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con un pequeño grupo que, a pesar del bullicio de la 
escucha y sin lograr el propósito expuesto al inicio de a 
clase, cuando toca el timbre se retira del salón. 
La investigadora fue informada al día siguiente por la 
profesora que cuando llegó a la sala de profesores, sus 
compañeros le propiciaron bromas a raíz de las fotos 
que habían sido subidas a Facebook (en la página ins-
titucional) por los estudiantes. Esta situación irritó a la 
profesora, que inició una serie de acciones que inclu-
yeron repensar la función y los usos de la red social 
Facebook en la institución, los celulares en la clase y la 
comunicación en el aula. 

Situación 2. Una estudiante de 4to año de la una escuela 
secundaria toma un video mientras mantenía relaciones 
íntimas con su novio. El chico se lo envía a un amigo 
del mismo curso que la estudiante, quien lo distribuye 
en el curso y así sucesivamente hasta hacerse viral. La 
acción de distribución se realizó en la escuela. 
Agobiada por haberse convertido en el foco de las con-
versaciones entre los jóvenes y profesores de su curso y 
de la escuela en general, la joven suspende la asistencia 
a clases. Al cabo de una semana sus padres se presen-
tan ante la directora de la escuela exigiendo penaliza-
ción de la acción (sanción para quienes distribuyeron 
el video), argumentando que esa acción, finalmente, es 
responsabilidad del equipo directivo porque la distribu-
ción del video se realizó en horario escolar. Exigen ade-
más que, de algún modo, restituyan la “buena imagen” 
de la joven ante los docentes. 

Situación 3. En una entrevista, un estudiante relata: 
“Una de las experiencias significativas en mi escuela 
que marcó mi aprendizaje fue la primera actividad que 
nos dio el profesor de TIC. Consistía en hacer grupos 
de estudio de ocho estudiantes para trabajar con dos 
determinados artículos que había dado el profesor. To-
dos teníamos los artículos en nuestras notebooks. Pero 
el grupo inicial se dividía en dos y así cada subgrupo 
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Introducción
Se presentan tres situaciones relevadas en el trabajo 
de campo del proyecto de investigación “La educación 
secundaria bajo el mandato de inclusión social. Suje-
tos, instituciones y prácticas” (Proyecto acreditado ante 
la Secretaría de Políticas Universitarias con el código 
03F/150), en el marco del Núcleo de Actividades Cientí-
ficas y Tecnológicas “Investigaciones en Formación Ini-
cial y Prácticas Educativas” de la Universidad Nacional 
del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN). 

Situación 1. La clase correspondiente a la materia “Co-
municación, cultura y sociedad” se desarrolla en quinto 
año del nivel secundario obligatorio en una escuela pú-
blica de la ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Ai-
res (la escuela tiene orientación en Ciencias Sociales y el 
registro se toma en el año 2016 cuando recientemente se 
había aprobado el uso de celulares en el aula). La docente 
está sentada de medio lado sobre una esquina de la mesa 
que oficia de escritorio, con la ropa desalineada, mientras 
explica con entusiasmo una actividad con la que preten-
de interesar al grupo de 25 jóvenes. Les propone a los jó-
venes que busquen información sobre la agenda cultural 
de la ciudad utilizando sus celulares, dividiendo el curso 
por grupos según distintos barrios; una vez organizada la 
información según criterios que expone de manera oral, 
los informes serán socializados para armar una visión co-
mún de la cultura en la ciudad de Olavarría. 
Mientras algunos estudiantes se involucran con la tarea, 
otros han tomado fotografías de la docente en posiciones 
graciosas o ridículas, que han complementado con emo-
ticones y otras funciones de animación de Instagram (en 
ese momento la investigadora que realiza su trabajo de 
campo en el aula pudo ver las fotografías porque se las 
mostraron algunos jóvenes). Cuando comienzan a cir-
cular por el grupo, la clase se dispersa y entra en un es-
tado de risas y desasosiego del que no puede participar 
la docente porque desconoce lo que está sucediendo. 
En vano intenta retomar el hilo de la tarea, trabaja solo 
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debía identificar conceptos clave de los textos y a partir 
de ello realizar una red conceptual (Los grupos utiliza-
ban la herramienta Cmaptools, que ya sabían usar y lo 
hacían en diferentes materias). Una vez hecho esto los 
subgrupos se volvían a unir, se comentaba lo que habían 
entendido y se armaba una nueva red conceptual. Des-
pués cada grupo compartía su red a modo de resumen 
de los artículos que habían tocado, con el grupo de TICs 
en Facebook para de este modo poder realizar una expo-
sición oral con soporte visual donde se explique la red 
propia y su capacidad de relacionar con los conceptos 
trabajados por el otro grupo.”
Finalizada la exposición oral el profesor propuso a los 
alumnos realizarse a sí mismos una crítica sobre su de-
sarrollo y participación en el trabajo. Continúa el relato 
de la estudiante: 
“De este modo entendí la importancia de trabajar en 
equipo para resumir y la necesidad de hacerlo cuando 
hay mucho para leer (sucede en la facultad). La capa-
cidad de entender lo que se lee, identificar conceptos 
y poder vincularlos en una red, debatir entre todos y 
así cruzar opiniones, trabajar con la oralidad y la co-
municación. El prestar atención al trabajo del resto de 
los grupos, el tener que organizarse… fue muy buena 
dinámica y dedicación. Me encantó la materia. No por 
el contenido, pero uno ve que la dinámica de la materia 
se vuelve fundamental”. 

Conceptualizaciones que subyacen al análisis de los 
casos
El análisis de los casos que realizaré en este texto se 
asienta en ciertos supuestos acerca de la enseñanza y de 
la comunicación que expondré brevemente. 
Comenzaré presentando los argumentos que indican 
que, desde sus inicios y tratándose la educación institu-
cionalizada de un proceso de mediación, la enseñanza 
recurre a diferentes soportes y tecnologías para llevar 
adelante su propósito. 
El concepto de mediación pedagógica abreva en la con-
cepción de mediación que deviene de los estudios cul-
turales (Williams, 1977) y que retoman los estudios de 
comunicación latinoamericana en la perspectiva que 
desarrolla J. Martín Barbero (1988). 
En los estudios citados, mediación hace referencia a re-
laciones activas entre las partes intervinientes que no 
refieren a un “algo” separable o a una “intersección” 
sino que la mediación refiere a un fenómeno “intrín-
seco respecto de las propiedades que manifiestan los 
tipos asociados” (Williams, 1977:119). En ese sentido, 
las tecnologías de comunicación e información refieren 
a estructuras constitutivas de la cultura contemporánea 
y en tal sentido, la escuela y la pedagogía están constru-
yendo los canales de diálogo (en tanto lenguaje y praxis) 
que posibiliten el encuentro. 
Mediación pedagógica refiere a la acción intenciona-
da de promover aprendizajes “en el horizonte de una 
educación concebida como participación, creatividad, 
expresividad y relacionalidad” (Prieto Castillo y Gutié-
rrez, 1999: 31). 
Actualmente, el caso de las tecnologías digitales parece 
haber llegado para revolucionar la enseñanza y creemos 

que algo de eso está sucediendo aunque no siempre a 
favor de procesos educativos de calidad. La expansión 
de la conectividad y la adquisición particular de dis-
positivos o de distribución por parte de los gobiernos, 
produce un impacto sobre la institución escuela y las 
prácticas que se producen en su seno, que hace nece-
sario pensar de qué manera la escuela y los docentes 
tramitan esta nueva relación. 

Los procesos de comunicación en la escuela secundaria 
Entendemos la comunicación en la educación como un 
proceso social que posibilita el intercambio democráti-
co con otros, la trascendencia del mundo subjetivo ha-
cia el mundo social y la inscripción de los sujetos en la 
cultura y la construcción de sentido común que hace 
posible el espacio público (Esta comprensión es deu-
dora de varias lecturas previas: Freire, P. (1969; 2002); 
Frigerio, G. (2003); Martín Barbero, J. (2002); Prieto Cas-
tillo, D. y Gutiérrez, F. (1999)).
En la Situación 1, en primer término colocaría el foco del 
análisis en la concepción de comunicación pedagógica 
que sostiene la profesora. Pareciera que la propuesta de 
esa clase se introduce de manera lineal, no se registraron 
instancias de problematización o vinculación con los in-
tereses del grupo ni con secuencias didácticas previas. 
El uso del celular no introduce operaciones diferentes a 
las de la búsqueda en una biblioteca convencional o en 
el índice de un libro de texto. 
Los jóvenes por su parte, desempeñan el papel de alum-
nos dejándose guiar de modo rutinario por un docente 
que les propone una acción periférica a sus motivacio-
nes; solo un grupo manifiesta compromiso con el cumpli-
miento de la tarea mientras el resto de la clase se dispersa 
en un accionar entretenido sin medir las consecuencias 
humanas e institucionales que el hecho produciría. 
En cuanto a la comunicación escolar, podría considerarse 
cierta ingenuidad o descuido al promover el uso de una 
red común entre directivos, docentes y estudiantes sin 
haber anticipado, también, que estas situaciones en el 
campo de lo social tendrían repercusiones en la dimen-
sión subjetiva y pedagógica, porque la docente suspendió 
el uso de celulares en clase hasta restablecer algún tipo 
de “contrato” sobre su uso. Prevaleció cierta imposición 
de la autoridad escolar adulta que de algún modo, reen-
causó las relaciones pedagógicas tradicionales. 
Cabría revisar también el tipo de vínculo pedagógico 
que se ha establecido previamente, cuáles han sido los 
espacios que se han habilitado con anterioridad (en apa-
riencia, el grupo mantenía con la docente una relación 
mediada por el afecto y la proximidad, le consultaban 
sobre problemas escolares y personales, por ejemplo) y 
si los autores de la publicación en las redes sociales vir-
tuales llegaron a considerar que esa acción dañaba, en 
algún punto, la autoestima y la posición de la docente 
en la institución o ante sus pares. 
Posiblemente, se trata de un desencuentro de raciona-
lidades y percepciones que nos muestran cómo las dis-
tancias generacionales interfieren en la relación y cómo 
las exposiciones en las redes adquieren variadas signi-
ficaciones. En ese escenario escolar, las TIC no pueden 
resolver lo que no está resuelto de ante mano: la comu-
nicación pedagógica, el encuentro de sentidos. 



116 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 40. (2019). pp. 11 - 265.  ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XX. Vol. 40

La Situación 2. Este análisis incorpora también otras ca-
tegorías para el análisis, por sus características. Desde el 
punto de vista comunicacional, lo primero que señalo 
es la pérdida de proyección de las propias acciones y 
también de las consecuencias no deseadas de la utiliza-
ción de un dispositivo comunicacional en el espacio de 
la vida privada y su exposición en el espacio público. 
Considero que se trata de un nuevo caso en que no se 
advierte el real alcance y difusión de las redes socia-
les y tampoco de sus consecuencias, en la subjetividad, 
de las transgresiones que van desde el espacio privado 
al público y viceversa. Respecto de este punto, en este 
caso se pone en evidencia que la escuela no ha realizado 
una alfabetización tecnológica que aborde al dispositivo 
TIC como un contenido de la enseñanza en relación a 
las transformaciones de la vida (social y subjetiva) que 
conlleva. Como muchos otros aspectos de la vida (el tra-
tamiento de la alimentación, sexualidad, la interacción 
con el medio ambiente, entre otros) es necesario adver-
tir que el hecho de hacer de ellos una práctica cotidiana, 
no implica haber realizado un acercamiento cognitivo 
que los coloque en el distanciamiento necesario para 
poder analizarlos como objeto de enseñanza y apren-
dizaje. ¿No es este, acaso, el principal propósito de la 
educación escolarizada? 
Respecto del impacto que la situación produce sobre los 
responsables institucionales ante acciones de los jóvenes 
que la escuela es incapaz de procesar, pareciera que el 
desmoronamiento de la frontera que separaba a la escue-
la de su entorno -en momentos anteriores de sus etapas 
institucionales- deja sin referentes o posibilidades de an-
ticipación a los adultos. En este caso, el equipo directivo 
escolar no logra anticipar –ni podría hacerlo en ese con-
texto- el accionar de los jóvenes en el espacio virtual pero 
tampoco la demanda de los adultos que, en la figura de 
los padres, establecen una demanda absurda. 
La Situación 3 consiste en un relato de una experiencia 
pedagógica que denota una relación sostenida en vín-
culos de reconocimiento, respeto, autoridad pedagógica 
del docente y un ambiente de alta disposición para el 
aprendizaje y el uso de TIC (Maggio, 2012). 
En tanto comunicación pedagógica, la situación nos lle-
va a inferir que los logros –en términos de aprendizajes 
escolares- se producen porque el uso de las herramien-
tas tecnológicas se sostiene en una base de comuni-
cación preexistente, un interés y un compromiso con 
conocimiento escolar que se ha tejido año tras año en 
la dinámica institucional y en esta materia de TIC en 
particular. Nótese que la tarea se logra porque todos los 
jóvenes del curso se comprometen con su realización. 
No solo con el cumplimiento de la tarea sino con los 
aspectos más sustantivos como son la comunicación, 
la escucha, la valorización del propio trabajo porque 
además compromete la comprensión de los otros (sus 
compañeros que estudiarían de sus esquemas concep-
tuales), y la reflexión sobre la dinámica que subyace a la 
propuesta del docente. 

A modo de conclusiones: ¿Cuáles son los desafíos? 
En el cierre, me interesa recuperar la idea ya planteada 
acerca de que el uso de las TIC en las escuelas no puede 
resolver los problemas relacionados con el sentido y la 

transmisión, que atraviesan a las escuelas y los sujetos, 
en la actualidad. 
Pareciera que poco se ha avanzado en relación a los 
principios de la pedagogía clásica, de corte positivista, 
que domina aún con conciencia de la docencia -o sin 
ella-, la mayor parte de los escenarios educativos esco-
lares. Nótese que el caso que supera esta tradición es el 
que logra producir aprendizajes significativos. 
Continuando con esta línea de análisis, la concepción 
de comunicación pedagógica predominante es aún (ma-
yoritariamente) lineal y el «emisor» es el docente. Las 
instituciones educativas atravesadas por las TIC -en 
tanto estructura comunicativa cultural y social-, no en-
cuentran referencias para posicionarse frente a las nue-
vas situaciones que su uso demanda y requiere. 
Tomaré como insumo el análisis de la tercera situación 
para decir que: “…está asentada en una trama institu-
cional donde se releva una alta disposición al aprendi-
zaje” (Maggio 2017), que adopta las metodologías que 
los aprendizajes contemporáneos conllevan y soporta 
la idea de futuro vinculada con el oficio de estudiar 
y aprender. Es la dinámica del proceso lo que atrae la 
atención de la estudiante que relata su experiencia sig-
nificativa y no el contenido puntual de la acción. Los sa-
beres que la joven construye le permiten un andamiaje 
logístico para tramitar el conocimiento, destaca la trama 
experiencial sobre el que proyecta obtener buenos re-
sultados en el fututo, “cuando esté en la facultad” 
También creo importante destacar la idea de una con-
cepción institucional de la comunicación pedagógica 
considerándola una alternativa para que las experien-
cias significativas no queden aisladas y se pierdan en 
una marea de acciones desarticulas entre sí. 
En síntesis, parece ser que la incorporación de las TIC a 
la enseñanza requiere de superar la perspectiva clásica-
positivista en la comunicación pedagógico-didáctica 
para producir nuevos entornos comunicacionales don-
de el proceso de enseñanza-aprendizaje se visualice 
como un acto compartido de innovación y creación. 
Para ello no basta colocar al vino nuevo en odres viejos, 
sino que es necesario volver a pensar colectivamente la 
educación con los problemas, las herramientas y los de-
safíos de la época. 
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Abstract: This work presents information gathered in a re-
search process developed in five selected secondary schools, 
in which it has been observed that different communication 
processes and circuits coexist (interhuman and / or mediated 
by technology) tending to produce the social registration of the 
subjects and transmission of culture. These processes are often 
traversed and impacted by virtual social network circuits that 
concentrate the attention of young people.

Communication channels are thus produced parallel to the tea-
ching-learning processes at school and to the social relations 
that occur in school, both among young people and adults, 
young people among themselves, adults among themselves.

Keywords: Sschool - pedagogical process - ICT - social dyna-
mics - research

Resumo: Este trabalho apresenta informação relevada num pro-
cesso de pesquisa desenvolvido em cinco escolas secundárias 
seleccionadas, nas que se observou que coexistem diferentes 
processos e circuitos de comunicação (interhumanos e/ou me-
diados por tecnologia) tendentes a produzir a inscrição social 
dos sujeitos e transmissão da cultura. Esses processos resultam 
com frequência atravessados e impactados pelos circuitos de 
redes sociais virtuais que concentram a atenção dos jovens.
Produzem-se assim canais de comunicação paralelos aos pro-
cessos de ensino-aprendizagem escoar e às relações sociais que 
se produzem na escola, tanto entre jovens e adultos, jovens en-
tre si, adultos entre si.

Palavras Chave: Escola - processo pedagógico - TIC - dinâmica 
social - pesquisa
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Estimulando las ganas de aprender
¿Cuáles son tus fortalezas?
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Resumen: El presente trabajo trata de responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo potenciar las fortalezas en los alumnos? ¿Qué es 
lo que nos hace distintos como seres? Identificando talentos naturales e innatos, esos talentos ¿están configurados en tu cerebro? 
¿Cómo incide el proceso de resiliencia? ¿Se pueden promover aulas y alumnos felices? La gestión de emociones saludables en el 
aula permite y da sentido al crecimiento, desarrollo personal y en comunidad con el otro.
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creativo
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Introducción
Es fundamental en el proceso de aprendizaje formar 
personas creativas, pensantes, flexibles, reforzando los 
valores, las fortalezas y la acción para generar mayor 
confianza y seguridad en los alumnos, para que puedan 
sentir el proceso de aprendizaje como un crecimiento no 
solo para su desempeño profesional sino también perso-
nal en sus vidas. El apoyo mutuo que se puede generar 
en las aulas tanto entre los alumnos y entre docentes y 
alumnos permite entender que todos participamos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando al alumno 
como un agente activo y participativo, con emociones, 
con talentos a entrenar y fortalezas a despertar. 
Estimulamos las ganas de aprender cuando reconoce-
mos, cuando transformamos lo negativo en positivo, 
cuando motivamos y estimulamos ambientes coope-
rativos y colaborativos en las aulas. Venimos de una 
sociedad donde se subraya el error, se marca en rojo, 
donde se muestra lo negativo y las debilidades. Esto 
atenta contra algo fundamental, el autoconcepto: como 


