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Sin duda alguna esta confianza se debe reafirmar me-
diante procesos que avalen el cumplimiento y supera-
ción de niveles de profesionalismo. Con una realidad 
laboral compleja y competitiva se debe incrementar 
todos los valores. Implementar medidas que se enmar-
quen en una política integral vinculada con una inver-
sión en la educación. 
En la actualidad (año 2010, según datos y fuentes del 
Ministerio de Educación de la Nación ) se destinó el 6% 
del PBI –Producto Bruto Interno– a este aspecto, lo que 
significa que se está gestionando en base al incremento 
del presupuesto destinado a la educación. Este concep-
to debe convocar no sólo al Estado sino a una sociedad 
comprometida generando políticas destinadas a brindar 
igualdad de oportunidades, mejoramiento de las con-
diciones, disposición de recursos para infraestructuras, 
materiales didácticos y estrategias convergentes para 
alcanzar una verdadera mejora de la calidad educativa 
y no afectar de manera directa en los aprendizajes de 
nuestros futuros profesionales. 
Como es el caso en Europa con el Plan Bolonia, las Uni-
versidades de Argentina, y gran parte de las Latinoame-
ricanas, deben sumergirse en el Proceso de Unificación 
del Espacio de la Educación Superior. Esto implica, en-
tre otras cosas, la revisión de ofertas de estudios de gra-
do y de postgrado y su aggiornamiento a una demanda 
común latinoamericana, una oportunidad para el aná-
lisis de los contenidos, demandas y desarrollo de las 
disciplinas. 
Se ponen al descubierto cuestiones por resolver en el 
sistema educativo, despertando en el alumnado capaci-
dades latentes e involucrándolos en un desafío de arti-
culación arraigado en la confianza y el trabajo diario y 
continuo. 
El propósito será afianzar vínculos ya establecidos con 
la seguridad de seguir creciendo juntos en este proyecto 
a largo plazo, que se logre un uso apropiado y justo de 
recursos en aumentos, será posible entonces enfrentar 
esta ardua y necesaria agenda de desafíos. 
Dotar a la Educación en general de profesores con ganas 
de enseñar y premiar al que tenga ganas de aprender.
Es importante cuidar el talento, y saber guiarlo, si ganan 
los alumnos ganamos toda la sociedad. Debemos gene-
rar y repensar la educación desde la escuela secundaria, 
hoy la educación se enfatiza más “en el tener que en el 
ser” y debería ser al revés. 
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Abstract: To try to bring innovative offers over and to generate 
alternatives revitalizing the offers of formation and training with 
the desires to construct a new future and at the same time to 
open a plural space of debate and reflection, to be able to offer 
and work with creativity and witness at the educational quality.
To see and to look for spaces united with the conception, 
discussion and normative treatment of the activity from the 
different spheres where the educational fact is conceived and 
plans.

Key words: university – formation – innovative perspective – 
educational quality – space of the superior education – offers 
of studies of degree – analysis of the contents – process update.

Resumo: Tentando trazer propostas inovadoras e gerar 
alternativas para revitalizar as propostas de formação e 
capacitação com os desejos de construir um futuro novo e ao 
mesmo tempo abrir um espaço plural de debate e reflexão. 
Poder oferecer e trabalhar com criatividade e constancia na 
qualidade educativa.
Observar e buscar espaços associados com a concepção, 
discussão e tratamento normativo da atividade desde as 
diferentes áreas onde se concebe e planifica o fato educativo. 
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atualização de processos.
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Habitando nuevas situaciones

Silvia Meza (*)

Resumen: El presente trabajo desarrolla un breve análisis y articulación de diversos conceptos desarrollados en las producciones 
escritas realizadas por los docentes que cursaron la materia Introducción a la Didáctica en el año 2010. Dicha asignatura entre 
otras, conforma el Programa de Capacitación para docentes que lleva a cabo la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo.
Los siguientes ensayos ponen en evidencia temáticas recurrentes, que se pueden definir como problemáticas acerca del rol que 
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debe asumir la educación superior para favorecer la futura práctica profesional de los estudiantes egresados de la universidad. 

Palabras clave: problemáticas – rol – educación superior – reflexiones – estudiantes – diversidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 161 y 162]
_______________________________________________________________________

Introducción
Los planteos y reflexiones que los docentes realizan en 
sus trabajos dan cuenta a grandes rasgos, de sus inquie-
tudes en relación a la manera en la que sus diferentes 
desempeños, sus prácticas cotidianas, pueden incidir 
efectivamente en el logro de aprendizajes significativos 
que realmente tengan un sentido y que interpelen al 
alumno, y a la forma en que deben ser abordados dichos 
procesos para que potencien el desarrollo de la capaci-
dad crítica y la posibilidad de que intervengan sobre la 
realidad para su transformación. 
Desde esta perspectiva, este ensayo a modo de prólo-
go, intentará interpretar y aportar elementos acerca de 
algunos aspectos del escenario socio - cultural en el 
que se producen los temas mencionados en los párrafos 
anteriores, y sobre otros aspectos propios que están re-
lacionados con los destinatarios de los procesos de en-
señanzas: los alumnos. Alumnos, estudiantes, jóvenes, 
pensados desde un nuevo paradigma que contempla la 
diversidad en términos culturales, y las implicancias 
que devienen de este hecho. Ya no se habla de juventud 
como mera categoría etaria que posee, sin distinciones, 
características uniformes, sino de juventudes aludiendo 
a la diversidad.
Ambos aspectos señalados están en íntima correspon-
dencia, dado que comprender la complejidad del esce-
nario donde están insertos los jóvenes actualmente y las 
características que éstos asumen en él, es fundamental 
para tener una percepción de lo social que nos posibili-
te abrirnos a perspectivas de acción educativas que sean 
coherentes con esta complejidad y que por lo tanto sean 
útiles para ellos. 

Comentarios sobre los ensayos realizados por los 
docentes

Aprendizaje significativo, construcción a medida. Stella 
Maris Müller (El texto completo fue publicado en 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, Libro 
XV, 2011, pp. 184-186)

El tratamiento que el ensayo ofrece sobre el concepto de 
aprendizaje significativo, a partir del uso de una metá-
fora en la que alude a este concepto con el de “construc-
ción de la propia casa”, le otorga una particular origina-
lidad a la obra.
Desde este sentido la autora hace un recorrido de las di-
ferentes etapas de esta construcción del conocimiento 
y/o de la propia casa, en las que están involucrados tanto 
el hacedor de la construcción, el alumno, como también 
el docente que orienta y colabora en esa construcción.
En el ensayo subyace la concepción de que el aprendi-
zaje es una consecuencia del pensamiento, idea que es 
sostenida a lo largo de la obra dando cuenta de variados 

ejemplos, que interactúan, juegan con la connotación 
ambivalente de la construcción.
La autora alerta sobre los usos de Internet, en relación 
a la abundante información que proporciona, y analiza 
este hecho desde el concepto de la búsqueda trivial del 
conocimiento, característica del conocimiento frágil, 
que no produce aprendizajes significativos sino meras 
acumulaciones de datos y rutinas. 

Educar en la generación Digital. La otra trilogía: alum-
nos nativos digitales, docentes inmigrantes digitales, y 
programas de estudios para embajadores itinerantes. 
Ernesto Caragliano (El texto completo fue publicado en 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, Libro 
XV, 2011, pp. 193-196)

A partir del título, se observa una original redefinición 
que el autor realiza sobre los elementos constitutivos de 
la tríada tradicional: alumno, docente y conocimiento.
Esta redefinición de la tríada, debe tomar en cuenta la 
existencia de un mundo globalizado, impregnado de un 
ambiente tecnológico, en el que es necesario promover 
la construcción de competencias en los estudiantes.
Teniendo en cuenta este escenario tecnológico, profun-
diza sobre las características que brinda la virtualidad, 
que se reflejan en cambios profundos de ciertas catego-
rías lógicas de pensamiento, entre otras el autor señala 
la lógica lineal y secuencial de los adultos, frente a la 
de los jóvenes que da lugar a una simultaneidad de las 
tareas.
A lo largo del ensayo, hay una notable inquietud en re-
ferencia al desafío que constituyen estos cambios para 
la educación superior, argumentando sobre la impor-
tancia de “reinterpretar lo que ha variado” a partir de 
aprendizajes significativos y comprensivos.
Desde este sentido es muy sugestivo el concepto utili-
zado por el autor referido a “generar una culturización 
para la otra trilogía”, en relación a la adaptación de los 
programas de estudio y a la convocatoria que hace a los 
adultos en el uso de la herramienta informática, para no 
quedar excluidos de este nuevo escenario.

La asistencia a los cursos en Palermo Digital. Miguel 
Angeleri (El texto completo fue publicado en Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación, Libro XV, 2011, 
pp. 199-201)

El título del ensayo va anticipando la inquietud del au-
tor frente a la gradual inasistencia que se producen en 
el proyecto pedagógico “Palermo Digital”.
A partir de la pregunta: ¿Qué pasa en el medio de la cur-
sada para que se produzca esta merma?, el autor analiza 
ciertas causas posibles de este hecho, dando relevancia a 
una falta de motivación de parte de los alumnos por co-
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nocer ya los contenidos que se dictan en este curso, o por 
compromisos de entregas de otras materias curriculares.
Resulta interesante el planteo acerca de que esta situa-
ción de deserción, además esté relacionada, con que 
los estudiantes van buscando lo que les interesa o lo 
que necesitan en el momento preciso que lo requieren 
y no como “una apuesta a su propio futuro en cuanto 
ese saber lo puede ayudar”. Advierte entonces sobre las 
consecuencias de esta situación tomando como referen-
te teórico a David Perkins (1995), desarrollando su con-
cepto de conocimiento frágil. 
Cabe destacar como aporte del autor lo que sugiere 
como estrategia para incentivar la permanencia de los 
concurrentes en el curso de “Palermo Digital”: que se le 
otorgue a dicho curso un valor agregado tanto para cada 
carrera en particular como para la materia donde lo van 
a poner en práctica. 

Hacia un conocimiento más reflexivo. Lorena Macchia-
velli (El texto completo fue publicado en Reflexión Aca-
démica en Diseño y Comunicación, Libro XV, 2011, pp. 
186-189)

A lo largo del texto, la autora reflexiona sobre la abun-
dante información que circula en la sociedad, y a los 
cambios que se van produciendo en el sistema educati-
vo como resultado de este fenómeno. 
Haciendo referencia a diversos autores que adhieren al 
modelo constructivista de la enseñanza, la autora anali-
za los cambios del rol docente inmerso en esta sociedad 
hiperinformada, advirtiendo muy acertadamente que, 
entre otros factores, el docente debe tomar en cuenta 
también al alumno como generador de contenidos, dada 
la cantidad de fuentes proveedoras de conocimiento 
que maneja. 
Desde las perspectivas mencionadas, propone una vi-
sión dinámica y activa del conocimiento, de “conoci-
miento como diseño” con una estructura y un propó-
sito, que le posibilite al estudiante una mirada crítica 
y reflexiva de esa caudalosa información circulante, 
visión que contemple además la naturaleza situada del 
conocimiento, es decir el contexto socio-cultural parti-
cular donde éste se produce y circula.

Enseñar, una puerta abierta que late. Verónica Sordelli 
(El texto completo fue publicado en Reflexión Acadé-
mica en Diseño y Comunicación, Libro XV, 2011, pp. 
163-165)

¿Cómo enseñar a desarrollar un proceso creativo?, ¿la 
creatividad es innata y duradera?
A partir de estos interrogantes, la autora considera la 
posibilidad de la enseñanza de la creatividad en la uni-
versidad.
El ensayo contiene un adecuado análisis de conceptos 
de Schön (1992) referidos a reflexionar sobre la acción 
y sobre el conocimiento en acción, que otorgan sentido 
a las preguntas que actúan cómo disparadoras. Y cohe-
rente con estos conceptos, señala al aula taller como es-
cenario motivador propicio para todo proceso proyec-
tual de enseñanza.
Desde este mismo sentido, hace referencia al concep-

to de aprendizaje cooperativo y la colaboración, como 
instancias que facilitan la inventiva en el alumno, pues 
la inventiva se indaga bajo varias miradas, abriendo el 
abanico de posibles soluciones.
El tratamiento y la reflexión que hace la autora sobre los 
conceptos mencionados anteriormente desde un marco 
teórico constructivista de enseñanza, constituyen una 
buena aproximación sobre el tema de la posible ense-
ñanza de la creatividad, o cómo ella misma sostiene: 
“…este ensayo no es ni pretende ser concluyente, sino 
más bien la puerta de entrada a futuras investigaciones 
y experiencias áulicas”.

Diseñarte. Valeria Delgado (El texto completo fue publi-
cado en Reflexión Académica en Diseño y Comunica-
ción, Libro XV, 2011, pp. 190-193)

Este ensayo le otorga a los elementos de la tríada didác-
tica, una creativa resignificación: al alumno lo represen-
ta con el concepto de Diseñarte, al conocimiento con el 
de Arte y al docente con el de Diseño.
Utilizando esta sugerente transpolación de conceptos, 
la autora advierte sobre la importancia de abordar el 
arte de reflexionar sobre la reflexión en las prácticas 
educativas, tanto desde el rol docente como desde el 
del alumno, y coherente con esta concepción construc-
tivista de la enseñanza hace referencia al uso del cono-
cimiento como diseño, dado que desde esta visión se 
promueve la comprensión y el pensamiento crítico y 
creativo en los estudiantes.
A lo largo del texto, se menciona a diversos estudiosos 
del modelo constructivista como marco referencial para 
dar cuenta de la conveniencia del logro de aprendizajes 
significativos.

El diálogo y la formación de seres humanos íntegros. 
Laura Martínez

La propuesta que sostiene este ensayo es la pertinencia 
del aula taller como espacio generador de significados 
entre docentes y alumnos, sosteniendo además la posi-
bilidad que brinda para la articulación entre la teoría, la 
investigación y la acción.
La autora aporta y analiza el concepto de “diálogo apre-
ciativo”, como herramienta comunicacional coherente 
con la metodología del aula taller, e interpreta desde 
este sentido cuál es el rol de un buen líder en una clase 
para contribuir eficazmente en los procesos cognitivos 
del grupo.
Dicha mirada resulta interesante, cuando se le atribu-
ye al concepto de diálogo apreciativo, las posibilidades 
que se abren a través de él a los alumnos, para apropiar-
se de marcos conceptuales y de dominios de vocabula-
rios técnicos.

Docentes de la “Generación Y. Ana Carolina Bongarrá 
(El texto completo fue publicado en Reflexión Acadé-
mica en Diseño y Comunicación, Libro XV, 2011, pp. 
169-173)

Los interrogantes que aparecen finalizando el ensayo 
referidos a: ¿Por qué siempre tienen que cambiar los 
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alumnos?, ¿Por qué no cambiar nosotros?, interpelan al 
lector en su función de docente a lo largo de la lectura 
del texto.
La autora describe una realidad social, en la que la tec-
nología el consumo y la publicidad son protagonistas 
en la vida de los jóvenes. A ellos alude con el concepto 
de Generación Y.
Tomando en cuenta este escenario, y haciendo uso de 
varias fuentes citadas como marco a sus planteos, re-
flexiona sobre las cuestiones que derivan de este hecho. 
Entre otras, plantea problemáticas asociadas a la per-
tinencia de las herramientas didácticas que se siguen 
utilizando en la enseñanza, a la redefinición del rol do-
cente para tener acceso en términos de la autora a “un 
alumno real y no ideal”. Y es en este punto donde se 
profundiza la interpelación al docente: cuestionando 
sus creencias en relación a sus alumnos.
Un aporte valioso que enriquece esta obra, es incorporar 
el análisis sobre los conceptos de “adolescencia hoy”, y 
de cómo se construyen las subjetividades de los jóvenes 
de forma distinta que en la modernidad, dando cuenta 
que la comprensión sobre ambos procesos es relevante 
a la hora de pensar estrategias de enseñanza.

El desafío en el dictado de materias vinculadas a la 
Tecnología: Un camino en acción para llegar de la 
práctica a la teoría. Elsa Silveira (El texto completo fue 
publicado en Reflexión Académica en Diseño y Comu-
nicación, Libro XV, 2011, pp. 180-183)

El eje que atraviesa este ensayo se refiere a la comple-
jidad existente cuando se intenta promover un pen-
samiento integrador, abierto y crítico, para aplicar en 
producciones materiales creadas desde tecnologías del 
diseño, de la edición, de la publicidad y de la comuni-
cación visual.
La autora plantea esta problemática y aborda la com-
plejidad sugerida en el título, considerando distintos 
aspectos para su análisis, entre ellos considera la im-
portancia de trabajar con la teoría y la práctica conjun-
tamente, posibilitando de esta manera contextualizar 
situaciones problemáticas para lograr una mejor com-
prensión de ellas y en consecuencia facilitar su reso-
lución.
Otro concepto a destacar es el la importancia del trabajo 
en equipo, lo que permitiría construir una concepción 
globalizadora y abarcadora de la aplicación de tecnolo-
gías a los procesos de producción.
Desde este sentido, se considera un rol docente que de 
cuenta de capacidades analíticas, interpretativas, que 
oriente los productos elaborados por los alumnos, brin-
dándole un sentido a su materialidad que refleje la inte-
racción entre teoría – práctica.
Cabe destacar las propuestas que realiza la autora como 
intentos a llevar a cabo como respuesta a este desafío 
en las aulas, entre ellas propone la proyección de acti-
vidades áulicas hacia fines realizables y concretos, que 
partan de saberes previos y que incorporen nuevas pers-
pectivas, orientadas hacia la toma de decisiones, remi-
tiéndose al aprendizaje significativo. 
En línea con los conceptos ya mencionados, se enfatiza 
sobre la necesidad de habilitar la práctica de la revisión 

de los sucesos cotidianos, como aspectos de reflexión 
para su futura teorización.

Relación e integración del conocimiento. El Diseño Fo-
tográfico en la Licenciatura en Fotografía. Juan Carlos 
López Chenevet (El texto completo fue publicado en 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, Libro 
XV, 2011, pp. 176-177)

La argumentación del ensayo señala el conflicto que se 
plantea entre las distintas materias que comparten ejes 
comunes en la carrera, en relación a la disociación exis-
tente en los contenidos que se dictan en ellas.
El autor advierte sobre cierta inconsistencia entre los 
enunciados que contienen el plan de estudio, y con lo 
que ocurre en el dictado concreto de los contenidos 
enunciados, explicando este hecho como resultado de 
la ausencia de espacios institucionales en los que se in-
tenten consensos académicos.
Desde una mirada constructivista, se hace referencia a 
la dificultad de poder concretar aprendizajes significati-
vos, ya que se obstaculiza la recuperación de los saberes 
previos de los alumnos, dado la fragmentación entre las 
distintas cátedras.
En el texto se observa una interesante reflexión acerca 
de las implicancias de la actividad fotográfica que fa-
vorecen la comprensión de sus procesos a nivel instru-
mental y a nivel social. Reflexión en la que además se 
formulan interrogantes que quedan abiertos.
El ensayo integra una serie de propuestas, que se recon-
ceptualizan desde la reflexión en la acción en el acto 
fotográfico, ya que como sostiene el autor “no es acon-
sejable la utilización de recetas”, y desde un abordaje 
colaborativo de la enseñanza que contempla la interdis-
ciplinariedad.

Aparecer. Leticia Martín

A partir de la pregunta referida a los paradigmas e his-
torias personales que acompañan al docente durante su 
formación, este ensayo plantea los cambios que se die-
ron en la didáctica a partir de los años 80 con el adveni-
miento de la democracia.
A lo largo del texto, la autora pone en tensión el con-
cepto de habitus del ser docente, y desde este sentido 
reflexiona sobre las configuraciones didácticas propias 
de los docentes.
Tomando como marco a estudiosos del modelo cons-
tructivista de la enseñanza, retoma la tríada didáctica, 
centrándose en el rol activo de uno de sus elementos: el 
alumno, y elaborando un análisis desde un nivel comu-
nicacional lo reubica no sólo como un mero receptor, 
sino también como un emisor de mensajes. 
Desde esta perspectiva, sostiene que el aula taller, con-
ceptualmente es el espacio donde el alumno puede ejer-
cer y desarrollar ese rol protagónico.
El ensayo concluye dando cuenta de que la participa-
ción democrática, posibilitó centrar la mirada en un 
“otro” constituido por el alumno, favoreciendo la in-
clusión de categorías constructivistas para trabajarlas 
desde la educación.
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Aprender haciendo en el diagnóstico. Dolores Díaz 
Urbano (El texto completo fue publicado en Reflexión 
Académica en Diseño y Comunicación, Libro XV, 2011, 
pp. 174-175)

La hipótesis contenida en este ensayo sostiene que los 
alumnos universitarios alcanzan los objetivos de apren-
dizaje a través de la reflexión en la acción más efectiva-
mente que cuando son evaluados numéricamente.
Argumentando a favor de su hipótesis, plantea que tra-
bajar con un Diagnóstico Situacional de los saberes de 
los alumnos, favorece en la promoción de aprendizajes 
significativos para ellos.
La autora se detiene en diferentes momentos del diag-
nóstico situacional, y reconoce en este recurso, la po-
sibilidad que ofrece al alumno para que movilice su 
estructura de pensamiento, a la vez de ser un recurso 
valioso para el docente. 
Desde esta idea, se desarrollan y asocian las implican-
cias del concepto de conocimiento en la acción y su 
efecto para el logro de aprendizajes comprensivos.
El tratamiento conceptual sostenido en el ensayo, que 
incluye ciertos cuestionamientos a los docentes en rela-
ción a los prejuicios de éstos respecto de sus alumnos, 
refleja una postura crítica de la autora coherente con la 
hipótesis enunciada al comienzo del ensayo.

Tiempos de buena enseñanza. Analía López

El ensayo toma como referencia a la película Tiempos 
modernos, y a través de una breve reseña sobre su argu-
mento, la autora explica las causas del modelo de ense-
ñanza conductista, aludiendo a la necesidad de cambios 
educativos que acompañaran el nuevo modo de produc-
ción a nivel industrial.
En el texto se desarrolla el concepto de racionalidad téc-
nica que subyace al conductismo, y se define el rol del 
docente coherente con este modelo.
Como contraposición al modelo mencionado, se refiere 
al concepto constructivista de la enseñanza, estable-
ciendo una comparación entre ambos, en la que se posi-
ciona a favor de este último, y articulando atinadamen-
te con otros conceptos teóricos como el de aprendizaje 
significativo, reflexiona sobre el porque de su elección.
La lectura de este trabajo denota un buen manejo de las 
categorías de análisis aplicadas al recurso elegido.

Nivel superior de educación. Formador de futuros pro-
fesionales a la acción. Giselle Beltrán Cánepa (El texto 
completo fue publicado en Reflexión Académica en Di-
seño y Comunicación, Libro XV, 2011, pp. 196 - 198)

El ensayo hace un breve recorrido histórico sobre la re-
formulación del concepto de la tríada didáctica, argu-
mentando sobre estos cambios entre la relación docente 
– alumno – conocimiento a través del tiempo.
La autora se detiene y analiza la didáctica de la enseñan-
za impartida en el nivel superior, mencionando concep-
tos de esta disciplina a tomar en cuenta en este nivel.
Desde esta perspectiva, intenta una reinterpretación de 
conceptos teóricos que derivan de la teoría constructi-
vista entre otros; buena enseñanza y enseñanza com-

prensiva, reflexionando sobre las implicancias de am-
bos conceptos. Para ello se vale de las citas de diversas 
fuentes bibliográficas.
Coherente con lo que el título de este trabajo sugiere, le 
atribuye al nivel superior, la formación de competen-
cias para una práctica profesional acorde con lo que la 
sociedad le demanda a sus egresados. Señala la impor-
tancia de que dichas competencias contemplen saberes 
formales y saberes experimentados.

Algunas consideraciones sobre los ensayos
En la lectura de los ensayos elaborados por los docen-
tes, surgen temas recurrentes referidos a inquietudes 
que dan cuenta de la importancia del logro de apren-
dizajes significativos en los alumnos, es decir al uso 
activo, crítico y reflexivo de conocimientos adquiridos 
durante el curso de sus carreras que les posibiliten ya 
como egresados, una futura práctica profesional que sea 
acorde a las demandas de la realidad social en las que 
desarrollarán sus prácticas. 
Posicionados en un marco teórico constructivista de la 
enseñanza, los autores analizan diferentes conceptos 
que dan cuenta de la importancia de repensar sobre el 
rol del docente y el de la formación superior, desde el 
lugar y con los recursos que les competen a cada uno 
de estos actores en el abordaje de estrategias y recursos 
de enseñanza que promuevan dichos aprendizajes, tales 
conceptos entre otros, se refieren a la conveniencia de 
un trabajo articulado en las cátedras en el que se inter-
cambien opiniones y experiencias; a la necesidad de 
una enseñanza basada en la formación de competencias 
en la que teoría y práctica no estén disociadas; a la per-
tinencia de enseñar y hacer uso del valioso instrumento 
que representa la tecnología de diferentes medios des-
de un abordaje crítico que favorezca el discernimiento 
sobre la innumerable información que estas propor-
cionan; y a comprender distintos aspectos propios que 
constituyen a los jóvenes, teniendo en cuenta además el 
escenario socio cultural en el que éstos se desenvuelven 
como condicionante de sus prácticas.
El entramado de estos conceptos, nos remite a pensar en 
una didáctica del nivel superior que evalúe de manera 
integral estos conceptos y las consecuencias favorables 
a la enseñanza que pueden derivarse de este hecho. 
No obstante desde esta perspectiva de integralidad, 
se advierte un pensamiento que subyace en todos los 
trabajos que se refleja a modo de preocupación, y es el 
que involucra a los estudiantes dentro de su condición 
de jóvenes - adolescentes. Los diversos planteos apun-
tan al desafío que implica comprometer a los jóvenes 
en procesos de aprendizaje en los que se sientan real-
mente interpelados. Y cuando decimos realmente, es en 
oposición a aquellas situaciones en las que los alumnos 
a veces tratan de dar respuestas a requerimientos del 
docente, de manera formal, sin implicarse en la tarea 
propuesta. 
Asumir este desafío docente desplegando diversas 
estrategias de enseñanza, sin conocer (o al menos in-
tentarlo) los rasgos característicos del desarrollo a ni-
vel psíquico, social, cultural, que constituyen a un ser 
adolescente, puede derivar en propuestas de enseñanza 
poco eficaces. 
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Siguiendo la idea esbozada en el ensayo que se titula 
“Docentes de la “Generación Y”, sobre un apartado que 
hace referencia a “La adolescencia hoy”, es en donde 
nos detendremos para profundizar este planteo.
En la matrícula de la Universidad de Palermo, obser-
vamos por una parte, la existencia de una considera-
ble porción de alumnos extranjeros provenientes en su 
mayoría de otros países de la región, lo que da muestra 
de un fenómeno multicultural, de apreciada diversidad. 
Por otra parte dicha matrícula está constituida por una 
población de jóvenes que en su mayoría pertenecen a 
una franja etaria comprendida entre los 19 y 25 años, y 
dado que según datos de la OMS la adolescencia en la 
actualidad se extiende hasta los 25 años, se puede adu-
cir que los estudiantes se encuentran transitando esta 
etapa. 
En este período, coexisten diferentes modalidades so-
ciales de ser joven en las que inciden una serie de varia-
bles que dependen de la edad, la clase social, la gene-
ración, el marco institucional y el género, no obstante, 
estos aspectos están igualmente atravesados por carac-
terísticas referidas al potencial despliegue de la capa-
cidad cognitiva y creativa de los jóvenes, y a la combi-
nación de una considerable madurez biológica con una 
relativa inmadurez social.
Desde este marco, es que entra en juego otro aspecto a 
considerar en el desafío antes mencionado de parte de 
los docentes, que se presenta como tema notable en la 
mayoría de los ensayos, y es el referido al alto impacto 
de las nuevas tecnologías de comunicación en la socie-
dad y particularmente en los jóvenes. Quizás el título 
más sugestivo que traduce esta inquietud y su posterior 
análisis, es el de “Educar en la generación digital. La 
otra trilogía: alumnos nativos digitales, docentes inmi-
grantes digitales, y programas de estudios para embaja-
dores itinerantes”. 
Teniendo en cuenta ambas variables referidas a las 
características de los jóvenes adolescentes, y las de la 
sociedad en las que se encuentran inmersas, es que 
abordamos la noción de adolescencia de Pierre Bour-
dieu (1990), quien sostiene que la división por edades 
en todas las sociedades es el reflejo de una lucha de po-
der entre las generaciones. Es una forma que tienen las 
generaciones adultas de establecer límites, de producir 
un orden en el cual cada quien debe permanecer en su 
lugar. En este aspecto no sorprende entonces que haya 
en los jóvenes adolescentes una actitud de confronta-
ción, como reflejo de su respuesta a esta lucha de poder. 
Esta lucha obviamente se manifiesta en diversos esce-
narios. El educativo no es la excepción, sino por el con-
trario uno de los más señalados para el despliegue de 
recursos por los que van ensayando su autonomía.
Es en este marco donde convendría analizar los vínculos 
que los jóvenes mantienen con los adultos en general, y 
con los adultos – docentes en este caso. Dichos vínculos 
dependerán en gran parte de cómo estos adultos – do-
centes hayan transitado los cambios ocurridos a lo largo 
de su vida, en particular de sus biografías educativas. Es 
decir, revisando sus experiencias pasadas como alum-
no y como profesor, y resignificándolas en el presente 
a la luz de sus prácticas profesionales docentes para 
reflexionar sobre ciertas creencias, que en reiteradas 

ocasiones derivan en preconceptos que tienen sobre sus 
alumnos, ya que una buena docencia no deviene sólo de 
la experticia de los saberes científicos que se poseen de 
la disciplina dejando de lado la crítica como constituti-
va de estos saberes. En el ensayo titulado: “Aparecer”, 
se manifiesta una interpretación de esta idea.
Desde esta dimensión vincular entre docentes – alum-
nos hay algo más que decir, de lo cual da cuenta el en-
sayo: “Hacia un conocimiento más reflexivo”, al señalar 
que hay que reconocer al alumno también como pro-
ductor y gestor de contenidos, tal como dice su autora: 
“…Las fuentes de enseñanza no se reducen al profesor 
como en tiempos pasados. Alumno y profesor tienen 
manejo de las fuentes, por lo tanto el poder del profe-
sor ya no deviene del manejo de las mismas. Es más el 
alumno se ha tornado un generador de contenidos”, alu-
diendo así al eficaz manejo de la tecnología de medios 
que poseen los estudiantes.
Por lo tanto, ¿cómo leer en clave generacional esta nue-
va realidad en la que la nueva tecnología juega un papel 
predominante? Peter Eio, presidente de Lego Sistems, 
señala que “por primera vez en la historia de la humani-
dad, una nueva generación está capacitada para utilizar 
la tecnología mejor que sus padres”. No es un dato me-
nor. Parecería confirmarse la hipótesis sobre docentes y 
padres “inmigrantes temporales” como se sugiere en el 
título y en el planteo contenido en el ensayo mencio-
nado en párrafos anteriores: “Educar en la generación 
digital…”.
Desde este sentido podemos decir que, mientras los 
adultos se acercan a la tecnología digital como herra-
mienta o instrumento, cada vez más jóvenes viven el 
mundo digital como entorno. La generación digital se 
constituye en lo que podríamos llamar una tecnocultu-
ra.
Considerando lo anterior, retomamos la idea conteni-
da en el trabajo: “La asistencia a los cursos en Palermo 
Digital”, cuando señala que el presente siglo de la ca-
pacitación no es más que encontrar respuestas a todo 
pero sin tanta reflexión. Este planteo puede enmarcarse 
en el pensamiento de Marc Augé (2007) quien sostiene 
que estamos sumidos en una ideología del presente, con 
acontecimientos que no resignifican la relación con el 
pasado ni con la imaginación del futuro, de un futuro 
que anime el presente.
Frente a este panorama en el que se manifiesta la com-
plejidad del escenario donde transcurren las prácticas 
de enseñanza, los autores ensayan posibles estrategias, 
tal como la expresada en el texto: “Aprender haciendo 
el diagnóstico”, que remite a la importancia de reali-
zar diagnósticos situacionales que nos orienten para 
conocer las realidades de los alumnos, y actuar en con-
secuencia de ellas, dando lugar así a una didáctica si-
tuada. De este último concepto da cuenta el texto: “El 
diálogo y la formación de seres humanos íntegros”, en 
el que se hace también referencia al aula taller como 
espacio apropiado para la integración de los aspectos 
personales, materiales y contextuales que implica llevar 
a cabo una didáctica situada.
Esta metodología del aula taller es tomada por varios 
autores dando cuenta de la posibilidad que esta brin-
da para una construcción social del conocimiento, ubi-
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cando al alumno como productor de mensajes e ideas. 
También se constituye en un espacio que favorece la 
motivación, el compromiso y el respeto entre alumnos 
y docentes. 
Desde esta mirada, la autora de “Enseñar, una puerta 
abierta que late”, sostiene a este sitio como el más in-
dicado para llevar adelante estrategias pedagógicas que 
estimulen la creatividad de los alumnos. 
Como se advierte, los diferentes temas abordados aún 
considerando la especificidad de cada uno, interaccio-
nan entre sí, conforman una red, y el resultado de ese 
complejo entretejido nos aproxima a una visión integra-
dora, que nos permite una mirada más interpretativa 
sobre la inquietud presentada al inicio acerca de inter-
venciones de enseñanza eficaces que involucren a los 
estudiantes en sus procesos de aprendizajes, teniendo 
en cuenta su condición de jóvenes – adolescentes y el 
contexto sociocultural en el que las tecnologías son re-
levantes en la organización de las representaciones del 
tiempo y del espacio, creando nuevos símbolos, ritos y 
creencias. 

Conclusiones
Retomando la noción de “juventudes” mencionada en 
la introducción, que remite a la diversidad de modali-
dades y significados que presenta la condición del ser 
joven, podemos pensar en la multiplicidad de situacio-
nes sociales en que esta etapa de la vida se desenvuelve 
y de cómo fueron cambiando los tiempos y los modos 
que marcaban el ingreso al rol de adulto (Braslavsky, 
1986).
De estos hechos se desprende el pensamiento sobre la 
conformación de una nueva racionalidad. Es evidente 
que las nuevas generaciones muestran cambios signifi-
cativos en relación tanto con sus vínculos con las per-
sonas, con el tiempo, con el espacio y con los objetos, 
como ya advertimos esto se refleja claramente con la 
facilidad que experimentan con las nuevas tecnologías. 
Esta nueva racionalidad construye subjetividades pos-
modernas seducidas por la información y por la circu-
lación de imágenes que en su mayoría están sólo vincu-
ladas con el tiempo presente y que poseen una relación 
peculiar con el pasado. Ideología del presente, como 
señalamos en párrafos anteriores. Este planteo lo pode-
mos relacionar con la idea de Lipovetsky (1983) sobre el 
reconocimiento de nuevas identidades culturales, cons-
tituidas desde esa nueva racionalidad.
Transferir estas ideas para potenciar los campos de in-
tervención educativa acorde a esta realidad, supone 
como imprescindible el conocimiento sobre esta cir-
cunstancia cultural de los estudiantes que deriva de ser 
socializado con códigos diferentes, de incorporar nue-
vos modos de percibir y de apreciar, de ser competente 
en nuevos hábitos y destrezas, elementos que los distan-
cian de los adultos que en ocasiones se encuentran per-
plejos frente a un mundo adolescente que se les torna 
difuso e indescifrable.
¿Cómo posicionarse desde el rol docente ante estos 
emergentes contemporáneos? Sin duda la respuesta tie-
ne múltiples miradas y trasciende a este trabajo. Pero 
a modo de aproximación, el concepto de Duschatzky 
(2002) referido a “habitar” una situación quizás aporte 

cierta noción al interrogante. “Habitar” hace alusión a 
lo propio de una situación, a su singularidad entendida 
como lo que no viene enunciado de afuera, no es esfor-
zarnos por acomodar a los principios, verdades ideolo-
gías o saberes, los datos de un recorte de una situación. 
Las formas de producción de la subjetividad, es decir 
las operaciones que pone en juego un sujeto en determi-
nada situación, no son universales ni atemporales sino 
que se inscriben en condiciones sociales y culturales 
específicas. En términos educativos esta idea nos lleva a 
pensar en la importancia de una didáctica situada, que 
contemple las singularidades que le son propias depen-
diendo de los entornos en la que se desarrolla, y que 
facilite la integración gradual de los estudiantes a una 
comunidad o cultura de prácticas sociales.
En dichos contextos, los jóvenes están entrenados cada 
vez más en categorías de la experiencia que los adultos 
no compartimos al haber sido socializados en un con-
texto tecnológico diferente. Pero cuando la experiencia 
se sostiene en formato de clip, de hipertexto, de ins-
tantaneidad, y con ellas adviene una nueva noción de 
tiempo y de espacio, hay que pensar que estamos frente 
al proceder de nuevos procesos cognitivos, dado que 
asistimos a una nueva forma de construir y organizar 
el mundo. Los docentes conocen esta realidad porque 
conviven con ella. Quizás el desafío es intentar “habi-
tar” este nuevo escenario aumentando en los jóvenes 
la capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, 
para transformarse y provocar cambios, enseñando para 
la comprensión.
Afortunadamente es imposible educar si creemos que 
esto implica formatear por completo al otro, o regular 
sin resistencia alguna el pensamiento y la sensibilidad, 
sobretodo tratándose de jóvenes adolescentes. Pero 
parece atractivo imaginar el acto de educar como una 
puesta a disposición de ellos de todo aquello que les 
posibilite ser distintos de lo que son en algún aspecto. 
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Abstract: The present work develops a brief analysis and joint 
of diverse concepts developed in the written productions 
realized by the teachers who studied the subject Introduction 
to the Didactics in the year 2010. The above mentioned subject 
between others, it conform the Program of Training for teachers 
that it carries out the Faculty of Design and Communication of 
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the University of Palermo.
The following essays there put in evidence thematic appellants, 
who can be defined as problematic it brings over of the role 
that must assume the superior education to favor the future 
professional practice of the gone away students from the 
university.

Key words: problematic – role – superior education – reflections 
– students – diversity.

Resumo: O presente trabalho desenvolve uma breve análise e 
articulação de vários conceitos desenvolvidos nas produções 
escritas feito pelos professores que cursaron a matéria 
Introdução à Didática no ano 2010. Dita matéria entre outras, 

conforma o Programa de Capacitação para professores que leva 
a cabo a Faculdade de Design e Comunicação da Universidade 
de Palermo.
Os seguintes ensaios põem em evidência temáticas recorrentes, 
que se podem definir como problemáticas a respeito do papel 
que deve assumir a educação superior para favorecer a futura 
prática profissional dos estudantes egresados da universidade.

Palavras chave: problematico – rol – educação superior – 
reflexões – estudantes – diversidade.
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El diálogo y la formación de seres 
humanos íntegros
Laura Martínez (*)

Resumen: En el presente ensayo se reflexiona acerca de las tres dimensiones del proceso de aprendizaje que se elaboran en al aula 
taller.
Se rescata el concepto de diálogo apreciativo asociado al aprendizaje significativo como uno de los factores decisivos en el proceso 
de retención de nuevos conocimientos.
El líder deviene en este estilo participativo, una pieza fundamental utilizando la consulta para practicar el propio liderazgo.

Palabras clave: aula taller – aprendizaje – diálogo apreciativo – estructura cognitiva – liderazgo participativo.
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El planteo desarrollado en este trabajo intenta ser una 
contribución a la discusión y al análisis de nuestro sis-
tema educativo, como paso indispensable previo a la 
toma de acciones para mejorarlo, es por eso que hemos 
tomado un tema tan importante como las prácticas en 
la Universidad. 
Desde la década de los setenta se advierte un claro mo-
vimiento en la orientación de las investigaciones educa-
tivas hacia el reconocimiento y atención de las prácticas 
docentes en su contexto singular de desarrollo. Con ello 
se ha resaltado la importancia de estudiarlas en el esce-
nario en que se producen los intercambios entre quie-
nes integran el grupo-clase. La forma en que se estruc-
turan en cada aula las tareas académicas y los procesos 
de intercambio configura prácticas docentes singulares 
y cambiantes que deben ser estudiadas en su situación, 
para de ese modo comprender la combinación de ele-
mentos personales, materiales y contextuales que allí 
se producen. Desde esta perspectiva, es que el aula ta-
ller constituye un escenario para aprender haciendo, a 
partir de la negociación de significados entre el docente 
y los alumnos sobre los criterios en la elaboración del 
programa de trabajo y sobre las expectativas de los re-
sultados esperados. 
La teoría, la investigación y la acción son tres dimen-

siones del proceso de aprendizaje que se produce en el 
aula taller.
Es por eso que también consideramos el concepto de 
“diálogo apreciativo”, que significa: dia-logo, etimoló-
gicamente quiere decir “a través del (o mediante el) sig-
nificado”, generalmente, es el opuesto a discusión, no 
es polemizar, no hay énfasis en “ganar”, es aprendizaje, 
colaboración, síntesis y apreciar: estimar; sentir estima, 
mirar valorativamente; reconocer. Con fundamentos 
teóricos tan importantes como el diálogo como recurso 
para el cambio, los individuos aprenden, practican, se 
desarrollan, y modifican sus papeles en las organizacio-
nes actuando grupalmente. 
El diálogo apreciativo ofrece una visión amplia del fu-
turo que se desea construir, desafía la percepción de lo 
posible y de lo que se puede realizar, despierta la imagi-
nación, la esperanza, y las pasiones de los individuos y 
grupos, es un medio poderoso para cambiar las normas, 
las creencias, y alterar las prácticas culturales y comu-
nicacionales de un grupo y de una organización.
De acuerdo a los principios constructivistas, las perso-
nas construyen la realidad y el conocimiento se cons-
truye a partir de una permanente interacción entre el 
sujeto y la realidad.
Asociamos el diálogo apreciativo al aprendizaje signifi-


