
84

Diálogo y desarrollo: Perspectivas 
y aplicaciones de la teoría del self dialógico 

en contextos educativos
Dialogue and Development: Perspectives and Applications 

of the Dialogical Self Theory in Educational Contexts
Luis Medina Gual

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 
luis.gual@ibero.mx 

orcid: https://orcid.org/0000-0002-6783-606X

Carles Monereo Font
Universidad Autónoma de Barcelona, España 

carles.monereo@uab.ca 
orcid: https://orcid.org/0000-0001-7447-985X

https://doi.org/10.48102/didac.2024..83_JUL-DIC.155

ReSumen

El diálogo ha sido fundamental en la educación desde tiempos antiguos, con Sócrates como 
uno de sus primeros defensores. A lo largo de la historia, muchos teóricos han subrayado la 
importancia del diálogo en el proceso educativo. En tiempos recientes, la investigación en edu-
cación ha destacado este elemento como esencial en la interacción didáctica y en el crecimiento 
personal. La teoría del self dialógico (dst, por sus siglas en inglés) es un marco interdisciplinario 
que se centra en la naturaleza dialógica del desarrollo de la identidad para subrayar la multipli-
cidad y dinámica del self. En el ámbito educativo, la dst ha sido aplicada en áreas como el de-
sarrollo moral, la educación multicultural y la enseñanza y aprendizaje en el aula. Una revisión 
reciente encontró un aumento significativo en las publicaciones relacionadas con la dst en la 
educación en los últimos años, lo que refleja su creciente influencia en el campo.

Palabras clave: Enseñanza dialógica; aprendizaje y diálogo; teoría dialógica del self; apren-
dizaje dialógico.

abStRact

Education has historically been underscored by the importance of dialogue, tracing back to Socra-
tic times. Throughout its history, numerous theorists have emphasized dialogue as pivotal in the 
educational process. Recently, educational research has overwhelmingly recognized dialogue as quint-
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essential for didactic interaction and individual growth. The Dialogical Self Theory (DST) offers an 
interdisciplinary framework focusing on the dialogical nature of identity development, emphasizing 
the multiplicity and dynamics of the ‘self.’ In the educational realm, DST has been employed in areas 
like moral development, multicultural education, and classroom teaching and learning. A recent re-
view revealed a significant uptick in DST-related educational publications in recent years, marking 
its growing influence in the field.

Keywords: Dialogic Teaching; Learning and Dialogue; Dialogical Self Theory; Dialogic 
Learning.
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La educación debe entenderse como un proceso de diálogo permanente entre los estudiantes, los 
docentes, el currículum, las instituciones y el contexto. La importancia del diálogo en el ámbito 
educativo está presente desde la antigüedad; fue Sócrates el primer pensador en emplearlo de ma-
nera sistemática (Knezic et al., 2019). Desde entonces el diálogo se constituyó como la herramien-
ta que permitió el desarrollo del conocimiento entre los estudiantes, así como el vehículo que hizo 
posible cumplir con el famoso aforismo del templo de Apolo: “Conócete a ti mismo”. Es decir, 
fungió como una herramienta de aprendizaje y de autodescubrimiento.

A lo largo de la historia de la educación, muchos fueron los autores que consideraron al diálogo 
con el otro y con uno mismo como el principal dispositivo de todo proceso formativo. Desde la 
pedagogía ignaciana (Pousson & Myers, 2018), la cual invitaba a los educandos a realizar ejercicios 
de discernimiento o de diálogo interior para discriminar lo bueno de lo malo, hasta autores más 
contemporáneos como Makarenko y Neill, quienes empleaban el diálogo como un medio para el 
trabajo de y dentro colectivos, o especialmente Freire, quien pensaba en el diálogo como el instru-
mento privilegiado para habilitar la verdadera participación, problematización y entendimiento 
con el otro. 

Actualmente, son más las investigaciones en educación que emplean al diálogo como el elemen-
to substancial en la interacción didáctica o como soporte indispensable para la introspección y el 
crecimiento de los actores involucrados en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ilustrar este 
movimiento dominante en la investigación educativa, podemos identificar tres conjuntos diferen-
ciados:

1. Aquellos que discuten sobre el papel del diálogo en el desarrollo y la formación profe- 
sional por ejemplo, Kumagai et al. (2018) quienes enfatizan cómo el diálogo potencia 
una comunicación y una reflexión más profundas en la formación de profesionales de 
la medicina. En paralelo, Bertau y Tures (2019) ilustran cómo el aprendizaje dialógico y 
el autodiálogo pueden ser catalizadores en el desarrollo profesional, particularmente en 
la educación infantil. A su vez, Huang et al. (2023), así como Stenberg y Maaranen 
(2021) hacen hincapié en la relevancia de la reflexión y el diálogo en la formación de 
docentes y, concretamente, en su identidad profesional.

2. Las investigaciones que discurren sobre la importancia del diálogo en las interacciones y 
dinámicas educativas: Diez-Palomar et al. (2021) subrayan el papel del diálogo entre 
estudiantes, lo que demuestra su importancia en la corrección y justificación del apren-
dizaje. Mientras tanto, Huang et al. (2023) advierten sobre el riesgo de que los diálogos 
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profesionales degeneren en monólogos y limiten, así, el potencial de un intercambio de 
ideas genuino y multidisciplinar.

3. Los trabajos que integran el diálogo en metodologías de enseñanza más activas y cons-
tructivas, por ejemplo, Anttila et al. (2019) investigan cómo la danza puede actuar como 
una herramienta educativa para generar "terceros espacios" dialógicos en comunidades 
diversas y democráticas. Por otro lado, Contreras León y Chapetón Castro (2017) y 
Ryymin y Lamberg (2022) destacan cómo las prácticas dialógicas, en el seno de situacio-
nes de aprendizaje colaborativo, pueden transformar las aulas y fomentar el cruce entre 
límites disciplinarios a través de los talleres que promueven. Por su parte, Somkin (2019) 
y Ritella y Ligorio (2019) señalan la necesidad de evolucionar hacia una educación más 
dialógica y personalizada para asegurar coherencia entre la teoría y la práctica. Finalmen-
te, Nageotte y Buck (2020) resaltan la capacidad verbal y dialógica en la formación de 
educadores para explorar y responder al desarrollo de las ideas de los estudiantes.

En conjunto, estos estudios muestran la relevancia del diálogo educativo en sus múltiples facetas 
y ámbitos de aplicación al destacar su papel vital tanto en la esfera interpersonal como intraperso-
nal. En este sentido, el diálogo actúa a modo de bisagra interactiva, integrando lo público y lo 
privado, lo social y lo mental, lo cultural y lo personal, como el mecanismo epistemológico por 
excelencia, en la doble función que le confirió Vygotsky (1982); como mecanismo de comunica-
ción, aprendizaje y regulación social y mental, y como principal sistema de apropiación de sentido 
y conciencia que le atribuyó Bajtin (1989). Dicho de otro modo, como el principal agente de 
crecimiento social y personal del que disponemos. 

Buena parte de esta tradición es recopilada y completada por la teoría del self dialógico (dst, por 
sus siglas en inglés), un marco teórico interdisciplinario que aborda la complejidad del desarrollo 
de la identidad y la subjetividad en contextos sociales y culturales diversos. Con origen en la psico-
logía, pero con aplicaciones en disciplinas como la sociología, la lingüística y la filosofía, la dst se 
centra en el estudio de cómo las personas se posicionan y reposicionan en una variedad de posicio-
nes del "yo" en su diálogo interno y externo (Hermans, 2012).

Uno de los aspectos más destacados de la dst es su énfasis en la multiplicidad y la dinámica tem-
poral. A diferencia de las teorías tradicionales del self que postulan la existencia de un núcleo estable 
y coherente, la dst sugiere que el self es un “paisaje” de posiciones descentralizadas que interactúan 
en un continuo espacio-tiempo (Raggatt, 2014). Es Barresi (2011) quien añade una dimensión tri-
dimensional al self dialógico al incorporar aspectos reflexivos, temporales y espaciales en su modelo. 
Este enfoque permite una comprensión más rica de cómo el self se adapta y cambia a lo largo del 
tiempo, especialmente en un mundo globalizado y digitalmente conectado (Hermans, 2004).

La dst también se ha empleado para entender el desarrollo del self desde la infancia hasta la 
adultez. Por ejemplo, se ha utilizado para describir cómo el self dialógico se desarrolla durante los 
primeros 18 meses de vida a partir de marcos creativos y rígidos de diálogos interpersonales e in-
trapersonales (Fogel et al., 2002). Además, la teoría ofrece perspectivas sobre cómo las identidades 
se forman y reforman en contextos multiculturales, haciendo hincapié en la interacción entre el 
“yo” y el “otro” (Chaudary, 2008).

En este sentido, la dst no sólo se limita a la psicología o la filosofía occidentales, sino que se ha 
aplicado en contextos tan diversos como la adquisición de un segundo idioma (Vitanova, 2010) y 
la comprensión de movimientos sociales en la India (Chaudhary, 2008). Esto demuestra la versa-
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tilidad y aplicabilidad global de la teoría, especialmente en una era de creciente movilidad y com-
plejidad cultural (Hermans, 2004).

Así pues, la teoría del self dialógico ofrece un marco robusto y flexible para entender la comple-
jidad del self en un mundo en constante cambio. Su enfoque interdisciplinario y su aplicabilidad 
en diversos contextos la convierten en una herramienta invaluable para académicos y profesionales 
interesados en las dinámicas del desarrollo humano.

Específicamente, en la investigación educativa, la dst ha demostrado ser de utilidad en una 
variedad de contextos y temas (Hermans, 2008; 2012). Uno de los aspectos más destacados de 
la dst en la educación es su contribución al desarrollo moral y al aprendizaje transformador. 
Según Piper (2004), los enfoques tradicionales que se centran en una interpretación monoló-
gica de la autorreflexión son insuficientes para el desarrollo de la conciencia moral. La dst 
entiende el diálogo interno como una autorreflexión auténtica a través de la participación de 
voces internas y externas y de un incesante cuestionamiento crítico, elementos esenciales para 
el desarrollo moral.

Además, la dst es fundamental en la promoción de perspectivas multiculturales en la educa-
ción. Investigadores como Gang Zhu et al. (2020) han argumentado que la dst puede ser un 
marco efectivo para abordar la diversidad cultural en entornos educativos. Este enfoque dialógico 
también se ha utilizado para examinar la crisis en la educación en países occidentales donde la 
motivación para la educación a menudo es extrínseca y no se alinea con las necesidades de la vida 
real (Meijers & Hermans, 2018).

La dst también ha demostrado su utilidad en el análisis de la enseñanza y el aprendizaje esco-
lares. Skidmore (2006) y Lyle (2008) han explorado cómo los enfoques dialógicos en la enseñanza 
pueden reducir la brecha en los resultados educativos y mejorar la calidad de la interacción en el 
aula. Además, la teoría ha sido aplicada para entender la identidad del docente como investigador, 
porque puede ofrecer una conceptualización más completa de la identidad del docente en relación 
con la investigación educativa (Badia, Liesa, Becerril & Mayoral, 2020).

Una revisión sobre la proliferación de las publicaciones en investigación educativa relacionadas 
con la dst, a través de Web of Science, encontró 164 trabajos que pueden ser agrupados en tres ca-
tegorías (análisis realizado con el software de acceso libre VOSviewer):

a) Aquellos trabajos que abordan el diálogo y la teoría dialógica en los procesos educativos 
en educación superior.

b) Los trabajos que estudian la teoría dialógica desde la identidad docente.
c) Las investigaciones que estudian el diálogo en las experiencias de aprendizaje de los estu-

diantes.

Es interesante notar que los trabajos más recientes sobre teoría dialógica son aquellos que se enfocan 
en educación superior y los relacionados con procesos de aprendizaje de los estudiantes. Un punto 
por considerar es que 32 % de los trabajos fueron publicados en un periodo de tres años, de 2017 
y 2019; y 28.7 % de éstos, en un periodo de tres años, entre 2020 y 2023. Es decir, este campo de 
estudio ha tenido un crecimiento importante en los últimos años. El proceso de agrupación, antes 
mencionado, se muestra en las siguientes figuras:
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Figura 1
Agrupación de publicaciones sobre teoría dialógica del self en la investigación educativa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2
Nodos de publicaciones sobre teoría dialógica del self en la investigación educativa por años

Fuente: Elaboración propia.
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Debido a la multiplicidad y abundancia de contribuciones sobre la dst al campo educativo, Mo-
nereo y Hermans (2023) escribieron un estado del arte sobre su aportación a la investigación 
educativa. En este sentido, se reporta la contribución de dicha teoría en tres grandes bloques:

a) Aquélla que refiere al aprendizaje y enseñanza dialógicos “que tienen el propósito de en-
señar algún contenido y a aquéllos –internos en el sujeto– que tienen la finalidad de 
aprenderlo” (p. 468). En estos estudios se reflexiona sobre la mediación dialógica en los 
procesos de aprendizaje.

b) Identidad docente en los distintos niveles y roles educativos, “en la que la dst ha tenido 
más incidencia ha sido la relativa a la caracterización, construcción y formación de la 
identidad profesional” (Monereo & Hermans, 2023, p. 471).

c) La educación inclusiva e intercultural, “que tienen en la dst su fundamento [y] se ha 
orientado a la necesidad de construir posiciones más inclusivas en el aula” (p. 474).

A partir de esta revisión se muestra que, además de seguir profundizando en las líneas destacadas, 
es fundamental avanzar en los retos que nos plantea la educación del futuro, tal como se propone 
en el último informe de la UNESCO (2021).

Como hemos visto, la dst retoma la importancia central del diálogo educativo desde la antigua 
Grecia hasta nuestros días para proporcionar un marco teórico que permite explorar y comprender 
la multiplicidad y la dinámica del desarrollo de la identidad y la subjetividad en contextos sociales 
y culturales relacionando a la comunidad educativa con las nuevas propuestas curriculares, tanto 
nacionales (por ejemplo, las nuevas leyes educativas en México, Chile o España) como internacionales 
(por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que defiende la UNESCO). 

Fruto de este dinamismo son los diferentes congresos internacionales sobre la dst que se han 
celebrado en Europa desde el 2000 (el próximo será en Tallinn, Estonia, del 4 al 7 de junio de 
2024), y el I Congreso Iberoamericano que se realizó recientemente en Puebla (México), el cual 
abre la puerta a futuros congresos en el continente americano (el próximo a celebrar será en Con-
cepción, Chile, en 2025).

Finalmente, es sugerente que las futuras investigaciones profundicen aún más en estos ámbitos, 
además de explorar la contribución de la dst a la educación del futuro, teniendo en cuenta los 
desafíos y oportunidades emergentes en el paisaje educativo global. Los trabajos futuros también 
podrían beneficiarse de estudios interdisciplinarios que entrelazan la dst con otras teorías y prác-
ticas en educación para proporcionar un conocimiento más integral y aplicado que explique cómo 
el diálogo, tanto interno como externo, puede potencializarse para mejorar los procesos educativos 
y los resultados del aprendizaje. Y, específicamente, el campo de la educación superior (Monereo et 
al., 2022) puede beneficiarse del enfoque dialógico del self al proporcionar un marco que dé cuen-
ta del proceso contextual y dinámico de la construcción de las identidades de un profesionista.
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