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Nuevos saberes curriculares para navegar los 
espacios digitales post-pandemia

Angélica Barreto Ávila

Presentación

Este es un trabajo de indagación, registro y reflexión sobre los procesos edu-
cativos en el contexto actual del aprendizaje a distancia y las nuevas realida-
des virtuales para llegar a una propuesta curricular con la incorporación de 
habilidades lingüísticas de mediación de textos e interacción en línea.

La puesta en práctica del Modelo Educativo del Colegio, hoy, implica 
seguir formando estudiantes con habilidades acordes con las transformacio-
nes continuas de la sociedad contemporánea; es decir, incluso en el contexto 
actual de la pandemia y el confinamiento, o mejor dicho con mayor razón de-
bido a las circunstancias por las que atravesamos, debemos enfrentar el reto 
de encontrar mejores formas de intervención que incidan en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Dice Ángel Díaz Barriga (2020) que “es al docente a quien le correspon-
de traducir un contenido a un problema cercano a una situación real para 
generar procesos de aprendizaje que vayan más allá de la retención y com-
prensión de un primer nivel de la información”.

Además de la emergencia sanitaria, la pérdida de cientos de miles de 
vidas, el cierre de muchas fronteras y fuentes de trabajo, la expectativa ante 
las distintas fases/semáforos y finalmente las vacunas, el sector educativo 
en nuestro país se posicionó en un extremo antes impensable. El 23 de mar-
zo del 2020, la Secretaría de Educación Pública suspendió las actividades 
en el sistema educativo nacional y en pocos días le siguieron la UNAM y las 
demás instituciones públicas y privadas del país, en todos los niveles. Por su 
lado, el Consejo de Salubridad General emitió un comunicado de suspensión 
nacional de actividades para el mes de abril del 2020. “El país se cubre de 
colores, de datos numéricos y se suma la información de diversos países: 
estrategias de retención en unos, liberación de actividades en otros, unos 
más sin informar suficientemente a su población” (Serrano, 2020:1724). La 
UNAM por su parte, ha publicado distintos protocolos para el regreso a clases 
presenciales, cada vez más lejano, y se limita a ofrecer cursos de capacitación 
en plataformas educativas diversas.

Al inicio de la pandemia hubo quienes, ante las nuevas ecuaciones entre 
educación, sociedad y tecnología, señalaron que era necesario diseñar un nuevo



El Modelo Educativo del CCH. Reflexiones ante el contexto actual

94

papel para los docentes, alejado de las responsabilidades tradicionales de 
formación, enseñanza y transmisión del conocimiento. En un segundo mo-
mento se reafirmó el lugar imprescindible de los educadores como orientado-
res, guías y acompañantes en los procesos de formación. Esta recuperación 
del papel docente en los procesos de transmisión, aun cuando pudiera es-
tar expresado en modalidades tradicionales de operación todavía mediados 
por la tecnología, cuestionaba algunas de las propuestas tecnologicistas que 
postulaban la autoformación, el navegacionismo espontáneo de los «nativos 
digitales» o la formación en plataformas automatizadas a la medida de las 
necesidades del estudiante (Dussel, 2020: 356).

Así pues, en el contexto primero del distanciamiento social obligado 
por la pandemia, y ahora ante la inminente y confusa etapa del regreso a 
las aulas y la enseñanza híbrida durante 2022, la labor docente exige una 
planeación cuidadosa y creativa apoyada en una mejor formación para el 
aprendizaje a distancia y el conocimiento particular de las circunstancias 
técnicas, sociológicas, emocionales y cognitivas de los alumnos. Somos los 
docentes a los que nos corresponde en primera instancia considerar nuevas 
normas respecto al tipo de actividades de aprendizaje, participación, medios 
de comunicación, interacción profesor/alumno y formas de evaluación.

De mayor trascendencia aún: debemos aceptar que el impacto en la 
forma de relacionarse, de aprender, de leer, de escribir, de escuchar, no ter-
mina al terminar la pandemia ni al regresar al salón de clases. Es por eso que, 
además de compartir las experiencias didácticas y soluciones de emergencia 
que hemos encontrado ante la crisis sanitaria, y francamente la crisis educa-
tiva de nuestro país, también es momento de explorar ideas y reflexiones de 
carácter curricular e identificar nuevos saberes que podrían incorporarse a 
los programas de estudio y a las experiencias formativas de los estudiantes 
en la educación media superior, concretamente en el área del lenguaje y la 
comunicación.

La era digital en el contexto educativo. Antes y después de la pandemia

Antes de la pandemia, los datos sobre las habilidades de los estudiantes res-
pecto al manejo de información ya eran preocupantes; según los resultados 
publicados sobre la generación 2018 de ingreso al bachillerato de la UNAM, 
cada vez eran menos alumnos (solo 53% en el CCH), con habilidades digitales 
adecuadas en el procesamiento y administración de la información utilizando 
herramientas como el procesador de textos, la hoja de cálculo, el presentador 
electrónico y los editores de imágenes (DGTIC, 2017: 18). Además, presenta-
ban dificultades en la búsqueda, selección y validación de información, así 
como para poner en práctica criterios de selección y validación de la confia-
bilidad de la información. Por otra parte, en el Colegio ya se habían retomado 
(sobre todo en los instrumentos para evaluar a los docentes) las habilidades



95

Nuevos saberes curriculares para navegar los espacios digitales post-pandemia

digitales definidas en h@bitat puma como “el saber y saber hacer que per-
miten resolver problemas a través de recursos tecnológicos para comunicarse 
y manejar información”. Esta definición se enmarca en la noción de alfabe-
tización digital, fundada en la capacidad de los individuos para acceder a la 
información, evaluar su validez, transformarla para apropiársela y comuni-
carla, haciendo uso de tecnologías digitales (DGTIC, 2017: 3).

Entre las concepciones relacionadas con las tecnologías digitales en-
contramos también la del aprendizaje social, que consiste entre otras accio-
nes en poner en marcha procesos de aprendizaje y de enseñanza solo posi-
bles por medio de las tecnologías de enseñanza, reestructurar las relaciones 
entre profesores y alumnos girando hacia la tutoría, colocar la colaboración 
y el aprendizaje social en el centro del escenario, promover el aprendizaje 
colaborativo a través de los dispositivos digitales y las redes a partir de los 
cambios en las relaciones sociales y el intercambio con usuarios distantes. 
(Coll, 2008 en Knobel, 2017).

Loveless, A. y Williamson, B. (2017) mencionan que vivimos en un uni-
verso comunicativo convergente que es multi-modal, multi-canal y multi-pla-
taforma. En vez de meros recipientes de una “comunicación de masas” es-
tandarizada y organizada de forma centralizada, en la cultura de los medios 
“de la virtualidad real”, las audiencias se han convertido cada vez más en 
“audiencias creativas” y participativas que interaccionan entre ellas confor-
mando redes de “auto comunicación masiva”.

En otro capítulo explican que nuestras teorías del aprendizaje en la 
era digital deben ser capaces de sostener concepciones de las interacciones 
que se producen dentro de entornos de aprendizaje más amplios. El modelo 
persona-plus en la era digital no debería evocar la imagen de unos individuos 
que se sitúan pasivamente en el centro de un rico entorno de herramientas y 
conexiones (Loveless, A. y Williamson, B.,2017:142). ¿Cómo podemos enton-
ces preparar a nuestros jóvenes para navegar con mayor éxito en esta nueva 
era?

A este respecto, Verónica Tobeña (2020:7) identifica aprendizajes valio-
sos y preguntas apremiantes en el mundo post-pandemia:

Y la pandemia nos terminó de volver conscientes de que vivimos en la interfaz 
entre el mundo físico y el digital… ¿Qué saberes necesitamos hoy para hacer 
posible la enseñanza en este mundo complejo, volátil y digital? ¿Podemos com-
plementar el legado enciclopedista y sus saberes de las disciplinas con los de 
la perspectiva de la complejidad y los de la cultura digital? ¿Cómo vamos a 
templar a niños/as y jóvenes en la incertidumbre, en los desafíos complejos, 
en una realidad dinámica, y en la actitud creativa e innovadora que esta nueva 
era nos exige si les planteamos escenarios lineales?
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De hecho, estos planteamientos de Tobeña sobre la construcción de 
una cultura digital nos remiten a las nociones de cultura básica y autonomía 
en el aprendizaje del modelo educativo del Colegio, al imaginar un docente 
que plantea problemas o situaciones que lleven a los estudiantes a construir 
ese saber involucrándose en el proceso y la producción de un conocimien-
to, cultivando habilidades blandas, ahora en el territorio digital, entendidas 
como  “capacidades sociales, emocionales y cognitivas de orden superior, como 
el desarrollo de criterios para seleccionar la información y discriminarla por su 
complejidad, discernir fuentes confiables, establecer conexiones, valorar la in-
formación, evaluarla, tener capacidad crítica para cuestionarla, competencias 
para contextualizarla, etc.” (Tobeña, 2020:14).

Nuevas habilidades a incorporar en los Programas de Estudio

Ahora bien, las propuestas de innovación curricular son una de las formas 
en las que, como docentes en el contexto particular de una institución que 
está abierta a este tipo de procesos, podemos responder a los nuevos desa-
fíos. Así, por un lado, están las habilidades blandas, transversales o digitales 
que podrían incorporarse, por ejemplo, en el Programa de Inglés como habi-
lidades de mediación de textos; y por el otro está la interacción entre sujetos 
mediada por tecnologías digitales —ya sea en las redes sociales o en plata-
formas educativas— que también podría abordarse con la inclusión de las 
habilidades de interacción escrita en línea.

Aunque estas propuestas van dirigidas a la adquisición de una lengua 
extranjera, también son de utilidad en la lengua materna y en general para 
desarrollar las habilidades digitales en el currículum de cualquier institución 
educativa.

Concretamente, en términos de niveles de dominio de un idioma y de 
lineamientos para su enseñanza, aprendizaje y evaluación, se reconoce hoy 
el documento conocido como Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER).

Los programas de idiomas del CCH toman como referencia trabajos 
realizados en el Consejo de Europa (2002) en aquello que se refiere al enfoque 
teórico-metodológico (enfoque comunicativo y accional). Se retoman del Mar-
co Común Europeo de Referencia las habilidades de comprensión, expresión 
e interacción oral y escrita (pero no las de mediación) y los niveles iniciales A1 
y A2 y además se considera al enfoque accional como referente disciplinario 
de ambas materias, ya que este enriquece al enfoque comunicativo asociado 
tradicionalmente con el área de Talleres.
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Mediación de textos

Los nuevos indicadores del MCER que incorporan la mediación de textos e 
interacción en línea (Consejo de Europa, 2017) pueden incorporarse en las 
actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación para dotar a los alum-
nos con mejores habilidades para navegar los nuevos espacios digitales. La 
habilidad de mediación de textos permite a los alumnos identificar la infor-
mación más relevante en textos orales y escritos auténticos y expresarla en 
sus propias palabras utilizando recursos digitales (ya sea en lengua materna 
o extranjera), por lo que reviste especial relevancia en el contexto académico 
de nuestros alumnos.

Estos nuevos indicadores del MCER para la mediación de textos com-
plementan a los indicadores tradicionales para la comprensión de textos 
orales y escritos. Después de un minucioso análisis (Consejo de Europa, 
2017:109-129) se proponen los siguientes indicadores (nivel A2/B1) en los 
componentes pragmáticos y sociolingüísticos de los aprendizajes relaciona-
dos con comprensión en los Programas de Inglés III y IV:

a) Análisis y crítica de textos creativos: identificar y describir brevemente 
los temas y personajes centrales en reseñas cortas y sencillas.

b) Traducción: usar lenguaje simple para ofrecer una traducción aproxi-
mada de textos académicos en español al inglés.

c) Procesamiento de textos: presentar en inglés la información relevante 
contenida en textos simples en español o inglés.

d) Explicar datos: interpretar las tendencias generales mostradas en grá-
ficas o diagramas sencillos, y explicar los puntos centrales en una pre-
sentación escrita en inglés.

e) Ayudar a sus pares: explicar en español los puntos principales de ins-
trucciones o mensajes expresados en lenguaje sencillo en inglés.

Interacción en línea

Asimismo, debería incorporarse la interacción en línea, fenómeno multimodal 
que enfatiza la discusión mediada por tecnología sobre temas relevantes y/o 
de intercambio social de una manera abierta (Consejo de Europa, 2017:96) y 
puede observarse con los siguientes indicadores del nivel A2/B1:

a) Evaluación de comentarios y reacciones a mensajes multimedia: enten-
der publicaciones escritas en lenguaje sencillo y reaccionar expresan-
do sorpresa, interés o disgusto con lenguaje simple.

b) Comunicación sincrónica en tiempo real: escribir comentarios positivos o 
negativos usando lenguaje básico y herramientas de traducción en línea.
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c) Contribuciones en línea: participar en una discusión sobre un tema de 
interés, mientras que pueda preparar su texto con anticipación y usar 
herramientas en línea de autocorrección.

d) Intercambio social: describir experiencias, sentimientos o eventos y res-
ponder a comentarios con ciertos detalles, con vocabulario limitado, 
repetitivo o algunas formulaciones inapropiadas.

Prácticas educativas con habilidades digitales

A manera de ejemplo se presentan algunas actividades llevadas a cabo con 
alumnos de Inglés III y IV durante el ciclo escolar 2020-2021 que incluyen 
la presentación, aplicación y evaluación de las habilidades de interacción en 
línea y mediación de textos como contenidos “nuevos” para el logro de apren-
dizajes establecidos en los programas vigentes.

Las actividades de interacción en línea llevaron de la mano a los alum-
nos para que, de manera inicial, reconocieran componentes sociolingüís-
ticos que no vienen explícitos en las tablas descriptivas de la unidad 3 del 
Programa de Inglés III, relacionados con el conocimiento y las destrezas ne-
cesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua en las redes 
sociales. En este ejercicio de presentación, los alumnos tenían que identificar 
si los comentarios eran positivos o negativos con respecto al musical “Ha-
milton”, así como las características textuales de las publicaciones en redes 
sociales.

Más adelante, para desarrollar la habilidad de interacción en redes so-
ciales, específicamente los indicadores antes mencionados correspondientes 
a las contribuciones en línea e intercambio social, los alumnos intercambia-
ron información directamente en la sección de comentarios de YouTube sobre 
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sus experiencias conociendo gente en el contexto del distanciamiento social 
vs. pre-pandemia.

Esta actividad a su vez contribuyó a alcanzar los aprendizajes de la 
Unidad 4 del programa de Inglés III, así como el propósito de la unidad: el 
alumno será capaz de interactuar para establecer las diferencias entre situa-
ciones actuales y del pasado de manera oral y escrita.

Respecto a la habilidad de mediación de textos, se muestra parte de 
una presentación elaborada por los alumnos en Inglés IV, resultado de ac-
tividades de lectura y comprensión auditiva de materiales multimedia en el 
contexto del aula virtual. Los indicadores que se pueden observar en la pre-
sentación en Sway, de Microsoft son los siguientes:

Procesamiento de textos. El alumno puede presentar en inglés la infor-
mación relevante contenida en textos simples en español o inglés.
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Explicar datos. El alumno puede interpretar las tendencias generales 
mostradas en gráficas o diagramas sencillos, y explicar los puntos centrales 
en una presentación escrita en inglés.

El propósito del Programa de Inglés IV establece que los alumnos po-
drán intercambiar información sobre acontecimientos pasados, presentes y 
futuros. Este tipo de actividades incrementan las habilidades relativas a la 
mediación de textos para enfrentarse a la presentación formal de un tema 
académico en inglés, con sesión de preguntas en tiempo real, similar a un 
congreso o mesa redonda. Los productos derivados de las tareas bajo el en-
foque accional en algunos casos superaron el nivel A2 establecido en el Pro-
grama debido a la intervención del alumno en la elección, el control y la 
evaluación de los textos leídos y producidos a partir de sus propios intereses, 
que en un contexto de aprendizaje de la lengua puede a menudo llegar a ser 
una parte fundamental de la tarea misma y promover la autonomía en el 
aprendizaje.

Por último, al final del ciclo escolar se aplicaron instrumentos de au-
to-evaluación, para determinar el nivel de idioma de los alumnos para llegar 
a un porcentaje que servirá como indicador general de sus habilidades en 
A2. Los resultados del instrumento de evaluación aplicado al final de los dos 
cursos (como se puede apreciar en las gráficas), mostraron un avance signifi-
cativo en estas habilidades, en particular en las de mediación de textos.
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Sin embargo, para llegar a cambios curriculares que incorporen las 
habilidades lingüísticas de mediación de textos e interacción en línea habría 
primero que reconocer la resistencia de los alumnos, del cuerpo docente y de 
las mismas instituciones. Es decir, la presencia de herramientas multimedia 
para componer presentaciones con texto, imagen, sonido e hipervínculos, así 
como la interacción libre con otros usuarios en redes sociales, necesarias 
para la mediación de textos y la interacción en línea, puede resultar disrup-
tiva para las concepciones más tradicionales de las asignaturas curriculares 
de la escuela.
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