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Prólogo

-ĩ�ŔŗùŜùıŦù� ĩĕëŗĺ�ùŜ� ċŗŬŦĺ�òù�ŬıÒ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒ� ŜŬŗ-
ČĕòÒ� ùı� ùĩ� İÒŗìĺ� òùĩ� �ŗĺċùŜĺŗÒòĺ� ùı� �ĺİŬıĕìÒìĕĻı�
Social de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata.  El Taller 
de Estrategias de Trabajo Colaborativo para el Aula con 
Redes Sociales Virtuales y Otros Asistentes Online, llevado 
ÒòùĩÒıŦù�Ŕĺŗ�bÒŗėÒ�°ĕìŦĺŗĕÒ�bÒŗŦĕı�Ɔ��ÒİùĩÒ�°ùŜŦċŗĕòǈ�òÒ�
como resultado la posibilidad de avanzar en la realiza-
ción de una primera publicación de la carrera, que abre 
Ò�ŬıÒ�Ŝùŗĕù�òù�ŦùƅŦĺŜ�ŖŬù�ĕıŦùıŦÒŗÓı�ŦŗÒıŜĕŦÒŗǈ�ùŜÒ�ıùìù-
ŜÒŗĕÒ�ſĕıìŬĩÒìĕĻı�ùıŦŗù�ĩÒ�ŗùƨùƅĕĻı�ìĺıìùŔŦŬÒĩ�ċŗŬŦĺ�òù�
ŬıÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�ĺ�ŦŗÒòĕìĕĻı�ÒìÒòúİĕìÒ�Ɔ�ŬıÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�
ìĺıìŗùŦÒ�òù�ŦŗÒëÒģĺ�ùı�òĕċùŗùıŦùŜ�ŦĕŔĺŜ�òù�ÓİëĕŦĺŜ�ùòŬ-
cativos.

El equipo docente junto con los alumnos del curso, 
ŬıÒ�ſùƎ�ƧıÒĩĕƎÒòĺ�ùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�ùıìĺıŦŗÒŗĺı�ŖŬù�ùĩ�ŗùŜŬĩ-
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tado eran una serie de materiales que no solo daban 
ŗùŜŔŬùŜŦÒ� Ò� ĩÒŜ� ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒŜ� ŔĩÒıŦùÒòÒŜ� Ò� ĩĺ� ĩÒŗČĺ�
de cuatro meses, sino que articulados entre sí con una 
ŔŗĺċŬıòÒ� ŗùƨùƅĕĻı� ìĺıìùŔŦŬÒĩǈ� ìÒŗČÒëÒı�ìĺı� ĩÒ�ŔĺŜĕ-
bilidad de realizar un aporte substancial al escenario 
ÒŬı�òùŜÒƧÒıŦù�òù�ſĕıìŬĩÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I��ìĺı�ĩĺŜ�Ŕŗĺìù-
sos educativos. Y por ello, no es mera casualidad que 
esta sea la primera publicación de la serie que aquí se 
ŔŗùŜùıŦÒǈ� ùıŦùıòĕùıòĺ� ĩÒ� ŗùĩùſÒıìĕÒ� ùŜŦŗÒŦúČĕìÒ� ŖŬù�
poseen hoy las tecnologías vinculadas a los procesos 
òù�ċĺŗİÒìĕĻı�òù�ŜŬģùŦĺŜǍ�

-ı�ùŜŦù�ŦŗÒëÒģĺ�Ŝù�ŗùìĺıĺìùı�ſÒŗĕĺŜ�ùĩùİùıŦĺŜ�ċŬı-
damentales para aquellos que transitan por escuelas, 
para quienes se encuentran analizando e investigando 
ùŜŦĺŜ�ċùıĻİùıĺŜ�Ɔ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�ŖŬù�òù�ÒĩČŬıÒ�İÒıùŗÒ�Ŝù�
preguntan por cómo nos encontramos hoy en un mun-
do mediatizado, en un panorama tecnológico amplia-
İùıŦù�İĺòĕƧìÒòĺǍ

Así, este libro se anima a transitar por caminos re-
ƨùƅĕſĺŜǈ�Ŕĺŗ�ùŜìùıÒŜ�ŔŗĺŔĺŜĕŦĕſÒŜ�Ŕùŗĺ�ŦÒİëĕúıǈ�Ŕĺŗ�ùĩ�
ĩŬČÒŗ�òùĩ�ÒŔĺŗŦù�ċŬıòÒİùıŦÒĩ�Ò�ĩÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�ùòŬìÒŦĕſÒǈ�
ùı�òĕċùŗùıŦùŜ�ıĕſùĩùŜ�Ɔ�İĺòÒĩĕòÒòùŜǍ��ù�ÒıĕİÒ�Ò�ŗùŔùı-
ŜÒŗ�ĩÒŜ��I�ǈ�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�Ɔ�ŜŬŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ŗùĩÒìĕĻıǈ�ĩÒŜ�ŗù-
des sociales y los nuevos entornos de aprendizaje, pero 
apostando a innovar, a dejar un aporte sobre todo en la 
escuela, institución que hoy se debate entre su propia 
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ìŗĕŜĕŜ� Ɔ� ĩÒ�ùİùŗČùıìĕÒ�òù�ĺŦŗÒŜ�ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒŜ� ŜĺìĕÒĩùŜ�
que la encuentran como su principal caja de resonancia.

�ùŗĺ�ŔĺŗŖŬú�ŔùıŜÒŗ�ŖŬù�ùŜ�ŬıÒ��ſùıŦŬŗÒ� IııĺſÒŗ�
con TIC, cuando estamos cerca de las cuatro millones 
Ɔ�İùòĕĺ�òù�ıùŦëĺĺĦŜ�ùıŦŗùČÒòÒŜ�ùı�ĩÒŜ�ùŜìŬùĩÒŜǍ�EÒƆ�
dos elementos que creemos es necesario destacar para 
contextualizar el valor político-pedagógico que posee 
este libro.

-ĩ� Ŕŗĕİùŗĺ� Ŧĕùıù� ŖŬù� ſùŗ� ìĺı� ùĩ� òùŜÒċėĺ� ŖŬù� Òŭı�
existe en el terreno del hacer en los procesos de apren-
òĕƎÒģù�ìĺı�ùŜĺ�ŖŬù�ƆÒ�ùŜŦÓ�ÒĩĩėǍ�ZÒ��°ǈ�ĩÒŜ�ıùŦëĺĺĦŜǈ�ĩÒ�
TDA (Televisión Digital Abierta), los celulares inte-
ĩĕČùıŦùŜǈ� ĩÒŜ� ìÓİÒŗÒŜ�òù� ċĺŦĺŜ� Ɔ�ĺŦŗĺŜ�ÒŗŦùċÒìŦĺŜ�ŖŬù�
posibilitan nuevos procesos, que articulan el mundo 
ìŬĩŦŬŗÒĩ� òù� ĩĺŜ� ŜŬģùŦĺŜ� ìĺı� ĩĺŜ� ŗùìĺŗŗĕòĺŜ� ċĺŗİÒŦĕſĺŜǈ�
ŔŬòĕùıòĺ�ċÒìĕĩĕŦÒŗ�ıŬùſÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŖŬù�òùİĺìŗÒŦĕìùı�
la palabra y que acompañen el necesario proceso de 
ŗùòùƧıĕìĕĻı�ŖŬù�đĺƆ�ĩÒŜ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜ�ùŜìĺĩÒŗùŜ�Ŝù�ùı-
cuentran atravesando.

En segunda instancia y ya pensando que estos ele-
İùıŦĺŜ� ùŜŦÓı� ùı� ŬŜĺǈ� ŦÒİëĕúı� ùŜ� ıùìùŜÒŗĕĺ� òùŦùıùŗ-
nos a repasar las relaciones de poder. Eĩ� ċùıĻİùıĺ�
del poder no debe partir del centro y descender, sino 
İÓŜ�ëĕùı�ÒıÒĩĕƎÒŗŜù�òù�İÒıùŗÒ�ÒŜìùıòùıŦùǈ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�
ĩĺŜ�İùìÒıĕŜİĺŜ� ĕıƧıĕŦùŜĕİÒĩùŜǈ�ŖŬù�ŔĺŜùùı�ŜŬ�ŔŗĺŔĕÒ�
đĕŜŦĺŗĕÒǈ� ŦúìıĕìÒ�Ɔ� ŦÓìŦĕìÒǈ�Ɔ�ĺëŜùŗſÒŗ�ìĻİĺ�ùŜŦĺŜ�Ŕŗĺ-
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ìùòĕİĕùıŦĺŜ�đÒı�Ŝĕòĺ�ìĺĩĺıĕƎÒòĺŜǈ�ŬŦĕĩĕƎÒòĺŜǈ�ŦŗÒıŜċĺŗ-
İÒòĺŜǈ�òĺëĩùČÒòĺŜ�Ŕĺŗ�ċĺŗİÒŜ�òù�òĺİĕıÒìĕĻı�ČĩĺëÒĩ�Ɔ�
İùìÒıĕŜİĺŜ�İÓŜ�ČùıùŗÒĩùŜǍ

Así, estos nuevos medios y las tecnologías de la in-
ċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ�ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ�ìŬùŜŦĕĺıÒı�Ŭıĺ�òù�ĩĺŜ�Ŕĕ-
ĩÒŗùŜ�ëÓŜĕìĺŜ�ùı�ĩÒ�ŗùĩÒìĕĻı�òĺìùıŦù�ÒĩŬİıĺǈ�òĺıòù�đÒƆ�
uno que sabe y otro que debe aprender, estructurando 
desde allí el dispositivo pedagógico.

Ǐ�ùŗĺǈ�ŖŬú�ŜŬìùòù�ìŬÒıòĺ�úŜŦÒ�òĕŜŦÒıìĕÒ�Ŝù�ŦùıŜĕĺ-
ıÒǈ�ìŬÒıòĺ�ĩÒ�òŬŔĩÒ�ŜÒëùŗ�Ǔ�Ŕĺòùŗ�ìÒİëĕÒ�ŜŬ�ċĺŗİÒ�ĺ�
deja de ser unidireccional? 

-ĩ�ŔŗĺëĩùİÒ�ıĺ�ùŜŦÓ�Ŝĺĩĺ�ùı�ĩÒ�ÒĩŦùŗÒìĕĻı�òùĩ�Òëĺŗ-
daje de los contenidos curriculares, sino que lo que en-
tra en crisis (o en realidad podemos decir mejor, que 
se suma a otras crisis), es el lugar mismo del docente, 
el respaldo sobre el cual la relación educativa sucede, 
que históricamente en un modelo de educación ban-
cario, se basó en el depósito de contenidos que unos 
tenían en otros carentes de ellos. 

�ÒŗÒĩùĩÒİùıŦù�ĩĺŜ�ìÒİëĕĺŜ�ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�Ɔ�ċĺŗİÒŜ�ùı�
que el conocimiento debe ser construido en el aula, in-
vitan a transitar siguiendo lo que propone E. Morin, del 
tradicional conócete a ti mismo, a un nuevo proceso de 
conócete a ti mismo conociendo. 

“La educación debe considerar que la experiencia 
del siglo XX, tanto en ciencias como en arte, muestra 
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Ŭı�ıŬùſĺ�ŗĺŜŦŗĺ�òù�ĩÒ�ĕıìùŗŦĕòŬİëŗù�Ɔ�òù�ĩÒ�ìĺıċŬŜĕĻıǍ�
cĺ�Ŝù�ŦŗÒŦÒ�ŜĺĩÒİùıŦù�òùĩ�ìĩÓŜĕìĺ�ŦĻŔĕìĺ��òù�ĩÒ�ĕČıĺŗÒı-
cia humana en general, sino de la ignorancia agazapa-
da, disimulada, casi nuclear en el corazón de nuestro 
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ� ŗùŔŬŦÒòĺ� ìĺİĺ� ùĩ� İÓŜ� ìĕùŗŦĺǈ� ùŜ� òùìĕŗ�
ìĺİĺ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ìĕùıŦėƧìĺǍǚǉǛ

$ùĩ�ìĺıĻìùŦù�Ò�Ŧĕ�İĕŜİĺ�ŜĺìŗÓŦĕìĺǈ�ŔÒŜÒİĺŜ�Òĩ�ìĺ-
ıĻìùŦù�Ò�Ŧĕ�İĕŜİĺ�ìĺıĺìĕùıòĺǍ�-ı�ùŜù�ŜùıŦĕòĺǈ�ǧİúŦĺòĺǨ�
ùŜ�ŗùÒŔŗùıòùŗ�Ò�ÒŔŗùıòùŗ�ùı�Ŭı�ìÒİĕıÒŗ�Ŝĕı�İùŦÒ�òùƧ-
nida de antemano.”1 (Morin 2012)

Lo central entonces del proceso educativo esta 
ŔŬùŜŦĺ�ùı�ĩÒŜ�ċĺŗİÒŜ�Ɔ�ıĺ�ùı�ĩĺŜ�ìĺıŦùıĕòĺŜ�ùŜŔùìėƧìĺŜ�
ìĺİĺ�ƧıÒĩĕòÒò�ŭĩŦĕİÒǈ�ƆÒ�ŖŬù�ùŜŦĺŜ�Ŝù�ùıìŬùıŦŗÒı�òĕŜ-
ŔĺıĕëĩùŜ�òù�İŭĩŦĕŔĩùŜ�İÒıùŗÒŜ�Ɔ�ŜŬ�ÒììùŜĺ�ùŜ�ìÒòÒ�ſùƎ�
İÓŜ�ìùŗìÒıĺǍ

Docentes y alumnos pueden ocupar una posición 
òĕċùŗùıŦù�òù�ĩÒ�ŖŬù�ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩİùıŦù��ŦŬſĕùŗĺıǈ�òÒıòĺ�
ĩŬČÒŗ�Ò�ıŬùſÒŜ�Ɔ�İÓŜ�ŗĕìÒŜ�ŗùĩÒìĕĺıùŜ�òĺıòù�ùĩ�ÒŔŗùıòĕ-
ƎÒģù�Ŝù�ſù�ŗùìĺıƧČŬŗÒòĺǍ�-ı�İŬìđĺŜ�ìÒŜĺŜ�ùĩ�òĺìùıŦù�
debe aprender de sus estudiantes, ya que el conoci-
İĕùıŦĺ�òù�İÒıùģĺ�ìĺŦĕòĕÒıĺ�òù�ĩÒŜ��I�ǈ�ùŜŦÓ�ìĩÒŗÒİùıŦù�

1 Morin, Edgar; Emilio Roger Ciurana; Raúl D. Motta. Educar en la era 
planetaria . Gedisa, 2003
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en quien va a aprender y no en quienes entran al aula a 
enseñar. Esto da un nuevo marco y requiere otros pro-
cesos pedagógicos, ya que al menos mientras los do-
centes sean extranjeros en el mundo de las tecnologías 
Ɔ�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ıÒŦĕſĺŜǈ�đÒëŗÓ�ŬıÒ�ëŗùìđÒ�ıùìùŜÒŗĕÒ�
que saldar, espacio sobre el cual sin dudas este libro 
ŗùÒĩĕƎÒ�Ŭı�ÒŔĺŗŦù�ċŬıòÒİùıŦÒĩ�ŔÒŗÒ�ÒìĺŗŦÒŗǍ�

Mg. Sebastian Novomisky
$ĕŗùìŦĺŗ�òùĩ��ŗĺċùŜĺŗÒòĺ�ùı��ĺİŬıĕìÒìĕĻı��ĺìĕÒĩ

FPyCS - UNLP



PARTE I
APORTES CONCEPTUALES 
PARA INNOVAR CON TIC
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En esta primera parte, se abordan algunas proble-
İÓŦĕìÒŜ�ŖŬù�ŗùŜŬĩŦÒı�ŔŗĕĺŗĕŦÒŗĕÒŜ�ŔÒŗÒ�ŔùıŜÒŗ�Ɔ�ŔĺŜĕìĕĺ-
narse respeto de la innovación con TIC.

En el capítulo inicial, se presenta el Seminario “Ta-
ller Estrategias de trabajo colaborativo para el aula con 
redes sociales virtuales y otros asistentes online”, del 
cual este libro es resultado. Se da cuenta de su encua-
òŗù�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗ�òùıŦŗĺ�òùĩ��ŗĺċùŜĺŗÒòĺ�ùı��ĺİŬıĕìÒìĕĻı�
�ĺìĕÒĩǈ� ŜŬ� ċŬıòÒİùıŦÒìĕĻıǈ� ŜŬŜ� ĺëģùŦĕſĺŜǈ� ùĩ� ŗùìĺŗŗĕòĺ�
ŔŗĺŔŬùŜŦĺ�Ɔ� Ŝù� ŜĕıŦùŦĕƎÒı� ĩĺŜ� ŗùċùŗùıŦùŜ�ìĺıìùŔŦŬÒĩùŜ�
que le dieron origen: El marco político educativo y el 
marco del derecho de la comunicación; datos sobre 
conectividad en nuestro país; las TIC como tecnolo-
gías del empoderamiento y la participación (en analo-
gía con la educación liberadora propuesta por Paulo 
Freire); el trabajo colaborativo y el modelo de “cono-
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cimiento tecnológico pedagógico disciplinar” (TPACK, 
ŜùČŭı�ĩÒ�òùıĺİĕıÒìĕĻı�òù�Xĺđùĩùŗ�Ɔ�bĕŜđŗÒǛ�Ǎ

Luego, “Movimiento educativo abierto y trabajo 
ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺǇ�ĺŔĺŗŦŬıĕòÒòùŜ�Ɔ�òùŜÒċėĺŜǦ� ŗùſĕŜÒ� ĩÒŜ�Ŕĺ-
sibilidades y los retos que tiene el aprendizaje social 
en el marco de  la denominada Sociedad del Conoci-
İĕùıŦĺǍ��ÒŗÒ�ùŜĺǈ�Ŝù�ùƅŔĩĕìÒ�ŖŬú�ùŜ�ùĩ�bĺſĕİĕùıŦĺ�-òŬ-
ìÒŦĕſĺ��ëĕùŗŦĺ�Ɔ�ùĩ�ùıċĺŖŬù�òùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ŜĺìĕÒĩ�ùı�ŜŬ�
dimensión comunicativa; se caracterizan los Recursos 
Educativos Abiertos (REA), se revisa la Agenda Regional 
òù��ŗÓìŦĕìÒŜ�-òŬìÒŦĕſÒŜ��ëĕùŗŦÒŜ�ǚ�-�Ǜ�Ɔ�Ŝù�ŗùŜùĹÒıǈ�Ò�
modo de caso, tres repositorios institucionales: CLARI-
SE, RELPE y SEDICI. 

El capítulo “Avatares en la enseñanza: entre las 
tecnologías y las subjetividades”  aporta algunas expli-
caciones acerca de la inclusión de TIC partiendo de la 
vivencias, experiencias, miedos y anhelos de los docen-
ŦùŜǈ�Ŕĺıĕùıòĺ�òù�İÒıĕƧùŜŦĺ�ŬıÒ�Ŝùŗĕù�òù�ŦùıŜĕĺıùŜ�ŖŬù�
ìĺıƧČŬŗÒı�ĩÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�ǚĺ�ıĺǛ�òù�ĕııĺſÒŗǇ�ùıŦŗù�ŜŬ�ċĺŗ-
İÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒŜ�ìĺıƧČŬŗÒìĕĺıùŜ�òùĩ�ÒŬĩÒǈ�ùıŦŗù�ĩĺ�ŖŬù�ùŜ�
Ɔ�ùŜŦÓ�Ŝĕùıòĺ�ìĺı�ìÒòÒ�ùĩùììĕĻıǈ�ùıŦŗù�ĩĺ�ŖŬù�Ŝù�ùŜŔùŗÒ�
que haga y lo que puede o quiere hacer y, en cada con-
texto singular, con cada nuevo grupo de estudiantes. 
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“Taxonomía para crear propuestas pedagógicas en 
la era digital” introduce una actualización de una he-
rramienta clave para comprender los procesos cogniti-
vos: la taxonomía de Bloom. Se enumeran, en relación 
ìĺı�ĩÒ�ìĩÒŜĕƧìÒìĕĻı�ŜùČŭı�ŜùÒı�đÒëĕĩĕòÒòùŜ�òù�ŔùıŜÒ-
İĕùıŦĺ�òù�ĺŗòùı�ĕıċùŗĕĺŗ�ĺ�ŜŬŔùŗĕĺŗǈ�òĕŜŦĕıŦÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕ-
dades de abordaje pedagógico con la implementación 
de TIC. Asimismo, introduce TPACK, un modelo para 
ĕıìĺŗŔĺŗÒŗ� ĩÒŜ� �I�� òùŜòù� Ŭı� ùıċĺŖŬù� ŖŬù� ìĺıŦùİŔĩù�
ŜŬŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ŗùĩÒìĕĺıùŜ�ìĺı�ĩÒ�òĕİùıŜĕĻı�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗ�Ɔ�
ŦÒİëĕúı�ŔùòÒČĻČĕìÒ�òù�İÒıùŗÒ�ÒŗŦĕìŬĩÒòÒǍ

Finalmente, “La web ¿un sitio seguro?” se pregunta  
ìĻİĺ�ŦŗÒëÒģÒŗ�ìĺı�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�ìŬùŜŦĕĺıùŜ�ŗùċùŗĕòÒŜ�Ò�
la seguridad de los datos que se comparten en internet 
y a la importancia del respeto a la privacidad- propia y 
ajena-, tanto desde las computadoras como de disposi-
tivos móviles.

ZŬùČĺǈ�ŔŗùŜùıŦÒ�ŖŬú�Ŝĺı�ĩÒŜ�ĩĕìùıìĕÒŜ��ŗùÒŦĕſù��ĺİ-
İĺıŜǈ�ŖŬù�ıĺŜ�ĕıòĕìÒı�ŖŬù�ùŜŦÓ�ŔùŗİĕŦĕòĺ�ŬŦĕĩĕƎÒŗ�òĕŜ-
tintos recursos respetando los derechos de propiedad 
intelectual de los mismos. El capítulo cierra con una 
ĩĕŜŦÒ�òù�ŜĕŦĕĺŜ�ŖŬù�ĺċŗùìùı�òĕŜŦĕıŦĺŜ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ǚìĺıŜù-
jos, legislación, videos, etc.) para seguir conociendo el 
tema y para utilizar con los alumnos.
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INTRODUCCIÓN  

�ÒëùİĺŜ� ŖŬù� ĩÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ� òùĩ� ŜĕČĩĺ� ¶¶I� ùŜŦÓı�
Ŝĕùıòĺ�ÒŔŗĺŔĕÒòÒŜ�ŗÓŔĕòÒİùıŦù�Ŕĺŗ�ĩĺŜ�ČŗŬŔĺŜ�òù�ģĻſù-
ıùŜǈ�ĕıŦùŗŔùĩÓıòĺĩĺŜ�ìĺı�ìĻòĕČĺŜ�Ɔ�ĩùıČŬÒģùŜ�òĕċùŗùıŦùŜǈ�
cuestionando el orden e instalando nuevas subjetivida-
òùŜ�Ɔ�ŜĺìĕÒĩĕòÒòùŜǍ����ŜŬ�ſùƎǈ�ùŜŦÓı�ċĺŗİÒıòĺ�òùŜòù�ŜŬŜ�
ĩĻČĕìÒŜ�òù�ŔŗĺòŬììĕĻı�Ɔ�ŔŬùŜŦÒ�ùı�ìĺİŭıǈ�ŜŬŜ�ČŗÒİÓŦĕìÒŜ�
Ɔ�ċĺŗİÒŜ�ùƅŔŗùŜĕſĺǞòĕŜìŬŗŜĕſÒŜǍ�ZÒ�ŔŗùŜùıìĕÒ�ìùıŦŗÒĩ�òù�
ĩÒŜ�ŔÒıŦÒĩĩÒŜǈ�ùı�ŦÒıŦĺ�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺŜ�ŖŬù�ùŜŦÓı�İĺòĕƧìÒı-
do los modos de percibir y construir la realidad, debe ser 
ìĺıŜĕòùŗÒòÒ�Ŭı�ċÒìŦĺŗ�ìĩÒſù�ŔÒŗÒ�ìĺİŔŗùıòùŗ�ĩĺŜ�İĺòĺŜ�
ùı�ŖŬù�ĩĺŜ�ÒìŦĺŗùŜ�ùŜŦÓı�ŔŗĺìùŜÒıòĺ�ŜŬŜ�İĕŗÒòÒŜ�Ŝĺëŗù�
el mundo, sus lugares en el seno social, sus relaciones, 
sus maneras de conocer lo que los rodea, su idea acerca 
òùĩ�ŔÒŜÒòĺǈ�ŔŗùŜùıŦù�Ɔ�ċŬŦŬŗĺ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�ùıòùǈ�ŜŬ�ċĺŗİÒìĕĻıǍ�

Aprender a enseñar con TIC: 
notas sobre una experiencia 

en el Profesorado 
de Comunicación Social

María Victoria Martin y Pamela Vestfrid
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Ǐ�Ŭú�ìÒİëĕÒ�ùı�ĩÒŜ�ÒŬĩÒŜ�ùı�ùŜŦù�ìĺıŦùƅŦĺǎ�bŬìđĺ�
depende de cómo el docente proponga la relación con 
ùŜŦÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜǇ� ƆÒ� ŜùÒı�ìĺİĺ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ĺ� ĩĕİĕŦÓı-
dose a tomarlas como herramientas (por cuestiones 
ideológicas, generacionales, institucionales o de sus 
propios conocimientos y competencias, entre otras). 
Que la cultura escolar se vea permeada por las cultu-
ras colaborativas que las redes sociales virtuales habi-
ĩĕŦÒı�ùıŦŗù�ĩĺŜ�ģĻſùıùŜǈ�ùŜŦÓ�ùŜŦŗùìđÒİùıŦù�ſĕıìŬĩÒòĺ�Ò�
ıŬùŜŦŗĺ�ŗĺĩ�Ɔ�ŔŗÓìŦĕìÒ�ìĺŦĕòĕÒıÒ�ìĺİĺ�òĺìùıŦùŜǍ��ĕ�ëĕùı�
son muchos quienes implementan las Tecnologías de 
ĩÒ� IıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ� ĩÒ��ĺİŬıĕìÒìĕĻı� ǚ�I�Ǜ�ùı� ĩÒ�ÒìŦŬÒĩĕ-
dad, esto no necesariamente determina cambios en la 
ùŜùıìĕÒ� òù� ĩĺŜ� ŔŗĺìùŜĺŜ� ùòŬìÒŦĕſĺŜǇ� ìĺıŦĕıŭÒı� ŗùŔĩĕ-
cando interacciones lineales entre educadores y alum-
nos; individualismo y competencia por parte de los 
estudiantes; con la misma organización del tiempo y 
òùĩ�ùŜŔÒìĕĺ� ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩ�Ɔǈ�ùıŦĺıìùŜǈ�Ŝù�ìĺıŦĕıŭÒı�ŗù-
produciendo las relaciones de poder verticales de las 
clases tradicionales. 

Es desde este lugar que, partiendo de la idea de 
ċĺŗİÒìĕĻı�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�Ŕĺŗ� VĺŗČù�EŬùŗČĺǈ� ìĺİĺ� ǥċĺŗİÒ�
de organización y autoorganización a la vez, ligada a 
ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ìŬĩŦŬŗÒĩǈ�ŖŬù�Ŝĕ�ëĕùı�ùŜŦÓ�ÒŗŦĕìŬĩÒòÒ�ìĺı�
ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻıǈ�ıĺ�ùŜŦÓ�òùŦùŗİĕıÒòÒ�Ŕĺŗ�ùĩĩÒǦ1, creemos 
que la implementación de modelos en red a partir de 
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ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�òĕČĕŦÒĩùŜǈ�ŔĺŜĕëĕĩĕŦÒ�Ɔ�ŗùċŬùŗƎÒ�ĩÒ�ùƅŔùŗĕİùı-
tación del trabajo colaborativo, promueve una comu-
ıĕìÒìĕĻı� đĺŗĕƎĺıŦÒĩǈ� đÒëĕĩĕŦÒ� ĩÒ� ùƅŔŗùŜĕĻı� Ò� ŦŗÒſúŜ� òù�
òĕſùŗŜĺŜ�ĩùıČŬÒģùŜ�ùı�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�Ɔ�ċÒìĕĩĕŦÒ�ĩÒ�ŗù-
ìĺŔĕĩÒìĕĻıǈ�ìĕŗìŬĩÒìĕĻı�Ɔ�ŔŬùŜŦÒ�ùı�ìĺİŭı�òù�ĩÒŜ�Ŕŗĺ-
òŬììĕĺıùŜǈ�ìÒŗÒìŦùŗėŜŦĕìÒŜ�ìĩÒſùŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�ùı�
ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò�ÒìŦŬÒĩ�ŖŬù�òùİÒıòÒ�Ŭı�ùŜŦŬòĕÒıŦù�ŗùƨùƅĕ-
vo, crítico y participativo.

Desde estas premisas, esta introducción retoma al-
gunas discusiones que dan origen a la creación de ese 
ùŜŔÒìĕĺ� ÒìÒòúİĕìĺ� òù� ìĺıŜŦŗŬììĕĻı� ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſÒ� òù�
conocimiento.

1 Huergo, J. (2008): “La relevancia formativa de las pantallas”, en Revis-
ta Comunicar N° 30, Revista Científica de Comunicación y Educación, 
España. Pág. 74. 



20

P
R

O
FE

S
O

R
A

D
O
 E

N
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

¿POR QUÉ UN SEMINARIO DE TRABAJO COLABORATIVO 
EN EL PROFESORADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL?

ZÒŜ� ĕıŦŬĕìĕĺıùŜ� ìĺı� ĩÒŜ� ŖŬù� ĕòùıŦĕƧìĻ� ĩÒ� ŦùİÓŦĕìÒ�
ìĺİĺ�ÓŗùÒ�òù�ſÒìÒıìĕÒ�òùıŦŗĺ�òù� ĩÒ� ċĺŗİÒìĕĻı� ŗùìĺ-
rrieron por varios ejes:

ǆ�-ĩ�ĕİŔÒìŦĺ���òùĩ��ŗĺČŗÒİÒ��ĺıùìŦÒŗ�IČŬÒĩòÒòǍ�
ǆ�ZÒ�ċÒĩŦÒ�òù�ÒëĺŗòÒģù�òù�ŦùİÒŜ�ìĺİĺ�ŦŗÒëÒģĺ�ìĺ-
laborativo, redes sociales virtuales y recursos edu-
ìÒŦĕſĺŜ�ÒëĕùŗŦĺŜ�ĺŗĕùıŦÒòĺŜ�Ò�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ÓŬĩĕìÒŜǍ�
ǆ� ZÒŜ� ĕıòĕìÒìĕĺıùŜ�òù� ĩÒ�ZùƆ�cÒìĕĺıÒĩ�òù�-òŬìÒ-
ìĕĻı�ǚƱƵǍƱƯƵǓƯƵǛ�Ŝĺëŗù�ùĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩĺ�òù�ìĺİŔùŦùı-
cias en los nuevos lenguajes  comunicacionales 
y su reglamentación en la Resolución 123/10 del 
Consejo Federal de Educación.
ǆ��ĩČŬıĺŜ�òÒŦĺŜǇ�ĩÒ�ìĺİŔŬŦÒòĺŗÒ�ùŜ�ùĩ�ùŖŬĕŔÒİĕùıŦĺ�
ŖŬù�İÓŜ�Ŝù�ùƅŦùıòĕĻ�ùı�ıŬùŜŦŗĺ�ŔÒėŜǍ�-ĩ�ƶư�ȋ�Ŧĕùıù�ŬıÒ�
���Ɔ�ùĩ�Ƶƴ�ȋ�Ŝù�ùıĩÒƎÒ�Ò�IıŦùŗıùŦ�Ò�òĕÒŗĕĺ�ǚòùĩ��ĕŜŦùİÒ�
òù�IıċĺŗİÒìĕĻı��ŬĩŦŬŗÒĩ�òù�ĩÒ��ŗČùıŦĕıÒ�Ǟ��Iı��ǛǍ��

 
De ese modo, se diseñó para el ciclo lectivo 2014 el 

Seminario “Taller Estrategias de trabajo colaborativo 
para el aula con redes sociales virtuales y otros asisten-
ŦùŜ�ĺıĩĕıùǦ�ŖŬù�ċŬù�ÒŔŗĺëÒòĺ�Ŕĺŗ�ĩÒ��ĺİĕŜĕĻı�òù�-ıŜù-
ñanza del Consejo Directivo de la institución y que en 
su primera cohorte promovió a 27 alumnos.
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Los objetivos de la propuesta educativa incluyen:
ǆ��İŔĩĕÒŗ�ùĩ�ìÒİŔĺ�òù�ùƅŔùŗĕùıìĕÒ�òù� ĩĺŜ� ċŬŦŬŗĺŜ�òĺ-
ìùıŦùŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ùƅŔĩĺŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�
de las RSV (redes sociales virtuales) y sus aplicaciones 
como recursos pedagógicos. 
ǆ�-ŜŦĕİŬĩÒŗ� ĩÒ� ŗùƨùƅĕĻı� Ŝĺëŗù� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ìĺŦĕòĕÒıÒŜ�
con vistas a mejorar las trayectorias de enseñanza y 
aprendizaje mediante la utilización de TIC. 
ǆ�lċŗùìùŗ�Ŭı�ùŜŔÒìĕĺ�òù�òĕŜìŬŜĕĻı�ìŗėŦĕìÒ�ùı�Ŧĺŗıĺ�Ò�ĩÒ�
inclusión de las TIC en la gestión educativa, la enseñan-
ƎÒ�Ɔ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùŜìĺĩÒŗùŜǍ
ǆ� �ŗĺİĺſùŗ� ĩÒ� ŔŗĺòŬììĕĻı� òù� ıŬùſĺŜ� ŜÒëùŗùŜ� ŔÒŗÒ� ĩÒ�
enseñanza y el aprendizaje.
ǆ�$ùŜÒŗŗĺĩĩÒŗ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒŜ�òù� ŦŗÒëÒģĺ� ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺ�İù-
diante el uso de RSV en materias vinculadas con Comu-
nicación Social.
ǆ�@ùıùŗÒŗ�ùĩ�ŗùČĕŜŦŗĺ�Ɔ�ĩÒ�ŜĕŜŦùİÒŦĕƎÒìĕĻı�òù�ùƅŔùŗĕùı-
ìĕÒŜǈ�ŗùìŬŗŜĺŜ�Ɔ�ìĺıŦùıĕòĺŜ�ìĺı�ſĕŜŦÒŜ�Ò�òĕċŬıòĕŗĩĺŜ�òùı-
Ŧŗĺ�Ɔ�ċŬùŗÒ�òùĩ�ÓİëĕŦĺ�òù�ĩÒ�?�Ɔ��Ǎ�
ǆ�IıŦŗĺòŬìĕŗ�Ò�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�òùĩ�ŔŗĺċùŜĺŗÒòĺ�ùı�ùĩ�ŬŜĺ�Ŕù-
dagógico de las TIC, en sintonía con la propuesta del 
Ministerio de Educación de la Nación. 

Por otra parte, los contenidos se organizan en 4 
ùģùŜ� ŦùİÓŦĕìĺŜǇ� ùĩ� İÒŗìĺ� ŔĺĩėŦĕìĺǞ� ĩùČÒĩ� ǚŗùċùŗĕòĺŜ� Ò�
leyes y derechos educativos y comunicacionales); el 
marco empírico (las RSV y las TIC como recursos edu-
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cativos); algunos asistentes o recursos abiertos (incluye 
ìĕùŗŦÒŜ� ìĺıŜĕòùŗÒìĕĺıùŜ� ŔŗùſĕÒŜǈ� ìĺİĺ� ĩÒŜ� ŦĕŔĺČŗÒċėÒŜǈ�
ĕİÓČùıùŜǈ�ÒŬòĕĺŜǈ�ſĕòùĺŜǈ�ùŦìǍǛ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ĩĺŜ�İĺòù-
los colaborativos (TEP2 y TPACK3ǛǍ��ĺİĺ�ŦŗÒëÒģĺ�ƧıÒĩǈ�
se acompaña el diseño de un proyecto o secuencia di-
òÓìŦĕìÒ�ŖŬù�ŔĺŜĕëĕĩĕŦù�ĩÒ�ĕıŦùČŗÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�ŜÒëùŗùŜ�ŦŗÒ-
tados y problematizados en los 4 módulos. Algunas de 
estas producciones se presentan en la segunda parte 
de esta publicación.

La intención es no solamente brindar saberes con-
ìùŔŦŬÒĩùŜ�Ŝĕıĺǈ�ċŬıòÒİùıŦÒĩİùıŦùǈ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�ŔŗÓì-
ticas, por lo que es necesario contar con equipos y co-
ıùƅĕĻı�Ò�IıŦùŗıùŦ�ŖŬù�ŔùŗİĕŦÒı�ĩÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�ĕıŦùıŜĕſÒ�òù�
los estudiantes durante las clases, por lo que se desa-
rrollan en un aula multimedial. La propuesta pedagó-
ČĕìÒ�ŦÒİëĕúı�ĕıìĩŬƆù�Ŭı�ŦŗÒëÒģĺ�ĕıŦùıŜĕſĺ�ıĺ�ŔŗùŜùıìĕÒĩ�
ŖŬù� ĩĺŜ� ÒĩŬİıĺŜ� ŗùÒĩĕƎÒı� ċŬùŗÒ�òùĩ� đĺŗÒŗĕĺ�òù� ìŬŗŜÒ-
òÒǍ��ÒŗÒ�ùŜŦĺǈ�Ŝù�ìŗùĻ�Ŭı�ČŗŬŔĺ�ìùŗŗÒòĺ�òù�?ÒìùëĺĺĦ�Ò�
modo de “aula aumentada”4 para los contactos a dis-

2 Expresión que significa tecnologías para el empoderamiento y la parti-
cipación y que se retoma en un apartado posterior.
3 Concepto que significa “conocimiento tecnológico pedagógico disci-
plinar”, referenciado más adelante.
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ŦÒıìĕÒ�ùıŦŗù�ÒĩŬİıĺŜ�Ɔ�òĺìùıŦùŜǍ���ŦŗÒſúŜ�òùĩ�İĕŜİĺ�Ŝù�
ċÒìĕĩĕŦÒ� ĩÒ�ëĕëĩĕĺČŗÒċėÒǈ�ùĩ�ùıſėĺ�òù�ìĺıŜĕČıÒŜǈ� Ŝù�ìĺİ-
parten las producciones, la comunicación de dudas y 
toda otra inquietud.

4 Concepto propuesto por Cecilia Sagol, describe que debido a las tec-
nologías de la información y la comunicación las clases presenciales se 
extienden más allá de los contactos cara a cara entre el docente y los 
alumnos, lo cual enriquece el proceso educativo.
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REFERENTES CONCEPTUALES

Recorremos en este apartado, las discusiones que 
hemos considerado al momento de diseñar la propues-
ta curricular y que, a su vez, la integran.

El marco político educativo y el marco del derecho 
de la comunicación 

En este sentido, es necesario tener en cuenta que la 
ZùƆ�cÒìĕĺıÒĩ�òù�-òŬìÒìĕĻı�ǚƱƵǍƱƯƵǛ�ĕıìĺŗŔĺŗÒ�Ò�ĩÒŜ��I��
y establece entre sus objetivos “Desarrollar las compe-
tencias necesarias para el manejo de los nuevos len-
ČŬÒģùŜ� ŔŗĺòŬìĕòĺŜ� Ŕĺŗ� ĩÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ� òù� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒ-
ción y la comunicación”.

Para la educación Secundaria, nivel al que habilita 
el título que se obtiene en la FPyCS, señala “Desarro-
llar las capacidades necesarias para la comprensión y 
utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes 
ŔŗĺòŬìĕòĺŜ�ùı�ùĩ�ìÒİŔĺ�òù�ĩÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗ-
mación y la comunicación.”

�ùċùŗĕòĺ�Ò�ĩÒ�ìÒĩĕòÒò�òù�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻıǈ�ĕıòĕìÒǇ�ǥ$ĺŦÒ-
ŗÓ�Ò�ŦĺòÒŜ�ĩÒŜ�ùŜìŬùĩÒŜ�òù�ĩĺŜ�ŗùìŬŗŜĺŜ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ıùìù-
sarios para garantizar una educación de calidad, tales 
ìĺİĺ�ĩÒ�ĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǈ�ĩĺŜ�ùŖŬĕŔÒİĕùıŦĺŜ�ìĕùıŦėƧìĺŜ�Ɔ�
ŦùìıĺĩĻČĕìĺŜǈ�òù�ùòŬìÒìĕĻı�ċėŜĕìÒ�Ɔ�òùŔĺŗŦĕſÒǈ�ëĕëĩĕĺŦù-
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ìÒŜ�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺŜǈ�ŔŗĕĺŗĕƎÒıòĺ�ÒŖŬú-
llas que atienden a alumnos/as en situaciones sociales 
İÓŜ� òùŜċÒſĺŗùìĕòÒŜǦǍ� �ÒŗŦĕìŬĩÒŗİùıŦùǈ� ùĩ� ÒŗŦėìŬĩĺ� ƷƷ�
establece “El acceso y dominio de las tecnologías de la 
ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ� ĩÒ�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�ċĺŗİÒŗÓı�ŔÒŗŦù�òù�ĩĺŜ�
contenidos curriculares indispensables para la inclu-
sión en la sociedad del conocimiento”.

$ù�đùìđĺǈ�ùĩ��ėŦŬĩĺ�°II�ùŜŦÓ�ėıŦùČŗÒİùıŦù�òùòĕìÒòĺ�
a “Educación, nuevas tecnologías y medios de comu-
ıĕìÒìĕĻıǦ�Ɔ�ƧģÒ�ĩÒ�ŔĺĩėŦĕìÒ�Ɔ�ùĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩĺ�òù�ǥĺŔìĕĺıùŜ�
educativas basadas en el uso de las tecnologías de la 
ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�òù�ĩÒ�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�Ɔ�òù�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�İÒŜĕ-
vos de comunicación social, que colaboren con el cum-
ŔĩĕİĕùıŦĺ�òù� ĩĺŜ� ƧıùŜ� Ɔ� ĺëģùŦĕſĺŜ� òù� ĩÒ� ŔŗùŜùıŦù� ĩùƆǦǒ�
reconoce a Educ.ar como el organismo responsable del 
desarrollo de los contenidos y a la señal educativa En-
cuentro�ìĺİĺ�ùŜŔÒìĕĺŜ�òùŜŦĕıÒòĺŜ�Ò�ċĺŗŦÒĩùìùŗ�Ɔ�ìĺİ-
plementar las estrategias nacionales de equidad y me-
joramiento de la calidad de la educación, entre otros.

Resulta igual de importante el marco legal de la 
Comunicación, desde dos dimensiones: por un lado, el 
ùıŦĺŗıĺ�òù�ùƅđĕëĕìĕĻı�ŔŭëĩĕìÒ�òù�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�đÒìù�
ŖŬù�ŜùÒ�ìùıŦŗÒĩ�ŗùƨùƅĕĺıÒŗ�Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ĕİŔĩĕìÒìĕĺıùŜ�úŦĕ-
cas y legales vinculadas a la privacidad, protección de 
datos, derechos a la imagen, derechos de autor y pro-
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piedad intelectual; licencias Creative Commons; así como 
ĩÒŜ�ŗùċùŗùıìĕÒŜ�Ò�İùıĺŗùŜǈ�ŗùŜŔĺıŜÒëĕĩĕòÒò�Ŝĺëŗù�ĕıģŬŗĕÒŜ�Ɔ�
calumnias, etc.; por otro lado, en lo relativo al derecho a la 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ�ìĺİĺ�ÓŗùÒ�ŔÒŗŦĕìŬĩÒŗ�òù�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òù�Ŭı�
Comunicador Social que busca la “concreción del derecho 
Ò�òÒŗ�Ɔ�ŗùìĕëĕŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ŔÒŗÒ�ùĩ�ÒììĕĺıÒŗ�ìĺŦĕòĕÒıĺ�òùĩ�
ŜŬģùŦĺ�ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩ�Ɔ�ŬıĕſùŗŜÒĩ�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǦǍ

Marco empírico: algunos datos sobre redes
en Argentina  

Datos recogidos por el Ministerio de Educación de 
la Nación sobre adolescentes de entre 11 a 17 años, 
ŗùſùĩÒı�ŖŬù�ùĩ�ƶƯȋ�òù�ĩĺŜ�ùıŦŗùſĕŜŦÒòĺŜ�Ŧĕùıù�ìĺİŔŬŦÒ-
òĺŗÒ�ùı�ŜŬ�ìÒŜÒ�ǚĕıìĩŬŜĺǈ�ùĩ�Ʊưȋ�Ŧĕùıù�İÓŜ�òù�Ŭı�ùŖŬĕŔĺ�
ùı�ŜŬ�đĺČÒŗǛǒ�ùĩ�ƷƯȋ�Ŧĕùıù�ìĺıùƅĕĻı�Ò�IıŦùŗıùŦ�òùŜòù�ŜŬ�
ìÒŜÒǒ�ùĩ�ƶƱȋ�Ŝù�ŗùìĺıĺìù�ìĺİĺ�İĕùİëŗĺ�òù�ÒĩČŬıÒ�ŗùò�
ŜĺìĕÒĩǒ�ùĩ�ƵƵȋ�òĕģĺ�Ŧùıùŗ�Ŧùĩúċĺıĺ�ìùĩŬĩÒŗǍ�lŦŗĺ�đÒĩĩÒƎČĺ�
òùĩ�ŗùĩùſÒİĕùıŦĺ�ĕıòĕìÒ�ŖŬù�ùŜ�Ò�ĩÒ�ŦùĩùſĕŜĕĻı�ǚƳƲȋǛ�Ò�
ĩÒ�ŖŬù�İÓŜ�ĩù�ìŗùùı�ùı�İÒŦùŗĕÒ�ĕıċĺŗİÒŦĕſÒǈ�ìĺıŦŗÒ�Ŭı�
ưƷȋ�òù�ĩĺŜ�òĕÒŗĕĺŜ�Ŭ�ưưȋ�Ò�IıŦùŗıùŦǍ5

5 “La generación de las conexiones múltiples”, Página/12, 23/07/2012. 
Disponible en http://goo.gl/hpFO9, Fecha de acceso: 3 de febrero de 
2013.
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La mayoría de estos datos presentan valores dis-
pares al contemplar el nivel socioeconómico, pero lo 
ìĕùŗŦĺ�ùŜ�ŖŬù�ŦĺòÒŜ�ùŜŦÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ùŜŦÓı�ÒŦŗÒſùŜÒı-
òĺ�ĩÒ�ċĺŗİÒ�òù�ĕıŜŦÒĩÒŗŜù�ùı�ùĩ�İŬıòĺ�òù�ĩĺŜ�ģĻſùıùŜ�Ɔ�
ıĺ�ŦÒı�ģĻſùıùŜǍ�·ǈ�ĩĺ�ŖŬù�ŗùŜŬĩŦÒ�İÓŜ�ŗùĩùſÒıŦùǈ�ùŜ�ŖŬù�
ĩĺŜ�İÓŜ�ģĻſùıùŜ�đÒı�ìŗùìĕòĺ�Ɔ�ŜĺìĕÒĩĕƎÒòĺ�ùı�Ŭı�İŬıòĺ�
ìĺıƧČŬŗÒòĺ�Ŝĺëŗù�ùŜŦĺŜ�İùòĕĺŜǍ

�ùČŭı�ìĕċŗÒŜ�ÒŔĺŗŦÒòÒŜ�Ŕĺŗ�ùĩ�Ic$-��ŔÒŗÒ�ùĩ�Ŕŗĕİùŗ�
trimestre de 2014:

ǆ�ZĺŜ�ÒììùŜĺŜ�ŗùŜĕòùıìĕÒĩùŜ�Ò�IıŦùŗıùŦ�ùı�İÒŗƎĺ�òù�
ƱƯưƳ� ÒĩìÒıƎÒëÒı� ưƱǍƷƵƷǍƯƴƳ� ǚưƱǍƷƵưǍưƳƱ� ìĺŗŗùŜ-
pondieron a cuentas con abono y el resto a usua-
rios gratuitos). En dicho período, se registró un 
total de 2.183.911 accesos desde organizaciones.
ǆ�ZÒŜ�ìŬùıŦÒŜ�ìĺı�Òëĺıĺ�Ò�ëÒıòÒ�ÒıìđÒ�ÒĩìÒıƎÒı�
ưƱǍƷƱƶǍƸƳƯ�ǚƸƸǍƶȋǛǒ�ĩÒ�ŦùìıĺĩĺČėÒ�±ĕŗùĩùŜŜǈ��ÒŦùĩĕ-
ŦÒĩ�Ɔ�ĺŦŗÒŜ�ŗùŔŗùŜùıŦÒŗĺı�ùĩ�ƵƴǈƵȋ�òù�ĩĺŜ�ÒììùŜĺŜ�
de banda  ancha.

�ı�ŗùĩùſÒİĕùıŦĺ�İÓŜ�ŗùìĕùıŦù�Ŝĺëŗù��ŦĺòÒ�ĩÒ�ŔĺëĩÒ-
ción elaborado por el SInCAƵ,  indica que “la computa-

6 Vales, Laura. “Una radiografía de la nueva sociedad digital”, Página/12, 
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òĺŗÒ�ùŜ�ùĩ�ùŖŬĕŔÒİĕùıŦĺ�ŖŬù�İÓŜ� Ŝù�ùƅŦùıòĕĻ� ŜĺìĕÒĩ-
İùıŦù�ùı�ĩĺŜ�ŭĩŦĕİĺŜ�ŦĕùİŔĺŜǍ�-ĩ�ƶư�Ŕĺŗ�ìĕùıŦĺ�òù�ĩĺŜ�
ÒŗČùıŦĕıĺŜ�Ŧĕùıù�ŬıÒ���ǈ�ùĩ�Ƶƴȋ�Ŝù�ìĺıùìŦÒ�Ò�IıŦùŗıùŦ�
òĕÒŗĕÒİùıŦù� Ɔ� ƵƯ� òù� ìÒòÒ� ưƯƯ� Ŧĕùıùı� ìĺıùƅĕĻı� ùı� ŜŬ�
casa”. El mismo trabajo da cuenta que la computadora 
se usa un promedio de dos horas y media diarias, con 
ĩÒ�ƧıÒĩĕòÒò�òù�ìĺıùìŦÒŗŜù�Ò�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ĺ�ìđùŖŬùÒŗ�
İÒĕĩŜǍ��ĺŗ�ŜŬ�ŔÒŗŦùǈ�ùĩ�ƴƶȋ�òù�ĩĺŜ�ùıìŬùŜŦÒòĺŜ�Ŧĕùıù�Ŭı�
Ŧùĩúċĺıĺ�ĕıŦùĩĕČùıŦù�ìĺı�ìÒŔÒìĕòÒò�ŔÒŗÒ�ìĺıùìŦÒŗŜù�Ò�
IıŦùŗıùŦǈ�ÒŬıŖŬù�Ŝĺĩĺ�Ŭı�ƱƳȋ�òù�ĩĺ�ùİŔĩùÒ�ìĺı�ùŜù�ƧıǍ�

  

La mediatización de la cultura da cuenta del proce-
Ŝĺ�òù�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�òù�ŜĕČıĕƧìÒòĺŜ�

Fragmento de la infografía de TELAM. Disponible online: http://goo.gl/0Y6L-
HW.  Fecha de acceso: 01/10/2014

7 de mayo de 2014. En base a datos de la primera Encuesta Nacional 
de Consumos Culturales y Entorno Digital, de la Secretaría de Cultura 
de la Nación realizó a través del Sistema de Información Cultural de la 
Argentina (SInCA)



29

LA
 A

V
E

N
TU

R
A
 D

E
 IN

N
O

V
A

R
 C

O
N
 T

IC

ŖŬù�ÒċùìŦÒ�òù�ċĺŗİÒ�òĕċùŗùıŦù�ĩĺŜ�òĕŜŦĕıŦĺŜ�ŜùìŦĺŗùŜ�òù�
ıŬùŜŦŗÒ�ŜĺìĕùòÒòǍ��ĩ�ŗùŜŔùìŦĺǈ�ùĩ�ÒıÓĩĕŜĕŜ�òù�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒ-
ción de estas pantallas y de los medios en general, per-
mite revelar posiciones de poder y una compleja trama 
òù�ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ�ŗùŔŗùŜùıŦÒìĕĺıùŜ�Ɔ�ŜÒëùŗùŜǍ�-ŜŦÒ�ìĺıìùŔ-
tualización supone su consideración como lugar a tra-
ſúŜ�òù�ĩĺŜ�ìŬÒĩùŜ�Ŝù�òĕŜŔŬŦÒı�ŬıÒ�Ŝùŗĕù�òù�mediaciones: 
culturales, políticas, institucionales, tecnológicas, entre 
otras. Y en tal sentido, constituye la posibilidad de en-
tender a la comunicación� ìĺİĺ� Ŭı� ĩŬČÒŗ� ùŜŦŗÒŦúČĕìĺ�
desde el cual pensar la sociedad, tal como lo propone 
VùŜŭŜ�bÒŗŦėıǞ�Òŗëùŗĺ�ǚƱƯƯƳǛǍ�VĺŗČù�EŬùŗČĺ�ıĺŜ�ŗùìŬùŗ-
da que las pantallas (que remiten a otros textos en y 
ċŬùŗÒ�òù�ùĩĩÒŜǛ�ıĺŜ�ĕıŦùŗŔùĩÒıǈ� ĩĺ�ŖŬù�ìĺıƧČŬŗÒ�ǥĕòùı-
ŦĕƧìÒìĕĺıùŜ�ĺ�ŗùìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�ŜŬëģùŦĕſĺŜǦǈ�ìĺı�ŬıÒ�òĕ-
İùıŜĕĻı�ìĩÒŗÒİùıŦù�ċĺŗİÒŦĕſÒ�ǚEŬùŗČĺǒ�ƱƯƯƷǇ�ƶƳǛǍ�

De Paulo Freire a las TEP 
ZĺŜ�ŔĩÒıŦùĺŜ�ċĺŗİŬĩÒòĺŜ�Ŕĺŗ��ÒŬĩĺ�?ŗùĕŗù�ùı�ĩÒ�òú-

ìÒòÒ�òùĩ�ȦƵƯ�Ŝù�ìĺıƧČŬŗÒı�ìĺİĺ�ċÒŗĺŜ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕĺŜ�
òù��ĺİŬıĕìÒìĕĻı�ùı��İúŗĕìÒ�ZÒŦĕıÒǍ�?ŗùĕŗù�ǚƱƯƯƶǛǈ� ĕı-
dicaba: “todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros 
ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre”. Su pro-
puesta de cambiar una educación bancaria, de mera 
ŦŗÒıŜİĕŜĕĻıǈ� ŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒ� ĺ� ùƅŦùıŜĕĻıǈ� ùıŦùıòĕòÒ� Ò�
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partir de un docente que sabe a un alumno símil a una 
ǥŦÒëĩÒ�ŗÒŜÒǦ�Ŕĺŗ�ĺŦŗÒ�ìĺıƧČŬŗÒòÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ŔÒĩÒëŗÒ�Čù-
ıùŗÒòĺŗÒǈ�ùĩ�òĕÓĩĺČĺǈ�ùĩ�ĕıŦùŗìÒİëĕĺǈ�ĩÒŜ�ŗùŦŗĺÒĩĕİùıŦÒ-
ìĕĺıùŜǈ�ùŜ�ùĩ�ŭıĕìĺ�ìÒİĕıĺ�đÒìĕÒ�ŬıÒ�ùòŬìÒìĕĻı�ĩĕëùŗÒ-
òĺŗÒǈ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺŗÒǈ�ŖŬù�ĩĩùſù�Ò�ĩÒ�đŬİÒıĕƎÒìĕĻı�òùĩ�
hombre y, por ende, del docente que tiene la compleja, 
provisoria y controvertida tarea de enseñar. 

�ĕ�ŗùìŬŔùŗÒİĺŜ�ĩÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�òù�?ŗùĕŗùǈ�ùŜŦÓ�ìĩÒŗÒ-
mente en sintonía con las estrategias de trabajo co-
laborativo, entendidas en tanto “proceso compartido, 
coordinado e interdependiente, en el cual los estudian-
ŦùŜ� ŦŗÒëÒģÒı� ģŬıŦĺŜ� ŔÒŗÒ� ÒĩìÒıƎÒŗ� Ŭı� ĺëģùŦĕſĺ� ìĺİŭı�
en un entorno virtual. El aprendizaje colaborativo se 
basa en un proceso de actividad, interacción y recipro-
ìĕòÒò�ùıŦŗù�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜǈ�ċÒìĕĩĕŦÒıòĺ�ĩÒ�ìĺıŜŦŗŬììĕĻı�
ìĺıģŬıŦÒ�òù�ŜĕČıĕƧìÒòĺŜ�Ɔ�Ŭı�ÒſÒıìù� ĕıòĕſĕòŬÒĩ�đÒìĕÒ�
ıĕſùĩùŜ�ŜŬŔùŗĕĺŗùŜ�òù�òùŜÒŗŗĺĩĩĺǦ�ǚ@ŬĕŦùŗŦ�Ɔ��úŗùƎǒ�ƱƯưƲǇ�
10-31). Entonces, podemos decir que el objetivo estriba 
en la construcción y avance del conocimiento colecti-
vo. Esta concepción responde a un modelo pedagógico 
ŖŬù�Ŕĺıù�ùĩ�ÒìùıŦĺ�ùı�ĩÒ�ĕıŦùŗÒììĕĻıǈ�ŖŬù�ùŜ�ċÒìĕĩĕŦÒòÒ�
Ɔ�Ŝù�ſŬùĩſù�İÓŜ�ŔĺŦùıŦù�ìĺı�ĩĺŜ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ùı���°Ǎ��òù-
İÓŜǈ�ċĺİùıŦÒ�ùĩ�đùìđĺ�òù�ÒŔŗùıòùŗ�ŗùƨùƅĕĺıÒıòĺǈ�Ŕĺŗ-
que en las interacciones, en los intercambios los sabe-
res individuales se ponen en juego y se visibilizan para 
ĩĺŜ�òùİÓŜǈ�ÒĩĕİùıŦÒıòĺ�ĩÒŜ�ŔŗĺŔĕÒŜ�ŗùƨùƅĕĺıùŜǍ
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En esta línea, entendemos que  las TIC empleadas en 
todo su potencial, contribuirían al empoderamiento de 
todos los actores del proceso de enseñanza y aprendiza-
ģùǈ�ÒëÒŗìÒıòĺ�ĩĺŜ�ùıŦĺŗıĺŜ�òù�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ù�ĕıŦùŗÒììĕĻıǈ�
Ŕùŗĺ�İÓŜ�Òŭıǈ�ĩĺŜ�òù�ŔŗĺòŬììĕĻı�Ɔ�ùƅđĕëĕìĕĻıǍ�ZÒ�ĕİŔĩù-
mentación de asistentes digitales habilita la circulación 
òù�òĕŜŦĕıŦĺŜ�òĕŜìŬŗŜĺŜ�Ɔǈ� ĩĺ�ŖŬù�ŗùŜŬĩŦÒ�İÓŜ�ĕİŔĺŗŦÒıŦù�
Òŭıǈ�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�òù�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�Ŕĺŗ�ŔÒŗŦù�òù�ŦĺòĺŜ�ĩĺŜ�
actores del proceso de enseñanza y aprendizaje.

$ùŜòù�ĩÒ�ŗùƨùƅĕĻı�Ŝĺëŗù�ĩĺŜ�ŬŜĺŜǈ�$ĺĩĺŗŜ��ùĕČ�ŗùÒĩĕ-
za un relevante aporte conceptual, al plantear la distin-
ìĕĻı�ùıŦŗù��I�ǈ����ǈ��-�Ǉ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�
y la comunicación, tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento, y tecnologías para el empoderamiento y 
la participación (Reig y Vilches; 2013).

La primera categoría de usos TIC se vincula con el 
“pasar el tiempo” en usos triviales (conectarse, hacer 
ìĕŗìŬĩÒŗ� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ� ĕıŦùŗÒìŦŬÒŗǈ� ŗùĩÒìĕĺıÒŗŜù� ù� ĕıŦù-
ČŗÒŗ� ìĺİŬıĕòÒòùŜǛǍ� -ŜŦĺ� ċĺŗİÒ� ŔÒŗŦù� òù� ĩÒ� ŜĺìĕÒĩĕƎÒ-
ción natural de los jóvenes que ahora utilizan herra-
mientas para ampliar o enriquecer los vínculos con los 
ŔÒŗùŜǍ��Ŭùĩù�Ŝùŗ�Ŭı�ŬŜĺ�İŬƆ�ċŗùìŬùıŦùǈ�ùŜŔùìĕÒĩİùıŦù�
lo encontramos en las redes sociales horizontales, el 
viejo chat, etc.  

-ı�Ŭı� ŜùČŬıòĺ�ıĕſùĩǈ� Ŝù� ùıČĩĺëÒı� ċĺŗİÒŜ�İÓŜ� ĕı-
ŦùıŜÒŜ�Ɔ�İÓŜ�ŔŗĺòŬìŦĕſÒŜ�òù�ĕİŔĩĕìÒìĕĻı�ìĺı�ĩĺŜ�ıŬùſĺŜ�
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medios, en las que los sujetos avanzan hacia terrenos 
ÒìÒòúİĕìĺŜǈ� ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩùŜǈ� ĕıċĺŗİÒŦĕſĺŜǈ� òù� ÒŔŗùıòĕ-
zaje, etc. Las tecnologías son vistas como “ventanas 
ÒëĕùŗŦÒŜǦ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ùƅŔĩĺŗÒìĕĻı�òù�ĕıŦùŗùŜùŜǈ�ëŬŜìÒŗ�ĕıċĺŗ-
mación online, experimentar, editar y compartir gustos 
ǚŦùƅŦĺŜǈ�ùıĩÒìùŜǈ�ĕİÓČùıùŜǈ�İŭŜĕìÒǈ�ģŬùČĺŜǈ�ſĕòùĺŜǈ�ùŦìǍǛǍ�
Este nivel de involucramiento se conoce como TAC 
(tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento) e 
incluye el uso de las tecnologías como medios para 
ÒŔŗùıòùŗǈ�Ŕùŗĺ� ŦÒİëĕúı�ŔÒŗÒ� ŦŗÒıŜİĕŦĕŗ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�
especializado con vistas a darle otro sentido al tiempo 
ŖŬù�òùòĕìÒı�Ò� ĩÒ� ċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�Ò� ŜŬŜ�ſĕòÒŜ�ùı�ČùıùŗÒĩǍ�
“Los conceptos de personalización del aprendizaje, de 
òÒŗ�ìÒëĕòÒ�Ò� ĩÒ�İÒıĕċùŜŦÒìĕĻı�òù�İŭĩŦĕŔĩùŜ� ĕıŦùĩĕČùı-
ìĕÒŜ�ùı� ĩĺŜ� ŜĕŜŦùİÒŜ�ùòŬìÒŦĕſĺŜǈ�òù� ċÒſĺŗùìùŗ� ĩÒ�ìŗùÒ-
tividad en un contexto de contenidos y recursos abun-
dantes y libres en la Red para cada posible vocación, 
ŜùŗėÒı�ŦÒİëĕúı�ŔÒŗŦù�ùŜùıìĕÒĩ�òù�ĩÒŜ����Ǧ�ǚ�ùĕČ�Ɔ�°ĕĩ-
ches; 2013:52). 

�ı�ŭĩŦĕİĺ�ıĕſùĩ�ÒČĩŬŦĕıÒ�Ò�ŖŬĕùıùŜ�Ŝù�ĕİŔĩĕìÒı�òù�
manera intensa y autónoma con el dominio de la tec-
nología, por lo que adquieren status y credibilidad en-
tre los miembros de la propia comunidad. Esto acarrea 
el involucramiento en el desarrollo económico, cultu-
ŗÒĩǈ�ŔĺĩėŦĕìĺǈ�ŜĺìĕÒĩ�Ɔ�òù�ĺŦŗÒŜ�ÓŗùÒŜ�òù�ĩÒ�ſĕòÒ�ŔŭëĩĕìÒ�
òù� ĩÒ� ŜĺìĕùòÒòǈ� ČùıùŗÒıòĺ� ċĺŗİÒŜ� ÒŬŦúıŦĕìÒŜ� òù�ŔÒŗ-
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ŦĕìĕŔÒìĕĻıǍ�ǥ-ĩ�Ŧúŗİĕıĺ��-��ǚŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ŔÒŗÒ�ùĩ�ùİŔĺ-
deramiento y la participación) responde a esa tarea y 
ŜĕČıĕƧìÒ�ĩÒ�ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I��ŔÒŗÒ�ùĩ�ĩĺČŗĺ�òù�ĩÒŜ�
ıùìùŜĕòÒòùŜ�İÓŜ�ùĩùſÒòÒŜ�ùı�ĩÒ�ŔĕŗÓİĕòù�òù�bÒŜĩĺƀ�Ɔ�
los constructos teóricos de otros importantes investiga-
dores de la motivación, como el reconocimiento social, 
el deseo de ser competentes y autónomos, la autorrea-
lización o el sentido” (Reig y Vilches; 2013:53).

Modelo TPACK
Próxima a esta propuesta para entender los usos de 

las tecnologías, pero vinculado con el rol del docente, 
retomamos el concepto de “conocimiento tecnológi-
co pedagógico disciplinar”, conocido como el mode-
ĩĺ�����X� ǚŔĺŗ� ŜŬŜ� ŜĕČĩÒŜ�ùı� ĕıČĩúŜǛ� ǚXĺùđĩùŗ�Ɔ�bĕŜđŗÒǒ�
ƱƯƯƵǛǍ�-ĩ�İĕŜİĺǈ�ŜŬŔĺıù�ìĺıìùëĕŗ�Ò�ĩÒŜ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒŜ�òùŜ-

Fuente: elaboración propia.



34

P
R

O
FE

S
O

R
A

D
O
 E

N
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

òù�Ŭı�ùıċĺŖŬù�ŖŬù�ÒŦĕùıòÒ�ŜĕİŬĩŦÓıùÒİùıŦù�ĩÒŜ�ċŬùı-
tes TIC, la relación pedagógica y el conocimiento disci-
plinar. Este modelo se sostiene en el hecho que integrar 
las TIC en las clases implica conocer las herramientas, 
Ŕùŗĺ�Ŝĺëŗù�ŦĺòĺŜǈ�ǥŗùÒìĺİĺòÒŗǦ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òĺìùıŦùŜǈ�
ŗùſĕŜÒŗ�Ɔ�ŗùŜĕČıĕƧìÒŗ�ĩĺŜ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺŜ�Ɔ�
los contenidos disciplinares. En otras palabras: poner 
cada uno de esos conjuntos de saberes al servicio de 
ĩĺŜ�ĺŦŗĺŜ�òĺŜ�ŔÒŗÒ�ùıŗĕŖŬùìùŗ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒı-
za y de aprendizaje. En la imagen que sigue a conti-
nuación se pueden observar las 3 dimensiones que se 
entrelazan al momento de enseñar y resultan nodales 
para el aprendizaje de los alumnos. 

Fuente: elaboración propia en base al texto de Koehler, 
Matthew y Mishra, Punya (2006).
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A MODO DE CIERRE: ¿LA ESCUELA TRANSMITE 
O CONSTRUYE CULTURA?

-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ� ŦĺòĺŜ�ĩĺŜ�ÒŔĺŗŦùŜ�Ŧĕùıùı�ìĺİĺ�ŦùĩĻı�
òù�ċĺıòĺ�ŬıÒ�ŦùıŜĕĻı�ŖŬù�ıĺ�ùŜ�ıŬùſÒǇ�ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�ĩùŦŗÒ-
òÒ�ùıċŗùıŦÒòÒ�Ò�ĩÒǚŜǛ�ìŬĩŦŬŗÒǚŜǛ�İùòĕÓŦĕìÒǚŜǛǍ

Los debates sobre la necesidad de incorporar - o no- 
a las tecnologías y los medios de comunicación, en tan-
to experiencias cotidianas de los sujetos, en las currí-
culas educativas, se remontan a principios del siglo XX. 

En este sentido, existen dos grandes modos de en-
tender la relación entre cultura y escuela: el primero, 
ŖŬù�đÒ�ĕİŔùŗÒòĺ�ùı�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�ċĺŗİÒĩǈ�ſĕıìŬĩÒòĺ�Ò�
posiciones de tipo esencialistas y duales respecto de 
ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒǒ�Ɔ�ùĩ�ŜùČŬıòĺǈ�ŗùĩÒìĕĺıÒòĺ�ìĺı�ċĺŗİÒŜ�òù�ùı-
Ŧùıòùŗ�Ò� ĩĺŜ�ŔŗĺìùŜĺŜ�ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�òùŜòù� ŜŬŜ�òĕıÓİĕìÒŜ�
propias. 

ZÒ�ŔŗĕİùŗÒǈ�ŔĺŜĕìĕĻı�ùŦıĺìúıŦŗĕìÒ�Ɔ�ëĕıÒŗĕÒǈ�òùŗĕſÒ�
de la propuesta ilustrada de extensión del conocimien-
to y la razón como elementos sustanciales para el de-
sarrollo y organización de comunidades, supone una 
ĩėıùÒ�ÒŜìùıòùıŦù�òù�ŔŗĺČŗùŜĺ�Ɔ�ŔùŗċùììĕĻıǈ�ŖŬù�ċĺŗİÒ-
rían estadíos consecutivos de una progresiva marcha 
đÒìĕÒ� đĺŗĕƎĺıŦùŜ� ŔŗùòùŦùŗİĕıÒòĺŜ� ŭıĕìĺŜ� Ɔ� ŬıĕſùŗŜÒ-
les, e implican la exclusión de lo distinto, diverso o aje-
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ıĺǍ�-ı�ùŜŦù�İÒŗìĺǈ�ĩÒ�ùŜìŬùĩÒ�İĺòùŗıÒ�ŔŬŜĺ�úıċÒŜĕŜ�ùı�
ĩÒ�òĕċŬŜĕĻı�òù�ĩÒ�ŗÒƎĻı�Ɔ�ùĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŗÒìĕĺıÒĩ�ŔÒŗÒ�
la construcción de un nuevo orden social a partir del li-
bro (en contraposición con una sociedad medieval basa-
òÒ�ùı�ùĩ�ĺŗòùı�òĕſĕıĺǛǈ�ìĺı�ĩŬČÒŗùŜ�ìĩÒŗĺŜ�Ɔ�òùƧıĕòĺŜ�òùĩ�
saber y del no saber, y se constituyó como el dispositivo 
ċŬıòÒİùıŦÒĩ�òù� ĩÒ�İĺòùŗıĕòÒò�ùŬŗĺŔùĕƎÒıŦùǈ� ĩĕČÒòÒ�Òĩ�
capitalismo, la industrialización y el Iluminismo. Podemos 
decir, entonces, que la escuela se constituyó como el lu-
gar privilegiado de la socialización a la manera civilizada, 
para la construcción de un Estado nacional. 

En cambio, la otra posición, relativista, da cuenta de 
la pluralidad y multiplicidad de culturas que conviven en 
ĩÒŜ�ŜĺìĕùòÒòùŜ�ìĺıŦùİŔĺŗÓıùÒŜǍ��ùŜŬĩŦÒ�òĕċėìĕĩ�ŔùıŜÒŗ�ùı�
ŦúŗİĕıĺŜ�òù�ùòŬìÒìĕĻı�ŗùċùŗĕòÒ�Ò�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�òù�ìĺİŬıĕìÒ-
ìĕĻı�òùŜòù�ŬıÒ�ùŜŦŗùìđùƎ�ëĕıÒŗĕÒǈ�İùıĺŜ�ŔùıŜÒëĩù�Òŭı�ŗù-
sultan las cuestiones inherentes a las TEP. Si consideramos 
que las distinciones entre colecciones cultas, populares y 
masivas, las separaciones territoriales y/o nacionales, ya 
no presentan límites tan claros, y que los grupos cultura-
ĩùŜǈ�úŦıĕìĺŜǈ�ŜùƅŬÒĩùŜǈ�ĺ�òù�ìĺıŜŬİĺ�ÒŦŗÒſĕùŜÒı�ĩÒŜ�ċŗĺıŦù-
ras mediante las redes de comunicación, estableciendo 
òĕċŬŜĺŜ�ŦùŗŗĕŦĺŗĕĺŜ�ŜĕİëĻĩĕìĺŜǈ�ùŜ�ŔĺŜĕëĩù�ŔùıŜÒŗ�ŖŬù�ĩÒ�ìŬĩ-
ŦŬŗÒǈ�Ŝĺëŗù�Ŧĺòĺ�ùı�ĩÒ�ſĕòÒ�ìĺıŦùİŔĺŗÓıùÒǈ�òùëù�ìĺıìù-
ëĕŗŜù�ùı�ŦúŗİĕıĺŜ�ŔĩŬŗÒĩùŜǍ�ZÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�ùŜìĺĩÒŗǈ�òùŜòù�ùŜŦÒ�
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İĕŜİÒ�ŔùŗŜŔùìŦĕſÒǈ� ŜùŗėÒ� ùŜŦù� ǥĕıŦùŗìÒİëĕĺ� òù� ŜĕČıĕƧìÒ-
dos” particular que estructura la institución escolar. Claro 
ŖŬùǈ�ìĺİĺ�ŦĺòÒ�ċĺŗİÒ�ìŬĩŦŬŗÒĩǈ�ùŜŦÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ìĺıŜŦĕŦŬƆù�
una cultura singular, con sus códigos, categorías, lenguaje, 
representaciones, etc. En este sentido, las nociones acerca 
del trabajo colaborativo se enmarcarían en este segundo 
grupo de concepciones.

 
-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ�Ŝĕ�ČùıùŗÒĩİùıŦù�Ŝù�ĕıòĕìÒ�ŖŬù�ĩÒ�ǥùŜìŬùĩÒ�

transmite cultura”, nos proponemos habilitar un espacio 
en el que se priorice la idea que la “escuela produce cul-
tura”, a partir de la exploración y el aprovechamiento que 
ĩÒŜ��I��Ɔ�ùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺ�ıĺŜ�ĺċŗùìùı�ŗùŜŔùìŦĺ�òùĩ�
empoderamiento de los alumnos en tanto ciudadanos.
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EL NUEVO CONTEXTO DEL CONOCIMIENTO

$ùŜòù� ĩÒ�ìŗùÒìĕĻı�òù� IıŦùŗıùŦǈ� Ɔ�İÓŜ�Òŭı�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�
del crecimiento vertiginoso de las redes sociales vir-
ŦŬÒĩùŜǈ� ĩÒ� òĕċŬŜĕĻı�Ŕùŗĺ� Ŝĺëŗù� Ŧĺòĺ�ùĩ� ĕıŦùŗìÒİëĕĺ�òù�
ĕıċĺŗİÒìĕĻı� đÒ� ČùıùŗÒòĺ� Ŭı� ìÒİëĕĺ� ìŬÒĩĕŦÒŦĕſĺ� ùı�
ıŬùŜŦŗÒŜ� ŜĺìĕùòÒòùŜǍ� �� òĕċùŗùıìĕÒ� òù� ĩÒ� ŜĺìĕùòÒò� ĕı-
dustrial, que se centraba en la distribución de un men-
ŜÒģù�òùŜòù�Ŭı�ŭıĕìĺ�ùİĕŜĺŗ�đÒìĕÒ�İŬìđĺŜ�ŗùìùŔŦĺŗùŜǈ�
ĩÒ� ìĺİŬıĕìÒìĕĻı� ċŬıòÒòÒ�ùı� ŗùò�ŔùŗİĕŦù�đĺŗĕƎĺıŦÒĩĕ-
zar el intercambio, de manera sincrónica y diacrónica. 
De esta manera, ya sea en un mismo momento o en 
Ŭı�ŦĕùİŔĺ�òĕċùŗĕòĺǈ�ùŜ�ŔĺŜĕëĩù�ŔùıŜÒŗ�ùı�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�
colaborativa entre varios autores y en un acceso irres-
ŦŗĕìŦĺ�Ò�ĩÒŜ�ìŗùÒìĕĺıùŜǍ���ŜŬ�ſùƎǈ�ùŜŦÒŜ�ĩĻČĕìÒŜ�İĺòĕƧìÒı�
nuestras competencias comunicativas, condicionando 

Movimiento educativo abierto 
y trabajo colaborativo: desafíos 

y oportunidades

María Victoria Martin
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ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻıǈ�ŗùìùŔìĕĻıǈ�ìĺòĕƧìÒìĕĻı�Ɔ�òùìĺòĕƧìÒìĕĻı�
ùı�ŜùıŦĕòĺ�ÒİŔĩĕĺǈ�Ɔ�Ŕĺŗ�ùıòùǈ�ŗùìĺıƧČŬŗÒıòĺ�ĩĺŜ��Ŝùı-
tidos acerca de lo social y de lo educativo.   

ZÒ�ùİùŗČùıìĕÒ�òù�ùŜŦÒ�ıŬùſÒ�ċĺŗİÒ�òù�ìĺİŬıĕìÒ-
ción socializada, potencialmente puede llegar a una 
ÒŬòĕùıìĕÒ�İŬıòĕÒĩ� Ò� ŦŗÒſúŜ� òù� ĩÒŜ� ŗùòùŜ� ǥùıŦŗù� ĕČŬÒ-
les” en Internet (peer-to-peer). Se la considera comu-
nicación masiva porque alcanza una audiencia global 
ŔĺŦùıìĕÒĩ� Ò� ŦŗÒſúŜ�òù� ŗùòùŜ�ŔùŗŜĺıÒĩùŜ� Ɔ� ĩÒ� ìĺıùƅĕĻı�
de Internet. Es multimodal, ya que la digitalización del 
ìĺıŦùıĕòĺ� Ɔ� ùĩ� ŜĺċŦƀÒŗù� ŜĺìĕÒĩ� ÒſÒıƎÒòĺ� ǚÒ� İùıŬòĺ�
ëÒŜÒòĺŜ�ùı�ŬıÒ�ċŬùıŦù�ÒëĕùŗŦÒ�ŖŬù�ŔŬùòù�òùŜìÒŗČÒŗŜù�
ČŗÒŦĕŜǛǈ�ŔùŗİĕŦù�ĩÒ�ŗùċĺŗİÒ�òù�ŔŗÓìŦĕìÒİùıŦù�ìŬÒĩŖŬĕùŗ�
ìĺıŦùıĕòĺǈ�ÒŬİùıŦÒıòĺ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſÒİùıŦù�ŜŬ�òĕŜŦŗĕëŬ-
ción. Y el contenido de las mismas tiene características 
de autocreación, autodirección respecto de su emisión, 
y autoselección en cuanto a la recepción para aquellos 
que se comunican de esta manera.  

Nos encontramos, de esta manera, en un nuevo es-
ìùıÒŗĕĺ�ìĺıƧČŬŗÒòĺ�Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ſĕŗŦŬÒĩùŜǈ�
ùŗĕČĕòÒŜ�Ŝĺëŗù�Ŭı�ĩùıČŬÒģù�òĕČĕŦÒĩ�Ɔ�ìŬƆĺŜ�ÒìŦĺŗùŜ�ùŜŦÓı�
globalmente distribuidos e interactuando. En verdad, 
un medio tan revolucionario como este, no determina 
ùĩ�ìĺıŦùıĕòĺ�Ɔ�ùċùìŦĺ�òù�ŜŬŜ�İùıŜÒģùŜǈ�Ŕùŗĺ�ŔĺŜĕëĕĩĕŦÒ�
una diversidad y autonomía ilimitadas de la mayoría de 
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las comunicaciones que circulan, por lo que construyen 
y reconstruyen a cada segundo la producción de senti-
do a nivel global y local (Castells 2007:248).

Es en este contexto en que surge el Movimiento 
Educativo Abierto. En 2002 la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) realiza una convocatoria a distintas institu-
ciones educativas para que quitaran las restricciones 
Ɔ� ĺċŗùìĕùŗÒı� ŜŬŜ� ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ� ìĺİĺ� ìĺıŦŗĕëŬìĕĺıùŜ�
ÒëĕùŗŦÒŜ� � ŔÒŗÒ� ĩÒ� ċĺŗİÒìĕĻı� òù� ĕıſùŜŦĕČÒòĺŗùŜ� Ŕùŗĺ�
ŦÒİëĕúı�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ŔĺëĩÒìĕĻı�ùı�ČùıùŗÒĩǍ�$ù�ùŜŦÒ�İÒıù-
ŗÒǈ� ìĕùıŦėƧìĺŜ� Ɔ� ÒìÒòúİĕìĺŜ� òù� òĕŜŦĕıŦĺŜ� ÓİëĕŦĺŜ� òù�
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ìĺıŜĕòùŗÒŗĺı�úŦĕìĺ�ŔŬëĩĕìÒŗ�Ɔ�Òììùòùŗ�Ò�
sus investigaciones en revistas especializadas sin tener 
ŖŬù�ŔÒČÒŗ�Ŕĺŗ�ùĩĩĺǈ�Ŕĺŗ�ĩĺ�ŖŬù�ìĺİùıƎÒŗĺı�Ò�ċĺŗİÒŗŜù�
agrupaciones de instituciones educativas para poten-
ciar las posibilidades de apertura de los saberes.  

-ŜŦÒ�ĕıĕìĕÒŦĕſÒ�ÒëÒŗìÒ�ŗùŔĺŜĕŦĺŗĕĺŜǈ�ìÒŦÓĩĺČĺŜǈ�ëÒŜùŜ�
òù�òÒŦĺŜǈ� ŦùƅŦĺŜǈ� ĕİÓČùıùŜǈ�ſĕòùĺŜ�Ɔ�ŔŗĺČŗÒİÒŜǈ�ùıŦŗù�
otros, y entiende que es imprescindible “movilizar” ese 
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŔÒŗÒ�ČùıùŗÒŗ�ùĩ�ĕıŦùŗúŜ�Ŝĺëŗù�ùĩ�İĕŜİĺǍ��
-ıŦŗù�ŜŬŜ�ŔŗĕıìĕŔĕĺŜǈ�ƧČŬŗÒıǇ�

ǆ� ùĩ� ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ� òùëù� Ŝùŗ� ĩĕëŗù� Ɔ� ÒëĕùŗŦĺ� ŔÒŗÒ�
usarlo y reutilizarlo; 
ǆ��Ŝù�òùëù�ċĺİùıŦÒŗ�Ɔ�ċÒìĕĩĕŦÒŗ�ĩÒ�ìĺĩÒëĺŗÒìĕĻı�ùı�
la construcción y reelaboración del conocimiento;  



44

P
R

O
FE

S
O

R
A

D
O
 E

N
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

ǆ� � ùĩ� đùìđĺ�òù� ìĺİŔÒŗŦĕŗ� ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�òùëù� Ŝùŗ�
premiado por su contribución a la educación y la 
investigación; 
ǆ� � ĩÒ� ĕııĺſÒìĕĻı� ùòŬìÒŦĕſÒ� ŗùŖŬĕùŗù� ìĺİŬıĕòÒòùŜ�
òù�ŔŗÓìŦĕìÒ�Ɔ�ŗùƨùƅĕĻı�ŖŬù�ìĺıŦŗĕëŬƆÒı��ìĺı�ŗùìŬŗ-
sos educativos libres.

EĩǭbĺſĕİĕùıŦĺ� �ëĕùŗŦĺǭ ŜŬŔĺıù� ĩÒǭ ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı� òù� ùŜ-
tos recursos y materiales que se caracterizan por tener 
ĩĕìùıìĕÒ�òù�ŬŜĺ� ĩĕëŗùǈ� ùı�òĕŜŦĕıŦĺŜ�ÓİëĕŦĺŜ� Ɔ� ŜĕŦŬÒìĕĺıùŜ�
ċĺŗİÒŦĕſÒŜ�Ɔ�ùŜŦĕİŬĩÒ��ŜŬ�ŔŗĺòŬììĕĻıǈ�ŜùĩùììĕĻıǈ�ìŗùÒìĕĻı�
y diseminación, involucrando a instituciones educativas, 
ČĺëĕùŗıĺŜǈ� ĕıòŬŜŦŗĕÒŜǈ� lc@Ŝǈ� ìĺİŬıĕòÒòùŜ� ù� ĕıòĕſĕòŬĺŜǍ�
$ù�ùŜŦÒ�İÒıùŗÒǈ�ùŜŦĕİŬĩÒ�ĩÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�òùǭŔŗĺİĺſùŗ�ĩĺŜ�
conocimientos y aprendizajes de todos los actores socia-
ĩùŜǈ�ìĺıŦŗĕëŬƆùıòĺ�Òĩ�ŔÒŜĺ�òù�ŬıÒ�ŜĺìĕùòÒò�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒ-
ìĕĻı�Ò�ĺŦŗÒ�òùĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺǍǭ

Fuente: Burgos, J.V. y  Ramírez, M.S. (2011).
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-ı� ùŜŦÒ� ĩėıùÒǈ� òĕùƎ� ÒĹĺŜ� òùŜŔŬúŜ� òù� ĩÒ� ŔŗĺìĩÒİÒ�
de UNESCO, otra declaración (BOAI10) realiza nuevas 
ŗùìĺİùıòÒìĕĺıùŜ�ùı�Ŧĺŗıĺ�Ò�ĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǈ�ĩĕìùıìĕÒŜǈ�
ŔĺĩėŦĕìÒŜ�Ɔ�òĕċŬŜĕĻıǍ

�ĺëŗù�ĩÒ�ĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǈ�ŜŬČĕùŗù�ŖŬù�ŦĺòÒŜ�ĩÒŜ�ĕıŜŦĕ-
tuciones de educación Superior dispongan de un repo-
ŜĕŦĺŗĕĺ�òù�ÒììùŜĺ�ÒëĕùŗŦĺ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩ�ƆǓĺ�ŦùİÓŦĕìĺǈ�ìĺı�
capacidad de compartir recursos con otros repositorios 
Ɔ�ċÒìĕĩĕŦÒıòĺ�ŜŬ�ŬŜĺǍ��òùİÓŜǈ�ùŜŦĕŔŬĩÒ�ŖŬù�òùëùŗėÒı�ÒŔĺ-
yar el desarrollo y mantenimiento de las herramientas, 
directorios y recursos esenciales para el progreso y la 
sostenibilidad del acceso mediante el establecimiento 
òù�ùŜŦÓıòÒŗùŜ�ÒëĕùŗŦĺŜ�Ɔ�ŬıĕſùŗŜÒĩùŜ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�İùŦÒòÒ-
ŦĺŜǈ�ŜĕŜŦùİÒŜ�òù�ìĺıŜŬĩŦÒ�Ɔ�ŗùìĺĩùììĕĻı�òù�ŗùċùŗùıìĕÒŜ�
ëĕëĩĕĺČŗÓƧìÒŜǍ��ĺı�ŗùĩÒìĕĻı�Ò�ĩÒŜ�ĩĕìùıìĕÒŜǈ�ŗùìĺİĕùıòÒ�
el uso de las CCBY (que permite cualquier explotación 
de la obra, incluyendo la comercial y la creación de 
ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜǈ�ìŬƆÒ�òĕŜŦŗĕëŬìĕĻı�ŦÒİëĕúı�ùŜŦÓ�Ŕùŗİĕ-
ŦĕòÒ�Ŝĕı�ıĕıČŬıÒ�ŗùŜŦŗĕììĕĻıǛǍ��ĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ùı�ŗùĩÒìĕĻı�Ò�
las políticas, propone que las versiones revisadas por 
ŔÒŗùŜ�òù� ŦĺòĺŜ� ĩĺŜ� ċŬŦŬŗĺŜ�ÒŗŦėìŬĩĺŜ� ìĕùıŦėƧìĺŜ�òù� ĩĺŜ�
miembros de la universidad se depositen en dichos re-
positorios.

Estos lineamientos, resultan indisociables de las ca-
racterísticas del trabajo colaborativo.
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El trabajo colaborativo y la comunicación 
Son tres las causas principales por las que el traba-

jo colaborativo se presenta en la actualidad como una 
prioridad para los procesos de enseñanza y aprendiza-
ģùǈ�Ɔ�Ŝù�ùıìŬÒòŗÒı�ùı�ùĩ�ıŬùſĺ�ùŜìùıÒŗĕĺ�ìĺıƧČŬŗÒòĺ�Ò�
partir del Movimiento Educativo Abierto. La primera tie-
ıù�ŖŬù�ſùŗ�ìĺı�ĩÒ�ŗùſĺĩŬìĕĻı�ŦùìıĺĩĻČĕìÒ�ŖŬù�ċÒſĺŗùìù�
ùıŦĺŗıĺŜ�òù�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ČĩĺëÒĩǈ�ĕıŜŦÒıŦÓıùĺŜ�ù�ĕıŦùŗÒì-
tivos que vincula a millones de personas, independien-
temente de su lugar de residencia, por lo que posibilita 
la articulación del trabajo colaborativo.  Una segunda 
causa se relaciona con las características del entorno 
òĕČĕŦÒĩǈ�ŔĺŦùıŦù�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ìĺĩÒëĺŗÒìĕĻı�Ŕĺŗ�ŜŬ�ìÒŗÓìŦùŗ�ĕı-
ŦùŗÒìŦĕſĺǈ�ŬëĕìŬĺ�Ɔ�ŜĕıìŗĻıĕìĺ�ƆǓĺ�òĕÒìŗĻıĕìĺǈ� ŜùČŭı� ĩÒ�
necesidad. Finalmente, el auge de teorías del aprendi-
ƎÒģù�ëÒŜÒòÒŜ�ùı�ùıċĺŖŬùŜ�ŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�ŖŬù�ŗùſÒĩĺŗĕ-
zan el conocimiento social por sobre el individual como 
complemento del proceso cognitivo personalizado. 

bÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ĩÒŜ�òĕŜŦĕıìĕĺıùŜ�ìĺı�ùĩ��ŦŗÒëÒģĺ�ìĺĺŔùŗÒ-
Ŧĕſĺǈ�ŖŬù�ŖŬĕƎÓŜ�İùŗùƎìÒı�Ŭı�ŦŗÒëÒģĺ�ÒŔÒŗŦùǈ�ŗùſĕŜÒŗù-
İĺŜ�ÒĩČŬıÒŜ�òùƧıĕìĕĺıùŜ�Ɔ�ìÒŗÒìŦùŗėŜŦĕìÒŜ�òùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�
ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺǈ�ŗùìŬŔùŗÒòÒŜ�Ŕĺŗ�¿ÒĹÒŗŦŭ��ĺŗŗùÒ�ǚƱƯƯƲǛǍ�

Para  que exista un verdadero aprendizaje colabo-
ŗÒŦĕſĺǈ� ùŜ� ıùìùŜÒŗĕĺ� � ŦŗÒëÒģÒŗ� ģŬıŦĺŜǈ� Ŕùŗĺ� ċŬıòÒİùı-
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talmente,  cooperar en el logro de una meta que no se 
puede lograr individualmente. (Driscoll y Vergara, 1997).

Se trata de la adquisición de destrezas y actitudes 
que ocurren como resultado de la interacción en grupo. 
(Salinas, 2000).

ZÒ�ŔŗùİĕŜÒ�ëÓŜĕìÒ�òùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺ�ùŜ�ĩÒ�
ìĺıŜŦŗŬììĕĻı�òùĩ�ìĺıŜùıŜĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ìĺĺŔùŗÒìĕĻı�òù�
los miembros del grupo,  quienes comparten la autori-
dad y las responsabilidades de las acciones del grupo. 
(Panitz, 1997)   

La comunicación y la negociación son claves para 
que las partes se comprometan a aprender juntos y este 
aprender solo se logra en colaboración. Para esto, el 
ČŗŬŔĺ�ÒìŬùŗòÒ��ìĻİĺ�ŗùÒĩĕƎÒŗ�ĩÒ�ŦÒŗùÒǈ�ìĺı�ŖŬú�Ŕŗĺìùòĕ-
İĕùıŦĺŜǈ�ùŦìǍ�ǚ@ŗĺŜǈ�ƱƯƯƯǛǍ

�ù�ŦŗÒŦÒ�òù�ĩÒ��ŜĕŦŬÒìĕĻı�ùı�ĩÒ�ìŬÒĩ�ŬıÒ�ĺ�İÓŜ�ŔùŗŜĺ-
ıÒŜ�ÒŔŗùıòùı�ù� ĕıŦùıŦÒı�ÒŔŗùıòùŗ�ÒĩČĺ�ùı� ċĺŗİÒ�ìĺı-
junta. (Dillenbourg, 1999).

-Ŝ� ŬıÒ� ċĺŗİÒ�òù� ÒŔŗùıòùŗ� ùı� òĺıòù� ŜŬëƆÒìùı� ĩÒŜ�
ĕòùÒŜ� òù� ŜĺĩĕòÒŗĕòÒòǈ� òù� ìĺıģŬıìĕĻı� òù� ùŜċŬùŗƎĺŜ� Ɔ� òù�
acuerdo e interdependencia entre las personas y que 
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representa una alternativa a la competición y al indivi-
òŬÒĩĕŜİĺǍ��ǥ$ĺŜ�ĺ�İÓŜ�ŔùŗŜĺıÒŜ�ìĺı�ùĩ�ĺëģùŦĕſĺ�ìĺİŭı�
de adquirir conocimiento, dispuestas a compartir sus co-
nocimientos y experiencias, en el marco de acciones de 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�ù�ĕıŦùŗÒììĕĻıǍǦ�ǚ±ùŜŜıùŗ�Ɔ��ƧŜŦùŗǛǍ

-ı� òùƧıĕŦĕſÒǈ� ùĩ� ŦŗÒëÒģĺ� ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺ� ùıŦĕùıòù� Òĩ�
aprendizaje como un proceso social de construcción del 
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŖŬù�ëŬŜìÒ�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�ùĩ��ÒıÓĩĕŜĕŜǈ�ĩÒ�ŔŬùŜŦÒ�
ùı�ìĺİŭı�Ɔ�ĩÒ�ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻı�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ĩÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�
individuales. Como características, podemos nombrar la 
interacción, de manera sincrónica (especialmente para 
ùĩ�ĕıŦùŗìÒİëĕĺ�òù�ĕòùÒŜǛ�ĺ�òĕÒìŗĻıĕìÒ�ǚŔÒŗÒ�ĩÒ�ŗùƨùƅĕĻı�
ĕıòĕſĕòŬÒĩ�ìĺı�ſĕŜŦÒŜ�Ò� Ŝùŗ�ŔŬùŜŦÒ�ùı�ìĺİŭı�ŔĺŜŦùŗĕĺŗ-
İùıŦùǛǍ�-ŜŦÒ�ŜĕŦŬÒìĕĻıǈ�ŗùċŬùŗƎÒ�ùĩ�ŜùıŦĕİĕùıŦĺ�òù�ŜĺĩĕòÒ-
ridad y motivación de los participantes, ya que disminu-
ye la sensación de aislamiento.

$ùŜòù� ĩĺ�ŔùòÒČĻČĕìĺǈ� Ŝù�ëÒŜÒ�ùı�ùĩ�ùıċĺŖŬù�ìĺıŜ-
tructivista que postula que el conocimiento es descu-
ëĕùŗŦĺ�Ŕĺŗ� ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜǈ�ŖŬĕùıùŜ� ĩĺ�ŦŗÒıŜċĺŗ-
İÒı�ùı�ìĺıìùŔŦĺŜ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺŜ�ŔÒŗÒ�ùĩĩĺŜ�Ɔ�ùıŦĺıìùŜǈ�
los elaboran a medida que atraviesan nuevas experien-
cias. Esta postura entiende que el conocimiento es cons-
truido  activamente por el sujeto en un proceso comuni-
cativo y que no alcanza con recibirlo de manera pasiva, 
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como en el modelo de educación bancaria que critica 
?ŗùĕŗùǍ��ùČŭı�ùŜŦù�ÒŬŦĺŗǈ�Ŝù�ÒŔŗùıòù�İùģĺŗ�ìŬÒıòĺ�Ŝù�òĕÒ-
loga. Esto supone cambiar una educación de mera trans-
İĕŜĕĻıǈ�ŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒ�ĺ�ùƅŦùıŜĕĻı�đÒìĕÒ�ĺŦŗÒ�ìĺıƧČŬŗÒòÒ�
sobre la palabra generadora y el intercambio. “No hay 
pensamiento aislado, así como no hay hombre aislado. 
Todo acto de pensar exige un sujeto que piensa, un objeto 
pensado, que mediatiza el primer sujeto del segundo, y la 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�ùıŦŗù�ÒİëĺŜǈ�ŖŬù�Ŝù�òÒ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ŜĕČıĺŜ�
lingüísticos. El mundo humano es un mundo de comuni-
ìÒìĕĻıǍ� ǚǉǛ�-ĩ�ŜŬģùŦĺ�ŔùıŜÒıŦù�ıĺ�ŔŬùòù�ŔùıŜÒŗ�ŜĺĩĺǇ�ıĺ�
puede pensar sin la coparticipación de otros sujetos, en 
el acto de pensar, sobre el objeto. No hay un pienso sino 
pensamosǦ� ǚ?ŗùĕŗùǒ� ưƸƶƲǇ� ƶƳǛǍ� -ı� òùƧıĕŦĕſÒǈ� � Ŝù� ÒŔŗùıòù�
mejor cuando el docente entiende que la comunicación 
ùŜ�ùĩ�ŭıĕìĺ�ìÒİĕıĺ�đÒìĕÒ�ŬıÒ�ùòŬìÒìĕĻı�ĩĕëùŗÒòĺŗÒǈ�ŦŗÒıŜ-
ċĺŗİÒòĺŗÒǈ�ŖŬù�ĩĩùſù�Ò�ĩÒ�đŬİÒıĕƎÒìĕĻı�òùĩ�đĺİëŗù�Ɔ�òĕŜ-
Ŕĺıù�ŜŬ�ŗĺĩ�ìĺı�ùŜÒ�ƧıÒĩĕòÒòǍ��

Fuente: producción propia mediante el asistente 
online Wordle.net
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Las TIC pueden ser asumidas como asistentes po-
tentes para la consecución de estos propósitos, pero 
ŦÒİëĕúı�Ŝù�ìĺŗŗù�ùĩ�ŗĕùŜČĺ�òù�ĕıìĩŬĕŗĩÒŜ�òù�İÒıùŗÒ�ċĺŗ-
ƎÒòÒ�Ɔ�ŜùČŬĕŗ�ŗùŔŗĺòŬìĕùıòĺ�ǥİÓŜ�òù�ĩĺ�İĕŜİĺǦǈ�ŗùċĺŗ-
zando las relaciones verticales de poder/saber.

PERO ¿QUÉ SON LOS REA?

Los recursos educativos abiertos son “recursos para 
enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en 
Ŭı�ŜĕŦĕĺ�òù�òĺİĕıĕĺ�Ŕŭëĩĕìĺ�ĺ�ŖŬù�Ŝù�đÒı�ŔŬëĩĕìÒòĺ�ëÒģĺ�
una licencia de propiedad intelectual que permite a otras 
ŔùŗŜĺıÒŜ�ŜŬ�ŬŜĺ�ĩĕëŗù�ĺ�ìĺı�ŔŗĺŔĻŜĕŦĺŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�Ò�ĩĺŜ�ŖŬù�
contempló su autor”1. Los mismos incluyen cursos comple-
tos,  materiales de cursos, objetos de aprendizaje, módulos, 
ĩĕëŗĺŜǈ�ùƅÓİùıùŜǈ��ŜĺċŦƀÒŗùǈ��İÒŦùŗĕÒĩùŜ�İŬĩŦĕİùòĕÒǈ�ìĺİŔĕ-
laciones, diarios y revistas, etc., y pueden ser agrupados en 
contenidos, herramientas y recursos de implementación.

1 La Fundación Hewlett (2007) sostiene la iniciativa “Recursos Educa-
tivos Abiertos” entendiendo que el uso de las TIC pueden contribuir a 
equilibrar el acceso al conocimiento y a las oportunidades educativas en 
todo el mundo. http://goo.gl/n0nezf. Fecha de consulta: enero de 2015.



51

LA
 A

V
E

N
TU

R
A
 D

E
 IN

N
O

V
A

R
 C

O
N
 T

IC

Entre los contenidos educativos REA, podemos 
İùıìĕĺıÒŗ� ŜĕŦĕĺŜ� ìĺİĺ� -òŬŦùĦÒǈ� �ŗĺƆùìŦĺ� @ŬŦùıëùŗČǈ�
ĕ�ĕëĩĕĺǈ�±ĕĦĕŔùòĕÒǈ��ıĕſùŗŜĕòÒò�°ĕŗŦŬÒĩ�ǚ�c-��lǛǈ��ĺċėÒǈ�
�Z��I�-ǈ��-Z�-�Ɔ��-$I�I�ǚùŜŦĺŜ�ŦŗùŜ�ŭĩŦĕİĺŜ�Ŝù�ùƅŔĩĕìĕ-
ŦÒı�İÓŜ� ÒòùĩÒıŦùǛǍ� -ı� đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ� Ŝù� ĕıìĩŬƆùı� ŜĺċŦ-
ware para apoyar la creación, acceso, uso y mejora de 
procesos educativos, tales como  sistemas para: crear, 
registrar y organizar contenidos; gestionar y desarro-
llar comunidades de aprendizaje en línea. Entre otros  
bĺĺòĩùǈ�lŔùı�ĺŬŗŜù�Ɔ�-òŬ�ĺİİĺıŜǍ��ĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ìĺı�
recursos para la implementación se alude a los regis-
tros de autoría  que promueven la publicación abierta 
de materiales; los principios de diseño; adaptación y 
ĩĺìÒĩĕƎÒìĕĻı�òù�ìĺıŦùıĕòĺǒ�ÒŜė�ìĺİĺ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ĺ�Ŧúì-
nicas para apoyar el acceso al conocimiento. Son algu-
nos ejemplos la Reseña de licenciamientos;  Creative 
�ĺİİĺıŜǒ�ZĕìùıìĕÒ�@c��ǚcopyleft); Red de Uso Honra-
do, Licencia de Contenido Abierto (OPL) y Licencia Aca-
òúİĕìÒ�ǚĺ�òù��ıĕſùŗŜĕòÒòǛǍ

Uno de los principios guía de los REA es el respeto 
a la propiedad intelectual. En este sentido,  el licencia-
miento de los recursos debe ser considerado tanto por 
los autores como  por los usuarios. Se sostiene la pro-
moción del respeto del conocimiento y los contenidos, 
òùċùıòĕùıòĺ�ĩÒ�ŔŗĺŔĕùòÒò�ĕıŦùĩùìŦŬÒĩǍ�
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El hecho de estar licenciado para su distribución 
ČŗÒŦŬĕŦÒǈ��ùŜ�ŬıÒ�ìĺıòĕìĕĻı�ıùìùŜÒŗĕÒ�Ŕùŗĺ�ıĺ�ŜŬƧìĕùıŦù�
de los REA. Si solo cumplen con el  requisito de libre 
disposición, se trata de un recurso educativo gratuito 
pero no de un recurso abierto. En sentido estricto, un 
recurso educativo es abierto cuando “se garantiza que 
cualquier persona con intereses genuinos de utilizarlo 
ìĺı�Ŭı�ŔŗĺŔĻŜĕŦĺ�òùŜĕıŦùŗùŜÒòĺ�òù�ĺëŦùıùŗ�ÒĩČŭı�ëù-
ıùƧìĕĺ�ùìĺıĻİĕìĺǈ�ŔŬùòÒ�Òììùòùŗ�Ò�úĩ�ưǛ�Ŝĕı�Ŧùıùŗ�Ŕŗĺ-
blemas legales en materia de derechos de autor; 2) sin 
ŖŬù�ùĩ�ŦĕŔĺ�òù�ċĺŗİÒŦĺ�òùĩ��-��ĺ�òù�ìŬÒĩŖŬĕùŗÒ�òù�ŜŬŜ�
ìĺİŔĺıùıŦùŜ�òùŔùıòÒ�òùĩ�ŬŜĺ�òù�ŔŗĺČŗÒİÒŜ�ĕıċĺŗİÓ-
ticos comerciales; y 3) que para su edición no se requie-
ra del uso de programas de licencia de uso que hayan 
sido causantes de un pago, de un acto ilícito o que sus 
condiciones de uso coarten las libertades del usuario” 
(Ramírez Martinell y Careaga, 2012:11).

De esta manera, podemos decir que los REA apun-
tan a su mejora permanente y a ser compartidos para 
ŖŬù�ĺŦŗĺŜ�ŦÒİëĕúı�ŔŬùòÒı�ëùıùƧìĕÒŗŜùǈ�ùı�Ŭı�ŔŗĺìùŜĺ�
colaborativo. Por eso, resulta central la posibilidad de 
crear obras derivadas a partir de los mismos. La libre 
disposición, incluye entonces, posibilidades de (re)uti-
ĩĕƎÒìĕĻıǈ�ǚŗùǛòĕŜŦŗĕëŬìĕĻıǈ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ��İùƎìĩÒǈ�ùı-
tre otros, siempre respetando la autoría de los mismos 
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Ɔ�ĩÒ�İĺſĕĩĕƎÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�ŜùČŭı�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�
criterios. Debido al trabajo colaborativo del que son re-
sultado, contribuirían a la democratización del conoci-
miento ya que mejoran, la calidad de los contenidos, 
incrementan el acceso a los conocimientos y reducirían 
los costos de la educación, por sus posibilidades de li-
bre diseminación.  

LA AGENDA REGIONAL DE PRÁCTICAS 
EDUCATIVAS ABIERTAS (PEA) 

�ǥǏ�Ļİĺ�ĩÒ�ÒŔùŗŦŬŗÒ�Òĩ�Ŕŭëĩĕìĺ�òù�ĩĺŜ�ŗùìŬŗŜĺŜ�ùòŬ-
cativos puede aportar nuevas posibilidades de apren-
dizaje a los estudiantes tanto en el campus universita-
ŗĕĺ�ìĺİĺ�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ĩÒŜ�ŔÒŗùòùŜ�òù�ĩÒŜ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜǦ2. 

�ÒŗÒ� ŗùŜŔĺıòùŗ� ùŜŦÒ� ŔŗùČŬıŦÒǈ� ċĺŗİŬĩÒòÒ� ùı� ùĩ�
marco del Movimiento Educativo, cabe citar la Agenda 

2 Pregunta guía del denominado “Proyecto Oportunidad”,   que busca 
“fomentar la adopción y puesta en acción de las prácticas educativas 
abiertas (PEA) y de los recursos educativos abiertos (REA) en América 
Latina como un enfoque ascendente para desarrollar un Espacio Común 
y Público de Educación Superior”. Fuente    http://www.oportunidadpro-
ject.eu/
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�ùČĕĺıÒĩ�òù��ŗÓìŦĕìÒŜ�-òŬìÒŦĕſÒŜ��ëĕùŗŦÒŜ�ǚ�-�Ǜ�ŖŬù�đÒ�
Ŝĕòĺ�òùŜÒŗŗĺĩĩÒòÒ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù��ìĺıŜŬĩŦÒŜ�ìĺı�İÓŜ�òù�ƴƯ�
ŬıĕſùŗŜĕòÒòùŜ�ÒŜĺìĕÒòÒŜ�ùı��İúŗĕìÒ�ZÒŦĕıÒǍ�ZÒ�İĕŜİÒ�
ŔŗùŜùıŦÒ�òĕŗùìŦŗĕìùŜ�ùŜŦŗÒŦúČĕìÒŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ÒŔùŗŦŬŗÒ�ùı�ĩÒ�
Educación Superior, el diseño de políticas y acciones 
òùŜŦĕıÒòÒŜ�Ò�İÒƅĕİĕƎÒŗ�ĩĺŜ�ëùıùƧìĕĺŜ�òù�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻıǈ�
reutilización y remezcla de Recursos Educativos Abier-
tos (REA) para el desarrollo de los cursos universitarios 
como un medio para  abrir el acceso al conocimiento.

�ù�ĩĩÒİÒ��ŗÓìŦĕìÒŜ�-òŬìÒŦĕſÒŜ��ëĕùŗŦÒŜ�ǚl-�ǒ�ùı�ŜŬŜ�
ŜĕČĩÒŜ�ùı�ĕıČĩúŜǛ�Ò�ǥĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŖŬù�ÒŔĺƆÒı�ùĩ�ǚŗùǛŬŜĺ�
Ɔ�ŔŗĺòŬììĕĻı�òù��-�� �Ò� ŦŗÒſúŜ�òù�ŔĺĩėŦĕìÒŜ� ĕıŜŦĕŦŬìĕĺ-
nales, promoviendo modelos pedagógicos innovado-
res y el respeto y la autonomía de los  alumnos como 
co-productores en su camino de aprendizaje para toda 
ĩÒ�ſĕòÒǍ�ZÒŜ��-��ùŜŦÓı�òĕŗĕČĕòÒŜ�Ò�ĩÒ�ìĺİŬıĕòÒò��-��ùı��
general: gestores de políticas, gestores/administrado-
ŗùŜ�òù�ĺŗČÒıĕƎÒìĕĺıùŜǈ�ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩùŜ�òù�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�Ɔ�
ĩĺŜ�ùòŬìÒıòĺŜǦ�ǚl��Zǒ�ƱƯưƱǇƵǛǍ

La Agenda recomienda atender diversas dimensiones:
ǆ� -ıċĺŖŬùŜ� ŔùòÒČĻČĕìĺŜ� ŔÒŗÒ� ĩĺŜ� �-�Ǉ� ĕıìĩŬĕòĺŜ�
los aspectos de enseñanza y aprendizaje y enla-
ces con el aprendizaje social, aprendizaje cons-
tructivo entre pares;
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ǆ��ĺĩŬìĕĺıùŜ�ŦùìıĺĩĻČĕìÒŜ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ��-�Ǉ�ĕıìĩŬĕòÒŜ�
ŦùìıĺĩĺČėÒŜ� ìĩÒſùǈ� ùŜŦÓıòÒŗùŜǈ� ùŜŔùìĕƧìÒìĕĺıùŜ�
(es decir, metadatos, publicación, consulta) e in-
ċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒǒ
ǆ��ŗĺìùòĕİĕùıŦĺŜ�Ɔ�İÒŗìĺŜ�òù�ŗùċùŗùıìĕÒ�ĺŗČÒıĕ-
zacionales: acciones relacionadas a instrumen-
tar mecanismos, políticas normativas en el uso y 
aprovechamiento de los REA;
ǆ�cŬùſĺŜ�İĺòùĩĺŜ�òù�ƧıÒıìĕÒìĕĻı�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩ�Ɔ�
ŜĺŜŦùıĕëĕĩĕòÒò�ŗùƧùŗù�Ò� ĩÒŜ�ÒììĕĺıùŜ�ŔÒŗÒ�ìĺıŦŗĕ-
buir en la generación de nuevos modelos institu-
ìĕĺıÒĩùŜ�òù�ıùČĺìĕĺ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�ÒŜùČŬŗÒŗ�ĩÒ�ŜĺŜ-
tenibilidad a largo plazo de las iniciativas;
ǆ�bĺòùĩĺŜ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺŜ�òù��-��ùıŦŗù�IıŜŦĕŦŬìĕĺ-
ıùŜ�Ɔ�ìĺİŬıĕòÒòùŜ�òù�ĕıŦùŗúŜǒ�Ŝù�ŗùƧùŗù�Ò�ÒŖŬùĩĩÒŜ�
acciones orientadas a la creación y consolidación 
òù�ŗùòùŜ�ÒìÒòúİĕìÒŜ�Ɔ�òù�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ùı�ČŗŬŔĺŜ�
ĺ�ìĺİŬıĕòÒòùŜ�òù�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ĺ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜǍǛ

$ùŜòù�ùĩ�ùıċĺŖŬù�ŔùòÒČĻČĕìĺ�ŔÒŗÒ��-�ǈ�ŔŗĕĺŗĕŦÒŗĕĺ�
ŔÒŗÒ� ùĩ� ìÒİŔĺ� ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩ� òĺìùıŦùǈ� Ŝù� ŗùìĺİĕùıòÒı�
como orientaciones:

ưǍ�IıìĺŗŔĺŗùı�Ŭı�ùıċĺŖŬù�ÒëĕùŗŦĺ�Ò�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�
de conocimiento en la educación, promoviendo 
el uso, reutilización y remezcla de recursos edu-
cativos
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ƱǍ� �ùıŜĕëĕĩĕìùı� Ŝĺëŗù� �-�� Ò� ŦŗÒſúŜ� òù� ĩÒ� ùƅŔùŗĕ-
İùıŦÒìĕĻı�ŔŗÓìŦĕìÒ
ƲǍ��ĺıŦĕıŭùı�ĩÒ�ìĺĩÒëĺŗÒìĕĻı�ĕıŦùŗĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩǈ�ċĺ-
İùıŦÒıòĺ�ĩÒ�ìŗùÒìĕĻı�òù�ìĺİŬıĕòÒòùŜ�òù�ŔŗÓìŦĕ-
ìÒ�ùı�Ŧĺŗıĺ�Ò�ŦùİÒŜ�ùòŬìÒŦĕſĺŜ�Ɔ�ÓŗùÒŜ�òù�ĕıŦùŗúŜ
ƳǍ��ùìĺıĺƎìÒı�Ɔ�òùı�ìŗúòĕŦĺ�Ò�ĩĺŜ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�
ÒòŖŬĕŗĕòĺŜ�Ò� ŦŗÒſúŜ�òù��-��İùòĕÒıŦù� ĩÒ�ŔŗĺòŬì-
ìĕĻı� òù� ĕıòĕìÒòĺŗùŜ� Ɔ� İúŦŗĕìÒŜ� ÒòùìŬÒòÒŜ� ŔÒŗÒ�
evaluar competencias
ƴǍ�-ģùŗƎÒı�ùĩ�ÒŜùČŬŗÒİĕùıŦĺ�òù�ĩÒ�ìÒĩĕòÒò�ÒìÒòú-
mica y el rigor en el proceso de producción de REA
ƵǍ� �ùıŜĕëĕĩĕìùı� Ŝĺëŗù� ùĩ� ŔÒŔùĩ� òù� ĩĺŜ� �-�� ùı� ùĩ�
ÒŔĺƆĺ�Ò�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùòŬìÒŦĕſÒŜ� ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺŗÒŜ�ù�
ĕııĺſÒìĕĻı�ùı�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�İĺŦĕſÒŗ�
la distribución de la generación de conocimiento 
Ɔ�ŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù��-�
ƶǍ�$ùŜÒŗŗĺĩĩùı�İÓŜ� ĕıſùŜŦĕČÒìĕĻı�ùİŔėŗĕìÒ� Ŝĺëŗù�
el valor pedagógico de los REA, incluyendo su im-
ŔÒìŦĺ�ùı�ìĺıŦùƅŦĺŜ�òù�ùòŬìÒìĕĻı�ċĺŗİÒĩ�ù�ĕıċĺŗ-
mal
8. Estimulen la creación de comunidades institu-
ìĕĺıÒĩùŜ�Ɔ�ŦÒİëĕúı�òù�ìĺİŬıĕòÒòùŜ�ŗùČĕĺıÒĩùŜ�òù�
ùòŬìÒòĺŗùŜ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�ċÒìĕĩĕŦÒŗ�ùĩ� ĕıŦùŗìÒİëĕĺ�
òù�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜǈ�ĩÒ�ŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒ�òù�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�
Ɔ�ùĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩĺ�òù�đÒëĕĩĕòÒòùŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ� ĕİ-
portancia de la iniciativa REA
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ƸǍ�EÒČÒı�ċŗùıŦù�Ò�ĩĺŜ�ŔŗĕıìĕŔĕĺŜ�òù�ÒììùŜĕëĕĩĕòÒò�
ùı�ùĩ�òĕŜùĹĺǈ� ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı�Ɔ�ŬŜĺ�òù�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
de aprendizaje basados en REA. 

-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ�ùĩ�ùıċĺŖŬù�ŔùòÒČĻČĕìĺ�òù��-��ìĺıŜĕ-
dera las potencialidades de las  TIC en relación con las 
ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ� ŖŬù� ĺċŗùìùı� ŔÒŗÒ� ùĩ� ÒŔŗùıòĕƎÒģù� ŜĺìĕÒĩǈ�
es decir, el  aprendizaje constructivo y de colaboración 
ùıŦŗù�ŔÒŗùŜǍ���ŜŬ�ſùƎǈ�Ɔ�ÒòùİÓŜ�òù�ŜŬ�ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı�
en actividades de apoyo en la enseñanza y el apren-
òĕƎÒģùǈ� ċÒſĺŗùìùı� ĩÒŜ� ĺŔĺŗŦŬıĕòÒòùŜ� òù� ìŗùÒìĕĻı� Ŕĺŗ�
parte de los alumnos, siempre atendiendo a cuestiones 
relacionadas con las autorías y los derechos de uso.

Veamos algunos ejemplos regionales y locales.

LOS REPOSITORIOS CLARISE, RELPE Y SEDICI

En relación con las recomendaciones de UNESCO, 
BOAI10 y la implementación de las orientaciones de la 
Agenda de PEA, destacamos tres repositorios regionales.

�ıĺ�òù�ĩĺŜ�ÒıŦùìùòùıŦùŜ�İÓŜ�ŗùìĺıĺìĕòĺŜ�ĩĺ�ìĺıŜ-
tituye CLARISE (la Red Latinoamericana Abierta Re-
gional de Investigación Educativa), una comunidad 
ÒìÒòúİĕìÒ� ċĺŗİÒòÒ� ùı� ƱƯƯƷ� Ŕĺŗ� � ĕıſùŜŦĕČÒòĺŗùŜ� òù�
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instituciones de educación superior y organismos rela-
ìĕĺıÒòĺŜ�ìĺı�ĩÒŜ�ÓŗùÒŜ�òù�ĕııĺſÒìĕĻı�ùòŬìÒŦĕſÒ�Ɔ�Ŧùìıĺ-
logía3Ǎ��Z��I�-�Ŝù�ÒŬŦĺòùƧıù�ìĺİĺ�ŬıÒ��ĺİŬıĕòÒò�òù�
�ŗÓìŦĕìÒ�ĺŗĕùıŦÒòÒ�Ò�ĩÒ�ĕıŦùČŗÒìĕĻı�Ɔ�ùĩ�ĕıŦùŗìÒİëĕĺ�òù�
ĕıċĺŗİÒìĕĻı�òù�òùıŦŗĺ�Ɔ�ċŬùŗÒ�òù�ŬıÒ�ĺŗČÒıĕƎÒìĕĻıǈ�Ŕĺ-
sibilitando capitalizar el conocimiento de expertos y es-
ŦŬòĕÒıŦùŜ�ùƅŦùŗıĺŜǍǭ�-ŜŦÒ�ŗùòǈ�ǥŦĕùıù�Ŕĺŗ�ĺëģùŦĕſĺ�ÒŦùıòùŗ�
ĩÒ�ıùìùŜĕòÒò�ŗùČĕĺıÒĩ�òù�ìĺÒòƆŬſÒŗ�ùŜċŬùŗƎĺŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�
òù�ĩÒ�ìĺıċĺŗİÒìĕĻı�òù�ŗùòùŜ�òù�ìĺĩÒëĺŗÒìĕĻı�Ɔ�ÒŔŗùı-
dizaje para dar visibilidad y acceso libre a la produc-
ìĕĻı�ìŬĩŦŬŗÒĩǈ�ìĕùıŦėƧìÒ�Ɔ�ÒìÒòúİĕìÒ�òù�ÒŬŦĺŗùŜ�ù�ĕıŜŦĕ-
ŦŬìĕĺıùŜ�òù�ZÒŦĕıĺÒİúŗĕìÒ�ŔÒŗÒ�ìĺıŜŬĩŦÒ�òù�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò�
İŬıòĕÒĩǍ�-ĩ� ŦùİÒ�òù� ĕıſùŜŦĕČÒìĕĻı�òù�ŔŗĕıìĕŔÒĩ� ĕıŦùŗúŜ�
ùŜ�ùı�ŗùċùŗùıìĕÒ�Òĩ�İĺſĕİĕùıŦĺ�ùòŬìÒŦĕſĺ�ÒëĕùŗŦĺǈ�ìĺı�
úıċÒŜĕŜ�ùı�ùĩ�ŦùİÒ�òùǭRecursos Educativos Abiertos”.ǭ

3 Cuenta con el apoyo, entre otras redes, de INNOVARED de Argentina, 
la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) de Co-
lombia, Red Académica Uruguaya (RAU2) de Uruguay y la Corporación 
Universitaria para el Desarrollo de Internet 2 (CUDI) de México.
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lŦŗÒ�ĕıĕìĕÒŦĕſÒ�òù�ĕıŦùŗúŜ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�ùòŬìÒòĺŗùŜ�òù�òĕŜ-
tintos niveles institucionales es la Red latinoamericana 
de Portales Educativos (RELPE), constituida en 2004 por 
ÒìŬùŗòĺ�òù�ĩĺŜ�İĕıĕŜŦùŗĕĺŜ�òù�-òŬìÒìĕĻı�òù�ưƵ�ŔÒėŜùŜ�òù�
la región, incluido el nuestro con Educ.ar.  Para integrar-
la, los portales educativos deben ser autónomos, nacio-
ıÒĩùŜǈ�òù�Ŝùŗſĕìĕĺ�Ŕŭëĩĕìĺ�Ɔ�ČŗÒŦŬĕŦĺŜǍ�-ı�Ŭı�Ŕŗĕİùŗ�İĺ-
İùıŦĺǈ�ùĩ�ĺëģùŦĕſĺ�ċŬù�ìĺıŦŗĕëŬĕŗ��Ò�ŖŬù�ìÒòÒ�ŔÒėŜ�òùŜÒ-
ŗŗĺĩĩÒŗÒǈ�ùı�ċŬıìĕĻı�òù�ŜŬŜ�ĕıŦùŗùŜùŜ�ıÒìĕĺıÒĩùŜǈ�ŜŬ�ŔŗĺŔĕĺ�
portal, aprovechando las experiencias de los otros países 
miembros. Luego, se trabajó en el intercambio de los 
contenidos desarrollados por los portales miembros, la 
producción conjunta y la generación de repositorios co-
munes, organizados desde una taxonomía compartida.

-ı�ĩÒ�ÒìŦŬÒĩĕòÒòǈ�ĩÒ�ŗùò�òùƧıù�ŜŬ�ÒìŦĕſĕòÒò�ùı�ŦŗùŜ�
líneas:

Portales: es aquí donde la cultura colaborativa 
ìĺıŜŦŗŬĕòÒ�Ò�ĩĺ�ĩÒŗČĺ�òù�ĩĺŜ�ÒĹĺŜ�Ŝù�đÒìù�İÓŜ�ùſĕòùıŦùǈ�
ƆÒ�ŖŬù�ĩÒ�ŗùò�ċŬıìĕĺıÒ�ìĺİĺ�ŬıÒ�ſùŗòÒòùŗÒ�ìĺİŬıĕòÒò�
de intercambio y colaboración tanto entre los respon-
ŜÒëĩùŜ�òù�ĩÒŜ�ŔĺĩėŦĕìÒŜ�ùòŬìÒŦĕſÒŜ�òù�ĩĺŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ŔÒė-
ses como entre los equipos de conducción y los equi-
ŔĺŜ�ŦúìıĕìĺŜ�òù�ĩĺŜ�ŔĺŗŦÒĩùŜǍ

Proyectos regionales: incluye programas de trabajo 
cooperativo entre escuelas de distintos países, produc-
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ìĕĻı� Ɔ� ÒòÒŔŦÒìĕĻı� ìĺıģŬıŦÒ� òù� ŗùìŬŗŜĺŜ� ùòŬìÒŦĕſĺŜ� Ɔǭ �
otros proyectos de cobertura regional. Un ejemplo es 
el proyecto “Aulas Hermanas”.

Políticas públicas: orientada a proveer insumos 
para la generación de políticas, se centra en la investi-
gación sobre modelos pedagógicos de inclusión de TIC, 
ċĺŗİÒìĕĻı�ĕıĕìĕÒĩ�òĺìùıŦù�Ɔ�ìĺİŔùŦùıìĕÒŜ�òùĩ�ŜĕČĩĺ�¶¶IǍ

  

-ı�ùĩ�ÓİëĕŦĺ�òù�ĩÒ��ıĕſùŗŜĕòÒò�cÒìĕĺıÒĩ�òù�ZÒ��ĩÒ-
ŦÒǈ�ùı�ƱƯƯƲ�Ŝù�ìŗùÒ�ùĩ��-$I�I� ǚ�ùŗſĕìĕĺ�òù�$ĕċŬŜĕĻı�òù�
la Creación Intelectual). Este repositorio institucional 
Ŧĕùıù�Ŕĺŗ�İĕŜĕĻı�ǥÒĩëùŗČÒŗǈ�ŔŗùŜùŗſÒŗǈ�òĕċŬıòĕŗ�Ɔ�òÒŗ�ſĕ-
ŜĕëĕĩĕòÒò�Ò�ıĕſùĩ�İŬıòĕÒĩ�Ò�ŦĺòÒ�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ìĕùıŦėƧìÒ�
ù�ĕıŦùĩùìŦŬÒĩ�òù�ĩÒŜ�òĕŜŦĕıŦÒŜ�ŬıĕòÒòùŜ�ÒìÒòúİĕìÒŜ�ŖŬù�
ĩÒ�ìĺİŔĺıùıǦǍ� ��ìŦŬÒĩİùıŦùǈ�ÒĩĺģÒ�İÓŜ�òù�ưƯƯƯ� ŦùŜĕŜ�
òù�ČŗÒòĺǈ�İÓŜ�òù�ƱƸƯƯ�ŦùŜĕŜ�òù�ŔĺŜČŗÒòĺ�Ɔ�ÒŔŗĺƅĕİÒ-
òÒİùıŦù� ưƯƯƯƯ� ÒŗŦėìŬĩĺŜǒ� ÒòùİÓŜǈ� ìĺıŦĕùıù� ŗùſĕŜŦÒŜ�
producidas por los distintos laboratorios, institutos y 
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centros de investigación con que cuenta la Universidad 
y otras publicaciones vinculadas de un modo u otro con 
la misma.  El repositorio se apoya y se rige por los linea-
mientos de la Open Archives Iniciative (OAI), en pos de 
la libre circulación y socialización del conocimiento.

ALGUNAS OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

Las experiencias de aprendizaje colaborativo con 
ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı� òù� �I�� ÒŔŬıŦÒĩÒı� � ùĩ� ùıċĺŖŬù� òùĩ�
aprendizaje como un proceso social de construcción 
òù�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ùı�ċĺŗİÒ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſÒǍ�-ı�ùŜŦÒ��ùŜŦŗÒ-
ŦùČĕÒ� òù� ùıŜùĹÒıƎÒ� ǝ� ÒŔŗùıòĕƎÒģù� ǥĕıŦùŗÒìŦŭÒı� òĺŜ� ĺ�
İÓŜ� ŜŬģùŦĺŜ� ŔÒŗÒ� ìĺıŜŦŗŬĕŗ� ìĺıĺìĕİĕùıŦĺǈ� Ò� ŦŗÒſúŜ� òù�
ĩÒ�òĕŜìŬŜĕĻıǈ�ŗùƨùƅĕĻı�Ɔ�ŦĺİÒ�òù�òùìĕŜĕĺıùŜǈ�ŔŗĺìùŜĺ�ùı�
ùĩ�ìŬÒĩ�ĩĺŜ�ŗùìŬŗŜĺŜ�ĕıċĺŗİÓŦĕìĺŜ�ÒìŦŭÒı�ìĺİĺ�İùòĕÒ-
dores. Este proceso social trae como resultado la ge-
neración de conocimiento compartido, que representa el 
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ùıŦùıòĕİĕùıŦĺ�ìĺİŭı�òù�Ŭı�ČŗŬŔĺ�ìĺı�ŗùŜŔùìŦĺ�Òĩ�ìĺıŦù-
ıĕòĺ�òù�Ŭı�òĺİĕıĕĺ�ùŜŔùìėƧìĺǦǍ�ǚ¿ÒĹÒŗŦŬ��ĺŗŗùÒǈ�ƱƯƯƲǇ�ƶǛǍǭ

Y, los REA brindan un acceso no discriminatorio y 
ŔŬùòùı�Ŝùŗ�ÒòÒŔŦÒòĺŜǈ�ŗùſĕŜÒòĺŜ�Ɔ�ìĺİŔÒŗŦĕòĺŜ�Ŝĕı�İÓŜ�
restricciones que la cita de su autoría. Si el aprendizaje 
social es uno de los objetivos de la implementación de 
�-�ǈ�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�ìĺıĩĩùſÒı�ĕıŦŗėıŜùìÒİùıŦù�ùı�ŜŬ�Čúıù-
sis los principios del aprendizaje colaborativo. En este 
sentido, tanto los REA como el trabajo colaborativo se 
ìĺıƧČŬŗÒı� Ŝĺëŗù� ùĩ� ĕıŦùŗìÒİëĕĺǈ� òĕÓĩĺČĺǈ� ĩÒ� ıùČĺìĕÒ-
ción, se estructuran sobre la utilización de la palabra  y, 
entonces,  podemos decir que el aprendizaje en red es  
por su constitución un entorno “conversacional”.

Fuente: producción propia
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Entre las oportunidades, podemos mencionar la 
posibilidad de incorporar y dar visibilidad a nuevos ge-
ıùŗÒòĺŗùŜ�òù�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺǒ� ċÒſĺŗùìù� ĩÒ� ŗùòŬììĕĻı�òù�
los costos de la impresión en papel y de la circulación 
ċėŜĕìÒ� òù�İÒŦùŗĕÒĩùŜ� ŦÒĩùŜ� ìĺİĺ� ĩĕëŗĺŜǈ�$°$Ŝǈ� ŔĻŜŦùŗŜǈ�
ùŦìǍǒ�ıĺ� ŗùìĺıĺìùı� ĩÒŜ� ċŗĺıŦùŗÒŜ�òù� ŦĕùİŔĺ�ıĕ�ùŜŔÒìĕĺ�
que sí tienen los materiales analógicos y no hay un lí-
mite de la cantidad de visitas o consultas que pueden 
Ŧùıùŗ�Ɔǈ�ƧıÒĩİùıŦùǈ�ŔùŗİĕŦùı�ŜŬ�ŗùŬŦĕĩĕƎÒìĕĻıǈ�ŗùìĺıŦùƅ-
ŦŬÒĩĕƎÒìĕĻı�Ɔ�ÒòÒŔŦÒìĕĺıùŜ�ŔÒŗÒ�òĕċùŗùıŦùŜ�ŜĕŦŬÒìĕĺıùŜǈ�
niveles educativos, lenguajes y culturas.

�ŬùòÒı�Òŭı�ìĺİĺ�òùŜÒċėĺŜ�ìŬÓĩùŜ�Ŝĺı�ĩÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕ-
dades reales de reutilización (muchos archivos imposi-
ëĕĩĕŦÒı�ŜŬ�ùòĕìĕĻıǈ�ŦÒĩ�ùĩ�ìÒŜĺ�òù�ĩĺŜ��$?�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�ċĺŗİÒ-
ŦĺŜ�ìĺı�ìĻòĕČĺ�ìùŗŗÒòĺǛǒ�ĩÒ�ìÒıÒĩĕƎÒìĕĻı�òù�ĩÒ�òĕċŬŜĕĻı�
òù�ìŬŗŜĺŜ�Ɔ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ��-��ŖŬù�ŔùŗİÒıùìù�ċŗÒČİùıŦÒ-
òÒ�Ɔ�òĕŜŔùŗŜÒǈ�ĩĺ�ŖŬù�ĩÒ�ſŬùĩſù�òĕċŬŜÒ�ŔÒŗÒ�ùĩ�ÒììùŜĺ�òù�
òĺìùıŦùŜ�Ɔ�ÒĩŬİıĺŜǒ�ùĩ�ÒĩŦĺ�ìĺŜŦĺ�òù�ĩÒ�ĕıċŗÒùŜŦŗŬìŦŬŗÒ�
y los problemas de conectividad; la (a veces dudosa) 
ìÒĩĕòÒò�òù�ĩĺŜ�ŗùìŬŗŜĺŜǈ�ģŬıŦĺ�ìĺı�ĩÒ�ĕòùıŦĕƧìÒìĕĻı�Ɔ�ĩù-
ČĕŦĕİÒìĕĻı�òù�ŜŬ�ċŬùıŦùǒ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ĩÒ�ìùŗŦùƎÒ�òù�ĩÒ�
sostenibilidad en el tiempo.
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APROXIMACIONES PRELIMINARES

Las Nuevas Tecnologías1, en la vida cotidiana y en 
las aulas, provocan sentimientos ambivalentes en los 
docentes, pasiones donde se ponen en juego cuestio-
nes que hacen a la subjetividad, a la identidad, a los te-

Avatares en la Enseñanza: 
entre las tecnologías 
y las subjetividades

Miriam Kap

“El mundo de Vug era el de las fisuras, 
las grietas donde la lava sube disolviendo la roca 

y mezclando los minerales en concreciones imprevisibles”

Ítalo Calvino (1990: 146) 
Memorias del Mundo y otras cosmocómicas

1 Entendidas, a la vez, como formaciones discursivas y como un espacio 
de convergencia y conectividad.
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İĺŗùŜ�ċŗùıŦù�Ò�ĩĺ�òùŜìĺıĺìĕòĺǈ�Ò�ĩÒŜ�đÒëĕĩĕòÒòùŜ�ıùìù-
sarias para desarrollar la tarea de enseñar, a la ruptura 
o continuidad con los modos habituales de actuar, de 
vincularse o de comunicarse con los estudiantes.  

Este acontecimiento complejo y entramado invita a 
enlazar campos de conocimiento que vinculan la ense-
ñanza, las tecnologías y las subjetividades e implica, ne-
ìùŜÒŗĕÒİùıŦùǈ�ÒìùŔŦÒŗ�ŜŬ�òĕċùŗùıìĕÒǈ�ŜŬŜ�ŔŬıŦĺŜ�òù�ċŬČÒ�Ɔ�
asumir el riesgo de proponer nuevas demarcaciones, nue-
vos espacios de contacto, que las mixturen en una nueva 
ŜėıŦùŜĕŜ�İÓŜ�ÒëÒŗìÒŦĕſÒǈ�İÓŜ�ìĺİŔŗùđùıŜĕſÒǈ�ŜĕıČŬĩÒŗǍ�

-İĺìĕĺıùŜǈ� ÒòùİÓŜ� òù� ŜÒëùŗùŜǈ� Ŝù� Ŕĺıùı� ùı� ìĕŗìŬ-
lación al momento de enseñar. Las sensaciones de tran-
ŖŬĕĩĕòÒò�ĺ�ŜĺëŗùŜÒĩŦĺ�ÒìĺİŔÒĹÒı�Ò�ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�Ɔ�Ò�ĩĺŜ�
ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ùı�ĩÒŜ�òĕıÓİĕìÒŜ�òù�ĩÒŜ�ìĩÒŜùŜ�ù�ĕıŜŦÒŬŗÒı�ĩĺŜ�
ìĺıŦùƅŦĺŜ�ŖŬù�ċÒſĺŗùìùı�Ŭ�ĺëŜŦÒìŬĩĕƎÒı�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ĩÒ�
enseñanza y, por supuesto, los aprendizajes. Es necesario, 
ŔŬùŜǈ� ìĺıŜĕòùŗÒŗ� òùŦùıĕòÒİùıŦù� ĩĺŜ� ÒŜŔùìŦĺŜ� ÒċùìŦĕſĺŜ�
que implican poner en circulación nuevos conocimientos 
ĺ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ÒëĺŗòÒŗ�ĩÒ�ìĩÒŜù�ŔÒŗÒ�Ŕĺòùŗ�ìĺİŔŗùı-
òùŗ� ĩÒŜ�ŗÒƎĺıùŜ�Ŕĺŗ� ĩÒŜ�ìŬÒĩùŜ�Òŭı�đĺƆ�ǝĕıìĩŬŜĺ�ÒıŦù� ĩÒ�
explosión, la presencia, la ubicuidad de las tecnologías en 
ŦĺòĺŜ�ĩĺŜ�ÓİëĕŦĺŜ�òù�ĩÒ�ſĕòÒǝ�ıĺ�Ŝĺı�ĕıìĺŗŔĺŗÒòÒŜ�ĺ�Ŝù�
retrasa su integración en las aulas. 

-ŜŦÒ�ŔùŗŜŔùìŦĕſÒ�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜ�òùŜıŬòÒ�ĩÒŜ�ŦùıŜĕĺıùŜ�
de los proyectos  pedagógicos particulares o institucio-
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nales al considerar centrales los aspectos subjetivos 
que median la inclusión de las nuevas tecnologías en 
ĩĺŜ� òĕŜùĹĺŜ� òĕòÓìŦĕìĺŜ� Ɔ� ŔùŗİĕŦù� ĕıòÒČÒŗ� ŖŬú� ŜĕùıŦùı�
ĩĺŜ�òĺìùıŦùŜ�Ɔ�ìĻİĺ�Ŝù�ÒČĕŦÒı�ŜŬ�ĕòùıŦĕòÒò�Ɔ�ŜŬŜ�Òċùì-
tos, ante los cambios tan pregnantes en el entorno. 

Dicho de otro modo, buscar una explicación acerca 
del uso o la inclusión de las nuevas tecnologías en la 
aulas obliga a comprender las subjetividades residua-
les o emergentes2 en los docentes y renovar nuestras 
embrionarias nociones sobre el lenguaje para poder 
preguntarse, descubrir y estar atentos a aquello que 
asoma, que aparece, que irrumpe en el discurso, en la 
elección no calculada de las palabras utilizadas.

Los docentes se relacionan con sus pares, con los 
estudiantes, hablan, hacen silencios, toman decisiones, 
Ŝù�ùƅŔŗùŜÒı�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ĩùıČŬÒŜ�Ɔ�Òĩĩėǈ�ùı�ĩÒ�
ùıŬıìĕÒìĕĻıǈ�ıĺ�ŜĻĩĺ�ùı�ĩĺ�ŖŬù�òĕìùıǈ�Ŝĕıĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�
ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òĕŜìŬŗŜĕſÒŜ�Ɔ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǈ�ÒŜĺİÒ�

2 Recurro, con fines analíticos e interpretativos, a la distinción que reali-
za Raymond Williams –en su libro Marxismo y Literatura–entre “residual” 
y “emergente”, conceptos que interactúan de modo dinámico y que po-
drían sintetizarse afirmando que lo residual es aquel resto que pervive del 
pasado, involucrándose, mezclándose con el presente y lo emergente es 
aquello que surge como nuevo, renovado, único, una creación producto 
de múltiples acciones recíprocas (sociales, culturales, simbólicas, etc.).
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una emergencia, un potencial, huellas que dan cuenta 
de su constitución subjetiva que permiten comprender 
ĺ�ĕıŦùıŦÒŗ�ìĺİŔŗùıòùŗ�ĩÒŜ�òùìĕŜĕĺıùŜ�òĕòÓìŦĕìÒŜ�òùıŦŗĺ�
ĺ�ċŬùŗÒ�òù�ĩÒŜ�ÒŬĩÒŜǍ

�ùìĺıĺìùİĺŜǈ�ùı�ŜŬ�ùƅŦùıŜĕĻıǈ�ùĩ�ċùıĻİùıĺ�òĕŜìŬŗ-
Ŝĕſĺǈ�òĺıòù�Ŝù�ÒŜĕùıŦÒı�ĩÒŜ�ÒƧŗİÒìĕĺıùŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�Ŧùìıĺ-
logía, enmarcadas en un contexto histórico y social que 
ĩù�ëŗĕıòÒ�Ò�ùŜŦĺŜ�ǥıŬùſĺŜǦ�ÒŗŦùċÒìŦĺŜ�Ŭı�ĩŬČÒŗ�ŔŗùŔĺıòù-
rante, necesario, presente. Es –en este sentido– imposi-
ëĩù�ùŜìÒŔÒŗ�Ò�ĩĺŜ�ĕıƨŬģĺŜ�òù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜǈ�ĩĺŜ�
docentes lo saben, lo intuyen, lo vislumbran. Sin embar-
go, todavía se discute si los docentes incorporan o no las 
ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�Ò�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�ŗùòŬ-
ìĕùıòĺ�ùŜÒ�òùìĕŜĕĻı�Ò�ŬıÒ�ìŬùŜŦĕĻı� ŗÒìĕĺıÒĩ�ĺ� ŦúìıĕìÒǈ�
en un intento de obviar, de invisibilidad el dinamismo 
ĕıŦŗėıŜùìĺ�ùıŦŗù�ŜŬŜ�ÒċùìŦĺŜǈ�ŜŬŜ�ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜ�Ɔ�ŜŬ�İÒıĕ-
ċùŜŦÒìĕĻı�ùı�ùĩ�òĕŜìŬŗŜĺǈ�ŔùŗċùìŦÒİùıŦù�ŔŗùŜùıŦùǈ�ŔŗÒČ-
İÓŦĕìÒ�Ɔ�ìĺı�ĕıìĕòùıìĕÒ�ùı�ĩĺ�ŗùÒĩǈ�Ŕĺŗ� ĩĺ�ŦÒıŦĺǈ�ùı�ĩÒŜ�
clases, en sus creencias y en sus modos de ver el mundo. 

�ı� ÒŜŔùìŦĺ� ìùıŦŗÒĩ� ŖŬù� ùİùŗČù� òù� ùŜŦù� ÒıÓĩĕŜĕŜ�
ìĺıŜĕòùŗÒ�ŖŬù�ĩÒ�ìĺıŜŦĕŦŬìĕĻı�òùĩ�ŗĺĩ�òĺìùıŦù�Ɔ�ŜŬ�ÒƧŗ-
İÒìĕĻı�ìĺİĺ�ùòŬìÒòĺŗ�ıŬıìÒ�ùŜŦÓ�òùŜĩĕČÒòÒ�òùĩ�ìĺı-
ŦùƅŦĺ�đĕŜŦĻŗĕìĺ�òĺıòù�òùŜÒŗŗĺĩĩÒ�ŜŬ�ŔŗÓìŦĕìÒǈ�òù�ĩÒ�ĕİÒ-
gen que tiene de sí mismo, de la particular investidura 
òù�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒòǈ�òù�ĩÒŜ�ÒƧŗİÒìĕĺıùŜ�İŬŦŬÒŜ�ìĺı�ŜŬŜ�ùŜ-
ŦŬòĕÒıŦùŜ�Ɔ�ŔÒŗùŜ�Ɔ�òùĩ�İĺòĺ�ŖŬù�Ŧĕùıù�ùŜŦù�ŔŗĺċùŜĺŗ�òù�
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relatar, narrar o enunciar su experiencia, su compren-
ŜĕĻı�òùĩ�İŬıòĺǈ�ŜŬ�ŔŗÓìŦĕìÒǍ�-ŜŦÒ�ÒŔŗĺƅĕİÒìĕĻı�Òëŗù�ĩÒ�
posibilidad de prestar especial atención a los saberes 
de los docentes, vinculados no sólo a su disciplina sino 
a sus vivencias, experiencias, miedos o anhelos. 

Es necesario destacar que el docente parece expe-
ŗĕİùıŦÒŗ�ŔŗĺċŬıòÒŜ�ŦùıŜĕĺıùŜ�ùıŦŗù�ŜŬ�ċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒŜ�
ìĺıƧČŬŗÒìĕĺıùŜ�òùĩ�ÒŬĩÒǈ�ùıŦŗù�ĩĺ�ŖŬù�ùŜ�Ɔ�ùŜŦÓ�Ŝĕùıòĺ�
con cada elección, entre lo que se espera que haga y lo 
que puede o quiere hacer y, en cada nuevo contexto, 
ìĺı�ìÒòÒ�ıŬùſĺ�ČŗŬŔĺ�òù�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜǈ�Ŝù�ùıċŗùıŦÒ�ìĺı�
ùĩ� ìĺıŜŦÒıŦù�òùŜÒċėĺ�ŖŬù�ŔÒŗùìù�ĺŔĺıùŗ� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
rutinarias con la innovación, con el riesgo y, por lo tan-
to, con la posibilidad de que un cambio ocurra. 

LOS AFECTOS, ENTRE LA TECNOLOGÍA Y LA ENSEÑANZA

Pensar la enseñanza en su articulación con las nue-
vas tecnologías implica recuperar la dimensión subje-
ŦĕſÒ�òù� ĩĺŜ�òĺìùıŦùŜ�ŖŬĕùıùŜǈ� Ò� ŦŗÒſúŜ�òù� ŜŬŜ�òĕŜŔĺŜĕ-
ìĕĺıùŜǈ� ŜŬŜ� ĕıŦùŗſùıìĕĺıùŜ� ŔùòÒČĻČĕìÒŜ� ĺ� òĕòÓìŦĕìÒŜǈ�
ŜŬ�ŔÒĩÒëŗÒ�Ɔ� ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ� ìŗùÒı�Ɔ� ŗùìŗùÒı� ĩÒŜ�ìĺıòĕ-
ciones de posibilidad en el aula. La creencia, con o sin 
un sustento teórico3, en estas condiciones de posibi-
lidad o –por el contrario– de imposibilidad, marca el 
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rumbo de aquello que se puede hacer o imaginar para 
ċÒſĺŗùìùŗ� ĩÒŜ� ìĺİŔŗùıŜĕĺıùŜ� ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ� Ɔ� Ŧùıòùŗ�
puentes cognitivos con un conocimiento juzgado como 
ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺ� Ɔ� ŗùĩùſÒıŦùǍ� �ĺŗ� ĺëſĕĺ� ŖŬù� ŔŬùòÒ� ŔÒŗù-
cer, considerar la subjetividad docente abre el espacio 
a complejos y entrelazados aspectos que hacen a la 
ĕòùıŦĕòÒò�òùĩ�ŗĺĩ�Ɔ�Ò�ĩĺŜ�ÒċùìŦĺŜǈ�ÒıìĩÒòĺŜ�ùı�ŔŗĺìùŜĺŜ�
muchas veces inconscientes pero que, sin embargo, se 
ponen en circulación al momento de pensar la clase y 
ùŜŦÒŗ�ùı�ĩÒ�ìĩÒŜùǍ��ù�òùŜŔŗùıòùǈ�Ŕĺŗ�ŦÒıŦĺǈ�ŖŬù�ŜùŗÓ�İŬƆ�
òĕċėìĕĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗ�ĺ�ìĺıŜŦŗŬĕŗ�ŬıÒ�ŦùĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ùıŜù-
ñanza y las nuevas tecnologías que omita la dimensión 
de las emociones, los temores, pasiones o resistencia, 
ÒŜė� ìĺİĺ� òù� ĩÒ� ŔÒĩÒëŗÒ� ŔŬùŜŦÒ� ùı� ìĕŗìŬĩÒìĕĻı� Ɔǈ�İÓŜ�
ÒĩĩÓǈ�òùĩ�İŬıòĺ�òù�ŜĕČıĕƧìÒìĕĺıùŜ�ìĺıŜŦŗŬĕòĺŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�
del lenguaje.

Comencemos diciendo que sólo tiene sentido ha-
ëĩÒŗ�òù�ŬıÒ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒò�ùı�İùòĕĺ�Ɔ�ìĺıŦŗÒ�ùĩ�ċĺıòĺ�òù�
las reglas de una comunidad histórica de hablantes de 
una lengua, una subjetividad que desnuda en su discur-

3 Por analogía podemos citar a Jerome Bruner (1997:64) quien, en su 
libro La Educación como Puerta de la Cultura, afirma que “nuestras inte-
racciones con otros están profundamente afectadas por nuestras teorías 
intuitivas cotidianas sobre cómo funcionan otras mentes”(Las itálicas 
son mías)
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so –a la vez y de manera inextricable– lo individual y lo 
ŜĺìĕÒĩǍ��ù�ŦŗÒŦÒ�òù�Ŭı�ŔŗĺìùŜĺ�òĕÒĩúìŦĕìĺ�ùı�ùĩ�ŖŬù�ĕıŦùŗ-
vienen las intricadas variaciones del uso del lenguaje 
ùı�ùĩ�ìĺİŔĩùģĺ�ìĺıŦùƅŦĺ�òù�ĩÒŜ�ċŬùŗƎÒŜ�ÒċùìŦÒ�ìĺıƧČŬ-
rativas que tienen la cultura y la historia. El lenguaje 
ùŜ�ŬıÒ�ÒŗŦĕìŬĩÒìĕĻı�ǝŦÒıŦĺ� ċĺŗİÒĩ� ìĺİĺ�İÒŦùŗĕÒĩǝ�òù�
ŬıÒ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒ�ſĕſÒǈ� ĕıŦùıŜÒ�Ɔ�ìÒİëĕÒıŦùǈ�ŬıÒ�ċŬŜĕĻı�
en movimiento, entramado con el discurso. La subjeti-
vidad, por su parte, tiene las características de un obje-
Ŧĺ�òĕıÓİĕìĺǈ�ùı�ìĺıŜŦŗŬììĕĻı�ŔùŗİÒıùıŦùǈ�ùı�ŗùĩÒìĕĻı�
ìĺı�ŬıÒ�ŗùò�òù�ŗùìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�Ɔ�ċŬıòÒìĕĺıùŜ�İŬŦŬÒŜ�
Ɔ�ıĺ�ŔùŗŦùıùìù�Òĩ�ÓİëĕŦĺ�ùŔĕŜŦúİĕìĺ�òù�ÒŖŬùĩĩÒŜ�òĕŜìĕ-
ŔĩĕıÒŜ�ŖŬù�òùƧıùı�ŜŬ�ĺëģùŦĺ�òù�İÒıùŗÒ�ÒŔŗĕĺŗėŜŦĕìÒǈ�òù�
Ŭı�ŜĕŜŦùİÒ�ċĺŗİÒĩ�ìĺı�ÒƅĕĺİÒŜ�Ɔ�ŦùĺŗùİÒŜ�ĺ�ŔĺŜŦŬĩÒòĺ�
Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�Ŭı�ìĺıģŬıŦĺ�òù�òùƧıĕìĕĺıùŜ�ìĺıŜĕŜŦùıŦùŜ�Ɔ�
ÒŬŦĺŗŗùċùŗĕòÒŜǈ�ìĺı�ŗùČĩÒŜ�òù�ëŬùıÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òù�ċĻŗ-
İŬĩÒŜ�Ɔ�òù�ĕıċùŗùıìĕÒ�ŖŬù�ċŬıìĕĺıÒı�ìĺİĺ�Ŭı�ĩùıČŬÒģù�
ÒŗŦĕƧìĕÒĩǍ��ÒİŔĺìĺ�Ŝù�ŦŗÒŦÒ�òù�Ŭı�ĺëģùŦĺ�ŦŗÒŜìùıòùıŦÒĩ�
ìĺİĺ�ùĩ�ìĺıìùëĕòĺ�Ŕĺŗ�ùĩ� ĕòùÒĩĕŜİĺ�ÒĩùİÓıǈ�ŔŬùŜ�ıĺ�
es posible suponer categorías que sean condición de 
posibilidad de una deducción trascendental o un exis-
tenciario ideal previo o someter la subjetividad a una 
epojé o reducción que suspenda las tesis de valor del 
mundo de la vida. 

-ĩ� ĩùıČŬÒģùǈ� ÒƧŗİÒı� bìZÒŗùı� Ɔ� @ĕŗĺŬƅ� ǚưƸƸƷǇƱƴǛǈ�
ǥÒƆŬòÒ�Ò�ìĺıŜŦĕŦŬĕŗ�ĩÒ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒò�ǚǉǛ��ŖŬė�ŬŦĕĩĕƎÒİĺŜ�
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ùĩ� Ŧúŗİĕıĺ� ǧŜŬëģùŦĕſĕòÒòǨ� ŔÒŗÒ� òĕċùŗùıìĕÒŗĩĺ� òù� ĕòùıŦĕ-
dad, dado que la subjetividad nos permite reconocer y 
abordar las maneras como los individuos encuentran 
sentido a sus experiencias, e incluso a su entendimien-
Ŧĺ� ìĺıŜìĕùıŦù� ù� ĕıìĺıŜìĕùıŦùǈ� Ɔ� ĩÒŜ� ċĺŗİÒŜ� ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�
disponibles mediante las cuales dicho entendimiento 
se limita o se habilita”. 

El relato de las experiencias docentes se encuentra 
teñido por las emociones que esas experiencias des-
ŔĩùČÒŗĺı�Ɔ�Ŕĺŗ�ĩÒŜ�òùìĕŜĕĺıùŜ�ŦĺİÒòÒŜ�òùıŦŗĺ�ĺ�ċŬùŗÒ�
del aula. Son las emociones, siempre relegadas a un 
ŜùČŬıòĺ�ŔĩÒıĺ�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜǈ� ĩÒŜ�ŖŬù�Ŝù�Ŕĺıùı�ùı�ìĕŗìŬ-
lación en el momento de enseñar, diseñar acciones de 
ĕııĺſÒìĕĻı�òĕòÓìŦĕìÒ�ĺ�ìÒİëĕÒŗ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùı�ùĩ�ÒŬĩÒǍ�
�ĺı� ĩÒŜ�ùİĺìĕĺıùŜǈ�ìĺİĺ�ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜ� ċŬùŗŦùŜ�ŖŬù�Ŝù�
nos imponen, las que hacen que podamos hallarnos in-
clinados a realizar determinadas acciones y orientan 
ıŬùŜŦŗÒŜ�ŔŗùċùŗùıìĕÒŜǍ��ÒŗÒ�ŜĺŜŦùıùŗ�ùŜŦÒ�ĕòùÒ�ŔĺòùİĺŜ�
ÒƧŗİÒŗ�ŖŬù�ùƅĕŜŦùıǈ�ùı�ĩÒ�òĕİùıŜĕĻı�òù�ĩÒ�ŗùƨùƅĕĻı�òĕ-
òÓìŦĕìÒǈ�òĕċùŗùıŦùŜ�ùŜŔÒìĕĺŜ�ŗùÒĩùŜ�Ɔ�ŜĕİëĻĩĕìĺŜ�òĺıòù�
ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�Ɔ�İÒùŜŦŗĺŜ�ŔĩÒŜİÒı�ùĩ�ÒŦŗÒſùŜÒİĕùıŦĺ�
òù�ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜ�ŖŬùǈ�Ò� ĩĺŜ�ƧıùŜ�ÒıÒĩėŦĕìĺŜǈ�ŔĺòŗėÒİĺŜ�
esquematizar del siguiente modo: por un lado, la acti-
vidad de los docentes supone sentimientos y concep-
ìĕĺıùŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ùıŜùĹÒıƎÒ�Ɔ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ŖŬù�ùŜŦÓı�
ÒıìĩÒòÒŜ�ùı�ſÒĩĺŗùŜ�Ɔ�ģŬĕìĕĺŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�úŦĕìÒǈ�ĩÒ�İĺŗÒĩǈ�ùĩ�
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ëĕùı�Ɔ�ùĩ�İÒĩ�ŖŬù�Ŝù�Ŧùģùı�ǝòù�İĺòĺ�ìĺİŔĩùģĺǝ�ùı�İŭĩ-
tiples interacciones entre personas (directivos, pares, 
estudiantes, padres de los estudiantes, etc.) y que , por 
otro lado, implica disponer de energía para desarrollar 
la tarea, supone un tiempo presente que mixtura –a la 
ſùƎǝ�ŜŬ�ſĕòÒ�ŔùŗŜĺıÒĩ�Ɔ�ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�ĩĺ�ŦÒıŦĺǈ�ĕŗŗù-
mediablemente, tiene un aspecto emocional. 

Es dentro de la institución educativa donde todo el 
ùıŦŬŜĕÒŜİĺǈ� ĩÒŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ùŜŦŗĕòùıìĕÒŜ�ĺ�òùŜÒŜĺŜĕùČĺŜ�
se exacerban y se ponen en juego tejiendo una red de 
representaciones e identidades personales e institucio-
ıÒĩùŜ�ŖŬù�ſÒı�ĩùČĕŦĕİÓıòĺŜù�Ò�Ŝė�İĕŜİÒŜǍ��ĺŗ�ùŜŦù�İĺ-
Ŧĕſĺǈ�Ɔ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�ìĺŗŗùŗ�ùĩ�ſùĩĺ�ŖŬù�ĺìŬĩŦÒ�ĩÒŜ�Òììĕĺ-
ıùŜ�òù�đùìđĺǈ�ùŜ�ıùìùŜÒŗĕĺ�òĕĩŬìĕòÒŗ�òù�ŖŬú�İÒıùŗÒ�Ŝù�
articulan los modos de autopercibirse de los docentes, 
sus resistencias, temores o esperanzas en los proyectos 
de inclusión de las nuevas tecnologías. Es preciso co-
ıĺìùŗǈ�òùĩ�İĕŜİĺ�İĺòĺ�Ŝĕǈ�Ò�ŔùŜÒŗ�òù�ĩÒŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�òù-
ċùıŜÒŜǈ�ŜŬŗČù�òù�ĩÒŜ�ĕıŦùŗÒììĕĺıùŜ�ŬıÒ�ĕòùÒǈ�ŬıÒ�ıŬùſÒ�
ĕİÒČùı�òù�Ŝė�İĕŜİĺǈ�ŬıÒ�ÒììĕĻı�ŗùıĺſÒòÒǈ�ŭıĕìÒ�ùı�ùĩ�
tiempo y en el espacio, imposible de extrapolar a otras 
realidades que venza y supere la discusión de sentido 
ìĺİŭıǈ�ŔÒŗÒ�òÒŗ�ĩŬČÒŗ�ùı�ùĩ�ÒŬĩÒ�Ò�ĺŦŗĺ�İĺòĺ�òù�ìŗùÒ-
ción ĕıúòĕŦÒǈ�ŭıĕìÒǍ�@ĕĩĩùŜ�$ùĩùŬƎù�ǚƱƯƯưǇƱƸǛ�ĕĩŬŜŦŗÒ�ëù-
ĩĩÒİùıŦù�ùŜŦÒ�ĕòùÒ�ùı�ŜŬ�ŦùƅŦĺ�Ŝĺëŗù��ŔĕıĺƎÒ�Òĩ�ÒƧŗİÒŗ�
ŖŬù�ǥìŬÒıòĺ�Ŭı�ìŬùŗŔĺ�ǧŜù�ùıìŬùıŦŗÒ�ìĺıǨ�ĺŦŗĺ�ìŬùŗŔĺ�
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distinto, o una idea con otra idea distinta, sucede o bien 
ŖŬù�ĩÒŜ�òĺŜ�ŗùĩÒìĕĺıùŜ�Ŝù�ìĺİŔĺıùı�ċĺŗİÒıòĺ�Ŭı�Ŧĺòĺ�
İÓŜ�ŔĺòùŗĺŜĺǈ�ĺ�ëĕùı�ŖŬù�ŬıÒ�òù�ùĩĩÒŜ�òùŜìĺİŔĺıù�ĩÒ�
otra y destruye la cohesión entre sus partes.”

ZĺŜ� ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜǈ� ĩÒŜ� ĕòùıŦĕƧìÒìĕĺıùŜǈ� ĩÒŜ� ìŬùŜŦĕĺ-
nes identitarias que se ponen en juego en el espacio 
intrainstitucional es una alquimia generalizadora don-
de –a pesar de las impresiones de algunos docentes de 
amenaza, inseguridad o temor– surge un nuevo cuerpo, 
una nueva manera de interacción con los estudiantes y 
con las nuevas tecnologías. 

LA AFIRMACIÓN COMO EDUCADOR

En el marco de estos debates presentes se des-
pliega un entramado de juegos de verdad4 , aconte-
cimientos discursivos que permiten la constitución y 

4 Edgardo Castro entiende que, para Foucault, los juegos de verdad son 
“las reglas según las cuales lo que un sujeto puede decir se inscribe en 
el campo de lo verdadero y de lo falso (Foucault: Dichos y Escritos IV, 
631-632). Desde esta perspectiva, Foucault concibe retrospectivamente 
su trabajo como una historia de los modos de subjetivación/objetivación 
del ser humano en nuestra cultura.” En: Castro, E. (2011) Diccionario 
Foucault. Temas, conceptos y autores. Buenos Aires: Siglo XXI. Pág. 377 
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emergencia de los sujetos y que –a la vez– rozan con 
las composiciones y movimientos de identidades y di-
ċùŗùıìĕÒŜ�ŖŬù�Ŝù�Ŧùģùı�ùı�ĩÒ�ŜĕŦŬÒìĕĻı�ùòŬìÒŦĕſÒǈ�ŔŗĺòŬ-
ìĕòÒŜǈ�ùıŦŗù�ĺŦŗÒŜ�ŗÒƎĺıùŜǈ�Ŕĺŗ�ùċùìŦĺ�òùĩ�ĩùıČŬÒģùǍ��ı�
ĩùıČŬÒģù�ĕıİùŗŜĺ�ùı�Ŭı�ìĺıģŬıŦĺ�òù�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�
o acontecimientos discursivos que “se dispersa en las 
instituciones, en las leyes, en las victorias o en las de-
rrotas políticas” (Foucault, 2012: 187). 

Los estilos docentes se despliegan en un conjunto 
òù� òĕŜŔĺŜĕìĕĺıùŜ� òĕŜìŬŗŜĕſÒŜ� Ɔ� ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ� òĕòÓìŦĕìÒŜ�
ùı� ŖŬù� ĩĺŜ� ŔŗĺċùŜĺŗùŜǈ� ĩĺŜ� İÒùŜŦŗĺŜǈ� ĩĺŜ� ùòŬìÒòĺŗùŜ�
òùŜÒŗŗĺĩĩÒı�ŜŬ�ŔŗÓìŦĕìÒǍ�-ŜŦĺŜ�ùŜŦĕĩĺŜ�Ŝù�ìĺıŜŦŗŬƆùı�ùı�
la intersección de dimensiones tales como el modo de 
enseñar, las expectativas sobre los estudiantes, las re-
presentaciones sobre el rol docente y sobre sí mismos 
y se encuentran atravesados por los vínculos que esta-
blecen con los contenidos y los medios de enseñanza, 
con sus colegas y con la institución. Por tanto, pode-
İĺŜ�ìĺıìùëĕŗĩĺŜǈ�ŦÒİëĕúıǈ�ċŬıòÒòĺŜ�ùı�Ŭı�İùìÒıĕŜİĺ�
ÒıÓĩĺČĺ�Òĩ�òùĩ�agenciamiento colectivo5donde no es el 

5 El agenciamiento colectivo da cuenta del carácter de construcción so-
cial del discurso, de los procesos de subjetivación y de la pragmática 
que esto conlleva. Puede profundizarse este concepto en Deleuze, G. y 
Guattari, F. (2002). Mil Mesetas. Capitalismo y Esquizofrenia.
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resultado de una acción individual sino de una acción 
conjunta que le da sentido, en un contexto determina-
do o en un aula.

Para penetrar en los modos de subjetivación de los 
òĺìùıŦùŜ�Ɔ�ĩÒ�İÒıùŗÒ�ùı�ŖŬù�Ŝù�ŔĺŜĕìĕĺıÒı�ċŗùıŦù�Ò�ĩÒŜ�
nuevas tecnologías es relevante privilegiar la perspec-
tiva narrativa, en tanto es posibilitadora y permite ex-
plicitar la construcción social de conocimientos, en el 
convencimiento de que los humanos piensan, perciben 
y dan sentido a la experiencia de acuerdo con estruc-
turas narrativas. A la manera de Bruner entendemos 
ŖŬù�ǥĩÒŜ�ŗùÒĩĕòÒòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ǘǉǙǍŜĺı�ĩĺŜ�ŜĕČıĕƧìÒòĺŜ�ŖŬù�
conseguimos compartiendo las cogniciones humanas” 
(Bruner 1988: 128). Como modo de conocimiento el re-
ĩÒŦĺ�ìÒŔŦÒ�ĩÒ�ŗĕŖŬùƎÒ�Ɔ�òùŦÒĩĩùŜ�òù�ĩĺŜ�ŜĕČıĕƧìÒòĺŜ�ùı�
los asuntos humanos que no pueden reducirse en de-
ƧıĕìĕĺıùŜ� ĺ� ŔŗĺŔĺŜĕìĕĺıùŜ� ÒëŜŦŗÒìŦÒŜ� ìĺİĺ� ſÒŗĕÒëĩùŜ�
discretas. Son precisamente “las vicisitudes de las in-
tenciones humanas” (Bruner 1988:27) el objeto mismo 
de la narrativa. De este modo, sólo podremos aproxi-
marnos al discurso docente y a su subjetividad emer-
gente a partir de su propio lenguaje. Poner la mirada 
ŔÒŗÒ�ĕıŦŬĕŗ�ŖŬú�ŔÒŜÒ�en lo que dice, permite conjeturar 
ù�ĕŗ�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ĩÒ�ìĺđùŗùıìĕÒ�ŜùİÓıŦĕìÒ�ĺ�òĕŜìŬŗŜĕſÒǍ

La escuela es una creación tecnológicaƵ –intencio-
ıÒĩ�Ɔ�ŜĕŦŬÒòÒǝǈ�Ŭı�ÒìĺıŦùìĕİĕùıŦĺǈ�ŬıÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òĕŜ-
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ìŬŗŜĕſÒ�ùŜŔùìėƧìÒǈ�Ŭı�ÒŗŦùċÒìŦĺ�ìŬĩŦŬŗÒĩǈ�ŬıÒ�ìŗùÒìĕĻı�
humana, contextualizable que tuvo desde sus orígenes, 
Ɔ�ŜĕČŬù�Ŧùıĕùıòĺǈ�Ŭı�ċŬùŗŦù�ĕİŔÒìŦĺ�ùı�ĩÒŜ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒ-
òùŜ�òù�ŜŬŜ�İĕùİëŗĺŜǈ�Ŕùŗĺ�ŦÒİëĕúı�ùı�ĩÒŜ�ċÒİĕĩĕÒŜ�Ɔ�ùı�
ĩĺŜ�ùıŦĺŗıĺŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�òù�ŖŬĕúıùŜ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒëÒı�ùı�ùĩĩÒǍ�
ZÒ�ìĺıƧŗİÒìĕĻı�òù�ĩÒ�ÒŔÒŗùıŦù�ŔŬČıÒ�ùıŦŗù�ĩÒŜ�Ŧùìıĺ-
ĩĺČėÒŜ�ùŔĺìÒĩùŜ�ǝŔĺŗ�Ŭı�ĩÒòĺ�ĩÒ�ùŜìŬùĩÒ�Ɔ�ŜŬ�ĕıƧıĕòÒò�
de objetos, rituales, actos, ceremonias que requieren la 
òĺİùŜŦĕìÒìĕĻı� òùĩ� ìŬùŗŔĺ� Ɔ� ĩÒ� ŔŗùŜùıìĕÒ� ċėŜĕìÒ� Ɔǈ� Ŕĺŗ�
otro el acercamiento a dispositivos electrónicos de uso 
ìĺŦĕòĕÒıĺǈ� ùĩ� ÒììùŜĺ�İÒŜĕƧìÒòĺ� Ò� ĕıŦùŗıùŦǈ� ùĩ� ŬŜĺ� òù�
aparatos celulares que sirven a la vez como espacio de 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�Ɔ�òù�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ�ĩÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�òù�ùŜŦÒŗ�
presente en la virtualidad– ha motivado la puesta en 
İÒŗìđÒ�òù�İŭĩŦĕŔĩùŜ� ĕıŦùıŦĺŜ�òù� ìĺıìĕĩĕÒŗǈ� òù� ÒĩČŬıÒ�
manera, ambos mundos: la escuela y las nuevas tec-
nologías. Estas disposiciones entusiastas, experiencias 
dispersas en distintas partes del mundo, intentan res-
ponder y resolver, con resultados inciertos, la peren-
ŦĺŗĕùòÒò�òù�Ŭı� ìĺıƨĕìŦĺ�ŖŬù� Ŧĕùıù� ŜŬ�ëÒŜù�ùı� ĩĺ�ŖŬù�

6 “Mientras el término ´técnica´ hace referencia a un determinado meca-
nismo de poder, el término ´tecnología´, al conjunto de mecanismos y, 
en particular, a las correlaciones que se instauran entre ellos”. Castro, E. 
(2011) Óp. Cit. Pág. 382
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Paula Siblia (2012:14) designa como “una transición en-
tre ciertos modos de ser y estar en el mundo –que sin 
òŬòÒŜ�ùŗÒı�İÓŜ�ìĺİŔÒŦĕëĩùŜ�ìĺı�ùĩ�ìĺĩùČĕĺ�ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩ�
y con las diversas tecnologías adscriptas al linaje esco-
ĩÒŗǝ�Ɔ�ùŜŦÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜ�ŖŬù�ƨĺŗùìùı�ÒìŦŬÒĩ-
İùıŦù�Ɔ�ŖŬù�İÒıĕƧùŜŦÒı�ŜŬ�ƨÒČŗÒıŦù�òĕŜìĺıċĺŗİĕòÒò�
con dichas herramientas, mientras se ensamblan ale-
ČŗùİùıŦù�ìĺı�ĺŦŗĺŜ�ÒŗŦùċÒìŦĺŜǦ

cŬùŜŦŗÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ�ìĺıċĺŗİÒòÒŜ�ùıŦŗù�ĺŦŗĺŜ�ìĺİ-
ŔĺıùıŦùŜ�Ŕĺŗ� ĩĺŜ�òĕŜìŬŗŜĺŜǈ� ĕòùıŦĕƧìÒìĕĺıùŜǈ�ùıŦŗÒİÒ-
dos que conectan lo dicho con lo no dicho, saberes 
instituidos, percepciones y creencias, constituyen la 
subjetividad en construcción en el aula, una subjeti-
vidad que en su dispersión histórica y en el momento 
ŔŗùŜùıŦù�ÒŦŗÒſùŜÒŗÓ�ĩÒŜ�ŔÒŗùòùŜ�òù�ĩÒŜ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜ�òù�
ċĺŗİÒìĕĻıǍ��ÒŗÒ�ìĺİŔŗùıòùŗ�Ɔ�ÒìùŔŦÒŗ�ùŜŦù�òĕıÒİĕŜİĺ�
ŜĻĩĺ�đÒìù� ċÒĩŦÒ�ĺëŜùŗſÒŗ�Ɔ� ŗùìĺıĺìùŗ�ùı� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
discursivas la presencia, la inmanencia, la pregnancia 
que tienen los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías en las aulas, en los relatos, en los modos de 
interactuar y de dialogar y por supuesto, en los modos 
de construir nuevo conocimiento.

ZÒ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒòǈ�ıĺŜ�òĕìù�?úĩĕƅ�@ŬÒŦŦÒŗĕ�ǚưƸƸƵǇưǛ�ùŜ�
ǥŔĩŬŗÒĩ�Ɔ�ŔĺĩĕċĻıĕìÒǦǈ�İŬìđÒŜ�Ɔ�òĕŜŦĕıŦÒŜ�ſĺìùŜ�Ŝù�đÒìùı�
presentes. Las cuestiones que hacen a la subjetividad 
siempre han ocupado un lugar preponderante en la 
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historia de las ideas. Las preocupaciones provenientes 
òù�ĩÒ�ƧĩĺŜĺċėÒǈ�ĩÒ�ŔŜĕìĺĩĺČėÒǈ�ĩÒ�ŜĺìĕĺĩĺČėÒǈ�ĩÒ�ŜĺìĕĺǞĩĕı-
güística, la comunicación y la educación parecen estar 
ÒŦŗÒſùŜÒòÒŜ�ìĺıŦùİŔĺŗÓıùÒİùıŦù�Ŕĺŗ�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�İÒ-
sivos y las nuevas tecnologías7. 

-ı�ùŜŦù�İÒŗìĺ�ĩÒŜ�ŦùıŜĕĺıùŜ�ŔÒŗùìùı�ƨĺŗùìùŗǈ�Òìŗù-
ìùıŦÒŗŜùǈ�ŔĺıùŗŜù�òù�ŗùĩĕùſùǍ��ŗĺċùŜĺŗùŜ�ċĺŗİÒòĺŜ�ŔÒŗÒ�
ŬıÒ�ùŜìŬùĩÒ�Ŝĕı�ċùìđÒǈ�Ŝĕı�đĕŜŦĺŗĕÒǈ�ùı�ùĩ�ŖŬù�ĩÒŜ� ĕıŜŦĕ-
ŦŬìĕĺıùŜ�òù�ċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò�ŔÒŗùìėÒı�ùŜŦÒŗ�òù�
ÒìŬùŗòĺǍ��ŗĺċùŜĺŗùŜ�ŖŬù�Òŭı�Ŧĕùıùı�ŬıÒ�ĕİÒČùı�İėŦĕìÒ�
de sí mismos y del mundo educativo como un “templo”, 
ìĺİĺ�ùĩ�ĩŬČÒŗ�òùĩ�ŜÒëùŗǍ�?ŬŦŬŗĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜǈ�İÒùŜŦŗĺŜǈ�
ìĺıċŗĺıŦÒòĺŜ� ìĺı� Ŭı� İŬıòĺ� ùı� ìŗĕŜĕŜǈ� ÒİëĕČŬĺǈ� ìĺı�
ŔĩŬŗÒĩĕòÒò�òù�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ�đùŦùŗĺČùıùĕòÒòǈ�òĕſùŗŜĕòÒòǈ�
con las nuevas tecnologías presentes en los discursos, 
òùıŦŗĺ�Ɔ�ċŬùŗÒ�òùĩ�ÒŬĩÒǍ

7 Cabe aclarar que, tal como señalan diversos autores (Wolton, 2000; 
Herrera Aguilar, 2010), el estudio de la comunicación no se reduce a los 
medios de información y comunicación, ni a cuestiones técnicas, sino a 
los lazos que unen hombres y sociedades a través de sus dimensiones 
cultural, social y política. Por lo tanto, se entiende que el estudio de la 
comunicación aborda distintas problemáticas en los cuales los medios 
pueden “o no” ser centrales. También afronta el desafío de revisar la con-
cepción del sujeto en su relación con el Otro en el marco de un contexto 
social y cultural. Por lo tanto la identidad, la cultura, la sociedad, lo pú-
blico y privado, son también temas de preocupación de estos estudios. 
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ZÒŜ� ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜ� ùıŦŗÒı� ùı� ìĺıƨĕìŦĺ� Ɔ� ùŜ� ıùìù-
ŜÒŗĕĺ�ŗùŔùıŜÒŗ� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŔÒŗÒ�ŖŬù�ùŜŦÒŜ� ŦùıŜĕĺıùŜǈ�
incertidumbres y congojas, siempre enmarcadas en un 
ìĺıŦùƅŦĺ�đĕŜŦĻŗĕìĺǈ�Ŝù�ìĺıſĕùŗŦÒı�ùı�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ĩĕëùŗ-
tad, de encuentro. En este sentido abrirse, desplegarse 
a la incorporación de nuevos modos comunicativos, a 
ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ�ìĺİŬıĕ-
ìÒìĕĻı�ǝŖŬù�ìÒĩÒı�ùı�ùĩ�ıŭìĩùĺ�òù�ĩÒ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒò�đŬ-
mana– es una posibilidad de encuentro que permite 
ìĺıŜĕòùŗÒŗ�ıĺ�ŜĻĩĺ�ĩĺŜ�ÒŜŔùìŦĺŜ�ĕıŦùĩùìŦŬÒĩùŜǈ�ÒìÒòúİĕ-
ìĺŜ�ĺ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗùŜ�Ŝĕıĺ�ĩĺŜ�ÒċùìŦĺŜ�Ɔ�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŜùıŜĕëĕ-
lidades que se encuentran dentro de las aulas del pro-
ċùŜĺŗÒòĺ�Ŕĺıĕùıòĺǈ� ƧıÒĩİùıŦùǈ� ùı� ŗùĩÒìĕĻı� Ɔ� òĕÓĩĺČĺ�
òĺŜ�òĕİùıŜĕĺıùŜ�ùıĩÒƎÒòÒŜ�Ɔ�ċŬıòÒìĕĺıÒĩùŜǇ� ĩÒ�ìĺİŬ-
ıĕìÒìĕĻı�ǝÒ�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ�ŔùŗìùŔìĕĺıùŜǈ�ŜùıŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�
Ɔ�òĕŜìŬŗŜĺŜǝ�Ɔ� ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�ìĺİĺ�ĕıŜŦÒıìĕÒ�ċĺŗİÒĩ�òù�
ċĺŗİÒìĕĻı�òù�ċĺŗİÒòĺŗùŜǍ�

LAS SUBJETIVIDADES EN JUEGO

�ĺŗ�Ŭı�ĩÒòĺǈ�ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ŖŬù�ıĺ�ŬŦĕĩĕƎÒı�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�
ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ùı�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�ĺ�ŖŬù�ĩĺ�đÒ-
cen como un soporte instrumental dicen, en relación a 
estos nuevos entornos tecnológicos, que sienten inquie-
ŦŬòǈ� òùŜìĺıƧÒıƎÒǈ� òùŜÒŔùČĺǈ� ĕıòĕċùŗùıìĕÒǈ� ŗùŜĕŜŦùıìĕÒǈ�
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ĕıŜùČŬŗĕòÒòǈ� ŔúŗòĕòÒ� òù� ìĺıŦŗĺĩ� òù� ĩÒ� ŜĕŦŬÒìĕĻı� òĕòÓì-
tica, pero nunca tranquilidad, impresión de bienestar, 
ùİĺìĕĺıùŜ�òù�ìĺıƧÒıƎÒǈ�ŖŬù�ſĕıìŬĩùı�ŜŬŜ�ſĕùģĺŜ�ŜÒëùŗùŜ�
ìĺı�ĩĺŜ�ıŬùſĺŜ�òùŜÒċėĺŜǍ��ĺŗ�ĺŦŗĺ�ĩÒòĺǈ�ÒŖŬùĩĩĺŜ�òĺìùı-
tes que incorporan los recursos tecnológicos disponibles 
en las instituciones o en la sociedad, para mejorar y en-
ŗĕŖŬùìùŗ�ŜŬ�ŦÒŗùÒ�òĺìùıŦùǈ�İÒıĕƧùŜŦÒı�ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜ�òù�
alegría, curiosidad, gusto, ganas de cambiar y probar, 
ŜÒŦĕŜċÒììĕĻıǈ� ùıŦŬŜĕÒŜİĺ� Ŕùŗĺ� ŦÒİŔĺìĺ� òùŜìŗĕëùı� ŬıÒ�
sensación de tranquilidad, serenidad o placidez.

Aparecen, de modo transversal a los temores o sen-
saciones algunos temas recurrentes que permiten dar 
sentido a las tensiones que expresan: la cuestión gene-
ŗÒìĕĺıÒĩ�Ɔ�ĩĺŜ�ŗÓŔĕòĺŜ�ìÒİëĕĺŜǈ�ùĩ�òĺİĕıĕĺ�ĺ�ıĺ�òù�ĩÒŜ�
nuevas tecnologías en la vida cotidiana, la propia his-
ŦĺŗĕÒ�ċĺŗİÒŦĕſÒǈ� ĩĺŜ�İÒùŜŦŗĺŜ�ŖŬù�ùſĺìÒıǈ�ùĩ�ŜĕČıĕƧìÒ-
òĺ�ŖŬù�ĩù�ÒŦŗĕëŬƆùı�Òĩ�ŗĺĩ�òùĩ�ŔŗĺċùŜĺŗ�Ɔ�ĩÒŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�
İĺòÒĩĕòÒòùŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒǍ�-ĩ�ÒıÓĩĕŜĕŜ�òùĩ�ùıŦŗÒİÒòĺ�
entre sentimientos y las cuestiones recurrentes implica 
Ŭı�ìĺİŔĩùģĺ�òùŜÒċėĺ�ŖŬù� ĕıſĺĩŬìŗÒ�òĕİùıŜĕĺıùŜ�Òċùì-
tivas, culturales y, por supuesto, pedagógicas. Las con-
diciones en que se producen o circulan los saberes, el 
estallido en los modos comunicativos, los novedosos 
momentos de la presencia o de la ausencia, rompen 
los moldes escolares y, con ellos, la impresión de se-
ČŬŗĕòÒò�ĺ�ŜŬƧìĕùıìĕÒ�ŖŬù�Ŧĕùıùı�ĺ�ŦùıėÒı�ĩĺŜ�òĺìùıŦùŜǍ�
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ZĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ùŜŦÓı�òùŜìĺıìùŗŦÒòĺŜǍ�ZÒŜ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺ-
ıùŜ�ùŜŦÓı�òùŜìĺıìùŗŦÒòÒŜǍ��ŬŜìÒı�ŗùŜŔŬùŜŦÒŜ�ùı�ĩÒ�ċĺŗ-
mación, en la capacitación, en la adquisición de nuevas 
competencias tecnológicas. Sin embargo, las buenas 
ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�ıĺ�Ŝù�ÒČĺŦÒı�ùı�ùĩ�ìĺıĺìĕİĕùı-
Ŧĺ� òù� ŬıÒ� òĕŜìĕŔĩĕıÒ� ĺ� ŬıÒ� đÒëĕĩĕòÒò� ùŜŔùìėƧìÒǈ� ŦÒİ-
ëĕúı�Ŝù� ŗùŖŬĕùŗù�òÒŗ�ìŬùıŦÒ�òù� ĩÒŜ�ùİĺìĕĺıùŜ�ŖŬù�Ŝù�
despliegan al momento de pensar la clase, para poder 
sortear la barrera de los temores, las nostalgias o las 
ŦŗĕŜŦùƎÒŜǈ�ŖŬù�ìĺıƧČŬŗÒı�ùĩ�ŗùċŬČĕĺ�òù�ĩÒŜ�ŗùŜĕŜŦùıìĕÒŜǍ�

ZĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜǈ� ÒŦŗÒſùŜÒòĺŜ�Ŕĺŗ� ŜŬŜ�ÒċùìŦĺŜ� Ɔ� ŜŬŜ�
emociones, vuelcan en el aula parte de su energía en 
constituirse como docentes, recuperando en cada in-
tervención a ese maestro ideal, imaginado, que desean 
ser. Este ejercicio –a menudo totalmente inconscien-
te u oculto– va delineando un espacio de seguridad, 
un territorio donde se reconocen y reconocen a otros 
ìĺİĺ�ŔÒŗùŜǍ�-ŜŦù�ŔŗĺìùŜĺǈ�òĕÒĩúìŦĕìĺ�Ɔ�ìĺıŜŦÒıŦùǈ�ìĺı-
ƧČŬŗÒ�Ŭı�ģŬùČĺ�ùıŦŗù�ĕòùıŦĕòÒò�ù�ĕòùıŦĕƧìÒìĕĻıǈ�òĺıòù�
ùĩ�òĺìùıŦù�ǝùı�İùòĕĺ�òù�İŭĩŦĕŔĩùŜǈ�ìĺİŔĩùģĺŜ�Ɔ�ìĺıŦĕ-
ıŬĺŜ�ĕıŦùŗìÒİëĕĺŜǝ�Ŝù�òùƧıù�Ò�Ŝė�İĕŜİĺ�ùı�ùĩ�İÒŗìĺ�
de un grupo, una historia, una tradición, una cultura 
y un discurso. Cada cambio en este proceso simboli-
za un duelo por la necesidad de volver a reconocerse 
ċŗùıŦù�Òĩ�ùŜŔùģĺ�òù�ĩÒŜ�ùƅŔùìŦÒŦĕſÒŜ�ŔŗĺŔĕÒŜ�Ɔ�ĩÒŜ�òù�ĩĺŜ�
òùİÓŜǍ�
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-ĩ�ìÒİëĕĺ�ĕİŔĩĕìÒ�ŬıÒ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ĩĺŜ�ùŜŦĕĩĺŜ�
òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�ŜŬŔŬùŜŦĺǈ�ŬıÒ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ĩĺŜ�
modos de vinculación con los estudiantes, los grupos y 
con el conocimiento en general. Aceptar que el estudian-
te aporta saberes, revisar los modos de acceso al conoci-
İĕùıŦĺ�Ɔ�Ò�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ�ìĺİŔŗùıòùŗ�ĩÒŜ�ŔŗĺċŬıòÒŜ�İŬ-
taciones en los modos de producción, circulación y acceso 
Òĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺǈ�ĕİŔĩĕìÒ�ùıŜÒıìđÒŗǈ�ùƅŦùıòùŗ�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�
ĩĺ�ŔŗùſĕŜŦĺ�ùĩ�đĺŗĕƎĺıŦù�òù�ĩÒ�òùƧıĕìĕĻı�òùĩ�òĺìùıŦùǍ��ÒŗÒ�
que esto pueda ocurrir, es necesario poner en circulación 
la palabra y crear condiciones institucionales de escucha, 
òù� ÒìĺİŔÒĹÒİĕùıŦĺǈ� òù� ċĺŗİÒìĕĻı� ŖŬù� ĩù� ŔùŗİĕŦÒı� Òĩ�
ŔŗĺċùŜĺŗ�ſĺĩſùŗ�Ò�ŗùìŗùÒŗŜù�ù�ĕİÒČĕıÒŗŜùǍ�ZÒ�ŗùŜŔĺıŜÒëĕ-
ĩĕòÒò�òù�ìĺıŜŦŗŬĕŗ�ıŬùſĺŜ�ŜùıŦĕòĺŜ�Ɔ�ıŬùſÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ıĺ�
ùŜ�ùƅìĩŬŜĕſÒ�òùĩ�òĺìùıŦùǒ�ùŜŦù�ìÒİëĕĺǈ�ÒòùİÓŜ�òù�Ŝùŗ�Ŭı�
acontecimiento con intensa repercusión en el aula es un 
hecho político, social y cultural; por lo tanto es necesario 
generar los mecanismos –al interior de cada comunidad 
ùòŬìÒŦĕſÒǝ�ŔÒŗÒ�ŖŬù�ùŜŦÒŜ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�ĺìŬŗŗÒı�òù�
İĺòĺ� òĕÒĩĺČÒòĺǈ� ŔÒŗŦĕìĕŔÒŦĕſĺ� Ɔ� òùİĺìŗÓŦĕìĺǍ� �ëŗĕŗ� ĩĺŜ�
caminos hacia el deseo, hacia la alegría, va en el senti-
do de un encuentro con lo imprevisto, con una potencia, 
con un sueño, con la posibilidad de cambiar las cosas y de 
ìÒİëĕÒŗıĺŜ�Ŝĕı�ŖŬù�ùŜĺ�ıĺŜ�òùŜƧČŬŗùǈ�ıĺŜ�ÒŦĺŗİùıŦù�ĺ�
ıĺŜ�òùċĺŗİùǈ�Ŝĕıĺ�ŖŬù�Ŝù�ĕıŦùČŗù�ùı�ıŬùſĺŜ�İĺòĺŜ�òù�ſùŗ�
ùĩ�İŬıòĺǈ�ĩÒ�ŗùÒĩĕòÒò�Ɔ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùòŬìÒŦĕſÒŜǍ
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Los sentimientos con los que se va construyendo el rol 
òĺìùıŦù�Ŝĺı�İŬƆ�ŗùĩùſÒıŦùŜ�ùı�ùĩ�òĕŜùĹĺ�òù�ëŬùıÒŜ�ŔŗÓì-
ticas de enseñanza. Las emociones que se despiertan en 
ùĩ�Óıĕİĺ�òù�ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ċŗùıŦù�Ò�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�
ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�Ŝù�ŦŗÒıŜċĺŗİÒıǈ�ÒŜėǈ�ùı�Ŭı�ċÒìŦĺŗ�ìĩÒſù�
que incide en las elecciones pedagógicas, tal vez mucho 
İÓŜ�ŖŬù�ĩÒŜ�ìŬùŜŦĕĺıùŜ�òù�ÒììùŜĺ�İÒŦùŗĕÒĩ�ĺ�ŗÒìĕĺıÒĩĕòÒò�
ŦúìıĕìÒǍ�$Òŗ�ĩŬČÒŗ�Ò�ĩÒ�ŔÒĩÒëŗÒ�òù�ĩĺŜ�òĺìùıŦùŜǈ�ùŜìŬìđÒŗ�
lo que tienen para decir, aceptar lo que sienten, es un pe-
queño paso hacia la comprensión de las decisiones que 
toman en el aula.

-ƅĕŜŦùı�òĕſùŗŜĺŜ�Ɔ�ſÒŗĕÒòĺŜ�ċÒìŦĺŗùŜ�ŖŬù�ĕıìĕòùı�ùı�ĩÒ�
integración de las tecnologías en el aula y que repercu-
ten en los modos de sentir y pensar del docente y de la 
òĺìùıìĕÒ�ŦÒıŦĺ�ŔŗùŜùıŦù�ìĺİĺ�ċŬŦŬŗÒǍ�ZÒ�òĕŜŦÒıìĕÒ�ùƅĕŜ-
tente entre lo que dicen los docentes y lo que realmente 
plasman en sus clases es producto de la ineludible movi-
ĩĕƎÒìĕĻı�òù�ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜǈ�òùŜùĺŜǈ� ĕòùÒŜǈ� ĕòùıŦĕƧìÒìĕĺıùŜ�
Ŕùŗĺǈ�ŦÒİëĕúıǈ�òùĩ�ŜŬŦĕĩ�ùıìŬùıŦŗĺ�ùıŦŗù�ùŜù�òĺìùıŦù�Ɔ�ĩÒ�
ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�òĺıòù�ŔŬùòù�ĺ�òùëù�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗ�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ�
òĺıòù�ùıìĺıŦŗÒŗÓ�ǝŦÒİëĕúıǝ�Ŭı�ìÒİĕıĺ�ÒĩĩÒıÒòĺ�ĺ�ĩĩù-
ıĺ�òù�ĺëŜŦÓìŬĩĺŜ�ŔÒŗÒ�Ŕĺıùŗ�ùı�ìĕŗìŬĩÒìĕĻı�ŜŬŜ�ŜÒëùŗùŜ�
y estrategias. 

-ĩ�ùŜċŬùŗƎĺ�òù�ŔŗùìĕŜÒŗ�ìĻİĺ�ŜùŗÓ�ùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�òù�ìĺıŜ-
titución de una subjetividad no puede desligarse de las 
cualidades del lenguaje y, por lo tanto, del discurso –en su 
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ìÒŗÓìŦùŗ�ĕıùƅŦŗĕìÒëĩùİùıŦù�Ŭıĕòĺ�Òĩ�ŜŬģùŦĺ�ŖŬù�ĩĺ�ùıŬı-
cia y los contextos discursivos donde circula– y postula 
un objeto intermedio o parcial que construye de manera 
ìĺıģŬıŦÒ�ùĩ�ĺëģùŦĺ�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜǈ�ìĺİĺ�ĩĺŜ�ŗĕŦİĺŜ�ùŜŦúŦĕìĺŜ�
òù��ÒģŦĕıǈ�ìĺİĺ�ĩĺŜ�ǥŗĕŦĺŗıùĩĺŜ�ùƅĕŜŦùıìĕÒĩùŜǦ�ŖŬù��@ŬÒŦ-
ŦÒŗĕ�ǚưƸƸƵǇ�ƲƯǛ�ŗùìŬŔùŗÒ�òù�ÒŖŬùĩĩĺŜ�ŔÓŗŗÒċĺŜ�òù�En busca 
del tiempo perdido, donde Proust cuenta lo que le pasó 
ìĺı�ÒŖŬùĩĩÒ�ċŗÒìùŜĕĩĩÒ�òù�ĩÒ�ŜĺıÒŦÒ�òù�ŜŬ�ſùìĕıĺǈ�ùĩ�İŭ-
sico Vinteuil, que volvía una y otra vez a embargar su 
alma o como esos objetos intermedios entre expresión 
y contenido que rompen la correlatividad sujeto-objeto.

Cada docente pone en circulación su palabra y hace 
ŔŗĺĩĕċùŗÒŗ�ŬıÒ�Ŝùŗĕù�òù�ÒŗČŬİùıŦÒìĕĺıùŜ�Ò� ċÒſĺŗ�òù�ŜŬ�
posición, como escudos o insignias de valores, audacias 
ĺ�ùŜċŬùŗƎĺŜ�ŖŬù�ùĩĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�ùıìÒŗıÒŗĺı�ùı�ŜŬ�ÒìŦĕſĕ-
òÒò� ìĺİĺ� ŔŗĺċùŜĺŗùŜ� ùı� ĩĺŜ� ŔŗĺċùŜĺŗÒòĺŜǍ� �ĺİĕùıƎÒ�
a apreciarse la superposición de discursos que logran 
mezclar los colores primarios para crear un nuevo color, 
ìĺı�ĺŦŗĺ�İÒŦĕƎǈ�ùı�ŜŬŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ìĺİëĕıÒìĕĺıùŜǈ�ùı�ŜŬŜ�
ĕıƧıĕŦÒŜ�ſÒŗĕÒìĕĺıùŜǈ�ùı�ŜŬŜ�ĕıìĩÒŜĕƧìÒëĩùŜ�ČÒİÒŜǍ�·Ò�ıĺ�
se trata de un docente, sino del conjunto de representa-
ciones docentes que entran en juego, de la multiplicidad 
de discursos que se despliegan, con argumentos que ha-
blan sobre lo mismo.

Analizar el discurso de los docentes para develar las 
ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜ� ùİùŗČùıŦùŜ� ŔùŗİĕŦù� ŗùƨùƅĕĺıÒŗ� Ŝĺëŗù�
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ŖŬú�ùŜŦĕĩĺŜ�òù�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ŦŗÒıŜĕŦÒı�ĺ�Ŝù�ĕıŜŦÒĩÒı�đĺƆ�ùı�
ĩÒŜ�ÒŬĩÒŜ�Ɔ�ìŬÓĩùŜ�Ŝĺı�ĩÒŜ�ŔŗùŜùıìĕÒŜ�òĕŜìŬŗŜĕſÒŜ�ĺ�İÒŦù-
riales de las nuevas tecnologías que impliquen la incor-
poración de algo realmente singular, nuevo y crítico (no 
meramente reproductivo) en las mixturadas realidades y 
ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùƅĕŜŦùıŦùŜǍ���ùŜŦÒ�ĕòùÒ�ìùıŦŗÒĩ�ŔĺòŗėÒ�ÒČŗùČÒŗ-
se una nueva perspectiva, complementaria, que me pa-
ŗùìù�ìùıŦŗÒĩ�ùı�ùŜŦù�ŦŗÒëÒģĺǇ�ŔùıŜÒŗ�ŦÒİëĕúı�ĩÒ�ùŜìŬùĩÒ�
Ɔ�ĩÒŜ�ĕıŜŦÒıìĕÒŜ�ċĺŗİÒŦĕſÒŜ�ìĺİĺ�ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗÒòĺŜ�ìĺİĺ�
tecnologías en tanto producciones discursivas vivas, di-
ıÓİĕìÒŜǈ�Ò�ĩÒ�ſùƎ�ùƅŔŗùŜĕĻı�òù�ĩĺŜ�ìÒİëĕĺŜ�ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�Ɔ�
ŜĺìĕÒĩùŜ� Ɔ�ŔŗĺòŬìŦĺŗÒ�òù�òĕìđĺŜ� ìÒİëĕĺŜǍ� -ŜŦù�ÒıÓĩĕŜĕŜ�
ŗùŜÒĩŦÒ�òù�ŖŬú�İĺòĺ� ĩÒŜ�òĕċùŗùıìĕÒŜ�òĕŜìŬŗŜĕſÒŜ�òù� ĩĺŜ�
òĺìùıŦùŜǈ�ĩÒŜ�òĕŜŦĕıìĕĺıùŜ�ùı�ĩÒŜ�ŔÒĩÒëŗÒŜǈ�Ŝĺı�İÓŜ�ëĕùı�
ŦùŗŗĕŦĺŗĕĺŜ�ìĺı�İÒŔÒŜ�ÒëĕùŗŦĺŜǈ�ÒìŦĺŜ�ċŬŜĕĺıÒòĺŜ�Ɔ�ìĺĩùì-
tivos de enunciación; no son propiedades intrínsecas de 
los sujetos sino espacios y tramas complejas de signi-
ƧìÒìĕĺıùŜ�ŖŬù�ÒıŬòÒı�ìŬùŜŦĕĺıùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǈ�đĕŜŦĻŗĕìÒŜ�Ɔ�
hasta psicológicas y que, por ende, repercuten y son –a 
ĩÒ�ſùƎǝ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�Ɔ�ĩÒŜ�ĕıŦùŗÒììĕĺıùŜ�òùıŦŗĺ�òùĩ�ÒŬĩÒǍ

La subjetividad no se constituye, entonces, por me-
dio de una verdad que le da un estatuto conceptual o 
òĕŜìŬŗŜĕſĺǈ�Ŝĕıĺ�Ŕĺŗ�İùòĕĺ�òù�ìĕùŗŦÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŖŬù�òÒı�
legitimidad procedimental y tradicional a una serie de 
İÒıùŗÒŜ� òù� ĺëŗÒŗ� Ŝĺëŗù� ĩĺŜ� òùİÓŜ� Ɔ� Ŝĺëŗù� ıĺŜĺŦŗĺŜ�
İĕŜİĺŜǍ� -ŜŦÒŜ� ŔŗÓìŦĕìÒŜ� Ŝù� ùŜŦÒıòÒŗĕƎÒıǈ� ŗĕŦŬÒĩĕƎÒı� Ɔ�
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ìĺòĕƧìÒıǈ� Ŝù� ŦĺŗıÒı�ŔŗĺìùòĕİĕùıŦĺŜ�ÒìùŔŦÒòĺŜ�Ŕĺŗ�ùĩ�
yo de todos, como caminos de acceso a una verdad 
aceptada, instituida, reconocida socialmente como un 
İúŦĺòĺ�ĺëģùŦĕſÒòĺǍ

TENSIONES EN LOS ESTILOS DOCENTES

�ÒŗÒ�Ŕĺòùŗ�òĕŜŦĕıČŬĕŗǈ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ıÒŗŗÒŦĕſÒ�Ɔ�ùĩ�
òĕŜìŬŗŜĺ� òù� ĩĺŜ� ŔŗĺċùŜĺŗùŜǈ� ĩÒŜ� ìĺİŔĩùģÒŜ� ŦùıŜĕĺıùŜ� ǝ
que devienen de la presencia de las nuevas tecnolo-
ČėÒŜǝ�ùı�ĩÒ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒò�òùĩ�òĺìùıŦù�Ɔ�ùı�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
òù�ùıŜùĹÒıƎÒǈ�ċŬù�ıùìùŜÒŗĕĺ�òùƧıĕŗ�ìÒŦùČĺŗėÒŜ�ŖŬù�ŔŬ-
diesen cruzarse de modo de distinguir predominancias, 
emergencias y relieves y, a la vez, lo borroso del en-
cuentro con un estilo determinado o lineal.

$ù�ùŜŦù�İĺòĺǈ�ÒŔÒŗùìùı�ìĺıƧČŬŗÒòĺŜ�ŦŗùŜ�ùģùŜǈ�ìĺı�
sus tensiones e intersecciones, a los que responden 
subjetividades docentes que dan cuenta de sus estilos 
Ɔ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒǍ��ĺŗ�Ŭı� ĩÒòĺǈ�ŔĺòùİĺŜ�ìĺı-
siderar un primer eje, en relación a la emergencia de 
las nuevas tecnologías donde aparecen estilos que van 
desde maestros que buscan cambiar sus modos de in-
ŦùŗſùıìĕĻı�òĕòÓìŦĕìÒǈ�ìÒŔĕŦÒĩĕƎÒı�ŜŬ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�Ɔ�ŜŬ�
acercamiento a las tecnologías y ponen en circulación 
ùĩ�ĕİÒČĕıÒŗĕĺ�òù�ĩĺŜ�ģĻſùıùŜ�ŔÒŗÒ�òÒŗ�ìŬùıŦÒ�ǝÒ�ŦŗÒſúŜ�
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òùĩ�ŬŜĺ�ÒìŦĕſĺ�Ɔ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺ�òù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜǝ�
de la posibilidad de promover genuinos aprendizajes 
ŬŦĕĩĕƎÒıòĺ�ıŬùſĺŜ�ĩùıČŬÒģùŜǈ�đÒŜŦÒ�ÒŖŬùĩĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�
ŖŬù�ıĺ�ĕıìĺŗŔĺŗÒı�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ùı�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕ-
cas de enseñanza ni desean hacerlo, considerando que 
ùĩ�ŬŜĺ�òù�ĩĺŜ�ÒŗŦùċÒìŦĺŜ�ŦùìıĺĩĻČĕìĺŜ�ìĺı�ìĺıùìŦĕſĕòÒò�
ìĺŗŗùŜŔĺıòù� Òĩ� ÓİëĕŦĺ� òù� ĩÒ� ſĕòÒ� ŔŗĕſÒòÒ� Ɔ� ŖŬù� ŜĻĩĺ�
producen dispersión en las aulas.

En un segundo eje, que vincula los sentimientos 
y la identidad òù� ĩĺŜ� ŔŗĺċùŜĺŗùŜ� ŔĺòùİĺŜ� ŗùìĺıĺìùŗ�
ċĺŗİÒìĕĺıùŜ� òĕŜìŬŗŜĕſÒŜ� ŖŬù� òùŜŔĩĕùČÒı� Ŭı� ŔĺŜĕìĕĺ-
namiento pendular ante la posibilidad del encuentro 
òù� ĩÒŜ� ŔŗÓìŦĕìÒŜ� ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩùŜ� ìĺı� ĩÒŜ� ıŬùſÒŜ� Ŧùìıĺ-
logías. Aquí, el arco de estilos oscila desde docentes 
ŖŬù�Ŝù�ĕòùıŦĕƧìÒı�ùı�ùĩ�ŗĺĩ�ìĺİĺ�ŦŗÒıŜİĕŜĺŗùŜ�òù�ŜÒ-
beres de otros, de saberes institucionalizados y legi-
ŦĕİÒòĺŜ�ǝŔŗĕıìĕŔÒĩİùıŦù�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩĺŜ�ĩĕëŗĺŜǝ�Ɔ�ŖŬù�
Ŝù�ŜĕùıŦùı�ìĺıƧÒòĺŜ�Ɔ�ŜùČŬŗĺŜ�ùı�ĩÒ�ŦŗÒıŜċùŗùıìĕÒ�òù�
conocimientos disciplinares; hasta la otra punta del 
Òŗìĺ� ìĺı� òĺìùıŦùŜ� ìŬƆĺ�İĺòùĩĺ� òù� ĕòùıŦĕƧìÒìĕĻı� ùŜ�
la innovación, las alternativas no tradicionales, mani-
ƧùŜŦÒı�ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜ�ÒŔÒŜĕĺıÒòĺŜ�Ɔ�ŖŬĕùŗùı�ìÒİëĕÒŗ�ùĩ�
İŬıòĺǈ�Ŕùŗìĕëùı�ŖŬù�ģŬıŦĺ�Òĩ�ŜÒëùŗ�òù�ĩÒ�ìĕùıìĕÒ�ùŜŦÓ�
ùĩ�ìĺİŔŗĺİĕŜĺ�ìĺı� ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò�Ɔ�ŬŦĕĩĕƎÒŗÓı�ŦĺòÒŜ� ĩÒŜ�
ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�ŖŬù�ùŜŦúı�Ò�ŜŬ�ÒĩìÒıìù�ŔÒŗÒ�ëŗĕıòÒŗ�ùŜŦÒŜ�
posibilidades a sus estudiantes. 
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Finalmente, un tercer eje en relación a las prácticas 
de enseñanza y sus discursos, recupera la palabra del 
docente entramada con las mediaciones pedagógicas y 
ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒǈ�ŬŦĕĩĕƎÒıòĺ�ıŬùſÒŜ�Ŧùìıĺĩĺ-
gías. En este espacio encontramos aquellos que privile-
gian una comunicación lineal, unilateral, el saber con-
centrado y acumulado en el docente, quien es –a la vez– 
compendio de conocimientos centrales e ineludibles y 
experto en el correcto ordenamiento y secuenciación 
òù�ĩĺŜ�ìĺıŦùıĕòĺŜǍ��cĺ�ùŜ�ıùìùŜÒŗĕĺǈ�ŔÒŗÒ�ùŜŦĺŜ�ŔŗĺċùŜĺ-
ŗùŜǈ�ëŬŜìÒŗ�İÓŜ�ŜÒëùŗùŜ�ċŬùŗÒ�òùĩ�ÒŬĩÒ�ŔĺŗŖŬù�ùŜŦÓı�Òĩĩėǈ�
presentes en la voz del maestro. Otros docentes, con un 
discurso que integra la participación y promueve la re-
troalimentación en los espacios comunicativos,  pare-
cen comprender la necesidad de estar a la vanguardia, 
tomar iniciativas, adelantarse y, por supuesto, correr 
ŗĕùŜČĺŜǍ�-ŜĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ùıŦĕùıòùı�ŖŬù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�Ŧùì-
ıĺĩĺČėÒŜ�òù� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ� ĩÒ�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı� ċĺŗİÒı�
parte del amplio contexto de cambios en las modalida-
des comunicativas y en los modos de ver el mundo,  en 
el cual las relaciones entre alumnos y docentes, entre 
sí y con respecto al conocimiento, se ven estremecidas 
Ŕĺŗ�ĩÒŜ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�ŖŬù�ŔŗĺſĺìÒı�ĩĺŜ�ùıŦĺŗıĺŜ�ŔĺĩĕŜú-
micos y extensos de las nuevas tecnologías. 

�ŬŗČùıǈ�òù�ùŜŦù�İĺòĺǈ�ıŬİùŗĺŜÒŜ�Ɔ�đùŦùŗĺČúıùÒŜ�
potenciales articulaciones, algunas de ellas quedan 
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plasmadas como una representación posible, viable y, 
ùı�Ŭı�ŜùıŦĕòĺǈ�ùŜŔùŗÒëĩùǍ�lŦŗÒŜ�ìŗùìùŗÓı�òù�Ŭı�İĺòĺ�
ŦĺŦÒĩİùıŦù�ĕıùŜŔùŗÒòĺǍ��ŬùòÒı�ÒŜė�òùƧıĕòÒŜǈ�ùı�Ŕŗĕıìĕ-
pio y esperando que no resulten cristalizadas y adquie-
ŗÒı�ıŬùſĺŜ�İĺſĕİĕùıŦĺŜǈ�ŦŗùŜ�ùŜċùŗÒŜ�ìĺı�ŦŗùŜ�ĩėıùÒŜ�òù�
tensión entre ellas.

$ù� ĩÒ� ìĺıċŗĺıŦÒìĕĻı� òù� ĩÒ� ŔŗĕİùŗÒ� ùŜċùŗÒ� òù� ĩĺŜ�
discursos en relación con la emergencia de las nuevas 
tecnologías con la segunda de los discursos en relación 
con los sentimientos de identidad surge el campo de 
las tensiones en la subjetividad  y cómo se reconocen 
los docentes en relación a las nuevas tecnologías. 
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$ù� ĩÒ� ìĺıċŗĺıŦÒìĕĻı�òù� ĩÒ� ŔŗĕİùŗÒ� ùŜċùŗÒ� òù� ĩĺŜ�
discursos en relación con la emergencia de las nue-
ſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ìĺı�ĩÒ�ŦùŗìùŗÒ�ùŜċùŗÒ�òù�ĩĺŜ�òĕŜìŬŗŜĺŜ�
en relación con las mediaciones pedagógicas y las 
ŔŗÓìŦĕìÒŜ� òù� ùıŜùĹÒıƎÒ� ŜŬŗČù� ùĩ� ìÒİŔĺ� òù� ĩÒŜ� ten-
siones en los diseños didácticos que implica pensar y 
ŗùŔùıŜÒŗ�ùĩ�ŔĩÒı�òù�ìĩÒŜùǈ�ŖŬú�ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�ŬŦĕĩĕƎÒŗ�Ɔ�òù�
ŖŬú�İĺòĺ�ùŜŦÒëĩùìùŗ�ĩÒƎĺŜ�ìĺİŬıĕìÒŦĕſĺŜǍ�

$ù�ĩÒ�ìĺıċŗĺıŦÒìĕĻı�òù�ùŜŦÒ�ŭĩŦĕİÒ�ùŜċùŗÒǈ�òù�ĩĺŜ�
discursos en relación con las mediaciones pedagógi-
ìÒŜ�Ɔ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒǈ�ìĺı�ĩÒ�òùĩ�òĕŜìŬŗŜĺ�
en relación con los sentimientos de identidad, surge 
el campo de las tensiones en la práctica que involu-
cra un replanteo de lo que se hace realmente en el 
aula.

En cada intersección podemos, por tanto, jugar 
ìĺı�ĩÒ�ìĺİëĕıÒìĕĻı�İŭĩŦĕŔĩù�òù�ĩÒŜ�òĕŜŦĕıŦÒŜ�ìÒŦùČĺ-
ŗėÒŜ�ìŗŬƎÒòÒŜ�ìĺı�ĩÒŜ�ŔùŗŦùıùìĕùıŦùŜ�Ò�ĺŦŗÒŜ�ùŜċùŗÒŜ�Ɔ�
Ŝù�ſĕŜĩŬİëŗÒı�ùı�ùĩĩÒŜ�ùŜŔÒìĕĺŜ�òù�ìĺıƨŬùıìĕÒ�Ɔ�ıŬù-
ſĺŜ�ŦùŗŗĕŦĺŗĕĺŜ�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜ�ŖŬù�ŔùŗİĕŦĕŗÓı�ŔŗĺċŬıòĕƎÒŗ�
ùı�ùĩ�òĕŜìŬŗŜĺ�òùĩ�òĺìùıŦùǍ��ù�ùıŦŗùſú�ùı�òĕìđÒŜ�ĕıŦùŗ-
ŜùììĕĺıùŜ�ſÒŗĕÒìĕĺıùŜ�ŖŬù�ÒŗŦĕìŬĩÒıǈ�ıĺ�Ŝĕı�ìĺıƨĕìŦĺǈ�
ıŬùſÒŜ�ŗùĩÒìĕĺıùŜ�ùıŦŗù�ĩÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�Ɔ�ĩĺŜ�òĕŜìŬŗŜĺŜǍ�

Es evidente que este mapa es inestable, que allí 
se movilizan representaciones inasibles y, muchas ve-
ìùŜǈ�Òŭı�ĕıìĺİŔŗùıŜĕëĩùŜǍ���ĕı�ùİëÒŗČĺǈ�ĩĺ�ŜŬČùŜŦĕſĺǈ�
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ĩĺ� ċÒŜìĕıÒıŦù�ùŜ�ŜùČŬĕŗ�ùƅÒİĕıÒıòĺǈ�òùŜùıŦŗÒİÒıòĺ�
las aparentes oposiciones existentes, los sutiles en-
cuentros, las estrategias de los sujetos en relación a 
sí mismos y al rol que ocupan, la incidencia de las 
ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜ�òĺıòù�ŔĩÒŜİÒı�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�
de pensar lo tecnológico, la tecnología, las subjeti-
vidades y la enseñanza enlazadas en dimensiones 
ŜĺìĕÒĩùŜ� ŖŬù� ĩù� ĺŦĺŗČÒı� ŜùıŦĕòĺǍ� $Òſĕò� �ŬìĦĕıČđÒİ��
(2008:224)  rechaza la idea de que la tecnología sea 
neutra “o que sus consecuencias sean el mero resulta-
do de cómo eligen usarla las personas.”Tal vez –pien-
Ŝĺǝ�ĩÒ�ŗùŜĕŜŦùıìĕÒ�ŜùÒǈ�ŦÒİëĕúıǈ�ŔÒŗŦù�òù�ĩÒ�ŔĺŦùıìĕÒǍ�

-ĩ� ŦŗÒëÒģĺ� òùŜòù� ĩÒŜ� òĕċùŗùıŦùŜ� ìĺıƧČŬŗÒìĕĺıùŜ�
subjetivas de los docentes permite vislumbrar que 
ùĩ�ŜùıŦĕòĺ�ŖŬù� ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ĺŦĺŗČÒı�Ò� ĩÒŜ� Ŧùìıĺĩĺ-
ČėÒŜ� ùŜŦÓ� ĕİŔĩĕìÒòĺ�ùı� ŜĕČıĕƧìÒòĺŜ� ĕòùÒìĕĺıÒĩùŜǈ� ùı�
sus visiones del mundo, que provienen de su trayecto 
ċĺŗİÒŦĕſĺǈ�òùĩ�ŗĺĩ�ŖŬù�ĺìŬŔÒı�ǚĺ�İùģĺŗǈ�òù�ĩÒ�ĕİÒČùı�
internalizada del “deber ser” del rol que ocupan) y de 
ĩÒŜ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�ŔŗùſĕÒŜǍ�-ı�ĺŦŗÒŜ�ŔÒĩÒëŗÒŜǈ�ĩÒŜ�ŜĕČıĕƧ-
caciones que los docentes producen discursivamente 
Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ŜĕùİŔŗù�ùŜŦÓı�òÒòÒŜ�ùı�
el marco de un determinado contexto social y cultu-
ral que interviene en los modos de otorgar sentidos y, 
òù�ùŜŦù�İĺòĺǈ�ÒŗŦĕìŬĩÒı�ùı�ŜŬŜ�òĕŜùĹĺŜ�Ɔ�ùı�ŜŬŜ�ŔŗÓì-
ticas en el aula. 
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��ŦŗÒſúŜ�òù�ŜŬ�òĕŜìŬŗŜĺ�ùİùŗČùı�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�
Ɔ�ĩÒŜ�ìŗùÒìĕĺıùŜ�ìĺı�ìÒŗÓìŦùŗ�ŗùŔŗĺòŬìŦĕſĺ�ĺ�ĕııĺſÒ-
òĺŗ�ùı� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒǈ� Ŝĕı�ĺĩſĕòÒŗ�ŖŬù�ùĩ�
modo de enunciación produce de hecho un impacto 
en las subjetividades en juego, un cambio de posición, 
Ŭı�ŗùŔĺŜĕìĕĺıÒİĕùıŦĺ�ŖŬù�ĕİŔĩĕìÒ�ŗùƨùƅĕĻı�ùǈ�ĕıìĩŬŜĺǈ�
resistencia, pero que no puede obviar la puesta en dis-
cusión de los aspectos naturalizados de la enseñanza y 
del aprendizaje

La penetración curricular de las nuevas tecnologías 
Òŭı�ùŜ�ÒƎÒŗĺŜÒ�Ɔ�ùŜŦÓ�ĩĕČÒòÒ�İŬìđĺ�İÓŜ�Òĩ�ĕıŦùŗúŜ�òùĩ�
docente o la necesidad de su utilización en el marco de 
òùŦùŗİĕıÒòĺŜ�ŔŗĺČŗÒİÒŜ�Ɔ�ıĺ�ŦÒıŦĺ�Ò�ŬıÒ�ŗùƨùƅĕĻı�ìŗė-
ŦĕìÒ�ŖŬù�ĕİŔĩĕŖŬù�đÒìùŗĩÒ�İÓŜ�ŔĺŦùıŦù�Ɔ�ŔĺòùŗĺŜÒǍ�-ŜŦĺ�
puede deberse a que, siguiendo las ideas de Edouard 
@ĩĕŜŜÒıŦǈ�ùĩ�ŬŜĺ�òù�ĩÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ìĺı�ƧıùŜ�òĕòÓìŦĕìĺŜǈ�
con intencionalidad pedagógica o con motivaciones 
İùŗÒİùıŦù� ùƅŔĩĺŗÒŦĺŗĕÒŜ� òùıŦŗĺ�òùĩ� ÒŬĩÒǈ� Òŭı�ıĺ� ĩĺ-
gra crear –y mucho menos dominar– un lenguaje que 
ŔùŗİĕŦÒ� ċŬŜĕĺıÒŗ� ùİĺìĕĺıùŜǈ� ŜùıŦĕİĕùıŦĺŜ� Ɔ� ŜÒëùŗùŜǈ�
dando lugar a una subjetividad siempre emergente que 
pueda ponerse en consonancia con ellas.
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CAMBIAR LAS PRÁCTICAS, CAMBIAR LAS PERSPECTIVAS

Analizar los discursos, los matices, los tonos y los 
gestos con detenimiento y criticidad –espacio siem-
Ŕŗù�Ŕĺĩúİĕìĺ�Ɔ�ÒëĕùŗŦĺ�Ò�ìĺıŦŗĺſùŗŜĕÒŜ�Ɔ�ŔÒŜĕĺıùŜǝ�ıĺŜ�
ëŗĕıòÒŗÓ� ĕıŜŬİĺŜ� ŔÒŗÒ� Ŕĺòùŗ� ŜùČŬĕŗ� ŔùıŜÒıòĺ� ùı� ĩÒ�
ùòŬìÒìĕĻı�òù�đĺƆǈ�ŗùŔùıŜÒŗ�ıŬùŜŦŗÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ�ŔŗĺòŬ-
cir verdaderas rupturas con sentido, e intentar generar 
ÒììĕĺıùŜ�ŖŬù�ŜùÒı�ùŔĕŜŦùİĺĩĻČĕìÒ�Ɔ�úŦĕìÒİùıŦù� ģŬŜŦĕ-
ƧìÒëĩùŜǈ� ŔÒŗÒ� ċĺŗİÒŗ� ŬıÒ� ŜĺìĕùòÒò�İùģĺŗǈ� İÓŜ� ģŬŜŦÒǈ�
İÓŜ�ĕČŬÒĩĕŦÒŗĕÒ�Ɔ�İÓŜ�òùİĺìŗÓŦĕìÒǍ�-ĩ�ìÒİëĕĺ�ĕİŔĩĕìÒ�
ŬıÒ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�ùŜŦĕĩĺŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�
ŜŬŔŬùŜŦĺǈ�ŬıÒ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ĩĺŜ�İĺòĺŜ�òù�ſĕıìŬĩÒ-
ción con los estudiantes, los grupos, con el conocimien-
to en general y con la imagen que tiene de sí mismo. 
�ÒİëĕÒŗ� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ĺ�ëŬŜìÒŗ�ÒĩŦùŗıÒŦĕſÒŜ�ùı�ùıŦĺŗ-
nos de enseñanza no convencionales, incluir ambien-
ŦùŜ�ŦùìıĺĩĻČĕìĺŜ�òĕſùŗŜĕƧìÒòĺŜ�ùı�ĩÒŜ�ìĩÒŜùŜ�ŔŗùŜùıìĕÒ-
les, aceptar que el estudiante aporta saberes, revisar 
ĩĺŜ�İĺòĺŜ�òù�ÒììùŜĺ�Òĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�Ɔ�Ò� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒ-
ìĕĻıǈ� ìĺİŔŗùıòùŗ� ĩÒŜ� ŔŗĺċŬıòÒŜ� ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ� ùı�
los modos de producción, circulación y acceso al cono-
cimiento. Para que esto ocurra, es necesario poner en 
circulación la palabra del docente y crear condiciones 
institucionales de escucha, de acompañamiento, de 
ċĺŗİÒìĕĻı�ŖŬù� ĩù�ŔùŗİĕŦÒı�Òĩ�ŔŗĺċùŜĺŗ�ſĺĩſùŗ�Ò� ŗùìĺ-
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nocerse, recrearse e imaginarse. La responsabilidad no 
ùŜ�ùƅìĩŬŜĕſÒ�òùĩ�òĺìùıŦùǈ�ùŜŦù�ìÒİëĕĺǈ�ÒòùİÓŜ�òù�Ŝùŗ�
Ŭı�ÒìĺıŦùìĕİĕùıŦĺ�òù�ċŬùŗŦù�ĕİŔÒìŦĺ�ŔùòÒČĻČĕìĺ�ùŜ�Ŭı�
hecho político, social y cultural. Por lo tanto, es necesa-
rio generar los mecanismos –al interior de cada comu-
ıĕòÒò�ùòŬìÒŦĕſÒǝ�ŔÒŗÒ�ŖŬù�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�òù�ċĺıòĺ�
ocurran de modo constructivo, dialogado, participativo 
Ɔ�òùİĺìŗÓŦĕìĺǍ�
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Voy a contarles una historia muy particular, me su-
ìùòĕĻ�đÒìù�ŬıĺŜ�òėÒŜ�ùı�ŬıÒ�ċÒŗİÒìĕÒ�òù��ĩÒ�ìĕŬòÒò�òù�
La Plata. Al ingresar y divisar la cantidad de gente que 
đÒëėÒ�ùı�ùĩ�ĩŬČÒŗǈ�ëŬŜŖŬú�Ŝĕı�úƅĕŦĺ�ùĩ�ŦėŔĕìĺ�ùƅŔùıòùòĺŗ�
òù�ıŭİùŗĺŜ�ìĺĩĺŗÒòĺ�ŖŬù�Ŧĕùıù�ċĺŗİÒ�òù�ìÒŗÒìĺĩ�ÒŔĩÒŜ-
tado,  recorriendo en dos oportunidades el local, desde 
ĩÒ�ŔŬùŗŦÒ�òù�ĕıČŗùŜĺ�đÒŜŦÒ�ĩÒ�ŜùììĕĻı�ǥċÒŗİÒìĕÒǦ�Ŕŗùìù-
òĕòÒ�Ŕĺŗ�ĩÒ�ŜùììĕĻı�ǥŔùŗċŬİùŗėÒǦǈ��İĕùıŦŗÒŜ�ŖŬù�ùı�İĕŜ�
ĺėòĺŜ�ŜĺıÒëÒ�ùĩ�Ŧĕİëŗù�ŖŬù�ĕıòĕìÒëÒ�ŖŬù�ĩÒ�ƧĩÒ�ÒſÒı-
ƎÒëÒǍ�bù�òĕ�Ŕĺŗ�ſùıìĕòÒ�ùı�ĩÒ�ëŭŜŖŬùòÒ�Ɔ�ĩù�ŔŗùČŬıŦú�
a una señora, mayor que yo, quien muy amablemente 
İù�ĕıòĕìĻǈ�ǥŦùıúŜ�ŖŬù�ŜÒìÒŗ�ıŭİùŗĺ�Òđė�ùı�ĩÒ�ŔÒıŦÒĩĩĕ-
ŦÒǈ�ÒŔŗùŦÓŜ�òĺıòù�òĕìù�ċÒŗİÒìĕÒ�Ɔ�ĩĕŜŦĺǦǍ��ŬıŖŬù�ŔŬòù�
ŜÒìÒŗ�Ŭı�ıŭİùŗĺǈ�ĩÒ�ùŜŔùŗÒ�ùŗÒ�ŦÒıŦÒ�ŖŬù�İù�ŗùŦĕŗú�Ŝĕı�
comprar las aspirinas pero con una certeza: estamos en 
la era digital. 

Taxonomía para crear propuestas 
pedagógicas en la era digital

María Esperanza Ramírez
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$ùƧıĕŦĕſÒİùıŦù� Òĩ� ĕČŬÒĩ� ŖŬù� ùŜÒ� ÒİÒëĩù� ŜùĹĺŗÒǈ�
ŜĺƆ�ŬıÒ�ĕıİĕČŗÒıŦù�òĕČĕŦÒĩǈ�ìĻİĺ�ıĺ�Ŝùŗĩĺ�Ŝĕ�Òŭı�ŗùìŬùŗ-
òĺ�ùĩ�ƀÒĩĦİÒıǈ�İĕ�ìĺİŔÒĹėÒ�ĕòùÒĩ�ſĕÒģÒıòĺ�òù�ìÒŜÒ�Ò�
la escuela y viceversa en el colectivo que me llevaba al 
ŜùìŬıòÒŗĕĺǍ�EÒìù�ŬıĺŜ�İùŜùŜ�ĩĺ�ùıìĺıŦŗú�ùı�İĕ�ëÒŭĩ�òù�
ĩĺŜ�ŗùìŬùŗòĺŜ�Ɔ�ĩĺ�Ŧĕŗú�ŔùıŜÒıòĺ�ǥƆÒ�ıĺ�Ŝĕŗſùǈ�Ŝĕ�ƆÒ�ùŜŦÓı�
ùƅŦĕıŦĺŜ�ĩĺŜ�ìÒŜŜùŦŦùŜ�Ɔ�ùŜìŬìđĺ�İŭŜĕìÒ�ùı�İĕ�ìùĩŬĩÒŗǦǍ�
Ahora que lo pienso me arrepiento, debí seguir guar-
òÓıòĺĩĺ�ŔĺŗŖŬù��ċĺŗİÒ�ŔÒŗŦù�òù�İĕ�ſĕòÒǈ�ìĺİĺ�ùĩ�°E��
de mi viaje de egresados, como los negativos de viejas 
ċĺŦĺŜ�ŖŬù�Òŭı�ìĺıŜùŗſĺǈ�ìĺİĺ�ĩÒŜ�ìÒŗŦÒŜ�ìĺı�ùŜŦÒİŔĕĩĩÒ�
ŖŬù�İù�ùıſĕÒëÒ�ŬıÒ�ÒİĕČÒǍ�-ı�Ƨıǈ�ŔĺòŗėÒ�đÒìùŗ�ŬıÒ�ĩė-
ıùÒ�òù�ŦĕùİŔĺ�ĕıìĩŬƆùıòĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ŖŬú�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺŜ�
la era digital llegó a mi vida, como a la de tantos otros, 
casi sin darnos cuenta. 

�ĺİĺ� ĕòùÒĩ� òù� òĺìùıŦù� ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺŗǈ� ŦùıČĺ� ĩÒ�
ìĺıſĕììĕĻı� òù� ŖŬù� òùëĺ� ŔĩÒıĕƧìÒŗ� ŔÒŗÒ� ĩĺŜ� ıÒŦĕſĺŜ�
digitales, los alumnos de esta era, los que nacieron y 
se apropian de las tecnologías y hacen que ellas sean 
ŔÒŗŦù�İÓŜ�ŖŬù�ĕİŔĺŗŦÒıŦù�òù�ŜŬŜ�ſĕòÒŜ�ìĺŦĕòĕÒıÒŜǍ��ıÒ�
òĺìùıŦù� ŖŬù� ČŬėÒǈ� ÒƆŬòÓıòĺĩĺŜ� Ò� ıĺ� ŔùŗòùŗŜù� ùı� ùĩ�
ìÒŬòÒĩ�òù�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ŖŬù�ìĕŗìŬĩÒ�Ŕĺŗ�ĩÒ�ƀùëǈ�ĕıſĕŦÓı-
dolos a seguir siendo prosumidores y productores de 
sus propias experiencias desde la educación, mediante 
ĩÒ�ĕııĺſÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�Ɔ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒŜ�ìĺı�đùŗŗÒ-
mientas TIC.
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LA TAXONOMÍA DE BLOOM Y UNA NUEVA REVISIÓN-VERSIÓN 

-ı�ưƸƴƵǈ�ùĩ�ŔŜĕìĻĩĺČĺ��ùıģÒİėı��ĩĺĺİǈ�òùŜÒŗŗĺĩĩĻ�Ɔ�
publicó su Taxonomía de Objetivos Educativos. Esta se 
convirtió en una herramienta clave para estructurar y 
comprender el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
ĩùìŦŬŗÒ�ĺëĩĕČÒòÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òùĩ��ŗĺċùŜĺŗÒòĺ�đÒŜŦÒ�
ıĺ�đÒìù�İŬìđĺǍ��ùČŭı�ùĩ�ÒŬŦĺŗǈ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ĕëÒ�òù�ĩÒ�
mano de uno de los tres dominios psicológicos, el Cog-
nitivo. En su tipología, los tres dominios son:

ǆ�-ĩ�òĺİĕıĕĺ��ĺČıĕŦĕſĺǈ�ŖŬù�ŔùŗİĕŦù��ŔŗĺìùŜÒŗ�ĕıċĺŗ-
mación, conocimiento y habilidades mentales.

ǆ�-ĩ�òĺİĕıĕĺ��ċùìŦĕſĺǈ�ŖŬù�ŗùċùŗùıìĕÒ�ĩÒŜ�ÒìŦĕŦŬòùŜ�Ɔ�
sentimientos.

ǆ�-ĩ�òĺİĕıĕĺ��ŜĕìĺİĺŦĺŗǈ�ŖŬù�ÒëÒŗìÒ� ĩÒŜ�đÒëĕĩĕòÒ-
òùŜ�İÒıĕŔŬĩÒŦĕſÒŜǈ�İÒıŬÒĩùŜ�ĺ�ċėŜĕìÒŜǍ

En los años 90, un antiguo estudiante de Bloom, 
Lorin Anderson, revisó la Taxonomía de su maestro y 
publicó, en el año 2001, la “Taxonomía Revisada de 
Bloom”. Ambos trabajos, son clave tanto para los do-
centes como para los encargados del diseño de capaci-
taciones. En la era digital surge, en base a las anterio-
res,  una nueva taxonomía del siglo XXI, la “Taxonomía 
para entornos Digitales”.

Lógicamente, la taxonomía original y su revisión 
no comprendían los desarrollos y potencialidades de 
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la era digital. Los nuevos comportamientos, acciones 
Ɔ�ĺŔĺŗŦŬıĕòÒòùŜ�òù�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ŖŬù�ĺċŗùìùı�ùĩ�ŬŜĺ�Ɔ�
ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I��ǚ�ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�IıċĺŗİÒìĕĻı�
y la Comunicación) en la educación. La Taxonomía 
ǥ�ùſĕŜÒòÒ�òù��ĩĺĺİǦǈ�ÒŦĕùıòù�İŬìđÒŜ�òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩùŜ�òùĩ�ÒŬĩÒǈ�Ŕùŗĺ�ìĺİĺ�ŜŬ�İùıŦĺŗÒǈ�ŦÒİëĕúı�
Ŝù� ŗùŜŦŗĕıČù� Òĩ� ÓİëĕŦĺ� ìĺČıĕŦĕſĺǍ� ZÒ� �ÒƅĺıĺİėÒ� ŔÒŗÒ�
entornos Digitales en cambio, no solo revisa elemen-
ŦĺŜ�ìĺČıĕŦĕſĺŜ�Ŝĕıĺ�ŦÒİëĕúı�Ɔ�İùģĺŗ�Òŭıǈ��ıŬùſÒŜ�İùŦĺ-
dologías y herramientas que se pueden utilizar en las 
ÒŬĩÒŜ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I�Ǎ�búŦĺòĺŜ�
y herramientas, como por ejemplo los trabajos colabo-
ŗÒŦĕſĺŜ�ùı�ŜŬŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ċĺŗİÒŜǈ�ŖŬù�ŔĺŦùıìĕÒı�Ɔ�ùıŗĕ-
quecen el proceso de enseñanza y aprendizaje. En la 
ÒìŦŬÒĩĕòÒòǈ�ĩĺŜ�ŦŗÒëÒģĺŜ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺŜ�Ŝù�đÒĩĩÒı��ċÒſĺ-
recidos por la era digital,  adquiriendo cada vez ma-
yor preponderancia en las aulas. Por momentos, se lo 
puede pensar como un elemento de la Taxonomía de 
Bloom o simplemente como un mecanismo que puede 
ŬŜÒŗŜù�ŔÒŗÒ� ċÒìĕĩĕŦÒŗ� �ùıŜÒİĕùıŦĺ�òù�lŗòùı� �ŬŔùŗĕĺŗǈ�
ƆÒ�ŖŬùǥǉ�ùŜ�ĩÒ�ìÒĩĕòÒò�òù�ĩÒ�ÒììĕĻı�ĺ�òùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�ĩÒ�ŖŬù�
òùƧıù�ùĩ�ıĕſùĩ�ìĺČıĕŦĕſĺ�Ɔ�ıĺ�ĩÒ�ÒììĕĻı�ĺ�ùĩ�ŔŗĺìùŜĺǈ�Ŕĺŗ�
sí mismos” (Churches, 2009). 

Como ya se mencionó, la Taxonomía Bloom, exa-
İĕıÒ� òĕċùŗùıŦùŜ� İĕŗÒòÒŜ� òùĩ� òĺİĕıĕĺ� ìĺČıĕŦĕſĺǍ� -ŜŦù�
dominio categoriza y ordena habilidades de pensa-
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miento y objetivos. Su taxonomía sigue el proceso del 
pensamiento y los categoriza como, “Habilidades de 
�ùıŜÒİĕùıŦĺ�òù�lŗòùı�IıċùŗĕĺŗǦ�ǚZl��Ǜ�Ɔ�ǥEÒëĕĩĕòÒòùŜ�
de Pensamiento de Orden Superior” (HOTS). Las habili-
òÒòùŜ�òù�ŔùıŜÒİĕùıŦĺ�Ŝĺı�ċŬıòÒİùıŦÒĩùŜǈ�ĕıđùŗùıŦùŜ�
a todo sujeto social. “Usted no puede entender un con-
cepto si primero no lo recuerda y de manera similar, 
usted no puede aplicar conocimientos y conceptos si 
no los entiende” (Churches, 2009). 

Debemos tener en cuenta que mucho del cono-
ìĕİĕùıŦĺ� ŖŬù� ùıŜùĹùİĺŜ� ŜùŗÓ� ĺëŜĺĩùŦĺ� ùı� Ŭı� ŔÒŗ� òù�
años, en cambio las habilidades de pensamiento, una 
ſùƎ�ŖŬù�Ŝù�ÒòŖŬĕùŗÒıǈ�ŔùŗİÒıùìùŗÓı�ìĺı�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒı-
tes toda su vida. 

-ı�ĩÒ�ùŗÒ�IıòŬŜŦŗĕÒĩǈ�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�Ŝù�ùıċĺìĻ�ùı�ĩÒŜ�
ǥEÒëĕĩĕòÒòùŜ�òùĩ��ùıŜÒİĕùıŦĺ�òù�lŗòùı�IıċùŗĕĺŗǦǒ� �Ŝù-
Čŭı�ĩÒ��ÒƅĺıĺİėÒ�òù��ĩĺĺİ�ùŖŬĕſÒĩùıŦù�Ò�ŗùìĺŗòÒŗ�Ɔ�
comprender. Hoy en día, la pedagogía y la enseñan-
ƎÒ� òùĩ� �ĕČĩĺ� ¶¶I� Ŝù� ùıċĺìÒı� ùı� ŖŬù� ĩĺŜ� ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�
adquieran y transiten desde las LOTS hacia las HOTS, 
construyendo pensamiento sobre la base de recordar 
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�Ɔ�ìĺİŔŗùıòùŗĩĺŜ�ŔÒŗÒ�ĩŬùČĺ�ċÒìĕĩĕŦÒŗ�ĩÒŜ�
habilidades de analizar y evaluar procesos, resultados 
y consecuencias, con el objetivo de elaborar, crear e 
innovar en producciones propias, como sujetos activos. 
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El valor de los trabajos colaborativos
-ı�ưƸƸƷ�ŜÒĩù�Ò�ĩÒ�ĩŬƎ�Ŭı�ĕıċĺŗİù�òù�ĩÒ��c-��l�ŦĕŦŬ-

lado, “Los cuatro pilares de la Educación, Aprender: La 
Educación encierra un tesoro” (Delors, 1998), en donde 
la colaboración aparece como un elemento clave en 
cada uno de los cuatro pilares:

ǆ��Ŕŗùıòùŗ�Ò�ìĺıĺìùŗ
ǆ��Ŕŗùıòùŗ�Ò�đÒìùŗ
ǆ��Ŕŗùıòùŗ�Ò�ſĕſĕŗ�ģŬıŦĺŜǈ�ÒŔŗùıòùŗ�Ò�ſĕſĕŗ�ìĺı�ĩĺŜ�
òùİÓŜ
ǆ��Ŕŗùıòùŗ�Ò�Ŝùŗ

-ĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺ�ùŜŦÓ��ùıŦŗù�ıĺŜĺŦŗĺŜǈ�ùŜ�Ŭı�
ıŬùſÒ�đÒëĕĩĕòÒò�òùĩ�ŜĕČĩĺ�¶¶I�ŖŬùǈ�ùı�ŜŬŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ċĺŗ-
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İÒŜǈ�Ŧĕùıù�ŬıÒ�ĕıƨŬùıìĕÒ�ìŗùìĕùıŦù�ùı�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģùǍ�
�ĺı�ċŗùìŬùıìĕÒ�úŜŦÒ�Ŝù�ċÒìĕĩĕŦÒ�ìĺı�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�òĕČĕŦÒĩùŜǈ�
que van cobrando omnipresencia en las aulas.

cŬùŜŦŗÒ� ċĺŗİÒ�òù� ùıŜùĹÒŗ� Ò� ĩĺŜ� ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ� òùëùŗėÒ�
ìĺıŜĕòùŗÒŗ� ĩĺŜ� ŦŗÒëÒģĺŜ� ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺŜǈ� ŔÒŗÒ� ċĺİùıŦÒŗ� ùı�
ellos las “Habilidades del Pensamiento de Orden Superior”.

Existe un vasto conjunto de herramientas de cola-
ëĺŗÒìĕĻıǇ�ƀĕĦĕŜǈ�ëĩĺČŜ�òù�ÒŬĩÒǈ�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�ìĺĩÒëĺŗÒ-
tivas para documentos, redes sociales, sistemas de ad-
ministración del aprendizaje, etc., muchas disponibles 
sin costo alguno.

�đĺŗÒ�ëĕùıǈ�ùı�ĩÒ�ùŗÒ�òĕČĕŦÒĩ�Ɔ�ſÒĩĕúıòĺıĺŜ�òù�Ŕĺòùŗ�
ċĺİùıŦÒŗ�ĩĺŜ�ŦŗÒëÒģĺŜ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺŜǈ�ìÒëù�ŔŗùČŬıŦÒŗıĺŜ�
ŖŬú�ùıŜùĹÒİĺŜǇ�ǏìĺıĺìĕİĕùıŦĺǈ�ìĺıŦùıĕòĺ�ìĺıŦùƅŦŬÒĩĕ-
ƎÒòĺǈ�ìĻİĺ�ŦŗÒëÒģÒŗ�ìĺı�ĺŦŗĺŜǎ�-ĩ�ìĺİŭı�òùıĺİĕıÒòĺŗ�
entre los docentes se centra el objetivo de que nues-
tros estudiantes produzcan conocimiento, apoyando 
este proceso constructivista que sostiene que el cono-
cimiento que les demos a los alumnos solo constituye 
la base de su propio ciclo de aprendizaje.

Como docentes debemos constituir una alternativa 
ŖŬù�ĺċŗùƎìÒ�ċŬıòÒİùıŦĺ�Ò�ĩÒŜ�ÒìŦĕſĕòÒòùŜ�ŖŬù�ĩùŜ�ĺċŗù-
cemos a los estudiantes. El contenido o el concepto sin 
ıĕıČŭı�ìĺıŦùƅŦĺ�Ŭ�ĺŦŗÒ�ÒìŦĕſĕòÒò�òù�ÒŔĺƆĺǈ�Ŧĕùıùı�ŬıÒ�
İŬƆ�ëÒģÒ�ŗùŦùıìĕĻıǍ�ZÒ�ìĺŦĕòĕÒıùĕòÒò�ùŜ�Ŭı�ŔŬıŦÒŔĕú�ĕıĕ-
cial imprescindible para la construcción del aprendiza-
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ģù�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺǈ�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�òùĩ�ŜĕČĩĺ�¶¶Iǈ�ŗùŜŔĺıòùı�
positivamente a problemas del mundo real.

ZĺŜ�òÒŦĺŜ�ŖŬù�ÒŗŗĺģÒ� ĩÒ�ŔĕŗÓİĕòù�òùĩ��ŔŗùıòĕƎÒģùǈ�
sobre cómo aprenden y recuerdan los estudiantes, nos 
İŬùŜŦŗÒ� ĩÒ� òĕċùŗùıìĕÒ� ùıŦŗù� Ŭı� ÒĩŬİıĺ�ŔÒŜĕſĺ� ǚǇǛ� ŖŬù�
solo lee, escucha y ve materiales audiovisuales, ante un 
estudiante activo (:) que crea, produce y se hace dueño 
de la palabra. 

Invitar a los alumnos a crear, diseñar, construir, pla-
ıùÒŗǈ� ŔŗĺòŬìĕŗǈ� ĕòùÒŗǈ� ŦŗÒƎÒŗǈ� ùĩÒëĺŗÒŗǈ� ŔŗĺČŗÒİÒŗǈ� Ƨĩ-
mar, animar, bloggear, videobloggear (video blogging), 
İùƎìĩÒŗǈ�ŗùİùƎìĩÒŗǈ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒŗ�ùı�Ŭı�ƀĕĦĕ�ǚƀĕĦĕǞĕıČǛǈ�ŔŬ-
blicar “videocasting”, “podcasting”, dirigir, transmitir.
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-Ŝ� ċĺİùıŦÒŗ� ùı� ùĩĩĺŜǈ� ĩÒŜ� đÒëĕĩĕòÒòùŜ� òùĩ� �ùıŜÒ-
İĕùıŦĺ� òù�lŗòùı� �ŬŔùŗĕĺŗǈ� ŜùČŭı� ĩÒ� ŦÒƅĺıĺİėÒǈ� ŬŦĕĩĕ-
zando las TIC, como nuevos canales en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del siglo XXI.

Las habilidades del pensamiento en la era digital
RECORDAR: no necesariamente tiene que ocurrir 

como una actividad independiente, por el contrario, se re-
ċŬùŗƎÒ�Ŝĕ�Ŝù�ÒŔĩĕìÒ�ùı�ÒìŦĕſĕòÒòùŜ�ùı�lŗòùı��ŬŔùŗĕĺŗǈ�Ŕĺŗ�
ùģùİŔĩĺ�ìŬÒıòĺ�Ŝù�ŬŜÒ�ĩÒ�İùİĺŗĕÒ�ŔÒŗÒ�ŔŗĺòŬìĕŗ�òùƧıĕ-
ciones, hechos, listados o, para citar y recuperar material.

En la taxonomía para medios digitales se pone de 
İÒıĕƧùŜŦĺ�ÒĩǇ�

ǆ��ŦĕĩĕƎÒŗ�°ĕĹùŦÒŜǇ�ùŜ�ÒıÓĩĺČĺ�Ò�ĩĕŜŦÒŗ�Ŕùŗĺ�ùı�ċĺŗİÒ-
to digital.

ǆ��ùŜÒĩŦÒŗǇ�ùĩ� ŗùŜÒĩŦÒòĺŗ�ùŜ�ŬıÒ�đùŗŗÒİĕùıŦÒ�ìĩÒſù�
al motivar a los estudiantes para que escojan y resal-
Ŧùı�ŔÒĩÒëŗÒŜ�Ɔ�ċŗÒŜùŜ�ċŬıòÒİùıŦÒĩùŜǈ�ĩùŜ�ŗùċĺŗƎÒİĺŜ�ùĩ�
recordar y la memoria.

ǆ�bÒŗìÒŗ�ĺ�ĕıòĕìÒŗ�ċÒſĺŗĕŦĺŜǇ�ùı�ùŜŦù�ŔŗĺìùŜĺ�ĩĺŜ�ùŜ-
tudiantes marcan sitios en la web, recursos y archivos 
ŔÒŗÒ�ŬŜÒŗĩĺŜ�ùı�ùĩ�ċŬŦŬŗĺǍ

ǆ��ùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǇ�ĩÒŜ�ŔùŗŜĺıÒŜ�ĕıŦùŗÒìŦŭÒı�òùŜÒŗŗĺ-
ĩĩÒıòĺ�ŗùòùŜ�òù�ÒİĕČĺŜ�Ɔ�ÒŜĺìĕÒòĺŜǒ�ċĺŗģÒı�Ɔ�ìŗùÒı�ſėı-
ìŬĩĺŜ�ùıŦŗù�òĕċùŗùıŦùŜ�ŔùŗŜĺıÒŜǍ��ıÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�ŔŬùòù�
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constituirse en elemento clave de colaboración y tra-
bajo en red.

ǆ��ĺıŜŦŗŬììĕĻı�ìĺĩùìŦĕſÒ�òù�ŗùŔĺŜĕŦĺŗĕĺŜ�òù�ċÒſĺŗĕ-
ŦĺŜǇ� ùŜ�ŬıÒ�ſùŗŜĕĻı�ùı� ĩėıùÒ�òù�İÒŗìÒŗ�ĺ�òù� ċÒſĺŗĕŦĺŜ�
locales, disponible con otros marcadores y etiquetas. 

ǆ��ŬŜìÒŗ�ĺ�ǥČĺĺČĩùÒŗǦǇ�ÒìŦŬÒĩİùıŦù�Ŝĺı�ùĩùİùıŦĺŜ�
ŜùıìĕĩĩĺŜ�Ɔ�ċŬıòÒİùıŦÒĩùŜ�ùı�ĩÒ�ĕıſùŜŦĕČÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�ùŜ-
ŦŬòĕÒıŦùŜ�ŖŬù�òĕČĕŦÒı�ŬıÒ�ŔÒĩÒëŗÒ�ĺ� ċŗÒŜù�ìĩÒſù�ùı� ĩÒ�
ſùıŦÒıÒ�òùĩ�İĺŦĺŗ�òù�ëŭŜŖŬùòÒǍ�

COMPRENDER: es establecer relaciones y cons-
ŦŗŬĕŗ�ŜĕČıĕƧìÒòĺǍ�ZĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ùıŦĕùıòùı�ŔŗĺìùŜĺŜ�Ɔ�
conceptos y pueden explicarlos o describirlos. Pueden 
ŗùŜŬİĕŗĩĺŜ� Ɔ� ŔÒŗÒċŗÒŜùÒŗĩĺŜ� ùı� ŜŬŜ� ŔŗĺŔĕÒŜ� ŔÒĩÒëŗÒŜǈ�
ìĺıŜŦŗŬƆùıòĺ�ŜĕČıĕƧìÒòĺǍ�

Las claves en la era digital para esta categoría son: 
ǆ��ŭŜŖŬùòÒ��ſÒıƎÒòÒ�Ɔ��ĺĺĩùÒıÒǇ�-ŜŦù�ùŜ�Ŭı�ÒſÒı-

ce respecto a la categoría anterior. Los estudiantes de-
ëùı�Ŧùıùŗ�ŬıÒ�ìĺİŔŗùıŜĕĻı�İÓŜ�ŔŗĺċŬıòÒ�ŔÒŗÒ�Ŕĺòùŗ�
ìŗùÒŗǈ�İĺòĕƧìÒŗ�Ɔ�ŗùƧıÒŗ�ëŭŜŖŬùòÒŜ�ŖŬù�Ŝù�ÒòÒŔŦùı�Ò�
sus necesidades.

ǆ��ùŗĕĺòĕŜİĺ�ùı�ċĺŗİÒŦĺ�òù�ëĩĺČǇ�ùŜŦù�ùŜ�ùĩ�ŬŜĺ�İÓŜ�
sencillo de un blog, donde un estudiante “habla”, “es-
cribe” o “digita” un diario personal o un diario sobre 
ŬıÒ� ŦÒŗùÒ�ùŜŔùìėƧìÒǍ�-ĩ�ëĩĺČ�ìĺıŦŗĕëŬƆù�Ò�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗ�
pensamiento de Orden Superior cuando se lo usa para 
discutir y colaborar.
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ǆ��ÒŦùČĺŗĕƎÒŗ�Ɔ�-ŦĕŖŬùŦÒŗǇ�ĺŗČÒıĕƎÒŗ�Ɔ�ìĩÒŜĕƧìÒŗ�Òŗ-
ìđĕſĺŜ� òĕČĕŦÒĩİùıŦùǈ� ŜĕŦĕĺŜ� ±ùë� Ɔ� İÒŦùŗĕÒĩùŜ� ŬŜÒıòĺ�
carpetas, Delicious y otras herramientas similares, para 
ĕŗ�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ŜĕİŔĩùİùıŦù�İÒŗìÒŗǍ�

ǆ� �ĺİùıŦÒŗ� Ɔ� ÒıĺŦÒŗǇ� ùƅĕŜŦù� ŬıÒ� ſÒŗĕùòÒò� òù� đù-
rramientas que permiten al usuario comentar y hacer 
ÒıĺŦÒìĕĺıùŜ�ùı�ŔÓČĕıÒŜ�±ùëǈ�ÒŗìđĕſĺŜ�Ŕòċǈ�ùıŦŗÒòÒŜ�ùı�
marcadores sociales y otros documentos. El usuario de-
sarrolla comprensión simplemente al hacer comenta-
ŗĕĺŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ŔÓČĕıÒŜǍ�

ǆ��ŬŜìŗĕëĕŗǇ�ŜŬŜìŗĕëĕŗŜù�Òĩ�Ŝùŗſĕìĕĺ�����òù�Ŭı�ŜĕŦĕĺ�ĩĩù-
ſÒ�ĩÒ�ĩùìŦŬŗÒ�ŜĕİŔĩù�Ò�Ŭı�ıĕſùĩ�İÓŜ�ùĩùſÒòĺǍ�-ĩ�ŔŗĺìùŜĺ�
de leer y revisar nuevamente lo escrito o publicado en 
las entradas conduce a una mayor comprensión.

��ZI���Ǉ� Ŝù� ŗùĩÒìĕĺıÒ� Ɔ� Ŝù� ŗùƧùŗù� Ò� ŜĕŦŬÒìĕĺıùŜ�
donde material ya estudiado se usa en el desarrollo de 
productos tales como modelos, presentaciones, entre-
vistas y simulaciones.

Las adiciones digitales a esta categoría y sus justi-
ƧìÒìĕĺıùŜ�ŜĺıǇ

ǆ��ĺŗŗùŗ�Ɔ�ĺŔùŗÒŗǇ�ĩÒ�ÒììĕĻı�òù�ĕıĕìĕÒŗ�Ŭı�ŔŗĺČŗÒİÒǈ�
ĺŔùŗÒŗ�Ɔ�İÒıĕŔŬĩÒŗ�đÒŗòƀÒŗù�Ɔ�ÒŔĩĕìÒìĕĺıùŜ� ĕıċĺŗİÓ-
ŦĕìÒŜ�ŔÒŗÒ�ÒĩìÒıƎÒŗ�Ŭı�ĺëģùŦĕſĺ�ëÓŜĕìĺ�ĺ�Ŭı�ŗùŜŬĩŦÒòĺ�
ùŜŔùìėƧìĺǍ

ǆ�VŬČÒŗǇ�ĕıƧıĕòÒò�òù�ģŬùČĺŜ�ìĺİĺ�İùòĕĺ�ùòŬìÒŦĕſĺǍ�
Los estudiantes que manipulan u operan un juego, evi-
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dencian comprensión de procesos y tareas y aplicación 
de habilidades.

ǆ��ÒŗČÒŗ�Ɔ��ĺİŔÒŗŦĕŗǇ��ù�ŗùƧùŗù�Ò�ŜŬëĕŗ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�Ò�
ŜĕŦĕĺŜ�±ùë�Ɔ�Ò�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ŬŜÒıòĺ�ŜĕŦĕĺŜ�ìĺİĺ�
?ĩĕìĦŗǈ�ùŦìǍ�

ǆ�-òĕŦÒŗǇ�ĩÒ�ùòĕìĕĻı�ùŜ�Ŭı�ŔŗĺìùŜĺ�ĺ�Ŭı�Ŕŗĺìùòĕİĕùı-
to que los alumnos pueden realizar si producen videos.

ANALIZAR: las acciones mentales de este proceso 
ĕıìĩŬƆùı�òĕċùŗùıìĕÒŗǈ� ĺŗČÒıĕƎÒŗ� Ɔ� ÒŦŗĕëŬĕŗǈ� ÒŜė� ìĺİĺ� ĩÒ�
ìÒŔÒìĕòÒò� ŔÒŗÒ� ùŜŦÒëĩùìùŗ� òĕċùŗùıìĕÒŜ� ùıŦŗù� ìĺİŔĺ-
nentes.

Algunas posibilidades que encontramos en la im-
plementación de TIC:

ǆ��ùìĺİëĕıÒŗǇ�ĩÒ�ĕıŦùČŗÒìĕĻı�òù�İŬìđÒŜ�ċŬùıŦùŜ�òù�
òÒŦĺŜ�ùı�ŬıÒ�ċŬùıŦù�ŭıĕìÒǍ�

ǆ� -ıĩÒƎÒŗǇ� òùŦùŗİĕıÒŗ� Ɔ� ìĺıŜŦŗŬĕŗ� ùıĩÒìùŜ�đÒìĕÒ�ùĩ�
ĕıŦùŗĕĺŗ�ĺ�đÒìĕÒ�ŜĕŦĕĺŜ�ùƅŦùŗıĺŜǈ�ùı�òĺìŬİùıŦĺŜ�Ɔ�ŔÓČĕ-
ıÒŜ�±ùëǍ

ǆ� �ŗÒìĦĕıČǇ� ŗùŖŬĕùŗù� ùıŦùıòùŗ� Ɔ�İÒıùģÒŗ� ŔùŗċùìŦÒ-
İùıŦù� ĩÒ� ÒŔĩĕìÒìĕĻı� ĺ� ŜĕŜŦùİÒ� ŖŬù� ùŜŦÓ� ǥìŗÒĦùÒıòĺǦǒ�
ÒıÒĩĕƎÒŗ�ŜŬŜ�ċĺŗŦÒĩùƎÒŜ�Ɔ�òùëĕĩĕòÒòùŜ�Ɔ�ĩŬùČĺ�ùƅŔĩĺŦÒŗĩÒŜǍ

EVALUAR: implica hacer juicios de valor en base a 
ìŗĕŦùŗĕĺŜ�Ɔ�ùŜŦÓıòÒŗùŜ�ŬŦĕĩĕƎÒıòĺ�ĩÒ�ìĺİŔŗĺëÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ�
crítica.

Las adiciones digitales a esta categoría y sus justi-
ƧìÒìĕĺıùŜ�ŜĺıǇ
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ǆ� �ĩĺČǓſĩĺČ� ìĺİùıŦÒŗ� Ɔ� ŗùƨùƅĕĺıÒŗǇ� ŦÒıŦĺ� ìŗĕŦĕìÒŗ�
ìĺıŜŦŗŬìŦĕſÒİùıŦù�ìĺİĺ�ŗùƨùƅĕĺıÒŗǈ�Ŝù�ċÒìĕĩĕŦÒı�ŬŜÒı-
do blogs y video blogs (vlogs). 

ǆ��ŬëĩĕìÒŗǇ�ìÒòÒ�ſùƎ�ùŜ�İÓŜ�ìĺŦĕòĕÒıĺ�ŖŬù�ĩĺŜ�ùŜŦŬ-
diantes realicen y publiquen comentarios en los blogs, 
sean partícipes en grupos de discusión o participen en 
discusiones en cadena evaluando temas o conceptos.

ǆ�bĺòùŗÒŗǇ� ùĩ� ùſÒĩŬÒòĺŗ� òùëù� Ŧùıùŗ� ĩÒ� ìÒŔÒìĕòÒò�
de valorar una publicación o comentario desde varias 
ŔùŗŜŔùìŦĕſÒŜǈ�ùſÒĩŬÒıòĺ�ŜŬ�İúŗĕŦĺǈ�ſÒĩĺŗ�ĺ�ŔùŗŦĕıùıìĕÒǍ

ǆ��ĺĩÒëĺŗÒŗ�Ɔ�ŦŗÒëÒģÒŗ�ùı�ĩÒ�ŗùòǇ�ìĺİĺ�ƆÒ�Ŝù�İùıìĕĺ-
ıĻǈ�ĩÒ�ìĺĩÒëĺŗÒìĕĻı�ùŜ�ŬıÒ�ìÒŗÒìŦùŗėŜŦĕìÒ�ìÒòÒ�ſùƎ�İÓŜ�
importante de la educación. La colaboración implica 
ùſÒĩŬÒŗ�ĩÒŜ�ċĺŗŦÒĩùƎÒŜ�Ɔ�đÒëĕĩĕòÒòùŜ�òù�ĩĺŜ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒı-
tes y valorar las contribuciones que hacen. 

ǆ�°ÒĩĕòÒŗǇ�Ŧùıĕùıòĺ�ùı�ìŬùıŦÒ�ùĩ�ìÒŬòÒĩ�òù�ĕıċĺŗİÒ-
ción que circula en la web, los estudiantes deben ser 
ìÒŔÒìùŜ�òù�ſÒĩĕòÒŗ� ĩÒ�ſùŗÒìĕòÒò�òù�ŜŬŜ� ċŬùıŦùŜ�òù� ĕı-
ċĺŗİÒìĕĻıǍ�

CREAR: generar, planear o producir para reorgani-
ƎÒŗ�ùĩùİùıŦĺŜ�ùı�ċĺŗİÒ�ìĺđùŗùıŦù�ëÒģĺ�Ŭı�ıŬùſĺ�ŔÒ-
trón o estructura.

Las adiciones digitales a esta categoría y sus justi-
ƧìÒìĕĺıùŜ�ŜĺıǇ

ǆ��ŗĺČŗÒİÒŗǇ�ÒììĕĻı�ŖŬù�Ŝù�Ŕĺıù�ùı�ŔŗÓìŦĕìÒ�ìŗùÒı-
do aplicaciones, programando macros, desarrollando 
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ģŬùČĺŜ�ĺ�ÒŔĩĕìÒìĕĺıùŜ�İŬĩŦĕİùòĕÒǈ�ŔÒŗÒ� ŜÒŦĕŜċÒìùŗ� ŜŬŜ�
necesidades y metas.

ǆ�?ĕĩİÒŗǈ�ÒıĕİÒŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�ſĕòùĺ�Ɔ�ÒŬòĕĺǈ�İùƎìĩÒŗ�Ɔ�ŗù-
İùƎìĩÒŗǇ�ùŜ�ŬıÒ�òù�ĩÒŜ�ŦùıòùıìĕÒŜ�İÓŜ�ŬŦĕĩĕƎÒòÒŜǍ���ĺı�
ċŗùìŬùıìĕÒ�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ìÒŔŦŬŗÒıǈ�ìŗùÒıǈ�İùƎìĩÒı�Ɔ�
ŗùİùƎìĩÒı�ìĺıŦùıĕòĺŜ�ŔÒŗÒ�ČùıùŗÒŗ�ŔŗĺòŬìŦĺŜ�ŭıĕìĺŜǍ

ǆ�$ĕŗĕČĕŗ�Ɔ�ŔŗĺòŬìĕŗǇ�ìŬÒĩŖŬĕùŗ�İÒŦùŗĕÒĩ�İŬĩŦĕİùòĕÒĩ�
involucra un proceso creativo. Requiere que el estu-
diante tenga visión creadora, comprenda los compo-
nentes y los mezcle en un producto coherente.

ǆ� �ŬëĩĕìÒŗǇ� ĩÒ� ŔŬëĩĕìÒìĕĻı� Ò� ŦŗÒſúŜ� òù� ĩÒ�±ùëǈ� òù�
ŦùƅŦĺŜ�ĺ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ùı�ċĺŗİÒŦĺŜ�òĕČĕŦÒĩùŜ�Ŝù�ùıìŬùıŦŗÒ�
en auge. Esta capacidad requiere de una revisión co-
đùŗùıŦù�Ŝĺëŗù�ùĩ�ìĺıŦùıĕòĺ�Ɔ�ùĩ�ŔŗĺòŬìŦĺ�ŖŬù�Ŝù�ùŜŦÓ�
publicando. 

-ĩ�òùŜÒċėĺ�ìĺıŜĕŜŦùǈ�ùıŦĺıìùŜǈ�ùı�ìĻİĺ�ŔŗĺŔĕìĕÒŗ�ùĩ�
desarrollo de estas habilidades mediante el aprove-
chamiento e implementación de TIC en el curriculum, 
Ŝĕı�ŖŬù�ŖŬùòùı�ìĺİĺ�Ŭı�ǥÒČŗùČÒòĺ�Ò�ŭĩŦĕİĺ�İĺİùı-
to”, desarticuladas de los objetivos de enseñanza y de 
la relación pedagógica propuesta.
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MODELO TPACK (CÓMO INTEGRAR LAS TECNOLOGÍAS 
EN LA EDUCACIÓN)

Judi Harris es una investigadora que trabaja en el 
marco teórico-metodológico y  en el desarrollo del en-
ċĺŖŬù�òùĩ�İĺòùĩĺ�����X�ǚŔĺŗ�ŜŬŜ�ŜĕČĩÒŜ�ùı�ĕıČĩúŜǈ�Tech-
nological Pedagogical Content Knowledge). 

-ı�ùĩ�ƱƯƯƵ�ĩĺŜ�ÒŬŦĺŗùŜ�bĕŜđŗÒ�Ɔ�Xĺùđĩùŗǈ�ĩĺ�ŦŗÒòŬìùı�
al castellano como conocimiento tecnológico pedagó-
gico disciplinar y esperan que este marco teórico-con-
ìùŔŦŬÒĩ�ĩĺČŗù�òĺŜ�ŔŗĺŔĻŜĕŦĺŜ�ĕıŦùŗŗùĩÒìĕĺıÒòĺŜǇ�ĩÒ�ŬıĕƧ-
cación de las propuestas de integración de tecnologías 
ùı�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�Ŕĺŗ�Ŭı�ĩÒòĺǈ�Ɔ�Ŕĺŗ�ùĩ�ĺŦŗĺǈ�ĩÒ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒ-
ìĕĻı�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òĺìùıŦù�Ɔ�ŜŬ�ŔŗÓìŦĕìÒ�ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩǍ�

VŬòĕ�EÒŗŗĕŜǈ�İùıìĕĺıÒ�ŦŗùŜ�ċŬùıŦùŜ�òù�ìĺıĺìĕİĕùı-
to: Conocimiento pedagógico, Conocimiento tecnoló-
gico y Conocimiento disciplinar. El modelo TPACK va 
İÓŜ�ÒĩĩÓ�ŔĺŗŖŬù�ĩù�òÒ�ŗùĩùſÒıìĕÒ�Ò�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�
de conocimiento que surgen en la intersección de unos 
saberes con otros. 
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La intersección de los tres tipos de conocimiento, 
que da como resultado el Conocimiento tecnológico 
pedagógico disciplinar, constituye el eje central del 
modelo TPACK. 



117

LA
 A

V
E

N
TU

R
A
 D

E
 IN

N
O

V
A

R
 C

O
N
 T

IC

De qué hablamos, cuando hablamos de componentes 
del TPACK

-ĩ�İĺòùĩĺ� ����X� ùŜŦÓ� ìĺİŔŬùŜŦĺ� Ŕĺŗ� ùĩ� �ĺıĺìĕ-
miento  disciplinar, el Conocimiento pedagógico y el 
Conocimiento tecnológico. La interrelación de estos 
tres componentes  da como resultado nuevos cono-
cimientos, como se observa en el diagrama. Los tres 
círculos –disciplina, pedagogía y tecnología– se super-
Ŕĺıùı�Ɔ�Ò�ĩÒ�ſùƎ�ČùıùŗÒı�ìŬÒŦŗĺ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ìĺı-
tenido interrelacionado, el Conocimiento pedagógico 
disciplinar, el Conocimiento tecnológico pedagógico y 
el Conocimiento tecnológico disciplinar.

ǆ��ĺıĺìĕİĕùıŦĺ��òĕŜìĕŔĩĕıÒŗ��ùŜ�ùĩ�ìĺıŦùıĕòĺ�ĺ�ŦùİÒ�
disciplinar que se va a enseñar. Los docentes deben co-
nocer los hechos, conceptos, teorías y procedimientos 
ċŬıòÒİùıŦÒĩùŜ�òù�ĩÒ�òĕŜìĕŔĩĕıÒǈ�ĩÒŜ�ŗùòùŜ�ìĺıìùŔŦŬÒĩùŜ�
que permiten explicar, organizar y conectar los con-
ìùŔŦĺŜǈ� Ɔ� ĩÒŜ� ŗùČĩÒŜ�ŔÒŗÒ�ŔŗĺëÒŗ� Ɔ� ſùŗĕƧìÒŗ�ùĩ� ìĺıĺìĕ-
miento en la disciplina.

ǆ��ĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŔùòÒČĻČĕìĺ�ùŜ�ùĩ�İÒıùģĺ�ŔŗĺċŬıòĺ�
òù� ĩĺŜ�ŔŗĺìùŜĺŜǈ�İúŦĺòĺŜ�ĺ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�Ɔ�
ÒŔŗùıòĕƎÒģùǍ� �ĺıŜĕòùŗÒ� ÒòùİÓŜǈ� ĩĺŜ� ŔŗĺŔĻŜĕŦĺŜǈ� ſÒĩĺ-
ŗùŜ�Ɔ�İùŦÒŜ�ČùıùŗÒĩùŜ�òù�ĩÒ�ùıŜùĹÒıƎÒ�Ɔ�ùŜŦÓ�ŔŗùŜùıŦù�
en todo proceso de aprendizaje inherente al manejo u 
ĺŗČÒıĕƎÒìĕĻı�òù� ĩÒ�òĕıÓİĕìÒ�òùĩ�ÒŬĩÒǈ�ùĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩĺ�ù�
implementación de propuestas pedagógicas y evalua-



118

P
R

O
FE

S
O

R
A

D
O
 E

N
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

tivas. Los docentes divisan cómo los estudiantes cons-
ŦŗŬƆùı�ŜÒëùŗùŜǈ�ÒòŖŬĕùŗùı�đÒëĕĩĕòÒòùŜǈ�òùŜÒŗŗĺĩĩÒı�đÓ-
ëĕŦĺŜ�Ɔ�ùŜŦÓı�ŔŗùòĕŜŔŬùŜŦĺŜ�ŔÒŗÒ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģùǍ

ǆ��ĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŦùìıĺĩĻČĕìĺǈ�ùŜ�ùĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�òù�
tecnologías tradicionales tales como tiza, pizarrón, li-
ëŗĺŜǈ��ùŦìǍǈ�Ɔ�òù�ĺŦŗÒŜ��İÓŜ�ŗùìĕùıŦùŜ��ìĺİĺ�ĕıŦùŗıùŦ�Ɔ�ŜŬŜ�
aplicaciones, dispositivos digitales, etc., depende pura 
y exclusivamente de las habilidades que le permiten 
al docente operar con esas nuevas tecnologías (cómo 
İÒıùģÒŗ�ŬıÒ�ìĺİŔŬŦÒòĺŗÒ�Ɔ�ŜŬŜ�ŔùŗĕċúŗĕìĺŜǈ�ŬŦĕĩĕƎÒŗ�đù-
ŗŗÒİĕùıŦÒŜ� ĕıċĺŗİÓŦĕìÒŜǈ� ČùŜŦĕĺıÒŗ� ÒŗìđĕſĺŜǈ� ıÒſùČÒŗ�
en internet, utilizar el correo electrónico, etc.). A su vez, 
Ŧùıĕùıòĺ�ùı� ìŬùıŦÒ�ŖŬù� ĩÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ� Ŝù�İĺòĕƧìÒı�
diariamente, el conocimiento tecnológico  requiere de 
la predisposición para estar continuamente aprendien-
òĺ�Ɔ�ÒòÒŔŦÓıòĺŜù�Ò�ĩĺŜ�ìÒİëĕĺŜ�ŖŬù�Ŝù�ŔŗĺòŬìùı�ùı�ùĩ�
tiempo.

ǆ��ĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŔùòÒČĻČĕìĺ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗǈ��ùŜ�ùĩ�ìĺıĺìĕ-
miento que permite comprender cómo se debe organi-
zar y adaptar un contenido para posteriormente ser en-
señado. En esta intersección se incluye el conocimiento 
acerca de los saberes previos con los que cuentan los 
alumnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

ǆ� �ĺıĺìĕİĕùıŦĺ� ŦùìıĺĩĻČĕìĺ� ŔùòÒČĻČĕìĺǈ� ŜŬŔĺıù�
revisar tanto el potencial como la apropiación de las 
tecnologías disponibles, para ser coherentemente uti-
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lizadas en contextos de enseñanza y aprendizaje. A su 
vez, el conocimiento consciente de cómo la enseñanza 
Ɔ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�Ŝù�İĺòĕƧìÒı�Òĩ�ŬŦĕĩĕƎÒŗ�ıŬùſÒŜ�Ŧùìıĺ-
logías. Este cruce entre tecnología y pedagogía requie-
re de un conocimiento previo sobre la existencia de las 
òĕċùŗùıŦùŜ�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�ŦùìıĺĩĻČĕìÒŜ�ŔÒŗÒ�ŗùÒĩĕƎÒŗ�òù-
terminadas tareas y a su vez, de habilidades para ele-
ČĕŗĩÒŜ�ùı�ŔĺŜ�òù�ŬıÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ùƧìĕùıŦùǈ�ŖŬù�ŗùƨùģù�
los resultados esperados y no otros.

ǆ��ĺıĺìĕİĕùıŦĺ�ŦùìıĺĩĻČĕìĺ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗǈ�ùŜ�ÒŖŬúĩ�Ò�
ŦŗÒſúŜ�òùĩ�ìŬÒĩ�Ŝù�ĕıƨŬƆùı�Ɔ�Ŝù�ŔĺŦùıìĕÒıǈ�ĺ�ĩĕİĕŦÒıǈ�ĩÒ�
tecnología y el contenido disciplinar.

Implica por parte del docente, saber seleccionar 
las herramientas tecnológicas apropiadas para ense-
ñar un tema disciplinar determinado, y a su vez, cómo 
ŬŦĕĩĕƎÒŗĩÒŜ�òù�ċĺŗİÒ�ùċùìŦĕſÒ�ŔÒŗÒ�ĺëŦùıùŗ�ùĩ�ŗùŜŬĩŦÒòĺ�
esperado sobre los saberes que se quieran trasmitir. 

Un antes y un después de las TIC y el TPACK 
en la educación

Para comenzar a desandar este camino, recorde-
İĺŜ��ìĻİĺ�Ŝù��ŔĩÒıĕƧìÒëÒ�ùı�ùòŬìÒìĕĻı�ÒıŦùŜ�òù�ĩÒ�ĕı-
corporación de las TIC y del modelo TPACK.  

�ĺŗ�ùģùİŔĩĺ�ǏŖŬú�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�Ŝù�ŔĺıėÒı�ùı�ģŬù-
Čĺ�Ò�ĩÒ�đĺŗÒ�òù�ŔĩÒıĕƧìÒŗǎ
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�ŬĕƎÓŜ�đÒƆÒı�ŗùŜŔĺıòĕòĺǇ�ĩĺŜ�ŜÒëùŗùŜ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗùŜǈ�
las demandas curriculares e institucionales, las caracte-
rísticas propias del grupo de alumnos, sus saberes pre-
vios, los tiempos previstos. 

Estos conocimientos puestos en juego a la hora de 
ŔĩÒıĕƧìÒŗǈ�ëÒģĺ�ùĩ�İĺòùĩĺ�����Xǈ�Ŝù�òùıĺİĕıÒıǈ�ìĺıĺ-
cimiento pedagógico + conocimiento disciplinar. Una in-
tersección de saberes que el docente pone en juego al 
momento enseñar un contenido disciplinar determinado.

�ùċĺŗİŬĩùİĺŜ�ĩÒ�ŔŗùČŬıŦÒ�ŔÒŗÒ�ùĩ�ìĺıŦùƅŦĺ�ÒìŦŬÒĩǇ�
ǏŖŬú�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�ŔĺıùİĺŜ�ùı�ģŬùČĺ�ìŬÒıòĺ�ŔĩÒıĕƧ-
camos con TIC?

Sin lugar a dudas las tecnologías son un conjunto 
de conocimientos y habilidades que requieren primero 
ìĺıĺìùŗ�Ɔ�Ŕĺòùŗ�ÒŔŗĺŔĕÓŗŜùĩÒŜ�ŔÒŗÒ�ŗùìĕúı�ĩŬùČĺ�Ŕĺòùŗ��
ĕıìĺŗŔĺŗÒŗĩÒŜ� ùı� ĩÒŜ� ìĩÒŜùŜǈ� Ŕùŗĺ� ŖŬùǈ� Ò� òĕċùŗùıìĕÒ� òùĩ�
ŜÒëùŗ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗ�ŔĺòŗėÒı�òùģÒŗıĺŜ�ùı�ùſĕòùıìĕÒ�ċŗùıŦù�Ò�
los alumnos si no las manejamos ya que probablemen-
Ŧù�ÒĩČŬıĺ�òù�ùĩĩĺŜ�ùŜŦú�İÓŜ�ċÒİĕĩĕÒŗĕƎÒòĺ�ìĺı�ĩÒŜ�đùŗŗÒ-
mientas del TIC, a partir de sus experiencias cotiadianas.

“El conocimiento tecnológico + pedagógico + dis-
ciplinar supone que integrar las TIC en nuestras clases 
implica no solamente conocer las herramientas, sino 
ŦÒİëĕúı� ǧŗùÒìĺİĺòÒŗǨ� ıŬùŜŦŗÒŜ� ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ� ŗùſĕŜÒŗ� Ɔ� ŗù-
ŜĕČıĕƧìÒŗ�ĩĺŜ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺŜ�Ɔ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗùŜ�
ìŬÒıòĺ� ĕıìĩŬĕİĺŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜǍ� �ù� ŦŗÒŦÒ� ċŬıòÒİùıŦÒĩ-



121

LA
 A

V
E

N
TU

R
A
 D

E
 IN

N
O

V
A

R
 C

O
N
 T

IC

mente de poner cada uno de esos conjuntos de saberes 
Òĩ�Ŝùŗſĕìĕĺ�òù�ĩĺŜ�ĺŦŗĺŜ�òĺŜ�ŔÒŗÒǈ�ùıŗĕŖŬùìùŗ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�Ɔ�òù�ÒŔŗùıòĕƎÒģùǦ�ǚbÒČÒòÓıǈ�ƱƯưƱǛǍ�

Ǐ�Ŭú�òùìĕŜĕĺıùŜ�ĕıſĺĩŬìŗÒ�ùĩ�òĕŜùĹĺ�òù�ŬıÒ�ìĩÒŜù�ìĺı��I�ǎ�
IıìĺŗŔĺŗÒŗ�ĩÒŜ��I��ùı�ĩÒŜ�ÒŬĩÒŜ�ıĺ�ùŜ�ŬıÒ�ŦÒŗùÒ�ċÓìĕĩǈ�

pero tampoco imposible, se requiere ante todo de una 
ŔĩÒıĕƧìÒìĕĻıǈ�òù�ŬıÒ�ŦĺİÒ�òùìĕŜĕĺıùŜ�Ŕĺŗ�ŔÒŗŦù�òùĩ�òĺ-
cente, a partir de criterios y expectativas de logro.

��òĕċùŗùıìĕÒ�òù�ĺŦŗĺŜ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ŬŦĕĩĕƎÒòĺŜ�ŦŗÒòĕìĕĺ-
nalmente en el aula (pizarrón, libros de textos, mapas o 
ÒƧìđùŜǛǈ�ĩÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òĕČĕŦÒĩùŜ�ÒìŦŬÒĩùŜ�ǚìĺİŔŬŦÒòĺ-
ras, programas, dispositivos), en su constante evolución 
y cambio, impiden que se vuelvan estables y que se na-
turalicen; ya que se requiere el desarrollo de habilida-
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des y estrategias para aprender continuamente cómo 
usar sus nuevas versiones, modelos y aplicaciones. 

A partir de la incorporación de estas nuevas tecno-
logías, el modelo TPACK sostiene, “que una verdadera 
integración de tecnología requiere comprender y ne-
gociar la interrelación entre estos tres tipos de conoci-
miento. Un docente capaz de negociar estas relaciones 
ŗùŔŗùŜùıŦÒ�Ŭı�ŜÒëùŗ�ùƅŔùŗŦĺ�òĕċùŗùıŦù�òùĩ�òù�Ŭı�ùƅŔùŗ-
Ŧĺ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗ�ǚŬı�bÒŦùİÓŦĕìĺ�ĺ�Ŭı�EĕŜŦĺŗĕÒòĺŗǛǈ�ĺ�òù�Ŭı�
experto en tecnología (un Ingeniero en Sistemas) o un 
experto en pedagogía (un Licenciado en Educación). La 
integración de la tecnología en la enseñanza de un con-
tenido disciplinar requiere el desarrollo de una sensibi-
ĩĕòÒò�ŖŬù�ÒŦĕùıòÒ�Ò�ĩÒ�ŗùĩÒìĕĻı�òĕıÓİĕìÒ�Ɔ�ŦŗÒıŜÒììĕĺıÒĩ�
ùıŦŗù�ĩĺŜ�ŦŗùŜ�ìĺİŔĺıùıŦùŜǦ�ǚbÒČÒòÓıǈ�ƱƯưƱǛǍ

Si bien es cierto que las tecnologías digitales tienen 
İÒƆĺŗ� ŔĺŦùıìĕÒĩ� ŔÒŗÒ�İĺòĕƧìÒŗ� ĩÒ� ıÒŦŬŗÒĩùƎÒ� òù� ŬıÒ�
ìĩÒŜùǈ� ùı� ĩÒ�ŔŗÓìŦĕìÒǈ� ĩÒŜ� ŦŗùŜ� ċŬùıŦùŜ�òù� ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�
(disciplinar, pedagógico y tecnológico) no siempre son 
ċÓìĕĩùŜ�òù�ÒŔĩĕìÒŗ�ƆÒ�ŖŬù�ĕıŦùŗÒìŦŭÒı�ëÒģĺ�ŬıÒ�ìĺıŜŦÒıŦù�
tensión entre ellas. 

-ı�ĺìÒŜĕĺıùŜ�ùĩ�ìĺıŦùıĕòĺ�òùƧıĕŗÓ�ĩÒ�ŔùòÒČĺČėÒ�Ɔ�ĩÒ�
ŦùìıĺĩĺČėÒ�ŖŬù�Ŝù�ŬŦĕĩĕƎÒŗÓıǒ�ĺŦŗÒŜ�ſùìùŜ�Ɔ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒ�
ŔŗùŔĺıòùŗÒıìĕÒ�òù�ĩÒ�ŦùìıĺĩĺČėÒǈ�úŜŦÒǈ�òùĩĕıùÒŗÓ��ìÒİ-
ëĕĺŜ�ùı�ĩÒ�ŔùòÒČĺČėÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒıòĺ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ŗù-
ŔŗùŜùıŦÒŗ�Ŭı�ìĺıŦùıĕòĺǍ��ùŗĺ�òùƧıĕŦĕſÒİùıŦù�ùı�ĩÒ�ùòŬ-



123

LA
 A

V
E

N
TU

R
A
 D

E
 IN

N
O

V
A

R
 C

O
N
 T

IC

cación, incorporar tecnología no es sinónimo de suma 
de nuevos contenidos al programa, por el contrario, esta 
incorporación de nuevas herramientas digitales, requie-
ŗùı�ŖŬù�ùĩ�òĺìùıŦù�ŗùìĺıƧČŬŗù�ŜŬ�ìĺİŔŗùıŜĕĻı�ıĺ�Ŝĺĩĺ�
de la tecnología, sino de los tres conocimientos. En la 
ŔŗÓìŦĕìÒ�ùŜŦÒ�ŬıĕĻı�òù�ŦĺòÒŜ�ĩÒŜ�ĕıŦùŗŜùììĕĺıùŜǈ�ıĺŜ�òÒ�
como resultado el conocimiento tecnológico pedagógi-
ìĺ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗǈ�ĺ�ŜùÒ�ùĩ�İĺòùĩĺ�����Xǈ�ŖŬù�ùı�òùƧıĕŦĕſÒ�
ıĺ�ùŜ�ıĕ�İÓŜ�ıĕ�İùıĺŜ�ŖŬù�ĩÒ�ëÒŜù�òù�ŬıÒ�ëŬùıÒ�ùıŜù-
ñanza con tecnología.

Cuándo ponemos en práctica el modelo TPACK
�ŬÒıòĺ�ŔĩÒıĕƧìÒİĺŜ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�ùòŬìÒŦĕſÒŜ�ìĺı��I��

y entran en juego el cruzamiento de las decisiones cu-
rriculares, las decisiones pedagógicas y las decisiones 
tecnológicas. 

��ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı�òù���°��Ɔ�òĕċùŗùıŦùŜ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�
se pueden propiciar trabajos colaborativos que enriquez-
can el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 

Docentes y alumnos pueden representar, ilustrar, ejem-
ŔĩĕƧìÒŗǈ�ùƅŔĩĕìÒŗ�Ɔ�òùİĺŜŦŗÒŗ�ĩÒŜ�ĕòùÒŜ�Ɔ�ìĺıìùŔŦĺŜ�òù�ŬıÒ�òĕŜ-
ìĕŔĩĕıÒ�òù�ċĺŗİÒ�ŜùıìĕĩĩÒǈ�ìĩÒŗÒ�Ɔ�òĕıÓİĕìÒ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ��I�Ǎ

A modo de ejemplo, preguntas siempre presentes, 
ìĺıŜìĕùıŦù� ĺ� ĕıìĺıŜìĕùıŦùİùıŦùǈ� ìŬÒıòĺ� Ŝù� ŔĩÒıĕƧìÒ�
en educación.
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ưǍ�Ǐ�Ŭú�òùìĕŜĕĺıùŜ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗùŜ�Ŝù�ŦĺİÒıǎ
ǆ�Ǐ�ŬÓĩ�ùŜ�ùĩ�ŦùİÒ�ĺ�ëĩĺŖŬù�òù�ìĺıŦùıĕòĺŜ�Ŝùĩùì-
cionado de acuerdo con el diseño curricular?
ǆ�Ǐ�Ŭú�ĺëģùŦĕſĺŜ�òù�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�Ŝù�ŔùŗŜĕČŬùıǎ
ǆ�Ǐ�Ŭú�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�ŔŗùſĕĺŜ�Ŝù�Ŧĕùıùı�ùı�ìŬùıŦÒǎ

ƱǍ�Ǐ�Ŭú�òùìĕŜĕĺıùŜ�ŔùòÒČĻČĕìÒŜ�Ŝù�ŦĺİÒıǎ
ǆ�Ǐ�Ŭú�ŦĕŔĺŜ�òù�ÒìŦĕſĕòÒòùŜ�Ŝù�ŔŗĺŔĺıòŗÓı�Ɔ�ìĺı�
ŖŬú�Ƨıǎ�
ǆ�Ǐ�Ŭú�ŔŗĺòŬìŦĺŜ�ƧıÒĩùŜ�Ŝù�ĺëŦùıòŗÓıǎ
ǆ�Ǐ�ŬÓĩ�ùŜ�ùĩ�ŗĺĩ�ŖŬù�ìŬİŔĩĕŗÓ�ùĩ�òĺìùıŦù�ùı�ĩÒ�Ŕŗĺ-
puesta?
ǆ� Ǐ�Ŭú� ŗĺĩ� ĺ� ŗĺĩùŜ� òùŜùİŔùĹÒŗÓı� ĩĺŜ� ÒĩŬİıĺŜ�
como productores de sentido?
ǆ�Ǐ�Ŭú�ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�òù�ùſÒĩŬÒìĕĻı�Ŝù�ÒŔĩĕìÒŗÓıǎ

ƲǍ�Ǐ�Ŭú�òùìĕŜĕĺıùŜ�ŦùìıĺĩĻČĕìÒŜ�Ŝù�ŦĺİÒŗÓıǎ
ǆ�Ǐ�ÒŗÒ�ŖŬú�Ɔ�ìĺı�ŖŬú�ĺëģùŦĕſĺŜ�Ŝù�ùŜìĺČùı�ùŜĺŜ�
recursos tecnológicos y no otros?
ǆ�Ǐ�Ŭú�ŗùìŬŗŜĺŜ�Ŝù�ŜùĩùììĕĺıÒŗĺı�Ɔ�Ŕĺŗ�ŖŬúǎ
ǆ� Ǐ�Ļİĺ� Ŝù�ŔĺıòŗÓ�ùı�ŔŗÓìŦĕìÒ� ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı�òù�
esos recursos?

-ı� òùƧıĕŦĕſÒǈ� ùĩ� İĺòùĩĺ� ����X� ùŜ� ĩÒ� ëÒŜù� òù� ŬıÒ�
buena enseñanza con tecnología. Lo cierto es que “Saber 
cómo utilizar tecnología no es lo mismo que saber cómo 
ùıŜùĹÒŗ�ìĺı�ŦùìıĺĩĺČėÒǦǈ��ǚbĕŜđŗÒ�Ɔ�Xĺùđĩùŗ�ƱƯƯƵǇ�ưƯƲƲǛǍ
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SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

IıŦùŗıùŦ� ċĺŗİÒ�ŔÒŗŦù�òù�ıŬùŜŦŗÒŜ�ſĕòÒŜǇ�ëŬŜìÒŗ� ĕı-
ċĺŗİÒìĕĻıǈ� ĕİÓČùıùŜǈ�İŭŜĕìÒǈ� � ĩùùŗ�ıĺŦĕìĕÒŜǈ�ìĺıŜŬĩŦÒŗ�
ëĕëĩĕĺČŗÒċėÒǈ� ùıŦùŗÒŗıĺŜ� ĩĺŜ� ŗùŜŬĩŦÒòĺŜ� òùŔĺŗŦĕſĺŜǈ� ùı�
Ƨıǈ�Ŧĺòĺ�ùŜ�İÓŜ�ċÓìĕĩ�Ɔ�ŗÓŔĕòĺ��Ŝĕ�ĩĺ�đÒìùİĺŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�
la web. Incluso gran parte de nuestras relaciones socia-
ĩùŜ�ùŜŦÓı�İùòĕÒòÒŜ�Ŕĺŗ�ĕıŦùŗıùŦǍ��

Pero ¡cuidado! todas las acciones que desarrolla-
mos virtualmente pueden poner en jaque nuestra pri-
vacidad y seguridad. Este capítulo presenta algunas 
consideraciones para  disminuir riesgos al navegar y 
ŔÒŗÒ�Ŕŗĺİĺſùŗ�Ŭı�ŬŜĺ� ŜùČŬŗĺ�òù� ĩÒ�±ùë�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�òĕŜ-
positivos entre nuestros alumnos, especialmente los  
menores de edad. 

La web ¿un sitio seguro?

María Virginia Camacho
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Redes Sociales
La diversión de un momento parece alcanzar mayor di-

İùıŜĕĻı�ìŬÒıòĺ�ĩÒŜ�ĕİÓČùıùŜ�òùĩ�İĕŜİĺ�Ŝù�ŜŬëùı�Ò�ĩÒ�ŗùòǍ�
Publicar, compartir e incluso etiquetar “(y permitir que otros   
ùŦĕŖŬùŦùıǛǦ�ċĺŦĺŜ�ĺ�ìĺİùıŦÒŗĕĺŜǈ�Ŝĺı�ÒììĕĺıùŜ�ìĺŦĕòĕÒıÒŜ�Ŝĺ-
ëŗù�ĩÒŜ�ŖŬù�ùŜ�ıùìùŜÒŗĕĺ�ŗùƨùƅĕĺıÒŗǈ�ŔŗĕıìĕŔÒĩİùıŦù�Ŝĕ�Ŝù�Ŧĕù-
ne en cuenta que la web es indeleble, es decir, todo lo que 
Ŝù�ŜŬëù�ǚÒŬıŖŬù�ĩŬùČĺ�Ŝù�ùĩĕİĕıùǛ�ùı�ÒĩČŭı�ĩŬČÒŗ�ŖŬùòÒǍ

-Ŝ�İŬƆ�ċŗùìŬùıŦù�ŖŬù�Òĩ�İĺİùıŦĺ�òù�đÒìùŗ�ŬıÒ�ŔŬëĩĕ-
cación se menosprecie o no se tenga conciencia que la mis-
İÒ�ŖŬùòÒŗÓ�Ò�òĕŜŔĺŜĕìĕĻı�òù�İŬìđėŜĕİÒŜ��ŔùŗŜĺıÒŜ�Ò�ŖŬĕùı�
ŖŬĕƎÓŜ�ıĺ�òùŜùÒİĺŜ�İĺŜŦŗÒŗĩù�ŦÒıŦÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǍ��ÒòŗùŜǈ�
ùƅ�ıĺſĕĺŜǈ�ģùċùŜǈ�òĺìùıŦùŜǈ�ÒĩŬİıĺŜǈ�ſùìĕıĺŜǈ�ùŦìǍ��ŔŬùòùı�ùŜ-
tar viendo aquello que nunca se les hubiera mostrado, por 
eso es importante que antes de subir algo a la red, se piense  
muy bien. 

�ŭı�ìŬÒıòĺ�ĩĺŜ�İÓŜ�ģĻſùıùŜǈ�ŔÒŗùìùı�ŜùıŦĕŗŜù�ìĻİĺòĺŜ�
con su exposición en el ciberespacio, para evitar inconve-
nientes es imprescindible advertirles la importancia de co-
ıĺìùŗ�ĩÒŜ�ìĺıƧČŬŗÒìĕĺıùŜ�òù�ŔŗĕſÒìĕòÒò�òù�ĩÒŜ�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒ-
les que utilizan. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que  al subir  alguna 
ĕİÒČùıǈ�ùŦĕŖŬùŦÒ��ĺ�ìĺİùıŦÒŗĕĺ��ùı�ĩĺŜ�ŔùŗƧĩùŜ�òù�ÒİĕČĺŜǈ�
sin quererlo, se puede perjudicar su reputación digital. Por 
eso antes de hacerlo, se debe recordar  que lo que se publi-
ŖŬù�ŜùŗÓ�ŔùŗİÒıùıŦùǍ
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�Òİëĕúı�ùŜ�ıùìùŜÒŗĕĺ�ĕıìùıŦĕſÒŗ�Ò�ŖŬù�ıŬùŜŦŗĺŜ�ÒĩŬİ-
nos no pierdan de vista su propia reputación y recomen-
òÒŗĩùŜ�ŖŬù�Ŝĕ�ùıìŬùıŦŗÒı�ùı�ĩÒ�ŗùò�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ŖŬù�ıĺ�ùŜ�
ſùŗėòĕìÒ�ĺ�ŖŬù�ıĺ�òùëùŗėÒ�Ŝùŗ�ŔŭëĩĕìÒǈ�Ŝù�ìĺİŬıĕŖŬùı�ìĺı�
la persona que la subió para que la elimine.

Otro consejo consiste en sugerir que los usuarios re-
ſĕŜùı� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı� ıĺ� ĺëĩĕČÒŦĺŗĕÒ� ŖŬù� ÒŔÒŗùìù� ùı� ùĩ�
ŔùŗƧĩǍ��ŬĕƎÓŜ�ŔÒŗùƎìÒ�ĕıŦŗÒŜìùıòùıŦù�ìĺıŦÒŗ�ùı�ŖŬú�ĩŬČÒŗ�
alguien estudia, vive, trabaja, si tiene una relación o no;  
Ŕùŗĺ�ùŜĺŜ�òÒŦĺŜ�Ŝù�ŗùŜĕČıĕƧìÒı�Ŝĕ�Ŝù�ſĕıìŬĩÒı�ìĺı�Ŭı�ıŭİù-
ŗĺ�òù�Ŧùĩúċĺıĺǈ�ĺŦŗĺ�òù�ĩĺŜ�ŗùŖŬĕŜŦĺŜǍ�-Ŝ�ŭŦĕĩ�ìĺıſùŗŜÒŗ�ìĺı�
nuestros alumnos sobre los riesgos de brindar demasiados 
òùŦÒĩĩùŜ�òù�ĩÒ�ſĕòÒ�ŗùÒĩǍ�bùòĕÒıŦù�ĩÒ�ŔŬëĩĕìÒìĕĻı�òù�ĕıċĺŗ-
İÒìĕĻı�ŔùŗŜĺıÒĩ�ĺ�ċĺŦĺČŗÒċėÒŜǈ�Ŝù�ċÒìĕĩĕŦÒ�ŖŬù�ŔùŗŜĺıÒŜ�ùƅ-
ŦŗÒĹÒŜ�ĩĺČŗùı�ĕòùıŦĕƧìÒŗıĺŜǈ�ÒŗŗĕùŜČÒıòĺ�òù�ùŜŦÒ�İÒıùŗÒ�
nuestra seguridad.

�ĺŗ� ĺŦŗÒ� ŔÒŗŦù� ùŜ� ċŬıòÒİùıŦÒĩ� ìĺıĺìùŗ� Ò� ŦĺòĺŜ� ĩĺŜ�
contactos, lo ideal sería incluir sólo a los que se conocen 
en la vida real.

?ÒìùëĺĺĦǈ�đÒ� ĕİŔĩùİùıŦÒòĺ�İúŦĺòĺŜ�ŜùıìĕĩĩĺŜ�ŔÒŗÒ�
restringir lo que se publica, como por ejemplo botones 
ŔÒŗÒ� ìĺıƧČŬŗÒŗ� ĩÒ� ſĕŜĕëĕĩĕòÒò� òù� ÒĩČĺ� ŖŬù� Ŝù� ŦŗÒıŜİĕŦùǍ�
�ùŗİĕŦù� ŜùĩùììĕĺıÒŗ� ŖŬù� ùĩ� ìĺıŦùıĕòĺ� ŜùÒ� Ŕŭëĩĕìĺǈ� ŜĻĩĺ�
para los amigos del usuario o exclusivamente para la 
persona en cuestión. 
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Ventajas de trabajar con grupos en Facebook
En esta publicación  se aconseja integrar a los 

ÒĩŬİıĺŜ�ùı�ČŗŬŔĺŜ�ìùŗŗÒòĺŜ�ĺ� ŜùìŗùŦĺŜ�òù�?ÒìùëĺĺĦǈ�
Ŕùŗĺ�ǏìŬÓĩùŜ�Ŝĺı�ĩÒŜ�ſùıŦÒģÒŜ�òù�ŬŦĕĩĕƎÒŗ�ùŜŦù�ŗùìŬŗŜĺǎ

-ŜŦù�ŦĕŔĺ�òù�ČŗŬŔĺŜ�ĺċŗùìù�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�
òù�ŦŗÒëÒģĺ�ŖŬù�ŔŬùòùı�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗŜù�ùı�ċĺŗİÒ�ŜùČŬŗÒǈ�
aspecto muy  importante cuando nos desempeñamos 
con menores de edad acostumbrados a sobreexponer-
se en las redes sociales.

En la tarea docente los grupos permiten enviar 
mensajes a todos los integrantes con sólo una acción; 
ıĺŦĕƧìÒŗ�ÒſĕŜĺŜ�ŔÒŗÒ�Ŧĺòĺ�ùĩ�ČŗŬŔĺ�ǚŔĩÒƎĺŜ�òù�ùıŦŗùČÒ�
de trabajos, advertencias en cuanto a las pautas de 
acreditación para la realización de una evaluación, etc).

Estos grupos constituyen  espacios privados donde 
Ŝù�ŔŬùòù�ìĺİŔÒŗŦĕŗ� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ� ċĺŦĺŜ�ĺ�òĺìŬİùıŦĺŜǈ�
ÒòùİÓŜ�òù�ùıſĕÒŗ�İùıŜÒģùŜ�Ò�ĺŦŗĺŜ�İĕùİëŗĺŜǍ���òùİÓŜ�
ĩĺŜ��ČŗŬŔĺŜ�ìùŗŗÒòĺŜ�ùı�?ÒìùëĺĺĦ�ĺċŗùìùı�ſùıŦÒģÒŜ�ùŜ-
ŔùìėƧìÒŜǈ�ùıŦŗù�ùĩĩÒŜ�Ŝù�ŔŬùòùı�İùıìĕĺıÒŗ�ÒŜŔùìŦĺŜ�òùǇ

PrivacidadǇ� ĩÒŜ�ŔŬëĩĕìÒìĕĺıùŜ�ŜĺĩÒİùıŦù�ùŜŦÓı�ſĕŜĕëĩùŜ�
ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�İĕùİëŗĺŜ�òùĩ�ČŗŬŔĺ�ǚĩĺŜ��İÓŜ�ŭŦĕĩùŜ�ŜŬùĩùı�Ŝùŗ�ĩĺŜ�
que se crean con un pequeño grupo de personas conocidas)

ComunicaciónǇ� ĩĺŜ� İĕùİëŗĺŜ� ŗùìĕëùı� ıĺŦĕƧìÒìĕĺ-
ıùŜ�òù�ċĺŗİÒ�ŔŗùòùŦùŗİĕıÒòÒ�ìŬÒıòĺ�ÒĩČŭı�İĕùİëŗĺ�
publica una entrada en el grupo (chats,  aportes en do-
cumentos, invitaciones a eventos, etc).
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Educación: permiten realizar trabajos colabora-
ŦĕſĺŜǒ� Ŧùıùŗ� òĕŜìŬŜĕĺıùŜ� ìùŗŗÒòÒŜǒ� ŜŬëĕŗ� ĕİÓČùıùŜ� ĺ�
videos  vinculados a los contenidos desarrollados en 
clase; tutoriales de alguna herramienta utilizada o su-
ČùŗĕòÒǒ�ìŗùÒŗ� ċĺŗĺŜ� �òù�òĕŜìŬŜĕĻıǒ�ČùıùŗÒŗ�ùŜŔÒìĕĺŜ�òù�
tutoría, etc.

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD TAMBIÉN DESDE EL CELULAR

Otro aspecto a considerar en cuanto a la seguridad 
en el uso de Internet es  el vinculado a la navegación 
òùŜòù�Ŭı�ŦùĩúċĺıĺǍ���ŦŗÒſúŜ�òù��Ŭı��İÒŗŦ��đĺıù�Ŝù�ŔŬù-
òù�ĕòùıŦĕƧìÒŗǈ�İùòĕÒıŦù�ĩÒ�ŦùìıĺĩĺČėÒ�@���òùĩ�ìùĩŬĩÒŗǈ�
el punto exacto en el que se encuentra una persona. Si 
ıĺ�ùŜŦÒİĺŜ�òù�ÒìŬùŗòĺ�ìĺı��Ŝùŗ�ĩĺìÒĩĕƎÒòĺŜ�Ŕĺŗ�ŜÒŦúĩĕ-
ŦùŜ�Ɔ�ŖŬù�ùŜÒ�ĩĺìÒĩĕƎÒìĕĻı�Ŝù�ŬŦĕĩĕìù�ìĺı�ƧıùŜ�ıĺ�ÒŬŦĺŗĕ-
ƎÒòĺŜǈ��Ŝù�òùëùı�ìĺıŦŗĺĩÒŗ�ĩĺŜ�ŔÒŗÓİùŦŗĺŜ�ŔÒŗÒ�ÒŜùČŬ-
rarnos de que esto no ocurra.

�òùİÓŜ� ùƅĕŜŦùı� ÒŔĩĕìÒìĕĺıùŜ� ŖŬù� Ŝù� òùŜÒŗŗĺĩĩÒı�
ìĺı�ùĩ�ĺëģùŦĕſĺ�òù�ĺëŦùıùŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�òĕŜŦĕıŦĺŜ�
ŔùŗƧĩùŜ�òù�ĩĺŜ�ŬŜŬÒŗĕĺŜǍ��úìıĕìÒİùıŦù�ıĺ�ùŜ�ĕĩùČÒĩǈ�ƆÒ�
que antes de instalar cualquier  aplicación se solicita 
ÒìùŔŦÒŗ�òùŦùŗİĕıÒòÒŜ�ìĺıòĕìĕĺıùŜǍ��ĕ�úŜŦÒŜ�ıĺ�Ŝù�ĩùùıǈ�
se podría estar permitiendo que dicha aplicación ac-
ìùòÒ� Ò� òÒŦĺŜ� ŔùŗŜĺıÒĩùŜ� òù� ıŬùŜŦŗĺ� ŔùŗƧĩǍ� -Ŝ� ĕİŔĺŗ-
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ŦÒıŦù�ŜÒëùŗ�ŖŬú�ŔùŗİĕŜĺŜ�ĺŦĺŗČÒİĺŜ�Ò�ĩÒŜ�ÒŔĩĕìÒìĕĺıùŜ�
que instalamos.

Seguridad en los documentos On line
Algunas de las actividades que se proponen en la 

presente publicación suponen el trabajo on line, en el 
que los datos se guardan en lo que se denomina “la 
nube”, es decir un espacio virtual.

-ı�ĩĺŜ�ŭĩŦĕİĺŜ�ÒĹĺŜǈ�ùŜŦÒ��ŦùìıĺĩĺČėÒ�òù�ÒĩİÒìùıÒ-
miento ha crecido considerablemente en detrimento 
del uso de otros dispositivos como el CD, el pen drive, 
ùŦìǍ��ıÒ�òù�ĩÒŜ�ſùıŦÒģÒŜ�ŖŬù�ĺċŗùìù�ǥĩÒ�ıŬëùǦ�ùŜ�ùĩ�ċÓìĕĩ�
ÒììùŜĺ�Ò�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ�ƆÒ�ŖŬù�ŖŬùòÒ�òĕŜŔĺıĕëĩù�òùŜòù�
cualquier lugar en el que haya conexión a internet. 

Pese a sus virtudes, es necesario considerar que 
ùŜŦÒ�ŦùìıĺĩĺČėÒ�ıĺ�ùŜŦÓ�ùƅùıŦÒ�òù�ŗĕùŜČĺŜ�ÒŜĺìĕÒòĺŜ�Ò�
ĩÒ� ŜùČŬŗĕòÒò�òù� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǍ��ĺŗ�ùŜĺ� Ŝù� ŗùìĺİĕùı-
da no almacenar allí cualquier dato que se considere 
ìĺıƧòùıìĕÒĩǈ�ƆÒ�ŖŬù�ìĺı�ċŗùìŬùıìĕÒ�Ŝù�òùŜìĺıĺìùı�ĩĺŜ�
mecanismos para protegerlos adecuadamente. 

Las conductas inseguras del usuario
�ĩČŬıÒŜ� ŗùìĺİùıòÒìĕĺıùŜ� ëÓŜĕìÒŜ� ŔÒŗÒ� ıÒſùČÒŗ�

con la mayor seguridad posible son las siguientes:
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Elegir una clave compuesta por 10 caracteres, 
como mínimo, que incluya  una combinación de letras, 
ıŭİùŗĺŜ�Ɔ�ŜėİëĺĩĺŜǍ

No compartir contraseñas con amigos.
cĺ� ŬŦĕĩĕƎÒŗ� ŬıÒ� ŭıĕìÒ� ìĺıŦŗÒŜùĹÒ� ŔÒŗÒ� ŦĺòÒŜ� ĩÒŜ�

cuentas en las que uno se registra.
Leer siempre las políticas de privacidad del sitio, 

ĩÒŜ�ŖŬù�òùëùı�ùƅŔĩĕìÒŗ�ŖŬú�òÒŦĺŜ�ŗùìÒëÒ�ùĩ�ŜĕŦĕĺ�ƀùë�
acerca de los usuarios, cómo se utilizan, se comparten 
Ɔ�Ŝù�ÒŜùČŬŗÒıǈ�Ɔ�òù�ŖŬú�İÒıùŗÒ�ŔŬùòùı�ùòĕŦÒŗŜù��ĺ�ùĩĕ-
minarse. 

Evitar pagar cuentas, realizar transacciones banca-
ŗĕÒŜ�Ɔ�đÒìùŗ�ìĺİŔŗÒŜ�ùı�ŬıÒ�ìĺİŔŬŦÒòĺŗÒ�ŔŭëĩĕìÒ�ĺ�ùı�
ìŬÒĩŖŬĕùŗ�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺ�ǚìĺİĺ�ŬıÒ�ìĺİŔŬŦÒòĺŗÒ�ŔĺŗŦÓŦĕĩ�
ĺ�Ŭı�Ŧùĩúċĺıĺ�ìùĩŬĩÒŗǛ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ŬıÒ�ŗùò�ĕıÒĩÓİëŗĕìÒ�
ŔŭëĩĕìÒǍ

�ŬÒıòĺ�Ŝù�ſĕŜĕŦÒ�ŬıÒ�ŔÓČĕıÒ�ƀùëǈ�ĩĺŜ�òÒŦĺŜ�òù�ĩĺŜ�
ŬŜŬÒŗĕĺŜ�Ŝĺı�ŗùìĺŔĕĩÒòĺŜǍ�-ŜŦÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ìĕŗìŬĩÒ�òùŜ-
òù�ĩÒŜ�ŔÓČĕıÒŜ�ƀùë�ŖŬù�Ŝù�ſĕŜĕŦÒı�Ò�ĺŦŗĺŜ�ŖŬù�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒı�
para hacer estudios de mercado, segmentar la publi-
ìĕòÒò� ĺ�İùģĺŗÒŗ� ĩÒ� ĺċùŗŦÒ� òù� ŜùŗſĕìĕĺŜǍ� VŬŗėòĕìÒİùıŦù�
đÒëĩÒıòĺǈ�ŦĺòÒŜ�ĩÒŜ�ŔÓČĕıÒŜ�ƀùë�Ŝĺı�ĩĕëŗùŜ�òù�ŗÒŜŦŗùÒŗ�
ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�òù� ìŬÒĩŖŬĕùŗ�ıÒſùČÒıŦù�ŖŬù�ÒììùòÒ�Ò�
ùĩĩÒŜǍ�-Ŝ�ĕİŔĺŗŦÒıŦù�ŜÒëùŗ�ŖŬù�ùŜŦÒ�ìùŜĕĻı�òù�ĕıċĺŗİÒ-
ìĕĻı�ùŜ�Ŭı�ÒìŬùŗòĺ� ŦÓìĕŦĺ�ùıŦŗù�ùĩ�ŬŜŬÒŗĕĺ�Ɔ�ùĩ� ŜĕŦĕĺ�Ɔ�
sucede siempre que se ingresa a cualquiera de ellos.
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ZÒ� ĺŔìĕĻı� İÓŜ� ŜùıìĕĩĩÒ� ŔÒŗÒ� ıĺ� òùģÒŗ� đŬùĩĩÒŜ� òù�
ıŬùŜŦŗĺŜ� ŔÒŜĺŜ� � ùı� ĩÒ�ƀùëǈ� � ùŜ� ÒìŦĕſÒŗ� ùı� ĩÒ� ìĺıƧČŬ-
ración del navegador elegido una  opción de ‘Do not 
ŦŗÒìĦǨ�ĺ�ǥıĺ�ŜùČŬĕİĕùıŦĺǦ�ǚùı��ĩĺŜ�ıÒſùČÒòĺŗùŜ�İÓŜ�İĺ-
òùŗıĺŜ�Ŝù�ÒìŦĕſÒ�Ŕĺŗ�òùċùìŦĺǛǍ��Ŝė�ìÒòÒ�ſùƎ�ŖŬù�Ŝù�ĕıČŗù-
ŜÒ�ùı�ŬıÒ�ŔÓČĕıÒǈ�ıŬùŜŦŗĺŜ�òÒŦĺŜ�ıĺ�ŜùŗÓı�ŗùČĕŜŦŗÒòĺŜ�
ni compartidos con otros servicios.

TRABAJAR CON PERMISO 

�ĺı� ċŗùìŬùıìĕÒ� ŔÒŗÒ� ŗùÒĩĕƎÒŗ� ìŬÒĩŖŬĕùŗ� ŦĕŔĺ� òù� Ŕŗĺ-
òŬììĕĻı�ëŬŜìÒİĺŜ�ùı�ĩÒ�ƀùë�ĕİÓČùıùŜǈ�İŭŜĕìÒǈ�ČŗÓƧìĺŜǈ�
ùŦìǒ�ĕıìĩŬŜĺ�ùı�ĩÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�òĺìùıŦù�ŜĺĩĕìĕŦÒİĺŜ�Ò�ıŬùŜŦŗĺŜ�
ÒĩŬİıĺŜ�ĩÒ�ŗùÒĩĕƎÒìĕĻı�òù�İŬŗÒĩùŜ�ĺ�ùĩ�ŬŜĺ�òù�ċĺŦĺČŗÒċėÒŜǈ�
Ŝĕı�òùŦùıùŗıĺŜ�Ò�ŔùıŜÒŗ�ŖŬĕúı�ċŬù�ùĩ�ÒŬŦĺŗ�òù�ùŜù�İÒŦùŗĕÒĩǈ�
tampoco reparamos en la disponibilidad de esas produc-
ciones, es decir si podemos descargarlas libremente. 

�ĕı�ùİëÒŗČĺǈ�ùŜ�ıùìùŜÒŗĕĺ�ŜùĹÒĩÒŗ�ŖŬù�ìĺı�ùŜÒ�ŔŗÓìŦĕ-
ìÒ�Ŝù�ŔĺòŗėÒı�ČùıùŗÒŗ�ĕıìĺıſùıĕùıŦùŜ�Ŝĕ�ùı�ÒĩČŭı�İĺİùı-
Ŧĺ�ùĩ�ÒŬŦĺŗ�òù�ŬıÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ùċùìŦŭÒ�ÒĩČŭı�ŗùìĩÒİĺ�Ŕĺŗ-
que un tercero utilizó su creación. 

Frente a esto, se recomienda emplear sólo aquellas 
producciones creadas por personas que avalan su uso 
Ǐ�Ļİĺ�ŜÒëùŗ�ìŬÓĩùŜ�Ŝĺıǎ��ù�ŦŗÒŦÒ�òù�ĩÒŜ�ŖŬù�ŔĺŜùùı�ĩĕìùı-
cia Creative Commons (CC).
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�ŗùÒŦĕſù� �ĺİİĺıŜ� ùŜ� ŬıÒ� ĺŗČÒıĕƎÒìĕĻı� Ŝĕı� ƧıùŜ�
de lucro, que otorga permisos para utilizar y compartir 
ŦÒıŦĺ�ĩÒ�ìŗùÒŦĕſĕòÒò�ìĺİĺ�ùĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�
instrumentos jurídicos gratuitos. Estos elementos son 
“licencias de derechos de autor” (licencias “CC”) que 
ĺċŗùìùı�Òĩ�ìŗùÒòĺŗ�òù�ŬıÒ�ĺëŗÒ�ŬıÒ�ċĺŗİÒ�ùŜŦÒıòÒŗĕƎÒ-
da de permitir que cualquier persona comparta o utili-
ìù�ŜŬ�ŦŗÒëÒģĺ�ìŗùÒŦĕſĺ�ëÒģĺ�ĩĺŜ�ŦúŗİĕıĺŜ�Ɔ�ìĺıòĕìĕĺıùŜ�
ŖŬù�úĩ�ùŜŦÒëĩùƎìÒǍ�

Las licencias CC no reemplazan a los derechos de au-
Ŧĺŗǈ�Ŝĕıĺ�ŖŬù�Ŝù�ÒŔĺƆÒı�ùı�úŜŦĺŜ�ŔÒŗÒ�ŔùŗİĕŦĕŗ�İĺòĕƧìÒŗ�
ĩĺŜ�ŦúŗİĕıĺŜ�Ɔ�ìĺıòĕìĕĺıùŜ�òù�ĩÒ�ĩĕìùıìĕÒ�òù�ŜŬ�ĺëŗÒ�òù�
ŬıÒ�ċĺŗİÒ�ŖŬù�ŜÒŦĕŜċÒČÒ�İùģĺŗ�ŜŬŜ�ıùìùŜĕòÒòùŜǈ�ƆÒ�ŖŬù�
ĺċŗùìùı�òĕċùŗùıŦùŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�ŔÒŗÒ�ŖŬù�ùĩ�ìŗùÒòĺŗ�òù-
Ŧùŗİĕıù�ìĻİĺ�ŔŗùƧùŗù�ŖŬù�ŜŬ�ĺëŗÒ�ìĕŗìŬĩù�ùı� ĕıŦùŗıùŦǈ�
permitiendo citar, reproducir, generar obras derivadas y 
publicarlas, considerando alguna restricciones.

Los inicios de “algunos derechos reservados”
Creative Commons busca restablecer un equilibrio 

entre los derechos de los autores, las industrias cultu-
ŗÒĩùŜ�Ɔ�ùĩ�ÒììùŜĺ�òùĩ�Ŕŭëĩĕìĺ�Ò�ĩÒŜ�ĺëŗÒŜ�ĕıŦùĩùìŦŬÒĩùŜǈ�
la cultura y el conocimiento. 

?Ŭù�ċŬıòÒòÒ�ùı�ƱƯƯư�ùı�-ŜŦÒòĺŜ��ıĕòĺŜ�Ɔ�ìĺİùıƎĻ�
Ò�ċŬıìĕĺıÒŗ�ùı�ƱƯƯƱ�ìĺı�ĺƧìĕıÒŜ�ùı��Òı�?ŗÒıìĕŜìĺǈ�Ŕùŗĺ�
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en pocos años alcanzó presencia a nivel mundial a tra-
ſúŜ�òùĩ�ŔŗĺƆùìŦĺ�IıŦùŗıÒŦĕĺıÒĩ��ĺİİĺıŜǍ�

El primer artículo bajo la licencia CC en una publi-
ìÒìĕĻı�òù�ĕıŦùŗúŜ�ČùıùŗÒĩ�ċŬù�òĕſŬĩČÒòĺ�ùı�ċùëŗùŗĺ�òù�
2002. En 2008 ya había unos 130 millones de trabajos 
bajo este tipo de permisos y para octubre de 2011, sólo 
?ĩĕìĦŗ�ÒĩëùŗČÒëÒ�İÓŜ�òù�ƱƯƯ�İĕĩĩĺıùŜ�òù�ċĺŦĺŜ�ìĺı�ĩĕ-
cencias CC.

Creative Commons determina un posicionamiento 
intermedio entre la reserva completa de los derechos 
òù�ÒŬŦĺŗ�Ɔ�ùĩ�òĺİĕıĕĺ�Ŕŭëĩĕìĺǈ�ŔŗĺŔĺŗìĕĺıÒ�ŬıÒ�ÒĩŦùŗıÒ-
tiva que implica “algunos derechos reservados”. 

�ŬıŖŬù�ĺŗĕČĕıÒĩİùıŦù�ċŬùŗĺı�ŗùòÒìŦÒòÒŜ�ùı�ĕıČĩúŜ�
y teniendo en cuenta el sistema legal de Estados Uni-
dos,  las licencias han sido adaptadas a varias legisla-
ciones en otros países del mundo. En la Argentina las 
ĩĕìùıìĕÒŜ��ŗùÒŦĕſù��ĺİİĺıŜ�ċŬùŗĺı�ŦŗÒòŬìĕòÒŜ�Ɔ�ÒòÒŔ-
tadas a la legislación local en el año 2005. 
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¿Qué son las licencias CC?

Creative Commons es un sistema de licencias dise-
ñado para permitir la selección de las condiciones de 
uso sobre las obras intelectuales que se encuentra al 
ÒĩìÒıìù�òù�ĩĺŜ�ìŗùÒòĺŗùŜ�Ɔ�òùĩ�Ŕŭëĩĕìĺ�ùı�ČùıùŗÒĩǍ

Esta nueva manera de otorgar permisos es volun-
taria y ayuda a los autores a publicar sus obras en In-
ŦùŗıùŦ�ù�ĕıċĺŗİÒ�Ò�ĩĺŜ�òùİÓŜ�ŖŬú�Ŝù�ŔŬùòù�Ɔ�ŖŬú�ıĺ�Ŝù�
puede hacer con ellas.

ZÒŜ�ĩĕìùıìĕÒŜ��ŗùÒŦĕſù��ĺİİĺıŜ�ùŜŦÓı�ìĺİŔŬùŜŦÒŜ�
por cuatro módulos de condiciones:

Atribución (BY)- Attribution
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El autor permite copiar, reproducir, distribuir, comu-
ıĕìÒŗ�ŔŭëĩĕìÒİùıŦù�ĩÒ�ĺëŗÒǈ�ŗùÒĩĕƎÒŗ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�ǚŦŗÒ-
ducción, adaptación, etc.) y hacer de ella un uso comercial, 
siempre y cuando se cite y reconozca al creador original.

Compartir bajo la misma licencia  (SA) -Share Alike

El autor permite copiar, reproducir, distribuir, co-
İŬıĕìÒŗ�ŔŭëĩĕìÒİùıŦù�ĩÒ�ĺëŗÒ�Ɔ�ČùıùŗÒŗ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒ-
das pero bajo la misma licencia o similar (posterior u 
otra versión por estar en distinta jurisdicción).

No Comercial (NC) -Non-Commercial

cĺ�ŔùŗİĕŦù�ŖŬù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ŜùÒ�ŬŦĕĩĕƎÒòÒ�ìĺı�ƧıùŜ�ìĺ-
merciales.
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No Derivadas (ND) -No Derivative Works

cĺ�ŔùŗİĕŦù�ıĕıČŭı�ŦĕŔĺ�òù�İĺòĕƧìÒìĕĻı�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒǍ
Estos módulos se combinan y dan lugar a las seis li-

cencias de Creative Commons que se describen a conti-
nuación, todas ellas se encuentran disponibles para la Ar-
gentina.

Atribución (CC BY) 

Esta licencia permite:
ǆ�ìĺŔĕÒŗǈ�òĕŜŦŗĕëŬĕŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�Ɔ�ùģùìŬŦÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ
ǆ�đÒìùŗ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�òù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ĺŗĕČĕıÒĩ
��usar la obra comercialmente

Siempre que:
ǆ�Ŝù�ÒŦŗĕëŬƆÒ�ĩÒ�ÒŬŦĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
ùı�ŖŬù�đÒƆÒ� Ŝĕòĺ�ùŜŔùìĕƧìÒòÒ�Ŕĺŗ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ� ĺ� ùĩ�
licenciante de la obra
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Atribución- Compartir obras derivadas bajo la misma 
licencia (CC BY-SA)
Esta licencia permite:

ǆ�ìĺŔĕÒŗǈ�òĕŜŦŗĕëŬĕŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�Ɔ�ùģùìŬŦÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ
ǆ�đÒìùŗ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�òù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ĺŗĕČĕıÒĩ
ǆ�ŬŜÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ�ìĺİùŗìĕÒĩİùıŦù

Siempre que 
ǆ�Ŝù�ÒŦŗĕëŬƆÒ�ĩÒ�ÒŬŦĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
ùı�ŖŬù�đÒƆÒ� Ŝĕòĺ�ùŜŔùìĕƧìÒòÒ�Ŕĺŗ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ� ĺ� ùĩ�
licenciante de la obra
ǆ�ĩÒŜ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�Ŝù�ìĺİŔÒŗŦÒı�ëÒģĺ�ĩÒ�İĕŜİÒ�
licencia de la obra original

Atribución- Sin Obras Derivadas (CC BY-ND) 
Esta licencia permite:

ǆ�ìĺŔĕÒŗǈ�òĕŜŦŗĕëŬĕŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�Ɔ�ùģùìŬŦÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ
ǆ�ŬŜÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ�ìĺİùŗìĕÒĩİùıŦù

Siempre que:
ǆ�Ŝù�ÒŦŗĕëŬƆÒ�ĩÒ�ÒŬŦĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
ùı�ŖŬù�đÒƆÒ� Ŝĕòĺ�ùŜŔùìĕƧìÒòÒ�Ŕĺŗ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ� ĺ� ùĩ�
licenciante de la obra
ǆ�ıĺ�Ŝù�ŔŗĺòŬƎìÒı�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�
original
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Atribución- No Comercial (CC BY-NC) 
Esta licencia permite:

ǆ�ìĺŔĕÒŗǈ�òĕŜŦŗĕëŬĕŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�Ɔ�ùģùìŬŦÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ
ǆ�đÒìùŗ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�òù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ĺŗĕČĕıÒĩ

Siempre que:
ǆ�Ŝù�ÒŦŗĕëŬƆÒ�ĩÒ�ÒŬŦĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
ùı�ŖŬù�đÒƆÒ� Ŝĕòĺ�ùŜŔùìĕƧìÒòÒ�Ŕĺŗ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ� ĺ� ùĩ�
licenciante de la obra
ǆ�ıĕ�ĩÒ�ĺëŗÒ�ĺŗĕČĕıÒĩ�ıĕ�ŜŬŜ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�Ŝù�ŬŜùı�
comercialmente

Atribución-No Comercial- Compartir obras derivadas 
bajo la misma licencia (CC BY-NC-SA)
Esta licencia permite:

ǆ�ìĺŔĕÒŗǈ�òĕŜŦŗĕëŬĕŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�Ɔ�ùģùìŬŦÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ�
ǆ�đÒìùŗ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�òù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ĺŗĕČĕıÒĩ

Siempre que: 
ǆ�Ŝù�ÒŦŗĕëŬƆÒ�ĩÒ�ÒŬŦĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
ùı�ŖŬù�đÒƆÒ� Ŝĕòĺ�ùŜŔùìĕƧìÒòÒ�Ŕĺŗ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ� ĺ� ùĩ�
licenciante de la obra
ǆ�ıĕ�ĩÒ�ĺëŗÒ�ĺŗĕČĕıÒĩ�ıĕ�ŜŬŜ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�Ŝù�ŬŜùı�
comercialmente
ǆ�ĩÒŜ�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�Ŝù�ìĺİŔÒŗŦÒı�ëÒģĺ�ĩÒ�İĕŜİÒ�
licencia de la obra original
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Atribución-No Comercial- Sin Obras Derivadas
(CC BY-NC-ND)
Esta licencia permite:

ǆ�ìĺŔĕÒŗǈ�òĕŜŦŗĕëŬĕŗǈ�ùƅđĕëĕŗ�Ɔ�ùģùìŬŦÒŗ�ĩÒ�ĺëŗÒ
Siempre que:

ǆ�Ŝù�ÒŦŗĕëŬƆÒ�ĩÒ�ÒŬŦĺŗėÒ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
ùı�ŖŬù�đÒƆÒ� Ŝĕòĺ�ùŜŔùìĕƧìÒòÒ�Ŕĺŗ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ� ĺ� ùĩ�
licenciante de la obra
ǆ�ĩÒ�ĺëŗÒ�ıĺ�Ŝù�ŬŜù�ìĺİùŗìĕÒĩİùıŦù
ǆ�ıĺ�Ŝù�ŔŗĺòŬƎìÒı�ĺëŗÒŜ�òùŗĕſÒòÒŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĺëŗÒ�
original

bÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ìŬÒĩŖŬĕùŗ�ŗùŜŦŗĕììĕĻıǈ�ŦĺòÒŜ�ĩÒŜ�ĩĕìùıìĕÒŜ�
Creative Commons permiten el derecho de redistribuir 
ĩÒ�ĺëŗÒ�ìĺı�ƧıùŜ�ıĺ�ìĺİùŗìĕÒĩùŜ�Ɔ�Ŝĕı�İĺòĕƧìÒìĕĺıùŜǈ�
siendo los módulos “Atribución” y “Compartir obras de-
rivadas bajo la misma licencia”, las opciones que per-
İĕŦùı�ùĩ�ŬŜĺ�İÓŜ�ĩĕëŗù�òù�ŬıÒ�ĺëŗÒǍ

��ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ�ĩĕìùıìĕÒŜ��ŗùÒŦĕſù��ĺİİĺıŜ�Ŝù�ŔŬù-
de licenciar todo tipo de obras intelectuales, entre 
ĺŦŗÒŜ�ŔĺŜĕëĩùŜǇ�ċĺŦĺŜǈ�ĩĕëŗĺŜǈ�ŦùƅŦĺŜ�ÒìÒòúİĕìĺŜǈ�ſĕòùĺŜǈ�
ÒıĕİÒìĕĺıùŜǈ�İŭŜĕìÒǈ�ŜĕŦĕĺŜ�ƀùëǈ�ëĩĺČŜǈ�ùŦìǍ�



142

P
R

O
FE

S
O

R
A

D
O
 E

N
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

Para autores
Los autores que deseen obtener una licencia de CC 

òùëùı�òĕŗĕČĕŗŜù�Ò�ĩÒ�ŜĕČŬĕùıŦù�ŔÓČĕıÒ�ƀùëǇ�đŦŦŔǇǓǓìŗùÒŦĕ-
vecommons.org/license/?lang=es_AR.

� �ĩĩė� ŔĺòŗÓı� ùıìĺıŦŗÒŗ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı� ŦŗÒòŬìĕòÒ� Òĩ�
castellano y seleccionar los permisos correspondientes 
a la Argentina. 

Las licencias Creative Commons se otorgan a per-
petuidad y son no-exclusivas. Esto indica que una vez 
que se ha publicado una obra bajo una licencia CC esta 
liberación se da a perpetuidad y a personas indetermi-
nadas. Si bien el  autor tiene la posibilidad de retirar o 
ìÒİëĕÒŗ�ùĩ�ŦĕŔĺ�òù�ŔùŗİĕŜĺǈ��ùŜŦĺ�ıĺ�ÒċùìŦÒŗÓ�Ò�ŖŬĕùıùŜ�
tomaron la obra bajo las condiciones anteriores de uso.

Para usuarios
Si se desea disponer de obras intelectuales que es-

Ŧúı�ëÒģĺ� ĩÒ� ĕòùÒ�òù� ǧÒĩČŬıĺŜ�òùŗùìđĺŜ� ŗùŜùŗſÒòĺŜǨ� Ŝù�
pueden utilizar las herramientas y servicios que nor-
İÒĩİùıŦù�ĺċŗùìù�IıŦùŗıùŦǇ�ëŬŜìÒòĺŗùŜǈ�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�
ĺ� ŜĕŦĕĺŜ� òù� ìĺİŬıĕòÒòùŜ� ùŜŔùìėƧìÒŜ� òù� ſĕòùĺŜǈ� ċĺŦĺŜǈ�
ÒıĕİÒìĕĺıùŜǈ�ÒŗŦėìŬĩĺŜ�ìĕùıŦėƧìĺŜ�ĺ�ĩĕŦùŗÒŦŬŗÒǍ�cĺ�ĺëŜ-
ŦÒıŦùǈ��ŗùÒŦĕſù��ĺİİĺıŜ�ĺċŗùìù� ŦÒİëĕúı�Ŭı� Ŝùŗſĕìĕĺ�
para acceder a estas obras y sus condiciones de uso de 
ŬıÒ�ċĺŗİÒ�ŜĕİŔĩù�Ɔ�òĕŗùìŦÒǍ��ÒŗÒ�ùĩĩĺǈ�Ŝù�ŔŬùòù�ſĕŜĕŦÒŗ�
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ĩÒ� ŜùììĕĻı� òù� ëŭŜŖŬùòÒŜ� đŦŦŔǇǓǓŜùÒŗìđǍìŗùÒŦĕſùìĺİ-
mons.org/. 

El buscador de Creative Commons permite loca-
ĩĕƎÒŗ� ǧùıǨ�Ɔ� ǧÒ� ŦŗÒſúŜ�òùǨ�@ĺĺČĩùǈ�·ÒđĺĺǊǈ�?ĩĕìĦŗǈ��ĩĕŔǍŦſǈ�
l±Z�bŬŜĕì�ùÒŗìđǈ��Ŕĕı¶ŔŗùŜŜǈ�·ĺŬŦŬëùǈ�ùıŦŗù�ĺŦŗĺŜǍ

Es importante saber que cuando un usuario decide 
utilizar una obra con una licencia Creative Commons, 
se convierte en licenciatario y se compromete a acep-
tar y respetar las condiciones del permiso establecido 
Ŕĺŗ�ùĩ� ÒŬŦĺŗǍ� � -ı�ùĩ� ìÒŜĺ�òù� ĕıìŬİŔĩĕİĕùıŦĺ�ĺ� ĕıċŗÒì-
ìĕĻıǈ� ùĩ� ÒŬŦĺŗ�ŔĺòŗÓ� ŗùìŬŗŗĕŗ� Ò� ĩĺŜ� ŦŗĕëŬıÒĩùŜǍ��ŬÒıòĺ�
Ŝù�ŦŗÒŦù�òù�ŬıÒ�ĕıċŗÒììĕĻı�òĕŗùìŦÒ�ǚŔĺŗ�Ŭı�ŬŜŬÒŗĕĺ�òù�ĩÒ�
ĩĕìùıìĕÒǛǈ�ùĩ�ÒŬŦĺŗ�ŔĺòŗÓ�òùİÒıòÒŗ�ŦÒıŦĺ�Ŕĺŗ�ĕıċŗÒììĕĻı�
de la propiedad intelectual como por incumplimiento 
contractual (ya que la licencia crea un vínculo directo 
entre autor y usuario/licenciatario). 

Sitios de interés
A continuación se sugieren algunos sitios de uti-

ĩĕòÒò�ŔÒŗÒ� ĩÒ� ŔŗÓìŦĕìÒ�òĺìùıŦùǍ� -ı� ùĩĩĺŜ� Ŝù� ëŗĕıòÒ� ĕı-
ċĺŗİÒìĕĻıǈ�ìĺıŜùģĺŜǈ�ŜŬČùŗùıìĕÒŜ�Ɔ�ŗùìŬŗŜĺŜ�òĕòÓìŦĕìĺŜ�
que pueden recuperarse para su uso  en clase. 
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Con vos en la web  

-Ŝ�Ŭı���ŗĺČŗÒİÒ�cÒìĕĺıÒĩ�ŖŬù�ŖŬù�ċĺŗİÒ�ŔÒŗŦù�òù�
una iniciativa de la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales dependiente del Ministerio de Jus-
ticia y Derechos Humanos de la Nación.

“Con vos en la web” surge de la necesidad de crear 
Ŭı� ùŜŔÒìĕĺ� ŔÒŗÒ� ĩÒ� ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ� ùĩ�
asesoramiento y la participación de la población en te-
İÒŜ�ſĕıìŬĩÒòĺŜ�ìĺı�ĩÒŜ�cŬùſÒŜ��ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�Iıċĺŗ-
mación y Comunicación (TIC), la protección de los da-
tos personales, de la intimidad y de la privacidad. Tiene 
como misión ayudar a generar un cambio de conducta 
ŗùŜŔùìŦĺ�Òĩ�ŬŜĺ�òù�ùŜŦÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜǈ� ċĺİùıŦÒıòĺ� ĩÒŜ�
ventajas que presentan, pero a su vez, previniendo ries-
gos e inconvenientes.

El Programa desarrolla distintos tipos de materia-
ĩùŜ�ŭŦĕĩùŜ�ŦÒıŦĺ�ŔÒŗÒ�ģĻſùıùŜ�ìĺİĺ�ŔÒŗÒ�ÒòŬĩŦĺŜǇ�ČŬėÒŜǈ�
manuales, videos tutoriales, consejos, glosarios, juegos 
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Ɔ� ſĕòùĺŜ� ƧììĕĺıÒòĺŜǍ� � �ŜĕİĕŜİĺǈ� Con Vos en la Web 
genera espacios de comunicación y participación pre-
senciales tales como talleres para niños y charlas para 
docentes y padres. Las actividades se llevan adelante 
en todo el territorio nacional en colaboración con otras 
�ĺĩėŦĕìÒŜ��ŭëĩĕìÒŜǍ�Zĺ�ùıìŬùıŦŗÒı�ùı�http://www.convo-
senlaweb.gob.ar/

Pantallas amigas

Es una iniciativa que tiene como misión la promo-
ción del uso seguro y saludable de las nuevas tecnolo-
ČėÒŜ�Ɔ�ùĩ�ċĺİùıŦĺ�òù�ĩÒ�ìĕŬòÒòÒıėÒ�òĕČĕŦÒĩ�ŗùŜŔĺıŜÒëĩù�
ùı�ĩÒ�ĕıċÒıìĕÒ�Ɔ�ĩÒ�ÒòĺĩùŜìùıìĕÒǍ�

Pantallas Amigas, entre otras acciones, desarrolla 
ŔĩÒıùŜ� ĕıŦùČŗÒĩùŜ�òù� ŜùıŜĕëĕĩĕƎÒìĕĻıǈ� ċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�Ŕŗù-
ſùıìĕĻı�Ɔ�ŔŗĺòŬìù�ŗùìŬŗŜĺŜ�òĕòÓìŦĕìĺŜǈ�İŬĩŦĕİùòĕÒùŜ�Ɔ�
campañas.

Cuenta con el apoyo de EDEX, una organización no 
ĩŬìŗÒŦĕſÒ�òù�ÒììĕĻı�ŜĺìĕÒĩ�ìĺı�İÓŜ�òù�ƳƯ�ÒĹĺŜ�òù�ŦŗÒƆùì-
ŦĺŗĕÒ�ùı�ùĩ�ĕİŔŬĩŜĺ�òùĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩĺ�ĕıŦùČŗÒĩ�òù�ĩÒ�ĕıċÒı-
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ìĕÒ�Ɔ�ĩÒ�ÒòĺĩùŜìùıìĕÒǍ��ùìĕëù�ùĩ�ÒŜùŜĺŗÒİĕùıŦĺ�Ŧúìıĕìĺ�
de consultoras especializadas en educación y nuevas 
ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òùŜòù�ưƸƸƵǍ��ù�Òììùòù�òùŜòù�http://www.
pantallasamigas.net/

Protégeles

Es una organización española de protección del me-
ıĺŗ�ŦĺŦÒĩİùıŦù�ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩĕƎÒòÒǈ�ùı�ĩÒ�ŖŬù�ÒëĺČÒòĺŜǈ�ŔŜĕ-
cólogos y expertos en seguridad y protección del menor, 
ŦŗÒëÒģÒı�ĺċŗùìĕùıòĺ�ǥŜĺĩŬìĕĺıùŜǦ�Ò�ĩĺŜ�İÓŜ�ģĻſùıùŜǈ�Ò�ŜŬŜ�
ċÒİĕĩĕÒŜ�Ɔ�Ò�ŜŬŜ�ìùıŦŗĺŜ�ùŜìĺĩÒŗùŜǍ

Cabe destacar que entre  2001 y 2013 Protégeles reci-
ëĕĻ�İÓŜ�òù�ƲƯƯǍƯƯƯ�ĕıċĺŗİÒìĕĺıùŜ�Ŝĺëŗù�ŔĺŗıĺČŗÒċėÒ�ĕıċÒı-
Ŧĕĩ�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�ìĺıŦùıĕòĺŜ�ĕĩùČÒĩùŜǈ�ŦŗÒŜĩÒòÒıòĺ�İÓŜ�òù�ƱƱǍƯƯƯ�
denuncias a unidades policiales de todo el mundo. Sus Lí-
neas de Ayuda reciben diariamente peticiones de ayuda 
en situaciones de acoso escolar en Internet (ciberbullying), 
acoso sexual a menores (grooming), usurpaciones de iden-
tidad y otras. El enlace es http://www.protegeles.com/
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Segu-Kids

-Ŝ�Ŭı�ùŜŔÒìĕĺ�ìŗùÒòĺ�ŔÒŗÒ�ëŗĕıòÒŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ò�ģĻ-
venes, padres y docentes, sobre Seguridad en Internet.  
Segu-Kids surge  considerando  los riesgos existentes en 
la web y  la necesidad de crear concientización y edu-
ìÒìĕĻı�Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ŔŗùſùıìĕĻı�Ɔ�ŔŗĺŦùììĕĻıǈ�đÒ-
ciendo uso responsable de las tecnologías.

Entre los organismos que acompañan a este sitio se 
destacan: la Policía Federal Argentina y la Policía Me-
ŦŗĺŔĺĩĕŦÒıÒǈ�ùŜŦÓ�ÒĩĺģÒòĺ�ùı�đŦŦŔǇǓǓƀƀƀǍŜùČŬǞĦĕòŜǍĺŗČǓ

Protección Online

�ù�ŦŗÒŦÒ�òù�Ŭı�ùİŔŗùıòĕİĕùıŦĺ�ŖŬù�ıÒìù�Ò�ƧıÒĩùŜ�
de 2010 con el objetivo de brindar las mejores reco-
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mendaciones para que el uso de las nuevas tecnologías 
ŜùÒ�İÓŜ�ÒČŗÒòÒëĩù�Ɔ�ŜùČŬŗĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ŔŗĺİĺìĕĻı�
òù�ëŬùıĺŜ�đÓëĕŦĺŜ�òù�ìĺıòŬìŦÒǈ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ìƆëùŗìĕŬ-
dadanía y acciones que minimicen el peligro en la Red.

-ŜŦù� ŜĕŦĕĺ� ÒëĺŗòÒ� ŦùİÒŜ� òù� ĕıŦùŗúŜ� ŔÒŗÒ� ÒòŬĩŦĺŜǈ�
jóvenes, adolescentes o incluso niños y brinda orien-
ŦÒìĕĻı� Ŝĺëŗù� ëŬùıÒŜ� ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ� ŔŗùſùıìĕĻıǈ� ìĺıŜùģĺŜǈ�
ŗùìŬŗŜĺŜ�ĕıċĺŗİÓŦĕìĺŜ�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�ÒŜŔùìŦĺŜ��ŖŬù�ìĺıòŬƎìÒı�
Ò�ŬıÒ�ıÒſùČÒìĕĻı�İÓŜ�ŜùČŬŗÒǍ��ù�ŔŬùòù�ìĺıŜŬĩŦÒŗ�ùı�
http://www.protecciononline.com/

Microsoft

-ŜŦÒ�ìĺıĺìĕòÒ�ùİŔŗùŜÒ�òù�ŜĺċŦƀÒŗù� �ëŗĕıòÒ�ùı�ŜŬ�
sitio web excelentes consejos para obtener seguridad 
online. Recomienda cómo proteger a los menores,  a 
los dispositivos que se utilizan para navegar  y cómo 
ser  “un buen ciudadano digital”.

-ıŦŗù� ĺŦŗÒŜ� ìŬùŜŦĕĺıùŜǈ� ÒŜùŜĺŗÒ� ùı� ĩĺ� ŗùċùŗùıŦù� Òĩ�
uso seguro de redes sociales, de blogs, de juegos en 
ĩėıùÒ�Ɔ�ëŗĕıòÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ŔÒŗÒ� ĩÒ�ŔŗùſùıìĕĻı�òùĩ� ìĕ-
ëùŗǞÒìĺŜĺǍ�-ŜŦÓ�òĕŜŔĺıĕëĩù�ùı�http://goo.gl/7rj9Ic
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EXPERIENCIAS Y PROPUESTAS CON TIC
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En este apartado se comparten algunas experien-
cias de innovación con TIC llevadas adelante en insti-
tuciones educativas de nuestro país y se realizan pro-
puestas para implementar su utilización en distintos 
niveles de la enseñanza. 

Enmarcadas en la actual Ley de Educación y con-
templando los lineamientos allí expuestos en relación 
ìĺı�ĩÒŜ��ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�IıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ��ĺİŬıĕìÒ-
ìĕĻıǈ�ĩÒŜ�İĕŜİÒŜ�Ŝù�ÒČŗŬŔÒı�ŜùČŭı�òĕŜŦĕıŦĺŜ�ÓİëĕŦĺŜ�òù�
enseñanza: nivel Secundario, Superior e institucional. 

�ĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ùĩ�ĩĕëŗĺ�ìĕùŗŗÒ�ìĺı�Ŭı�ìÒŔėŦŬĩĺ�ùı�ùĩ�ŖŬù�
se presentan distintos asistentes online gratuitos.
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En el presente capítulo, se exponen propuestas de 
intervención, que incorporan en sus diseños asistentes 
online y redes sociales, destinadas a escuelas secun-
darias con orientación en Comunicación. Esta orienta-
ìĕĻıǈ�ëŬŜìÒ�ìŗùÒŗ�Ŭı�ùŜŔÒìĕĺ�òùŜòù�òĺıòù�Ŝù�ċĺİùıŦù�
un proceso de enseñanza y aprendizaje en torno a la 
ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ�ùı�ŦúŗİĕıĺŜ�ÒİŔĩĕĺŜǈ�Ɔ�Ò�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�òù�
comunicación masiva, en particular.

-ĩ�òùŜÒċėĺ�òù�ŖŬĕùıùŜ�ùĩÒëĺŗÒŗĺı�ùŜŦĺŜ�ŔŗĺƆùìŦĺŜǈ�
ÒŦŗÒſùŜĻ� ŦŗùŜ� ùģùŜ� ċŬıòÒİùıŦÒĩùŜǇ� ùĩ� Ŕŗĕİùŗĺǈ� ŔùıŜÒŗ�
en las cualidades de los estudiantes secundarios que 
Ŝù� ċĺŗİÒı�ùı�ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǒ�ùĩ� ŜùČŬıòĺǈ�ÒŗŦĕìŬĩÒŗ� ŜŬŜ�
diseños con lo que prescribe el sistema educativo a tra-
ſúŜ�òùĩ�bÒŗìĺ�@ùıùŗÒĩ�òù��ĺĩėŦĕìÒ��ŬŗŗĕìŬĩÒŗǒ�Ɔ� Ŧùŗìù-
ro, incorporar críticamente herramientas digitales con 
ŔŗĺŔĻŜĕŦĺŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺǞòĕòÓìŦĕìĺŜǍ

Experiencias de nivel Secundario. 
Orientación en Comunicación

Eugenia Camejo



154

P
R

O
FE

S
O

R
A

D
O
 E

N
 C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

En primer lugar, considerar los destinatarios de la 
propuesta, implicaba idear lineamientos, contenidos y 
ÒìŦĕſĕòÒòùŜ�ŔÒŗÒ� ŜŬģùŦĺŜ�ÒìŦĕſĺŜǈ� òĕſùŗŜĺŜ� Ɔ�đùŦùŗĺČú-
ıùĺŜ� ÒŦŗÒſùŜÒòĺŜ� Ŕĺŗ� òĕŜŦĕıŦÒŜ� ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒŜ� Ɔ� ŗùÒĩĕ-
dades. En este sentido, las propuestas de intervención 
ìĺıċĺŗİÒı� Ŭı� ŗùìĺŗŦù� ìŬĩŦŬŗÒĩ� òù� ĩĺ� ŖŬù� ìÒòÒ� ČŗŬŔĺ�
ÒŬŦĺŗ�ùŜŦĕİÒ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺǍ��ĩĩėǈ�Ŝù�ŗùìĺıĺìù�ĩÒ�ŔĺĩĕŦĕìĕ-
dad de los diseños y la intencionalidad pedagógica im-
plícita.

�ĺıŦĕıŬÒİùıŦùǈ� ĩÒŜ� ŦÒŗùÒŜ�òù�òĕŜùĹÒŗǈ�ŔĩÒıĕƧìÒŗ�Ɔ�
proyectar conllevan un interjuego entre representación 
y acción. De acuerdo a esto, se construye una determi-
nada representación de los sujetos destinatarios y su 
entorno, en base a ello, se seleccionan elementos cul-
ŦŬŗÒĩùŜ�ſÒĩĕĺŜĺŜ�Ɔ�Ŝù�ŔĩÒıĕƧìÒı�ÒììĕĺıùŜ�ŔĺŜĕëĩùŜ�ŔÒŗÒ�
su concreción. El plano de la acción, es decir, el llevar 
Ò�ìÒëĺ�ĩÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�ŜùŗėÒ�ċŬıòÒİùıŦÒĩǈ�ŜùČŭı��ĩĕìĕÒ�$ù�
Alba (1995), para que se articulen los tres aspectos en 
tanto realidad interactiva: la selección cultural, la re-
presentación de la acción materializada en el proyecto 
Ɔ�ĩÒ�ŗùÒĩĕƎÒìĕĻı�ìĺıìŗùŦÒ�òù�úŜŦùǍ

-ı� ŜùČŬıòĺ� ĩŬČÒŗǈ� ĕıòÒČÒŗ� Ŝĺëŗù� ŖŬú� ìĺıŦùıĕòĺŜ�
prescribe el sistema educativo nacional y provincial, 
para esta orientación en Comunicación, supone identi-
ƧìÒŗ�ùĩ�ŜùıŦĕòĺ�ŔùòÒČĻČĕìĺ�òù�ùĩĩĺ�Ɔ�ÒŔĺŗŦÒŗ�Ŝĺëŗù�ùŜÒ�
ëÒŜùǍ� -ŜŦù� ùģù� ùŜ� ċŬıòÒİùıŦÒĩ� ŔÒŗÒ� ŖŬĕùıùŜ� Ŝù� ùŜŦÓı�
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ċĺŗİÒıòĺ�ìĺİĺ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜǈ�ŔĺŗŖŬù�ŔùŗİĕŦù�ìĺıĺìùŗ�ĩĺŜ�
ŔĺŜĕëĩùŜ�ÓİëĕŦĺŜ�òù�ŦŗÒëÒģĺǍ��òùİÓŜǈ�ŗÒŜŦŗùÒŗ� ĩÒŜ�ıĺŗ-
mativas y disposiciones generales que prescriben los 
contenidos curriculares, sustenta los proyectos plausi-
bles de manera que sean plausibles de ser aplicados.

-ĩ� Ŧùŗìùŗĺ� Ɔ� ŭĩŦĕİĺ�ŔŬıŦĺǈ� ŗùìĺıĺìùŗ� ĩÒŜ� �ùìıĺĩĺ-
ČėÒŜ� òù� ĩÒ� IıċĺŗİÒìĕĻı� Ɔ� �ĺİŬıĕìÒìĕĻı� ǚùı� ÒòùĩÒıŦù�
�I�Ǜ�ìĺİĺ�ÒŖŬùĩĩĺ�ŖŬù�đÒ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺ�Ò�ĩÒŜ�ŜĺìĕùòÒ-
des y las culturas, conlleva integrarlas a los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. El impacto de las TIC, no 
ùŜŦÓ�ùı�ĩĺŜ�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺŜ�İÒŦùŗĕÒĩùŜǈ�ùı�ĩÒŜ�ìĺİŔŬŦÒòĺ-
ras o los celulares, ni tampoco en los servicios de co-
ıùƅĕĻı�Ò� ĕıŦùŗıùŦǈ� Ŝĕıĺ�ŖŬù�ùŜŦÓ�ùı� ĩÒŜ� ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜ�
ÒìŦŬÒĩùŜǈ�ùı� ĩÒŜ� ċĺŗİÒŜ�òù�Ŕùŗìĕëĕŗ�ùĩ�İŬıòĺ�Ɔ�ùı� ĩÒŜ�
ıŬùſÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŖŬù�ČùıùŗÒı�ùı�ĩĺŜ�ÒČùıŦùŜǍ�

-ı� ùŜŦù� ŜùıŦĕòĺǈ� ŔÒŗÒ� ùıŬİùŗÒŗ� ÒĩČŬıÒŜ� ŦŗÒıŜċĺŗ-
maciones, autores como Coll y Martí (2002), plantean 
ŖŬù�ĩĺŜ�ŔŗĕıìĕŔÒĩùŜ�ìÒİëĕĺŜ�Ŝù�òÒı�ùı�ŦúŗİĕıĺŜ�òù�Òì-
ìùŜĺ�Ò�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ�ùı�ĩÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�òù�ìŗùÒìĕĻı�Ɔ�
de producción por parte de los usuarios, y un impacto 
radical en relación a la temporalidad de compartir in-
ċĺŗİÒìĕĻı�òù�Ŧĺòĺ�ŦĕŔĺǍ

ZĺŜ� ŗùŦĺŜ� ùı� ĩÒ� ùıŜùĹÒıƎÒǈ� ŖŬĕƎÓŜ� ŜùÒı� ìĺıĺìùŗ�
ĩÒŜ� đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ� ĕıċĺŗİÓŦĕìÒŜ� ŔÒŗÒ� Ŕĺòùŗ� ÒŔĩĕìÒŗĩÒŜ�
críticamente en procesos de aprendizaje. Muchos de-
ëÒŦùŜ�Ŝù�đÒı�òÒòĺǈ�Ŝĺëŗù�òĕċùŗùıŦùŜ�ŔŗĺČŗÒİÒŜ�òù�ĕİ-
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plementación de TIC en las aulas, en diversas partes 
del mundo. Hoy, sabemos que su simple aplicación en 
ĩÒŜ�ùŜìŬùĩÒŜǈ�ıĺ�đÒìù�Ò�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺŗÒŜǈ�
ŔĺŗŖŬù�ĩĺŜ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ìĺı�ŬıÒ�ſĕŜĕĻı�ŦŗÒıŜİĕŜĕſÒ�òù�ĩÒ�
ùıŜùĹÒıƎÒ�Ǟĺ�ŦÒİëĕúı�ĩĩÒİÒòÒ�ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩǞ�ŬŜŬÒĩİùı-
Ŧù� ŬŦĕĩĕƎÒŗÓı� ĩÒŜ� �I�� ŔÒŗÒ� ŗùċĺŗƎÒŗ� ŜŬŜ� ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ� òù�
presentación y transmisión de los contenidos. En cam-
ëĕĺǈ� ĩĺŜ�ŖŬù�Ŧĕùıùı�ŬıÒ�ſĕŜĕĻı�ìĺıŜŦŗŬìŦĕſĕŜŦÒǈ�ŦŗÒŦÒŗÓı�
de promover las actividades en torno a la exploración 
o indagación de los alumnos, el trabajo autónomo y el 
trabajo colaborativo.

En suma, aquí se presentan estas secuencias pensa-
òÒŜ�ìĺİĺ�ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺ�òĕòÓìŦĕìÒŜ�ŖŬù�ĕıŦùı-
ŦÒı�ÒŗŦĕìŬĩÒŗ�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I��ùı�ċĺŗİÒ�ìŗėŦĕìÒǈ�ùŜ�
decir, que cada una de ellas da cuenta del proceso de 
evaluación que realizó. 

EL IDIOMA 2.0

Juana Irma Morvelli Espinoza, Carmen Burgos 

y Jimena Cufré

cĕſùĩ�Ɔ�ÒĹĺǇ�Ƶƪ�ÒĹĺ�òùĩ�cĕſùĩ��ùìŬıòÒŗĕĺǍ
�ŗùÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ��Òĩĩùŗ�òù��ŗĺòŬììĕĻı�ùı�ZùıČŬÒģùŜǍ
Tema: Los lenguajes multimediales orientados a la in-
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vestigación en la escuela, el uso y exploración de las he-
rramientas tecnológicas para el desarrollo del aprendi-
zaje escolar. Mediante la navegación y la investigación 
en internet, observando los criterios de evaluación de 
ċŬùıŦùŜ�òù�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ĕıŦùŗıùŦ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻıǍ

Descripción de la Propuesta
Se intenta generar el uso de las herramientas web 

2.0 para la realización de trabajos colaborativos que 
impiquen investigar en internet. El objetivo principal 
de aprendizaje es propiciar una mirada crítica sobre el 
ŬŜĺ�Ɔ�ìĺıŜŬİĺ�òù�ĩÒŜ�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�ƀùë�ƱǍƯ�Ɔ�ċÒìĕĩĕŦÒŗ�
la apropiación de estrategias de producción que hagan 
posible la elaboración de mensajes propios por parte 
de los alumnos. 

Se estima una duración de un mes, con carga hora-
ria de 2 horas por clase que hacen un total de 8 clases. 

-ĩ�ŔŗĺČŗÒİÒ�òù�ìĩÒŜùŜ�Ŝù�òĕſĕòù�ùı�Ʋ�ùģùŜ�ŜŬëŦùİÓ-
ticos: la web 2.0, la investigación en internet, y el uso de 
ĩÒŜ�ŔĩÒŦÒċĺŗİÒŜ�òĕČĕŦÒĩùŜǍ

�ù�ŬŦĕĩĕƎÒŗÓı�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ſĕŗŦŬÒĩùŜ�Ɔ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ĺı-
ĩĕıù�ŖŬù�ÒƆŬòÒŗÓı�Ò�ìĺİŔŗùıòùŗ�ĩĺŜ�ìĺıìùŔŦĺŜǈ�ÒŔĩĕìÒŗ�
nuevos conocimientos en producciones propias, anali-
zar lo que ven en internet, evaluar sus propios proyec-
tos y crear colaborativamente.
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Contenidos y actividades que se desarrollan 
en esta propuesta
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Recursos y asistentes online
�ùŗÓ�ċŬıòÒİùıŦÒĩ�ùĩ�ŬŜĺ�òù�ìĺİŔŬŦÒòĺŗÒŜǈ�ıùŦëĺĺĦǈ�

mouse, proyector, equipo de sonido y una buena conexión 
a internet. 

ZÒŜ� ŜĕČŬĕùıŦùŜ� ŔĩÒŦÒċĺŗİÒŜ� òù� ŦŗÒëÒģĺ� ÒƆŬòÒŗÓıǇ� Ò�
comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear los proyec-
tos colaborativos. Las redes sociales virtuales con las que 
Ŝù�ŦŗÒëÒģÒŗÓ�Ŝĺı�ŦŗùŜǇ�·ĺŬŦŬëùǈ��ƀĕŦŦùŗ�Ɔ�?ÒìùëĺĺĦǍ�ZÒŜ�ŔĩÒ-
ŦÒċĺŗİÒŜ�ŖŬù�Ŝù�ŬŦĕĩĕƎÒŗÓı�ŔÒŗÒ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�ŜĺıǇ�bŬŗÒ-
les de colaboración en línea que permiten organizar ideas; 
ëĺĩùŦĕıùŜ�ĺ�ſĺĩÒıŦÒŜ�ĕıŜŦÒıŦÓıùÒŜ�ùı�ĩėıùÒ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�Ŕŗĺİĺ-
ción de un tema; y muros para el trabajo a distancia con 
ĺŦŗĺŜǍ�ZĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ŗùÒĩĕƎÒŗÓı�Ŭı�ŦŗÒëÒģĺ�ƧıÒĩ�ŬŦĕĩĕƎÒı-
òĺ�ùŜŦÒŜ�ŔĩÒŦÒċĺŗİÒŜ�òĺıòù�ſĺĩìÒŗÓı�ĩĺ�ÒŔŗùıòĕòĺǍ

LA MEDIATIZACIÓN DE LA CULTURA: 
CONSUMO - CONSUMISMO

Mariela Battistessa, María V. Camacho

y María E.Ramírez 

Nivel y año: 5º año del nivel secundario con orientación 
en Comunicación.
�ŗùÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ�-ĩ�ŔŗĺƆùìŦĺ�Ŝù�ùıİÒŗìÒ�ùı��ĩÒ�ÒŜĕČıÒŦŬ-
ra “Comunicación y Cultura del Consumo”.
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�ùİÒǇ�ZÒ�İùòĕÒìĕĻı�òù�ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒǈ�ĕıđùŗùıŦù�Ò�ĩÒŜ�ŔŗÓì-
ŦĕìÒŜ�ìĺŦĕòĕÒıÒŜǈ� � ĕıƨŬƆùıòĺ�ùı� ĩÒ� ŜĺìĕùòÒò�Ɔ� ŜŬ� ŗùĩÒ-
ción de consumo- consumismo.

Temática y contenidos
�ıÓĩĕŜĕŜ�òùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�Ɔ�ìĺıŦùƅŦĺ�đĕŜŦĻŗĕìĺ�òù�ĩÒ�İùòĕÒŦĕƎÒ-

ción de la cultura (proceso que atraviesa a la sociedad mo-
derna con la aparición de los medios de comunicación), de-
venida desde la revolución industrial al capitalismo cultural. 
��ŔÒŗŦĕŗ�òùĩ�İĕŜİĺǈ�ŜŬŗČùı�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�ùı�ĩĺŜ�İĺòĺŜ�
de producción y circulación de los bienes culturales; nuevos 
ĩŬČÒŗùŜ�òù�ùıìŬùıŦŗĺǈ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ìĺİŬıĕìÒŗŜùǈ�Ɔ�ĩÒ�
ǥòùĩČÒòÒǦ�ĩėıùÒ�ùıŦŗù�ĩĺ�Ŕŭëĩĕìĺ�Ɔ�ĩĺ�ŔŗĕſÒòĺǒ�ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�ìĺ-
İĕùıƎÒ�Ò�ìĕŗìŬĩÒŗ�ŜĕİëĻĩĕìÒİùıŦù�Ŕĺŗ�ŜĺŔĺŗŦùŜ�ŦúìıĕìĺŜǈ�ùŜ�
òùìĕŗǈ�ĩĺŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�İùòĕĺŜ�òù�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒŜ��I�Ǎ

El paso de una sociedad de consumo de bienes indus-
triales en el siglo XX, hacia una economía dominada por la 
demanda de bienes y servicios, que abren paso al debate 
¿consumo o consumismo?

IòùıŦĕƧìÒŗ� ìĻİĺ� ĩÒ�İùòĕÒìĕĻı�òù� ĩÒ� ìŬĩŦŬŗÒ�ÒŦŗÒſĕù-
ŜÒ�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ìĺŦĕòĕÒıÒŜǈ�ĕıƨŬƆùıòĺ�ùı�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò�Ɔ�ŜŬ�
relación de consumo- consumismo. “Una de la ironías de 
ùŜŦÒ�úŔĺìÒ�ŔŗĕſÒŦĕƎÒòÒ�ùŜ�ŖŬù�ĩÒŜ�ìÒĩĩùŜ�ǝùĩ�ùŜŔÒìĕĺ�Ŕŭëĩĕ-
ìĺ�Ŕĺŗ�ùƅìùĩùıìĕÒǞ�Ŝù�đÒı�ìĺıſùŗŦĕòĺ�ùı�ùĩ�ŔŗĺòŬìŦĺ�İÓŜ�
ſÒĩĕĺŜĺ�òù�ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�ŔŬëĩĕìĕŦÒŗĕÒǦǉ�ǥZĺ�ŖŬù�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒ�
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òúìÒòÒ�òùĩ�ĺìđùıŦÒ�ŔŬŜĺ�ùı�ìŬùŜŦĕĻı�ùĩ�ŜĕŜŦùİÒ�ìÒŔĕŦÒĩĕŜŦÒǈ�
ċŬù�ŦÒıŦĺ�ùĩ�ŬŜĺ�òù�ĩĺŜ�ùŜŔÒìĕĺŜ�ìĺİĺ�ĩÒ�òĕİùıŜĕĻı�ŔŗĺŔĕÒ�
òù�ĩĺ�Ŕŭëĩĕìĺ�Ɔ�ĩĺ�ŔŗĕſÒòĺǦ�ǚ@ĺìĕĺĩĕǈ�VǍǈ�ŔǍ�ưƷǛǍ��ùČŭı�Xĩùĕıǈ�
ŜŬŗČĕùŗĺı�ƎĺıÒŜ�ĕıòùƧıĕòÒŜ�òù�ĩĺ�ŜùŬòĺǞŔŭëĩĕìĺǈ�ǥZĺŜ�Ŕĺ-
líticos, la policía, los trabajadores sociales y hasta los diri-
gentes religiosos saben que los centros comerciales se han 
ìĺıſùŗŦĕòĺ�ùı�ĩÒ�ŔĩÒƎÒ�ŔŗĕıìĕŔÒĩ�òù�ĩÒŜ�ìĕŬòÒòùŜǉ�ùĩ�ŭıĕ-
co tipo de discurso que se permite en estos espacios es la 
ìđÒŗĩÒ�Ŝĺëŗù�ùĩ�İÒŗĦùŦĕıČ�Ɔ�ùĩ�ìĺıŜŬİĺǦ�ǚ@ĺìĕĺĩĕǈ�VǍǈ�ŔǍ�ƱƲǛǍ

Descripción de la propuesta
-ĩ�ŜĕŜŦùİÒ�ùòŬìÒŦĕſĺ�ùŜŦÓ�ŜŬģùŦĺ�Ò�ìĺıŜŦÒıŦùŜ�ìÒİëĕĺŜǒ�ĩÒ�

ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�
la comunicación, nos abre un abanico de posibilidades a la 
hora de organizar y orientar las clases. 

Las TIC en la educación nos permiten situarnos desde 
òĕċùŗùıŦùŜ�ŔùŗŜŔùìŦĕſÒŜǍ��ĺİĺ�ŔŗĺċùŜĺŗùŜ�ČŬėÒŜǈ�ÒƆŬòÒıòĺ�Ò�
los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza y apren-
òĕƎÒģùǈ�Ɔ�ùı�ċŬıìĕĻı�òù�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ıŬùſĺŜ�ìĺıĺìĕ-
mientos cognoscitivos.

�ĺİĺ� ŔŗĺòŬìŦĺŗùŜǈ� ċĺŗİŬĩÒıòĺ� ıŬùſÒŜ� ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�
y actividades de trabajo ya sea para la enseñanza presen-
cial, a distancia o ambas, en conjunto o separadas. E incluso 
como aprendices de estas nuevas herramientas, ya que las 
experiencias de sus usos y apropiaciones en el proceso de 
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ùıŜùĹÒıƎÒǞÒŔŗùıòĕƎÒģùǈ�ıĺ�ŜùŗÓı�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜǈ�ùŜ�òùìĕŗǈ�ŬıÒ�
ÒìŦĕſĕòÒò� ŔŬùòù� Ŝùŗ� ŔŗùŜùıŦÒòÒ� ìĺı� ĕòúıŦĕìÒŜ� ìĺıŜĕČıÒŜ�
ŔÒŗÒ�òĕċùŗùıŦùŜ�ìŬŗŜĺŜ�òù�Ŭı�İĕŜİĺ�ÒĹĺ�ÒìÒòúİĕìĺǈ�Ŕùŗĺ�ĩĺŜ�
ŗùŜŬĩŦÒòĺŜ�ŜùŗÓı�òĕſùŗŜĺŜǈ�ƆÒ�ŖŬù�ĩĺŜ�ŜŬģùŦĺŜ�Ɔ�ŜŬŜ�ìĺıŦùƅŦĺŜ�
Ŝĺı�òĕċùŗùıŦùŜǍ

IıìĺŗŔĺŗÒŗ�Ò�ĩÒŜ��I��ùı�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻıǈ�ıĺŜ�ŔùŗİĕŦù�ċĺİùı-
ŦÒŗ�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òù�ŜŬģùŦĺŜ�ìŗėŦĕìĺŜ�Ɔ�ŔŗĺòŬìŦĺŗùŜ�òù�ŜŬŜ�Ŕŗĺ-
pios discursos, a partir de la invitación a innovar, crear, pro-
ducir y trabajar colaborativamente con nuevas estrategias y 
herramientas virtuales. 

Teniendo en cuenta, cómo los jóvenes se relacionan con 
ĩÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜǈ�ùı�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ìĺŦĕòĕÒıÒŜǈ�ìŗùùİĺŜ�ŖŬù�ùŜ�
ċŬıòÒİùıŦÒĩ�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I��Ɔ�ŜŬ�ŬŜĺ�ìĺıŜìĕùıŦùǈ�
dentro de un marco de interacción e intervención en nues-
tros proyectos pedagógicos.

La implementación de RSV y asistentes TIC como recur-
ŜĺŜ�ŖŬù�ìĺıŜŦĕŦŬƆùı�ŬıÒ�ŔĩÒŦÒċĺŗİÒ�òù�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�đĕŔùŗ-
İùòĕÒĩǈ�ċĺİùıŦÒıòĺ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�ìĺıŜŦŗŬìŦĕſÒŜǈ�ìŗùÒŦĕſÒŜ�Ɔ�
colaborativas.

-ŜŦÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�ùòŬìÒŦĕſÒ�Ŝù�ĩĩùſÒŗÓ�Ò�ìÒëĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�
ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı�òùĩ�?ÒìùëĺĺĦǈ�òĺıòù�Ŝù�ìŗùÒŗÓ�Ŭı�ČŗŬŔĺ�ìùŗŗÒ-
do bajo el nombre de “Mediatización de la cultura, consu-
İĺǞìĺıŜŬİĕŜİĺǦǍ�ZĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�òùĩ�ìŬŗŜĺ�òùëùŗÓı�ëŬŜìÒŗ-
ĩĺ�ùı�ĩÒ�ƀùëǈ�ùı�Ŭı�ČŗŬŔĺ�òù�ĩÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�ſĕŗŦŬÒĩ�?ÒìùëĺĺĦǈ�
y solicitar unirse al mismo, ya que es condición ser aceptado 
para entrar, ver y participar.



163

LA
 A

V
E

N
TU

R
A
 D

E
 IN

N
O

V
A

R
 C

O
N
 T

IC

ZÒ� ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı� òù� ?ÒìùëĺĺĦ� ċÒìĕĩĕŦÒŗÓ� ĩÒ� ŦŗĕÒıČŬ-
ĩÒìĕĻı� ùıŦŗù� ÒĩŬİıĺǞŔŗĺċùŜĺŗǞìĺıŦùıĕòĺŜǈ� đÒìĕùıòĺ�
đĕıìÒŔĕú� ùı� ĩÒ� ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò� òù� ČùıùŗÒŗ� Ɔ� ìĺıŜŦŗŬĕŗ� ìĺ-
nocimientos conjuntamente. Allí los docentes a cargo, 
ŜŬëĕŗÓı�Ŭı�?ĺŗİŬĩÒŗĕĺ�lıĩĕıù�ǚđùŗŗÒİĕùıŦÒ�ŖŬù�Ŕùŗİĕ-
Ŧù� ŗùìÒëÒŗ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı� Ɔ�ĺŗČÒıĕƎÒŗ�òÒŦĺŜǛǍ��ı�@ùŜŦĺŗ�
òù�ZėıùÒ�òù��ĕùİŔĺ�°ĕŗŦŬÒĩ�ǚŬıÒ�ŔŗùŜùıŦÒìĕĻı�ČŗÓƧìÒǈ�
donde se puede incluir texto, imagen y videos).Y ade-
İÓŜǈ�Ŭı��ùŗſĕòĺŗ�òù��ŔĩĕìÒìĕĺıùŜ�òù�bÒŔÒŜ�ùı�ĩÒ�±ùë�
(un localizador, en el cual se puede agregar descrip-
ìĕĻıǈ�ċĺŦĺŜ�Ɔ�ſĕòùĺŜǛǍ

Contenidos y actividades que se desarrollan en esta 
propuesta
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Recursos y asistentes online
Para llevar a cabo el presente proyecto pedagógico 

en las instituciones educativas, lo ideal sería disponer 
de conexión a internet y de un gabinete equipado con 
una computadora cada dos o tres alumnos. 

-ı�ŭĩŦĕİÒ�ĕıŜŦÒıìĕÒǈ�ŬıÒ����ùı�ùĩ�ÒŬĩÒ�Ɔ�Ŭı�ŔŗĺƆùìŦĺŗǍ�
�ùìŬŗŜĺŜ�ŦúìıĕìĺŜǇ�ìĺıùƅĕĻı�Ò�ĕıŦùŗıùŦǈ�İėıĕİĺ�ŬıÒ�

���ùı�ùĩ�ÒŬĩÒ�Ɔ�Ŭı�ŔŗĺƆùìŦĺŗǍ��òùİÓŜǈ�ŜùŗėÒ�ĻŔŦĕİĺ�ìĺı-
tar con un gabinete equipado y conectividad, donde al 
menos por cada tres (3) alumnos, haya una PC.

�ŜĕŜŦùıŦùŜ�ĺıĩĕıùǇ�ĩÒ�ĩėıùÒ�òù�ŦĕùİŔĺ�Ŧĕùıù�ìĺİĺ�Ƨ-
nalidad que los alumnos puedan “comprender” cómo a 
ĩĺ�ĩÒŗČĺ�òù�ĩÒ�đĕŜŦĺŗĕÒǈ�Ŝù�ċŬùŗĺı�İĺòĕƧìÒıòĺ�ĩĺŜ�ìĺıŜŬ-
İĺŜǈ�Òĩ�ŗĕŦİĺ�òù�ĩÒŜ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�Ɔ�đÒìùŗ�
ìĺİŔÒŗÒìĕĺıùŜ�ìĺıŜŦŗŬƆùıòĺ�ŜĕČıĕƧìÒòĺŜǍ�-Ŝ�òùìĕŗǈ�ŖŬù�
no se espera que genere sólo una observación pasiva.

El geolocalizador: los alumnos deben indicar en 
ŖŬú�ĩŬČÒŗ�òùĩ�İŬıòĺ�Ŝù�ùĩÒëĺŗÒı��ĩĺŜ�ŔŗĺòŬìŦĺŜ�ìŬĩŦŬ-
rales que consumen, se promueve la habilidad de “eva-
ĩŬÒŗǦǍ� $ùıŦŗĺ� òù� ùŜŦù� ìĺıìùŔŦĺ� ùŜŦÓ� ìĺİŔŗùıòĕòÒ� ǥĩÒ�
ìĺĩÒëĺŗÒìĕĻı�Ɔ�ùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ùı�ŗùòǦǈ�ŖŬù�ùŜ�ŬıÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�
muy reconocida, ya que permite participar y a su vez, 
ſÒĩĺŗÒŗ�ĩÒŜ�ìĺıŦŗĕëŬìĕĺıùŜ�ŖŬù�đÒìùı�ĩĺŜ�òùİÓŜǍ

La nube de etiquetas: mediante la elaboración se 
ċÒſĺŗùìù�ĩÒ�ÒììĕĻı�òù�ǥÒıÒĩĕƎÒŗǦ�Ɔ�ǥìŗùÒŗǦǈ�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒı-
ŦùŜ�òùëùŗÓı�ŜĕıŦùŦĕƎÒŗ� ĩÒŜ� ĕòùÒŜǈ� ŗùòŬìĕúıòĺĩÒŜ�Ò�ìĺı-
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ìùŔŦĺŜ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺŜǈ�Ò�ĩÒ�ſùƎ�ŖŬù�ùĩ�òĕŜùĹĺ�òù�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
Ɔ�ĩĺŜ�ìĺĩĺŗùŜ�ùĩùČĕòĺŜǈ�ŦÒİëĕúı�òùëùı�Ŝùŗ�ŗùŔŗùŜùıŦÒŦĕ-
ſĺ�òù�ĩÒ�ŦùİÓŦĕìÒ�ÒëĺŗòÒòÒǍ�ZÒ�ÒììĕĻı�òù�ǥìŗùÒŗǦ�ĕİŔĩĕ-
ca realizar una producción para reorganizar elementos 
en un nuevo patrón o estructura.

Otras observaciones
En cuanto a los recaudos de privacidad, la elección 

òù�ŬıÒ��ùò��ĺìĕÒĩ�°ĕŗŦŬÒĩǈ�ìĺİĺ�?ÒìùëĺĺĦ�Ɔ�ŜŬ�ĺŔìĕĻı�
òù�ČŗŬŔĺ�ìùŗŗÒòĺǈ�ŔùŗİĕŦĕŗÓı�ĩÒ�ŔŗĕſÒìĕòÒò�ìĺŗŗùŜŔĺı-
diente para el docente, los alumnos y los contenidos. 

Con respecto a la evaluación, se propone la de tipo 
ċĺŗİÒŦĕſÒǈ�ùŜ�òùìĕŗǈ�ĩÒ�ŖŬù�Ŝù�ùƅŦĕùıòù�Ò�ĩĺ�ĩÒŗČĺ�òù�Ŧĺòĺ�
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

�ĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ìĺıŜĕòùŗÒİĺŜ�ŖŬù�ĩÒŜ��I��ŖŬù�Ŝù�ĕıìĩŬ-
Ɔùı�ùı�ĩÒ�ŜùìŬùıìĕÒ�òĕòÓìŦĕìÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕŦÒı�ŬıÒ�ùŜŦŗÒŦùČĕÒ�
òù�ùıŜùĹÒıƎÒ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�òĕıÓİĕìÒǈ�ìĺıŦŗĕëŬƆùıòĺ�Ò�
ŬıÒ� ċĺŗİÒìĕĻı� ìĺıŦĕıŬÒǈ� ìĺı� ëÒŜù� ŔŗĕıìĕŔÒĩİùıŦù� ùı�
las experiencias cotidianas. Las TIC como canales de 
circulación de nuevas apropiaciones y conocimientos, 
ìĺİĺ�ìĺİŬıĕòÒòùŜ�òù�ŜĕČıĕƧìÒìĕĻıǍ
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CONCLUSIONES Y BALANCE

El Marco de Política Curricular, para las escuelas 
secundarias con orientación en Comunicación, advier-
Ŧù� ŖŬù� ÒıŦù� ŬıÒ� ŗùÒĩĕòÒò� òù� ŜĺìĕùòÒòùŜ� Ɔ� ċĺŗİÒŜ� òù�
comunicación mediatizadas, la enseñanza no puede 
ŗùòŬìĕŗŜù�Ò�ùŜŖŬùİÒŜ� ĩĕıùÒĩùŜ�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜ�Ŝĕıĺ�ŖŬù�Ŝù�
estudien las complejas situaciones culturales, políticas, 
sociales y económicas que la atraviesan. En este senti-
do, las secuencias planteadas atienden a los procesos 
comunicacionales como complejos, con relaciones de 
poder implícitas y que atraviesan los aspectos cotidia-
nos en todas sus dimensiones. 

Estas perspectivas de diseño de proyectos pedagó-
ČĕìĺǞòĕòÓìŦĕìĺŜ� ìĺıĩĩùſÒı� ÒĩŦùŗıÒŦĕſÒŜ� Ɔ� ċĺŗİÒŜ� ŔÒŗÒ�
ċÒſĺŗùìùŗ�ŬıÒ�ģŬŜŦÒ�òĕŜŦŗĕëŬìĕĻı�òù�ŜÒëùŗùŜ�Ɔ�ùƅŔùŗĕùı-
cias acerca de los procesos socio-históricos vinculados 
a la comunicación, con el objetivo de comprenderlos y 
elaborar estrategias de intervención.

�òùİÓŜǈ� ĩÒŜ� ŜùìŬùıìĕÒŜ� ŔŗùŜùıŦÒòÒŜ� ŔŗĺİŬùſùı�
ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ� ùı� òĕċùŗùıŦùŜ� ĩùıČŬÒģùŜ� Ɔ� ċĺŗİÒŦĺŜǈ� Ɔ�
contribuyen a disputar la construcción de sentido. En 
ĺŦŗĺŜ�ŦúŗİĕıĺŜǈ�Òĩ�ìŗùÒŗ�Ŭı�İÒŦùŗĕÒĩǈ�Òĩ�ŔŬëĩĕìÒŗĩĺǈ�đÒ-
cerlo circular, autoevaluarse, los estudiantes se apro-
pian de las herramientas y asistentes que les posibi-
ĩĕŦÒı� ĩÒ� ŔŗĺòŬììĕĻı� òù� ŜŬŜ� İùıŜÒģùŜǍ� �� ŦŗÒſúŜ� òù� ĩÒŜ�
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producciones los estudiantes expresan sus opiniones, 
ŦùİĺŗùŜǈ�òùŜùĺŜǈ� ĕıŖŬĕùŦŬòùŜ�ù� ĕıŦùŗùŜùŜǈ� ŜŬ� ċĺŗİÒ�òù�
ſùŗ�ù�ĕıŦùŗŔŗùŦÒŗ�ùĩ�İŬıòĺǍ�-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ� ĩÒŜ�ŔŗĺŔŬùŜ-
ŦÒŜ�ĺŗĕùıŦÒı�Òĩ�òĕÓĩĺČĺ�òùİĺìŗÓŦĕìĺ�Ɔ�Ò�ĩÒ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻı�
ciudadana, de modo que los sujetos destinatarios de 
estas intervenciones se relacionen con los medios digi-
tales, no solamente como consumidores o receptores, 
sino como sujetos activos, como productores. 

Este capítulo, tiene la intención de ser un espacio 
òù� ĕıŦùŗìÒİëĕĺ� òù� ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ� ŔÒŗÒ� ċĺİùıŦÒŗ� òĕÓĩĺ-
gos y acciones compartidas. Dejar asentado y visibilizar 
ĩĺ�ùĩÒëĺŗÒòĺ�Ŕĺŗ�ĩÒ��ÓŦùòŗÒǈ�ĕıŦùıŦÒ�ŔŗĺŔĕìĕÒŗ�ùĩ�ÒıÓĩĕ-
ŜĕŜ�Ɔ�ĩÒ�ŗùƨùƅĕĻıǈ�ÒòùİÓŜǈ�ÒìùŗìÒŗ�Ò�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ùı�
ċĺŗİÒìĕĻı�òĺìùıŦùǈ�İÒŗìĺŜ�ìĺıìùŔŦŬÒĩùŜ�Ɔ�İùŦĺòĺĩĻ-
gicos trabajados que contribuyan a enriquecer la com-
ŔŗùıŜĕĻı�ù�ĕıŦùŗŔŗùŦÒìĕĻı�òùĩ�ŜùıŦĕòĺ�òùĩ��ŗĺċùŜĺŗÒòĺ�
en Comunicación Social. A la vez, se busca elaborar 
ÒĩŦùŗıÒŦĕſÒŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ùıŜùĹÒıƎÒ�ŖŬù�Ŝù�ċĺìÒĩĕìùı�ùı�ùĩ�
İùģĺŗÒİĕùıŦĺ�òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òĺìùıŦùŜǍ
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En el capítulo anterior, se exponían secuencias 
para la orientación en Comunicación, lo cual impuso a 
ŜŬŜ�ÒŬŦĺŗùŜ�ùĩ�òùŜÒċėĺ�òù�òĕÒĩĺČÒŗ�ìĺı�ſÒŗĕÒŜ�ÒŜĕČıÒŦŬ-
ŗÒŜ�ùŜŔùìėƧìÒŜ�òù�ùŜÒ�ċĺŗİÒìĕĻıǍ�

En esta ocasión, el reto es pensar en cómo introdu-
ìĕŗ�ìĺıŦùıĕòĺŜ�Ɔ�ŦúŗİĕıĺŜ�òùĩ�ìÒİŔĺ�òù�ĩÒ��ĺİŬıĕìÒ-
ción, en contextos escolares donde los estudiantes tie-
ıùı�ŬıÒ�ĺŗĕùıŦÒìĕĻı�İÓŜ�ČùıùŗÒĩ�ùı��ĕùıìĕÒŜ��ĺìĕÒĩùŜǍ

-ĩ�òùŜÒċėĺ�ŔÒŗÒ�ùŜŦÒŜ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒŜǈ�ùŜ�ċĺİùıŦÒŗ�ĩÒ�ĕı-
ŦùŗŦùƅŦŬÒĩĕòÒòǈ� ùŜ� òùìĕŗǈ� ùĩ� òĕÓĩĺČĺ� ìĺı�ĺŦŗĺŜ� ŦùƅŦĺŜ� Ɔ�
disciplinas. 

ZÒ�ŔŗĕİùŗÒ� ŜùìŬùıìĕÒ� ùŜŦÓ� òùŜŦĕıÒòÒ� Òĩ� ıĕſùĩ�bù-
dio de Adultos, es decir, que los sujetos destinatarios 
òù� ùòŬìÒìĕĻı� ŜùŗÓı� ÒŖŬùĩĩĺŜ� ìĺı� ŜĺëŗùùòÒò� ŔÒŗÒ� ĩÒ�
ùŜìŬùĩÒ� ŜùìŬıòÒŗĕÒ� ìĺİŭıǈ� Ò� òĕċùŗùıìĕÒ� òù� ĩÒŜ� ĺŦŗÒŜ�
òĺŜǍ�-ı�ùŜŦù�ìÒŜĺǈ�Ŝù�ÒŦĕùıòùı�Ò�ĩÒŜ�ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒŜ�ŖŬù�

Experiencias de nivel Secundario. 
Orientación en Ciencias Sociales

Eugenia Camejo
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atraviesan los adultos como la necesidad de trabajo, el 
ìŬĕòÒòĺ�òù�ĩĺŜ�đĕģĺŜ�Ɔ�Ŧĺòĺ�ÒŖŬùĩĩĺ�ŖŬù�đÒ�ìĺıƧČŬŗÒòĺ�
su continuidad o discontinuidad en sus trayectorias es-
colares. 

El abanico de contenidos que se proponen, incluye 
las brechas digitales, el poder de concentración de los 
İùòĕĺŜ�òù�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�İÒŜĕſÒǈ�ùĩ�ÒıÓĩĕŜĕŜ�òù� ĩÒ�ZùƆ�
òù��ùŗſĕìĕĺŜ�òù��ĺİŬıĕìÒìĕĻı��ŬòĕĺſĕŜŬÒĩ�ìĺİĺ�ċĺŗŦÒ-
lecedor de la democratización de los medios, la histo-
ricidad de los medios de comunicación masiva y su im-
ŔÒìŦĺ�ùı�ĩÒŜ�ŗùĩÒìĕĺıùŜ�ŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�òù�ìÒòÒ�úŔĺìÒǍ

PERSPECTIVAS FUTURAS: NTIC

Eugenia Camejo y Melisa Gutiérrez Vera 

Nivel y año: Secundario de adultos, 3er año. 
�ŗùÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ�lŗĕùıŦÒìĕĻı��ĕùıìĕÒŜ��ĺìĕÒĩùŜǍ��ŜĕČıÒ-
tura Comunicación y medios
�ùİÒǇ�ZÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�Ɔ�ŜŬ�ĕıƨŬùıìĕÒ�ùı�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò

Descripción de la propuesta 
En la presente propuesta se propone un taller como 

ŬıÒ�ùŜŦŗÒŦùČĕÒ�òĕòÓìŦĕìÒ�ŖŬù�ÒŗŦĕìŬĩù�ìĺı�ĩĺŜ�ŗùŦĺŜ�Ɔ�Ŕĺ-
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ŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�ŖŬù�ĩÒŜ��ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�IıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ��ĺİŬ-
nicación (TIC) suponen en el ejercicio de acceder, crear, 
ÒĩİÒìùıÒŗ�Ɔ�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜǍ��

ZÒ�ŬıĕòÒò�ŔŗĺŔĕìĕÒ�ĩÒ�ëŭŜŖŬùòÒ�òù�ıŬùſÒ�ĕıċĺŗİÒ-
ción así como potenciar la interacción de los estudian-
ŦùŜ� ìĺı� òĕċùŗùıŦùŜ� ÒìŦĺŗùŜǈ� ìĺı� ùĩ� ŔŗĺŔĻŜĕŦĺ� òù� ìĺİ-
prender las situaciones cotidianas pensar acciones que 
articulen lo local con lo global.

Dentro de este contenido, para ver cómo se insertan 
ĩÒŜ��I��ùı�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒòǈ�Ŝù�đÒŗÓ�Ŭı�ŗùìĺŗŦù�ùı�ŦŗùŜ�ŜùıŦĕ-
òĺŜǇ�ùĩ�ìĺıìùŔŦĺ�òù�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�ǚǏ�Ŭú�ŜĺıǎǛǈ�ĩÒŜ�
identidades virtuales o nuevas subjetividades (¿Cómo 
ĕİŔÒìŦÒı�ùı� ĩÒŜ� ċĺŗİÒŜ�òù� ŗùĩÒìĕĺıÒŗŜù�ìĺı�ĺŦŗĺŜǎǛ�Ɔ�
la noción de brecha digital, exclusiones e inclusiones 
ùı�ĩÒ�ùŗÒ�òĕČĕŦÒĩ�ǚǏ�ĺŗ�ŖŬú�ÒĩČŬıĺŜ�ŜùìŦĺŗùŜ�ìÒŗùìùı�òù�
ÒììùŜĺ�Ò� ĩÒŜ�cŬùſÒŜ��ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù� ĩÒ� IıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�
�ĺİŬıĕìÒìĕĻı� ǚc�I�Ǜǎ� Ǐ�Ŭú�ŔÒŜÒ� ìĺı�ŖŬĕùıùŜ�ıĺ� Ŧĕù-
nen acceso?) 

Contenidos y actividades que se desarrollan
en la propuesta

�ŗĺŔĺıùİĺŜ� ĩÒ� ŬıĕòÒò� ǥ�ùŗŜŔùìŦĕſÒŜ� ċŬŦŬŗÒŜǍ� ZÒŜ�
ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�Ɔ�ŜŬ�ĕıƨŬùıìĕÒ�ùı�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒòǦǈ��ĩÒ�
abarcaremos en tres ejes:
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Recursos tecnológicos y asistentes online
�ù�ŬŦĕĩĕƎÒŗÓ�ĩÒ�đùŗŗÒİĕùıŦÒ�òù�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺ�ŔÒŗÒ�ŗùÒ-

ĩĕƎÒŗ�Ŭı�òĕÒČıĻŜŦĕìĺ�ĕıĕìĕÒĩ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�òùŦùŗİĕıÒŗ�ŖŬú�
saberes previos tienen los estudiantes en relación a las 
�I��İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ĩÒ�ùŜìŬùĩÒǈ�ĩÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�òù�ÒììùŜĺǈ�
Ɔ�ŔÒŗÒ� ĕòùıŦĕƧìÒŗ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�òù�ùŜŦÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�
ùı�ĩÒ�ëĕĺČŗÒċėÒ�ùŜìĺĩÒŗ�òù�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǍ�

Utilizaremos los siguientes asistentes TIC: nubes 
de etiquetas, gestor de mapas conceptuales y editor 
de murales, asistente de presentación de diapositivas 
animadas.

ZĺŜ� ÒŜĕŜŦùıŦùŜ� ùĩùČĕòĺŜ� ŔÒŗÒ� ùĩ� ŦÒĩĩùŗ� Ŝĺı� òù� ċÓìĕĩ�
ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻıǈ� ŔùŗİĕŦùı� ùİŔĩùÒŗĩĺŜ� ŔÒŗÒ� òĕċùŗùıŦùŜ�
ŦùİÓŦĕìÒŜǈ� ĩĺ�ìŬÒĩ�ıĺ�ĩĕİĕŦÒŗėÒ�Ò�ıĕıČŭı�ÒĩŬİıĺ�ùı�ĩÒ�
ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒ�ŖŬù�ùĩĕģÒ�ŔÒŗÒ�ŦŗÒëÒģÒŗǍ�-ŜŦĺŜ�ŔŬıŦĺŜ�Ŝĺı�
ċŬıòÒİùıŦÒĩùŜ�ùı�Ŭı�ŦÒĩĩùŗ�ŔùıŜÒòĺ�ŔÒŗÒ�ÒòŬĩŦĺŜǍ��òù-
İÓŜǈ�ĩÒ�ŜùìŬùıìĕÒ�òù�ÒìŦĕſĕòÒòùŜ�ìĺı�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�Ŝù�Ŕùı-
ŜĻ�ùı�ċŬıìĕĻı�òù�ĕŗ�ÒŔŗùıòĕùıòĺ�ìŬùŜŦĕĺıùŜ�òù�İùıĺŗ�Ò�
mayor complejidad.

ZÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�ſĕŗŦŬÒĩ�ŖŬù�ÒŔĩĕìÒŗùİĺŜ�ŜùŗÓ�òùƧıĕòÒ�
de acuerdo a la que los estudiantes conozcan o esta-
blezcan como lugar virtual para compartir y comuni-
carse internamente entre docentes y entre estudiantes, 
Ŝù�ŔŗùŜùŗſÒŗÓ�ĩÒ�ŔŗĕſÒìĕòÒò�òùĩ�ČŗŬŔĺǍ��ŗĺŔĺıùİĺŜ�ŬŦĕ-
ĩĕƎÒŗ�?ÒìùëĺĺĦǈ�Ŕĺŗ�ŜŬ�İÒŜĕſĕòÒò�Ɔ� ċÒİĕĩĕÒŗĕòÒò�ùıŦŗù�
los destinatarios de la propuesta.
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El modo de enseñanza de estas herramientas se 
ĩĩùſÒŗÓ�Ò�ìÒëĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ŬıÒ�ùƅŔĩĕìÒìĕĻı�ŔÒŜĺ�Ò�ŔÒŜĺ�
en el aula, y de la posibilidad de que los estudiantes 
ÒììùòÒı�Ò�ŦŬŦĺŗĕÒĩùŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĕıŦùŗıùŦǍ�-ĩ�ŔŗĺìùŜĺ�òù�
aprendizaje e incorporación de estos asistentes se da 
Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ�ŔŗĺŔĕÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�òù�ĩĺŜ�ČŗŬŔĺŜ�òù�
alumnos.

Otras observaciones
1- Sobre los criterios de evaluación

En esta propuesta, se intenta considerar ciertos 
procesos de los estudiantes, como su capacidad 
de trabajo en grupo, la posibilidad de establecer 
relaciones entre los conceptos y ejemplos pro-
ŔĕĺŜǍ�-ı�ùŜù�ŜùıŦĕòĺǈ�Ŝù�ŔŗĺŔĺıù�ĩÒ�ùſÒĩŬÒìĕĻı�ċĺŗ-
mativa. 

2- Sobre la importancia de las TIC en las aulas 
En la actualidad se torna imprescindible contar 
con conocimientos acerca de herramientas vin-
ìŬĩÒòÒŜ�Ò� ĩÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òù� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ� ĩÒ�
comunicación. Esta necesidad social y su apren-
òĕƎÒģù� ùŜŦÓı� ĕİŔĩĕìÒòĺŜ� ùı� ùĩ� ìĺıìùŔŦĺ�òù� ÒĩċÒ-
betización digital, es decir, enseñar y aprender 
ùĩ�ĩùıČŬÒģù�òù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜǈ�ċĺŗİÒŗ�ùı�
competencias digitales. 
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ZÒ�ÒĩċÒëùŦĕƎÒìĕĻı�òĕČĕŦÒĩ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�
educativa no es un mero tecnicismo, sino una 
necesidad imperante de acuerdo al contexto ac-
ŦŬÒĩ�ìÒŗÒìŦùŗĕƎÒòĺ�Ŕĺŗ�ĩÒ�ċŬùŗŦù�ŔŗùŜùıìĕÒ�òù�ĩĺŜ�
entornos digitales en la vida cotidiana. Hace ya 
ſÒŗĕÒŜ�òúìÒòÒŜ�ŖŬù�ČŗÒı�ŔÒŗŦù�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�
òĕÒŗĕÒ�ùŜŦÓ�ùı�ĩÒ�ƀùëǈ�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�ùŜìŗĕŦÒŜ�ĺ�
multimediales se realizan por computadora, en-
tre otros aspectos, y en ese sentido, quien no co-
nozca o no tenga posibilidades de acceso a esos 
medios, es un sujeto cuyo derecho a la comunica-
ìĕĻı�ù�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ùŜŦÓ�ſŬĩıùŗÒòĺǍ�

COMUNICACIÓN, MEDIOS MASIVOS Y CIUDADANÍA

@ĕŜùĩù�bĺĩĕıÒǈ�-İÒıŬùĩ��ÒĩÒŜ�Ɔ�cĕıÒ�±ŗÒĕČđŦ��ĕìǈ�

Nivel y año: 5° año de las Escuelas Secundarias Orienta-
das en Ciencias Sociales.
�ŗùÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ��ĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ�ìŬĩŦŬŗÒ�Ɔ�ŜĺìĕùòÒò
Tema: La construcción de la realidad a partir de los me-
dios de comunicación.
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Descripción de la propuesta
Proponemos trabajar los siguientes temas, divididos 
en 4 encuentros de 2 hs semanales.

1- Problematización de la producción de la reali-
dad y discursos de la verdad.
ƱǞ��ĺòùŗǍ�lŔĕıĕĻı�ŔŭëĩĕìÒǍ��ĺıìùıŦŗÒìĕĻı�òù�İùòĕĺŜǍ
3- Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
Democratización de los medios.

-ĩ�ĺëģùŦĕſĺ�ČùıùŗÒĩ�òù� ĩÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�ùŜ� ŗùƨùƅĕĺıÒŗ�
Ɔ�ŔŗĺëĩùİÒŦĕƎÒŗ�ĩÒŜ�òĕſùŗŜÒŜ�ċĺŗİÒŜ�ùı�ŖŬù�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�
masivos de comunicación construyen la realidad.

�òùİÓŜ�Ŝù�ëŬŜìÒ�ŖŬù�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ĩĺČŗùı�ĕòùıŦĕƧ-
car la concentración de medios de comunicación; anali-
zar el papel del poder en la construcción de la realidad 
y circulación de saberes y  valorar la importancia de la 
nueva Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual.

En esta propuesta tendremos en cuenta los saberes 
previos que traen los alumnos desde su universo voca-
bular, recuperando las palabras de Freire. 

Por otro lado, buscamos que los alumnos diseñen y 
produzcan contenidos a partir de esos saberes previos 
Ɔ�ŖŬù�ŦÒİëĕúı�ĩĺČŗùı�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ıŬùſĺŜ�ìĺıĺ-
ìĕİĕùıŦĺŜ�ŬıÒ�ſùƎ�ƧıÒĩĕƎÒòÒ�ĩÒ�İÒŦùŗĕÒǈ�ÒòĺŔŦÒıòĺ�ĩÒ�
tecnología para expresar sus ideas y como herramienta 
para la educación.
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Contenidos y actividades que se desarrollan
en la propuesta
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Recursos tecnológicos y asistentes online
ZÒ�ùĩùììĕĻı�òù�ĩÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�ſĕŗŦŬÒĩ�ǚ?ÒìùëĺĺĦǛ�Ŝù�ģŬŜ-

ŦĕƧìÒ�ŔĺŗŖŬù�ùŜ�đĺŗĕƎĺıŦÒĩǈ�ùŜŦÓ�òĕŗĕČĕòÒ�Ò�Ŧĺòĺ�ŦĕŔĺ�òù�
ŬŜŬÒŗĕĺ� Ɔ� ıĺ� Ŧĕùıùı� ŦùİÓŦĕìÒ� òùƧıĕòÒǍ� $ù� ùŜŦù� İĺòĺǈ�
ëŬŜìÒİĺŜ�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�ſĕòùĺŜǈ�İŭŜĕìÒ�ù�ĕİÓČùıùŜǍ�-ĩ�ČŗŬŔĺ�
ŦùıòŗÓ�ìÒŗÓìŦùŗ�ŜùìŗùŦĺǈ�ùŜ�òùìĕŗǈ�ŖŬù�ĩĺ�ŔĺòŗÓı�ſĕŜŬÒĩĕ-
ƎÒŗ�ùƅìĩŬŜĕſÒİùıŦù�ŜŬŜ�İĕùİëŗĺŜ�ÒìŦŬÒĩùŜ�Ɔ�ŜĻĩĺ�ŔĺòŗÓı�
unirse aquellas personas que sean invitados por uno de 
sus integrantes. Abrimos un grupo de esta característica 
ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�ŗùŜČŬÒŗòÒŗ�Ɔ�ìŬĕòÒŗ�ĩÒ�ŔŗĕſÒìĕòÒòǈ�ŦÒıŦĺ�òù�
ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�ìĺİĺ�òù�ĩĺŜ�ìĺıŦùıĕòĺŜ�ŔŬëĩĕìÒòĺŜ�ùı�úĩǍ

En el segundo encuentro, le dedicaremos un tiempo 
ŔÒŗÒ� ŗùƨùƅĕĺıÒŗ�Ɔ�ŔŗĺëĩùİÒŦĕƎÒŗ� Ŝĺëŗù� ĩĺŜ�ŬŜĺŜ�òù� ĩÒŜ�
ĕİÓČùıùŜ� Ɔ�İŭŜĕìÒ� ŖŬù� Ŝù� ùıìŬùıŦŗÒı�ŔŗĺŦùČĕòÒŜ� ìĺı�
òùŗùìđĺ�òù�ÒŬŦĺŗǍ�ZÒ�ƧıÒĩĕòÒò�òù�ùŜŦù�ŦùİÒ�ìĺıŜĕŜŦù�ùı�
ĩÒ�ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻı�òù�ùŜŦÒŜ�ŔÓČĕıÒŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ŗùÒĩĕƎÒìĕĻı�òùĩ�
ŦŗÒëÒģĺ�ƧıÒĩǍ��ÒŗÒ�ùŜŦĺǈ� ĩùŜ�ëŗĕıòÒŗùİĺŜ�òĺŜ�ŔÓČĕıÒŜ�Ɔ�
el buscador de Creative Commons, posibilitando a ellos 
İĕŜİĺŜ� ŗùÒĩĕƎÒŗ� ĩÒ� ëŭŜŖŬùòÒ� Ɔ� òÓıòĺĩùŜ� ĩÒ� ĺŔìĕĻı� òù�
ùĩùČĕŗ�ĩÒ�ƀùë�òĺıòù�Ŝù�ŜĕùıŦÒı�İÓŜ�ìĻİĺòĺŜǍ

Mostraremos www.jamendo.com una comunidad 
ƀùë�ìŗùÒòÒ�ùı�ƱƯƯƴ�Òĩŗùòùòĺŗ�òù�ĩÒ�İŭŜĕìÒ�ĩĕëŗù�ëÒģĺ�
la licencia Creative Commons, en la que los artistas pue-
òùı�ŜŬëĕŗ�ŜŬ�İŭŜĕìÒ�ČŗÒŦŬĕŦÒİùıŦù�Ɔ�ŜŬ�Ŕŭëĩĕìĺ�òùŜìÒŗ-
ČÒŗĩÒ�òù�ĕČŬÒĩ�İÒıùŗÒǈ�ĩĺŜ�ŬŜŬÒŗĕĺŜǈ�ÒòùİÓŜǈ�ĺċŗùìùı�ŗù-
comendaciones y reseñas sobre los temas incluidos.
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bĕùıŦŗÒŜ�ŖŬù�ŔÒŗÒ�ĩÒ�òùŜìÒŗČÒ�òù�ĕİÓČùıùŜ�ŔŗùŜùı-
ŦÒŗùİĺŜ� đŦŦŔǇǓǓƨĕìĦŗììǍëĩŬùİĺŬıŦÒĕıŜǍıùŦǓǈ� ŜĕŦĕĺ� ƀùë�
gratuito que permite almacenar, ordenar, buscar, ven-
òùŗ�Ɔ�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�ċĺŦĺČŗÒċėÒŜ�Ɔ�ſėòùĺŜ�ùı�ĩėıùÒǍ

�ìŦŬÒĩİùıŦùǈ�?ĩĕìĦŗ�ìŬùıŦÒ�ìĺı�ŬıÒ�ĕİŔĺŗŦÒıŦù�ìĺ-
İŬıĕòÒò�òù�ŬŜŬÒŗĕĺŜ�ŖŬù�ìĺİŔÒŗŦù�ĩÒŜ�ċĺŦĺČŗÒċėÒŜ�Ɔ�ſĕ-
deos creados por ellos mismos. Esta comunidad se rige 
por normas de comportamiento y condiciones de uso 
ŖŬù�ċÒſĺŗùìùı�ĩÒ�ëŬùıÒ�ČùŜŦĕĻı�òù�ĩĺŜ�ìĺıŦùıĕòĺŜǍ

ZÒ�ŔĺŔŬĩÒŗĕòÒò�òù�ùŜŦù�ŜĕŦĕĺ�Ŝù�òùëù�ċŬıòÒİùıŦÒĩ-
İùıŦù�Ò�ŜŬ�ìÒŔÒìĕòÒò�ŔÒŗÒ�ÒòİĕıĕŜŦŗÒŗ�ĕİÓČùıùŜǈ�İù-
diante herramientas que permiten al autor etiquetar 
ŜŬŜ�ċĺŦĺČŗÒċėÒŜ�Ɔ�ùƅŔĩĺŗÒŗ�Ɔ�ìĺİùıŦÒŗ�ĩÒŜ�ĕİÓČùıùŜ�òù�
otros usuarios.

Observaciones
En esta propuesta, donde se trabajan nociones so-

ëŗù�Ŕĺòùŗǈ�ĺŔĕıĕĻı�ŔŭëĩĕìÒǈ� ìĺıìùıŦŗÒìĕĻı�òù�İùòĕĺŜǈ�
ùıŦŗù�ĺŦŗÒŜǈ�ŔŬŜĕİĺŜ�úıċÒŜĕŜ�ùı�ÒŔĺŗŦÒŗ�Ò�ĩÒ�òùİĺìŗÒŦĕ-
ƎÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òùĩ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺ�òù�ÒŜĕŜ-
ŦùıŦùŜǈ� ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǈ�Ɔ�ĺŦŗÒŜ� ċĺŗİÒŜ�òù�ìŗùÒŗ�Ɔ�ìĺİ-
ŔÒŗŦĕŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ŕĺŗ�İùòĕĺŜ�òĕČĕŦÒĩùŜǍ�

-ı�ùŜù� ŜùıŦĕòĺǈ� ıĺŜ�ŔÒŗùìĕĻ� ċŬıòÒİùıŦÒĩ� ÒıÒĩĕƎÒŗ�
las licencias de uso de cada archivo que se divulga por 
internet, en especial Creative Commons.
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El conocimiento de este tipo de licencias aporta 
en dos sentidos: primero como autores, poder decidir 
òù�ŖŬú�İÒıùŗÒ�ŖŬùŗùİĺŜ�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�Ŭı�Òŗìđĕſĺ�ùı�ĕı-
ŦùŗıùŦ�ǚŜĕ�ŔùŗİĕŦĕİĺŜ�ŜŬ�ŬŜĺ�ìĺı�İĺòĕƧìÒìĕĺıùŜǈ�Ŝĕ�ıĺ�
ŖŬùŗùİĺŜ�ŖŬù�İĺòĕƧŖŬùı�ıÒòÒǈ�Ŕùŗĺ�Ŝė�ŖŬù�ŔŬùòÒı�
reproducirlo, entre otras opciones); y segundo, que 
nos permite aceptar o no, las condiciones impuestas 
por otros autores.

�ĺŗ� ŭĩŦĕİĺǈ� ìĺıŜĕòùŗÒİĺŜ� ĕİŔĺŗŦÒıŦù� ŖŬù� Ŝù� ìĺ-
nozcan sitios web con materiales y recursos gratuitos 
òù�ĩĕìùıìĕÒ�ĩĕëŗù�ŖŬù�ŔùŗİĕŦùı�ŜŬ�ŬŜĺǈ�Ɔ�İĺòĕƧìÒìĕĻı�
ŔÒŗÒ� ŗùÒĩĕƎÒŗ� ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ� ŔŗĺŔĕÒŜǍ� ZÒ� ƧıÒĩĕòÒò� òù�
ŔŗĺŔŬùŜŦÒ� ùŜ� ŔŗĺëĩùİÒŦĕƎÒŗ� ùı� ŖŬú� İùòĕòÒ� ŜĺİĺŜ�
ìĺıŜŬİĕòĺŗùŜ�òù� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ìĺıŦŗÒŔĺŜĕìĕĻı�ìĺı�
el rol de productores, y aportar a la construcción de 
un rol activo en el terreno de los medios de comuni-
cación digital. 
 

INTERCEPTANDO CONTINGENCIAS ACTUALES

Agustina Rodríguez Pellejero y Juan Pedro Rosso

Nivel y año: Nivel secundario. 5to año. 
�ŗùÒ� ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ� ÒŜĕČıÒŦŬŗÒ� ǥ�ĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ� ìŬĩŦŬŗÒ� Ɔ�
sociedad” de la orientación Ciencias Sociales.
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�ùİÒǇ��ĺİŬıĕìÒìĕĻı�Ɔ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�òù� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�
ùı�ĩÒŜ�ŜĺìĕùòÒòùŜ�ìĺıŦùİŔĺŗÓıùÒŜǍ

“No somos adictos a internet:

 es el medio en que se vive hoy.

 Es como si en el siglo XIX se hubiera hablado

 de adicción a la ciudad.” 

@rayovirtual

Escitor, crítico de arte y reconocido Twittero

Descripción de la propuesta

Se trabajaran dos ejes: 
1- Desigualdades en la distribución de las tecno-
ĩĺČėÒŜ� òù� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǇ� ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ� òù� ÒììùŜĺǈ�
ìĺıĺìĕİĕùıŦĺǈ� ŬŜĺ� Ɔ� ŔŗĺòŬììĕĻıǍ�cŬùſÒŜ� ċĺŗİÒŜ�
de comunicarse: cambios en los lenguajes y en las 
tecnologías.
2- Los medios masivos de comunicación y su im-
ŔÒìŦĺ�ùı�ĩÒ�ŗùìĺıƧČŬŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�Ŝĺìĕĺ-
ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�ìĺıŦùİŔĺŗÓıùÒŜ�Ɔ�ŜŬŜ�òĕİùıŜĕĺıùŜ�ìĺ-
İŬıĕìÒìĕĺıÒĩùŜǇ�ŗùòùƧıĕìĕĻı�òù�ĩÒ�ùŜċùŗÒ�ŔŭëĩĕìÒ�
y de los espacios de intercambio y reconocimien-
to social, nuevos modos de interacción social, 
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ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻıǈ�ŗùŔŗùŜùıŦÒìĕĻı�Ɔ�
mediatización de los procesos políticos y socio-
ìŬĩŦŬŗÒĩùŜǈ� ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ� ùı� ĩÒŜ� ŗùŔŗùŜùıŦÒ-
ciones del tiempo y el espacio, nuevos modos de 
producción y circulación del conocimiento.

Contenidos y actividades que se desarrollan
en la propuesta

Primer encuentro
Contenido: Desigualdades en la distribución de las tec-
ıĺĩĺČėÒŜ�òù� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǇ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�òù�ÒììùŜĺǈ�ìĺ-
nocimiento, uso y producción.
Objetivos:
Que los alumnos den cuenta de sus conocimientos pre-
ſĕĺŜ�ùı�Ŧĺŗıĺ�Ò�ĩÒŜ�cŬùſÒŜ��ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�IıċĺŗİÒ-
ción y Comunicación, y el uso que le dan a las mismas.
�Ŭù�ŗùƨùƅĕĺıùı�ÒìùŗìÒ�òù�ĩÒ�ĕİŔĺŗŦÒıìĕÒ�òù�ùŜŦÒŜ�Ɔ�ŜŬŜ�
ŬŜĺŜǈ�ìĺİĺ�ÒŜė�ŦÒİëĕúı�Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�òù�Òììù-
so y las desigualdades en la población.
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Segundo encuentro
Contenidos. Formas de comunicación y expresión a 
ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�đĕŜŦĺŗĕÒ�Ɔ�Ŕĺŗ�òĕċùŗùıŦùŜ�ŜùìŦĺŗùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǍ�
cŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ìĺİŬıĕìÒŗŜùǇ�ìÒİëĕĺŜ�ùı�ĩĺŜ�ĩùıČŬÒ-
jes y en las tecnologías.
Los medios masivos de comunicación y su impacto 
ùı� ĩÒ� ŗùìĺıƧČŬŗÒìĕĻı�òù� ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�
ìĺıŦùİŔĺŗÓıùÒŜ�Ɔ�ŜŬŜ�òĕİùıŜĕĺıùŜ�ìĺİŬıĕìÒìĕĺıÒĩùŜǇ�
ŗùòùƧıĕìĕĻı�òù� ĩÒ�ùŜċùŗÒ�ŔŭëĩĕìÒ�Ɔ�òù� ĩĺŜ�ùŜŔÒìĕĺŜ�òù�
intercambio y reconocimiento social, nuevos modos de 
ĕıŦùŗÒììĕĻı�ŜĺìĕÒĩǈ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻıǈ�ŗù-
presentación y mediatización de los procesos políticos 
Ɔ�ŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜǈ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�ùı�ĩÒŜ�ŗùŔŗùŜùıŦÒ-
ciones del tiempo y el espacio, nuevos modos de pro-
ducción y circulación del conocimiento.
Objetivos:
�Ŭù�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�òùı�ìŬùıŦÒ�òù�ĩÒŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ċĺŗİÒŜ�
òù�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�Ɔ�ùƅŔŗùŜĕĻı�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�đĕŜŦĺŗĕÒ�Ɔ�
Ŕĺŗ�òĕċùŗùıŦùŜ�ŜùìŦĺŗùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǍ
Que los alumnos construyan una perspectiva compleja 
òù�ĩÒ�ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ�ŗùìĺıĺìĕúıòĺĩÒ�ìĺİĺ�Ŭı�ŔŗĺìùŜĺ�
inherente a la vida social, inscripto en la cultura.
-ıŦùıòùŗ�ĩĺŜ�ŔŗĺìùŜĺŜ�ìĺİŬıĕìÒìĕĺıÒĩùŜ�ùı�ŦÒıŦĺ�ŔŗÓì-
ŦĕìÒŜ�ŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜǈ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ�ìŬÒĩùŜ�ìĺıƧČŬŗÒı�
sus identidades.
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Recursos tecnológicos y asistentes online
Sobre la incorporación de una red social virtual en 

ĩĺŜ� ŔŗĺìùŜĺŜ� òù� ùıŜùĹÒıƎÒ� ÒŔŗùıòĕƎÒģùǈ� úŜŦÒ� ŔŬùòù�
constituirse en elemento clave de colaboración y tra-
bajo en red.
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�Òİëĕúıǈ�ĩÒ�đùŗŗÒİĕùıŦÒ�òù�ǥ?ĺŗİŬĩÒŗĕĺŜ�Ɔ�ùıìŬùŜ-
tas virtuales”, puede ser utilizada a modo de diagnós-
tico inicial. 

Las líneas de tiempo pueden adoptarse en tanto 
ÒŜĕŜŦùıŦù�ĺıĩĕıù�òù�ìÒŗÓìŦùŗ�ŜĕİŔĩù�ù�ĕıŦùŗÒìŦĕſĺǈ�ìĺı�ùĩ�
ĺëģùŦĕſĺ�òù�ŗùċĺŗƎÒŗ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģù�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĕİÓČù-
nes y videos.

�ĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�ĩĺŜ�ČùĺĩĺìÒĩĕƎÒòĺŗùŜ�Ɔ�İÒŔÒŜ�ſĕŗŦŬÒĩùŜ�
como recursos que posibilitan interpelar a los alumnos 
desde su territorialidad, colaboran a que se sientan 
ĕòùıŦĕƧìÒòĺŜ�ìĺı�ùĩ�ŦùİÒǈ�ŗùĩÒìĕĺıÓıòĺĩĺ�ìĺı�ŜŬ�ìĺŦĕ-
òĕÒıùĕòÒòǈ�ĩĺŜ�ĩŬČÒŗùŜ�ŖŬù�ċŗùìŬùıŦÒı�Ɔ�ŜŬŜ�ŦŗÒİÒŜ�òù�
ŜĕČıĕƧìÒìĕĻıǍ

Observaciones
ZÒ�ùſÒĩŬÒìĕĻı� ċĺŗİÒŦĕſÒ�ùŜ� ĩÒ�ŖŬù�Ŝù�ùıìŬùıŦŗÒ�İÓŜ�

estrechamente ligada con el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje. A la hora de evaluar a los estudiantes, ten-
dremos en cuenta el trabajo desarrollado en clase, la parti-
ìĕŔÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǈ�Ɔ�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�ƧıÒĩùŜ�ŜŬëĕòÒŜ�
Òĩ�ČŗŬŔĺ�òù�ĩÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�ſĕŗŦŬÒĩǈ�ùı�òĺıòù�Ŝù�ìĺıŜĕòùŗÒŗÓ�
el reconocimiento de los temas y de los asistentes online.

ZÒ� ĕıŜŦÒıìĕÒ� òù� ŗùƨùƅĕĻı� ùı� ŔĩùıÒŗĕĺŜǈ� ŦÒİëĕúı� ŜùŗÓ�
ìĺıìùëĕòÒ�ìĺİĺ�ŔÒŗŦù�ċŬıòÒİùıŦÒĩ�òù�ĩÒ�ùſÒĩŬÒìĕĻıǍ
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CONCLUSIÓN Y BALANCES

Las propuestas compartidas, promueven princi-
ŔÒĩİùıŦù�ùĩ�òĕÓĩĺČĺ�ĕıŦùŗČùıùŗÒìĕĺıÒĩ�Ɔ�ċĺİùıŦÒı�ĩÒŜ�
ŗùĩÒìĕĺıùŜ�ìĺı�ĩÒ�ìĺİŬıĕòÒòǈ�ùı�ŦÒıŦĺ�ùŜŦÓı�ÒıìĩÒòÒŜ�
territorialmente.   

-ı� ìŬÒıŦĺ� Ò� ĩÒ� ŦùİÓŦĕìÒ� ÒëĺŗòÒòÒ� Ŝĺëŗù� ĩÒŜ� ëŗù-
chas digitales, cabe remarcar que no sólo se trabaja 
ìĺıìùŔŦŬÒĩİùıŦù� ĩÒ� ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒ� òù� ĩÒ� òùŜĕČŬÒĩòÒò�
ùı�ùĩ�ÒììùŜĺ�Ò�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�òĕČĕŦÒĩǈ�Ŝĕıĺ�ŖŬù�Ŝù�ŔŗĺŔĺ-
ne que los estudiantes intervengan, en el marco de sus 
ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜǈ�ùı�ÒĩČŭı�ÓİëĕŦĺ�ĩĺìÒĩ�ĺ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻıǍ�-ŜŦÒ�
idea implica conocer la realidad y pensar en conjunto 
estrategias para cambiarla comunitariamente. 

Por otro lado, el trabajo en el aula sobre la concen-
tración de los medios de comunicación masiva, impli-
ca dar cuenta de la politicidad de los discursos trans-
mitidos por esos grandes grupos multimediales, para 
ċĺŗŦÒĩùìùŗ� � ŬıÒ� İĕŗÒòÒ� ìŗėŦĕìÒ� Ŝĺëŗù� ÒŖŬùĩĩĺ� ŖŬù� ĩĺŜ�
estudiantes ven, escuchan o leen. A la vez que es una 
estrategia para ampliar el derecho a la comunicación 
y expresión, ya que les brinda opciones para producir 
Ɔ�òĕċŬıòĕŗ�ŜŬŜ�ŔŗĺŔĕĺŜ�òĕŜìŬŗŜĺŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�
online o redes sociales. 

�òùİÓŜǈ�ùĩ�ŦŗÒŦÒİĕùıŦĺ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�đĕŜŦĺŗĕìĕòÒò�òù�ĩĺŜ�
medios de comunicación masiva, permite dar cuenta 
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de una situación que es una construcción histórica y 
plausible de ser cambiada. Esta representación de la 
ŦùİÓŦĕìÒ�Ɔ�òùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ÓŬĩĕìĺ�ĕıìĕòù�ùı�ċĺŗİÒŗ�ŜŬģùŦĺŜ�
que se sepan actores protagonistas de la historia y no 
meros espectadores o receptores.

-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ�ċĺŗŦÒĩùìùŗ�ĩĺŜ�òùŗùìđĺŜ�òù�ùƅŔŗùŜĕĻı�
Ɔ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�ùŜ�ùƅŔÒıòĕŗ�ĩÒŜ�ċŗĺı-
ŦùŗÒŜ�òù�ÒììĕĻı�ìĕŬòÒòÒıÒ�Ɔ�ċĺİùıŦÒŗ�ĩÒƎĺŜ�òùİĺìŗÓŦĕ-
cos en el marco de una sociedad aumentada, en la cual 
ŜùČŭı�$ĺĩĺŗŜ��ùĕČ�ĩÒŜ��ùìıĺĩĺČėÒŜ�òù�ĩÒ�IıċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�
Comunicación permitirían el empoderamiento1. 

1 Más referencias a esta perspectiva en el capítulo “Aprender a enseñar TIC: notas sobre 
una experiencia en el Prfesorado de Comunicación Social”.
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En el año 2008 se puso en marcha la implementa-
ìĕĻı� òù� Ŭı� ıŬùſĺ� òĕŜùĹĺ� ìŬŗŗĕìŬĩÒŗ� ŔÒŗÒ� ĩĺŜ� �ŗĺċùŜĺ-
rados de Educación Inicial y Primaria de la Provincia 
de Buenos Aires. Dichas carreras poseen dos espacios 
curriculares obligatorios destinados al abordaje de la 
comunicación: “Cultura, comunicación y educación” 
Ɔ� ǥbùòĕĺŜ�ÒŬòĕĺſĕŜŬÒĩùŜǈ��ĕìǨŜ� Ɔ�ùòŬìÒìĕĻıǦǈ�ùı�ƱòĺǍ� Ɔ�
3er. año respectivamente. Así la comunicación como 
campo disciplinar comienza a tener un reconocimiento 
mayor, al estar presente en el curriculum prescripto en 
dos espacios de enseñanza, como consecuencia de un 
contexto sociohistórico en el que los medios masivos 
de comunicación adquieren una presencia relevante 
ùı�ĩÒ�ſĕòÒ�òĕÒŗĕÒ�òù�ĩĺŜ�ŜŬģùŦĺŜǈ�Òĩ�İĺòĕƧìÒŗ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�
aspectos: educativo, económico, laboral, comunicativo, 
uso del tiempo libre, entre otros. 

Biografías mediáticas y trabajo 
colaborativo: una experiencia educativa 

en el nivel Superior

Pamela Vestfrid
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-ı�ùŜù�ŜùıŦĕòĺǈ�Ŝù�ìĺİŔÒŗŦù�ùı�ùŜŦÒŜ�ŔÓČĕıÒŜ�ŬıÒ�
experiencia educativa que incorpora el uso de la red 
ŜĺìĕÒĩ�?ÒìùëĺĺĦ�ùı�ùĩ�cĕſùĩ��ŬŔùŗĕĺŗǍ�ZÒ�İĕŜİÒ�Ŝù�òù-
ŜÒŗŗĺĩĩĻ� ùı� ƱƯưƲǈ� ìĺı� ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ� òùĩ� �ŗĺċùŜĺŗÒòĺ�òù�
Educación Primaria del ISFD N° 17 de La Plata, en el es-
pacio curricular “Cultura, comunicación y educación”. 

La consigna a realizar por los alumnos comprendía 
ĩÒ�ùŜìŗĕŦŬŗÒ�òù�ŜŬŜ�ëĕĺČŗÒċėÒŜ�İùòĕÓŦĕìÒŜǈ�ìĺı�ĩÒ�ƧıÒĩĕ-
òÒò�òù�ŖŬù�ŔŬòĕùŗÒı�ùċùìŦŬÒŗ�ŬıÒ�İĕŗÒòÒ�ŗùŦŗĺŜŔùìŦĕſÒ�
de su relación con los medios de comunicación, desna-
turalizando la presencia de estos en su vida cotidiana, 
ĕòùıŦĕƧìÒıòĺ� ŜŬŜ� ŗùŔŗùŜùıŦÒìĕĺıùŜǈ� ſÒĩĺŗÒìĕĺıùŜǈ�Ŕŗù-
ģŬĕìĕĺŜǈ� ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ� ùıŦŗù� ĺŦŗĺŜ� ÒŜŔùìŦĺŜ� ìùıŦŗÒĩùŜ� ĩĕČÒ-
dos a los medios de comunicación.

En cuanto a la dimensión conceptual, esta expe-
ŗĕùıìĕÒ�ŔùŗİĕŦù�ŗùìĺıĺìùŗ�ĩÒŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ÒŔŗĺŔĕÒìĕĺıùŜ�
ùı� Ŧĺŗıĺ�Ò� ĩĺŜ�İùòĕĺŜǈ�Ɔ�đÒëĕĩĕŦÒ�Ò� ŗùƨùƅĕĺıÒŗ�ÒìùŗìÒ�
òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ìĺİŬıĕìÒìĕĺıÒĩùŜ�òù�ìĕùŗŦĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǈ�
ÒĩČŬıĺŜ�İÓŜ�ŔŗĻƅĕİĺŜ�Ò�ĩĺŜ�ıÒŦĕſĺŜ�òĕČĕŦÒĩùŜ�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�Ò�
ĩĺŜ�ĕıİĕČŗÒıŦùŜ�òĕČĕŦÒĩùŜ�ǚ�ŗùıŜĦƆǈ�ƱƯƯưǛǍ��Òİëĕúıǈ�Ŕĺ-
sibilita poner en juego las categorías de cultura escolar 
Ɔ�ìŬĩŦŬŗÒ�İùòĕÓŦĕìÒǈ�Ɔ�ŗùìĺıĺìùŗ�ĩÒŜ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�
ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�òù�ĩĺŜ�ŭĩŦĕİĺŜ�ÒĹĺŜǈ�ùı�ĩÒŜ�ìŬÒĩùŜ�ĩÒŜ�Ŧùìıĺ-
ĩĺČėÒŜ�đÒı�Ŧùıĕòĺ�ŬıÒ�ĕİŔĺŗŦÒıŦù�ĕıƨŬùıìĕÒǍ

En cuanto a lo metodológico, la elaboración de una 
ëĕĺČŗÒċėÒ�İùòĕÓŦĕìÒ�ĺ�ŦùìıĺĩĻČĕìÒ�Ŕĺŗ�ŔÒŗŦù�òù�ìÒòÒ�ùŜ-
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tudiante, constituye el insumo clave a partir del cual se 
construye esta estrategia pedagógica.

Una vez escritos estos trabajos, se incentiva a los 
ÒĩŬİıĺŜ�Ò�ìĺİŔÒŗŦĕŗĩĺŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ƀùë�ŔÒŗÒ�ĩĺČŗÒŗ�
la socialización entre pares. Cada alumno/autor, ade-
İÓŜ�òù�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�ŜŬ�ùŜìŗĕŦĺǈ�òùëù�ŔĺŜŦùŗĕĺŗİùıŦù�ĩùùŗ�
el de sus compañeros y realizar comentarios, con el ob-
jetivo de realizar aportes que contribuyan a su re-escri-
tura para el enriquecimiento del trabajo individual. Así, 
cada estudiante encarna dos roles: el de productor (au-
tor) y el de comentarista (lector). Ello posibilita la ex-
perimentación del trabajo colaborativo y la promoción 
de una comunicación horizontal entre alumnos, cuali-
òÒòùŜ�ùŜùıìĕÒĩùŜ�ŖŬù�Ŝù�òùëùı�ċĺİùıŦÒŗ�ùı�ùĩ�ìĺıŦùƅŦĺ�
de la era digital, en el cual los docentes buscan alen-
ŦÒŗ�ĩÒ�ìĺıċĺŗİÒìĕĻı�òù�ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜ�ŔŗĺòŬìŦĺŗÒŜ�òù�
discursos y, a la vez, colaboradoras en la generación y 
circulación de discursos de los pares. El proceso educa-
tivo mencionado se enriquece mediante la utilización 
de las tecnologías, en este caso a partir de la creación 
Ɔ�ŬŜĺ�òù�Ŭı�ČŗŬŔĺ�ìùŗŗÒòĺ�òù�?ÒìùëĺĺĦǍ
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CULTURA ESCOLAR Y CULTURA MEDIÁTICA

A continuación se explicitan los sentidos de dos 
conceptos claves para analizar la relación escuela y 
İùòĕĺŜǇ�ìŬĩŦŬŗÒ�ùŜìĺĩÒŗ�Ɔ�ìŬĩŦŬŗÒ�İùòĕÓŦĕìÒǍ�$ĕìđÒŜ�ìÒ-
ŦùČĺŗėÒŜ� đÒı� Ŝĕòĺ� ÒëĺŗòÒòÒŜ� Ŕĺŗ� òĕſùŗŜĺŜ� ŗùċùŗùıŦùŜ�
del campo educativo, se retoman especialmente cate-
ČĺŗėÒŜ�òù��ùŗİŭòùƎ�ǚƱƯƯƶǛ�Ɔ�bĺŗòŬìđĺƀĕìƎ�ǚƱƯƯưǛǍ�

$ŬŗÒıŦù�İŬìđĺ�ŦĕùİŔĺ�ĩÒ�ùŜìŬùĩÒ�ċŬù�ìĺıŜĕòùŗÒòÒ�
como el espacio privilegiado para el acceso a la cultu-
ŗÒ�ĩùČėŦĕİÒ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ŦŗÒıŜİĕŜĕĻı�Ɔ�ŗùŔŗĺòŬììĕĻı�
òù�ìĕùŗŦĺŜ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜǈ�òùģÒıòĺ�ċŬùŗÒ�òù�ŜŬ�Ŝùıĺ�ĩÒŜ�
İÒıĕċùŜŦÒìĕĺıùŜ�ŔŗĺŔĕÒŜ�òù�ĩÒŜ�ìŬĩŦŬŗÒŜ�ŔĺŔŬĩÒŗùŜǍ�ZÒ�
cultura escolar se centra en la enseñanza de la escritu-
ra y la lectura, y los libros de texto son los instrumentos 
claves para alcanzar la transmisión de conocimientos 
y valores. 

-ĩ� òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺ� ùŜìĺĩÒŗ� Ŝù� ŜŬŜŦùıŦÒëÒ� ŦÒİëĕúı� ùı�
ŬıÒ�ŗùĩÒìĕĻı�ÒŜĕİúŦŗĕìÒ�ùıŦŗù�İÒùŜŦŗĺ�Ɔ�ÒĩŬİıĺǍ�-ĩ�ĩŬ-
ČÒŗ�òùĩ�òĺìùıŦù�ùŗÒ�ùĩ�òùĩ�ÒòŬĩŦĺ�ŖŬù�ŜÒëù�ċŗùıŦù�Ò�Ŭı�
niño-alumno que no sabe, o posee conocimientos vul-
gares que se deben superar.

�ùČŭı��ùŗİŭòùƎ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩĺŜ�ÒĹĺŜ�ƶƯǈ�ùı�ùĩ�ìĺı-
texto de crisis económica y debilitamiento del Estado 
òù��ĕùıùŜŦÒŗǈ�ĩÒ�ŬŦĺŔėÒ�ĕČŬÒĩÒòĺŗÒ�Ŝù�ċŬù�òùŜİĺŗĺıÒı-
do. La escuela no lograba generar el ascenso social es-
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perado, pero asimismo se la responsabiliza de repro-
òŬìĕŗ�ĩÒŜ�òĕċùŗùıìĕÒŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǍ

En este marco, la cultura escolar pretende mante-
ner sus rituales, pero estos ya no generan la carga sim-
ëĻĩĕìÒ�òù�ÒıŦÒĹĺǈ�ċŗùıŦù�Ò�ÒĩŬİıĺŜ�ŖŬù�Ŝĺıǈ�òùŜòù�İŬƆ�
ŔùŖŬùĹĺŜǈ�ŜĺìĕÒĩĕƎÒòĺŜ�Ŕĺŗ�Ŭı�ùıŦĺŗıĺ�İÒŜŜİùòĕÓŦĕìĺǍ

Las nuevas generaciones viven una experiencia 
cultural nueva, desarrollan una percepción caracteri-
ƎÒòÒ�Ŕĺŗ�ĩÒ�ìùĩùŗĕòÒò�Ɔ�ċŗÒČİùıŦÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�òĕŜìŬŗŜĺŜ�
audiovisuales y multimediales. Así, los niños y jóvenes 
circulan por un universo cultural que se rige por una 
lógica y valores muy disímiles a los que legitima la cul-
tura escolar.

De esta manera, se produce un quiebre entre las 
ſĕſùıìĕÒŜ� ŖŬù� ĩĺŜ� ÒĩŬİıĺŜ� ùƅŔùŗĕİùıŦÒı� ċŬùŗÒ� òù� ĩÒ�
escuela y el modelo escolar de transmisión de cono-
cimientos. Los estudiantes son portadores de culturas 
diversas, poseen otros lenguajes y saberes que, habi-
ŦŬÒĩİùıŦùǈ�ıĺ�Ŝĺı�ŗùìĺıĺìĕòĺŜ�ùı�ùĩ�ÓİëĕŦĺ�ùŜìĺĩÒŗǍ

-ĩ� ĕıŦùŗŗĺČÒıŦù� ìĩÒſù�ŖŬù�ùƅŔŗùŜÒ� �ŬŜÒıÒ��ùŗİŭ-
òùƎ� ǚƱƯƯƶǛ� ċŗùıŦù� Ò� ĩÒ� ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒ� İùıìĕĺıÒòÒǈ� ùŜ�
ŔùıŜÒŗ�Ŝĕ�ùŜ�ŔĺŜĕëĩù�ŗùòŬìĕŗ�ĩÒ�òĕŜŦÒıìĕÒ�ìÒòÒ�ſùƎ�İÓŜ�
grande que existe entre la cultura escolar y la cultu-
ŗÒ�İùòĕÓŦĕìÒǈ�ŗùìĺıĺìĕùıòĺ�ŖŬù�ÒİëÒŜ�ìĺıŜŦĕŦŬƆùı�ùı�
ĩÒ�ÒìŦŬÒĩĕòÒò�ùĩ�ùŜŔÒìĕĺ�ìĺİŭı�òù�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ�
subjetividades.
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-ı�ĩÒŜ�ŭĩŦĕİÒŜ�òúìÒòÒŜǈ�ùĩ�ÒſÒıìù�òùĩ�İùŗìÒòĺ�Ɔ�
ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�òùĩ�ìĺıŜŬİĺ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒŗĺı�ùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�òù�
ŜĺìĕÒĩĕƎÒìĕĻı�ĕıċÒıŦĕĩ�ëÒŜÒòĺ�ùı�ĩÒ�ÒĩĕÒıƎÒ�ùŜìŬùĩÒǓ�
ċÒİĕĩĕÒǍ�EĺƆ� ĩĺŜ�ıĕĹĺŜ�ùİŔĕùƎÒı�Ò� Ŝùŗ� ĕıŦùŗŔùĩÒòĺŜ�
por los medios y el mercado antes de ingresar a la 
ùŜìŬùĩÒ�Ɔ�Ò�òĕċùŗùıìĕÒ�òù�ĩĺ�ŖŬù�ĺìŬŗŗėÒ�ùı�ĩĺŜ�Ŕŗĕı-
cipios de la escolarización, poseen una experiencia 
ìĺČıĕŦĕſÒ�òùŜÒŗŗĺĩĩÒòÒ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ĕıŦùŗÒììĕĻı�ìĺı�
las nuevas agencias de conocimiento.

Es necesario conceptualizar el consumo como 
Ŭı�ŔŗĺìùŜĺ�İÓŜ� ìĺİŔĩùģĺ�ŖŬù�ùĩ� ŜĕİŔĩù�ÒìŦĺ� ìĺİ-
pulsivo de adquirir objetos. Considerar los consumos 
culturales implica tener en cuenta los procesos y las 
ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻı�ŜĕİëĻĩĕìÒ�ŖŬù�ŗùÒĩĕƎÒı�ĩĺŜ�
sujetos inmersos en una cultura, en donde el mer-
ìÒòĺ�ıĺ�ŜĻĩĺ�ŔŗĺİŬùſù�ĩÒ�òĕſùŗŜĕċĕìÒìĕĻı�òù�ëĕùıùŜ�
Ɔ�ŜùŗſĕìĕĺŜǈ� ŦÒİëĕúı�ùŜŦÒëĩùìù�İĺòĺŜ�òù� ĕòùıŦĕċĕìÒ-
ìĕĻı�Ò� ŦŗÒſúŜ�òù� ĩÒ�ŔĺŜùŜĕĻı�Ɔ�ŬŜĺ�òù� ĩĺŜ�ĺëģùŦĺŜ� Ɔ�
crea expectativas en relación a lo que no se tiene.

De este modo, la cultura del consumo, visibili-
zada por los medios, invade la cotidianeidad con 
ĕİÓČùıùŜ� Ɔ� ŔŬëĩĕìĕòÒòùŜ� òù� ŔŗĺòŬìŦĺŜǈ� ČùıùŗÒıòĺ�
ıŬùſÒŜ� ŔŗÓìŦĕìÒŜ� ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ� ŖŬù� ŦŗÒŜŦĺìÒı� ùĩ� ĩŬČÒŗ�
ŜĺìĕÒĩ�ÒŜĕČıÒòĺ�Ò�ĩÒ�ĕıċÒıìĕÒ�ùı�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒò�İĺòùŗ-
na, cuyos integrantes son interpelados en tanto po-
tenciales clientes.
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Para aquellos que no pueden consumir, les espera 
la invisibilidad social, la exclusión y la marginalidad. 
bÓŜ�ÒĩĩÓ�òùĩ�ìĺıŜŬİĺ�İÒŦùŗĕÒĩǈ�Ŝù�ŔŗĺŔĺıù�Ŭı�ìĺıŜŬ-
mo simbólico que determina pertenencias, comporta-
mientos y distinciones sociales.

ZÒ�ıŬùſÒ� ċĺŗİÒ�òù�ŔùòÒČĺČĕƎÒìĕĻı�òù� ĩÒ� ĕıċÒıìĕÒ�
se basa en la redituable alianza entre mercado y me-
dios. El mercado necesita crear un entorno donde los 
objetos adquieran valor, se vuelvan deseables para los 
İĕĩĩĺıùŜ�òù�ìđĕìĺŜ�ŖŬù�ŔŬùòùı�Ɔ�ŦÒİëĕúı�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�ŖŬù�
no pueden adquirirlos.

Mientras que la escuela tradicional anhelaba la ho-
İĺČùıĕƎÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ�ìĺıŜŦŗŬììĕĻı�òù�ŬıÒ�ĕòùıŦĕòÒò�ŭıĕìÒǈ�
ùĩ�İùŗìÒòĺ�ÒČŬòĕƎÒ�ĩÒ�ċŗÒČİùıŦÒìĕĻı�ŜĺìĕÒĩǈ�ŜùČİùı-
ŦÒıòĺ�ÒŬòĕùıìĕÒŜǈ�òĕſùŗŜĕƧìÒıòĺ�ĩÒ�ĺċùŗŦÒ�òù�ŔŗĺòŬìŦĺŜ�
y mercaderías de acuerdo a gustos, intereses, edades, 
nivel adquisitivo, etc. Frente al desmoronamiento de 
ĩĺŜ�ŗùċùŗùıŦùŜ�ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩùŜ�ŖŬù�ìĺđùŜĕĺıÒëÒı�ĩÒ�ſĕòÒ�
ŜĺìĕÒĩ�ìĺİĺ�ĩÒ�ċÒİĕĩĕÒǈ� ĩÒ�ùŜìŬùĩÒ�Ɔ� ĩÒ�cÒìĕĻıǈ�ŜŬŗČùı�
las distintas tribus urbanas, agrupamientos de sujetos 
en base a consumos, gustos, experiencias y adscripcio-
ıùŜ�ĕòùıŦĕŦÒŗĕÒŜ�ùŜŔùìėƧìÒŜǈ�òùĩĕİĕŦÒıòĺ�ùŜŔÒìĕĺŜ�òĕċù-
renciales y desiguales.

En estos nuevos procesos de socialización, el grupo 
òù�ŔÒŗùŜ�ìĺëŗÒ�ŬıÒ�ĕİŔĺŗŦÒıìĕÒ�ìùıŦŗÒĩ�ùı�ĩÒ�ŦŗÒıŜċù-
rencia de códigos y reglas; con los amigos se aprende y 
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se crean comunidades de sentido. De esta manera, los 
jóvenes se organizan sin la intermediación de adultos o 
instituciones educativas, que suelen negar la existencia 
de otros lenguajes y modos de apropiación distintos a 
los reconocidos por la institución escolar.

�ùČŭı��ŬŜÒıÒ��ùŗİŭòùƎǈ�ċŗùıŦù�Ò�ĩÒŜ�òĕſùŗŜÒŜ�İÒ-
neras de ser niño, niña, adolescente, joven, la escuela 
ŜŬùĩù�ŗùÒììĕĺıÒŗ�òù�ċĺŗİÒ�ìĺıŜùŗſÒòĺŗÒǈ�ìĺıŜĕòùŗÒıòĺ�
ıùČÒŦĕſÒİùıŦù�ĩÒŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�İÒıĕċùŜŦÒìĕĺıùŜ�ìŬĩŦŬŗÒĩùŜǈ�
ìŬĩŔÒëĕĩĕƎÒıòĺ�Ò�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�Ŕĺŗ�ĕıƨŬĕŗ�ùı�ùĩ�ĕİÒČĕıÒŗĕĺ�
ĕıċÒıŦĕĩ�Ɔ�Ò�ĩÒŜ�ċÒİĕĩĕÒŜ�Ŕĺŗ�đÒëùŗ�ÒëÒıòĺıÒòĺ�ĩÒ�ÒĩĕÒıƎÒǍ

NUEVAS SUBJETIVIDADES Y CONSUMOS MEDIÁTICOS

Numerosos especialistas que analizan la cultura con-
ŦùİŔĺŗÓıùÒǈ�Ŝù�ŗùƧùŗùı�Ò�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ČùıùŗÒìĕĺıùŜ�ıÒìĕ-
òÒŜ�Ɔ�ċĺŗİÒòÒŜ�ùı�ùĩ�ìĺıŦùƅŦĺ�òù�ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�İùòĕÓŦĕìÒ�Ò�
ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ùƅŔŗùŜĕĻı�ǥČùıùŗÒìĕĻı�İŬĩŦĕİùòĕÒǦ�ĺ�ǥČùıù-
ŗÒìĕĻı�òùĩ�İĺŬŜùǦǍ�lŦŗĺŜ�ŔŗùƧùŗùı�ŬŦĕĩĕƎÒŗ� ĩÒ�ìÒŦùČĺŗėÒ�
òù�ǥıÒŦĕſĺŜ�òĕČĕŦÒĩùŜǦǈ�ŔÒŗÒ�òĕċùŗùıìĕÒŗĩĺŜ�òù�ŜŬŜ�İÒƆĺŗùŜǍ

�ù� ŜŬùĩù� đÒìùŗ� ŗùċùŗùıìĕÒ� Ò� ŬıÒ� ŔŗĕİùŗÒ� ÒĩċÒëù-
tización, centrada en el libro y la cultura impresa, y 
ĩŬùČĺ� Ò� ŬıÒ� ŜùČŬıòÒ� ÒĩċÒëùŦĕƎÒìĕĻı� ŖŬù� ìĺİŔŗùıòù�
ĩÒŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ùŜìŗĕŦŬŗÒŜ�ŖŬù�ìĺıċĺŗİÒı�ùĩ�İŬıòĺ�ÒŬ-
òĕĺſĕŜŬÒĩ�ù�ĕıċĺŗİÓŦĕìĺǍ�$ĕìđÒŜ�İĺòĕƧìÒìĕĺıùŜ�ıĺ�ĕİ-
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plican el reemplazo de un modo de leer por otro, sino 
la compleja articulación de uno y de otro. De acuerdo 
a la mirada de Roxana Morduchowicz (2001), es por 
esta multiplicidad de escrituras que transcurre hoy la 
construcción de ciudadanos que puedan leer produc-
tos comunicacionales pertenecientes a cualquier tipo 
de lenguaje comunicacional.

Muchos especialistas agregan que con la llegada 
de los medios de comunicación, la cultura popular y 
ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�Ŝù�ŔŗĺòŬìù�Ŭı�òĺëĩù�ċùıĻİùıĺǇ�
por una parte, el saber ya no se encuentra sólo en el 
libro, ya que los niños y jóvenes pueden acceder a mu-
ìđÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�Ŕĺŗ� ċŬùŗÒ�òù�ùŜù� ċĺŗİÒŦĺǒ�Ɔ�Ŕĺŗ�ĺŦŗĺ�
lado, la destemporalización, lo cual implica que no hay 
ùòÒòùŜ�ŔÒŗÒ�ÒŔŗùıòùŗ�ıĕ�Ŭı�đĺŗÒŗĕĺ�Ƨģĺǈ�Ŝĕıĺ�ŖŬù�ùı�ĩÒ�
actualidad el aprendizaje se desarrolla a toda hora y 
todo el tiempo debido a la presencia permanente de 
los medios en la vida cotidiana. Como consecuencia, la 
escuela ya no posee el monopolio del saber y muchos 
maestros se amparan en el libro porque les despierta 
ŜùČŬŗĕòÒòǈ�Ò�òĕċùŗùıìĕÒ�òù�ĺŦŗĺŜ�ŔŗĺòŬìŦĺŜ�ìĺİŬıĕìÒ-
cionales expresados en otros lenguajes, que no siem-
Ŕŗù�ŔŬùòùı�òùìĺòĕƧìÒŗǍ�

Para los niños y jóvenes los medios constituyen una 
ÒìŦĕſĕòÒò�ŗùìŗùÒŦĕſÒ�Ŕùŗĺ�ŦÒİëĕúı�ĩĺŜ�ŦĺİÒı�ìĺİĺ�ŬıÒ�
ċŬùıŦù� òù� ĕıċĺŗİÒìĕĻıǍ� ZĺŜ� İùòĕĺŜ� ĕıƨŬƆùı� Ŝĺëŗù� ĩÒ�
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manera en que los chicos perciben la realidad e inte-
ŗÒìŦŭÒı�ìĺı�ùĩ�ùıŦĺŗıĺǍ� ZĺŜ�ìđĕìĺŜ�Ɔ� ģĻſùıùŜ�ìĕŗìŬĩÒı�
por un mundo de dinamismo, de inmediatez en el que 
Ŧĺòĺ�ùŜ�ŜĕİŬĩŦÓıùĺǍ�

Roxana Morduchowicz expresa que aunque la es-
cuela mantenga una relación reticente en relación a 
ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�ŔĺŔŬĩÒŗǈ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�ıĕĹĺŜ�Ɔ�ģĻſùıùŜ�úŜŦù�ùŜ�Ŭıĺ�
de los pocos espacios que, en su propia percepción, les 
pertenece y en el cual sienten que se habla de ellos y a 
ellos. La cultura popular, entendida como aquella que 
ìĺıŜŦŗŬƆùı� ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�òù�ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ� ĩÒ�İŭŜĕìÒǈ�ùĩ�
cine y otras expresiones, es para muchos niños y jóvenes 
el lugar desde el cual dan sentido a su propia identidad.

Morduchowicz, quien ha analizado el consumo me-
òĕÓŦĕìĺ�òù�ıĕĹĺŜ�Ɔ�ģĻſùıùŜǈ�ŔĺŜŦŬĩÒ�ìĺİĺ�ìÒŗÒìŦùŗėŜŦĕìÒ�
central la simultaneidad. Actualmente, los chicos pue-
òùı�ıÒſùČÒŗ�Ŕĺŗ�IıŦùŗıùŦǈ�İĕŗÒŗ��°ǈ�ùŜìŬìđÒŗ�İŭŜĕìÒ�Ɔ�
hacer la tarea al mismo tiempo. Así, describe una gene-
ŗÒìĕĻı�ŖŬù�ŗÒƎĺıÒ�Ɔ�ÒŔŗùıòù�òù�İÒıùŗÒ�òĕċùŗùıŦù�òù�
como lo hacen los adultos, lo que se convierte en un 
ıŬùſĺ�òùŜÒċėĺ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�ŔÒòŗùŜ�Ɔ�ùòŬìÒòĺŗùŜǍ��òùİÓŜǈ�
ŜùĹÒĩÒ� ùı� ſĕıìŬĩÒìĕĻı� Òĩ� ìĺıŜŬİĺ� ŜĕİŬĩŦÓıùĺ� òù� ĩĺŜ�
İùòĕĺŜǈùı�ŗùċùŗùıìĕÒ�Ò�ŖŬù�ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�ıĺ�Ŝù�ŜŬŜŦĕŦŬƆùı�
ni se excluyen, sino que se complementan. Es decir, un 
joven que pasa varias horas en la computadora, no deja 
de lado ni la televisión ni la lectura de un libro. 
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LA ESCUELA Y SU RELACIÓN CON LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

Ciertos autores poseen una mirada optimista al 
proponer que los medios educan: sostienen que la tele-
visión le enseña a los niños y jóvenes contenidos y com-
portamientos; ejemplos de contenidos como la conta-
minación, la salud, los animales, etc; y conocimientos 
relativos a comportamientos sociales como saludar, 
sentarse en la mesa, cepillarse los dientes, etc. Así, los 
İùòĕĺŜ�Ŝĺı�ùòŬìÒŦĕſĺŜ�ŔĺŗŖŬù�ĕıƨŬƆùı�Ŝĺëŗù�ĩĺ�ŖŬù�ĩĺŜ�
niños aprenden y sobre la manera en que aprenden.

Los educadores han tenido a lo largo del tiempo 
distintas posturas en torno a los medios masivos de co-
İŬıĕìÒìĕĻıǍ��ıÒ�òù� ĩÒŜ� ŗùÒììĕĺıùŜ�đÒ�Ŝĕòĺ�òùċùıŜĕſÒǈ�
vislumbrando a los medios en tanto amenaza. La acu-
ŜÒìĕĻı� ŔŗĕıìĕŔÒĩ� Ŝù� ſĕıìŬĩÒëÒ� ìĺı� ĩÒ�İÒŜĕƧìÒìĕĻı� òùĩ�
ŜÒëùŗǍ�ZĺŜ�İùòĕĺŜ�òĕċŬıòėÒı�Ò�ŦĺòÒŜ�ĩÒŜ�ìĩÒŜùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�
conocimientos que tradicionalmente constituían un 
privilegio para unos pocos. Se postulaba que los recep-
tores pasivos eran manipulados por las ideas que los 
ùİĕŜĺŗùŜ�ŦŗÒıŜİĕŦėÒı�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩĺŜ�İùòĕĺŜǍ

Otra actitud hacia los medios desde la escuela ha 
sido la visión idealista que los retoma, pero sin ejercer 
ıĕıČŭı�ŦĕŔĺ�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜ�Ŝĺëŗù�ĩÒŜ�ĕòùÒŜ�Ɔ�ŗùŔŗùŜùıŦÒìĕĺ-
ıùŜ�ŖŬù�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�Ŝù�òĕċŬıòùıǈ�Ŝĺëŗù�òĕ-
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ċùŗùıŦùŜ�ŔŗĺëĩùİÓŦĕìÒŜ�ìĺİĺ�ùĩ�ŗĺĩ�òù�ĩÒ�İŬģùŗǈ�ùĩ�Ŝùŗ�
joven, etc.

Frente a estas dos posiciones, Morduchowicz (2001) 
propone una tercera: la aceptación crítica, que consis-
te en no condenar ni idealizar a los medios. Éstos no 
son ni buenos ni malos, encierran contradicciones y lo 
ŭıĕìĺ�ŖŬù�ıĺ�Ŝù�ŔŬùòù�đÒìùŗ�òùŜòù�ĩÒ�ùŜìŬùĩÒ�ùŜ�ĕČıĺ-
rarlos. Esto constituye el sentido de lo que se denomina 
“una educación en medios”. que sostiene que ya no se 
ŔŬùòù�ıùČÒŗ�ĩÒ�İÒČıĕŦŬò�òù�ŜŬ�ŔŗùŜùıìĕÒ�ùı�ĩÒŜ�ŔŗÓì-
ticas cotidianas de los sujetos, quienes muchas horas 
ùŜŦÓı� ùı� ìĺıŦÒìŦĺ� ìĺı� ÒĩČŭı� òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺ� ŦùìıĺĩĻČĕìĺ�
òù�ìĺİŬıĕìÒìĕĻıǍ��òùİÓŜǈ�İŬìđÒŜ�ſùìùŜ�ĩĺŜ�ìĺıŜŬİĺŜ�
comunicacionales de los niños y jóvenes se dan de ma-
nera solitaria, sin la presencia de un adulto que los guie 
ùı�ĩÒ�ìĺıċĺŗİÒìĕĻı�òù�ŬıÒ�ŗùìùŔìĕĻı�ìŗėŦĕìÒ�ÒìùŗìÒ�òù�
los contenidos de aquello que ven, leen o escuchan. 

Esta postura superadora, implica dos cuestiones. 
�ĺŗ�Ŭı�ĩÒòĺǈ�ŖŬù�òùŜòù�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�ùŜìĺĩÒŗ�Ŝù�ċĺŗİù�
a los niños y adolescentes para que puedan analizar y 
evaluar los medios, teniendo en cuenta su utilización, 
su historia, las representaciones que transmiten, los 
ÒììùŜĺŜ� Ò� ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�òù� ĩĺŜ� òĕċùŗùıŦùŜ� ČŗŬŔĺŜ� ŜĺìĕÒ-
les, entre otras cuestiones relevantes. En segundo lu-
ČÒŗǈ�ŖŬù� ĩĺŜ�ıĕĹĺŜ�Ɔ� ģĻſùıùŜ�ÒòùİÓŜ�òù�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗŜù�
ùı� ŦÒıŦĺ�ŗùìùŔŦĺŗùŜ�ìŗėŦĕìĺŜ�ŔŬùòÒı�ŦŗÒıŜċĺŗİÒŗŜù�ùı�
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productores comunicacionales, transmitiendo sus opi-
ıĕĺıùŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ŗùÒĩĕƎÒìĕĻı�òù�ŬıÒ�ŗùſĕŜŦÒǈ�Ŭı�Ŕŗĺ-
grama de radio, un blog, etc. En este sentido, se puede 
ŬëĕìÒŗ�ĩÒ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒ�ŖŬù�Ŝù�ŗùĩÒŦÒ�ùı�ùŜŦÒŜ�ŔÓČĕıÒŜǍ 

LA BIOGRAFÍA MEDIÁTICA COMO ESTRATEGIA EDUCATIVA

Los conceptos presentados permiten entender las 
ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�Ɔ�ŜŬ�ĕıƨŬùıìĕÒ�ùı�ĩĺŜ�Ŕŗĺ-
ìùŜĺŜ�ùòŬìÒŦĕſĺŜǈ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�ŬëĕìÒŗ�Òĩ�ĩùìŦĺŗ�ùı�ùĩ�ùŜ-
ìùıÒŗĕĺ�ùı�ùĩ�ŖŬù�Ŝù�ċŬıòÒİùıŦÒ�ĩÒ�ŔŗùŜùıŦù�ùƅŔùŗĕùı-
cia educativa. 

El proponerles a los estudiantes la realización por 
ùŜìŗĕŦĺ�òù�ŜŬŜ�ëĕĺČŗÒċėÒŜ�İùòĕÓŦĕìÒŜ�Ŧĕùıù�ùĩ�ĺëģùŦĕſĺ�òù�
ŖŬù�ìÒòÒ�Ŭıĺ�ŔŬùòÒ�ùċùìŦŬÒŗ�ŬıÒ�İĕŗÒòÒ�ŗùŦŗĺŜŔùìŦĕſÒ�
de su relación con los medios de comunicación, des-
naturalizando la presencia de los mismos en su vida, 
ĕòùıŦĕƧìÒıòĺ� ŜŬŜ� ŗùŔŗùŜùıŦÒìĕĺıùŜǈ� ſÒĩĺŗÒìĕĺıùŜǈ�Ŕŗù-
juicios, en torno a los medios de comunicación.

Resulta una obviedad mencionarlo, pero muchos es-
tudiantes consideran que los medios “siempre” estuvie-
ron presentes en su cotidianeidad, invisibilizando la di-
mensión histórica de los medios de comunicación social.

Esta experiencia educativa permite dar cuenta de 
ĩÒŜ� òĕċùŗùıŦùŜ� ÒŔŗĺŔĕÒìĕĺıùŜǈ� ŔŬòĕúıòĺŜù� ŔùıŜÒŗ� ĩÒŜ�
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ŔŗÓìŦĕìÒŜ�òù�ìĕùŗŦĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�İÓŜ�ĩĕČÒòÒŜ�Òĩ�ČŗŬŔĺ�òù�
los nativos digitales y otros a los inmigrantes digita-
ĩùŜǍ� �Òİëĕúı�ŔĺŜĕëĕĩĕŦÒ�Ŕĺıùŗ� ùı� ģŬùČĺ� ĩÒŜ� ìÒŦùČĺŗėÒŜ�
òù�ìŬĩŦŬŗÒ�ùŜìĺĩÒŗ�Ɔ�ìŬĩŦŬŗÒ�İùòĕÓŦĕìÒǈ�Ɔ�ŗùìĺıĺìùŗ�ĩÒŜ�
ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ� ìŬĩŦŬŗÒĩùŜ� ĺìŬŗŗĕòÒŜ� ùı� ĩÒŜ� ŭĩŦĕİÒŜ�
òúìÒòÒŜ�ùı� ĩÒŜ�ŖŬù� ĩÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜ�đÒı� Ŧùıĕòĺ�Ŭı� ŗĺĩ�
ċŬıòÒİùıŦÒĩǍ�-ı� ĩĺŜ�ŭĩŦĕİĺŜ�ÒĹĺŜǈ� ŦÒĩ�ìĺİĺ�ŜĺŜŦĕùıùı�
Dussel y Quevedo (2010), han ingresado en los hogares 
una cantidad mayor de dispositivos tecnológicos que 
en cualquier otro momento de la historia. 

En cuanto a lo metodológico, la elaboración de una 
ëĕĺČŗÒċėÒ�İùòĕÓŦĕìÒ�ĺ�ŦùìıĺĩĻČĕìÒ�Ŕĺŗ�ŔÒŗŦù�òù�ìÒòÒ�ùŜ-
tudiante, constituye el paso decisivo a partir del cual se 
erige esta estrategia pedagógica. Una vez escritos es-
tos trabajos, se incentiva a los alumnos a compartirlos 
Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ŗùòǈ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�ŜĺìĕÒĩĕƎÒŗ�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�
individual con el grupo de pares. Cada alumno/autor 
ÒòùİÓŜ�òù�ìĺİŔÒŗŦĕŗ� ŜŬ�ùŜìŗĕŦĺ�òùëù�ŔĺŜŦùŗĕĺŗİùıŦù�
leer el de sus compañeros y realizar comentarios, con 
el objetivo de hacer aportes que contribuyan a la re-es-
critura para el enriquecimiento del trabajo. 

De este modo, cada estudiante vivencia dos roles: 
el de autor y el de comentarista. Por un lado, es el hace-
dor de un relato que da cuenta de su experiencia, expe-
riencia que al ser escrita es el resultado del pensamien-
to que se materializa en el papel. Por otro lado, ejercita 
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el rol de lector atento que analiza la experiencia ajena, 
para ayudar a mejorar dicha producción, pero que tam-
ëĕúı�ĩùù�ŔÒŗÒ�ìĺıĺìùŗ�ĺŦŗÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ŗùĩÒìĕĺıÒŗŜù�ìĺı�
ĩĺ�İùòĕÓŦĕìĺǍ

ZÒŜ� ıÒŗŗÒìĕĺıùŜ�İùòĕÓŦĕìÒŜǈ� Ŝĺı� ùĩ� ŗùìŬŗŜĺ� ùŜùı-
ìĕÒĩ� òù� ùŜŦù� ŔŗĺƆùìŦĺ� ùòŬìÒŦĕſĺǍ�lŦŗĺ� ċÒìŦĺŗ� Ŕŗĕİĺŗ-
dial es la puesta en circulación de las mismas, si estas 
no circulan, no hay experiencia compartida y no hay 
Ŭı�ÒŬŦĺŗ�ŖŬù�ŔŬùòÒ�ģŬČÒŗ�ŦÒİëĕúı�ùĩ�ŗĺĩ�òù�ìĺİùıŦÒ-
rista. Así, se invita a los estudiantes a jugar nuevos ro-
les, a que no sea solo el docente el que pueda nutrirse 
òù�ĩÒ�ĩùìŦŬŗÒ�òùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�òù�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǈ�Ŝĕıĺ�ŦÒİëĕúı�
ĩĺŜ�ŔŗĺŔĕĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǍ�·�ŖŬù�ıĺ�ŜùÒ�ŜĺĩÒİùıŦù�ùĩ�Ŕŗĺċù-
sor el que pueda hacer sugerencias, observaciones y 
ÒŔĺŗŦùŜ�Òĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ùċùìŦŬÒòĺǈ�Ŝĕıĺ�ŦÒİëĕúı�ìÒòÒ�ùŜŦŬ-
diante, ejerciendo el rol de comentarista que conlleva 
ŬıÒ� ĩùìŦŬŗÒ�ÒıÒĩėŦĕìÒ�òù� ìÒòÒ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒ�İùòĕÓŦĕìÒ�
compartida. 

En relación a los recursos tecnológicos necesarios 
para llevar adelante la propuesta educativa, para la 
publicación y comentarios de los trabajos se decidió 
ìŗùÒŗ�Ŭı�ČŗŬŔĺ�ìùŗŗÒòĺ�òù�?ÒìùëĺĺĦǈ�ŖŬù�Ŝù�ìÒŗÒìŦù-
ŗĕƎÒ�Ŕĺŗ�Ŝùŗ�ŬıÒ�òù�ĩÒŜ�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�İÓŜ�ùƅŦùıòĕòÒŜ�
òù�ĩÒ��ŗČùıŦĕıÒǍ��òùİÓŜǈ�ŗùŜŬĩŦÒ�ċÒİĕĩĕÒŗ�Ɔ�òù�ŜùıìĕĩĩÒ�
utilización para los estudiantes, quienes en su mayo-
ría la conocían y utilizan diariamente.
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Alejandro Piscitelli, ex director del portal educa-
Ŧĕſĺ�ÒŗČùıŦĕıĺ�-òŬìǍÒŗǈ�ƧĩĻŜĺċĺ�Ɔ�İÒČėŜŦùŗ�ùı��ĕùıìĕÒŜ�
òù��ĕŜŦùİÒŜ�Ɔ�ùı��ĕùıìĕÒŜ��ĺìĕÒĩùŜǈ�ċŬù�Ŕĕĺıùŗĺ�ùı�ëŗù-
ČÒŗ�Ŕĺŗ�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻı�òù�ĩÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�ìŗùÒòÒ�Ŕĺŗ�bÒŗĦ�
¿ŬìĦùŗëùŗČ�ìĺİĺ�ŬıÒ�ŔĩÒŦÒċĺŗİÒ�ŔùòÒČĻČĕìÒǍ�Zĺ�đĕƎĺ�
primero entre los estudiantes de la Universidad de Bue-
nos Aires y luego entre alumnos del nivel medio de la 
Escuela Nacional Domingo Faustino Sarmiento. Su ob-
jetivo principal era lograr la motivación en los jóvenes 
Ŕĺŗ�ùĩ�ÒŔŗùıòĕƎÒģùǈ�ŗùìĺıĺìĕùıòĺ�ŜŬŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�Ɔ�ìĺıŜŬ-
İĺŜ�İùòĕÓŦĕìĺŜǈ�ÒòĺŔŦÓıòĺĩĺŜ�ùŜŦŗÒŦúČĕìÒİùıŦù�ŔÒŗÒ�
potenciar el proceso educativo.

Se sabe que en algunas instituciones educativas esta 
red social se encuentra prohibida por cuestiones de res-
ČŬÒŗòĺ�ċŗùıŦù�Ò�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǈ�ŔÒŗÒ�ùſĕŦÒŗ�ŔĺŜĕëĩùŜ�ìĺıƨĕì-
ŦĺŜ�ùı�ìŬÒıŦĺ�Ò�ŔŗĺŔĕìĕÒŗ�ŬıÒ�ìĺİŬıĕìÒìĕĻı�ŖŬù�ÒċùìŦù�
la privacidad. No obstante, se tiene una vasta experien-
ìĕÒ�ŬŦĕĩĕƎÒıòĺ�ČŗŬŔĺŜ�ìùŗŗÒòĺŜ�òù�?ÒìùëĺĺĦ�ùı�ìĺİĕŜĕĺ-
nes de alumnos del nivel Superior. Tal vez las reticencias 
Ŝĺı�İÓŜ�ìĺİŬıùŜ�ùı�ùĩ�cĕſùĩ��ŗĕİÒŗĕĺ�Ɔ��ùìŬıòÒŗĕĺǍ�

$ĕìđÒŜ� ÒìŦĕſĕòÒòùŜ� òù� ìĕŗìŬĩÒìĕĻı� Ɔ� òĕÓĩĺČĺ� Òìùŗ-
ca de las producciones, no se hacían en el momento 
de clases, sino de manera no presencial. Por ello, cada 
alumno necesitó contar con acceso a un dispositivo 
ìĺİĺ�ŬıÒ�ìĺİŔŬŦÒòĺŗÒ�òù�ùŜìŗĕŦĺŗĕĺǈ�ıĺŦùëĺĺĦǈ�ùŦìǍǈ�Ɔ�
conexión a internet.
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Existieron resistencias por parte de los alumnos al 
İĺİùıŦĺ�òù�ŜĺìĕÒĩĕƎÒŗ� ŜŬŜ� ŦŗÒëÒģĺŜ� �Ɔ�Òĩ�ùċùìŦŬÒŗ� ĩĺŜ�
comentarios, porque demoraban su participación. Lo 
ìŬÒĩ� ŗùƨùģÒ�Ŭı� ǥđÒëĕŦŬŜǦ� ſĕıìŬĩÒòĺ�Ò�ŬıÒ� ċĺŗİÒ�ŔÒŜĕ-
va y tradicional de ser alumno, la resistencia que trae 
aparejado lo desconocido y el intentar el desarrollo 
òù�ıŬùſÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùı�ùĩ�ŗĺĩ�òù�ÒĩŬİıĺǍ��ĺı�ŗùŜŔùìŦĺ�
Ò�ĩĺŜ�ìĺİùıŦÒŗĕĺŜǈ�Ŝù�ùƅŔĩĕìĻ�ŖŬù�ùĩ�Ƨı�òù�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜ�
no era corregir en el sentido de marcar errores al otro, 
sino realizar aportes al compañero. Y que era valioso 
que cada uno se animara a comentar. Asimismo, se 
aclaró la existencia de distintos aportes: de aliento, el 
ŖŬù�ÒıÒĩĕƎÒ�ŔŬıŦŬÒĩİùıŦù�ùı�ÒĩČŭı�ÒŜŔùìŦĺ�òùĩ�ŗùĩÒŦĺ�
Ɔǈ� ƧıÒĩİùıŦù�ÒŖŬùĩ�ŖŬù� ŗùìŬŔùŗÒ�ŬıÒ�òĕİùıŜĕĻı�ŖŬù�
ÒŔÒŗùìù�ùı�İÓŜ�òù�Ŭı�ŗùĩÒŦĺǍ�

En ese sentido, se dejó librado a cada alumno la 
ċĺŗİÒ� òù� đÒìùŗ� ĩĺŜ� ìĺİùıŦÒŗĕĺŜǈ� òĕŗùìŦÒİùıŦù� ùı� ùĩ�
İŬŗĺ�òùĩ�?ÒìùëĺĺĦǈ�ĺ�ÒòģŬıŦÒıòĺ�ùı�òĕìđÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�
Ŭı�Òŗìđĕſĺ�ùı�±ĺŗò�ùı�ùĩ�ŖŬù�Ŝù�İÒŗìÒŗÒ�ìĺı�ìĺĩĺŗ�ĺ�
con la opción de insertar comentarios las sugerencias. 

El balance de la experiencia de aprendizaje desa-
ŗŗĺĩĩÒòÒ� ŗùŜŬĩŦÒ�İÓŜ�ŖŬù�ŔĺŜĕŦĕſÒ�Ɔ�ùŜ�ŔĺŜĕëĩù�ŔùıŜÒŗ�
en líneas de continuidad para el ejercicio del trabajo 
colaborativo con la ayuda de recursos digitales.
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HACIA LA FORMACIÓN COLABORATIVA EN LA ERA DIGITAL

En síntesis, se considera que el grupo cerrado de 
?ÒìùëĺĺĦ�ùı�ŦÒıŦĺ�ŗùìŬŗŜĺ�òĕČĕŦÒĩ�ŔùŗİĕŦù�ŬıÒ�ìĺİŬıĕ-
cación horizontal en el aula entre docentes y alumnos, 
ċÒìĕĩĕŦÒıòĺ�ĩÒ�ìĕŗìŬĩÒìĕĻı�Ɔ�ŔŬùŜŦÒ�ùı�ìĺİŭı�òù�ĩÒŜ�Ŕŗĺ-
ducciones realizadas. Dicho espacio virtual posibilita 
ĩÒ�ſĕŜĕëĕĩĕƎÒìĕĻı�òù� ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜǈ�Ŕùŗĺ� ŦÒİëĕúı� ĩÒ�
expresión de los intercambios y discusiones. 

?ÒìùëĺĺĦ�ùŜ�ùĩ�ùŜŔÒìĕĺ�ſĕŗŦŬÒĩ�ŖŬù�đÒìù�ìŗùìùŗ�ùĩ�
ÒŬĩÒ�Ɔ�ùƅŦùıòùŗ�ŜŬŜ� ĩėİĕŦùŜ�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òùĩ�òėÒ�Ɔ�đĺŗÒŗĕĺ�
en que se desarrollan los encuentros presenciales. Por 
lo cual, las mencionadas cualidades se corresponden 
ìĺı� ĩÒŜ� ıùìùŜĕòÒòùŜ� ŖŬù� ŗùŖŬĕùŗù� ĩÒ� ċĺŗİÒìĕĻı� ùı� ĩÒ�
sociedad actual, que reclama un estudiante critico en 
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la instancia de la recepción al analizar producciones 
comunicacionales de otros, pero que al mismo tiempo 
sea capaz de producir discursos que expresen sus pro-
ŔĕÒŜ�ŜĕČıĕƧìÒìĕĺıùŜǍ
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-ĩ�ŔŗùŜùıŦù�ìÒŔėŦŬĩĺ�ıĺŜ�ĕıſĕŦÒ�Ò�ŔùıŜÒŗ�ùı�ĩÒŜ�òĕċù-
rentes interacciones que surgen en el proceso de ense-
ĹÒıƎÒ�Ɔ�ÒŔŗùıòĕƎÒģùǈ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒ�ŔŬùŜŦÒ�ùı�ŔŗÓìŦĕìÒ�
òù�òĕŜŦĕıŦÒŜ�ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�òĕòÓìŦĕìÒŜǈ�òù�ĕıŦùČŗÒìĕĻı�Ɔ�ìÒ-
pacitación para la comunidad educativa. 

La incorporación y las potencialidades de las TIC 
ŔĩÒıŦùÒı�ıŬùſĺŜ�òùŜÒċėĺŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒŜ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜǒ�Ŕùŗİĕ-
Ŧùı�ŗùŔùıŜÒŗ�ùŜŔÒìĕĺŜǈ�ĕıìĺŗŔĺŗÒıòĺ�ÒĩŦùŗıÒŦĕſÒŜ�òĕòÓì-
ticas de aprendizaje a nivel pedagógico, las herramien-
ŦÒŜ�ĕıċĺŗİÓŦĕìÒŜ�Ò�ıĕſùĩ�ĕıŜŦŗŬİùıŦÒĩ�Ɔ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�Ò�ıĕ-
ſùĩ�ìŬĩŦŬŗÒĩ�ŖŬù�ċĺŗİÒı�ŔÒŗŦù�òù�ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�ſĕıìŬĩÒòÒŜ�
a la reorganización institucional y curricular.

Asimismo, las instituciones deben ser un mode-
ĩĺ�òùİĺìŗÓŦĕìĺ�Ɔ�òĕÒĩĻČĕìĺ�Ò� ŜùČŬĕŗǈ� ĕıìĺŗŔĺŗÒıòĺ�ùı�
ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�Ò�ĩĺŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ÒìŦĺŗùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ŖŬù�ìĺı-
ċĺŗİÒı� ĩÒ� ìĺİŬıĕòÒò�ùòŬìÒŦĕſÒǇ� òĕŗùìŦĕſĺŜǈ� òĺìùıŦùŜǈ�

Comunidad educativa, integración
 y capacitación

María Esperanza Ramírez 
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ÒĩŬİıĺŜǈ�ıĺ�òĺìùıŦùŜǈ�ÒŬƅĕĩĕÒŗùŜǈ�ùƅ�ÒĩŬİıĺŜǍ�@ùıùŗÒŗ�
Ŭı�ÓİëĕŦĺ�òù�ìĺıƧÒıƎÒ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ĕıŦùČŗÒìĕĻıǈ�ĕıŦùŗÒììĕĻıǈ�
Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òùĩ�ìĺŗŗĕİĕùıŦĺ�òùĩ�òĺìùıŦù�ìĺİĺ�ùĩ�ŭıĕìĺ�òŬù-
ño del saber y del alumno como un recipiente vacío, 
compartiendo experiencias como parte del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, promoviendo el trabajo cola-
borativo en pos de la inclusión educativa.

En la actualidad los establecimientos educativos, 
pugnan por la emergencia de alternativas a los estilos 
Ɔ�ŔĩÒıùÒİĕùıŦĺŜ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗùŜ�ŦŗÒòĕìĕĺıÒĩùŜǈ�ŖŬù�ċĺİùı-
ten y den pie a nuevas estrategias de participación e 
intervención.

�ĩÒıĕƧìÒŗ�ìĺı��I�ǈ�ĕİŔĩĕìÒ�Ŧùıùŗ�ùı�ìĩÒŗĺ�Ŕĺŗ�ŖŬú�Ɔ�
ŔÒŗÒ�ŖŬú�ŬŦĕĩĕƎÒŗĩÒŜ�Ǐ�Ļĩĺ�ŔÒŗÒ�Ŕŗĺİĺſùŗ�Ɔ�ŗùòŬìĕŗ�ĩÒŜ�
brechas digitales, educativas y sociales? No alcanza, se 
debe tener un objetivo preestablecido sobre el resul-
tado de las producciones que pretendemos que hagan 
los alumnos.

�ÒŗÒċŗÒŜùÒıòĺ�Ò�bĕŜđŗÒ�Ɔ�Xĺùđĩùŗǈ�ǥ�Òëùŗ�ìĻİĺ�ŬŦĕ-
lizar tecnología no es lo mismo que saber cómo ense-
ĹÒŗ�ìĺı�ŦùìıĺĩĺČėÒǦ�ǚbĕŜđŗÒ�Ɔ�Xĺùđĩùŗǈ�ƱƯƯƵǇ�ưƯƲƲǛǍ��ĺŗ�
lo mismo, saber utilizar tecnologías, no implica saber 
ŔĺıùŗĩÒŜ�ùı�ŔŗÓìŦĕìÒ�ùı�ĩÒŜ�ÒŬĩÒŜǍ

A continuación compartimos algunos ejemplos de 
cómo incorporar las TIC en la educación, haciendo par-
ticipes a todos los miembros de la comunidad educativa.
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BIOGRAFÍAS MEDIÁTICAS INSTITUCIONALES

María Victoria Martin y María Esperanza Ramírez

Nivel: Proyecto Institucional
�ùİÒǇ��ĺıŜŦŗŬììĕĻı�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſÒ�òù�ĩÒ�ëĕĺČŗÒċėÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺ-
ıÒĩǈ�İùòĕÒıŦù�ĩÒ�ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı�òù�òĕċùŗùıŦùŜ�ŗùìŬŗŜĺŜ��I�Ǎ�

El objetivo de esta propuesta es reconstruir una histo-
ŗĕÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩ�ùıċĺìÒòÒ�ùı�ĩĺŜ�ìÒİëĕĺŜ�ŔŗĺòŬìĕòĺŜ�òùŜ-
de la incorporación de tecnología en el establecimiento. 
�ÒŗÒ�ùŜĺǈ�Ɔ�ëŬŜìÒıòĺ� ċĺİùıŦÒŗ�ŬıÒ�İĕŗÒòÒ�ìŗėŦĕìÒ�Ɔ� ŗù-
ƨùƅĕſÒ�Ŝĺëŗù�ĩĺŜ�İĕŜİĺŜǈ�Ŝù�ŔŗĺŔĺıù�ĕİŔĩùİùıŦÒŗ�Ŭı�ŦÒ-
ller de actualización sobre el uso de asistentes de trabajo 
colaborativo para la producción de un registro y puesta 
ùı�ìĺİŭı�òù�ùŜŦÒ�ǥëĕĺČŗÒċėÒ�İùòĕÓŦĕìÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩǦǍ

Descripción de la propuesta
El objetivo es producir materiales online con la bio-

ČŗÒċėÒ�İùòĕÓŦĕìÒ�òù�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻıǒ�ùŜŦĺ�ùŜǈ�ĩÒ�đĕŜŦĺŗĕÒ�òù�
ìĻİĺ�Ŝù�ċŬù�ĕıìĺŗŔĺŗÒıòĺ�ĩÒ�ŦùìıĺĩĺČėÒ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩĺŜ�
relatos de la comunidad educativa (alumnos, ex alum-
nos, padres, docentes, directivos y auxiliares). El resulta-
òĺ�ŜùŗÓǈ�ĩÒ�ìŗĺıĺĩĺČėÒ�òù�ĩÒŜ�İĺòĕƧìÒìĕĺıùŜ�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒ�
de dictar clases y la apropiación y los usos concretos 
de las TIC. Para eso, es necesario valerse de los rela-
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tos y opiniones de quienes habitan esa institución, que 
ŔŬùòÒı�òÒŗ�ìŬùıŦÒ�òùĩ�ŔÒŜÒòĺǈ�òùĩ�ŔŗùŜùıŦù�Ɔǈ�ÒòùİÓŜǈ�
ŔŗĺƆùìŦÒŗ�Ŭı� ċŬŦŬŗĺ�ŖŬù�ĺŗĕùıŦù� ĩÒŜ�ÒììĕĺıùŜ�Ò�ŜùČŬĕŗ�
ùı�ŦúŗİĕıĺŜ�òù�ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı�òù�ÒìŦĕſĕòÒòùŜ�ìĺı��I�Ǎ��

�ŜĕİĕŜİĺǈ�Ŝù�ëŬŜìÒ�ċÒìĕĩĕŦÒŗ�Ŭı�ùŜŔÒìĕĺ�òù�ĕıŦùČŗÒìĕĻı�
e interacción de docentes, alumnos y no docentes en un 
òùŜÒċėĺ�ùòŬìÒŦĕſĺ�ìĺİŔÒŗŦĕòĺ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒ�ĕİŔĩùİùıŦÒ-
ción de herramientas y dispositivos digitales, de manera 
tal de acortar las “brechas digitales”. En este sentido, los 
ÒĩŬİıĺŜ�ǚıÒŦĕſĺŜ�òĕČĕŦÒĩùŜǛǈ�ŔĺòŗÓı�ĕıŦùŗÒìŦŬÒŗ�Ɔǈ�Ŕĺŗ�ŖŬú�
no, guiar a docentes, auxiliares y directivos (inmigrantes 
digitales) en el uso de estas tecnologías, invirtiendo los 
roles tradicionales instalados por la escuela.

$ùŜòù�ùĩ�ùıċĺŖŬù�ŖŬù�ŔŗĺŔĺıù� ĩÒ� ĕıŦùČŗÒìĕĻı�òùĩ�
conocimiento disciplinar, tecnológico y pedagógico 
(Modelo TPACK)1, los puntos a considerar son:
ǆ� $ĕŜìĕŔĩĕıÒŗùŜǇ� ìĺıĺìùŗ� ŔÒŜÒòĺ� Ɔ� ŔŗùŜùıŦù� òù� ĩÒŜ� �I�ǈ�
desnaturalizando su llegada y uso en la institución, para 
ŔŗĺƆùìŦÒŗ�Ŭı�ċŬŦŬŗĺ�òùŜùÒòĺ�ǚƆ�ŔĺŜĕëĩùǛ�ùı�Ŧĺŗıĺ�Òĩ�ŦùİÒǍ
ǆ��ùìıĺĩĻČĕìĺŜǇ�ċÒİĕĩĕÒŗĕƎÒŗŜù�ìĺı�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�òù�ĕİÓČù-
nes, construcción de líneas de tiempo y murales digitales.
ǆ� �ùòÒČĻČĕìĺŜǇ� ùƅŔùŗĕİùıŦÒŗ� ùĩ� ŦŗÒëÒģĺ� ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺǈ�

1 Más referencias sobre el mismo en el capítulo “Taxonomía para crear propuestas pedagó-
gicas en la era digital”.
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ƨùƅĕëĕĩĕƎÒıòĺ�ǚù�ĕıìĩŬŜĺ�ĕıſĕŗŦĕùıòĺǛ�ĩĺŜ�ŗĺĩùŜ�ŦŗÒòĕìĕĺ-
nales de docente/alumno.

Tiempos previstos
�ù�Ŕŗùſú�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗ�ĩÒ�ÒìŦĕſĕòÒò�ùı�Ŭı�ŔĩÒƎĺ�òù�òĺŜ�ŜùİÒ-

ıÒŜǈ�ŔŗùċùŗùıŦùİùıŦù�òŬŗÒıŦù�ùĩ�ÒıĕſùŗŜÒŗĕĺ�òù�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻıǍ
-ŜŦÒ�ùŜŦŗÒŦùČĕÒ�òĕòÓìŦĕìÒ�ìĺıŦÒŗÓ�ìĺı�Ŭı�ùŖŬĕŔĺ�ĕı-

tegrado por un docente, un auxiliar y un alumno, como 
İėıĕİĺǍ��ùŗÓı�ĩĺŜ�ùıìÒŗČÒòĺŜ�òù�Ŕŗĺİĺſùŗ�ĩÒ�ŔŗĺŔŬùŜ-
ta y responsables de armar un grupo cerrado de Face-
ëĺĺĦ�ŔÒŗÒ�ĕıſĕŦÒŗ�Ò�ĩÒ�ìĺİŬıĕòÒò�ùòŬìÒŦĕſÒ�Ò�ìĺİŔÒŗŦĕŗ�
sus relatos y experiencias sobre el tema, siempre en re-
lación con esa institución particular. El equipo directi-
ſĺ�ŔĺòŗÓ�ċĺŗİÒŗ�ŔÒŗŦù�ÒìŦĕſÒ�òù�ùŜŦÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�Ɔ�ÒƆŬòÒŗÓ�
ŦÒİëĕúıǈ�ìĺıſĺìÒıòĺ�Ò�ŔÒŗŦĕìĕŔÒŗǍ��ù�ŜŬČĕùŗù� ŗùÒĩĕƎÒŗ�
una presentación del proyecto a la comunidad educati-
ſÒ�ùı�ùĩ�ŜÒĩĻı�òù�ŬŜĺŜ�İŭĩŦĕŔĩùŜ�ǚ��bǛǈ�ùı�ĩÒ�ŖŬù�Ŝù�ŗùÒ-
ĩĕìù�ŬıÒ�ëŗùſù�ŗùƨùƅĕĻı�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ĕİŔĺŗŦÒıìĕÒ�òù�ĕıìĺŗ-
ŔĺŗÒŗ� ĩÒŜ��I��ùı� ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻıǈ� ŗùĩùſÒıòĺ� ĩĺŜ�òùŜÒċėĺŜ�
y oportunidades visualizados al respecto. En la misma 
ùĩ�ùŖŬĕŔĺ�Ò�ìÒŗČĺ�ĕıſĕŦÒŗÓ�Ò�ĩÒ�ìĺİŬıĕòÒò�ùòŬìÒŦĕſÒ�Ò�
ìĺİŔÒŗŦĕŗ�ùı�ùĩ�ČŗŬŔĺ�òù�?ÒìùëĺĺĦ�ĕİÓČùıùŜǈ�Òıúìòĺ-
tas y expectativas respecto de la relación entre las TIC 
Ɔ�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�ǚìĻİĺ�Ŝù�đÒı�ŬŜÒòĺǈ�ŖŬú�Ŝù�đÒìù�ùı�ĩÒ�
ÒìŦŬÒĩĕòÒòǈ�ìĻİĺ�òùŜùÒŗėÒı�ŖŬù�ċŬùŗÒ�ùı�ùĩ�ċŬŦŬŗĺǛǍ�-ı�
ùŜù�İĺİùıŦĺ� ŦÒİëĕúı� Ŝù�ĺŗČÒıĕƎÒŗÓı� ŦŗùŜ�ČŗŬŔĺŜ�òù�
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trabajo: uno encargado de dar cuenta del pasado, otro 
òùĩ�ŔŗùŜùıŦù�Ɔ�Ŭı�ŭĩŦĕİĺ�ùŖŬĕŔĺǈ�ŗùŜŔĺıŜÒëĩù�òù�Òëĺŗ-
òÒŗ�ùĩ�ċŬŦŬŗĺǍ

�ıÒ�ŜùİÒıÒ�İÓŜ�ŦÒŗòùǈ�ìĺİĕùıƎÒı�ĩĺŜ�ŦÒĩĩùŗùŜǈ�ùı�
ĩĺŜ� ŖŬù� Ŝù� ùıŜùĹÒŗÓ�òù�ŖŬú�İÒıùŗÒ� Ŝù�ĺŗČÒıĕƎÒŗÓ� ùĩ�
İÒŦùŗĕÒĩ�Ɔ�Ŝù�ŗùÒĩĕƎÒŗÓı�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜǍ�ZĺŜ�İĕŜİĺŜ�
ÒŔŬıŦÒŗÓı�Ò�ùƅŔĩĕìÒŗ�ìĻİĺ�ŬŜÒŗ�ĩĺŜ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ŔŗĺŔŬùŜ-
tos para materializar las producciones (esto es, cómo 
ŜŬëĕŗ�ÒŗìđĕſĺŜ�Ò�ĩĺŜ�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺŜ�òù�ŗùòǈ�ìÒŔŦŬŗÒ�òù�ĕİÓ-
genes y creación de videos y líneas de tiempo). Estos 
ùŜŔÒìĕĺŜ�ùŜŦÒŗÓı�Ò�ìÒŗČĺ�ŔŗùċùŗùıŦùİùıŦù�òù�ÒĩŬİıĺŜ�
ŖŬù�İÒıùģùı�ĩĺŜ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜǈ�Ɔ�ìĺıŦÒŗÓı�ìĺı�ùĩ�ÒŜùŜĺŗÒ-
miento del docente responsable. En una primera parte, 
Ŝù�İĺŜŦŗÒŗÓ�ìĻİĺ�ŬŦĕĩĕƎÒŗ�ĩĺŜ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�Ò�ĩÒ�ŦĺŦÒĩĕòÒò�
de los concurrentes; en un segundo momento, se or-
ČÒıĕƎÒŗÓ�ùĩ� ŦŗÒëÒģĺ�ŔÒŗÒ� ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�òù�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�
òĕČĕŦÒĩùŜ�ùı� ĩĺŜ� ŜŬëČŗŬŔĺŜ�ŔŗùſĕÒİùıŦù�ìĺıċĺŗİÒòĺŜǇ�
ŔÒŜÒòĺǈ�ŔŗùŜùıŦù� Ɔ� ċŬŦŬŗĺǍ� �ù� ŜŬČĕùŗùı�ùıìŬùıŦŗĺŜ�òù�
dos horas (45 minutos para mostrar los asistentes y el 
resto para producir materiales).

Recursos tecnológicos
�ĺİŔŬŦÒòĺŗÒŜ�ǚòù�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�ĺ�ıùŦëĺĺĦŜ�òù�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜǛǒ�
conexión a Internet y cañón. 
La propuesta pedagógica del Taller cuenta con el siguiente 
cronograma de actividades, pensadas en dos horas cada una:
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Algunas consideraciones
ǆ��ù�ŔŗĺŔĺıù�Ŭı�Ŕŗĕİùŗ�İĺİùıŦĺ�òù�ŦŗÒëÒģĺ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�
?ÒìùëĺĺĦ�ƆÒ�ŖŬù�ùŜ�ĩÒ�ŗùò�ŜĺìĕÒĩ�òù�İÒƆĺŗ�ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻı�
por parte de jóvenes y adultos en la Argentina. A partir 
de la creación de un grupo cerrado para la actividad, 
ŔĺòŗùİĺŜ�ÒĩĺģÒŗ�Ɔ�Ŕĺıùŗ�ùı�ìĺİŭı�ĕİÓČùıùŜǈ�ſĕòùĺŜǈ�
tutoriales, realizar comentarios, subir documentos y 
producciones.
ǆ� @ùıùŗÒòĺŗùŜ� òù� ĩėıùÒ� òù� ŦĕùİŔĺǇ� ıĺŜ� ŔùŗİĕŦĕŗÓ�
ĺŗČÒıĕƎÒŗ�ùĩ�ŗùŜŦĺ�òù�ĩÒŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�ǚŦùƅŦĺǈ�ĕİÓČùıùŜ�
y videos) en un recorrido temporal.

ADULTOS MAYORES ENTRE EL PERIODISMO E INTERNET

Basterrechea Rodrigo, Mancini Federico

cĕſùĩ�Ɔ�ÒĹĺǇ��ŬŗŜĺ�òù�IıċĺŗİÓŦĕìÒ�ıĕſùĩ�III�Ǟ�-ŜŔÒìĕĺ�ıĺ�
ċĺŗİÒĩǇ��ùıŦŗĺ�òù��ĺİŬıĕìÒìĕĻı� Ɔ��òŬĩŦĺŜ�bÒƆĺŗùŜ� Ǟ�
FPyCS -UNLP
�ŗùÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ�IıċĺŗİÓŦĕìÒ
Tema: Trabajo colaborativo con adultos mayores

Descripción de la propuesta
Esta propuesta educativa pretende lograr el in-

tercambio de saberes que den paso a la superación 
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de “brechas digitales”. Esta labor educativa extensio-
nista busca que mediante el uso de las herramientas 
digitales los adultos mayores tengan la posibilidad de 
expresarse con sus propias palabras, es decir potenciar 
ŜŬ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻı�ùı�ĩÒ�ùŜċùŗÒ�ŔŭëĩĕìÒ�ìĺİĺ�ŜŬģùŦĺŜ�Ŝĺ-
ciales activos

Este espacio de extensión posibilita canales de ex-
presión y participación social mediante los que se pue-
den enlazar necesidades personales y colectivas, y a su 
vez, encontrar nuevas oportunidades y diversidades de 
usos de las herramientas digitales.

El objetivo de esta propuesta es capacitar a los 
ÒòŬĩŦĺŜ�İÒƆĺŗùŜ�ùı�ùĩ�ĩùıČŬÒģù�òĕČĕŦÒĩ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�Ŕĺ-
tenciar destrezas para la realización de productos co-
municacionales mediante el uso de las redes sociales y 
đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſÒŜǍ��ŜĕİĕŜİĺǈ�Ŝù�ŔĺŦùıìĕÒŗÓ�ùĩ�
trabajo articulado entre los adultos mayores mediante 
ùĩ�ŬŜĺ�òù�ĩÒŜ�ıŬùſÒŜ�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�òĕČĕŦÒĩùŜ�ìĺİĺ�ċĺŗ-
mularios y redes sociales para resolver sus problemas 
Ɔ�ċĺİùıŦÒŗ�ĩÒŜ�ÒììĕĺıùŜ�ŖŬù�ëùıùƧìĕùı�Ò�ùŜŦù�ČŗŬŔĺ�òù�
la población. 
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La propuesta pedagógica del taller 
cuenta con doce clases
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Recursos tecnológicos, asistentes online
Los RSV y los asistentes TIC que integrar la propues-

ŦÒ�òùĩ��Òĩĩùŗ�òù�IıċĺŗİÓŦĕìÒ�III�ǚŜùČŭı�ùĩ�òùŦÒĩĩù�òùĩ�ìŬÒ-
dro anterior que da cuenta de los contenidos de cada 
encuentro) son:

ưǛ�?ĺŗİŬĩÒŗĕĺ�@ĺĺČĩùǇ�ùĩ�ŔŗĺŔĻŜĕŦĺ�ùŜ�ŗùĩùſÒŗ� ĕı-
ċĺŗİÒìĕĻı�ŔÒŗÒ�ùĩ�òĕÒČıĻŜŦĕìĺ�òù�ŜÒëùŗùŜ�ŔŗùſĕĺŜ�
de los mayores. Esta herramienta es utilizada por 
el docente en la clase inicial. 
ƱǛ� @İÒĕĩǇ� ùı� ĩÒ� ŦùŗìùŗÒ� ìĩÒŜù� Ŝù� ŔŗĺŔĺıù� ŬŜÒŗ�
@İÒĕĩ�ùı�ſùƎ�òù�EĺŦİÒĕĩǈ�ƆÒ�ŖŬù�ùŜŦÒ�đùŗŗÒİĕùıŦÒ�
ŔùŗİĕŦù�İùòĕÒıŦù�ùĩ�@ĺĺČĩù�òŗĕſù�ùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ìĺĩÒ-
borativo entre los mayores.
ƲǛ�@ĺĺČĩù�$ĺìŜǇ�ùı�ĩÒ�ìŬÒŗŦÒ�ìĩÒŜù�ìĺı�ĩÒŜ�ìŬùıŦÒŜ�
ìŗùÒòÒŜ�òù�@İÒĕĩǈ�Ŝù�ùƅŔĩĕìÒŗÓ�ùĩ�ŬŜĺ�òùĩ�@ĺĺČĩù�
òŗĕſù� ìĺı� ùĩ� ĺëģùŦĕſĺ� òù� ċÒìĕĩĕŦÒŗ� ĩÒ� ŔŗÓìŦĕìÒ� òù�
ĕıſùŜŦĕČÒìĕĻı� Ŝĺëŗù� ùĩ� ŦùİÒ� òù� ĕıŦùŗúŜǍ� -ŜŦÒ� Òì-
tividad se realiza en parejas, en el caso de que 
no puedan terminar la actividad en clase pueden 
trabajar colaborativamente cada uno en su casa.
ƳǛ��ĕıŦùŗùŜŦǇ�ùı�ĩÒ�ìĩÒŜù�ıŭİùŗĺ�ĺıìùǈ�Ŝù�ŔŗĺŔĺıù�
ŦŗÒëÒģÒŗ� ìĺı�ùŜŦÒ� ŗùò� ŜĺìĕÒĩ� ùı� ſùƎ�òù�?ĩĕìĦŗǈ� ƆÒ�
ŖŬù� ĩÒ�İĕŜİÒ� ŔùŗİĕŦù� ÒČŗùČÒŗ� ĩÒŜ� ĕİÓČùıùŜ� òù�
ċĺŗİÒ�İÓŜ� ŗÓŔĕòÒ�Ɔ� ŜùıìĕĩĩÒǈ�ÒĩČĺ�ŖŬù�ùŜ� ĕİŔĺŗ-
ŦÒıŦù�Òĩ�İĺİùıŦĺ�òù�ĩĩùſÒŗĩĺ�Ò�ĩÒ�ŔŗÓìŦĕìÒ�ìĺı�ĩĺŜ�
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ùòŬìÒıòĺŜǍ� ZÒŜ�òĺŜ�ŔĩÒŦÒċĺŗİÒŜ� Ŝù�ŔŬùòùı�ŬŜÒŗ�
de soporte para ubicar una imagen en el blog, 
pero Pinterest nos brinda una interactividad par-
ticular a la hora de recorrer esta red social.
ƴǛ�-ƅÒİ��ĕİùǇ�ùı�ĩÒ�ŭĩŦĕİÒ�ìĩÒŜù�Ŝù�ŔŗĺŔĺıù�ìÒİ-
biar la evaluación tradicional para realizarla con 
ùĩ� ŦùŜŦ�òù�-ƅÒİ��ĕİùǍ��Òİëĕúı� Ŝù�İĺòĕƧìÒŗÓ�ùĩ�
İĺİùıŦĺ� òù� ùƅŔĺŜĕìĕĻı� òù� ĩĺŜ� ŦŗÒëÒģĺŜ� ƧıÒĩùŜǈ�
ŖŬù�ÒòùİÓŜ�òù�ŔĺıùŗĩĺŜ�ùı�ìĺİŭı�ÒıŦù�ùĩ�ČŗŬŔĺǈ�
ŜùŗÓ� ìĺİŔÒŗŦĕòĺ�Ŕĺŗ� ĩÒ� ŗùò� ŜĺìĕÒĩ� ŖŬù�ùĩ� ÒòŬĩŦĺ�
mayor elija. 
ƵǛ��ĺŗ�ŭĩŦĕİĺǈ�Ŝù�ŗùìŬŔùŗÒŗÓ�ùĩ�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺ�ŗùÒĩĕƎÒ-
òĺ�ùı�ùĩ�ĕıĕìĕĺ�òùĩ�ŦÒĩĩùŗ�ŔÒŗÒ�Ŕĺıùŗ�ùı�ìĺİŭı�ĩÒ�
evolución del curso. 

Otras observaciones
-ĩ�ĺëģùŦĕſĺ�òù�ĩÒ�ÒĩċÒëùŦĕƎÒìĕĻı�òĕČĕŦÒĩ�ùŜ�ĕıìĩŬĕŗ�Ò�

ùŜŦù�ŜùìŦĺŗ�ùŦÒŗĕĺ�òù�ĩÒ�ŜĺìĕùòÒòǈ�òÓıòĺĩùŜ�ĩÒ�ĺŔĺŗŦŬıĕ-
dad a estos actores sociales de tomar una postura acti-
va en lo social, superando la mirada reduccionista que 
los posiciona como sujetos pasivos.

Las redes sociales y los blogs proponen un trabajo 
desde la producción de sentidos, para comunicar sabe-
res propios, experiencias y necesidades que presentan 
ùı�ìŬÒıŦĺ�Ò�ĕıòĕſĕòŬĺŜ�Ɔ�ŦÒİëĕúı�ìĺİĺ�ĕıŦùČŗÒıŦùŜ�òù�
un colectivo.
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Por medio de las nuevas tecnologías, los adultos 
mayores pueden encontrarse y relacionarse no solo 
ìĺı� ĺŦŗÒŜ� ŔùŗŜĺıÒŜǈ� Ŝĕıĺ� ŦÒİëĕúı� ìĺı� ČŗŬŔĺŜǈ� İĺſĕ-
mientos sociales o comunitarios, partidos políticos, or-
ganizaciones, espacios educativos y recreativos.

De esta manera, desde estos espacios se le otorga 
al adulto mayor la posibilidad de ejercer su derecho de 
expresión y hacer visibles sus ideas, opiniones, proyec-
tos y propuestas.

PEN VIAJERO, ASISTENTES VIRTUALES Y REDES SOCIALES

María Virginia Camacho y María Esperanza Ramírez

�ŗùÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗǇ��I�ǈ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�Ɔ�ŗùìŬŗŜĺŜǍ
Tema: El trabajo colaborativo con TIC para el 
aprendizaje entre instituciones

Descripción de la propuesta
�ù�ĕıŦùıŦÒŗÓ�òĕĩŬìĕòÒŗ�ìŬÓĩùŜ�Ŝĺı�ĩÒŜ�ſùıŦÒģÒŜ�Ɔ�òùŜ-

ventajas de la incorporación de las TIC en la educación. 
ZÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�ÒŔŬıŦÒ�Ò�ŗùÒĩĕƎÒŗ�Ŭı�ŔŗĺòŬìŦĺ�ƧıÒĩǈ�ŖŬù�
ſÒƆÒ�İÓŜ�ÒĩĩÓ�òù�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�òĺıòù�Ŝù�ĩÒ�ĩĩùſù�Ò�ìÒëĺǍ�
-ĩ�ŦŗÒëÒģĺ�Ŝù�òùŜÒŗŗĺĩĩÒŗÓ�ùı�ùĩ�İÒŗìĺ�òù�ŬıÒ�ìŬŗŜÒòÒǍ�
�ÒŗÒ�ìĺİùıƎÒŗǈ�òĺìùıŦùŜ�Ɔ�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�òùëùŗÓı�ìĺİ-
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ŔĩùŦÒŗ�ŬıÒ�ùıìŬùŜŦÒ�ŖŬù�Ŝù�đÒŗÓ�ìĺı�òĕċùŗùıŦùŜ�đùŗŗÒ-
İĕùıŦÒŜ� ǚŔùı� òŗĕſù� Ɔ� ċĺŗİŬĩÒŗĕĺ� ſĕŗŦŬÒĩǛ� Ɔ� ŬıÒ� ŭıĕìÒ�
ŔŗùČŬıŦÒǍ��ù�ĩùŜ�ĕıòÒČÒŗÓ�ÒìùŗìÒ�òù�ǏìĻİĺ�ìĺıŜĕòùŗÒı�
que repercute en la educación la implementación de 
ĩÒŜ��I�ǎ�ŜĺĩĕìĕŦÓıòĺĩùŜ�ÒòùİÓŜǈ�ŖŬù�òùŜìŗĕëÒı�ŜŬŜ�ſùı-
tajas y desventajas.

ZÒŜ�ŗùŜŔŬùŜŦÒŜ�ĺëŦùıĕòÒŜ�ŜùŗÓı�ùĩ�ĕıŜŬİĺ�ŔÒŗÒ�ĩĺŜ�
ŦŗÒëÒģĺŜ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺŜǍ��ùŬıĕòĺŜ�ùı�ČŗŬŔĺŜ�òù�ıĺ�İÓŜ�
òù�ƴ�ĕıŦùČŗÒıŦùŜǈ�ŗùÒĩĕƎÒŗÓı�ıŬëùŜ�òù�ĕòùÒŜǈ�ùı�ĩÒ�ŖŬù�
Ŝù�ŜĕŜŦùİÒŦĕƎÒŗÓ�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ĺëŦùıĕòÒ�òù�ĩÒŜ�ùıìŬùŜ-
ŦÒŜǍ��ÒŗŦĕùıòĺ�òù�ĩÒŜ�òĕċùŗùıŦùŜ�ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜ�ŖŬù�ĩĺŜ�
alumnos pueden tener con respecto a un mismo tema, 
ĩĺŜ� ČŗŬŔĺŜ� òùëùŗÓı� ŬıĕƧìÒŗ� ìŗĕŦùŗĕĺŜǍ� ZĺŜ� ŔĺŜĕìĕĺıÒ-
İĕùıŦĺŜǈ�ìĺıìĩŬŜĕĺıùŜǈ�òù�ìÒòÒ�Ŭıĺ�òù�ùĩĩĺŜǈ�ŖŬùòÒŗÓı�
ŔĩÒŜİÒòÒŜ�ùı�ŬıÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ƧıÒĩǈ�ÒƧìđùŜ�òù�ŦĕŔĺ�Ŕŗĺ-
ŔÒČÒıòėŜŦĕìĺǈ� ǚìĺı�İùıŜÒģùŜ�ìĺŗŦĺŜǈ� ĕİÓČùıùŜ�ĺ�ČŗÓƧ-
ìĺŜǛ�ŖŬù�òùëùŗÓı�đÒìùŗ�ìĕŗìŬĩÒŗ�ſĕŗŦŬÒĩİùıŦù�Ɔ�ŦÒıČĕ-
ëĩùİùıŦùǈ� ĕİŔŗĕİĕúıòĺĩĺŜ�Ɔ�ŔùČÓıòĺĩĺŜ�ùı� ĩÒŜ�ìÒŗŦù-
leras o pasillos de la institución donde se desarrolle la 
ÒìŦĕſĕòÒòǍ���ŜŬ�ſùƎǈ�ŦùıòŗÓ�ìĕŗìŬĩÒìĕĻı�ƀùëǈ�ìÒòÒ�ČŗŬŔĺ�
ìĺİŔÒŗŦĕŗÓ�ŜŬ�ÒƧìđù�ùı�ĩÒŜ�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�Ɔ�ŜĺĩĕìĕŦÒŗÓ�Ò�
Ŭı�ÒİĕČĺ�ſĕŗŦŬÒĩ�ŖŬù�Ò�ŜŬ�ſùƎ�ĩĺ�ìĺİŔÒŗŦÒǈ�Ɔ�úŜŦÒ�ŔùòĕŗÓ�
lo mismo (a modo de cadena virtual), para lograr que el 
mensaje, producto educativo adquiera masividad.
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Los objetivos de la propuesta
ǆ�$ùŜıÒŦŬŗÒĩĕƎÒŗ�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I��ùı�ĩÒ�ùòŬ-
cación, teniendo claras sus ventajas y desventajas.
ǆ�$ùŜìŬëŗĕŗ�ĩĺŜ�ëùıùƧìĕĺŜ�òùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ìĺĩÒëĺŗÒŦĕſĺǍ
ǆ�IıìĺŗŔĺŗÒŗ�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�Ɔ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ſĕŗŦŬÒĩùŜ�ùı�ĩÒŜ�
ŔŗÓìŦĕìÒŜ�ùŜìĺĩÒŗùŜǍ�
ǆ��ĺİŔŗĺëÒŗ�ĩÒ�ŔĺŦùıìĕÒĩĕòÒò�ŖŬù�ŗùſĕŜŦùı�ĩÒŜ�ŗùòùŜ�Ŝĺ-
ìĕÒĩùŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�òĕċŬŜĕĻı�òù�òĕŜìŬŗŜĺŜǍ

Oportunidades y desafíos
ǆ��ù�Ŕŗùſú�ŬıÒ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻı�ÒìŦĕſÒ�Ɔ�ŗùŜŔĺıŜÒëĩù�Ŕĺŗ�
parte de la comunidad educativa, a la hora de comple-
ŦÒŗ�ùĩ�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺǍ��
ǆ��ù�ìĺıìĕùıŦĕƎÒŗÓ�Ŝĺëŗù�ĩÒ�ŬŦĕĩĕƎÒìĕĻıǈ�ŔĺŦùıìĕÒĩĕòÒòùŜ�
del uso y apropiación de las TIC en la educación.
ǆ��ù�ĕıŦùıŦÒŗÓ�Òëŗĕŗ�ŔÒŜĺ�đÒìĕÒ�ŬıÒ�İĕŗÒòÒ�ìŗėŦĕìÒ�Ɔ�ŗù-
ƨùƅĕſÒ�Ŝĺëŗù�ùĩ�ŬŜĺ�òù�ĩÒŜ��I�Ǎ
ǆ�-ı�ùĩ�ŔŗĺòŬìŦĺ�ƧıÒĩ�Ŝù�ſĕŜĕëĕĩĕƎÒŗÓ�ùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ìĺĩÒëĺŗÒ-
tivo entre docentes y alumnos de la institución.
ǆ��ıŦù�ĩÒ�ŔĺŜĕëĩù�ċÒĩŦÒ�òù�ìĺıùìŦĕſĕòÒò�ùı�ĩÒ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�
Ɔ�ſÒĩĕúıòĺıĺŜ�òùĩ�ŗùìŬŗŜĺ�òùĩ�Ŕùıǈ�Ŝù�ŔĺòŗÓ�ŗùÒĩĕƎÒŗ�ùĩ�
ŦŗÒëÒģĺ�ċŬùŗÒ�òù�ĩÒ�İĕŜİÒǍ

Cómo se realizará esta actividad
En primera instancia, con la participación de do-

ìùıŦùŜ�ìĺĩÒëĺŗÒıòĺ�ùı�ŗùŜŔĺıòùŗ�ùĩ�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺ�ÒĩĺģÒ-
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do en un pen drive. A modo de ejemplo y para romper 
ùĩ�đĕùĩĺǈ�ìĺİùıƎÒŗÓ�ŗùŜŔĺıòĕùıòĺ�ùĩ�òĺìùıŦù�Ò�ìÒŗČĺ�òù�
ĩÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒǈ�ŖŬĕùı�ÒòùİÓŜ�Ŝù�ùıìÒŗČÒŗÓ�òù�ŖŬù�ùĩ�Ŕùı�
ìĕŗìŬĩù�ùıŦŗù�ùĩ�ŗùŜŦĺ�òù�ĩĺŜ�òĺìùıŦùŜǍ��ù�ìĺıŦÒŗÓ�ìĺı�ùĩ�
compromiso de los alumnos de continuar con la activi-
òÒò�Ɔ�ŔÒŗÒ�ùĩĩĺ�òùëùŗÓı�ĕıſĕŦÒŗ�Ò�ŜŬŜ�ŔÒŗùŜǈ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ�
ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǈ�Ò�ìĺİŔĩùŦÒŗ�ùĩ�İĕŜİĺ�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺǈ�ǚŔŬùòùı�
pertenecer a otras instituciones educativas). Recordemos, 
ùŜ�ŬıÒ�ŭıĕìÒ�ŔŗùČŬıŦÒ�ǏìĻİĺ�ìĺıŜĕòùŗÒı�ŖŬù�ŗùŔùŗìŬŦù�
ùı�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�ĩÒ�ĕİŔĩùİùıŦÒìĕĻı�òù�ĩÒŜ��I�ǎ�ŜĺĩĕìĕŦÓı-
òĺĩùŜ�ÒòùİÓŜǈ�ŖŬù�òùŜìŗĕëÒı�ŜŬŜ�ſùıŦÒģÒŜ�Ɔ�òùŜſùıŦÒģÒŜǍ�

Requisito, un mínimo de 30 encuestas, ejemplo 15 de 
docentes y 15 de alumnos o ex alumnos, todas ellas pue-
òùı� Ŝùŗ�ÒıĻıĕİÒŜǍ� ZÒ� ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ŖŬù� Ŝù� ŗùìĺĩùìŦù�òùĩ�
Ŕùı�ſĕÒģùŗĺ�Ɔ�ĩÒŜ�ùıìŬùŜŦÒŜ�ĺıĩĕıùǈ�ŜùŗÓı�ùĩ�ĕıŜŬİĺ�ìĩÒſù�
ŔÒŗÒ�ùĩ�ŦŗÒëÒģĺ�ƧıÒĩǍ�

�ĺŗ�ŖŬú�Ŭı�Ŕùı�òŗĕſùǇ�ùĩ�ĺëģùŦĕſĺ�òù�ĩÒ�ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�
òù�Ŭı�Ŕùı�ùı�ĩÒ�ùŜŦŗÒŦùČĕÒ�òĕòÓìŦĕìÒ�ùŜ�Ŕŗĺİĺſùŗ�ĩÒ�ŗùŜ-
ponsabilidad de los alumnos ante el cuidado de un dispo-
ŜĕŦĕſĺ�ŦùìıĺĩĻČĕìĺ�Ɔ�ëŗĕıòÒŗ�ĩÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�òù�ċĺİùıŦÒŗ�ùĩ�
trabajo colaborativo.
Tiempos previstos

ZÒ�ŔŗùŜùıŦù�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗ�Ŝù�ŗùÒĩĕƎÒŗÓ�òŬŗÒıŦù�
un lapso de 4 clases, (en caso de ser necesario, puede ex-
ŦùıòùŗŜù�òĺŜ�ìĩÒŜùŜ�ĺ�İÓŜǈ�òùŔùıòĕùıòĺ�òù�ĩÒŜ�òĕƧìŬĩŦÒ-
des que puedan suscitarse).
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La propuesta pedagógica cuenta con el siguiente 
cronograma de actividades

Los RSV y los asistentes TIC que integrarán
la propuesta didáctica serán
ǆ�?ĺŗİŬĩÒŗĕĺ�@ĺĺČĩùǇ�ùŜŦÒ�đùŗŗÒİĕùıŦÒ�ŔùŗİĕŦĕŗÓ�ŗùìÒ-
ëÒŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǍ��ùŗÓ�ŬŦĕĩĕƎÒòÒ�Ŕĺŗ�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�ùı�ŔĺŜ�
òù�ŜŬ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ƧıÒĩǍ�
ǆ��ùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜǇ�Ŝù�ŔŗĺŔĺıù�ŖŬù�ĩĺŜ�ÒĩŬİıĺŜ�ĕıŦùŗÒì-
Ŧŭùı�ùı�ĩÒŜ�ŗùòùŜǈ�ìĺİĺ�ĩĺ�đÒìùı�ìĺŦĕòĕÒıÒİùıŦùǈ�Ŕùŗĺ�
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ùŜŦÒ�ſùƎ�ìĺı�Ŭı�Ƨı�ùòŬìÒŦĕſĺǍ� IıſĕŦÒıòĺ�Ò�ŜŬŜ�ŔÒŗùŜ�Ò�
ĩĩùıÒŗ�Ŭı�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺǍ
ǆ�@ùıùŗÒòĺŗùŜ�òù�ıŬëùŜ�òù�ĕòùÒŜǇ�ùŜŦÒ�ıĺŜ�ċÒìĕĩĕŦÒŗÓ�òù�
ŬıÒ� ċĺŗİÒ� ŜùıìĕĩĩÒ� Ɔ� ĺŗòùıÒòÒǈ� ŔŗĕĺŗĕƎÒŗ� ĩÒ� ĕıċĺŗİÒ-
ìĕĻıǈ�Ò�ŔÒŗŦĕŗ�òù�ĩÒŜ�ŜĕİĕĩĕŦŬòùŜ�Ɔ�òĕċùŗùıìĕÒŜ�òù�ĩÒŜ�ŗùŜ-
ŔŬùŜŦÒŜ�ùı�ĩĺŜ�ċĺŗİŬĩÒŗĕĺŜǍ�
ǆ� @ùıùŗÒòĺŗùŜ� òù� ČŗÓƧìĺŜ� ƆǓĺ� ŔĺŜŦùŗŜǇ� ùŜŦù� ÒŜĕŜŦùıŦù�
ıĺŜ�ŔùŗİĕŦĕŗÓ�ŗùÒĩĕƎÒŗ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�ìĺı�ŦùƅŦĺǈ� ĕİÓČù-
ıùŜ�Ɔ�ČŗÓƧìĺŜǈ�ŔŬòĕùıòĺ�Ŝùŗ�ŗùŬŦĕĩĕƎÒòĺŜ�ëÒģĺ�ùĩ�ċĺŗİÒ-
Ŧĺ�òù�ÒƧìđù�ŔŬëĩĕìĕŦÒŗĕĺǍ

Recursos tecnológicos
El pen drive como dispositivo de almacenamiento 

y punta pie inicial para el desarrollo de la actividad. 
Conexión a internet, mínimo una PC en el aula y un 
proyector. Lo ideal sería poder contar con un gabinete 
equipado, donde al menos haya una PC por cada tres 
alumnos y puedan practicar e interactuar mientras se 
dicta la clase.

Evaluación
�ÒŗÒ�ĩÒ�ùſÒĩŬÒìĕĻıǈ�Ŝù�ŦùıòŗÓ�ùı�ìŬùıŦÒ�ĩÒ�ŗùƨùƅĕĻı�

Ɔ�ùĩ�ÒıÓĩĕŜĕŜ�òù�ĩÒ�ĕıċĺŗİÒìĕĻı�ŗùìĺĩùìŦÒòÒ�ùı�ĩĺŜ�ċĺŗ-
İŬĩÒŗĕĺŜǍ��Òİëĕúı�ĩÒ�ìŗùÒŦĕſĕòÒòǈ�ìĩÒŗĕòÒò�Ɔ�ŗùŜŔĺıŜÒ-
bilidad por parte de los alumnos en la presentación y 
ŗùÒĩĕƎÒìĕĻı�òù�ĩĺŜ�İÒŦùŗĕÒĩùŜ�ùı�ŦĕùİŔĺ�Ɔ�ċĺŗİÒǍ��òù-
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İÓŜ�òùĩ�ŗùŜŬĩŦÒòĺ�òù�ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ƧıÒĩǈ�Ŝù�ſÒĩĺŗÒŗÓ�ùĩ�
ìŬĕòÒòĺ�Ɔ�ŔŗùŜùŗſÒìĕĻı�òùĩ�Ŕùı�òŗĕſùǈ�ŖŬù�òùëùŗÓ�Ŝùŗ�
ùıŦŗùČÒòĺ�Òĩ�òĺìùıŦù�ùı�ŔùŗċùìŦÒŜ�ìĺıòĕìĕĺıùŜǍ�

Otras observaciones
El trabajo colaborativo es el aspecto clave a desa-

ŗŗĺĩĩÒŗ�ùı�ùŜŦÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒǈ�ùı�ĩÒ�ŖŬù�ŜùŗÓ�ùſĕòùıŦù�ĩÒ�ıù-
cesidad del trabajo del otro para el enriquecimiento de 
ĩÒ�ŔŗĺòŬììĕĻı�ƧıÒĩǈ�ùı�ĩÒ�ŖŬù�ŦùıòŗÓ�ùĩ�İĕŜİĺ�ſÒĩĺŗ�ĩĺŜ�
aportes de cada uno de los participantes, sin importar el 
rol que ocupan en la institución (alumnos o docentes). 

-ı�ùŜŦÒ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒ�Ŝù� ģùŗÒŗŖŬĕƎÒ�ŦÒİëĕúı�ùĩ�ŗĺĩ�òù�
ĩÒŜ�ŗùòùŜ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ùı�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻıǈ�ƆÒ�ŖŬù�ĩÒ�ĕıƨŬùıìĕÒ�
de las mismas en la vida cotidiana de los sujetos, apor-
ŦÒ�ŬıÒ�ČŗÒı�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�òĕòÓìŦĕìÒ�ùıĺŗİùǈ�ŖŬù�ıĺ�òùëù�
desaprovecharse.

CONCLUSIONES Y BALANCES

Todas las propuestas pedagógicas expuestas, se 
adecuan a las normativas expuestas en el Reglamen-
Ŧĺ�@ùıùŗÒĩ�òù�IıŜŦĕŦŬìĕĺıùŜ�-òŬìÒŦĕſÒŜ�òù�ĩÒ��ŗĺſĕıìĕÒ�
òù��ŬùıĺŜ��ĕŗùŜǈ�$ĕŗùììĕĻı�@ùıùŗÒĩ�òù��ŬĩŦŬŗÒ�Ɔ�-òŬ-
ìÒìĕĻıǍ� cĺŗİÒŦĕſÒ� ŖŬù� ċĺİùıŦÒ� ĩÒ� ĕıŦùČŗÒìĕĻı� Ɔ� ĩÒ�
participación de toda la comunidad educativa en los 
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procesos de enseñanza y aprendizajes. Asimismo, ce-
ĩùëŗÒ�ĩĺŜ�ŔŗĺƆùìŦĺŜ�ĕıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩùŜ�ŖŬù�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ�
ŗùĕıſùıìĕĺıùŜǈ� ŔĩÒıĕƧìÒìĕĺıùŜ� òĕòÓìŦĕìÒŜǈ� ĕıìĺŗŔĺŗÒı�
nuevas herramientas, trabajos colaborativos y acortan 
las “brechas” tanto etarias, como socioeconómicas y 
culturales.

En el capítulo 1, ŦĕŦŬĩÒòĺ�b���l�Z-@�Zǈ�ùı�ŜŬ��ŗ-
ŦėìŬĩĺ�ưȠ�ŔĩÒıŦùÒǇ��ĺıċĺŗİù�ùĩ�ÒŗŦėìŬĩĺ�ƵƲ�òù�ĩÒ�ZùƆ�cƪ�
ưƲǍƵƷƷǈ� ǥĩÒ� ĕıŜŦĕŦŬìĕĻı�ùòŬìÒŦĕſÒ�ùŜ� ĩÒ�ŬıĕòÒò�ŔùòÒČĻ-
gica del sistema, responsable de los procesos de ense-
ñanza y de aprendizaje destinados al logro de los obje-
tivos establecidos por la legislación”. 

Se considera indispensable la participación de la 
comunidad educativa: directivos, docentes, padres, ma-
dres y/o tutores, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
ex alumnos, auxiliares, etc. 

-ı�ùĩ��ŗŦėìŬĩĺ�ƱȠǈ�đÒìù�ŗùċùŗùıìĕÒ�Ò�ĩÒ�ıùìùŜĕòÒò�òù�
òùƧıĕŗ�Ŭı�ŔŗĺƆùìŦĺ�ùòŬìÒŦĕſĺ�ìĺı� ĩÒ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻı�òù�
todos los integrantes de la comunidad educativa; asi-
İĕŜİĺǈ�Ŕŗùſú�Ŕŗĺİĺſùŗ�İĺòĺŜ�òù�ĺŗČÒıĕƎÒìĕĻı� ĕıŜŦĕ-
ŦŬìĕĺıÒĩ� ŖŬù� ČÒŗÒıŦĕìùı� òĕıÓİĕìÒŜ� òùİĺìŗÓŦĕìÒŜ� òù�
convocatoria y participación en la experiencia escolar 
de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 
mayores. Nos invita a adoptar el principio de no discri-
minación en el acceso y trayectoria educativa de los 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, acor-
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tando brechas a partir de la integración. Para lo cual, 
Ŝù�ŔŗĺİĺſùŗÓı�ĕıĕìĕÒŦĕſÒŜ�ŖŬù�ÒŔŬıŦùı�Òĩ�òùŜÒŗŗĺĩĩĺ�òù�
experiencias educativas.

ZÒŜ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒŜ�ŔùòÒČĻČĕìÒ�ŦÒİëĕúı�Ŝù�ùıİÒŗìÒıǈ�
ùı�ùĩ�ìÒŔėŦŬĩĺ�Ʊǈ��ŗĺƆùìŦĺ�IıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩǈ�ìŗùƆùıòĺ�Ƨŗİù-
mente en lo que nos dice el Artículo 93°: “El Proyec-
Ŧĺ� IıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩǈ� ìĺİĺ�ŔĩÒıĕƧìÒìĕĻı� ŜŬŜŦùıŦÒëĩù� ùı� ùĩ�
tiempo que busca asegurar la mejor realización del 
acto educativo, es el resultado del acuerdo institu-
cional celebrado por la comunidad educativa, con el 
ŔŗĺŔĻŜĕŦĺ�òù� ĩĺČŗÒŗ� ŜŬŜ�ƧıùŜ� Ɔ�ĺëģùŦĕſĺŜ�ùı�ùĩ�İÒŗìĺ�
de las políticas educativas”. Respetando asimismo lo 
que plantea el Artículo 94°. “La construcción del Pro-
ƆùìŦĺ� IıŜŦĕŦŬìĕĺıÒĩ� ŗùŖŬùŗĕŗÓ� òù� Ŭı� ŦĕùİŔĺ� Ɔ� ùŜŔÒìĕĺ�
organizados para el desarrollo del trabajo colectivo, 
atendiendo las características de los turnos y horarios 
òùĩ�ŔùŗŜĺıÒĩ�Ɔ� ĩÒŜ�ÒììĕĺıùŜ�ìŬŗŗĕìŬĩÒŗùŜǈ�ìĺı�ùĩ�Ƨı�òù�
ČÒŗÒıŦĕƎÒŗ� ĩÒ�İÓŜ�ÒİŔĩĕÒ�ŔÒŗŦĕìĕŔÒìĕĻı�òù� ĩÒ�ìĺİŬıĕ-
òÒò�ùòŬìÒŦĕſÒ�ìĺıċĺŗİù�ĩĺ�ùŜŦÒëĩùìĕòĺ�ùı�ùĩ�ŔŗùŜùıŦù�
Reglamento”.
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�ŗùùİĺŜ�ŖŬù�ĩÒŜ�ŔŗĺŔŬùŜŦÒŜ�ŔùòÒČĻČĕìÒŜ�ŜùŗÓı�Ŭı�
ŔŬıŦÒŔĕú�ĕıĕìĕÒĩ�ŔÒŗÒ�ìĺİùıƎÒŗ�Ò�ĕıìĺŗŔĺŗÒŗ�Ò�ĩÒŜ��I��
ùı� ĩÒ� ùòŬìÒìĕĻıǈ� òù� ċĺŗİÒ� ŜùıìĕĩĩÒǈ� òĕıÓİĕìÒ� Ɔ� Ŝĺëŗù�
todo generando mejores interrelaciones e intervencio-
nes en el procesos de enseñanza y aprendizaje, nuevas 
producciones de sentidos, que resulten experiencias 
ùòŬìÒŦĕſÒŜ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſÒŜ�ŔÒŗÒ�ìÒòÒ�ŔùŗŜĺıÒ�òĕŜŔŬùŜŦÒ�
a participar.
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-ı�ùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�òù�ċĺŗİÒìĕĻı�òĺìùıŦùǈ�Ŝù�ſŬùĩſùı�ċŬıòÒ-
mentales los aprendizajes en torno a las TIC, sus alcances 
y limitaciones en educación. Es imprescindible, tener un 
Òìùŗſĺ�ìŬĩŦŬŗÒĩ�òĕČĕŦÒĩ�Ŝĺëŗù�ŖŬú�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ĺıĩĕıù�ČŗÒŦŬĕ-
ŦĺŜ�ùƅĕŜŦùıǈ�ùƅŔĩĺŗÒŗĩĺŜǈ�Ɔ�ùſÒĩŬÒŗ�ìŬÓĩùŜ�ŜùŗėÒı�ŜŬŜ�ŔĺŜĕ-
bles usos en el aula. En este sentido, existen tres momen-
ŦĺŜ�ìĩÒſùŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�ìĺı��I�Ǉ�Ŭıĺ�ùŜ�ùĩ�ùŜŔÒìĕĺ�òù�
experimentación, el momento de ensayo y error; el otro, es 
ùĩ�İĺİùıŦĺ�òù�ŔĩÒıĕƧìÒìĕĻı�òù�ĩÒ�ŜùìŬùıìĕÒ�òĕòÓìŦĕìÒǒ�Ɔ�ùĩ�
Ŧùŗìùŗĺǈ�ùŜ�ùĩ�ùŜŔÒìĕĺ�òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜǈ�òù�Ŕĺıùŗ�ùı�ÒììĕĻı�
aquello diseñado para el abordaje con los estudiantes.

Estos tres momentos, deben retroalimentarse circu-
ĩÒŗİùıŦùǈ�òù�İÒıùŗÒ�ŖŬù�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�Ɔ�ĩÒ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒ�Ŝù�
enriquezcan. El momento del ensayo y error, en la etapa 
de conocimiento de nuevas herramientas web, es la llave 
ŔÒŗÒ�ùĩ�ŔŗĺìùŜĺ�òù�ċĺŗİÒìĕĻıǍ

Asistentes online y su implicancia
 en procesos de aprendizaje

Eugenia Camejo
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Este proceso dialógico, enriquece el Entorno Per-
ŜĺıÒĩ�òù��ŔŗùıòĕƎÒģù�ǚùı�ĕıČĩúŜ��Z-Ǜ�òù�ĩĺŜ�òĺìùıŦùŜ�Ɔ�
ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ�òù�ŔŗĺċùŜĺŗÒòĺǈ�ÒİŔĩĕÒıòĺ�ìĺıĺìĕİĕùıŦĺŜ�
ùı� ùĩ� Ŧùŗŗùıĺ� òù� ĩÒ� ÒĩċÒëùŦĕƎÒìĕĻı� òĕČĕŦÒĩǈ� ùŜŔùìėƧìÒ-
mente para su campo disciplinar en educación. Cuan-
ŦĺŜ� İÓŜ� ÒŜĕŜŦùıŦùŜ� ĺ� đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ� òĕČĕŦÒĩùŜ� ìĺıĺƎìÒ�
Ŭı�òĺìùıŦùǈ�İÓŜ�đÒƆÒ�ùƅŔùŗĕİùıŦÒòĺ�ìĺı�ùĩĩÒŜǈ� Ɔ� ĩÒŜ�
đÒƆÒ�ŔŬùŜŦĺ�ùı�ŔŗÓìŦĕìÒ�ùı�ŜŬŜ�òĕıÓİĕìÒŜ�òù�ìĩÒŜùǈ�İÓŜ�
ÒİŔĩĕĺ�ŜùŗÓ�ŜŬ�ÒëÒıĕìĺ�òù�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�ŔÒŗÒ�òĕŜùĹÒŗ�
ùŜŦŗÒŦùČĕÒŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺǞòĕòÓìŦĕìÒŜǍ

lŦŗĺ�ŔŬıŦĺ�Ò�ŔùıŜÒŗǈ� ùŜ� ŖŬú�đÒëĕĩĕòÒòùŜ� Ŝù� ùŜŦÓı�
ċĺİùıŦÒıòĺ�ìĺı�ĩÒŜ��I��ùı�ĩĺŜ�ŔŗĺìùŜĺŜ�ìĺČıĕŦĕſĺŜǈ�Ŕĺŗ�
ùģùİŔĩĺǈ�Ŝĕ�Ŝù�ċÒſĺŗùìù�ĩÒ�ĩùìŦŬŗÒǈ�ĩÒ�ìŗùÒŦĕſĕòÒòǈ�ĩÒ�ìÒ-
ŔÒìĕòÒò�òù�ÒıÓĩĕŜĕŜ� ǚĩùùŗǈ� ìŗùÒŗǈ�ÒıÒĩĕƎÒŗǈ�ùıŦŗù�ĺŦŗĺŜǛǍ�
�òùİÓŜǈ�òĻıòù�Ŝù�ùŜŦÓ�Ŕĺıĕùıòĺ�ùĩ�ÒìùıŦĺ�òùıŦŗĺ�òù�
ĩÒŜ� ŗùĩÒìĕĺıùŜ�ŖŬù� Ŝù� ĕıſĺĩŬìŗÒı� ùı� ĩÒŜ� òĕıÓİĕìÒŜ� òù�
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İùòĕÒìĕĻı�ìĺı��I�Ǎ�-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ�Ŝĕ�òĕŜùĹÒİĺŜ�ŬıÒ�Ŕŗĺ-
ŔŬùŜŦÒ� òĺıòù� ĩĺŜ� ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ� ëŬŜŖŬùı� ĕıċĺŗİÒìĕĻı� Ɔ�
gestionen sus propias producciones, estaríamos acen-
tuando la relación de mediación que se establece en-
tre el saber y los alumnos. 

�ĺŗ� ùŜŦĺǈ� ùŜ� ŬıÒ� ìŬùŜŦĕĻı�ëÓŜĕìÒǈ� ìŬÒıòĺ� Ŝù�Ŕĕùı-
ŜÒ�ùı�ĕıìĺŗŔĺŗÒŗ�ĩÒŜ��I��ùı�ŜùìŬùıìĕÒŜ�òĕòÓìŦĕìÒŜǈ�ŖŬù�
el docente se pregunte sobre su propio Entorno Per-
sonal de Aprendizaje, es decir, hacer un balance sobre 
ŖŬú�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜ�òĕČĕŦÒĩùŜ�ŬŦĕĩĕƎÒ�Ò�òĕÒŗĕĺ�Ɔ�ìŬÓıŦÒŜ�òù�
ùĩĩÒŜ�Ŧĕùıùı�ìĺİĺ�Ƨı�ĺ�ùŜŦÓı�ſĕıìŬĩÒòÒŜ�Ò�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻıǇ

ưǞ�Ǐ�Ŭú�đùŗŗÒİĕùıŦÒŜǈ�ČùŜŦĺŗùŜǈ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ĺıĩĕıùǈ�
redes sociales virtuales utilizo cotidianamente? 
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ƱǞ�Ǐ�ŬÓĩùŜ�òù�ùŜĺŜ�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺŜ�ĩĺŜ�ŬŦĕĩĕƎĺ�ŔÒŗÒ�İĕ�
ìÒİŔĺ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŗ�ŔŗĺċùŜĕĺıÒĩǎ
3- ¿Debería ampliar mi PLE?

Realizar un diagnóstico de cómo utilizamos las he-
ŗŗÒİĕùıŦÒŜ�ƀùëǈ�ıĺŜ�ÒƆŬòÒŗÓ�Ò�ŔùıŜÒŗ�Ɔ�ÒŬŦĺùſÒĩŬÒŗ-
ıĺŜ�ŔÒŗÒ�ùıŗĕŖŬùìùŗ�ıŬùŜŦŗÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�ùı�ùŜŦù�ÒŜŔùìŦĺǍ

GESTORES Y ASISTENTES ONLINE

 
Tanto los asistentes online como las redes sociales 

ſĕŗŦŬÒĩùŜ�ùı�ùòŬìÒìĕĻıǈ�đÒı� ŦŗÒıŜċĺŗİÒòĺ� ĩÒŜ� ŗùĩÒìĕĺ-
nes entre los docentes y el saber, entre los estudiantes 
y el conocimiento, entre los docentes y estudiantes, así 
como los vínculos entre pares. Esto incide en los pro-
cesos de enseñanza, hay nuevas discursividades en las 
actividades escolares.

$ĕċùŗùıŦùŜ� ÒŬŦĺŗùŜ� ŜĺŜŦĕùıùı� ŖŬù� ĩĺŜ� ÒŜĕŜŦùıŦùŜ� Ɔ�
gestores online no son simples herramientas diseñadas 
para realizar una actividad primaria, como un martillo 
ŔÒŗÒ�ìĩÒſÒŗ�ìĩÒſĺŜǈ�Ŝĕıĺ�ŖŬù�ĩĺŜ�ÒŜĕŜŦùıŦùŜ�ĺċŗùìùı�òĕċù-
rentes usos y propósitos, como escribir, leer, estudiar, 
ÒŔŗùıòùŗǈ�ĕıſùŜŦĕČÒŗǈ�ĺŗČÒıĕƎÒŗǈ�ìĺıƧŗİÒŗ�ĕıċĺŗİÒìĕĻıǈ�
resolver problemas, publicar, presentar, conectar ideas 
Ɔ�ìŗùÒŗ�ıŬùſÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òù�ùıŦùıòĕİĕùıŦĺǍ�-ı�ùŜŦù�Ŝùı-
Ŧĕòĺǈ�ZĕſĕıČŜŦĺıù�ǚƱƯƯƸǛ�ÒƧŗİÒ�ŖŬù�Ŭı�ÒŜĕŜŦùıŦù�òĕČĕŦÒĩ��
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ùŜ�ŔĺĩĕċÒìúŦĕìĺǈ� ŔĺŗŖŬù�ŔŬùòù� Ŝùŗ�ŬıÒ�ëÒŜù�òù�òÒŦĺŜǈ�
una agenda para proyectos, en suma, un conducto para 
ĕıƧıĕŦĺŜ�ŗùìŬŗŜĺŜ�ĺı� ĩĕıùǍ�-ĩ�ÒŬŦĺŗ�ìĺıìĩŬƆù�ŖŬù�ùŜŦĺŜ�
asistentes son dispositivos que permiten a los estu-
òĕÒıŦùŜ�ŗùÒĩĕƎÒŗ�òĕċùŗùıŦùŜ�ÒììĕĺıùŜ�ŜĕİŬĩŦÓıùÒŜ�Ɔ�ŔÒ-
ralelas, como pensar, analizar, presentar, escribir, leer, 
investigar, revisar, comunicar, preguntar, poner, crear, 
plantear hipótesis y publicar. De manera que los asis-
ŦùıŦùŜ� ùƅŔÒıòĕŗėÒı� ĩÒŜ� ċŗĺıŦùŗÒŜ� òù� ĩĺŜ� ùŜŦŬòĕÒıŦùŜ� Ò�
ŦùŗŗĕŦĺŗĕĺŜ�ſĕŗŦŬÒĩùŜǈ�ČùĺČŗÓƧìĺŜǈ�Ɔ�ŜĺìĕÒĩùŜ�ùı�ĩĺŜ�ìŬÒ-
ĩùŜ�ŔŬùòùı�òùİĺŜŦŗÒŗǈ�ùıŜùĹÒŗ�Ɔ�Ŕĺıùŗ�ùı�ìĺİŭı�ìĺı�
otros, lo que aprendieron. 

Formularios y encuestas
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Presentaciones y diapositivas

Mapas conceptuales
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Murales

Líneas de tiempo
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Geolocalizadores

Historietas
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Nube de etiquetas
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Editores de sonido y video
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Las más utilizadas en procesos de aprendizaje

@ĩĺČŜŦùŗ
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Prezi
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Dipity
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@ĺĺČĩùİÒŔŜ
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Powtoon
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Padlet

NUEVAS PERSPECTIVAS EN TORNO A LAS TIC

ZÒŜ�ŦŗÒıŜċĺŗİÒìĕĺıùŜ�ŜĺìĕĺìŬĩŦŬŗÒĩùŜ�ùı�Ŧĺŗıĺ�Ò�ĩÒŜ�
�I�ǈ�đÒı�ĕİŔÒìŦÒòĺ�ùı�òĕċùŗùıŦùŜ�ÒŜŔùìŦĺŜǈ�Ŕùŗĺ�ùĩ�ŖŬù�
interesa destacar es la incidencia en lo gnoseológico, 
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ùı� ĩÒŜ� ċĺŗİÒŜ�ùı� ĩÒ�ŖŬù� ĩÒ�đŬİÒıĕòÒò�ìĺıĺìùǈ� Ŝù� ŗù-
ĩÒìĕĺıÒǈ� Ŝù� ĕıċĺŗİÒǈ� ìŗùÒ� Ɔ� ŗùĩÒŦÒ� ŜŬŜ� ŗùÒĩĕòÒòùŜ� ìĺŦĕ-
dianas. Analizar estos cambios que han incidido en las 
ŜŬëģùŦĕſĕòÒòùŜǈ�ŜĕùİŔŗù�đÒ�Ŝĕòĺ�òù�ČŗÒı�ĕıŦùŗúŜ�ùı�Ŧĺ-
òÒŜ�ĩÒŜ�òĕŜìĕŔĩĕıÒŜ�ÒìÒòúİĕìÒŜ�Ɔ�ùı�ùĩ�ìÒİŔĺ�ŔĺŔŬĩÒŗǍ�

En Apocalípticos e Integrados, el libro de Umber-
Ŧĺ�-ìĺ�ǚưƸƵƴǛǈ�Ŝù�ùıŦŗùĩÒƎÒı�ŔŗĺëĩùİÒŜ�òù�ŗùŔŗùŜùıŦÒ-
ción del mundo, el impacto de las tecnologías en los 
ŔŗĺìùŜĺŜ�òù�ŜĕČıĕƧìÒìĕĻı�Ɔ�ĺŦŗĺŜ�ìĺıìùŔŦĺŜ�ŜùİĕĻŦĕìĺŜǍ�
IıìĩŬŜĕſùǈ� ùĩ� ùŜìŗĕŦĺŗ� òù� ìĕùıìĕÒ� ƧììĕĻıǈ� �ÒƆ� �ŗÒòëŬŗƆ�
planteaba en Fahrenheit 451, el problema de una so-
ìĕùòÒò�òù�ìĺıŦŗĺĩ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒ�ŦùìıĺĩĺČėÒǈ�òù�ĩÒŜ�ŔÒı-
tallas-pared, y de todo un aparato productor de relatos 
de la realidad que impactaba en la cotidianeidad de 
las personas. 

-ı� òùƧıĕŦĕſÒǈ� ùŜŦÒŜ� òĺŜ� İĕŗÒòÒŜ� ŔùŗİĕŦùı� ŔùıŜÒŗ�
ĩÒ�òĕİùıŜĕĻı�úŦĕìĺǞŔĺĩėŦĕìÒ�ŖŬù�ŜŬëƆÒìù�Ò�ĩÒŜ�Ŧùìıĺĩĺ-
gías y sus usos o consumos. Comprender la dimensión 
úŦĕìÒǞŔĺĩėŦĕìÒǈ�ùı�ùŜŦù�ìÒŜĺ�òù�ĩÒŜ��I�ǈ�ìĺıŦŗĕëŬƆù�Ò�ŜŬ-
perar miradas apocalípticas. De manera que, podamos 
ŔùıŜÒŗ�ùı�ĩÒŜ�ıÒŗŗÒŦĕſÒŜ�ŔĺŔŬĩÒŗùŜ�Ò�ŦŗÒſúŜ�òù�ĩÒŜ��I�ǈ�
ùı�ĩÒŜ�ċĺŗİÒŜ�òĕÒĩĻČĕìÒŜǈ�ŦÒİëĕúı�òù�ŗùŜĕŜŦùıìĕÒǈ�òù�ŗù-
ÒŔŗĺŔĕÒìĕĻıǈ� òù� ŗùŜĕČıĕƧìÒìĕĻı�òù� ĩÒŜ� ŦùìıĺĩĺČėÒŜǈ� òù�
ĩĺŜ�İùòĕĺŜ�Ɔ�òù�ŜŬŜ�ŬŜĺŜǍ�·�ùı�ùŜŦĺŜ�ŭĩŦĕİĺŜ�ÒŜŔùìŦĺŜǈ�ùĩ�
ìÒİŔĺ�ùòŬìÒŦĕſĺ�ùŜ�Ŭı�ìÒİŔĺ�ċúŗŦĕĩ�ŔÒŗÒ�òùŜıÒŦŬŗÒĩĕ-
zar los usos cotidianos, para salirse del lugar de consu-
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midores o espectadores, jugar un rol activo, participati-
vo y de productores en la era digital. 

�Ŝė�ìĺİĺ�IıúŜ�$ŬŜŜùĩ�ǚƱƯƯƶǛ�ıĺŜ�ÒòſùŗŦėÒǈ�ùı�ŜŬ�Òŗ-
tículo “¿Hacia dónde va la Escuela?”, que los estableci-
mientos educativos son los Faros del futuro, Flavia Te-
rigi nos remarca que “la escuela sigue siendo el dispo-
sitivo institucional de mayor escala para la transmisión 
ĕıŦùŗČùıùŗÒìĕĺıÒĩǍǦ�ǚƱƯƯƵǈ�ŔǍ�ƱƲƴǛǍ��ĺŗ�ŜŬŔŬùŜŦĺǈ�ìŬÒıòĺ�
ùŜŦÒŜ�ÒŬŦĺŗÒŜ�Ŝù�ŗùƧùŗùı�Ò�ĩÒŜ�ùŜìŬùĩÒŜǈ�ŗùŜŔĺıŜÒëĕĩĕƎÒı�
a todos los dispositivos del Estado, de todo el sistema 
ùòŬìÒŦĕſĺ�ŖŬù�òùëù�ŗùƨùģÒŗ�ŜŬŜ�ÒììĕĺıùŜ�ùı�ĩÒŜ�ÒŬĩÒŜǈ�
es decir, que no debe delegar a las escuelas la respon-
ŜÒëĕĩĕòÒò�òù�ùıìĺıŦŗÒŗ�ĩĺŜ�İĺòĺŜ�ŔùòÒČĻČĕìĺǞòĕòÓìŦĕ-
ìĺŜ�òù�ŗùŜĺĩſùŗ�ĩÒ�ùıŜùĹÒıƎÒǈ�ĺ�ŖŬú�đÒìùŗ�ìĺı�ĩĺŜ�ıŬù-
vos dispositivos digitales. 

En este sentido, el Programa Conectar Igualdad se 
erige como propuesta y línea de acción para superar la 
brecha digital, articulando la cultura escolar y la cultu-
ŗÒ�òĕČĕŦÒĩǍ���ŔùŜÒŗ�òù�ĩÒŜ�ìŗėŦĕìÒŜ�Ɔ�ċÒĩùıìĕÒŜ�ŖŬù�Òŭı�ıĺ�
đÒı�Ŝĕòĺ�ŜŬŔùŗÒòÒŜ�Ŕĺŗ�ùĩ�ŔŗĺČŗÒİÒǈ�úŜŦù�Ŝù�ùıìŬùıŦŗÒ�
ùı�ùĩ�İÒŗìĺ�òù�òĕċùŗùıŦùŜ�ŔĺĩėŦĕìÒŜ�ùòŬìÒŦĕſÒŜ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�
ÒĩċÒëùŦĕƎÒìĕĻı�òĕČĕŦÒĩǈ�ŖŬù�đÒìùı�Ò�Ŭı�-ŜŦÒòĺ�ŗùŜŔĺı-
sable del Derecho a la Educación. De este modo, no 
se delega toda la responsabilidad en las instituciones 
ùòŬìÒŦĕſÒŜǈ�ŔĺŗŖŬù�ıĺ�ŔĺòŗėÒı�đÒìùŗ�ċŗùıŦù�Ò�ĩĺŜ�òùŜÒ-
ċėĺŜ�Ŕĺŗ�Ŝė�ŜĺĩÒŜǍ
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-ı�òùƧıĕŦĕſÒǈ� ùŜ� ĕıòĕŜìŬŦĕëĩù� ŖŬù� ĩÒ� ĕıìĺŗŔĺŗÒìĕĻı�
òù� ĩÒŜ��I��ùı� ĩÒ� ŜĺìĕùòÒò�Ɔǈ�ùı�ùŜŔùìĕÒĩ�ùı�ùĩ�ÓİëĕŦĺ�
de la educación, ha ido adquiriendo una creciente im-
portancia y ha ido cambiando a lo largo de los años. 
Asimismo, la utilización de estas tecnologías en el aula 
ŔÒŜÒŗÓ�òù�Ŝùŗ�ŬıÒ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒò�Ò�ùŗĕČĕŗŜù�ìĺİĺ�ŬıÒ�ıùìù-
ŜĕòÒò�Ɔ�ìĺİĺ�ŬıÒ�đùŗŗÒİĕùıŦÒ�òù�ŦŗÒëÒģĺ�ëÓŜĕìÒ�ŔÒŗÒ�
ùĩ�ŔŗĺċùŜĺŗÒòĺ�Ɔ�ùĩ�ÒĩŬİıÒòĺǍ��

Retomando lo señalado por las autoras Terigi y Ti-
ramonti (2005), la escuela es el espacio para pensar y 
òĕŜìŬŦĕŗ�òù�ŖŬú�İÒıùŗÒ�Ŝù�ĕıìĺŗŔĺŗÒı�ĩÒŜ��I��ùı�ĩĺŜ�Ŕŗĺ-
cesos de enseñanza: ¿Cómo medios digitales para des-
plazar al papel y hacer un mural on line?, ¿Cómo nue-
vos entornos para estar conectados?. Este es un aspec-
to a destacar, la necesidad no tanto de incorporarlos 
porque los usamos cotidianamente, sino de incluirlos 
ùı�ùĩ�İÒŗìĺ�òù�ŬıÒ�ŜùìŬùıìĕÒ�òĕòÓìŦĕìÒ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſÒǈ�ùı�
ŬıÒ�ŔĩÒıĕƧìÒìĕĻı�ìĺı�ĺëģùŦĕſĺŜ�ìĺıìŗùŦĺŜ�Ɔ�ìĺı�ìĩÒŗÒŜ�
ŔùŗŜŔùìŦĕſÒŜ�òù�ŖŬú�ŔŗĺìùŜĺŜ�ìĺČıĕŦĕſĺŜ�ùŜŦÒİĺŜ�đÒëĕ-
litando. 

-ı�ùŜŦù�ŜùıŦĕòĺǈ�IıúŜ�$ŬŜŜùĩ�ǚƱƯưƯǛǈ�ıĺŜ�ÒĩùŗŦÒ�Ŝĺëŗù�
un cambio percibido en las brechas digitales. Siempre 
Ŝù� đÒëĩĻ� òù� ĩÒŜ� ëŗùìđÒŜ� ùı� ŦúŗİĕıĺŜ� òù� ÒììùŜĺ� Ò� ĩĺŜ�
İùòĕĺŜ�Ɔ�Ò� ĩĺŜ�òĕŜŔĺŜĕŦĕſĺŜǈ� ǚëŗùìđÒŜ� ĕòĕĺİÓŦĕìÒŜǈ�ëŗù-
chas generacionales, y brechas socioeconómicas, entre 
ĺŦŗÒŜǍǛǍ��ùČŭı�$ŬŜŜùĩǈ�òĕċùŗùıŦùŜ�ùƅŔùŗŦĺŜ�ŜùĹÒĩÒı�ŖŬù�
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ĩÒ�ëŗùìđÒ�òĕČĕŦÒĩ�Ŝù�ùŜŦÓ�òùŜŔĩÒƎÒıòĺ�òùĩ�ÒììùŜĺ�Ò�ĩĺŜ�
ŬŜĺŜǈ� Ɔ� ŖŬù� ĩÒ� ıŬùſÒ� ċŗĺıŦùŗÒ� Ŝù� ùŜŦÓ� òùƧıĕùıòĺ� Ŕĺŗ�
la capacidad de los usuarios de realizar operaciones 
ìĺİŔĩùģÒŜǈ�İĺſùŗŜù�ùı�òĕŜŦĕıŦÒŜ�ŔĩÒŦÒċĺŗİÒŜ�Ɔ�ÒŔŗĺſù-
ìđÒŗ�Òĩ�İÓƅĕİĺ�ĩÒŜ�ŔĺŜĕëĕĩĕòÒòùŜ�ŖŬù�ĺċŗùìù�ĩÒ�ìŬĩŦŬŗÒ�
digital.

Por esto mismo, los retos interpelan a quienes tra-
ëÒģÒı�ùı�ĩÒ�ċĺŗİÒìĕĻı�òĺìùıŦù�Ɔ�ùı�ĩÒ�ŔĩÒıĕƧìÒìĕĻı�òù�
estrategias para el trabajo con TIC en las aulas, que 
ŔùŗİĕŦÒı�đÒìùŗ�ŬŜĺŜ�İÓŜ�ìĺİŔĩùģĺŜ�Ɔ�ŜĕČıĕƧìÒŦĕſĺŜ�òù�
los medios digitales.

�ŬĕƎÓŜ� ŜùÒ� ŬıÒ� ŔŗĺŜŔùìŦĕſÒ� ŔĺŜĕŦĕſÒǈ� ìĺİùıƎÒŗ� Ò�
òùģÒŗ�ÒŜùıŦÒòÒŜ�ùı�òĕċùŗùıŦùŜ�ŔŗĺòŬììĕĺıùŜ�ĩÒŜ�òĕŜìŬ-
ŜĕĺıùŜǈ�ĩĺŜ�ŦùİÒŜ�ŖŬù�Ŝù�ŦŗÒŦÒıǈ�ĩĺŜ�òùŜÒċėĺŜǈ�ĩÒŜ�ŔŗùČŬı-
ŦÒŜ�ŖŬù� Ŝù�đÒìùı�ùı�ùŜŦÒ�İÒŦùŗĕÒ� Ɔ�ŖŬĕƎÓŜ�ùı�ëÒŜù�Ò�
ello, podamos dar cuenta de vacíos, de preguntas que 
ùĩ�ìÒİŔĺ�òù�ĩÒ�ùòŬìÒìĕĻı�ıĺ�Ŝù�ùŜŦú�đÒìĕùıòĺǍ�·�ìĺİĺ�
òĕģĺ�ùĩ�ŜùİĕĻĩĺČĺǈ�EúìŦĺŗ��ìđİŬìĩùŗǈ�ùı�ĩÒ�ŔŗùŜùıŦÒìĕĻı�
òùĩ�-ıìŬùıŦŗĺ�òù��ÓŦùòŗÒŜ�òù��ĺİŬıĕìÒìĕĻıǈ�ŗùÒĩĕƎÒòĺ�
el jueves 2 de octubre de 2014, en la Facultad de Pe-
riodismo y Comunicación Social de la Universidad Na-
ìĕĺıÒĩ�òù�ZÒ��ĩÒŦÒǇ�ǥİÓŜ�ĕİŔĺŗŦÒıŦù�ŖŬù�ŗùŜŔĺıòùŗ�ĩÒŜ�
ŔŗùČŬıŦÒŜ�ŖŬù�Ŝù�ŗùÒĩĕƎÒı�ùı�Ŭı�ìÒİŔĺ�ÒìÒòúİĕìĺǈ�ùŜ�
preguntarse por las preguntas que nunca se hicieron”.
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-ĩĕŜÒǍ�-ı�ƱƯƯƳ�ċŬù�ŔŗĺòŬìŦĺŗÒ�Ɔ�ìĺıòŬìŦĺŗÒ�òù�ǥ�ùŗŦŬĩĕÒ�
òù�cĺŦĕìĕÒŜǦǈ�ùı��Òòĕĺ�@�òù��ùŗıÒĩǍ��ùÒĩĕƎĻ�ŜŬŜ�Ŕŗĕİù-
ŗÒŜ�ùƅŔùŗĕùıìĕÒŜ�òĺìùıŦùŜ�ùı�ùĩ�İÒŗìĺ�òù�ĩÒŜ�ŔŗÓìŦĕìÒŜ�
òù�ĩÒ�İÒŦùŗĕÒ�ǥ$ĕòÓìŦĕìÒ�òù�ĩÒ��ĺİŬıĕìÒìĕĻıǦǈ�ùı�ĩÒ�ùŜ-
ìŬùĩÒ�cȠưƳǈ�ÒĹĺ�ƱƯưƱ��Ɔ�ŔÒŗÒ�ĩÒ�ÒŜĕČıÒŦŬŗÒ��ǥ�ŗÓìŦĕìÒŜ�
de la Enseñanza”, en la Escuela N° 20, Bachillerato de 
adultos, año 2013, ambas instituciones de la ciudad de 
La Plata. 






