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resumen

En la presente investigación se propuso comprender las situaciones sociales que experimenta 
un equipo de docentes de formación continua de un curso con foco en la Experiencia de 
Aprendizaje Mediado (eam). El caso se desarrolló en Chile en modalidad sincrónica y remota, 
debido a la crisis sanitaria por el covid-19. Metodológicamente, se realizó una investigación 
cualitativa con diseño narrativo, analizando registros etnográficos y entrevistas. Los resultados 
reconstruyen la situación social denominada “Cámaras apagadas y micrófonos silenciados”, 
que describe las emociones experimentadas (malestar, incomodidad y sorpresa) y las actuacio-
nes profesionales de los formadores (comprensión del contexto, invitación al encendido de 
cámaras, formación de grupos pequeños y ejemplos cotidiano-pedagógicos) para responder 
a la interpelación contextual y ampliar sus recursos de interacción. Se concluye destacando la 
necesidad de actualización de los marcos profesionales del formador para mantener coheren-
cia en la enseñanza de la mediación. Asimismo, se enfatiza en el desafío para la educación 
superior de propiciar las experiencias vividas de los formadores en un escenario inédito para 
su aprendizaje y desarrollo profesional.

Palabras clave: Educación superior a distancia; educación a distancia; formación continua 
de profesores; interacción entre pares; perfeccionamiento docente; tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación (tic).
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AbstrAct

The present research aimed to understand the social situations experienced by a team of continuing 
education teachers of a course focused on the Mediated Learning Experience (eam). The case was 
developed in Chile in synchronous and remote modality, due to the health crisis caused by 
COVID-19. Methodologically, qualitative research with the narrative design was conducted, an-
alyzing ethnographic records and interviews. The results reconstruct the social situation called 
“Cameras off and microphones silenced”, describing the emotions experienced (discomfort, uneasi-
ness, and surprise) and the professional actions of the trainers (understanding of the context, invi-
tation to turn on the cameras, making small groups and daily-pedagogical examples) to respond 
to the contextual interpellation, and expand their interaction resources. It concludes by highlight-
ing the need to update the professional frameworks of trainers to maintain coherence in the teaching 
of mediation. It also emphasizes the challenge for higher education to promote the experiences of 
trainers in an unprecedented scenario for their learning and professional development.

Keywords: Distance Higher Education; Distance Education; Continuing Teacher Education; 
Peer Interaction; Teacher Development; Information and Communication Technologies.
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Introducción
Las transformaciones educativas desarrolladas a par-
tir de la emergencia sanitaria por covid-19 han 
desafiado a los agentes educativos en miras a desa-
rrollar respuestas contextualizadas y efectivas, man-
teniendo los procesos de enseñanza e interacción a 
distancia para evitar la propagación del contagio 
(cepal & Unesco, 2020). De esta forma, las tecno-
logías de la información y comunicación (tic) se 
han constituido en una herramienta de apoyo fun-
damental hacia la estructuración de la educación 
remota de emergencia (Elgueta, 2020), la cual no ha 
estado exenta de dificultades, dando como resultado 
una implementación variable de acuerdo con cada 
contexto educativo y las competencias digitales de 
cada cuerpo docente (Unesco-iesalc, 2021).

En este sentido, la Formación Continua Docente 
(fcd) ha debido adecuar sus formas y lineamientos 
acorde con las condiciones que el contexto pandémi-
co ha planteado hasta nuestros días, considerando su 
relevancia para la construcción y desarrollo de iden-
tidades docentes flexibles y enriquecidas (Borko, 
2004). No obstante, las propuestas vigentes se han 
caracterizado por ser transmisivas (Gárate & Corde-
ro, 2019; Unesco, 2013), disciplinalmente fragmen-
tadas, con una escasa articulación con los entornos 
y las situaciones educativas que ocurren en los cen-

tros educativos, desconociendo la diversidad de pro-
fesionales que se encuentran en los respectivos 
planteles (Vezub, 2019).

En esta línea, investigaciones recientes reportan 
que gran parte de los procesos de educación a dis-
tancia han permitido responder a la situación de 
crisis, pero de forma reactiva y poco sensible a 
las particularidades de cada comunidad educativa 
(Hodges et al., 2020; Unesco-iesalc, 2021). Asi-
mismo, este escenario se complejiza a partir de las 
dificultades que ha configurado la educación supe-
rior, puesto que, de acuerdo con Concha, Sánchez 
& Rojas (2020), se ha cuestionado su rol social y 
transformador en extensión y vinculación con el 
medio. A decir de los autores, estas instituciones 
se perfilan como desconectadas de los problemas 
reales y reactivas al entorno desde lógicas instru-
mentales.

Si tomamos en cuenta lo anterior, la construc-
ción de ofertas y propuestas de fcd son relevantes 
en el ámbito de la investigación, debido a la falta de 
tradición empírica hacia la divulgación y transpa-
rencia de las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que se despliegan en educación superior (Unesco- 
iesalc, 2021). Además, el enfoque académico de los 
años recientes se ha centrado en la sistematización 
de experiencias relativas a la formación en pregrado, 
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principalmente asociadas con el desarrollo, la a- 
propiación y el manejo de competencias digitales 
(Olney & Piashkun, 2021; Espírito Santo & Pinto 
de Lima, 2020), sin considerar la importancia de 
abordar la forma en que otros contenidos, compe-
tencias y actitudes aportan al Desarrollo Profesional 
Docente (dpd) (cpeip, 2017; Gómez et al., 2020).

Por otro lado, la figura del docente de formación 
continua es importante en el desarrollo de este tipo 
de propuestas (Philipsen et al., 2019), en tanto que 
permiten labores de apoyo, acompañamiento y re-
troalimentación hacia el dpd; aunque en el marco de 
la educación superior, la literatura académica no 
desarrolla de manera precisa los roles y las funciones 
a ejercer en estos contextos (Pinya & Rosselló, 
2015).

A su vez, la interacción pedagógica desde la 
perspectiva de la Experiencia de Aprendizaje Me- 
diado (eam) (Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010; 
Feuerstein, 1986) ha sido un tema de interés asociado 
con la mejora y la transformación de la práctica 
educativa (Villalta, Assael & Baeza, 2018; Guerra 
et al., 2017; Figueroa, 2016), considerando sus par-
ticularidades y ajustes a los contextos y condiciones 
espaciotemporales (Villalta, Assael & Baeza, 2018).

A partir de estos antecedentes, la presente inves-
tigación aborda una experiencia de fcd en el contex-
to covid-19, con foco en la eam desarrollada con 
equipos del Programa de Integración Escolar (pie) de 
centros educativos de Santiago de Chile. Así, el obje-
tivo de la investigación es comprender las situaciones 
sociales que experimenta el docente formador, en el 
contexto interaccional de un programa formativo.

Interacción y mediación pedagógica: elementos para 
su comprensión
Para Howe y Abedin (2013), la interacción pedagó-
gica implica intercambios recíprocos desarrolla- 
dos entre individuos y grupos. Estos intercambios 
se orientan a construir aprendizajes de calidad, y 
requieren que al menos un individuo se dirija a 
otro, lo que establece una contestación a quien de-
clara. Con la emergencia sanitaria producto de la 
pandemia, esta interacción debió trasladarse al ám-

bito de la virtualidad, con lo que se generaron múl-
tiples desafíos a los equipos docentes destinados 
para resolver la barrera del distanciamiento social.

Por su parte, Feuerstein (1986) propone un pro-
ceso de mediación pedagógica, en el que el profeso-
rado establece actuaciones para que el estudiantado 
“aprenda a aprender”. De esta forma, el docente 
mediador busca enseñar a pensar, investigar y resol-
ver problemas cotidianos, utilizando estrategias dia-
lógicas con propósitos bien definidos que permitan 
desarrollar el potencial de aprendizaje. Feuerstein 
(1986) plantea como un requisito para favorecer 
la modificabilidad cognitiva el desarrollo de expe-
riencias de aprendizaje mediado, entendidas estas 
como una interacción de calidad que requiere la 
presencia de tres criterios de mediación universales:

• Criterio de intencionalidad y reciprocidad. 
Consiste en compartir el propósito de la inte-
racción de manera explícita y consciente, bus-
cando involucrar al estudiantado en dicho 
proceso.

• Criterio del significado. Consiste en dar senti-
do y valor emocional a los contenidos y a las 
alternativas pedagógicas, despertando el inte-
rés por la propia tarea.

• Criterio de trascendencia. Implica interactuar 
yendo más allá del aquí y ahora de la situación 
o necesidad inmediata. Se trata de que cada 
aprendiz aprenda, interiorice y emplee lo apren-
dido en la experiencia, clase o proyecto em-
prendido.

Además, Feuerstein (1986) describe otros nueve cri-
terios de mediación que responden a características 
culturales de la interacción y que son responsables de 
la diversificación de estilos cognitivos del aprendiz.

Consideraciones acerca del docente formador de fcD

El docente formador de fcd coordina a un conjun-
to de profesionales que dentro de su heterogeneidad 
(Pinya & Rosselló, 2015) refieren a un agente que 
“forma” y se implica en el aprendizaje profesional de 
los participantes involucrados a fin de articular, apo-
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yar y retroalimentar el desarrollo de competencias 
cognitivas, saberes en contextos teóricos y prácticos 
en un escenario interaccional (Petrovici, 2014; Vega, 
2020; Philipsen et al., 2019).

En este sentido, Pinya y Rosselló (2015) señalan 
que este grupo de docentes se caracteriza por la rea-
lización de múltiples tareas, desplegando una varie-
dad de competencias requeridas en sus contextos 
laborales. De esta forma, este agente educativo se 
encuentra en una necesidad constante de desarro- 
llar su profesionalidad, considerando las distintas 
dimensiones de su quehacer (económicas, sociales, 
psicológicas, ético-filosóficas, entre otras) (Navío, 
2001; París, Tejada & Coiduras, 2014). Lo anterior 
se vincula con el perfil del docente “formador de 
formadores”, el que por lo general es descrito en la 
literatura de manera acotada, focalizándose princi-
palmente en el cuerpo docente de educación supe-
rior que se desempeña en el pregrado de las diversas 
carreras profesionales y técnicas (Almoguea, Baute 
& Rodríguez, 2019; Olney & Piashkun, 2021; 
Unesco-iesalc, 2021).

Desde una perspectiva situada, Guerra et al. (2017) 
señalan que la formación en eam es un aspecto rele-
vante para el dpd y, en este sentido, es clave que el 
formador propicie escenarios de autobservación, re-
flexión sobre la práctica e investigación-acción, para 
contribuir al aprendizaje y la apropiación del rol 
mediador docente (Figueroa, 2016). En referencia a 
esto, Iuri (2016) señala la importancia de desarrollar 
una vigilancia epistemológica de la formación en me-
diación, basada en la idea de coconstrucción de apren-
dizajes, el análisis permanente y la relación dinámica 
entre teoría y la práctica (Espinosa-Ríos, 2016).

Por otro lado, las orientaciones propias de la 
educación de adultos —también conocida como 
andragogía (París, Tejada & Coiduras, 2014; Azo-
feifa, 2017)— permiten otorgar importancia a la 
formación permanente y centrada en las necesida-
des del sujeto adulto (Azofeifa, 2017; Sánchez, 
2019), considerando las diversidades propias del 
contexto, y las perspectivas e intereses de los parti-
cipantes, reconociendo su capacidad de agencia y 
autonomía (Sánchez, 2019).

Reconstruir escenarios de interacción usando los lentes 
de las teorías de la situación
Finalmente, el estudio de lo situacional se despren-
de del análisis sociológico propuesto por Goffman 
(2006), en el que se profundiza en aquellas “deman-
das, normas y reglas, en algunas concretas situaciones 
sociales situadas socio-históricamente” (Goffman, 
1964, en Ribes, 2020, p. 287). Estas realidades se 
configuran y se comprenden a partir de marcos so-
ciales de referencia (frames), los que constituyen he-
rramientas conceptuales que permiten analizar la 
actividad y los acontecimientos de la vida cotidiana.

A juicio de Ribes (2020), la propuesta de Goff-
man permite diseccionar las desgracias cotidianas, 
aportando la oportunidad de generar nuevos 
vínculos e interacciones sociales, incluso en espacios 
regulados habituales. Así, el análisis de la situación 
social contribuye a formular una conciencia reflexi-
va orientada a comprender (en nuestro caso) los 
espacios formativos en modalidad remota, eviden-
ciando los significados y los sentidos que tienen 
para los actores involucrados.

Metodología
La presente investigación busca comprender las si-
tuaciones sociales que experimenta un equipo for-
mador al ajustar sus enfoques y metodologías al 
espacio virtual, en el contexto de un programa de 
fcd en mediación de aprendizajes realizado de for-
ma remota. Se implementa un estudio cualitativo 
de alcance descriptivo e interpretativo con un enfo-
que narrativo (Fernández, 2015), efectuado a partir 
de los lineamientos de la etnografía online (Hart, 
2017).

Se empleó un muestreo no probabilístico de tipo 
intencionado, que recoge las experiencias de cuatro 
docentes formadores y un tutor involucrados en la 
implementación del programa. Los informantes 
presentan distintas formaciones (docentes de educa-
ción diferencial, psicólogos y fonoaudióloga), pero 
tienen en común estudios en desarrollo cognitivo 
y experiencia en materia de formación continua 
(tabla 1).
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Tabla 1
Identificación de participantes

Participante Género Profesión Formación posterior Años de experiencia 
docente fcd

Participante 1 Femenino Fonoaudiología Magíster en Desarrollo 
Cognitivo 5

Participante 2 Femenino Educación Diferencial Magíster en Desarrollo 
Cognitivo 8

Participante 3 Femenino Educación Diferencial Magíster en Desarrollo 
Cognitivo 16

Participante 4 Masculino Psicología Magíster en Desarrollo 
Cognitivo 15

Participante 5 Masculino Psicología 2

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las técnicas de producción de informa-
ción en un periodo de dos meses, se desarrollaron 
21 notas de campo (realizadas por el docente 4 y el 
tutor 1) y cuatro entrevistas semiestructuradas (a las 
docentes 1, 2 y 3). De este modo, se indagó narra-
tivamente en las situaciones más relevantes en el 
desarrollo de la iniciativa.

Se realizó un análisis narrativo temático (Fernán-
dez, 2015), considerando las herramientas facilitadas 
por las Teorías de la situación (Goffman, 2006), dado 
que se buscó caracterizar las interacciones para abor-
dar las impresiones y las definiciones de la situación 
social. De esta forma, se utilizan tres grandes catego-
rías conceptuales a priori, sobre las que se levantan tres 
temas principales:

1) Situación, que describe el tema, actores involu-
crados y el contexto de la experiencia relatada 
(Goffman, 2006).

2) Emociones, que describe el componente expe-
riencial del afecto, el cual resulta en una apre-
ciación subjetiva de un estado emocional (Nail 
et al., 2019). 

3) Actuación, aspecto en el que se aborda el relato 
de la acción profesional desarrollada por el do-
cente.

En el programa formativo participó un conjunto de 
120 profesionales de diferentes establecimientos 
educativos que cumplían funciones dentro del pie, 
incluyendo educadores diferenciales, fonoaudiólo-

gos y psicólogos, distribuidos en cuatro grupos de 
trabajo. El programa tuvo una duración de 30 horas 
cronológicas, organizadas en dos sesiones semanales 
entre agosto y septiembre de 2020. Debido a la con-
tingencia sanitaria, las jornadas se realizaron de for-
ma remota y en modalidad sincrónica a través de la 
plataforma Zoom.

En lo que se refiere al componente ético, el estu-
dio cuenta con la aprobación del comité de ética de 
la Universidad Diego Portales (udp), para lo que se 
aplicaron consentimientos informados que declaran 
la confidencialidad en la utilización de la informa-
ción recogida y la voluntariedad de la participación 
en el estudio.

Resultados
Entre los resultados aparece como una situación tí-
pica a lo largo del programa el fenómeno descrito 
como “Cámaras apagadas y micrófonos silencia-
dos”, en el que los asistentes a las clases mantenían 
sus dispositivos desactivados, lo que afecta fuerte-
mente la interacción propuesta por el equipo forma-
dor.

Al principio del curso y en algunos momentos en 
términos transversales, recuerdo estar en clases y 
dialogar con mi mente lo com- 
plejo que es hacer clases frente a una pantalla con 
personas que no se oyen ni ven. (Entrevista, do-
cente 2, febrero, 2021).
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Por otra parte, los docentes formadores describen, 
como aspecto adicional de estos sucesos, la emergen-
cia de un fenómeno denominado falsa asistencia, la 
que es descrita como la sospecha respecto al estatus de 
“conectadas” que tenían algunas personas en las sesio-
nes, quienes eran consideradas como actores ausentes 
o eternos fantasmas. Esto se ve reflejado en situacio- 
nes en las que no existe reciprocidad ante la solicitud 
de participación en actividades cooperativas que pre-
senta el equipo docente:

personas que cuando se conectaban e iban a los 
trabajos en grupo no ingresaban a sus respectivas 
salas para grupos pequeños porque no estaban 
conectadas finalmente, sólo se habían conectado 
al Zoom, pero no estaban ahí (...) entonces esto 
fue como una falsa asistencia (risas), como los 
fantasmas eternos (risas). (Entrevista, docente 3, 
enero, 2021).

En este aspecto, los docentes formadores mencio-
nan que los participantes del curso tendían a justi-
ficar estas acciones debido a que se encontraban 
realizando situaciones cotidiano-personales en pa-
ralelo. Lo anterior operaría como una situación 
paradójica, dado que, por una parte, las personas se 
conectan al curso, pero, por otra, están ausentes 
de la experiencia, afectando la posibilidad de una 
interacción recíproca que permita constatar su pre-
sencia y el aprendizaje propuesto en el proyecto:

un par de personas que nos anticiparon, así 
como: —voy a conectar mi computador, pero 
tengo que ir al doctor con mi hija, entonces si 
puedo me conecto desde el celular también (…) 
y nosotros nos quedábamos ahí (…). (Entrevista, 
docente 3, enero, 2021).

Esta situación plantea una barrera pedagógica hacia 
el desarrollo esperado de las jornadas, experimen-
tándose una limitación en las posibilidades de diá-
logo recíproco, situación vivenciada por el equipo 
con emociones de incomodidad, malestar y sorpre-
sa, ante lo que describen como una experiencia de 

aislamiento y distancia interaccional. Estas emocio-
nes surgen como una expresión de frustración al no 
poder producir una experiencia de calidad, bajo el 
paradigma de mediación que forma parte del marco 
teórico del equipo coordinador:

Esa falta de reciprocidad es intimidante y a veces 
un tanto incómoda (...). Esa falta de interacción 
me genera la sensación de monólogo, de estar 
aislada y no saber si lo que estoy diciendo en rea-
lidad tiene sentido para el otro. (Entrevista, do-
cente 2, febrero, 2021).

Frente a esta interpelación contextual, el equipo 
reorganiza su abordaje, promoviendo una reconcep-
tualización del proceso y se construye un enfoque de 
interacción “virtualizada” que responda al contexto 
de emergencia, entendiendo que los participantes 
—al igual que los formadores docentes— debían 
responder a la demanda de la vida personal y laboral, 
aspecto central en la tensión y sospecha de ausencia 
en el curso. En este sentido, actuaciones como la 
invitación a encender las cámaras o el énfasis en tra-
bajar con grupos pequeños develan la intención de 
construir conocimientos compartidos, en coheren-
cia con el propio tema de la formación.

De tal forma, estas medidas implementadas se 
vinculan con el criterio de mediación de intencio-
nalidad y reciprocidad, lo que explicita el foco del 
programa centrado en la mediación y busca una 
respuesta recíproca que, en este caso, ya no es sólo 
que enciendan la cámara o que en la oralidad den 
a conocer su opinión sobre un tema, sino que se 
extiende a un intento por alcanzar al otro, a través 
de su participación e involucramiento en la expe-
riencia:

(un) participante señala que las instancias en 
grupo como de plenario con el resto de las 
compañeras y compañeros, han permitido 
nutrir los contenidos del curso y dar una 
mejor bajada a los aspectos teóricos de la for-
mación. (Nota de campo 7, sección 4, tutor 
1, noviembre, 2020).
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Por otra parte, encontramos actuaciones en las que 
los docentes formadores acogen y comprenden las 
situaciones particulares a las que hacen frente los 
participantes, implementando nuevos formatos de 
comunicación como el chat, y colaborando a través 
de la mediación del significado cultural y afectivo 
implicado en el abordaje del tema de la mediación 
pedagógica en un contexto de pandemia. En otras 
palabras, se valora la mediación en su sentido opti-
mista y transformador de escenarios, a través de un 
ejercicio de empatía y comprensión acerca de la 
yuxtaposición entre los mundos de vida en pande-
mia (vida personal y laboral):

La participante menciona que está pasando por 
un difícil momento a causa de una probable ope-
ración de su niño, cuestión que la hace llorar por 
unos instantes. Ella nos explicó que ésa era la ra-
zón de por qué hoy, a diferencia de otras ocasio-
nes, no tenía encendida su cámara y sus 

intervenciones habían descendido en compara-
ción a otras ocasiones. (Nota de campo 5, sec-
ción 1, docente 4, noviembre, 2020).

Finalmente, en un ejercicio de búsqueda de un 
aprendizaje trascendente y de que los participantes 
valoren la mediación como un “motor” del aprendi-
zaje, los docentes buscaron continuamente producir 
ejemplos de la vida cotidiana y pedagógicos que per-
mitieran conectar con el momento vivido y, a su 
vez, con sus propias necesidades formativas:

Otra participante señala una experiencia con 
un niño que tenía ciertas dificultades al mo-
mento de memorizar, lo que le frustraba. La 
profesional le brindó apoyo, mostrándole 
que tenía otras habilidades que le permitían 
ir mejorando de a poco; con relación a esto, 
la docente del curso mencionó que puede ser 
una buena forma de llevar a cabo esta me-
diación, recordando una experiencia perso-
nal con un estudiante que quería aprender a 
hacer algunas acrobacias con la pelota, pero 
le costaba, y en ese momento le fue señalan-
do aspectos positivos de su persona, instando 
a que con práctica constante iba a lograr su 
cometido o formar ciertas disposiciones al 
aprendizaje propuesto. (Nota de campo 8, 
sección 4, tutor 1, noviembre, 2020).

Conclusiones
Las narrativas recogidas abordan la experiencia de-
nominada “Cámaras apagadas y micrófonos silen- 
ciados”, como una situación típica que da cuenta de 
la imposibilidad de comunicarse debido a la ausen-
cia de interlocutor. Es conveniente señalar que esta 
situación constituye una experiencia inédita para los 
docentes formadores, quienes la interpretan inicial-
mente utilizando marcos referenciales propios de la 
interacción presencial afectando su emocionalidad y 
proponiendo, después, distintas actuaciones profe-
sionales que les permiten revertir la situación, am-
pliando los recursos de interacción y reconstruyendo 
sus marcos de referencia (figura 1).
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Figura 1
Enseñar la mediación pedagógica en contexto de emergencia sanitaria

De esta manera, el equipo docente se representa ini-
cialmente el escenario como un monólogo, lo que 
genera malestar e incomodidad ante la tensión de 
estar desarrollando una clase transmisiva, al estilo 
conferencia, lo cual es una de las críticas a la fcd 
que diversos autores han documentado con anterio-
ridad (Taddese & Rao, 2021; Gárate & Cordero, 
2019; Unesco, 2013), por lo tanto, se sitúa en el 
polo opuesto de la propuesta formativa.

En este sentido, el equipo formador resiste esa 
opción y produce actuaciones que invitan al diálogo 
al ser un argumento la reciprocidad necesaria para la 
implementación de una interacción mediadora 
(Feuerstein, Feuerstein & Falik, 2010). Esta situa-
ción se vincula con los hallazgos de Elgueta (2020) 
respecto a la disminución del involucramiento y la 
participación del aprendiz en el formato remoto, 
quien puede decidir abstenerse de mostrar su rostro 
o de silenciar su voz en la experiencia.

De esta forma, la mediación tecnológica se tras-
lapa con la mediación humana, que genera el desafío 
de superar el carácter transmisivo que caracteriza a 
las propuestas formativas (Gárate & Cordero, 2019), 

Fuente: Elaboración propia.

con el fin de brindar respuestas adaptadas al contex-
to virtualizado actual, trascendiendo las actuaciones 
improvisadas (Hodges et al., 2020) y aproximándo-
se a un enfoque mediador reflexivo y crítico. Para 
esto es importante indagar y profundizar en las ca-
racterísticas propias del formato remoto y del con-
texto de emergencia (Elgueta, 2020), como el 
ingreso del mundo del trabajo al espacio del hogar 
y la relevancia de generar oportunidades para que 
este otro aparezca en la interacción.

En segundo lugar, las actuaciones elaboradas por 
los docentes formadores para desarrollar sus clases se 
asimilan a los criterios de mediación universales 
(Feuerstein Feuerstein & Falik, 2010), dado que 
buscan producir situaciones de alta escucha y com-
prensión, que trasciendan el aquí y ahora, transpa-
rentando sus propósitos y actuando con un alto 
grado de agencia y significado. Estas actuaciones 
revierten el escenario inicial, produciendo nuevas 
negociaciones respecto al sentido de favorecer inte-
racciones enriquecidas en un contexto atravesado 
por la incertidumbre y la contingencia. Así, resulta 
complejo concebir la enseñanza de la mediación sin 
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escenarios propicios para la interacción mediada, 
puesto que los formadores operan desde una vigi-
lancia epistemológica (Iuri, 2016) que los lleva a 
cuestionar la coherencia entre el contenido, la mo-
dalidad y el contexto de impartición.

En este sentido, el equipo formador tomó acción 
actualizando activamente sus marcos de referencia 
(Goffman, 2006) para interpretar las situaciones so-
ciales que se presentaron y generaron una lectura más 
apropiada del escenario interaccional. Lo anterior, de 
acuerdo con Sánchez (2019), implica flexibilizar los 
formatos instruccionales y articular una perspectiva 
andragógica que facilite la comprensión de los esce-
narios vinculados al sujeto adulto que aprende, con-
siderando sus intereses y circunstancias en contexto 
de emergencia.

Por último, la comprensión de las tensiones que 
el docente de fcd experimenta, favorece el surgi-
miento de los procesos de problematización y trans-
formación de las propuestas desarrolladas. Sin 
duda, es crucial pensar en el desarrollo profesional 
del formador (Pinya & Rosselló, 2015) para mejo-
rar y enriquecer los programas que las instituciones 
de educación superior ofrecen. De esta forma, asu-
mir este desafío les permitiría constituirse como 
colaboradores activos en el abordaje de los proble-
mas pedagógicos emergentes (Concha, Sánchez & 
Rojas, 2020), proponiendo una relación cercana y 
abierta entre instituciones de educación superior 
y docentes en sus procesos de dpd, en miras a enri-
quecer las interacciones pedagógicas.
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