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1RV�LQWHUHVD�FRPSDUWLU�DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�D�SDUWLU�GH� OD�
H[SHULHQFLD�GHVDUUROODGD�GHVGH�HO�3URJUDPD�GH�(GXFDFLyQ�D�
Distancia de la Universidad Nacional de Córdoba en relación 
con los procesos de diseño y uso de materiales edu-
cativos y aulas virtuales para la Tecnicatura en Gestión 
Universitaria de dicha institución; entendiendo que ambos 
constituyen aspectos clave del diseño didáctico-comuni-
cacional de la carrera.

CAPÍTULO V
Posibilidades de enseñar y aprender con 
TIC. Aulas virtuales: diseño, interacciones 

y resignificaciones en el diseño-
tecnopedagógico de la Tecnicatura en 

Gestión Universitaria, UNC.1

Por María Soledad Roqué Ferrero y  
María Eugenia Danieli 

1 Esta publicación es una revisión de la comunicación escrita de referencia aportada 
en el año 2011: “Posibilidades de enseñar y aprender con TIC. Aulas virtuales: dise-
ño, interacciones y resignificaciones”. Roqué Ferrero, María Soledad y Danieli, María 
Eugenia. Artículo completo disponible en las Actas II Jornadas sobre Experiencia 
e Investigación en EaD y Tecnología Educativa en la UNC. Editorial: Programa de 
Educación a Distancia, Secretaria Publicación: Libro Electrónico-on-line. ISBN: 978-
950-33-0903-2. Córdoba, Argentina. 2011. Disponible en internet: http://secreta-
rias.unc.edu.ar/academicas/PROED/jornadas-y-eventos/actas-ii-jornadas-2011.pdf
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Describimos en primer lugar los componentes del mo-
delo inicial propuesto (2009) cuya característica dife-
rencial radicó en una forma particular de proponer articu-
laciones y remisiones entre los materiales impresos y 
el espacio del aula virtual como ámbito de comunicación. 
0iV�DOOi�GHO�PDWHULDO�LPSUHVR�\�HQWHQGLHQGR�TXH�pVWH�VH�LQ-
tegra al aula virtual tanto en su modalidad alternativa digital 
FRPR�HQ�ODV�UHODFLRQHV�GH�VHQWLGR�TXH�VH�HQWDEODQ�FRQ�pVWD�
al remitir a este espacio en forma permanente -el caso de 
las actividades y consultas de recursos- en esta oportunidad 
nos enfocamos en el diseño del aula virtual, y en las condi-
ciones de su uso. Concebida como un contexto virtual de 
aprendizaje, entendemos que la misma posibilita tanto la 
interacción como la emergencia de otras formas de repre-
sentación y acceso al conocimiento que dotan de múltiples 
VLJQL¿FDFLRQHV�DO�PDWHULDO��DO�WLHPSR�TXH�KDELOLWDQ�DOWHUQDWL-
vas particulares de acciones de enseñanza y aprendizaje. Tal 
PDQHUD� GH� VLJQL¿FDU� DO� DXOD� YLUWXDO�� FRQOOHYD� OD� FRQYLFFLyQ�
de que su integración en un proyecto educativo involucra, 
asimismo, la adhesión a un modelo pedagógico con respecto 
a los saberes que se enseñarán, la manera en que los mismos 
serán presentados, y a las posibilidades de relación con ellos 
TXH�VH�EULQGDUi�D�ORV�HVWXGLDQWHV��VHD�HVWR�UHÀH[LRQDGR�R�QR�
por los docentes y contenidistas. Posteriormente, entendien-
do que dicho diseño anticipa los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje sin determinarlos, nos preguntamos acerca de 
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ODV�SDUWLFXODUHV�PRGL¿FDFLRQHV�TXH� OD�SURSXHVWD� LQLFLDO� VX-
IULy�DO�UHVLJQL¿FDUVH�HQ�HO�XVR�

(O�FDUiFWHU�GH�HVWDV�UHÀH[LRQHV�QRV�XELFD�HQ�XQ�SURFHVR�
DXWRUUHÀH[LYR�FRQ�UHVSHFWR�D�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�GH�GLVHxR�
tecnopedagógico (Coll, 2008). En el análisis, de tipo cualita-
WLYR��VH�SRVWXODQ�FRQMHWXUDV�TXH�OXHJR�VH�UHVLJQL¿FDQ�HQ�UHOD-
FLyQ�FRQ�OD�ELEOLRJUDItD�VHxDODGD�\�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�H[SHULHQ-
cia que se relata, integrando tanto fuentes teóricas como la 
descripción de los medios, procesos y entornos implementa-
dos en el diseño. Vale aclarar que, desde esta perspectiva, las 
KHUUDPLHQWDV�WHFQROyJLFDV�VRQ�YDORUDGDV��H[SORUDGDV�\�DQD-
lizadas en tanto seleccionadas o producidas en función de su 
intencionalidad didáctica inicial, y luego puestas en relación 
con otros aspectos que, se presume, se ponen en juego en 
OD� SURSXHVWD�GH� LQWHUDFFLyQ� \� GH� FRPXQLFDFLyQ� HVSHFt¿FDV��
Con esta intencionalidad, en esta comunicación realizamos 
algunas consideraciones respecto de la manera en que las 
decisiones didáctico-comunicacionales impactaron, como 
mediaciones de la propuesta, signando las posibilidades de 
aprendizaje de los alumnos y de intervención en la enseñan-
za, por parte de los docentes.



148

1. Las mediaciones y ayudas al aprendizaje 
como horizontes de reflexión

La perspectiva crítica y sociocultural de la educación y los 
estudios culturales de la comunicación presentan un marco 
conceptual desde el cual es posible observar la no neutrali-
dad de las prácticas educativas, comunicacionales, culturales 
\�WHFQROyJLFDV��3RQLHQGR�HQ�VLJQL¿FDFLyQ�HVWH�DSRUWH��HQ�XQ�
WUDEDMR� DQWHULRU� �'DQLHOL�� 0�(��� 5RTXp� )HUUHUR��0�6��� 5XL]�
Juri, M., 2010) retomamos el enfoque de las mediaciones 
para abordar el estudio de la prácticas educativas mediadas 
tecnológicamente ya que nos libra del sesgo instrumentalista 
de la tecnología per se y nos obliga a ampliar la mirada por 
sobre el amplio espectro de interacciones y remisiones que 
las atraviesan. Así, el análisis de cualquier medio o proceso 
GH�FRPXQLFDFLyQ�\�HGXFDFLyQ��HQ�WDQWR�H[SHULHQFLD�GH�GLVHxR�
WHFQRSHGDJyJLFR��UHPLWH�D�H[SOLFLWDU�ODV�UHPLVLRQHV�GH�VHQWL-
do que se articulan en la interacción entre los sujetos y obje-
tos del conocimiento, incluyendo entre ellos a los medios y 
UHFXUVRV�GH�HQVHxDQ]D�DVt�FRPR�D�ORV�FRQWH[WRV�GH�LQWHUDFFLyQ�
mediados por una plataforma tecnológica. Al referirnos a las 
mediaciones lo hacemos desde la perspectiva de la acción me-
diada (Werstch, 1998; Vigotsky, 1988), entendiendo que los 
medios y materiales educativos son parte de mediaciones so-
ciales más amplias, que apuntan a los procesos de interacción 
y reconstrucción cultural (Martín-Barbero, 2003) que se dan 
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hacia adentro y afuera de una propuesta. Desde esta perspec-
WLYD��QRV�UHIHULPRV�DO�DXOD�YLUWXDO�FRPR�XQ�FRQWH[WR�PDWHULDO�
y simbólico que se diseña, implementa y desarrolla con el 
objetivo de potenciar la interacción y construcción de cono-
cimientos más allá del espacio tecnológico de la plataforma. 
$O�KDFHU�KLQFDSLp�HQ�HOOR��QRV�LQWHUHVD�GHVWDFDU�WDQWR�HO�VHQ-
WLGR�GLGiFWLFR�FRPXQLFDFLRQDO�GH�FDGD�HVSDFLR�TXH�FRQ¿JXUD�
el aula (sus secciones y maneras de organizar la información 
y orientar la participación) y de los materiales empleados en 
ellas (mapas conceptuales, videos, material multimedia e hi-
permedia, etc.), como la misma propuesta de interactividad 
metodológica que se lleva a cabo alrededor del rol docente y 
sus formas de interacción con los alumnos (los foros, las tuto-
rías presenciales o virtuales) considerando que las formas de 
interacción con la información y los lenguajes de los medios, 
y con otros sujetos, condiciona la producción simbólica que 
UHVXOWD�GH�HOOD��'DQLHOL��0�(���5RTXp�)HUUHUR��0�6���5XL]�-XUL��
M., 2010). De este modo no hay uno sino múltiples recursos, 
no hay una sino múltiples aulas.

Pensar la comunicación en el espacio del aula virtual 
DEUH�� DVLPLVPR�� DOJXQDV� FXHVWLRQHV� SDUD� UHÀH[LRQDU� DFHUFD�
GH�FyPR��HQ�HO�FDVR�GH�OD�H[SHULHQFLD�DQDOL]DGD��VH�SRQHQ�HQ�
juego diferentes patrones que regulan su uso, en relación a la 
posibilidad de generar espacios de intercambio y producción 
colaborativa. Especialmente, teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del alumnado y el hecho de que desde el aula virtual 
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�\�D�WUDYpV�GH�HOOD��VH�FRQVWUX\H�XQ�FRQWH[WR�GH�DSUHQGL]DMH�\�
situaciones de uso, en los que se juegan mediaciones que afec-
tan la relación educativa facilitando o no la construcción de 
un sentido de pertenencia y las posibilidades de aprendizaje 
UHÀH[LYR��(V�HVWH�SUHVXSXHVWR�HO�TXH�QRV�OOHYD�D�DUWLFXODU�UH-
ÀH[LRQHV�H�LQWHUURJDQWHV�DFHUFD�GHO�GLVHxR�GLGiFWLFR�FRPXQL-
cacional y la propuesta educativa en relación con los concep-
tos de mediaciones múltiples de Orozco Gómez (1996), y 
sus remisiones con respecto al ámbito de la interacción so-
cial, y de mediaciones cognoscitivas de Badía (2006), 
TXH�IRFDOL]D�HQ�ORV�DVSHFWRV�HVSHFt¿FDPHQWH�SHGDJyJLFRV�GH�
la interacción. En primer lugar, retomando a Orozco enten-
demos que las mediaciones institucionales remiten a los 
GLVFXUVRV� DFDGpPLFRV�� SROtWLFRV� \� DGPLQLVWUDWLYRV� TXH� SHU-
PHDQ�HO�FRQWH[WR�YLUWXDO�TXH�FRQVWLWX\H�HO�DXOD�OOHYDQGR�D�ORV�
sujetos a interactuar con otras informaciones. Las mediacio-
nes individuales tienen que ver con los esquemas mentales 
a partir de los cuales tanto estudiantes como docentes, leen y 
otorgan sentido a la nueva información; y las de referencia, 
por su parte, remiten a las características de los propios suje-
tos de la interacción quienes connotan, desde cada posición, 
XQD�H[SHULHQFLD�GLIHUHQWH�GH�³HVWDU�HQ�HO�DXOD´��3RU�RWUD�SDUWH��
FREUDQ� HVSHFLDO� VLJQL¿FDGR� ODV� PHGLDFLRQHV�masmediáti-
cas o tecnológicas, en este caso la plataforma, que remite 
a la impronta de la propia tecnología en tanto estructura su-
gerente y soporte material para las prácticas educativas; y las 
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situacionales que dan cuenta de las condiciones de recep-
FLyQ�GH�OD�SURSXHVWD�GH�DFXHUGR�D�FRQWH[WRV�GHWHUPLQDGRV��\�
SRU�OR�WDQWR��KDELOLWDQ�DO�DQiOLVLV�GH�OD�HPHUJHQFLD�GH�VLJQL¿-
cados diferentes ante una misma información. 

Complementa esta mirada, el análisis de la mediación 
pedagógica que nos lleva a profundizar la mirada en las de-
cisiones didácticas respecto de los contenidos, la manera de 
presentarlos, así como acerca del sentido de las actividades 
previstas para su abordaje. Recuperamos para ello el concep-
to de ayuda al aprendizaje que desde un enfoque socio-
FRJQLWLYR� UH¿HUH�D��“cualquier aspecto o elemento que pue-
GD�HMHUFHU�XQD�FLHUWD�LQÀXHQFLD�HGXFDWLYD�HQ�HO�SURFHVR�GH�
aprendizaje del estudiante” (Badía, 2006: 7), para orientar 
ODV� UHÀH[LRQHV� DFHUFD�GH� ODV� D\XGDV� DO� DSUHQGL]DMH� FRQ� WHF-
QRORJtDV��HV�GHFLU��DTXHOODV�TXH�SXHGDQ�EULQGDUVH�D�WUDYpV�GH�
las TIC. Estas ayudas tecnológicas que se sitúan en el marco 
GH�XQ�SURFHVR�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH��HQ�XQ�FRQWH[WR�GH�
educación formal, remiten a diferentes orientaciones que el 
diseño del material educativo intenta articular con respecto 
al proceso de enseñanza y aprendizaje. Retomamos algunas 
que según Badía (2006) pueden orientar el diseño de entor-
nos o materiales educativos; -Apoyo a la comprensión de 
la actividad de aprendizaje��HQ�UHODFLyQ�FRQ� OD�H[SOLFL-
tación de orientaciones respecto del sentido de la tarea, las 
interacciones que deberá realizar con compañeros y tutor así 
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como el lugar del contenido en la misma; �3ODQL¿FDFLyQ�
del aprendizaje;� IXQGDPHQWDOPHQWH� D� WUDYpV� GH� FDOHQ-
darios; -Provisión de contenidos objeto de aprendi-
zaje; tanto básicos como complementarios, y que podrán 
SRQHUVH�DO�DOFDQFH�ORV�HVWXGLDQWHV�D�WUDYpV�GH�GLIHUHQWHV�IRU-
matos;-Apoyo a la construcción de conocimientos; 
ya sea en relación con la búsqueda, acceso y selección de 
información o la elaboración y publicación de ideas, entre 
otras posibilidades; -Comunicación y colaboración; en 
tanto herramientas diseñadas para ayudar y orientar la pro-
ducción colaborativa y compartida de ideas y argumentos; 
-Evaluación del progreso de los aprendizajes; prin-
FLSDOPHQWH�D�WUDYpV�GH�WDUHDV�DXWRFRUUHFWLYDV�

2. Encuadre institucional de la propuesta 
de diseño de la Tecnicatura en Gestión 
Universitaria

El espacio de referencia sobre el cual construimos estas 
UHÀH[LRQHV�FRUUHVSRQGH�D�OD�7HFQLFDWXUD�HQ�*HVWLyQ�8QLYHU-
sitaria, propuesta que se desarrolla totalmente a distancia 
y está destinada al personal no docente de la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC). Su plan de estudios incluye 18 
espacios curriculares obligatorios con diferentes formatos 
curriculares (asignaturas, seminarios y talleres), cuyo di-
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seño e implementación al momento de la escritura de esta 
comunicación abarca 10 espacios curriculares. La carrera, 
impulsada por el área de personal de la UNC y enclavada 
institucionalmente en la Facultad de Ciencias Económicas, 
recibe en el año 2009 el asesoramiento didáctico comunica-
cional y el apoyo de producción del Programa de Educación 
a Distancia (PROED), dependiente de la Secretaría de Asun-
WRV�$FDGpPLFRV�GH�OD�8QLYHUVLGDG��FRQWDQGR�WDPELpQ�FRQ�HO�
asesoramiento pedagógico de la respectiva área de Educa-
ción a Distancia de dicha facultad, involucrando el trabajo 
de un equipo interdisciplinario que pretende promover la 
interrelación entre áreas de una misma institución.

La propuesta educativa impulsada desde la unidad aca-
GpPLFD�� SURSRQH� HO� XVR� GH� PDWHULDOHV� LPSUHVRV� \� HO� DXOD�
YLUWXDO� FRPR� FRPSOHPHQWR�� D� ¿Q� GH� DWHQGHU� D� ODV� KDEL-
lidades y destrezas de los destinatarios. A partir de este 
marco de acción, con la intervención del PROED, y como 
producto de múltiples negociaciones entre los equipos 
de asesores pedagógicos y comunicacionales, directi-
vos, autoridades y personal del gremio, se decide orien-
tar el diseño tecnopedagógico en etapas progresivas 
con respecto a la propuesta de interactividad de los me-
dios y espacios de comunicación, en relación a la modali-
dad y al uso didáctico de las herramientas tecnológicas.  
$�FRQWLQXDFLyQ��SUHVHQWDPRV�DOJXQDV�UHÀH[LRQHV�TXH�DFRP-
pañaron el proceso de diseño tecnopedagógico de la pro-
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puesta didáctico-comunicacional inicial impulsada por el 
equipo del PROED para la TGU2, la cual involucró una mi-
rada innovadora de los materiales educativos que incorpora 
complejas remisiones de sentido entre los recursos impre-
VRV�\�HO�DXOD�YLUWXDO�FRPR�FRQWH[WR�GH�UHIHUHQFLD�D�XQD�VHULH�
de recursos digitales tendientes a propiciar la interacción 
\� UHVLJQL¿FDU� ORV� FRQWHQLGRV��&HQWUDUHPRV� OD�PLUDGD� HQ� HO�
GLVHxR� GH� ODV� DXODV� YLUWXDOHV� HQWHQGLpQGRODV� D� pVWDV� FRPR�
XQ�FRQWH[WR�TXH�SURYHH�P~OWLSOHV�ayudas al aprendizaje 
con tecnologías (Badía, 2006), y como el lugar o escenario 
en el cual se llevan a cabo las interacciones con el material 
educativo, producto de las múltiples mediaciones y resigni-
¿FDFLRQHV�D�ODV�TXH�KLFLPRV�UHIHUHQFLD��

 

2 Propuesta que luego es resignificada en el marco de un equipo de asesoramiento y 
producción propio de la carrera, que se consolida posteriormente al año 2009 y con-
tinúa hasta la actualidad en el marco de un nuevo modelo de diseño tecnopedagógico 
centrado en la interacción y en una significación aún mayor del espacio virtual de la 
propuesta. 
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3- El diseño didáctico-comunicacional: 
entre la mediación institucional, pedagógica 
y tecnológica  

Si bien el diseño didáctico-comunicacional se focaliza, como 
ya mencionamos, en el material impreso, vale resaltar cómo el 
mismo está pensado y articulado en función de los espacios y 
UHFXUVRV�GH�LQWHUDFFLyQ�TXH�KDELOLWD�HQ�HO�FRQWH[WR�YLUWXDO��'H�
modo que, por obra de estas remisiones, el mismo pierde al 
FDUiFWHU�GH�WH[WR�FHUUDGR�TXH�OH�RWRUJD�VX�VRSRUWH�\�VH�DEUH��VH�
UHVLJQL¿FD��FREUD�XQ�QXHYR�VHQWLGR�HQ�HO�PDUFR�GHO�DXOD�YLUWXDO��
\D�TXH�KDELOLWD��HQ�HO�FRQWH[WR�TXH�FRQVWLWX\H�HO�DXOD�VREUH�OD�
base de la plataforma tecnológica, y más allá de ella, múltiples 
relaciones de sentido en el plano de la interacción, entre estu-
diantes y docentes, equipo de asesoramiento y profesores y en-
tre cada uno de ellos y los diferentes actores institucionales.  
Por ello, argumentamos que más allá de la propuesta inicial, el 
GLVHxR�GHO�DXOD�YLUWXDO�VH�FRQ¿JXUD�\�UHVLJQL¿FD�FRPR�HO�HVSD-
cio central de la propuesta educativa, ámbito en el cual se po-
nen en juego las estrategias de ayudas antes mencionadas, so-
bre todo aquellas que tienen que ver con la construcción de co-
QRFLPLHQWR��OD�FRPXQLFDFLyQ�\�FRODERUDFLyQ��OD�SODQL¿FDFLyQ�
GHO�DSUHQGL]DMH��\�HVSHFt¿FDPHQWH�OD�SURYLVLyQ�GH�FRQWHQLGRV�
en diferentes lenguajes y soportes que llevan al estudiante a 
HODERUDU�RWUDV�UHODFLRQHV�\�UHVLJQL¿FDFLRQHV� D� ODV� H[SOLFLWD-
das en el material impreso. 



156

Nos detenemos primero en el diseño del aula virtual, 
SDUD�OXHJR�UHÀH[LRQDU�DFHUFD�GH�ORV�XVRV�TXH�GH�HOOD�VH�KD�
hecho en la instancia de implementación. Con respecto a 
la forma de organizar el contenido, podemos diferenciar a 
priori entre espacios de información académica y espa-
cios de interacción y comunicación, los cuales se en-
cuentran claramente referenciados y particularizados al in-
terior de la propuesta. Dicha arquitectura de la información 
�5RQGD�/HyQ�������� � UHÀHMD�� HQ� FLHUWR�PRGR�� OD� MHUDUTXtD�
de los espacios de acuerdo al tipo de ayuda para el apren-
dizaje que se pretende poner a disposición del alumno, tal 
como muestra la imagen 1. Advertimos cómo el diseño tec-
nopedagógico del aula virtual de la TGU lleva a priorizar en 
la estructura de la información, un menú de presentación 
(ubicado en la sección superior) que permite el acceso di-
recto a los recursos destacados por la propuesta de la asig-
natura para organizar el recorrido de la materia, espacios 
que se disparan desde el material impreso, pero que sólo 
SXHGHQ� VHU�DFFHVLEOHV�D� WUDYpV�GHO� FRQWH[WR�YLUWXDO�� ³KDEOD�
HO� GRFHQWH´�� ³SL]DUUD´�� ³SRUWDIROLR´�� ³DFWLYLGDGHV´� �YHUVLyQ�
GLJLWDO��\�³FDVRV�\�HMHPSORV´��0LHQWUDV�TXH��HQ�HO�FHQWUR��FR-
bran relevancia los espacios para la interacción y la comuni-
cación en el aula, la entrega de actividades y la evaluación; 
lugares desde dónde es posible acceder a tres secciones cen-
WUDOHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�SURSXHVWDV��³FRQYHUVDFLRQHV�
GH�$XOD´��IRURV��GLDULR��ZLNL��HWF����³EX]yQ�GH�HQWUHJDV´��SDUD�
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HO� HQYtR�GH� DFWLYLGDGHV�� \� ³DXRWHYDOXDFLRQHV´��7RGDV� HOODV��
dependiendo de la propuesta de contenido y de la estrategia 
metodológica que conjuntamente se establezca entre el pro-
fesor y el equipo de asesoramiento.

Imagen 1. Arquitectura de información del aula virtual de la TGU
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)RFDOL]DQGR�DKRUD�HQ� ORV� FRQWHQLGRV�GH� WLSR�DFDGpPLFR�
\� VXV� IRUPDV�GH� UHSUHVHQWDFLyQ�� VH�GHVWDFD�HO� ³3RUWDIROLR´��
que contiene la bibliografía obligatoria y complementaria y 
el acceso a la versión digital del material. En tanto ayuda 
al aprendizaje, este recurso remite a la provisión de conte-
nidos y su potencial radica en la posibilidad de enriquecer 
las perspectivas conceptuales y procedimentales referidas 
al objeto de estudio, con variedad de fuentes y referentes 
YDOLGDGRV�DFDGpPLFDPHQWH��3RU�RWUD�SDUWH��GHSHQGLHQGR�GH�
OD�SURSXHVWD��HO�DXOD�GD�UHOHYDQFLD�D�OD�H[SOLFLWDFLyQ�GH�³FD-
VRV�\�HMHPSORV´�FRQ�DFFHVR�D�PRVWUDFLRQHV�HMHPSOL¿FDGRUDV�
HQ�GLIHUHQWHV� IRUPDWRV�� DXGLR�� LPiJHQHV�� YLGHRV�� WH[WRV� OL-
neales. Justamente, atendiendo a la intención de promover 
diferentes formas de representar el conocimiento, se piensa 
OD�VHFFLyQ�³KDEOD�HO�GRFHQWH´��TXH�LQFOX\H�YLGHRV�GRQGH�ORV�
profesores presentan la propuesta de la asignatura o bien 
UHDOL]DQ�XQD�EUHYH�H[SRVLFLyQ�FRPR�DSR\R�SDUD�DOJ~Q�WHPD��
Allí se recupera la centralidad de la palabra del profesor para 
RULHQWDU�FRPSUHQVLRQHV��YDOLpQGRVH�GHO�IRUPDWR�DXGLRYLVXDO�
que habilita otras formas de decir y de intervenir y abriendo 
múltiples posibilidades de representación y acercamiento a 
las diferentes habilidades cognitivas de los estudiantes. Con 
respecto a esta sección observamos que si bien se impulsó 
desde el diseño, obraron mediaciones de tipo institucional 
en un principio y luego pedagógicas e individuales (repre-
sentaciones alrededor de los tiempos de producción, de la 



159

potencialidad educativa de lo audiovisual, sobre la com-
petencia comunicativa de los docentes, etc.), que llevaron 
a que sea poco utilizada (dos asignaturas sobre seis). Otra 
VXEVHFFLyQ� LPSRUWDQWH� \� FRP~Q� HV� OD� GH� ODV� ³DFWLYLGDGHV´�
en formato digital, ya que la misma facilita tanto el acceso 
D� LQIRUPDFLyQ�GH� UHIHUHQFLD�� FRPR� VX� HQWUHJD� D� WUDYpV�GHO�
DXOD�YLUWXDO� �VHFFLyQ�³EX]yQ�GH�HQWUHJDV´��\D�TXH� OD�HQXQ-
ciación de las consignas está prevista, asimismo, en el ma-
WHULDO�LPSUHVR��FRQ�UHIHUHQFLDV�H[SOtFLWDV�DO�DXOD�YLUWXDO�SDUD�
su entrega. La manera de presentar las actividades, con una 
FODUD� H[SOLFLWDFLyQ� GH� FRQVLJQDV�� GHO� HQFXDGUH� GH� OD� WDUHD��
la modalidad de resolución y presentación, la fecha de en-
trega y los materiales asociados a la misma (ya sean fuentes 
ELEOLRJUi¿FDV��GRFXPHQWRV�X�RWURV�UHFXUVRV���VH�FRQ¿JXUDQ�
en potentes apoyos para la comprensión de la actividad y su 
adecuada resolución.
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Imagen 2. Fragmento del material impreso (y disponible en pdf. en el 

aula virtual) con formato de remisión a las actividades.

 
No obstante, en esta comunicación nos centraremos en el 
análisis de dos secciones centrales para la provisión de conte-
nidos y la interacción con el conocimiento y la comunicación: 
OD�³3L]DUUD´�\�ODV�³FRQYHUVDFLRQHV�GH�DXOD´��ODV�FXDOHV�IXHURQ�
producto de múltiples negociaciones desde lo pedagógico-co-
PXQLFDFLRQDO��\�VH�KDQ�LGR�HQULTXHFLHQGR�\�UHVLJQL¿FDQGR�HQ�
el uso durante la implementación de la carrera.

/D� VHFFLyQ� ³SL]DUUD´� LQFRUSRUD� PDSDV� FRQFHSWXDOHV� LQ-
teractivos; ya sea para presentar la asignatura en general, 
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como en cada unidad didáctica. Estos mapas, se diseñan con 
el objeto de facilitar a los estudiantes esquemas organizado-
res que le ayuden a transitar la propuesta de la asignatura y 
GHO�DXOD��SRU�OR�FXDO�D�OD�SDU�TXH�SHUPLWHQ�LGHQWL¿FDU�ORV�Q~-
cleos conceptuales brindan información acerca de los apoyos 
para comprenderlos que podrán encontrarse en el aula o a 
partir de ella; actividades (sugeridas y obligatorias), biblio-
grafía, presentaciones en línea, documentos con información 
ampliatoria, casos de análisis, ejemplos, entre otros. A par-
tir de los mapas cada estudiante puede realizar una lectura 
GLIHUHQWH�GHO�PDWHULDO�GH�HVWXGLR��VLJXLHQGR�ODV�³SLVWDV´�SDUD�
el abordaje de los conceptos principales y de la propuesta de 
interacción y acceder directamente a diversos recursos dis-
ponibles en el aula virtual��DXGLRV�� LPiJHQHV��YLGHRV�� WH[WRV�
lineales (Imagen 3). Así, los mismos se piensan como orga-
nizadores didácticos y apoyos para la construcción de cono-
cimientos y la comprensión de actividades (Badía, 2006) en 
tanto andamiajes del aprendizaje de los estudiantes que am-
SOtDQ�\�UHVLJQL¿FDQ�OD�SURSXHVWD�GH�HQVHxDQ]D�GH�OD�DVLJQD-
tura. Desde su intencionalidad de diseño, intentan ofrecer al 
estudiante que interactúa en el aula, la posibilidad de realizar 
un recorrido diferente al propuesto por el mismo docente; 
tanto desde la interactividad instrumental de la navegación 
como desde la interactividad cognitiva que el mismo puede 
propiciar permitiendo que cada cual elija secuencias, marque 
ULWPRV��GH¿QD�SULRULGDGHV�\�DVt�WRPH�GHFLVLRQHV�SDUD�DSUHQ-
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der, ganando autonomía y desarrollando habilidades para el 
aprendizaje autogestionado. En ese sentido, los mapas operan 
como herramientas de la mente, mediaciones cognoscitivas por 
H[FHOHQFLD�TXH�GDQ�FXHQWD�GH�SURFHVRV�GH�PHGLDFLyQ�WHFQROyJL-
ca y didáctica, y que modelan, de algún modo, los procesos de 
aprendizaje y de enseñanza. 

Imagen 3. Mapa conceptual interactivo de una asignatura de la TGU  

Por otra parte, desde el punto de vista de la interacción, 
HV� LQWHUHVDQWH�REVHUYDU�FyPR� OD�VHFFLyQ�³FRQYHUVDFLRQHV�GH�
aula” se fue complejizando y enriqueciendo a medida que 
ORV� XVRV� GH� ORV� HVSDFLRV� VH� IRUWDOHFtDQ� HQ� OD� H[SHULHQFLD� GH�
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los docentes y sobre todo en la práctica de los estudiantes, 
H[LJLHQGR�XQ�UHGLVHxR�HQ�UHODFLyQ�D�FLHUWDV�FRQVLGHUDFLRQHV�
iniciales con respecto a las habilidades de uso e interacción 
de los estudiantes y la familiarización con la metodología y 
tecnología a distancia por parte de los docentes. Por tanto, si 
bien los espacios de interacción no fueron potenciados a tra-
YpV�GH�OD�SURSXHVWD�SHGDJyJLFD�LQLFLDO�GH�DXOD�YLUWXDO�PiV�DOOi�
de la función tutorial, dadas las decisiones institucionales que 
condicionaron el diseño pedagógico y metodológico en virtud 
GHO� FRQWH[WR�GH� LPSOHPHQWDFLyQ� �PHGLDFLRQHV� LQVWLWXFLRQD-
les, situacionales y de referencia), vale resaltar la dinámica 
JHQHUDGD�DOUHGHGRU�GHO�GHQRPLQDGR�³IRUR�FRQYHUVDFLRQHV�GH�
aula” durante la fase de implementación. Inicialmente dicha 
sección se pensó alrededor de un uso en esencia restringido 
GHO� IRUR��PiV� FRQ� OD�¿QDOLGDG�GH�SURSLFLDU�XQ�HVSDFLR�SDUD�
dudas y consultas que con la posibilidad de construcción co-
lectiva de saberes en el marco de una determinada propues-
ta de actividades. Sin embargo, durante el desarrollo, se fue 
propiciando un uso diferente del espacio ya que el mismo se 
utilizó espontáneamente para la entrega de actividades suge-
ridas (cuyo envío no estaba previsto en la propuesta metodo-
lógica) propiciando la interacción de manera libre entre es-
tudiantes y tutores. Como resultado de esta dinámica, obser-
YDPRV��FRPR�SDUWH�GH�QXHVWUD�H[SHULHQFLD�GH�DVHVRUDPLHQWR�
\�DSR\R�GH�SURGXFFLyQ��TXH�HQ�ODV�VXFHVLYDV�DVLJQDWXUDV�pVWH�
va adquiriendo mayor importancia dado el uso demandado 
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por alumnos, en una primera instancia y por los docentes tu-
tores en una segunda, ya no de forma espontánea sino propi-
ciada por la misma propuesta de actividades en el marco de 
consignas puntuales. En este proceso, se valora la interacción 
alumno-alumno como forma de participación en el aula, es-
pecialmente en la moderación que pueden ofrecer aquellos 
³SDUHV�DYDQ]DGRV´��VLJXLHQGR�OD�SHUVSHFWLYD�GH�9\JRWVN\�VR-
EUH�OD�³]RQD�GH�GHVDUUROOR�SUy[LPR´���HQ�GHWHUPLQDGRV�WHPDV�
cuando participan de forma colaborativa. Aquí comienza a 
cobrar un rol protagónico el papel del profesor/tutor ya que 
es quien debe mediar y otorgar cierta sistematicidad en este 
tipo de intercambios. 

Con respecto a dicho espacio de comunicación, notamos 
FRPR��DYDQ]DQGR�HO�SURFHVR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�\�OD�H[SHULHQ-
cia de uso de los recursos de interacción, en el marco de las 
particularidades disciplinares y construcciones metodológi-
cas (Edelstein, 1996) de las asignaturas, el diseño promovido 
en la instancia de asesoramiento didáctico-comunicacional 
IXH�LQFRUSRUDQGR�PiV�UHFXUVRV�TXH�OOHYDURQ�LQFOXVR�D�PRGL¿-
FDU�HO�QRPEUH�GH�OD�VHFFLyQ��URWXODGD�LQLFLDOPHQWH�³IRURV´��OD�
cual habilitaba entre los medios de interacción alrededor de 
ORV�FRQWHQLGRV�DO�IRUR�³&RQYHUVDFLRQHV�GH�DXOD´��\�DOUHGHGRU�
GH�ODV�LQIRUPDFLRQHV�GH�WLSR�DFDGpPLFD��HO�IRUR�GH�QRYHGDGHV��
OD�FXDO�SDVy�D�OODPDUVH�³FRQYHUVDFLRQHV�GH�DXOD´��DOEHUJDQGR�
en principio una sección de chat, en el marco de las consulto-
UtDV�YLUWXDOHV�GH�OD�DVLJQDWXUD�³Lecto comprensión de Inglés”, 
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\�XQ�HVSDFLR�SDUD� OD� UHÀH[LyQ� �R� LQWHUDFFLyQ� LQWHUVXEMHWLYD��
que se materializó con el recurso diario nominado simbólica-
PHQWH�³GLiORJRV�LQWHUQRV´��HO�FXDO�VH�KDELOLWy�HQ�HO�PDUFR�GH�
OD�DVLJQDWXUD�³Gestión de las personas” que demandaba un 
SURFHVR�UHÀH[LYR�TXH�QR�HUD�SURSLR�SDUD�HO�HVSDFLR�GHO�IRUR��
más centrado en el debate y la interacción de tipo colaborati-
YD��$YDQ]DQGR�D~Q�PiV�FRQ�HO�GLVHxR��XQD�DVLJQDWXUD��³Pro-
cedimientos administrativos´��LQFRUSRUDUi�HO�XVR�GH�OD�ZLNL��
FRPR�UHFXUVR�SURSLFLR�D�OD�HVFULWXUD�FRODERUDWLYD��H[LJLHQGR�
tanto a docentes como alumnos abrir sus concepciones con 
UHVSHFWR�DO�WUDEDMR�HQ�HO�FRQWH[WR�GHO�DXOD�YLUWXDO��

3RU�WDQWR��HQ�HO�PDUFR�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�DVHVRUDPLHQ-
to y producción descripta, consideramos relevante advertir 
cómo, tanto las decisiones del diseño tecnopedagógico 
como las FRQ¿JXUDFLRQHV� PHWRGROyJLFDV particulares 
de las asignaturas implementadas y las experiencias de 
uso de los sujetos estudiantes, docentes contenidistas, tuto-
res, asesores y demás actores institucionales, fueron interac-
WXDQGR�\�UHVLJQL¿FDQGR�OD�SURSXHVWD�GH�GLVHxR�LQLFLDO��GDQGR�
OXJDU�D�P~OWLSOHV�PHGLDFLRQHV�TXH�UHFRQ¿JXUDQ�VX�XVR��  
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Reflexiones finales. Mediaciones 
y resignificaciones en el diseño-
tecnopedagógico de la Tecnicatura 
en Gestión Universitaria, UNC.

Partimos de considerar que la implementación de un aula 
virtual podría generar situaciones de uso concretas, habili-
tando múltiples mediaciones que impactan en los materiales 
de estudio y las formas de comunicación que posibilita el en-
WRUQR�YLUWXDO�FRPR�FRQWH[WR�GH� LQWHUDFFLyQ��3RVWHULRUPHQWH�
SXGLPRV�SUREOHPDWL]DU�� DO� UHÀH[LRQDU� VREUH�QXHVWUD�SURSLD�
H[SHULHQFLD�GH�DVHVRUDPLHQWR�\�SURGXFFLyQ��ODV�GLIHUHQWHV�UH-
presentaciones que se ponen en juego alrededor de las media-
ciones tecnológicas y cognitivas en el uso de tecnologías como 
HO�DXOD�YLUWXDO��HVSHFLDOPHQWH�DTXHOODV�TXH�LQWHQWDURQ�FRQ¿-
gurarse desde la propuesta de diseño tecnopedagógico como 
ayudas para la comprensión (Badía, 2006). Y, funda-
mentalmente, intentamos analizar la forma cómo, durante 
el proceso de implementación y desarrollo de las propuestas 
HGXFDWLYDV��HO�GLVHxR�IXH�UHGH¿QLpQGRVH�\�DGTXLULHQGR�SDUWL-
cularidades en función de los sujetos que deciden, asesoran, 
LQWHUDFW~DQ��HQVHxDQ�\�DSUHQGHQ�HQ�HVRV�FRQWH[WRV�YLUWXDOHV��
así como los sentidos que ellos van construyendo al ir arti-
culando múltiples mediaciones. En esta dirección, valoramos 
WDPELpQ� OD� HPHUJHQFLD� GH� QXHYDV� SDXWDV� SHGDJyJLFDV� \� GH�
comunicación que comenzaron a demandar un uso más es-
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SHFt¿FR�GH�ORV�HVSDFLRV�GH�LQWHUDFFLyQ�ORJUDQGR��OXHJR��GLYHU-
VL¿FDUORV�WRGDYtD�PiV�KDFLD�HO�WUDEDMR�FRODERUDWLYR�HQ�ZLNL�R�
ORV�PHFDQLVPRV�LQWHUVXEMHWLYRV�GH�PHWD�UHÀH[LyQ�GHO�GLDULR��
Advertimos cómo fueron operando en este proceso diferentes 
formas de mediación que conjugan posiciones disímiles, in-
cluso entre los mismos equipos de asesoramiento, sus prácti-
cas y enclaves institucionales. 

Por tanto, sostenemos que si bien el diseño didáctico-co-
municacional que articuló el diseño tecnopedagógico 
inicial, hizo propia la preocupación por brindar diversidad 
GH�D\XGDV�HGXFDWLYDV�GHVGH�HO�FRQWH[WR�GHO�DXOD�YLUWXDO��HQ-
ULTXHFLHQGR� \� GLYHUVL¿FDQGR� ORV� DSR\RV� SURSRUFLRQDGRV�� HV�
interesante observar cómo ello no desdibujó ni soslayó el va-
lor de las ayudas que podían proporcionar y de hecho pro-
porcionaron los docentes tutores y los mismos estudiantes. 
(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�SRVLEOH�UHFRQRFHU�D�WUDYpV�GHO�DQiOLVLV�GH�
las arquitecturas de las aulas virtuales de las diferentes asig-
QDWXUDV�DVHVRUDGDV�SRU�QXHVWUR� HTXLSR�� FyPR�VH� FRQ¿JXUD-
ron espacios de fortaleza diferenciados en cada una de ellas, 
en relación con los soportes de tales ayudas y como parte del 
mismo proceso de construcción metodológica llevado a cabo 
por los docentes, en el marco del diseño inicial. 

/DV� UHÀH[LRQHV� FRQVWUXLGDV�QRV�SHUPLWHQ� VRVWHQHU�TXH�D�
partir de la decisión de incorporar una plataforma tecnológi-
ca, pero sobre todo durante el proceso de diseño y mediante 
OD�LQWHUDFFLyQ�FRJQLWLYD�\�VRFLDO�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�DSUHQGL]D-
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je que supone el aula virtual como construcción de sentido, 
emergen múltiples mediaciones que inciden en las situacio-
nes de enseñanza y de aprendizaje. Son ellas las que deter-
minan el impacto de los materiales de estudio y las formas de 
FRPXQLFDFLyQ�TXH�HO�DXOD�YLUWXDO�SRVLELOLWD�FRPR�FRQWH[WR�GH�
interacción. 

3RU�WDQWR��FRQFOXLPRV�D¿UPDQGR�TXH�VL�ELHQ�HO�DXOD�QR�IXH�
central en el diseño inicial, adquirió con el tiempo un lugar 
fundamental como espacio de interacción en el cual se mate-
rializa y cobra sentido lo que el material impreso dispara, no 
sólo por el enriquecimiento operado por la interacción con 
nuevos contenidos y recursos, formatos y formas de repre-
sentación, sino fundamentalmente por las interacciones en-
tre los sujetos que allí tienen lugar; y que van obrando sobre 
el mismo diseño. Desde este punto de vista, es cómo el aná-
OLVLV�GH�ODV�IRUPDV�GH�LQWHUDFFLyQ�\�VLJQL¿FDFLyQ�HQ�FRQWH[WRV�
virtuales nos lleva a entender cómo el aula virtual se diferen-
cia del espacio tecnológico de la plataforma y del diseño me-
WRGROyJLFR�GH�OD�SURSXHVWD��FRQYLUWLpQGRVH�FRPR�IXQGDPHQ-
tan Barberá y Badía (2005) en un espacio ampliado por el 
uso de la tecnología que implica las relaciones de sentido, las 
interacciones que se desarrollan en instancias presenciales, el 
uso de materiales que no necesariamente son digitales y los 
LQWHUFDPELRV�HQWH�ORV�VXMHWRV�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�D�WUDYpV�GH�GL-
ferentes medios; todas estas relaciones hacen del aula virtual 
una construcción simbólica.
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