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Resumen 

El mundo digital presenta ciertos desafíos para la práctica docente, no solo en el proceso de 

construcción de contenidos, sino también en la propia relación que se establece con los y las 

estudiantes. En este sentido, se vuelven relevantes los procesos de mediación que suponen el 

desarrollo de una serie de habilidades y una estructura cognitiva particular (Onrubia, 2005), así 

como el vínculo entre quien aprende y quién enseña. Por este motivo, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) conlleva una (re) invención de las prácticas y estrategias en 

los entornos virtuales, que se consolidan como los espacios ineludibles para la relación pedagógica 

(Magadán, 2012). En la comunicación social y el periodismo, el ejercicio de la docencia deriva en la 

exploración de estrategias y recursos innovadores que se despliegan en el ecosistema digital. En 

este caso, se abordan algunas experiencias pedagógicas en el marco de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en Educación Superior dentro del área de Gráfica (Licenciatura en 

Comunicación Social) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Estas prácticas se 

centran en el desarrollo de espacios digitales donde los y las estudiantes puedan publicar trabajos 

concebidos íntegramente para el entorno virtual.  
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Introducción 

La integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el ámbito de la 

educación superior han transformado los escenarios en los que se desarrollan los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Atravesado por la cultura digital, el conocimiento circula y se construye 

tanto en el ámbito académico como en espacios informales (Martín Barbero, 2003). El concepto de 

ecosistemas digitales de aprendizaje propone la discusión sobre el paradigma de los futuros 

sistemas de educación, de carácter adaptativo y capaces de estar en continua transformación, a 

partir de diferentes relaciones o interacciones dadas en sentido simétrico entre los componentes del 

sistema, es decir, contexto, usuarios, contenidos, dispositivos, aplicaciones, formas de 

comunicación, entre otros (Motz y Rodés, 2013). 

La tecnología ha permitido democratizar el acceso al conocimiento y fomentar una participación 

más activa entre los estudiantes. Por lo tanto, la formación de profesionales se enfrenta a desafíos 

como la adaptación de currículos y metodologías para integrar efectivamente las nuevas 

tecnologías. Según Marquina y Fernández Lamarra (2008), la profesionalización académica es 

crucial para responder a estas demandas, enfatizando en la necesidad de estrategias de retención 

estudiantil y la promoción de una nueva cultura de evaluación que considere los contextos sociales 

y económicos de los estudiantes. 

El concepto deleuziano de catástrofe proporciona una clave interpretativa poderosa para estas 

situaciones, lo que se vincula con la ruptura de la intencionalidad prevista y la apertura a nuevas 

posibilidades y configuraciones emergentes (Deleuze, 2009; Sztulwark, 2009). En el contexto 

educativo, los momentos de desorden pueden catalizar aprendizajes significativos y 

transformadores. 

Problema 

Ante los ecosistemas digitales de aprendizaje es lógico que haya aumentado la preocupación por 

los procesos que están en la base del aprendizaje, dentro y fuera de las aulas. En el ámbito de la 

comunicación y el periodismo, esta preocupación impulsa a indagar, sistematizar, analizar y evaluar 

un conjunto de estrategias y recursos innovativos aplicados en las aulas dentro del ecosistema 

digital. 

Algunas preguntas que guían el análisis son: ¿Cuál es el rol del profesor universitario frente al 

desorden inesperado en el aula? ¿Hasta qué punto la experiencia y la experimentación pueden 

enriquecer la enseñanza estructurada?  

De esta manera, se busca comprender mejor las complejidades de la enseñanza universitaria 

contemporánea y ofrecer perspectivas que enriquezcan las prácticas pedagógicas y la formación 

de futuros profesionales. Este trabajo contribuye a reflexionar sobre cómo la educación superior 



puede adaptarse de manera efectiva a un entorno dinámico y cambiante, preparando a los y las 

estudiantes para la capacidad de respuesta creativa ante lo imprevisto. 

Metodología 

La estrategia metodológica elegida para la investigación1 es cualitativa a través de la combinación 

de distintas técnicas de recolección de datos como observación participante y registro de campo, 

entrevistas en profundidad, semiestructuradas y encuestas a alumnos y análisis de contenido, 

según el tipo de práctica pedagógica. En términos generales, el análisis estará enfocado a 

identificar, analizar y sistematizar las competencias combinadas que se activan en la interacción de 

las prácticas en el ecosistema digital y evaluar los resultados de las estrategias y recursos puestos 

en juego como propuestas didácticas innovadoras. 

Se recurre a la triangulación como un plan de acción que permitirá combinar en una misma 

investigación variadas observaciones y perspectivas teóricas en relación a los mismos objetos, 

fenómenos o situaciones a partir del conjunto de prácticas docentes seleccionadas que responden 

a distintas propuestas didácticas, lenguajes y soportes (Denzin y Lincoln, 2011; Vasilachis de 

Gialdino 1992). 

Antecedentes teóricos 

El entorno virtual es el espacio del mundo digital que articula el triángulo alumno-profesor-

contenidos, unidad mínima necesaria para los procesos de enseñanza y aprendizaje, que incluye 

las acciones de los docentes y los alumnos en torno al contenido y las tareas, así como la “actividad 

conjunta” o “inter-actividad”. Cada entorno virtual establece ciertas reglas ordenadoras que, al 

mismo tiempo, se insertan en un ecosistema general. Por supuesto, el objetivo educativo implica 

readecuar dónde, cómo y qué se enseña. De esta manera, el recurso tecnológico, y en 

consecuencia los aspectos económicos implicados, no son los únicos condicionantes en el proceso, 

incluso no se plantean como los más relevantes. En otras palabras, se debe trascender la mera 

incorporación de tecnologías en el aula para promover un debate sobre los procesos, los entornos 

y los objetos virtuales de la enseñanza y el aprendizaje (Bannan-Ritland, Dabbagh y Murphy, 2002). 

Según García-Peñalvo y Seoane-Pardo (2015), aprender es sinónimo de interacción, ya que existe 

un enriquecimiento de las experiencias por medio de actividades interactivas como, por ejemplo, 

las simulaciones y los juegos, entre otras metodologías que se orientan a un modelo basado en las 

comunidades de aprendizaje, donde los soportes y/o formatos se pueden distribuir por diversos 

 
1 Forma parte de la investigación titulada: Prácticas docentes en el ecosistema digital: análisis de estrategias 

y recursos aplicados en la Educación Superior en el área Comunicación y Periodismo – PROINCE - UNLaM 

(2024-2025). 



dispositivos. No obstante, este abordaje puede derivar en una mirada biologicista de los vínculos 

entre los actores del proceso pedagógico. 

Autores como Motz y Rodés (2013), Reyna (2011) y Larrauri (2009), se refieren a las ideas de 

adaptación y autorregulación de los roles en los entornos virtuales, pero también a la perspectiva 

ecológica que marca la relación entre los sujetos y el contexto. Así, existirían “elementos bióticos” 

compuestos por los administradores de las redes sociales, los desarrolladores de software, los 

curadores de contenidos específicos, y las comunidades de producción y consumo. En tanto, los 

“elementos abióticos” serían la infraestructura, la economía, la cultura y la legislación que sirven de 

soporte para la generación y evolución del ecosistema. Estos “ingredientes naturales” de la 

digitalización se relacionarían para permitir el surgimiento de un ecosistema con especies 

identificadas como recursos o servicios web, tales como blogs, wikis, vídeos en línea, repositorios, 

etcétera.  

En esta línea, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el que 

los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real 

más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Este modelo tiene 

sus raíces en el constructivismo, que define a los elementos culturales como mediadores entre la 

actividad psicológica y las prácticas sociales propias del aprendizaje (Onrubia, 2005). Por este 

motivo, resulta fundamental dónde, cuándo, cómo, con quién, de qué y, sobre todo, qué y para qué 

se aprende.  

Así, la centralidad se encuentra en las competencias mediáticas de los estudiantes y los docentes, 

comprendidas como el uso crítico de los nuevos medios de información y comunicación en un 

contexto digital, en el que el estudio y la utilización de dichos medios sirva para reflexionar sobre la 

sociedad y su entorno (González Rivallo y Gutiérrez Martín, 2017).  

Por su parte, Portugal y Aguaded (2020) aseguran que dichas competencias son producto de un 

proceso de alfabetización mediática, es decir, el uso cotidiano de los usuarios de las plataformas 

diseñadas por empresas tecnológicas no garantiza necesariamente el despliegue de habilidades 

para la utilización de dichas herramientas con fines pedagógicos, situación que se registra tanto en 

quienes aprenden como en quienes enseñan.  

La digitalización propone la ruptura de la asimetría en la relación pedagógica y, por ende, de la 

comunicación entendida en términos de emisor y receptor, que se traduce en alguien que transmite 

el conocimiento y alguien que lo recibe. El ecosistema digital de aprendizaje se basa en la idea de 

prosumidor, acuñada por Alvin Toffler en la obra La tercera ola publicada en 1980 (citado en 

Fernández Castrillo, 2014). Con el desarrollo de Internet, esa figura intermedia entre productor y 

consumidor evolucionó hasta llegar a consolidar nuevas estructuras narrativas y estrategias socio 

comunicativas basadas en la difusión de contenidos generados por la propia comunidad. Entonces, 



la pasividad del modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje presenta severas dificultades ante el 

paradigma del espacio colaborativo (González Rivallo y Gutiérrez Martín, 2017). 

Conclusiones 

En la enseñanza universitaria, la planificación docente enfrenta desafíos imprevistos que pueden 

perturbar el curso esperado. Este trabajo explora la interacción entre la rigurosa planificación y las 

circunstancias cambiantes en el aula con la mediación de los ecosistemas digitales. Retomando a 

Sztulwark (2009) se vincula la idea de caos como una transformación de la dinámica educativa. 

Si es que existe algo así como un rol docente, va más allá de transmitir conocimientos, ya que 

implica ser guía activo para comprender las dinámicas cambiantes (Chiroleu et al., 2012). El docente 

universitario siempre va a enfrentar desafíos y será parte de lo que Sztulwark (2009) describe como 

la catástrofe, una crisis que desafía las expectativas y estimula la innovación pedagógica. 

Aquí la dimensión ética es crucial. Los estudiantes buscan no solo conocimientos, sino también 

orientación personal y profesional. Actuar como mentor y consejero plantea, en cierto punto, un 

apoyo emocional en el camino académico (Chiroleu et al., 2012). 

Ser profesor permite contribuir al desarrollo de la comunidad universitaria y al debate intelectual 

dentro y fuera del aula. También, un docente se vuelve un facilitador de espacios para que los 

estudiantes se conecten con otros mundos, como investigadores, artistas, etc. (Sztulwark, 2009). 

Los docentes pueden guiar y empoderar a los estudiantes mediante la construcción de una 

autonomía que no se base en la impersonalidad y la distancia, sino en el concreto encuentro en la 

situación de enseñar y aprender, incluso en los entornos virtuales. 
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