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Resumen 
 
La comunicación telemática redefine  relaciones y competencias necesarias en  
intercambio  en  organizaciones y contextos  pedagógicos. Los nuevos 
paradigmas entienden al aprendizaje de por vida como penetración comprensiva, 
vinculado al  modelo socio-cognitivo situado y una  enseñanza para la 
comprensión. Las TICs esperanzadas en las prácticas educativas tenderán a ser 
genuino mejoramiento de la calidad educativa no sin dilemas y preocupaciones. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Parafraseando a CANCLINI, N. 1996 [1], la 
comunicación global ha redefininido el mapa de 
las competencias económicas y culturales 
nacionales en los intercambios entre los países 
y las regiones, personas y fenómenos. Muchas 
proyecciones sobre el terreno cultural se 
vislumbran más allá del simple impacto 
económico- comercial porque están cambiando 
representaciones mentales e imágenes 
colectivas de las  sociedades en general y de las 
que se tienen entre sí, respecto a expectativas 
de producción, distribución/ circulación y  
consumo: por ende, de estilos de vida.  
 
Estas transformaciones se hallan inscriptas en 
un proceso histórico más  complejo de 
globalización que replantea los procesos de 
generación de  las identidades nacionales y de 
reordenamiento  internacional de los sistemas 
socio-culturales, y así, educativos y 
comunicacionales. 
La urgencia de observar  y ejecutar políticas 
locales/globales frente a dicha reestructuración, 
apuntan a resemantizar aspectos de la  
educación y la comunicación y de la 
investigación científico-tecnológica implicada, 
profesionalizando cuadros  acorde a los tiempos 
que nos tocan vivir. 
 
Los debates tendrán por objeto la coordinación 
de los sistemas de aprendizaje, al final de 
cuentas son las plataformas que sostienen 
industrias culturales, la administración y la 
circulación de bienes y la posibilidad de 
construir conocimientos, consolidando (o no) 
relaciones inter y multiculturales de respeto e  
integración global, sin olvidar los actuales 
"riesgos de desmembramiento nacional". 
(Canclini, op. cit). 
 
 


2. LAS CIENCIAS SOCIALES HOY 
 
Este comienzo de siglo trata de poner en 
práctica  una visión más compleja y fractal, 
recursiva y hologramática (Morin, E. 1999) [2] 
de la vida, el mundo y la persona  y por ende de 
la comprensión de la  sociedad y la persona en 
la globalización. Se visualiza alguna superación 
de las líneas maestras que han guiado las 
coordenadas de las ciencias naturales a través 
del modelo hipotético deductivo de concepción 
explicativa causal y del enfoque empírico-
analítico y de experimentación hacia la 
búsqueda de la interpretación/ comprensión de 
fenómenos y procesos.  
 
Los marcos de las ciencias humanas hoy se 
caracterizan por los pensamientos teórico-


prácticos cualitativos desde Kuhn, Lakatos o 
Toulmin y otros, que  han tratado una nueva 
filosofía de la ciencia que refuta o contradice lo 
anterior, no sin contradicciones. Se relacionan 
asi con los pensamientos de Geertz con su 
postura hermeneútica y de la teoría 
interpretativa de la cultura a través de los 
fenómenos de la  comprensión. Y con los de 
Gadamer, 1988 [3] y sus enfoques 
fenomenológicos apoyados en el 
interaccionismo simbólico , en la teoría crítica 
de la Escuela de Frankfurt. (Habermas, 1978) 
[4], Bourdieu., Foucault o Piaget (desde la 
psicología genética o constructivista) o el 
Psicoanálisis (Lacan), los Estudios Culturales (en 
Inglaterra con Bernett, Hall, etc) [5] y más 
recientemente con  Giddens (1990)  y Ricouer 
entre otros. 
 
Todas ellas apuntan a concepciones más 
sistémico- holistas que buscan interpretar más 
globalmente la cultura a la que rescatan como 
objeto de estudio y perspectiva de análisis. 
 
Es de notar que  ello impacta en los estudios y 
trabajos educativos  a través de las posturas de 
la ciencia Crítica y Práctica desde Stenhouse, L. 
1987 [6], Elliot, J. 1920 [7], Carr y Kemmis, 
1985 [8], Popkewitz, T. 1988 [9], Mac Laren, P. 
1994 [10] entre otros. 
 
 


3. EL APRENDIZAJE 
 
En consecuencia, hoy se entiende al aprendizaje 
como un proceso de  penetración comprensiva. 
Procedente históricamente de la escuela de la 
Gestalt se vincula  a los estudios de la ciencia 
cognitiva, del aprendizaje significativo de 
Ausubell, los enfoques de resolución de 
problemas (Monereo, Pozo, etc, 1996) [11], el 
modelo socio-cognitivo situado y la teoría del y 
de la enseñanza para la comprensión de Perkins 
/ Gardner. [12]. 
 
La noción subyacente es la idea de una 
reestructuración intuitiva, una comprensión 
primero repentina o superficial para devenir en 
una relacionante o profunda  conceptual 
después de un trabajo resignificador o 
interpretador de sentidos dentro de la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. 
Se revisan las relaciones existentes entre los 
elementos que constituyen el problema a 
resolver en la situación particular de aprendizaje 
por estudio particular de casos. 
 
 El tipo de relación que se establecerá 
dependerá del estilo idiosincrático y de la 
reestructuración que realice cada sujeto en un 
escenario o contexto específico, por lo que el 
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contenido se reconstruye de modo personal y 
grupal. 
 
La tecnología se convierte en una de las puertas 
de acceso para el desarrollo de las “inteligencias 
múltiples” (Gardner, op.cit) en el camino 
educativo de ecuanimizar su desarrollo por el 
respecto de sus diferencias individuales, 
sociales, culturales y demás.  
A su vez se aprende según la "caja de 
herramientas" de producción cultural -que 
incluyen a la tecnología- (Bruner, 1997) [13] 
que se dispone o se propone adquirir, para  
amplificar el horizonte de quien conoce. Se 
recordará que se construye saber auténtico a 
partir de  participar, expresarse activa y 
críticamente dentro de una situación 
comunicativa igualitaria o democrática. 
 
 


4. LA ENSEÑANZA 
 
Parecería que  la enseñanza como la ayuda 
personalizada para la comprensión profunda de 
los fenómenos, a través de orientaciones para 
materializar los cambios en el pensar, sentir y 
actuar, tiendan a fortificar la autonomía y la 
moral personal, si bien de esfuerzo individual, 
debería estar inscripto en entornos grupales y 
cooperativos- reales y virtuales- que se basan 
en posturas histórico-estructurales (Vigotsky, 
1933) [14] y otras más contemporáneas, para 
luego devenir en productos intrasubjetivos. Las 
interacciones intersubjetivas tienden a provocar  
no sólo la empatía en favorecer colocarse en la 
perspectiva del otro sino que sirve en una ayuda 
en la búsqueda madura del conocimiento. Otros 
aportes  aquí históricos son los juegos colectivos 
que recomendaba Coussinet, los trabajos en 
situación de grupos (Piaget, y otros), o 
estrategias en  equipos, simulaciones, etc. 
donde los  componentes socio emocionales 
referidos al sentido intuitivo de direccionar el 
sentimiento y el entusiasmo, - paralelo al saber 
perder o manejar la frustración frente al 
fracaso, - concurre con el descubrimiento 
intelectual etc.  
 
Como se percibe, todas ellas son facetas de 
enseñar competencias socio-emocionales 
interpersonales y comunicativas fundamentales 
que se articulan a lo cognitivo-racional y que 
deben  desarrollarse a partir de las mediaciones 
de comunicación en general, donde se inscriben 
acciones tecnológico-educativas mediadas cada 
vez más artefactos o recursos virtuales.  
En este contexto de enseñanza se concibe a la 
comunicación real y virtual como una red de 
enlaces entramados en sistemas de significación 
dados por la colaboración social donde la 
posibilidad de dar y recibir, o de  construir y 


negociar sentidos, desde el punto de vista 
racional y emocional, posibilitado por las TICs, 
remiten a la pragmática de la comunicación  
que así, se  debería incorporar a toda la 
educación - por ende ,virtual -como otro desafío 
a contemplar. 
 
El terreno de la pragmática de la comunicación 
en la educación telemática o virtual debería 
poseer las siguientes  consideraciones más 
importantes:  
 Acentuar el papel del contexto de la 


situación en la determinación del sentido 
de la comunicación lo que ayudará al 
análisis de los futuros contextos virtuales en 
donde se operará cada vez más. 


 
 Observar el rol de las "implicaciones 


conversacionales" -articuladas con las 
ciencias cognitivas y la inteligencia artificial- 
que sostienen  las locuciones cotidianas 
basadas en los climas emocionales, 
explícitos e inferibles  en la comunicación 
virtual. 


 
Desde esta segunda perspectiva se reflejan las 
propuestas de cooperación no siempre 
desarrolladas aún en los diseños didáctico-
comunicacionales convencionales. A propósito 
de ello, es interesante detenerse  en describir el 
principio cooperativo de la pragmática, 
resumido en 4 presupuestos que los 
interlocutores asumen tácitamente (Sullivan y 
otros, 1995) [15]: 
 Calidad: los interactuantes  deben decir 


cosas veraces, no falsas. 
 
 Cantidad: deben proporcionar información 


necesaria para continuar el diálogo, ni 
excesiva ni escasa. 


 
 Relevancia: proporcionan información 


oportuna  y ajustada al tiempo en que se 
desarrolla la conversación mediada. 


 
 Modo: debe evitarse la oscuridad, la 


nimiedad y la ambigüedad en el diálogo. 
 
Estas "implicaciones conversacionales" 
constituyen el "eje" del principio cooperativo 
nombrado; superan el abordaje exclusivo de la 
comunicación literal o lineal y su estricto orden 
lógico (aunque sean de peso por las 
deducciones, inferencias, contradicciones e 
infinitas negociaciones que se  realizan en toda 
comunicación). 
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5. ¿CÓMO SE ENTIENDEN HOY 
    LOS MEDIOS y LAS TICs? 
 
Existen varias vertientes, entre ellas 
consideramos dos: 
 


5.1. Como Concepto Cultural 
 
La cultura esta constituida por concepciones, 
lenguajes, contenidos, información, esquemas 
interpretativos, formas, artefactos y modelos de 
comportamiento, etc. Los medios son objetos 
culturales corporizados en artefactos y 
lenguajes que trascienden los contextos reales y 
presentes -o sea que introducen mediaciones 
(BARBERO, M. 1993) [16] nuevas entre las 
personas, la cultura, la sociedad a partir de los 
lenguajes y la comunicación. Nuestra sociedad 
se halla dominada por los medios que por su 
contínua evolución,  imponen una necesaria  
discusión multifacética. 
 
El lenguaje transmitido por los objetos 
culturales es almacenado y recuperado -si se 
dominan ciertos códigos-; no es referencial o 
conversacional porque está aislado de los 
contextos inmediatos y significativos. 
 
En la era de la reproducción y distribución 
electronificada de sistemas ciberméticos y 
telemáticos, la capacidad de manipulación de 
textos, imágenes y sonidos (a partir de las 
tecnologías de digitalización, infografías, 
holografías, etc.) es inmensa y veloz e incluyen 
cambios expresivos y tecnológicos que alteran 
las percepciones vivenciales de la persona de un 
modo no lineal y dilemático (como lo fue la 
fotografía o el cine como innovación tecnológica 
en su momento). 
 
Por todo ello estamos en tiempos en que se 
concibe (gracias o por desgracia) el mundo y las 
relaciones sociales de un modo diferente. Uno 
de los rasgos más característico de ello es que 
los usuarios ya no son sociológicamente 
receptores sino que son potencialmente 
emisores y generadores de mensajes: 
recuérdese las nuevas narrativas hipermediales 
que lo posibilitan. 
 
Por lo que profundizar las críticas 
macroestructurales de las TICs  al tiempo que 
indagar los interrogantes  para superar 
esquematismos y prejuicios  serían los caminos 
para investigaciones y desarrollos de  análisis 
metatécnicos interdisciplinarios de la cultura, la 
sociología, la semiología, la didáctica, etc. hacia 
un nuevo perfil de aprendizaje y enseñanza en 
situaciones comunicacionales que incluyen las 
TICs. 


5.2. Como soportes que ayudan a  
       crear y construir conocimiento. 
 
Dichos soportes -desde los más artesanales 
hasta los más electronificados- se caracterizan 
por tres componentes referidos a los sistemas 
de símbolos, el modo en que  operan y el 
mecanismo de  su racionalidad. A través de 
ellos  se representa e interpreta la realidad 
posibilitando: 
- Conocerse a si mismos y a los demás, con la 


posibilidad del contraste y cambio 
conceptual, 


- Favorecer la expresión creativa y 
anticipadora, y 


- Aprender a negociar y concensuar. 
 
Todo ello está interpenetrado por la teoría de la 
innovación en general y la ciencia de la 
tecnológica que interviniendo para transformar 
llega a la  educación a través de mediaciones 
pedagógicas (entre ellas de las TICs) que es el 
objeto de estudio de la Tecnología Educativa.  
 
 Ello  implica en términos de la práctica de la 
enseñanza: 
- La revisión reflexiva de  los roles que lleva a 


cabo el profesor en su quehacer en general 
y en particular, en relación a los medios y 
las TIC, lo que a su vez, implica desarrollar 
actitudes críticas, razonadoras y creadoras  
. 


- El dominio por parte de los profesores y 
estudiantes de los lenguajes y códigos de 
los medios y las TIC, lo que a su vez, 
implica la formación en el área de la 
producción, distribución y evaluación de 
materiales para apropiarlos en realizaciones 
educativas concretas. 


- Integrar curricularmente los medios en el 
proyecto institucional tecnológico que se 
trate para diseñar, desarrollar e investigar 
propuestas  de aprendizaje y enseñanza 
multimediales de modo cooperativo, real o 
virtual. 


 
El auténtico papel de generador de innovación 
educativa por parte de los actores en general- 
en este caso, -los profesores,- apunta  a guiar y 
fomentar en las situaciones de mediación 
pedagógica, la participación y la convivencia, 
desarrollando la autonomía y la reflexión, la 
seguridad y la autoconfianza. 
 
 


6. PREOCUPACIONES 
 
Entre los infinitos interrogantes aparece  las 
preguntas como: qué hace la tecnología a la 
educación para la búsqueda de  respuestas 
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apropiadas y sensatas sobre qué debe hacerse 
en  la educación con la tecnología. 
El frenesí que inspiran las nuevas tecnologías de 
la información es enorme, pero no corre parejo 
con las evaluaciones e investigaciones sobre su 
verdadero potencial. Y en general no se 
comprende cuáles son las razones para 
incorporar dichas TICs y/o  la telemática en 
organizaciones educativas de cualquier nivel y 
modalidad como en ambientes educativos no 
formales, salvo lo referido al mayor acceso en la 
información y a la posibilidad de  
comunicaciones electrónicas veloces. 
 
Por ello, se repite y otorga excesiva importancia 
a que Internet permite  acceder 
instantáneamente a la información global, 
aunque este hecho no es un tema de relevancia 
vital en las situaciones educativas, si las 
mismas no trabaja para la “comprensión y 
cambio conceptual”(Gardner, Perkins, op. Cit), 
su aplicación y contrastación crítica en campo, 
etc. Se confunde acceso a la información u 
obtención de datos con las habilidades 
generales y específicas a desarrollar,  que 
caracterizan el proceso del aprendizaje y el 
saber profundo y genuino (FAINHOLC, B. 2001) 
[17].  
 
Por otro lado, los estudiantes necesitan y 
necesitarán de guías,  maestros y profesores 
que ayuden a interpretar, comprender y aplicar 
cabalmente lo que encuentran y leen en 
diversos contextos, entre ellos, Internet y para 
adquirir el gusto y sentido por contenidos 
significativos a partir de una lectura e 
interactividad provechosas. Es imposible no 
considerar o dejar para último momento la 
formación en estos sentidos–que debe ser 
contínua e intensa- de los  profesores pensando 
que la tecnología resolverá todos los problemas 
por sí sola. 
 
Sin duda, las TICs ofrecen una nueva 
infraestructura que no sólo  modifican las 
formas de aprender sino todas las relaciones 
con la vida social; sin embargo en el terreno 
educativo, si no existen las apropiaciones 
tecnológicas según  cultura, escenarios y 
perfiles de actores participantes o la 
consideración disciplinar y curricular de la 
propuesta pedagógica articulada con la 
semiología de los nuevos registros, entre otras 
variables, se correrá el peligro de utilizarlas 
para hacer más de lo mismo: anacronismos, 
rutinas, improvisaciones, etc. 
 


7. ESPERANZAS 
Las TICs proponen la “educación digital” y así 
nos desafían por crear entornos ricos a partir de 
la provisión tecnológica como  una oportunidad 


histórica inigualable, tendiente a promover 
cambios sociocognitivos a escala global 
partiendo de la revalorización del aprendizaje y 
la enseñanza sobre todo a partir de la practica 
de la lectura local de variado tipo en 
organizaciones, regiones y grupos de diverso 
tipo.  
 
Tal como los avances en las biotecnologías han 
hecho posible la "revolución verde" en la 
agricultura, las TICs  posibilitarán una 
"revolución en el aprendizaje" dentro de la 
educación, ambas evaluables e investigables a 
fin de analizar sus “residuos”. El ánimo es 
profundizar como dichas nuevas tecnologías 
digitales deberían transformar no sólo el modo 
en que las personas aprenden, considerando el 
"residuo cognitivo" (SALOMON, G. y PERKINS, 
D. 1998) [18] sino también qué aprenden, 
dónde y con que  guía, en contextos reales o 
virtuales.  
 
Por ello, si se trata de analizar lo enunciado, se 
considera: 
 Dónde se aprende:  Las TICs posibilitan no 


solo cualquier lugar para la práctica 
educativa o cualquier tiempo de la vida de 
una persona sin distinción de ninguna 
índole, sino tener cabal conciencia de 
“espacio de flujos” (Castells, 1998) [19] 
para la gestión del conocimiento. 


 
 Cómo se aprende. Las TICs estimulan la 


comunicación multidireccional  de 
convergencia digital que permiten  a las 
personas convertirse en protagonistas más 
activas e independientes, tomando a su 
cargo el propio aprendizaje por cualquier 
medio. A través de la exploración directa, la 
expresión y la experiencia de cualquier 
contenido que debería, -tarea de diseño 
pedagógico y gráfico mediante- estar bien 
seleccionado, organizado, estructurado y 
secuenciado desde el punto de vista 
cognitivo e interactivo, para estimular las 
búsquedas, confrontaciones,  indagaciones, 
etc.; lo que no puede quedar sino en manos 
de profesionales de la Tecnología Educativa. 


 
 Qué se aprende. Capitalizando la historia y 


cultura de la humanidad, se podría decir 
TODO o cualquier área del saber, encarado 
de modo innovador a través del diseño y 
evaluación de proyectos. Se vivirán forma y 
contenido al mismo tiempo de modo 
protagónico a diferencia de la recepción de 
la era pre-digital. 


 
 Con quién se aprende. La conectividad 


global de las TICs  hace realidad las 
"comunidades virtuales para la  construcción 
conjunta del saber", donde todas las 
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personas, dependiendo  en que proyecto de 
encuentren, colaboran y aprenden los unos 
de los otros. Estos esfuerzos requieren de 
acercamientos multiculturales, 
multilingüísticos y multimodales del 
aprendizaje, que deben fomentar respeto y 
solidaridad. 


 


 
8. PRINCIPIOS RECTORES 
 
Por ello nos animamos a enumerar algunas 
pistas que podrían regir los caminos 
tecnológico-educativos que los tiempos y 
cambios histórico-culturales muestran y que  no 
sobrevendrán automáticamente y sin esfuerzo o 
dedicación profesional en situaciones de 
enseñanza y de formación de profesores en 
Tecnología Educativa. 
 
 Pese a que el costo de las tecnologías digitales 
se reducirán , el acceso a las computadoras y 
las conexiones a  Internet no es suficiente aun 
como que no se haya reducido la brecha info-
ricos e info-pobres. Muchos de los programas 
que están siendo desarrollados hoy sirven para 
estrechar, antes que para ensanchar, no sólo 
los horizontes cognitivos de los participantes 
sino  los culturales y sociales. La verdadera 
revolución en el aprendizaje se apoyará en una 
nueva visión del aprendizaje, la enseñanza  y la 
comunicación que considere primero esto. A lo 
cual deben articularse los siguientes  principios 
tales como: 
 
 Exploración directa: Desarrollar 


propuestas de tecnología educativa que 
permitan continuar aprendiendo 
autónomamente con buenas guías y pistas, 
aún para casos más avanzados de 
experimentación.  


 
 Expresión directa. Nuevos entornos que 


permitan relacionar y expresar las propias 
historias e ideas de la audiencia antes que 
concentrarse en  "absorber"  ideas sin 
“revisar y resignificar”  las propias. 


 
 Interacción directa. Se puede 


experimentar directamente a través de los 
propios contactos personales con otras 
personas  alrededor del planeta: podrán  
ver y  oír del otro lado del mundo. Si bien 
esta experiencia disminuirá el peso de las 
fronteras nacionales y  culturas locales- con 
los riesgos de uniformización y 
disciplinamiento diverso, el desafío es 
desarrollar  un sentido diferente del respeto, 
de la paz y el entendimiento a través de la 
comunicación, etc. El aporte de los 
“transversales” en educación son elementos  


valiosos para la interacción desde las 
situaciones reales y convencionales hasta 
las comunidades virtuales. 


 
 Intercultural. La conectividad global 


establece  una gran oportunidad para 
acercamientos más ricos, estimulando la 
participación de todas las diferentes 
culturas. Nuestra meta es desarrollar 
tecnologías digitales que provean caminos 
múltiples de acceso y estructuras múltiples 
de uso para compartir y a aprender sobre 
las tradiciones culturales de cada pueblo. 
Ello incluye así las diversas lenguas que se 
presentan con sus tradiciones, valores y 
costumbres. 


 
 Multimodal. Los canales de comunicación 


son múltiples e ilimitados: teclear y clikear 
el mousse en una dirección si bien permite 
enlazar y leer, no necesariamente implica 
profundizar textos, imágenes, música o 
efectos especiales y gráficos infinitos. 
Pronto  las computadoras entenderán y 
producirán gestos y otros modos de 
comunicación no-verbal lo que llegará a 
enriquecer la naturaleza de la interacción e 
interactividad intuitiva entre personas  y 
artefactos solo con diseños de interfaces en 
manos y mentes interdisciplinarias y éticas. 


 
Como se percibe, se trata de esperanzas y 
desafíos donde la educación no puede 
permanecer ajena..... 
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