verbales, la comunicación verbal, ya que a partir de ella se pueden desglosar 

componentes que refuercen la información que se desea transmitir en una 

interacción cara a cara. Para ello, se creó una pregunta enfocada en la 

coherencia y claridad que tienen las parejas en el proceso comunicativo y cómo 

esto se ve afectado por la mediación tecnológica. 

 

Tabla 2-5. Variable verbal 

 

   2.4.1 Coherencia 

La coherencia es necesaria para cualquier proceso comunicativo, más si se 

hace referencia a la comunicación verbal, ya que al no ser coherente con el 

mensaje que se transmite este se puede distorsionar y ser confuso para quienes 

nos están escuchando, viendo o leyendo. Por eso, este factor es un 

complemento entre la comunicación verbal y la no verbal que le da estructura y 

sentido al discurso que tengamos. Según Moncayo respecto de la definición que 

de coherencia hacen Beaugrande & Dressler, Shreve & Neubert, y Hatim & 

Mason: “la coherencia es un proceso de la estructura semántica de un discurso, 
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en la que una serie de conceptos primarios se relacionan entre ellos, así como 

un conjunto de conceptos secundarios que complementan a los primeros” 

(Moncayo 2002) 

 

Por ello, el estudio de la coherencia para este proyecto es de interés, ya que 

permite visibilizar de manera más asertiva el mensaje que se desea transmitir 

en el momento de una interacción cara a cara en pareja y, a partir de eso, poder 

entender y captar un poco más lo que se dice de manera no verbal. Ante eso, 

se planteó una pregunta basada en la coherencia y claridad de la respuesta de 

una pareja cuando, en medio de una conversación, se usa mucho el celular. 

 

Gráfico 2-8. Cuando usted está hablando con su pareja y él/ella está utilizando mucho 

el celular, ¿le responde de manera incoherente y poco clara? 

 

 

Al observar la anterior gráfica podemos evidenciar que las variables “Muy 

frecuentemente” y “Frecuentemente” obtuvieron el 13,7% (28 personas) y 26,3% 

(54 personas) respectivamente, lo que evidencia que el 40% (82 personas) de 

los encuestados sienten que su pareja es incoherente cuando usa mucho el 

celular en el momento de una conversación cara a cara. Sumado a esto, está la 

variable “Ocasionalmente” con un 36,1% (74 personas) que consideran que de 

vez en cuando sí sienten que su pareja es incoherente y poco clara cuando usan 

mucho el aparato electrónico en medio de una conversación. 

 

Por otro lado, están las variables “Raramente” y “Nunca” con un porcentaje de 

respuesta de 17,1% (35 personas) y 6,8% (14 personas), lo que evidencia que 
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23,9% (49 personas) no sienten que el uso del celular sea relevante o tenga que 

ver con la coherencia y claridad del discurso en una relación de pareja. 

 

A manera de conclusión, el elemento “coherencia” es indispensable para los 

procesos comunicativos, puesto que hacen parte de la asertividad y 

complementan lo referente a la comunicación no verbal. Además, la mayoría de 

las personas encuestadas, así sea de manera mínima, consideran que en medio 

de una intervención cara a cara con su pareja, cuando se hace bastante uso del 

celular, este tiene cambios en la claridad y coherencia.  Es decir, que, así sea 

un poco, sí se afecta. Para Huerta (2010), la coherencia es un proceso en el 

que “los conceptos y las relaciones de significado que se dan en su interior no 

contradicen el conocimiento del mundo que tienen los interlocutores sino más 

bien la fortalecen y se nutren de ella para delimitar su significado”. 

2.5 Mediación tecnológica 

La tecnología funciona como un ente mediador para las comunicaciones hoy en día, 

garantizando a gran parte de la población obtener la información de manera rápida y 

concreta. Para las comunicaciones interpersonales, las tecnologías han logrado que 

las personas puedan mantenerse conectadas durante largos periodos de tiempo a 

pesar de la distancia en la que se encuentran. Para Migedalia Pineda  

las tecnologías han dejado de ser meros instrumentos para convertirse en 

estructuras que permiten otras sensibilidades, escrituras y lecturas de lo real. 

De manera que, a la larga, los sujetos sociales adquieren otros valores 

estéticos, concepciones mentales, imaginarios sociales y simbólicos, cada vez 

más alejados de los propios del mundo cartesiano, del mundo físico y objetivado 

de la modernidad. Dentro de esos valores obtienen jerarquía los conceptos de 

inmediatez, de lo efímero, de un espacio no físico, de un tiempo continuo y 

constante en los flujos y redes (Pineda 2010, 73).  

 

Este elemento de la tecnología es fundamental para nuestro proyecto, puesto que a 

partir de ello se va a determinar la asertividad de los procesos comunicativos cuando 

están mediados por la tecnología y de qué manera impulsan, o no, a desarrollar una 

mejor comunicación de pareja. Así que se plantearon preguntas enfocadas al uso y 

apego de los aparatos tecnológicos, que buscan demostrar de qué manera esto 

interfiere en la interacción cara a cara de una pareja. 
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Tabla 2-6. Variable mediación tecnológica 

 

   2.5.1 Uso de aparatos electrónicos 

En la actualidad, con la llegada de la tecnología y la implementación de nuevas 

formas de comunicación basadas en eso, se ha aumentado el uso de distintos 

aparatos electrónicos que pueden reforzar como desmejorar la comunicación 

interpersonal, en este caso las relaciones de pareja. Para Marguilis,  

las nuevas tecnologías posibilitan la inmediatez y la simultaneidad y, por 

lo tanto, se produce una reducción de las distancias espaciales y 

temporales. De ese modo, esta transformación del tiempo y del espacio 

a partir de las nuevas tecnologías produciría un "dislocamiento de las 

identidades y los códigos anteriores (2009, 88). 

 

En esta variable sobre el uso de los aparatos electrónicos tenemos tres 

preguntas que se enfocan en el uso excesivo del celular, la manera negativa en 

la que puede afectar este la relación de pareja y el sí permiten que su pareja 

invada la privacidad o revise su celular. 
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Gráfico 2-9. ¿Cree que cuando está con su pareja ambos hacen un uso excesivo del 

celular? 

 

 

En el caso de la primera pregunta (¿Cree que cuando está con su pareja ambos 

hacen un uso excesivo del celular?) de esta variable “uso del aparato 

tecnológico”, podemos ver que el gráfico arrojó los siguientes resultados: 

 

Las variables “Totalmente en desacuerdo” y “En desacuerdo” obtuvieron un 

puntaje de 9,3% (19 personas) y 40% (82 personas) respectivamente, lo que 

quiere decir que el 49,9% (101 personas) de los encuestados no consideran que 

en sus relaciones de pareja haya un uso excesivo de los celulares. El 24,9% (51 

personas) están indecisas frente a esta cuestión mientras que el 22,4% (46 

personas) y 3,4% (personas), que hacen referencia a las variables “De acuerdo” 

y “Totalmente de acuerdo respectivamente, sí piensas que en sus relaciones de 

pareja hay un uso excesivo del celular. 

 

Gráfico 2-10. ¿Cree que el uso del celular puede interferir negativamente en su 

relación de pareja? 
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En esta siguiente pregunta se habla sobre si el uso del celular puede interferir 

negativamente en las relaciones de pareja. Ante esto se obtuvo el siguiente 

resultado: 

 

Las variables “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” lograron los resultados 

más altos con 29,8% (61 personas) y 44,4% (91 personas) respectivamente, lo 

que evidencia que 74,2% (152 personas) de las personas encuestadas 

consideran que el uso del celular sí interfiere negativamente en la comunicación 

interpersonal con su pareja. El 13,2% (27 personas) de los encuestados está 

indeciso frente a esta cuestión y las variables “En desacuerdo” y “Totalmente en 

desacuerdo” con un resultado de 10,7%(22 personas) y 2% (4 personas) 

evidencian que el 12,7% (26 personas) no consideran que el uso del celular 

tenga una implicación negativa en sus relaciones de pareja. 

 

Gráfico 2-11. ¿Cuándo está con su pareja, le permite que revise su celular e invadir la 

privacidad? 

 

 

La última pregunta de esta variable se enfoca en el aspecto de la privacidad que 

se maneja en una relación de pareja. Es decir, si se le permite o no revisar el 

celular y los resultados arrojaron lo siguiente: 

 

Las variables “Nunca” y “Raramente” obtuvieron el mismo resultado de 30,7% 

(63 personas). Es decir, que el 61,4% (126 personas) de los encuestados no 

permiten, o permiten en muy pocas ocasiones, que su pareja les revise el 

celular. Mientras que las variables “Ocasionalmente”, “Frecuentemente” y “Muy 
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frecuentemente” tuvieron como resultado el 20,5% (42 personas), 10,2% (21 

personas) y 7,8% (16 personas). 

 

Al concluir sobre el uso del aparato electrónico y los resultados obtenidos en 

estas preguntas del sondeo encontramos que, aunque muchas parejas en 

medio de su interacción cara a cara no hacen uso excesivo de su celular, sí 

piensan que cuando la comunicación interpersonal se ve mediada por la 

tecnología puede ser afectada negativamente. Además, no le permiten a su 

pareja invadir su privacidad al revisarles el celular. Esto no lleva a pensar que 

la tecnología puede cumplir muchas funciones en los procesos comunicativos, 

sin embargo, el significado que tome depende de sus interlocutores. Como 

menciona Moya y Vázquez:  

una tecnología es una construcción en la cual intervienen varios hechos, 

situaciones, negociaciones, conflictos, dispositivos técnicos, e intereses 

de diversa índole. Es decir, si bien puede haber sido concebida para 

cumplir una determinada función (conectar individuos, transmitir 

información, brindar entretenimiento), las modalidades de apropiación, 

usos y significaciones de la tecnología dependen de las redes de 

significado de los grupos en cuestión (Moya y Vázquez 2010, 83). 

   2.5.2 Apego al aparato electrónico 

La evolución de la sociedad hacia las nuevas tecnologías que impulsan la 

comunicación y facilita la comunicación ha llevado a que los procesos 

comunicativos se transforman, principalmente en el comportamiento y actitudes 

de las personas en medio de una interacción cara a cara. Esta situación 

comienza a evidenciarse cuando el aparato electrónico deja de ser una 

herramienta de ayuda en la comunicación y se vuelve un obstáculo, como es en 

el caso del apego hacia el celular. 

 

Por lo que para este proyecto se vuelve importante el estudio de estos casos de 

apego hacia el aparato electrónico, ya que como dice Malillos (2017) el celular 

se convierte en una “presencia dependiente, que resulta de la necesidad y el 

deseo de estar junto a otros, de compartir emociones y de sentir que el teléfono 
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móvil satisface esa necesidad. El deseo de estar, potencialmente, en 

permanente contacto no se satisface solo utilizando el móvil para comunicarse, 

también la mera posesión, tenencia o tacto sacian ese deseo”. Ante esto, se 

planteó una pregunta enfocada a con qué frecuencia se mantiene el celular al 

lado o en la mano cuando se está con la pareja. 

 

Gráfico 2-12. ¿Mantiene el celular cerca de usted o en la mano habitualmente cuando 

está con su pareja? 

 

 

Los resultados que se muestran en el gráfico evidencian que las variables 

“Frecuentemente” y “Ocasionalmente” obtuvieron los mayores puntajes con 

33,2% (68 personas) y 36,6% (75 personas) respectivamente y la variable “Muy 

frecuentemente” un 11,2% (23 personas). Esto quiere decir que una gran 

cantidad de las personas encuestadas tienen un apego alto a su teléfono celular, 

lo que puede influir en el proceso comunicativo y las emociones que se 

desarrollen en medio de él. Según Malillos (2017): 

La interacción directa con el aparato tecnológico, plasmada en la 

creación de rutinas en torno al dispositivo y lo que este significa, tanto en 

términos de herramienta tecnológica como de locus personal, despliegan 

diferentes sentidos afectivos y valores emocionales que los usuarios 

experimentan y gestionan en su día a día, llegando incluso a desarrollar 

estrategias para manejar algunas de esas emociones” (42). 

 

En el caso de las variables “Raramente” y “Nunca” los resultados fueron 18% 

(37 personas) y 1% (2 personas). Es decir, que el 19% (39 personas) de los 
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usuarios encuestados no tiene un apego fuerte al celular en medio de una 

interacción con su pareja. 

2.6 Conclusión (sondeo) 

El sondeo es una herramienta muy importante para conocer las opiniones de 

las personas respecto a un tema determinado. Por ello, se implementó en este 

proyecto, con la finalidad de conocer más qué pensaban las personas en 

Bucaramanga sobre ciertos aspectos que envuelven todo lo referente con la 

comunicación interpersonal en las relaciones de pareja, ya sea verbal o no 

verbal, y de qué manera esta se ve mediada por la tecnología.  

 

Después de aplicar el sondeo de 12 preguntas, referentes a la investigación, a 

205 personas, se logró concluir que, en la parte de la comunicación no verbal, 

ya sean los gestos, las expresiones faciales, la mirada, la sonrisa, la posición 

corporal, la proxemia y la parte paralingüística, los encuestados consideran que 

es muy importante para comprender los procesos comunicativos, ya que, si en 

una interacción cara a cara solo se analiza la parte verbal, quedarían vacíos que 

podrían darle un plus al mensaje que se transmite y, por ende, el complemento 

que se encuentra entre la comunicación no verbal y verbal sería insignificante. 

 

Sin embargo, muchas de las personas encuestadas no consideraban la 

mediación tecnología en la comunicación como un factor importante hasta que 

lo veían directamente relacionado en las interacciones cara a cara con su pareja 

y notaban que sí había una influencia, que en este caso era negativa y afectaba 

la asertividad y eficacia del proceso comunicativo. 

 

Además, se puede observar que la gran mayoría de personas encuestadas 

sienten apego hacia el aparato eléctrico, en este caso el celular, así no lo estén 

usando, necesitan sentirlo cerca. 
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Capítulo 3. Observando corazones: 

observación no participante 

Con el fin de realizar una investigación con peso en la sociedad actual, como lo 

es el estudio de la comunicación interpersonal en las relaciones amorosas, se 

utilizaron diferentes herramientas que permitieron el desarrollo del mismo. Ya 

que, sin darnos cuenta, y con la influencia de las transformaciones sociales, 

económicas, culturales y tecnológicas que se viven constantemente, se 

expande una nueva forma de ver el mundo a través de la virtualidad que, aunque 

trae cosas positivas, nos lleva a dejar a un lado aquello que nos mantenía 

unidos, un constante intercambio simbólico a partir de la comunicación 

interpersonal.  Con las técnicas utilizadas y el trabajo de campo se pretendió 

analizar si verdaderamente se está perdiendo la capacidad de socializar, de 

entender al otro a partir de un análisis completo de sus códigos lingüísticos, 

gestuales, kinésica, entre otros, y desarrollar un proceso de feedback acorde al 

resultado que se obtiene de la mezcla que se da entre las experiencias comunes 

y las personales.  

 

 La investigación de tipo descriptivo, se enfocó en dar importancia a la 

observación, reflexión e indagación de las características comunicativas de las 

personas que se encuentran en una relación de pareja, tanto positivos como 

negativos, al momento de estar mediados por la tecnología. Este tipo de 

investigación ayuda a analizar las características diferenciadoras de diferentes 

fenómenos y situaciones, como la comunicación interpersonal en las relaciones 

de pareja mediadas por tecnología. Además, intenta comprender la situación, 

costumbres y actitudes de la época a través de descripciones precisas de 

actividades, objetos, procesos y personas. Su objetivo no se limita a la 

recopilación de datos, sino a predecir e identificar las relaciones que existen 

entre dos o más variables (Morales 2010). 

 

La observación como método de investigación, según Elissy Bonilla y Penélope 

Rodriguez, “implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos 

segmentos de la realidad que se estudia, tratando de capturar sus elementos 
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constitutivos y la manera cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir 

inductivamente la dinámica de la situación” (Bonilla-Castro y Rodríguez 1997). 

Es por esto que, mediante una observación, a diferentes parejas en 

Bucaramanga. Se analizó el impacto que tiene la tecnología en la comunicación 

interpersonal, verbal y no verbal, la kinesia y proxemia en las relaciones 

amorosas, a partir de un diagnóstico de la comunicación en parejas en la ciudad. 

Esto con el fin de diseñar un plan de comunicación para coach que mejore la 

comunicación asertiva y empatía en las relaciones de pareja. 

 

Dicha observación se realizó en diferentes horarios diurnos como en el Parque 

San Pío, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y nocturnos como en el 

Centro Comercial Cuarta Etapa y la discoteca Playshots. En estos espacios se 

realizaron 7 videos, de 6 minutos en promedio, donde 14 parejas fueron filmadas 

con el fin de analizar y determinar la comunicación verbal y no verbal, la kinesia 

y proxemia de cada uno de ellos. 

 

 En el parque San pío se encontró una pareja en un rango de edad de 28 a 38 

años aproximadamente y acorde a las características que presentaban, se 

realizó una grabación de 7 minutos 36 segundos, de forma oculta, para evaluar 

su comunicación. 

Fotografía 3-1 
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 En la Universidad Autónoma de Bucaramanga se presentaron tres casos. El 

primero corresponde a una pareja entre los 19 y los 22 años de edad que se 

registró en video durante 4 minutos 15 segundos. La segunda filmación tiene 

una duración de 7 minutos 44 segundos que corresponden a una pareja entre 

los 22 a los 26 años y el tercero vídeo de forma oculta se realizó a una pareja 

entre los 18 y 20 años de edad.  

 

Fotografía 3-2 

 

 

Fotografía 3-3 

 

 

Fotografía 3-4. 
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En el horario nocturno se presentaron dos parejas en la discoteca Play Shots 

Bucaramanga. La primera pareja se documentó de forma oculta dentro del 

establecimiento durante 11 minutos 16 segundos y comprenden las edades 

entre los 18 a 20 años. El segundo video se grabó en la entrada del bar que 

corresponde a una pareja entre los 20 a 23 años de edad. En esa misma 

jornada, en el Centro Comercial Cuarta Etapa se encontró una pareja que se 

filmó durante 5 minutos 53 segundos y los jóvenes comprenden las edades 

entre los 20-24 años.  

 

Fotografía 3-5 

 

 

Fotografía 3-6. 
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Fotografía 3-7 

 

 

Los 7 archivos multimedia que se plantearon para el proyecto Corazones 

pixelados: Estudio de la comunicación interpersonal mediada por la tecnología 

en las relaciones de pareja en jóvenes de Bucaramanga. Se realizaron en 

espacios públicos de manera discreta y de forma oculta. Para que, cada una de 

las parejas logre desenvolverse de manera habitual y posteriormente lograr 

analizar el impacto que tiene la tecnología en la comunicación interpersonal, 

verbal y no verbal, la kinesia y proxémica en las relaciones amorosas.  

3.1. Kinésico  

Los seres humanos además de comunicarse de forma oral o escrita conocida 

como comunicación verbal. Con sus gestos, expresiones, y movimientos 

también logran comunicarse. A esto se le conoce como comunicación no verbal 

y en muchos casos, se vuelve mucho más importante, porque logra que los 

individuos mediante su cuerpo envíen un mensaje implícito. 

  

DeFleur y Kearney (2005) refieren que “la comunicación no verbal puede 

definirse como el uso deliberado o no intencional  de  objetos,  acciones, 

sonidos, tiempo y espacio que generan significados en los demás” (53). Dicho 

lenguaje corporal también se conoce como Kinesia.  

 

Dicho campo, favorece el análisis de la comunicación interpersonal mediada por 

la tecnología en las relaciones de pareja en jóvenes de Bucaramanga. Para 

esto, se realizó una rejilla de observación. La cual, consiste en analizar las 
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conductas de las personas sin hacer una intervención directa con ellos. Para el 

caso de la Kinesia, se interpretaron siete indicadores denominados posición 

corporal, gestos, expresiones faciales, mirada y sonrisa, cada uno con su criterio 

de evaluación. Los siete videos se clasificaron en la rejilla de forma cuantitativa, 

en muy frecuentemente, frecuentemente, constante, raramente y nunca. 

3.1.1 Posición corporal 

La forma de comunicación no verbal más importante es el lenguaje corporal. Por 

lo que los gestos, las expresiones faciales y la postura corporal al momento de 

entablar una comunicación cara a cara con otro individuo son las expresiones 

más inmediatas de los sentimientos ya que, esto refleja las señales que se 

emiten de forma inconsciente.  

La postura es el elemento más fácil de observar y de interpretar de todo 

el comportamiento no verbal. En cierto modo, es preocupante saber que 

algunos movimientos corporales que teníamos por arbitrarios son tan 

circunscritos, predecibles y –a veces- reveladores; pero, por otra parte, 

es muy agradable saber que todo nuestro cuerpo responde 

continuamente al desenvolvimiento de cualquier encuentro humano 

(Davis y Mourglier 1976). 

 

Tabla 3-1. Variable posición corporal primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

   3 33 
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El primer video analiza una pareja en el parque San Pio de Bucaramanga que, 

por sus expresiones y gestos, no logra una posición corporal precisa o referente 

al de una pareja sentimental. El clip se evaluó por cortos de 10 segundos, en 33 

oportunidades los individuos nunca adoptaron una posición referente a una 

charla entre dos personas, a pesar de que en el video se observa una charla 

verbal. Esta pareja frecuentemente hace uso de la tecnología por lo su cuerpo 

frecuentemente está dispuesto y dirigido en pro del aparato electrónico. 

 

Tabla 3-2. Variable posición corporal segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

30 4 1 1  

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Los jóvenes por sus gestos y 

expresiones logran una posición corporal precisa o referente al de una pareja 

sentimental. Dichos personajes, con sus movimientos corpóreos, permite 

identificar que están pasando un rato agradable en el lugar y que dan 

importancia en la comunicación cara a cara. Los criterios de evaluación están 

en su mayoría clasificados en muy frecuentemente. Por lo que, esta pareja tiene 

un amplio lenguaje kinésico.  
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Tabla 3-3. Variable posición corporal tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cu

ent

em

ent

e 

Con

stan

tem

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

28 
    

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Aquí, el hombre y la mujer tienen una 

posición corporal referente a una pareja sentimental de universitarios 

enamorados que, con caricias, afirman las intenciones comunicativas, con una 

amplia comunicación no verbal. Ya que, sus gestos y expresiones indican los 

comportamientos de una pareja. Todos los espacios en los que fue separado 

referentes a los gestos del video para su análisis, están clasificados en muy 

frecuentemente. 

Tabla 3-4. Variable posición corporal cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

3 26 5 2  
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El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. Allí, los dos jóvenes toman una 

postura de pareja en un lugar en el que se encuentran diferentes personas. La 

variable que predominó fue la de frecuentemente. Ya que, aunque esta pareja 

no presenta un amplio lenguaje no verbal, su posición corporal es acorde a la 

situación. 

 

Tabla 3-5. Variable posición corporal quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

35     

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. La posición corporal de este análisis 

fue clasificada en muy frecuentemente. Puesto que, los dos jóvenes durante 

todo el clip se ven juntos, constantemente se besan y tienen un lenguaje 

kinésico claro.  

 

Tabla 3-6. Variable posición corporal sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 
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e 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

   27 9 

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La posición corporal de esta 

pareja se clasificó en raramente porque durante todo el clip no se evidencia una 

intención comunicativa corporal clara.  

 

Tabla 3-7. Variable posición corporal séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Posición 

corporal  

Es acorde al 

mensaje en la 

interacción  

24 12    

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. El hombre y la mujer en este clip tiene una 

posición corporal referente a una pareja sentimental enamorada que, con sus 

manos agarradas, afirman las intenciones comunicativas. Es por esto que, este 

video se clasificó en la variable muy frecuentemente referente a su posición 

corporal. 
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De las siete parejas presentadas en los videos. Dos de ellas, carecen de 

lenguaje no verbal ya que no demuestran una kinesia amplia respecto a la 

posición corporal, y es que  

No solo hablando es como se entiende la gente. Contrariamente al dicho 

popular, la comunicación dispone de unos elementos que exige una 

visión con mayor amplitud para comprender nuestro discurso y el de los 

demás, las causas, los intereses, los propósitos y la influencia que se 

genera ante ello” (Escanciano y Herrarte 2010)  

Mientras que, cinco parejas permitieron visualizar, estudiar y clasificar que su 

posición sí era acorde con el mensaje en la interacción.  

3.1.2 Gestos  

Los gestos tienen una interpretación verbal concreta, ya que, sin necesidad de 

pronunciar palabras, son perfectamente comprendidos sin explicación. “los 

gestos aparecen de manera espontánea en la comunicación” (Corts y Pollio 

1999). Es por esto que, las expresiones faciales nos permiten realizar un análisis 

de la situación en cada uno de los videos, para poder lograr una conclusión en 

el estudio de la comunicación interpersonal mediada por la tecnología en las 

relaciones de pareja en jóvenes de Bucaramanga. 

 

Tabla 3-8. Variable gestos primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico   Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

   4 32 
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El primer video data una pareja en el parque San Pio de Bucaramanga, la 

gesticulación, expresiones faciales y corporales de los individuos son nulos o no 

se logran identificar como una pareja amorosa o una simple charla que conlleva 

diferentes elementos kinésicos. En 32 oportunidades nunca se observa un gesto 

que refleje algún referente. Este comportamiento está influenciado por el uso 

constante de los celulares. Puesto que, los dos individuos se observan 

comprometidos con el aparato electrónico y no con la conversación. 

 

Tabla 3-9. Variable gestos segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cu

ent

em

ent

e 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

32 3   1 

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Tanto el hombre como la mujer, en la 

comunicación cara a cara, presentan un amplio lenguaje no verbal por lo que en 

32 momentos de los 36 analizados de este video, apuntan a que sus gestos 

refuerzan las intenciones comunicativas. 

 

Tabla 3-10. Variable gestos tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 
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nte 

Kinésico   Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

25     

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  En este caso, el hombre y la mujer 

también logran un amplio lenguaje no verbal. Gracias a que, sus gestos y 

expresiones indican una pareja de universitarios enamorados que, con caricias, 

afirman las intenciones comunicativas. Todos los espacios en los que fue 

separado referentes a los gestos del video para su análisis, están clasificados 

en muy frecuentemente. 

 

Tabla 3-11. Variable gestos cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico   Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

2 20  10 4 

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. Estos jóvenes según la rejilla de 

observación constantemente y raramente reforzaban su comunicación a partir 

del lenguaje no verbal. 

 

Tabla 3-12. Variable gestos quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

Fre

cue

Co

nst

Ra

ra

Nu

nc
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fre

cue

nte

me

nte 

nte

me

nte 

ant

em

ent

e 

me

nte 

a 

Kinésico   Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

35     

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. En este clip los gestos se clasificaron 

en muy frecuente, ya que las acciones corporales de los individuos, permiten 

observar un lenguaje kinésico amplio y diferentes gesticulaciones.   

 

Tabla 3-13. Variable gestos sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico   Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

   24 12 

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los gestos de esta pareja se 

clasifican en raramente porque durante todo el clip no se evidencia una intención 

comunicativa corporal clara.  
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Tabla 3-14. Variable gestos séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico   Gestos Refuerzan el 

mensaje verbal  

   4 32 

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. Tanto el hombre como la mujer, en la 

comunicación cara a cara, presentan un amplio lenguaje no verbal. Por lo que 

la variable de gestos fue clasificada en muy frecuentemente. 

 

De los 7 videos, 3 refuerzan un mensaje a través de gestos provenientes del 

lenguaje no verbal, “en los mensajes no verbales, predomina la función 

expresiva o emotiva sobre la referencial” (Pease 2006). Por lo que, estás 

acciones tienen una interpretación verbal concreta que permitieron analizar la 

comunicación interpersonal en las relaciones amorosas. Sin embargo, algunas 

parejas por factores como, el entorno o el uso de aparatos electrónicos no 

permiten desarrollar un lenguaje no verbal.   

 

3.1.3 Expresiones faciales 

Las expresiones faciales son los cambios que ocurren en el rostro como 

respuesta a los estados emocionales internos.  “las mismas expresiones faciales 

son asociadas con las mismas emociones, independientemente de la cultura o 

el idioma'' (P. Ekman 1973, 180). Es por esto que, sin importar la situación o el 

lugar, las expresiones faciales serán un elemento kinésico que se presentará 

según lo que quiera expresar o sienta el individuo. 
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Tabla 3-15. Variable expresiones faciales primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

  2 29 5 

 

El primer video muestra una pareja en el parque San Pio de Bucaramanga. Las 

expresiones faciales de los dos individuos no son muy claras, ni permiten 

exportar un análisis kinésico de la situación. Esto se debe a que constantemente 

mantienen su atención en los aparatos electrónicos.  

 

Tabla 3-16. Variable expresiones faciales segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

32 3 1   

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Las expresiones faciales de los 
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jóvenes afirman el amplio lenguaje kinésico que tuvo la pareja en la grabación 

del clip. Por esto, en la rejilla de observación predomina la variable muy 

frecuentemente.  

 

Tabla 3-17. Variable expresiones faciales tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

25     

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  En este caso, el hombre y la mujer 

también logran en su comunicación cara a cara, una variedad de expresiones 

faciales que enriquecen el lenguaje no verbal del análisis del clip. Gracias a que, 

sus expresiones faciales indican unos universitarios enamorados. Todos los 

espacios en los que fue separado referentes a los gestos del video para su 

análisis, están clasificados en muy frecuentemente. 

 

Tabla 3-18. Variable expresiones faciales cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 
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Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

 4 21 5 6 

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. Estos jóvenes, según la rejilla de 

observación, predomina el constantemente y raramente a la hora de reforzar su 

comunicación. A partir del lenguaje no verbal como expresiones faciales.  

 

Tabla 3-19. Variable expresiones faciales quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

35     

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga.  Los dos individuos en todo el video 

dejan clara una intención comunicativa que se refleja a través de su lenguaje 

corporal. Las expresiones faciales se encasillaron de manera muy frecuente por 

lo que durante todo el clip sus rostros envían un mensaje.   

 

Tabla 3-20. Variable expresiones faciales sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

Fre

cue

nte

Co

nst

ant

Ra

ra

me

Nu

nc

a 
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cue

nte

me

nte 

me

nte 

em

ent

e 

nte 

Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

   24 12 

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Las expresiones faciales de este 

video se clasifican en raramente porque durante todo el clip no se evidencia una 

intención comunicativa corporal clara.  

 

Tabla 3-21. Variable expresiones faciales séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Expresiones 

faciales 

Enriquece la 

situación 

comunicativa  

30 6    

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. Las expresiones faciales de los jóvenes afirman 

el amplio lenguaje kinésico que tuvo la pareja en la grabación del clip entre ellos 

y con su entorno. Por esto, en la rejilla de observación predomina la variable 

muy frecuentemente.  
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Las expresiones faciales son los “indicios más precisos del estado emocional 

de una persona. Así interpretamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la 

sorpresa, el asco o el afecto, por la simple observación de los movimientos de 

la cara de nuestro interlocutor” (Pease 2006). En el caso de la investigación, en 

2 videos no se presentaron las suficientes expresiones faciales en los individuos 

que ampliarán el lenguaje en la comunicación cara a cara. 

3.1.4 Mirada 

La mirada es una de las bases de la comunicación no verbal. Por ejemplo, la 

pupila de los seres humanos se dilata cuando algo le atrae y nuestro contacto 

visual puede determinar si lo que dice un emisor es de interés para el receptor. 

La dilatación y contracción de las pupilas, el movimiento del globo ocular 

mirando de frente o de soslayo, el movimiento de los párpados y cejas 

alzándose, arrugándose o parpadeando, las arrugas de la frente y pómulos, la 

dirección, duración e intensidad de la mirada” (Aguado 1995) son algunos de 

los elementos que confieren significado a las miradas. 

 

Tabla 3-22. Variable mirada primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona  

   27 9 

 

El primer video analiza una pareja en el parque San Pio de Bucaramanga. El 

contacto visual que mantienen los dos individuos está calificado en raramente y 

nunca. Estas dos personas mantienen su mirada hacía diferentes partes del 
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parque o hacía sus aparatos electrónicos, por lo que no logran tener su 

conversación con una mirada fija en el otro.  

 

Tabla 3-23. Variable mirada segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona  

30 2 3 2  

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga.  La mirada o el contacto visual del uno 

al otro en todo el análisis de video se realiza de forma constante. Es por esto 

que, la variable que predomina en la rejilla de observación es la de muy 

frecuentemente.  

 

Tabla 3-24. Variable mirada tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

25     
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persona  

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. El contacto visual o mirada de los dos 

jóvenes es de forma constante y continua. Es por esto que, la variable presente 

en la rejilla de observación en su totalidad es de muy frecuente.  

 

Tabla 3-25. Variable mirada cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona  

 24 10 2  

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. El hombre frecuentemente 

realiza un contacto visual dirigido a la mujer. Sin embargo, ella, en muchas 

ocasiones, no mantiene el contacto visual por hacer uso del teléfono celular.  

 

Tabla 3-26. Variable mirada quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 
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nte 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona  

35     

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. La mirada de los dos personajes se 

encasilló en muy frecuentemente por lo que en todo el análisis del video 

sostienen la mirada fija el uno al otro.  

 

Tabla 3-27. Variable mirada sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona  

    36 

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La mirada o el contacto visual 

del uno al otro en todo el análisis de video se realiza de forma constante. Es por 

esto que, la variable que predomina en la rejilla de observación es la de muy 

frecuentemente.  
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Tabla 3-28. Variable mirada séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Kinésico  Mirada Contacto visual 

dirigido a la otra 

persona  

  25 7 4 

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. La variable referente a mirada se clasificó en 

constante porque los individuos no tienen una mirada fija el uno al otro de forma 

continua, sino que su mirada está es en el entorno. 

 

De los 7 videos presentados, dos de ellos carecen de una mirada fija en la 

comunicación cara a cara. “Para entablar una buena relación con otra persona 

se la debe mirar el 60 o 70% del tiempo, así la persona comenzará a sentir 

simpatía por el otro” (Pease 2006). Estas dos parejas tienen en común el uso 

de aparatos electrónicos, por lo que este, es un factor que interrumpe la 

comunicación cara a cara. 

3.1.5 Sonrisa 

La sonrisa no es solo una manifestación de humor o placer, sino también una 

justificación, una defensa y hasta una excusa (Fast 1984). Por eso, por medio 

de ella ponemos analizar en cada uno de los 7 videos que comunican las parejas 

a través de este elemento. 
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Tabla 3-29. Variable sonrisa primer video 

 

Variables Indicadores Criterios de 
evaluación 

Muy 
frec
uent
eme
nte 

Frec
uent
eme
nte 

Con
stan
tem
ente 

Rar
ame
nte 

Nu
nca 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente de 
la comunicación  

 3  3 30 

 

El primer video analiza una pareja en el parque San Pio de Bucaramanga. Las 

expresiones faciales de los individuos como la sonrisa son escasos o no se 

logran identificar. En solo 3 oportunidades de los 60 cortes de los clips 

separados por 10 segundos se apreciaron leves expresiones de este tipo y el 

resto de los casos fueron nulos en la interacción de A y B.   

 

Tabla 3-30. Variable sonrisa segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente 

de la comunicación  

22 10 1 1 2 

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Los dos individuos logran un amplio 

lenguaje kinésico en su conversación cara a cara y manifiestan constante 

sonrisa en la charla. Por lo que el resultado de la rejilla apunta a muy 

frecuentemente y frecuentemente como las variables más repetidas en la 

interacción de A y B.   

 

Tabla 3-31. Variable sonrisa tercer video 
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Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente 

de la comunicación  

8 11    

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Al igual que la pareja anterior, los dos 

individuos logran un amplio lenguaje kinésico en su conversación cara a cara y 

manifiestan constante sonrisa en la charla. Es por esto que, las sonrisas allí 

presentadas enfatizan el lenguaje de la comunicación clasificándolas en muy 

frecuente y frecuente.  

 

Tabla 3-32. Variable sonrisa cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente 

de la comunicación  

    36 

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. Ellos nunca sonríen, ni tienen 
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expresiones corporales referentes a la alegría. Es por esto que, para la variable 

referente a la sonrisa todo el clip se clasificó en nunca. 

 

Tabla 3-33. Variable sonrisa quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente 

de la comunicación  

7 24 4   

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. El lenguaje corpóreo de los dos 

individuos refleja felicidad y/o agrado por la acción que se está realizando. Es 

por esto que, los personajes mantienen una sonrisa de manera constante 

clasificándolos frecuentemente. 

 

Tabla 3-34. Variable sonrisa sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente 

de la comunicación  

    36 
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El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ellos nunca sonríen, ni tienen 

expresiones corporales referentes a la alegría. Es por esto que, para la variable 

referente a la sonrisa todo el clip se clasificó en nunca. 

 

 

 

Tabla 3-35. Variable sonrisa séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Kinésico  Sonrisa  Enfatiza el ambiente 

de la comunicación  

10 26    

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. En diferentes oportunidades se aprecia la sonrisa 

de la pareja. Por lo que, esta variable fue clasificada en su mayoría como muy 

frecuentemente  

 

Alrededor de la comunicación no verbal, es decir el uso de palabras y el habla 

“hay un gran número de elementos sonoros de comunicación no verbal que 

influyen en el significado de lo que decimos y en la relación que establecemos 

entre las personas” (Mur 2008) como es el caso de la sonrisa. De los 7 videos, 

son 4 los que en la comunicación cara a cara tienen esta expresión. Sin 

embargo, los otros 3 carecen de estas acciones por el entorno, el tipo de 

conversación o el uso del aparato electrónico.  
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3.2 Paralingüístico   

La paralingüística está relacionada con la parte de la comunicación humana que 

trasciende al uso del lenguaje verbal. Está dada por señales, aspectos que 

ayudan a contextualizar las situaciones o dar indicios de alguna información. El 

sistema paralingüístico está formado por las cualidades y modificadores fónicos, 

los indicadores sonoros de reacciones fisiológicas y emocionales, los elementos 

cuasi léxicos y las pausas y silencios que, a partir de su significado o de alguno 

de sus componentes inferenciales, comunican o matizan el sentido de los 

enunciados verbales (Poyatos 1993). 

 

Las risas, el tono de la voz, las pausas al hablar, los suspiros son elementos 

paralingüísticos. A partir de estas acciones, el mensaje se emite con ciertas 

características que refuerzan la intención verbal y reflejan una recreación 

emocional o fisiológica. 

 

Para el análisis de la comunicación interpersonal, mediada por la tecnología en 

las relaciones de pareja en jóvenes de Bucaramanga, se tuvieron en cuenta dos 

aspectos paralingüísticos. Los sonidos emocionales como la risa y llanto y sí la 

distancia interpersonal es acorde a la situación social.   

3.2.1 Sonidos emocionales (risa, llanto) 

Las risas o el llanto son expresiones que se manifiestan en consecuencia de los 

sentimientos humanos. “La risa suele ser una expresión de alegría, pero 

también tiene otras muchas connotaciones o desencadenantes: situación de 

humor, gesto social, significado de desprecio o burla” (Arias 2011). Mientras que 

el llanto es todo lo contrario. Refleja tristeza o melancolía durante la situación. 

Los sonidos nos permiten analizar más a fondo el tipo de diálogo que se 

presenta en cada uno de los videos. 

 

Tabla 3-36. Variable sonidos emocionales primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

Fre

cue

Co

nst

Rar

am

Nu

nc
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frec

uen

tem

ent

e 

nte

me

nte 

ant

em

ent

e 

ent

e 

a 

Paralingüís

ticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

   1 35 

 

El primer video lo protagoniza una pareja en el parque San Pio de 

Bucaramanga. En este caso, los individuos durante los seis minutos del análisis 

del clip no presentan de manera notoria risas o llanto que enriquezcan la 

comunicación. 

 

Tabla 3-37. Variable sonidos emocionales segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Paralingü

ísticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

9 25 2   

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. En la mayoría del clip, los jóvenes se 

encuentran en un estado de felicidad. Por lo que constantemente, se expresan 
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con risas. En la rejilla de observación nunca se presenta el llanto. Al contrario, 

se clasificaron en su mayoría con la variable frecuentemente gracias a las risas. 

 

Tabla 3-38. Variable sonidos emocionales tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

9 16    

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ellos sostienen una comunicación 

donde en su mayoría se identifican en un estado de felicidad. Así mismo, sus 

expresiones corporales se manifiestan a través de sonrisas. En la rejilla de 

observación nunca se presenta el llanto. Al contrario, se clasificó en la variable 

frecuentemente gracias a las risas. 

 

Tabla 3-39. Variable sonidos emocionales cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 
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Paralingü

ísticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

    36 

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. Ellos nunca alimentan la 

expresión no verbal con risas, ni tienen expresiones corporales referentes a la 

alegría. Es por esto que, para esta variable todo el clip se clasificó en nunca. 

 

Tabla 3-40. Variable sonidos emocionales quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

9 22 4   

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga.  En la mayoría del clip, los jóvenes 

se encuentran en un estado de felicidad. Por lo que constantemente, se 

expresan con risas. En la rejilla de observación nunca se presenta el llanto. Al 

contrario, se clasificaron en su mayoría con la variable frecuentemente gracias 

a las risas. 
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Tabla 3-41. Variable sonidos emocionales sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

    36 

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ellos nunca alimentan la 

expresión no verbal con risas, ni tienen expresiones corporales referentes a la 

alegría. Es por esto que, para esta variable todo el clip se clasificó en nunca. 

 

Tabla 3-42. Variable sonidos emocionales séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Sonido 

emocionales 

(risas, llanto) 

Acentúan la 

información  

transmitida por el 

emisor. 

10 26    

 



170 
 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. En la mayoría del clip, los jóvenes se encuentran 

en un estado de felicidad. Por lo que constantemente, se expresan con risas. 

En la rejilla de observación nunca se presenta el llanto. Al contrario, se 

clasificaron en su mayoría con la variable frecuentemente gracias a las risas. 

 

Por medio de las risas y/o el llanto el ser humano expresa sus emociones. “Así 

interpretamos la alegría, la tristeza, el miedo, la rabia, la sorpresa, el asco o el 

afecto, por la simple observación de los movimientos de la cara de nuestro 

interlocutor” (Pease 2006). En los 7 videos ninguno presentó llanto y 4 de ellos 

reforzaron el lenguaje paralingüístico con sonidos referentes a las risas.  

3.2.2 Distancia  

Los tipos de distancia varían dependiendo de los centímetros o metros que se 

encuentre un individuo de otro o de su entorno. Existe la distancia íntima, 

personal, social, pública y cada una de ellas tiene un elemento comunicativo. La 

distancia social es, según Escandell Vidal “la relación que existe entre el emisor 

y el destinatario, tal y como la definen las propiedades de los individuos, tanto 

las físicas o intrínsecas (edad, sexo, etc.) como las sociales (poder relativo, 

autoridad)” (Escandell 2005). 

 

Tabla 3-43. Variable distancia primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Paralingü

ísticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la situación 

    36 
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social y la intención 

comunicativa. 

 

El primer video es de una pareja en el parque San Pio de Bucaramanga. La 

distancia que adoptan las dos personas es la misma durante los seis minutos 

del análisis. En ningún momento se refleja una interacción que involucre su 

espacio y tampoco un acercamiento el uno con el otro. 

 

Tabla 3-44. Variable distancia segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la situación 

social y la intención 

comunicativa. 

36     

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Todas las variables referentes a la 

distancia se presentaron en muy frecuentemente ya que los jóvenes interactúan 

con el entorno acorde a un club nocturno.  

 

Tabla 3-45. Variable distancia tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

Fre

cue

nte

Co

nst

ant

Ra

ra

me

Nu

nc

a 
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cue

nte

me

nte 

me

nte 

em

ent

e 

nte 

Paralingüís

ticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la situación 

social y la intención 

comunicativa. 

25     

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los dos individuos, durante todo el 

clip, adoptan comportamientos de una pareja sentimental. Es decir que, se 

mantienen juntos y en ocasiones se toman de las manos. Todas las variables 

referentes a la distancia se presentaron en muy frecuentemente ya que los 

jóvenes interactúan constantemente entre sí.  

 

Tabla 3-46. Variable distancia cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la situación 

social y la intención 

comunicativa. 

9 27    

 



173 
 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la universidad autónoma de Bucaramanga. La distancia interpersonal es 

acorde a la situación social y la intención comunicativa ya que actúan e 

interactúan con el entorno social. Por eso la variable que predomina es la de 

frecuentemente.  

 

Tabla 3-47. Variable distancia quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la situación 

social y la intención 

comunicativa. 

35     

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Todas las variables referentes a la 

distancia se presentaron en muy frecuentemente ya que los jóvenes están 

interactuando constantemente el uno con el otro.  

 

Tabla 3-48. Variable distancia sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 
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e 

Paralingüís

ticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la 

situación social y 

la intención 

comunicativa. 

  28 8  

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La distancia de esta pareja se 

clasificó en constante. Es decir que, los individuos interactúan de forma media 

con el entorno y entre sí.  

 

Tabla 3-49. Variable distancia séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

Paralingüís

ticos 

Distancia  La distancia 

interpersonal es 

acorde a la situación 

social y la intención 

comunicativa. 

36     

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. La distancia de esta pareja se clasificó en muy 

frecuentemente. Es decir que, los individuos interactúan entre ellos y con su 

entorno. 
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La distancia entre dos individuos puede ser interpretada de muchas maneras y 

cada persona está rodeada por  

una esfera ideal, distinta en las diferentes direcciones y en relación a las 

diferentes personas; una esfera de extensión variable, en la cual uno no 

logra penetrar sin perturbar el valor personal del individuo. (...) El radio 

de esa esfera (...) marca la distancia que un extraño no puede atravesar 

sin caer en infracción” (Simmel 1906).  

En los videos 5 parejas tienen una distancia acorde al momento y al lugar 

presentado en los clips. Mientras que, los otros no presentan una actitud 

relevante como parte del lenguaje paralingüístico.  

3.3 Mediación de la tecnología   

La tecnología ha logrado que la comunicación entre dos individuos, se realice 

de forma efectiva gracias a diferentes herramientas que facilitan la información 

del emisor o del receptor. A su vez, este medio integra innovación tecnológica a 

los objetivos didácticos (Santoveña 2011). Por ello, la comunicación digital se 

ha convertido en una necesidad que los millones de usuarios en la red, suplen 

con el uso constante de elementos tecnológicos como el celular, el computador, 

los relojes inteligentes y demás aparatos que le permitan la entrada o la salida 

de la información.  

 

Dichos aparatos electrónicos y tecnología en general han permitido que el 

hombre se mantenga comunicado e informado a través de un mundo virtual.  

David Morley, pensador británico, afirma que “Las TIC de nuestra era no solo 

nos ayudan a trascender las fronteras en un sentido simple, sino que 

continuamente las recrean” (Morley 2008, 176). Además, señala que “las 

tecnologías tienen diversas consecuencias tanto positivas como negativas, 

sobre todo, porque crean ‘oportunidades’ de comunicación que antes eran 

impensables, para bien y para mal” (Morley 2008, 182). 

 

Con los siete videos se quiere analizar un panorama de la comunicación 

interpersonal mediada por la tecnología en las relaciones de pareja en jóvenes 
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de la ciudad de Bucaramanga. Por lo que en la rejilla de observación se tuvieron 

en cuenta indicadores como el uso de aparatos tecnológicos y el apego al 

aparato electrónico.    

3.3.1 Uso del aparato electrónico 

Las TIC han modificado fundamentalmente la comunicación e interacción de las 

relaciones interpersonales (McDaniel y Coyne 2016). A su vez, el uso de 

aparatos electrónicos ha permitido la comunicación a distancia para facilitar los 

procesos. Pero, también ha truncado la comunicación en la interacción cara a 

cara de los individuos.  

 

Tabla 3-50. Variable uso de aparatos electrónicos video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

34 2    

Uso del aparato 

para entretenimiento 

6 2 28   

Uso del aparato 

para comunicación 

   22 14 

Uso del aparato 

como barrera para 

la comunicación 

cara a cara 

2 1  26 7 

Utilización de     36 
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Mediación 

de la 

tecnología 

audífonos 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

    36 

 

El primer video es de una pareja en el parque San Pío de Bucaramanga. El 

hombre y la mujer constantemente hacen uso del celular. Por lo que, los 

resultados de la rejilla de observación datan que nunca dejaron a un lado el uso 

del celular. Entre ellos tampoco usaron el celular como herramienta de 

comunicación interpersonal, sino que, al contrario, dificulta la charla entre A y B. 

En la interacción ninguno de los dos usó audífonos.  

También ha truncado la comunicación en la interacción cara a cara de los 

individuos. 

  

Tabla 3-51. Variable uso de aparatos electrónicos segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

  23  13 

Uso del aparato 

para entretenimiento 

     

Uso del aparato 

para comunicación 

    36 
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Mediación 

de la 

tecnología 

Uso del aparato 

como barrera para 

la comunicación 

cara a cara 

36     

Utilización de 

audífonos 

    36 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

   29 7 

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Los dos individuos mantienen una 

comunicación amplia en lenguaje verbal y no verbal. No obstante, en ocasiones 

mínimas, se presenta el uso del celular como dispositivo de entretenimiento y 

en ninguna ocasión se presenta como una herramienta de comunicación 

interpersonal de los dos jóvenes. 

 

Tabla 3-52. Variable uso de aparatos electrónicos tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

fre

cue

nte

me

nte 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Ra

ra

me

nte 

Nu

nc

a 

 

 

 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

   24 1 

Uso del aparato 1    24 
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Mediación 

de la 

tecnología 

para entretenimiento 

Uso del aparato 

para comunicación 

    25 

Uso del aparato 

como barrera para 

la comunicación 

cara a cara 

    25 

Utilización de 

audífonos 

    25 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

    25 

 

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. En este caso, el celular no interrumpe 

con la comunicación cara a cara de los individuos y sólo en una ocasión se ve 

la necesidad de su uso por parte del joven. De la misma manera, no hay uso de 

audífonos. 

  

Tabla 3-53. Variable uso de aparatos electrónicos cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 
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Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

10 26    

Uso del aparato 

para entretenimiento 

9 23  4  

Uso del aparato 

para comunicación 

  24 7 5 

Uso del aparato 

como barrera para la 

comunicación cara a 

cara 

11 25    

Utilización de 

audífonos 

    36 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

    36 

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Esta pareja fue encasillada en la 

variable frecuente. Puesto que, en 56 oportunidades se presentó el uso del 

aparato electrónico. Además, se presenta como barrera en la comunicación cara 

a cara de los dos individuos.  

 

Tabla 3-54. Variable uso de aparatos electrónicos quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

Fre

cue

nte

me

Co

nst

ant

em

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 
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tem

ent

e 

nte ent

e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

    35 

Uso del aparato 

para entretenimiento 

    35 

Uso del aparato 

para comunicación 

    35 

Uso del aparato 

como barrera para la 

comunicación cara a 

cara 

    35 

Utilización de 

audífonos 

    35 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

    35 

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Estos individuos, durante todo el clip, 

están concentrados en las acciones cara a cara por lo que la variable se clasificó 

en nunca al momento de hacer uso de aparatos electrónicos.  

 

Tabla 3-55. Variable uso de aparatos electrónicos sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

Fre

cue

Co

nst

Rar

am

Nu

nc
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frec

uen

tem

ent

e 

nte

me

nte 

ant

em

ent

e 

ent

e 

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

    36 

Uso del aparato 

para entretenimiento 

    36 

Uso del aparato 

para comunicación 

    36 

Uso del aparato 

como barrera para la 

comunicación cara a 

cara 

    36 

Utilización de 

audífonos 

    36 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

    36 

 

El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Al igual que el video anterior, 

estos individuos, durante todo el clip, están concentrados en las acciones cara 

a cara por lo que la variable se clasificó en nunca al momento de hacer uso de 

aparatos electrónicos.  
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Tabla 3-56. Variable uso de aparatos electrónicos séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Uso de 

aparatos 

electrónicos 

Tiempo empleado 

en su uso 

7 25  4  

Uso del aparato 

para entretenimiento 

9 21 6   

Uso del aparato 

para comunicación 

10 20   6 

Uso del aparato 

como barrera para la 

comunicación cara a 

cara 

6 27 3   

Utilización de 

audífonos 

    36 

Privacidad: 

 

Toma medidas para 

mantener la 

privacidad. 

    36 

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. Los dispositivos móviles, en el clip, se encuentran 

cerca de los dos individuos y en ocasiones logran truncar la comunicación 



184 
 

interpersonal. Por eso, la variable que más se presentó en el tiempo empleado 

en el uso del celular fue frecuentemente.  

 

La tecnología facilita la comunicación a distancia. Sin embargo, 3 parejas de las 

presentadas en la investigación tienen un uso excesivo que irrumpe la 

comunicación cara a cara.“ Todo ello también ocasiona problemas en las 

relaciones de pareja y amistad” (Rivera 2012). No solo porque no permite una 

fluidez comunicativa verbal, sino que también no verbal.  

3.3.2 Apego al aparato electrónico 

Los teléfonos móviles se han convertido en un elemento central del 

funcionamiento de la sociedad (Ling 2012). Estos aparatos electrónicos se usan 

para investigar, comunicar, recibir o enviar información, divertir, entre otras 

cosas más. Sin embargo, el uso frecuente ha ocasionado que el ser humano 

sienta la necesidad de utilizarlo de forma prolongada, generando un apego al 

aparato electrónico.  

 

Tabla 3-57. Variable apego al aparato electrónico primer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

interacción cara a 

cara 

36     
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Mediación 

de la 

tecnología 

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara a 

cara. 

36     

 

En la interacción presentada en el primer video de una pareja ubicada en el 

parque San Pío de Bucaramanga. Los dos individuos utilizan el celular en la 

interacción cara a cara. Por lo que todos los criterios de evaluación presentados 

en el indicador arrojaron la característica de muy frecuentemente. 

 

Tabla 3-58. Variable apego al aparato electrónico segundo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Mediación 

de la 

tecnología 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

interacción cara a 

cara 

9  21 6  

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara 

a cara. 

9  23 3 1 

 

El segundo video pertenece a una pareja joven que se encontraba en una 

discoteca de la ciudad de Bucaramanga. Los dispositivos móviles, en el clip, se 

encuentran cerca de los dos individuos y aunque este no logra truncar la 
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comunicación interpersonal. Es el único objeto con el que tienen cercanía 

frecuentemente. 

 

Tabla 3-59. Variable apego al aparato electrónico tercer video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

interacción cara a 

cara 

24     

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara a 

cara. 

1    24 

 

El tercer video documenta a una pareja de jóvenes que se encuentran en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Aunque en estos individuos no hay 

una barrera generada por el uso de dispositivos electrónicos. El celular se 

encuentra constantemente en la mano del joven.  Es por esto que, el análisis 

arroja una cercanía del aparato electrónico en la comunicación cara a cara. 

 

Tabla 3-60. Variable apego al aparato electrónico cuarto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

Fre

cue

nte

Co

nst

ant

Rar

am

ent

Nu

nc

a 
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uen

tem

ent

e 

me

nte 

em

ent

e 

e 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

interacción cara a 

cara 

8 24 4   

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara a 

cara. 

9 27    

 

El cuarto video muestra a una pareja que se encuentra con un grupo de amigos 

en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El aparato electrónico siempre 

está presente en la comunicación interpersonal de los individuos por lo que en 

62 veces se presenta un apego frecuente del celular.  

 

Tabla 3-61. Variable apego al aparato electrónico quinto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

Mediación 

de la 

tecnología 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

    35 
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interacción cara a 

cara 

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara a 

cara. 

    35 

 

El quinto video analiza a dos jóvenes en una hora nocturna en el Centro 

Comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga. Estos individuos, durante todo el clip, 

están concentrados en las acciones cara a cara por lo que la variable se clasificó 

en nunca al momento de hacer uso de aparatos electrónicos. 

  

Tabla 3-62. Variable apego al aparato electrónico sexto video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

interacción cara a 

cara 

    36 

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara 

a cara. 

    36 
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El sexto video cuenta con la participación de dos jóvenes en la cafetería Gualilo 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Los individuos mantienen su 

conversación cara a cara y en ningún momento hacen uso de dispositivos 

electrónicos por lo que el apego de esta pareja fue clasificado en nunca.  

 

Tabla 3-63. Variable apego al aparato electrónico séptimo video 

Variables Indicadores Criterios de 

evaluación 

Mu

y 

frec

uen

tem

ent

e 

Fre

cue

nte

me

nte 

Co

nst

ant

em

ent

e 

Rar

am

ent

e 

Nu

nc

a 

 

 

 

 

 

Mediación 

de la 

tecnología 

Apego al 

aparato 

electrónico 

Cercanía del 

aparato electrónico 

en el momento de la 

interacción cara a 

cara 

36     

Uso del aparato 

electrónico en medio 

de interacción cara a 

cara. 

9 23 4   

 

El séptimo video presenta a una pareja en horario nocturno que se encuentra 

afuera de un establecimiento. Los dispositivos móviles, en el clip, se encuentran 

cerca de los dos individuos por lo que en todo el video se presenta un apego del 

aparato. Por esta razón, esta variable se clasificó en muy frecuente.  

 

“Los jóvenes cada día se ven asediados por un sin número de nuevas 

tecnologías, específicamente la telefonía celular es quien ha venido a modificar 

formas de interactuar, de comunicar, de expresión, en los grupos sociales de 
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universitarios, la inclusión social de los jóvenes pasa cada vez más por acceso 

a conocimiento, participación en redes y el uso de tecnologías actualizadas de 

información y comunicación” (Salazar y Cerón 2015). Los 7 videos muestran a 

5 parejas que en su comunicación cara a cara tienen una dependencia con el 

aparato electrónico. Este apego afecta de gran manera la interacción verbal y 

no verbal de los individuos. 

3.4 Conclusión 

En este capítulo se analizó la comunicación interpersonal en las relaciones 

amorosas, utilizando diferentes herramientas que permitieron el desarrollo del 

mismo. Ya que, sin darnos cuenta, y con la influencia de las transformaciones 

sociales, económicas, culturales y tecnológicas que se viven constantemente, 

se expande una nueva forma de ver el mundo a través de la virtualidad que, 

aunque trae cosas positivas, nos lleva a dejar a un lado aquello que mantiene 

unida a la humanidad, un constante intercambio simbólico a partir de la 

comunicación interpersonal. 

 

 Con las técnicas de observación utilizadas, y después de grabar siete videos 

de los cuales, en dos de ellos, se ausenta el lenguaje no verbal. Ya que, no 

demuestran una kinesia amplia respecto a la posición corporal.Tres, refuerzan 

un mensaje a través de gestos. Por lo que, estás acciones tienen una 

interpretación verbal concreta que permitieron analizar la comunicación 

interpersonal en las relaciones amorosas. Sin embargo, algunas parejas por 

factores como, el entorno o el uso de aparatos electrónicos no permiten 

desarrollar un lenguaje no verbal.   

 

En el caso de la investigación, en dos de los siete videos no se presentaron las 

suficientes expresiones faciales en los individuos que permitieran ampliar el 

lenguaje en la comunicación cara a cara. 

 

 A su vez, elementos sonoros como la risa que influyen en el significado de las 

parejas y en la relación que establecen los individuos se presentaron en cuatro 
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videos. No obstante, los otros 3, carecen de estas acciones por el entorno, el 

tipo de conversación o el uso del aparato electrónico.  

 

En la parte paralingüística, la distancia entre dos individuos puede ser 

interpretada de muchas maneras. Es por esto que, 5 parejas tienen una 

distancia acorde al momento y al lugar presentado en los clips. Mientras que, 

los otros no presentan una actitud relevante como parte del lenguaje 

paralingüístico. 

 

Con los análisis realizados respecto al lenguaje verbal y no verbal. Se observó 

que 3 parejas de las presentadas en la investigación, no desarrollan una 

comunicación asertiva por el uso excesivo del aparato electrónico al momento 

de la interacción cara a cara. De igual forma, cinco de los siete videos, muestran 

un apego al celular. Esto quiere decir que, aunque no todos usen de manera 

frecuente el dispositivo, la mayoría, sí tienen un apego con la tecnología que 

irrumpe el mensaje de A a B. 

 

Los jóvenes cada día se ven permeados por un sin número de nuevas 

tecnologías, específicamente la telefonía celular. Es por esto que, la 

investigación de la comunicación interpersonal mediada por la tecnología en las 

relaciones de pareja en jóvenes de Bucaramanga, a través de un análisis de 

observación, concluyó que sí existe un apego de las parejas hacía el aparato 

electrónico. Por lo que, el uso constante en la comunicación cara a cara, no 

permite que los individuos realicen un ejercicio de charla con un lenguaje verbal 

y no verbal característico al de una pareja amorosa. 
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Capítulo 4. Pregúntale al corazón: 

entrevistas a expertos 

Para densificar la investigación sobre el estudio de las relaciones 

interpersonales, específicamente en las relaciones amorosas, se realizó un 

complemento profesional mediante el desarrollo de entrevistas a expertos que 

permitirán dar otra perspectiva de apoyo y comprensión al análisis que se 

desarrolla durante la investigación. Tienen como objetivo reforzar la explicación 

de comunicación asertiva, además de ampliar el conocimiento sobre el tema 

para el desarrollo del diseño del plan de comunicación. Por lo que, en un periodo 

de dos meses, realizamos entrevistas a ocho expertos, entre los cuales se 

encontraban: dos psicólogos, dos expertos en tecnología, dos comunicadores y 

dos terapeutas, que respondieron en una entrevista las dudas que se 

desarrollaron a partir de diferentes criterios, indicadores y variables, que hacen 

parte de la esta investigación.  

 

Mediante las entrevistas, se logró reforzar y comprender de mejor manera los 

conceptos antes estipulados en las categorías centrales de la investigación. 

Entre estas estaban los siguientes temas: comunicación interpersonal, 

mediación tecnológica, comunicación asertiva y relaciones amorosas. Se 

seleccionó este método con la intencionalidad de que el fundamento que 

nosotras diéramos al entregar los resultados de la investigación, estuvieran 

avalados por expertos en las temáticas correspondientes a cada categoría. Por 

esto, se estableció que la entrevista, sería el mejor método de investigación para 

el apoyo del personal profesional.  

 

En la metodología que se usó en este proceso investigativo, para poder cumplir 

con el análisis de todas las temáticas planteadas y cumplir con los objetivos 

anteriormente planteados, se determinó que tendría un enfoque mixto, es decir, 

que se analizaron aspectos tanto cualitativos como cuantitativos; de tipo 

descriptiva y con la técnica de observación no participativa, sondeos y 

entrevistas a expertos. Con el objetivo de proporcionar un panorama amplio en 

la recolección de datos que serán posteriormente examinados a partir de las 
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variables y que permitirán conocer y entender los procesos comunicativos 

mediados por la tecnología en las relaciones de pareja en la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

En este capítulo se encontrará el panorama ampliado de la estructura 

metodológica. Además, de la comprensión de la temática de la entrevista, el por 

qué se eligió esta técnica para el desarrollo de nuestra tesis y la especificación 

detallada del desarrollo individual de las entrevistas realizadas a los ocho 

expertos que fueron entrevistados. Para esto se debe iniciar, comprendiendo la 

definición y divisiones de la entrevista, con el fin de ampliar el conocimiento que 

se tiene respecto a la misma.  

 

La entrevista, entonces entendida como un proceso comunicativo que se da 

entre dos personas o más, donde existe un entrevistador y un entrevistado, en 

la cual, el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa. 

Se realiza de manera formal con una intencionalidad específica basada en una 

investigación. Para los autores Benney y Hughes, “la entrevista es una 

herramienta que permite la excavación para la obtención de conocimientos 

necesarios sobre el objeto de estudio” (Taylor y Bogdan 1992, 105). 

 

Al entender el concepto de la entrevista, pudimos definir entonces que esta 

técnica sería un proceso cualitativo. La entrevista tiene dos posibles enfoques 

de desarrollo: estructurada y no estructurada. Se definió para el desarrollo 

técnico de esta investigación, responder el objetivo específico de “Realizar 

entrevistas a expertos en comunicación asertiva”, mediante la entrevista de tipo 

estructurada. Específicamente la de alternativa fija, debido a que esta podrá 

centrar al entrevistado en las preguntas y respuestas específicas que deseamos 

obtener para la clarificación del tema a tratar. Para comenzar con la técnica se 

determinaron cuáles serían los expertos necesarios y fundamentales para 

satisfacer las necesidades y comprender el desarrollo de las demás técnicas, 

además del completo soporte a profundidad de la investigación. 

 

Se escogieron los siguientes expertos basados en las variables establecidas 

para la investigación, las cuales son: proxemia, kinesia, paralingüística, 
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comunicación verbal, comunicación no verbal y la mediación tecnológica. 

Primero, dos psicólogos que aportan a la comprensión del comportamiento de 

los individuos respecto a la actividad emocional. También, dos terapeutas que 

permitieran conocer de manera general el comportamiento social de los 

individuos. Por otra parte, dos comunicadoras que ayudarán a entender a 

profundidad la comunicación verbal y no verbal que se desarrollaría en la 

observación. Y finalmente, dos expertos en tecnología que permitirán 

comprender la intervención de estos medios en la comunicación de las 

relaciones de parejas de la ciudad de Bucaramanga.  

 

Mediante la indagación de profesionales expertos en estos temas se logró 

identificar y contactar a los siguientes profesionales. 

 

Tabla 4-1. Tabla de entrevistados 

ID NOMBRE PERFIL PROFESIONAL 

E1 Nancy Vesga Comunicadora 

E2 Norleiby Villa Comunicadora 

E3 Brillith Vera Psicóloga 

E4 Grimilda Gutierrez Psicóloga 

E5 Leisa Puentes Terapeuta 

E6 Vanesa Castro Terapeuta 

E7 María Pérez de Paz Tecnólogo 

E8 Jose David Londoño Tecnólogo 

 

los cuales permitieron aportar a la investigación un punto experto mediante la 

solución de preguntas. La reunión con ellos se realizó vía meet, debido a la 

interferencia de la pandemia del Covid-19. Las entrevistas duraron alrededor de 

cuarenta minutos a una hora aproximadamente, en las que se le introdujo al 
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tema de la investigación, mediación tecnológica en la comunicación de las 

relaciones amorosas, y se les realizaron las diferentes preguntas basadas en 

las variables anteriormente mencionadas.  

 

Estas variables están compuestas por subdivisiones o indicadores, que nos 

permiten desglosar mejor la información para generar mayor asertividad en las 

respuestas de los entrevistados. Por lo que se dividieron de la siguiente manera:  

 

Tabla 4-2. Tabla de variables e indicadores 

Variables Indicadores  

Proxemia contacto corporal 

Kinésica posición corporal 

gestos 

expresiones faciales  

mirada 

Paralingüística sonido emocional 

distancia 

Comunicación verbal y no verbal  claridad 

coherencia 

cohesión 

Mediación tecnológica uso de aparatos electrónicos 

apego al aparato electrónico 

 

4.1 Proxemia  

Dentro de este proyecto fue importante incorporar la proxemia, como un punto 

de cuestión en la entrevista, puesto que, a través de ella, se puede demostrar 

la cercanía y los sentimientos que existen entre los individuos sin necesidad de 

mostrar un diálogo entre ellos. Es un punto fundamental de análisis y 

comprensión, pues el lenguaje no verbal que existe entre las relaciones de 
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pareja es clave para la comprensión del comportamiento. Sí las parejas 

aprenden a manejar la importancia de la proxemia en sus relaciones, pueden 

generar una comunicación no sólo verbal sino física que los ayude a conectar 

más allá de solo lo que se dicen.  

 

La proxemia es, según el antropólogo Edward Hall (1979) “el estudio de todos 

aquellos aspectos de la comunicación no verbal que se refieren a la distancia o 

proximidad física que existe entre las personas que están manteniendo una 

comunicación”. Por lo que, en coherencia con nuestra tesis, podemos interpretar 

a través de ella la manera en la que los individuos se relacionan a través de su 

proximidad.  

 

Dentro de las entrevistas, la respuesta de la terapeuta Leisa Puentes “el 

distanciamiento, el contacto físico es un pilar para una relación de pareja sana” 

se enfocó directamente a la cita de Hall, en el que entendemos que la proxemia 

es un factor importante dentro de la comunicación no verbal de los individuos, 

en nuestro caso, las relaciones de pareja. Esto, debido a que, como ella lo 

menciona, es un pilar dentro de la relación, pues como seres humanos, estamos 

en constante necesidad de contacto con el otro, ya sea para saciar una 

necesidad como para sentir comprensión o empatía. 

 

Para este proyecto, es fundamental esta variable ya que a través de ella 

podemos comprender cómo el lenguaje no verbal de la proxemia permite al 

observador determinar la situación de la relación. A través de la proximidad que 

se genere en las relaciones de pareja se puede determinar el apego con 

características como el contacto corporal, que es una variable fundamental para 

generar una comunicación empática entre ambos. A través de la proxemia, se 

puede generar una comunicación asertiva en función de generar la creación del 

diseño del plan de coaching.  

4.1.1 Contacto corporal  

Dentro de la proxemia, encontramos el contacto corporal como característica 

principal donde se rompe el espacio personal y se comparte el vínculo físico 
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mediante el tacto. Por esto, fue una característica de enfoque para las 

preguntas, la cual tenía como fin encontrar una respuesta que guiará a la 

comprensión de su importancia dentro de las relaciones de pareja. Ya que, 

como se mencionó anteriormente, el contacto corporal se convierte en una 

forma de comunicación empática, debido a que a través de él se puede 

compartir o transmitir emociones que comunican lo que se siente.  

 

Según Jaume Gayá, el contacto corporal “es una conducta resultante del 

movimiento corporal y significa el último estadio en la reducción de la distancia 

interpersonal cuando se dirige a personas o animales; por este motivo tiene el 

efecto de intensificar las interacciones más que cualquier otro comportamiento 

de proximidad” (Gayá 2003, 111). En las relaciones de pareja, el contacto 

corporal suele ser un factor determinante a la hora de medir el vínculo que tienen 

en la relación.  

 

En este cuadro se refleja la variable seleccionada y su indicador, en este caso 

proxemia y contacto corporal, como se ha venido mencionando. Se realizaron 

cuatro preguntas direccionadas a la variable dependiendo del campo en el que 

se estuviera enfocando, es decir, comunicadores, tecnólogos, terapeutas o 

psicólogos. De donde se obtuvieron respuestas con ideas fuerzas que abrían 

paso a las categorías que se derivan de esta investigación. Del primer grupo de 

entrevistados, los comunicadores, salieron las categorías: acercamiento 

corporal, reafirmación, conexión emocional, vínculos, relación sana, proximidad, 

contacto físico e intervención.    

 

Tabla 4-3. Variable contacto corporal 

VARIABLE PREGUNTA TESTIMONIO  

 

IDEA 

FUERZA 

CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 “El hecho de 

poder tocarnos 

y sentirnos 

cerca 

el contacto 

físico genera 

un 

acercamient

Acercamient

o corporal  
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Contacto 

corporal 

 

 

 

¿Cómo el 

contacto 

corporal 

puede 

ayudar a 

mejorar la 

empatía en 

una 

relación? 

obviamente 

genera una 

cercanía, una 

empatía, una 

cierta forma de 

comunicarnos. 

Uno no lo 

entiende hasta 

que no lo siente, 

que realmente 

cuando se 

ejerce ese 

sentido químico, 

como cuando 

dicen "tenemos 

química", es 

que hay un 

acercamiento 

corporal y hay 

una empatía 

ahí.” 

o corporal  

E2 “de alguna 

manera lo que 

hace es 

reafirmar el 

mensaje que tú 

quieres enviar. 

Cosa que a 

través de la 

tecnología 

muchas veces 

no podemos 

Reafirmació

n del 

mensaje que 

se desea 

enviar. 

Reafirmación 
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identificar.” 

E3 “El tema del 

contacto físico 

es algo muy 

importante en la 

pareja, ya que 

es como el 

resultado de la 

conexión 

emocional que 

la pareja tenga 

como tal.”  

el contacto 

físico es el 

resultado de 

la conexión 

 

 

Conexión 

emocional  

E4 “En la 

relación del 

subsistema 

conyugal es 

muy importante, 

la interacción, el 

contacto físico y 

pues, otras 

cosas que 

traen, pues 

digamos en la 

comunicación 

asertiva. Sí, 

pues, usted 

puede estar con 

una persona 

todo el día, ahí 

en el contacto, 

pero sí no hay 

el contacto 

genera 

vínculos 

positivos  

Vínculos 
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un vínculo 

positivo, créeme 

que no va a 

haber ninguna 

empatía, ni va a 

haber ninguna 

buena relación 

entre ellos” 

E5 “hay 

actividades que 

hacen que 

limitemos el 

contacto físico y 

la interacción 

verbal. 

distanciamiento, 

el contacto 

físico es un pilar 

para una 

relación de 

pareja sana. El 

vínculo afectivo 

con alguien 

genera ganas 

de sentir un 

contacto físico 

de esa persona. 

La falta de este 

contacto puede 

generar 

pensamientos 

erróneos. “ 

El contacto 

físico es un 

pilar para 

una relación 

de pareja 

sana.  

relación sana  
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E6 “en una 

relación de 

pareja el 

contacto 

corporal es 

importante para 

el 

establecimiento 

del vínculo, sí el 

vínculo 

obviamente 

tiene muchos 

componentes 

más allá de 

solamente la 

parte 

contactarse 

físicamente 

obviamente esto 

es tan solo uno 

de sus 

componentes, 

pero si ayuda el 

hecho de tener 

contacto físico 

ayuda a que allá 

está proximidad 

está cercanía y 

está lectura del 

otro a través de 

la parte física 

Qué es 

necesario para 

el contacto 

físico ayuda 

a llegar a 

una 

proximidad 

que genera 

un vínculo  

Proximidad  

vínculo 
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el vínculo y la 

relación”.   

 

E7 “La 

tecnología 

siempre va a 

ser una 

extensión para 

alcanzar aquello 

que los seres 

humanos 

desean. Ante la 

falta de contacto 

físico porque 

hay una 

distancia amplia 

entre la pareja, 

la tecnología 

intentaría… no 

reemplazará el 

contacto físico, 

pero en ese 

sentido, sí 

sustituirá en esa 

ocasión la 

comunicación 

cara a cara.  

“ 

La 

tecnología 

puede 

sustituir la 

comunicació

n, aunque 

no alcanzar 

el valor del 

contacto 

físico  

contacto 

físico 

E8 “eso 

depende 

porque, aunque 

la tecnología 

La 

intervención 

de la 

tecnología 

Intervención 
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nos ayuda a 

comunicarnos 

también nos 

ayuda a 

alejarnos, pero 

eso de la 

persona. Yo 

conozco gente 

que está metida 

en todo este 

mundo de la 

tecnología y aun 

así para las 

relaciones 

interpersonales 

no les gusta 

usar la 

tecnología. La 

usa para lo 

justo. En 

condiciones 

normales, en las 

que no hubiera 

estas 

restricciones 

que hubo por el 

Covid, creo que 

sería así.” 

depende de 

las personas 

y no de la 

tecnología 

 

La categoría emergente en la que se escogió profundizar es la de vínculo, pues 

consideramos que a través de estos es que se proyecta el contacto físico en 

una relación de pareja, según Michel Maffesoli (Maffesoli 2006) “vínculo intuitivo 

con los otros y con el entorno natural…se traduce, trivialmente expresado, en el 
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hecho de «ser transportado», de «expandirse» o de tener «feeling»”. Por lo que 

el vínculo se convierte entonces en un sinónimo de unión.  

 

En las entrevistas se determinó que el contacto corporal era un pilar para las 

relaciones de pareja, según la comunicadora entrevistada Norleiby Villa “el 

vínculo que se crea con el contacto físico, es la reafirmación del mensaje que 

se desea enviar”, por lo que, a través de él, podemos comprender a grandes 

rasgos las intenciones que tiene un sujeto con la otra persona.  

 

En consecuencia, es fundamental para este proyecto comprender las 

limitaciones de los movimientos corporales en el tacto, para determinar la 

interacción de los individuos en función de su relación. Con esto, se busca 

establecer una base que apoye las estrategias direccionadas a la planificación 

de un programa coach que permita mejorar la eficacia en la comunicación 

asertiva y la empatía de las relaciones de pareja.  

4.2 Kinésica  

Dentro de las bases de nuestro proyecto, otra variable importante es la kinésica, 

pues a través de esta se determinan los sentimientos de una persona respecto 

a las acciones que realiza su pareja. Por esto, dentro de la entrevista, se le 

realizaron múltiples preguntas enfocadas en la comprensión de los factores 

kinésicos que determinaban la actitud de las personas en su lenguaje no verbal.  

 

Según el investigador José Miguel Fernández la kinesia 

estudia la expresión de los mensajes corporales no verbales como los 

gestos y los movimientos del cuerpo, las expresiones del rostro, la 

mirada, etc. Estos elementos nos sirven para expresar las emociones y 

el afecto, para complementar lo que decimos oralmente, para demostrar 

normas y actitudes de convivencia o, para reemplazar algunas palabras 

(Fernández-Dols 1994, 23). 

 

En nuestro análisis de matriz, encontramos la respuesta de la psicóloga familiar 

Grimilda Gutiérrez, quien refuerza esta idea diciendo “el ser humano se 
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comunica, no solo por lo verbal sino también por el cuerpo”. Por esto, se puede 

afirmar que, dentro de las relaciones de pareja, entender la kinésica para 

generar una comunicación asertiva es una herramienta clave para mejorar la 

comunicación interpersonal de la relación.  

 

Esta variable es importante para nuestro proyecto pues a través de ella 

podemos determinar y reconocer en los videos realizados las características 

que tiene la kinésica en la comunicación no verbal de las relaciones de pareja. 

Por lo que, se profundizó en el tema con cinco características fundamentales de 

la kinésica.   

4.2.1 Posición corporal  

La posición corporal que tiene una persona a la hora de recibir un mensaje 

puede decir mucho de la actitud que tiene respecto a su emisor. Por esto, 

comprender cuáles son las posiciones corporales que demuestran sentimientos 

de atención o desagrado, son fundamentales para entender la comunicación no 

verbal que existe entre las parejas.  

 

Según la comunicadora María de los Reyes Domínguez, presenta que “la 

posición corporal y sus partes se definen por la disposición que tome el cuerpo 

del sujeto hacia otro individuo. En la interacción la relación entre ambos factores 

terminará por interpretar las diversas señales que forman parte del proceso 

kinésico” (Domínguez y De los Reyes 2009, 9). Con esto, se puede afirmar que 

el contacto corporal debe ser un factor de análisis en nuestro proyecto dentro 

de la matriz. 

 

Para este cuadro de matriz, se refleja la variable seleccionada Kinésica y sus 

indicadores, específicamente su variable contacto corporal. Se realizaron 

preguntas a los entrevistados respecto a esta variable según su campo de 

conocimiento. Las respuestas de estas preguntas abrieron paso a las categorías 

que conforman la variable de la investigación. Del grupo de entrevistados de 

terapeutas, salieron categorías como: corporeidad, reafirmación, atención, 
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Tabla 4-4. Variable posición corporal 

VARIABLE PREGUNTA TESTIMONIO  

 

IDEA 

FUERZA 

CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

Posición 

corporal 

 

 

¿Cómo la 

posición 

corporal 

puede 

comunicar y 

ayudar a 

entender la 

recepción del 

mensaje que 

se está 

transmitiendo

? 

E1 “Uno no 

necesita ser 

experto en 

comunicación 

no verbal para 

entender lo 

que el otro te 

está diciendo, 

y la no 

verbalidad es 

el 93% de lo 

que uno dice, 

solamente el 

7% es lo que 

uno expresa. 

Pero lo que 

uno está 

diciendo es 

mucho más 

efectivo si uno 

sabe cómo 

decirlo con su 

cuerpo. Hay 

personas que 

dicen que no 

se saben 

comunicar 

porque no 

saben cómo 

Hay que 

entender la 

corporeidad 

y saber 

cómo usarla 

para 

expresarse 

Corporeidad 
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decir las 

palabras, pero 

es más un 

problema de 

corporeidad, 

uno es un 

cuerpo y uno 

tiene que 

saber cómo 

usarlo”. 

E2 “La postura 

en general, 

¿cierto? Pues 

puede ser una 

postura de 

mando, puede 

ser una 

postura de 

sumisión. 

Entonces 

pienso que eso 

puede 

reafirmar el 

mensaje o 

contradecirlo. 

La postura 

puede 

reafirmar un 

mensaje.  

Reafirmación 

E3 “Digamos 

que, todo este 

tema del 

contacto físico, 

las relaciones 

sexuales, 

llegan a reflejar 

El contacto 

físico hace 

parte del 

lenguaje del 

amor 

lenguaje  



208 
 

en un punto 

cómo está la 

relación a nivel 

interno. Siento 

que también 

hacen parte de 

los lenguajes 

del amor”.  

E4 “no 

solamente el 

ser humano 

nos 

comunicamos 

a partir del 

lenguaje verbal 

sino el 

lenguaje 

corporal. Sí el 

cuerpo habla, 

hay una teoría 

que dice que el 

cuerpo habla, 

porque usted 

puede estar 

muy contenta y 

te sientes feliz, 

sí, con los 

brazos 

cruzados, pues 

ya estará 

diciendo, el 

cuerpo le está 

Nos 

comunicam

os por el 

lenguaje no 

verbal, pero 

debemos 

tener 

sincronía  

sincronía  
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dando otra 

Información. 

Entonces, es 

muy 

importante, 

digamos, tiene 

que ser en 

sincronía, lo 

que uno habla 

y lo que el 

cuerpo 

expresa”.  

 

E5: “El interés 

es como una 

erección, se 

nota o no se 

nota. No es 

solo en una 

relación de 

pareja. Todo 

tipo de 

comunicación 

se basa en la 

atención.” 

Todo tipo de 

comunicació

n se basa 

en la 

atención.  

Atención.  

E6 “La 

comunicación 

incluye esta 

gran parte que 

es la 

comunicación 

no verbal que 

el mensaje 

que se 

quiere 

transmitir es 

completo si 

lo ponemos 

en un 

Proximidad 
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se da a través 

de los gestos, 

a través del 

lenguaje 

corporal, que 

es un todo en 

el momento en 

que estamos 

tratando de 

comunicar 

algo. entonces 

por supuesto el 

mensaje que 

se quiere 

transmitir a ese 

otro ser, 

integrante de 

la pareja, de la 

relación, es un 

mensaje 

completo si lo 

podemos 

hacer a través 

de una 

comunicación 

que es tanto 

verbal como no 

verbal, y esta 

última incluye 

toda esta parte 

de la del 

lenguaje 

corporal de la 

lenguaje 

verbal y no 

verbal para 

generar una 

proximidad  
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gesticulación 

de la 

proximidad que 

nos 

complementa 

el mensaje que 

queremos dar 

es muy 

importante Por 

supuesto que 

haya por lo 

menos esta 

visión”. 

E7 “ no hay 

respuesta” 

- - 

E8 “das un 

abrazo y 

sientes que te 

recarga de 

energía, esas 

son formas de 

comunicación.  

la tecnología 

evita que 

podamos 

identificar, ehh, 

este tipo de 

señales, no 

solamente 

físicas, porque 

también son 

olores, también 

La 

tecnología 

limita el 

contacto 

físico y las 

expresiones 

corporales.  

Límites 

comunicativos 

no verbales  
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son otras 

cosas”.  

 

En este caso se decidió tomar la categoría emergente de la corporeidad pues 

mediante el entendimiento de la misma se puede comprender la importancia de 

la comunicación a través del lenguaje corporal como lo explica Pablo Zionla 

“cuando se habla de corporeidad la palabra expresa una idea múltiple, plural, 

compleja y diversa de una unidad: uno mismo” (Grasso 2008, 6). Por esto, al 

comprender la corporeidad se puede transmitir mejor la comunicación mediante 

el cuerpo para generar un mensaje asertivo con la pareja.  

 

De los entrevistados quisimos resaltar a Nancy Vesga como complemento de lo 

anterior debido a que su respuesta estuvo direccionada la corporeidad. “lo que 

uno está diciendo es mucho más efectivo si uno sabe cómo decirlo con su 

cuerpo. Hay personas que dicen que no se saben comunicar porque no saben 

cómo decir las palabras, pero es más un problema de corporeidad, uno es un 

cuerpo y uno tiene que saber cómo usarlo” reforzando la idea de que mediante 

el lenguaje corporal se puede generar mayor comunicación que mediante el 

lenguaje verbal.  

 

Por esto, se concluye que un punto fundamental para el desarrollo del manual 

era incluir explicaciones fundamentadas en el entendimiento de la corporeidad, 

que se relaciona directamente con el lenguaje no verbal, la kinésica y la 

comunicación interpersonal que las parejas desarrollan a lo largo de la relación. 

Esto genera a su vez, vínculos que refuerzan las conexiones que se generan a 

través de la interacción cara a cara y el conocimiento de la expresión corporal.  

 

4.2.2 Gestos  

Usualmente cuando algo genera desagrado, da rabia o genera mucha alegría, 

los gestos son los primeros en demostrarlo. Por esto, para entender el vínculo 

que hay en las relaciones de pareja, y cómo estas se relacionan, necesitamos 
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comprender el lenguaje no verbal de los gestos físicos, que son la clave para 

determinar lo que los emisores y receptores comunican.  

 

El escritor Günther Rebel (2002) considera que "el gesto es expresión directa e 

irrepetible de la personalidad. Si bien cada gesto es individual y distinto como lo 

es una huella digital, las similitudes anatómicas imponen también similitudes en 

la expresión. Un repertorio de signos y señales, que pueden ampliarse por la 

concienciación y la capacidad de aprendizaje". 

 

En este cuadro se ve reflejada la variable seleccionada. Se realizaron diferentes 

preguntas direccionadas a la variable que dependiendo del campo laboral y de 

conocimiento de los entrevistados. De aquí se resaltan las ideas y fuerzas de 

cada respuesta brindadas por los entrevistados. Del grupo de entrevistados, 

salieron las categorías: barrera tecnológica, ejercicio de expresión, interés, 

equilibrio, interpretación, proximidad, interés y límites.  

 

Tabla 4-5. Variable gestos 

VARIABLE PREGUNTA TESTIMONIO  

 

IDEA 

FUERZA 

CATEGORÍA 

 

 

 

 

 

 

Gestos 

 

¿Cuál 

es la 

importa

ncia de 

la 

interpre

tación 

de los 

gestos 

para 

generar 

asertivi

E1 “Lo que pasa con 

la comunicación 

mediada por la 

tecnología es que no 

es pura, es como un 

filtro. Cuando estamos 

cara a cara yo puedo 

ver tu cara, puedo ver 

tus gestos, puedo ver 

tus emociones, y 

puedo saber cuándo 

hay algo que no me 

estás diciendo 

La 

tecnología 

genera 

barreras 

que se 

interpretan 

como 

filtros que 

generamos 

para no 

desarrollar 

una 

comunicaci

Barreras 

tecnológicas  
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dad en 

esa 

comuni

cación 

cara a 

cara?  

 

completo. Las cosas 

siempre se solucionan 

de mejor manera 

cuando estamos 

hablando 

interpersonalmente” 

ón real  

E2 “El movimiento de 

los hombros, que 

también es muy 

fuerte.  El movimiento 

de las manos. Bueno, 

si hablamos de 

nuestra cultura 

santandereana, el 

movimiento de las 

manos es fuerte en el 

ejercicio de expresión 

corporal”. 

El 

movimient

o corporal 

es un 

ejercicio de 

expresión 

Ejercicio de 

expresión 

E3 “Digamos este tipo 

de demostraciones en 

la atención, en cuanto 

a la mirada, el 

contacto visual, le 

demuestran a mi 

pareja que le interesa 

lo que me está 

hablando y por la 

relación. Entonces 

cuando no hay ese 

contacto, cuando no 

hay esa seguridad 

pues obviamente se 

El lenguaje 

corporal 

demuestra 

interés.  

Interés  
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pueden interpretar de 

muchas maneras, y 

ahí está uno de los 

obstáculos más 

grandes en la 

comunicación y es el 

asumir”. 

E4” Eso es lo que está 

pasando ahorita, y yo 

pienso que deberían 

compartir, que eso, 

que, la tecnología no 

es mala, la tecnología 

es buena siempre y 

cuando las personas 

la sepamos manejar, 

es decir, te vas a 

dedicar solo a la 

tecnología y nada de 

la interacción corporal, 

eso tampoco va a 

funcionar. Tiene que 

haber un equilibrio 

como dije 

anteriormente. 

Entonces, sí, si estás 

al lado de tu pareja y 

tu le estas hablando 

‘hay amor, que mira, 

que yo quiero salir’ ‘ay 

no’ y ni siquiera te 

mira” 

Debe 

existir un 

equilibrio 

entre la 

tecnología 

y el 

contacto 

corporal  

Equilibrio  
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E5 “Basándonos en la 

frase no es lo que 

dices, sino cómo me 

lo dices. Son los 

gestos los que 

determinan el 

mensaje. Esto pasa 

mucho en WhatsApp, 

mi forma de 

interpretar mensajes 

están determinados 

por mis emociones”. 

La forma 

en la que 

interpretar 

los gestos 

está 

basada en 

mis 

emociones

. 

Interpretación 

Emociones 

E6 “en esa parte no 

verbal está Este 

lenguaje corporal y 

Allí están incluidas los 

gestos, el movimiento 

de las manos el 

cuerpo sobre todo en 

una pareja que ya de 

pronto se conoce o 

que están en este 

proceso de conocerse 

el otro ya al haber 

tenido la experiencia 

de tener previamente 

momentos en los 

cuales su pareja le 

comunica cierta cosa 

de cierta manera 

haciendo ciertos 

gestos cierto 

Con el 

tiempo se 

puede 

generar 

una 

proximidad 

en la 

interpretaci

ón de 

mensajes.  

interpretación 

proximidad  
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proximidad por su 

Que ya se vuelve 

como un aprendizaje 

de la relación “ 

E7 “si tú estás cara a 

cara con alguien y esa 

persona tiene ganas 

de mirar el celular 

Solo hay tres 

opciones: O está 

pendiente de algo 

urgentísimo que a 

veces pasa. En la otra 

la persona tiene pocas 

habilidades Sociales y 

no es capaz de 

mirarte a la cara 

mientras hablan. Y la 

última es que no le 

interesa .” 

La falta de 

comunicaci

ón gestual 

demuestra 

que no hay 

producción 

de interés. 

Interés 

E8 “la tecnología nos 

quita ese otro tipo de 

comunicación que 

podemos tener, 

simplemente nos deja 

a palabras y en el 

peor de los casos, nos 

lleva otra vez, a lo que 

ya está pasando que 

son los jeroglíficos y 

estar hablando ya 

iconografías en puros 

La 

tecnología 

nos limita a 

los 

jeroglíficos  

límites  
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emoticones y stickers. 

Entonces ya, los más 

adultos se pegan un 

dolor de cabeza 

porque no los 

entienden.” 

 

La categoría que se determinó resaltar fue la del ejercicio de producción de 

expresiones, que finalmente son las que se generan a través de los gestos. Esta 

producción de expresiones son las que determinar la forma en que la persona 

se está comunicando, según Joaquín Pérez “la expresión corporal es usada por 

el ser humano para expresar sus emociones pero su lectura e interpretación es 

compleja y en ocasiones ambigua'' (Pérez 2015). Por eso, es importante que la 

producción de estas expresiones sea correctamente realizadas y comprendidas 

para que exista una comunicación asertiva.  

Entre los entrevistados la respuesta de Norleiby Villa resaltó en cuanto el 

ejercicio de la comprensión de los gestos y su función en la comunicación, ella 

determina que “el movimiento de los hombros, que también es como muy fuerte.  

El movimiento de las manos. Bueno, si hablamos de nuestra cultura 

santandereana, el movimiento de las manos es fuerte en el ejercicio de 

expresión corporal”. Además de demostrar las formas de gesticulación, se 

enfocó en lo que debemos comprender en primera instancia por locación como 

la cultura santandereana, que como se menciona, se caracteriza por la alta 

producción de gestos.  

En conjunto con lo anterior, es fundamental comprender el significado de la 

producción de gestos conscientes e inconscientes a la hora de generar una 

conversación, específicamente en las relaciones de pareja. Por lo que, dentro 

de la construcción del manual se dará a entender, cómo es posible comprender 

y utilizar de manera efectiva la producción de estos gestos para generar una 

comunicación más asertiva con la pareja.  

 

4.2.3 Expresiones faciales  
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A diferencia de los gestos, las expresiones faciales, como su nombre lo dice, se 

centran solo en los movimientos que realizamos con el rostro para generar un 

sentimiento. Esta comunicación no verbal es una de las más fáciles de identificar 

y es la que permite que haya mayor comprensión de la comunicación entre las 

parejas. Por esto, se debe dar relevancia a la importancia de las expresiones 

faciales en función de la reacción que estas tienen respecto al mensaje.  

 

Según la psicóloga Graciela Jeanneret y compañeros de investigación, las 

expresiones faciales dan cuenta del estado emocional de la persona. Su 

adecuado reconocimiento permite reaccionar de forma adaptativa, lo que lo 

convierte en un indicador del desempeño esperado de un individuo en el ámbito 

social” (Jeanneret, y otros 2015). 

 

En nuestro cuadro de análisis de matriz se presentan la variable y las respuestas 

correspondientes a los entrevistados a las preguntas realizadas respecto a cada 

campo de acción. De estas respuestas salieron las siguientes categorías: 

emocionalidad, refuerzo, conexiones, complemento, cultura, fortalecimiento del 

lenguaje, conexión y señales.   

 

VARIABLE PREGUNTA TESTIMONIO  
 

IDEA FUERZA C
A
T
E
G
O
RÍ
A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo las 
expresiones 
faciales 
ayudan a la 
comunicació
n y cómo 
esta se 
puede ver 
interferida 
por la 
tecnología?  
 
 

E1”La emocionalidad real se 
construye en el cara a cara, en lo 
que se está viviendo, y muchas 
veces eso está mediado por un filtro, 
tecnológico, y las emociones son 
sensaciones que uno tiene que vivir 
en la vida real. Nos falta entender la 
alteridad del otro, saber que el otro 
existe” 

La 
emocionalid
ad se debe 
vivir en el 
mundo real 
comprendien
do la 
alteridad del 
otro. 

E
m
o
ci
o
n
al
id
a
d 

E2 “Expresiones de fruncir el ceño, 
levantar las cejas, torcer la boca, o 
sea, como ese movimiento, ya sea 
por desagrado, ya sea para aceptar 

Expresiones 
faciales 
refuerzan el 
mensaje  

R
ef
or
z
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Expresio
nes 
faciales  

algo, ya sea para reforzar lo que tu 
dices como el “mmm”, “o sea””.  

ar  

E3 “la persona va a necesitar punto 
de conexión para hacer contacto 
físico, pues hace parte de nuestras 
necesidades como seres humanos, 
pero realmente lo que la sostiene no 
es la parte física, sino es la relación 
y la conexión emocional.  

Las 
expresiones 
sostienen la 
relación y la 
conexión 
emocional.  

C
o
n
e
xi
o
n
e
s 

E4 “Es mucho más importante, 
insisto, en la interacción, en la 
interacción de tú a tú y no la 
interacción pues, mediada por un 
dispositivo. Las expresiones faciales 
complementar el diálogo verbal 
“ 

Las 
expresiones 
faciales 
complement
ar el diálogo 
verbal  

C
o
m
pl
e
m
e
nt
o  

E5: “Los colombianos somos muy 
gestuales, entonces nuestra 
comunicación está muy marcada por 
eso. Es importante reconocer mis 
expresiones para saber cómo 
usarlas. Las expresiones faciales 
son culturales. “ 

La 
producción 
de 
expresiones 
va ligada a 
la cultura.  

C
ul
tu
ra  

E6 “se vuelve como la palabra como 
si es como un ciclo como algo que 
va a seguir sucedía en la medida 
que pues está pareja esté junta y se 
siga comunicando Entonces por 
supuesto sirve mucho y se va y se 
va haciendo tal vez más fuerte” 

Las 
expresiones 
se 
convierten 
como en 
palabras que 
se van 
haciendo 
más fuertes 
con el 
tiempo 

F
or
ta
le
ci
m
ie
nt
o 
d
el 
le
n
g
u
aj
e 

E7 “yo lo veo enriquecedor porque 
cuando hacemos esas cosas 
buscamos una forma más exacta de 
expresar emociones y sentimientos, 
pero a la vez buscamos conexiones. 

Expresamos 
emociones y 
sentimientos
, pero 
buscamos 

C
o
n
e
xi
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Hay una transformación en Cómo se 
percibe en estas acciones De humor 
de comunicación, pero insisto 
tampoco es algo súper novedoso 
Porque ya estaba antes Solamente 
que la tecnología lo eleva”. 

conexiones  ó
n 

E8 “hay gente que simplemente te 
ve, amigos, amigas o familiares que 
simplemente te ven y con el solo 
hecho de verte ya ‘te pasa algo’, 
‘algo sucede’ entonces, ehh, en ese 
caso pues muchas veces la, la 
tecnología evita que podamos 
identificar, ehh, este tipo de señales, 
no solamente faciales” 

Las 
expresiones 
transmiten 
emociones 
como si 
fueran 
señales 

s
e
ñ
al
e
s  

 

La categoría emergente que se desarrolla es la de la emocionalidad, pues a 

través de las expresiones faciales se pueden transmitir de manera inmediata los 

sentimientos y emociones que la persona esté produciendo a partir del mensaje. 

Según Marco Barbosa Tello “nuestras emocionalidades, cual magma tectónico 

en ascenso permanente, son producto de una violenta y larvada tensión, al calor 

de la creciente potencia de las máquinas que refleja, a su vez, como 

contrapartida, nuestra conciencia de finitud actual” (Tello 2017). Como explica 

Tello, esto es importante porque esta emocionalidad es un reflejo del ser.  

 

Entre los entrevistados, Nancy Vesga complementa el argumento de la 

emocionalidad bajo la premisa de “La emocionalidad real se construye en el 

cara a cara, en lo que se está viviendo, y muchas veces eso está mediado por 

un filtro, tecnológico, y las emociones son sensaciones que uno tiene que vivir 

en la vida real. Nos falta entender la alteridad del otro, saber que el otro existe”. 

Pues al comprender al otro se genera una comunicación más asertiva, que logra 

mejorar el entendimiento de las relaciones de pareja.  

 

Se concluye entonces que las expresiones faciales, generan un reflejo de la 

emocionalidad de lo que el receptor y transmisor del mensaje quieren transmitir 

a través de la comunicación no verbal. La cual va a ser parte fundamental para 

el desarrollo y la comprensión del manual de coaching, que guiará a las 

relaciones de pareja a producir una comunicación más asertiva y empática 
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basada en la comprensión de la comunicación no verbal y verbal que su pareja 

esté teniendo.  

 

4.2.4 Miradas 

 

Las miradas son una de las características más fundamentales de la 

comunicación no verbal. Con ella se puede identificar sentimientos como 

molestia, rabia, amor, dolor, alegría o pasión. A través de la mirada, las parejas 

pueden hacer saber sus inconformidades o por el contrario las cosas que 

disfrutan del otro. A partir de esto, comprendemos que para comprender la 

comunicación no verbal es necesario identificar las expresiones como las 

miradas.  

 

Entre muchas definiciones, la psicóloga Rocío Cruz Díaz en su libro ‘De lo que 

dice la mirada’, defina esta diciendo que “la mirada como código de 

comunicación y expresión en contextos sociales y educativos es la pretensión 

de este trabajo que parte de la hipótesis de que la mirada puede permitir o 

dificultar las relaciones personales. Los ojos, el rostro, la mímica facial... son 

piezas de un juego social que se ven condicionadas por el espacio y el tiempo 

en el que se manifiestan” (Cruz-Díaz 2003). 

 

En este cuadro de matriz podemos observar las siguientes respuestas 

proporcionadas por los entrevistados, orientadas a la importancia de la 

comunicación que se transmite a través de las miradas. Entre estas, 

encontramos las siguientes categorías que se desarrollan a través de las 

respuestas dadas, las cuales son: honestidad, verificar, conexión, afirmación, 

negación, validación, contacto, desinterés, reevaluar.  

 

VARIABLE PREGUNT
A 

TESTIMONIO  
 

IDEA FUERZA C
A
T
E
G
O
R
Í
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A 
 

 
 
 
 
 
Mirada 

 
 
¿Por qué 
es 
importante 
mantener 
un 
contacto 
visual al 
desarrollar 
un diálogo 
con su 
pareja? 

E1” La mirada para nuestra cultura es 

fundamental, para reconocer la calidad 
de lo que nos están diciendo. La 
expresión "los ojos son la ventana del 
alma" es cierta, porque los ojos no 
pueden mentir. Cuando tu estas 
diciendo una mentira, no miras a los 
ojos. La mirada es la expresión más 
honesta del ser humano. Nosotros nos 
enamoramos por los ojos, porque 
encontramos en los ojos de la otra 
persona todo lo que nos gusta y nos 
hace feliz.” 

La mirada es 
la expresión 
más honesta 
del ser 
humano.  

H
o
n
e
s
t
i
d
a
d 
 
C
a
l
i
d
a
d  

E2 “La mirada, fundamental. El 
ejercicio visual básico, porque a 
través de la mirada tú puedes 
verificar la atención que está 
prestando el otro y tenerlo 
enganchado por decirlo de alguna 
manera”.  

A través de la 
mirada 
verificar la 
comprensión o 
atención 

V
e
r
i
f
i
c
a
r 

E3 “incluso estamos presencial con 
la pareja, pero nos sentimos 
totalmente desconectados. 
Entonces lo importante es poder 
llegar, a través de la comunicación, 
a crear un espacio seguro”.  

Sin mirada no 
hay conexión 

C
o
n
e
x
i
ó
n 

E4: “tú miras a una persona a los 
ojos te está diciendo, ehh, estoy de 
acuerdo contigo, estoy en 
desacuerdo contigo, te conozco, te 
respeto” 

Puedo 
comunicar mis 
afirmaciones o 
negaciones.  

A
f
i
r
m
a
c
i
ó
n  
 
n
e
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g
a
t
i
v
o  

E5 “porque a través de lo visual es 
que nosotros validamos lo que 
pensamos del otro. La tecnología 
puede cambiar la comunicación, 
pero al estar cara a cara lo visual 
ayuda a determinar la importancia 
que se tiene del otro. “ 

a través de la 
vista 
validamos la 
perspectiva del 
otro 

v
a
l
i
d
a
c
i
ó
n  

E6 “a través de los ojos hacemos 
natural conexión con una persona 
cuando nos estamos refiriendo a el 
trabajo siendo recíproco decirle a 
través de nuestros ojos qué es a 
ella a quién escucha  Y por eso 
mismo esto que les acaba de decir 
de esta postura como tan habitual 
hoy por hoy de solamente estar así 
cuando el celular se corta y se 
limita muchísimo ese tener en 
cuenta al otro con los ojos siempre 
tenemos en cuenta el otro porque 
el contacto visual es el inicio 
posiblemente de una 
comunicación” 

el contacto 
visual es el 
inicio posible 
de la 
comunicación  

C
o
n
t
a
c
t
o  

E7 “yo veo que uno necesita más 
tiempo a solas que el otro, Hay 
menos contacto visual a través de 
los aparatos electrónicos Cuando 
hay uno que menos le gusta En 
cierta cantidad el contacto visual y 
al otro más”. 

Hay menos 
contacto visual 
cuando la 
persona no 
siente la 
conexión a 
través del cara 
a cara 

d
e
s
i
n
t
e
r
é
s  

E8 “Si estoy en un restaurante 
estaría en las mismas, o en la 
comida, mirando al frente, mirando 
allí. En cambio, en la tecnología yo 
estoy *mira el celular*, y se me fue, 
se me perdió. Entonces, ¿cómo 
influye eso en las relaciones de 
pareja?, de muchas formas, si 

Sí la atención 
la tienes en un 
dispositivo y 
no en tu pareja 
hay muchas 
cosas que 
reevaluar  

R
e
e
v
a
l
u
a
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estas presencial con una persona 
ahí al lado y le estás dando más 
atención a un dispositivo o a una 
persona que está a través de un 
dispositivo, pues es complicado, 
hay que reevaluar muchas cosas.” 

r  

 

La categoría emergente que se puede resaltar de esta variable es la conexión, 

pues el ser humano se conecta al otro a través de los sentidos, especialmente 

la vista. Por consecuente, la conexión que se desarrolla a través de la mirada, 

según “desde el punto de vista neuropsicológico, se produce una  coactivación  

de  la  conciencia  fonológica  con  la  conciencia  visual,  lo  cual  requiere  un  

complejo  proceso de conexión entre  las regiones cerebrales que reciben y 

analizan la información visual  y la información fonológica… en  esta  conexión  

visual-fonémica  es  fundamental  el  proceso de atención” (Valdivieso 2016). 

 

De las entrevistas realizadas resaltamos la de la comunicadora Nancy Vesga, 

quien explica por qué a través de la mirada se crea una relación unidireccional 

con el receptor, y cómo esa honestidad se transforma en el diálogo, a favor o 

en contra del locutor. “la expresión "los ojos son la ventana del alma" es cierta, 

porque los ojos no pueden mentir. Cuando tu estas diciendo una mentira, no 

miras a los ojos. La mirada es la expresión más honesta del ser humano”.  

 

En conclusión, la mirada es similar al medio por el cual nos podemos vincular 

directamente con una pareja. A través del lenguaje de los ojos, de la mirada, se 

puede comprender y entender los pensamientos, inseguridades y verdades. Por 

esto, es importante la comprensión del lenguaje a través de las miradas que 

genere una comunicación asertiva a la hora de comprender lo que la pareja está 

comunicando o no está comunicando dentro del contexto del diálogo.  

 

4.3 Paralingüístico  

 

Otra de las variables relevantes de nuestro proyecto fue la paralingüística, pues 

a través de ella se puede comprender elementos como el tono de voz, las 

diferentes entonaciones, volumen de la voz, e identificar características como el 
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llanto, la risa, los suspiros, el control de los órganos articulatorios, y hasta los 

silencios. La paralingüística se enfoca en transmitir los elementos que 

acompañan las emociones a través de los sonidos.  

 

Entre los pocos autores que hablan del paralenguaje, la profesora Isabel 

Antúnez Pérez considera que una forma de entenderlo es considerar que es una 

“modalidad de comunicación no verbal, que atañe al cómo se dice; es vocal, 

fónica, y se expresa mediante la calidad de la voz y de los diversos tipos de 

vocalizaciones o ausencia de ellos” (Blanco 2007). De la cual, comprendemos 

como se mencionó anteriormente que se enfoca en la transmisión de 

sentimientos y emociones, transmitido a través de los sonidos. 

 

En las entrevistas realizadas a expertos, la comunicadora Norleiby Villa 

comentaba que “lo que pasa es que cuando una persona habla muy despacio 

uno comprende que a veces es organización de las ideas para decir cosas 

coherentes… cuando es rápido es todo lo contrario”. Por lo que entendemos 

que dependiendo del paralenguaje que se produce a través de los sonidos 

podemos comprender la comunicación entre dos individuos.  

 

El paralenguaje es la forma en la que los sonidos relacionados con la emoción 

se producen. Generalmente, estos se pueden notar cuando una persona está 

furiosa o alegre, en ese contraste notamos emociones que se resaltan a través 

de una comunicación sonora. Por esto, comprender la paralingüística es un 

factor fundamental que debe ser entendido para el desarrollo de los talleres que 

ayudarán a crear el plan de comunicación asertivo en las parejas.  

 

 

4.3.1 Sonido Emocional  

 

El paralenguaje está formado por elementos que ayudan a conseguir una 

comunicación paralingüística. Algunos factores son los modificadores fónicos, 

sonidos emocionales, y hasta el silencio. Estos factores ayudan a determinar 

los estados de ánimo, como cuando una persona ríe, solloza, o jadea. Dentro 
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de estos podemos determinar que muchas veces son recursos sonoros ‘cuasi-

léxicos’ que se usan para generar un reflejo de emoción.  

 

Según Luisa Blanco, en su texto de Aproximación al paralenguaje, determina 

que el sonido emocional o fisiológico “funcionan como ‘cuasi palabras’ en cada 

comunidad lingüística y cultural, existen otros, los diferenciadores, que 

comparten ambas características y caracterizan reacciones fisiológicas, muchas 

como reflejos, y estados fisiológicos y reacciones emocionales”. Además, 

determinan que factores como el tono son “el rasgo más versátil de la voz, el 

que acompaña a todos nuestros sonidos comunicativos con las más sutiles 

variaciones simbólicas. Así pues, el tono influiría en la inflexión de la voz y en la 

forma de decir algo, según la intención, la actitud o el estado de ánimo de quién 

lo dice. Puede dar significados diferentes de la misma palabra, así como influir 

en las impresiones que se forman del interlocutor”. 

 

A esta matriz se le centro más a tres tipos de expertos comunicadores, 

terapeutas y psicólogos, los cuales dieron a entender la importancia de 

comprender de manera adecuada la característica sonora con la que se está 

comunicando la información. De esto nacieron las siguientes categorías de 

análisis: retroalimentación (feedback), elemento clave, claridad, monosílabos, 

interpretación, intimidad, desarrollo.  

 

VARIABL
E 

PREGUN
TA 

TESTIMONIO  
 

IDEA 
FUERZA 

CATEGOR
ÍA 
 

Sonidos 
emocional
es 

¿Cómo 
afecta a 
una 
pareja la 
ausencia 
de 
percepció
n de 
sonidos 
emociona
les a la 
hora de 
estar 

E1 “La interpersonalidad juega 
con el factor de Feedback o 
retroalimentación, sí o sí, no es 
que necesite que el otro me 
diga algo, sino que 
efectivamente me lo está 
diciendo. Cuando hay una 
mediación tecnológica, ese filtro 
se convierte en un muro, y nos 
reta a descubrir el significado de 
las expresiones.” 

La 
interperson
alidad 
juega con 
el 
feedback 
que puede 
ser 
interferido 
por la 
tecnología  

Retroalime
ntación 

E2 “la escucha que es 
fundamental y que es como otro 

La 
escucha es 

elemento 
clave 
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mediados 
por la 
tecnologí
a? 

elemento comunicativo clave. 
Escuchar lo que la otra persona 
está diciendo y llegar a 
acuerdos. Llegar a acuerdos me 
parece que es parte del 
ejercicio asertivo”.  

un 
elemento 
comunicati
vo clave  

E3 “Yo comienzo a asumir 
desde mis vacíos que no está 
haciendo algo como yo quiero, 
es por esto o por lo otro. De 
alguna manera, la otra persona 
va a asumir sus vacíos y eso va 
a generar un roce. Entonces, 
desde más claridad haya por 
parte de la pareja, el por qué 
está haciendo esos gestos, o 
porque está en esa actitud 
muchísimo mejor la 
comunicación.” 

claridad en 
la 
comunicaci
ón para no 
asumir 

Claridad 

E4 “Se comunican en 
monosílabos “sí” “ajá” “ah ok” 
“listo” “ya”, o sea hay que, uy 
qué pasó” 

comunicaci
ón en 
Monosílab
os  

Monosílabo
s  

E5 “La tecnología, actualmente, 
permite conectarnos con la 
emocionalidad de las personas. 
La tecnología es un maravilloso 
recurso para reforzar la 
proxemia. La comunicación cara 
a cara, se ve afectada por esa 
falta de expresiones afecta la 
comunicación. “ 

La 
tecnología 
nos 
permite 
acercarnos
, pero no 
interpretar 
las 
expresione
s 

interpretaci
ón 

E6 “esto hace parte del conocer 
al otro lo que han venido 
construyendo a lo largo del 
tiempo y van y se van 
conociendo a tal punto que se 
leen muy bien el lenguaje 
corporal es muy importante en 
la comunicación 
“ 

Con el 
conocimien
to se 
construye 
un 
lenguaje 
corporal 
íntimo  

Intimidad  

E7 “no hubo respuesta”   

E8 “los que se acostumbran 
solo a la mediación por 
tecnología no conocen, no 
desarrollaron o ni siquiera 
saben cómo hacer lo mismo 

Quienes se 
limitan a la 
tecnología 
no 
desarrollan 

Desarrollo  
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presencial, porque ni siquiera lo 
han intentado”.  

la 
comunicaci
ón cara a 
cara  

 

La categoría emergente a desarrollar es la retroalimentación o feedback, que se 

basa en comprender que en la comunicación no se espera que las personas 

den respuesta a un tema, sino que, en su lenguaje, verbal o no verbal, 

demuestran sus emociones respecto al mismo. Por lo que, según Alejandro Díaz 

y Victoria Pérez "la retroalimentación del sujeto es susceptible de ser controlada 

externamente y el contexto de aprendizaje podría establecer o determinar el 

proceso de retroalimentación del sujeto" (Díaz y Pérez 2001). 

 

La respuesta del entrevistado que se escogió fue la de Nancy Vesga, quién 

enfoca su respuesta en relación con la retroalimentación diciendo “La 

interpersonalidad juega con el factor de Feedback o retroalimentación, sí o sí, 

no es que necesite que el otro me diga algo, sino que efectivamente me lo está 

diciendo”. Esto complementa lo que menciona el autor, y además afirma que, 

dentro del espacio comunicativo, el lenguaje no verbal es fundamental para 

comprender el mensaje que la persona pueda comunicar.  

 

En conclusión, las expresiones emocionales son generadas por distintos 

factores. En ellas se pueden encontrar un sin fin de sonidos que al tratar de ser 

transmitidos pueden abrir una brecha en la comunicación de pareja. Por esto, 

reforzar la importancia de comprender todos los tipos de comunicación no 

verbal, que se desarrollan a través del entendimiento de las emociones del otro, 

es fundamental para el desarrollo del manual de coaching que debe aportar las 

expresiones faciales como punto de relevancia en la comunicación.  

 

4.4 Verbal  

Una categoría importante para esta investigación es la variable verbal, puesto 

que, tanto en la vida cotidiana como en las relaciones de pareja, es importante 

desarrollar la habilidad de diálogo con claridad, coherencia y cohesión. Dentro 

de esta también entra el tipo de comunicación escrita, por lo que podemos 
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añadir en esto el tema de la importancia de escribir de manera correcta para 

expresar y dar un mensaje correcto.  

 

Sobre el contexto de la comunicación, María del Socorro Fonseca, habla de 

cómo la comunicación es la base de la sociedad, por esto se entiende que “la 

comunicación oral se distingue por su dinamismo, su espontaneidad y su 

rapidez para expresar ideas, a diferencia de la escrita que es más estructurada, 

estática y permanente. Es indispensable para lograr diversos objetivos, pues 

tanto hombres como mujeres deseamos hablar y ser escuchados para obtener 

los mejores resultados en la vida diaria” (Fonseca 2005).  

 

Dentro del campo de los entrevistados, se determinó que la respuesta de la 

terapeuta Leisa Puentes donde se habla sobre cómo es necesaria la 

comunicación cara a cara para tener una comunicación asertiva, a lo que 

asegura que cuando esta falla “nos volvemos poco empáticos, porque no 

podemos valorar las emociones. Se puede generar frustración y esto genera 

que no haya asertividad”.  

 

Para este proyecto es importante determinar los factores que componen la 

comunicación asertiva, y determinar cuáles podrían ser los factores de error o 

falla que puedan afectar a la comunicación interpersonal de las relaciones de 

pareja. Para así poder crear planes de mejora que permita que exista una 

comunicación asertiva entre ambas partes.  

 

4.4.1 Claridad  

 

En la comunicación, es fundamental mantener una claridad a la hora de dialogar 

con otro individuo, pues a partir de esto se genera un diálogo asertivo, donde 

no hay cupo a la mal interpretación o ideas erróneas que nazcan del mensaje 

transmitido. Cuando nos dirigimos de forma clara, podemos llegar a más 

interlocutores, y en ciertos casos, lograr que la comunicación sea concreta y 

sencilla.  

 



231 
 

Según Luis Álvaro Moreno, en su libro de comunicación efectiva, habla como la 

comunicación “debe ser clara, para ello el lenguaje (código) que se exprese y la 

manera de transmitirla (canal), deben ser accesibles y entendibles para quien 

va dirigida. La claridad implica la utilización de términos sencillos que no 

pretendan ser, ni técnicos, ni sofisticados” (L. Espinoza 2009). 

 

Dentro de los entrevistados se pueden observar las siguientes respuestas 

correspondientes a la subvariable de claridad o asertividad, que permite conocer 

desde cada campo de desarrollo de comunicación, la importancia de generar 

asertividad o claridad en el diálogo interpersonal de las relaciones de pareja. De 

estas nacieron las siguientes categorías: atemporal, atención, sensibilidad, 

equilibrio, acuerdos, interpretación, manejo, eficiencia.  

 

VARIABLE PREGUNT
A 

TESTIMONIO  
 

IDEA 
FUERZA 

CATEGORÍ
A 
 

Claridad  ¿El uso de 
tecnología 
en una 
conversaci
ón cara a 
cara puede 
intervenir 
en la 
claridad de 
la 
transmisión 
del 
mensaje? 

E1” pueden ser construidas 
de una manera muy empática 
y asertiva, teniendo en cuenta 
que el otro puede estar en 
una espacialidad y 
temporalidad diferente.” 

La 
comunicaci
ón puede 
ser 
construida 
de manera 
asertiva 
incluso en 
la 
atemporali
dad de los 
individuos 

atemporal  

E2 “ Yo sé que hoy en día los 
chicos son multicanal y que 
hay mucha gente que tiene la 
capacidad de poder escuchar 
música, de hacer un trabajo, 
de hablar con alguien y de 
acariciar el perro. Y lo pueden 
hacer bien. Ella te dice “No, 
tranquila que yo estoy 
escuchando” y puede 
funcionar, pero pues en un 
proceso comunicativo, como 
las relaciones, en donde la 
otra persona requiere 
atención y quiere contarte 
algo y quiere sentirse 

proceso 
comunicati
vo donde 
la persona 
requiere 
atención 

atención  
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importante porque la estás 
escuchando”.  

E3 “ En la pantalla no te estoy 
sintiendo, y llegar desde la 
parte virtual a sentir esa 
empatía a través del tono, de 
como te expreso las cosas, 
de mi sensibilidad frente a tu 
situación emocional, es muy 
importante tener esa 
conexión emocional a través 
del diálogo y la 
vulnerabilidad.” 

Sensibilida
d 
emocional 
para 
generar 
entendimie
nto  

Sensibilidad  

E4 “para una relación de 
pareja hay muchas cosas. Sí 
listo, el contacto, la 
interacción con esa persona, 
el vínculo, el lenguaje 
asertivo, una comunicación 
asertiva. Si no hay todo este 
complemento, porque te dije 
anteriormente sí puede haber 
todo el contacto cien por 
ciento, pero sí no hay todo 
eso, no hay nada. Tiene que 
ser, tiene que ser 
equilibrado”. 

Tiene que 
haber un 
equilibrio 
entre 
lenguaje 
verbal y no 
verbal para 
que exista 
claridad 

equilibrio  

E5 “todo se maneja por 
acuerdos, o reglas, esto 
genera una relación sólida”.  

los 
acuerdos 
generan 
una 
relación 
sólida 

acuerdos 

E6 “ la gran mayoría de 
discusiones que se puedan 
generar por usar muchas 
veces ocurren es 
precisamente por eso las 
palabras no se pueden 
contextualizar en lectura no 
sé que están muy bien 
expresadas o tal vez leídas 
por una persona que conozca 
muy bien al emisor porque 
Probablemente sí las leemos 
en el fuera de contexto 
pueden se pueden ser Muy 
tomada como agresivos 
pueden ser tomadas como 
hostiles pueden ser tomada 

La falta de 
contextuali
zación de 
las 
palabras a 
través de 
la 
tecnología 
conlleva a 
problemas 
de 
comunicaci
ón  

interpretació
n 
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de muchas maneras Que 
obviamente dependen del 
receptor de cada receptor que 
toma las cosas”. 

E7 “se pone a ver vídeos Y es 
que cuando el mismo sentido 
está interrumpido uno siente 
que no hay interés. La 
pregunta es uno como ser 
humano ¿Cómo podría tomar 
ese tipo de situaciones? 
Porque lo que intenta dos es 
tener todo este tiempo es la 
tecnología como herramienta 
para el ser humano Y Los 
problemas son en cómo la 
usamos nosotros Y de cómo 
la usamos nosotros 
demuestra realmente lo que 
somos como seres humanos. 
Lo que realmente queremos.” 

El 
problema 
radica en 
el uso y 
manejo 
que le 
damos a la 
tecnología 
para 
generar 
una 
comunicaci
ón asertiva  

Manejo  

E8” La comunicación puede 
ser muy asertiva, más bien, el 
método de comunicación 
puede ser muy eficiente, 
dónde está el problema, en 
las personas que se 
comunican.” 

El método 
puede ser 
eficiente 
más las 
personas 
no  

Eficiencia  

 

La categoría emergente que se escogió fue la de acuerdos, ya que es mediante 

estos que las relaciones de pareja pueden llegar a tener claridad en los 

mensajes que desean transmitir. Cuando es clara la postura con la que se emite 

un mensaje, este puede ser recepcionado de mejor manera por el interlocutor. 

según Luis Casabuenas, sin un acuerdo “la comunicación interpersonal puede 

convertirse en una sucesión de episodios en los que sus protagonistas solo 

comprenden intenciones, buscando interpretar los signos del habla como 

indicios de las intenciones y la voluntad de los interlocutores” (Casasbuenas 

2007). 

 

Se determinó que, entre los entrevistados, la respuesta de Norleiby Villa, 

respecto a la incapacidad de las personas de darle importancia a generar un 

mensaje claro por cualquier medio, está relacionado con la idea del 

multidisciplinar. “Los jóvenes se sienten hoy multitasking, y algunos lo hacen 
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bien, pero en un proceso comunicativo, como las relaciones, en donde la otra 

persona requiere atención y quiere contarte algo y quiere sentirse importante 

porque la estás escuchando”.  

 

No importa el medio por el cual se transmita el mensaje sino la importancia que 

tiene el emisor para transmitirlo y el receptor para recibirlo. Ahí radica la claridad 

de la comunicación interpersonal de las relaciones de pareja. Esto se puede 

lograr a través de acuerdos que apoyen o refuercen la importancia de que dentro 

de la relación se mantenga un equilibrio entre lo que se puede hacer mientras 

se dialoga y las consecuencias de no tomar el mensaje con importancia.  

 

4.4.2 Coherencia  

 

Como con la claridad, la coherencia es un factor fundamental, ya que a través 

de ella podemos identificar el tipo de mensaje que se quiere transmitir. Es decir, 

mientras se mantenga la coherencia en el texto, una persona podría determinar 

el estado mental de una persona, al igual que sus sentimientos y emociones. 

Cuando una persona está asustada su coherencia no es completamente 

confiable.  

 

Según Óscar Chavarría, en su libro ‘Ortografía en perspectiva’, da a entender 

que “la coherencia en el texto suma de forma (estructuración del discurso) y 

contenido (desarrollo de las ideas) produzca un mensaje preciso” (Chavarría 

1988). Puesto que es a través de ella que se logra tener una comunicación 

afectiva que produzca seguridad y confianza del mensaje que se desea 

transmitir. Para que exista la coherencia debe haber sincronía entre lo que se 

dice y se hace.  

 

Dentro de los entrevistados se pueden observar las siguientes respuestas 

correspondientes a la subvariable, que permite conocer desde cada campo de 

desarrollo de comunicación, la importancia de generar coherencia en el diálogo 

interpersonal de las relaciones de pareja. De estas nacieron las siguientes 
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categorías: barrera, espacio, efecto, interacción, incoherencia, interferencia, 

expresividad y medio.  

VARIABL
E 

PREGUNT
A 

TESTIMONIO  
 

IDEA 
FUERZA 

CATEGOR
ÍA 
 

Coherenci
a 

¿Es 
probable 
que la 
persona 
que pasa 
bastante 
tiempo en 
su 
ambiente 
tecnológico 
pueda 
desarrollar 
una 
coherencia 
comunicativ
a a la hora 
de 
interactuar 
con su 
pareja 
mientras 
utiliza esta 
tecnología? 

E1 “Sí estamos 
interpersonalmente hablando y 
tu estas con tu celular 
mirándolo, pero estamos 
hablando, porque nos creemos 
multitasking, pues claro porque 
yo no te estoy oyendo, no te 
estoy mirando, no te estoy 
prestando atención, y el 
dispositivo lo único que hace 
es crear una barrera, y es algo 
que vemos de manera muy 
recurrente, uno se sienta en 
una cafetería y el 90% de las 
personas están viendo su 
celular, no están 
interactuando.” 

La tecnología 
genera 
barreras en 
la 
comunicació
n  

Barrera  

E2 “si yo quiero hablar con 
alguien y quiero contar una 
cosa muy delicada yo tengo 
que buscar cuál es el espacio 
y no va a hacer de pronto en la 
calle con el celular en la mano 
o en la calle donde pasan 
carros y donde pasa gente que 
vamos a tener que buscar un 
espacio diferente”.  

Encontrar 
espacios 
para la 
comunicació
n 

Espacios 

E3 “te encuentras con 
variables que pueden afectar 
la forma en la que te 
desempeñas frente a esa 
comunicación”  

Variables 
que afectan 
la 
comunicació
n 

Efecto  

E4 “El lenguaje asertivo se 
puede dar de forma positiva, 
pero en mi concepto, mucha 
tecnología tampoco es buena. 
Porque igual quita la 
interacción si no se da un buen 
manejo”.    

La tecnología 
quita 
interacción si 
no se le da 
un buen 
manejo  

Interacción  

E5” nosotros somos los 
animales más incoherentes de 
toda la creación.  La tecnología 
no transforma eso. “ 

Los seres 
humanos 
somos 
incoherentes, 

Incoherenci
a  



236 
 

la tecnología 
no tiene 
impacto en 
eso  

E6 “los límites son importante 
para el crecimiento de 
cualquier relación Entonces 
cuando una vulneración como 
por ejemplo que la tecnología 
afecta la pareja es muy 
necesario tal vez a ser como 
una recopilación de límites de 
bueno ¿cómo hacemos para 
que esto no nos vuelva a 
afectar? teniendo en cuenta 
esa parte del cada uno que le 
parezca o no le parezca te va 
a seguir su celular durante la 
relación” 

La 
recopilación 
de límites 
puede 
ayudar a 
mejorar la 
interferencia 
que crea la 
tecnología  

interferenci
a  

E7”En las situaciones cara a 
cara muchas veces se tiene 
que dramatizar un lenguaje 
corporal, se tenía que entrar 
en un personaje. Mientras que 
con la tecnología se ahorra 
toda esa expresividad corporal 
y pasa a lo otro”. 

La tecnología 
nos permite 
ahorrarnos la 
expresividad 
corporal  

Expresivida
d  

E8 “Sí la persona que envía el 
mensaje, por el método que 
sea, no lo envía 
correctamente, pues el 
receptor, a no ser que sea la 
conozca muy a la otra 
persona, entienda lo que 
quiere decir”.  

El problema 
de la 
coherencia 
no es el 
medio sino el 
transmisor.  

Medio  

 

La categoría que resaltamos de esta variable es la interferencia, ya que, 

relacionando la tecnología, esta crea barreras que limitan la comunicación entre 

las personas. Como se plantea, la interferencia genera un ruido en la 

comunicación, según Dell Hathaway Hymes "se encuentran fenómenos que 

incumben no solo a las estructuras separadas de las lenguas, sino también a lo 

que ha sido llamado interferencia, entendidas como problemas de la 

interpretación de las manifestaciones de un sistema en términos de otro...esta 

implica características de la lengua y de uso, que se traducirían en interferencia 

comunicativa" (Hymes y Bernal 1996). 
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La entrevistada que se resaltó es Vanessa Castro, quien habla de la importancia 

de los límites para que no se creen interferencias en la comunicación entre dos 

individuos a causa del medio, es decir, la tecnología. “los límites son importante 

para el crecimiento de cualquier relación Entonces cuando una vulneración 

como por ejemplo que la tecnología afecta la pareja es muy necesario tal vez a 

ser como una recopilación de límites de bueno ¿cómo hacemos para que esto 

no nos vuelva a afectar? teniendo en cuenta esa parte de cada uno que le 

parezca o no le parezca te va a seguir su celular durante la relación”. 

 

En conclusión, es importante enfatizar en cómo la tecnología genera un impacto 

en la comunicación de parejas. Pues si existe un mensaje coherente incrementa 

la empatía entre ellos mediante los límites definidos que se deben establecer 

durante el tiempo de la relación cara a cara. La interferencia que se crea a partir 

de la mediación tecnológica en la comunicación es un factor de riesgo que debe 

ser revisado en la creación del manual como tipo de atención para una 

comunicación más asertiva.   

 

4.4.3 Cohesión  

 

La cohesión es un complemento dentro de la coherencia, está determina que la 

comunicación interpersonal no se convierta en un ciclo repetitivo. Cuando el 

transmisor del mensaje genera un diálogo con cohesión, puede ampliar las 

posibilidades de capturar la atención de su interlocutor. 

 

Según Noelia López Sanz, en su texto ‘Educar en el desarrollo de la 

competencia lingüística’, determina que “La cohesión, que también favorece la 

coherencia lógica del texto, se consigue mediante la correcta disposición de los 

patronos (párrafos en el lenguaje oral) y el uso de conectores y marcadores 

discursivos. Por último, la adecuación del texto al contexto requiere un proceso 

lento de socialización, en el que el individuo, a través de los comportamientos 

lingüísticos aprendidos, logra seleccionar el registro adecuado al contexto y a la 

situación” (Sanz 2010). 
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En el cuadro de análisis de respuestas de los entrevistados, se determinó que 

la cohesión es fundamental para el desarrollo y el complemento de la coherencia 

del mensaje. Esto desde la perspectiva de los correspondientes entrevistados, 

quienes aportaron lo que se visualiza a continuación. De esto, nacen las 

siguientes categorías, que amplían el rango comunicativo de desarrollo: placer, 

atención, bloqueo, manejo, quiebre de comunicación, descontextualización, 

incongruencia y canal.  

 

VARIABL
E 

PREGUN
TA 

TESTIMONIO  
 

IDEA 
FUERZA 

CATEGOR
ÍA 
 

Cohesión ¿La 
tecnología 
puede 
generar 
que haya 
dificultade
s en la 
cohesión 
del 
mensaje 
que se va 
a 
transmitir? 

E1 “Estamos perdiendo la 
capacidad de tener al otro, en 
estos tiempos. Es como la 
teoría de la aguja hipodérmica, 
esa que te meten y te meten 
placer, pero no sabemos que 
en general ese mismo placer lo 
tenemos en el contacto con él 
otro.  
“ 

Los medios 
nos meten 
placer 
imaginario 
que genera 
repetición 

Placer  

E2 “va a depender en un 100% 
del proceso comunicativo la 
respuesta de la otra persona, 
¿sí? Yo puedo tener todo el 
discurso y yo puedo saber qué 
es lo que voy a contar y qué es 
lo que voy a decir, pero, a ver, 
el desarrollo de la 
conversación va a depender de 
lo que me responda la otra 
persona. Si él me va 
respondiendo bien lo que yo le 
voy diciendo yo digo “bueno, sí 
está atento, sí está prestando 
atención.” 

La 
recepción 
del 
discurso 
depende 
de la 
atención 
del 
receptor. 

Atención 

E3 “Generalmente las 
personas que desarrollan 
habilidades para las redes 
sociales son otro tipo de 
habilidades que muchas veces 
a la hora de interactuar cara a 
cara con la otra persona, 
genera bloqueos porque no es 

Bloqueos 
de 
comunicaci
ón 

Bloqueo 
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lo mismo” 

E4 “. En la medida en la que se 
dé un buen manejo frente a los 
medios de comunicación y las 
tecnologías, y prestarle un 
poquito más de atención a la 
parte de, digamos de la 
asertividad, del ser humano, de 
la interacción, del vínculo 
positivo.” 

Mientras 
exista un 
buen 
manejo de 
la 
comunicaci
ón el 
dispositivo 
no afectara 
la cohesión 
del 
mensaje 

manejo 

E5 “Se puede generar 
frustración y esto genera que 
no haya asertividad. En cara a 
cara, si el dispositivo se mete 
en el tiempo, puede quebrar la 
comunicación”.  
 

 

La 
tecnología 
puede 
quebrar la 
comunicaci
ón 

Quiebre de 
comunicaci
ón  

E6 “ la tecnología con 
frecuencia tiende a 
descontextualizar. Entonces 
por supuesto muchas 
discusiones también a través 
de la necesidad de explicación 
escrita porque esa parte de 
lenguaje no verbal hace falta si 
hace falta para la comprensión 
completa”.  

La 
tecnología 
descontext
ualiza  

Descontext
ualización 

E7” La tecnología en ese tipo 
de cosas es más fácil, le 
permite a uno ser más cordial. 
Incongruencias son muy 
pocas, el resto son intenciones. 
Es como el te amo de forma 
falsa. 
“ 

La 
tecnología 
es menos 
incongruen
te 

Incongruen
cia  

E8 “adaptar, el mensaje no 
llega porque simplemente no 
se mandó, el mensaje correcto 
por el medio correcto, este es 
un caso o, porque las dos 
personas, o el uno no sabe 
recibir mensajes y sabe 
entender el contexto, o el otro 
no sabe enviarlos.  

El 
problema 
no es la 
tecnología 
sino la 
forma en la 
que las 
personas 
se 

Canal  
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“ expresan  

 

La categoría seleccionada a partir de la variable de cohesión es la 

descontextualización, pues cuando el mensaje no tiene un contexto concreto, 

surge la problemática de la falta de comprensión de lo que se está queriendo 

transmitir. Según Franck Dumortier esto sucede por “conceptualizar lo que 

ocurre cuando se usan comportamientos o información en un contexto distinto 

de aquél para el que se crearon. Tal como indica… es el fenómeno de la 

descontextualización surge cuando los individuos no respetan las normas…” 

(Rosemberg y & Borzone 2001). 

 

La entrevista de Leisa Puentes genera mayor aporte respecto a la problemática 

que se crea con la descontextualización y la falta de asertividad “se puede 

generar frustración y esto genera que no haya asertividad. En cara a cara, si el 

dispositivo se mete en el tiempo, puede quebrar la comunicación”. A través de 

la tecnología se puede generar un mensaje certero, pero si la mediación es 

mayor, el mensaje se puede perder.  

 

Por lo mismo, se puede determinar que para que exista una cohesión en el 

mensaje el transmisor debe generar una idea clara y el receptor debe tener una 

disposición directa donde no se vea interferida la comunicación cara a cara que 

están teniendo. La cohesión permite que el mensaje está codificado de manera 

concreta y así sea más fácil su comprensión y su producción. A partir de lo 

siguiente, resaltar la capacidad de cohesión de ideas al producir un mensaje es 

un punto fundamental en el mensaje.  

 

4.5 Mediación tecnológica 

 

Para esta investigación fue crucial involucrar la variable de tecnología, puesto 

que este es el punto de partida por el cual encontramos una situación de estudio. 

La tecnología se ha convertido en una herramienta de comunicación para las 

personas en cada ámbito de su vida. A través de ella, se logra mantener una 

comunicación constante con las personas cercanas, e incluso la apertura al 
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acceso ilimitado de información. Sin embargo, esto también reparó en diversas 

consecuencias que generaron un impacto en la comunicación interpersonal, en 

nuestro caso de estudio, de pareja.  

 

En la investigación de Edgar Tafoya, se concluyó que la mediación tecnológica 

“ha producido una nueva configuración de lo social, dominada por las formas 

tecnológicas de vida, la informática y la producción de riesgos. Se trata de una 

nueva ontología tecnológica que, para decirlo con Fernando Broncano y Jorge 

Linares, ha generado todo un ―mundo tecnológico artificialmente construido” 

(Tafoya 2012). Esto, reafirma la ideología del impacto que ha generado el uso 

de la tecnología en la modernidad, y cómo esto puede afectar la comunicación 

en una relación.  

 

Según nuestro tecnólogo entrevistado, José David Londoño “el problema no es 

la tecnología, sino que son las personas que usan la tecnología, la tecnología 

no es mala, en persé, ese es el detalle. La comunicación puede ser muy 

asertiva, más bien, el método de comunicación puede ser muy eficiente, dónde 

está el problema, en las personas que se comunican”. Pues este concluye, que 

la condición no la genera la tecnología, sino el cómo la persona se expresa o 

desarrolla a través de ella.  

 

En conclusión, es importante comprender el impacto que la tecnología tiene en 

la comunicación de las relaciones de pareja. Basados en las citas de Edgar 

Tafoya y José Londoño, la comunicación se puede ver afectada por la 

interpretación y la producción de mensajes de un individuo y como este se 

desenvuelve en la tecnología cayendo o sin caer en un mundo tecnológico 

artificialmente construido por esta persona. Además, cómo esta construcción 

puede interferir en la relación interpersonal y la comunicación que se crea con 

la pareja. Para crear finalmente, un manual que genere una guía de apoyo o 

solución al mal desarrollo de esta comunicación interferida por la tecnología.  

 

4.5.1 Aparato electrónico  
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En la nueva era, los aparatos electrónicos se convirtieron en un factor 

fundamental en la comunicación del día a día. No solo tenemos la información 

al instante, sino que también puede ser compartida en segundos. Estos 

aparatos electrónicos han sido una ventaja en la comunicación pues genera un 

amplio espectro comunicativo como lo son los stickers, los emojis, además del 

común mensaje escrito u oral. Pero, cómo este constante uso de los aparatos 

para generar comunicación puede interferir en la comunicación cara a cara.  

 

Según Orozco Gómez, entendiendo los aparatos electrónicos como una 

mediación, concluyó que “las mediaciones hay que entenderlas como procesos 

estructurantes provenientes de diversas fuentes, que inciden en los procesos 

de comunicación y conforman las interacciones comunicativas de los actores 

sociales” (Espinoza Rojas 2015). Por lo que, el aparato electrónico se convierte 

en un mediador que inciden en la comunicación y pueden generar un impacto 

en las interacciones comunicativas.  

 

En el cuadro de análisis se puede observar que en las respuestas de los 

entrevistados se genera una concordancia en cuanto él como el constante uso 

de un aparato electrónico puede afectar la comunicación. Basados en las 

respuestas de los entrevistados se generaron las siguientes categorías: 

interacción, interferencia, pérdida de interacción, pérdida de intimidad, 

inseguridad, efectos, idea irreal, prioridades.  

 

VARIABLE PREGUNT
A 

TESTIMONIO  
 

IDEA 
FUERZA 

CATEGOR
ÍA 
 

Aparato 
Electrónico 

¿Qué 
implicacio
nes tiene 
el uso 
constante 
de 
tecnología 
para 
generar un 
espacio de 
comunicac
ión en una 

E1 “Hay veces que es 
necesario, la idea es no 
satanizarlo. Si es todo el 
tiempo, las consecuencias son 
fatales, pero sí es necesaria 
pues no debe haber molestias. 
Es como cuando vemos una 
película, ahí estamos mediados 
por la tecnología, pero estamos 
compartiendo y creando 
interacción.” 

No es 
necesario 
satanizar a 
la 
tecnología, 
pues no es 
una 
completa 
limitando 
de 
interacción 
cara a cara  

interacción 
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relación de 
pareja? 
 
 
 

E2” Hay situaciones en las que 
sí pero lo que no se puede es 
dejar que el proceso 
comunicativo esté mediado 
todo el tiempo por la 
tecnología, porque sí sé que 
hay gente, y sé que pasa, que 
están en la cama viendo una 
película y se terminó la película 
y él chatea por un lado y ella 
chatea por el otro. no sé cómo 
esos espacios de compartir se 
pierden porque cada uno está 
en su cuento y en sus cosas. 
Entonces es una distracción.” 

No puede 
interferir la 
tecnología 
con el 
proceso 
comunicati
vo 

Interferenci
a  

E3 “ las redes sociales se 
convirtieron en una fuente 
principal de aprobación y 
reconocimiento, entonces 
estamos perdiendo el hecho de 
poder interactuar con nuestra 
pareja y tener nuestra 
intimidad”. 

Pérdida de 
interacción 
e intimidad  

Pérdida de 
interacción  
 
Pérdida de 
intimidad  

E4 “La tecnología fue una gran 
herramienta porque así tocaba 
trabajar, ¿sí?, pero ahora que 
ya estamos otra vez soltando y 
todo insisto en que es muy 
importante la interacción con la 
otra persona, y claro que puede 
incidir.” 

Generar 
interacción 
fuera de la 
tecnología 
es 
importante  

interacción 

E5 “Los dispositivos son 
ladrones de tiempo. puede 
exacerbar la inseguridad, o 
generar que se involucre un 
tercero. “ 

Los 
dispositivo
s son 
ladrones 
de tiempo  

inseguridad  

E6 “hay varias razones por las 
cuales la tecnología afecta la 
comunicación en la pareja 
afecta tanto positiva como 
negativamente relaciones de 
pareja que no pueden estar 
presentes Y juntos 
permanentemente” 

La 
tecnología 
puede 
generar 
ambos 
tipos de 
efecto, 
todo 
depende 
de la 
persona 

efectos  

E7 “Ya en la fase cara a cara y 
de conocimiento, las redes 

Las redes 
sociales 

Idea irreal 
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sociales forman la idea de una 
persona que al final no 
terminan siendo. “ 

forman la 
idea de 
una 
persona 
irreal 

E8 “Terminar. Que no exista 
pareja. O sea, primero, una 
pareja que prefiera, cuando 
están juntos, hablar por medios 
tecnológicos, no están juntos, o 
sea ahí no hay química, ahí no 
hay tacto, ahí no hay 
comodidad de una persona con 
la otra”. 

El poner la 
tecnología 
sobre la 
comunicaci
ón cara a 
cara puede 
generar un 
efecto 
negativo 
en la 
relación 

Prioridades 

 

 

De las categorías se resalta la interacción, ya que al relacionarse en una 

relación cara a cara, alejada de la tecnología, se podría generar una 

comunicación asertiva.  Según Nancy Noemí Terroni, "los medios electrónicos 

como dispositivos que se implementan en las interacciones sociales, y por ende 

modulan las comunicaciones y la asertividad del discurso...desarrolla un 

lenguaje desinhibido, gestión negativa de conflicto, dificultades en la 

coordinación y la retroalimentación, problemas para alcanzar consenso, 

polarización del grupo y dificultades para la percepción de la influencia en el 

grupo" (Terroni 2009). 

 

El entrevistado José Londoño afirma que “sí las personas van a estar hablando 

por tecnología, o su relación se limita únicamente a hablarse a través de 

aparatos tecnológicos, no tiene futuro”. Añadiendo que las nuevas generaciones 

prefieren eso a una conversación cara a cara, y esto sucede porque “no conocen 

la otra” y no puede generarse o desarrollarse comunicación o contacto físico 

que el aparato electrónico no permite tener y es fundamental para la 

comunicación asertiva y el buen desarrollo de las relaciones de pareja.  

 

Aunque la tecnología es un mediador negativo en la producción de interacción 

y la comunicación cara a cara es importante no “satanizarla” puesto que puede 

a su vez generar que se cree un vínculo mediante el uso del aparato como un 
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medio de entretención para la pareja en un uso mutuo. Es importante generar 

un uso correcto de los aparatos electrónicos en función de que mediante el 

mismo no sé genere un impacto negativo hacia la relación. Esto se puede lograr 

mediante la creación de límites que controlen el uso desenfrenado de la 

tecnología en los tiempos de pareja.  

 

4.5.2 Apego al aparato electrónico 

 

La aparición de la tecnología trajo consigo muchos factores que pueden ser 

considerados negativos, entre estos, el apego físico y emocional que se puede 

generar al medio tecnológico. Pues, la facilidad de transportarlo o navegar a 

través de él, permite que las personas generen conexiones no solo con otras 

personas, sino con el mismo aparato. Es visto comúnmente, que cuando se 

parte el celular, se pone lento o se extravía, se generan emociones fuertes de 

rabia u odio, hacía la persona que genera el daño o contra el aparato en el caso 

de un daño interno. Incluso, casos donde se genera una adicción al aparato 

puede generar una interferencia negativa en las relaciones de pareja, 

comunicativa y afectivamente.  

 

Según Thomson “El apego se puede definir como la intensidad del lazo 

emocional que desarrolla una persona hacia un objeto” (Thomson 2006). Por su 

parte, Deci y Ryan consideran que “de acuerdo con la teoría de la 

autodeterminación, se puede desarrollar un sentimiento de apego intenso hacia 

un objeto si éste responde a las necesidades de autonomía, cercanía y 

competencia” (Deci y Ryan 2000). Por lo que es importante determinar cuál es 

el impacto que este apego puede tener a la hora de hablar de las relaciones de 

pareja.  

 

En el cuadro de análisis, los entrevistados direccionaron sus respuestas a que 

el apego al aparato electrónico tiene efectos negativos en la comunicación de 

las relaciones de pareja, al punto en que puede haber una pérdida completa de 

la asertividad y la empatía, además, se direccionó a la salud mental y física de 

la persona que genera un apego peligroso al aparato. De estas respuestas se 
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generaron las siguientes categorías: distractor, regulación, límites, adicción, 

influencia, conexiones, compensación, mediación.  

VARIABL
E 

PREGUNTA TESTIMONIO  
 

IDEA 
FUERZA 

CATEGOR
ÍA 
 

Apego ¿Cómo 
afecta a la 
relación el 
constante 
uso del 
aparato 
tecnológico 
durante el 
espacio de 
pareja o las 
interacciones 
cara a cara? 

E1” Normalmente en esos 
casos la persona se queda con 
un gesto de tristeza, ni siquiera 
de ira, es más como 
aburrimiento y comienzan a 
buscar otros distractores, o si 
están solos, la persona se va, 
no sé queda ahí. Son gestos de 
desconocimiento ante qué 
hacer frente a esa situación”. 
 

El apego 
genera 
desilusión 
en las 
relaciones 
de pareja, 
produciendo 
distractores. 

distractor 

E2 “Eso depende del tipo de 
tecnología que se use y 
depende del momento y de la 
situación.  El problema es no 
saber cuándo parar. saber 
cuándo sí, cuándo no, para que 
no se vuelva una adicción”. 

El problema 
de usar la 
tecnología 
es no saber 
cuándo 
parar.  

regular el 
uso de la 
tecnología 

E3 “ el aparato está 
involucrado, primero porque no 
sé establecen límites sanos que 
se acuerden a nivel individual 
de cuanto tiempo yo le dedico a 
las redes sociales, y cuanto 
tiempo me dedico a mi”.  

Límites 
sanos 
respecto al 
manejo del 
tiempo  

Límites  

E4 “Influye porque he visto 
personas que se vuelven 
adictas. Se vuelven adictas a la 
tecnología, a los medios. El 
desimir de su capacidad de 
interacción, de su capacidad de 
trabajar, de ser productivo, de 
estudiar. De mirar la vida desde 
otra perspectiva que no sea, 
digamos, la tecnología y no se 
da cuenta por sí mismo en qué 
momento, digamos, se dejó 
afectar con esa tecnología 

El apego 
genera 
adicción a la 
tecnología  

Adicción 

E5 “Tu vida debe ser igual 
dentro o fuera del teléfono”. 
 

La 
tecnología 
no debería 
influir en la 
vida de cada 

influencia 
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ser  

E6 “Se está perdiendo mucho 
de lo que pasa en su entorno 
cuando está Solamente fijada 
en la tecnología y pierde mucho 
también la posibilidad de poder 
de verdad establecer conexión 
y contacto con la persona que 
pueda tener al frente y hay otro 
tema que aprovechó para 
reaccionar con esta pregunta 
qué tal vez es uno de los de los 
principales contras del uso de 
la tecnología y la facilidad para 
cortar relaciones a través de un 
dispositivo” 

Se pierde el 
entorno y no 
es capaz de 
establecer 
conexiones  

Conexione
s 

E7 “La tecnología cumple la 
función de ser la compensación 
en la ausencia de lo presencial, 
pero lo que se deriva de ella es 
ajeno a ella. Mucha gente dice 
que la tecnología no puede ser 
aética o amoral. La construimos 
con un objetivo, pero no tiene 
nada ético o moral en construir 
la tecnología para comunicarse 
en el exterior. Los fenómenos 
que surgen de ella realmente A 
mi punto de vista es Mostrar 
naturaleza humana.” 

La 
tecnología 
es la 
compensaci
ón de lo no 
presencial  

Compensa
ción 

E8 “muchas veces pasa que las 
personas que se acostumbran 
a hablar mediados por 
tecnología no son capaces de 
hablar en persona. Entonces yo 
tengo varios conocidos y 
conocidas que, por tecnología, 
no se ríen, bueno, pero estás 
con ellos en persona y son una 
timidez total, pero la timidez no 
es porque sean tímidos en 
general. Porque no tiene nada 
de malo ser tímido, porque no 
tiene nada de malo en ser 
tímido es algo que toda la vida 
ha existido, sino por el hecho 
de que siempre están por 
tecnología no aprendieron”. 

Las 
personas 
pierden la 
capacidad 
de 
desarrollar 
una 
comunicació
n asertiva.  

mediación 
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La categoría emergente que resaltamos en esta variable es mediación, pues a 

través de esta es que surge la problemática de este proyecto, ya que es esta la 

que puede o no tener una influencia en dentro de la comunicación asertiva de 

una pareja. Según María Dolores, José Ruiz y Gaspar Brändle "la existencia de 

mediación tecnológica ha servido hasta no hace mucho tiempo, como 

característica diferencial a la hora de tipificar procesos de comunicación el 

hecho de que en el momento actual la innovación tecnológica se encamine a 

facilitar y diversificar las formas de comunicación interpersonal anula la 

necesidad por parte de los actores, de compartir el mismo espacio y tiempo, e 

incide en la naturaleza afectiva del vínculo relacional que se establece cuando 

los sujetos comunican frente a frente" (Cáceres, Ruiz y Brändle 2009). 

 

La respuesta que se resalta es la de María Pérez de Paz, que se enfoca en que 

no se puede esperar que la tecnología te dirija de forma moral o ética, pues ella 

no está creada para eso sino para ayudar a romper las barreras de la ausencia 

de la presencialidad. “La tecnología cumple la función de ser la compensación 

en la ausencia de lo presencial, pero lo que se deriva de ella es ajeno a ella. 

Mucha gente dice que la tecnología no puede ser aética o amoral. La 

construimos con un objetivo, pero no tiene nada ético o moral en construir la 

tecnología para comunicarse en el exterior. Los fenómenos que surgen de ella 

realmente A mi punto de vista es mostrar naturaleza humana.”  

 

Por esto, considerando que la tecnología es la base problema de este proyecto 

como posición de mediador en la comunicación entre parejas, es fundamental 

estudiar cómo la tecnología puede mediar a la comunicación. El apego a la 

tecnología puede generar que la comunicación sea distintiva al punto en que en 

vez de ser un medio de acercamiento entre parejas solo sea una forma de 

distanciamiento.  

 

Por todo lo anterior, el capítulo de entrevista tuvo como objetivo profundizar en 

el conocimiento de las categorías anteriormente mencionadas. Con el fin de 

crear una base de conocimiento enfocada en el desarrollo de este proyecto. 

Mediante el desglosamiento de las variables que dieron paso a diversas 

categorías que ampliaron la investigación en cuestión de terminología, 
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aportando mayor asertividad en el desarrollo del objetivo final, el manual de 

coaching.  

 

Se comprendió entonces que para que se genere una comunicación asertiva en 

las relaciones de pareja deben cumplir ciertos factores comunicativos a la hora 

de generar un diálogo asertivo. Por esto, se determinó a partir de las respuestas 

de los entrevistados que la comunicación asertiva en las relaciones de parejas 

está determinada por los códigos y límites que se planteen dentro del diálogo 

de la relación. Además, es fundamental comprender la comunicación no verbal 

como una herramienta comunicativa prioritaria para lograr una comunicación 

empática, pues mediante la comprensión de las reacciones físicas que se 

producen en la comunicación, se puede generar códigos mayormente efectivos, 

que generen mayor asertividad.  

 

Por otro lado, se determinó que la tecnología no es un factor de riesgo para la 

comunicación solo por su existencia. La tecnología puede convertirse en un 

factor de riesgo para la comunicación de las relaciones de pareja, cuando las 

personas no dan un uso adecuado a los aparatos tecnológicos. Pues estos, a 

pesar de ser una herramienta que afiance la comunicación y genere una 

simulación de cercanía, en el momento en el que no es usado correctamente 

puede tener el efecto contrario, logrando que hayan incoherencias en la 

comunicación, evitando así la comunicación empática y asertiva.  Por esto, 

mediante la orientación de los expertos con sus respuestas, es posible realizar 

un manual de coaching que oriente a generar o producir una comunicación 

mayormente asertiva para la relación interpersonal y de pareja.  
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Capítulo 5. Arreglando corazones: plan de 

comunicación para el mejoramiento, la 

eficacia, la comunicación asertiva y la 

empatía en las relaciones de pareja 

La evolución de la tecnología y su mediación en la sociedad ha aumentado 

hasta el punto en el que lo virtual se ha convertido en la mejor forma de 

relacionarse. Sin embargo, esta mediación es considerada una barrera en la 

comunicación cara a cara, afectando la manera en la que dos o más individuos 

establecen una conversación.  

 

Por esta razón y con base en los análisis realizados en la investigación 

corazones pixelados: Estudio de la comunicación interpersonal mediada por la 

tecnología en las relaciones de pareja en jóvenes de Bucaramanga. Se 

construyó un coaching en pro del mejoramiento a la hora de una charla de pareja 

cara a cara.  

5.1 Objetivos 

● Proporcionar información de manera puntual sobre una correcta 

comunicación no verbal, al momento de establecer una charla. 

● Promover el buen uso del lenguaje no verbal al momento de establecer 

una comunicación cara a cara.  

● Enseñar la manera correcta e incorrecta respecto a los comportamientos 

no verbales en las conversaciones.  

5.2 Función del buen uso del lenguaje no verbal 

El uso adecuado del lenguaje no verbal ayuda en la expresión personal. Así 

mismo, afirma el mensaje que se intenta comunicar de forma verbal y el receptor 

comprende de forma clara y precisa la información que se intenta transmitir.  
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5.3 Kinesia 

Con sus gestos, expresiones, y movimientos también logran comunicarse. A 

esto se le conoce como comunicación no verbal y en muchos casos, se vuelve 

mucho más importante, porque logra que los individuos mediante su cuerpo 

envíen un mensaje implícito.  

 

Fotografía 5-1 

 

5.4 Posición corporal 

La postura al momento de tener una conversación cara a cara con nuestra 

pareja es fundamental. Con esto, le indicamos a nuestro emisor que su mensaje 

nos interesa. De igual forma, sí somos emisores debemos tener una postura 

adecuada para que el receptor comprenda de manera correcta la información. 

La posición de los individuos cara a cara debe estar en disposición para recibir 

el mensaje. 
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Fotografía 5-2 Fotografía 5-3 

  

   

5.5 Gestos y expresiones faciales 

Los gestos y las expresiones faciales tienen una interpretación verbal concreta, 

ya que, sin necesidad de pronunciar palabras, son perfectamente comprendidos 

sin explicación. Es por esto que, los gestos que hagamos en una conversación 

pueden indicar si nos sentimos felices, tristes, enojados o agradecidos con 

nuestra pareja.  

 

Fotografía 5-4 Fotografía 5-5 
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5.6 Mirada 

La mirada es una de las bases de la comunicación no verbal. En el momento de la 

interacción cara a cara con nuestra pareja debemos mirarla a los ojos. Ya que, durante 

una conversación, favorece el aumento de confianza, la escucha asertiva entre otros 

beneficios interpersonales. 

 

Fotografía 5-6 Fotografía 5-7 

  

 

5.7 Sonrisa 

La sonrisa no es solo una manifestación de humor o placer, sino también una 

justificación, una defensa y hasta una excusa. En ocasiones, cuando usamos los 

dispositivos electrónicos, omitimos expresiones como la sonrisa por tener nuestra 

atención en el celular y no de la conversación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

Fotografía 5-8 Fotografía 5-9 

  

 

5.8 Distancia 

La distancia que tenemos en la conversación cara a cara con nuestra pareja puede ser 

interpretada de muchas maneras. Es por esto que, la distancia correcta la determina la 

conversación y debe ir acompañada de una buena postura.   

 

Fotografía 5-10 Fotografía 5-11 

  

 

 5.9 Uso del aparato electrónico 

El dispositivo electrónico en medio de la comunicación cara a cara, es una barrera para 

la información y la interpretación de mensajes. Sin embargo, el celular sirve de 

herramienta en el monto que se usa en pro de la conversación.   
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Fotografía 5-12 Fotografía 5-13 
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Conclusiones generales 

Basados en cómo la tecnología hace parte del día a día de las personas y percibiendo 

que puede generar un impacto en la comunicación interpersonal. Esta investigación 

tenía como fin determinar el impacto que tiene la tecnología en la comunicación 

interpersonal, verbal y no verbal, en las relaciones de pareja, a partir de un estudio de 

la comunicación en parejas en la ciudad de Bucaramanga, con el fin de diseñar un plan 

comunicacional para coach que mejore la comunicación asertiva y empatía en las 

relaciones de pareja.  

 

Actualmente la comunicación interpersonal, se ha visto intervenida por la tecnología, 

tanto positiva como negativamente. Esto ha generado cambios que resignifican los 

conceptos que se plasman en la comunicación. Por ello, se decidió estudiar este 

fenómeno buscando esclarecer los siguientes objetivos: estudiar la problemática en 

Bucaramanga, realizar entrevistas a expertos, analizar mediante la observación 

elementos de comunicación y diseñar un plan de coach que mejore la comunicación 

interpersonal en las relaciones de pareja.  

 

En la primera parte del desarrollo de este proyecto, se utilizó el sondeo para estudiar 

la comunicación verbal y no verbal, la kinesia y proxemia en parejas en la ciudad de 

Bucaramanga, ya que a través de este instrumento se logra ampliar el panorama sobre 

las opiniones de las personas, en este caso, para afianzar y construir conocimiento a 

partir de lo que piensan los demás sobre los comportamientos que se derivan de una 

interacción cara a cara mediada por la tecnología. 

 

Con los resultados obtenidos se logra concluir que, para muchas parejas, la forma no 

verbal en la que su pareja se comunica es muy importante para la asertividad y 

desarrollo de los procesos comunicativos, así muchas veces no se logre entender lo 

que un gesto, una mirada, una postura o incluso la misma distancia, quiere decir. 

Además, no hay que dejar a un lado la parte verbal de la comunicación, puesto que son 

un complemento que enriquece el mensaje que se desea transmitir en una interacción 

cara a cara, y que cuando está mediado por la tecnología puede llegar a ser 

incoherente.  

 

Partiendo de las técnicas de observación, se quiso analizar distintos casos de 

comunicación interpersonal en parejas de la ciudad de Bucaramanga. Esto con el fin 
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de lograr visibilizar la comunicación asertiva y la empatía. Con los análisis realizados 

respecto al lenguaje verbal y no verbal, la investigación de tipo descriptivo, se enfocó 

en dar importancia a la observación, reflexión e indagación de las características 

comunicativas de las personas que se encuentran en una relación de pareja. A su vez, 

se analizó el impacto que tiene la tecnología en la comunicación interpersonal, verbal 

y no verbal, la kinesia y proxemia en las relaciones amorosas, a partir de un diagnóstico 

de la comunicación en parejas de Bucaramanga.  

 

De los siete videos que se filmaron en la ciudad, se observó que, tres parejas de las 

presentadas en la investigación, no desarrollan una comunicación asertiva por el uso 

excesivo del aparato electrónico al momento de la interacción cara a cara. De igual 

forma, cinco de los siete videos, muestran un apego al celular. Esto quiere decir que, 

aunque no todos usen de manera frecuente el dispositivo, la mayoría, sí tienen un 

apego con la tecnología que irrumpe el mensaje de A a B. 

 

Como técnica final se realizó la entrevista como proceso cualitativo, se buscaba generar 

una guía reforzada en las declaraciones de expertos en: comunicación, psicología, 

terapia emocional, y tecnólogos, que apoyarán los conceptos de las variables a partir 

de su área de conocimiento, y generarán las categorías emergentes que darán paso al 

análisis a los criterios de investigación de este proyecto. Para así finalmente tener una 

base fundamentada para la creación del manual de coaching que será la ruta de acción 

para los proyectos de capacitación a parejas que deseen mejorar su comunicación de 

manera asertiva en el lenguaje verbal y no verbal.  

 

De la técnica de las entrevistas se pudo concluir que la comunicación verbal y no verbal 

en su totalidad es fundamental para las relaciones de pareja, que factores como el tacto 

y el lenguaje asertivo son necesarios para que la relación funcione de manera 

adecuada. Además, se pudo concluir que la tecnología puede ser un factor de riesgo 

para las relaciones mientras las personas no sepan generar límites a través del diálogo, 

pues se convertirá en una barrera para la comunicación asertiva de la relación. Los 

movimientos corporales, los sonidos emocionales, los gestos, las miradas, las 

expresiones faciales, la claridad, la coherencia y la cohesión, son factores 

determinantes para la producción de una comunicación asertiva de pareja, que pueden 

ser interferidos por la tecnología mientras no se tenga un control. Por lo que estos 

factores deben ser proyectados como un punto clave en la comunicación sana en las 

relaciones de pareja y serán entonces parte del desarrollo del manual de coaching 

como propuesta final.  



258 
 

 

Con todas las herramientas de análisis enfocadas en las diferentes formas de 

comunicación interpersonal y la recepción de manifestaciones, que tienen las parejas, 

al momento de relacionarse. Se diseñó un plan de comunicación para coach que mejora 

la eficacia, la comunicación asertiva y la empatía en las relaciones de pareja. Este 

manual, proporciona información de manera puntual sobre una correcta comunicación 

no verbal, al momento de establecer una charla, promueve el buen uso del lenguaje no 

verbal al momento de establecer una comunicación cara a cara y enseñar la manera 

correcta e incorrecta respecto a los comportamientos no verbales en las 

conversaciones. Todo esto, para mejorar la comunicación interpersonal de los vínculos 

amorosos. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se pudo comprender que los usos de técnicas 

adecuadas de investigación pueden fortalecer el entendimiento de distintos temas y 

fenómenos que suceden en la actualidad. En el caso de las relaciones de pareja, la 

comunicación interpersonal que es mediada por la tecnología tiene distintos factores a 

evaluar como lo son las acciones físicas y verbales que complementan o forman la 

comunicación. En el caso de los componentes de la comunicación interpersonal en las 

relaciones de pareja cuando son mediados por la tecnología se pudo recopilar la mayor 

cantidad de información que complementará el manual, se generó como producto final, 

y diera validez necesaria para implementarlo.  

 

En la variable kinésica en el sondeo se encontró que frecuentemente las personas usan 

su posición corporal, sus gestos y sus expresiones para demostrar sus emociones 

respecto al uso de la tecnología en presencia cara a cara. En el método de observación 

se evidenció que las parejas usan su kinesia para mostrar a su pareja su inconformidad 

por el uso constante de tecnología.  Los expertos afirman que es común que, a través 

de la kinesia, de las expresiones y los gestos, incluso con la misma posición corporal 

las personas demuestran sus emociones a través de esa comunicación no verbal que 

se desarrolla de manera consciente e inconsciente.  

 

En la variable proxemia en el sondeo se encontró que las personas no pueden 

identificar en su mayoría si realmente a través de una conversación cara a cara 

intervenida por la tecnología se ve afectada la proximidad. En el método de observación 

se evidenció que se pierde la proximidad de una pareja cuando está mediada por la 

tecnología. Los expertos afirmaron que la proxemia es fundamental para una buena 
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comunicación asertiva, que puede ser interferida por la mediación tecnológica cuando 

esta está siendo usada de manera errónea.  

 

En la variable paralingüismo en el sondeo se encontró que a las personas en 

Bucaramanga no les molesta percibir los sonidos emocionales que producen las 

parejas. En el método de observación se evidenció que no es un factor determinante 

en la comunicación de la relación pues no interfirió en la comunicación. Los expertos 

afirmaron que la producción y comprensión de los sonidos emocionales son 

fundamentales para la comprensión de los sentimientos y emociones de la otra 

persona, que al ser interferida por la tecnología puede tergiversar el mensaje.  

 

En la variable comunicación verbal en el sondeo se encontró que cuando la persona 

está intervenida por la tecnología se pueden generar mensajes incoherentes por parte 

de esta persona cuando trata de comunicarse con su pareja. En el método de 

observación se evidenció que durante la mediación tecnológica cara a cara se puede 

afectar la producción de mensajes orales entre las personas. Los expertos afirmaron 

que a través de la tecnología se han desarrollado distintos tipos de producción de 

mensajes, que al llevarse a la comunicación cara a cara pueden generar confusión, ser 

incoherentes o no tener claridad, sin embargo, determinan que el problema no está 

directamente relacionado con la tecnología sino con el uso que se le ha proporcionado.  

En la variable mediación tecnológica en el sondeo se encontró que el uso excesivo del 

celular o el apego a las tecnologías puede ser un problema para la comunicación y la 

relación en las relaciones de pareja. En el método de observación se evidenció que las 

personas en Bucaramanga tienen un apego a sus teléfonos celulares, directa e 

indirectamente relacionados con el uso. Los expertos afirmaron que la intervención 

tecnológica en una comunicación cara a cara puede ser un factor negativo mientras se 

convierta en una barrera para la comunicación y no se utilice para fortalecer vínculos.  

 

Por lo que, respondiendo la pregunta problema de este proyecto, ¿cómo la tecnología 

media en la comunicación interpersonal, verbal y no verbal, en las relaciones de pareja 

en la ciudad de Bucaramanga?, podemos concluir qué basados en todo el análisis 

anteriormente mencionado en este proyecto, se pudo determinar que la tecnología 

tiene dos posibles efectos en la comunicación de las parejas de Bucaramanga. 

El primer efecto está relacionado con la distancia, si la relación de esa persona se ve 

interferida por una barrera de distancia física como ocurrió durante la pandemia del 

Covid -19, la tecnología funciona como un generador de vínculo que puede aportar 
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cercanía y permitir que se pueda construir una comunicación asertiva. Siempre y 

cuando la pareja construya acuerdos y produzca símbolos y signos de comunicación.  

El segundo efecto, como mediador en una comunicación cara a cara, se pudo 

determinar que la tecnología, mientras no se le dé un uso correcto puede generar 

distorsión en la comunicación creando barreras que pueden afectar la relación de 

pareja. Pues puede interferir en la producción de mensajes y la recepción de los 

mismos, no solo en la comunicación verbal, sino en cara también de la comunicación 

no verbal que se produce en la interacción cara a cara. Al no existir un correcto manejo 

de la tecnología durante una conversación presencial, la comunicación entre los 

participantes puede generar posiciones negativas y generar daños en la comunicación 

de la relación de pareja.  

 

Es fundamental comprender finalmente, que el impacto que genera la tecnología en la 

comunicación y producción de mensajes en las relaciones de pareja es producido por 

el uso indebido o incorrecto de la tecnología. Además, que las variables presentadas 

anteriormente, son fundamentales para el desarrollo de una comunicación asertiva, 

pues mediante el lenguaje verbal y no verbal, se producen millones de aportes a la 

comunicación entre parejas.  
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