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CONSIDERACIONES TEÓRICAS 
Y DECISIONES METODOLÓGICAS 
PARA EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS 
DE INTERACCIÓN EN CLASES 
UNIVERSITARIAS
Dominino, Martín; Castellaro, Mariano Andrés
Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la 
Educación. Argentina

RESUMEN
El presente trabajo constituye una reflexión sobre algunos aspec-
tos teóricos y metodológicos básicos en la investigación educati-
va actual. En primer lugar, se hace mención a los principales de-
sarrollos que precedieron históricamente la propuesta actual. 
Luego, se postulan ciertos conceptos con la finalidad de organizar 
la multiplicad de enfoques revisados previamente: contexto áulico 
e interacción educativa. Dicha conceptualización permitió deli-
near una serie de pautas metodológicas para el abordaje del ob-
jeto de estudio, entre las cuales se encuentran: estudios en situa-
ciones naturales, análisis de casos prototípicos y la consideración 
de la secuencialidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
La propuesta teórica y metodológica ensayada en esta presenta-
ción forma parte de un proyecto de tesis doctoral en curso deno-
minado “Los anclajes simbólicos en la construcción del conoci-
miento en la Universidad: los organizadores temáticos y concep-
tuales, las guías de trabajo, las fichas de cátedra y los apuntes de 
clase”.
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ABSTRACT
THEORICAL CONSIDERATIONS AND METHODOLOGICAL 
DECISIONS FOR STUDY OF INTERACTIVE UNIVERSITY 
CLASSROOM PROCESS
This work is a reflection about some theorical and methodological 
basic aspects in current educative investigation. First, it is men-
tioned main developments that historically preceded this propose. 
Then, it is postulated some concepts to organize approaches 
mentioned previously: context and educative interaction. This 
conceptualization defined methodological considerations: studies 
under natural situations, prototype cases and sequential analyses 
of learning-teaching process. This theorical and methodological 
propose here is parted of a current investigation called “The exter-
nal symbolic anchorages in knowledge construction in university”.

Key words
University learning Context classroom Educative interaction

INTRODUCCIÓN
El estudio de los distintos aspectos que conforman el campo edu-
cativo ha permitido la confluencia de investigaciones que original-
mente se inician en intereses y preocupaciones diferentes. Como 
resultado de este hecho, se originaron dos situaciones concretas: 
por un lado, la producción de gran cantidad de trabajos en torno a 
un amplio campo de investigación y, por el otro, una complejidad 
emergente producto de la confluencia mencionada. Esta situación 
se grafica claramente cuando intentamos establecer concreta-
mente qué es lo que ya se ha abordado sobre el tema y de qué 
manera se lo ha realizado. Esta falta de unidad en los niveles 
teórico y metodológico mencionados responde, a nuestro enten-

der, a varios factores, entre los cuales se destacan: el empleo de 
distintos sistemas categoriales, diferentes objetivos, variaciones 
en los niveles de análisis posibles y también dificultades referidas 
a una correcta comunicación de los hallazgos. Es por ello que, el 
presente trabajo propone como objetivo central la definición de 
algunos tópicos que ordenan la producción actual sobre la inves-
tigación en educación, más específicamente, sobre la interacción 
educativa. Por otro lado, la reflexión propuesta es constitutiva de 
un trabajo de tesis doctoral en curso denominada “Los anclajes 
simbólicos externos en la construcción del conocimiento en la 
Universidad: los organizadores temáticos y conceptuales, las 
guías de trabajo, las fichas de cátedra y los apuntes de clase” di-
rigida por el Dr. Néstor Roselli. Asimismo, los lineamientos princi-
pales de este proyecto ya fueron presentados en otra oportunidad 
(Dominino y Castellaro, 2008), por lo que esta comunicación debe 
considerarse como una continuación de aquella.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ESTUDIO 
DE LA INTERACCIÓN EDUCATIVA
La conceptualización de la interacción educativa en el aula de 
clase como objeto de estudio se origina a partir de una serie de 
condiciones (Coll et al., 1992; Coll y Sánchez, 2008). En este sen-
tido interesa definir, cuáles fueron estos aspectos claves y cuáles 
son las principales características asumidas por estos tipos de 
trabajos que conforman esta particular línea de investigación.
Comenzaremos diciendo que la investigación educativa en el 
contexto áulico atravesó por una serie de etapas netamente dife-
renciables según el énfasis otorgado a distintas dimensiones del 
objeto de estudio. Sin intención de exhaustividad, distinguiremos 
como una primer etapa la desarrollada por algunos investigado-
res anglosajones de mediados del siglo XX, los cuales centraron 
su atención en el estudio de los aspectos formales implicados en 
la interacción didáctica (Flanders, 1977). Resulta claro que lo en-
fatizado en estos casos era el análisis de la estructura formal-co-
municacional, en detrimento del contenido de las verbalizaciones 
acontecidas. Es por ello que, en estos tipos de abordajes, el con-
texto áulico (es decir, el mobiliario, los instrumentos materiales 
utilizados en la tarea, ciertas características espaciales, etc.) ha 
estado prácticamente ausente en el estudio de la interacción edu-
cativa (Coll & Sánchez, 2008). Es sólo más tarde y a partir del 
denominado “giro lingüístico”, que se evidenció la necesidad de 
incorporar al análisis tanto los significados que forman parte de la 
actividad discursiva (Colomina, Mayordomo & Onrubia, 2001), co-
mo el contexto en el cual tienen lugar. Sin embargo, en la mayoría 
de estas investigaciones el aspecto contextual no distó de ser 
considerado sólo una variable externa al proceso de enseñanza-
aprendizaje en sí mismo. El peso en estas investigaciones recaía, 
vale aclarar, en el intercambio comunicacional lingüístico.
Recientemente, y como reacción a los enfoques cognitivistas cen-
trados en los aspectos mentales individuales, surgen posturas 
críticas, como la de Cognición Distribuida (C.D.), que consideran 
al “contexto” como un elemento intrínseco de los procesos de ela-
boración cognitiva. En este sentido, dos referentes de esta pers-
pectiva, Cole y Engeström (1993), proponen pensar el funciona-
miento cognitivo en el marco mismo de las actividades colectivas, 
en este caso el aula de clase. Asimismo se debe entender que la 
unidad de análisis se amplía hacia los contextos generales, don-
de acontece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, 
esta ampliación y nueva reformulación de la unidad de análisis 
conlleva nuevos riesgos a la hora de plantear los trabajos (Pozo, 
2001). 
Se vislumbra entonces que a la par de la creciente importancia 
del contexto mismo de producción (aula de clase) se suma el aná-
lisis de la configuración del espacio áulico en si mismo. Es justa-
mente en este espacio en donde el proceso se encuentra particu-
larmente mediatizado (en los aspectos físicos, sociales e instru-
mentales) a partir de las interacciones entre el docente y los alum-
nos. Estas formas particulares de mediatización son claves para 
entender los mecanismos mediante los cuales se lleva adelante la 
enseñanza y el aprendizaje. En este punto solo diremos que es 
posible distinguir 3 tipos de mediaciones en el aprendizaje: física, 
socio-comunicacional e instrumental (Dominino; Castellaro y Ro-
selli; 2010). Todos estos cambios promueven y configuran tipos 
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particulares de investigaciones, en las cuales se destaca como 
fundamental un concepto básico: el de interactividad. 
En principio, y teniendo presente lo ya mencionado, debemos 
postular que la interacción educativa asume una dimensión estric-
tamente comunicacional. Asimismo, la comunicación no se redu-
ce a lo verbal, sino que también implica un aspecto no verbal, tan 
importante como el primero, y que es frecuentemente relegado de 
estos estudios. Estamos haciendo referencia al conjunto de ac-
tuaciones que tienen lugar en el aula de clase y que escapan a 
una formulación escrita u oral. Para finalizar este punto, se men-
cionará que esta interacción entre los distintos agentes implica-
dos debe ser entendida en su mismo marco de producción, ya 
que de otra manera estaríamos desconociendo la naturaleza si-
tuada de la cognición (Brown y col. 1993; Salomon, 1993; Pozo 
2001; Perkins, 2001; Pea, 1993). 
Según Coll (2008), la interactividad refiere a la “…articulación de 
las actuaciones del profesor y los alumnos en torno a una tarea y 
un contenido determinados de enseñanza y aprendizaje, y es 
construida por los participantes a lo largo del propio proceso de 
interacción. La interactividad no incluye sólo los intercambios co-
municativos directos entre el profesor y los alumnos, sino también 
aquellas actuaciones que (…) toman sentido cuando se tiene en 
cuenta la relación que existe entre ellas y las actuaciones simul-
táneas o sucesivas de otros participantes” (p. 39). 
Esta conceptualización define, de alguna manera, una serie de 
decisiones metodológicas a la hora de analizar la interacción edu-
cativa, las cuales se detallan a continuación.

ASPECTOS METODOLÓGICOS 
1. Los procesos de enseñanza-aprendizaje son fenómenos 
que poseen distintos niveles analíticos. Por ejemplo: el nivel ins-
titucional, nivel escolar, nivel social, etc. Por tanto, a la hora de 
asumir una posible conclusión de ciertos aspectos estudiados se 
debe tener en cuenta su inserción en niveles más generales o in-
cluyentes. 
2. El conocimiento depende ineludiblemente del contexto en 
el cual se produjo. Este aspecto, como vimos precedentemente, 
fue relegado de las decisiones metodológicas tradicionales. Las 
razones de este proceder radican en gran parte en cuestiones 
operativas-fácticas. Sin duda, el diseño experimental tradicional 
requiere un grado exhaustivo de control de las variables extrañas, 
por lo que históricamente, el estudio de la cognición se disoció de 
los ambientes naturales de trabajo (léase aula de clase). Sin em-
bargo, en la actualidad y a partir de los enfoques novedosos de la 
cognición (C.D.), los diseños están orientados al estudio situacio-
nal de la cognición, es decir, estudios en el salón de clases pro-
piamente dicho. Asimismo, este cambio sustancial produjo conse-
cuentemente la aparición de metodologías de tipo cualitativas. 
Por otro lado, el instrumento de recolección de datos más conso-
lidado en estos tipos de estudio es la observación sistemática a 
partir del registro videograbado de las situaciones. Sin lugar a 
dudas, este proceder facilita un mejor y más profundo análisis de 
la interactividad, dado que la velocidad y simultaneidad de apari-
ción de los comportamientos (discursivos, físicos, simbólicos, 
etc.) dificultan la utilización de registros tales como las planillas de 
observación. 
3. La interacción es un concepto básico para comprender los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. El análisis de la interac-
ción entre el docente y los alumnos permite vislumbrar como se 
desarrolla el objetivo final de todo proceso educativo: el traspaso 
progresivo del control de la actividad del docente al alumno (Coll, 
2008). Para ello, la opción metodológica más viable, es integrar al 
análisis Unidades Didácticas completas, en detrimento de clases 
aisladas. Sin lugar a dudas, ciertos comportamientos adquieren 
significación en una determinada estructura temporal, en la cual 
el tiempo es el factor clave. 
4. La interactividad docente-alumno posibilita varias posibili-
dades de análisis. Obviamente, esta elección metodológica de-
pende de nuestro interés en particular. En cierta medida es pro-
ducto de nuestro esfuerzo por volver “analizable” el conjunto de 
acciones o sucesos que transcurren de manera continua y desor-
denada (Sánchez y col., 2008). Una opción posible podría consti-
tuir en segmentar el material y, en segunda instancia, proceder a 

identificar ciertas regularidades que facilitarán el entendimiento 
de las interacciones sucedidas. De todas formas, el sistema de 
categorías utilizado para analizar el material debe poseer dos atri-
butos básicos: claridad y coherencia lógica. 

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se definió, inicialmente la diversidad pre-
sente en relación al estudio de los procesos educativos. A partir 
de ello se propuso el concepto de interactividad como un núcleo 
teórico básico para la comprensión de los mecanismos implica-
dos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta asunción 
teórica implica necesariamente una serie de decisiones metodo-
lógicas. Las mismas suponen el trabajo: en situaciones naturales, 
el estudio de procesos completos de enseñanza-aprendizaje (se-
cuencialidad) y el análisis profundo de casos prototípicos. 
Este abordaje metodológico permite el análisis de aspectos impli-
cados en el proceso de enseñanza-aprendizaje que no fueron 
considerados en diseños de corte cuantitativo. Sin embargo, no 
se intenta desvalorizar este tipo de enfoques, más bien, se los 
considera como complementos necesarios para una lectura inte-
gral del fenómeno mencionado. 
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