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SOBRE LA OPORTUNA COMUNICACIÓN
Sabogal, Mauricio 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
En el marco del Proyecto de Investigación UBA-UBACYT “Apro-
piación participativa y construcción de sentidos en prácticas de 
intervención para la inclusión, la calidad y el lazo social: inter-
cambio y desarrollo de herramientas, saberes y experiencias en-
tre psicólogos y otros agentes” y la participación en el Semina-
rio acreditable a Doctorado “Inclusión, diversidad y aprendizaje: 
enfoques socio-culturales, cognitivos y perspectiva de género 
en estrategias y herramientas de la Psicología Educacional” 
organizado por la Facultad de Psicología de la UNLP ambos di-
rigidos por la Mg. Cristina Erausquin se presenta la siguiente ex-
periencia de reflexión atravesando un contexto particular como 
una pandemia mundial en donde las prácticas psico-educativas 
se ven obligadas a transformarse mediante procesos en muchos 
casos contradictorios, hacia el uso de nuevas herramientas téc-
nicas/metodológicas en la educación. Pero ¿qué ocurre cuando 
estos caminos de re-configuraciones tienen en su seno cortos 
circuitos que impiden que la comunicación oportuna se consti-
tuya como el pilar de las acciones y estrategias a realizar en el 
campo educativo? Es entonces cuando los abordajes reflexivos 
de las contradicciones devienen en aprendizajes que lograrán 
constituirse como modos de hacer en nuevos contextos, es-
cenas y paradigmas en donde se desarrollan/desarrollarán los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de manera integral.

Palabras clave
Comunicación - Contradicciones - Educación - Pandemia

ABSTRACT
ON TIMELY COMMUNICATION
Within the framework of the UBA-UBACYT Research Project 
“Participatory appropriation and construction of meanings in 
intervention practices for inclusion, quality, and social bond: ex-
change and development of tools, knowledge, and experiences 
among psychologists and other representatives” and the parti-
cipation in the Ph.D. Seminar “Inclusion, diversity, and learning: 
socio-cultural, cognitive and gender perspective approaches in 
strategies and tools of Educational Psychology” organized by the 
Faculty of Psychology of the UNLP, both directed by Mg. Cristina 
Erausquin, the following experience of reflection is presented, 
going through a particular context such as a worldwide pan-
demic where psycho-educational practices are forced to trans-
form themselves through processes, in many cases contradic-
tory, towards the use of new technical/methodological tools in 
education. But what happens when these re-configuration paths 

have short circuits that prevent timely communication from 
becoming the pillar of the actions and strategies to be carried 
out in the educational field? Then, reflective approaches from 
contradictions become knowledge that will become alternative 
ways of doing in new contexts, scenes, and paradigms where 
the teaching-learning processes will be developed integrally.

Keywords
Communication - Contradictions - Education - Pandemic

Introducción. La situación analizada a través de un Instrumen-
to de Reflexión (Erausquin et al., 2009, 2018) con el objeto de 
re-configurarla de un modo complejo y hologramático (Morín & 
Pakman, 1994) bajo categorías conceptuales enmarcadas en el 
pensamiento de Lev Vigotsky y las re-conceptualizaciones con-
temporáneas (1934, 1978, 1987, 1989, 1995) se desarrolla en 
el marco de una Pandemia, en donde todas las actividades labo-
rales, culturales, sociales y educativas se encuentran remitidas 
a la total/semi-total virtualidad por medio de plataformas digi-
tales y dispositivos tecnológicos. En la función de Acompañante 
Externo para la Integración Escolar (A.E.) de un estudiante de 14 
años con Dx. TGD No Especificado en una Institución Privada de 
la Zona Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires.
Dadas las adaptaciones que se ejecutaron durante todo el ciclo 
lectivo no sólo en las formas/modos didácticos y pedagógicos 
en que se realizan las clases, sino también en las relaciones 
entre diferentes agentes (Engeström, 2001a; Erausquin, 2018c) 
-docentes, Equipo de Orientación Escolar (E.O.E), directivos, pa-
dres, estudiantes, profesionales externos- y el uso de los espa-
cios comunes del hogar/dispositivos tecnológicos con los que 
se cuenta, las consignas, actividades y/o trabajos prácticos se 
realizaron de acuerdo a la comunicación de a) los/las/les do-
centes y el estudiante -a través de la plataforma académica- b) 
comunicación A.E, el estudiante y los padres y c) los/las/les do-
centes con el A.E.
En la mayor parte del año los canales de comunicación (Enges-
tröm, 2001a) se mantuvieron abiertos y fluidos, con resultados 
satisfactorios en la trayectoria escolar del estudiante (Terigi, 
2007, 2009, 2010), pero en dos (2) espacios académicos, los/
las/les docentes encargados se comunicaron con el A.E finali-
zando el ciclo lectivo para informar que el estudiante adeudaba 
una cantidad de trabajos prácticos/actividades que no llegaría 
a resolver en el tiempo restante del año, con lo cual surge los 
siguientes interrogantes: ¿cuáles son las consecuencias en dis-
tintos planos subjetivos de la no-oportuna comunicación entre 
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los/las/les diferentes agentes en determinada escena socio-psi-
co-educativa? y ¿será posible, mediante estrategias reflexivas 
en conjunto, prever y fortalecer la frecuencia y calidad de la 
comunicación entre emisores y receptores, llegando a puestas/
miradas en común?

Marco Teórico. La perspectiva teórico-conceptual con la que se 
pretenden esbozar reflexiones en cuanto a las formas/modos en 
los que se desarrollan las actividades pedagógico-didácticas y 
todas las aristas propias que convergen en los escenarios edu-
cativos se centrará en la Teoría Socio-Cultural de Lev Vygotsky y 
autores contemporáneos en la misma línea teórica. Por lo tanto, 
será menester señalar que, aunque la mayoría de las condicio-
nes tanto técnicas como subjetivas de los agentes educativos 
sean propicias para abordar el universo y multiverso de las tra-
yectorias no sólo escolares sino vitales de los sujetos (Terigi, 
2010), existen/existirán situaciones emergentes que permiten 
re-pensar y reflexionar acerca de las tareas que se realizan den-
tro de la función de cada agente (Wertsch, 1999).
Respecto al enunciado anterior, estas oportunidades de re-
pensar-se asimismo dentro cada función, escena y/o subjeti-
vidad pueden presentarse frecuentemente, pero se enfrentan 
a resistencias y encapsulamientos (Engeström, 1991) que no 
permiten el menor asomo a movimientos con miras a ejercer 
la transformación de la realidad (Tse-Tung, 1965). Por lo tanto, 
el cumplimiento de las consignas/trabajos prácticos y la pre-
sencialidad en las diferentes instancias de clases de espacios 
académicos no garantiza la construcción y apropiación de cono-
cimientos (Bajtín, 1981; Rogoff, 1997; Wertsch, 1999; Smolka, 
2010, Sulle, 2014), como tampoco lo hace la pertenencia a un 
espacio de formación, ya que es desde el posicionamiento acti-
vo en donde se podrán crear zonas de encuentro de las mentes 
(Smolka, 2010) que permitirán la plena participación en cada 
actividad que se realice.
Por ende, los desafíos comunicacionales inter-generacionales 
(Maddonni, 2014) que pueden surgir y con ello toda una serie 
de situaciones contingentes que afectan a un todo y por consi-
guiente a sus partes (Tse-Tung, 1965; Morín & Pakman, 1994) 
son aquellos que permiten las oportunidades de reflexionar im-
pulsadas por contradicciones (Engeström & Sannino, 2020) hacia 
un aprendizaje expansivo en donde el sujeto es transformado en 
un sistema de actividad colectivo (ídem) a través de procesos de 
comunicación reflexiva inter-agencial (Erausquin, 2014).
Es por ello que estos procesos de reflexión se constituyen como 
motores hacia nuevas formas de configurar el que-hacer diario 
en cada una de las funciones de los agentes, ya que siguiendo al 
objeto y sus transformaciones (Engeström, 2007b) es en donde 
los conservadores/estáticos modos de hacer logran transfor-
marse hacia una integralidad superadora (Sabogal, 2019), más 
aún en una época tan convulsionada/sobrecargada de informa-
ción, dispositivos, datos en constante movimiento, por lo tanto la 
necesidad de renovarse y reestructurarse acompañando el paso 

inexorable del tiempo es fundamental.
Ser parte de esos procesos cuando se pone de manifiesta la 
contradicción -entendida como raíz de todo movimiento y vi-
talidad (Hegel, 1969, en Engeström & Sannino, 2020)- reduce 
necesariamente la dificultad de los mismos, pero cuando no lo 
son y en palabras de Engeström & Sannino (2020) no se tiene 
un acceso directo a ellas, deben ser abordadas a través de las 
manifestaciones propias, ya que en ocasiones no hablan por sí 
mismas y únicamente pueden ser reconocidas cuando los/las/
les agentes que participan en ellas son capaces de reconocer-
las, articularlas/construirlas con palabras y acciones.
Es necesario mencionar que si bien es un avance significativo el 
que un agente/sistema de actividad (Engeström, 2001a; Eraus-
quin, 2014) transforme sus posturas frente a la experiencia y 
todos los procesos en relación con el objeto, será menester que 
ese proceso transformador sea expansivo hacia otros agentes/
sistemas de actividad por medio de un pensamiento colectivo 
(Daniels, 2009) con trabajos intersectoriales (Terigi, 2014) que 
permiten que varias disciplinas/equipos participen activamente 
de la construcción de transformaciones de realidades y/o esce-
narios psico-socio-educativos mediante un lenguaje compartido 
entre diferentes voces (ídem) o lo que Terigi (2014) señala como 
polifonía de voces. 
Entendiendo que se está asistiendo a una coyuntura a nivel 
mundial, se hace más que necesario que los trabajos colaborati-
vos mencionados tengan lugar en procesos pedagógico-didácti-
cos, ya que mediante las posturas activas de los/las/les agentes 
se logrará llevar a un buen puerto las tareas de construcción y 
apropiación de conocimientos a través de la virtualidad, la semi-
presencialidad y todos aquellos fenómenos que hacen parte de 
la vorágine sociocultural actual.

Interrogante. Es preciso mencionar que son las preguntas dis-
paradoras las que permiten abonar el camino hacia reflexiones 
conjuntas, que se basan más en aquellas cuestiones que están 
sin resolver generando tensiones (Wertsch, 1999; Morín & Pak-
man, 1994; Engeström, 2001a; Erausquin, 2013) que en las es-
táticas respuestas conocidas que generan zonas de confort en 
funciones/escenarios, encapsulando los movimientos posibles 
hacia lo nuevo y transformador. Por ende, uno de los interrogan-
tes que pueden guiar el presente trabajo es: ¿cómo será posi-
ble abordar las diferentes situaciones suscitadas de un modo 
complejo/integral, no sólo hacia las finalizaciones de las contin-
gencias/emergencias, sino también utilizando estos momentos 
como puntos de partida hacia movimientos aún mayores en los 
diferentes sistemas de actividad?

Metodología. Teniendo en cuenta lo abordado en los apartados 
anteriores es necesario situar el presente viaje conceptual/teóri-
co en situaciones concretas a fin de analizar de mejor manera lo 
descripto bajo la lente reflexiva y compleja. Por ello, se presenta 
a continuación una experiencia profesional de un agente que 
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se desempeña como profesional integrador para escuelas, de-
sarrollando estrategias/ configuraciones para generar procesos 
de apropiación, modificación de conductas y construcción de 
conocimientos en niños, niñas y adolescentes dentro del espec-
tro autista.
La situación seleccionada se enmarca en el ciclo lectivo 2020, 
en función como Docente Integrador de un estudiante de 14 
años, segundo año, con Dx. TGD no Especificado. Durante la 
primera mitad del año 2020, las actividades/contactos con el 
estudiante se realizan de manera satisfactoria, las gestiones 
llevadas a cabo son pocas, en vista de su desarrollo en tanto 
las consignas propuestas por los/les/las docentes. Finalizando 
el mes de octubre se contactan con el profesional dos (2) do-
centes con el objetivo de comentar que el estudiante adeudaba 
de cada espacio aproximadamente ocho (8) trabajos prácticos/
actividades desde el primer y segundo trimestre.

La intervención. Los objetivos que guiaron la intervención se 
pueden definir como: a) reflexionar y reconocer los motivos de la 
no-entrega de estos trabajos por parte del estudiante, b) cono-
cer las razones de la tardanza por parte de los/les/las docentes 
en cuanto a la comunicación de esta situación, c) gestionar con 
los agentes involucrados la mejor manera de cumplir en tiempo 
y forma con las actividades adeudadas, d) generar procesos de 
apropiación de los contenidos por parte del estudiante, mientras 
realiza los trabajos prácticos a través de herramientas pedagó-
gicas/didácticas.
En primer lugar, en cuanto se tomó conocimiento del tema, 
se contactó a la familia del estudiante y a la coordinación del 
acompañamiento con el fin de diseñar las estrategias y con-
figurar las ayudas/asistencias que se aplicarían para realizar 
las consignas; se habla con los/les/las docentes para evaluar 
la posibilidad de simplificar y/o unir determinados puntos de los 
trabajos y así lograr terminarlos en las dos (2) semanas previas 
al cierre de periodo trimestral. Los/les/las docentes acuerdan 
la unificación de un trabajo integrador; en cuanto se envían, los 
padres y el profesional acompañante se comunican permanen-
temente con el estudiante a través de videollamadas con el fin 
de ayudar con los procesos de construcción de conocimientos 
en las consignas referidas. Cuando se logran cumplimentar, se 
hacen envíos vía correo electrónico a la espera de las califica-
ciones. Estas resultan de manera satisfactoria y se logra cerrar 
el ciclo lectivo sin adeudar ninguna materia.

Resultados. Los resultados obtenidos pueden verse referencia-
dos en: a) los/las/les docentes simplificaron las consignas, lo 
cual redujo sustancialmente el tamaño de las actividades; b) 
el estudiante, con el apoyo del profesional y los padres logró 
entregar en tiempo/forma sus actividades y c) los canales de 
comunicación con los/las/les docentes se mantuvieron abiertos, 
por lo tanto lo necesario de ser oportuno y preciso en cuanto al 
trabajo integral que se realiza, en miras de acompañar al es-

tudiante, pudo verse reflejado y apropiado por todas las partes 
involucradas.
Es importante señalar que tanto los resultados obtenidos como 
los demás logros que se observaron en el estudiante durante 
el ciclo lectivo (e.g.: mayor autonomía, responsabilidad, uso de 
agenda electrónica y física) se vieron posibilitados en tanto el 
trabajo en equipo inter-agencial como el carácter reflexivo de 
cada intervención/gestión/configuración realizada guiaron el 
proceso de acompañamiento escolar en todo momento.

Discusión de los resultados y conclusiones. Las reflexiones 
posteriores a la intervención. Dadas las condiciones de trabajo 
virtual, es posible considerar que las decisiones tomadas por los 
diferentes agentes fueron oportunas y acertadas en función de 
generar procesos de apropiación y expansión en el estudiante.
La modificación que resultaría necesaria frente a la intervención 
mencionada tendría que ver con una comunicación más espe-
cífica por parte del profesional hacia los/les/las docentes, que 
genere procesos que permitan seguir más de cerca las trayec-
torias escolares, infiriendo que únicamente al haber revisado en 
un momento determinado las actividades que se presentaron -o 
no-, se logró tener un panorama actualizado de aquellas consig-
nas no presentadas.
La razón de lo mencionado anteriormente, tiene que ver espe-
cíficamente con el proceso de reflexión del profesional en tanto 
no logró comunicarse oportunamente con los/les/las docentes, 
esperando que emergiese alguna situación particular para rea-
lizar acciones específicas.
Por ende, teniendo en cuenta el Marco Teórico presentado 
previamente, en combinación con la pregunta central y la ex-
periencia mencionada, es posible señalar que las posiciones 
adoptadas por parte de los/las/les diferentes agentes resultaron 
parciales. Esta reflexión se aborda gracias al movimiento de re-
pensar-se a sí mismo/a en tanto funciones y configuraciones a 
realizar/realizadas. Cabe destacar que, con la continuación de la 
virtualidad en diferentes actividades, toman un carácter funda-
mental las posturas activas no sólo para evitar situaciones simi-
lares, sino para generar nuevas contradicciones/tensiones que 
generarán asimismo soluciones complejas que irán modificando 
las acciones en los planos socio-psico-educativos hacia mejo-
ras significativas en tanto trabajo reflexivo, horizontal e integral 
con prácticas intersectoriales desde cada función.
Otro aspecto interesante a tener en cuenta en el presente apar-
tado acerca de las discusiones a realizar, es la posibilidad de 
realizar movimientos inter-sistémicos activos -entre diferentes 
sistemas de actividad-, en tanto profesional A.E., coordinación 
del Acompañamiento, Equipo de Orientación Escolar, docentes, 
directivos, padres y estudiante, con posibilidades de reestruc-
turar inclusive el propio rol, en función de crear sistemas de 
actividad más amplios con objetivos en común a llevar a cabo.
Como premisa final es importante señalar como menciona Tse-
Tung (1965) que cuando los objetivos avanzan y cambian, es 
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preciso que los/las/les agentes de cada sistema sean capaces 
de saber avanzar y cambiar a la par, en su conocimiento subje-
tivo, así logrando que aquellos agentes involucrados participen 
de estos movimientos, contribuyendo con los cambios produci-
dos en nuevos proyectos de trabajo, ya que es en el estudio de 
la particularidad de las contradicciones en las cosas concretas 
puestas de manifiesto, que se logra dirigir satisfactoriamente el 
curso de toda práctica psico-socio-educativa.
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