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La incorporación de las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las prácticas docentes diseñadas 

durante el inicio de la trayectoria educativa del estudiante 
universitario, en la sede CRUB de la UNCo 

Norma López Medero1 

1. Introducción

La intención es socializar el marco teórico metodológico construido durante el proceso de 
elaboración del proyecto de tesis del Doctorado en Educación de FaCE, UNCo que pretende 
abordar como tema central La incorporación de las Tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las prácticas docentes diseñadas durante el inicio de la trayectoria 
educativa del estudiante universitario, desde sus aspectos discursivos y comunicacionales. El 
mismo cuenta con la dirección de la Dra Carina Lion (UBA). 

La pregunta principal que se busca responder está vinculada a las características que asumen 
dichas prácticas durante el primer año universitario en el Centro Regional Universitario 
Bariloche (Universidad Nacional del Comahue), para lo cual se considera necesario indagar 
en los intercambios comunicacionales que suceden cuando los docentes adoptan TIC en las 
situaciones de enseñanza, en las relaciones que se promueven entre estudiantes, docentes y la 
producción del conocimiento, en el rol que le asigna el docente a la tecnología en sus prácticas 
de enseñanza y en las estrategias metodológicas que diseñan para su incorporación. 

1 Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB), Universidad Nacional de Comahue (UNCo), correo 
electrónico: norlopezmedero@gmail.com. 
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El estudio de estas prácticas cobra especial sentido si se considera que todos los trámites que 
dan entidad como estudiante deben realizarse vía web, a través del sistema informático: 
inscripciones, solicitudes de becas, etc., y que las acciones básicas de la vida académica 
incorporan con mayor frecuencia el formato virtual con la Plataforma de educación a distancia 
(PEDCo), requiriendo que el estudiante sea capaz de realizar operaciones de acceso, gestión y 
producción de conocimiento vinculadas a las TIC. Lo que conlleva nuevas obligaciones de 
enseñanza por parte de los docentes, ya que en el proceso de adaptación y de aprendizaje de 
la nueva cultura académica influyen no sólo la organización de los tiempos de estudio y las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes ingresantes, sino que también aparecen entre los 
factores vinculados a la permanencia en el nivel la habilidad o impericia para gestionar con 
tecnología. Y esto preocupa especialmente, ya que en el contexto de las Universidades Latino-
americanas se ha producido un proceso de incorporación de grupos sociales tradicionalmente 
excluidos que no se ha traducido en la democratización de la Educación Superior, pues el 
crecimiento en la matrícula ha estado acompañado por el abandono en los dos primeros años, 
entre otras razones porque las condiciones estructurales en las que se ha producido el ingreso 
masivo dificultan el desarrollo de estrategias de andamiaje destinadas a la población 
estudiantil. 

Visto desde esta perspectiva, el hacinamiento reduce la igualdad de condiciones respecto a 
la calidad de los aprendizajes e interpela fuertemente las prácticas de los docentes univer-
sitarios, por ello es que se decide seleccionar como unidad de análisis las prácticas docentes 
desarrolladas en aquellas asignaturas de primer año que incorporen TIC en sus clases y que 
posean una elevada desproporción en la relación cuantitativa docente-alumno, intentando dar 
cuenta de la producción de conocimiento didáctico vinculado a la experiencia cotidiana de 
enseñar y su necesaria sistematización, sostenido en la convicción de poder identificar pistas 
a partir de las cuales contribuir a orientar la democratización de este tramo del sistema 
educativo. 

Una vez explicitado sintéticamente el problema de investigación y delineados los objetivos, 
se desarrollará el encuadre teórico metodológico, a partir de la selección de algunos aspectos 
centrales que enmarcan el proyecto, los mismos se presentan organizados en dos grandes 
apartados referidos a cuestiones destacables de la teoría y del diseño metodológico. 
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2. Marco teórico

Las referencias conceptuales que constituyen el marco teórico han sido secuenciadas en ítems 
temáticos de los cuales se presenta a continuación una breve aproximación. 

2.1. Problemáticas y desafíos de la masificación en el nivel universitario 

Es imprescindible emplazar la investigación en la problemática de la masificación del nivel y 
la desigualdad de condiciones en las que se produce, ya que pone en evidencia que la transición 
e integración a la universidad es un problema que se acentúa en los sectores sociales desfa-
vorecidos, debido a que acumulan desventajas socioeconómicas y culturales que obstaculizan 
su desempeño académico. Tedesco señala que el desafío de la democratización desde la 
enseñanza superior se enmarca en un fenómeno complejo, integral, sistémico, condicionado 
por procesos multicausales que sólo pueden ser comprendidos y enfrentados con acciones 
interdisciplinarias que involucren la dimensión de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 
la formación de docentes y la organización institucional; especialmente en el primer tramo de 
la trayectoria educativa que es donde se registran los mayores índices de fracaso (Tedesco, 
2014). Se reconoce que el primer año representa un punto crucial no sólo en la deserción sino 
también en el aprendizaje y en el progreso del desarrollo del pensamiento crítico. La 
intervención durante este periodo de la trayectoria de los estudiantes es crucial, tiene una 
importancia decisiva, tanto desde el punto de vista social como cognitivo, para romper el 
determinismo social de los resultados de aprendizaje. Barbabella manifiesta que existen causas 
intrínsecas a la propia Universidad, cuestiones de orden institucional, que hoy están operando 
como factores de expulsión, de las cuales es posible e imperativo hacerse cargo, entre ellas es 
posible inferir que estas cuestiones se hallan en la trama intrainstitucional universitaria 
entendida como un campo con cierto grado de indeterminación (Barbabella et al., 2004; Reta, 
2008). 

2.2. La universidad, nuevos escenarios y curriculum 

Ante la democratización del nivel universitario, el desafío pasa por alfabetizar en la nueva 
cultura del conocimiento a quienes no disponen del máximo acceso a las tecnologías me-
diáticas, y no solo a consumidores de élite (Jenkins, 2011).  
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Es importante tener en cuenta que en el marco de un proceso tecnológico “de Con-
vergencia”, es posible integrar, a través de múltiples plataformas mediáticas, múltiples textos 
en narraciones transmediáticas que desbordan el formato escolar tradicional representa un 
gigantesco cambio cultural (Jenkins, 2008). Internet, al ofrecer nuevas pistas de circulación y 
soportes de recontextualización para las culturas precedentes, ha complejizado la enunciación 
inicial de alfabetización a “múltiple” cuyo dominio excede ampliamente la lectura y la 
escritura (Mendoza, 2011). Esto se debe a los efectos provocados por las tecnologías digitales 
en la construcción de significados, y remite a habilidades/saberes necesarios para participar de 
la vida en sociedad, que permiten una apropiación activa y productiva del conocimiento 
(Castells, 2002; Gardner y Davis, 2014; Brito, 2015).  

El cambio sucedido en el estatuto del lenguaje, la expansión de la expresividad varía sus 
registros culturales, configura un nuevo escenario que requiere ser considerado y analizado 
por instituciones y docentes desde una perspectiva que incluya la diversidad en todos sus 
aspectos, entre ellos las diferencias que pueden favorecer o dificultar las trayectorias de los 
estudiantes para concluir sus estudios.  

La dimensión de la tecnología forma parte de las categorías para analizar el currículo 
universitario y ver cómo se modifican las propuestas curriculares, las nuevas lógicas de trabajo 
y ejercicio de la profesión docente (Litwin, 2008). Algunas investigaciones recientes aportan 
el reconocimiento de una nueva conciencia didáctica en los docentes sobre en el plano de las 
prácticas que ofrece indicios sobre la resignificación profunda de las prácticas de la enseñanza 
clásica cuando se incorporan tecnologías (Maggio et al., 2014). Se visibilizan las decisiones 
autorales de apropiación y conversión que se toman al diseñar las rutas de aprendizaje/ 
navegación, donde el docente, como curador, asume la tarea de filtrar y seleccionar los abun-
dantes contenidos (Carpintero, 2015; Goldsmith, 2015; Cobo, 2016). 

Por su parte Tedesco agrega que la incorporación de nuevas tecnologías en la enseñanza 
provoca la necesidad de repensarla, pues el propio objeto de enseñanza, sus propósitos y 
estrategias sufren modificaciones (Tedesco, 2014). Los entornos y materiales digitales en la 
educación contemporánea invitan a profundizar en cómo la adopción de las tecnologías en las 
prácticas de enseñanza multiplica y diversifica los entornos de aprendizaje (Castañeda y Adell, 
2013). Lankshear y Knobel desde la perspectiva sociocultural, postulan que la alfabetización 
no es una habilidad básica, posible de lograrse de una vez y para siempre sino que es entendible 
cuando se sitúa en su contexto, pues tiene que ver con las prácticas y relaciones sociales 
institucionales y culturales (Gee et al., 1996 en Knobel y Lankshear, 2007). El alfabetismo ha 
ampliado su alcance semántico desde la capacidad de leer y escribir a “la capacidad de 
comprender la información con independencia de cómo se presente” (Lanham, 1995: 309). 
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2.3. Capital cultural, acceso y desigualdad en la distribución de los recursos tecnológicos 

Los alumnos provenientes de sectores con ingresos económicos bajos tienen mayor pro-
babilidad de sufrir dificultades académicas, relacionadas con la insuficiente preparación y con 
el estatus de primera generación universitaria, lo que trae aparejado el desconocimiento del 
sistema universitario y mayores índices de abandono. A su vez, el capital cultural esperado 
por el sistema institucional de expectativas de las organizaciones educativas, estructura las 
demandas académicas dominantes, presuponiendo determinados saberes en el estudiante que 
acaban generando un proceso de exclusión por desconocimiento (Ezcurra, 2011; Hammond, 
2016). En este sentido, la potencialidad democratizadora que tiene la inclusión del trabajo con 
las tecnologías en la universidad permite desocultar el hecho de que no todos los jóvenes tienen 
acceso a ellas ni el mismo grado de dominio de las habilidades necesarias (acceso real). 
Buckingham alude a los significados del “acceso”, e insiste en que el acceso no tiene que ver 
sólo con la tecnología sino también con el capital cultural necesario para usarla creativa y 
productivamente, y manifiesta que las escuelas deben contribuir de forma decisiva a nivelar 
esas diferencias y la tecnología digital tiene importantes implicaciones para el aprendizaje que 
no se producirán automáticamente, ya que depende en gran medida de las relaciones pe-
dagógicas que se establezcan a su alrededor (Buckingham, 2005). 

Visto de este modo, la universidad parece ser el lugar indicado para andamiar la posibilidad 
de acceso/acercamiento a las nuevas tecnologías, en tanto recurso distribuido de manera 
desigual entre los estudiantes, ya que, sino, en muchos casos esta experiencia nunca se 
produciría (Tedesco, 2012). Es primordial entonces, que las TIC no sean un fin en sí mismas, 
sino que puedan ser utilizadas dentro de un proyecto pedagógico integral, para que se 
favorezca el acceso universal a ellas, ya que el verdadero desafío de la alfabetización digital 
es acercar herramientas poderosas y sofisticadas a las manos de las masas (Levis, 2006; 
Piscitelli, 2009). 

2.4. Aportes para interpelar la enseñanza en la universidad 

En este punto se hace preciso visibilizar cuál es lugar de la docencia en la universidad, ya que 
la Didáctica Universitaria, definida como campo de estudios especializados sobre los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, realiza la construcción del conocimiento didáctico a través del 
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estudio sistemático de las prácticas docentes, contemplando variables tales como: profesores, 
alumnos y contenidos, y las relaciones entre estos. Algunas de las ideas, que aún constituyen 
espacios de debate, problematizan la imagen que los docentes tienen sobre su labor docente, 
y giran en torno a:  
 que la docencia es un componente importante en la formación de los estudiantes;
 que la docencia pertenece a un tipo de actuación con características propias y distintas

de otros cometidos;
 que el profesorado universitario debe asumir que ser capaz de hacer una buena docencia

no es una cuestión de mucha práctica;
 y que, como cualquier otra profesión, la docencia constituye un espacio propio y

distinto, de competencias profesionales/docentes constituidas por conocimientos,
habilidades específicas y actitudes propias de los formadores.

Promover este tipo de debate facilita la ruptura de viejos estereotipos y pone en crisis las 
siguientes ideas acerca de la docencia: a enseñar se aprende enseñando, para ser un buen 
profesor basta con ser un buen investigador, aprender es una tarea que depende exclusivamente 
del alumno, una universidad es de calidad no tanto por las clases que imparte como por los 
recursos de que dispone (Zabalza, 2008). Si se suma a la ecuación el hecho de cómo las nuevas 
tecnologías impactan en los modos en los que el conocimiento se produce, se torna más 
imperativo aún re interpretar los ritmos de la enseñanza y del aprendizaje a la luz de dichos 
impactos, teniendo en cuenta la incorporación de la fugacidad, la atemporalidad y la impre-
visibilidad. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través de entornos hipertextuales e 
interactivos dan cuenta de la necesidad de generar nuevas dimensiones para el análisis de las 
relaciones entre enseñanza, tecnología y conocimiento y así desarrollar una cultura didáctica 
realmente inclusiva que permita el diseño de propuestas didácticas que favorezcan modos 
diferentes de construcción del conocimiento, desde la experticia disciplinar (Lion y Perosi, 
2012). 

2.5. Los docentes, sus prácticas y la didáctica universitaria 

El reto de la visibilidad de la práctica docente, en tanto actividad escondida y opaca, es uno de 
los principales desafíos de la Didáctica, la forma en que se construye el conocimiento en la 
Didáctica Universitaria proviene necesariamente del estudio de la práctica, de la práctica 
revisada, evaluada, reajustada, repensada (Zabalza, 2008). 
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Es un conocimiento práctico y situacional que tiene el mandato epistemológico de ge-
neralizar conocimiento sobre la docencia, de iluminar los procesos docentes, debido a que 
disponemos de mucha más práctica docente qué del conocimiento sobre esa práctica.  

En varias investigaciones los docentes comienzan a aparecer como la variable institucional 
más importante en el desempeño y éxito estudiantil, debido a que su orientación hacia los 
alumnos, con un fuerte interés y foco en su desarrollo, conlleva una interacción intensa 
(Ezcurra, 2007). Para ello, es necesario promover particularmente en los primeros años, que 
la práctica docente prepare y respalde a los alumnos en la aprehensión de conocimientos 
disciplinares, en estrategias de aprendizaje que favorezcan su autonomía (Teobaldo, 1996; 
Barbabella, 2004). 

2.6. El sentido de la enseñanza y papel de la tecnología en la construcción del 
conocimiento 

La enseñanza como una actividad interpretativa y reflexiva, a través de la que los docentes dan 
vida con sus valores y sentido a lo que enseñan, dichos aportes están emparentados con la 
formulación del objeto, como por ejemplo el saber pedagógico sobre los contenidos o las 
creencias acerca de la materia, a partir de las cuales se realiza la interpretación pedagógica y 
se produce un texto pedagógico (McEwan, 1987; Shulman, 1987; Grossman, 1989; 
Gudmundsdottir, 1998).  

Dado que, como dice Salomon, lo que la tecnología hace o deja de hacer en educación 
depende mucho menos de lo que puede hacer y mucho más de lo que la educación le permite 
hacer, es decir que la tecnología nos muestre lo que se puede hacer, y que las consideraciones 
educacionales determinen qué se hará en realidad, desde una visión que determina el papel de 
la tecnología, y no al revés (Salomon, 1996).  

Knobel y Lankshear señalan que tener una nueva sustancia técnica no es condición necesaria 
ni suficiente para que se trate de un nuevo alfabetismo, ya que puede tratarse de una forma 
digital de hacer lo mismo de siempre, en lugar de reflejar una forma de pensar distinta que 
implica tipos diferentes de relaciones sociales y culturales (Knobel y Lankshear, 2007). 
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3. Marco Metodológico

El marco metodológico permite definir y explicar los procedimientos utilizados para el análisis 
del problema de investigación, presenta de modo sistemático la lógica de indagación sostenida 
por el marco teórico. Resulta de la interacción dialéctica con la formulación de teoría, pues se 
define de modo progresivo junto con la fundamentación conceptual y aporta a la justificación 
del tema elegido.  

Si bien es preciso añadir un resumen detallado de actividades y lapsos de ejecución ya que 
ello habla de la posibilidad de concreción de la propuesta, en este caso, por cuestiones de 
extensión se obviará el cronograma planteado. 

Dado que se pretende indagar en las condiciones de producción del aula universitaria y 
visibilizar los saberes producidos durante la práctica, situada en contextos atravesados por la 
masividad y el desconocimiento estudiantil; el aula de clase se entiende como un espacio de 
comunicación, en el que se lleva a cabo un proceso complejo de exposición, presentación, 
negociación y recreación de significados, y mientras se realizan múltiples prácticas comu-
nicativas que materializan concepciones sobre la enseñanza y los contenidos se expresan 
actitudes de aceptación, rechazo o de creación de nuevos sentidos (Charles Creel, 1998).  

La tarea será Focalizar la atención en la Dimensión Comunicacional de la enseñanza e 
incorporar en la reflexión sobre la enseñanza concebida como proceso comunicativo, y en los 
Intercambios Comunicacionales que se producen cuando se incorporan TIC a las prácticas, 
tratando de identificar las formas en las que el docente plantea interacciones, determina y 
entrelaza acciones comunicativas (Watzlawick, 1974; Contreras, 1990; Fernández Villegas, 
2007). 

Al estructurar el desarrollo del marco metodológico se han generado tres dimensiones que 
explican su planteo desde distintos niveles de complejidad y remiten a cuestiones referidas a 
lo epistemológico, a la estrategia general y a las técnicas.  

3.1. Dimensión epistemológica 

Las decisiones sobre la construcción del objeto de estudio se orientan hacia la revalorización 
del potencial que encierra la investigación docente para explicitar y sistematizar los saberes 
producidos durante la enseñanza. La práctica docente, entendida como práctica socio-política, 
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implica tomar decisiones y opciones éticas, es caracterizada por su complejidad, ya que se 
desarrolla en escenarios singulares, condicionada con resultados imprevisibles. En este sentido 
se adopta el estudio de caso (EC) como estrategia de diseño de investigación cualitativa, ya 
que es a partir de la elección de un objeto de estudio que se hace posible la selección de 
escenarios reales como fuentes de información (Wolcott, 1992; Stake, 1994; Rodríguez 
Gómez et al., 1999). Y que, como señala Piovani “su importancia estriba en que el diálogo 
entre el investigador y el caso inmerso en la vida real lo convierte, en alguna medida, en el 
diseño paradigmático dentro de las perspectivas que priorizan el estudio de los fenómenos 
sociales contextualizados” (Marradi et al., 2007: 239). Generalmente los EC son de tipo 
multimétodo, aunque en el presente estudio se lo aborda desde el enfoque de la metodología 
cualitativa, pues la intención es comprenderlo en su especificidad más que generalizar. Se han 
delimitado dos Espacios de análisis de las prácticas de enseñanza: la comunicación, las 
relaciones entre estudiantes, conocimiento y docentes, y los docentes como sujetos produc-
tores de saber didáctico con sus respectivos objetivos específicos e hipótesis con dos grandes 
ejes de análisis: los intercambios comunicacionales producidos y los discursos y reflexiones 
de docentes. 

3.2. Dimensión de la estrategia general de la investigación 

Al adoptar el EC como estrategia de diseño metodológico, dado que la propuesta investigativa 
se orienta al análisis intenso de un fenómeno complejo, es posible abordar dicho fenómeno en 
forma holística a través de diferentes métodos de investigación, mediante un despliegue de 
estrategias o bricolage bajo un enfoque progresivo que se va configurando a lo largo del 
proceso de investigación (Goetz y LeCompte, 1988; Denzin y Lincoln, 1994; Marradi et al., 
2007). En esta línea, y debido a que el EC (con su variedad de unidades de análisis) permite 
seleccionar entre la gama de posibilidades en las que el fenómeno se manifiesta (Stake, 1994; 
Yin, 1993). Los conceptos e hipótesis surgen a partir del examen de los datos obtenidos, 
basándose en el razonamiento inductivo, por lo que se considera pertinente adoptar el método 
comparativo constante (MCC) con su capacidad para potenciar la realización simultánea de 
procesos de obtención, análisis y construcción de teoría fundamentada mediante la inter-
vención temprana de un investigador que codifique y analice los datos (Glaser y Strauss, 
1967).  
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Se estima que complementar el EC con el MCC redundará en una mayor comprensión 
posibilitando la construcción del objeto de estudio con sus interdependencias y relaciones 
histórico-contextuales, que aporten a la construcción de nuevas certezas situadas desde un 
trabajo intelectual de análisis, crítica y confrontación de múltiples informaciones (Achilli, 
2002). 

3.3. Dimensión de las técnicas de obtención y análisis de información 

En esta dimensión se explicitan el conjunto de decisiones en relación con la elección y 
aplicación de técnicas para obtener y procesar información, intercalando la recolección, el 
procesamiento, análisis e interpretación de la información, quedando explícito que desde el 
inicio y de modo transversal a la recolección, las conceptualizaciones surgidas de los datos 
empíricos son sometidas a comparación para poder identificar y analizar incidentes y construir 
las categorías analíticas y propiedades a lo largo del proceso de análisis (Glaser y Strauss, 
1967). 

La construcción de datos se lleva a cabo a través de instrumentos de recolección tales como 
observaciones de clases, entrevistas abiertas y en profundidad, grupos de discusión, análisis 
de programas de cátedra, planificaciones didácticas y documentos pertinentes. Se incluye la 
comparación/ contrastación crítica y la triangulación de fuentes y datos obtenidos que permite 
completar el estudio desde distintos ángulos para una mayor comprensión del problema a 
investigar (Marradi et al., 2007).  

Con la elección de la metodología cualitativa se persigue el desarrollo reflexivo del objeto 
de estudio, conocer lo desconocido, documentar lo indocumentado y escuchar nuevas ver-
siones sobre lo ya conocido, en estrecha vinculación con las características que asume la tarea 
docente en sus tres momentos: pre activo, inter activo y pos activo (Rockwell, 1987). Se 
considera que es posible acceder a la sabiduría práctica producida ante problemas, emergentes, 
conflictos, etc. desde los intercambios que establece durante la enseñanza, con su discurso y 
por como lo referencia en el programa de cátedra y otros documentos que operan como medios 
para vehiculizar sentidos y significados específicos para explicar las propias prácticas de 
enseñanza. 

Las fuentes primarias (registros de observación, entrevistas/relatos de experiencia) y 
secundarias (programas/planificaciones) seleccionadas posibilitan obtener información de los 
tres momentos de la tarea docente. Se utilizará la observación, en tanto medio de entrar en 
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contacto empírico con el problema de estudio, procurando su comprensión y explicación 
(Marradi et al., 2007). Las situaciones observadas son incompletas y cambiantes; pero ello no 
implica desestimar el contexto de la observación o plantearse una observación con categorías 
predeterminadas sino que se va registrando los hechos a medida que se producen (Anijovich, 
2009). Se propone realizar observación participante, con participación pasiva, para considerar 
la complejidad de los hechos de manera directa sin artificios ni intermediarios e incorporar 
relatos de episodios significativos, notas de análisis e interpretación que vinculen lo observado 
con las perspectivas teóricas mediante la realización de un registro narrativo que desarrolle y 
describa las situaciones pormenorizadamente (Spradley, 1980; Valles, 1999). 

Se realizará la lectura e interpretación de documentos porque es una estrategia metodológica 
de obtención de información que permite combinar la observación y la entrevista, considerada 
también como fuente secundaria y complementaria cuya información es producida con fines 
diferentes a los de la investigación por provenir de contextos naturales de interacciones socia-
les, sin los condicionamientos generados por la presencia del investigador (Ruiz Olabuénaga 
e Ispizua, 1989; Hodder, 1994; Valles, 1999). 

Se propone la entrevista por ser un tipo particular de encuentro, una forma de conversación 
que permite recolectar información que colabora con el propósito de abordar la perspectiva de 
los actores y comprender cómo interpretan sus experiencias en sus propios términos (Marradi 
et al., 2007). Es un recurso valioso por su poder para hacer explícito el contenido de la sa-
biduría práctica que ponen en juego los docentes, como vía hacia la dimensión subjetiva del 
proceso de constitución y reconstrucción de sentidos de las propias acciones en el contexto 
cotidiano (Suarez, 2008).  

4. Textos y porvenir

Asumiendo que no hay aprendizaje potente sin una estrategia pedagógica detrás que ayude a 
consolidarlo, y que para aprovechar la oportunidad de acceder y ordenar la información en la 
era digital, se requiere de un diseño que permita hacer más efectiva la enseñanza, en lugar de 
convertirse en un problema para ingresar a la nueva cultura del conocimiento al dejarlo librado 
al capital cultural de quien accede a ellos (Lion et al., 2011; Cobo, 2016).  

Si bien las prácticas docentes están signadas por las limitaciones estructurales que acom-
pañan la masificación, el hecho de admitir la incertidumbre y la indeterminación propia de las 
situaciones educativas permitiría la identificación y explicitación de la sabiduría práctica que 
producen los docentes.  
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Y el proyecto cuyo marco teórico se presenta en este escrito se inscribe en un intento de dar 
cuenta de la producción del conocimiento didáctico vinculado a la experiencia de enseñar, 
considerando que su necesaria sistematización puede ofrecer pistas para orientar la demo-
cratización del sistema universitario. 
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