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lAS COndICIOnES dE lAS 
ACTIVIdAdES dIdÁCTICAS 
VInCUlAdAS Al MUndO 
dE lA EnSEÑAnZA
De Pascuale, Rita Liliana; Sansot, Sonia 
Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Na-
cional del Comahue. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 
“La construcción cognitiva en estudiantes del último año del Nivel 
Medio: un estudio desde las actividades didácticas” cuyo objetivo 
es describir e interpretar formas de construcción cognitiva que se 
promueven en estudiantes del último año del nivel medio a través 
de las actividades didácticas. Interesa analizar las condiciones 
que portan las actividades didácticas relacionadas al mundo de la 
enseñanza. Se define el mundo de la enseñanza como el acto en 
el que se pone a disposición de otro, el saber. En este mundo se 
abre a hipótesis referidas al qué, cómo y para qué de la apropia-
ción del saber. En este sentido hemos podido reconocer recurren-
cias en las condiciones que portan las actividades vinculadas a 
este mundo. Esta recurrencias refieren a: relación entre alumno y 
conocimiento y relación entre comunicación y aprendizajes. La 
investigación se inscribe dentro del tipo descriptivo-interpretativo. 
Está centrada en los significados que distintos sujetos educativos 
otorgan a las actividades didácticas en relación con la inserción 
social de los estudiantes.

Palabras clave
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ABSTRACT
THE CONDITIONS OF THE DIDACTIC LINKED ACTIVITIES 
TO THE WORLD OF THE TEACHING
The present work is framed in the investigation project “The cons-
truction cognitive in students of the last year of the Half Level: a 
study from the didactic” activities whose objective is to describe 
and to interpret forms of construction cognitive that are promoted 
in students of the last year of the half level through the didactic 
activities. It interests to analyze the conditions that carry the didac-
tic activities related to the world of the teaching. He/she is defined 
the world of the teaching like the act in which starts to disposition 
of other, the knowledge. In this world he/she opens up to hypothe-
sis referred to the what an one, how and for what reason of the 
appropriation of the knowledge. In this sense we have been able 
to recognize recurrences under the conditions that carry the acti-
vities linked to this world. This recurrence refers to: relationship 
between student and knowledge and relationship between com-
munication and learning’s. The investigation registers inside the 
type descriptive. Interpretative. It is centered in the meanings that 
educational different fellows grant to the didactic activities in con-
nection with the social insert of the students.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte de una investigación enmarcada en es-
tudios que definen a los espacios de construcción cognitiva como 
un formato de interacción específica que implica un movimiento 
cognitivo, dirigido a puntos novedosos del conocimiento y que se 
expresa en progresivas definiciones compartidas de significados. 
Allí surge el interés actual por centrar el análisis en las actividades 
didácticas, considerándolas como un instrumento que coordina y 
organiza intencionalmente las acciones de docentes y alumnos, 

en función del sentido del aprendizaje a promover. Las Activida-
des Didácticas adquieren relevancia en el juego de las interaccio-
nes que se despliegan en el salón de clases y en la posibilidad de 
obstaculizar o facilitar aprendizajes comprensivos.
El marco teórico de esta investigación, articula Psicología Educa-
cional y Didáctica en la preocupación por la construcción del co-
nocimiento en el ámbito escolar en relación a la inserción social. 
Se recurre tanto a una Didáctica de derivación crítica como a la 
Teoría Socio Histórica y autores neovigotskianos.
El proyecto del cual se deriva esta ponencia, comprende un traba-
jo de campo en escuelas públicas, de distintas modalidades, en la 
Zona del Alto Valle Oeste de Río Negro. La recolección de infor-
mación articula observaciones de clase y entrevistas. Aquí se pre-
sentan particularmente los sentidos que los estudiantes del último 
año de una Escuela Técnica otorgan a las actividades didácticas 
vinculadas al mundo de la enseñanza. El material empírico que se 
analiza, proviene de las clases en un 6º Año, en las Materias Ins-
talaciones Eléctricas e Instalaciones Industriales del Ciclo Supe-
rior de la especialidad Técnico Electromecánico.

EL MUNDO DE LA ENSEÑANZA
Jean Barbier (1999) diferencia tres mundos ligados a las Prácti-
cas de Formación: el mundo de la enseñanza, el de la formación 
y el de la profesionalización. Estas diferenciaciones constituyen 
herramientas teóricas para abordar la complejidad de las prácti-
cas educativas de la Escuela Técnica.
Interesa centrar el análisis en las relaciones que la Escuela Téc-
nica establece entre los diferentes mundos. En las observaciones 
de clase realizadas, identificamos diferentes actividades en el de-
sarrollo de las propuestas de los docentes que refieren a: explica-
ción docente, proyecto, ejercitación, explicación dialogada y pa-
santías. A partir de esta tipología, construida provisoriamente, re-
conocemos cómo las actividades didácticas, en la Escuela Técni-
ca, se vinculan tanto al mundo de la enseñanza como al mundo 
de la formación. En este sentido, consideramos que explicación 
docente, ejercitación, explicación dialogada remiten a la enseñan-
za en términos de apropiación de saberes, mientras que proyecto 
y pasantías se ligan con la formación en términos de transforma-
ción de capacidades.
A partir de lo explicitado y reconociendo que la actividad didáctica 
distribuye posiciones subjetivas, centraremos la mirada en las 
condiciones que sostienen las actividades que vinculamos con el 
mundo de la enseñanza. Hemos podido reconocer recurrencias 
en las condiciones que portan las actividades valoradas en senti-
do positivo por los estudiantes. Estas recurrencias refieren a: re-
lación entre alumno y conocimiento y relación entre comunicación 
y aprendizajes.

RELACIÓN ENTRE ALUMNO Y CONOCIMIENTO
“yo me acuerdo el año pasado tuve una prueba de termodinámi-
ca, la última prueba del año, y había un chico que estaba en 6º 
que necesitaba un 10 para no llevársela y se había preparado un 
montón, sabía una banda y yo no necesitaba nota y fui la noche 
anterior a la prueba y le pregunte. Y al otro día, era sobre ciclo 
diesel, el chico este se había preparado un montón, sabía todo, 
pero estructurado, de la misma forma que habían hecho los ejer-
cicios, el profesor cambió un par de puntos, hizo pensar y al chico 
le fue mal y yo la pensé un poquito más y me fue bien” (Johny, 
181)
Es interesante visualizar cómo los alumnos reconocen su relación 
con los objetos de conocimiento y cómo la actividad distribuye 
lugares en esa relación. Frente a una misma tarea, los sujetos 
toman decisiones definiendo tanto la relación que establecen con 
el conocimiento como el lugar que van a ocupar en la resolución 
de la misma.
En este fragmento pareciera que se promovió una relación de in-
terioridad. Asimismo asumió un lugar protagónico que favoreció la 
resolución exitosa de la tarea, “para poder realizar un proceso 
comprensivo del aprendizaje los alumnos necesitan realizar una 
serie de estrategias metacognitivas que le permitan asegurarse el 
control personal de los conocimientos, así como de los procesos 
que realizan en el aprendizaje” (Zavala Vidiella, 1999: 101). Por 
otro lado, un vínculo de exterioridad con el conocimiento imposi-
bilita resolver la tarea “…prevaleciendo una idea de alienación 
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con el conocimiento” (Edwards, 1985: 10).
El aprendizaje no sólo afecta lo que se sabe, sino que transforma 
la manera en que los sujetos entienden la naturaleza del saber. 
Blennky, M, Clinchy, B. & Goldberger, N. & Tarule, J. (1986) han 
sugerido cuatro categorías generales, por las que pueden ir tran-
sitando los estudiantes, a las que denominaron: “sabedores de lo 
aceptado”, “sabedores subjetivos”, “sabedores de procedimiento” 
y “sabedores de compromiso” (sabedores separados y/o conecta-
dos). Cada categoría posee su propio concepto de lo que significa 
aprender.
El alumno entrevistado pareciera estar transitando la categoría de 
compromiso. Clinchy considera que estos estudiantes se hacen 
pensadores críticos y creativos al valorar las ideas y maneras de 
razonar que se le exponen e intentan utilizarlas consciente y con-
sistentemente, “son conscientes de su propio razonamiento y 
aprenden a corregirlo sobre la marcha” (59)
Mientras que, si lo que se busca es la respuesta correcta, nos 
encontraríamos en la categoría de “sabedores de lo aceptado”. El 
mismo autor, reconoce que para estos alumnos la verdad, el co-
nocimiento es externo a ellos “puede ingerir el conocimiento, pero 
no puede evaluarlo o crearlo por si mismo” (57).
Si bien el encuadramiento[1] de la tarea condiciona las acciones 
y las operaciones que los sujetos llevan a cabo para resolver la 
actividad, es también el sujeto en última instancia el que define su 
propia actuación, a veces en línea con lo esperado en la práctica 
escolar, a veces en divergencia con la misma.

RELACIÓN ENTRE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE
“(…) para mi sabe cómo somos nosotros y uno viendo más o 
menos cómo es, o con ejemplos, entendés mejor (Marcos, 157)
“(…) con (el prof.) Z es como que tenés otra relación, digamos 
que ya no es como explicación alumno profesor, es mas una char-
la” (David, 173)
Aquí, la comunicación didáctica adquiere relevancia particular en 
tanto el modo que asume en el desarrollo del proceso de enseñar 
y aprender puede afectar el acceso al conocimiento.
Las características de la comunicación didáctica -jerárquica, insti-
tucional, asimétrica, obligatoria, grupal- adquieren significaciones 
diferenciadas de acuerdo al ambiente en que se entrame. En el 
caso que nos ocupa, pareciera que tanto el reconocimiento del 
“Otro como un legítimo Otro” (Meirieu, 2001) y la utilización de 
actividades- ejemplos, analogías, explicación- que favorecen la 
comprensión, permitirían acercamientos al objeto de conocimien-
to que asegura la coorientación entre los participantes.
Este estilo de comunicación promueve que los estudiantes transi-
ten diferentes niveles de aprender. Al reconocer la diversidad en 
las posibilidades de los alumnos, el docente busca diferentes ac-
tividades y no se plantea que “algunos estudiantes pueden apren-
der” sino que “todos pueden conseguirlo”. Para Bain (2007), los 
profesores con más éxito rechazan la visión de la enseñanza co-
mo nada más que proporcionar respuestas correctas, sino que 
esperan que sus estudiantes superen el nivel de “sabedores de lo 
aceptado” para incluirse como “sabedores de compromiso”. Su 
tarea excede la transmisión del campo disciplinar, centrándose en 
el desarrollo intelectual, y a menudo ético, emocional y artístico 
de sus estudiantes.

CONCLUSIONES
Si bien la Escuela Técnica participa de un escenario común (el 
nivel medio) “organizado en el tiempo física, económica, política y 
socialmente” (Lave 2001: 80), no podemos dejar de reconocer 
que el ambiente que lo constituye, produce prácticas singulares 
dadas por la particularidad del entramado entre escenario y am-
biente en un Sistema de Actividad. Se destaca aquí la singulari-
dad del contexto desde donde emerge la práctica de enseñar y de 
aprender en las escuelas técnicas. Se reconoce al taller, las pa-
santías y los proyectos como actividades estructurantes del oficio 
de ser alumno en una Escuela Técnica. Este oficio no sólo se liga 
a la adquisición de ciertos saberes, para subsistir en la institución 
escolar, sino que los conocimientos que se adquieren permiten, 
vincular conocimientos de tipo teórico en el marco de problemas 
prácticos, que cobran significación y sentido real para ellos.
En el análisis realizado podemos reconocer que en la Escuela 
Técnica las prácticas educativas cabalgan entre dos mundos: 

mundo de la enseñanza y mundo de la formación. El primero, li-
gado a la tradición del nivel medio, mientras que el segundo vin-
culado a la enseñanza de prácticas que, pareciera ser, se recon-
figuran permanentemente. Son estos dos mundos encabalgados 
los que nos permiten volver a poner el acento en la constitución 
de escenario y ambiente.
En este sentido, los estudios sobre la perspectiva del conocimien-
to distribuido desde la perspectiva de la Teoría de la Actividad 
(Engeström, 2001), permiten concebir el aprendizaje distribuido 
en contextos de participación y no exclusivamente en las cabezas 
de las personas. Ello pone de relieve el modo particular de involu-
cramiento del aprendiz que participa comprometidamente en una 
práctica con otros. Al decir que son parte de una comunidad, se 
problematiza la identidad de lo escolar en términos justamente de 
las prácticas extramuros o su legitimidad para promover formas 
de subjetividad diferentes, alternativas.
En estos estudios resulta central la categoría de actividad que se 
origina en los desarrollos de Vigotsky al postular que la acción 
humana está mediada por herramientas (físicas o simbólicas). 
Esta categoría es la unidad de análisis básica de la acción cultural 
humana y consiste en la acción que un sujeto realiza en la reali-
dad objeto mediante herramientas (físicas o simbólicas). Estos 
elementos forman una unidad que integra la comprensión de las 
formas de pensamiento imbricadas en las prácticas. La actividad 
no se realiza en soledad, sino en el marco de un sistema de acti-
vidad que se lleva a cabo en una comunidad, regulada por un 
conjunto de reglas y una determinada división social del trabajo. 
Ello define una comunidad de prácticas (Engeström, Ob. cit.) en 
que se comparte cierta identidad en las prácticas.
Si bien, las propuestas de la Teoría de la Actividad focalizan en la 
cognición ligada a los contextos de participación, en su conjunto 
son sugerentes para analizar la actividad de enseñanza. La cate-
goría de actividad como posible unidad de análisis para los proce-
sos de construcción cognitiva responde a la necesidad, señalada 
por Baquero y Terigi (1996), de ampliar la mirada más allá de la 
relación sujeto-objeto, resituándola en el marco de una práctica 
cultural especifica.
En el análisis realizado pareciera que la Escuela Técnica está 
pudiendo responder con prácticas educativas construidas en un 
sistema de actividad específico y sedimentado históricamente 
que articulan el mundo de la enseñanza y el mundo de la forma-
ción. Estas prácticas educativas se desarrollan en un contexto de 
profundas transformaciones sociales y en el Sistema Educativo.

NOTA

[1] Para Goffman (1974), el encuadramiento de una tarea en un ambiente formal 
determina las acciones cognitivas. Por su parte, Säljö y Wyndhamn (1987) 
entienden que las premisas para resolver una situación quedan subordinadas 
a lo que las personas consideran adecuado para el contexto específico de 
enseñanza y aprendizaje.
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