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Introducción
La construcción 
de una mirada 
pedagógica sobre 
los medios digitales
Virginia Saez
Ana Paula Cappadona

Desde una mirada interdisciplinaria reflexionamos sobre los usos 
pedagógicos de distintos medios y formas de representación a 
través de las cuales es posible promover la construcción de apren-
dizajes significativos. Identificamos la necesidad de actualizar el 
diálogo sobre la utilización de los medios digitales como práctica 
cultural en constante cambio, bajo la advertencia de que, en un 
entorno mediático cada vez más dirigido por los imperativos del 
libre mercado, es prudente distanciar a la Educación Mediática 
como solución individualista, en la que se traslada el problema 
de la desinformación a la educación de la niñez y la juventud. 
Aunque en apariencia se trata de formar a la futura ciudadanía, 
si no se mejora la regulación pública del sistema mediático no 
se producirá una solución efectiva. Por consiguiente, si bien la 
EM podría ser parte de la respuesta, no es suficiente por sí sola.
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Desigualdades sociales y brechas  
culturales y digitales

Necesitamos claridad pedagógica acerca de lo que nuestros es-
tudiantes necesitan saber sobre estos medios. Esto es mucho 
más que una cuestión de habilidades técnicas o funcionales, se 
plantea desarrollar una comprensión amplia y profunda de for-
mas culturales y de procesos de comunicación. Identificamos la 
exigencia de una educación mediática reflexiva que les permita 
comprender cómo se produce la información, cómo circula, cómo 
se consume, y cómo llega a tener sentido.

En ocasiones, la comunidad educativa demanda que la escue-
la atienda a la realidad; estimamos que hoy esta se inscribe en 
la necesidad de atender a nuevas formas de conocimiento, a la 
inmediatez y velocidad con las que la información circula en la 
trama social y, fundamentalmente, a la atención de múltiples va-
riables que se introducen en los procesos comunicativos (Litwin, 
2010). Ello implica, además, el reconocimiento del impacto de las 
tecnologías en las formas de vida, comunicación y en los proce-
sos de producción del conocimiento, por lo cual, si bien las tec-
nologías se presentan en ocasiones con un aura de modernidad 
trastocando el decorado de la enseñanza (Litwin, 2010), ha de 
ser parte del oficio docente dotarlas de significados en el marco 
de una propuesta pedagógico-didáctica.

Esto nos convoca a interpelar la idea de alfabetizaciones básicas 
(Dussel, 2007), a reflexionar sobre los saberes que resultan do-
minantes en nuestra sociedad en relación con la influencia signifi-
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cativa de las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción. Ello supone contemplar la complejidad y diversificación de 
las formas de representación desde procesos de escritura hasta 
el abanico extenso de posibilidades tecnológicas de las que dis-
ponemos para “capturar”, registrar la realidad, en la que la ima-
gen ocupa un espacio significativo.

En consecuencia, convocamos a las/os docentes a interpelarse 
en torno a enseñar a leer y escribir en qué contextos, qué rasgos 
significativos adquieren los procesos de lectura y escritura en el 
mundo contemporáneo donde las pantallas predominan, y qué 
competencias consideran que son indispensables desarrollar en 
una formación básica en pos de contribuir a la formación de ciu-
dadanos en un escenario con preeminencia digital.

Reflexionar sobre nuevas alfabetizaciones implica la enseñanza 
de nuevos lenguajes, que no se remiten al registro oral o escrito, 
sino a la complejidad y multiplicidad de maneras en que tanto 
lo escrito, lo oral, lo gestual como lo audiovisual se entraman en 
hipertextos accesibles en internet (Dussel, 2007:8). Nos remi-
timos a una alfabetización mediática que ha de contemplar no 
solo una cultura de la imagen, sino también el aspecto lúdico, 
de entretenimiento, que se teje en los intercambios que se pro-
mueven en la red. Allí radican representaciones de las infancias 
y juventudes contemporáneas, que se instalan como hegemóni-
cas en el discurso mediático. En ocasiones, tales representaciones 
se encuentran conformes a intereses mercantiles, direccionando 
preferencias y consumos, instalándose como tatuajes culturales 
(Mc Laren, 1995) en subjetividades en permanente formación.

Los medios digitales no suponen únicamente un recurso 
pedagógico que permite habilitar un abanico extenso de 
posibilidades de expresión dentro del aula, sino que suponen, 
en el mundo contemporáneo, un escenario productivo y 
recreativo de la cultura, instalando nuevas formas de producción 
y circulación de saberes. En una coyuntura social caracterizada 
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por el exceso de información a la que los estudiantes tienen 
acceso, la educación, estimamos, ha de asumir el desafío de 
enseñar a plantear preguntas, formular reflexiones en torno a 
la información que circula desde ópticas subjetivas singulares 
o bien colectivas, e identificar las formas de ser sujeto en el 
mundo contemporáneo que son en apariencia legítimas frente 
a otras relegadas al margen, es decir, advertir los procesos 
de inclusión y exclusión que se despliegan dentro del ámbito 
digital. La imagen ha adquirido centralidad como práctica social 
y cultural en procesos comunicativos, el desafío ha de ser enseñar 
a identificar los relatos y discursos que se tejen en la producción 
de determinadas imágenes, en el compromiso ético-ciudadano 
que han de asumir tanto productores/as y consumidores/as 
ante la pluralidad de voces, sujetos sociales y representaciones.

Por ello, invitaremos los/as docentes a reflexionar en torno al di-
seño de la enseñanza concibiendo a los medios digitales como 
objetos de reflexión cultural desde una perspectiva crítica que 
invite a formular interrogantes sobre ciertas prácticas sociales 
que se perciben como naturalizadas, reactualizando el debate 
pedagógico sobre la inclusión genuina de estas en propuestas 
didácticas (Maggio, 2018).

Currículum de la Educación Mediática
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Distanciándonos de la demonización de los espacios virtuales, 
consideramos que internet es un espacio público que, si bien 
está cada día más dominado por imperativos comerciales, tiene 
el potencial de ser una herramienta para generar espacios par-
ticipativos y compartir las producciones de los estudiantes. In-
vestigaciones como las de Calvo y Aruguete (2020) identifican 
que en la virtualidad también asistimos a lógicas de organiza-
ción colectiva que forjan una comunicación horizontal y demo-
crática. Demuestran que los mismos mecanismos que favorecen 
la propagación de conflicto y polarización pueden activar diná-
micas de activismo social. Consideramos que el ámbito digital 
ha permitido forjar iniciativas pedagógicas, en la formación 
media y/o secundaria, donde la construcción de lazos en el 
marco de una cultura participativa ha dado lugar a interesantes 
oportunidades de aprendizajes en marcos de colaboración e 
intercambio simétrico con otros/as (Anijovich y Cappelletti, 
2020). De modo tal que se ha tornado un escenario donde es 
posible visualizar propuestas de producción inédita por parte 
del conjunto estudiantil en entornos cooperativos, donde se ha 
favorecido el pasaje de la mera interpretación a la intervención en 
un escenario concreto produciendo escritos, gráficos, fotografías, 
o bien material audiovisual.

Este Cuaderno pretende aportar ideas y reflexiones en pos de 
la construcción de propuestas que permitan tener mejores 
posibilidades de elegir entre múltiples ofertas culturales y 
propiciar la capacidad de adquirir herramientas cognitivas 
para el análisis de aquello que se nos presenta como natural y 
cotidiano.
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Las escuelas como espacios de  
formación mediática

El propósito es ofrecer interrogantes que conduzcan al lector/a 
a interpelarse en torno a la incorporación reflexiva de las nue-
vas tecnologías en los procesos de enseñanza, a pensar los por 
qué y para qué de su inclusión en cada propuesta. En los distin-
tos apartados brindaremos herramientas conceptuales y recur-
sos que guíen la planificación, elaboración e implementación 
de propuestas para la lectura y producción de los medios en el 
aula. Las tecnologías necesitan una interrogación atenta, y su 
valor depende de manera crucial de los contextos educativos en 
los cuales es usada.

A modo de reflejar nuestro posicionamiento invitamos al lector/a 
a visualizar nuestro corto; consideramos que convoca a los/as do-
centes a reflexionar sobre la inclusión de medios digitales desde 
el proceso de planificación contemplando propósitos de la ense-
ñanza y el abordaje del contenido mediado por las nuevas tecno-
logías. Nos invita a complejizar los procesos de alfabetización en 
plural, aquellos que consideramos como básicos en la escolaridad 
obligatoria, así como también a favorecer la construcción de in-
terpretaciones subjetivas en torno a la abundante información a 
la que los/as estudiantes tienen acceso.
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A Google rogando y con las TIC dando

Dado lo contingente de la Educación Mediática y la constante re-
configuración del campo ponemos a disposición nuestra plata-
forma de libre acceso donde encontrarán nuestras producciones 
actualizadas y materiales de trabajo.
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