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Abstract: Taking the concept of emotional intelligence and 
contributions from the ontology of language and biology, we 
will present the importance of giving space in the curriculum 
to the teaching / learning of the ability to manage the emotional 
universe of people. Its positive impact on the development of 
the community, of empathy and of doing with others, allows 
promoting the performance and results inside and outside the 
classroom, which translates into a better quality of life and 
individual and social well-being, in addition to resignifying the 
role of the teacher as a builder of the future.

Keywords: Community - education - empathy - pedagogical 
method.

Resumo: Partindo do conceito de inteligência emocional e das 
contribuições da ontologia da linguagem e da biologia, apresen-
taremos a importância de dar espaço no currículo ao ensino / 
aprendizagem da capacidade de gestão do universo emocional 
das pessoas. O seu impacto positivo no desenvolvimento da 
comunidade, da empatia e do fazer com os outros, permite pro-
mover performance e resultados dentro e fora da sala de aula, 
o que se traduz numa melhor qualidade de vida e bem-estar 
individual e social, além de papel ressignificante do professor 
como construtor do futuro.

Palavras chave: Comunidade - educação - empatia - método 
pedagógico.
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La alfabetización múltiple en la enseñanza 
superior. Particularidades en un modelo 
de presencialidad complementada con 
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Resumen: La omnipresencia de la tecnología y la expansión de lenguajes y contenidos que no tienen solo un soporte textual, sino 
que se presentan en forma de fotografías, gráficos, vídeos, animaciones y sonidos es una de las características de la sociedad de la 
información y el conocimiento. En este contexto surge la necesidad de formar ciudadanos desde las nuevas alfabetizaciones y en 
particular desde la alfabetización múltiple que incluye las nuevas tecnologías y ambientes virtuales de aprendizaje que les permitan 
acceder y construir conocimiento. Bajo un abordaje metodológico mixto y de diseño exploratorio-descriptivo, se ha seleccionado 
un caso de estudio en la enseñanza superior para indagar sobre las características particulares en la formación de la alfabetización 
múltiple en espacios curriculares presenciales que extienden las relaciones didácticas a través de un entorno virtual.

Palabras clave: Aprendizaje - aula - enseñanza superior - entorno virtual.
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Sociedad de la información y la competencia digital 
La tecnología ha transformado las prácticas culturales 
y sociales que nos traspasan como individuos y como 
ciudadanos en la sociedad posmoderna. Las TIC han 
generado el surgimiento de nuevos puestos de trabajo 
con perfiles asociados al conocimiento y a la informa-
ción, han propiciado nuevas formas de ciudadanía y de 

apropiación del conocimiento, han promovido nuevas 
normas, hábitos y costumbres, nuevas formas de rela-
ción, de interacción y comunicación (Terreni, Vilanova, 
Varas, 2019).
La información en la posmodernidad es tan importante 
que la sociedad en la que vivimos ha sido definida a 
través del término “sociedad informacional”, la cual es 
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según Castells (2002), aquella en la que los ciudadanos 
disponen de un acceso ilimitado e inmediato a la infor-
mación, y en la que esta, su procesamiento y transmi-
sión actúan como factores decisivos en todos los ámbi-
tos de la vida en sociedad. 
En este contexto se requieren nuevas alfabetizaciones 
como lo afirman Barroso, Llorente y Cabero (2014) 
cuando sostienen que a la necesidad de alfabetización 
tradicional basada en la escritura y la lectura, se suma 
la necesidad de desenvolverse y ser capaz de desarro-
llar actividades que implican el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación, además de nuevos 
lenguajes, especialmente informáticos. La alfabetiza-
ción múltiple es un requerimiento para desarrollarse y 
convivir en la sociedad informacional posmoderna. En 
este sentido, conceptualizaremos la competencia digital 
y la alfabetización múltiple en particular.
Tomaremos como punto de partida la recomendación 
europea del año 2006, referenciada en el Proyecto Mar-
co Común de Competencia Digital Docente del Plan de 
Cultura Digital en la Escuela, del INTEF (2013), donde 
se afirma que:

La competencia digital implica el uso crítico y segu-
ro de las Tecnologías de la Sociedad de la Informa-
ción para el trabajo, el tiempo libre y la comunica-
ción. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de 
ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, pro-
ducir, presentar e intercambiar información, y para 
comunicar y participar en redes de colaboración a 
través de Internet. (Plan de Cultura Digital en la Es-
cuela, INTEF, 2013, p.10).

Ferrari (2012) en la misma línea señala que la compe-
tencia digital constituye: 

El conjunto específico de herramientas y aplica-
ciones que se requieren cuando se utilizan las TIC 
y los medios digitales para realizar tareas, resolver 
problemas, comunicar información, gestionar la in-
formación, colaborar, crear y compartir contenidos; 
y construir un conocimiento eficiente y eficaz, de 
manera crítica, autónoma, reflexiva, para el trabajo, 
el ocio, la participación, el aprendizaje y la sociali-
zación. (p.3).

Tomando lo expuesto, la competencia digital incorpo-
ra diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
información hasta su transmisión en distintos soportes 
una vez procesada.
Podemos ver que el concepto de competencia digital 
resulta demasiado amplio pues no se refiere solamen-
te a manejar una computadora, a solamente acceder a 
internet y navegar por varios sitios, a solamente saber 
usar programas y aplicaciones diversas, a solamente 
usar distintos dispositivos. Ser competente digitalmen-
te es realizar todas esas actividades de manera crítica y 
pertinente. 
El pedagogo español Jordi Adell (2012) sostiene que la 
competencia digital puede desglosarse en cinco dimen-
siones: informacional, informática, cognitiva genérica, 
alfabetización múltiple y ciudadanía digital.

De estas cinco dimensiones de la competencia digital 
nos centraremos en la alfabetización múltiple.

Alfabetización múltiple 
La sociedad informacional se caracteriza ya no solo por 
el texto impreso sino también por ser una sociedad pan-
tallística, audiovisual e icónica. El lenguaje del video, el 
lenguaje de la imagen, el lenguaje hipermedial y multimo-
dal son temáticas necesarias en el currículum educativo, 
no solo para formar ciudadanos consumidores sino tam-
bién para formar ciudadanos autores en estos lenguajes.
La aparición de estos lenguajes ha cambiado la forma en 
cómo las personas reciben y generan información y es 
por ello que son objeto de formación en los ambientes 
educativos superando a la alfabetización tradicional ba-
sada en la cultura de la oralidad y del libro, tal como lo 
exponen García y Olascoaga (2013) al afirmar que “estar 
alfabetizados ya no es únicamente tener la capacidad de 
saber leer y escribir, sino poseer competencias y habi-
lidades múltiples” (p. 79). Esas habilidades están aso-
ciadas a la multiplicidad de lenguajes en los que debe 
alfabetizarse un ciudadano.
Avello et al. (2013) enumera seis nuevas habilidades 
que se necesitan para considerar a un sujeto como mul-
tialfabetizado:

• Leer en pantalla. La cultura del libro va dando lugar 
a la cultura de la pantalla y es en ese ámbito donde se 
publican los nuevos contenidos en distintos formatos.
• Interactuar. La interacción con los contenidos es di-
versa y por distintos medios (voz, gestos, manos y de 
forma no lineal).
• Compartir. Toda nuestra actividad mediática se vuel-
ve social como lectura social y libros que se entrecruzan 
en bibliotecas compartidas.
• Acceder. El futuro de los medios es el acceso y no su 
propiedad: ¿qué sentido tiene la propiedad cuando se 
puede acceder a la información en cualquier momento?
• Fluir. Los datos circulan sin parar. El paradigma de 
la página está llegando a su fin. En su lugar los relatos 
y la información se reconstruyen constantemente. Nos 
estamos moviendo de lo estático al permanente fluir, 
como ocurre con Twitter, los canales RSS, los muros de 
Facebook, los blogs, la geolocalización, etc.
• Generar. La generación de contenidos en distintos 
formatos y a través de nuevas vías y medios es una prác-
tica cada vez más habitual en distintos contextos.

La redefinición de las prácticas escolares de alfabeti-
zación debe contemplar nuevos modos de acceder a la 
información como la multimodalidad, hipermedialidad 
y la hipertextualidad (Área, Gros y Marzal, 2008) y el 
desarrollo de las habilidades planteadas anteriormente 
con la finalidad de formar ciudadanos multialfabetiza-
dos para la vida posmoderna.

Un caso de estudio en educación superior bajo un mo-
delo de presencialidad complementada por EVEA 
El Instituto Sedes Sapientiae (IPSS) es un Instituto de 
Formación Docente que se encuentra ubicado en la ciu-
dad de Gualeguaychú (Entre Ríos) desde 1963 bajo la 
órbita del Obispado de y de la Asociación de las Ser-
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vidoras. Es un instituto de formación presencial, inte-
grado por 100 docentes y 600 alumnos de la ciudad de 
Gualeguaychú y alrededores (Gualeguay, Larroque, Ur-
dinarrain, Ceibas, Villa Paranacito, Aldea San Antonio).
El IPSS desde el año 2007 comenzó a trabajar fuerte-
mente en el área de TIC aplicadas a la educación en con-
sonancia con los objetivos institucionales y en la imple-
mentación de un modelo de educación que extiende sus 
relaciones didáctico-pedagógicas mediante un entorno 
virtual de enseñanza y aprendizaje.
Al respecto de los modelos pedagógicos emergentes 
como el mencionado, Salinas (2004) sostiene que en el 
contexto de la sociedad de la información que:

Aparecen nuevos ambientes de aprendizaje que no 
parece que vayan a sustituir a las aulas tradicionales, 
pero que vienen a complementarlas y a diversificar la 
oferta educativa. Los avances que en el terreno de las 
telecomunicaciones se están dando en nuestros días 
están abriendo nuevas perspectivas a los conceptos 
de espacio y tiempo que hasta ahora habíamos ma-
nejado tanto en la enseñanza presencial, como en 
la enseñanza a distancia. Y por ello se han de tener 
presentes estos nuevos enfoques de la enseñanza su-
perior. Entre las contribuciones que las TIC hacen al 
campo educativo, una de las principales es abrir un 
abanico de posibilidades de uso que pueden situarse 
tanto en el ámbito de la educación a distancia, como 
en el de modalidades de enseñanza presencial. (p. 22)

En definitiva las nuevas tecnologías no solo se hacen 
presentes en la práctica áulica, sino que también han 
posibilitado que el proceso de enseñanza y aprendiza-
je se extienda en el espacio y en el tiempo a través de 
los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, ge-
nerando instancias de lo que Salinas (2004) denomina 
“formación flexible”, concepto aplicable a la enseñanza 
presencial, a la enseñanza a distancia y a las fórmulas 
mixtas de presencialidad y virtualidad. Estos modelos 
pedagógicos nuevos requieren un fuerte apoyo de tec-
nologías multimediales interactivas dentro de las que 
se encuentran entornos diseñados para la enseñanza y 
el aprendizaje en la virtualidad.
Dentro de la formación flexible propuesta por Salinas 
encontramos dos modalidades formativas diferentes: 
una formación completamente a distancia y una for-
mación presencial que emplea un recurso complemen-
tario como es el entorno virtual que incluso considera 
su uso opcional. La presente investigación justamente 
toma para su estudio el caso de formación flexible de 
fórmula mixta del IPSS con uso de un entorno virtual 
de enseñanza y aprendizaje (EVEA) institucional deno-
minado Sedes On Line que funciona bajo la plataforma 
Moodle, el cual es un gestor de contenidos educativos 
que se integra a las clases presenciales extendiendo los 
momentos de formación o bien posibilita la formación 
completamente virtual.
Los objetivos de este trabajo son caracterizar la forma-
ción de la dimensión de la alfabetización múltiple de 
la competencia digital en un modelo de enseñanza pre-
sencial complementada con un entorno virtual de ense-
ñanza y aprendizaje. Es importante mencionar que este 
artículo tiene su raíz en un trabajo de elaboración de 

tesis de maestría (la cual fue aprobada) en la temática de 
formación de las competencias digitales en un modelo 
de aula extendida en el nivel superior.

Metodología
Para abordar la investigación se ha optado por una mo-
dalidad multimétodo, la cual es para Ruiz (2008) una 
estrategia de investigación en la cual se utilizan dos o 
más procedimientos para estudiar un mismo fenómeno 
u objeto de estudio a través de las diferentes etapas del 
proceso de investigación. 
En la metodología mixta de este estudio, el enfoque que 
predomina es cualitativo pero se han empleado ins-
trumentos de recolección compatibles con el enfoque 
cuantitativo para conocer el alcance del problema y del 
caso a estudiar.
El enfoque cuantitativo y el cualitativo se han aplicado 
de manera secuencial. Se definieron claramente dos eta-
pas y la segunda derivo de los resultados de la primera. 
Más precisamente, de los resultados del cuestionario 
inicial se derivaron los datos para realizar las entre-
vistas y observaciones, es decir “una de las etapas se 
construye sobre la otra” tal como mencionan Hernández 
Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006) al 
respecto de las mixturas metodológicas.
Esta investigación es exploratoria-descriptiva, siguien-
do la clasificación planteada por Sabino (2007), puesto 
que por un lado “pretende darnos una visión general, 
aproximada, respecto a un determinado objeto de estu-
dio” (p. 62), característica propia de las investigaciones 
exploratorias, pero a la vez busca “describir algunas ca-
racterísticas fundamentales de conjuntos homogéneos 
de fenómenos”, tal es el objetivo de las investigaciones 
descriptivas.
La exploración del objeto de investigación y la poste-
rior descripción de las características se realizaron me-
diante un diseño de campo basado en el caso de estudio 
situado en el IPSS y más precisamente en los procesos 
de formación de la competencia digital en un modelo 
de formación flexible y en particular de la dimensión 
de alfabetización múltiple planteada por Adell (2012).
Es importante destacar que el objetivo de la investiga-
ción es la exploración y descripción de las característi-
cas del proceso de formación de alfabetización múltiple 
como dimensión de la competencia digital en el mode-
lo de presencialidad complementada por un entorno 
virtual y es por ello que se aborda todo el conjunto de 
docentes en una primera instancia para obtener una vi-
sión integral del caso de estudio en cuanto magnitudes 
y alcances y luego para particularizar las características 
del caso del IPSS se seleccionan las propuestas pedagó-
gicas de aquellos docentes que activamente integran el 
entorno y realizan propuestas para la formación de la 
alfabetización múltiple.
La recolección de los datos se llevó adelante siguiendo 
los siguientes pasos: 

• Envío de cuestionario autoadministrado a los docen-
tes de los espacios curriculares del IPSS.
• Procesamiento de cuestionarios utilizando planillas 
de cálculo: tabulación de resultados y desarrollo de grá-
ficos.
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• Selección de docentes que contestaron el cuestiona-
rio de acuerdo a su formación, experiencia en el uso de 
tecnologías, entornos virtuales y aplicación de estrate-
gias centradas en la formación de la competencia digital 
para posterior entrevista.
• Entrevistas semiestructuradas a los docentes selec-
cionados.
• Observación de aulas virtuales de docentes entrevis-
tados para detectar evidencia de actividades propuestas 
y mencionadas por los docentes.
• Procesamiento de entrevistas: tabulación de hallaz-
gos, categorización de acuerdo al marco teórico y desa-
rrollo de gráficos.
• Triangulación de datos e interpretación de hallazgos.

Hallazgos sobre alfabetización múltiple en las pro-
puestas pedagógicas presenciales complementadas con 
EVEA en el IPSS
El IPSS presenta propuestas pedagógicas enmarca-
das dentro de lo que Salinas (2004) llama “formación 
flexible”, en este caso una mixtura de presencialidad y 
virtualidad, donde la primera desempeña el papel prin-
cipal y desde donde surgen practicas virtuales que com-
plementan el acto pedagógico. 
La complementación en el IPSS mediante el espacio 
virtual es opcional, no todas las cátedras integran el en-
torno virtual Sedes On Line como forma de flexibilizar 
las relaciones didácticas, extendiéndolas en el espacio 
y en el tiempo.
Luego de determinada la evidencia de un modelo de 
aula extendida (presencialidad con virtualidad) en el 
Instituto Sedes Sapientiae a través del análisis de los 
planes de estudio y aulas virtuales en vigencia, se dis-
tribuyó un cuestionario entre los 84 docentes que tienen 
a su cargo propuestas pedagógicas presenciales. Esos 
84 docentes representan el 93% del equipo que lleva 
adelante las asignaturas de las carreras, el restante 7% 
corresponde docentes que ocupan puestos en el equipo 
directivo y personal de soporte. Respondieron 24 do-
centes (29%).
De los 24 docentes encuestados, 21 respondieron tener 
formación en tecnologías de la información y la comu-
nicación, siendo la formación extracurricular de cursos 
cortos la opción más elegida como método de apren-
dizaje de estos saberes, seguida por la formación de 
posgrado (maestría y postitulos docentes). De estos 24 
docentes, 16 manifestaron poseer formación en entor-
nos virtuales.
Al consultar a los docentes sobre si integraban el en-
torno virtual de enseñanza y aprendizaje como forma 
de extender el acto educativo, de esos 24 docentes, 17 
respondieron afirmativamente que lo integraban.
Luego de indagar sobre la integración del entorno vir-
tual como medio para la extensión del acto educativo 
presencial se procedió a buscar evidencia sobre cuáles 
son los espacios de construcción de la competencia di-
gital que se propician en la modalidad de aula extendi-
da. De los 17 docentes (70.8% antes mencionado), 15 
reconocieron que posibilitan espacios de construcción 
de la competencia digital en el aula virtual (88%).
El trabajo colaborativo, la producción de material mul-
timodal, el debate escrito mediante foros es la terna de 

actividades que se destacan en las menciones de los do-
centes para la construcción de la competencia digital.
Considerando las dimensiones de Jordi Adell para de-
finir la competencia digital se interrogó a los docentes 
sobre las mismas. Puntualmente se les solicito que se-
leccionaran a que dimensiones apuntaban las activida-
des o espacios propuestos en el entorno obteniéndose 
que las dimensiones de alfabetización múltiple, infor-
macional y cognitiva genérica son las que se presentan 
en mayor proporción. 
Luego se procedio a entrevistar a 8 docentes y de su re-
lato surgieron 80 menciones sobre actividades propues-
tas que fueron categorizadas según las dimensiones de 
Adell (2012). En las entrevistas surgieron 73 menciones 
vinculadas a actividades tendientes al desarrollo de la 
alfabetización múltiple, fueron clasificadas según la 
descripción de Avello et al. (2013).
De las seis nuevas habilidades que se necesitan para 
considerarse un sujeto multialfabetizado; generar 
(44%), acceder (18%) e interactuar (13%) son las que 
se manifiestan en mayor porcentaje. Las propuestas que 
se detectaron para la construcción de la alfabetización 
múltiple tienden al desarrollo individual o colaborativo 
de producciones audiovisuales, hipertextuales, hiper-
mediales y multimodales. Algunos ejemplos fueron ex-
plicitados por los docentes en las entrevistas: 

• Hay una cuestión de armonía estética, qué quiere co-
municar la imagen y que no se repita en el texto, com-
binar un audio con un texto, vamos gestionando esa 
parte para que el producto, para que lo intermedial sea 
armonioso y como una totalidad integrada. (Entrevista 
a docente 6).
• Para actividades colaborativas, coordinamos los tra-
bajos con enlaces, algún video, texto digitalizado que 
esté en la web. (Entrevista a docente 5).
• Muros virtuales… imágenes... podcasts, blogs, vi-
deos, lo hemos subido a YouTube, los chicos lo enlazan, 
integran a un producto mayor cuando hablábamos de lo 
hipermedial por ejemplo. (Entrevista a docente 6).
• Porque son 4 las instancias que lleva hacer una info-
grafía, por eso lo corregimos entre todos la cuestión del 
contenido, la economía verbal, lo concreto que son, las 
imágenes elegidas o diseñadas, si incluyeron estadísti-
cas, las estética y otro montón de cuestiones que se van 
viendo y corrigiendo. (Entrevista a docente 1).
• Una de las actividades que hacemos, que tiene que 
ver con la multimodalidad, planteamos como base un 
blog porque nos parece lo más fácil de utilizar y te per-
mite incorporar todos estos elementos (textos, hipertex-
to, imagen, video). (Entrevista a docente 1).
• Con esto dimos la tarea de que cada grupo tenga que 
editar una entrada al blog, la que debía tener textos con 
ciertas características, una imagen elaboradas por ellos, 
un video donde ellos aparecieran y editaran, un audio 
y actividades interactivas porque era orientado al nivel 
inicial y primario. (Entrevista a docente 1).
• Teniendo en cuenta lo visual, lo audiovisual, trabaja-
mos por ejemplo: relatos, en un grupo de Facebook hi-
cimos una propuesta de relatos colectivos que escribie-
ron entre todos, el chico los retoma, los narra en inglés 
pronunciando correctamente. (Entrevista a docente 2).
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• Se los orienta y tienen producciones más complejas, 
hacen un video por ejemplo al final sobre una parte de 
la ciudad y ahí hay libertad absoluta. (Entrevista a do-
cente 2).
• Que en realidad estos mashup que se hacen es la cul-
tura de ellos, ellos miran y copian mucho, imitan. (En-
trevista a docente 2).
• Con código QR trabajamos mucho siempre pensando 
hoy en las necesidades de alumno y posibilidades de 
uso docente. (Entrevista a docente 2).
• Ni un texto podemos trabajar solo porque en si el 
único texto que leemos como tal lo bajan como PDF 
después tenemos un juego con el celular en el que la 
respuesta correcta las van marcando, es decir digitali-
zamos la compresión del texto por ejemplo. (Entrevista 
a docente 2).
• Leer no solamente textos tradicionales, sino hipertex-
to que en este contexto aquellos que tienen imágenes, 
audios. Leerlos y producirlos, por eso tomamos no solo 
la escritura tradicional sino cualquier producto que 
se elabore es un producto escrito para lo cual hay que 
fortalecer las habilidades de estos estudiantes de nivel 
terciario para que puedan armar un producto que es 
distinto. (Entrevista a docente 6).

Para caracterizar el proceso de formación de la compe-
tencia digital y en particular de la alfabetización múlti-
ple en el modelo de presencialidad complementada con 
un EVEA tomaremos como guía los puntos planteados 
por Salinas (2002) para el modelo de aprendizaje flexi-
ble, que implicarían: 

• Flexibilidad de lugar, tiempo, métodos y ritmos en la 
formación de la competencia digital.
• Rol protagónico del alumno en el proceso de forma-
ción de la competencia digital.
• Rol facilitador del docente en la formación de la com-
petencia digital.

Flexibilidad de lugar, tiempo, métodos y ritmos en la 
formación de la alfabetización múltiple
Sobre el lugar de realización de las e-actividades (acti-
vidades con TIC) para la formación de la alfabetización 
múltiple en alumnos de nivel superior, las respuestas 
de los cuestionarios indica que las actividades se pro-
ponen para ser realizadas luego de la clase presencial 
como cierre en un espacio diferente al aula, tal como 
describe el docente 4 al afirmar que “en general es una 
actividad de cierre. Solamente esa materia en especial 
es donde trabajamos con antes, durante y después pero 
en general en las otras materias lo uso como cierre.”
Sobre los tiempos, el 69% respondió que los tiempos 
de realización de las actividades que se proponen en 
el entorno y promueven la construcción de la alfabeti-
zación múltiple son poco estrictos, es decir con fechas 
flexibles; el 31% restante respondió que los tiempos son 
muy estrictos, es decir que las fechas son pautadas de 
entrega obligatoria.
Sobre el método, de las menciones y comentarios verti-
dos en las entrevistas surge que el predominante es el 
desarrollo de los contenidos conceptuales en la clase 
presencial y la propuesta de integración de estos con-

tenidos en una actividad que involucra nuevas tecnolo-
gías y requiere de un producto final entregable a través 
del entorno.
Luego de entregado el producto es evaluado por el do-
cente, quien realiza la respectiva retroalimentación y en 
algunas ocasiones este producto es tema de discusión 
en el aula presencial nuevamente (es decir que el pro-
ducto actúa como disparador).
En cuanto a los ritmos, se han hallado ejemplos de fle-
xibilidad, de acuerdo a las actividades propuestas. Los 
docentes manifestaron que los ritmos son semana a se-
mana y en algunos casos procesuales con tiempos a me-
diano o corto plazo.

Rol protagónico del alumno en el proceso de formación 
de la alfabetización múltiple
Cuando se consultó mediante el cuestionario sobre el 
rol que se asignaba al alumno en las actividades de 
construcción de la alfabetización múltiple, se obtuvo 
como resultado que los docentes mayoritariamente asig-
naban un rol mixto entre constructor de conocimiento 
y receptor de información; en ningún caso los docentes 
que respondieron el cuestionario asignaron un rol pasi-
vo de mera recepción de información.
En las entrevistas realizadas a los docentes han surgido 
comentarios que describen más específicamente el rol 
de los alumnos y guardan consonancia con las respues-
tas al cuestionario:

• Tiene que ser activo. El que no es activo y hace, queda 
afuera. La materia se aprueba con el 100% de las tareas 
acreditables realizadas. (Entrevista a docente 1).
• Es todo creatividad este taller. Es pura creatividad y 
el alumno debe ser activo. (Entrevista docente 1).
• En general yo creo que el alumno tiene que tratar de 
aprender, de investigar, de explorar. Muchas veces uno 
les da una guía de cómo trabajar pero el alumno, yo creo 
que a nivel tecnología uno tiene que explorar mucho. 
(Entrevista docente 4).

Rol facilitador del docente en la formación de la alfa-
betización múltiple
Como señala Esteve (2015) hay un cambio de paradigma 
en torno al rol del docente, que ya no se limita a ser un 
mero transmisor de la información sino que ha deveni-
do un guía o mentor, bajo el paraguas de los diferentes 
modelos de corte socio constructivista de generación 
del conocimiento.
En la formación de las competencias digitales y en la 
formación a través de entornos virtuales se evidencia 
ese nuevo rol del docente 2.0 que como señalan Viñals 
Blanco y Cuenca Amigo (2016) tiene como denomina-
dores comunes que se le atribuyen el de ser “organiza-
dor, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del 
aprendizaje, orientador, facilitador, tutor, dinamizador 
o asesor”. Además, estos mismos autores apuntan a que 
“estos nuevos roles se asientan en la idea de cambiar 
la transmisión unidireccional del conocimiento por el 
intercambio horizontal de información, abundante, caó-
tico y desestructurado”.
Considerando lo expuesto anteriormente en el caso de 
estudio del IPSS, se ha encontrado evidencia del rol do-
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cente como facilitador en aquellos espacios que fomen-
tan la construcción de la alfabetización múltiple en el 
modelo de presencialidad extendida. Los docentes han 
respondido que actúan como facilitadores como prime-
ra opción seguida de la opción de un rol mixto entre 
docente tradicional y facilitador. Al respecto, algunos 
comentarios vertidos en las entrevistas han sido los si-
guientes:

• Al principio de cada unidad somos expositoras don-
de comenzamos hablando de que va a tratar y vamos 
marcando y dando fuerza a los conceptos claves de esa 
unidad. (…) Luego de esto hacemos más acompaña-
miento donde vamos mostrando, sugiriendo y también 
ir aprendiendo porque hay chicos que te muestran co-
sas que vos no tenías ni idea de que se podían hacer 
o de cómo se podían hacer con un nivel de destreza 
fabuloso, entonces ahí es donde uno también va apren-
diendo. (Entrevista a docente 1).
• Mi rol es de moderadora, siempre estoy incentivando 
la participación, el diálogo; durante esa semana si veo 
que el ingreso no es frecuente o no ha ingresado estoy 
mandando mensajes, recordando los plazos, incenti-
vando. (Entrevista a docente 5).

Conclusiones 
El IPSS ha instaurado un modelo de formación flexible 
basado en la complementación de la clase presencial 
mediante un entorno virtual de enseñanza y aprendi-
zaje (aula extendida). Si bien, el instituto apuesta a la 
inclusión de las TIC en los procesos presenciales de en-
señanza y aprendizaje y la extensión de las relaciones 
pedagógicas a través del entorno Sedes On Line, la evi-
dencia indica que una pequeña porción de los espacios 
curriculares trabaja bajo la modalidad de presenciali-
dad con complementación del entorno virtual.
Indagando en los espacios curriculares que trabajan 
bajo esta modalidad se detectó que plantean e-activida-
des tendientes a la formación de la alfabetización múl-
tiple en alumnos del nivel superior. Las mismas están 
vinculadas a generar materiales digitales (multimodales 
e hipermediales), acceder a recursos y conocimiento en 
diferentes formatos (audios, videos e imágenes) y a in-
teractuar de forma oral y escrita en diferentes medios.
En este proceso, el rol del docente es de facilitador y 
del alumno es activo, las actividades de formación de 
la alfabetización múltiple se proponen para ser realiza-
das después de la clase presencial en tiempos pautados 
pero con cierta flexibilidad y a ritmos semana a semana 
o procesuales de corto y mediano plazo. El método de 
enseñanza predominante es la exposición presencial se-
guida de actividades de integración nuevas tecnologías 
propuestas en el entorno y que tienen como objetivo un 
producto que será analizado en las clases subsiguientes.
Conocer estas tendencias permite planificar instancias 
de formación en modelos pedagógicos emergentes hí-
bridos, nuevas tecnologías, ambientes y entornos vir-
tuales e investigación educativa en torno a las compe-
tencias digitales de docentes y alumnos.
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Abstract: The omnipresence of technology and the expansion 
of languages and content that not only have textual support, 
but are presented in the form of photographs, graphics, videos, 
animations and sounds is one of the characteristics of the 
information and knowledge society . In this context, the need 
arises to train citizens from the new literacies and particularly 
from multiliterate including new technologies and virtual 
learning environments that allow them to access and build 
knowledge. Under a mixed and descriptive exploratory design 
methodological approach we have selected a case study in higher 
education to investigate the particular characteristics in the 
formation of multiple literacy spaces curricular face extending 
didactic relationships through a virtual environment.

Keywords: Learning - classroom - higher education - virtual 
environment.

Resumo: A onipresença da tecnologia e a expansão de 
linguagens e conteúdos que não só têm suporte textual, mas são 
apresentados na forma de fotografias, gráficos, vídeos, animações 
e sons é uma das características da sociedade da informação e 
do conhecimento. Neste contexto, surge a necessidade de 
formar cidadãos a partir de novos letramentos e, em particular, 
de letramentos múltiplos que incluem novas tecnologias e 
ambientes virtuais de aprendizagem que lhes permitam aceder 
e construir conhecimentos. Sob uma abordagem metodológica 
mista e design exploratório-descritivo, foi selecionado um estudo 
de caso no ensino superior para indagar sobre as particularidades 
da formação do letramento múltiplo em espaços curriculares 
presenciais que ampliam as relações didáticas por meio de um 
ambiente virtual.

Palavras chave: Aprendizagem - sala de aula - ensino superior 
- ambiente virtual.
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La construcción de la competencia 
digital en el nivel secundario. Una 
experiencia desde la transversalidad

Luciana Gabriela Terreni (*)

Resumen: La Escuela Secundaria Nº5 Soldado Carlos Mosto ha implementado un proyecto institucional de construcción de 
la competencia digital desde los primeros años del nivel secundario. Desde la asignatura Informática Educativa se trabaja 
transversalmente con otros espacios curriculares en temáticas específicas de los mismos para desarrollar materiales digitales por 
medio de actividades vinculadas a dos dimensiones de la competencia digital, la alfabetización múltiple a través de la diagramación 
de cuadros conceptuales, presentaciones, posters, hipertextos y la dimensión informacional a través de búsquedas, selección y 
procesamiento de información. En la experiencia pedagógica, el proceso de construcción del recurso digital se transforma en un 
dinamizador del proceso de formación de habilidades, competencias, aprendizaje y meta cognición en los alumnos involucrados. 
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La competencia digital en la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento
La sociedad posmoderna (Bauman, 2003) se caracteriza 
por la inmediatez, en la rapidez, en la flexibilidad y por 
la proliferación y masividad de la información.
Esta última es tan importante que la sociedad en la que 
vivimos ha sido descripta a través del término “sociedad 

de la información”, “sociedad del conocimiento” o “so-
ciedad informacional”. Autores como Castells (2002) han 
acuñado el término “sociedad informacional” al referirse 
a aquélla en la que los ciudadanos disponen de un acceso 
prácticamente ilimitado e inmediato a la información, su 
procesamiento y transmisión actúan como factores deci-
sivos en toda la actividad de los individuos, desde sus re-


