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InStRUMEntOS dE MEdIACIón 
En lA COnStRUCCIón COgnItIVA
Martín, Diana; De Pascuale, Rita Liliana  
Facultad Ciencias de la Educación, Universidad Nacional del Comahue. Argentina

ternalizar their use. They mediate in the interactions 
among those subject with their environment. Some of 
the queries are enunciated that will guide the present 
study: how characteristic it assumes the didactic com-
munication in the different modalities of the half level?, 
how the didactic half communication in the strategies of 
teaching and of learning?

Key words
Construction Cognitive Didactic Communication

Introducción
La preocupación por estudiar e indagar la construcción 
cognitiva en estudiantes del nivel medio, se vincula en 
línea de continuidad con la investigación anterior: “La 
construcción cognitiva en estudiantes del nivel medio: 
un estudio desde las actividades didácticas”. Una pro-
blemática recurrente en esa investigación, refiere a la 
imposibilidad de otorgar sentido a la experiencia esco-
lar que se manifiesta en desinterés, apatía e indiferen-
cia de los estudiantes ante algunas propuestas de en-
señanza, particularmente en las escuelas del bachille-
rato; mientras que en las escuelas técnicas esta situa-
ción, pareciera no ser tan manifiesta.
En tal sentido, consideramos que una de las variables 
que intervienen en esta cuestión refiere a la significati-
vidad que le confieren - tanto docentes como estudian-
tes - a las actividades didácticas. Es interesante señalar 
cómo en el desarrollo de ellas la comunicación vehiculi-
za la negociación de significados y promueve una parti-
cular constitución subjetiva. Son las condiciones que 
asume esta situación las que posibiliten u obstaculizan 
la construcción cognitiva y en esta instancia confieren o 
no significatividad a la experiencia escolar. De este mo-
do, la comunicación didáctica se manifiesta como un 
componente de relevancia para encontrar razones a es-
ta problemática.
Estudios realizados con anterioridad por este equipo de 
investigación, son considerados como significativos pa-
ra el trabajo que hoy se presenta, dado que el objeto de 
estudio ha sido el mismo, abordado desde distintas 
perspectivas.
En sus inicios, fue estudiado, a través del análisis de la 
normatividad escolar (1996- 1999) centrándose en las 
reglamentaciones, normas y convenciones explícitas e 
implícitas que rigen las acciones e interacciones en un 
sistema de actividad, como es la práctica escolar parti-
cularmente en el nivel medio. Dichas reglas, pautas y 
códigos de convivencia no sólo regulan lo permitido y lo 

RESUMEN
La presente propuesta de investigación se sostiene en 
un marco teórico en el que convergen disciplinas tales 
como Psicología y Didáctica, que contribuyen a descri-
bir y comprender la complejidad, significación y relevan-
cia de la construcción cognitiva, a partir de los instru-
mentos de mediación en el proceso del enseñar y del 
aprender, en el nivel medio. Desde esta perspectiva, se 
conceptualiza a la construcción cognitiva - tal como se 
ha venido trabajando en proyectos anteriores - y a los 
instrumentos de mediación. Respecto a la primera, se la 
entiende como formatos de interacción específica que 
implica movimientos cognitivos dirigidos a puntos nove-
dosos del conocimiento y que se expresan en progresi-
vas definiciones compartidas de significados. Por otro 
lado, se considera a los instrumentos de mediación co-
mo herramientas psicológicas que tienen un origen so-
cial, que se las utiliza para comunicarse con otros, para 
mediar en el contacto de los mundos sociales y luego 
internalizar su uso. Se enuncian algunos de los interro-
gantes que orientarán el presente estudio: ¿qué carac-
terística asume la comunicación didáctica en las dife-
rentes modalidades del nivel medio?, ¿cómo la comuni-
cación didáctica media en las estrategias del enseñar y 
del aprender?, ¿cuáles son los vínculos interpersonales 
que se gestan en la comunicación didáctica?

Palabras clave
Construcción Cognitiva Instrumentos Mediación

ABSTRACT
MEDIATION INSTRUMENTS IN THE CONSTRUCTION 
COGNITIVE
The proposed present of investigation is sustained in a 
theoretical mark in which such disciplines converge as 
Psychology and Didactics that contribute to describe 
and to understand the complexity, significance and rele-
vance of the construction cognitive, starting from the 
mediation instruments in the process of teaching and of 
learning, in the half level. From this perspective, it is 
conceptualized to the construction cognitive. just as you 
he/she has come working in previous projects - and to 
the mediation instruments. Regarding first o’clock, he/
she understands each other it as formats of specific in-
teraction that implies movements cognitivos directed to 
novel points of the knowledge and that they are ex-
pressed in progressive shared definitions of meanings. 
On the other hand, it is considered to the mediation in-
struments like psychological tools that have a social ori-
gin that uses them to him to communicate with other, to 
mediate in the contact of the social worlds and then in-
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prohibido en dicha práctica, sino que esta misma es la 
que a su vez moldea y reformula las reglas.
En línea de continuidad teórica, el estudio de la cons-
trucción cognitiva se orientó posteriormente a un nuevo 
aspecto del sistema de actividad - práctica escolar - for-
mulada a través de la intervención docente - sujeto de la 
enseñanza- (2000-2002). Esta investigación posibilitó 
describir y comprender las condiciones que favorecen 
dicha construcción. En ella se presentaron los espacios 
cognitivos como un formato de interacción específica 
que implica un movimiento cognitivo, dirigido a puntos 
novedosos del conocimiento y que se expresa en pro-
gresivas definiciones compartidas de significado. En el 
transcurso de esa investigación, se advirtió la necesi-
dad de focalizar el estudio en el intercambio que se de-
sarrolla en las interacciones entre docentes y estudian-
tes y estudiantes entre sí, para capturar procesos socia-
les en acción, y entre ellos la construcción cognitiva 
(2003-2006). De dicho intercambio surgieron dos tra-
mas vinculares al interior del sistema de actividad, no-
minadas competitiva y colaborativa. Tanto en una como 
en otra, las interacciones que se gestan están impreg-
nadas de una cultura institucional, que actúa a modo de 
un sistema de actividad. Dicho sistema no es estable, 
armonioso ni homogéneo, sino que por el contrario se 
compone de una variedad de elementos, voces y pun-
tos de vista a menudo dispares.
Posteriormente, este equipo de investigación trabajó 
(2006-2009) otro instrumento mediador, como son las 
actividades didácticas en el nivel medio. Dichas activi-
dades fueron consideradas como un instrumento me-
diador que coordina y organiza intencionalmente las ac-
ciones de docentes y alumnos, en función del sentido 
de aprendizaje que se desea promover.
En todas y cada una de las investigaciones señaladas, 
no se trató de encontrar nexos causales del problema 
planteado, sino de comprender distintos aspectos del 
objeto de estudio. Particularmente, la búsqueda se 
orientó a recoger información, a analizar e interpretar 
los datos que permitieran identificar y comprender la 
construcción cognitiva.
Si bien dichas investigaciones permitieron adentrarse 
en la complejidad de la sala de clases, dando cuenta de 
las condiciones contextuales, no abordaron - desde 
nuestra perspectiva - aquel instrumento mediador que 
ahora surge como significativo en nuestra propuesta: la 
comunicación didáctica, atravesada por el resto de los 
componentes de un sistema de actividad. De allí nues-
tro interés en centrarnos en la comunicación, que será 
revisada a la luz de dos unidades de análisis: los víncu-
los interpersonales y el material didáctico.
La comunicación didáctica se convertiría, de este mo-
do, en una nueva puerta de entrada para abordar dicha 
construcción. Consideramos que esto nos permitiría en-
tender en parte la ausencia de significatividad que he-
mos observado en algunas propuestas escolares en el 
estudio anterior.
En la región no hay investigaciones que den cuenta de 
cómo la escuela media va resolviendo esta problemáti-

ca. Sin embargo, equipos de investigación de la Univer-
sidad Nacional del Comahue - particularmente de la Fa-
cultad Ciencias de la Educación (Palou, M., Calvet, M. y 
otros 2007 y Marzolla, M.Castaño, E. y otros 2006), han 
llevado a cabo investigaciones en el campo de la Didác-
tica y de la Psicología Educacional. Una de ellas centra-
das en la evaluación: describen e interpretan qué, cómo 
y para qué corrigen los docentes, qué función cumple la 
corrección para el aprendizaje del alumno; cuál es su 
valor para la construcción del oficio docente. Mientras 
que la otra, indaga sobre los procesos de enseñanza y 
las construcciones subjetivas que se desarrollan en el 
nivel medio específicamente en el área de las ciencias 
sociales. Aunque, estos estudios, no enfatizan en la 
construcción cognitiva, ni en la comunicación didáctica, 
sí podemos reconocer tanto cómo las prácticas evalua-
tivos, así como la intervención docente son reveladoras 
de información, acerca de la significatividad de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje.
No obstante, se carece de información respecto a la 
existencia de investigaciones que den cuenta más di-
rectamente de la comunicación didáctica como instru-
mento de mediación en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. En tal sentido, nos centramos en la comu-
nicación didáctica - como instrumento de mediación - 
en aras de describir e interpretar los formatos que ad-
quiere la construcción cognitiva en estudiantes del nivel 
medio.

Algunos referentes conceptuales
La problemática a ser estudiada en nuestra investiga-
ción, se sitúa en un espacio de intermediación entre la 
Psicología y la Didáctica vinculadas en la preocupación 
por la construcción del conocimiento en el ámbito esco-
lar. En razón de ello, consideraremos los referentes 
conceptuales como herramientas teóricas - metodológi-
cas que permitan el abordaje del objeto de estudio.
En tal sentido, nos centraremos en las líneas teóricas 
que entienden que los procesos de enseñar y de apren-
der tienden a la construcción cognitiva.i Se conciben a 
dichos procesos como un Sistema de Actividad según 
el cual, el conocimiento es situado, es parte y producto 
de la actividad, el contexto y la cultura en que se desa-
rrolla y utiliza. Es este posicionamiento teórico el que 
nos permite articular el campo de la Didáctica y la Psi-
cología.
Las propuestas de la Teoría de la Actividad, si bien se 
focalizan en la cognición distribuida en contextos de 
participación social, en su conjunto son sugerentes pa-
ra analizar las prácticas de enseñanza y aprendizaje en 
el marco de un Sistema Educativo interpelado con exi-
gencias de adecuación al nuevo contexto social.
Este marco referencial, relativamente reciente, destaca 
la importancia de la actividad y el contexto para el 
aprendizaje y reconoce que el aprendizaje escolar es, 
ante todo, un proceso de enculturación en el cual los es-
tudiantes se integran gradualmente a una comunidad o 
cultura de prácticas sociales.
Los estudios sobre el desarrollo de la cognición consti-
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tuyen una de las tendencias actuales más representati-
vas de la teoría y la actividad sociocultural (Daniels, 
2003). Estos enfoques se referencian en desarrollos de 
Vygotsky (2000), Leontiev (1978) y Luria (1987). Recien-
temente se han incrementado los enfoques que investi-
gan el desarrollo de la cognición en su contexto, entre 
los cuales, según Daniels (2003), se encuentran: la teo-
ría de la actividad cultural-histórica (Cole, 1999), los en-
foques socioculturales (Wertsch, 1993), los modelos de 
aprendizaje situado (Lave, 1991 y Wenger, 2001) y los 
enfoques basados en la cognición distribuida (Salomon, 
1993 y Engeström, 2001).
La emergencia de enfoques que investigan el desarrollo 
de la cognición en su contexto se opone a prácticas es-
colares que asumen que el conocimiento puede abs-
traerse de las situaciones en que se aprende y emplea 
(Díaz Barriga, Frida, 2003). Esta visión destaca la im-
portancia de la actividad y el contexto en los procesos 
del enseñar y del aprender.
Estos enfoques interpelan la manera en que la institu-
ción escolar intenta promover el aprendizaje. Cuestio-
nan la forma en que se enseñan conocimientos declara-
tivos, abstractos y descontextualizados, inertes y de re-
levancia social limitada (Díaz Barriga y Hernández, cita-
do en Díaz Barriga, Frida, 2003). Estos estudios permi-
ten concebir el aprendizaje distribuido en contextos de 
participación y no exclusivamente en la cabeza de las 
personas, poniendo de relieve el modo particular de in-
volucramiento del aprendiz que participa comprometi-
damente en una práctica con otros.
Aquí resulta central la categoría de actividad originada 
en los desarrollos de Vigotsky al postular que la acción 
humana está mediada por herramientas (físicas o sim-
bólicas). Esta categoría es la unidad de análisis básica 
de la acción cultural humana y consiste en la acción de 
un sujeto sobre la realidad objeto mediante herramien-
tas. Estos elementos integran en una unidad, la com-
prensión de las formas de pensamiento imbricadas en 
las prácticas.
La actividad no se realiza directamente sobre la reali-
dad sino a través de la mediación de un instrumento. 
Esta concepción de mediación integra de tal manera la 
herramienta a una práctica determinada que sin ella, 
esa práctica no se podría comprender. Al actuar sobre 
la realidad usando herramientas, éstas forman parte de 
la cognición que orienta la acción (Sepúlveda, 2005). La 
actividad no se realiza en soledad, sino en el marco de 
un Sistema de Actividad que integra sujeto, objeto e ins-
trumentos y se lleva a cabo en una comunidad, regula-
da por un conjunto de reglas y una determinada división 
social del trabajo. Ello define una comunidad de prácti-
cas en que se comparte cierta identidad en las prácti-
cas cotidianas.
La noción de sistema de actividad permite explicar el 
proceso y los componentes involucrados en la produc-
ción de conocimiento. La comprensión no se reduce a 
procesos cognitivos (recordar, clasificar, decidir, etc.), 
sino que está imbricada en la práctica misma. Resue-

nan aquí los desarrollos vigotskianos que ponderan a la 
actividad instrumental y la interacción social como uni-
dades de análisis de la conformación de las formas su-
periores del psiquismo (Rivière, 1988, Baquero, 1996).
En línea con Baquero (2002) y Baquero y Terigi (1996) 
planteamos una situación de aprendizaje concebida co-
mo sistema de actividad: el sujeto que aprende, los ins-
trumentos utilizados en la actividad, privilegiadamente 
semióticos, el objeto a apropiarse u objetivo que regula 
la actividad (saberes y contenidos), una comunidad de 
referencia en que la actividad y el sujeto se insertan, re-
glas que regulan las relaciones sociales y una división 
del trabajo que delimita tareas en la misma actividad. 
Cada componente del sistema se define por su posición 
subjetiva, relativa y recíproca en dispositivos institucio-
nales que se articulan indefinida y dinámicamente.
En tal sentido, consideramos que la Teoría de la Activi-
dad aporta una unidad de análisis que responde a la ne-
cesidad, señalada por Baquero y Terigi (1996), de am-
pliar la mirada cognitiva más allá de la relación sujeto-
objeto situando esta relación en el contexto de una acti-
vidad cultural específica.
Esta propuesta requiere recordar que los instrumentos 
de mediación, en este caso la comunicación didáctica, 
no son herramientas neutras a través de los cuales se 
ejecutan operaciones, sino que integran las comprensio-
nes de las prácticas en que se usan. Esto es particular-
mente importante ya que, mediante determinada comu-
nicación didáctica se definirán modalidades de apropia-
ción y uso de instrumentos semióticos en la escolariza-
ción (Baquero y Terigi, 1996) remitiendo a una visión del 
aprendizaje y de la enseñanza como participación com-
prometida en cambiantes procesos de actividad huma-
na, donde el conocimiento es inacabado y problemático.
Plantear a la comunicación didáctica como instrumento 
de mediación lleva necesariamente a reconocerla en 
las condiciones particulares que esta sostiene en las 
clase. Dicha comunicación según Contreras, J. (1990) 
posee características que la hacen diferentes de otros 
sistemas de comunicación humana:
es una comunicación institucionalizada, que se produce 
en el marco regulado por definiciones de roles, de ac-
tuaciones, donde la escuela define y acentúa aspectos 
personales y materiales bajo los cuales ocurren los pro-
cesos de enseñar y de aprender;
es intencional, define la línea de influencia en la acción 
de la enseñanza del profesor, los materiales didácticos 
y las condiciones ambientales en que se desarrolla;
es forzada, no es una participación espontánea. Esta 
particularidad viene a manifestar el estado de tensión 
entre imposición y participación que en mayor o menor 
grado ésta presente a lo largo de todo el proceso de en-
señar y aprender;
es jerárquica, las relaciones que se establecen entre 
quien enseña y quien aprende son asimétricas, dado 
por su posición en relación al conocimiento;
es grupal, la comunicación se produce en grupo, todos 
los miembros son elementos activos en la generación 
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de comportamientos potencialmente significativos para 
el resto del grupo.
De igual modo, Contreras reconoce que estas caracterís-
ticas de la comunicación didáctica adquieren cualidades 
diferenciadas de acuerdo a las concepciones de la teoría 
de comunicación que se sostenga. Por un lado, plantea 
el modelo telegráfico, en el cual hay un proceso de trans-
misión de información de un emisor a un receptor. Este 
modelo no es más que la simplificación de la teoría de la 
información que elaboró Shannon, en el marco de los es-
tudios que hacían los ingenieros para mejorar el rendi-
miento en las telecomunicaciones. Este modelo impreg-
nó la enseñanza y el aprendizaje durante largo tiempo. 
Sin embargo, él mismo se ha mostrado incapaz de dar 
cuenta de la complejidad que involucra la situación de 
enseñar y de aprender en el salón de clase.
En los años 80 comienza a formularse un nuevo mode-
lo, en el cual la comunicación constituye un sistema in-
teractivo y formulándose una nueva analogía que es la 
orquesta. Interesa destacar que el modelo orquestal 
de la comunicación, se vincula mucho mejor a una ac-
tividad como la enseñanza; entre otras cosas porque 
en sí mismo implica un salto a lo que hace a la comple-
jidad. Si lo que se quiere representar es una actividad 
compleja, afectada por múltiples variables, la analogía 
enseñanza-modelo orquestal, respondería con mayor 
acierto.
En este sentido y, considerando tanto el modelo comu-
nicacional así como, las características que comporta la 
comunicación didáctica, es que optamos en nuestro es-
tudio por asignarle un lugar relevante como instrumento 
de mediación en la construcción cognitiva. De igual mo-
do y, en orden de reconocer la complejidad que com-
porta la comunicación optamos por trabajar con dos 
unidades de análisis: vínculos interpersonales y mate-
rial didáctico, con indicadores tales como vocabulario, 
tipo de trato, consignas de trabajo, preguntas de docen-
tes y estudiantes, código de comunicación, entre otros.

A modo de cierre
En estos momentos, el equipo de investigación se en-
cuentra realizando el trabajo de campo en 6 (seis) es-
cuelas públicas, de distinta modalidad: técnica - orienta-
ción química y electromecánica - bachillerato - orienta-
ción pedagógica, informática y gestión empresaria l-, en 
las localidades de Cipolletti, Cinco Saltos y Allen co-
rrespondientes a la Zona del Alto Valle Oeste de la Pro-
vincia de Río Negro.
La recolección de información articula observaciones 
de clase y entrevistas. Las observaciones de clase se 
realizan en 5º ó 6º año, según corresponda, en un (1) 
curso por escuela y en dos (2) campos disciplinarios 
distintos. Las entrevistas involucran tanto a estudiantes 
como a docentes y directivos.
A partir de los datos obtenidos - cuya etapa de cierre se 
prevé antes de receso escolar - se iniciará formalmente 
el primer nivel de análisis, centrándonos en una de las 
dimensiones, “material didáctico” que circula en los sa-

lones de clase, tales como: fotocopias, presentación de 
power point, películas, libros de textos, manuales, tiza y 
pizarrón, entre otros.
Se estima que para fin de año estaremos en condicio-
nes de interpretar cómo se vinculan los materiales con 
las actividades didácticas y cómo estos instrumentos de 
mediación favorecen u obstaculizan la construcción 
cognitiva.
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NOTA

iA partir de las investigaciones anteriores del equipo, se concep-
tualiza a la construcción cognitiva como los formatos de interacción 
específica que implican movimientos cognitivos dirigidos a puntos 
novedosos del conocimiento y que se expresan en progresivas 
definiciones compartidas de significados.
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