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Uni. Tres primeras letras de «Universidad». Uso 
popular muy nuestro; la Uni. Universidad del latín 
«universitas» (personas dedicadas al ocio del saber), se 
contextualiza para nosotros en nuestro anclaje territorial 
y en la concepción de conocimientos y saberes construidos 
y compartidos socialmente.

El río. Celeste y Naranja. El agua y la arena de nuestro Río 
Cuarto en constante confluencia y devenir.

La gota. El acento y el impacto visual: agua en un movimiento de 
vuelo libre de un «nosotros». Conocimiento que circula y calma la sed.
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LA COLECCIÓN 45/50 AÑOS DE LA 
UNRC

La Colección 45/50 años se inició en 2016 con motivo del 
45º aniversario de la UNRC en UniRío, editora de la Secreta-
ría Académica de la UNRC. Responde a extensas convocatorias 
´Historias de la UNRC desde la diversidad de voces`. Sus obje-
tivos se vinculan con la necesidad de brindar aportes que contri-
buyan a la historia  de su trayectoria desde antes de su creación, 
pasando por la actualidad, con aspiraciones prospectivas. La idea 
es construir, reconstruir o recrear la trayectoria de la universidad 
desde diferentes perspectivas y aristas de sus funciones para un 
mayor y mejor conocimiento de la UNRC, una de las institucio-
nes más importantes y reconocidas de la ciudad de Río Cuarto 
y región. 

En esa colección se han incorporado varios textos, entre ellos: 
45 años no es nada… para tanta historia. Trayectorias, memorias y na-
rratorias sobre la UNRC desde la diversidad de voces, de Ana Vogliotti, 
Silvina Barroso y Daniela Wagner (Comps).

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/45-anos-no-na-
da-tanta-historia/; 

50 años de la UNRC. Huellas de historicidad en su devenir y en la 
cultura institucional, de Ana Vogliotti, Daniela Wagner y Silvina 
Barroso (Coords).

 https://www.unirioeditora.com.ar/producto/50-anos-la-unrc/; 

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/45-anos-no-nada-tanta-historia/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/45-anos-no-nada-tanta-historia/
https://www.unirioeditora.com.ar/producto/50-anos-la-unrc/


Educación Inicial en la UNRC. Recorridos institucionales, conocimien-
tos, prácticas y protagonistas, de Ana  Vogliotti, Silvia Alesci y Clau-
dia Cardarelli (Coords).

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/educacion-ini-
cial-la-unrc/.

 El sentido de este libro titulado: Tecnología Educativa e innovacio-
nes educativas en contextos de emergencia, de Ana Vogliotti y Lorena 
Montbrun, en el marco de la Colección 45/50 años, es aportar a la 
memoria  institucional y social. Por un lado, para dejar registros que 
permitan identificar improntas y trazos de diferentes períodos de 
la historia, en cuyos contextos se reconocen los recorridos de la 
tecnología educativa  y de las prácticas pedagógicas virtuales des-
de la innovación de sus diseños e implementación. Por otro lado, 
es visibilizar testimonios de la realidad vivida en la Universidad du-
rante la pandemia, dejando explícitamente documentado parte 
del trabajo académico realizado durante ese período en que la 
institución nunca dejó de funcionar. Lo hizo a través de otra mo-
dalidad: la virtualidad exigida por la situación sanitaria, casi la 
única posibilidad para sostener el derecho a la educación y los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje en todas las carreras de pregrado 
y grado desde una intencionalidad inclusiva con calidad educati-
va. Prueba de ello son los avances de estudiantes en las carreras 
en ese período, muchos de quienes lograron su graduación en 
esas circunstancias.  

La colección 45/50  se propone  ayudar a reactualizar la memo-
ria a todos y todas, en particular a las nuevas y venideras generaciones, 
desde la convicción de que la historia es necesaria porque brinda 
conocimiento para las proyecciones superadoras futuras. Supera-
ción en términos de una sociedad más equitativa, justa, democrá-
tica y soberana, a la que la UNRC ha contribuido en su creación 
y desde la democratización de nuestro país.  

Las Coordinadoras 

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/educacion-inicial-la-unrc/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/educacion-inicial-la-unrc/


Esculturas ubicadas en el patio del Pabellón 2 de la  
UNRC.
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La pandemia de COVID-19, generó una gran crisis de 
dimensiones sociales, políticas y económicas, mientras el virus 
aísla e individualiza. Sin embargo, las comunidades procuran 
seguir funcionando sin romper las medidas de distanciamiento 
y como consecuencia de este fenómeno, los grupos de whatsapp 
y chats se multiplican y se intensifica el uso de las redes socia-
les como modo de comunicación con los otros, en ese estado de 
aislamiento. Las decisiones políticas adoptadas, en una sociedad 
ya inequitativa acrecentaron las desigualdades de género, las ge-
neracionales, con diferente relación de las distintas generaciones 
en un mundo digital que pesó más sobre las personas mayores y 
jóvenes; y las desigualdades educativas, desde sus condicionantes 
habitacionales, del acompañamiento de los padres, de los recur-
sos tecnológicos, del acceso a materiales y capacidades docentes, 
aspectos al que no todas las escuelas y universidades pudieron 
acceder para dar solución de igual manera.

La pandemia afectó el “normal” desarrollo de las actividades 
académicas en la Universidad. A partir de la suspensión inicial 
y total de las actividades, la institución debió readecuar aquella 
“normalidad”, rutinaria por cierto y en la que estábamos inmer-
sos, y debió migrar abruptamente sus actividades académicas 
a otros formatos, fundamentalmente a través del empleo de las 
TIC, iniciando así un período de Enseñanza Remota de Emer-
gencia, como lo expresara el CIN. 

La modalidad virtual, que no tenía un uso generalizado, se 
convirtió en una herramienta fundamental para dar continuidad 
a la docencia, a pesar que no teníamos la necesaria experiencia, 
normativas e incluso la suficiente disponibilidad de tecnología 
para responder con conectividad a un gran número de estudian-
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tes y docentes que requerían y requieren hoy de ella. Todo signi-
ficó un inmenso desafío para adecuarnos a las circunstancias, se 
necesitó de aprendizajes y formación de docentes, incorporación 
de nuevas y más tecnologías, nuevos sistemas operativos, más re-
cursos económicos y personal capacitado, además de protocolos 
de seguridad y adecuaciones reglamentarias, para alcanzar el for-
talecimiento de la actividad educativa. Es necesario para nuestro 
sistema universitario tener un diagnóstico de las competencias 
y hacer visibles los saberes y experiencias de los y las docentes, 
nodocentes y estudiantes. 

Precisamente este libro, reúne trabajos de múltiples autoras y 
autores sobre diversos temas que trazan recorridos instituciona-
les, curriculares y pedagógicos vinculados a la tecnología educa-
tiva, su recreación y utilización en diferentes contextos.

Este libro se publica en el marco de la convocatoria `Historias 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, desde la pluralidad de voces´, 
organizada por la Secretaría Académica con motivo de la ce-
lebración del Cincuentenario de la Universidad Nacional de Río Cuarto 
(1971- 1º de Mayo- 2021), por lo cual integra la Colección 45/50 
años de UniRío, editora también dependiente de esta Secretaría 
de esta Universidad. En consonancia con los objetivos y criterios 
de esta convocatoria, que se extendió desde Agosto de 2019 a 
Marzo de 2021, reúne trabajos de múltiples autores y autoras 
sobre diversos temas que trazan recorridos institucionales, curriculares 
y pedagógicos referidos (o que implican) a la tecnología educativa, su 
recreación y utilización en diferentes contextos. 

Los escritos se organizan en dos partes: en la primera, se incluyen 
ocho trabajos en los que abundan datos y referencias históricas 
que visibilizan el recorrido de la tecnología educativa en esta 
Universidad vinculados a los marcos normativos institucionales, 
avances y desarrollos de las tecnologías propias, incorporación de 
plataformas, virtualización de procesos de enseñanza de grado y 
posgrado, formación docente y de profesionales y la articulación 
de la Universidad con contextos comunitarios entrelazados por 
prácticas, técnicas y virtualidad. 

En la segunda parte, se incluyen escritos referidos a proyectos 
sobre propuestas pedagógicas innovadoras en diferentes campos 
disciplinares de las carreras de pregrado y grado de las cinco fa-
cultades, que fueron implementados en entornos virtuales duran-
te los años 2020 y 2021.

Ilustran los diferentes temas y capítulos, imágenes y obras artísti-
cas alusivas a los contenidos y fotografías documentales que contras-
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tan situaciones de los inicios y la actualidad de la Universidad, lo 
cual permite apreciar avances y desarrollos en general que dan 
cuenta de la trayectoria institucional durante los primeros cin-
cuenta años hasta hoy. Historicidad y pandemia atraviesan los 
contenidos de los capítulos y se sintetizan en el cincuentenario de 
la UNRC que tuvo lugar en un contexto de emergencia sanitaria 
mundial.

Dr. Roberto Luis Rovere

Rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto (2015/19-
2020/23)

-20 de Abril de 2023-

1º de Mayo de 2021. Rector Roberto Luis 
Rovere, en su discurso en el Acto celebratorio del 

Cincuentenario de la UNRC.



1º de Mayo de 2021. Acto de conmemoración del 
Cincuentenario de la UNRC en plena pandemia. Se 
llevó a cabo de manera virtual desde el Aula Mayor 

´José Alfredo Duarte`.  



Imágenes del Aula Mayor en el acto celebratorio 
del Cincuentenario de la UNRC. Las autoridades 

máximas de rectorado y de facultades y los 
técnicos responsables de la transmisión pública a la 

comunidad, fueron las únicas presencias físicas. 



Prólogo I
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La invitación a prologar este libro “Tecnología Educati-
va e Innovaciones pedagógicas en contexto de emergencia”, me produce 
una gran satisfacción. Se trata de una obra que recoge diversas 
experiencias institucionales vinculadas a las tecnologías educati-
vas y a la educación en la virtualidad, que aportan importantes 
elementos para repensar la educación superior en el complejo y 
desafiante contexto post-pandemia.

Los años de pandemia por Covid-19 instalaron una situación 
de excepcionalidad, en cuyo marco las universidades garantiza-
ron la continuidad de los aprendizajes a través de la modalidad 
de enseñanza virtual. Este tránsito hacia la virtualidad se pro-
dujo de manera abrupta, en medio de una vorágine que puso a 
las instituciones y a sus docentes en situación de idear y poner 
en marcha, en muy poco tiempo, nuevas formas de enseñar. En 
tal sentido, se desarrolló lo que Hodges, Moore, Lockee, Trust 
y Bond (2020) definen como enseñanza remota de emergencia, 
que abrió paso a rutinas educativas fuertemente transformadas, 
en las que las tecnologías de la información y la comunicación 
tuvieron un rol protagónico.

Estos cambios impactaron de maneras diversas en las subje-
tividades, experiencias y vivencias, pero su magnitud ha sido tal 
que no caben dudas de las profundas huellas que han dejado. 
No somos los mismos docentes que éramos antes de la pande-
mia, ni tampoco lo son nuestros estudiantes, ni la universidad 
a la que pertenecemos. La pandemia modificó sustancialmente 
los contextos de enseñanza y de aprendizaje. Y hoy nos encon-
tramos frente a un escenario distinto, en el que muchos de los 
cambios producidos han dado paso a importantes aprendizajes, a 
conocimientos nuevos que pueden habilitar oportunidades para 
lograr una mejor educación. Esta situación inexorablemente nos 
interpela y nos lleva a reflexionar, al menos, en torno a dos in-
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terrogantes fundamentales: ¿qué debemos mantener de aquello 
que desarrollamos durante la pandemia? y ¿cómo entra esto en 
juego con nuestros modelos previos de enseñanza y aprendizaje?

Actualmente, las discusiones giran en torno a la virtualiza-
ción de la educación superior y, en ese marco, se habla de hi-
bridaciones. Se trata de un debate en torno a la tensión entre 
presencialidad y virtualidad, que forma parte de la agenda de 
los organismos encargados de fijar políticas académicas. Así, la 
declaración conjunta del Ministerio de Educación (ME) de la Na-
ción y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), de diciem-
bre de 2021, plantea, como uno de los principales lineamientos 
de política universitaria, la “reconfiguración de las modalidades 
de enseñanza y aprendizaje”. Y reconoce que las experiencias 
desarroladas en pandemia pueden dar lugar a la hibridación, que 
“se abre como una de las estrategias a trabajar en lo inmediato 
en las universidades, revisando prácticas que pueden planificarse 
con modelos mixtos de presencialidad y virtualidad” (ME-CIN, 
2021, p. 2).

Este libro es un valioso instrumento para desarrollar estas dis-
cusiones, en el que convergen aportes muy significativos para en-
frentar los desafíos actuales de la educación y la docencia, sobre 
la base del conocimiento adquirido. La obra sistematiza distintos 
trabajos que muestran no solo las experiencias educativas en la 
virtualidad forzada por la emergencia, sino también, el recorrido 
institucional de la UNRC en la enseñanza mediada por tecnolo-
gías, que claramente transciende al período signado por la pan-
demia y ayuda a construir su historia y su memoria.

De esta manera, el libro está estructurado en dos grandes par-
tes. En la primera, se presentan ocho artículos relacionados con 
la integración de las tecnologías en las prácticas educativas de la 
UNRC, que revelan distintas políticas y acciones institucionales 
desarrolladas en los últimos años. El primer artículo refiere al 
SIED, como marco orientador para el desarrollo de propuestas 
de educación a distancia. En el segundo, se hace referencia a su 
reglamento. En el tercer capítulo se explicitan las políticas y con-
diciones que favorecen la virtualidad en carreras presenciales; en 
el cuarto capítulo se recuperan distintas actividades, experiencias 
y vivencias para mostrar la evolución de la tecnología educativa 
en la UNRC. El quinto artículo plasma la historia del trabajo 
conjunto entre esta institución universitaria y los Centros Tecno-
lógicos Comunitarios. En el sexto, se presenta un ciclo de encuen-
tros virtuales de formación docente que se llevó a cabo durante 
la pandemia. Los séptimo y octavo capítulo, cierran la primera 
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parte del libro, centrándose en las características del plan y en 
la implementación de una propuesta de formación de posgrado 
para docentes de la UNRC: la Diplomatura Superior sobre Pro-
puestas Pedagógicas a Distancia.

La segunda parte del libro revela las prácticas docentes en 
tiempos de emergencia sanitaria, a través de la sistematización 
de las contribuciones a las “Jornadas institucionales de sociali-
zación de experiencias educativas en la virtualidad”, realizadas 
en 2021. Esta sección se integra con cuarenta y un trabajos, y 
su presentación se estructura en torno a los tres ejes temáticos 
oportunamente propuestos para el desarrollo del evento: accio-
nes institucionales, enseñanza remota de emergencia y enseñan-
za mixta o híbrida. El primer eje incluye trabajos que reflejan los 
proyectos y actividades institucionales relacionadas con el ingre-
so, la continuidad y el egreso en las carreras de grado durante el 
tiempo de la pandemia. Dentro del segundo eje se recogen los 
relatos de los docentes sobre sus experiencias de virtualización de 
la enseñanza en el período 2020-2021. El tercer eje se destina, ex-
clusivamente, a aquellas experiencias que, aún en la emergencia, 
tuvieron que combinar presencialidad y virtualidad, por tratarse 
de carreras en las que la utilización de espacios y equipamientos 
de la institución es imprescindible para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje.

Después de esta presentación, solo me queda reiterar que la 
obra es de gran utilidad para reflexionar sobre la educación su-
perior y la docencia en el contexto actual. Los invito a leerla. 
Y a hacerlo bajo la mirada de que la trayectoria de la UNRC 
vinculada a la educación a distancia y a la formación medida por 
tecnologías, enriquecida por las múltiples y variadas experiencias 
de virtualización desarrolladas en pandemia, representan un po-
tencial de recursos y capacidades que habilitan la planificación y 
puesta en práctica de propuestas formativas superadoras de las 
existentes, con amplias posibilidades de generar más igualdad e 
inclusión social.

Cecilia R. Ficco1

Río Cuarto, abril de 2023

1  Profesora titular efectiva, con dedicación exclusiva, en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNRC. Contadora Pública (UNRC). –
Especialista en Sistemas Contables y Métodos Cuantitativos (UNRC); 
Magister en Sistemas de Información para la Toma de Decisiones 
(UNRC); Doctora en Ciencias Económicas – Mención Ciencias Em-
presariales – Orientación Contabilidad UNC, Argentina) y Doctora 
en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales (Universidad de Burgos, 
España).
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¿Hay continuidad entre medios tecnológicos y democracia social, 
entre tecnologías de la información y vida emancipada, entre vida 
colectiva y mundo científico-técnico? La hay, pero sobre la base de 
disparidades en el flujo, cortes de circulación, desvíos inesperados, 
atravesamientos críticos y momentos imprescindibles de absoluta 

gratuidad del conocimiento
Horacio González

A escasos metros, centímetros del mundo virtual es-
tamos a diario. Con el impulso en las manos tratando de ubicar 
la superficie plana y fría de algún dispositivo que nos permita 
nuestra dosis horaria hacia ese movimiento lúdico de la yema de 
los dedos sobre la transparencia: acceso a los colores y las luces, 
esas que iluminan la esfera de nuestras pupilas. Y afuera los otros 
haciendo lo mismo, y más allá la oscuridad de un universo que 
late según las reglas de las galaxias y el misterio de lo absoluto. 

Las postales contemporáneas de consumo de productos y ser-
vicios digitales en red se parecen: elementos comunes configuran 
las iconografías de una época de interacción hiper mediada, que 
disuelve la voluntad del encuentro de los cuerpos y acecha con 
sus potencialidades de uso, con su capacidad de resolver las dis-
tancias a fuerza de presencia vicaria. Más significantes se suman 
a la superficie de las pantallas, reconfiguran nuestra hermenéu-
tica del mundo sobre el tejido de un discurso de a ratos opaco y 
parpadeante a través del cual es posible acceder a lo abstracto 
e inimaginable. La representación se vuelve certera, una sobre 
realidad codeándose con lo real, discutiendo lo verdadero.

Los avances en el área de la inteligencia artificial nos ponen 
en alerta, otra vez. Un nuevo salto tecnológico juega a los dados 
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con la capacidad humana para poder gestionar la inabarcable 
disponibilidad de datos e información que se produce y se trasmi-
te cada segundo en los servidores conectados a las redes digitales.

Las preguntas y las cuestiones que se abren a partir de los in-
formes, estudios y análisis de los especialistas de empresas priva-
das, académicos y estudiosos sobre estos temas son innumerables. 
Los posicionamientos, una vez más dividen las aguas. Tenemos 
hipótesis e imaginamos escenarios posibles, algunos muy apoca-
lípticos y otros más prudentes.

Voy a elegir quedarme en el lado prudente de los debates, re-
coger el guante y tratar de hacer de este escrito una suerte de po-
tencial conversación con los colegas que han aportado sus expe-
riencias, conocimiento y trabajo en un ámbito propicio como el 
de la nuestra Universidad pública, abierta y democrática. Resulta 
necesario repetir estos principios para reconocer siempre que el 
material de producción intelectual que aquí se presenta tiene una 
característica fundamental en su propósito: abrir las oportuni-
dades educativas y de formación de lxs estudiantes, fortalecer su 
alcance democrático, compartir los saberes y más aún recuperar 
una experiencia de décadas en la tarea de integrar las tecnologías 
a los procesos pedagógicos sin dejar de discutir el para qué, en 
que contextos y en que momento histórico accionar sobre esos 
desarrollos.

El necesario sentido transformador de la Universidad pública 
es un gesto enorme, casi grandilocuente que se instala en los dis-
cursos, pero que puede obturarse si las decisiones político-institu-
cionales no son permeables a las propuestas, ideas y aportes que 
surgen de los equipos de trabajo de las cátedras, como resultado 
de las investigaciones, y de quienes protagonizan los espacios de 
docencia cada día en la institución.

El contexto de la Pandemia por el COVID 19, por cierto, nos 
empujó y nos introdujo sin preguntarnos demasiado al mundo de 
los bits y del lenguaje binario, desplazando las rutinas de movi-
lidad, encuentro y territorio compartido, entre otras cuestiones, 
por la presencia telemática en vivo y en directo. Todos tuvimos 
nuestro propio canal de televisión, la misma constitución dialó-
gica de busto parlantes reproducidos en la pantalla como las que 
consumíamos en los medios, se repetía en nuestros encuentros 
con estudiantes y colegas, pero con cada uno de nosotros presen-
tes: nos mirábamos mirar y tratar de sostener una conversación y 
unos modos de atención basados en gestos frente a cámara, acti-
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vando nuestros micrófonos y apagándolos para evitar los ruidos 
indeseables. 

Encendido y apagado. Estar es conectado. Un nuevo código 
en la comunicación se sumaba a nuestras prácticas educativas en 
las que, el ambiente circundante, el contexto de los lugares que 
constituyen la vitalidad de las instituciones, estaba ausente, por 
lo tanto, los ruidos ajenos a las voces debían desaparecer para 
suprimir lo mejor posible las interferencias.

Al lenguaje de las palabras hubo que agregarle una nueva 
capa, el del sistema tecnológico. Partes articuladas de una cone-
xión cuya eficiencia es frágil y que no fluye como deseábamos o 
como nuestros sentidos están acostumbrados a percibir. Las vo-
ces se escuchaban a veces como provenientes del espacio exterior 
(por satélites y universos inimaginables pasaron), imagen que se 
congela unos segundos, retraso en la llegada del sonido, aunque 
hemos visto la boca de nuestrx interlocutxr con el gesto de pro-
nunciar palabra, todo ello interrumpía no sólo la comunicación 
sino también la pregnancia emocional y cognitiva del momento. 

Capas sobre el lenguaje. Una edad nueva con tecnología del 
ahora, y también con todas sus limitaciones y desavenencias.

Capas sobre la voluntad de enseñar y aprender, códigos nue-
vos, significantes a veces erráticos, esos que también aprendimos 
a convertir en base de resistencia, en herramienta de desarrollo 
y punta de lanza de una creatividad que potenciamos de manera 
individual y colectiva.

Podría haber quedado desierto el escenario educativo. Nadie. 
Y, sin embargo: poner el tiempo de la propia vida, la personal 
para que la palabra diga y muestre ese universo diverso e increí-
ble del conocimiento.

Se rompió el calendario, el límite de la hora, la invisibilidad 
de lo privado, a veces. Pero cierta desmesura en la preocupación 
dedicada fue casi imprescindible para apropiarse de lo tecnológi-
co desde su lugar más amigable, más enriquecedor y necesario: 
como mediación, camino para llevar a la cercanía, para evitar lo 
ausente, y el silencio que no suma ni produce sentido.

Herramienta o no, la tecnología es un recurso permeado de 
ideología, creado a partir del resultado de un emergente tec-
no-científico más que de las demandas sociales y culturales. En 
todo caso, que responde a las reglas de mercado, sediento de no-
vedad y en evolución constante.
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Las experiencias muestran que la manera de regular y equi-
librar su penetración en la vida cotidiana se logra al recuperar 
su poder para resolver los problemas de accesibilidad al conoci-
miento, los servicios de salud, los recursos naturales básicos; para 
mejorar en definitiva las condiciones de vida desiguales. Por eso 
la inclusión educativa, es y fue para los universitarixs principio y 
eje de acción que impulsa de manera consciente e inconsciente la 
tarea diaria de cada actor de la comunidad universitaria.

Este libro reúne esas formas, maneras, escenarios de experi-
mentación, laboratorios de ideas, que se presentan no sólo como 
relatos de trabajo, sino como narrativas de un pensamiento auto 
valorativo, reflexivo, que se pronuncia desde el sentir y pensar 
más profundo.

Es una obra en la que convergen, además una parte de la his-
toria de nuestra educación pública universitaria, un documento 
testigo de un momento social, en este caso de nuestra comuni-
dad educativa en la que cada uno de los actores institucionales 
demostró su voluntad de persistir en sostener los vínculos que 
enhebran la enorme dinámica de la vida universitaria.

El trabajo sobre las texturas del espacio digital, dejó la he-
rencia de un campo habitado no sólo por las experiencias y los 
aprendizajes del “como saber hacer que” con los recursos y dis-
positivos tecnológicos, sino que identificó problemas propios de la 
enseñanza, evidenció debilidades y fortalezas, visibilizó las dife-
rencias entre planificar un diseño curricular y pedagógico con un 
modelo de educación a distancia, de un proceso de transposición 
de contenidos y estrategias planificados para la presencialidad, 
a sistemas sincrónicos o no, pero mediados por sistemas en red.

En este sentido, se destaca en los artículos la preocupación 
acerca del estudiante, lo digo en singular, porque, en la mayoría 
de los casos la relación, el seguimiento, la mirada sobre el proceso 
de aprendizaje se volvió más personal aun, posiblemente porque 
se evidenciaron también de manera más clara las carencias o di-
ficultades en el acceso a una computadora personal, a un espacio 
propio para realizar las tareas y más aún, a una conexión dedica-
da a internet en los horarios y días pautados con las asignaturas. 
Además del rol que, en aquel contexto de emergencia sanitaria, 
cumplieron los profesores para contener situaciones vinculadas a 
problemáticas que excedían lo académico.

A este registro de “memoria” de las prácticas virtuales, oja-
lá lo sepamos aprovechar para generar proyectos grupales que 
conversen con lo realizado, que el presente no se siga diluyendo 
en el espejismo de lo nuevo como entrada a la innovación, des-
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tituyendo prácticas dialógicas y modalidades de constitución de 
nuestra identidad universitaria. Una identidad hecha a partir de 
las diferencias, pero sobre todo de los acuerdos de base logrados 
con el propósito de afianzar los derechos conseguidos luego de 
años de trabajo y discusión constructiva.

Tal vez el mayor desafío, si es que la palabra desafío logra 
abarcar la demanda del impulso que se requiere, es poner en el 
plano de la acción política institucional los sentidos generados 
como resultado de esta producción intelectual que nos acerca 
no solo a su lectura, sino a asumir una diversidad de propues-
tas enriquecedoras y críticas que le hablan a nuestro presente en 
un momento histórico donde la defensa de la educación pública, 
gratuita y libre necesita mucho más que un adecuado gesto de 
legitimación.

Claudio Asaad 2

Mg. Claudio E. Asaad. Secretario Académico de la 
UNRC en el período 2011-2015 de la gestión del 

Dr. Marcelo S. Ruiz Fernández.

2 Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UNRC), Diplomado 
en Comunicación y Publicidad (Universidad Autónoma de Barcelona- 
UAB-), Magíster en Comunicación Interactiva (UAB), Magister en Co-
municación Audiovisual (UAB). Profesor en el grado y en el posgrado 
en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UNRC. Docente-Investigador cuenta con nu-
merosas publicaciones en medios reconocidos sobre temas vinculados a 
la comunicación y a la tecnología educativa. Se ha desempeñado como 
Secretario Académico de la UNRC en el período 2011-2015.
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Además de aportar a la conmemoración del cincuentenario3 
(1971- 1º de Mayo- 2021) de nuestra Universidad Nacional, la 
publicación de este libro responde a múltiples motivaciones, ex-
presadas cada una en uno por uno de los capítulos que lo com-
ponen. Sin embargo, todas ellas tienen un factor común: hacer 
explícitos los nutridos antecedentes traducidos en políticas, normativas, 
investigaciones, experiencias, prácticas educativas, tareas de ex-
tensión que han marcado la trayectoria de esta Universidad en sus 
años de vida en referencia a las tecnologías educativas, entornos virtua-
les y educación a distancia. 

Tanto es así que cuando imprevista y repentinamente, se de-
clara el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el 
Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) como 
medidas sanitarias ante la pandemia por COVID-19 en Marzo 
de 2020 y Marzo de 2021, respectivamente, que obligó a una 
conversión repentina de la presencialidad a una modalidad vir-
tual de los procesos de formación en todos los niveles del sistema 
educativo, la Universidad para sostener el derecho a la educación superior 
pudo hacer frente a la situación implementando una virtualización académica 
generalizada en ese contexto de emergencia sanitaria. 

Ello fue posible gracias al crecimiento progresivo del conoci-
miento y uso de la tecnología educativa, el trabajo de especialis-

3  Para ampliar información acerca de la historia y los aniversarios 
45º y 50º de la UNRC, sugerimos la lectura de dos libros publicados 
como e-book en la misma colección 45/50 años de la UNRC de Uni-
Río Editora: 45 años no es nada… para tanta historia. Trayectorias, memorias 
y narratorias sobre la UNRC desde la diversidad de voces, Comps. A. Voglio-
tti, S. Barroso y D. Wagner (http://www.unirioeditora.com.ar/pro-
ducto/45-anos-no-nada-tanta-historia/) y 50 años de la UNRC. Huellas 
de historicidad en su devenir y en la cultura institucional, Comps. A. Vogliotti, 
D. Wagner y S. Barroso (https://www.unirioeditora.com.ar/produc-
to/50-anos-la-unrc/)

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/45-anos-no-nada-tanta-historia/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/45-anos-no-nada-tanta-historia/
https://www.unirioeditora.com.ar/producto/50-anos-la-unrc/
https://www.unirioeditora.com.ar/producto/50-anos-la-unrc/
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tas, los procesos de formación a docentes y a otros agentes y las 
experiencias pedagógicas innovadoras incluidas en sucesivas con-
vocatorias institucionales de la Secretaría Académica (SA) duran-
te 30 años (1993-2023) que signan fuertemente la identidad de 
esta Universidad, pionera en estas cuestiones. Claro está que no 
todos y todas al inicio de la pandemia contaban en ese momento 
con el dominio suficiente para llevar a cabo su trabajo pedagógi-
co en entornos virtuales. Si bien la educación a distancia acredita 
carreras existentes en esa modalidad desde hace años en la Facul-
tad de Ciencias Económicas, lo que es muy bien valorado desde 
la inclusión educativa, en general la institución ha privilegiado la 
modalidad presencial, también como un signo identitario de la 
formación universitaria que se brinda desde la creación misma 
de esta Universidad.

Sin embargo, se pudo hacer frente efectivamente a la situa-
ción gracias al compromiso y responsabilidad asumida por el 
conjunto docente que, aprendiendo en simultáneo el manejo de 
dispositivos en entornos virtuales con la enseñanza de la disci-
plina utilizando esos recursos, esto es ´aprendiendo enseñando`, 
pudo sostener el vínculo pedagógico durante casi dos períodos 
académicos anuales evitando el quiebre de la continuidad de los 
estudios, más allá de sus propias desigualdades y condiciones que 
no siempre fueron las óptimas para superar la situación. En este 
sentido su tarea no sólo se direccionó en lo académico sino ade-
más fue continente de la diversidad de estados de ánimos de los  
colegas y estudiantes, algunos de quienes por sus situaciones de 
vida, no pudieron sostenerse en el sistema. En estos casos la tarea 
se duplicó en términos de recuperaciones, recursados y nuevas 
instancias evaluativas para ofrecer mayores alternativas de inte-
gración. Y atendiendo a estos aspectos se definieron las priorida-
des, pero aún hoy sigue pendiente la ampliación de la cobertura 
para que todos quienes ingresaron en ese momento (o no) a la 
universidad puedan transitar en las carreras elegidas.

La experiencia fue dura, compleja, difícil; muy interpelante 
en su dinámica porque demandaba con asiduidad respuestas y 
resoluciones frente a la diversidad de problemas emergentes, im-
previsibles e inesperados que requerían creatividad, imaginación 
sobre la base de un pensamiento pertinente y de reflexiones acer-
tadas, pero sobre todo respuestas urgentes.

Desde su política inclusiva de gestión, la institución acompa-
ñó con marcos normativos y estrategias para aportar a la clarifi-
cación del contexto a la vez de proveer herramientas tecnológi-
cas y académicas que contribuyeran a una tarea más orientada 
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y precisa, más allá de las incertezas e incertidumbres propias de 
enfrentar lo inesperado en la emergencia sanitaria. 

En este libro damos cuenta de parte de este proceso a través 
de los ejes temáticos adoptados por los diferentes trabajos que 
incluimos. No son todos ni los únicos, pero son muchos, 50 en 
total, coincidentes numéricamente con el cincuentenario de la Universidad, ce-
lebración también coincidente con el último año de la pandemia. 
Meras coincidencias. En la convocatoria también se sumaron mu-
chos autores y autoras, expresando su interés por la publicación y la 
expectativa de contar con aportes críticos de los lectores. Son 131 
en total, mayoritariamente mujeres. 

Para facilitar una coherencia intrínseca en la búsqueda de te-
mas y para favorecer una lectura con cierta ilación de contenidos, 
más allá que cada trabajo tiene una propia entidad, utilizamos un 
criterio de orden que va desde lo más genérico a lo más particular, esto es: 
partimos de planteos institucionales, aun cuando en algunos escritos se 
imbriquen relatos de experiencias personales y grupales en sus 
narrativas y seguimos con propuestas pedagógicas remotas en diferentes 
campos disciplinares implementadas durante los años de la pan-
demia a través de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
entornos virtuales. 

Considerando esta lógica construida, organizamos los escritos en 
dos partes: en la primera incluiremos los referidos a políticas, marcos, 
recorridos de la tecnología educativa y procesos de formación 
institucionales de la educación a distancia. En tanto en la segunda 
parte, después de una síntesis que relata la presentación de las pro-
puestas pedagógicas en unas Jornadas de socialización de expe-
riencias, se presentan proyectos innovadores implementados en 
diferentes campos disciplinares durante la pandemia.

Con respecto a la primera parte, la constituyen algunos traba-
jos que reflejan lo que venimos contando; marcos institucionales, 
recorridos formativos con experiencias teñidas de historicidad 
aportante a un mejor conocimiento de la Universidad y su rela-
ción con el entorno y aparición de una formación de posgrado 
necesaria para introducir, complementar, completar o profundi-
zar a las problemáticas de la educación a distancia. Formación 
destinada a docentes de nuestra Universidad desde una Diplo-
matura Superior, gestada durante la pandemia, que constituye la 
primera vez que se presenta un trayecto formativo en educación 
a distancia. Explicitamos el proyecto y la valoración de la imple-
mentación de una primera cohorte desde el año 2021. 

Todos ellos son trabajos que, aun cuando sus planteos ver-
san sobre temas/problemas muy actuales, los que integran esta 
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primera parte del libro, han encontrado la excusa del cincuente-
nario para abonar sus escritos con antecedentes institucionales 
sobre los desarrollos tecnológicos, el uso de diferentes dispositi-
vos, caracterización y potencial de entornos virtuales, formación 
a distancia; todo lo cual da cuenta de las políticas, estrategias y 
experiencias concretas que fueron (van) configurando caminos 
repletos de contenidos, recursos, técnicas y diversas acciones en 
los distintos campos y áreas de la Universidad y también hacien-
do visibles espacios de vacancias y lo que aún falta por hacer. En 
conjunto muestran un avance interesante y oportuno a través del 
tiempo, no exento de enormes esfuerzos y dedicaciones especia-
les y en algunos períodos con restricciones presupuestarias que 
limitaron su desarrollo y actualización.

Por eso, en la Primera Parte del libro el tema central son Políti-
cas, recorridos y formación en y con tecnología educativa y virtualidad en la 
UNRC, se presentan tres secciones A, B y C  incluyentes de textos 
que, al interior de cada una, comparten un mismo eje temático:

• La sección A, referida a las Políticas y estrategias institucionales 
de la UNRC que generan contextos adecuados para la formación en 
entornos virtuales, integra 3 trabajos referidos a: la explicitación 
del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), en 
dónde se explicitan los antecedentes, fundamentos, obje-
tivos, componentes, ubicación, definiciones de la educa-
ción a distancia, entre otros temas. El SIED es un marco 
político-académico de la universidad para la modalidad a distancia, 
su existencia cubrió un vacío institucional en términos de 
criterios y normativas para orientar esa modalidad; fue 
elaborado en 2018 por lo cual es relativamente nuevo y 
desconocido. Razón por la cual este trabajo se presenta 
con un estilo coloquial que se ordena en torno a las pre-
guntas que con mucha frecuencia plantearon diferentes 
actores, sobre todo docentes, acerca de su significado y 
relevancia. El trabajo que le sigue, refiere a la explicación 
del Reglamento de funcionamiento del SIED sobre las orienta-
ciones acerca de procesos y procedimientos a seguir para 
la presentación de propuestas pedagógicas y curriculares 
a distancias en el marco del SIED y el acompañamiento 
institucional necesario de las propuestas de formación de 
grado o posgrado que se implementen. Y el último trabajo 
de esta sección refiere a las políticas y acciones institucionales 
para generar condiciones favorables para la implementación de la 
virtualidad en carreras presenciales; trabajo muy significativo 
en este momento en que las opiniones y posturas se expre-
san en una tensión presencialidad-virtualidad. Se advier-
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te que la incorporación de la virtualidad en las prácticas 
educativas no implica el reemplazo de la presencialidad, 
sino un reconocimiento como un importante complemen-
to que permite enriquecer el espacio de comunicación pe-
dagógica y condiciones para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el contexto del aula universitaria. 

• La sección B, referida a Recorridos institucionales en procesos de 
formación de integrantes de la UNRC y con otras instituciones de la 
comunidad, también incluye 3 trabajos basados en experien-
cias que marcaron algunas trayectorias de procesos y suje-
tos en el campo de la formación sobre la tecnología educa-
tiva y la educación en la virtualidad. Los trabajos refieren 
específicamente a esos recorridos; en el primero el autor y 
las autoras narran en primera persona su propia experiencia 
en relación a la formación recibida y a la que brindan como forma-
dores/as a diferentes actores de la Universidad, haciendo 
mención a su trayectoria en la Secretaría de Extensión y 
Desarrollo; la implementación de proyectos de formación 
en la Secretaría Académica y al trabajo, intercambio y de-
sarrollo de acciones que promueven la integración de las 
TIC a la educación y la formación docente en el campo 
de la Tecnología Educativa desde una mirada más insti-
tucional. El segundo trabajo recoge la narrativa sobre el Pro-
grama argentin@internet.todos llevado a cabo desde los últimos años 
de la década de los ´90 a los primeros de este siglo, entre la UNRC 
y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC); se explicitan sus 
orígenes, su transcurrir en el tiempo y la importancia que 
tuvieron para sus comunidades. El Proyecto de los CTC 
contó con un Sistema Permanente de Capacitación de los 
coordinadores técnicos y pedagógicos, liderado por Uni-
versidades Nacionales y Privadas del país. La UNRC, a 
través de su Secretaría de Extensión y Desarrollo, imple-
mentó distintas instancias de capacitación donde partici-
paron 138 localidades de 5 provincias del centro del país. 
Cuando el Programa se interrumpe en 2000, la UNRC 
siguió trabajando con los CTC debido al nacimiento del 
programa Informática Región Centro (IRC), posibilitan-
do la consolidación de una red de Centros que continuó 
vigente en los años siguientes. El tercer trabajo de esta sec-
ción se refiere a un Ciclo de Encuentros virtuales y diálogos en 
red, organizado por la Secretaría Académica central y desarrollado 
durante los años 2020 y 2021 sobre diferentes problemá-
ticas pedagógicas y curriculares que fuimos enfrentando 
durante la virtualización académica de esos años en la 

mailto:argentin@internet.todos
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formación de grado. Estos encuentros sobre las temáticas 
abordadas contaron con la participación de reconocidos 
especialistas, locales y de otras Universidades Nacionales. 
Además de la presentación del Ciclo, la narrativa realiza 
una extensa y explícita descripción del contexto general e 
institucional en las etapas de pandemia y pospandemia, 
abarcadora de las diferente dimensiones de la situación: 
académica, tecnológica, social y humana y finaliza con 
un planteo de las discusiones actuales en referencia a la 
tensión presencialidad-educación a distancia; definiciones 
claves para confirmar y configurar marcos normativos ne-
cesarios para avanzar en las implementaciones curricula-
res en las diferentes carreras. 

• La Sección C referida a Formación de posgrado en educación a dis-
tancia en la UNRC, incluye 2 trabajos de las mismas autoras. 
El primero, describe la propuesta de formación de posgra-
do de la Diplomatura en Diseño e Implementación de Propuestas 
Pedagógicas a Distancia en la UNRC. Reconoce amplios ante-
cedentes institucionales y se asienta en una sólida funda-
mentación conceptual y contextual desde dónde se justifi-
ca la importancia de la formación docente de posgrado en 
educación a distancia. Desde una perspectiva crítica que 
sostiene un paradigma epistémico-metodológico, se defi-
nen los objetivos, la estructura curricular, la modalidad y 
metodologías de desarrollo en dónde se destaca una pro-
puesta de integración transversal que articula los distintos 
campos disciplinares con un trabajo práctico vinculado a 
planteos que responden a los intereses de los estudiantes; 
también menciona los equipos, recursos y dispositivos ne-
cesarios para su desarrollo curricular. El segundo trabajo de 
esta sección se dedica a exponer la valoración sobre la imple-
mentación de la Diplomatura Superior anterior ofrecida para una 
primera cohorte que se desarrolló durante 2021 y 2022 
en la Facultad de Ciencias Económicas, por ser la unidad 
académica con antecedentes y condiciones  tecnológicas y 
formativas para su implementación a distancia. 

En tanto en la segunda parte del libro designada como Innovaciones 
pedagógicas y disciplinares remotas en contexto de emergencia sanitaria du-
rante el cincuentenario de la UNRC, se incluye:

• -La sección D dedicada a las Innovaciones pedagógicas y dis-
ciplinares remotas presentadas en las Jornadas institucionales de 
socialización de experiencias sobre educación en la virtualidad en 
Octubre de 2021 en la UNRC. Después de una presentación 
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por parte de los organizadores de estas Jornadas, en dónde se 
explicitan los objetivos, modalidad y forma de intervenir 
de los/as participantes y expositores, se incluyen cuarenta 
y un trabajos que focalizan sus desarrollos en la enseñanza 
e implementados durante la pandemia en diferentes cam-
pos disciplinarios de las cinco facultades y que encontra-
ron en estas Jornadas la oportunidad de hacerlos públicos, 
compartirlos con otros grupos docentes preocupados e in-
teresados en las mismas problemáticas y hoy de manera 
abierta, a través de esta publicación. En su presentación, 
se respetan los 3 ejes de las Jornadas: Enseñanza remota de 
emergencia, Enseñanza híbrida o mixta y Acciones Institucionales. 
Con respecto al primer eje que concentra la mayoría de 
los trabajos, para una mejor interpretación en relación a 
su articulación en torno al mismo objeto disciplinar que 
abordan, los hemos organizado en tres áreas epistémicas: 
Alfabetización Académica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Durante la pandemia, se han manifestado diversas posiciones 
con respecto a las modalidades de enseñanza y en el campo edu-
cativo algunos problemas no sólo se hicieron más visibles sino que 
se han profundizado. En varios trabajos, más allá de reconocer 
al contacto físico interpersonal como irremplazable en el proceso 
de formación, se reconoce que los discursos teóricos extensos en 
las aulas, tan frecuentes en modelos transmisivos academicistas,  
van cediendo terreno frente a la vertiginosidad de las técnicas 
audiovisuales a las que además, por su asincronía puede recurrir-
se en cualquier momento; sin dejar de reconocer que frente a la 
novedad, los dispositivos tecnológicos presentan ciertos atractivos 
que seducen especialmente y a veces, cuando hay un buen mane-
jo de los mismos, son irresistibles. Las tensiones entre las modali-
dades presencialidad- a distancia que aparecen en las discusiones 
en épocas ´normales`, en este período dejaron (dejan) lugar a la 
aparición de nuevas categorías propias de la educación a distancia. 

En este contexto, y como respuesta a las necesidades, aparece 
un concepto nuevo dentro del campo educativo, “la educación re-
mota de emergencia (ERE)”, expresión muy representativa y sintética 
que capta literalmente la práctica a la que se refiere. Fue acuñada 
en el contexto anglosajón por Hodges, Moore, Lockee, Trust y 
Bond quienes le dieron forma al concepto implicado y logró una 
gran difusión y permanencia por las circunstancias que vivimos 
con la virtualización educativa. Razones por las cuales, también 
es adoptada, entre otras, por diversos autores/ras de nuestro con-
texto. 
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La ERE se entiende en su vinculación con la educación a dis-
tancia, sobre todo en lo inherente a la no presencialidad, por lo 
cual esta situación es reemplazada por la virtualidad; con una 
metodología que permite la participación de estudiantes ubi-
cados/as en diferentes lugares físicos o geográficos, con cierta 
autonomía en términos de tiempo, espacio, compromiso y una 
importante orientación pedagógica para cada uno por parte de 
docentes, según medios adecuados, temáticas significativas y ac-
cesibilidad de los destinatarios.

Además, la virtualidad es un recurso que facilita la interactividad en-
tre profesores y estudiantes y entre ellos/as a través de formas sincrónicas 
y asincrónicas, lo cual supone importantes avances en relación a 
experiencias anteriores de educación a distancia según el manejo 
de los tiempos y espacios y su consecuente flexibilidad utilizando 
los recursos que provee la tecnología.

Cada una de las partes del libro son ilustradas con imágenes, 
fotografías y expresiones artísticas que confieren un componente de 
estética y sensibilidad propias de sentimientos y emociones que 
reflejan vivencias protagonizadas durante la pandemia, sinóni-
mo por un lado, de aislamientos, distanciamientos, ausencias, 
soledades y por otro, por intensas motivaciones para vincularse 
y comunicarse con otros y otras, casi como condición de comple-
tamiento.

El cumpleaños y la conmemoración de los 50 años de nues-
tra universidad tuvo lugar en ese contexto, plagado de comple-
jidades, contradicciones y emociones. Para nosotros, como co-
munidad,  fue una celebración muy importante por la enorme 
significatividad y relevancia que tiene la Universidad en nuestras 
vidas, no sólo desde lo profesional y laboral sino también desde 
lo social y humano. Para darle el viso de historicidad necesaria, 
las fotografías documentales muestran en distintos ámbitos  y te-
rritorios, momentos del nacimiento de la institución y momentos 
de la actualidad, reflejando en la comparación, notables avances 
y desarrollos progresivos durante su trayectoria cincuentenaria, 
que han conferido a la institución reconocimiento y prestigio a 
nivel local, regional, nacional e internacional. Para nosotros/as 
un modo de vida que nos orgullece.

Hoy, año 2023, una ´ciudad` transitada por alrededor de 
20.000 personas dentro de otra ciudad, Río Cuarto, con casi 
200.000 habitantes, como sostienen algunos medios de comu-
nicación por estos días. Un campus universitario con más de 
90.000 metros cuadrados de superficie cubierta, 5 Facultades 
que ofrecen 56 carreras de pregrado y grado, 30 carreras de pos-
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grado, 176 proyectos pedagógicos innovadores, 322 proyectos 
de investigación y 296 proyectos de extensión, entre otros, todo 
ello con un importante potencial humano constituido por 1.805 
docentes, 678 nodocentes y 17.934 estudiantes. En su trayectoria 
cincuentenaria se han graduado más de 27.000 estudiantes en las 
diferentes carreras. 

Por todo lo expuesto, el contenido de esta publicación y los textos que 
incluimos, revisten relevancia, por la profundidad de las experiencias 
pedagógicas y de vida que significó la pandemia y el modo en 
cómo se resolvió la situación educativa en la universidad; por su 
vigencia, actualidad y por los desafíos que supone una mirada 
abarcadora e integral para hacer frente a un futuro impredecible. 
Motivos por los cuales invitamos a su lectura a diversos interesados 
porque, por el estilo adoptado y sencillez de los escritos, son ac-
cesibles a un amplio conjunto de potenciales lectores. De quienes 
además, esperamos sus aportes críticos que ayuden a la mejora y no 
sólo de los escritos. 

El libro concluye con un epílogo: Presente interpelante a un futuro in-
cierto que reclama prioridades y  urgencias educativas que invita a reflexio-
nar en conjunto sobre el contexto actual de plena presencialidad 
en las aulas universitarias, considerando especialmente los apren-
dizajes construidos colectivamente durante la pandemia con la 
educación remota en emergencia y los desafíos que nos presenta 
un futuro incierto, ante lo cual proponemos algunas cuestiones 
que pueden configurar una agenda que interpela a su tratamiento 
como prioridad y con ciertas urgencias. 

Prioridades que se vinculan con las inequidades sociales para 
la accesibilidad y sostenimiento dentro del sistema, con la inclu-
sión y calidad educativas. 

Quizá de ese modo, frente a una futura situación que tam-
poco sabemos cómo será y cuándo vendrá, pero que estamos 
seguros/as que es posible, estemos mejores preparados/as para 
enfrentarla y sostener realmente la inclusión, para que deje de ser 
promesa. Y eso es una urgencia. 

Ana Vogliotti 
Río Cuarto, UNRC, Secretaría Académica

Lunes 27 de Febrero de 2023



 Nacimiento de la unrc. 1º de mayo de 1971

El presidente de facto, Tte. Gral. Alejandro Agustín Lanusse, leyendo el 
Decreto-Ley Nº 19.020/71 de creación de la UNRC el 1º de Mayo de 
1971, en el balcón del Palacio Mójica de la Municipalidad de la ciudad 

de Río Cuarto 

Participación popular con ciudadanos locales y de la región en el 
momento del anuncio de la creación de la UNRC. 



1971. Reunión en el Campus Universitario. Presentación de los edificios 
(pabellones) 

1972/1973. Registro de Alumnos. Funcionaba en los locales cedidos por 
la Municipalidad de Río Cuarto en calles Sarmiento y Belgrano y en  

calles San Martín y Mendoza de la ciudad.  



1972. Actos celebratorios. Izq. Ing. Alberto Luchini y a la derecha, el 
Rector Sadí Ubaldo Rife. 

1973. Colación de grado. Entrega de diplomas a estudiantes provenientes 
de las instituciones de educación superior incorporadas a la UNRC y que 

concluyeron su carrera en ella. 



Una de las primeras colaciones de grado de la UNRC. Recibieron sus 
títulos los graduados que provenían de las instituciones de educación 

superior incorporadas a la Universidad (Instituto Superior de Ciencias, 
Instituto Raúl B. Díaz y Universidad del Centro). Dr. Sadí Ubaldo Rifé, 
primer rector organizador de la UNRC (1971-1973), en la lectura de su 

discurso.

1972. Celebraciones de la UNRC, con la cantante  tucumana Mercedes 
Sosa, en el salón (Coloso) de la Asociación Atlética de Banda Norte 



CONMEMORACIÓN DEL CINCUENTENARIO DE LA
UNRC EN PLENA PANDEMIA

1º de Mayo de 2021- Plena pandemia. Acto virtual con motivo 
de la conmemoración del Cincuentenario de la UNRC. Sólo la presencia de 
las autoridades máximas de rectorado y de las facultades y técnicos 

responsables de la transmisión abierta en el Aula Mayor ´Alfredo Duarte`. 
De izq. a der. Autoridades: Decanas Prof. Miriam Martinello (FI), Prof. 
Susana Panella (FCE), Vicerrector Prof. Jorge R. González; Rector Prof. 
Roberto L. Rovere, Decano Prof. Sergio J.C. González (FAV), Decana 

Prof. Marisa Rovera (FCEFQyN) y Decano Prof. Fabio Dandrea (FCH). 
Locutoras: Lic. Paula Pérez y Lic. Vanesa Pérez. 



Ex Rector de la UNRC (en los períodos 2005/2008 y 2008/2011) Ing. 
Oscar Federico Spada y Rector actual de la UNRC, Dr. Roberto Luis 

Rovere (en dos períodos 2015/2019 y 2019/2023).



Celebración del cincuentenario de la unrc.

Fiesta de la universidad pública

 

Mayo de 2022. Celebración del Cincuentenario de la UNRC en 
el Anfiteatro del Parque Sarmiento de Banda Norte en la Ciudad de 
Río Cuarto. Esta celebración artística se realizó en la pospandemia, 

después de superar colectivamente el Distanciamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio y cuando se autorizaron todas las actividades con 

presencialidad plena. Constituyó una Fiesta de la Universidad Pública 
con la participación de una multitud de asistentes de la comunidad 

universitaria, local y regional. Se contó con la música y baile de coros, 
conjuntos y solistas de la región y del cantautor Raly Barrionuevo. 

Previa a la presentación del artista santiagueño, el rector de la UNRC 
Roberto Rovere agradeció a todos los presentes por participar de esta 

Primera Fiesta de la Universidad Pública. Además, remarcó que la casa 
de estudios es de todos. «La universidad es en comunidad», destacó el 

rector. Además, agradeció al Municipio, a la Provincia y a la Nación por 
el apoyo para poder concretar estos festejos, como así también a la gente 
de la UNRC, en sus distintas áreas y brindó un reconocimiento especial a 
Enrique Alcoba, responsable del área de Arte y Cultura de la UNRC por 

la labor realizada en la organización del evento.



Raly Barrionuevo y su conjunto de músicos. Cantó por más de dos horas 
en el Anfiteatro del Parque Sarmiento que estuvo colmado de gente hasta 

el final y coreó cada uno de los temas que interpretó el cantante.

Coro de la UNRC, en la pantalla se observa el primer coro formado en el 
Dpto. de Arte de la Secretaría de Extensión de la UNRC.



Con la presencia de 7 mil personas que colmaron el Anfiteatro del Parque 
Sarmiento, la UNRC celebró en comunidad la Primera Fiesta de la 

Universidad Pública con motivo del aniversario de su cincuentenario. 
Artistas locales y de la región le pusieron música y color a una noche 

que tuvo el broche de oro la presentación de uno de los músicos que más 
abraza la educación pública, Raly Barrionuevo.

En este contexto, compartieron su música la Banda Serrana de Achiras, 
el Ensamble de Música de la Casa de la Cultura de Alcira Gigena, el 

Coro Universitario, Silvina Requelme, Cosa de Duendes, el Ensamble 
Universitario de Música Popular Argentina y Latinoamericana, y el 
anunciado y esperado cierre a cargo del talentoso Raly Barrionuevo.



En un marco de alegría y celebración, miles de vecinos y vecinas de Río 
Cuarto y la región se abrazaron con estudiantes, docentes, graduados, 
nodocentes, investigadores, autoridades, alumnos del PEAM y de la 
Universidad Barrial para celebrar los 50 años de vida de la UNRC. 

Festejo que estaba previsto que se realizara el año pasado, ocasión en 
la cual la casa de estudios alcanzó el cincuentenario, pero debido a la 

pandemia debió postergarse para este año.

La tecnología presente. Participación en la Fiesta de la Universidad 
Pública, a través del teléfono móvil.



1971. Apoyo popular, local y regional a la creación 
de la universidad pública 

1971. Apoyo masivo y popular a la creación de la UNRC. Universidad 
Nacional, Pública y Gratuita, vinculada a las necesidades sociales, locales 
y regionales. Hoy importante polo de desarrollo del sur de la provincia de 
Córdoba con una trayectoria reconocida nacional e internacionalmente.

1971. Manifestación popular en apoyo a la Universidad Nacional, pública 
y gratuita. Ciudadanos de la Ciudad de Río Cuarto y de la región del sur 

de la provincia de Córdoba. 



2018- Defensa de la educación pública

16 de Agosto de 2018. Abrazo simbólico a la UNRC con la 
participación de Integrantes de la comunidad universitaria y de la 
comunidad local y regional. En defensa de la Educación Pública y 

reclamo por el desfinanciamiento de la educación superior y la falta de 
resolución de la paritaria docente.



1971/72: ingreso al Campus de la UNRC

1972: Celebración del primer año de existencia de la UNRC. 



2021: Ingreso al Campus de la UNRC por la Entrada original o 
fundacional (Primera Guardia)



2023: Ingreso al Campus universitario por la Entrada nueva (Guardia 
Nueva)



1971/72/73: La UNRC en obras

1973: Así se veía la fisonomía edilicia de la UNRC. Pabellones para aulas, 
biblioteca y gestión rectoral



1972/73 y 2021/22: Vista panorámica de los edificios de la UNRC 



2022: Ingreso a la Facultad de Agronomía y Veterinaria y al Rectorado 
de la UNRC. En primer plano, señalética indicando ubicación de los 

diferentes espacios.

2021/22: Construcción de 16 aulas en edificio de 2 plantas, 8 aulas en 
cada, ubicada en la manzana oeste del campus universitario. Estarán 
equipadas con la tecnología necesaria para trabajar con la modalidad 

híbrida en las clases. Con esta construcción, la UNRC superó los 90.000 
metros cuadrados de superficie cubierta. 



-Archivo Histórico Audiovisual Universitario- 1972/73 en adelante, 
Biblioteca Central. Comienza a funcionar en el año1972 provisoriamente 

en un aula y en el año 1977, se traslada a un espacio físico de 800 m2

En el año 1993, se decide la construcción de un edificio para la biblioteca de 
2.100 m2, cercano al ingreso a la Universidad, fue inaugurada en Mayo de 
1995 y dos años después se le asignó el nombre de Biblioteca ´Juan Filloy`. 

Está diseñada con todos los adelantos técnicos e informáticos, para satisfacer 
necesidades literarias de la población universitaria, brindar un ambiente 

acogedor, ampliar los espacios de los depósitos y salas de lectura. Las salas de 
lectura como los depósitos se ubican en diferentes niveles. En la planta baja, 

se encuentran: la sala de lectura principal, atención al público, computadoras, 
salas grupales, libros de referencia y depósito de libros de texto. Actualmente la 

Biblioteca reúne múltiples avances tecnológicos para la comunicación en red con 
otras bibliotecas nacionales y del mundo y dispone de repositorios digitales con 

obras de investigaciones, tesis de grado y grado y otras fuentes. 



2021. Placa recordatoria acerca de hechos delictivos con los libros 
durante la dictadura cívico-militar (1976-1983). ¡Nunca más!!

 

2022/23. Vista interna de las salas de lectura de la Biblioteca Central ´Juan 
Filloy` con una de las exposiciones de arte habituales en las galerías.
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AUTORIDADES ACTUALES DE LA UNRC

Rectorado 
Méd. Vet. Roberto Luis Rovere

Rector

Lic. Jorge Ramón González
Vice-rector

Méd. Vet. Enrique Bérgamo
Secretario General

Ing. Sergio J.C. González
Secretario Académico

Mg. Marhild L. Cortese
Subsecretaria Académica 

Ctra. Gabriela A. García
Subsecretaria Académica

Dra. Melina Talano
Secretaria de Posgrado

Dr. Luis Otero
Secretario de Ciencia y Tecnología

Ing. Pedro Ducanto
Secretario de Extensión y Desarrollo

Mg. Jorge Guazzone
Secretario de Planeamiento y Relaciones Institucionales
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Ctr. José Luis Tobares
Secretario Económico

Med. Vet. Fernando Moyano
Secretario de Bienestar

Ing. Jorge Martínez 
Secretario de Trabajo

Ing. Juan Carlos Amati
Secretario de Coordinación Técnica y Servicios

Facultades 

 
Agronomía y Veterinaria

Ing. Carmen Cholaky
Decana

Méd. Vet. Bibiana Pelizza
Vice-Decana

Mg. Daniela Zubeldía
Secretaria Académica 

Ciencias Económicas
Ctdor. Guillermo Mana

Decano
Ctra. Susana Mussolini

Vice-Decana
Ctra. Daniela Concetti

Secretaria Académica 
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Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales
Dra. Marisa Rovera

Decana
Mg. Marcela Daniele

Vice-Decana
Dra. María Marta Reynoso

Secretaria Académica 

Ciencias Humanas
Esp. Fabio Dandrea

Decano
Mg. Cristian Santos

Vice-Decano
Lic. Pablo Pizzi

Secretario Académico

Ingeniería 
Ing. Julián A. Durigutti

Decano
Ing. Martín Kunusch Micone

Vice-Decano
Ing. Leandro Giorgetti

Secretario Académico



Algunos acontecimientos institucionales relevantes 
en la actualidad

19 de Octubre de 2022: Inauguración del nuevo edificio áulico que acaba 
de construirse en la UNRC. La obra se emplaza en la Manzana Oeste del 
campus. Se ubica en un punto estratégico, contiguo al ingreso principal. 
Son 16 aulas con baterías de sanitarios, un módulo en cada una de las 
dos plantas, que se vinculan a través de una circulación semi-cubierta. 
Las aulas cuentan con mesas apropiadas para una modalidad híbrida; 

cableado necesario, instalaciones correspondientes y habrá equipamiento 
específico para tal funcionalidad. Estudiantes y docentes podrán trabajar 

con tablets, notebooks, smartphones. La financiación estuvo a cargo 
del Gobierno nacional con el Programa Nacional de Inversión en 

Infraestructura Universitaria 2019-2023. Del acto inaugural participó 
el Ministro de Educación de la Nación Jaime Perczyk; el Secretario 
de Política Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, 

Oscar Alpa y el presidente del CIN, Enrique Mammarella (Rector de la 
Universidad Nacional del Litoral).



.

23 de Marzo de 2023 Visita a la UNRC del Dr. Daniel Filmus, Ministro 
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El Ministro firmó con Rector 

Roberto Rovere un convenio con la UNRC para la creación de la Unidad Central de 
Apoyo a la Investigación (UCAI), que tiene una inversión superior a los 961 millones 

de pesos.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO
Secretaria Académica
y Secretaría de Ciencia y Técnica

PROGRAMA 30 AÑOS 
DE CONVOCATORIAS A PROYECTOS 

DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
EN LA UNRC

- 1º de Diciembre de 2022 al 31 de Marzo de 2023-

Impulsada por la Secretaría Académica (SA), en esta oportunidad, se realiza 
una convocatoria a distintas líneas de proyectos referidos a innovaciones edu-
cativas que tiene la característica particular de realizarse en el tiempo en que 
la institución atraviesa el trigésimo año de este tipo de llamado abierto a la 
presentación de Proyectos Innovadores en los planos pedagógico-didáctico, 
curricular e institucional.

Propuesta propia que desde su autonomía, la UNRC ha generado, moviliza-
do, orientado e implementado en todas las unidades académicas y de gestión 
desde 1993. Así, este Programa 30 años de convocatorias a proyec-
tos de innovación educativa en la UNRC (1993-2023) integra el lla-
mado a presentación de las siguientes líneas de proyectos, destinados a todas 
las carreras y facultades:

• Proyectos de Escritura y Lectura para Primeros Años de las carreras 
(PELPA).

• Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la 
Enseñanza de Grado (PIIMEG)

• Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento Estra-
tégico Institucional (PIIMEI).

• Proyectos sobre Prácticas Socio-comunitarias (PS-C). 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pr-pelpa.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pr-pelpa.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pr-piimeg.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pr-piimeg.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pr-piimei.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/pr-piimei.php


22 de Marzo de 2023: Entrega del Título de Doctora Honoris Causa por 
la UNRC a la Dra. Dora Barrancos. 

27 de Marzo de 2023: Entrega del Título de Doctora Honoris Causa por la 
UNRC a la Dra. Adriana Puiggrós.



2023- Estudiantes ingresando a la Universidad 



PRIMERA PARTE

Políticas, recorridos 
institucionales  

y formación en y con 
tecnología educativa



A. Políticas y estrategias institucionales de la UNRC que generan 
contextos adecuados para la formación en entornos virtuales.

Foto Museo Campus UNRC- 1971/1972. Reuniones de trabajo de grupo 
de gestión 

Foto Museo Campus UNRC- 1971/1972. Reuniones de trabajo de grupo de 
gestión, se llevaban a cabo en la sede de la Municipalidad de Río Cuarto. De 

frente, Rector S.U.Rifé y Dr. Juan Filloy.



2022/2023: Funcionamiento del Consejo Superior de la UNRC en el 
Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria

 



Diciembre 2018 y Febrero de 2019. Asamblea Universitaria en el Aula 
Mayor de la UNRC



2019. Participación estudiantil en Acto eleccionario de las autoridades 
que gobiernan la UNRC, Rectorado y Facultades. Nuestra Universidad 

fue la primera (1988) en el subsistema universitario nacional en 
implementar la elección directa de autoridades rectorales y de facultades 

por parte de todos los claustros.



2019. Reunión del equipo de gestión del área central de rectorado

2021. Reunión de Consejo Superior



11 de Junio de 2019- Consejo Superior: Se establecieron las pautas 
para prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de 
violencia que pudieran darse entre personas que trabajan o estudian 

en la Universidad. Para su aplicación, se creó un Área de Actuación en 
situaciones de Violencia de Género y Discriminación, dependiente de 

Rectorado. Se decidió por unanimidad.
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Marco institucional para la 
educación a distancia en la unrc.

¿En que consiste el sied?

Ana Vogliotti1

Una primera cuestión… 
La sigla ´SIED`, casi desconocida hasta el momento, 
irrumpió inesperadamente en el contexto de la Secretaría Aca-
démica (SA) de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), 
pocos meses antes de finalizar el año 2017, como una condición 
previa y necesaria para solicitar a la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU), la Autoevalua-
ción Institucional. El planteo, consistía en su elaboración casi con un 
carácter de urgencia y con el requisito obligado (como condición 
previa) de su aprobación ante las instancias ministeriales que co-
rrespondieren, para poder iniciar los trámites de la evaluación de 

1  Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación, Magíster en 
Epistemología y Metodología Científica, Diploma de Estudios Avanza-
dos en Educación. Se ha desempeñado como: Profesora-Investigadora 
con Categoría I del área Pedagógica del Dpto. de Ciencias de la Edu-
cación, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Humanas y 
Secretaria Académica de la UNRC. 



84 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

la Universidad y de la carrera de Contador Público en modalidad 
a distancia, próximo a su evaluación externa por esa Comisión. 
Todo lo cual configuraba una situación especial atravesada por 
la presión de la exigencia, la limitación del tiempo y la enorme 
responsabilidad de hacerlo bien para que fuera aprobado.

Si bien en la Resolución Nacional 2641-E/2017 del Ministe-
rio de Educación, aprobada unos meses antes, referida a la cons-
titución de los marcos normativos para la educación a distancia 
en las instituciones universitarias se establecen los componentes 
que tienen que integrarlos, en esos meses poco se había hablado 
y mucho menos discutido hasta el momento en los diferentes ni-
veles del subsistema universitario. En las Comisiones de Asuntos 
Académicos y de Acreditaciones del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN), a las que concurríamos presencial y puntual-
mente, apenas alguna mención en referencia al contenido de la 
Resolución Ministerial, aunque sí referencias frecuentes cuando 
no tratamientos sobre el tema en la Red Universitaria de Educa-
ción a Distancia (RUEDA).

Sabemos que la aprobación de la Autoevaluación Institucional es 
muy importante, no sólo porque legitima y valida formalmente el 
funcionamiento integral de la universidad sino también porque 
fortalece los procesos de evaluación de las carreras de grado y 
de posgrado. Un compromiso inmenso. De modo que, manos 
a la obra, la hechura del SIED era imprescindible; por nuestra parte, 
intenso trabajo y dedicación plena en tiempo acotado. Y así fue: 
consultas a especialistas externos e internos de la universidad, 
a fuentes documentales, a bibliografía pertinente, a muchos/as 
actores de la universidad con una trayectoria laboral y específica 
en el tema; con mediación a través de la colaboración y aportes 
y de una tarea sostenida en pocos meses, el SIED se convirtió en un 
documento institucional que luego fue aprobado en las diferentes instancias 
gubernamentales. Y así, desde entonces, contamos con él. Y lo pu-
blicamos en diferentes medios para información de la comunidad 
universitaria.

En todo este proceso, la novedad acerca de este documento, 
quienes están vinculados a la tecnología educativa, a los entor-
nos virtuales, comprometidos con la educación a distancia, en 
el diseño e implementación de propuestas con esa modalidad, 
incursionaron en su lectura analítica y hoy se cuenta con un 
conocimiento pleno por parte de muchos actores interesados/
as. Sin embargo, otros/as tantos/as saben de su existencia, pero 
por su propia actividad no tan vinculada con su contenido, sólo 
lo conocen parcialmente y también hay quienes lo desconocen, 
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posiblemente porque, quizá por el momento, no esté dentro del 
alcance de sus intereses académicos y profesionales. 

Lo cierto es que en la propia dinámica de la gestión en la 
SA, en la pospandemia, como derivación de la virtualización ge-
neralizada para toda actividad durante la pandemia, el planteo 
de algunas cuestiones e interrogantes sobre el SIED, se traducen 
en consultas permanentes de diversos/as actores para ampliar su 
conocimiento institucional o porque necesitan información para 
resolver situaciones prácticas o tomar decisiones pedagógicas y 
curriculares para trabajar con la modalidad a distancia. 

Esta situación nos movilizó para realizar este escrito. Nues-
tra intención es tratar de explicitar alguna información sobre el 
SIED y su contenido como respuesta posible a las preguntas más 
frecuentes que hemos receptado en las diferentes reuniones de 
trabajo y también en los diálogos mantenidos con docentes, no 
docentes, estudiantes y autoridades y también varios graduados, 
a quienes les interesa por la posibilidad de incorporar la virtuali-
dad a las propuestas de formación tanto de grado como de pos-
graduación. 

En lo que sigue desde el contenido del documento, plantea-
remos estas preguntas y trataremos de emitir respuestas claras y sen-
cillas, al menos esa es nuestra expectativa, para todo/a interesa-
do/a.

¿En qué consiste el SIED?
Es el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) configu-

rado en un documento marco. Constituye el encuadre necesario 
para orientar el diseño, implementación y evaluación de procesos 
de formación extracurriculares y de carreras de pregrado, grado 
y posgrado con la modalidad a distancia en la UNRC. Es un siste-
ma institucional, para toda la Universidad, en el que se incluyen 
las políticas y referencias orientadoras sobre criterios, objetivos, 
estrategias, acciones, normas, equipamientos, recursos humanos 
y didácticos que permiten el desarrollo de propuestas con moda-
lidad no presencial.

Tiene además un rol institucional como garante de la calidad 
de las propuestas a distancia, debiendo asumir la tarea de evalua-
ción de las mismas como de los componentes del sistema. En 
este sentido la Comisión de Asuntos Académicos y Acreditación 
del CIN en respuesta a la CONEAU, sostiene “la R2641ME no 
realiza prescripciones en base a criterios o estándares particulares 
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de carreras, sino que coloca la evaluación de las actividades vir-
tuales en manos de los Sistemas Institucionales y en el marco del 
artículo 44 (Autoevaluación Institucional)”. De modo que es este 
Sistema el que, una vez evaluado por CONEAU y validado por 
el Ministerio, supervisa la implementación de la proporción de formación 
virtual dentro de la modalidad presencial en el marco de la autonomía 
de cada institución (en nuestro caso lo establecido en la RCS Nº 
297/2017).

Tener en cuenta que hasta el momento contamos con dos 
modalidades: la presencial, que todos conocemos e implementamos 
en los procesos de formación en todas las facultades y bajo la 
cual se han diseñado e implementado todas las carreras vigentes, 
casi en exclusividad; y la otra modalidad es ´a distancia`. Actual-
mente sólo la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con esta 
implementación en tres de sus carreras de grado: Contador/a 
Público/a; Licenciatura en Administración y Licenciatura en 
Economía, que también se ofrecen con la modalidad presencial, 
y en posgrado el Doctorado en Desarrollo Territorial. 

¿Cuándo y cómo se elaboró? ¿Quienes parti-
ciparon? ¿Cuenta con la aprobación guberna-
mental? ¿Dónde se ubica institucionalmente? 

Se elaboró en los últimos meses del año 2017 y para su cons-
trucción se consideraron especialmente las siguientes documen-
tos: Resolución Nº 2641-E/2017 del Ministerio de Educación de 
la Nación referida al Sistema de Educación a Distancia, Estatuto 
de la UNRC aprobado por Resolución Nº 1723/2011 del Minis-
terio de Educación de la Nación; los aprobados por resoluciones 
del Consejo Superior (RCS) de la UNRC: Plan Estratégico Insti-
tucional de la UNRC, RCS Nº 517/2017; Programa de ingreso, 
continuidad y egreso en las carreras de pregrado y grado de la 
UNRC, RCS Nº 380/2015; Lineamientos para orientar la inno-
vación curricular. Hacia un currículo contextualizado, flexible e 
integrado, RCS Nº 297/2017; nuevo Régimen de estudiantes y 
enseñanza de pregado y grado de la UNRC (RCS Nº 120/2017) 
como así también a los amplios antecedentes con que cuenta la 
institución en sus unidades académicas y de gestión rectorales, a 
los que se referencian en el documento del SIED. Asimismo se 
accedió a producciones propuestas por diferentes universidades 
nacionales que se encontraban en el mismo proceso de constitu-
ción del SIED y con quienes mantuvimos una fluida comunica-
ción y colaboración mutua.
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Con la coordinación de la SA, la confección del documento contó 
con los aportes de especialistas del área de Educación a Distancia y 
Tecnología Educativa de la Secretaría Académica; de profesiona-
les del área de Informática Región Centro (IRC) de la Secretaría 
de Extensión y Desarrollo; de integrantes de la Unidad de Tecno-
logía de la Información (UTI) de la Secretaría General; de espe-
cialistas responsables de la plataforma institucional EVELIA; de 
docentes, estudiantes y autoridades de carreras con la modalidad 
a distancia de la Facultad de Ciencias Económicas; secretarios 
y subsecretarios de las áreas centrales de gestión de la UNRC; 
docentes, no docentes y estudiantes de las cinco Facultades. Tam-
bién se consultó al Consejo Asesor de Tecnología Educativa y 
Educación a Distancia (CATEyED) del área homónima de la SA. 

Ha sido producto de un trabajo colaborativo y de conjunto, con 
abundantes consultas e intercambios, avalado por los Conse-
jos Académicos de las SA y de la Secretaría de Posgrado. Fue 
aprobado por el Consejo Superior por Resolución Nº 072/2018; 
evaluado por CONEAU en 2019 que recomendó su validación 
ante la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Actualmente 
y desde 2019 está aprobado por el plazo máximo (6 años) por Resolución 
del Ministerio de Educación de la Nación Nº 2019-186-APN-SECPU+-
MECCYT. Lo cual significa que su aprobación tendrá vigencia 
hasta el año 2025, al cabo del cual se deberá realizar una nueva 
presentación a la CONEAU con la información de todo lo reali-
zado en su marco durante estos 6 años. 

Por su alcance institucional y la especificidad de sus objeti-
vos y contenidos, desde su génesis, el SIED tiene su asiento en la 
Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la SA 
de la UNRC. La RCS Nº 072/2018, sostiene que para su funcio-
namiento el SIED contará asesoramiento y/o trabajará en con-
junto con el CATEyED, comisión integrada por representantes 
de las cinco facultades y de la SA del área central, que también 
forma parte de esa coordinación, entre las cuales existe una fluida 
comunicación. 

¿Por qué el SIED se ubica en la Secretaría 
Académica? 

No constituye una entelequia. Es un sistema concreto, situa-
do, que pretende guiar la hechura de propuestas y diseños de forma-
ción, su implementación y valoración. Por lo cual cobra vida a través de 
estos procesos y realizaciones y toda vez que recurrimos a él en 



88 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

busca de orientaciones para avanzar en los proyectos de forma-
ción a distancia.  

Como anticipamos, el SIED forma parte de las políticas y lí-
neas de trabajo de la SA central y por su pertinencia académica 
se ubica en la Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Edu-
cativa; forma parte del organigrama de la Secretaría, según RCS 
Nº 055/2002 que sostiene como una de sus funciones principales 
´promover políticas de formación y capacitación de equipos de trabajo para la 
gestión institucional de procesos de educación a distancia y la puesta en mar-
cha de experiencias institucionales de capacitación y formación destinadas a 
alumnos, graduados y sectores sociales que requieran de instancias educativas 
no presenciales`.

La SA, como se sabe, es una unidad de gestión del área de 
rectorado de la universidad, tiene como campo de gestión a la 
formación curricular y extracurricular de pregrado y grado y tam-
bién de la formación docente que acompaña esos procesos. Hasta 
el momento reconocemos dos modalidades de implementación de 
la formación: presencial y a distancia. El SIED, pretende enmarcar 
institucionalmente a la educación a distancia, más allá de la con-
textualización propia que adquieran en las unidades académicas 
los proyectos que ellas elaboren. Por ende, su ubicación en la SA 
responde a una lógica de pertenencia, pertinencia y coherencia, desde las 
estructuras organizativas y el funcionamiento específico como 
entidad académica y de gestión. 

¿Es importante el SIED para la UNRC? ¿Qué 
antecedentes tiene en la institución? ¿Qué 
ejes temáticos contiene?

El SIED es necesario porque define las políticas institucionales 
y académicas, desde dónde se justifica la educación a distancia como 
así también las conceptualizaciones epistémico-metodológicas 
de los procesos curriculares y pedagógico-didácticos, además de 
brindar orientaciones para su gestión, desde una organización 
clara que integra aspectos académicos, tecnológicos y adminis-
trativos. Todo lo cual configura un marco con fundamentos y 
orientaciones que ayudan a elaborar diseños de propuestas, im-
plementar procesos de formación y evaluarlos según criterios de 
inclusión y calidad educativas. 

Respaldan la propuesta completa del SIED numerosos antece-
dentes de investigaciones, publicaciones, procesos de formación 
de grado, posgrado y extracurriculares, experiencias, prácticas, 
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documentos, organización de eventos, que tienen lugar en las 
distintas Unidades Académicas y de Gestión de la Universidad. 
Invitamos a todos/as los/as interesados/as, a considerarlos en el 
ítem 2 del Documento del SIED; su lectura les permitirá realizar 
un amplio recorrido histórico por toda la institución y reconocer 
la solidez de antecedentes en término de conocimientos, saberes 
y prácticas múltiples y diversas vinculadas con la tecnología edu-
cativa y la educación a distancia. 

El Documento que explicita la constitución del SIED se organiza 
en cinco partes o ejes temáticos: 1. Referida a los Fundamentos Institucio-
nales que enmarcan la misión y la función de la UNRC, en cuyo 
marco se contextualiza el SIED y se explicitan sus principios re-
feridos a la universidad pública, gratuita, democrática, inclusora 
y de calidad, que entre sus funciones básicas, sostiene la necesi-
dad de aportar a la integración, justicia social y emancipación. 
2. Descripción de los Antecedentes vinculados con la Tecnología 
Educativa y la Educación a Distancia, que en nuestra universi-
dad son amplios y abundantes: fuentes documentales y bibliográ-
ficos, investigaciones, experiencias y prácticas, procesos y proce-
dimientos, trabajos intra e interinstitucionales, tecnología variada 
y avanzada, plataforma virtual institucional, múltiples recorridos. 
3. La Gestión del SIED, en relación a lo académico, administrativo 
y tecnológico, coordinada desde la SA. 4. Componentes del SIED 
considerando las Dimensiones Curriculares- pedagógicas, Hu-
manísticas, Tecnológicas y Valorativas (evaluativas). 5. Evaluación 
entendida como un proceso valorativo integrador tanto del siste-
ma en su conjunto como de los procesos y resultados de la ense-
ñanza y del aprendizaje.

¿Es necesaria la educación a distancia en 
nuestra universidad?

En esta Universidad pública, desde siempre, valoramos especial-
mente a la presencialidad, como modalidad y componente funda-
mental de los procesos formativos, insustituible en algún aspecto 
de las interacciones personales y como instancia necesaria, suma-
mente importante casi imprescindible, que ayuda a profundizar 
sentido al espacio público y a la construcción de lazos sociales. 
Sobre todo, si se considera que la universidad pública y democrá-
tica, no sólo brinda una formación técnico-profesional, sino también 
ético-ciudadana y socio-cultural con prácticas concomitantes que 
pretenden una integralidad de la misma; este es el punto más 
crítico para sostener en otro tipo de modalidad. En este sentido, 
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nuestra universidad desde sus intenciones estatutarias establece 
como función primordial 

“…formar y capacitar profesionales y técnicos con una con-
ciencia nacional, apoyada en la tradición cultural del país, 
según los requerimientos regionales, nacionales y latinoame-
ricanos. Ello mediante una educación que desarrolle en el es-
tudiante una visión crítica, así como las cualidades que le 
permitan actuar con idoneidad profesional y responsabilidad 
social, tanto en la actividad pública como privada. Esta for-
mación estará orientada por los valores de la solidaridad social 
apuntando al respeto por la diferencia.” (Estatuto UNRC, 
p. 3).

Sin embargo, una política de inclusión educativa también 
debe considerar otras formas de entender las interacciones humanas en la 
formación. Formas que contemplen condiciones especiales de los 
estudiantes que, por razones diversas (laborales, familiares, eco-
nómicas, residencia, entre otras) no pueden asistir a la institución 
y brinden un contexto que permita su accesibilidad, continua-
ción y graduación en sus estudios. Tener en cuenta que es un 
interés mancomunado de estudiantes, universidad y sociedad en su 
conjunto con respecto a que quienes ingresan puedan titularse, 
considerando que ello constituye el requisito de habilitación para 
el ejercicio profesional en el ámbito de nuestro país. 

La virtualización de los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje y el sostenimiento de los vínculos pedagógicos para asegurar 
el derecho a la educación durante la pandemia que transcurrió en los 
años 2020 y 2021, son un claro ejemplo de esto. Más allá que no 
todos/as los/as estudiantes pudieron acceder a la tecnología ni 
pudieron mantenerse en el sistema; lo cual constituye un análisis 
aparte (ya realizado en otras publicaciones) que escapa a nuestro 
objetivo en este escrito. 

La modalidad de Educación a Distancia, según los objetivos 
que persiga (brindar una formación integral y de calidad) y la 
instrumentación que disponga (accesible a todos/as) puede con-
tribuir a la democratización del conocimiento desde una política de inclusión 
educativa, puesto que a ella pueden acceder numerosos/as estu-
diantes en condiciones muy diversas. Entendida de este modo, 
constituye una herramienta para mejorar el desarrollo académi-
co y profesional de la población.

Nuestra normativa (RCS Nº 297/2017), aún en la modalidad 
presencial, prevé la asignación de hasta el 25 % de la carga total de 
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un plan de estudio de estrategias virtuales que permiten superar dificul-
tades de presencialidad para algunos/as estudiantes; cada asigna-
tura de un plan podría contar hasta ese porcentaje de horas para 
ser desarrolladas en entornos virtuales. Este porcentaje significa 
que un cuarto de la carga horaria de un plan de estudio puede 
ofrecerse de manera virtual, sin que ello implique un cambio de 
modalidad; seguirá siendo presencial, por ejemplo, un plan que 
cuente con 3.000 horas totales, podrá disponer hasta 750 horas 
para ser desarrollado virtualmente de manera asincrónica. 

¿Qué situaciones justifican la implementa-
ción de la educación a distancia? 

En primer lugar es importante aclarar que para la implemen-
tación de esta modalidad, así como para trabajar en entornos 
virtuales, es muy importante que la institución cuente con medios y 
condiciones necesarios para llegar y atender a toda la población es-
tudiantil implicada en la formación que se destina. Medios que 
significan: tecnología actualizada, adecuada y suficiente; condi-
ciones que requieren formación específica y elementos de traba-
jo para docentes; accesibilidad y dominio de estos entornos por 
parte de los/as estudiantes y propuestas pedagógico-didácticas 
movilizadoras con solidez disciplinar, apropiadas a las situaciones 
de los estudiantes con las mismas cualidades académicas que la 
educación presencial. Además, contar con procedimientos técni-
co administrativos que allanen con celeridad y eficiencia la tra-
mitación necesaria para la viabilidad y registro de las actividades 
y resultados entre otros. 

Según la Resolución 2641-E/2017, del Ministerio de Edu-
cación de la Nación, nuestro SIED sostiene que las carreras de 
pregrado, grado o posgrado que ofrezca la UNRC con modalidad 
a distancia tendrán un mínimo de 51% de la carga horaria del plan de 
estudio no presencial. Y sostiene que deberán prever un porcenta-
je de su carga horaria destinado a actividades presenciales, para 
enfatizar con experiencias directas una formación integrada a la 
cultura institucional universitaria y ciudadana.

La implementación de la modalidad o de la virtualidad se jus-
tifican en varias situaciones: por un lado, en el caso de estudiantes 
que, por sus condiciones de vida no cuentan con la posibilidad 
concreta de residir en la ciudad ni con los medios necesarios para 
sostener la presencialidad, como así tampoco con el tiempo re-
querido en las carreras para su permanencia física en la univer-
sidad. 
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Por otro lado, permite concluir los estudios postergados, en-
lentecidos o interrumpidos (estudiantes rezagados/as); o para 
retomar los estudios cuando se han abandonado previamente. 
Al ser virtual, no implica la asistencia, al menos en su totalidad, 
al cursado de las asignaturas, sobre todo en estudiantes que son 
rezagados/as o han abandonado porque sus situaciones perso-
nales, familiares, laborales o de residencia han cambiado y no 
pueden permanecer en la carrera. El ejemplo típico, son los/as 
estudiantes que finalizan sus carreras en el marco del Programa 
Potenciar la Graduación (RCS Nº 103/2016); desde su implementa-
ción en Agosto de 2016 a la fecha se han graduado cerca de 300 
estudiantes en casi todas las carreras de las distintas facultades; 
quienes, en su propio decir, ´no lo hubieran podido hacer de otro 
modo`, porque la modalidad que se utilizó en las asignaturas, 
generalmente, disminuyó considerablemente su asistencia a las 
clases y pudieron trabajar a distancia o virtualmente. 

Las ventajas de esta modalidad se vinculan con la flexibilidad de 
horarios (actividades asincrónicas) lo que facilita la organización 
del tiempo de los estudiantes, considerando sus condiciones de 
vida, cuenta con una atención personalizada y con interacciones virtuales 
personales y grupales; incluye docentes formados especialmente para su 
atención, promueve un aprendizaje autónomo y creativo implicando 
buenos niveles motivacionales, lo cual puede potenciar la conti-
nuidad de los estudios; implica un despliegue tutorial (tutorías do-
centes y de pares) para ofrecer orientación, asesoramiento, ayuda 
pedagógica y acompañamiento a través de intervenciones ajusta-
das y mediadas por tecnologías apropiadas. 

Esta modalidad, implementada adecuadamente, sin perder el 
sentido de la formación que brinda nuestra universidad según el 
marco estatutario, consiste en una opción educativa gratuita para las 
carreras de pregrado y grado, de libre acceso, como en todo el subsis-
tema público de nivel superior universitario.

En el posgrado su uso resulta muy apropiado porque la condi-
ción profesional de sus estudiantes aseguran ciertas habilidades re-
queridas en la modalidad, manejar sus propios tiempos y su situación 
laboral permite solventar los estudios, si fuera necesario.

¿Qué caracteriza la formación que propone 
el SIED? 

En los últimos años, el desarrollo de las TIC ha implicado 
en la universidad cambios en los modos de relacionarse, hacer y 
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saber. Gran parte de ella interactúa con los medios tecnológicos y 
digitalizados, multimedia, hipermedia, simulaciones, etc.; comu-
nicándose permanentemente a través de dispositivos móviles, de 
las redes sociales, compartiendo mensajes, imágenes, videos, ani-
maciones, gráficos, sonidos, formando verdaderas comunidades 
virtuales, en donde se aprende de una manera diferente a lo que 
acontecía hace apenas pocos años o en el siglo pasado.

Considerando estos rasgos que caracterizan la dinámica uni-
versitaria, la formación que propone el SIED, está sustentada en 
algunos principios que pretenden orientarla. Refieren a la inclusión 
educativa con calidad; valoración cualitativa de la enseñanza y el apren-
dizaje y calidad académica; innovación pedagógica, nuevas tecnologías 
e institucionalidad contextualizada y permanente; construcción, inte-
racción e interactividad en contextos de formación; modelo curricular y 
pedagógico crítico, integrador, con opciones, flexible, con la trans-
versalidad de contenidos y prácticas vinculados a las problemáti-
cas socio-culturales, ambientales relevantes y a los derechos hu-
manos y transversalidad de procesos referidos a la alfabetización 
y habilidades discursivas en los campos disciplinares y al dominio 
de TIC; prácticas socio-comunitarias y pre-profesionales. Todo 
lo cual aporta a un perfil profesional signado por la solidez disciplinar y 
tecnológica, formación integral y compromiso social. 

Esta formación se corresponde con metodologías activas, partici-
pativas y reflexivas que implican dinámicas de conjunto y grupales 
caracterizadas por la colaboración, la solidaridad y el trabajo co-
lectivo.

¿Cómo se gestiona en el SIED? ¿Quiénes lo 
gestionan?

Entendemos a la gestión como la tarea institucional, colaborativa 
y participativa en las decisiones, responsable de las acciones ne-
cesarias para concretar las propuestas, proyectos y programas, es 
decir toda planificación prevista atendiendo a los lineamientos 
político-académicos acordados. La gestión constituye una instan-
cia de integración entre el nivel de lo político y del paradigma 
pedagógico-curricular con el nivel de concreción de las acciones 
a través de las cuales los proyectos cobran vida en la implementa-
ción o desarrollo efectivo de la formación. 

Desde esta concepción, en el marco del SIED, la gestión cuen-
ta con una coordinación general e integra tres dimensiones muy interre-
lacionadas: académica, administrativa y tecnológica. Cada una tiene en 
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la composición del grupo de gestión, integrantes con trayectorias 
en las mismas. 

La gestión académica, tiene como principales funciones: formar, 
asesorar, orientar, informar, colaborar, ayudar y acompañar a los grupos en 
su tarea de elaboración del currículo, la implementación y la eva-
luación de las carreras o cursos. En ello participan, por lo menos 
tres integrantes docentes. 

La gestión administrativa se realiza de acuerdo a la normativa 
vigente y es responsabilidad de las mismas unidades académicas 
ó áreas rectorales (en caso de cursos propuestos por éstas) que 
gestionan la administración de las carreras y cursos. Puede parti-
cipar 1 o 2 personas de la administración.

La gestión tecnológica es desempeñada por un equipo conforma-
do, al menos, por 3 (tres) profesionales especializados en tecnolo-
gía educativa que desarrollan las siguientes tareas: administración 
de las plataformas, Integración de TIC, soporte, asesoramiento y ayuda a 
usuarios del sistema; asistencia técnica permanente; seguimiento y auditoría de 
los softwares utilizados; implementación y control de respaldos de información 
periódicos y desarrollo de componentes informáticos específicos: requeridos 
por la plataforma, el diseño de recursos educativos interactivos 
y/o programas de uso académico. Equipo de gestión: 

Coordinación General
Co-coordinación

Gráfico 1- Fuente: SIED- RCS Nº 072/2018

¿Cuáles son los componentes del SIED? 
El SIED está constituido por varios componentes que se or-

ganizan en cuatro grandes dimensiones pedagógico-curriculares 
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interrelacionadas que se diferencian por la sustantividad de lo 
que refieren: a) Dimensión de lo curricular integrada por lo estruc-
tural formal y lo procesual práctico del currículo o programa; b) 
Dimensión de lo humano, protagonizada por los participantes docen-
tes y estudiantes; c) Dimensión de lo tecnológico que integra fuentes y 
recursos, dispositivos tecnológicos y unidades de apoyo; d) Dimen-
sión de lo evaluativo que refiere a la evaluación del sistema y de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

a) Como sabemos la formación sistemática en la universidad 
está configurada por el currículo, que puede ser interpretado des-
de un nivel estructural-formal: planes de estudio, programas, planes, 
proyectos, etc. y un nivel procesual-práctico que se configura en la 
implementación o desarrollo del otro nivel. 

Actualmente, se cuenta con una normativa muy abarcadora 
que orienta ambos niveles: RCS Nº 120/2017 referida al régimen 
de estudiantes y de enseñanza de pregrado y grado en la UNRC; 
RCS Nº 297/2 sobre los lineamientos curriculares para innovar los 
planes de estudio; RCS Nº 439/2022 que establece la curricula-
rización de los derechos humanos (DDHH), lo interesante es que se 
identifican problemáticas políticas, socio-culturales y ambienta-
les que pueden abordarse en el currículo en clave de DDHH, la 
RCS Nº 008/2021 que establece los criterios y procedimientos 
para el diseño, formulación, implementación y evaluación de los planes de 
estudio y la RCS (e/t) sobre el acompañamiento valorativo y colaborativo 
a la implementación de los planes de estudio de las carreras de pregrado 
y grado de la UNRC. 

El SIED responde a esa normativa y además, ofrece orien-
taciones para la implementación curricular en referencia a: los 
contextos pedagógicos, los/as sujetos participantes (estudiantes, 
docentes, consultores/asesores, tutores, entre otros/as), progra-
ma de las asignaturas, itinerario de cursado, plan de trabajo y 
cronograma, procesos comunicativos mediados por TIC y dispo-
sitivos didácticos con diferentes opciones.

b) Como anticipamos, tanto los estudiantes como docentes 
participantes en el SIED, al igual que el resto de profesores y auxi-
liares universitarios/as, se rigen por la reglamentación vigente en 
la Universidad. El SIED ofrece pautas para la delimitación de 
requisitos, responsabilidades y tareas de estudiantes, docentes en-
cargados de la implementación curricular, de docentes invitados 
y especialistas (socialización, comunidades de aprendizaje, etc.), 
docentes-tutores, tutores-pares, adscriptos, ayudantes alumnos.
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c) El sistema tecnológico previsto para dar soporte y viabilidad 
al proyecto pedagógico de la modalidad a distancia consiste en 
una plataforma virtual educativa o LMS (Learning Management 
System) de desarrollo propio, denominado inicialmente como 
Sistema Informático de Apoyo a la Teleformación (SIAT), el cual es un 
Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) desarrollado por 
la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la Universidad. Posibi-
lita generar espacios de comunicación e información en Internet 
para que los equipos docentes puedan interactuar fluidamente 
con sus estudiantes, ya sea durante el cursado de una asignatura, 
previo a las instancias de evaluación final, o cursos con modali-
dad a distancia.

d) Se entiende a la evaluación como un proceso constante y 
permanente que acompaña a todo el proceso de educación a dis-
tancia; es un trabajo colaborativo en el que participan todos/as 
los/as actores y que asume a la evaluación como una instancia 
de conocimiento y valoración, desde una perspectiva amplia e 
integradora de sus diversos y múltiples componentes (organizati-
vos, académicos, tecnológicos y administrativos). Abarca tanto al 
sistema en su conjunto, organización, diseño e implementación, 
como a los aprendizajes de los estudiantes. En ambos casos la 
evaluación se rige por criterios y procedimientos que deben ajus-
tarse a la normativa vigente en la universidad y la intención es 
producir conocimiento valorativo que ayude a tomar decisiones 
para su mejora permanente.

Gráfico 2- Fuente: SIED- RCS Nº 072/2018
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¿Cómo hay que trabajar y cuál es el procedi-
miento para la presentación de propuestas de 
formación a distancia según el SIED? ¿Qué y 
cómo hay que hacer desde los unidades aca-
démicas y de gestión de la universidad? 

Con respecto a esta cuestión, que es muy importante a los 
efectos de visibilizar el proceso y procedimiento, en lo que si-
gue ofrecemos algunas orientaciones  sencillas contenidas en el 
Documento sobre la Reglamentación del SIED y que presentará la 
Profesora Ctra. Gabriela A. García, quien en este momento se 
desempeña como Coordinadora General del Equipo de Gestión 
del SIED.

Una última cuestión…
Por nuestra parte, intentando una respuesta a las diversas in-

quietudes que con frecuencia nos fueron planteando distintos/as 
actores, esperamos haber brindado información clave para entender 
y atender la organización y el funcionamiento del SIED en nues-
tra universidad  y sobre todo alentar a los diferentes equipos a la 
presentación de propuestas de formación curriculares y extracurriculares 
que promuevan permanentemente la calidad y la inclusión en 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje para que progresiva-
mente sean más quienes acceden a la educación universitaria y 
aporten a la mejora educativa de la comunidad. Se trata de pro-
fundizar la democratización del conocimiento crítico con sentido 
profesional, social, cultural y humano aportando a una sociedad 
más justa, igualitaria, soberana e independiente, como sostiene 
nuestro Estatuto.
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Orientaciones y procedimientos 
para la presentación 

y acompañamiento de propuestas 
de formación a distancia.

El reglamento del SIED

Gabriela A. García1

Unas palabras introductorias…
El contenido de esta comunicación tiene como prin-
cipal finalidad poner en conocimiento de la comunidad de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), los principa-

1  Contadora Pública UNC. Doctoranda en Contabilidad UNR. Se 
ha desempeñado como: Profesora-Investigadora con Categoría III del 
Dpto. de Contabilidad de la FCE UNRC, Secretaria de Extensión FCE 
UNRC, Secretaria Académica de la misma facultad y Sub-secretaria 
Académica de la UNRC. 
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les componentes y contenidos que integran el Reglamento del 
Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED). El escrito se 
estructura a partir del planteamiento de algunos interrogantes 
relacionados a aspectos vinculados a su elaboración hasta cues-
tiones referidas a su contenido. Concretamente las preguntas 
a las que intentamos dar respuesta son: ¿Por qué es necesario 
un Reglamento?; ¿Cuándo y cómo se elaboró el proyecto de 
Reglamento del SIED? ¿Quienes participaron? ¿En qué estado 
se encuentra?. Y en relación a su contenido ¿Qué títulos o ejes 
temáticos contiene?; ¿Qué tipo de propuestas de formación se 
encuentran alcanzadas por él?; ¿Cómo y cuándo interviene el 
SIED?; ¿Cuál es el procedimiento previsto para la presentación 
y aprobación de las propuestas de formación?; ¿Cuáles son los 
componentes constitutivos más importantes que deben detallarse 
en una propuesta de formación alcanzada por el reglamento?

En lo que sigue trataremos de ofrecer respuestas breves, y lo 
más claras posible, a los interrogantes planteados. 

¿Por qué es necesario un Reglamento?
Desde el año 2018 la UNRC cuenta con un SIED, cuyos fun-

damentos, antecedentes, características y componentes principa-
les, integran un documento que fue oportunamente aprobado 
por el Consejo Superior (RCS 072/2018) y posteriormente eva-
luado por Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Uni-
versitaria (CONEAU) y validado por el Ministerio de Educación 
de la Nación (RESOL-2019-186-APN-SECPU#MECCYT). 

Si bien el documento marco en el que se presenta el SIED 
constituye el encuadre necesario para orientar el diseño, imple-
mentación y evaluación de procesos de formación extracurricu-
lares y de carreras de pregrado, grado y posgrado con la moda-
lidad a distancia en la UNRC, no se incluyen en él orientaciones 
especificas en torno a los aspectos constitutivos a detallar en una 
propuesta de formación a distancia, el circuito administrativo 
para su presentación y aprobación, los formatos de presentación 
y los modos en que se procederá para realizar el seguimiento y 
evaluación durante su implementación, por lo que se considera 
necesario contar con un reglamento que las contenga para orien-
tar la elaboración y gestión de las propuestas que se presenten. 
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¿Cuándo y cómo se elaboró el proyecto de 
Reglamento del SIED? ¿quienes participaron? 
¿en qué estado se encuentra? 

La elaboración del Proyecto de Reglamento tuvo sus inicios en 
el año 2020, siendo asumida por el equipo de Gestión del SIED2, 
tarea que se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19 y 
retomada en el año 20223 con el regreso a la presencialidad. 

Para su confección se consideraron, además de los fundamen-
tos y orientaciones incluidos en la RCS UNRC N°072/2018, 
los siguientes documentos: Resolución N° 2641-E/2017 del 
Ministerio de Educación de la Nación referida al Sistema 
de Educación a Distancia; ´Lineamientos para orientar la 
innovación curricular. Hacia un currículo contextualizado, 
flexible e integrado’ (RCS Nº 297/2017); Documento para la 
elaboración, presentación, aprobación, seguimiento y evaluación 
de Planes de Estudios (RCS N°008/2021); Régimen Académico 
General de Carreras de Posgrado (RCS N°273/2019); Régimen 
de enseñanza y de estudiantes de pregrado y grado en la UNRC 
(Resolución N° 120/2017); Régimen general de estudiantes de 
posgrado de la UNRC (RCS N°105/2018); Propuesta sobre 
Acompañamiento valorativo y colaborativo a la implementación 
de planes de estudio de la UNRC, aprobado recientemente en el 
Consejo Superior; Documento ‘Orientaciones y propuestas en el 
marco de las reconfiguraciones de las opciones pedagógicas (pre-
sencial y a distancia)’ aprobado por acuerdo plenario del Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) N°1177/22; los documentos 
de discusión de la Comisiones de Asuntos Académicos y de Acre-
ditaciones del CIN, particularmente incorporado bajo el título 
‘Acerca del impacto normativo de los nuevos formatos de inte-
racción pedagógica en el proceso de vuelta a la presencialidad 
de las actividades de formación en las universidades’, elaborado 
en respuesta al documento de CONEAU ‘Consideraciones sobre 
las estrategias de hibridación en el marco de la evaluación y la 
acreditación universitaria frente al inicio del ciclo lectivo 2022’ 
(IF-2021-123533751-APN-CONEAUME-HIBRIDACION). 
Asimismo, se consultaron propuestas de reglamentos de SIED de 
otras universidades nacionales y se mantuvo un fluido intercam-
bio con representantes del SIED de otras Universidades y con los 

2  Primer Equipo de Gestión SIED, designado por Resolución Rec-
toral N°974/2019.
3  Ampliación Equipo de Gestión SIED, Resolución Rectoral 
N°734/2020.
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integrantes de la Red Universitaria de Educación a Distancia en 
Argentina (RUEDA).

El proyecto de Reglamento es producto de un trabajo cola-
borativo y participativo entre los miembros del Equipo de Ges-
tión del SIED y los integrantes del Consejo Asesor de Tecnología 
Educativa y Educación a Distancia (CATEyEaD), donde se en-
cuentran representadas las cinco facultades y la Secretaría Aca-
démica (SA) de la UNRC. Particularmente, durante el segundo 
semestre de 2022 se sucedieron más de una decena de reuniones 
de trabajo. Esta dinámica de interacción sostenida entre ambos 
equipos enriqueció la tarea. Los aportes surgidos en cada espacio 
fueron discutidos y analizados criteriosamente y en profundidad 
antes de decidir, de manera acordada, su incorporación al texto. 
También participaron de su elaboración la Secretaría Acadé-
micas y la Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional 
(SPyCI) de la UNRC 

Actualmente el Reglamento ha sido compartido con el Con-
sejo Académico de Grado y de Posgrado, para finalmente ser ele-
vado para su aprobación en instancias superiores. 

¿Qué títulos o ejes temáticos contiene el Pro-
yecto de Reglamento? 

El contenido del Reglamento se estructura en seis Títulos y 
dos Anexos, los que se presentan sintéticamente a continuación:

Título I. Marco institucional. Se incluyen en él los principales 
marcos normativos a los que responde y una caracterización de 
las propuestas de formación a las que rige.

Título II.  Marco normativo para la elaboración, presentación y segui-
miento de propuestas de formación. Contiene una descripción de los 
tipos de propuestas de formación a los que refiere, las formas 
de intervención del SIED, el procedimiento administrativo para 
la presentación y aprobación de estas propuestas y finalmente 
los modos previstos para el seguimiento y evaluación durante su 
implementación. 

Título III. Programación Académica. En su articulado se incorpora 
un conjunto de reglas referidas a los responsables del desarrollo 
y gestión de la propuesta de formación, los materiales y recursos 
educativos y los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje 
(EVEA). 
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Título IV. Modalidades de Evaluación. Describe las modalidades 
que podrán asumir las evaluaciones de los aprendizajes, las con-
diciones necesarias para su desarrollo, los aspectos que deberán 
ser explicitados, las condiciones para el desarrollo de los trabajos 
finales y las prácticas pre-profesionales. 

Título V. Cuerpo Académico y Estudiantes. Su contenido trata de 
las normativas que le son aplicables a los participantes de la mo-
dalidad y sobre las condiciones necesarias para su participación.  

Título VI. Unidades de Apoyo. Refiere a los tipos de unidades de 
apoyo y a los responsables de vehiculizar los convenios y protoco-
los necesarios para su formalización.

ANEXO A. Se detallan los constitutivos de una propuesta de 
carrera de pregrado, grado y posgrado a distancia

ANEXO B. Se detallan los constitutivos de un programa de 
actividades académicas extracurriculares de pregrado, grado y 
posgrado para las modalidades alcanzadas por el reglamento

¿Qué tipo de propuestas de formación se en-
cuentran alcanzadas por este reglamento? 

Considerando al SIED de la UNRC como un sistema que 
regula y supervisa las acciones que la institución desarrolla bajo 
la modalidad a distancia (más del 50% de horas a distancia), re-
sulta necesario establecer pautas de organización y planificación 
concretas que tengan la finalidad de orientar en la presentación 
y evaluación de propuestas que se generen para esta modalidad. 
Sin embargo, la RM 2641 incorpora bajo la tutela del SIED tam-
bién a las propuestas presenciales que incluyan entre el 30% y el 
50% de horas no presenciales.

Por lo anterior, se define que el reglamento resulta aplicable 
a propuestas de formación que se generen con algunas de las 
siguientes condiciones: 

a. propuestas en las cuales la cantidad de horas de actividades a 
distancia supere el 50% de la carga horaria total prevista en los 
respectivos planes o programas de estudios. Denominadas como 
“opción pedagógica a distancia”.

b. propuestas en las cuales la cantidad de horas a distancia se 
encontrara entre el 30% y el 50% del total de horas previstas en 
sus planes o programas de estudios. Denominadas como “opción 
pedagógica presencial con actividades entre el 30% y 50% a distancia” 
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Es necesario aclarar que para la determinación del porcentaje 
de horas a distancia no deberán reconocerse las horas asigna-
das al desarrollo del trabajo final o tesis, y que en el caso de las 
propuestas de formación presenciales incluidas en el inciso b., el 
SIED asumirá la orientación, evaluación y seguimiento solo de la 
proporción a distancia.

De la definición anterior surge la necesidad de precisar ¿qué 
se entiende por propuestas de formación? ¿y qué se entiende por 
horas a distancia? 

Con el sentido de aclarar la primera cuestión, se incluye un 
artículo al reglamento que establece que, “A los fines de este re-
glamento se entiende por propuestas de formación tanto a las 
carreras de pregrado, grado, ciclos de complementación curri-
cular, posgrado y también a las restantes actividades académicas 
(cursos, módulos, seminarios, talleres u otros espacios académicos 
curriculares o extracurriculares)”, ello en sintonía a lo dispuesto 
por el SIED (RCS Nº 072/2018).

Finalmente, el interés por definir ´horas a distancia’ surge par-
ticularmente debido a que durante, y luego, de los años de Ais-
lamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y Distancia-
miento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), proliferaron 
diversas formas de virtualización (sincrónicas, asincrónica, com-
binadas) y con ello una mulplicidad de denominaciones, entre 
ellas: horas virtuales, no presenciales, a distancia.

En el Titulo I del reglamento se incluye una conceptualización 
EaD4 que permite inferir los rasgos fundamentales que caracteri-
zan a las horas destinadas a actividades a distancia a las que se refieren 
los incisos a y b, esto es, actividades esencialmente asincrónicas que re-
quieren de soportes materiales, didácticos y recursos tecnológicos 
diseñados especialmente para que los/as estudiantes alcancen los 
objetivos de aprendizajes propuestos.

4  Título I- Reglamento SIED: “La Educación a Distancia (EaD) es una 
modalidad que contribuye a democratizar el acceso al conocimiento y a 
la inclusión, puesto que a ella pueden acceder numerosos estudiantes en 
condiciones muy diversas gracias a la flexibilidad que proporciona para 
la realización de manera asincrónica de las actividades de aprendizaje 
por parte de quienes estudian, y de la enseñanza por parte del equipo 
docente, sin necesidad de coincidir en el tiempo y en un mismo espacio virtual o 
físico. Además, para caracterizar a la EaD es necesario considerar otros 
dos aspectos: esta asincronía se produce durante todo o gran parte del 
proceso formativo y se requiere del diseño de mediaciones específicas 
para la modalidad a partir de materiales, recursos tecnológicos, uso de 
TIC para que los/as estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje”
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¿Cómo y cuándo interviene el SIED?
El documento marco del SIED establece que, este sistema tie-

ne como principales funciones, formar, asesorar, orientar, infor-
mar, colaborar, ayudar y acompañar a los grupos en su trabajo 
acerca de la elaboración del currículo, la implementación y la 
evaluación de las carreras o cursos, de pregrado, grado o posgra-
do. De modo que es posible identificar tres momentos diferencia-
dos que determinan los modos de intervención del SIED: 

1. Elaboración de los proyectos de formación.

2. Aprobación formal de las propuestas.

3. Implementación, seguimiento y evaluación.

En el primer momento, la intervención asume el carácter de 
asesoría, con esa intención el reglamento habilita la posibilidad 
de que las comisiones curriculares o grupos responsables solici-
ten, a través de la autoridad que corresponda, la conformación 
de una comisión ad hoc para orientar y acompañar los procesos 
de diseño y elaboración de las propuestas. 

Al momento de la aprobación formal de los proyectos de ca-
rrera o cursos de formación, la participación del SIED se propone 
articulada e integrada a los canales institucionales ya establecidos 
según el tipo de oferta de que se trate. De modo que se limita 
exclusivamente a valorar los aspectos vinculados a la modalidad. 

En todos los casos, se entiende a la evaluación como una ins-
tancia de conocimiento, valoración y de mejora, por lo que de 
surgir recomendaciones y/o observaciones, el proyecto debe vol-
ver al área de origen para su adecuación, y así poder continuar 
con el circuito formal de aprobación previsto para cada tipo de 
propuesta según las normativas institucionales vigentes.

En relación al último momento, seguimiento y evaluación de 
carreras ya implementadas, o en curso, textualmente se propo-
ne, “Durante la implementación de la propuesta de formación, 
los responsables del proyecto o el área que la Unidad Académi-
ca (UA) designe (comisiones curriculares, directores de carreras, 
otras) deberán elevar informes de evaluación periódicos al SIED, 
siguiendo las pautas establecidas en las respectivas normativas”. 

De su redacción se desprende que son las mismas UA, o áreas 
de rectorado, quienes asumirán los procesos de evaluación (au-
toevaluación) debiendo elevar los informes correspondientes al 
SIED. Será tarea del sistema elaborar los criterios, procedimien-
tos e instrumentos que permitan orientar esa evaluación con la 
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finalidad de identificar oportunidades de mejoras continuas. Es-
tos indicadores e instrumentos deberán integrarse a la matriz de 
evaluación institucional.

De lo descripto en este apartado se desprende que los crite-
rios y procedimientos que el Reglamento describe se articulan, 
integran y respetan los canales institucionales establecidos por las 
normativas vigentes para la evaluación de propuestas de forma-
ción y para la evaluación institucional.

Estas definiciones respecto de los modos de intervención del 
SIED, resultan congruentes con la tarea que la RM 2641 le con-
fiere al sistema y que ha sido remarcada en varios de los docu-
mentos producidos por el CIN. En ellos se establece con claridad 
que la norma inscribe al Sistema Institucional de Educación a 
Distancia dentro del proceso de Evaluación Institucional previsto 
en el artículo 44 de la LES. Así es que, en el caso de los títulos 
incluidos en el artículo 43, la norma no realiza prescripciones en 
base a criterios o estándares particulares de carreras, sino que 
coloca la evaluación de las actividades virtuales (tanto de las ca-
rreras a distancia como de las carreras presenciales y dentro de 
las proporciones establecidas-30/50%-) en manos de los Sistemas 
Institucionales. De allí que se define como un sistema de evalua-
ción institucional para la educación a distancia y no un sistema 
individual por cada carrera -como imperaba durante la vigencia 
de su antecesora la RM 1717/04-, o únicamente como un siste-
ma de información sobre las prácticas de educación a distancia. 

¿Cuáles es el procedimiento previsto para la 
presentación y aprobación de las propuestas 
de formación? ¿Qué y cómo hay que hacer 
desde los unidades académicas y de gestión 
de la universidad?

El circuito administrativo para la aprobación de la propuesta 
de formación depende del tipo de propuesta y del origen de la 
misma. De este modo se describen cuatro circuitos diferenciados, 
de forma que la participación del SIED se integra, y a la vez 
respeta, los canales institucionales previstos para la evaluación de 
cada tipo de propuesta, ellos son:

a. Para carreras de pregrado y grado. El SIED interviene a 
solicitud de la SA central para valorar los aspectos vincu-
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lados a la modalidad y su informe se integrará al informe 
de esta secretaría. 

b. Para carreras y actividades curriculares de posgrado. La 
Secretaría de Posgrado de la UA de origen es quien soli-
citará al SIED la evaluación de los aspectos referidos a la 
modalidad. 

c. Para actividades extracurriculares de pregrado, grado y 
posgrado. Es la SA o de Posgrado de la UA de origen 
quien solicitará al SIED la evaluación de los aspectos re-
feridos a la modalidad. 

d. Para las propuestas de formación extracurriculares que 
dependan de alguna de las Secretarías de rectorado. En 
este caso será la autoridad responsable del área de recto-
rado quien solicitará la intervención del SIED.

En los casos b. c. y d. el informe técnico del SIED se girará 
a la Secretaría de Facultad o autoridad rectoral solicitante para 
su consideración previa a la aprobación por parte de los órganos 
que correspondan.

A los fines de no ralentizar estos procesos el equipo de gestión 
del SIED se encuentra actualmente trabajando en una grilla de 
cotejo para la autoevaluación de las propuestas. De este modo 
será posible tener un conocimiento previo de los aspectos que se-
rán valorados, agilizando el proceso y habilitando la posibilidad 
de realizar consultas previas a su presentación formal.

¿Cuáles son los componentes constitutivos 
más importantes que deben detallarse en 
una propuesta de formación alcanzada por 
el reglamento?

Se proponen dos anexos que contienen los principales asuntos 
macros que deben contener las propuestas a las que refiere el 
reglamento. En el primero se detallan los constitutivos de una 
propuesta de carrera de pregrado, grado y posgrado. El segundo 
los de un programa de actividades académicas extracurriculares 
de pregrado, grado y posgrado. 

Los principales aspectos a incluir en ambos casos son:

a. Identificación del nombre de la propuesta

b. Opción pedagógica elegida, discriminando si se trata de 
distancia o presencial con actividades entre 30% y 50% 
a distancia.
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c. Carga horaria total de la propuesta, discriminando la 
cantidad de horas y porcentajes correspondientes a activi-
dades asincrónicas, y a actividades sincrónicas virtuales, o 
sincrónicas presenciales, si las hubiese. En ese porcentaje 
no deberá incluirse la carga horaria asignada a los traba-
jos finales o tesis.   

d. Equipo docente, incluyendo una descripción del rol a des-
empeñar y los antecedentes de cada uno de los integran-
tes en la modalidad. 

e. Lineamientos Metodológicos, especificando el modelo 
pedagógico a utilizar y las estrategias didácticas apropia-
das para orientar, a través de la enseñanza, el proceso de 
aprendizaje correspondiente al modelo. 

f. Materiales didácticos y bibliografía y su forma de distri-
bución para asegurar el acceso a la misma.  

g. Soporte Tecnológico, detalle de las tecnologías digitales 
a utilizar para implementar la propuesta. En este punto 
se recomienda la utilización de la plataforma propia de 
nuestra institución o de licencias libres (GNU).

h. Estrategias de evaluación de los aprendizajes. En caso de 
virtuales deberán incluirse protocolos de evaluación.

i. Monitoreo y evaluación interna del proyecto, los modo 
que se realizará el seguimiento y evaluación de la imple-
mentación de la propuesta de formación.

Adicionalmente, en el caso de carreras se requerirá:

j. Descripción del Sistema tutorial (adjuntar normativa si 
existiera).

k. Prácticas pre-profesionales: describir las pautas de realiza-
ción de las prácticas de acuerdo a las normativas vigentes.

l. Tareas de docencia, investigación y extensión: describir 
los mecanismos mediante los cuales se promoverá la par-
ticipación de los estudiantes en las tareas de docencia, in-
vestigación y extensión a distancia, así como los de segui-
miento, evaluación y acreditación. 

m. Espacios físicos destinados a instancias presenciales: men-
cionar los ámbitos para el desarrollo de las actividades e 
instancias presenciales previstas, en caso que las hubiera. 

n. Administración de la carrera a distancia: especificar roles 
y funciones del equipo de gestión en donde se garantice la 
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factibilidad de los aspectos académicos, administrativos y 
técnicos de cada propuesta.

o. Ciudadanía Universitaria: describir los mecanismos que 
garantizan el cumplimiento de los derechos y obligacio-
nes de los docentes y estudiantes de carreras a distancias, 
acordes a lo indicado en el estatuto de la Universidad.

Implicancias del proceso…
El proceso de construcción y escritura del proyecto de regla-

mento ha implicado un interesante recorrido de formación. Las 
discusiones y tensiones recurrentes en cada intento de avance ha 
requerido de cada participante una nueva lectura, quizás más 
analítica y reflexiva de los documentos, realizar consultas, asistir 
a espacios de formación. Sin embrago, para nada es un docu-
mento cerrado, como todo proyecto se nutrirá en nuevos espa-
cios de discusión e incluso podrá requerir adecuaciones a medida 
que su uso ponga de manifiesto nuevas necesidades. No obstante, 
se considera un instrumento institucional necesario y tal vez ur-
gente, para poder avanzar en la formalización de iniciativas que 
están a la espera de este marco regulatorio que oriente la elabo-
ración colaborativa de propuestas de formación. Se trata de que 
este reglamento, realizado de manera participativa en diferentes 
instancias, además de constituir una guía pueda alentar, facilitar 
a acompañar proyectos innovadores en la formación en sus dife-
rentes niveles y contextos. 

Referencias 
Sistema Institucional de Educación a Distancia de la UNRC. Resolución 

del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto N°072/2018.

Sistema de Educación a Distancia. Resolución Nº 2641-E/2017 del 
Ministerio de Educación de la Nación. 

Régimen de Enseñanza y de Estudiantes de pregrado y grado de la UNRC. 
Resolución del Consejo Superior de la Universidad Na-
cional de Río Cuarto N° 120/2017.

Lineamientos para orientar la innovación curricular. Hacia un currículo 
contextualizado, flexible e integrado. Resolución del Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto Nº 
297/2017.
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Incorporación de virtualidad 
en carreras presenciales de la unrc.

Políticas y acciones institucionales 
para crear condiciones favorables 

Ariel Ferreira Szpiniak1 

1. Introducción
La emergencia sanitaria producida por el CO-
VID-19 puso a la educación superior ante el enorme desafío de 
sostener la enseñanza sin presencialidad y planteó de manera in-
esperada y masiva la necesidad de implementar estrategias de 
enseñanza virtual en materias y carreras habitualmente presen-
ciales. 

Este contexto profundizó aún más las viejas preguntas acerca 
de plantear el grado de inclusión de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) y el uso de entornos virtuales 

1  Docente de la Carrera de Ciencias de la Computación de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físico-químicas y Naturales; coordinador del 
IRC y actualmente subsecretario en la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la UNRC. Contacto: arielferreirazspiniak@gmail.com 

mailto:arielferreirazspiniak@gmail.com
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en las actividades presenciales, sin que ello implique un cambio 
de modalidad de la carrera.

Incorporar virtualidad en las prácticas educativas no impli-
ca el reemplazo de la presencialidad, sino reconocer que es un 
importante complemento que permite enriquecer el espacio de 
comunicación pedagógica y condiciones para el aprendizaje ubi-
cuo.

El sistema universitario argentino es profundamente territo-
rial. Desde el año 2010, todas las provincias de Argentina cuen-
tan con al menos una universidad pública y gratuita. A comienzo 
del siglo XX existían solo 4 universidades nacionales, la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, la Universidad de Buenos Aires, la 
Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de 
La Plata. Antes de 1970 se crearon 7 universidades más, y en el 
marco del denominado “Plan Taquini” se crearon otras 14, pri-
mera de las cuales fue la nuestra, Universidad Nacional de Río 
Cuarto (UNRC), en 1971 (Mendonça, 2015). Entre 2009 y 2015 
se produjo la gran expansión de todo el sistema universitario que 
permitió a nuestro país contar con 55 universidades nacionales. 
Ello contrasta con otros modelos mundiales como la Open Uni-
versity (OU) en Reino Unido o la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED) y la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) en España. 

En la búsqueda de profundizar el sentido democrático e in-
clusivo de la educación superior, la UNRC desarrolla y mantie-
ne ciertas políticas institucionales desde hace muchos años, tales 
como, el 2% de su presupuesto destinado a becas estudiantiles, 
residencias propias para estudiantes que provienen de otras loca-
lidades, comedor universitario con menú diario a precio diferen-
ciado para estudiantes, y gran cantidad de actividades y talleres 
deportivos, artísticos y culturales gratuitos. En el ámbito de la 
docencia, se busca innovar y adecuar las carreras presenciales al 
contexto actual, dotándolas de mayor flexibilidad para el cursado 
y mejoras en los procesos de enseñanza y de aprendizaje con la 
incorporación de TIC, virtualidad, aulas extendidas e híbridas. 
Esta búsqueda se sustenta, sobre todo en dos pilares: (1) el proyec-
to institucional “Hacia un currículo contextualizado, flexible e 
integrado. Lineamientos para orientar la innovación curricular” 
que explicita la posibilidad de incluir estrategias virtuales durante 
el cursado, hasta un 25% de la carga horaria total de la asignatu-
ra; y (2) la Resolución Nacional 2641-E/2017 que establece para 
las carreras presenciales la posibilidad de destinar hasta un 50% 
de la carga horaria a través de mediaciones no presenciales, pu-
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diendo incorporar el uso de TIC como apoyo y/o complemento 
a las actividades presenciales (Ferreira Szpiniak, 2020). 

En el marco expuesto y como respuesta a los lineamientos de 
orden institucional y a las expectativas de los integrantes de la 
comunidad académica, la UNRC trabaja en profundizar el de-
sarrollo tecnológico para incorporarlo en la gestión y las carreras 
de grado y posgrado, facilitar el acceso de los estudiantes y garan-
tizar formación de sus docentes.

En este artículo mencionaremos algunas de esas líneas de ac-
ción, como los cursos de formación docente desarrollados duran-
te la pandemia COVID-19, el sitio Web sobre enseñar y apren-
der en la virtualidad, el Campus Virtual EVELiA, el sistema de 
videoconferencias UNRC meet y la Diplomatura “Enseñar y 
aprender en entornos virtuales”, acciones que procuran profun-
dizar el compromiso hacia políticas y acciones de la virtualiza-
ción de la Educación Superior. 

2. Marco político institucional
El marco político institucional de la UNRC ofrece diferentes 

proyectos y programas, sumado al protagonismo que han toma-
do los procesos de virtualización académica en los últimos dos 
años. Entre los más importantes podemos destacar:

• Los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
de la UNRC 2017-2023 (Resolución del Consejo Supe-
rior N° 517/2017), que propicia incorporar el uso de las 
TIC, de manera coordinada, sistemática y reflexiva, en la  
funciones de enseñanza de grado y posgrado, investiga-
ción, vinculación, extensión y  gestión universitaria.

• El Programa de Fortalecimiento de las TIC de la UNRC 
(Resolución del Consejo Superior 285/2016), implemen-
tado desde el año 2016.

• El proyecto “Hacia un currículo contextualizado, flexible 
e integrado. Lineamientos para orientar la innovación cu-
rricular” (Resolución del Consejo Superior Nº 297/2017), 
enmarcado en el PEI de la UNRC. Este documento ex-
pone diversas dimensiones transversales al currículo, que 
procuran un marco de mayor flexibilidad y contextualiza-
ción curricular. Dentro de la “Dimensión epistémico-me-
todológica y componentes transversales del currículo” se 
explicita la “posibilidad de incluir estrategias virtuales durante el 
cursado (hasta un 25 % de la carga horaria total de la asignatura), 



115en contextos de emergencia

en tanto el tiempo asignado a las mismas no implique cambio de 
modalidad”.

• La Resolución Nacional 2641-E/2017 que establece para 
las carreras presenciales la posibilidad de incorporar has-
ta un 30% de la carga horaria a través de mediaciones no 
presenciales. En el marco de las carreras presenciales, in-
dica que “las actividades académicas previstas en el plan 
de estudio -materias, asignaturas, cursos, módulos, semi-
narios, talleres u otros espacios académicos- se desarrollan 
en un mismo espacio/tiempo, pudiendo incorporar el uso 
de tecnologías de la información y comunicación como 
apoyo y/o complemento a las actividades presenciales sin 
que ello implique un cambio de modalidad de la carrera”. 
Para el caso de las Universidades que tengan aprobado su 
Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), 
como es el caso de la UNRC, el porcentaje puede elevarse 
hasta el 50% de la carga horaria, sin perder la categoría 
de carrera presencial. 

• El Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) 
de UNRC, fue elaborado por la Secretaría Académi-
ca según los lineamientos de la Resolución Nacional 
2641-E/2017 y el PEI de la UNRC (Resolución CS Nº 
517/2017), aprobado por Resolución del Consejo Su-
perior Nº 072/18 y evaluado por CONEAU en 2019 y 
que recomendó su validación ante la Secretaría de Po-
líticas Universitarias (SPU). Actualmente y desde 2019 
está aprobado por el plazo máximo (6 años) por Reso-
lución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 
2019-186-APN-SECPU+MECCYT. El SIED, es un Sis-
tema Institucional-marco en el que se incluyen las políti-
cas y referencias orientadoras para estrategias, acciones, 
normas, equipamiento, recursos humanos y didácticos 
que permiten el desarrollo de propuestas con modalidad 
no presencial, tanto para el grado como para el posgra-
do. Tiene su asiento en la Coordinación de Educación a 
Distancia y Tecnología Educativa de la Secretaría Acadé-
mica de la UNRC. 

• El Plan de Virtualización de la Educación Superior (VES), 
iniciado en septiembre de 2020 por la SPU, a través del 
PROGRAMA DE CALIDAD UNIVERSITARIA, y del 
cual la UNRC participa activamente. El Plan VES busca 
“llevar adelante distintas iniciativas de fortalecimiento de las Uni-
versidades de gestión pública, mediante el diseño de políticas públicas 

https://www.coneau.gob.ar/archivos/form09posg/ResMED2641_17.pdf
https://sisinfo.unrc.edu.ar/repositorio/segex/RCS0072-2018-ROVERE-T.pdf
https://sisinfo.unrc.edu.ar/repositorio/segex/RCS0072-2018-ROVERE-T.pdf
https://www.argentina.gob.ar/calidad-universitaria/plan-de-virtualizacion-de-la-educacion-superior
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tendientes al logro de mayores niveles de calidad en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje como también en los resultados para la 
formación de recursos humanos, tanto profesionales como científicos”. 
Además reconoce que “la implementación de las instancias de 
enseñanza y de aprendizaje significa no sólo una modificación en la 
metodología de enseñanza sino que requiere de capacitaciones docen-
tes que permitan afianzar conceptos vinculados al diseño e imple-
mentación de recursos virtuales, de metodologías de evaluación, así 
como la posibilidad de trabajar con conceptos de aula invertida o 
laboratorios remotos.” Por ese motivo uno de sus objetivos es 
el fortalecimiento institucional “para el desarrollo de enseñan-
za, de aprendizaje y evaluación en entornos virtuales”.

Durante su primera convocatoria, denominada VES I (RS-
2020-64235755-APN-SECPU#ME), en septiembre de 2020, se 
acompañó a las Universidades públicas para fortalecer sus estra-
tegias de virtualización durante el contexto de pandemia y a lar-
go plazo. Para ello, se dotó de recursos a las universidades que 
permitieran desarrollar espacios de enseñanza y de aprendizaje 
de calidad y garantizar la continuidad de actividades de gestión, 
de extensión e investigación. 

La segunda convocatoria, denominada VES II, “busca dotar a 
las instituciones universitarias de recursos que permitan fortalecer los espacios 
de formación presencial y remota, a través del desarrollo y la implementación 
de Aulas Híbridas”. La convocatoria entiende por aulas híbridas a 
la posibilidad de conjugar de manera funcional la virtualidad y 
la presencialidad, tanto en una experiencia pedagógica que aúne 
las dos modalidades, como también para ser utilizadas de una u 
otra manera. Se trata de una metáfora con sentido similar al de 
aulas extendidas. Para lograrlo, dentro de sus objetivos específi-
cos, pretende “fortalecer las instancias de enseñanza virtual mediante la 
capacitación docente orientada a enriquecer las capacidades tecnológicas y 
didácticas tanto para la enseñanza como para la evaluación de las asigna-
turas”. 

1. La “Planificación en contextos de pandemia y pospande-
mia”, elaborada por el Rectorado de la UNRC en 2020, 
eje transversal “Plataformas Tecnológicas en el contexto 
de virtualidad plena y presencialidad con virtualidad”, en 
el marco de la cual se realizaron siete (7) cursos virtuales 
de las cuales se desprende la Diplomatura Superior pro-
puesta.

2. El acuerdo plenario N° 1139/21 aprobado el 29 de junio 
de 2021 por los Rectores del Consejo Interuniversitario 

https://drive.google.com/file/d/1oCkEw4SM68VQz_cSz-3eyeJ91iZZYFF0/view
https://drive.google.com/file/d/1oCkEw4SM68VQz_cSz-3eyeJ91iZZYFF0/view
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Nacional, “Desafíos de las Universidades Públicas en la 
etapa de la pos pandemia” que, entre otras consideracio-
nes plantea impulsar herramientas de capacitación do-
cente.

3. Antecedentes
La utilización de entornos virtuales aplicados en educación 

tiene más de 20 años de trayectoria en la UNRC. Desde el año 
2001 la universidad dispone de aulas virtuales para actividades 
de vinculación con el territorio, desde 2003 para educación a 
distancia y desde 2008 de un campus virtual que incorpora a las 
asignaturas de las carreras con modalidad presencial que desean 
disponer de aulas extendidas. 

La UNRC utiliza desde el año 2003 entornos virtuales de en-
señanza y aprendizaje para la enseñanza el grado, para las tres 
carreras con modalidad a distancia de la Facultad de Ciencias 
Económicas (trayecto del ciclo básico), cuando se crea la Direc-
ción de Educación a Distancia (dependiente de la Secretaría Aca-
démica de la Facultad), según Resolución del Consejo Directivo 
Nº 113/2003. En las carreras con modalidad presencial se usan 
formalmente desde el año 2006, pero de manera opcional, como 
complemento en las asignaturas de las cinco Facultades. 

El entorno utilizado se denominaba SIAT (Sistema Informá-
tica de Apoyo a la Teleformación), fue desarrollado por el Centro 
IRC de la Secretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC a 
partir de un proyecto que comienza a gestarse en el año 2001, 
cuyo objetivo era brindar cursos virtuales de actualización para 
graduados y más de 1.000 Coordinadores de Centros Tecnoló-
gicos Comunitarios (CTC), de diferentes provincias del país, que 
la Universidad había capacitado en el marco del Programa ar-
gentin@internet.todos. En el año 2001 se realizó la primera ex-
periencia de formación en educación a distancia en la UNRC 
utilizando su propio entorno virtual. El curso se denominó “In-
troducción al diseño de páginas WEB utilizando el lenguaje 
HTML” y estuvo destinado a los Coordinadores de los CTC que 
estaban trabajando de manera conjunta con la Universidad. Ese 
mismo año se crea el Consejo de Educación a Distancia de la 
UNRC, según Resolución del Consejo Superior Nº 176/2001 y 
en el año 2002 se crea el SIAT, mediante Resolución Rectoral 
Nº 083/2002. Durante los años 2001 y 2002 también se trabajó 
intensamente junto a la Red Universitaria Centro Oeste (RED-
COES) para impulsar la educación a distancia entre las Univer-

http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2739
http://bibliotecadigital.cin.edu.ar/handle/123456789/2739
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sidades Nacionales de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San 
Luis, San Juan, La Rioja y Cuyo. La REDCOES creó, organizó 
y llevó a cabo dos ediciones (2001 y 2002) del Curso Interuni-
versitario de Educación a Distancia, que capacitó a más de 800 
docentes. La primera edición utilizó materiales impresos y tuto-
ría vía correo electrónico, mientras que la segunda utilizó trece 
(13) aulas virtuales en el SIAT, donde participaron docentes (en 
calidad de estudiantes) y tutores (docentes especialistas) de todas 
las Universidades de la REDCOES. En esas 2 ediciones, más de 
cuarenta (40) docentes de la UNRC se formaron en la modalidad.

Posiblemente lo más trascendente de la actividad dentro de 
la REDCOES fue que, entre la primera y la segunda edición, 
expertos en educación a distancia de cada Universidad que inte-
graban la red aportaron ideas y diferentes miradas para el diseño 
del SIAT y sus aulas virtuales, las cuales fueron de gran utilidad 
para mejorar la usabilidad pedagógica del entorno. Esa mirada 
educativa, por sobre la tecnológica, guió el desarrollo hasta la 
actualidad. 

En el año 2006 se inició el proyecto de utilización de aulas vir-
tuales como complemento a la presencialidad. Primero se reali-
zaron una serie de experiencias piloto que posibilitaron determi-
nar la factibilidad y ventajas de utilizar este tipo de entornos para 
la educación presencial, como así también capturar los requeri-
mientos propios de la modalidad y su incorporación al entorno 
virtual de la UNRC. El objetivo de utilizar aulas virtuales como 
complemento, en las carreras con modalidad presencial de la 
UNRC, fue brindar un espacio de comunicación e información 
en la Web para que el equipo docente de cada asignatura pudiera 
interactuar con sus estudiantes de manera más fluida durante el 
cursado y previo a las instancias de evaluación final. Estas expe-
riencias continuaron en el año 2007 utilizando una nueva versión 
del SIAT, adecuado a las necesidades educativas relevadas, y a 
comienzos del año 2008 se llevó adelante un proceso de difusión 
abierto y capacitación a docentes de todas las Facultades. Luego 
de más de 10 años de trabajo y mejoras ininterrumpidas, a fines 
del año 2019 se liberó una nueva versión denominada EVELiA 
(Entorno Virtual Educativo Libre Argentino), desarrollada tam-
bién por la UNRC, en base al SIAT, pero con la característica de 
ser software libre y accesible desde dispositivos móviles. También 
se puso en marcha la integración de EVELiA con el Sistema de 
Información (SISINFO), desarrollado por la Unidad de Tecno-
logía de la Información (UTI) de la UNRC, en particular con 
el Sistema Integral de Alumnos (SIAL). Se trata de un proyecto 
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desarrollado en el marco del Plan de Fortalecimiento TIC de la 
UNRC para disponer de un acceso único a los sistemas institu-
cionales. La integración logra simplificar el proceso de creación y 
uso de las aulas virtuales, de manera tal que, al momento de ser 
dada de alta la asignatura por el Registro de Alumnos de cada 
Facultad, el equipo docente ya tiene disponible su aula virtual, y 
al momento que el estudiante se inscribe puede acceder directa-
mente a ella.

Desde el año 2008 la cantidad de aulas virtuales utilizadas 
fue creciendo paulatinamente, alcanzando 320 aulas virtuales, en 
2019, para asignaturas de grado pertenecientes a carreras con 
modalidad presencial. Sin embargo, en el año 2020, a raíz de la 
suspensión de clases presenciales, entre marzo y abril se crearon 
430 aulas para el grado, lo que representa el 55% de las asigna-
turas (785), utilizadas por 73% del estudiantado (Macchiarola, 
2022). Sin embargo, lo que más se enriqueció fue la cantidad de 
herramientas utilizadas en cada aula y la intensidad en su utili-
zación, sextuplicando la cantidad de accesos al Campus Virtual 
(de un promedio de 2.500 accesos diarios a más de 15.000). La 
misma tendencia se registró en el segundo cuatrimestre de 2020 
y en 2021. 

Cursos sobre enseñar y aprender en entornos 
virtuales
A partir de abril de 2020 se elaboraron numerosos artículos y 

materiales de capacitación, se diseñaron y desarrollaron 7 (siete) 
cursos con modalidad no presencial, destinados a docentes de la 
UNRC, con varias ediciones de los mismos, y en todos los casos 
utilizando el entorno virtual EVELiA. En el año 2021 se reedita-
ron y actualmente forman parte de una Diplomatura. Los cursos 
son los siguientes:

• Gestión de mi aula virtual (9 ediciones).

• Estrategias de enseñanza en la virtualidad - Nivel Avan-
zado (8 ediciones).

• Evaluación de aprendizajes en la virtualidad - Nivel 1 (6 
ediciones).

• Evaluación de aprendizajes en la virtualidad - Nivel 2 (5 
ediciones).

• Diseño de materiales de aprendizaje. Herramientas para 
desarrollar clases de forma sincrónica y asincrónica (6 edi-
ciones).
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• Derechos de autor y Licencias de uso (5 ediciones).

Entre 2020 y 2021 se entregaron más de 500 certificados de 
aprobación, y en la edición actual de la Diplomatura hay 127 
docentes inscriptos.

4. Sitio Web Enseñar y aprender en la virtua-
lidad

En el año 2020 se creó el sitio web “Enseñar y aprender en 
la virtualidad” (https://www.evelia.unrc.edu.ar/ensenaryApren-
derEnLaVirtualidad/) que contiene aportes recientes sobre los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje en la virtualidad, y ma-
terial de ayuda para docentes y estudiantes. Entre los recursos 
más importantes se encuentran los materiales para el desarrollo 
de los siete cursos mencionados anteriormente, artículos sobre 
aulas extendidas, con los conceptos clave para educar desde la 
virtualidad; audios y videos sobre el uso didáctico de las aulas vir-
tuales de EVELiA donde participan docentes de la universidad; 
artículos y videos sobre evaluación en la virtualidad y el aprendi-
zaje en nuestras aulas virtuales universitarias. También más de 30 
tutoriales sobre el modo de uso de las herramientas disponibles 
en EVELiA así como también al análisis de diferentes programas 
para grabar clases.

5. Equipamiento
Entre abril de 2020 y diciembre de 2021 se adquirieron nue-

vos servidores y equipamiento para mejorar el Data Center de 
la universidad y la capacidad de respuesta de los sistemas más 
demandados a raíz de la pandemia: EVELiA, UNRC meet y SI-
SINFO. También se mejoró la conexión a Internet, externa e 
interna de la UNRC y se pusieron en funcionamiento 8 aulas 
híbridas. Todo ello gracias a inversión propia de la UNRC y al 
Plan VES, iniciado en septiembre de 2020 por la SPU. 

6. Entorno Virtual Educativo Libre Argenti-
no (EVELiA) 

EVELiA es el campus virtual de la UNRC (https://www.eve-
lia.unrc.edu.ar/). Es desarrollado por la universidad y fue puesto 
en funcionamiento a finales del año 2019. Es el sucesor del SIAT, 
también desarrollado por la UNRC desde el año 2001 y utiliza-
do para la enseñanza de grado universitaria a partir de 2003. 

https://www.evelia.unrc.edu.ar/ensenaryAprenderEnLaVirtualidad/
https://www.evelia.unrc.edu.ar/ensenaryAprenderEnLaVirtualidad/
https://www.evelia.unrc.edu.ar/
https://www.evelia.unrc.edu.ar/
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EVELiA recoge todo el desarrollo y experiencia acumulada con 
el SIAT, al cual le agrega nuevas funcionalidades como  las video-
conferencias y las características de ser un software libre, accesi-
ble desde dispositivos móviles.

Desde su puesta en marcha, EVELiA ha evolucionado cons-
tante y rápidamente, sobre todo en el período desde que se desató 
la pandemia, gracias a poseer un equipo de desarrollo propio en 
la UNRC, ser libre y contar con el aporte de docentes, nodocen-
tes, estudiantes, graduados y autoridades universitarias. En muy 
pocos meses, desde que comenzó el ASPO en 2020, se genera-
ron nuevas versiones que posibilitaron a la UNRC adaptarse a la 
pandemia y poner el eje en la educación virtual. 

Entre 2020 y 2021 EVELiA tuvo más de 4 millones de acce-
sos, incrementó 10 veces su utilización, se crearon aulas virtuales 
para el cursado de todas las asignaturas de la universidad (que 
aún no disponían y lo requirieron), se generaron aulas especiales 
para la toma de exámenes finales (adaptadas a la reglamentación 
aprobada por la universidad para el contexto de pandemia), para 
las actividades de extensión universitaria (Programa Educativo 
de Adultos Mayores y Talleres de Arte y Cultura) y para los cur-
sos de formación docente sobre enseñanza y aprendizaje en la 
virtualidad. También se brindó apoyo al Consejo Social Univer-
sitario y a las escuelas secundarias que están vinculadas institu-
cionalmente mediante diferentes proyectos y programas.

Las fechas patrias fueron hitos en los nuevos desarrollos, con-
solidando el derecho a la educación, independencia y soberanía 
tecnológica. El 2 de abril de 2020, se puso en producción la ver-
sión 1.2 “Héroes de Malvinas”, que permitió la creación automá-
tica y acceso directo a salas de videoconferencia para cada aula 
virtual en EVELiA, utilizando meet.jit.si (sitio oficial de Jitsi) y 
para salas de administración personal de cada usuario. Además 
de una serie de cambios y optimizaciones para poder dar soporte 
a la gran cantidad de aulas virtuales que se crearon en el mes de 
marzo y al uso masivo que se generó a partir del ASPO, que sex-
tuplicó el acceso y uso del campus en cuestión de días.

La siguiente versión de EVELiA fue la 1.3 “Revolución de 
Mayo. ¡Libertad!”, lanzada el 25 de mayo de 2020. Principal-
mente aportó la primera etapa de integración del sistema de 
videoconferencia UNRC Meet, versión del software libre Jitsi 
adaptada por la UTI e instalada en servidores propios de la uni-
versidad. Con la versión 1.3 se logró garantizar seguridad, para 
que solo accedan a las clases virtuales los docentes y estudiantes 
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matriculados, no entregar datos a empresas, guardar toda la in-
formación en la nube local de la UNRC y enmarcarse dentro de 
la Ley de Protección de Datos Personales.

La conmemoración de la Declaración de la Independencia 
le dio marco a la versión 1.4 de EVELiA, “9 de julio ¡Indepen-
dencia!”, en julio de 2020. Esa versión formó parte de las ac-
ciones llevadas a cabo dentro de la “Planificación en contextos 
de pandemia y pospandemia” elaborada por el Rectorado de la 
UNRC, eje transversal “Plataformas Tecnológicas en el contexto 
de virtualidad plena y presencialidad con virtualidad”. Aportó 
módulos para abordar las dimensiones comunicativa, práctica, 
tutorial y evaluativa de un aula virtual. Por un lado, el módulo 
de videoconferencia, segunda etapa de integración con UNRC 
Meet. Se incorporó la gestión de reuniones por videoconferen-
cias para crear reuniones sincrónicas en los días y horarios desea-
dos, definir opciones de grabación o streaming y moderadores. 
Por otra lado, se realizaron mejoras en diferentes herramientas, 
fundamentalmente en aquellas que posibilitan desarrollar eva-
luaciones. También se incluyó un módulo para programar cada 
evaluación sincrónica a los efectos para garantizar que pudie-
ran realizarse sin inconvenientes, evitando que gran cantidad de 
usuarios accedan al campus simultáneamente produciendo de-
moras en la navegación o imposibilidad de acceso.

El desarrollo continuó a gran ritmo, tal es así que reciente-
mente, en marzo de 2022,  fue puesta en funcionamiento la ver-
sión 1.8.

EVELiA posee una serie de interesantes de características:

• es un entorno virtual que pone el acento en lo educativo, 
no en lo tecnológico.

• es utilizada por gran cantidad de docentes y estudiantes 
de la universidad;

• garantiza la protección de los datos personales de los 
usuarios;

• proporciona una respuesta rápida con ayuda y asesora-
miento permanente;

• mantiene a la comunidad universitaria de la UNRC den-
tro del espacio institucional; 

• almacena por tiempo que sea necesario toda la informa-
ción de cada aula virtual y facilita el cursado, integrando 
todas las herramientas desde un solo espacio;
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• está integrada con otras herramientas institucionales 
como UNRC meet (para realizar videoconferencias), al 
SISINFO y SIAL;

• es un desarrollo propio y soberano que se adapta perma-
nentemente a nuestras demandas y contexto institucional. 
Desde el año 2020 forma parte de las acciones llevadas 
a cabo dentro de la “Planificación en contextos de pan-
demia y pospandemia” elaborada por Rectorado. Don-
de la nueva versión de EVELiA traía grandes aportes en 
módulos que posibilitan abordar, fundamentalmente, las 
dimensiones comunicativa, práctica, tutorial y evaluativa 
de un aula virtual.

El Campus Virtual EVELiA de la UNRC totalizó, desde su 
lanzamiento en el año 2007 y el inicio de la pandemia, 7 millones 
de accesos. Sólo entre abril de 2020 y mayo de 2021 tuvo 3 mi-
llones de accesos (con picos de 20.000 a 26.000 accesos diarios), 
a raíz del considerable incremento de la virtualización de las ac-
tividades académicas, y con un gran incremento en la cantidad 
de aulas creadas y de herramientas utilizadas en las mismas. En 
la actualidad se mantiene con alta demanda, el promedio de ac-
cesos diarios en épocas de cursado es de 15.000, con picos de 
20.000 ingresos, demostrando un incremento considerable res-
pecto a los 3.000 accesos diarios en tiempos anteriores a la pan-
demia. En mayo de 2021 superó los 10 millones de accesos y más 
de 800 aulas virtuales en todas las instancias de formación que 
ofrece la universidad. Actualmente, junio de 2022, contabiliza 
más de 12.700 millones de accesos y 1.300 aulas virtuales activas.

7. UNRC meet
UNRC Meet es una herramienta para realizar videoconfe-

rencias. Está basado Jitsi meet, un software multiplataforma y 
de código abierto que puede usarse desde un navegador Web o 
una aplicación de celular. Está instalado en servidores propios de 
la universidad, adaptado las necesidades institucionales y gestio-
nado por la UTI de la UNRC para diferentes funciones. Desde 
el mes de mayo de 2020, cuando se puso en producción, para 
realizar clases de grado y posgrado, conferencias, debates, char-
las, webinars, encuentros (coro, teatro), todas las sesiones extraor-
dinarias y ordinarias del Consejo Superior y las colaciones de 
grado de las cinco Facultades. 
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Además de ser un software de código abierto, tiene varias cua-
lidades importantes, tales como: utiliza poco ancho de banda, po-
see opción para conexiones lentas, no recolecta datos personales, 
transmite en streaming vía Youtube o permite grabar la reunión, 
puede usarse de forma gratuita en su sitio oficial u otros servido-
res disponibles, o instalarse en un servidor propio para manejar 
el límite de tiempo, cantidad simultánea de usuarios y reuniones, 
moderadores, grabación, integrarlo con otros sistemas y realizar 
configuraciones de distinto tipo

Uno de los usos más intensivos de UNRC meet han sido las 
clases sincrónicas (teóricas, prácticas, consulta), sobre todo a par-
tir de la integración con las aulas virtuales de EVELiA.

8. Diplomatura Superior “Enseñar y apren-
der en entornos virtuales“

La Diplomatura Superior “Enseñar y aprender en entornos 
virtuales“ fue aprobada por Resolución del Consejo Superior Nº 
079/2022 en abril de 2022, tomando como base los siete cursos 
desarrollados durante los años 2020 y 2021. Es una Diplomatura 
con modalidad no presencial y tiene como propósito fortalecer 
y dar sentido a los procesos de inclusión de las TIC y de los en-
tornos virtuales en las propuestas pedagógicas del nivel superior. 
Está destinada a quienes ejercen la docencia en nuestra universi-
dad. Propone profundizar y extender la formación de los partici-
pantes mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y 
estrategias orientados al diseño y puesta en práctica de iniciativas 
educativas donde la virtualidad constituye una oportunidad para 
enriquecer esas experiencias.

Subyace a esta propuesta una concepción de la democrati-
zación del conocimiento y de la educación superior, entendida 
como un derecho social para lo cual la distribución, difusión, 
acceso y uso social del conocimiento que posibilitan las nuevas 
tecnologías y los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 
resultan de crucial importancia. 

En esta propuesta formativa las TIC y su aplicación en en-
tornos virtuales comprenden al conjunto de herramientas cons-
truidas socialmente y desarrolladas a partir de la convergencia 
de tecnología, informática y telecomunicaciones, que ocupan 
un lugar destacado en la sociedad, abriendo nuevos horizontes 
y desafíos en los diferentes campos de conocimientos. Recono-
cer la sociedad en constante transformación exige replantear las 
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estrategias pedagógicas y las condiciones en que son promovidos 
los aprendizajes desde una profunda comprensión del escenario 
social. Las tecnologías como formas culturales atraviesan e inter-
pelan todas las prácticas sociales, por lo que también en la educa-
ción el aporte de la tecnología como mediadora de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje supone una importante modifica-
ción de matices y reorganización respecto a las formas y tiempos 
de interacción entre docentes y estudiantes, ya que estas aceleran 
e incrementan los flujos de información y la accesibilidad a múl-
tiples fuentes bibliográficas, y favorecen el aprendizaje en red y 
de manera colaborativa. 

Las nuevas mediaciones, lenguajes, medios y competencias re-
quieren un abordaje de los entornos virtuales y de las mediacio-
nes de las TIC como objeto de conocimiento y suponen espacios 
de reflexión para aprovechar su potencial como herramientas 
cognitivas, comunicativas y colaborativas, que mediante su adap-
tación y reconfiguración permiten enriquecer propuestas peda-
gógicas enmarcados en la trama curricular y la construcción de 
conocimiento específico. 

Desde ese lugar se busca “pensar a las prácticas de la enseñan-
za y su inclusión genuina de la tecnología y se pretende plantear 
a las prácticas de enseñanza en un marco didáctico que reconoce 
la “sociedad en red” en la que toca vivir y educar. Ello implica 
admitir que las formas en que se produce el conocimiento cam-
biaron y lo van a seguir haciendo de la mano de las tecnologías 
digitales que se expanden exponencialmente y se combinan.” 
(Brynjolfsson & McAfee, 2014). 

Esta Diplomatura constituye una propuesta académica en la 
que se problematiza el sentido y los modos de organizar los dis-
positivos de enseñanza mediados por tecnologías, enmarcadas 
en las perspectivas teóricas que sostienen la construcción de las 
subjetividades, identidades y formas de sociabilidad. El proyecto 
atiende a las particularidades de los aprendizajes y a la profunda 
reflexión acerca de las estrategias y modos de generar propuestas 
potentes de enseñar y de evaluar los aprendizajes.

En ese sentido, la Diplomatura, superando la visión reduc-
cionista de soporte técnico, aborda el estudio de los entornos vir-
tuales y su uso pedagógico desde una concepción anclada en el 
paradigma interpretativo y colaborativo de la enseñanza, “tanto 
el reconocimiento del carácter situado de la cognición como el 
entramado disciplinar de las tecnologías configuran exigencias 
epistemológicas y metodológicas a la hora de abordar las prácti-
cas de la enseñanza como objeto. Estas nos obligan a mirar desde 
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una perspectiva compleja prácticas donde las tecnologías forman 
parte de una trama política y didáctica más allá de la persistente 
preeminencia de los enfoques instrumentales.” (Maggio, et al., 
2014)

En reconocimiento a los escenarios diversos y complejidades 
de cada campo disciplinar, que no siempre se encuentran aptos 
para reemplazar la presencialidad, se plantea el concepto de aula 
extendida como espacio articulado con la propuesta pedagógica 
presencial, cuyo diseño tiene un sentido propio y su objetivo es 
acompañar y potenciar los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje, estableciendo una red de intercambios, relaciones y fortale-
cimiento de vínculos.

Indagar, diseñar, desarrollar y evaluar propuestas pedagógicas 
que integren las TIC y la virtualidad en la práctica pedagógica 
presencial, supone replantear el aula tradicional conocida como 
espacio “físico”, “presencial” y en “tiempo único”. El aula exten-
dida, nutriéndose de los entornos que se ofrecen en todas las di-
mensiones de la virtualidad, supone reconfigurar el espacio-tiem-
po tradicional hacia un escenario enmarcado en el aprendizaje 
ubicuo (Burbules & Callister, 2006), que se produce en cualquier 
momento y en cualquier lugar. La extensión del aula demanda 
replantear el rol docente frente la enseñanza, el acceso y la cons-
trucción del conocimiento y exige nuevas estrategias facilitadoras 
de aprendizaje como la inclusión y producción de textos y na-
rrativas multimodales, material didáctico multimedial, proyectos 
colaborativos en red, material didáctico para los entornos perso-
nales de aprendizaje. La re-creación de los contenidos a la luz de 
estas nuevas configuraciones, pone en ejercicio una pluralidad de 
saberes, que incluyen los conocimientos académicos de espacios 
curriculares, los conocimientos pedagógicos-didácticos y los co-
nocimientos tecnológicos.

Con la vista en ese rumbo, la Diplomatura “Enseñar y apren-
der en entornos virtuales” se propone diversas estrategias que 
buscan la profunda reflexión y la puesta en juego de las compe-
tencias que un docente universitario debería dominar en entor-
nos donde las tecnologías, la combinación de modalidades for-
mativas y aulas extendidas representan un modelo institucional 
consolidado.

La Diplomatura constituye una propuesta académica de pos-
grado orientada a la formación de docentes en la indagación, 
diseño, desarrollo y evaluación de itinerarios y ambientes enri-
quecidos con tecnologías en entornos virtuales, que buscan po-
tenciar procesos educativos presenciales. Mediante la propuesta 
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se plantea como desafío mayor habilitar espacios colaborativos 
en la comunidad académica que incentivan a la co-construcción 
de competencias en un marco institucional, indagando sobre la 
reconstrucción de las miradas en torno a las relaciones dinámi-
cas entre la educación, enseñanza y tecnología, la concepción de 
aula como espacio extendido y poner en juego el desarrollo de 
nuevos modos y estrategias de conocer, enseñar y aprender en 
entornos virtuales. 

La Diplomatura consta de 10 créditos, equivalentes a 200 ho-
ras, y los siguientes cursos: 

• Gestión de mi aula virtual (1 1/2 créditos).

• Estrategias de enseñanza en la virtualidad (1 1/2 crédi-
tos).

• Evaluación de aprendizajes en la virtualidad (3 créditos).

• Diseño de materiales de aprendizaje. Herramientas para 
desarrollar clases de forma sincrónica y asincrónica (1 1/2 
créditos).

• Derechos de autor y Licencias de uso (1 1/2 créditos).

• Trabajo Final Integrador (1 crédito)

La Diplomatura inició sus actividades en mayo de 2022 con 
una primer cohorte de 127 docentes inscriptos. Para el año 2023 
está aprobada una segunda cohorte.

9. Conclusiones
La incorporación de virtualidad en las carreras presenciales 

en la UNRC es un proceso que se inició en el año 2006. En sus 
albores fue como apoyo a la presencialidad y posteriormente 
como aula extendida. El proceso se acompañó con el desarrollo 
un entorno virtual propio (SIAT, posteriormente EVELiA) y ca-
pacitación docente. 

Si bien es un proceso continuo, a partir del año 2020 se poten-
ció por las circunstancias que obligaron a adoptar rápidamente 
una modalidad de educación remota de emergencia. El trabajo 
previo facilitó ese tránsito, fundamentalmente en los equipos do-
centes y estudiantes que ya estaban incorporando la virtualidad, 
aunque en mucho menor grado. En tan solo un mes (entre marzo 
y abril) se logró dar respuesta, mediante la utilización de sistemas 
institucionales, al 55% de las asignaturas y al 73% del estudianta-
do (en el resto de los casos se tomaron otros sistemas).
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En el año 2022 se retomaron las actividades de enseñanza y 
aprendizaje de forma presencial en la UNRC. Uno de los de-
safíos es sacarle provecho al intenso trabajo realizado por toda 
la comunidad universitaria, sumado a las diferentes políticas y 
acciones institucionales que han generado condiciones favorables 
para incorporar virtualidad en las prácticas educativas presen-
ciales como un importante complemento que permite enrique-
cer el espacio de comunicación pedagógica y condiciones para el 
aprendizaje ubicuo.
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B. Recorridos institucionales en procesos de formación al interior  
de la UNRC y con otras instituciones de la comunidad 

 1973 y 2019 : Situaciones de clases en distintas asignaturas



1975: Trabajos prácticos en laboratorios



2019: Situaciones de clases de campo y en aula, respectivamente.
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Presentación 
La invitación que nos hicieron para escribir este texto 
en el marco de la 2º Convocatoria: La UNRC y sus historias desde la 
diversidad de voces, resultó en una buena oportunidad para hacer 
un alto en el camino, mirar hacia atrás, y revisar el recorrido 
que hemos transitado a lo largo de estos años de permanencia y 
pertenencia en esta querida universidad, y así poder contribuir 
de alguna manera a la construcción de su memoria y su historia. 

Coincidiendo con la profesora Ana Vogliotti (2021), asumi-
mos que la historia es necesaria, indispensable, no sólo porque 
presta el contexto, el tiempo en la territorialidad donde acon-
tecen los hechos y procesos, sino porque aporta al contenido y 
dirección de las instituciones y ayuda y alerta permanentemente 
la construcción de la memoria social; por eso es imprescindible, 
siempre, más aún cuando la intención sea superarla. 

Entendemos que tomarnos un momento para rememorar 
nuestra trayectoria profesional en la Universidad Nacional de 
Río Cuarto de más de 20 años en algunos casos, permite realizar 
un recorrido histórico en torno a cómo se han ido dando ciertas 
acciones, hechos, sucesos vinculados a la evolución y al desarro-
llo de la integración de la tecnología informática y las TIC en la 
educación y contribuir así en parte a la construcción de la me-
moria social. Según Angelini (2021) registrar los hechos, sucesos, 
trayectorias, experiencias y personajes, ubicándolos de manera 
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contextualizada, ayuda a construir memoria. Tal cual, si no hay 
registro, es posible que no haya transmisión de unos/as a otros/
as y con el tiempo el recuerdo se desvanezca.

En este sentido, intentaremos construir este relato recuperan-
do algunas actividades, experiencias y vivencias que hemos tran-
sitado como profesionales al desarrollar nuestras actividades la-
borales en distintas dependencias de la UNRC, particularmente 
centrándonos en aquellas propuestas que se vinculan a la forma-
ción docente y al campo disciplinar de la Tecnología Educativa y 
que entendemos resultan representativas y significativas para re-
construir y comprender a partir de cada etapa, cómo el contexto 
local y las acciones institucionales, fueron transformándose, ade-
cuándose, evolucionando, de acuerdo a las perspectivas teóricas 
y a los paradigmas políticos, sociales y culturales del momento.

Nuestro recorrido no pretende ser acabado ni absoluto, ya 
que en el escrito recuperaremos sólo algunas de las propuestas 
en las que participamos y que llevamos adelante en muchos casos 
trabajando con otros profesionales y actores, por lo que el relato 
resulta una reconstrucción que hacemos a partir de los recuer-
dos que tenemos y de nuestras propias experiencias, vivencias, 
percepciones, que en la interacción con otros entendemos fueron 
dejando marcas, huellas en lo individual y colectivo de una insti-
tución educativa con más de 50 años de vida.

En esto de detenernos en el camino para hacer memoria, lo 
primero que surge para contar es como nos conocimos quienes 
escribimos este texto, y cómo iniciamos nuestro transitar en la 
universidad. Al mirar hacia atrás podemos ver que los cuatro lle-
gamos un día a esta universidad y nunca nos fuimos. 

Tres de nosotros (Mauricio, Sandra y Daniela) llegamos a 
la UNRC en febrero de 1993, y luego de rendir y aprobar un 
examen de ingreso eliminatorio a las carreras de Ciencias de la 
Computación, nos conocimos siendo estudiantes compartiendo 
el cursado de las carreras de Analista en Computación y el Pro-
fesorado en Ciencias de la Computación que ofrece la Facultad 
de Ciencias Exactas Físico Químicas y Naturales de nuestra uni-
versidad. Al graduarnos nos quedamos en esta casa como tra-
bajadores docentes y comenzamos a desarrollar actividades de 
formación en distintas dependencias, sumándonos Sandra y Da-
niela en el año 2001 como integrantes del Programa Informática 
Región Centro (Programa IRC) y luego Mauricio en el año 2004.

Lorena llegó a la UNRC como estudiante en el año 1995 a 
cursar la carrera Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
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que ofrece la Facultad de Ciencias Humanas, y nos conocimos 
cuando ingresa al Programa IRC en el año 2007. A partir de 
ese momento los 4, junto a otros colegas y profesionales de otras 
disciplinas, hemos formado parte de equipos interdisciplinarios 
realizando trabajo colaborativo para implementar diferentes 
proyectos y propuestas enmarcadas en las líneas de acción prio-
ritarias que se impulsaron en cada momento desde las distintas 
dependencias de la UNRC en las que hemos trabajado.

En ese sentido, este relato se organiza en tres secciones: una 
primera que recupera algunos de los proyectos que desarrollamos 
en el período 2001 - 2011 durante nuestra dependencia como 
trabajadores de la Secretaría de Extensión y Desarrollo (SEyD) 
de la universidad; una segunda que presenta algunos de los pro-
yectos de trabajo que se implementaron en el periodo que va 
desde el año 2012 hasta el 2022 momento en que escribimos este 
capítulo ya como integrantes de la Secretaría Académica (SA) de 
la UNRC; y una tercera parte que recupera nuestra participación 
en algunas acciones que impulsaron y contribuyeron a la crea-
ción y consolidación de espacios institucionales abocados entre 
otras cosas al trabajo, el intercambio, y el desarrollo de acciones 
que promueven la integración de las TIC a la educación y la for-
mación docente en el campo de la Tecnología Educativa. 

1. Recorridos de formación que generamos 
desde la SEyD

En nuestro tránsito como trabajadoras/es en la SEyD, partici-
pamos en el desarrollo de propuestas y proyectos que responden 
principalmente al sentido y objetivo de esta Secretaría, de pro-
piciar procesos de articulación de la universidad con la ciudad 
y región atendiendo a necesidades y problemáticas concretas de 
diferentes actores, poniendo a disposición el conocimiento pro-
ducido para generar condiciones de democratización y acceso 
igualitario a la cultura, de desarrollo y transformación  social. 

En este sentido, nuestra participación contribuyó al desarro-
llo de dos líneas de trabajo prioritarias: una vinculada al traba-
jo conjunto con la red de Centros Tecnológicos Comunitarios 
(CTC) para la capacitación de la comunidad en general en el uso 
de TIC, la certificación de competencias informáticas, y el acceso 
a tecnologías; y otra línea orientada a la articulación con el siste-
ma educativo provincial, a través de la formación docente para 
promover el uso y la integración de la tecnología informática y 
TIC disponibles en los centros educativos de distintos niveles a 
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sus propuestas de enseñanza. A continuación, presentamos bre-
vemente algunos detalles de los proyectos y acciones desarrolla-
dos en cada una de las líneas de trabajo.

Líneas de trabajo con la red de CTC
En el marco del trabajo conjunto con los Centros Tecnológi-

cos Comunitarios (CTC) se impulsaron acciones orientadas prin-
cipalmente a: ofrecer cursos y seminarios cortos sobre uso de TIC 
destinados a la comunidad en general; a realizar capacitaciones 
específicas para los coordinadores de los CTC; y a posibilitar que 
la comunidad en general pudiera certificar sus conocimientos y 
competencias en el uso de tecnología informática. Esas experien-
cias iniciales desarrolladas desde la extensión universitaria tenían 
como objetivo implementar actividades de formación en el Área 
de la Tecnología Informática en los (CTC) y Centros Tecnológi-
cos Comunitarios Educativos (CTCE) instalados en distintas lo-
calidades del centro sur de la provincia de Córdoba. Estos centros 
estaban ubicados en espacios como municipalidades, bibliotecas, 
vecinales, clubes, entre otros y eran gestionados por organiza-
ciones sin fines de lucro. En aquellos momentos las posibilidades 
de acceso a las tecnologías digitales estaban concentradas en su 
mayoría en estos espacios siendo acotada la población que po-
día hacer un uso domiciliario, dados los costos económicos y las 
posibilidades técnicas de conectividad. Así, mediante convenios 
de trabajo con nuestra Universidad, se realizaron distintas ac-
ciones, cursos, charlas con diferentes modalidades y duración, 
que permitieron la formación en tecnologías digitales de las co-
munidades en localidades que disponían de estos centros. Estas 
instancias de formación se daban en un momento histórico de 
la tecnología en donde las herramientas de oficina estaban en 
constante avance respecto de sus funcionalidades. Por otra parte, 
en aquellos momentos las posibilidades que brindaba Internet 
resultaban novedosas y de utilidad para la comunidad en gene-
ral. Algunos servicios  como el correo electrónico comenzaban a 
integrarse a la web potenciando de esta manera la comunicación 
entre las personas. 

En cuanto a las características de los procesos de formación 
que desarrollamos, eran de manera instrumental haciendo foco 
en las funcionalidades de los programas informáticos. Es así que 
la percepción o mirada acerca de la tecnología estaba más cen-
trada en cada herramienta digital en sí misma y muy especial-
mente en la tecnología telemática Internet que era la demanda 
principal de los destinatarios, dado que se trataba de un área de 
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conocimiento poco explorada y que recién estaba empezando a 
desarrollarse.

En esta línea de trabajo se enmarcaron los cursos de capacita-
ción a la comunidad en los CTC sobre uso de las nuevas tecno-
logías de acceso y procesamiento de la información; el desarrollo 
de un seminario taller sobre la búsqueda y validación de  infor-
mación en Internet; un seminario taller sobre el uso de internet 
en educación; un seminario de capacitación pedagógica orienta-
do a promover el uso del CTC y sus servicios como herramienta 
pedagógica en la escuela.

Líneas de trabajo con el sistema educativo pro-
vincial
En el marco del trabajo de articulación de la universidad con 

las instituciones educativas de los distintos niveles del sistema 
educativo, participamos en el  desarrollo de diferentes proyec-
tos que se orientaban a contribuir a la formación docente en el 
campo de la Informática Educativa, y a promover, propiciar la 
integración y uso de las TIC disponibles en las instituciones en 
las planificaciones que los equipos docentes llevaban al aula. Esas 
propuestas a través de los años fueron adquiriendo distintas ca-
racterísticas y objetivos de acuerdo: al contexto institucional y 
social; la evolución de la tecnología informática; la experiencia 
y el conocimiento que íbamos adquiriendo como equipo a partir 
de la evaluación de cada propuesta de formación que implemen-
tamos; las necesidades que observamos en las instituciones edu-
cativas; los aportes teóricos de referentes en el área de tecnología 
educativa y de la formación docente.

En este sentido, los primeros pasos que dimos en relación a 
las propuestas de formación docente desde el Programa IRC, fue 
ofrecer cursos cortos, abiertos a docentes de distintos niveles edu-
cativos, que se cursaban cada uno de manera independiente y 
que tenían como objetivo introducir en la informática, aprender 
el uso instrumental de algunas herramientas ofimáticas, y anali-
zar algunos posibles usos educativos. En esa línea se ofrecieron 
cursos que proponían aprender a usar distintos programas que 
permitieran entender a la computadora como una herramienta 
y recurso de uso pedagógico en los distintos niveles. También en 
algún momento se ofreció una instancia de objetivos similares, 
pero adaptada específicamente a docentes de nivel inicial.  

Esas instancias de capacitación nos permitieron tener un pri-
mer acercamiento a la realidad de las instituciones educativas 
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en cuanto a la integración de las tecnologías, lo que nos ayudó 
con el tiempo a ir redefiniendo nuestro enfoque y los objetivos 
para generar propuestas más integrales. En esos tiempos, en que 
recién las computadoras comenzaban a llegar a las escuelas a 
través de proyectos implementados desde el gobierno nacional, y 
su uso comenzaba a hacerse un poco más accesible para la comu-
nidad en general, se apreciaba una gran heterogeneidad de co-
nocimientos previos en los grupos de docentes que participaban 
en los cursos, y observábamos que los docentes al tomar cursos 
de manera independiente y transcurriendo tiempo entre unos y 
otros al no haber continuidad en el uso de las herramientas mu-
chas/os docentes no lograban apropiarse, adquirir seguridad y 
autonomía para el uso de la computadora, como para animarse 
a pensar propuestas educativas para llevar al aula.

A partir de las dificultades observadas en esos primeros cursos 
que desarrollamos, evidenciamos la necesidad de avanzar hacia 
el diseño de propuestas de formación más integradas que posibi-
litaran la relación y puesta en juego de conocimientos y un uso 
de la computadora y de diferentes herramientas de manera con-
tinuada y sostenida en el tiempo por parte de los docentes. 

Diseñamos entonces un trayecto de capacitación docente de 
160 horas reloj, que proponía el desarrollo progresivo y articula-
do de contenidos que se organizaron en 5 módulos consecutivos 
y articulados por el eje transversal de la informática educativa. 
Comenzaba con un módulo de introducción al campo de la In-
formática Educativa, luego se continuaba con otro vinculado al 
uso educativo del procesador de textos, en un tercer módulo se 
cubrían los principales servicios que ofrecía Internet en ese mo-
mento y sus posibilidades para la educación, en un cuarto módu-
lo nos abocamos a la evaluación y selección de software educativo 
y la elaboración de presentaciones multimediales educativas, y un 
módulo final en el que trabajamos la elaboración de un proyecto 
áulico que integrara el uso educativo de al menos alguna de las 
herramientas vistas a lo largo del trayecto.

De este trayecto desarrollamos 7 ediciones en la ciudad de 
Río Cuarto con una modalidad de cursado semipresencial con 
encuentros semanales en el campus de la Universidad y apoyo de 
un aula virtual para el intercambio de materiales, la entrega de 
actividades, la orientación y seguimiento permanente. También 
a partir 2004 desarrollamos 3 ediciones en la región tomando 
como sede 5 localidades del área de influencia de la UNRC (La-
borde, La Carlota, Del Campillo, Villa Huidobro, Sampacho). 
En ese caso se trabajó en conjunto con los coordinadores de los 
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centros tecnológicos comunitarios, quienes realizaban los en-
cuentros presenciales a partir de los materiales y orientaciones 
que les proveíamos, y el equipo docente de la UNRC a cargo del 
trayecto viajamos periódicamente a compartir algunos de los en-
cuentros de los diferentes módulos a cada una de las localidades 
sedes, y los coordinadores de los centros viajaban a la universidad 
a reuniones de coordinación y capacitación.

Cabe mencionar que este trayecto de capacitación en infor-
mática educativa a partir del año 2004 contó con la aprobación 
del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, para 
ser desarrollado en el marco de Red Provincial de Formación 
Docente continua.

El potencial que encontramos en esta experiencia de forma-
ción, permitió que los participantes tuvieran la oportunidad de 
revisar y reflexionar sobre sus propias prácticas, tener una mirada 
integral de las posibilidades de algunas herramientas TIC para la 
educación, analizar ejemplos de actividades educativas para dis-
tintos niveles que implican el uso de diferentes herramientas, al 
mismo tiempo que ellos iban aprendiendo su uso y adquiriendo 
confianza y autonomía, para luego diseñar sus propuestas áuli-
cas con tecnologías. Compartimos aquí una carpeta5 con algunos 
materiales de este trayecto de formación para quienes quieran 
conocer más sobre la propuesta.

Cuando finalizamos el desarrollo de ese trayecto de capa-
citación, reorientamos las acciones de formación docente para 
acompañar a 9 instituciones de educación primaria de nuestra 
ciudad que habían sido incluidas en el Programa Integral para 
la Igualdad Educativa (PIIE) por tener una población de alum-
nos con mayor vulnerabilidad que habían recibido entre otras 
cosas un laboratorio informático actualizado. En esos dos años 
de trabajo también el proyecto de formación fue aprobado por 
el Ministerio de Educación de la Provincia y desarrollado en el 
marco de la Red Provincial de Formación Docente Continua, 
en esa oportunidad la propuesta consistió de algunas reuniones 
de trabajo y formación para los directivos y luego, el desarrollo 
de tres módulos destinados a los docentes que abordaban el uso 
pedagógico de distintas herramientas informáticas disponibles en 
esos laboratorios, y un espacio de acompañamiento y asesora-
miento para que pudieran diseñar y desarrollar en el laboratorio 
actividades con sus estudiantes. Parte de esta instancia de forma-

5  Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/
1DaSXWekOWajKDuIOadzBa-LcuYBq4TFE?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1DaSXWekOWajKDuIOadzBa-LcuYBq4TFE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DaSXWekOWajKDuIOadzBa-LcuYBq4TFE?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DaSXWekOWajKDuIOadzBa-LcuYBq4TFE?usp=sharing
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ción se desarrolló en la universidad y otra en las propias escuelas, 
esto contribuyó a que las docentes se sintieran un poco más se-
guras para apropiarse y utilizar los laboratorios, y a que nuestro 
equipo pudiera comprender con mayor profundidad la realidad 
y las necesidades de esas escuelas.

Luego de haber transitado 8 años ofreciendo diferentes ins-
tancias de formación en informática educativa para docentes, 
nos surgía la inquietud de saber, cómo esos aportes estaban im-
pactando realmente en las aulas, qué experiencias de uso e in-
tegración de las herramientas informáticas estaban teniendo los 
docentes y estudiantes en los distintos niveles educativos. Eso nos 
movilizó como equipo a impulsar desde la UNRC un espacio de 
encuentro e intercambio entre docentes y directivos de los dis-
tintos niveles educativos de la ciudad y región, y realizamos du-
rante tres años consecutivos unas jornadas de socialización para 
compartir experiencias de integración de la computadora en la 
escuela.  Este espacio de encuentro daba a los equipos docentes 
y directivos la posibilidad de socializar las experiencias que de-
sarrollaban en sus aulas con integración de distintas tecnologías 
digitales, a través de la presentación de trabajos escritos que se 
publicaban previa  evaluación y aceptación.

En estas jornadas se destinó un tiempo para que las/los par-
ticipantes presentarán sus experiencias mediante un póster y dia-
logaran en torno a ellas, y además contamos con la participa-
ción de diferentes especialistas que mediante charlas nos ofrecían 
aportes para reflexionar sobre las experiencias de integración de 
las tecnologías en la educación.  Entre los disertantes que pasaron 
por las distintas ediciones de las jornadas podemos mencionar: 
en el año 2008 a la Dra. Roxana Cabello con su charla titulada 
Sobre el difícil romance entre los maestros y los medios informáticos en la 
enseñanza, y a la Esp. Gladys Schwart con su presentación titulada 
¿A qué juego jugamos con la computadora en la escuela?; en 
el año 2009 nos acompañó la Mgter. Gabriela Sabulsky con su 
conferencia titulada Alicia en el país de las tecnologías. Dilemas en la 
integración de las TIC en el aula; y en el año 2010 contamos con los 
aportes de Fernando Pelillo vicepresidente de gleducar.org.ar con 
su conferencia titulada C3: Construcción Colectiva de Conocimientos, 
y del Prof. Diego Levis de la UBA con su presentación titulada 
Redes educativas 2.1: Entornos colaborativos en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.

Cabe mencionar que estas jornadas en sus distintas ediciones 
también contaron con la aceptación y declaración de interés del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
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Con el objetivo de difundir las jornadas y socializar las expe-
riencias a toda la comunidad, diseñamos el sitio web: I Jornada 
Regional La computadora y la escuela: experiencias de integra-
ción6  

A partir de la experiencia que como equipo fuimos adquirien-
do a través de los años en las actividades de formación docente en 
Informática Educativa que desarrollamos desde la extensión uni-
versitaria; del conocimiento que pudimos tener con la I Jornada 
la computadora y la escuela sobre lo que estaba sucediendo en las 
aulas respecto de integración de la computadora a las propuestas 
educativas y convencidos de la necesidad de incentivar el uso de 
la tecnología informática para enriquecer las propuestas de en-
señanza y de aprendizaje y promover la expresión creativa con 
TIC de las/os estudiantes de los distintos niveles educativos, es 
que a partir de 2009 reorientamos las actividades de formación 
generando convocatorias para el trabajo conjunto entre docentes 
y estudiantes en la creación de producciones digitales. Una de 
esas instancias estuvo destinada al nivel primario promoviendo 
la creación de cuentos hipermediales, y la otra se orientó al nivel 
secundario invitando a la producción de videos para la época del 
Bicentenario de la Revolución de Mayo.

El proyecto de creación de cuentos hipermediales que deno-
minamos convocatoria DigiCuentos lo llevamos adelante en los 
años 2009, 2010 y 2011 y fue declarado de interés educativo por 
la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la 
provincia de Córdoba. Resoluciones 1243/09, 708/10 y 552/11. 
Con esta propuesta buscamos generar un trabajo integrado entre 
distintas áreas disciplinares como Lengua, Literatura e Informá-
tica que invitaba a docentes y estudiantes de 4to, 5to y 6to grado 
de escuelas de nivel primario públicas y privadas de los depar-
tamentos Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque, Sáenz 
Peña y Juárez Celman pertenecientes a la región de influencia de 
la UNRC, a participar de un espacio para propiciar y promover 
la expresión creativa a través de la producción de cuentos hiper-
mediales, que finalmente pasan a ser parte de una publicación 
conjunta en CD  “de las escuelas” y “para las escuelas” de Río 
Cuarto y la región. 

En el marco de estas convocatorias, luego de la inscripción 
de los equipos de docentes y estudiantes participantes, ofrecimos 
una instancia de capacitación presencial en la universidad para 

6  Disponible en: https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornada-
sie/index.htm 

https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornadasie/index.htm
https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornadasie/index.htm
https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornadasie/index.htm
https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornadasie/index.htm
https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornadasie/index.htm
https://www.unrc.edu.ar/eventos/06/ircjornadasie/index.htm
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los docentes responsables de los equipos para brindar orientacio-
nes respecto del trabajo a realizar desde las áreas de Lengua y 
Literatura y de Informática y resolver las inquietudes que traían 
los equipos. Esta instancia de trabajo fue evolucionando en cuan-
to a metodologías, duración y contenidos abordados desde las 
diferentes áreas en las distintas ediciones. En el año 2009 se tra-
bajó brindando orientaciones teóricas de ambas áreas, mientras 
que a partir del año 2010 además desde el área de informática se 
comenzó con una instancia de trabajo práctico que les permitía 
analizar ejemplos de las producciones recibidas en el año ante-
rior. Para facilitar el acceso de los docentes que debían acercarse 
al campus de la UNRC para esta jornada de trabajo con una 
duración de 6 horas, se propusieron dos días diferentes dando 
opción a elegir uno de ellos. Posterior a esas instancias de capa-
citación mantuvimos un contacto e intercambio permanente vía 
correo electrónico a los fines de ayudarlos a resolver las inquietu-
des y problemas que se les fueran presentando. 

Luego de un periodo de 3 meses de trabajo de los equipos 
en sus producciones, las enviaban a la universidad para que las 
evaluáramos teniendo en cuenta los criterios de valoración di-
fundidos en las bases de la convocatoria. Esa evaluación la rea-
lizamos con una metodología analítica y holística teniendo en 
cuenta criterios desde la Lengua, Literatura e Informática, y ela-
boramos una devolución que le enviamos a cada equipo para 
ayudar a enriquecer y mejorar futuras producciones de este tipo. 
Para el diseño de este proyecto y el desarrollo de las tres con-
vocatorias contamos con el asesoramiento y colaboración de las 
docentes Elena Berrutti, Silvina Barroso, Anahí Asquineyer y las 
estudiantes avanzadas Cristina Giacobone y Rocío Sánchez del 
Departamento de Lengua y Literatura de la Facultad de Ciencias 
Humanas. 

Los cuentos hipermediales producidos por los equipos parti-
cipantes de las tres ediciones fueron compilados en respectivos 
CD y distribuidos a las escuelas primarias del sur de la provincia 
de Córdoba. Como cierre de las tres convocatorias se realizaron 
actos en la universidad para compartir algunos de los cuentos 
producidos con los equipos participantes y se entregaban en esa 
oportunidad distinciones y certificados de participación. En el 
cierre de la última convocatoria  además propusimos a los equi-
pos un momento de trabajo y creación con materiales reciclables 
para representar de manera concreta alguna parte de sus cuentos.
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Compartimos aquí el acceso a una carpeta7 con algunos de los 
cuentos hipermediales producidos en el marco de la convocatoria 
DigiCuentos, y a las bases y materiales de difusión para quienes que 
deseen explorar y conocer más sobre la propuesta.

La otra convocatoria que desarrollamos estuvo destinada a 
equipos de estudiantes y docentes de nivel secundario, de las 
áreas de Ciencias Sociales o vinculadas a TIC de escuelas pú-
blicas y privadas de Río Cuarto y la región. Esta propuesta se 
realizó con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la 
Revolución de Mayo de 1810, y el objetivo de la misma era in-
vitar a la producción de cortos audiovisuales aprovechando las 
potencialidades de las TIC para la edición digital de videos, con 
una duración de como máximo 5 minutos que permitieran co-
municar la mirada que las/os jóvenes del año 2010 a través un 
mensaje, un concepto, una reflexión, una idea sobre este acon-
tecimiento histórico y como lo resignificaban en ese momento. 

Para el diseño de este proyecto y el desarrollo de la convoca-
toria se contó con el asesoramiento y la colaboración del pro-
fesor Gabriel Germanetto del Departamento  de Historia y la 
estudiante avanzada del Departamento de Comunicación Melisa 
Getzrow, dependientes de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la universidad.  También este proyecto fue declarado de interés 
educativo por la Secretaría de Educación del Ministerio de Edu-
cación de la provincia de Córdoba (resolución 1410/10).

Para esta convocatoria también se propuso una instancia de 
formación con modalidad taller para las/os docentes que for-
maban parte de los equipos participantes como una manera 
de acompañar los procesos de elaboración. Los cortos que los 
equipos produjeron y enviaron a la universidad pasaron por una 
instancia de evaluación que realizamos con el equipo interdis-
ciplinario a cargo de la convocatoria, a los fines de hacer una 
devolución a cada equipo, y luego fueron difundidos en el sitio de 
la universidad y algunos de ellos fueron difundidos en el canal de 
UNRC. Compartimos aquí el acceso a una carpeta8 con algunos 
de los cortos audiovisuales producidos en el marco de la convo-
catoria 200 años en 5 minutos y otros materiales de difusión para 
aquellos que quieran explorar y conocer más sobre la propuesta.

7  Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1wA1i-
W3bTCPJtizNMJ_R85_iWrOYfUS_X?usp=sharing
8  Disponible en: https://drive.google.com/drive/folder-
s/1393bSr-YlV6FbgO5XmbyKFzBIEF-aCx7?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1wA1iW3bTCPJtizNMJ_R85_iWrOYfUS_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1393bSr-YlV6FbgO5XmbyKFzBIEF-aCx7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wA1iW3bTCPJtizNMJ_R85_iWrOYfUS_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1wA1iW3bTCPJtizNMJ_R85_iWrOYfUS_X?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1393bSr-YlV6FbgO5XmbyKFzBIEF-aCx7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1393bSr-YlV6FbgO5XmbyKFzBIEF-aCx7?usp=sharing
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A modo de cierre de esta sección en la figura Nº 1 sintetiza-
mos las propuestas de formación mencionadas que implementa-
mos desde la Secretaría de Extensión y Desarrollo en el período 
comprendido entre 2001 y 2011 detallando los profesionales de 
la UNRC que formamos parte de los equipos de trabajo y los 
años en que se desarrollaron cada una. 

Líneas de acción Proyectos y períodos 
de ejecución.

Profesionales de la 
UNRC que parti-
ciparon en alguna 
etapa del proyecto

T r a b a j o 
con la red 
de Centros 
Te c n o l ó -
gicos Co-
munitarios 
(CTC)

Desarrollo de 
cursos  y semi-
narios cortos 
destinados a la 
comunidad en 
general

Cursos de capacitación 
a la comunidad en los 
C.T.C. Sobre el uso de 
las nuevas tecnologías de 
acceso y procesamiento 
de la información. Año 
2001.

Sandra E. Angeli
Adriana M. Moyetta
Ernesto P. Cerdá

Seminario – Taller: Bus-
car y validar información 
en Internet Años 2003 al 
2004.

Seminario-Taller: Inter-
net y Educación. Año 
2004.

Seminario de Capacita-
ción Pedagógica: Utili-
zando el C.T.C. y sus ser-
vicios como herramienta 
pedagógica en la escuela. 
Año 2001.

Capacitación 
a coordinado-
res de CTC

Capacitación de CTC: 
Capacitación pedagógico 
- comunitaria de coordi-
nadores de CTC. Años 
2003 y 2004.

Certificación 
de competen-
cias en el uso 
de TIC

Certificación de Com-
petencias de Uso de las 
NTIC en los C.T.C.: Uso 
de las nuevas tecnologías 
de la información y la co-
municación. Años 2003 
al 2010.
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Trabajo  en 
articulación 
con el siste-
ma educa-
tivo provin-
cial 

Cursos cortos 
e indepen-
dientes

Cursos de Perfecciona-
miento Docente: Uso de 
la computadora como 
herramienta y como re-
curso pedagógico. Años 
2001 y 2002.

María E. Fessia
Daniela B, Solivellas

La Informática Brinda su 
Apoyo en el Nivel Inicial. 
Año 2007.

Mauricio N. Boarini
María E.Fessia
Daniela B, Solivellas

G e n e r a n d o 
trayectos for-
mativos

Trayecto de Capaci-
tación en Informática 
Educativa en Río Cuarto 
y Región Años  2002 al 
2006.

María E. Fessia
Daniela B. Solivellas 
Paola C. Paoloni
Silvia S. Ballesteros
Mauricio N.Boarini

Formación y 
colaboración  
con escuelas 
de programas 
específicos 

Apoyo y acompañamien-
to a las escuelas PIIE en 
el proceso de Integración 
de las TIC. Módulos 1, 2 
y 3. Años 2007 y 2008.

María E, Fessia
Daniela B. Solivellas
Mauricio N. Boarini

Espacios de 
socialización 
e intercambio 
con docentes 

1era, 2da y 3ra Jornada 
Regional La computado-
ra y la escuela. Experien-
cias de Integración. Años   
2008 al 2010.

Mauricio N. Boarini
Daniela B. Solivellas
Lorena A. Montbrun
Sandra E. Angeli
Adriana M. Moyetta
Ernesto P. Cerdá

C o nvo c a t o -
ria al trabajo 
conjunto con 
docentes y es-
tudiante para 
la creación de 
producciones 
digitales

Proyecto Creando Cuen-
tos Hipermediales: “Di-
giCuentos” Años 2008 al  
2010. 

Mauricio N. Boarini
Daniela B. Solivellas
Lorena A. Montbrun
Elena Berruti 
Silvina Barroso
Anahí Asquineyer

200 años en 5 minutos. 
Una mirada de los jóve-
nes sobre el Bicentenario 
utilizando TIC. Años 
2010 y 2011.

Mauricio N. Boarini
Daniela B. Solivellas
Lorena A. Montbrun
Gabriel Germanetto

Figura Nº 1: Líneas de acción y participantes
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I Jornada Regional La computadora y la escuela 
- Pabellón 4 - Campus UNRC - Año 2008 - 

Acto de entrega de distinciones a estudiantes 
participantes de “DigiCuentos” Aula mayor UNRC 

- Año 2011 - 
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Acto de entrega de distinciones a estudiantes 
participantes de la convocatoria“200 años en 5 

minutos” Aula mayor UNRC - Año 2011 - 

Cartel difusión “II 
Jornada Regional: 

LA 
COMPUTADORA 
Y LA ESCUELA”

 - Año 2009 - 

Cartel difusión 
“DigiCuentos”- Año 

2009 - 

Cartel difusión 
Convocatoria de 

cortometrajes “200 
años en 5 minutos” 

- Año 2010 -

2. Trayectorias de formación docente que 
construimos desde la Secretaría Académica 
de la UNRC 

A mediados de 2011, a raíz de necesidades que fueron sur-
giendo, a nuevas prioridades institucionales y definiciones po-
líticas que se tomaron, como equipo pasamos a trabajar en la 
Secretaría Académica de la universidad, integrando el área de 
Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa.
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En ese recorrido que venimos realizando desde ese momento 
como trabajadoras/es en la Secretaría Académica de la UNRC, 
orientamos nuestro trabajo al desarrollo de propuestas y proyec-
tos vinculadas a los procesos educativos mediados por las tecno-
logías en los diferentes ámbitos y modalidades de la educación 
formal y no formal principalmente hacia interior de la universi-
dad apoyando y colaborando con los programas que apuntan a 
fortalecer y potenciar el ingreso a la universidad, la continuidad 
de la cursada de carreras de pregrado y grado, la finalización de 
los estudios y el egreso de la UNRC.

En este sentido hemos participado en el desarrollo de dife-
rentes líneas de trabajo: algunas estuvieron orientadas a generar 
espacios de encuentro e intercambio entre docentes de la uni-
versidad a partir de jornadas institucionales de intercambio de 
experiencias vinculadas a la tecnología educativa; otras se orien-
taron a ofrecer  asesoramiento en relación a tecnología educativa 
y EaD a dependencias puntuales de la universidad que realizaron 
solicitudes específicas de acompañamiento al área; otras acciones 
que llevamos a cabo se vinculan a acompañar, asesorar y colabo-
rar en procesos de producción y mediación de materiales educa-
tivos digitales; otras líneas se vinculan al desarrollo de propuestas 
de formación abiertas a las/los docentes de la UNRC, sobre nue-
vos emergentes en el área de tecnología educativa y estrategias 
de enseñanza con mediaciones tecnológicas; en ese mismo sen-
tido también participamos de algunas instancias de formación 
destinadas a docentes de secundario en el marco de propuestas 
de articulación con el nivel medio; ya en este último tiempo las 
líneas de trabajo se orientaron a dar soporte a la enseñanza de 
la universidad en contextos de pandemia; y otras propuestas en 
las que estamos participando al momento de escribir este relato 
se orientan a aportar y fortalecer el desarrollo y la gestión de la 
modalidad de EaD.

A continuación, presentamos brevemente algunos detalles de 
las propuestas de y acciones que desarrollamos enmarcadas en 
cada una de las líneas de trabajo antes mencionadas.

Generación de espacios de encuentro e inter-
cambio entre docentes de la universidad
Enmarcadas en esta línea de acción propusimos desde una 

perspectiva dialógica propiciar el encuentro entre docentes de 
la universidad para el intercambio de ideas, la recuperación de 
experiencias y la identificación de nuevas necesidades. Desde el  
área nos sumamos a colaborar en la organización de las I y II 
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Jornadas institucionales de Tecnología Educativa, que desarrolla-
mos conjuntamente con la Comisión de Tecnología Educativa en 
el año 2011 y con el Consejo Asesor de Tecnología Educativa en 
el año 2012, espacios de trabajo que eran integrados por repre-
sentantes de las distintas facultades y de la secretaría académica 
de la UNRC. 

Estas jornadas invitaron a docentes de grado y posgrado, y a 
toda la comunidad educativa, a encontrarse para intercambiar 
ideas, experiencias y conocer desde una mirada de análisis y diag-
nóstico, cómo las TIC atravesaban las prácticas en la Educación 
Superior. La intención que teníamos con estas jornadas era po-
ner en discusión la idea del docente como centro de la actividad 
áulica y considerar nuevas estrategias con mayor protagonismo 
de los estudiantes a través de la construcción colaborativa y las 
posibilidades tecnológicas. 

Pensamos para estas jornadas una metodología que salía de 
los esquemas de organización de congresos habitualmente cen-
trados en un carácter expositivo, y les propusimos a los partici-
pantes elaborar un póster digital que proyectamos el día de la 
jornada y un resumen extendido que enviaban previamente a 
la realización de las mismas de manera que pudiéramos realizar 
un análisis previo de dichos resúmenes e identificar confluencias 
y ausencias de perspectivas en los abordajes propuestos, para 
utilizarlos como disparadores para la discusión plenaria con los 
autores y asistentes el día de realización de la jornada. Como 
interrogantes a trabajar desde el relato de sus experiencias les 
propusimos a los participantes pensar en: ¿Cómo nos posiciona-
mos como docentes frente a las TIC? ¿Qué tensiones se generan 
a partir de los cambios suscitados por las TIC y qué prácticas se 
estaban desarrollando en el ámbito académico más allá del espa-
cio áulico? ¿Implica la tecnología una innovación?

Durante el día de la jornada contamos con la participación de 
especialistas que nos realizaron aportes para enriquecer el inter-
cambio y discusión. En la primera  jornada se desarrolló un panel 
sobre la Educación a Distancia en nuestros tiempos a cargo de 
Cecilia Ficco, Juan Martellotto de la dirección de EaD de la FCE 
de nuestra universidad, y la Profesora Débora Brocca de la UNC; 
el segundo panel se orientó a presentar las posibilidades multi-
medias de la TV digital una nueva oportunidad para el desarro-
llo de producciones educativas a cargo del Lic. Marcelo Arroyo 
del Departamento de Computación de la FCEFQyN de nuestra 
universidad y del profesor Silvio Rasmussen. En las segundas jor-
nadas contamos con la intervención  de Marta Kisilevsky respon-
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sable de la evaluación del Programa Conectar Igualdad quien 
compartió algunos resultados y análisis de esa evaluación, tam-
bién contamos con la participación mediante videoconferencia 
de Margarita Miranda del Real, docente del departamento de 
informática de la Universidad de Matanzas Camilo Cienfuegos 
de Cuba, quien compartió algunas experiencias de integración 
de Tecnologías y reflexionó sobre algunas resistencias que aún se 
observan en los docentes universitarios para incorporarlas a las 
prácticas de enseñanza.

Las experiencias presentadas en cada una de las jornadas se 
compilaron en un ebook editado por Unirío Editora, uno distri-
buido en CD y otro accesible a través de la web. Para quienes 
deseen conocer un poco más sobre estas jornadas, dejamos aquí 
el acceso al ebook correspondiente a la II Jornada Institucional 
de Tecnología Educativa El ajedrez de la docencia: ¿Las TIC, un 
jaque a los esquemas?9. 

Asesoramiento y acompañamiento sobre EaD y 
Tecnología Educativa a distintas dependencias 
de la universidad
Enmarcados en esta línea de acción desarrollamos tres pro-

puestas de trabajo diferentes para atender a solicitudes de co-
laboración recibidas por parte de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas (FCE), por la Escuela de Enfermería de la Facultad de 
Ciencias Humanas (FCH), y por los Jardines Maternales de la 
universidad. A continuación, ofrecemos algunos detalles sobre 
esas propuestas.

Respecto del trabajo que llevamos a cabo con la FCE a par-
tir del año 2012 y hasta 2015 consistió en un programa integral 
para asesorar y acompañar en la evaluación de las carreras que 
se desarrollan en dicha facultad con la modalidad a distancia. 
Como parte de ese programa ofrecimos un espacio de formación 
que tuvo como objetivo propiciar un ámbito de trabajo colabo-
rativo entre profesionales de distintas disciplinas de la facultad, 
denominado Espacio interdisciplinario de colaboración: Mediación de 
Materiales Escritos para Educación a Distancia. Este taller luego dió 
origen a la conformación de una comisión de trabajo interdis-
ciplinario integrada por docentes representantes de los distintos 
departamentos de la FCE y de nuestro equipo, para desarrollar 

9  Disponible en: https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/docs/
libro-ajedrez.pdf

https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/docs/libro-ajedrez.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/docs/libro-ajedrez.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/docs/libro-ajedrez.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/docs/libro-ajedrez.pdf
https://www.unrc.edu.ar/unrc/academica/docs/libro-ajedrez.pdf
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una guía de estilos gráficos10, un isologotipo para la modalidad y 
un sistema de carátulas y portadas, destinada a implementarse en 
la producción de los materiales educativos de la FCE que se usan 
en la modalidad a distancia. 

También en ese marco desarrollamos el proyecto Re-pensar-se 
el diseño de los materiales educativos de la modalidad a distancia a par-
tir del cual se realizó un proceso de asesoramiento y acompaña-
miento a los docentes de la modalidad a distancia, para planifi-
car e implementar alternativas en los materiales educativos, en 
los aspectos pedagógico-didácticos, gráficos y comunicacionales. 
Desarrollamos una plantilla de recursos gráficos, siguiendo las 
especificaciones de la guía de estilos aprobada por el Consejo 
Directivo de la FCE, para iniciar el proceso de implementación 
de los materiales. También se elaboró una guía de orientación 
pedagógica comunicacional11  mediada para la elaboración y/o 
revisión de materiales escritos con el objetivo de brindar reco-
mendaciones generales a tener en cuenta para comenzar a tran-
sitar la revisión y/o producción de materiales educativos para la 
modalidad de EaD.

En relación al trabajo que desarrollamos con la Escuela de 
Enfermería de la FCH estuvo orientado a ofrecer apoyo para 
la implementación de trayectos de carrera vinculados con mo-
dalidades educativas alternativas. Durante 2015 en el marco del 
programa integral de formación docente para la implementación 
de la Licenciatura en Enfermería con modalidad semipresencial, 
desarrollamos una propuesta de formación destinada a los docen-
tes de la carrera de enfermería denominada Taller interdisciplinario 
sobre mediación de materiales escritos en educación semipresencial para la 
escuela de enfermería el cual generó espacios de formación mediante 
instancias de trabajo colectivo y de construcción dialógica. Dicha 
propuesta se desarrolló en una modalidad combinada de talle-
res grupales de trabajo presencial y de instancias de trabajo no 
presencial, para ello se creó un espacio virtual de comunicación 
(un grupo cerrado en una red social) donde se publicaron e inter-
cambiaron trabajos. Para llevar a cabo las actividades diseñamos 
guías de acompañamiento y se seleccionaron distintos materiales 
bibliográficos, tanto textuales como audiovisuales.

10  Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1V-QmYNxy-
3Frz-_jE4EpDV3084qgTVK8z/view?usp=sharing
11  Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1WbLRA3TC-
Qg0rVdJqV8P3YagwxrIABOBQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1V-QmYNxy3Frz-_jE4EpDV3084qgTVK8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbLRA3TCQg0rVdJqV8P3YagwxrIABOBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbLRA3TCQg0rVdJqV8P3YagwxrIABOBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-QmYNxy3Frz-_jE4EpDV3084qgTVK8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V-QmYNxy3Frz-_jE4EpDV3084qgTVK8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbLRA3TCQg0rVdJqV8P3YagwxrIABOBQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WbLRA3TCQg0rVdJqV8P3YagwxrIABOBQ/view?usp=sharing
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En cuanto al trabajo que realizamos en el marco de la vincu-
lación con los jardines de infantes dependientes de la Secretaría 
de Bienestar de la universidad consistió en el desarrollo del Taller: 
Tecnología Educativa en espacios dialógicos con docentes de los jardines de 
la UNRC durante el año 2013. En esta instancia de formación 
desarrollamos encuentros de trabajo con las docentes de ambos 
jardines en las que propusimos el análisis y la reflexión en torno 
al sentido de la integración de las tecnologías en el nivel inicial, 
y la elaboración de propuestas de actividades adaptadas a cada 
etapa evolutiva para realizar con las/os niños que incluyeran el 
uso de alguna tecnología. 

Algunos de estos encuentros se desarrollaron en el campus 
y otros en la sala de informática del Jardín Rosarito Vera Pe-
ñaloza, y además complementamos el trabajo de los encuentros 
con la dinámica de trabajo colaborativo no presencial a través de 
intercambios entre las/os participantes por medio de un espa-
cio virtual diseñado específicamente para el taller, esto es el Blog 
Tecnología Educativa en el Nivel Inicial. Espacio Dialógico.12

Colaboración y asesoramiento en procesos 
de mediación y producción de materiales 
digitales 

Respondiendo a esta línea de acción desarrollamos dos pro-
yectos principales, uno que consistió en una convocatoria abierta 
a los equipos docentes de las distintas facultades para la produc-
ción de materiales educativos digitales para la enseñanza de gra-
do; y otro proyecto más específico que se trabajó de manera más 
articulada y sistemática con las secretarías académicas de cada 
facultad orientado a la  mediación de materiales digitales para el 
ingreso universitario.

En relación a la producción de materiales digitales para la 
enseñanza de grado, desarrollamos desde el año 2014 al 2019 di-
ferentes ediciones de la convocatoria que denominamos Hacia la 
construcción dialógica de materiales mediados por TIC, con este proyec-
to nos propusimos sostener y fortalecer en el tiempo un espacio 
de trabajo interdisciplinario que permitiera la vinculación de la 
Secretaría Académica de la UNRC con los equipos docentes de 
las distintas carreras, de manera que se constituya en una instan-
cia posibilitadora de la colaboración y el trabajo conjunto entre 

12 Disponible en:https://tecnologiaeducativaeneljardin.wordpress.
com/

https://tecnologiaeducativaeneljardin.wordpress.com/
https://tecnologiaeducativaeneljardin.wordpress.com/
https://tecnologiaeducativaeneljardin.wordpress.com/
https://tecnologiaeducativaeneljardin.wordpress.com/
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equipos docentes de asignaturas y diferentes áreas profesionales 
de la UNRC, en pos de la concreción de un objetivo específi-
co: la producción de un material que pudiera integrarse al desa-
rrollo curricular de una asignatura. A su vez, esperábamos con 
esas convocatorias poder recuperar y articular diferentes expe-
riencias, conocimientos, tecnologías y posibilidades existentes en 
la Universidad, al tiempo que movilizamos a los docentes de las 
asignaturas en procesos de revisión y reflexión sobre sus propias 
prácticas y sobre los aportes que la mediación pedagógico-didác-
tica y comunicacional puede hacer al aprendizaje, en el marco de 
las especificidades de cada disciplina.

En las distintas ediciones realizadas de estas convocatorias a 
través de los años, participaron equipos docentes de las diferentes 
unidades académicas de la universidad logrando como resulta-
do la producción de videos, materiales hipermediales, sitios web, 
presentaciones interactivas, entre otros. Para quienes estén in-
teresados en conocer más sobre esta propuesta pueden acceder 
desde aquí a un documento índice con algunas de las produccio-
nes realizadas por los equipos13. 

En cuanto al proyecto más específico titulado Acompañamiento 
al ingreso universitario a través de la mediación de materiales digitales que 
desarrollamos en el período comprendido entre los años 2015 
al 2019, respondía a lineamientos propuestos por la Secretaría 
Académica de poder ofrecer a los futuros ingresantes, desde el 
momento de su inscripción a una carrera universitaria la posibili-
dad de acceder a los materiales que se utilizarán durante las acti-
vidades de ingreso que tienen lugar en febrero, como una forma 
de ayudar a una mejor aproximación a la carrera. 

El trabajo de mediación de los materiales de ingreso para las 
distintas carreras de la UNRC, lo llevamos a cabo de manera 
interdisciplinaria y conjunta con los docentes participantes del 
ingreso de cada año, y fue adquiriendo diferentes improntas de 
acuerdo a los requerimientos del momento y a las particularida-
des de cada facultad. Como resultado de ese trabajo cada año 
quedaban disponibles en la sección del ingreso del sitio web de 
la UNRC desde diciembre y durante el año el acceso a los mó-
dulos digitales para que los aspirantes a las carreras pudieran ac-
ceder al momento de la inscripción a las mismas o al momento 
de conocer un poco más sobre las carreras. Durante la imple-
mentación de este proyecto se desarrollaron diversas estrategias 

13 Disponible en: https://drive.google.com/file/d/
1luAnKRW3wEDWvAtVTQvolQlWCexKIzMR/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1luAnKRW3wEDWvAtVTQvolQlWCexKIzMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luAnKRW3wEDWvAtVTQvolQlWCexKIzMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luAnKRW3wEDWvAtVTQvolQlWCexKIzMR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1luAnKRW3wEDWvAtVTQvolQlWCexKIzMR/view?usp=sharing
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que en un trabajo articulado con diversos actores institucionales 
permitieron la revisión permanente de las producciones confor-
me a las evaluaciones que los docentes fueron haciendo durante 
la implementación y a la necesidad de actualización. Algunos de 
estos materiales de ingreso14  pueden visualizarse en la carpeta 
compartida. 

Desarrollo de propuestas de formación para 
docentes de la UNRC sobre nuevos emergentes 
en el ámbito de la Tecnología Educativa
Enmarcados en esta línea de trabajo hemos desarrollado 

distintas instancias de formación contínua para docentes de la 
universidad, que buscaban generar espacios de intercambio de 
experiencia, de revisión de las propias prácticas y reflexión en 
torno a ellas, y de generación de propuestas educativas que los 
participantes pudieran llevar a sus aulas, todo ello atendiendo 
a emergentes que van surgiendo en el ámbito de la Tecnología 
Educativa, y a las necesidades y dificultades que se observan en 
la enseñanza de nuestra universidad. 

En este sentido, una de las propuestas de formación que sur-
gió impulsada desde el Consejo Asesor de Tecnología Educativa 
y Educación a Distancia y que desarrollamos de manera conjun-
ta con el equipo del área en el año 2012 fue el  Taller de Tecnología 
Educativa: Nuevos Contextos para el Aprendizaje Colaborativo.  En esa 
oportunidad propusimos reflexionar sobre cómo se estaban re-
configurando los escenarios educativos a partir de un contexto 
socioeducativo atravesado fuertemente por la convergencia tec-
nológica, el aprendizaje ubicuo y el desarrollo hacia tecnologías 
centradas en el usuario. En este marco, propusimos la revisión 
de las prácticas educativas pensando en promover un cambio de 
paradigma que implica salir del modelo transmisivo y darle ma-
yor protagonismo al estudiante.  Analizamos diferentes estrate-
gias para el aprendizaje colaborativo y las potencialidades que 
nos ofrecían las tecnologías para dar soporte a la interacción, la 
comunicación, la producción y la edición colaborativa.

Otra de las propuestas de formación que desarrollamos desde 
el área, respondiendo a uno de los ejes de trabajo de la Secreta-
ría Académica del año 2016, estuvo orientada exclusivamente a 
las/os ayudantes alumnas/os que cumplen funciones en las dis-
tintas facultades. En este caso desarrollamos el Taller Educación 

14  Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/1lsRbC-
cIjRYW5ifCMrBVPEYftQSj4uEVf ?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1lsRbCcIjRYW5ifCMrBVPEYftQSj4uEVf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lsRbCcIjRYW5ifCMrBVPEYftQSj4uEVf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1lsRbCcIjRYW5ifCMrBVPEYftQSj4uEVf?usp=sharing
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y Tic: La construcción colaborativa, que formó parte de un ciclo de 
capacitación que buscaba reflexionar sobre “el qué, el cómo y el 
para qué enseñar en el aula universitaria, pensar los desafíos de 
la innovación curricular, metodológica y evaluativa, y pensar las 
potencialidades de algunas herramientas TIC para la construc-
ción de conocimientos de manera colaborativa entre y con las/
os estudiantes.

Atendiendo a las transformaciones y reconfiguraciones per-
manentes de los escenarios educativos que se van evidenciando y 
a la evolución de los recursos tecnológicos, propusimos una ins-
tancia de formación que promoviera la reflexión y el intercambio 
sobre la forma de integrar las TIC en las propuestas educativas 
que se desarrollan en las aulas de la universidad. Desarrollamos  
entonces a partir del año 2016 dos ediciones del Taller Escenarios 
educativos en cambio: Las TIC y algunos desafíos de la enseñanza en la Uni-
versidad, e invitamos a los equipos docentes a elaborar materiales 
educativos digitales para compartir con el resto de los colegas 
reflexiones sobre distintas dimensiones para el análisis de los esce-
narios de enseñanza actuales que se van generando a partir de la 
utilización y las características de las  herramientas de la web 2.0. 

Dando continuidad a las actividades de formación docente 
continua buscando promover mejoras en la enseñanza de grado 
que ofrece nuestra universidad es que en el año 2018 comen-
zamos a desarrollar el Taller Aportes de las TIC para el desarrollo de 
clase invertidas. El objetivo de esta propuesta era generar espacios 
de conocimiento, reflexión y exploración de metodologías de en-
señanza más activas que permitieran ir generando propuestas 
educativas que posibilitaran al estudiante asumir un rol más pro-
tagónico y central en sus aprendizajes, y así ir dejando de lado la 
enseñanza más tradicional y transmisiva tan arraigada en la edu-
cación superior. En este taller invitamos a los equipos docentes a 
desarrollar una propuesta educativa concreta para sus materias 
en la que pensaran la enseñanza de un tema de sus disciplinas 
fundamentada en el modelo educativo de clase invertida y que 
aprovechara las potencialidades de algunas TIC. Este taller fue 
reeditado dos veces en el año 2019, y luego con algunas adapta-
ciones y modificaciones en función de la experiencia adquirida 
y los nuevos emergentes, se volvió a implementar en el primer 
cuatrimestre del 2022.

En ese mismo año y durante el segundo cuatrimestre, 
convocamos a los docentes a participar de otra propues-
ta de formación cuyo eje fue el desarrollo de videos educati-
vos que pudieran ser integrados en sus diferentes áreas dis-
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ciplinares. Se trató del taller “Integración y desarrollo de videos 
educativos en las prácticas de enseñanza”, proyecto diseñado en el 
marco del Programa Académico Integral 2020-2023 de la Se-
cretaría Académica de la UNRC (Res. CS. Nº 53/2020) y de-
sarrollado durante los meses de octubre y noviembre de 2022.  
Algunos de los objetivos han sido que los docentes pudieran: 
reconocer las potencialidades del video educativo para su inte-
gración en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, diferen-
ciar los distintos tipos de videos educativos y sus características, 
producir y/o readaptar videos educativos tanto los desarrollados 
por los equipos docentes en tiempos de pandemia como otros 
pertinentes a las temáticas disciplinares a desarrollar y adquirir 
habilidades para hacer un uso adecuado de aplicaciones digitales 
que permitan la edición de videos educativos, dependiendo de 
la función que cumplirá este material y el momento del proceso 
educativo en el que se integrará.

La modalidad de desarrollo fue el modelo de clase inverti-
da. Se realizaron 4 encuentros de carácter presencial y se pro-
pusieron actividades no presenciales previo y post encuentro. 
Este taller tuvo como producción final, el desarrollo de un video 
educativo contextualizado a las necesidades de cada equipo do-
cente y área disciplinar. Los mismos se publicaron en un muro 
digital15.

Propuestas de articulación con el nivel medio, 
formación para docentes de secundaria
Enmarcados en esta línea de acción llevamos adelante distin-

tos tipos de actividades. Por un lado, el Taller Aula 2.0: Repensando 
las Prácticas Educativas para docentes de nivel primario y secunda-
rio que implementamos en el año 2014, y que proponía abordar 
la necesidad de revisar las prácticas educativas que se llevan a 
cabo en las escuelas a partir de los nuevos escenarios que se re-
configuran con la integración de TIC en las mediaciones y sopor-
tes que se utilizan en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 
Por otro lado, el Taller Planificando las aulas del futuro que estuvo 
orientado específicamente a escuelas secundarias de la ciudad y 
región con el propósito de construir redes de trabajo que permi-
tieran la discusión y el debate en torno al papel de las TIC en la 
educación y el rol de los docentes en los escenarios educativos 
del momento, y contribuir así a la configuración y consolidación 
de equipos de trabajo que obraran como promotores en otras 

15  Disponible en: padlet.com/sandraeangeli/integraci-n-y-desarro-
llo-de-videos-educativos-en-las-pr-ctic-icbfdo95kav5 

https://padlet.com/sandraeangeli/integraci-n-y-desarrollo-de-videos-educativos-en-las-pr-ctic-icbfdo95kav5
https://padlet.com/sandraeangeli/integraci-n-y-desarrollo-de-videos-educativos-en-las-pr-ctic-icbfdo95kav5
http://padlet.com/sandraeangeli/integraci-n-y-desarrollo-de-videos-educativos-en-las-pr-ctic-icbfdo95kav5
http://padlet.com/sandraeangeli/integraci-n-y-desarrollo-de-videos-educativos-en-las-pr-ctic-icbfdo95kav5
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instituciones para la integración de las tecnologías, en este caso 
trabajamos con docentes de sexto año de diferentes áreas de co-
nocimiento, durante el año 2015. 

Finalmente, como parte del Programa NEXOS, que fue un 
programa de articulación entre la escuela media y la universidad 
pública impulsado desde la Secretaría de Políticas Universitarias 
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación Argenti-
na, durante el año 2018 desarrollamos el Taller Orientaciones para 
el diseño y producción de materiales digitales, que propuso el trabajo 
articulado entre docentes de los últimos años del nivel medio y 
del ingreso y primer año de la universidad con el objetivo de pro-
ducir materiales digitales que ayudarán a finalizar sus estudios 
sin adeudar materias y con una preparación más adecuada para 
ingresar a la UNRC. Como resultado se elaboró publicó un libro 
impreso con secuencias didácticas elaboradas en conjunto con 
docentes de ambos niveles educativos en asignaturas básicas.

En el año 2019, en el marco del Programa Nexos II, se realizó 
el taller Diseño de secuencias didácticas como configuración de nuevas expe-
riencias de aprendizaje con tecnologías digitales. 

En el año 2022, dando respuesta a la Convocatoria de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación del Programa Segui-
mos Estudiando, se realizan una serie de acciones para fortalecer 
la articulación de la Universidad y la escuela secundaria a través 
de procesos de formación y tutorías. En esta oportunidad desde 
el área y en conjunto con docentes especialistas se propone el 
seminario-taller Diseño de propuestas de enseñanza; un acompañamiento a 
las tutorías académicas de la UNRC con tecnologías digitales, destinado 
a tutores docentes de la UNRC, tutores docentes de escuelas de 
nivel secundario y tutores estudiantes de los últimos años de las 
carreras universitarias.

Trabajo de apoyo y acompañamiento a la ense-
ñanza universitaria en contextos de pandemia
El comienzo del año 2020 nos sorprendió y desafió con la 

llegada de la pandemia por Covid- 19 provocada por la rápida y 
amplia expansión de contagios que impidió la normal continui-
dad de nuestras vidas. En marzo por el Decreto de Necesidad 
y Urgencia 297/2020 APN-PTE el Poder Ejecutivo Nacional 
declaró el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
lo que provocó la interrupción de la asistencia presencial a la 
universidad. Desde el primer momento como equipo intentamos 
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brindar el mayor apoyo posible a los equipos docentes que tuvie-
ron que enfrentar el desafío de dar continuidad a la enseñanza en 
la virtualidad a través del uso de diversas tecnologías digitales y 
de estrategias diferentes a las que la mayoría estaba habituado, lo 
que resultó clave a la hora de sostener la continuidad pedagógi-
ca. En este marco, desarrollamos diferentes líneas de acción: una 
orientada a la producción de materiales de orientación y puesta a 
disposición de recursos para los docentes; otra se orientó a gene-
rar espacios de atención de consultas y asesoramiento en modali-
dad virtual; otra propuesta consistió en generar un ciclo de webi-
nars con especialistas invitados; por otra parte dimos continuidad 
a la formación docente continua con un taller para repensar el 
desarrollo de las materias en ese nuevo escenario; y concluimos 
las acciones de trabajo durante el ASPO con unas jornadas de 
reflexión y socialización sobre todo lo realizado en la universidad 
durante la pandemia. A continuación, ofrecemos algunos detalles 
más sobre cada una de estas propuestas.

En relación a la producción de materiales de orientación y puesta a 
disposición de recursos para los docentes, lo primero que hicimos fue 
desarrollar un sitio web a partir de herramientas de producción 
colaborativa en línea, de manera tal de poder allí concentrar, or-
ganizar y facilitar el acceso de los docentes a materiales, recursos, 
herramientas que los ayudarán a mediar los procesos de enseñan-
za en contextos de educación remota de emergencia. 

Quienes deseen conocer más sobre este trabajo pueden acce-
der al sitio que denominamos Orientaciones didácticas y herra-
mientas TIC para la enseñanza en la virtualidad16, el mismo fue 
puesto a disposición de los docentes de la universidad a finales de 
marzo del 2020, y lo fuimos actualizando y enriqueciendo duran-
te el transcurso de los dos años de ASPO.

En esa misma línea de trabajo como equipo fuimos elaboran-
do textos breves con orientaciones sobre temas, herramientas y 
recursos que entendíamos podían ayudar o facilitar a los docen-
tes los procesos de implementación de estrategias pedagógico-di-
dáctica y comunicacionales en ambientes virtuales de enseñanza 
y aprendizaje. Quienes deseen ver esos textos pueden accederlos 
desde la sección Orientaciones pedagógico - didácticas17 del sitio 
antes mencionado. 

16 Disponible en: https://sites.google.com/view/recusosdigita-
les-tecnoeduunrc/inicio 
17 Disponible en: https://sites.google.com/view/recusosdigita-
les-tecnoeduunrc/orientaciones-pedag%C3%B3gico-did%C3%A1cti-
cas 

https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/inicio
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/inicio
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/orientaciones-pedag%C3%B3gico-did%C3%A1cticas
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/inicio
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/inicio
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/orientaciones-pedag%C3%B3gico-did%C3%A1cticas
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/orientaciones-pedag%C3%B3gico-did%C3%A1cticas
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/orientaciones-pedag%C3%B3gico-did%C3%A1cticas
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Por otra parte generamos espacios de atención de consultas y aseso-
ramiento en modalidad virtual. Estas acciones se plantearon atendien-
do a la política de la Secretaría Académica de trabajar siempre 
“con la puerta abierta”, es decir con disposición a escuchar, a 
colaborar, a recibir a las/los colegas docentes para compartir co-
nocimientos, experiencias, por lo cual debimos pensar estrategias 
para poder sostener en el contexto de ASPO por la pandemia 
estos espacios de encuentro que naturalmente se daban en la pre-
sencialidad cuando un docente se acercaba a nuestra oficina con 
una inquietud. Para ello se difundió por las listas de correo de 
la universidad, las redes sociales y a partir del sitio antes men-
cionado, un formulario web para que las/os docentes que qui-
sieran tener una reunión sincrónica virtual con nuestro equipo 
para hacer consultas, solicitar asesoramiento acompañamiento, 
lo completarán con algunos datos como tema sobre el que quería 
trabajar, posibilidades horarias para la reunión, datos de contac-
to celular, email, y luego organizamos los espacios de encuentros 
individuales o grupales durante la semana de acuerdo a los inte-
reses que iban surgiendo. Esos espacios fueron muy significativos 
y valorados positivamente por quienes participaron, no sólo por 
el hecho de poder compartir conocimientos, experiencias y ayu-
darnos mutuamente, sino por la posibilidad de volver a encon-
trarnos en la virtualidad y acompañarnos en esos momentos de 
tanta incertidumbre, angustia y aislamiento social, en los que no 
podíamos encontrarnos presencialmente en la universidad.

En relación a los webinars con especialistas invitados podemos 
identificar dos momentos bien diferenciados. En una primera 
etapa, el primer ciclo de webinars18 que llevamos a cabo durante 
el primer cuatrimestre del año 2020 que fue impulsado y desa-
rrollado íntegramente por nuestro equipo, se orientó a temáticas 
que desde el área de coordinación de EaD y Tecnología Educati-
va entendíamos podían ser un aporte significativo para pensar el 
momento en que estábamos viviendo, y se implementó utilizando 
los recursos tecnológicos, la conectividad, y las herramientas de 
software que las/os integrantes poseíamos en nuestros hogares. 

En ese primer ciclo que incluyó 5 charlas, contamos con la 
participación de la Mgter Gabriela Sabulsky con su charla “Re-
mix de materiales educativos en transición hacia la virtualidad”; 
la Dra. Analía Chiecher con su charla “Las actividades, la co-
municación y el seguimiento: tres cuestiones claves para la en-
señanza en línea”; el Mgter. Claudio Asaad con su charla sobre 

18 Disponible en: https://sites.google.com/view/recusosdigita-
les-tecnoeduunrc/webinars?pli=1 

https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/webinars?pli=1
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/webinars?pli=1
https://sites.google.com/view/recusosdigitales-tecnoeduunrc/webinars?pli=1
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“Mediaciones y entornos. Los escenarios educativos posibles en 
épocas de pandemia”;  la Dra: Alejandra Zangara con la  charla 
“Autorregulación: ¿Cómo estudiar desde casa?”; y la Esp. Lila 
Pagola con su charla “Recursos educativos abiertos: aportes y 
posicionamientos en la virtualización de la enseñanza universi-
taria”. 

El segundo ciclo de webinars19 denominado Diálogos en red: 
transitando la formación universitaria en contextos de pandemia y pospande-
mia, fue desarrollado a partir de la experiencia del ciclo anterior, 
pero en esta oportunidad su realización fue impulsada desde la 
Secretaría Académica general contando con la colaboración del 
área de Vinculación de la misma secretaría y de la Unidad de 
Tecnologías de la Información (UTI). Es así que se dispuso de la 
infraestructura tecnológica de la universidad y la agenda de char-
las que contó con 10 encuentros durante el segundo cuatrimestre, 
fue propuesta y definida de manera conjunta por las autoridades 
de la secretaría y los miembros participantes de las distintas áreas 
involucradas en la organización.

En cuanto a la formación docente continua durante la pan-
demia, le dimos continuidad con el desarrollo de dos ediciones 
del Taller Redefiniendo la planificación de mi materia para su desarrollo 
en la virtualidad y en contextos de presencialidad acotada durante el 2do 
cuatrimestre del 2020 y el primero del año 2021. La situación de 
ASPO por la pandemia nos enfrentó a las/os docentes a la nece-
sidad de pensar formas diferentes de enseñar y de aprender, don-
de la instancia de presencialidad se re-define como una instancia 
de encuentro sincrónico entre los participantes a través de plata-
formas de videollamada/videoconferencia o de la combinación 
de un conjunto herramientas que dan soporte a la comunicación 
mientras se realiza un trabajo colaborativo. Es necesario enton-
ces pensar en modelos flexibles de enseñanza, de aprendizaje, de 
evaluación que contemplen el contexto y la situación que se es-
taba viviendo, para lo cual diseñar propuestas educativas a partir 
de lo que se denominan modelos mixtos o híbridos de aprendi-
zaje puede constituirse en una alternativa posible. Esto implica 
la combinación de instancias de trabajo asincrónico y sincrónico 
entre estudiantes y docentes, y entre los estudiantes entre sí, en el 
contexto de la virtualidad y/o de una posible presencialidad aco-
tada, teniendo para ello como medio a las tecnologías digitales.  

19  Disponible en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOG-
MLWr_eMihpQmJafk_jesUvxMO1iBK 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOGMLWr_eMihpQmJafk_jesUvxMO1iBK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOGMLWr_eMihpQmJafk_jesUvxMO1iBK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOGMLWr_eMihpQmJafk_jesUvxMO1iBK
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Desarrollamos este taller con modalidad de trabajo mayor-
mente asincrónica, a partir de hojas de ruta que guiaban a las/os 
participantes en diferentes recorridos que incluían la exploración 
de materiales en diferentes formatos, la realización de activida-
des de manera individual y colaborativa de revisión crítica de 
sus prácticas, e instancias de consulta, acompañamiento y segui-
miento a través de email, grupos de whatsapp, y algún encuentro 
sincrónico, todo ello con el objetivo final de que las/los docentes 
pudieran revisar la planificación de sus materias, capitalizar la 
experiencia que iban adquiriendo del trabajo en la virtualidad, y 
abordar el desarrollo de un tema proponiendo una secuencia di-
dáctica que aprovechara de la mejor manera las potencialidades 
de la tecnología, de las instancias de trabajo sincrónico virtual, de 
la asincronía, de las posibilidades de encuentro presencial cuando 
se pudiera retornar a la universidad.

Transcurrido esos años de trabajo en contextos de ASPO por 
la pandemia Covid-19 y ya comenzando a transitar el paulatino 
retorno a la presencialidad cuidada, nos surgió la motivación y 
necesidad de generar un espacio de reflexión e intercambio que 
nos permitiera recuperar, socializar, conocer y reflexionar sobre 
las diferentes experiencias educativas que tuvieron lugar en ese 
momento inédito de la historia de nuestra universidad. Organi-
zamos entonces las Jornadas institucionales de socialización de 
experiencias educativas en la virtualidad que tuvieron lugar entre 
el  18 y 22 de octubre de 2021 en modalidad íntegramente vir-
tual, en la que las/os docentes de las distintas facultades partici-
paron enviando sus relatos de experiencias en formatos de docu-
mentos hipermediales que se publicaron previa evaluación, en un 
sitio para que pudieran ser explorados previo a los encuentros de 
las jornadas, y en las reuniones sincrónicas intercambiamos ideas 
con las/os autoras/es y asistentes en torno a ciertos interrogantes 
disparadores. Quienes deseen conocer más sobre esta línea de 
trabajo pueden explorar el sitio de las jornadas20 o leer el capítulo 
de este libro destinado a las mismas. 

Aportes para el desarrollo de la formación 
en la modalidad de EaD

A partir del año 2017 por definiciones del Ministerio de 
Educación a nivel nacional la Secretaría Académica de la Uni-
versidad comenzó a trabajar en la creación y formalización del 
Sistema Integral de Educación a Distancia (SIED), como marco 

20  https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/index.html 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/index.html
https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/index.html
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normativo necesario para regular el desarrollo de la formación 
bajo modalidad EaD en la universidad, y que era requerido a 
todas las universidades que desarrollan o querían desarrollar a 
futuro carreras en esta modalidad.  En ese sentido, desde el área 
de Coordinación de EaD y Tecnología Educativa colaboramos 
en el desarrollo de líneas de trabajo que se originaron y cobraron 
especial relevancia a partir de la creación y aprobación del SIED, 
entre ellas una vinculada a la gestión propiamente del SIED, y 
otra al desarrollo de propuestas de formación docente sobre la 
modalidad de EaD.

En cuanto a la gestión y coordinación del SIED, desde el área 
colaboramos primero en la revisión, preparación y carga en el 
sistema de toda la documentación requerida para la evaluación y 
acreditación ministerial del sistema de nuestra universidad. Lue-
go, una vez aprobada nuestra participación se orientó a aportar a 
los procesos de discusión de ideas, elaboración de reglamentación 
y documentos de difusión para regular los procesos de desarro-
llo de propuestas educativas en modalidad EaD al interior de la 
UNRC, como así también a valorar las propuestas de formación 
que comienzan a gestarse bajo la modalidad. 

Respecto de la formación docente en la modalidad de EaD y 
como parte de las líneas de acción que se propone el SIED aten-
der, nuestro equipo participó en el diseño, coordinación, imple-
mentación, y gestión de la primera Diplomatura superior en Diseño e 
implementación de propuestas pedagógicas a distancia en la universidad que 
se ofreció en una primera cohorte exclusivamente para docentes 
de la UNRC desde Agosto de 2021 a Octubre de 2022 y que se 
encuentra culminando al momento de escribir este relato.

La diplomatura fue gestada y diseñada también con la partici-
pación del Consejo Asesor de Tecnología Educativa y Educación 
a Distancia, en el cual se encuentran representadas las 5 faculta-
des y la Secretaría Académica de la universidad, movilizados por 
las necesidades y requerimientos de formación en la modalidad 
que se evidenciaban en las diferentes unidades académicas. La 
implementación de la diplomatura se llevó a cabo desde la Fa-
cultad de Ciencias Económicas que fue la única que al momento 
contaba con experiencia y un sistema funcionando para el desa-
rrollo de carreras a distancia, pero los cursos estuvieron a cargo 
de docentes de diferentes facultades, de la secretaría académica y 
de otras universidades. 

La diplomatura está constituida por 5 cursos que van abor-
dando distintos aspectos de la modalidad implicados en el diseño 
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de propuestas educativas, un módulo transversal de integración 
que se desarrolla a lo largo de la diplomatura y en paralelo a los 
otros cursos, para acompañar en el proceso de elaboración del 
trabajo final que consiste en el diseño de un proyecto de ense-
ñanza para desarrollar en modalidad a distancia. Quien desee 
conocer más sobre esta propuesta puede ver el capítulo específico 
sobre la diplomatura incluido en este libro.

A modo de cierre de esta sección, en la figura Nº 2 que pre-
sentamos a continuación sintetizamos las acciones y proyectos 
de formación antes descritas que desarrollamos como parte de 
nuestro trabajo en la Secretaría Académica de la UNRC, en el 
período comprendido entre el año  2011 y el 2022, detallando los 
profesionales que formamos parte de los equipos de trabajo y los 
períodos en que se implementaron.

Líneas de ac-
ción

Proyectos y períodos de ejecu-
ción.

Profesionales que partici-
paron en alguna etapa del 
proyecto

Generación 
de espacios 
de encuen-
tro e in-
tercambio 
entre do-
centes de 
la universi-
dad

I Jornada Institucional de 
Tecnología Educativa. Año  
2011.

Sandra E. Angeli - Lorena 
A. Montbrun - Daniela 
B. Solivellas - Mauricio 
Boarini -  Adriana M. Mo-
yetta - Ernesto P. Cerdá - 
Carmiña V. Verde - Sebas-
tián Thüer - Haydé Melo-
ni - Silvia Elstein - Carlos 
Eric - Patricia Flores - M. 
Laura Lederhos

II Jornada Institucional de Tec-
nología Educativa. El ajedrez de 
la docencia: ¿Las TIC, un jaque 
a los esquemas? Año 2013.
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A s e s o r a -
miento y 
acompaña-
miento so-
bre EaD y 
Tecnología 
Educativa 
a distintas 
dependen-
cias de la 
u n i v e r s i -
dad

Taller Espacio interdisciplinario 
de colaboración: Mediación de 
Materiales Escritos para Educa-
ción a Distancia. Año 2012.

Lorena A. Montbrun - 
Adriana M. Moyetta - Er-
nesto P. Cerdá - Carmiña 
V. Verde - Cecilia Ficco 
- Silvia Cabrera - Liliana 
Capello - Laura Lederhos 
- Rosana Zanini - Sandra 
Senn - Juan Munt - Leysa 
Simón - Adriana De Yong 
- Marcelo Marescalchi - 
Gabriela Trucco

Proyecto Re-pensarse el diseño 
de los materiales educativos de 
la modalidad a distancia. Año 
2012 al 2015.

Ernesto P. Cerdá - Adria-
na M. Moyetta - Veronica 
Pianetti

Taller interdisciplinario sobre 
Mediación de Materiales Escri-
tos en Educación semipresencial 
para la Escuela de Enfermería.  
Año 2015.

Adriana M. Moyetta - Lo-
rena A. Montbrun - Car-
miña V. Verde 

Taller: Tecnología Educativa en 
espacios dialógicos con docen-
tes de los jardines de la UNRC. 
Año 2013. 

Sandra E. Angeli - Lorena 
A. Montbrun - Daniela 
B. Solivellas - Adriana M. 
Moyetta - Ernesto P. Cer-
dá - Carmiña V. Verde

Colabora-
ción y ase-
soramiento 
en proce-
sos de me-
diación y 
producción 
de materia-
les digita-
les

Proyecto Desarrollo de Mate-
riales Educativos Digitales para 
Asignaturas de Grado. Convo-
catoria “Hacia la construcción 
dialógica de materiales media-
dos por TIC”. Años 2014 al 
2019.

Daniela B. Solivellas - Lo-
rena A. Montbrun - Mau-
ricio N. Boarini - Sandra E 
Angeli - Adriana M. Mo-
yetta - Ernesto P. Cerdá 
- Carmiña V. Verde -  Se-
bastián L. Thüer  - Veró-
nica Pianetto - Jimena V. 
ClericiMediación de los materiales de 

ingreso para las distintas carre-
ras de la UNRC. Años 2015 al 
2019.
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D e s a r r o -
llo de pro-
puestas de 
formación 
para do-
centes de la 
UNRC so-
bre nuevos 
emergentes 
en el área 
de tecnolo-
gía educa-
tiva

Taller de Tecnología Educativa: 
Nuevos contextos para el apren-
dizaje colaborativo. Año 2012.

Silvia Elstein - Carlos F. 
Eric - 
Patricia Flores -  M. Lau-
ra Lederhos - Haydée E. 
Meloni -
Daniela B. Solivellas - 
Sandra E. Angeli - Lorena 
A. Montbrun - 
Ernesto P. Cerdá - Adriana 
M. Moyetta - Carmiña V. 
Verde
Sebastian L. Thüer

Taller Educación y TIC: la 
construcción colaborativa. Año 
2016.

Sandra E. Angeli - Danie-
la B. Solivellas - Lorena A. 
Montbrun - Mauricio N. 
Boarini

Taller Escenarios educativos 
en cambio: Las TIC y algunos 
desafíos de la enseñanza en la 
Universidad. Años 2016 y 2017.

Taller Aportes de las TIC para 
el desarrollo de clases invertidas. 
Años 2018, 2019 y 2022.

Taller Integración y Desarrollo 
de videos educativos en las prác-
ticas de enseñanza. Año 2022. 

Lorena A. Montbrun - 
Mauricio N. Boarini - San-
dra E. Angeli

Propuestas 
de articu-
lación con 
el nivel me-
dio, forma-
ción para 
d o c e n t e s 
de secun-
daria

Taller:  Aula 2.0: Repensando 
las Prácticas Educativas. Año 
2014.

Verónica Pianetti - Jimena 
V. Clerici - Sandra E. An-
geli - Lorena A. Montbrun 
- Daniela B. Solivellas - 
Carmiña Verde

Taller Planificando las aulas del 
futuro. Año  2015.

Taller Orientaciones para el di-
seño y producción de materiales 
digitales. Programa NEXOS. 
Año  2018.

Lorena A. Montbrun - 
Sandra E. Angeli - Daniela 
B. Solivellas -
Mauricio N. Boarini

Diseño de secuencias didácticas 
como configuración de nuevas 
experiencias de aprendizaje con 
tecnologías digitales. Año 2019.

Alicia Mancini
Lorena A. Montbrun

Seminario-taller Diseño de 
propuestas de enseñanza; un 
acompañamiento a las tutorías 
académicas de la UNRC con 
tecnologías digitales. Año 2022.

Alicia Mancini
Lorena A. Montbrun
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T r a b a j o 
de apoyo y 
a c o m p a ñ a -
miento a la 
e n s e ñ a n z a 
universitaria 
en contextos 
de pandemia

Producción de materiales de 
orientación y puesta a dispo-
sición de recursos para los do-
centes. Desarrollo del Sitio web 
con orientaciones didácticas y 
herramientas TIC para la en-
señanza en la virtualidad. Año 
2020.

Sandra E. Angeli - Mauri-
cio N. Boarini - Lorena A. 
Montbrun -
Daniela B. Solivellas

Asesoramiento y acompaña-
miento con espacios de consulta 
permanente sincrónicos virtua-
les, a docentes de todas las fa-
cultades. Año 2020.

Ciclos de Webinars con especia-
listas invitados. Año 2020.

Mauricio N. Boarini - Lo-
rena A. Montbrun - San-
dra E. Angeli - Daniela B. 
Solivellas - Luisa Ledesma 
- Jimena Clerici - Carolina 
Roldán - Adriana Moyet-
ta - Ernesto Cerdá - Ana 
Vogliotti - Marita Cortese

Taller de formación docente 
“Redefiniendo la planificación 
de mi materia para su desarro-
llo en la virtualidad y en contex-
tos de presencialidad acotada”  
Años 2020 y 2021.

Daniela B. Solivellas - Lo-
rena A. Montbrun - Mau-
ricio N.Boarini - Jimena V. 
Clerici - M. Luisa Ledes-
ma

Jornadas institucionales de so-
cialización de experiencias edu-
cativas en la virtualidad. Año  
2021.

Araceli Sanchez Malo - 
Mauricio N. Boarini - Ca-
rolina I. Roldán - Ana S. 
Montenegro - M. Luisa 
Ledesma - Daniela B. So-
livellas - Jimena V. Clerici - 
M. Elena Meinero - Lore-
na A. Montbrun - Sandra 
E. Angeli - Nicolás Gallo 
- Juan Zanglá -
Emiliano Prámparo - Gas-
tón Torres
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A p o r t e s 
para el de-
sarrollo de 
la forma-
ción en la 
modalidad 
de EaD

Gestión y coordinación del 
SIED. Años de 2017 a 2022.

Ana Vogliotti - Gabriela 
García - Lorena A. Mont-
brun - Mauricio N.Boarini 
- Sandra E. Angeli - Analía 
Chiecher - M. Inés Valsec-
chi - Cristina Pascual - 
Adriana M. Moyetta - 
Claudio Carabaca - Julián 
Conde - Sonia Garraza

Diseño, gestión, coordinación y 
desarrollo de la Diplomatura de 
EaD. Años de 2019 a 2022.

Ana Vogliotti - Lorena 
Montbrun -
Daniela Solivellas - Jimena 
Clerici - Claudio Assad - 
Carlos Pascual - Analía 
Chiecher - M. Luisa Boso-
lasco - Gabriela Sabulsky - 
Mauricio Boarini - Gra-
ciela Perona - M. Virginia 
González - Julian Conde - 
Sebastián Ruiz - Gabriela 
Trucco - Carolina Roldán 
- Carolina Ognero

Figura N.º 2: Líneas de trabajo y profesionales que 
participaron

Taller destinado a docentes de la Facultad de 
Ciencias Económicas. Año 2012
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Taller Tecnología Educativa en espacios 
dialógicos con docentes de los jardines de la 

UNRC. Año 2013. 

Consejo Asesor Tecnología Educativa  y 
Educación a Distancia reunido en la Facultad de 

Ciencias Económicas.  Año 2014
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Reunión sobre materiales de ingreso con 
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico-Químicas y Naturales. Año 2015

Realización de producción audiovisual en 
el marco de la Convocatoria de materiales 

educativos digitales. Año 2015

Taller: Escenarios educativos en cambio: Las 
TIC y algunos desafíos de la enseñanza en la 

Universidad. Año 2017
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Taller: Aportes de las TIC para el desarrollo de 
clases invertidas. Año 2018

Ciclo de Webinars. Año 2020

Taller: Redefiniendo mi materia para su 
desarrollo en la virtualidad. Año 2020
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Ciclo de encuentros virtuales Diálogos en Red: 
transitando la formación universitaria en contextos de 

pandemia y pos-pandemia. Año 2020

Mesas de intercambio en las Jornadas institucionales de 
socialización de experiencias educativas en la virtualidad. Año 

2021

Cartel difusión 
I Jornada 

institucional 
de tecnología 

educativa - Año 
2011

Cartel difusión 
I Jornada 

institucional de 
tecnología educativa 

- Año 2013

Flyers difusión 
Jornada 

institucionales 
de socialización  
de experiencias 
educativas en la 
virtualidad. Año 

2021
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3. Itinerarios que contribuyeron a la confor-
mación de espacios institucionales vincula-
dos a la TE y ED

A partir de las líneas de acción que implementamos junto a 
los profesionales que conformamos los equipos de trabajo pri-
mero de la Secretaría de Extensión y Desarrollo (SEyD) y luego 
de la Secretaría Académica (SA), como parte de las actividades 
desarrolladas en nuestro transitar por la universidad, aportamos 
también  a la reconfiguración, consolidación y creación de dife-
rentes espacios institucionales  vinculados a la Tecnología Edu-
cativa (TE) y a la Educación a Distancia (EaD). A continuación, 
describimos algunos detalles de esos procesos.

Creación del Centro de Capacitación y De-
sarrollo de Tecnologías  de la Información y 
Comunicación dependiente de la SEyD
Fruto del trabajo sostenido e ininterrumpido que realizamos 

en el marco del Programa Informática Región Centro durante 8 
años, creado en Agosto de 2000 en el marco de la SEyD a cargo 
del Ing. Victor Becerra en el periodo del rectorado del Ing. Leó-
nidas Cholaky, a finales del año 2008, principio de 2009, durante 
la gestión rectoral del Ing. Oscar Spada y el Lic. Ricardo Roig 
como Secretario de Extensión, quienes formamos parte del pro-
grama trabajamos en la elaboración del proyecto para proponer 
al Consejo Superior la creación del Centro de Capacitación y 
Desarrollo de Tecnologías de la Información y Comunicación 
dependiente de la Secretaría de  Extensión y Desarrollo, como 
una manera de institucionalizar y fortalecer un programa de tra-
bajo IRC, que hasta la fecha se venía sosteniendo con renovacio-
nes anuales mediante resoluciones rectorales.

Luego de un arduo proceso de intercambio de ideas, cons-
trucción de acuerdos y consensos al interior del equipo de trabajo 
que formaba parte del programa, y con  las autoridades de la 
secretaría y de rectorado del momento, se presenta el proyecto 
para su tratamiento y aprobación siendo creado este centro por 
resolución del Consejo Superior nro 055/09 el 31 de marzo del 
año 2009.     

El centro fue creado con la siguiente estructura: una coor-
dinación general; un área de formación y capacitación de la 
cual pasamos a formar parte quienes veníamos trabajando en el 
programa desarrollando proyectos vinculados a la capacitación 
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en Informática Educativa de docentes de los diferentes niveles 
educativos, y en certificación de competencias Informática para 
la comunidad en general; un área de gestión y desarrollo de apli-
caciones informáticas, que pasó a estar integrada por quienes ve-
nían trabajando anteriormente en el desarrollo, mantenimiento 
y soporte técnico del SIAT (EVELIA); un gabinete de manteni-
miento técnico, constituido por quien en su momento realizaba 
el mantenimiento del equipamiento de la oficina y el laboratorio 
del centro tecnológico comunitario que teníamos en la UNRC; 
y un gabinete de diseño y comunicación integrado por quienes 
formaban parte del programa y realizaban actividades de aseso-
ramiento, diseño gráfico y comunicacional de los proyectos; y un 
apoyo administrativo constituido por una secretaria que colabo-
raba con esas actividades.

Entre los principales ejes de acción que se proponía desarro-
llar el centro se encontraban: 

• Realizar el mantenimiento y la actualización del Sistema 
Informático de Apoyo a la Teleformación (SIAT, platafor-
ma adoptada por la UNRC para dar soporte a la educa-
ción presencial y a distancia) y desarrollar actualizaciones 
para el mismo en función de las demandas que pudieran 
surgir con su uso y de los avances tecnológicos y en EaD. 

• Mantener en funcionamiento el Sistema de Gestión de 
Sitios Web para PYMES, ONG´s, Municipios y demás 
Instituciones del sur de la provincia de Córdoba, y exten-
der sus aplicaciones.

• Desarrollar un Sistema Informático para la Gestión de 
Proyectos de Extensión e Investigación para la universi-
dad. 

• Promover la consolidación de redes entre los Centros de 
Acceso a las TIC (CATIC) de la zona de influencia de 
la UNRC y acompañarlos y asesorarlos en las acciones 
de alfabetización digital de la comunidad en general y en 
las instancias de certificación de conocimientos que ellos 
realizaran. 

• Contribuir a la integración de las TIC en los Centros 
Educativos del área de influencia de la universidad y 
acompañarlos en ese proceso a partir del asesoramiento, 
la capacitación y la generación de espacios para la articu-
lación y socialización de acciones.
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• Sensibilizar y capacitar a la comunidad universitaria en el 
uso crítico y reflexivo de TIC.

• Mantener y administrar los centros de acceso a TIC para 
la comunidad universitaria de la UNRC.

En la figura 3 que incluimos a continuación presentamos 
a las/os profesionales del Programa IRC y autoridades de la 
UNRC que formamos parte de ese proceso de consolidación ins-
titucional del programa a través de la creación del Centro de 
capacitación y desarrollo de tecnologías de la información y co-
municación. 

Rector: Ing. Oscar Spada - Vicerrector: Med. Vet. Juan José Busso

Secretario de Extensión y Desarrollo: Lic. Ricardo Juan Roig

Coordinador del Centro:  Prof. Jorge O. Guazzone

Área de formación y capacitación 
Prof. Sandra E. Angeli - Prof. Adriana Moyeta - Prof. Daniela B.Solivellas - 

Prof. Mauricio N. Boarini - Prof. Ernesto P. Cerdá

Área gestión y desarrollo de aplicaciones informáticas: 
Lic. Fabio Zorzán - Lic. Gustavo Aguirre - Lic. Ariel Ferreira - A.C. Julián 

Conde -
A. C. Nahuel Pereyra -. Jorge O. Becerra

Gabinete de diseño y comunicación: Lic. Lorena Montbrun - Lic. Sebastián Thüer

Gabinete de mantenimiento técnico:  Lic. Gustavo Ariel Gonzalez

Figura N.º 3: Autoridades y profesionales del IRC

4.  Creación del Consejo Asesor de Tecnolo-
gía Educativa y Educación a Distancia de-
pendiente de la Secretaría Académica de la 
UNRC

En el año 2011 el área de Coordinación de Educación a Dis-
tancia y Tecnología Educativa de la Secretaría Académica de la 
UNRC comenzó a trabajar en la conformación de un espacio 
para pensar y debatir los nuevos escenarios educativos que se es-
taban generando a partir del uso e integración de las TIC. En ese 
sentido se invitó a participar a docentes de las distintas facultades 
vinculados a estas temáticas conformando en primera instancia 
la Comisión de Tecnología Educativa que luego de un proceso 
de trabajo que implicó: indagación sobre las diferentes necesi-
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dades y realidades institucionales; búsqueda de aportes teóricos 
y tendencias actuales en el área; intercambio de conocimientos, 
experiencias, ideas; y la recuperación y revisión de antecedentes 
institucionales respecto de la existencia previa de consejos sobre 
EaD, elaboró un proyecto para proponer la Creación del Consejo 
Asesor de Tecnología Educativa y Educación a Distancia (CA-
TEyEaD) que luego de su correspondiente análisis y debate fue 
creado por resolución del Consejo Superior N° 193/12 el 30 de 
junio de 2012.

El Consejo Asesor de Tecnología Educativa y Educación a 
Distancia está constituido por dos representantes de cada facul-
tad y dos representantes de la secretaría académica de la uni-
versidad, que cuentan con un perfil vinculado a la participación 
en experiencias y con formación en relación a la educación y a 
la integración de las TIC. El consejo depende de la Secretaría 
Académica y tiene como propósito contribuir a la búsqueda de 
respuestas frente a todos aquellos proyectos e ideas que se están 
desarrollando o que puedan surgir en los distintos ámbitos aca-
démicos vinculados a la mediación pedagógica, comunicacional 
y tecnológica de procesos educativos. Esto se traduce en la cons-
titución de un equipo especializado en las temáticas, con capaci-
dad de análisis desde los campos de las distintas disciplinas, que 
se dedique específicamente al estudio y diagnóstico de las realida-
des de las unidades académicas y secretarías, para colaborar en la 
toma de decisiones, asesoramiento, generación e implementación 
de acciones y propuestas de formación mediadas por las TIC.

Entre las funciones del CATEyEaD se encuentran: 

• Proponer conjuntamente con el Consejo Académico y 
la Coordinación de Educación a Distancia y Tecnolo-
gía Educativa lineamientos institucionales para la pla-
nificación y puesta en marcha de propuestas educativas 
tendientes a la inclusión, adoptando las modalidades se-
mipresencial y a distancia en el ámbito académico de la 
Universidad.

• Asesorar y colaborar en proyectos educativos, que inclu-
yan a la Tecnología Educativa como mediadora en las 
distintas modalidades.

• Evaluar y analizar la factibilidad en la organización y 
puesta en marcha de proyectos o programas relacionados 
a educación y TIC, generados desde la universidad o pre-
sentadas por otras instituciones educativas u organizacio-
nes que soliciten asesoramiento a este Consejo.
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• Proponer y articular instancias de capacitación en educa-
ción y tecnología, de acuerdo con las necesidades y pro-
puestas que puedan generarse desde los distintos ámbitos 
de la universidad.

• Colaborar en la definición de lineamientos respecto al re-
conocimiento de la propiedad intelectual y tipos de licen-
cias para la elaboración, uso y distribución de materiales 
mediados por las TIC.

• Proponer la generación de proyectos y programas de In-
vestigación y Aplicación en Tecnología Educativa.

• Participar en la representación de la universidad ante re-
des, instituciones o cualquier otra organización vinculada 
a la Tecnología Educativa y Educación a Distancia.

En la figura N.º 4 que incluimos a continuación presentamos 
a las/os profesionales de la Secretaría Académica y de las 5 facul-
tades que han participado en el CATEyEaD desde el año 2012 
hasta el 2022 y las autoridades a cargo de la Secretaría Académi-
ca y de rectorado que formaron parte de ese proceso de creación 
y consolidación de este espacio. 

Rectorado

Rector Prof. Marcelo Ruiz  - Vicerrector Med. Vet. Javier Salminis (2011 
- 2015)

Rector Med. Vet. Roberto Rovere - Vicerrector Prof. Jorge González (2015 
- 2022)

Secretarios Académicos 

Prof. Claudio Asaad (2011 - 2015)

Prof. Ana Vogliotti (2015 - 2020) - Prof. Sergio González  (2021 - 2023)

Representantes de la Secretaría Académica
Lic. Carmiña Verde (2012 - 2015) - Lic. Sebastián Thüer (2012 - 2015)
Lic. Jimena Clerici (2016 - 2022)  - Prof. Héctor Stroppa (2016 - 2021) - 

Prof. Gabriela García (2022)  - Prof.  Ernesto Cerdá (2022)

Representantes de la Fac. Agronomía y Veterinaria
Med. Vet. Patricia Flores (2012 - 2021) - Ing. Agr. Paula Turiello (2012 - 

2022) - Ing. Valentina Gutierrez Iriart (2022)

Representantes de la Fac. Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales
Prof. Carlos Eric (2012 - 2020) - Prof. Daniela B. Solivellas (2012 - 2022)

Prof. Teresa Quintero (2022)
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Representantes de la Fac. Ciencias Económicas
Prof. Gabriela Trucco (2012 - 2014) - Prof. Laura Lederhos (2012 - 2014) - 

Prof. Nancy Scatolini (2014 - 2016)
Prof. Sebastian Ruiz (2016 - 2022) - Susana Dellamea (2022)

Representantes de la Fac. Ciencias Humanas
Prof. Silvia Elstein (2012 - 2015) - Prof. Betiana Olivero (2012 - 2019) –  

Prof. Virginia González (2016 - 2022) .- Prof  M. Antonia Vasquez (2022)

Representantes de la Fac. Ingeniería 
Ing. Laura Potes (2012) - Ing. Sebastián Tosco (2012 - 2013)

Ing. Jorge Vicario (2014 - 2019) - Lic. Analía Chiecher (2016 - 2019)
Ing. Leandro Giorgetti (2022) - Ing. Julian Durigutti (2022)

Figura Nº 4: Autoridades y representantes del CATEyEaD

Creación del Centro de Planificación, Evalua-
ción, Investigación de Procesos Educativos en 
Red (CEPEIPER)
A partir de la constitución del CATEyEaD mencionado en el 

punto anterior a finales del año 2012 este consejo inicia un cami-
no de diálogo con las autoridades de las distintas facultades y con 
docentes para compartir algunos interrogantes que surgían en 
ese momento y poder rescatar otras inquietudes, aportes, preocu-
paciones en torno a la integración de tecnologías a los procesos 
educativos de acuerdo a las realidades de las distintas unidades 
académicas.

A partir de ese proceso de interacción e intercambio con dis-
tintos actores institucionales surge la idea de creación del centro 
en la UNRC a partir de la necesidad de contar con un ámbito 
centralizado desde donde se puedan generar, gestionar e imple-
mentar acciones en función de proyectos presentados por unida-
des académicas y otras secretarías rectorales. 

La constitución de ese centro de pensó a partir de tres áreas 
con funciones específicas: 

• Área de Desarrollo de Proyectos en Tecnología Educati-
va: orientada al desarrollo de espacios de asesoramiento 
y apoyo para el diseño y gestión de proyectos educativos 
(materiales, programas, proyectos, asignaturas, carreras)  
que implementen tecnologías.

• Área de Producción Multimedia Educativa: orientada a 
la producción, a la intervención operativa en procesos 
educativos mediados por tecnología ya sea mediante la 
producción de materiales para diferentes soportes como 
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para el análisis y ejecución de los productos comunicacio-
nales que requieren estos procesos.

• Área de Investigación y Desarrollo en Tecnología Educa-
tiva: se orientaba a investigar sobre problemas y procesos 
vinculados a la tecnología educativa, la educación a dis-
tancia, las tecnologías de la información, etc. con vistas 
a obtener conocimiento que permita la acción, como así 
también generar conocimiento significativo a partir de la 
evaluación de las acciones desarrolladas con una retro-
alimentación continúa hacia las políticas institucionales. 

La propuesta fue que para cada proyecto de trabajo a ser im-
plementado desde el centro o conjuntamente con las unidades 
académicas o secretarías se pudieran definir equipos responsa-
bles específicos integrados por personal del centro y/ o de las 
unidades académicas o secretarías de origen, dependiendo de 
la especificidad y magnitud de cada proyecto, teniendo efectiva 
prestación de servicios en esa dependencia en tanto dure la im-
plementación y evaluación del mismo, trabajando en acuerdo a 
los lineamientos definidos por el centro. 

El centro fue creado por resolución rectoral nro. 1067/13 el 4 
de noviembre de 2013, dependiendo de la Secretaría Académi-
ca de la UNRC y mientras estuvo en funcionamiento se sostuvo 
con un equipo de profesionales de distintas disciplinas del cual 
formamos parte y llevó adelante algunas de las líneas de acción y 
proyectos descriptos anteriormente. Luego por definiciones polí-
ticas de las autoridades rectorales del momento fue dado de baja 
por Resolución Rectoral N.º 980 el 6 de Octubre 2016, y parte 
del equipo de profesionales que participábamos del centro volvi-
mos a quedar afectados al área de Coordinación de Educación 
a Distancia y Tecnología Educativa dependiente de la Secretaría 
Académica de la UNRC.

En la figura N.º 5 que incluimos a continuación presentamos 
al equipo interdisciplinario que trabajó para el CEPEIPER y las 
autoridades a cargo de la Secretaría Académica y de rectorado 
que formaron parte del proceso de creación de este espacio. 

Rectorado
Rector Prof. Marcelo Ruiz  - Vicerrector Med. Vet. Javier Salminis 

Secretario Académico 
Claudio Asaad

Lic. en Psicopedagogía
Jimena V. Clerici - Carmiña V. Verde 
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Lic. en Ciencias de la Comunicación
Lorena A. Montbrun - Sebastián L. Thüer - Verónica Pianetti

Prof. en Ciencias de la Computación 
Sandra E. Angeli - Adriana M. Moyetta - Daniela B. Solivellas - Mauricio 

N. Boarini -  Ernesto P. Cerdá

Figura N.º 5: Autoridades y profesionales del CEPEIPER

Reflexiones Finales
Nos invitaron a escribir, a contribuir a la construcción de la 

memoria de la UNRC, recuperando una partecita de su historia 
en relación a la Tecnología Educativa, y eso intentamos hacer 
con este relato. 

Nos detuvimos un momento en medio de la vorágine de nues-
tro quehacer diario, miramos hacia atrás, y pudimos ver un ca-
mino transitado de más de 20 años de trabajo en la universidad 
en torno a la integración de las TIC a la enseñanza, en el cual 
se visualizan múltiples recorridos en diferentes direcciones y con 
diversos sentidos, pero con un conjunto de valores que apare-
cen como constante: la vocación de trabajo en equipo; la riqueza 
del diseño de propuestas a partir de la colaboración y desde una 
mirada interdisciplinar; la construcción de aprendizajes desde la 
propia experiencia y la reflexión sobre la práctica; la evaluación 
continua de lo realizado, y una actitud de innovación permanen-
te.

Ese camino con múltiples recorridos no lo transitamos solos, 
fuimos encontrándonos y compartiendo con diferentes autorida-
des, con profesionales de diversas disciplinas, áreas, facultades, 
de otras instituciones educativas y niveles, y en esa interacción en 
torno a los proyectos que nos convocaban, nos fuimos enrique-
ciendo mutuamente, nutriéndonos de las experiencias y conoci-
mientos que cada una/o compartía, y eso también hizo que estos 
proyectos implementados resultaran de mayor significatividad 
para sus destinatarios. 

Sin duda la diversidad de realidades, de miradas, nos obliga 
muchas veces a la búsqueda y a la construcción de consensos en 
torno a las diferentes perspectivas que iban apareciendo en los 
recorridos,  lo que resultó en ocasiones una tarea ardua y com-
pleja pero al mismo tiempo resulta un ejercicio necesario en una 
universidad ya que aporta al crecimiento del equipo y personal.



181en contextos de emergencia

La posibilidad que tuvimos a lo largo de todos estos años, de 
mantener una actitud de apertura a los cambios, una mirada 
atenta y crítica al vertiginoso desarrollo de las tecnologías digi-
tales, a los avances en el campo de la Tecnología Educativa, una 
escucha atenta a las necesidades que iban manifestando las/os 
docentes participantes de las distintas propuestas que fuimos im-
plementando, y una evaluación permanente de lo que hacemos 
y de su impacto, nos ha permitido ir evolucionando en la forma 
de concebir y diseñar las propuestas de formación docente que 
ofrecemos, y desafiarnos a innovar en las estrategias y las formas 
de hacer las cosas.

De ese recorrido compartido en la UNRC en torno a la Tec-
nología Educativa, a la Educación a Distancia, a la integración 
de TIC a la enseñanza en general nos quedan muchos aprendi-
zajes, anécdotas que nos dibujan una sonrisa cada vez que las 
recordamos, vínculos y amistades sostenidas a través del tiempo, 
el reconocimiento al trabajo que realizamos de muchas/os do-
centes que nos acompaña con su participación en las distintas 
instancias de trabajo que proponemos, nos queda también avan-
ces y retrocesos, preocupaciones, problemas que aún no se logran 
resolver, decepciones, cansancios, pero todo esto forma parte del 
camino, de la vida misma.

El lema de nuestra universidad propone “CREER que es po-
sible transformar para CREAR nuevas opciones para que todos 
podamos CRECER”, como equipo creemos que cada día con 
nuestro trabajo podemos contribuir a generar condiciones, situa-
ciones que permitan pequeñas transformaciones que en el tiem-
po  posibiliten, imaginar, ensayar, crear opciones diferentes, para 
que las/os estudiantes, docentes, otras/os actores de la comuni-
dad podamos seguir aprendiendo y creciendo. 

Seguimos en el camino de repensar la educación y la tecno-
logía educativa en la universidad, muchas gracias a quienes se 
animan a compartir ese desafío, seguimos caminando juntas/os.
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Recorrido histórico 
del trabajo conjunto entre los 

centros tecnológicos comunitarios
 y la Universidad Nacional 

de Río Cuarto

Ernesto Cerdá1 y Adriana Moyetta2 

 
Hace 25 años el decreto Nº 554/97 del Poder Ejecutivo 
Nacional declaró de “interés nacional el acceso de los habitantes de la Re-
pública Argentina a la red mundial Internet, en condiciones sociales y geográ-
ficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes 

1   Integrante de Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología 
Educativa, Secretaría Académica, Universidad Nacional de Río Cuarto 
– ecerda@ac.unrc.edu.ar.
2  Integrante de Coordinación de Educación a Distancia y Tecnología 
Educativa, Secretaría Académica, Universidad Nacional de Río Cuarto 
– amoyetta@ac.unrc.edu.ar
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a las modernas aplicaciones de la multimedia”. El programa argentin@
internet.todos intentó materializar los objetivos planteados en 
esta declaración.

Este programa incluía distintos proyectos, entre ellos el de 
los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC). En este trabajo, 
abordaremos sus orígenes, su transcurrir en el tiempo y la im-
portancia que tuvieron para sus comunidades, analizado a partir 
de actividades conjuntas que en su momento se llevaron a cabo 
desde la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC).

El Proyecto de los CTC contó con un Sistema Permanente 
de Capacitación (SPC), liderado por Universidades Nacionales 
y Privadas del país: la UNRC, la Universidad Tecnológica Na-
cional, el Instituto Aeronáutico Argentino y la Universidad Blas 
Pascal. Dicho sistema planificó y desarrolló la capacitación de los 
coordinadores técnicos y pedagógicos de los CTC conjuntamen-
te con estas instituciones educativas.

La UNRC, a través de su Secretaría de Extensión y Desarro-
llo, implementó distintas instancias de capacitación donde par-
ticiparon 138 localidades de 5 provincias del centro del país. El 
programa argentin@internet.todos concluyó en julio del 2000, 
provocando la desvinculación de las localidades y CTC de las 
universidades. Desde la UNRC, en cambio, se siguió trabajan-
do con los CTC debido al nacimiento del programa Informáti-
ca Región Centro, posibilitando la consolidación de una red de 
Centros que continuó vigente hasta fines de la primera década 
del 2000.

Origen de los Centros Tecnológicos Comu-
nitarios

La instalación de los Centros Tecnológicos Comunitarios 
(CTC)3 y los CTC Educativos (CTCE) constituyeron una pro-
puesta que buscó promocionar y desarrollar la infraestructura de 
telecomunicaciones en todo el territorio de la República Argen-
tina y de esta manera propiciar, principalmente, el acceso equi-
tativo y universal a las mismas, particularmente de Internet y las 

3  “...los CTC son redes informáticas locales conectadas a INTERNET con 
contenidos y desarrollos de web comunitarias, localizadas en conglomerados humanos 
de nivel bajo socioeconómico o en localidades de escasa demografía o de desfavorable 
localización geográfica, y que se encuentran insertas dentro de un sistema general 
de CTC con subsistemas autónomos de capacitación y desarrollo de contenidos...” 
Manual de Procedimientos, Identidad y Funciones – Secretaría de 
Comunicaciones de la Nación. 

mailto:argentin@internet.todos
mailto:argentin@internet.todos
mailto:argentin@internet.todos
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), para cada 
uno de los habitantes de la Argentina.

Esta propuesta se inscribió dentro de la iniciativa presidencial 
denominada “argentina@internet.todos”, establecida a través 
del Decreto Nº 1018 del año 1998. Este Decreto era en realidad 
una consecuencia directa y operativa del Decreto Nº 554/97, el 
que declaraba de interés Nacional “… el acceso de todos los habitantes 
de la República Argentina a la red mundial INTERNET, en condiciones 
sociales y geográficas equitativas, con tarifas razonables y con parámetros 
de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia.”, según 
consta en el Manual de Procedimientos, Identidad y Funciones 
publicado por la Secretaría de Comunicación de la Nación.

El programa “argentina@internet.todos” buscó, en conso-
nancia con lo anterior, estimular el desarrollo de redes nacionales 
y regionales sobre la base de la infraestructura en telecomunica-
ciones. La operativización de este programa de fines de la década 
de los 90, finales también del último mandato presidencial del 
Dr. Menem, fue realizada a través de la instalación de tecnología 
informática conformando redes locales de cinco computadoras 
conectadas a Internet en diversas localidades de nuestro país.

Un importante punto a tener en cuenta y que en el Manual de 
Procedimientos, Identidad y Funciones de los Centros Tecnoló-
gicos Comunitarios queda expresada como una de las estrategias 
de la iniciativa “argentina@internet.todos”, es lo referido a la 
adecuada elección de las localidades beneficiarias del programa. 
En tal sentido, en el documento quedan claramente determina-
das esas comunidades: las instalaciones tecnológicas debían ser 
dispuestas en centros urbanos de escasa demografía o desfavora-
ble ubicación geográfica, o en centros urbanos con grandes con-
glomerados de bajo nivel socioeconómico. Esta era en principio 
la génesis directiva del programa “argentina@internet.todos”.

Para ello, el gobierno a través de su Secretaría de Comuni-
caciones (organismo oficial regulador del sector de telecomuni-
caciones), la principal responsable de la puesta en marcha y se-
guimiento del programa, realizó distintos acuerdos con empresas 
nacionales e internacionales relacionadas principalmente con las 
tecnologías de la información y de la comunicación que prove-
yeron el sistema de hardware, el software, la conectividad de los 
Centros, como así también el mobiliario para las instalaciones. 
Al respecto, los CTC fueron equipados (en su composición típica) 
con un laboratorio de 5 puestos de trabajo (de óptimas prestacio-
nes para la época), con todos los componentes físicos para que di-
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chas computadoras conformaran una red de área local con salida 
a Internet. Además, contaban con una impresora láser blanco y 
negro y una impresora chorro de tinta a color, dos cámaras para 
video conferencia, una cámara digital, estabilizadores de tensión 
para cada estación, y todo el mobiliario y accesorios necesarios 
para la conformación del Centro (escritorios, butacas, racks, etc.). 

En lo que respecta al software, todos los equipos fueron insta-
lados con un software de base propietario y dentro de lo que es el 
software de aplicación, también con características propietarias, 
se encontraba un paquete ofimático y un paquete variado de sof-
tware, entre ellos algunos considerados “educativos”.

En cuanto a los CTC Educativos (Centros Tecnológicos ins-
talados en instituciones de carácter educativo, por ejemplo Uni-
versidades o Institutos terciarios) constituían un CTC con presta-
ciones y públicos especializados, ya que se conformaban en redes 
informáticas locales conectadas a Internet con acceso a conte-
nidos académicos y científicos. En lo relativo a las prestaciones, 
estos Centros básicamente duplicaban la cantidad de estaciones 
de trabajo con relación a un CTC convencional y no poseían 
“software educativo”.

El criterio de selección de las Instituciones que iban a recibir a 
los Centros Tecnológicos y convertirse en responsables y huésped 
de los mismos se correspondía, como ya lo anticipáramos, con la 
idea que daba origen al programa. Se trataba de todas aquellas 
instituciones que no presentaban un fin de lucro aparente, tenían 
un carácter socio-comunitario y que se encontraban en una co-
munidad en situación de desventaja social, económica o cultural 
producto de los siguientes factores expresados en el Manual de 
Procedimientos, Identidad y Funciones: 

• Su ubicación geográfica.

• Su distancia a centros urbanos.

• Su ubicación urbano marginal.

• Su composición social y económica.

Esta idea era superadora de otras experiencias que se daban 
en el mundo en esos momentos, como por ejemplo los Telecen-
tros Comunitarios donde la idea era reunir bajo un mismo es-
pacio distintos teleservicios que facilitaran actividades de apren-
dizaje y de capacitación a distancia. Los Telecentros suplían de 
esta manera a un conjunto de entidades que brindaban todos 
esos servicios y tendían a lograr autonomía. En cambio, los CTC 
conformaban un sistema que se orientaba a actividades y secto-
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res poblacionales a los que aún no había llegado la acción del 
mercado.

Distribución de los Centros Tecnológicos 
Comunitarios

En la realidad, la operativización inicial del programa, o sea, 
la distribución de Centros por localidad y la correspondiente 
determinación de instituciones huésped tuvo falencias que iban 
en contra de la idea superadora antes expuesta. Y es así como 
provincias de mayor nivel demográfico y sectores vulnerables, 
recibieron menor cantidad de Centros que otras con iguales po-
sibilidades de acceso y menor población. Para ejemplificar basta 
nombrar el caso de Córdoba y Buenos Aires. Córdoba con me-
nor nivel demográfico que Buenos Aires superaba a esta última 
en las instituciones y localidades en recibir un CTC.

También se presentaron situaciones de provincias con impor-
tantes necesidades de acceso a las TIC y conexión telemática, 
que recibieron un bajo número de Centros o inclusive ninguno, 
este es el caso por ejemplo de la provincia de Catamarca. Así 
quedó en evidencia la inequidad distribucional y aún más si se 
destaca que de los 1.350 CTC instalados en todo el país, las pro-
vincias de Córdoba, Bs. As. y Santa Fe poseían la mayor canti-
dad de Centros instalados (estas provincias son las que tienen los 
niveles demográficos más altos del país pero con posibilidades 
socioeconómicas que las distinguen de las restantes provincias).

Es importante destacar que el proceso de instalación de los 
Centros comenzó en el año 1999 y al año 2000 (año del cambio 
de gobierno democrático), en varios casos aún no había conclui-
do. O sea, aún existían instituciones que habiendo sido seleccio-
nadas y acordada la instalación del Centro, no poseían todavía 
instalado el mismo por falta de equipamiento o del soporte técni-
co para realizar la instalación.  

También se observaron falencias en la selección de las ins-
tituciones, es así que se registraron casos en donde su carácter 
socio-comunitario no encuadraba con lo que  planteaba el pro-
grama. Varios de esos casos llegaron hasta a disponer de la tec-
nología instalada más allá de lo especificado por el acuerdo dado 
entre la institución huésped y el gobierno.

Por otro lado, es importante remarcar que muchos de los Cen-
tros instalados en localidades de provincias con menores recur-
sos, se encontraron con serias dificultades para poder aprovechar 
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todas las potencialidades que ofrecía la tecnología instalada. Esto 
se debió a las pocas posibilidades técnicas de acceder a un pro-
veedor del servicio de Internet dada la tecnología de telecomu-
nicación que en la zona existía. En este sentido, parece haber 
habido por parte de la Secretaría de Comunicaciones una falta 
de análisis y organización al momento de determinar y gestionar 
los recursos telemáticos necesarios para el óptimo funcionamien-
to de estos Centros.

El Sistema Permanente de Capacitación
 Otro de los puntos de apoyo con los que contaba el programa 

“argentina@internet.todos”, que quedó en algún sentido trunco 
por la falta de proyección a mediano plazo y de posibilidades de 
articulación con otras instituciones, fue el denominado Sistema 
Permanente de Capacitación (SPC). Este sistema, que comenzó 
en el año 1999, preveía la capacitación sistemática de Coordi-
nadores Pedagógicos y Técnicos de los CTC instalados o que se 
estaban instalando.

El SPC fue organizado a partir de un Convenio Marco para 
la Creación del Comité Interuniversitario, lo que posibilitó que 
se integraran al Sistema de formación instituciones educativas 
de nivel superior y en función de éstas se distribuyeran todos los 
actores a capacitar por regiones o zonas de trabajo. El Sistema 
fue integrado por la Universidad Tecnológica Nacional, el Ins-
tituto Aeronáutico Argentino, la Universidad Blas Pascal y la 
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). El objetivo en-
tonces del SPC era “… capacitar, con antelación suficiente a la puesta en 
funcionamiento del sistema global de C.T.C. a los Coordinadores Técnicos y 
Pedagógicos de los C.T.C. según las modalidades que dispusiese el Comité 
Interuniversitario. La función de esta fase de capacitación previa fue intro-
ductoria a la labor de los C.T.C., las normas generales de funcionamiento y 
mantenimiento y los esquemas para el desarrollo de páginas Web locales con 
contenidos comunitarios.”, según se expresó en el Informe de evalua-
ción del Programa Informática Región Centro del año 2002.    

El Programa Informática Región Centro
Cuando en julio del año 2000 el programa nacional culminó, 

terminó también con ello la intervención de la UNRC en el SPC. 
Esto provocó que se disgregara la relación entre las localidades 
y los CTC con las universidades, dejando opacadas las acciones 
de continuidad.
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Por su parte, la UNRC decidió continuar con la actividad y 
preservar la relación lograda a nivel regional ya que existía un 
vínculo académico con las y los coordinadores de los CTC, for-
talecido a través de la creación y uso de una lista de correo elec-
trónico que servía en esos tiempos como espacio de discusión. 
En este contexto es que nació el Programa Informática Región 
Centro (IRC), quien quedó delimitado estructuralmente en la Se-
cretaría de Extensión y Desarrollo de la UNRC.

Desde sus orígenes, el IRC tuvo como líneas de trabajo la ar-
ticulación con localidades del centro del país en la capacitación y 
asistencia en el área de TIC, buscando responder a las necesida-
des de la sociedad en general y de los CTC en particular, a través 
de actividades de extensión universitaria y desarrollo regional.

Por ello, el Programa se consolidó como responsable de la 
coordinación y ejecución de un sistema de monitoreo y trabajo 
presencial, semi-presencial y a distancia, mediante el uso de me-
dios telemáticos y TIC.

A partir de entonces, comenzaron un conjunto de acciones 
coordinadas con poblaciones de la región central (en principio 
Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe), que 
participaron en el SPC y luego decidieron realizar actividades 
conjuntas con la UNRC.

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en 
el marco del IRC tendientes a consolidar el vínculo entre los Cen-
tros Tecnológicos Comunitarios y la Universidad, lo que permi-
tió conformar una red para afianzar las relaciones establecidas 
y dar continuidad a las acciones de capacitación iniciadas en el 
marco del SPC.     

Desde la premisa de que estos Centros Tecnológicos debían 
constituirse en uno de los puntos de encuentro entre los habitan-
tes de las distintas localidades, demandantes de mayores conoci-
mientos en el área informática y la tecnología, y en aras de lograr 
cada vez mayor autonomía en la gestión de los mismos es que 
desde el programa IRC desarrollamos acciones diferenciadas de 
formación, continuadas en el tiempo que estuvieron  dirigidas a 
distinto tipo de destinatarios. 

Formación de coordinadores de CTC
Dentro de este eje se nuclearon las acciones de capacitación 

concretas planificadas especialmente y desarrolladas para las y 
los coordinadores de los CTC. Es importante destacar que el gra-
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do y tipo de formación de los mismos era muy heterogénea y, 
en muchos casos provenían de áreas ajenas a la informática. Por 
esto es que el objetivo primordial de este tipo de propuestas fue 
brindar una formación básica común que posibilitara que las y 
los coordinadores pudieran solucionar problemas derivados del 
uso de la tecnología (en cuanto a lo técnico y a lo pedagógico), a 
la vez que generar alternativas de mejoramiento para las tareas 
que les eran propias. En este marco destacamos el desarrollo de 
varias instancias de seminarios y cursos de capacitación técnica 
y pedagógica, que “...respondieron a la necesidad de institucionalizar y 
organizar una formación que les permita favorecer el funcionamiento del equi-
pamiento de tales centros y, por otra parte, emprender actividades educativas; 
desde la convicción que para lograr una buena enseñanza no es suficiente una 
formación y experticia en nuevas tecnologías, sino que también se requieren 
saberes que permitan la transformación de este conocimiento para ser enseñado 
y aprendido”, según lo expresado en el Informe de Evaluación del 
Programa IRC del año 2002. 

Como resultado de esta actividad fue posible observar, en 
cuanto al funcionamiento técnico de los Centros, una mayor au-
tonomía por parte de las y los coordinadores en la superación de 
las dificultades que se les presentaban. En cuanto a la formación 
en el área pedagógica, estos espacios propiciaron la reflexión so-
bre el papel docente de las y los coordinadores, lo que implicó 
entre otras cosas, la vinculación con instituciones educativas de 
su contexto para la generación y puesta en marcha de propuestas 
educativas en torno a la informática. 

Respecto de las modalidades de desarrollo de estas propuestas 
de capacitación, a fin de atender a las distintas necesidades de 
las personas destinatarias, se desarrollaron bajo las modalidades 
presencial y semipresencial con el uso del Sistema Informático de 
Apoyo a la Teleformación (SIAT), plataforma de educación a dis-
tancia desarrollada en el marco de las actividades desarrolladas 
desde el programa IRC.   

Alfabetización a la comunidad
Desde sus inicios, el Programa IRC desarrolló actividades de 

capacitación destinadas a la comunidad en general tendientes a 
lograr en las y los participantes, una adecuada utilización de las 
computadoras como herramientas de comunicación, acceso y 
procesamiento de información. 

En un principio los cursos de capacitación fueron en distintas 
temáticas de interés en el área de la informática, nociones bási-
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cas y manejo de aplicaciones ofimáticas más utilizadas. Las y los 
coordinadores de CTC los desarrollaban en cada localidad, con 
la guía y el asesoramiento que desde el Programa se les brindaba, 
desde guías de ejercicios prácticos, materiales de aprendizaje has-
ta la tutoría permanente por correo electrónico ante cualquier 
consulta que pudiera surgir. Luego, al finalizar los cursos, se desa-
rrollaba en cada CTC una instancia de evaluación que consistía 
en la toma de un examen previamente elaborado desde el equipo 
docente del Programa.    

Después se implementó un sistema de certificación de com-
petencias que continuó hasta el año 2010. Para explicar lo que 
significó esta idea de certificar competencias, en ese momento 
citábamos a Daniel Hernández: 

“La competencia es concebida como el conjunto de sa-
beres y capacidades que los profesionales incorporan a 
través de la formación y la experiencia más la capacidad 
de integrarlos, usarlos y transferirlos en las distintas si-
tuaciones….”.

“Lo que se intenta formar, evaluar y certificar es la capa-
cidad de la persona de usar, integrar y transferir saberes 
de distinto tipo en distintas situaciones, la mayoría de las 
cuales son imposibles de prever de manera anticipada.”

“… La evaluación del propio aprendizaje se considera 
una competencia en la formación de profesionales com-
petentes.”

“La certificación se concibe como un dispositivo de re-
conocimiento de las competencias adquiridas y como 
credencial para el acceso a ulteriores aprendizajes, entre 
los que se incluye el propio sistema educativo formal.”

Por último, sumamos a lo vertido por el autor, la importancia 
que tuvo en su momento el reconocer las competencias logradas 
por una persona no sólo a través de la actividad profesional, sino 
también la actividad escolar de las distintas etapas por las que 
atravesó un sujeto, como así también las experiencias acumula-
das por el accionar cotidiano en distintos ámbitos y momentos de 
vida del mismo.

Es por todo lo anterior, que la certificación de competencias 
implicó en su momento la toma de exámenes acerca de distintas 
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temáticas informáticas, a personas que podían tener dichos co-
nocimientos pero no habían tenido la posibilidad de acreditar y 
certificar lo que conocían acerca del tema. Se constituyó así en 
una oportunidad sumamente valorada por los participantes de la 
propuesta.      

Formación docente
Otro eje de trabajo a lo largo del tiempo fue la capacitación 

a docentes de distintos niveles del Sistema Educativo Nacional. 
La planificación y desarrollo de instancias de formación en este 
sentido se orientó hacia la utilización de los CTC y sus servi-
cios como herramientas pedagógicas, ofreciendo la posibilidad 
de elaborar propuestas colectivas en función de la temática y los 
ámbitos de trabajo de los participantes, afianzando el carácter 
comunitario de los CTC en las distintas localidades. Así fue como 
se implementaron seminarios y cursos en la región de influencia 
del IRC, con distintas modalidades de desarrollo.     

Una iniciativa de los coordinadores: Asociación 
de Coordinadores de CTC 
A principios del año 2003, atendiendo principalmente a la fal-

ta de políticas y la falta de reconocimiento económico a las y los 
coordinadores, un grupo de ellos contando con el apoyo del IRC 
y por ende de la UNRC decidió convocar a la formación de una 
asociación de carácter civil denominada “Asociación de Coordi-
nadores de Centros Tecnológicos Comunitarios” (ACCTC). Se-
gún su estatuto, sus acciones giraban en torno a:

• Realizar todo tipo de acción para mejorar y optimizar el 
buen funcionamiento de los CTC de acuerdo a la regla-
mentación que para los mismos dispuso en el momento 
de su creación la Secretaría de Comunicaciones de la Na-
ción.

• Impulsar la conformación de una “red” de CTC, entre 
los 1.350 Centros instalados por la Secretaría de Comu-
nicaciones en todo el país, a los efectos de aportar un ser-
vicio integral a los eventuales usuarios, conformado por 
políticas laborales uniformes, adaptadas a las demandas 
de cada región, pueblo o localidad en que estaba asentado 
el CTC.

• Promover por medio de la UNRC la creación de un siste-
ma Interuniversitario Argentino, que propiciara la capa-
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citación de los coordinadores de CTC con la participa-
ción de otras instituciones universitarias.

• Llevar adelante políticas para lograr la autofinanciación 
de todos y cada uno de los CTC, mediante acciones que 
no estuvieran reñidas con la filosofía de gratuidad estable-
cida por la Secretaría de Comunicaciones, entendiendo 
que el carácter de comunitario no era directamente co-
rrespondiente con el concepto de gratuidad.

• Propulsar la cultura, fomentándola permanentemente 
entre sus asociados, contribuyendo al mejoramiento inte-
lectual y cultural de los mismos.

Lamentablemente y a pesar del esfuerzo de varios de las y 
los coordinadores que sentaron las bases de esta Asociación, la 
misma no prosperó, disolviéndose a los meses. Influyó en esta 
situación un factor como es el cambio periódico de coordinado-
res, y además la poca participación en el pago de las cuotas y en 
las reuniones, quizás debido a la distancia geográfica que había 
entre ellos. Todo esto jugó en contra de esta iniciativa.

Una visión ampliada de los CTC: los Centros de 
Acceso a las TIC
Es una realidad innegable que con el transcurrir del tiempo, 

varios CTC fueron disminuyendo su participación en las activi-
dades del IRC, por distintos factores como los siguientes: 

• La falta de políticas gubernamentales de apoyo tanto en el 
plano económico e institucionales a los CTC.

• La presencia de equipos tecnológicamente obsoletos sin 
posibilidad de renovación por falta de recursos económi-
cos del CTC o su institución huésped.

• En algunos CTC, la falta de reconocimiento económico a 
la labor de las y los coordinadores, lo que les hacía dejar 
ese trabajo en busca de uno mejor remunerado.

• El cambio periódico de las autoridades de las instituciones 
huésped (por ejemplo intendentes), lo que solía producir 
cambios de coordinadores pedagógicos y/o técnicos, de-
biendo iniciarse nuevamente procesos de capacitación.

• El alto porcentaje de la población que ya había participa-
do en actividades de capacitación propuestas por el pro-
grama.
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Por otra parte en el año 2006 surgieron nuevas instituciones 
(sin ser necesariamente CTC) que presentaban demandas a la 
UNRC para realizar acciones en conjunto, contando además 
con un potencial informático no aprovechado al no presentar 
un adecuado plan de actividades o de propuestas educativas.  
En ese momento histórico y ante esta demanda, es que desde el 
IRC se planteó la incorporación de estas instituciones, surgiendo 
así los Centros de Acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (CATIC), una figura ampliada de los CTC.

Los CATIC dependían de instituciones comunitarias sin fines 
de lucro, ubicadas en la zona centro de nuestro país, pudiendo ser 
CTC, CTCE o laboratorios tecnológicos modernos ubicados en 
centros educativos, vecinales, casas de cultura, entre otras. 

Así se convirtieron en espacios de encuentro comunitario, 
donde la comunicación y las oportunidades de acceso a la infor-
mación se vieron posibilitadas por las TIC.

A modo de cierre
Por todos los proyectos concretados el IRC, además de brin-

dar formación en TIC a los distintos destinatarios, posibilitó un 
puente entre la UNRC y diversas localidades (algunas de ellas pe-
queñas y/o alejadas de Río Cuarto, como por ejemplo General 
San Martín al sur de La Pampa o Coronda al norte de Santa Fe), 
lo cual facilitó el acercamiento de la oferta educativa de nuestra 
universidad.

Pasaron los años pero con la pandemia, se reafirma que la 
brecha digital es sólo una manifestación más de las desigualdades 
económicas y sociales existentes y que por ello el acceso a las TIC 
y en particular a Internet, de forma más equitativa, es necesaria 
pero no suficiente para favorecer la inclusión social. En este mar-
co, es que se debe propiciar el desarrollo de contenidos propios, 
generándose la oportunidad de acceso a contenidos útiles y la 
combinación de Internet con otras formas de comunicación y 
prácticas sociales habituales. Entonces sólo puede decirse que se 
produce la verdadera apropiación social cuando las TIC se inte-
gran a la solución de necesidades concretas y contribuyen a me-
jorar la calidad de vida de las personas, manteniendo la premisa 
de que no basta con aprender cómo usar las TIC, sino también 
saber para qué usarlas.
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“Los/las invitamos a participar de un espacio 
de comunicación, reflexión y debate desde la di-
versidad de voces y perspectivas con el objetivo de 
encontrarnos para conversar sobre diferentes pro-
blemáticas con que nos enfrentamos en nuestro 
quehacer diario, anticipar situaciones y generar 
propuestas orientadas a la mejora de los procesos 
de formación universitaria en contextos virtuales 
de pandemia y pospandemia que estamos vivien-
do”.

Así invitaba la convocatoria abierta a los Encuentros.

Contexto. Años 2020 y 2021; COVID-19; emer-
gencia sanitaria. Los días y la situación en esos años en la Universi-
dad Nacional de Río Cuarto (UNRC). La situación pandémica en el 
mundo limitaba al extremo los contactos presenciales. En nuestro 
contexto el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
y después el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(DISPO) condicionó a todo el sistema educativo a sostener el de-
recho a la educación a través de la virtualización de los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, se trataba de mantener el vínculo 
pedagógico en los desarrollos curriculares en todos los niveles. La 
Universidad formó parte, por supuesto, de esa generalidad.

Esta ´virtualización académica` de la formación universitaria 
constituyó una estrategia alternativa que nos ha permitido, como 
a todo el sistema educativo, sostener el desarrollo curricular de 
los planes de estudio de las carreras, sin que perdamos de vista 
su transitoriedad y la expectativa de un pronto retorno a la pre-
sencialidad. 

Sentimientos, sensaciones, experiencias, prácticas múltiples 
y disímiles. Dificultades, impedimentos, ´clima enrarecido`, de 
extrema gravedad, enfermedad, muerte, junto a la prevención, 
cuidados extremos, fuerzas, resistencias y esperanzas. Necesidad 
de compartir, de estar, comunicarse, interactuar. Lo común: la 
mediación tecnológica. Transformación de hábitos, de costum-
bres y de rutinas, en todas las instituciones y particularmente en 
la vida diaria de las escuelas y las familias que quedaron ligadas a 
través de conexiones virtuales.



198 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

La Universidad se despobló. La imagen que ofrecía era desér-
tica, vacía, sin movimiento. Irreconocible, solo se podía identifi-
car vida a través de la responsabilidades asumidas por las ´guar-
dias mínimas`, en extrema soledad y aislamiento con todas las 
medidas preventivas que ameritaba la situación. 

Situación excepcional, necesidad y urgencia en el aprendizaje 
del dominio de la tecnología, dedicación multiplicada de docen-
tes, estudiantes y nodocentes para conectarse, comunicarse y tra-
bajar en entornos virtuales. Aportes y experiencias interesantes, 
creativas, novedosas, pero también dificultades, problemas, algu-
nos superables, otros persistentes… Emergencias de obstáculos li-
mitantes y preocupaciones que se agregan a otras anteriores. Sin 
embargo, como propio de la condición de educadores surge con 
fuerza la necesidad de delimitar algunas cuestiones que interesan 
abordar, discutirlas, conversarlas y sobre todo generar un espacio 
de comunicación y diálogo, de encuentros, de interacciones, de 
intersubjetividades para sostener y sostenernos construyendo tra-
mas contenedoras, algún reaseguro, con otros y otras, y para ello 
los entornos virtuales ofrecían una buena posibilidad. 

Desde la Secretaría Académica (SA), coincidimos en esa ne-
cesidad; la asumimos, la canalizamos a través de las posibilidades 
que permite la gestión para poder concretar expectativas, inquie-
tudes y en esta instancia hacer viable la intención de comunicar-
nos, de contactarnos e interactuar con los condicionamientos que 
nos imponían las circunstancias institucionales y contextuales. Se 
trataba de superar las limitantes del aislamiento y el distancia-
miento sociales a través del encuentro, de la conversación, del 
diálogo, de darnos citas en fechas y horas esperables, con fre-
cuencias acordadas y temas relevantes para la situación que vi-
vimos y los problemas a enfrentar. Urgencia de hacer algunos 
análisis para comprender mejor la realidad, buscar cuestiones co-
munes e interpelar conjuntamente las incertezas, inseguridades y 
la imprevisibilidad; encontrar posibles salidas colectivas, solucio-
nes o paliativos… todo lo que nos llevara a construir en conjunto 
algunos asideros necesarios para apoyarnos, respaldarnos, tomar 
impulso y seguir. 

El esfuerzo y dedicación compartidos por docentes, estudian-
tes y no docentes de la universidad en el sostenimiento de la con-
versión inesperada y brusca de una modalidad educativa a otra, 
amerita hacer visibles estrategias, problemáticas y propuestas 
creativas implementadas durante este período que seguramente 
enriquecerán el amplio panorama de innovaciones que abonan 
la formación universitaria inclusiva y de calidad. 
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En este contexto, desde la SA de la Universidad a través de las 
convocatorias a los/as integrantes de las áreas de Vinculación, in-
novaciones pedagógicas y curriculares y de Educación a Distan-
cia y Tecnología Educativa, con la importante colaboración de 
integrantes de la Unidad de Tecnología de la Información (UTI) 
de la Secretaría General comenzamos a pensar en la organiza-
ción de un ciclo de conversatorios que nos permitieran satisfacer 
en parte, nuestros intereses en materia de comunicación abrien-
do un diálogo abierto, participativo, coloquial, ameno, que nos 
diera la posibilidad de acercamiento, aun cuando fueran virtuales 
y mediados por la tecnología. 

Le dimos institucionalidad en el marco del Programa Académico 
Integral de la Secretaría Académica (Resol. CS Nº53/2020), que in-
cluye estrategias para el ingreso, la continuidad y el egreso de las 
carreras en la UNRC y todos los procesos de formación docente 
adecuados a las diferentes problemáticas académicas de la que 
nos ocupamos y que integramos a una de sus líneas de trabajo. 
El propósito fue generar de manera sostenida un espacio-tiempo 
que permitiera abordar temáticas de interés, mediante la proble-
matización, intercambio y comunicación con y entre los/las par-
ticipantes. Estaba destinado a toda la comunidad universitaria en 
particular y a la sociedad en general. 

Era una manera también de visibilizar nuestras preocupa-
ciones, reflexiones y también dar cuenta de la multiplicidad de 
tareas que realizábamos en ese momento desde la docencia, el 
dominio de la tecnología y la gestión en todas las áreas de la 
Universidad para sostener la relación pedagógica y avanzar en el 
desarrollo curricular de las carreras. Hacer visible y comunicable 
la intensa y compleja tarea de docencia y de gestión que, ante la 
opinión externa de algunos sectores no se percibía cabalmente en 
su totalidad o no parecía real, porque no se veía concretamente, 
sino a través de los impactos y las dificultades de quienes no po-
dían sumarse por las inequidades propias del sistema. Se trataba 
de mostrar este trabajo entre nosotros/as y para conocimiento 
de la comunidad/sociedad; afectadas por la misma situación, lo 
cual predisponía especialmente a una valoración del esfuerzo ins-
titucional. De este modo, contando lo que hacíamos, se podía 
´ver`; estudiantes que avanzaban en sus aprendizajes, rendían 
exámenes, aprobaban asignaturas y muchos/as se graduaron… 
Lo cual daba cuenta que la Universidad no se detuvo, nunca. 
Para derribar la ingenuidad ´si no se ve, no existe`, ´si no lo veo, 
no lo creo`, había que mostrarlo, contarlo, compartirlo, hacerlo 
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público como se merece la Universidad y merece saber la comu-
nidad. Los Encuentros podrían hacer su aporte en ese sentido.

Ciclo de Encuentros Virtuales. Un Ciclo de Encuentros nos pa-
reció una posibilidad de compartir acercamientos virtuales para 
analizar críticamente diversas situaciones en la formación uni-
versitaria generadas en el contexto de emergencia sanitaria que, 
como comunidad universitaria y como sociedad, atravesamos 
experimentando diversidades de sentimientos humanos. En ese 
sentido, se propuso discutir y analizar alternativas orientadas a 
la mejora de los procesos que alienten el ingreso, acompañen la 
continuidad de los estudios y promuevan la finalización de las 
carreras en contextos virtuales y/o híbridos/mixtos. Se advierte, 
como ya se dijo, que esta “virtualización académica” provocada 
por la emergencia sanitaria del COVID-19 constituyó, en su mo-
mento, una alternativa que permitió a todo el sistema educativo 
sostener el desarrollo curricular de todos los planes de estudio.

Este Ciclo se llevó a cabo a través del servicio de videoconfe-
rencia institucional UNRC Meet, brindado por la UTI y se trans-
mitió en vivo por el canal de YuoTube de la SA de la Universidad.

Lo implementamos, lo compartimos, lo vivimos, lo sentimos 
y cada día anunciado, puntualmente a la hora señalada (unos 
minutos antes) nos ubicábamos frente a nuestras pantallas, para 
iniciar el Encuentro; vernos los rostros, los gestos, compartir la 
alegría de conversar y de tratar nuestros temas de interés, ya an-
ticipados en una agenda elaborada colaborativamente; o simple-
mente de sabernos en compañía, en esa presencialidad virtuali-
zada en donde la frialdad de la tecnología cobraba sensibilidad, 
atracción y cierto encanto al potenciar la ida y vuelta de conteni-
dos, saberes, experiencias y emociones. Disímiles y coincidentes. 

En la Sala Virtual coordinada por profesionales de la UTI, 
nos visitaron profesores/as invitados/as, de ésta y otras univer-
sidades, de destacada trayectoria, especialistas sobre temas muy 
significativos para la ocasión, que desinteresadamente se suma-
ron a los Encuentros, posiblemente también movilizados por 
nuestras mismas expectativas. Nos ofrecieron sus saberes y expe-
riencias, nos plantearon situaciones, nos interpelaron en un diá-
logo abierto que tenía lugar luego de cada disertación con una 
nutrida intervención de los asistentes presentes en la Sala Virtual 
y los participantes que a través del canal de YouTube hacían sus 
aportes y consultas. Situación que se extiende hasta hoy, ya que 
al quedar todo grabado e incluido en el canal de la SA permite 
consultas y visitas asincrónicas permanentes.
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Escuchamos, hablamos, aprendimos y nos dejó pensando. 
Los/as coordinadores/as fueron muy importantes, ellos/as mar-
caron la ilación de los temas, la articulación entre las intervencio-
nes y las conclusiones necesarias que fueron cierres y aperturas de 
temas para la próxima vez. Los/as presentadores/as realizaron 
una importante tarea de contextualización, haciendo referencia 
al marco institucional de estos Encuentros, a la relevancia del 
tema que tocaba cada día y la justificación para su tratamiento, 
como así también la presentación amable de los/as disertantes 
destacando su formación, trayectorias y el por qué de sus inte-
reses académicos ligados a la situación educativa del momento. 

Y por supuesto, gracias a la constante difusión de estos En-
cuentros, su cronograma y la reiteración permanente en línea 
de la invitación a todos los claustros, siempre hubo participación 
de docentes, estudiantes, graduados, no docentes, autoridades 
y también personas de la comunidad. Testimonio de ello fue la 
presencia en cada Encuentro y las consultas permanentes en el 
canal que usamos en dónde quedaba grabado, aunque la partici-
pación fue oscilante, dependiendo de los temas y de los intereses 
del público.

La valoración conjunta que realizamos de estos Encuentros 
nos permite reconocer que el propósito y el sentido que espe-
rábamos, pudieron ser concretados. Nos encontramos, nos co-
municamos, aprendimos, enseñamos, compartimos situaciones y 
sentimientos y pudimos generar algunas superaciones necesarias 
para enfrentar situaciones de la cotidianeidad de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje en la virtualidad; a la vez que plan-
tear algunas innovaciones que posteriormente se concretaron a 
través de nuevas prácticas docentes y de gestión en las sucesivas 
convocatorias a la presentación de proyectos sobre temas emer-
gentes. Todo ello sin que estuviera ausente la crítica hacia el sis-
tema, la modalidad y las tecnologías. Recuperamos ampliamente 
su importancia cuando ellas facilitan la inclusión y la calidad edu-
cativa, pero también les dirigimos duras críticas cuando resultan 
expulsoras y excluyentes, por sus condiciones de acceso, su com-
plejidad y sus limitaciones pedagógicas.

El esfuerzo y dedicación compartidos por docentes, estudian-
tes y no docentes en la continuidad con esta modalidad de ense-
ñanza y aprendizaje, durante el período de emergencia sanitaria, 
amerita configurar estos Encuentros que intentan visibilizar es-
trategias y propuestas creativas implementadas durante este pe-
ríodo, de la misma manera que discutir las problemáticas y los 
desafíos que enfrenta la educación superior en el contexto actual. 
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En virtud de ello, el sentido de este Ciclo se orientó a crear un 
espacio tiempo que promoviera: 

• Compartir diálogos entre miembros de la comunidad 
universitaria, dando lugar a expresiones, sentimientos y 
expectativas, en un clima amigable, respetuoso y conte-
nedor.

• En el marco del contexto actual, un análisis de la situa-
ción universitaria, identificando problemas y potenciales 
respuestas.

• Algunas reflexiones críticas sobre situaciones en la forma-
ción de grado que tienen lugar en estos entornos virtuales 
e híbridos/mixtos de enseñanza, en el ingreso a la uni-
versidad, el tránsito de los/as estudiantes en las carreras y 
su finalización para alcanzar la certificación que habilita 
para el desempeño de la profesión.  

• Propuestas y alternativas de mejoras para las diferentes 
formas de enseñar y aprender en este contexto. 

• Un espacio de debate y comunicación signado por in-
tervenciones fundadas y expertas, interpeladas por las 
situaciones complejas que vivimos y por el respeto a la 
diversidad de voces y perspectivas de los/las participan-
tes que asumen el compromiso de aportar a un mayor 
conocimiento y anticipación de situaciones y propuestas 
superadoras.

Los encuentros virtuales tuvieron lugar en dos etapas sucesivas, la 
primera en el año 2020 y la segunda en el año 2021. Pudieron adoptar 
diferentes metodologías para su desarrollo: conferencia con espa-
cio para el debate; conversatorio con participación activa de los/
las participantes, talleres con el interjuego de teoría y práctica, 
entre otras. Se llevaron a cabo a través de una sala de videocon-
ferencias de la UTI, coordinados por especialistas en cada uno de 
los temas que se abordaron. Las reuniones en la primera etapa 
tuvieron una frecuencia quincenal, en tanto en la segunda los 
encuentros fueron mensuales.  

La propuesta de encuentros se fue conformando a partir de 
sugerencias de temas de interés/problemáticas que aportaron las 
distintas unidades académicas, así como también las Áreas de SA 
central.

A continuación, exponemos el cronograma de los encuentros 
virtuales en ambas etapas, (identificadas como a y b) cada uno de 
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los cuales contó con la presentación de las autoridades académi-
cas de la Secretaría organizadora. 

a. Encuentros virtuales desarrollados en la 
edición 2020: La formación universitaria en la 
virtualidad. Alcances y límites

La virtualidad en la formación de grado en la UNRC. La 
evolución e importancia de los desarrollos tecnológicos 
institucionales

• Fecha de realización: 10 de septiembre de 2020
• Disertante:  Mg. Jorge Guazzone
• Coordinadora:  Mg. Ana Vogliotti
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=tJ0uniAxx-g
• 200 vistas

La clase presencial y la clase virtual ¿Son diferentes?
• Fecha de realización: 17 de septiembre de 2020
• Disertante: Dr. Jorge Luis Steiman
• Coordinadora: Mg. Sonia de la Barrera y Esp. Lorena 

Montbrun
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=4LVioAJWX-

lI
• 638 vistas

Hacer de la vida una obra de arte. Sobre lo abierto y la 
transformación entre pandemias y nuevas tecnologías

• Fecha de realización: 23 de septiembre de 2020
• Disertante: Mg. Gabriela Rosa Müller
• Coordinadora: Mg.  Marhild Cortese
• Link:https://www.youtube.com/watch?v=E7Eu-

V7gH6yM 
• 158 vistas

La universidad y la ciencia en tiempos de pandemia.  Una 
experiencia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
y del CONICET

• Fecha de realización: 1 de octubre de 2020
• Disertante: Dra. Judith Naidorf
• Coordinadores: Dra. Alcira Rivarosa y  Esp. Mauricio 

Boarini

https://www.youtube.com/watch?v=tJ0uniAxx-g
https://www.youtube.com/watch?v=4LVioAJWXlI
https://www.youtube.com/watch?v=4LVioAJWXlI
https://www.youtube.com/watch?v=E7EuV7gH6yM
https://www.youtube.com/watch?v=E7EuV7gH6yM
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• Link: https://www.youtube.com/watch?v=dPZRf_
AwnCc

• 115 vistas

Universidad y teletrabajo docente: reflexiones en tiempos 
de COVID-19

• Fecha de realización: 8 de octubre de 2020

• Disertante: Mg. Verónica Walker

• Coordinadores: Mg. Mónica Astudillo y Esp. Mauricio 
Boarini

• Link: https://www.youtube.com/watch?v=lKDLJ9tz-
RpM

• 146 vistas.

La Universidad Pública y la perspectiva de la discapacidad 
en el contexto actual

• Fecha de realización: 15 de octubre de 2020
• Disertante: Mg. Marcela Méndez
• Coordinadores: Lic. Betiana Olivero y  Lic. Claudio Aru-

za
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=gaTppDimF-

pI
• 197 vistas

La formación de grado en la UNRC en la Emergencia 
por el COVID  19, desde la mirada de nuestros docentes y 
estudiantes

• Fecha de realización: 22 de octubre de 2020  
• Disertante: Dra. Viviana Macchiarola
• Coordinadoras: Esp. Lorena Montbrun y Lic. María Lui-

sa Ledesma
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=MLhFlsDcD-

jQ
• 183 vistas

Los Sistemas Institucionales de Educación a Distancia 
(SIED)

• Fecha de realización: 29 de octubre
• Disertante: Lic. Alejandro González
• Coordinadora: Esp. Lorena Montbrun

https://www.youtube.com/watch?v=dPZRf_AwnCc
https://www.youtube.com/watch?v=dPZRf_AwnCc
https://www.youtube.com/watch?v=lKDLJ9tzRpM
https://www.youtube.com/watch?v=lKDLJ9tzRpM
https://www.youtube.com/watch?v=gaTppDimFpI
https://www.youtube.com/watch?v=gaTppDimFpI
https://www.youtube.com/watch?v=MLhFlsDcDjQ
https://www.youtube.com/watch?v=MLhFlsDcDjQ
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• Link: https://www.youtube.com/watch?v=c3GhdadB-
KyU

• 271 vistas 

Cómo espera la UNRC a sus estudiantes aspirantes
• Fecha de realización: 5 de noviembre de 2020
• Disertantes: Lic. Silvia Gabriela Somaré, Lic. Araceli del 

Pilar Sanchez Malo; Lic. María Elena Meinero y Lic. 
María Eugenia Nieva 

• Coordinadora: Lic. María Luisa Ledesma
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=bnIBtsy_ZtY
• 312 vistas

Escenarios de aprendizaje universitario conmovidos: rup-
turas continuidades y aperturas

• Fecha de realización: jueves 19 deNoviembre de 2020
• Disertantes: Esp.  Ivone Jakob y Lic. Silvana Pereyra
• Coordinadoras: Mg. Carola Astudillo y Dra. Carolina 

Roldan
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=nuYj_kQyV-

jc  
• 421 vistas

b. Encuentros virtuales desarrollados en la edi-
ción 2021:Transitando temáticas emergentes en 
la formación universitaria
Después de una evaluación compartida del Ciclo desarrollado 

en 2020 con respecto a su implementación, contenido, metodolo-
gía e impactos en las concepciones y prácticas académicas, siem-

https://www.youtube.com/watch?v=c3GhdadBKyU
https://www.youtube.com/watch?v=c3GhdadBKyU
https://www.youtube.com/watch?v=bnIBtsy_ZtY
https://www.youtube.com/watch?v=nuYj_kQyVjc
https://www.youtube.com/watch?v=nuYj_kQyVjc
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pre en el marco del Programa Académico Integral de la Secretaría Aca-
démica  (RCS Nº 053/2020), desde Secretaría Académica central 
y a través de sus áreas y con la colaboración de la UTI, se pro-
puso darle continuidad, en el año 2021, a la propuesta del Ciclo 
de encuentros virtuales que se desarrolló durante el año anterior. La 
idea fue sostener un espacio que permitiera abordar temáticas de 
interés para la comunidad universitaria, mediante la problema-
tización, intercambio y comunicación entre los/las participantes 
y especialistas.   

Como se anticipó más arriba, el ciclo se propuso con la inten-
ción de posibilitar encuentros virtuales que permitieran analizar 
críticamente diversas situaciones de la formación universitaria 
generadas en el contexto de emergencia sanitaria. No obstante, 
también se consideró que eran tiempos propicios para avanzar y 
problematizar en temas más específicos, por ejemplo en los  cu-
rrículos universitarios, atendiendo principalmente a su contex-
tualización, flexibilidad e integralidad. Y así fue. 

La cuestión curricular es un tema de interés institucional que 
viene trabajándose desde 2017en el marco del Programa de Innova-
ción Curricular y Formación Docente (RCS Nº N°297/17), impulsado 
por SA central en articulación con las SA de las cinco Facultades 
de nuestra universidad. Los Encuentros eran una oportunidad 
para abordar algunos temas puntuales de estas cuestiones curri-
culares y ayudarían a avanzar los procesos de trabajo al interior 
de las facultades que, como consecuencia de atender a las prio-
ridades impuestas por la virtualización, se habían lentificado o 
interrumpido.  

De esta manera, la propuesta del segundo año del Ciclo estu-
vo orientada al desarrollo de encuentros que permitieron discutir, 
problematizar y analizar temáticas que se plantean como transver-
sales para todos los currículos de nuestras carreras y que permiten una 
mayor contextualización y actualización de la formación univer-
sitaria. Aspectos que resultan centrales a los fines de plantear la 
mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que alientan 
el ingreso universitario, acompañan la continuidad de los estu-
dios y promueven la finalización (graduación) de los estudiantes 
de las distintas carreras. Intencionalidades que se extienden des-
de la etapa anterior de este Ciclo.

En virtud de ello, el sentido de darle continuidad al Ciclo, se 
orientó a compartir entre miembros de la comunidad universitaria: 

• Algunas reflexiones críticas sobre situaciones en la forma-
ción de grado que tienen lugar en estos entornos virtuales 
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e híbridos/mixtos de enseñanza, en el ingreso a la univer-
sidad, el tránsito de los/las estudiantes en las carreras y 
su finalización para alcanzar la certificación que habilita 
para el desempeño de la profesión.    

• Propuestas y alternativas de mejoras para las diferentes 
formas de enseñar y aprender en este contexto.  

• Abordaje de temáticas emergentes y de transversalización 
del currículum como la perspectiva de género, derechos 
humanos, ambiente, entre otros, para su análisis e inte-
gración. 

• Un espacio de debate y comunicación signado de inter-
venciones fundadas y expertas, interpeladas por de las 
situaciones complejas que vivimos y por el respeto a la 
diversidad de voces y perspectivas de los/las participan-
tes que asumen el compromiso de aportar a un mayor 
conocimiento y anticipación de situaciones y propuestas 
superadoras. 

Los Encuentros de esta etapa del Ciclo, fueron: 

La transversalidad de los derechos humanos en 
el currículo universitario
• Fecha de realización: 24 de junio de 2021
• Disertante: Dr. Franco Catalani
• Coordinador: Mg. Mirta Aromataris
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=qW739xN-

WiXk
• 119 vistas 

Problemáticas socio-ambientales y su abordaje 
en las currículas universitarias
• Fecha de realización: 26 de agosto de 2021
• Disertante: Lic. Nadia Irigo y Lic. Lucrecia Celli
• Coordinador: Dra. Daniela M. Wagner 
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=hHaNCtuG-

y1A
• 107 vistas

Transversalidad de la perspectiva de género en 
el sistema universitario
• Fecha de realización: 9 de septiembre de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=qW739xNWiXk
https://www.youtube.com/watch?v=qW739xNWiXk
https://www.youtube.com/watch?v=hHaNCtuGy1A
https://www.youtube.com/watch?v=hHaNCtuGy1A
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• Disertante: Prof. Carolina Cravero y Prof. Analía Barrio-
nuevo 

• Coordinador: Mg. Claudia Harrington 
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=fHdpX-

k906Nk
• 81 vistas

Acompañar los primeros pasos en la universi-
dad
• Fecha de realización: 23 de septiembre de 2021
• Disertante: Dra. Anahí Mastache
• Coordinador: Ctra. Gabriela García
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=3ImHK-

Ci4FS4
• 121 vistas

La comunicación y las estrategias de mediación, 
claves en la construcción del vínculo pedagógico 
en la virtualidad
• Fecha de realización: 21 de octubre de 2021
• Disertante: Prof. Eva Da Porta
• Coordinador: Esp. Mauricio Boarini
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=TGWHP-

13bU7w
• 159 vistas

Cambios en el currículum universitario ¿cambios en las 
prácticas de enseñanza?

• Fecha de realización: 4 de noviembre de 2021
• Disertante: Dra. Silvia Gabriela Bernatené
• Coordinador: Prof. Andrea Nesci
• Link: https://www.youtube.com/watch?v=vzFfjvKbXvc
• 130 vistas

Total de visualizaciones del Ciclo 2020: 2.641 vistas y del 
Ciclo 2021: 717. El total de visualizaciones de ambas ediciones 
del Ciclo al día de la fecha (31/03/2023) es de 3.358, número 
que sigue creciendo con el paso del tiempo ya que se encuentran 
disponibles en el canal de YuoTube de la SA de la UNRC.

Los días que siguieron. Pasaron los años 2020 y 
2021. Llegamos a 2022. Presencialidad plena establecen los actos 
resolutivos del Consejo Superior. Ya era momento. La Vacuna 

https://www.youtube.com/watch?v=fHdpXk906Nk
https://www.youtube.com/watch?v=fHdpXk906Nk
https://www.youtube.com/watch?v=3ImHKCi4FS4
https://www.youtube.com/watch?v=3ImHKCi4FS4
https://www.youtube.com/watch?v=TGWHP13bU7w
https://www.youtube.com/watch?v=TGWHP13bU7w
https://www.youtube.com/watch?v=vzFfjvKbXvc
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contra el COVID-19 y un enorme porcentaje de la población 
de la comunidad y del país vacunado constituían las condicio-
nes necesarias para volver a interactuar personal y en directo, sin 
mediaciones tecnológicas. Otros ánimos y actitudes, aunque con 
sentimientos y deseos enfrentados… Casi el mismo proceso de 
resistencia cuando se pasó a la virtualidad generalizada pero al 
revés; se identifican en ese año ciertas reticencias para retomar la 
presencialidad en el trabajo y en las aulas. 

En casi todo el año 2022, la preocupación institucional se 
mantuvo en torno al regreso cuidado a las actividades presencia-
les. La acomodación al trabajo en línea desde el domicilio, una 
vez superada la primera etapa de aprendizaje en el dominio de 
la tecnología en entornos virtuales, dio lugar a la posibilidad de 
realizar en simultáneo y sin desplazarse, tareas profesionales, de 
cuidado de familiares y hogareñas. Todo lo cual planteaba un 
escenario facilitador en términos de tiempos y espacios laborales, 
aunque de suma complejidad para responder a tantas demandas. 
Ahora había que hacer una nueva ruptura de esa cotidianeidad 
construida inteligentemente con demasiado esfuerzo y dedica-
ción. 

La presencialidad requiere presencia física, concreta, en el 
lugar de trabajo y en contacto directo con los/as demás, por lo 
menos es lo que establecen las resoluciones al respecto. Había 
que disponer de otros tiempos para la organización, trasladarse y 
desempeñar las tareas como tiempo atrás (antes de la pandemia) 
en el ámbito de la Universidad. 

El reencuentro personal de los actores. Saludos y abrazos 
contenidos, la alegría de verse sin la mediación de la pantalla, 
abundaron los relatos y las anécdotas, memorias de las diferentes 
situaciones y estados de ánimos vividos, las dificultades, las pérdi-
das dolorosas, las nuevas costumbres adaptativas, manejo de tec-
nologías, los logros alcanzados, las contradicciones, etc. etc. pero 
también las experiencias y los nuevos conocimientos que cada 
uno puede acreditar a su propia trayectoria de vida. Progresiva-
mente fue lográndose una integración presencial a la institución 
hasta llegar a hoy en dónde la modalidad de trabajo es similar al 
tiempo anterior a la pandemia, pero con la riqueza que dejaron 
los aprendizajes compartidos durante la etapa de la emergencia 
sanitaria.

Y así se dio la salida paulatina, gradual y cuidada de la vir-
tualización generalizada de las prácticas académicas, técnicas y 
administrativas de funcionamiento de la Universidad. Volver a 
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las aulas, con algunos ensayos previos que se realizaron el año 
anterior (fines de 2021), por grupos, en cupos y conservando al-
gunos metros de distancia entre cada una de las personas.

Retomar progresivamente la presencialidad en la medida que 
la situación sanitaria lo fue habilitando. Aparecen transitoria-
mente sin dejar de provocar cuestionamientos, las modalidades 
de educación mixta o híbrida que permiten dar continuidad a 
todas las propuestas educativas. Entre ellas, muchas de las que se 
plantearon, analizaron y apropiaron en los diferentes Encuentros 
del Ciclo; las prácticas, no son lo mismo, los vínculos pedagógi-
cos tampoco y los currículos, objetos de cambios e innovaciones. 
Nada es igual a antes de la pandemia. Y muchas cuestiones de 
esas, académicas, se ven enriquecidas por la experiencia ganada 
de los/as actores y las nuevas construcciones conceptuales logra-
das. 

Eso permitió la pandemia, en su cara positiva. Al decir de 
algunos/as participantes en los Encuentros: “La conversión com-
pulsiva de la presencialidad a la virtualidad, nos obligó a apren-
der a trabajar en entornos virtuales con dominios de herramien-
tas y dispositivos que, si no hubiera sido por la imposición del 
aislamiento, no hubiéramos aprendido a manejar, al menos en 
tan poco tiempo”; “Me abrió la cabeza en relación a…”; “La 
virtualidad, con límites, nos amplía posibilidades de incursionar 
en diferentes campos de conocimientos…”; “Nos dimos cuenta 
y significamos mejor la transversalidad de los diferentes temas y 
prácticas en el currículo”; “Podemos alternar virtualidad y pre-
sencialidad para ampliar la inclusión de estudiantes”; “Traba-
jar en entornos virtuales está bueno y tiene sus ventajas, pero la 
presencialidad es insustituible para la interacción directa entre 
profesores y estudiantes, no sólo desde lo profesional, sino desde 
la formación humana y social”; entre otras expresiones.

Hoy estamos en 2023. Discusiones, debates, algunos 
acuerdos y varios desacuerdos: ¿cuál es el alcance de lo presen-
cial? ¿Incluye también estrategias virtuales? ¿Cuándo deja de ser 
presencial una modalidad? La modalidad presencial, ¿sigue sien-
do presencial sin estar presente personalmente y sin el contacto 
directo en el mismo espacio y tiempo?. Lo sincrónico ¿forma par-
te de la presencialidad? Parece que sí; la presencialidad frente a 
la pantalla y no física en el aula, puede ser entendida como una 
´nueva forma de presencialidad`. La diferencia es lo asincrónico, 
delegado a la modalidad a distancia. 
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Necesidad de definiciones para tomar decisiones pedagógicas, 
curriculares y de gestión. Posiciones, perspectivas y opiniones 
diversas, algunas propuestas, lógicas diferentes, argumentos de 
distintas consistencias, intereses enfrentados. Pareciera que no 
podemos construir aún un ´cuadro significativo común`, como 
reconoce Freire como requisito necesario para avanzar en un 
diálogo fundamentado y en la resolución de problemas que nos 
preocupan a través de acuerdos necesarios en la construcción de 
marcos institucionales orientadores. Ojalá pueda ser pronto, para 
beneficio de la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes. 

Importancia de considerar que la tecnología ayudó a soste-
ner la continuidad de los estudios universitarios en un momento 
crítico, pero tiene sus limitaciones. En tanto la presencialidad es 
insustituible para la construcción de lazos sociales y el entramado 
propio de los espacios públicos, colmados de diversidades, dife-
rencias, heterogeneidades que interpelan a compartir derechos, 
consecución de igualdades y justicias sociales. Confiemos que las 
diferentes instancias del subsistema universitario puedan expe-
dirse con mayor claridad y precisión para que aporten claridad y 
definiciones a las discusiones y tratamiento de los temas en nues-
tro contexto institucional tomando como núcleos centrales el ca-
rácter inclusivo de la formación y la calidad educativa, nuestros 
referentes valorativos en la universidad pública.

El Ciclo, en sus dos ediciones, ha contribuido en ese sentido y abo-
na las ideas desde la diversidad de invitados disertantes y de las 
múltiples experiencias que se presentaron. La multiplicidad y di-
versidad de voces, como siempre, enriquecen; confrontan pero 
aclaran en la discusión y en la construcción de acuerdos nece-
sarios, dan la posibilidad de tomar decisiones mejor fundadas y 
alcanzar algunas certezas. Quizá en este momento otra edición 
del Ciclo también puediera ser una alternativa potenciadora de En-
cuentros con esos sentidos. 



C. Formación de posgrado en educación a distancia en la UNRC

Figura Nº 3-  Flyer de difusión de la Diplomatura. 
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Para iniciar la presentación: contexto situa-
cional y marcos institucionales de la Diplo-
matura
En esta sección del libro designada como formación de 
posgrado para docentes, se incluyen dos textos, el primer texto es 
éste y tiene por finalidad presentar sintéticamente la propuesta 
de formación de posgrado que contiene la Diplomatura Superior en 
Diseño e Implementación de Propuestas Pedagógicas a Distancia en la Uni-
versidad, que fue aprobada por el Consejo Superior de la UNRC, 
según Resolución Nº 042 a principio de 2021. El segundo texto, 
que sucede al presente, tiene como intención explicitar algunas 
valoraciones de la implementación de esta Diplomatura que tuvo 
lugar desde el segundo semestre de 2021 y durante el año 2022. 
Actualmente los docentes que participaron en esta formación es-
tán presentando sus trabajos finales de Integración.

Relación con otros Programas y Proyectos Académicos. Es apropia-
do explicitar que esta propuesta de formación de posgrado fue 
elaborada en tiempos previos y durante la primera etapa de la 
pandemia (2020) en el marco del Sistema Institucional de Edu-
cación a Distancia (SIED) anclado en la Secretaría Académica 
(SA) y que fuera aprobado por RCS Nº 072 de la UNRC y pre-
via evaluación positiva de la CONEAU. Posteriormente el SIED 
fue aprobado por el tiempo máximo de 6 años a partir de 2019 
por Resolución del Ministerio de Educación de la Nación Nº 
2019-186-APN-SECPU+MECCYT.

Así es que nuestra Universidad a partir de estas aprobaciones 
del SIED, cuenta con un marco político-académico institucional 
que considera a la educación a distancia como una modalidad 
que, ya existente desde hace varios años en carreras de grado 
de la Facultad de Ciencias Económicas, podría extenderse a to-
das las Unidades Académicas formando parte de la propuesta 
educativa institucional, del grado y del posgrado a proponer en 
el futuro. La Diplomatura que aquí presentamos se enmarca en 
esta nueva normativa y también en el Programa Integral Acadé-
mico (PAI) sobre ingreso, continuidad y egreso en las carreras de 
pregrado y grado (RCS Nº 053/2020) que se desprende del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) de la UNRC -2019/2023- (RCS 
Nº 517/2017).

Para su elaboración, se consideraron especialmente Proyec-
tos de la SA que orientan el desarrollo de actividades que tienen 
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lugar en las cinco facultades de la universidad y que implican 
modalidad virtual para su implementación: a- Proyecto para Inte-
gración a la Cultura Institucional Universitaria (Resolución del Consejo 
Superior Nº 054/2020) que organiza el ingreso en tres tramos: 
la vinculación con los últimos años de la escuela secundaria, las 
actividades de ingreso previas al inicio de las carreras y el primer 
año de las mismas, en cada uno de los cuales se plantea la necesi-
dad de trabajar con campos virtuales y dispositivos digitalizados. 
b- Proyectos de Innovación e Investigación para el Mejoramiento de la Ense-
ñanza de Grado, de convocatoria trienal y que incluye como uno de 
los ejes centrales a la integración crítica de las TIC y a las prác-
ticas mediadas por campos virtuales; Proyectos de Escritura y Lectura 
para los Primeros Años, de convocatoria anual y que abordan como 
problemática central a la alfabetización académica en cualquiera 
de las modalidades; el Documento ´Hacia un currículo contextualizado, 
flexible e integrado. Lineamientos para la innovación curricular en las ca-
rreras de grado de la UNRC` (RCS Nº 297/2017), que establece los 
criterios para la revisión, modificación o creación de los planes de 
estudio de las carreras, entre los cuales se dispone la planificación 
de estrategias virtuales hasta un 25% de la carga horaria total de 
esos planes, sin que ello modifique la modalidad presencial de las 
carreras. 

Estos lineamientos direccionan el Programa de Innovación Curri-
cular y Formación Docente (RCS Nº 298/2017) que se está imple-
mentando desde 2017 con la participación de todas las facultades 
en el cual se consideran innovaciones pedagógico-curriculares 
alternativas con la modalidad a distancia. c- Proyecto Potenciar la 
Graduación en las Carreras de Grado (RCS Nº 103/2016) , que con-
voca a los estudiantes rezagados o que han interrumpido sus es-
tudios por razones económicas, laborales, familiares, personales 
o de residencia, para que puedan finalizar sus carreras y obtener 
la titulación correspondiente; este Proyecto propone como alter-
nativa la generación de contextos virtuales y a distancia como 
mediación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para las 
últimas asignaturas de las carreras a los efectos de generar condi-
ciones acordes a las situaciones y posibilidades de los estudiantes.

Enmarcar esta Diplomatura Superior en estos Programas 
Institucionales implica asumir a la Educación a Distancia desde una 
política de inclusión educativa con calidad, ya que se la considera como 
una modalidad que contribuye a la democratización del cono-
cimiento, puesto que pueden acceder numerosos estudiantes en 
condiciones muy diversas. De esta forma se constituye como una 
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herramienta para mejorar la formación académica y profesional 
de la población docente y de los estudiantes.

Prioridades en la Autoevaluación Institucional. Con casi 52 años de 
historia en este momento, la UNRC cuenta con amplios antece-
dentes y proyectos de integración de tecnologías a las prácticas 
educativas. Desde experiencias aisladas de docente entusiastas 
hasta la conformación de áreas, consejos y sistemas instituciona-
les que abordan el campo de la tecnología educativa. En la actua-
lidad, si bien se cuentan con docentes con trayectoria y formación 
especializada en la modalidad, la Autoevaluación Institucional 
(AI- RCS Nº 094/2019)) realizada en el año 2019 revela, como 
una de las prioridades educativas, la necesidad de ampliar la for-
mación de profesores en Educación a Distancia para el diseño, 
implementación y evaluación de propuestas académicas para el 
pregrado, grado y posgrado universitario. La AI considera condi-
ción previa, la formación de profesores interesados en participar 
en esas tareas para luego poder diseñar propuestas, desarrollarlas 
y evaluarlas según pautas establecidas en el SIED.

Importancia de la formación docente. Además de poder recuperar 
los antecedentes lo cual resulta fundamental para reconstruir la 
memoria institucional y su desarrollo histórico, en la formulación 
del proyecto  se parte de considerar que la modalidad a distan-
cia para ser implementada, además de soporte informático e in-
fraestructura disponible, requiere de condiciones fundamentales 
como la adecuada formación de docentes para los diseños de 
los programas, preparación de materiales, sistemas tutoriales y 
orientaciones institucionales; las buenas propuestas pedagógicas 
que movilicen el pensamiento, las interacciones y la calidad de los 
aprendizajes y una apropiada mediación de materiales.

En este sentido, se entiende a la formación docente como la 
preparación epistemológica y metodológica integradora de es-
tos ejes que es requisito fundamental, previa y simultánea, para 
la planificación e implementación de la modalidad; de ella de-
pende la adecuación institucional necesaria para el desarrollo de 
la Educación a Distancia según componentes académicos y cri-
terios evaluativos cualitativamente equivalentes a la modalidad 
presencial para mantener coherencia con los perfiles pretendidos 
en los planes de estudio y la formación permanente. 

Considerar también que en la actualidad la enseñanza tie-
ne lugar en escenarios complejos, plagados de contradicciones 
y dificultades; quizá por ello estos contextos resulten altamente 
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interpelantes para asumir desafíos implicados en propuestas pe-
dagógicas alternativas mediadas por la tecnología que brinden 
posibilidades de buenos aprendizaje a estudiantes que por diver-
sas razones pueden estar limitados en una participación presen-
cial regular o exclusiva.  

Significatividad de la educación a distancia en el contexto actual en nuestra 
universidad. La propuesta de creación de la Diplomatura se hace 
más relevante aún a partir del contexto de emergencia sanitaria 
que atravesó los años 2020 y 2021. Si bien se reconoce que la 
virtualización de las asignaturas llevada a cabo de forma repen-
tina no significa que sea un modelo de educación a distancia con 
todos los procesos y normativas que involucra, se evidencia que 
muchas de las estrategias y mediaciones adoptadas tienen rasgos 
característicos coincidentes con la educación virtual. 

Las experiencias educativas en la virtualidad si bien dejaron 
en evidencia ciertas dificultades en relación a la brecha digital en 
términos de accesibilidad y sostenimiento en el sistema, como 
contraparte y al mismo tiempo mostraron las potencialidades que 
brindan estos modelos para atender a la inclusión y al sosteni-
miento del derecho a la educación en contextos de emergencias, 
signados por la imprevisibilidad y las incertezas. En la implemen-
tación del Proyecto Potenciar la Graduación, muchos estudiantes con 
trayectorias incompletas pudieron regresar a las clases o avanzar 
en sus estudios para graduarse y desde el punto de vista de la 
práctica docente resurgieron habilidades de cooperación entre 
pares, revisión de programas, elaboración de nuevos materiales 
y prácticas innovadoras de enseñanza con la integración de TIC. 

En este contexto, considerando los escenarios emergentes du-
rante la pandemia y los procesos reflexivos que dejó en la pos-
pandemia, la visibilidad de la necesidad imperiosa y prioritaria 
de la formación para docentes, de manera que el proyecto de la 
Diplomatura se fortaleció con la idea de seguir profundizando 
instancias de formación adecuada y pertinente desde la intención 
de repensar las prácticas de enseñanza a partir de nuevos para-
digmas y metodologías educativas con la integración crítica de las 
tecnologías y los entornos virtuales. Todo lo cual permitió abrir 
nuevos interrogantes y configuraciones en relación a las resigni-
ficación y proyección de la modalidad de Educación a Distancia 
en la institución, siempre desde una mirada interpretativo-críti-
ca que permita valorar permanentemente alcances y limitacio-
nes en términos de la calidad de los procesos de enseñanza y de 
aprendizajes y de integración e inclusión de toda la población 
estudiantil, en sus diversas y múltiples situaciones.
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Para continuar con la presentación: la pro-
puesta formativa de la Diplomatura 

El proyecto de la Diplomatura fue diseñado desde la Secreta-
ría Académica de la UNRC con los aportes del Consejo Asesor de 
Tecnología Educativa, el Consejo Académico y el área de Edu-
cación a Distancia y Tecnología Educativa de la UNRC y, por 
supuesto contó con numerosos aportes a especialistas y expertos 
locales y de otras universidades. Además tal como lo establece 
la normativa para la propuesta de Diplomaturas Superiores, el 
Proyecto fue evaluado y avalado por profesores consultados ex-
presamente de ésta y otras universidades. La implementación de 
la primera cohorte se está realizando desde Agosto de 2021 en la 
Facultad de Ciencias Económicas, actualmente la única unidad 
académica con carreras bajo la modalidad de educación a dis-
tancia y es coordinada de manera conjunta entre esa Facultad a 
través de su Secretaría de Posgrado con la Secretaría Académica 
de nuestra Universidad.

Diseño y modelo. El diseño del proyecto responde a un mode-
lo epistémico-metodológico crítico, cuyo proceso pedagógico-didácti-
co está permeado por el contexto, la tarea docente de enseñanza 
implica la planificación o programación de procesos que integran 
en una interrelación teórico-práctica: ciencia, saberes, partici-
pación, compromiso social y conciencia ciudadana; el desarrollo 
de la misma con las acciones de orientación y acompañamiento 
pedagógico y tutorial a los estudiantes; y la evaluación de las dife-
rentes instancias de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
en el contexto de la modalidad virtual. En este espacio curricular, la 
significatividad de los aprendizajes conjugará los conocimientos y 
las experiencias previas de los docentes-estudiantes participantes 
con la novedad conceptual y tecnológica que le vaya presentando 
la propuesta innovadora de esta formación. Estas construcciones 
aportarán para que estos/as participantes estén en condiciones 
de diseñar proyectos pedagógico-didácticos y puedan implemen-
tarlos en los propios contextos de enseñanza y aprendizajes de los 
campos disciplinares en los que se desempeñan. 

Estructura curricular. En la definición de la propuesta curricular 
se tomaron decisiones en relación a los propósitos, la selección de 
los contenidos, las estrategias metodológicas que más se adecuan 
a las intenciones educativas y a la estructura epistemológica de la 
temática. De esta forma se propusieron cinco cursos donde en cada 
uno se desarrollen los componentes principales para elaborar 
una propuesta educativa de modalidad a distancia, considerando 
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aspectos pedagógicos, didácticos, comunicacionales y tecnológi-
cos. Los núcleos temáticos se definieron según una caracterización 
de la modalidad de educación a distancia en el contexto de la 
educación superior y sus marcos regulatorios; el aprendizaje fo-
calizado en el estudiante a distancia, características y estrategias; 
la enseñanza abordada desde el docente/tutor, roles, estrategias 
didácticas, de interacción y comunicación; los contenidos, foca-
lizado en los materiales didácticos en sus diferentes estructuras y 
lenguajes; y los modelos de evaluación en propuestas de educa-
ción a distancia.

Transversalidad. Para acompañar el proceso de interrelación 
disciplinar se consideró desarrollar un módulo transversal para faci-
litar la interdisciplina desde una relación teórico-práctica, poten-
ciadora de una progresión en espiral. La idea es ir interrelacio-
nando en la trayectoria curricular transversal los aportes de cada 
curso que, en conjunto, se verterán en la elaboración del trabajo 
final integrador que los estudiantes irán realizando durante el cur-
sado, de modo tal que al concluirlo cuente con un avance impor-
tante y sólo reste la integración desde una visión concluyente. La 
integración crítica de TIC también es un eje transversal que atrave-
sará toda la propuesta desde una mirada crítica y reflexiva. En la 
figura siguiente se grafica la propuesta curricular y su interrelación.

Figura Nº 1: Propuesta curricular
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Modelo pedagógico-didáctico. Desde el proyecto se propone que 
el modelo pedagógico de los espacios curriculares se configure desde 
metodologías activas donde se integren métodos, técnicas y es-
trategias centradas en el estudiante. A partir de actividades que 
fomenten la participación activa, el trabajo colaborativo y el pen-
samiento crítico considerando conocimientos previos, experien-
cias y el contexto de aprendizaje. Pensar el proceso formativo 
desde estas metodologías activas no significa incorporar activi-
dades aisladas que promuevan la participación, sino que implica 
pensar la docencia al servicio del estudiante. El docente adquie-
re un carácter mediador que permite enfocar las disposiciones 
de aprendizaje profundo, a través de actividades que posibilitan 
en el estudiante la participación, cooperación, creatividad y re-
flexión sobre la tarea (Silva y Maturana, 2017).

Modalidad y Metodologías. Con respecto a la metodología, desde el 
supuesto de que en un proceso de formación no sólo se aprende el 
objeto de conocimiento (el ́ qué`), sino la metodología (el ́ cómo`,) 
a través de la que se aprende, la Diplomatura se implementará también 
con la modalidad a distancia. Es decir, consiste en una propuesta so-
bre la opción pedagógica a distancia para ser desarrollada con 
modalidad a distancia: el ´qué` y el ´cómo` coincidentes como 
objeto y proceso de aprendizaje. La metodología que se propone 
radica en proponer la interactividad, la comunicación dialógica, 
el trabajo colaborativo y grupal, enfoques interdisciplinarios y de 
relación teoría-práctica y procesos metacognitivos con regulacio-
nes sobre los procesos implicados, tanto de la enseñanza como 
del aprendizaje. Aspectos que también se favorecerán en la trans-
versalidad que se plantea en la estructura curricular.

Integración de tecnologías. En relación a las tecnologías previstas, 
se propone la plataforma institucional la cual se configura no 
solo como un espacio para la distribución de materiales, gestión, 
comunicación y evaluación, sino como un ´territorio` donde los 
participantes resignifican sus prácticas y aprendizajes. Es conce-
bir a la tecnología como un entorno donde ocurre el aprendizaje, 
las interacciones y donde circulan los contenidos y los procesos 
educativos (Tarasow, 2014). También se considera integrar otros 
recursos y medios con diversidad de lenguajes y formatos que 
están disponibles a través de internet y adaptadas a la propuesta 
didáctica de cada curso. La diversidad y convergencia de medios 



221en contextos de emergencia

se asocia a considerar a los futuros destinatarios de las propuestas 
en el marco de una cultura digital.

Conjunto docente. En relación a los equipos docentes a cargo de los 
cursos, son especialistas en las temáticas y con experiencia en la 
modalidad de educación a distancia y se definen bajo la figura 
de responsables y tutores. Estos equipos aseguran mantener el 
intercambio, coordinar los espacios de comunicación, realizar 
el seguimiento de las actividades y las instancias de evaluación. 
Además se vinculan permanentemente con el coordinador gene-
ral del curso y los docentes/tutores del módulo transversal. Des-
de esta dinámica, se pretende desarrollar estrategias que permi-
tan a los participantes conocer y comprender desde sus propias 
experiencias, la significatividad que adquiere para el aprendizaje 
las instancias de interacción entre pares y con los docentes, la 
construcción colaborativa, el abordaje de los contenidos desde 
una perspectiva que integre la teoría y la práctica, la integración 
de TIC, y la interacción con materiales en distintos formatos y 
lenguajes.

Propósitos y objetivos de la propuesta formativa (RCS Nº042/2021). 
Considerando los marcos y los escenarios educativos emergentes 
ya descriptos, los propósitos generales de la diplomatura se focalizan 
en:

• Profundizar la inclusión educativa a través del desarrollo 
de propuestas de formación de grado, posgrado y cursos 
extracurriculares con esta modalidad a distancia.  

• Brindar formación docente en educación a distancia 
actualizada, contextualizada e integradora que aporte 
desde una perspectiva crítica al conocimiento de las pro-
blemáticas vigentes y emergentes y a la construcción de 
propuestas educativas superadoras. 

• Generar un contexto de formación docente adecuada y 
pertinente para potenciar el ingreso, la continuidad y el 
egreso de carreras de pregrado, grado y posgrado y en 
propuestas extracurriculares de formación que promue-
van buenas prácticas de enseñanza mediadas por tecno-
logías. 

• Reflexionar de manera participativa y crítica sobre el 
proceso de formación implementado con la intención de 
incorporar propuestas de mejora de manera permanente 
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considerando el contexto de virtualización académica vi-
vido en la pandemia por el COVID-19. 

Además, en referencia a los objetivos de formación docente el pro-
yecto se propone ofrecer un trayecto que permita a los partici-
pantes desarrollar experiencia y conocimientos para: 

• Analizar críticamente los contextos de enseñanza y de 
aprendizaje vividos durante la pandemia para visibilizar 
las situaciones problematizadoras que permitan valorar 
los alcances y limitaciones de la educación a distancia.  

• Elaborar propuestas de enseñanza innovadoras que tien-
dan a superar los obstáculos y limitaciones de las expe-
riencias analizadas, integrando los procesos vividos por 
los docentes y estudiantes.  

• Diseñar propuestas pedagógicas que contemplen la totali-
dad o algún porcentaje de horas desarrolladas de manera 
no presencial. 

• Integrar las TIC y aprovechar su potencial para realizar 
mediaciones significativas e innovadoras en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje. 

• Repensar el rol del/a docente y de los/as estudiantes en 
los escenarios educativos actuales mediados por TIC y en 
el contexto de propuestas pedagógicas que incluyen la no 
presencialidad como parte de su desarrollo. 

• Conocer estrategias de enseñanza y mediaciones tecno-
lógicas que favorecen la colaboración, interdisciplina y la 
interacción en el aprendizaje realizado en contextos no 
presenciales. 

• Pensar los procesos de evaluación del aprendizaje y de 
la enseñanza en propuestas de formación que integran 
mediaciones tecnológicas e instancias de trabajo no pre-
sencial. 

• Reflexionar sobre la necesidad de aportar a la construc-
ción de ciudadanía universitaria y ciudadanía digital en 
propuestas de formación que integran como parte de su 
desarrollo la no presencialidad y el uso de TIC. 

Evaluación. Se diferencian dos tipos de evaluaciones: curricular y de 
procesos de aprendizaje. Con respecto a la primera, se entiende a la 
evaluación como un proceso que acompañará paralelamente a la 
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implementación de la Diplomatura por parte de los actores invo-
lucrados en ellos, de modo que se realizará desde un trabajo de 
conjunto, participativo y colaborativo. La evaluación permitirá 
construir información valorativa que permita tomas decisiones 
curriculares, pedagógicas y de gestión en vistas a la mejora per-
manente de la propuesta formativa, lo cual aportará a la innova-
ción permanente en futuras implementaciones para otras cohor-
tes  Para evaluar la implementación del proyecto se abordarán 
desde las dimensiones curriculares, pedagógicas, tecnológicas y 
de gestión. Para ello se presentarán indicadores y se diseñarán 
distintos instrumentos de recolección de datos que serán aplica-
dos en las distintas etapas y destinados a los diferentes actores 
involucrados.

Con respecto al segundo tipo de evaluación, también se propone 
una evaluación acompañante de los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes que dé lugar a una evaluación formativa que por 
un lado facilite procesos de metacognición, esto es una reflexión 
crítica sobre los propios procesos de aprendizaje para identificar 
dificultades, obstáculos, estrategias, etc. e ir regulando acciones 
superadoras, pero también que desde la enseñanza permita in-
tervenciones orientadoras, movilizadoras por parte del docente 
que aporten a la valoración de las construcciones cognitivas de 
los estudiantes a la vez que ayuden a avanzar en un conocimiento 
amplio e integrador, con miras a los objetivos que se propone la 
formación. La evaluación de los aprendizajes también implica 
considerar diferentes dimensiones: cognitivas, procesuales, so-
cio-emocionales y humanas. Por eso la evaluación es una delica-
da tarea con implicancias académicas, éticas, sociales y humanas. 

Para finalizar esta presentación: algunas 
reflexiones…

El diseño del proyecto de la Diplomatura se formuló desde la 
concepción de un modelo epistémico-metodológico crítico, cuyo 
proceso pedagógico-didáctico está permeado por la contextua-
lización, la flexibilidad curricular y la integralidad interdiscipli-
nar y de la tríada formación- investigación- vinculación con el 
contexto. Por eso la integralidad transversal de conocimientos y 
prácticas, por eso la relación teoría-práctica en la doble dialéc-
tica de aprender el objeto con la misma modalidad de lo que él 
implica y define.

Todo se orienta a la construcción de miradas amplias e in-
tegradas que permitan también ´romper` las creencias del to-
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dopoderosismo con que a veces se consideran a las tecnologías, 
en lugar de significarlas como herramientas al servicio de las in-
tenciones humanas, que en el campo de la formación docente 
se perciben como la direccionalidad que orienta la imbricación 
sinérgica de aprendizajes nutridos de ciencia, saberes, compro-
miso social, conciencia ciudadana, ética y humana, igual que en 
la presencialidad, sólo que en este caso a través del desarrollo en 
entornos virtuales o a distancia. 

En este sentido, la tarea docente de enseñanza implica la pla-
nificación o programación de esos procesos procurando buenas 
prácticas de enseñanza que alienten aprendizajes significativos 
sobre temáticas relevantes, con la orientación, el acompaña-
miento pedagógico y tutorial a los estudiantes, entendiendo a la 
evaluación como la valoración necesaria que permite movilizar 
la motivación y potenciar la continuidad de los aprendizajes en 
sentido progresivo y crítico en el contexto de la modalidad virtual 
y siempre direccionados a la inclusión con calidad. 

Ubicándonos en un paradigma socio-crítico como postura 
epistémico-metodológica para la formación docente que propo-
nemos en esta Diplomatura, enfatizamos nuestra intención en el 
diseño de esta propuesta de formación superior y desde la mejor 
educación posible de profundizar la inclusión educativa y gene-
rar los conocimientos y estrategias para potenciar el ingreso, la 
continuidad y el egreso de propuestas educativas de pregrado, 
grado y posgrado que promuevan buenas prácticas de enseñanza 
mediadas por TIC con la opción pedagógica a distancia en el 
contexto de la UNRC. Estas cuestiones son las que bordearán el 
desarrollo de la formación y se imbricarán con los objetos y meto-
dologías que constituyen los contenidos y prácticas disciplinares 
que se brindarán a los/as participantes. Se manifiesta también la 
relevancia de revisar de manera constante, desde la reflexión y 
la crítica el proceso de formación, la modalidad que asume en la 
práctica y sus propuestas de mejoras permanentemente atravesa-
das por las características de los escenarios educativos actuales y 
sus emergentes que se generan como consecuencia de la evalua-
ción permanente de la implementación. Se trata de una ́ vigilancia 
epistemológica` (Freire, 1997) necesaria para ´cuidar` la coherencia 
y evitar desvíos muchas veces lógicos pero que pueden desvirtuar 
el sentido original.

Finalmente, entendemos que, en conjunto, la propuesta de 
formación de posgrado que presentamos está en consonancia con 
la política institucional con que se identifica nuestra institución y 
abona al concepto de formación que sostiene nuestro Estatuto: 
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“La Universidad Nacional de Río Cuarto debe formar y capacitar pro-
fesionales y técnicos con una conciencia nacional, apoyada en la tradición 
cultural del país, según los requerimientos regionales, nacionales y latinoa-
mericanos. Ello mediante una educación que desarrolle en el estudiante una 
visión crítica, así como las cualidades que le permitan actuar con idoneidad 
profesional y responsabilidad social, tanto en la actividad pública como pri-
vada. Esta formación estará orientada por los valores de la solidaridad social 
apuntando al respeto por la diferencia” (Estatuto UNRC, p. 3).

En esta política se asientan nuestros supuestos y concepciones 
que fundamentan esta propuesta de formación para docentes y 
que intentamos asumir en la implementación concreta de la Di-
plomatura, de cuyo desarrollo para una primera cohorte dare-
mos cuenta en el texto que sigue y que invitamos a los potenciales 
lectores a continuar su lectura. 
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Implementación de diplomatura 
superior en propuestas pedagógicas 

a distancia para docentes 
de nuestra universidad. 

La valoración 

Lorena A. Montbrun1 y Ana Vogliotti2

Inicios 
La institucionalidad de la modalidad de Edu-
cación a Distancia en la Universidad Nacional de Río Cuarto 
UNRC) tiene un recorrido de más de veinte años, no solo a partir 
de la incorporación de las tres carreras de grado que ofrece la Fa-
cultad de Ciencias Económicas (FCE) desde el año 2002 con esta 
opción pedagógica, sino también desde la propia organización 
institucional y funcionamiento en áreas y unidades académicas 
dedicadas a la Tecnología Educativa (TE). Un importante an-

1  Comunicadora Social. Lic. En Ciencias de la Comunicación. Es-
pecialista en Tecnologías Multimedia para Desarrollos Educativos. 
Integrante de la Coordinación de Educación a Distancia y Tecnolo-
gía Educativa dependiente de la Secretaría Académica de la UNRC. 
lmontbrun@ac.unrc.edu.ar
2  Profesora y Lic. en Ciencias de la Educación. Magíster en Episte-
mología y Metodología Científica. Ex Docente Investigadora del De-
partamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la UNRC y ex Secretaria Académica de la UNRC. avo-
gliotti2017@gmail.com

mailto:lmontbrun@ac.unrc.edu.ar
mailto:avogliotti2017@gmail.com
mailto:avogliotti2017@gmail.com
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tecedente es en la estructura organizativa de la Secretaría Aca-
démica (SA) de la UNRC, donde desde el año 2002 se incluye 
en su organigrama una Coordinación de Educación a Distancia 
y Tecnología Educativa, aprobada por Resolución del Consejo 
Superior Nº 055/02 y en la cual aún hoy se mantiene. También 
la conformación de un Consejo Asesor de Tecnología Educativa 
y Educación a Distancia integrado por representantes de todas 
las unidades académicas en ese mismo año. Durante el año 2001 
y 2002 para acompañar a las incipientes carreras de la Facultad 
mencionada, un equipo de jóvenes profesionales de la carreras 
de Ciencias de la Computación comenzaron a desarrollar un sis-
tema informático orientado a la teleformación el cual se conoció 
como SIAT: Sistema Informático de Apoyo a la Teleformación. 
Además se organizó en conjunto con la Red Universitaria Centro 
Oeste (REDCOES) que integraba la Universidad Nacional de 
Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Luis, San Juan, La Rio-
ja y Cuyo, la primera formación integral sobre la modalidad de 
Educación a Distancia en la cual se capacitaron a 800 docentes 
en dos ediciones. 

Estos primeros recorridos se amplían y fortalecen en años pos-
teriores con la permanente oferta de formación destinada a toda 
la comunidad educativa, que fueron resignificándose en relación 
a los avances tecnológicos y al contexto socioeducativo.

En el año 2018 el Consejo Superior aprueba el proyecto de 
creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia 
(SIED) de nuestra Universidad, elaborado por la SA central. Al 
siguiente año se presenta el SIED a la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria y se valida el sistema 
para la posterior resolución ministerial otorgando el máximo de 
años (6 años) posibles para su desarrollo, a partir de 2019.

En este contexto, y de acuerdo a los programas, áreas y con-
sejos institucionales vigentes relacionados con la integración y 
fortalecimientos de propuestas de formación, se comienza a de-
linear el proyecto de la Diplomatura Superior para el Diseño e 
Implementación de  Propuestas Pedagógicas a Distancia cuyos 
destinatarios en la primera cohorte fueran exclusivamente do-
centes en actividad de la UNRC. 

Después de muchos años en nuestra Universidad sin una pro-
puesta integral sobre la modalidad de Educación a Distancia, 
la Diplomatura se consolidó como una formación de posgrado 
actualizada y pertinente para repensar las prácticas educativas 
atravesadas  por los nuevos paradigmas y los escenarios educati-
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vos emergentes. Además se propuso desarrollarla con modalidad 
a distancia bajo el supuesto de que un proceso de formación no 
solo se aprende el objeto de conocimiento sino la metodología 
a través de la que se aprende. La Diplomatura Superior para el 
Diseño e Implementación de Propuestas Pedagógicas a Distancia 
rápidamente impulsó a la generación de otros trayectos de for-
mación bajo esta modalidad.

De la incertidumbre a la oportunidad
En un año de conmoción como fue el 2020, el ámbito educa-

tivo fue totalmente movilizado y de manera abrupta se tuvo que 
trasladar las prácticas educativas a diferentes entornos virtuales 
para garantizar el vínculo pedagógico. En toda esta experiencia 
de educación en la virtualidad, en la cual profundizamos en otro 
capítulo de esta publicación, rescatamos como reflexión general 
que la educación remota de emergencia permitió la oportuni-
dad de revisar conceptualizaciones arraigadas y naturalizadas 
y al mismo tiempo la posibilidad de repensar el aula, el rol de 
los docentes y el papel de los estudiantes ante nuevas configura-
ciones de espacios y tiempos donde se desarrollan las prácticas 
educativas con el apoyo de las tecnologías digitales. Sin dejar de 
mencionar las desigualdades que se evidenciaron en relación al 
acceso tecnológico, de competencias y formación en general.

En este contexto tan interpelante para la educación, la pro-
puesta de Diplomatura se hizo más relevante y se presentó como 
una formación destinada a docentes con el objetivo de brindar 
marcos conceptuales, metodologías y estrategias para el diseño 
de propuestas pedagógicas alternativas mediadas por la tecnolo-
gía que amplíen y democraticen el acceso a la educación. 

Características principales de la propuesta
El proyecto de Diplomatura fue diseñado por la SA de la 

UNRC con el asesoramiento de la Coordinación de Educación 
a Distancia y Tecnología Educativa el Consejo Asesor de Tecno-
logía Educativa y Educación a Distancia, además de evaluado-
res locales y externos a la universidad y tuvo el aval del Consejo 
Académico, es decir de los secretarios académicos de todas las 
Facultades, representantes no docentes y de todos los Centros de 
Estudiantes. Desde esta gestión y por consenso se decidió que 
debido a la experiencia, estructura y organización institucional, 
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la Diplomatura fuera implementada por la FCE y coordinada en 
conjunto con la SA del Rectorado.

La Diplomatura desde su estructura curricular se organizó en 
cinco cursos y un módulo transversal integrador e interdisciplina-
rio para orientar el desarrollo del trabajo final. El equipo docente 
que estuvo a cargo de los cursos fueron profesionales especialistas 
con amplia experiencia en las temáticas y la modalidad de edu-
cación a distancia de nuestra Universidad y otras instituciones 
públicas de nivel superior (ver figura Nº 2).

La primera cohorte que comenzó en Agosto del año 2021, 
estuvo destinada a docentes de la UNRC y se desarrolló de ma-
nera gratuita. El cupo máximo previsto era 50 participantes para 
garantizar una óptima relación estudiante y docente. Cada curso 
tuvo una duración de 30 horas y el módulo transversal 50 horas. 
Al momento de la inscripción se superó el cupo previsto, lo cual 
significó una revisión minuciosa de los antecedentes de aspirantes 
al momento de la admisión, a cargo del Comité Académico con-
formado previamente. 

Actores involucrados en la propuesta
El diseño del proyecto fue posible a partir del trabajo y de-

dicación de un conjunto de actores institucionales involucrados 
en la gestión y de docentes comprometidos con la institución de 
diferentes áreas y facultades. 

Responsable de la elaboración del proyecto: Secretaría Académi-
ca  de la UNRC. Gestión a cargo de la Prof. Ana Vogliotti 

Unidad ejecutora: Facultad de Ciencias Económicas / Secretaría de 
Posgrado gestiones a cargo del Prof. Daniel Las Heras y posteriomente el 
Prof. Fernando Lagrave.

Asesoramiento y aportes en la elaboración del proyecto: Con-
sejo Asesor de Tecnología Educativa y Educación a Distancia y Coordi-
nación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Secretaría 
Académica de la UNRC.

Directora- Coordinadora: Esp. Lorena Montbrun  

Coordinador adjunto: Esp. Sebastián Ruiz (FCE)

Soporte Técnico:  Informática Región Centro (IRC)

Comité Académico: Mgter. Gabriela Trucco - Dra. Carolina Roldán - 
Dra. María Carolina Orgnero.

Figura N.º 1: Actores del proyecto
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Curso 1
Comenzó el 
31/8/2021

La Educación a Distancia en la Uni-
versidad y Democratización de la 
Formación.  Contextos, normativas, 
sujetos.
Docente responsable: Mgter. Claudio 
Asaad
Docente colaborador: Mgter. Carlos 
Pascual

30 hs.

Módulo
Transversal
de 
Integración
Responsa-
bles:
Esp. Daniela 
Solivellas
Dra. Jimena 
Clerici

Curso 2 El estudiante en la virtualidad: 
competencias y estrategias para el 
aprendizaje.
Docente responsable: Mgter. M. 
Luisa Bossolasco
Docente colaborador: Dra. Analía 
Chiecher

30 hs.

Curso 3 Los roles de los docentes en la virtua-
lidad. Modelos pedagógico-didácti-
cos y comunicacionales.
Docente responsable: Mgter. M. 
Luisa Bossolasco
Docente colaborador: Dra. Analía 
Chiecher

30 hs.

Curso 4 Los materiales educativos en pro-
puestas de educación a distancia.
Docente responsable: Mgter. Gabrie-
la Sabulsky
Docente colaborador: Esp. Mauricio 
Boarini

30 hs.

Curso 5 Enfoques y estrategias de evaluación 
en la virtualidad. Definiciones y 
criterios.
Docente responsable: Dra. Hada 
Graziela Juarez Jerez de Perona
Docente colaborador: Prof. Virginia 
González

30 hs.

TIF TRABAJO FINAL INTEGRADOR 50 hs.

Figura Nº 2: Estructura curricular y equipo docente

Implementación de la Diplomatura

Sobre los docentes participantes
El grupo de participantes conformado fue bastante heterogé-

neo en sus dedicaciones y experiencias. Entre ellos, docentes con 
cargos de ayudantes de primera, jefe de trabajos prácticos o co-
laboradores/becarios con dedicación simple o semiexclusiva. En 
menor número fueron docentes con cargos de profesor responsa-
ble de la materia o dedicación exclusiva. Otra característica es en 
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relación a las facultades desde donde provienen, en su mayoría 
fueron de carreras de carácter práctico y experimental como las 
Ciencias Exactas, Agronomía y Veterinaria y Ciencias Humanas. 
En menor cantidad participaron docentes de las facultades de 
Ciencias Económicas e Ingeniería (ver figura Nº 2).

Figura Nº 3: Distribución de participantes por facultad en instancias de pre inscripción

Expectativas iniciales
En su mayoría estaban asociadas con el impacto en la ense-

ñanza en tiempos de virtualidad y pocas relacionadas con futuros 
proyectos con modalidad de educación a distancia. Además, para 
la mayoría de los cursantes era su primera experiencia formativa 
con este enfoque. En muchos casos, el interés se orientó hacia la 
actualización y formación para sus inicios en la carrera docente.

Algunos manifestaron que:

“Considerando los escenarios educativos actuales, creo que la 
realización de la diplomatura me permitirá adquirir herra-
mientas pedagógicas, que me serán de máxima utilidad en el 
dictado y organización de clases y cursos y seminarios de pos-
grado en la virtualidad.” (E.3)3

“Con la experiencia adquirida en el último año, debido a la 
situación epidemiológica, donde he debido dar clases virtuales, 
me he dado cuenta los escasos recursos que poseo en esta te-
mática, y considero que va a haber una transición de la ense-
ñanza presencial a la virtual que va a permanecer cuando esta 
situación de pandemia este superada. En este sentido creo que 
es importante tener una formación en metodologías y estrate-
gias de los componentes de la educación a distancia como son 

3  El código de identificación de los testimonios se compone con la 
letra ´E`, que significa ´estudiante` seguido de un número de orden.
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las estrategias de enseñanza, la convergencia de lenguajes y el 
diseño de materiales y la evaluación.” (E.10)

“En la asignatura tratamos de ir adecuando los contenidos cu-
rriculares a las nuevas demandas que surgen del sector produc-
tivo e incorporando nuevas tecnologías en el desarrollo de las 
actividades pedagógicas. Dado los actuales cambios realizados 
a partir de la pandemia, en donde la virtualidad cobra un pro-
tagonismo en los modos de comunicarnos con los estudiantes, 
es que veo que esta formación me será de utilidad para la ade-
cuación de los contenidos en estos nuevos contextos.” (E.56)

Cantidad de participantes y deserción
Si bien en el primer curso se inscribieron al aula virtual los 

49 participantes admitidos/as, fueron 41 los que comenzaron a 
interactuar. En este curso aprobaron el trabajo final 32 docentes. 
Algunos/as manifestaron no haber podido participar por falta 
de tiempo, otros/as por haber asumido otras responsabilidades 
institucionales y no poder organizarse con el resto de las activi-
dades. En muchos casos comunicaron que la propuesta le resul-
taba sumamente interesante y si era posible la iban a realizar en 
instancias futuras. En los cursos siguientes el desgranamiento fue 
mucho menor y se sostuvieron la mayoría de los/las participantes 
que finalizaron el primer curso. Finalmente fueron 28 docentes 
los/as que aprobaron los 5 cursos y cumplieron con la entrega de 
avances del módulo transversal, lo que permite concluir que más 
de la mitad de los/as participantes se sostuvieron en el trayecto 
formativo propuesto.

 Primeras valoraciones 
Con el objetivo de recuperar las experiencias de los/las parti-

cipantes del curso para mejorar en la implementación y futuras 
cohortes, se implementaron encuestas de valoración. Una desti-
nada a profesores/as a cargo de cada curso donde pudieran revi-
sar su práctica docente y otras destinadas a los/las participantes.

Entre algunos resultados de las respuestas que resultan más 
significativas nos permiten realizar unas primeras reflexiones so-
bre la implementación del trayecto formativo.

Las encuestas fueron diseñadas por la coordinación de la Di-
plomatura y revisada por especialistas en la temática. La confec-
ción se realizó por formulario de Google y la forma de adminis-
trarla fue a través del correo electrónico a cada participante y a 
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los/as docentes responsables y colaboradores/as de los cursos y 
las respuestas se recibieron de manera anónima.

Potencialidades
Los/as docentes participantes rescatan en su mayoría en la 

escala de muy significativos a significativos el contenido ofrecido 
en los cursos y en relación a los materiales utilizados las guías y 
hojas de ruta, los videos, audios y la bibliografía. 

Respecto a los medios y canales de comunicación ofrecidos 
para establecer interacción con los/as docentes de cada curso 
los/as participantes destacan como más significativos primero el 
aula virtual, luego el mail y las redes sociales en algunos casos 
donde se implementaron. 

En relación al desempeño docente en su gran mayoría se valoró 
como excelente a muy bueno

Algunas expresiones de los participantes fueron:

“Personalmente me encantó este curso y me permitió reflexionar 
y re-pensar sobre lo que yo creía que era EaD, dándome aho-
ra muchas más herramientas para poder cuestionarme sobre 
la manera de realizar proyectos educativos a futuro. Desde el 
área en la que trabajo, y la manera en la que me he formado, 
reconozco que me cuesta y me lleva más tiempo hacer las acti-
vidades en los plazos estipulados. ¡Muchas gracias, Profes!” 
(E.4; C4:2)

“Me pareció excelente el módulo, aprendí mucho, muy clara 
las explicaciones. Las actividades estaban bien completas. Los 
docentes siempre atentos y alentando al trabajo.

Y algo importante es que aplican lo que van enseñando.” (E.5 
C: 3)

“Excelente propuesta, con materiales adecuados y accesibles.” 
(E.4 C: 3)

 “Muy buenos materiales y entendibles a la hora de la lectura” 
(E.3 C: 1)

“Nos comunicamos con la profe a través de documentos en 
DRIVE, los mensajes y el feedback realizado por este medio 
nos ayudó a esclarecer muchas dudas.” (E.2 C: 4)

4  El código de identificación de los testimonios se compone con la 
letra ´C`, que significa ´curso` seguido de un número de orden
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“Excelentes las docentes en todas las aristas del módulo. 
Constante acompañamiento hacia los estudiantes y excelente 
planeamiento de la lectura y actividades a realizar. Estoy muy 
conforme con el curso en sí, y con las docentes que lo dictaron.” 
(E.3 M5 Transversal)

Cuestiones para revisar, dificultades
Respecto a la cantidad de contenidos abordados en relación al 

tiempo de desarrollo en algunos cursos, resultó abundante; con 
respecto a las actividades planteadas en uno de los cursos, las con-
signas fueron confusas e igual que los criterios de evaluación para 
los trabajos. En algunos casos surgió la problemática de poder 
asistir a los encuentros sincrónicos

“Creo que el material de lectura fue excesivo para el tiempo 
de duración del curso, teniendo en cuenta que todos realizamos 
otras actividades. En mi caso, docencia y estaba realizando 
otros cursos también” (E.4 C: 1).

“Aunque fue un poco extenso, me pareció muy interesante todo 
el material propuesto.” (E.11 C: 1).

“Los videos propuestos en las hojas de ruta muy largos.” (E.2 
C: 4).

“Creo que faltó claridad en la transmisión de contenidos y 
en lo que se esperaba en la entrega de cada actividad. Hubo 
problemas también en la corrección del trabajo final del curso, 
al menos en nuestro caso.” (E. 6 C: 4).

“No pude asistir a los encuentros sincrónicos porque coinci-
dían con el horario de una clase. Tal vez si se pudiera resolver 
eso de alguna manera para que todos accedan de la misma 
manera a los materiales” (E.6 C: 1).

“Las actividades propuestas fueron buenas, sin embargo las 
consignas no fueron lo suficientemente claras y no siempre ob-
tuvimos una respuesta acorde a nuestras necesidades. A las de-
voluciones de las actividades, en especial las de las unidades 1 
y 2, no las recibimos a tiempo con lo cual no pudimos corregir 
los errores cometidos en las primeras actividades.” (E.4 C: 5).

5  El código de identificación de los testimonios se compone con la 
letra ´M`, que significa ´módulo` seguido de un número de orden
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Valoración de los docentes responsables y 
colaboradores

El objetivo fue obtener información sobre el desarrollo de los 
cursos desde las dimensiones curricular, pedagógica, tecnológica 
y organizativa.

En relación a las actividades desarrolladas, la totalidad de los 
docentes a cargo de los cursos manifiestan haber cumplido con 
los objetivos de enseñanza propuestos. Respecto a la flexibilidad 
otorgada para los estudiantes, mayormente se destaca que las ac-
tividades se adecuaron a las necesidades e intereses de los participantes, 
que la entrega de actividades tuvo diferentes plazos, que se pudo 
acceder a los contenidos teóricos y desarrollar las actividades de 
acuerdo a sus posibilidades horarias.

De acuerdo a las estrategias de enseñanza que resultaron más 
significativas para el óptimo desarrollo del curso en su mayoría 
mencionan la implementación de guías u hojas de ruta, los en-
cuentros sincrónicos y las actividades grupales y colaborativas.

Con respecto al volumen de la bibliografía para todos los do-
centes fue adecuada y la forma de evaluación fue satisfactoria.

En relación a la dimensión tecnológica, la mayoría menciona que 
a veces tuvo dificultades para navegar o acceder a las herramien-
tas en la plataforma EVELIA y el uso de las herramientas de Vi-
deoconferencia y Materiales resultaron con más inconvenientes. 
Las que resultaron más significativas fue el uso de Foros, Materia-
les y Contacto, Actividades y Pizarrón.

En todos los cursos se integraron otras herramientas para reali-
zar actividades de trabajo colaborativo y producción como Google 
Meet, Mentimeter, Padlet, Google Drive, Wakelet, Notion, pad-
let, loom, Perusall Canva y Genially. 

Con respecto a la vinculación con la coordinación general de 
la Diplomatura sobre la gestión e implementación del curso/mó-
dulo considera que fue eficiente.

Algunas expresiones de los docentes fueron:

“Sería recomendable que los cursos que siguen accedieran a los 
programas y contenidos de los cursos ya finalizados.” (D6.1)

“Tal vez sea apropiado tener conocimiento de las actividades 
o tareas académicas, demandas cognitivas, lecturas, plazos 

6  El código de identificación de los testimonios se compone con la 
letra ´D`, que significa ´docente` seguido de un número de orden
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de entrega... que se proponen en el Módulo transversal... o 
las herramientas y recursos que se proponen en cada Módulo 
(para atender a una mayor diversidad y/o que no se reiteren)”. 
(D.2)

“Generar un espacio virtual de articulación y vinculación con 
otros los docentes participantes de la Diplomatura” (D.3)

Reflexiones finales
La modalidad de educación a distancia tiene cuatro décadas trans-

curridas en las universidades públicas argentinas y se ha ido trans-
formando en relación al contexto socio educativo y la evolución 
tecnológica. Si bien en nuestra Universidad hace más de 20 años 
que se vienen desarrollando carreras de grado con bimodalidad 
en la Facultad de Ciencias Económicas, fue a partir de la expe-
riencia de la educación remota de emergencia que se revalorizó las po-
tencialidades de la modalidad, en muchos casos tan cuestionada. 

Consideramos que esta propuesta de formación superior des-
tinada a docentes de nuestra Universidad brindó conocimientos 
actualizados, contextualizados e integradores que aportaron de 
manera crítica a problemáticas emergentes con perspectivas a la 
construcción de propuestas educativas superadoras. 

Entendemos que el desarrollo de la Diplomatura sobre la moda-
lidad de Educación a Distancia ha movilizado a diferentes acto-
res de nuestra institución a pensar en propuestas alternativas que 
enriquecen la oferta educativa actual y la formación continua. 
Es así que en los últimos tiempos han surgido varias propuestas 
de formación de posgrado con opción pedagógica a distancia, 
lo que requiere como componente fundamental una formación 
docente actualizada sobre la modalidad.

Como prospectiva se considera revisar la propuesta, identifi-
cas los aspectos más problemáticos de la implementación, tomar 
decisiones que apunten a la mejora en las dimensiones en dónde 
se ubiquen las dificultades y volver a ofrecer la Diplomatura a 
futuras cohortes destinadas a docentes no sólo de nuestra Univer-
sidad sino también de otras instituciones educativas y ampliar el 
trayecto hacia una carrera de especialización, en virtud de que la 
valoración de participantes en esta primera cohorte, con respecto 
a las cuestiones pedagógicas y curriculares, ha sido muy positiva 
en términos generales.
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Resolución Nº 042/2021 - CS UNRC - Proyecto de Posgrado: 
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https://www.unrc.edu.ar/descargar/diplomatura-superior-disenio-implementacion-prct-pedagogicas-distancia.pdf
https://www.unrc.edu.ar/descargar/diplomatura-superior-disenio-implementacion-prct-pedagogicas-distancia.pdf
https://www.unrc.edu.ar/descargar/diplomatura-superior-disenio-implementacion-prct-pedagogicas-distancia.pdf
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Los años 2020 y 2021 quedarán grabados en nuestras memo-
rias por la experiencia de pandemia que nos tocó vivir a la hu-
manidad. Esa situación que se presentó de manera abrupta y nos 
obligó a convivir durante un largo tiempo con la incertidumbre, 
el miedo, la tensión, la contradicción, la dificultad y la limitación 
en muchos ámbitos de nuestras vidas, sin duda nos sacudió de la 
“normalidad” a la que estábamos acostumbrados, nos desestruc-
turó, nos interpeló, y nos obligó en muchos casos a reinventar-
nos, a buscar alternativas, a explorar formas diferentes de hacer 
y estar para poder dar continuidad a muchas de las actividades 
necesarias y fundamentales para nuestras vidas. 

En medio de ese escenario “emergente” y “de emergencia” 
estábamos docentes, estudiantes, nodocentes, autoridades, la co-
munidad toda de la UNRC, que desde nuestra humanidad mo-
vilizada y sensibilizada por la situación, luego del momento de 
parálisis inicial por la crisis, comenzamos a buscar alternativas, a 
ensayar soluciones, a explorar maneras diferentes de hacer nues-
tras actividades para poder sostener y dar continuidad a la educa-
ción, razón fundamental de ser de nuestra querida universidad.

Particularmente nosotras/os, integrantes del área de Coordi-
nación de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Secretaría 
Académica de la UNRC, continuamos con nuestra tarea de ofrecer 
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formación docente continua, de acompañar, asesorar, colaborar 
con los equipos docentes de las distintas facultades en los procesos 
de búsqueda de estrategias didácticas y mediaciones tecnológicas, 
en la selección y producción de recursos y materiales educativos 
digitales, y en la exploración y uso de diversas herramientas TIC, 
que les permitieran dar continuidad de la mejor manera posible 
a los procesos de enseñanza y de aprendizaje de acuerdo a las 
especificidades de cada disciplina.

En esas instancias de trabajo colaborativo y de acompaña-
miento a los equipos docentes que como área sostuvimos durante 
los años de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 
y luego de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 
(DISPO), a través diferentes estrategias mediadas por la virtua-
lidad, pudimos observar y conocer la diversidad de estrategias 
y experiencias de virtualización de la enseñanza en un primer 
momento y luego de presencialidad acotada o hibridación, que 
se iban generando al interior de las asignaturas y las carreras para 
dar continuidad a la educación. 

A partir de lo que observamos en ese trabajo e intercambio 
con los docentes de las distintas facultades, y atendiendo a los 
principios que de alguna manera guían las propuestas que des-
de nuestra área ofrecemos, como lo son: la colaboración entre 
colegas; la construcción conjunta; la reflexión continua sobre 
las propias prácticas; el entender que en los procesos de forma-
ción y trabajo compartidos todos tenemos algo para enseñar y 
algo para aprender; es que visualizamos la necesidad de generar 
una instancia de socialización y reflexión conjunta destinada a 
los miembros de la comunidad de la UNRC para que existiera 
la posibilidad de conocer las acciones que se llevaron a cabo en 
la universidad en tiempos de pandemia, realizar valoraciones e 
intercambiar ideas en torno a lo vivido, y así de alguna manera 
recuperar lo valioso de esta experiencia para el diseño de futuras 
propuestas de enseñanza.

Así es como propusimos la realización de las Jornadas institu-
cionales de socialización de experiencias sobre educación en la virtualidad 
“Prácticas y desafíos en escenarios emergentes” en modalidad virtual que 
tuvieron lugar del 18 al 22 de Octubre de 2021, y que se enmar-
caron formalmente dentro del Programa Académico Integral 
de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto (Res. CS. Nº 53/2020).

Concebimos estas jornadas con el propósito de generar un es-
pacio de encuentro entre docentes y otros actores, que favorecie-
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ra la discusión, la reflexión y la socialización de experiencias de 
formación universitaria realizadas en el marco de la educación 
remota de emergencia. También nos movilizaba propiciar una 
revisión y valoración crítica de las estrategias y acciones que se 
implementaron para poder dar continuidad a la propuesta educa-
tiva universitaria, a los fines de recuperar aprendizajes realizados, 
identificar dificultades y potencialidades encontradas, de manera 
tal que esa instancia nos permitiera  pensar en futuras propuestas. 
Además las jornadas buscaban generar una oportunidad de diá-
logo entre especialistas y la comunidad educativa, sobre algunas 
experiencias de educación mixta o híbrida implementadas y que 
podrían ser el punto de partida para nuevas propuestas.

Para generar esas posibilidades de intercambio y reflexión, en 
primera instancia se invitó a la comunidad de la UNRC a parti-
cipar activamente de las jornadas virtuales a partir de la presen-
tación de trabajos que consistían en un relato de experiencia a 
modo de resumen extendido de 5 páginas y que tuvieran un for-
mato hipermedial interactivo, ya que entendemos que este tipo 
de documentos le posibilita al lector un recorrido más interacti-
vo, no necesariamente lineal del contenido pudiendo acceder a 
través de enlaces a distintos medios ya sea texto, imágenes, au-
dios, videos, para ampliar y profundizar determinados aspectos 
abordados en las experiencias.

Nos interesaba especialmente que los relatos que se presen-
tarán en las jornadas fueran claros y permitieran comprender 
y valorar de la mejor manera posible cada experiencia, para de 
esta manera posibilitar instancias de aprendizaje entre los equi-
pos docentes participantes, por lo cual solicitamos explícitamente 
en las bases de la convocatoria que los relatos respondieran a una 
estructura conformada por una contextualización de la experien-
cia, su descripción, y una valoración de la misma. 

En la contextualización propusimos incluir datos de la carre-
ra, de las materias implicadas, su ubicación en el plan de estudios, 
los ejes temáticos abordados, los tiempos de desarrollo implica-
dos, la forma de organización del equipo de trabajo, los destina-
tarios para quien fue pensada, como así también se invitaba a in-
cluir aquellos antecedentes y experiencias previas de trabajo con 
tecnología que se recuperaron y contribuyeron a la realización de 
esa experiencia. En la descripción del desarrollo les pedimos que 
explicitaran los propósitos, las estrategias implementadas para la 
enseñanza, las actividades realizadas, los recursos, herramientas 
y materiales digitales utilizados, pudiendo integrar en este punto 
por medio de enlaces, producciones elaboradas por los estudian-
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tes o docentes a modo de ejemplo, que le permitan al lector co-
nocer más en detalle la experiencia realizada. Como parte de la 
valoración les propusimos realizar una reflexión sobre las poten-
cialidades y fortalezas encontradas, sobre los aprendizajes logra-
dos por el equipo docente y por las/os estudiantes participantes, 
que pudieran mencionar lo que para el equipo resultó innovador 
de la experiencia, las rupturas que se produjeron a partir de la 
misma de acuerdo a la percepción de los actores involucrados, 
como así también identificar dificultades, obstáculos, limitacio-
nes encontradas, y las estrategias o acciones que se dieron o se 
podrían dar en un futuro para superarlas.

Además, solicitamos que cada relato de experiencia debía en-
marcarse en algunos de los tres ejes temáticos propuestos para el 
desarrollo de la jornada: Acciones institucionales, Enseñanza remota de 
emergencia, Enseñanza mixta o híbrida. 

En relación al eje de Acciones institucionales nos interesaba que se 
pudieran dar a conocer e intercambiar ideas en torno a aquellos 
proyectos y actividades desarrolladas en distintos espacios institu-
cionales relacionadas con el ingreso, la continuidad y el egreso en 
las carreras de grado durante el tiempo de la pandemia. 

En el eje Enseñanza remota de emergencia, buscábamos incluir los 
trabajos que relatan experiencias de virtualización de la enseñan-
za desarrolladas por los equipos de cátedra en el periodo 2020 
- 2021, y que pudieran dar cuenta de las adecuaciones realiza-
das en las planificaciones de las materias, las reelaboraciones de 
materiales existentes, el desarrollo de nuevos materiales digitales 
con fines pedagógicos, la forma en que se plantearon los trabajos 
prácticos en la virtualidad, las formas de evaluación que se pro-
pusieron en estos escenarios emergentes, entre otras opciones a 
considerar. 

En el eje Enseñanza mixta o híbrida, nos interesaba incluir aque-
llas experiencias que combinan estrategias, herramientas y recur-
sos didácticos para realizar actividades en la modalidad presen-
cial y/o virtual, teniendo en cuenta el contexto de un regreso 
paulatino a la presencialidad, para posibilitar el cursado de aque-
llas carreras donde la utilización de espacios y equipamientos de 
la institución se constituyen en elementos imprescindibles para la 
continuidad del proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Contemplando los trabajos enmarcados en esos tres ejes, re-
cibimos  inicialmente un total de 45 relatos de experiencias que 
fueron evaluados de acuerdo a los criterios que previamente ha-
bíamos definido y comunicado a los participantes, y en el caso 
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de aquellos trabajos que no se ajustaban a lo requerido fueron 
enviados acompañados de una devolución a los autores con la 
posibilidad de realizar las modificaciones necesarias y volver a 
presentarlo. En el proceso de evaluación de trabajo contamos 
con la colaboración de integrantes de las distintas áreas de la Se-
cretaría Académica de la UNRC5 y para lograr la mayor objeti-
vidad y unicidad de criterios propusimos el uso de una grilla de 
valoración con la explicitación y detalle de los criterios y aspectos 
a considerar en cada caso. En la figura 1 mostramos una distribu-
ción de los trabajos recibidos por facultad o área.

Figura N. º1: cantidad de trabajos por facultad

Luego del proceso de evaluación y devolución aceptamos 41 
trabajos correspondientes a 126 autores cuyas experiencias fue-
ron compartidas en las mesas de intercambio, y socializadas pre-
viamente para su lectura y exploración en una galería del sitio 
web de las jornadas desarrollado en colaboración con la Unidad 
de Tecnologías de la Información dependiente de la Secretaría General de 
la UNRC. El sitio de encuentra accesible en: https://www.unrc.
edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/galeria-trabajos.html

Las mesas de intercambios, fueron los espacios de encuentro 
y trabajo sincrónico que mantuvimos con los autores de las ex-
periencias y demás miembros de la comunidad universitaria in-
teresados en la temática, durante la semana en que se desarrolló 
la jornada.  Propusimos que esos encuentros que se desarrollaron 
de manera sincrónica mediante la plataforma Google Meet tu-
vieran una duración aproximada de 2 horas, que fueran mode-
radas y coordinadas por representantes de las distintas áreas de 
Secretaría Académica, y en cada mesa se convocaron un grupo 
de autores cuyas experiencias compartían eje y algunos otros as-
pectos.

5  Vinculación e Innovación - Comunicación Académica - Orienta-
ción Vocacional

https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/galeria-trabajos.html
https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/galeria-trabajos.html
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La forma de trabajo que propusimos para cada mesa requería 
que los participantes y coordinadores hubieran hecho un análisis 
previo de las experiencias asignadas a la mesa,  que ya estaban 
publicadas en el sitio de la jornada, con la intención de recuperar 
algunos aspectos en común, aquellas cuestiones que resultaban 
más interesantes de cada experiencia y las inquietudes que sur-
gían para propiciar un diálogo y hacer circular la palabra entre 
todos los participantes del encuentro. Luego de ese intercambio 
inicial en torno a las experiencias, propusimos que en la mesa 
se pudiera generar un momento de reflexión e intercambio en 
torno a algunas preguntas disparadoras. 

Nos interesaba recuperar la mirada que quienes participaron 
tenían a partir de sus experiencias y vivencias en torno a: ¿Qué 
dificultades, problemáticas, falencias, carencias de la educación 
superior creían que se pusieron en evidencia a partir de la si-
tuación de pandemia? ¿Cuáles creían que son las transformacio-
nes que requerirá la enseñanza que ofrece la UNRC para poder 
responder a posibles nuevas demandas de la sociedad luego de 
la experiencia de enseñanza en la virtualidad vivida en tiempos 
de pandemia? ¿Cuáles son los aprendizajes que podemos resca-
tar como docentes a partir de las experiencias de enseñanza que 
transitamos en pandemia durante estos dos años? ¿Cuáles de los 
cambios o innovaciones que realizaron en sus propuestas de en-
señanza durante la pandemia, querrían incorporar y mantener 
cuando regresen a la enseñanza con presencialidad plena y por 
qué?

Sin dudas creemos que esta forma de trabajo que propusi-
mos en el marco las jornadas, que implicó la solicitud de que los 
relatos de experiencias fueran enviados en formato de documen-
tos hipermediales interactivos, que los mismos fueran publicados 
previo a las jornadas en un sitio web para que las/os participan-
tes de las mesas los pudieran explorar con anterioridad a los en-
cuentros sincrónicos, y la propuesta de que en las mesas no se 
expusieron los trabajos como tradicionalmente se hace en las jor-
nadas y congresos, sino que ese momento sirviera para el encuen-
tro, el diálogo, la pregunta, el intercambio de idea en torno a las 
experiencias y a ciertos interrogantes generales, resultó de mucha 
riqueza para quienes participamos por el nivel de reflexión que se 
logró y por la síntesis de ideas que se construyó en colaboración 
que luego se tomó como insumo para la toma de decisiones y la 
generación de nuevas propuestas.

También constituyó un aporte valioso para esas ins-
tancias de reflexión y construcción de ideas, la perspec-



247en contextos de emergencia

tiva que nos compartió  la Dra. Eva Da Porta de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba en el conversatorio virtual 
que se denominó “La comunicación y las estrategias de media-
ción, claves en la construcción del vínculo pedagógico en la virtualidad”. 
Se puede acceder a una grabación de este conversatorio en: ht-
tps://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/enc-virtuales.
html.

Figura Nº 2: Videoconferencia especialista Eva Da Porta

Comenzamos este relato citando a A. Einstein “En medio de 
la dificultad reside la oportunidad.” Sin duda ¡cuántas dificultades se 
nos presentaron y debimos afrontar durante la pandemia a nivel 
personal, colectivo, institucional! 

Parte de esas dificultades fueron explicitadas y puestas en evi-
dencia a través de la reflexión y la palabra durante las instancias 
de encuentro e intercambio que tuvimos en el marco de estas 
jornadas. Entre las dificultades que aparecieron con más fuerza a 
nivel de la enseñanza podemos mencionar: 

• la brecha tecnológica que enfrentaron algunos/as docen-
tes y estudiantes por no poder acceder a dispositivos tec-
nológicos actualizados, por no tener buena conectividad 
o porque esta era limitada, o por la falta de conocimientos 
para el uso de TIC que limitó o condicionó las propuestas 
de enseñanza y los aprendizaje; 

• la dificultad al momento de conocer y construir los víncu-
los, de sostener la interacción, y de hacer el seguimiento 
de las/os estudiantes, por la decisión que muchas/os to-
maron de no abrir la cámara y el micrófono en los en-
cuentros sincrónicos; 

• el trabajo con las/os estudiantes de primer año que no se 
conocían entre sí y no conocían la universidad; 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/enc-virtuales.html
https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/enc-virtuales.html
https://www.unrc.edu.ar/unrc/J-soc-exp-educ-virt/enc-virtuales.html
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• la falta de propuestas de trabajo conjunto, colaborativo, 
sostenido en el tiempo entre asignaturas de un mismo de-
partamento/carrera, entre materias de distintas carreras 
y facultades, entre estudiantes y docentes; la organización 
y el uso de los tiempos; la evaluación de los aprendizajes.

Pero como no queremos quedarnos sólo con el lado negativo 
de las cosas, podemos mencionar que tanto docentes como estu-
diantes en medio de esas y otras dificultades pudimos encontrar 
también nuevas oportunidades, y muchas de ellas fueron explici-
tadas en los espacios de trabajo propuestos en el marco de estas 
jornadas. Entre algunas de esas oportunidades que se reconocie-
ron podemos citar: 

• el poder revalorizar el encuentro sincrónico (presencial o 
virtual) con estudiantes y colegas, y la necesidad de apro-
vechar de la mejor manera posible ese tiempo comparti-
do; 

• descubrir el potencial que tienen las clases grabadas que 
pueden ser revisadas una y otra vez por quienes lo ne-
cesitan para comprender los temas, y para acompañar a 
quienes no pueden asistir a las clases presenciales; 

• la posibilidad de apreciar la flexibilidad que otorga la vir-
tualidad para quienes por cuestiones de distancia, familia-
res, de trabajo no pueden cursar presencialmente, y que 
durante la pandemia aprovecharon para poder iniciar, 
continuar, o terminar una carrera universitaria; 

• la oportunidad de revisar, actualizar, modificar los modos 
de enseñar, y las propuestas de formación para que inte-
gren TIC y recursos digitales; 

• la posibilidad de visibilizar un grupo social que requiere 
ofertas de formación más flexible, a distancia, para poder 
acceder a cursar estudios universitarios; 

• el poder descubrir nuevas herramientas y estrategias y 
aprender sobre ellas; la oportunidad de aprender a desa-
rrollar materiales digitales, a explorar formatos diferentes; 

• el poder comenzar a pensar propuestas de enseñanza hí-
brida o mixta que permitan aprovechar lo mejor de la 
presencialidad y de la virtualidad para enriquecer la ense-
ñanza y el aprendizaje; 

• el hecho de descubrir a partir de la asincronía lo significa-
tivo que resultan las propuestas de actividades que colo-
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can al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje 
y lo involucran activamente; 

• la oportunidad de revisar conceptualizaciones arraigadas 
y naturalizadas, de identificar y priorizar lo realmente im-
portante;

• la posibilidad de repensar el aula, el rol de docentes y es-
tudiantes, el papel de las TIC, de la comunicación y el 
lenguaje, el tiempo en clase y fuera de clase, la evaluación 
en la universidad; 

• la oportunidad de ejercitar la capacidad de adaptarnos, 
de reinventarnos constantemente ante escenarios incier-
tos y cambiantes.

Como vemos entonces en medio de las dificultades y las li-
mitaciones que nos presentó la pandemia por covid19 también 
pudimos descubrir muchas oportunidades en lo individual y en lo 
colectivo, como institución, y ya no volvimos a la UNRC siendo 
los que nos fuimos en marzo del 2020. Creemos que después de 
todo lo transcurrido, de lo vivido, de los esfuerzos realizados, de 
los aprendizajes ganados, que tan de manifiesto han quedado en 
el marco de lo compartido en estas jornadas a partir de las expe-
riencias presentadas, y de las mesas de reflexión e intercambio, 
en algún sentido tampoco nuestra querida universidad que día a 
día nos acoge debería ser la misma. La necesidad de repensarnos 
como institución educativa pública y de realizar algunos cambios 
para responder a nuevas demandas sociales está latente, la pre-
gunta es qué vamos hacer, qué podemos aportar desde el lugar 
que ocupamos para ayudar a que los cambios necesarios suce-
dan, y para que la vorágine de la rutina no nos impida avanzar 
en ese sentido. Como dice Eduardo Galeano, “Al fin y al cabo, 
somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”.

Antes de finalizar este capítulo, queremos aprovechar la opor-
tunidad para invitar a quienes han leído estas líneas y han sentido 
la necesidad de profundizar o ampliar lo que se compartió en 
las Jornadas institucionales de socialización de experiencias sobre educación 
en la virtualidad “Prácticas y desafíos en escenarios emergentes”, a seguir 
explorando esta publicación para conocer con mayor detalle las 
distintas experiencias presentadas por los equipos docentes de 
nuestra universidad. 
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Figura Nº 3: Sitio web de la jornada



Enseñanza remota de emergencia



1- ÁREA DE ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 

2019, Curso sobre Secuencias Didácticas y elaboración de dispositivos 
digitales, coordinado por las Licenciadas Alicia Mancini y Lorena 

Montbrun.
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   Enseñanza remota emergente:

Aprender a leer textos 
académicos en virtualidad

Maria Soledad Aguilera6, Mariana Fenoglio7, Yanina Boatto8 y 
Victoria Bianco9

Imagen “Creative Commos” por árealibros, licencia bajo BY CC 2.0.  
Descripción: en la foto se observa un libro abierto, sobre él un celular 

que muestra en su pantalla la página de un texto escrito. El celular 
está conectado a las hojas del libro mediante un cable USB.

Contextualización

La situación de emergencia sanitaria ante la pandemia 
por Covid-19 y la necesidad de virtualización de la enseñanza 
para sostener el derecho a la educación, nos desafió como docen-
tes a repensar y reformular propuestas y actividades alternativas 
en el marco de una “Enseñanza Remota de Emergencia”. En 

6 aguilera@hum.unrc.edu.ar
7 mfenoglio@hum.unrc.edu.ar
8 yboatto@hum.unrc.edu.ar 
9 v.bianco015@gmail.com

https://arealibros.republica.com/files/2018/08/bible-2690295_1280-680x453.jpg
mailto:aguilera@hum.unrc.edu.ar
mailto:mfenoglio@hum.unrc.edu.ar
file:///C:\Users\Salvador\Downloads\yboatto@hum.unrc.edu.ar
file:///C:\Users\Salvador\Downloads\v.bianco015@gmail.com
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base a ello, la experiencia a la que nos referimos en esta oportu-
nidad se desarrolló a principios del segundo cuatrimestre del año 
2020, en la asignatura Estrategias para el Trabajo Intelectual, de 
carácter anual, correspondiente al primer año de las carreras Lic. 
en Psicopedagogía, Lic. y Prof. en Educación Especial (UNRC). 
Participamos de la experiencia tres docentes, una becaria de in-
vestigación, una ayudante alumna10 y alrededor de ciento cin-
cuenta estudiantes que cursaron la asignatura bajo la modalidad 
virtual. Abordamos temáticas específicas de una de las unidades 
de la asignatura: Unidad 3 “Leer para aprender”. La propuesta 
implicó actividades asincrónicas y dos encuentros sincrónicos.

Descripción de la Experiencia

Propósitos:
• Potenciar el uso de las herramientas y sitios virtuales para 

la lectura, reflexión metacognitiva, interacción entre pa-
res y multimodalidad en la construcción de conocimien-
tos y presentación de la información. 

• Desarrollar teóricamente conceptualizaciones respecto de 
la lectura para la construcción de significados y la atribu-
ción de sentidos. 

• Promover en los/as estudiantes la reflexión respecto de sí 
mismos/as como lectores/as universitarios/as, sobre los 
textos que leen para aprender en la universidad y sobre 
los propósitos y procedimientos involucrados en el leer 
para aprender en la universidad. 

• Reflexionar sobre la lectura y sobre las actitudes y condi-
ciones que favorecen u obstaculizan la experiencia de leer.

• Promover actitudes y procedimientos de lectura que pue-
dan favorecer el aprendizaje significativo, profundo y me-
tacognitivo por parte de los/as estudiantes en la univer-
sidad.

Desarrollo de la propuesta y herramientas 
utilizadas

En primera instancia, como propuesta asincrónica, los/as es-
tudiantes debieron ver un video con la presentación y desarrollo 

10 Becaria de investigación: Victoria Bianco. Ayudante Alumna: Flo-
rencia Cony.

https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Presentacion_Leer_para_aprender_con_audio.mp4
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del tema: Leer para aprender (tópicos)11. En el video se inicia 
contextualizando el tema, se presentan los propósitos y se pro-
sigue con algunos interrogantes: ¿Qué es leer? ¿Cómo definiría 
leer para aprender? Se invita a los/as estudiantes a disponerse a 
pensar y responder por escrito a estos interrogantes, para recu-
perar al final del video tales respuestas junto con las reflexiones 
que pudo haber suscitado el desarrollo del tema y que pudieran 
dar lugar a revisiones y/o ampliaciones de sus concepciones o 
creencias sobre el leer y el leer para aprender en la universidad. 

Posteriormente, en un encuentro sincrónico se realizó la pre-
sentación de la actividad: “Lectura y aprendizaje en la univer-
sidad”.   Se grabó la clase (disponible en aula EVELIA). Esta 
actividad fue de entrega obligatoria y de modalidad grupal12. 
Se solicitó a los/as estudiantes conformar grupos de trabajo, 
por comisión, para realizar la tarea en Padlet (muro digital). La 
herramienta Padlet: permite la construcción colaborativa de cono-
cimientos, subiendo y compartiendo contenidos multimedia; de 
este modo, las producciones de los/as estudiantes atendieron a 
distintos modos de presentar el contenido (texto, imagen, audio, 
video)13. A cada comisión le tocó participar de un Padlet dife-
rente: A, B o C. Específicamente, en cada Padlet se abordaron 
temáticas, conceptos, propósitos, tareas e interrogantes específi-
cos, todos ellos enmarcados en el tema “Leer para aprender” (las 
especificidades de cada consigna pueden verse en el protocolo de 
la actividad). Es de destacar que el acceso público posibilita que 
todos/as puedan ver las intervenciones y reflexiones de los/as 
compañeros/as en los distintos Padlet. Los/as estudiantes conta-
ron con quince días para realizar la actividad.

Una vez entregada la actividad, se propuso realizar una valo-
ración del trabajo de otro grupo de compañeros/as. La revisión 
debió compartirse en Padlet, debajo del trabajo objeto de valora-
ción. Tal evaluación estuvo orientada por una grilla de revisión 

11  Es importante destacar que todos los videos presentados se alo-
jaron (al menos por un tiempo) en los Materiales del aula EVELIA, 
entorno que atiende al acuerdo nacional de cero rating (no consumo de 
datos móviles para aquellos que acceden sin conexión a red wi-fi).
12  Aunque también se permitía la posibilidad de entrega individual 
en caso de no poder conformar grupo por diversos motivos.
13  Aclaramos que si el/la estudiante o grupo no podían acceder a 
Padlet por no disponer de conectividad u otros inconvenientes técnicos, 
receptamos la entrega de trabajos dentro de la “Mensajería interna” del 
aula EVELIA, que atiende al acuerdo nacional cero rating.

https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Presentacion_Leer_para_aprender_con_audio.mp4
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Actividad_6__2020._Lectura_y_aprendizaje_en_la_Universidad.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Actividad_6__2020._Lectura_y_aprendizaje_en_la_Universidad.pdf
https://es.padlet.com/
http://elearningmasters.galileo.edu/2019/03/08/que-es-padlet-y-su-aplicacion-en-la-educacion-en-linea/
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Actividad_6__2020._Lectura_y_aprendizaje_en_la_Universidad.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Actividad_6__2020._Lectura_y_aprendizaje_en_la_Universidad.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/GRILLAS_DE_REVISION_DE_PARES._Actividad_6__2020._Lectura_y_aprendizaje_en_la_Universidad.pdf
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de pares14. Los/as estudiantes contaron con cuatro días para rea-
lizar dicha evaluación. 

Se subieron a Materiales del aula EVELIA devoluciones do-
centes de la actividad, en formato de audio y de texto (ver apar-
tado Devoluciones docentes). 

En cuarto lugar, desarrollamos un segundo encuentro sincró-
nico en el cual inicialmente recuperamos, mediante el diálogo 
con estudiantes, aspectos de la actividad “Lectura y aprendizaje 
en la universidad” y su devolución. Luego, presentamos una se-
gunda actividad: “Lectura estratégica”, que dio continuidad a la 
anterior (la clase fue grabada, disponible en aula EVELIA). Es-
pecíficamente, con esta nueva actividad, de modalidad individual 
y de participación no obligatoria, nos adentraremos en el estudio 
de las estrategias de lectura para aprender a partir de los tex-
tos académicos. Trabajamos con relatos de experiencia de los/
as estudiantes; reflexiones metacognitivas sobre dichos relatos y, 
luego, solicitamos lectura de material bibliográfico específico (la 
tarea puede verse en el protocolo de la actividad). En esta opor-
tunidad, el Foro del aula EVELIA, fue la herramienta utilizada para 
compartir y construir conocimiento sobre el tema. Al interior de 
las comisiones de trabajo abrimos Foros de Aprendizaje. Se invitó 
a los/as estudiantes a compartir y leer experiencias y reflexiones 
en relación con el desarrollo de distintas estrategias de lectura 
para aprender al leer textos académicos. Los/as estudiantes dis-
pusieron de una semana para realizar la actividad, contando con 
una clase de consulta. 

Por último, como cierre y devolución de esta segunda acti-
vidad, presentamos a los/as estudiantes un video explicativo en 
cual desarrollamos el tema Lectura Estratégica e integramos, a 
modo de ejemplo, sus relatos y reflexiones compartidas al interior 
del foro de aprendizaje (ver enlace en el apartado Devoluciones 
docentes).

Materiales:
• Vélez, G. (2004). Estudiar en la universidad: aprender a 

partir de la lectura de los textos académicos. Editorial de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto. Disponible en 
materiales de aula EVELIA. 

14  En un primer momento se pensó que los/as estudiantes lean el 
trabajo de un padlet diferente del que les tocó participar, pero luego, 
por cuestiones de tiempo y complejidad, optamos que la evaluación sea 
a un grupo participante del mismo padlet.

https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/GRILLAS_DE_REVISION_DE_PARES._Actividad_6__2020._Lectura_y_aprendizaje_en_la_Universidad.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Protocolo_Actividad_N_7.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Protocolo_Actividad_N_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MzvQ9yZgyAk
https://docs.google.com/document/d/11oqP2DeZppEEYjdrkikO5GNH2LDJRdmGbpMi8ign2FA/edit
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Bibliografia/ESTUDIAR_EN_LA_UNIVERSIDAD_09.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Bibliografia/ESTUDIAR_EN_LA_UNIVERSIDAD_09.pdf
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• Mateos, M. (2009). Aprender a leer textos académicos: 
Más allá de la lectura reproductiva. En: J. I. Pozo y M. P. 
Pérez Echeverría: Psicología del aprendizaje universita-
rio: la formación en Competencias. Madrid. Morata. Pp. 
106-119. Disponible en Materiales de aula EVELIA. 

• Video. Presentación y desarrollo del tema: Leer para 
aprender (tópicos) (Duración: 60 minutos). Disponible en 
Materiales de aula EVELIA. 

Producciones de estudiantes

Producciones de estudiantes y revisiones de pares. Activi-
dad “Lectura y aprendizaje en la universidad” (Padlet)15:

- Padlet A. Lectura y aprendizaje en la Universidad (comi-
sión Psicopedagogía DNI Par).

- Padlet B. Competencias de lectura que deben adquirir 
los estudiantes universitarios (comisión Psicopedagogía 
DNI Impar).

- Padlet C. Dificultades de lectura a las que se enfrentan 
los estudiantes universitarios al leer (comisión Educación 
Especial).

Devoluciones de docentes

Devoluciones docentes para la actividad “Lectura y apren-
dizaje en la universidad” (Padlet):

• Padlet A. Audio 1. Lectura y aprendizaje en la Universi-
dad. Duración: 10 minutos. Disponible en Materiales de 
aula EVELIA.

• Padlet B. Audio 2. Competencias de lectura. Duración: 
24 minutos. Texto PDF que acompaña audio 2. Disponi-
bles en Materiales de aula EVELIA.

• Padlet C. Audio 3. Dificultades de lectura. Duración: 17 
minutos.  Texto PDF que acompaña audio 3. Disponibles 
en Materiales de aula EVELIA.

Devolución docente de la actividad “Lectura estratégica”:

15   Se cuenta con el conocimiento y acuerdo del grupo de estudian-
tes para compartir esta información. 

https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Presentacion_Leer_para_aprender_con_audio.mp4
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Presentacion_Leer_para_aprender_con_audio.mp4
https://padlet.com/macefenoglio/5mancvkgpt0tft99
https://padlet.com/yaniboatto/plm3n68jt42c0vh1
https://padlet.com/yaniboatto/plm3n68jt42c0vh1
https://padlet.com/yaniboatto/bqc8xow6nmx8
https://padlet.com/yaniboatto/bqc8xow6nmx8
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Devolucion_de_Actividad_6/1.Audio_1._Presentacion_y_Padlet_A.mp4
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Devolucion_de_Actividad_6/1.Audio_1._Presentacion_y_Padlet_A.mp4
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Devolucion_de_Actividad_6/2.Audio_2._Padlet_B.m4a
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Devolucion_de_Actividad_6/3.Texto_que_acompana_audio_2._Devol._Padlet_B_Competencias.pdf
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Devolucion_de_Actividad_6/4.Audio_3._Padlet_C.ogg
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91820901431/materiales/Unidad_3/Devolucion_de_Actividad_6/5.Texto_que_acompana_audio_3._Devol_Padlet_C_dificualtades.pdf
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•  Video. Desarrollo del tema Lectura Estratégica. Ejemplos 
los relatos de estudiantes en el marco del foro de aprendi-
zaje. Duración: 45 minutos. Disponible en Materiales de 
aula EVELIA.

Valoración 
La enseñanza remota de emergencia ante la pandemia por 

Covid-19 nos desafió a las docentes, como actoras educativas, a 
pensar, reflexionar y vivenciar nuevas maneras de desarrollar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y, así, sostener y garantizar 
el derecho a la educación. En este sentido, la experiencia educati-
va compartida permite reconocer que, a través de un trabajo co-
lectivo y colaborativo entre las integrantes del equipo de cátedra, 
planificamos propuestas alternativas e innovadoras para dar res-
puesta y continuidad a nuestra tarea educativa. Específicamen-
te, docentes y estudiantes tuvimos la posibilidad de reconstruir 
y resignificar parte de los contenidos conceptuales, procedimen-
tales y metacognitivos de una de las unidades curriculares de la 
asignatura. 

Al evaluar la experiencia, advertimos especialmente entre sus 
dificultades la baja interacción o intercambio entre los/as estu-
diantes al interior del Foro de aprendizaje, aspecto a seguir tra-
bajando para promover en otras oportunidades dinámicas más 
participativas y feedback más profundos al interior del foro como 
espacio de diálogo. Asimismo, entre las principales fortalezas res-
catamos la presencia de nuevas modalidades y herramientas tec-
nológicas para que los/as estudiantes sean partícipes no solo en 
la construcción de conocimientos sino también del sentido que 
le atribuyen al mismo en su formación de grado. Además, des-
tacamos el uso de recursos y herramientas, tanto conocidos/as 
y como nuevos/as (videos, tutoriales, foros, Padlet, etc.), que no 
habíamos utilizado de manera completa e integrada en nuestras 
clases. Valoramos especialmente la implicación de los/as estu-
diantes en el desarrollo de la tarea, sus aportes, sus apreciaciones, 
la riqueza de sus producciones, su creatividad y la respuesta que 
dieron a los momentos y organización de la propuesta, todo ello 
en pos de la construcción de saberes, puntos de vista y reflexiones 
conjuntas.

Finalmente, consideramos que este tipo de experiencias brin-
dan la posibilidad de integrar las herramientas utilizadas para 
que pasen a formar parte de nuestro saber y quehacer docente, 
en pos de favorecer la construcción de los aprendizajes de los/

https://drive.google.com/file/d/13zMsmxQECTsYopmt-LOTfLyRk7xvPdGE/view
https://drive.google.com/file/d/13zMsmxQECTsYopmt-LOTfLyRk7xvPdGE/view
https://drive.google.com/file/d/13zMsmxQECTsYopmt-LOTfLyRk7xvPdGE/view
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as estudiantes; ello como apoyo (nunca como reemplazo) de la 
enseñanza presencial propia de nuestras carreras en la UNRC. 
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Virtualización de una experiencia 
de lecto escritura en 

carreras de ingeniería

Pablo M. de la Barrera16,  Pablo D.  Donolo17, Marcelo R. Curti18 y 
Didimo R. Zárate 19

Fig. 1 Evolución temporal de la experiencia de lecto escritura virtua-
lizada.

Contextualización

La experiencia se desarrollada en la asignatura Auto-
matización y Control (AyC) perteneciente al primer cuatrimestre 
del quinto año de la carrera de Ingeniería Química de la Facul-
tad de Ingeniería (FI) de la UNRC. Esta asignatura tiene en pro-
medio de 33 estudiantes por año, y asciende a 35 en los últimos 
3 años.

Los contenidos de esta asignatura se desarrollan en 2 clases 
semanales de 4 horas cada una. Las clases tienen una modalidad 

16 pbarrera@ing.unrc.edu.ar
17 pdonolo@ing.unrc.edu.ar
18 mcurti@ing.unrc.edu.ar
19 dzarate@ing.unrc.edu.ar

mailto:pbarrera@ing.unrc.edu.ar
mailto:pdonolo@ing.unrc.edu.ar
mailto:mcurti@ing.unrc.edu.ar
mailto:dzarate@ing.unrc.edu.ar
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teórica, en una primera parte, para luego continuar con el prác-
tico, que consiste en la resolución de problemas cerrados relacio-
nados con el tema teórico antes expuesto.

La evaluación de los contenidos desarrollados se realiza de 
tres modos complementarios: en forma permanente, durante el 
desarrollo de las clases; en forma escrita a través de la presenta-
ción de informes sobre lo realizado en los trabajos prácticos de 
simulación (TPS) y laboratorio; y en forma escrita a través de la 
ejecución de tres exámenes parciales teórico-prácticos.

Con la incorporación de docentes a la asignatura, en el año 
2017, se pudieron abordar las dificultades detectadas en la redac-
ción de informes de los TPS. Entre las principales dificultades de-
tectadas en la redacción de informes se puede mencionar: la falta 
de una estructura clara, de coherencia en el texto y de síntesis 
(informes muy extensos, alrededor de 60 páginas). Además, no se 
observaban aspectos básicos relacionados a la elaboración de un 
informe técnico e incluso en algunos casos, la falta de estructura 
y coherencia llevaban a una mala interpretación, por parte del 
lector, de los resultados técnicos. Se advirtió también que esto po-
dría deberse a que, desde la asignatura, no se daban pautas claras 
de formato, extensión y consignas para los estudiantes.

La experiencia descripta en este trabajo intenta dar solucio-
nes superadoras a los problemas observados en los informes de 
TPS. Ésta se desarrolló durante 2018-2019 en forma presencial y 
durante 2020 se comenzó el proceso de virtualización que final-
mente terminó en 2021 con su implementación de forma 100% 
virtual.

Descripción de la Experiencia
La experiencia desarrollada en este trabajo se basa en las di-

ficultades mencionadas anteriormente, para la producción de in-
formes de TPS realizados a lo largo de la asignatura AyC.

Por lo tanto, el primer paso que realizó el equipo docente, du-
rante 2018, fue elaborar en forma conjunta una guía de trabajos 
prácticos de simulación con consignas precisas y claras respecto 
a las características del informe. A continuación puede verse el 
archivo de la guía de trabajos prácticos como así también el video 
de la clase durante la presentación de la consigna: guía de traba-
jos prácticos.pdf  y video de clase 1.

Como segundo paso, se brindó a los alumnos formación bási-
ca sobre la escritura de textos técnico-académicos, en particular 

https://drive.google.com/file/d/1p-UZiTGISuCY45P2L1mUHaDIyu9BsNOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p-UZiTGISuCY45P2L1mUHaDIyu9BsNOz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sPcXbN9UFbaX0OD3vDAK_gqJBaaZbg81/view?usp=sharing
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“el informe”, para que lo tuvieran como referencia. Se aborda-
ron temas relacionados a la importancia de la escritura y el for-
mato de un informe, como así también, a las principales carac-
terísticas que debían estar presentes en cada una de sus partes. A 
continuación se agrega un enlace al archivo de la presentación 
utilizada, como así también al video de la clase: Presentación y 
Video de clase 2.

Además de la presentación realizada, los docentes brindaron 
a los estudiantes pautas básicas sobre el material de consulta “In-
forme de laboratorio: guía tipo” elaborado por el Gabinete de 
Asesoramiento Pedagógico de la FI-UNRC. En 2021, también se 
entregó a los estudiantes una rúbrica para que pudieran evaluar 
la calidad y el nivel de ejecución alcanzado por sus informes. Esta 
rúbrica se desarrolló a partir de las propuestas en (Morcela et al., 
2014), adaptándolas a las necesidades de esta experiencia, para 
más información se puede consultar la Rúbrica.

Para la elaboración del informe se determinó una restricción 
al número de páginas, durante 2021 el límite fue 3 páginas. Al 
principio se evidenció malestar en los estudiantes debido a esta 
restricción limitante, sin embargo, los docentes consideraron que 
ésta promovía, no solo la necesidad de la síntesis, sino también 
una etapa de reflexión en la que se debía decidir qué material se 
debía incluir y cuál descartar para cumplir con los requerimien-
tos de la consigna. También se agregó una restricción de tiempo 
con el mismo objetivo. La restricción temporal se esquematiza en 
la Fig. 1, en la que además se incorpora el resto de las etapas de la 
experiencia. Tal como se observa en la figura, la primera restric-
ción temporal se fijó en 15 días para la elaboración y entrega del 
informe durante la experiencia en modalidad presencial, mien-
tras que durante la modalidad virtual se fijó en 10 días.

Además de las restricciones de extensión del trabajo y tempo-
ral, la experiencia se realizó dividiendo al conjunto en grupos de 
hasta 4 estudiantes. De esta forma se pretendió promover, aún 
más, este espacio de reflexión y discusión respecto al material a 
incluir en el informe. 

La experiencia fue evolucionando con los años, durante 2018 
se pudo implementar desde el punto (1) al (3), ver Fig. 1. A partir 
de 2019, la experiencia pudo implementarse en todas sus etapas, 
es decir desde el punto (1) al (5). Durante 2021, la experiencia se 
implementó virtualmente en todas sus etapas. Entre los puntos 
(3) y (5) se realizó un ejercicio de evaluación entre pares con la 
metodología “doble-ciego”. Una vez recibidos los informes, los 

https://drive.google.com/file/d/1lnjNhZ1_JtYhUBgNAQd_ewyHakTsSmUR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jLOSxyjkPYhpW5EjviNU3AbUPFjQQDyI/view?usp=sharing
https://www.ing.unrc.edu.ar/gapi/inicio.php
https://www.ing.unrc.edu.ar/gapi/inicio.php
https://www.researchgate.net/publication/283583227_Desarrollo_de_una_rubrica_para_la_evaluacion_de_informes_de_practicas_de_laboratorio_en_asignaturas_de_grado_en_Ingenieria
https://www.researchgate.net/publication/283583227_Desarrollo_de_una_rubrica_para_la_evaluacion_de_informes_de_practicas_de_laboratorio_en_asignaturas_de_grado_en_Ingenieria
https://drive.google.com/file/d/11a4d2HNRhiTDBLYAsuNqt7Ehet2QKA3i/view?usp=sharing
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docentes ocultaron los nombres de los autores, sin perder la tra-
zabilidad del trabajo, y se repartieron al resto de los grupos para 
su evaluación. 

Durante 2019 la consigna para la evaluación de pares se re-
partió a los grupos por medio de Whatsapp, mientras que, en 
2021, por medio de un aula virtual implementada en Google 
Classroom. También, en esta instancia, se habilitó una encuesta 
web consultando distintos aspectos estructurales, técnicos y tex-
tuales del informe. Para el llenado de la encuesta se estableció 
un tiempo de 2 días, para la lectura y evaluación del informe 
asignado. Esta encuesta se desarrolló utilizando la herramienta 
de Google Form. Un ejemplo de la encuesta se encuentra en: En-
cuesta TP2. Los aspectos estructurales y textuales consultados en 
la encuesta web fueron los propuestos originalmente en la rúbrica 
desarrollada por los docentes. Respecto a los aspectos técnicos 
del informe se indagó acerca de la pertinencia y profundidad de 
los conceptos y conclusiones mostradas. Dicha encuesta se debió 
completar en forma individual por parte de los pares, y se sumó 
a esas evaluaciones la realizada por parte de los docentes. Para 
finalizar la experiencia, punto (5) de la Fig. 1, las evaluaciones de 
pares y de los docentes fueron enviadas a cada grupo que elabo-
ró el informe. Esta actividad se repitió, durante 2019, dos veces, 
para dos prácticos de simulación distintos y durante 2021 para 
tres prácticos distintos.

Como actividad final y con el objetivo de evaluar la valora-
ción de los estudiantes respecto de la experiencia, se elaboró una 
encuesta por medio de WhatsApp. La idea de utilizar WhatsApp 
surgió a partir de advertir que los estudiantes están conectados 
y hacen un uso frecuente de diversos dispositivos tecnológicos, 
frecuentan redes sociales y descargan aplicaciones para estar en 
contacto, por motivos sociales y recreativos, dentro de las cuales 
WhatsApp es muy utilizada20. Se diseñó una encuesta consultan-
do a los alumnos por aspectos relacionados a la metodología utili-
zada durante el dictado de las clases de prácticos de simulación y 
respecto a la elaboración de los informes. Para este último aspec-
to se consultó respecto al tiempo y nivel de complejidad necesario 
fuera de clases para resolver la consigna, si la actividad ayudo al 
proceso de aprendizaje, a la disposición de los docentes, y a los re-
cursos tecnológicos utilizados para llevar adelante la experiencia. 
La encuesta completa puede consultase en: encuesta emojis2021.

20  Chiecher A y Lorenzati K. “Estudiantes y tecnologías. Una vi-
sión desde la ‘lente’ de docentes universitarios” Revista Iberoame-
ricana de Educación a Distancia, 20 (1), pp. 261-282. 2017.

https://docs.google.com/forms/d/1jAJYRmQGNE7HrU2wMqH9TRsoW1ssi6dBQ5QHI5ib7ac/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1jAJYRmQGNE7HrU2wMqH9TRsoW1ssi6dBQ5QHI5ib7ac/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZIiF3B7Ng6_clFWe8LMm8PpqSr6e73s5/view?usp=sharing
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331450972014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331450972014
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331450972014
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pdf  . Se solicitó que la evaluación de todos estos aspectos se reali-
zara utilizando una escala en base emoticones (emojis).

En la escala de emoticones que llamamos “escalmoji” se les 
proponía que contemplaran la posibilidad de manifestarse con 

distintas sensaciones como por ejemplo de insatisfacción ( ), 
duda ( ), neutralidad ( ), agrado ( ) y felicidad ( ) en lo 
que representaría una escala Likert. Además, los estudiantes eran 
libres de agregar otros emoticones a la lista que creyeran más 
convenientes. Algunos de los resultados obtenidos con esta en-
cuesta durante 2021 se muestran en: resultados emojis 2021.pdf

Valoración 
Del análisis de los resultados mostrados en resultados emojis 

2021.pdf   se puede observar que predominan emoticones que 
muestran agrado, satisfacción y alegría; aunque aparecen tam-
bién, otros que denotan esfuerzo, dedicación, aceptación y felici-
tación. El análisis de los emoticones observados nos lleva a pensar 
que la recepción de las actividades por parte de los alumnos fue 
en general buena a pesar de haberles requerido un mayor esfuer-
zo.

Haciendo una mirada del impacto de la experiencia sobre el 
equipo docente se puede concluir que, si bien quedan algunos 
aspectos para mejorar, ha sido buena. Esto se puede ver reflejado 
en las mejoras incorporadas en las distintas etapas de implemen-
tación y en la virtualización completa de la experiencia para su 
aplicación durante 2021.

Un aspecto que aún presenta desafíos se relaciona con el tiem-
po que requiere la implementación de la experiencia tanto para 
el equipo docente como para los estudiantes. Para los docentes el 
desarrollo de la experiencia requiere un mayor tiempo de coor-
dinación y a los estudiantes mayor tiempo para desarrollar la ac-
tividad, ya que además de la presentación de su informe deben 
realizar la evaluación de pares. Se prevé en próximas implemen-
taciones optimizar el tiempo dedicado a la experiencia. Otro as-
pecto a tener en cuenta es el mayor uso de recursos tecnológicos 
(computadoras personales y teléfonos inteligentes y/o tablets) que 
exige la experiencia, respecto a la condición inicial. Si bien, aún 
no ha sido detectada la falta de los recursos necesarios, es un as-
pecto que se debe tener especial cuidado antes de comenzar con 
la experiencia.

https://drive.google.com/file/d/1ZIiF3B7Ng6_clFWe8LMm8PpqSr6e73s5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbrhjYR0MVCu2-inPctB10Es2duP4NQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbrhjYR0MVCu2-inPctB10Es2duP4NQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbrhjYR0MVCu2-inPctB10Es2duP4NQC/view?usp=sharing
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El uso de una página web 
como espacio curricular 

para el aprendizaje de portugués 
en la licenciatura en trabajo social

Mariana Larrieu21 

Imagen de la página web de Portugués II para la
Licicenciatura. en Trabajo Social

Contextualización
Como única docente de la materia, la idea de tras-
ladar todo el contendido de Portugués II a una página web fue 
una posibilidad y un desafío que surgió después de haber cursado 
la materia Diseño de Cursos y Materiales en el contexto de un 
posgrado con la UNC. 

Em 2018, cuando me hice cargo de la materia portugués, 
como no se había dictado antes en la carrera, podía armarla des-
de cero. En ese contexto y con toda la libertad para dale vuelo 
a propuestas pedagógicas y didácticas nuevas, sentí la necesidad 
de “salir” de la clase tradicional de lengua extranjera y proponer 
algo que fuera relevante también para los alumnos de la Licen-
ciatura.

La primera vez que usé la página web como espacio curricular 
obligatorio fue a finales del 2018, por eso, cuando nos sorprendió 
la pandemia en 2020 y el trabajo virtual forzoso, ya contaba con 
la experiencia de los años anteriores. 

Portugués II es una materia que se cursa en 2do cuatrimestre 
del 4to. año de la Licenciatura en Trabajo Social. Esta materia 

21 mlarrieu@hum.unrc.edu.ar

https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2
mailto:mlarrieu@hum.unrc.edu.ar
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es correlativa a portugués 1. Ambas poseen una carga horaria de 
8hr. reloj por semana, lo que hace que lxs alumnxs al final del 
nivel 2 cuente con 240 horas de contacto con lengua extranjera. 

Usar la página web para el nivel II y no para el I, tuvo que 
ver con contar con alumnxs que tuvieran más autonomía en la 
lengua extranjera para el tipo de propuesta que quería presentar. 
Sin embargo, esto no significa, que no se pueda armar un curso 
de nivel 1 de portugués lengua extranjera en un espacio total-
mente virtual.

Portugués II fue organizada en torno a un tema transversal, 
que fuera relevante para las Ciencias Humanas y propio de la 
sociedad brasilera. El tema elegido es el racismo que es aborda-
do desde diferentes ángulos y atraviesa las 5 unidades que com-
ponen la materia. La organización de las unidades está basada 
en este tema y no en una progresión gramatical, lo que permite 
abordar los diferentes géneros textuales22 como objeto de ense-
ñanza desde sus tres niveles: nivel contextual, nivel discursivo, 
nivel lingüístico. Todas las unidades presentan diversidad de gé-
neros textuales multisemióticos e hipermediales.

Descripción de la Experiencia

Las Unidades temáticas
El propósito general de la materia es visibilizar el problema 

del racismo que tiene Brasil y como este atraviesa todos los ám-
bitos e impacta en la sociedad. Es traer a la clase un debate y 
una realidad que nos es ajena y poder discutirla y analizarla con 
herramientas desde la lengua extranjera. Parto de la premisa que 
lengua y cultura son elementos indisociables y por ello es nece-
sario estudiar las relaciones lingüístico-culturales para que lxs 
alumnxs amplíen su competencia intercultural que le permita ser 
capaces de extender su propia experiencia discursiva y cultural 
a otras experiencias socioculturales propias de otras lenguas, en 
otrxs.

La cuestión racial es abordada desde varios ángulos: arte, hu-
mor, literatura, música, historia, educación, biología, lengua y 
desde las más variadas fuentes de características multisemióticas.

22  El concepto de géneros textuales proviene del Interaccionismo 
Socio discursivo de Bronckart (2009) que refiere a cualquier producción 
verbal situada y debe ser entendida como una acción comunicativa hu-
mana en estrecha relación con los contextos sociales e históricos en los 
que se produce y circula.

https://www.google.com/search?q=racismo+no+brasil&sxsrf=ALeKk00nWp9vK8Oxc3A82qKrxnIDileBbw:1629390281008&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi54pjnv73yAhXhpJUCHa2LDIUQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=757
https://www.youtube.com/watch?v=v2EvbiZ_EMc
https://www.youtube.com/watch?v=Le8xjRufv-M
https://www.youtube.com/watch?v=Le8xjRufv-M
http://analisedetextos.blogspot.com/2009/09/preto-e-branco-de-fernando-sabino.html
https://www.youtube.com/watch?v=yktrUMoc1Xw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qbb-ROn9MwA
https://drive.google.com/file/d/1y23-JB8COXvXSLEBCaoL69g9YnpLG7Vu/view
http://revistaprincipios.com.br/artigos/79/cat/985/contribui%C3%A7&otildees-da-biologia-%C3%A0-luta-contra-o-racismo-.html
https://drive.google.com/file/d/10JGiVDIKsIX8Rd5TRdP0LoTAldALtGr_/view
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Así, en la Unidad 1 se trabaja con el concepto de miscigenação 
(que sería como la idea de “crisol de razas”) a partir de dos textos 
escritos extraídos de un blog, dos videos de historia de un canal 
de youtube y dos canciones que dan cuenta de cómo esto se ma-
nifiesta en la música. Es una unidad en la que se explica cómo 
está conformado el pueblo brasilero, las misturas de razas y los 
nombres que reciben, la riqueza cultural producto de esa mezcla. 
También se introduce, por primera vez, la idea de racismo aso-
ciado al de miscigenação. 

En la Unidad 2 se presenta el concepto de autodeclaración del 
color y cómo el color de piel impacta en la accesibilidad a polí-
ticas públicas. Se parte de la pregunta problema “¿Cómo definir 
el color de piel de un pueblo tan ´miscigenado´? Este tema es abordado 
desde un texto académico, una noticia periodística, una noticia 
sobre una exposición de arte con las más de 136 respuestas para 
autopercepción del color de piel, un cartel de una universidad 
para evitar fraudes en la autodeclaración de color de los alumnos.

En la Unidad 3 se abre el espacio para discutir si es adecuado 
o no utilizar la categoría de raza. Los usos ideológicos y biológicos 
del término. En esta unidad se trabajan con 5 géneros de texto: 
una entrevista a un genetista, un artículo de revista online, una 
animación que explica la desigualdad en Brasil y un texto que 
evidencia el racismo a partir del uso de expresiones cotidianas.

La unidad 4 muestra el racismo desde la literatura con un 
género propio de Brasil que se llama Crónica: Preto e Branco y 
Racismo; también 2 programas de humor negro realizado por un 
grupo llamado Porta dos fundos: Dominado y Negro. En todos 
los casos deja en evidencia el pensamiento de la sociedad brasile-
ra con respecto al negro, los prejuicios que circulan y la falta de 
acceso a determinados espacios.

En la 5ta. Y última Unidad, se trabaja a partir de una política 
pública que se llama Cotas universitarias. Esta política le permite a 
un alumno que se auto declare negro, mulato o pardo el ingreso 
al nivel superior. Una política que, aunque tenga varios años de 
implementada, sigue trayendo debate y conflicto. Este tema es 
abordado desde un texto informativo que explica el sistema de 
cotas (también está disponible el audio del texto), una noticia que 
presenta el caso con dos hermanos bahianos y un video del canal 
de noticias sobre el mismo asunto.

En la página web de la materia, lxs alumnxs cuentan con una 
sección que se llama Material de apoyo con links que lx dirigen a 
diccionarios portugués-portugués, bilingüe, un apéndice grama-

https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/1-miscigenacao
https://www.estudopratico.com.br/miscigenacao-no-brasil/
https://www.youtube.com/watch?v=dcVKb2ht6BE
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/2-autodeclaracao
about:blank
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/vida-na-universidade/definicao-da-raca-para-cotas-sera-somente-por-autodeclaracao-1f312aulhe8cfh175l4812dse/
https://www.youtube.com/watch?v=v2EvbiZ_EMc
https://www.youtube.com/watch?v=v2EvbiZ_EMc
https://drive.google.com/file/d/1y23-JB8COXvXSLEBCaoL69g9YnpLG7Vu/view
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/3-debate-sobre-o-conceito-de-raca
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2017/07/racas-nao-existem-trata-se-de-um-conceito-inventado-garante-o-geneticista-sergio-pena-9835374.html
http://revistaprincipios.com.br/artigos/79/cat/985/contribui%C3%A7&otildees-da-biologia-%C3%A0-luta-contra-o-racismo-.html
https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
https://www.youtube.com/watch?v=ufbZkexu7E0
https://drive.google.com/file/d/10JGiVDIKsIX8Rd5TRdP0LoTAldALtGr_/view
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/4-racismo-no-brasil
https://brasilescola.uol.com.br/redacao/cronica.htm
http://analisedetextos.blogspot.com/2009/09/preto-e-branco-de-fernando-sabino.html
https://forum.outerspace.com.br/index.php?threads/racismo-um-texto-de-lu%C3%ADs-fernando-ver%C3%ADssimo.57811/
https://www.youtube.com/portadosfundos
https://www.youtube.com/watch?v=PsrYkX6VBN4
https://www.youtube.com/watch?v=Le8xjRufv-M
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/5-cotas-universitarias
http://www.politize.com.br/cotas-raciais-no-brasil-o-que-sao/
http://www.politize.com.br/cotas-raciais-no-brasil-o-que-sao/
http://generoediversidadenaeducacaoformalgp4.blogspot.com/2014/06/a-revista-veja-edicao-2011-de-especial.html
https://www.youtube.com/watch?v=DaA8etJkTs4
https://www.youtube.com/watch?v=DaA8etJkTs4
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/materiais-de-apoio
https://www.aulete.com.br/
https://www.wordreference.com/
https://drive.google.com/file/d/1O6BzovBzsFD1MTCjvi5qOzcfH6n_b2yY/view
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tical y un glosario colaborativo para que lxs alumnxs vuelquen 
el vocabulario que crean conveniente. También una pestaña que 
se llama Guía de lecturas, en la que está disponible la guía de 
actividades con todas las propuestas de actividades que deben ser 
resueltas en cada una de las unidades y para cada género textual 
propuesto. Las actividades varían desde, preguntas de compren-
sión, preguntas de opinión personal, búsqueda de información y 
exposición oral de resultados (usando un programa que se llama 
vocaroo) y socializando en el foro, crear folletos con campañas 
de concientización, elaboración de cuadros sinópticos, diálogos, 
textos de opinión, etc.

Lxs alumnxs cuentan con un espacio de comunicación directa 
con la docente en Contato y un Foro para socializar algunas acti-
vidades. Para participar del foro lxs alumnxs deben registrarse (a 
diferencia de la página web que es abierta) El foro está dividido 
por temas que corresponden a cada una de las unidades. En la 
guía de lectura se especifica en qué espacio debe ser resuelta cada 
una de las actividades propuestas. En el caso del foro, lxs alumnxs 
deben, no solo publicar algunas actividades, sino que también 
hacer comentarios en las publicaciones de sus colegas.

Un ejemplo de actividad de comprensión y producción oral 
de la unidad 1 es: “te acordaste de un amigo que le gusta mucho la cultura 
de Brasil. A partir de las informaciones contenidas en los textos, enviale un 
audio de WhatsApp para explicarle lo que es la “miscigenação y de qué 
manera contribuyó a la formación del pueblo brasilero. Después elegí el audio 
publicado por alguno de tus colegas y respondele el WhatsApp.” (esta acti-
vidad es realizada con vocaroo y publicada en el foro).

Otro ejemplo, de la unidad 5 para trabajar la comprensión y 
la producción escrita: “como alumno de Trabajo Social, fuiste invitado 
para escribir un texto informativo sobre la autodeclaración del color en Brasil. 
El texto será publicado en la página de la Facultad de Humanidades de la 
UNRC. No te olvides de colocar un título.”

Si bien la página web fue creada como un espacio que al-
berga explicaciones, actividades varias, consultas/dudas, socia-
bilización, comunicación docente-alumnx y alumnx-alumnx, los 
encuentros remotos semanales permiten discutir, ampliar, aclarar 
y explicar todo lo que sea necesario sobre los temas abordados y 
permite que la docente pueda acompañar y evaluar el desempe-
ño de la oralidad así como aprovechar para hacer devoluciones 
generales y/o explicaciones gramaticales de errores comunes que 
hayan surgido de la resolución de las diferentes actividades escri-
tas.

https://drive.google.com/file/d/1O6BzovBzsFD1MTCjvi5qOzcfH6n_b2yY/view
https://docs.google.com/document/d/1UJo0tjoV3MVjWLOACPQfCQETGLp7KZsvQXuiLqUzTaM/edit
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/guias-de-leituras
https://drive.google.com/file/d/1AIweisgw5GAd04bzsT8lJaJcUh9Ep-94/view
https://drive.google.com/file/d/1AIweisgw5GAd04bzsT8lJaJcUh9Ep-94/view
https://vocaroo.com/
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/contato
https://marianalarrieu.wixsite.com/portugues2/forum
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Valoración 
 Haber implementado y experimentado un espacio vir-

tual de enseñanza antes de la llegada de la virtualización forzosa 
me dejó, para este nivel de idioma, en un lugar de ventaja. La ex-
periencia es muy linda porque torna la clase muy dinámica. Para 
lxs alumnxs se convierte en algo novedoso y práctico, porque tie-
nen la totalidad de la materia en un link. Además, al tratarse de 
un espacio simple de navegar tanto desde una PC como desde un 
celular, no presenta dificultades. Es un modo diferente de estu-
diar una lengua extranjera usando las nuevas tecnologías y, como 
docente, me permite poder crear y editar teniendo en cuenta el 
grupo destinatario. No se necesita ser especialista ni hacer ningún 
curso de capacitación para poder diseñar la página. 

Sin embargo, un factor de limitación se dio en las clases pre-
senciales, cuando tenía que retomar algún aspecto que requiriera 
ingresar a internet, la falta de conectividad en algunas aulas me 
llevaba a trabajar desde mi celular a partir de los datos del teléfo-
no. Una limitación que pudo ser sorteada pero que en la virtuali-
dad no se da. 
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Un abordaje de la enseñanza 
de la literatura en

Lengua francesa 
en el contexto virtual

Magdalena López23 y Romina Luna24 

La literatura francesa en un estante virtual de Pearltree

Contextualización
La currícula del Profesorado de Lengua y Literatura 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) plantea en 
el recorrido académico propuesto para los alumnos, el cursado 
optativo de dos Literaturas Extranjeras: de lengua inglesa y fran-
cesa. En este marco la cátedra de Literatura Francesa (CLF), es-
pacio de cursado opcional anual presente en el segundo año de 
la carrera, a cargo de la profesora responsable Magdalena López 
y su ayudante Romina Luna, propone un enfoque intercultural a 
partir de un abordaje genérico, dedicado sucesivamente al estu-
dio del teatro, la novela y la poesía con un desarrollo articulado 
por un eje cronológico transversal. El trabajo se centra funda-

23 mlopez@hum.unrc.edu.ar
24 rominaluna@hum.unrc.edu.ar

mailto:mlopez@hum.unrc.edu.ar
mailto:rominaluna@hum.unrc.edu.ar
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mentalmente en el estudio de cada género, poniendo énfasis en 
algunos de sus momentos incluyendo movimientos, escuelas y 
autores   destacados. Los contenidos comprenden asimismo no-
ciones básicas referidas a las características de cada género, sus 
particularidades y las condiciones sociales y materiales que de-
terminan las variadas formas que adoptan, según el contexto de 
época. 

Descripción de la Experiencia
Ante la expansión de la pandemia de covid-19, el Estado ar-

gentino dispuso a partir del 20 de marzo de 2020 el Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En materia educativa, 
el ASPO significó la suspensión de las clases presenciales en las 
escuelas de los niveles obligatorios y también en la educación su-
perior y universitaria. 

 Esta decisión tuvo implicancias significativas en la adecua-
ción del cursado en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. 
En este sentido, el equipo docente de la cátedra de Literatura 
Francesa propuso una serie de innovaciones en relación al cur-
sado virtual del espacio curricular. Además de Classroom y los 
encuentros sincrónicos semanales por Meet, las clases virtuales 
posibilitaron el uso de otras plataformas, aplicaciones y soportes 
digitales que promovieron la profundización de los ejes temáticos 
propuestos en la materia y el acompañamiento de las trayectorias 
de los estudiantes. Se describirán en este escrito las actividades 
realizadas a partir de Pearltree, Youtube, Evernote y películas 
disponibles en plataformas de libre acceso, como instancias de 
trabajo presentes en la virtualidad del cursado.

• La reconstrucción del camino lector desde la biblioteca 
virtual

“La biblioteca es el cuerpo de un filósofo. Su esquele-
to y su carne. Sin ella muere de hambre. Los libros son el 
mundo que lo lleva al mundo. Hay dos mundos para el fi-
lósofo. No el de arriba y el de abajo como en el platonis-
mo, sino el de adentro y el de afuera de sus anaqueles. 
La biblioteca no es un mueble. Es el reaseguro de una 
identidad. Recorrerla es recordar y confirmar una histo-
ria y un presente. Nuestros libros son como la antigua caja 
de ahorro. Está depositado nuestro saber y nuestro tener” 
Tomás Abraham

https://classroom.google.com/c/Mjg2NDM2ODE0NDky/m/MzI5ODA4OTQ0MDM5/details
https://classroom.google.com/c/Mjg2NDM2ODE0NDky/m/MzI5ODA4OTQ0MDM5/details
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La necesidad de pensar y reconocer a los estudiantes del Pro-
fesorado de Lengua y Literatura, como futuros mediadores de 
lectura nos interpela a indagar sobre sus propios recorridos lec-
tores. Siguiendo la premisa de Ema Wolf  “antes que mediador, 
el docente debe reconocerse como lector”, se propuso desde la 
virtualidad conocer las textotecas25 de los estudiantes.

Desde este punto de partida, el espacio planteó una consigna 
que permitiese conocer las bibliotecas de los alumnos a partir de 
algunas preguntas disparadoras: ¿Cuáles son los estantes prefe-
ridos de su biblioteca?, ¿Siguen algún “orden” para ubicarlos?, 
¿Heredaron su biblioteca?, ¿Regalan libros que ya leyeron? ¿Tie-
nen alguna anécdota sobre su biblioteca o sus lecturas que les 
gustaría compartir?

Luego de que compartieran algunas características de sus tra-
yectorias lectoras, se los invitó a armar una biblioteca virtual. Si 
bien existen muchos sitios para organizar y guardar contenidos 
multimediales, en este caso se propuso emplear  Pearltress, ya que 
es un recurso gratuito e interesante para abordar y reconstruir 
estos caminos lectores.

Para utilizar esta plataforma, se solicitó a los estudiantes crear 
un usuario y armar desde la sección “Colecciones” sus propias 
bibliotecas. La idea era conformar estantes donde no sólo hubie-
ra textos escritos sino también otros consumos culturales (fotos, 
vídeos, música, etc). Una vez realizadas sus bibliotecas virtuales, 
los estudiantes compartieron el link de acceso y en la clase se rea-
lizaron una puesta en común y un recorrido por sus trayectorias 
de lectura.

Compartimos a continuación algunas de estas producciones:

http://www.pearltrees.com/melisapaez/mujer-mujeres/
id41119553

https://www.pearltrees.com/camilagrgicevic/coleccion-li-
bros-recomendaron/id41322627

http://www.pearltrees.com/caroceballos/leidos/id41333528

https://www.pearltrees.com/rocioaguero/nostalgia/
id41323436

https://www.pearltrees.com/sulamitamoreno/mi-biblioteca/
id41328732

25  Concepto desarrollado por Devetach, L (2008): La construcción del 
camino lector. Córdoba: Editorial Comunicarte.

http://www.pearltrees.com
http://www.pearltrees.com/melisapaez/mujer-mujeres/id41119553
http://www.pearltrees.com/melisapaez/mujer-mujeres/id41119553
https://www.pearltrees.com/camilagrgicevic/coleccion-libros-recomendaron/id41322627
https://www.pearltrees.com/camilagrgicevic/coleccion-libros-recomendaron/id41322627
http://www.pearltrees.com/caroceballos/leidos/id41333528
https://www.pearltrees.com/rocioaguero/nostalgia/id41323436
https://www.pearltrees.com/rocioaguero/nostalgia/id41323436
https://www.pearltrees.com/sulamitamoreno/mi-biblioteca/id41328732
https://www.pearltrees.com/sulamitamoreno/mi-biblioteca/id41328732
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https://www.pearltrees.com/priffff/biblioteca/id41337889

• Nos convertimos en Booktubers
Propiciar el diálogo y la conversación literaria a partir de las 

obras sigue siendo un gran desafío para el desarrollo de la orali-
dad en los soportes virtuales. Desde este lugar, la cátedra pensó 
en propiciar a través de las herramientas digitales el intercambio 
y la recomendación de lecturas.

A partir del género narrativo, y desde la Literatura Infantil 
y juvenil (LIJ) –eje transversal de la materia- se propuso a los 
estudiantes “convertirse en booktubers”, es decir, crear un video 
en Youtube donde pudieran reseñar y comentar obras de LIJ de 
lengua francesa con sus compañeros.

Esta actividad resultó particularmente interesante ya que las 
producciones debieron adaptarse a las características propias 
de los videos compartidos en esta plataforma: la brevedad y el 
dinamismo. En estas producciones se tomaron en cuenta tanto 
los aspectos literarios como los elementos visuales propiciando la 
socialización, el diálogo y el intercambio para el abordaje de los 
textos literarios.

En el siguiente enlace se comparte la reseña de “Bruno, la 
oveja sin suerte” de Victor Sylvain (2009): https://www.youtube.
com/watch?v=YM-8fE32_ok

• Ciclos de cine (interno) y debate
La literatura es fuente de inspiración constante para la reali-

zación de producciones cinematográficas. La estructura narrati-
va vincula estos lenguajes por lo que propusimos  debatir sobre 
películas, obras literarias y adaptaciones.

Los films resultan un interesante recurso para analizar las 
adaptaciones y diálogos entre las producciones audiovisuales y 
la literatura francesa. Asimismo, el cine abre la posibilidad de 
explorar el mundo francófono26.

En este sentido cada unidad temática plantea el visionado y 
debate en torno a una película de habla francesa:

Unidad 1: El libro como producto sociocultural

26  El concepto ‘francofonía’ hace alusión a las personas que com-
parten como idioma común el francés en todo el mundo. Organisation 
Internationale de la francophonie: www.francophonie.org

https://www.pearltrees.com/priffff/biblioteca/id41337889
https://classroom.google.com/c/MzcwNzQ2MjY4Mzda/a/MTYxOTIyMDg3NjEx/details
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YM-8fE32_ok
https://www.youtube.com/watch?v=YM-8fE32_ok
http://www.francophonie.org
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El misterio del Sr. Pick (2019). Director: Rémi Bezançon. 
Francia

Unidad 2: El teatro

Antigone (2020). Directora: Sophie Deraspe. Canadá

Unidad 3: La Narrativa

Petit Pays (2020). Director: Éric Barbier. Bélgica

• Evernote: Bitácora de cursado
Finalmente, en el marco de la virtualidad se han repensado 

las estrategias de seguimiento y de  evaluación de las trayectorias 
de los estudiantes. En este sentido, el uso del “portafolio” como 
instrumento pedagógico  permite evidenciar los logros de apren-
dizaje  y realizar reflexiones que organicen el material de trabajo 
y las producciones realizadas por  los estudiantes  en el marco de  
la asignatura.

Para esta instancia de  meta reflexión, se ha propuesto la uti-
lización de la aplicación Evernote que permite crear de manera 
gratuita un espacio de trabajo donde además de tomar notas, se 
pueden incorporar materiales audiovisuales, organizar tareas y 
llevar un registro como bitácora del cursado.

Valoración 
El nuevo contexto de emergencia sanitaria nos ha interpelado 

como equipo docente, replanteando los modos de relación peda-
gógica y el diseño de las propuestas de este espacio curricular. La 
modificación de las estructuras de trabajo, sin duda nos ha lleva-
do a explorar recursos, a capacitarnos y a actualizar las formas de 
abordaje de los contenidos de la asignatura.

En este sentido, la virtualidad acrecentó el carácter flexible 
y dinámico de nuestra tarea docente. En consonancia con estos 
cambios, los estudiantes pudieron vivenciar otros modos de tran-
sitar su formación tal como se exponen en los ejemplos incluídos 
en este trabajo.

Consideramos que la innovación radica en la incorporación 
de estos recursos virtuales en el cursado y su potencialidad para 
ser sostenidos en la actividad presencial, lo que nos lleva a re-
flexionar sobre las posibilidades de acceso a la conectividad en 
el campus y pensar las condiciones para la transición entre la 
virtualidad y la nueva presencialidad.

https://www.youtube.com/watch?v=E-R4bZmzqCE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00146HRaS3bDxeDpwIi36zGK6MCUQ:1629382028847&q=R%C3%A9mi+Bezan%C3%A7on&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEyvNLdMqixKU-LSz9U3SIovKSox1RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5gw6vzM1UcEqtSsw7vDw_bwcrIwCwJpIlSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-j6GIob3yAhVjDrkGHVT1C84QmxMoATAcegQILBAD
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5os3XbZC4
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00Lys5E7QEcN-6xS1GUvjVcS53Xig:1629382236449&q=Sophie+Deraspe&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLLcw2NbYsUeLSz9U3SM6Kr8qo1BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5gvMLMjJTFVxSixKLC1J3sDICAG6m_AtJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKyZ_rob3yAhUlqZUCHc2mCPcQmxMoATAjegQINhAD
https://www.youtube.com/watch?v=qlSF3tZ0s3A
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Barbier
https://evernote.com/intl/es/download
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Pensar una educación híbrida nos permitirá combinar la pre-
sencia de ambas modalidades (presencial y en línea) como parte 
de una misma propuesta formativa para potenciar desde cada es-
pacio un “continuo” de enseñanza y aprendizaje que garantice el 
acceso, la permanencia y la graduación en la universidad pública 
como ámbito gratuito y de calidad.
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De la presencialidad a la virtualidad:
Una experiencia de enseñanza 

universitaria remota en el 
profesorado y licenciatura 

en inglés en tiempos de pandemia

Julia I. Martínez27, Verónica A. Sergi28 y
 Laura J. Gonzalez Vuletich29 

“Cuando volvamos a las aulas, sepamos que éste no fue un tiempo per-
dido. Fue un tiempo excepcional, muy raro en la historia humana, en el 
que estuvimos dispuestos contra viento y marea a seguir aprendiendo, a 
seguir construyendo juntos.” Inés Dussel (2020)

27 juliamartinez@hum.unrc.edu.ar
28 vsergi@hum.unrc.edu.ar
29 ljgonzalez@hum.unrc.edu.ar

mailto:juliamartinez@hum.unrc.edu.ar
mailto:vsergi@hum.unrc.edu.ar
mailto:ljgonzalez@hum.unrc.edu.ar


277en contextos de emergencia

Contextualización
La experiencia de enseñanza remota de emergencia 
que presentaremos en este trabajo se llevó a cabo en la asignatu-
ra Lengua Inglesa II (6425), que corresponde al primer año del 
plan de estudios vigente de las carreras de Profesorado de inglés 
y Licenciatura en inglés del Departamento de Lenguas, Facultad 
de Ciencias Humanas (Universidad Nacional de Río Cuarto), y 
que se dicta durante el segundo cuatrimestre; por lo tanto, esta 
experiencia tuvo lugar durante los meses de agosto a noviembre 
de 2020. El equipo de cátedra está integrado por una profesora 
adjunta responsable a cargo, una jefe de trabajos prácticos y una 
ayudante de primera. La población estudiantil estuvo compuesta 
por alrededor de 40 estudiantes de sexo femenino y masculino de 
entre 18 y 25 años aproximadamente. Al tratarse de una asigna-
tura del segundo cuatrimestre, estos estudiantes ya habían tenido 
una experiencia previa de enseñanza remota de emergencia en el 
cuatrimestre anterior, por lo que nos propusimos capitalizar esa 
experiencia previa.

Descripción de la Experiencia
Antes de comenzar el segundo cuatrimestre de 2020, y ante la 

inminente continuidad de la enseñanza remota de emergencia, 
el equipo de cátedra se reunió para diseñar las estrategias que 
se implementarían para adaptar de la manera más eficiente po-
sible la enseñanza de una materia que se había dictado siempre 
de manera presencial a una modalidad 100% remota. Para ello, 
se seleccionaron los contenidos esenciales que no podían dejar 
de dictarse en el marco de la asignatura a fin de capitalizar el 
tiempo y mejorar la calidad educativa de la propuesta que les 
presentaríamos a los estudiantes, con el objetivo de facilitarles 
la organización en el trabajo tanto sincrónico como asincrónico.

Luego de analizar en detalle las ventajas y desventajas de las 
distintas opciones disponibles, se decidió utilizar un EVA (Entor-
no Virtual de Aprendizaje) en la plataforma Google Classroom, que 
serviría de medio principal a través del cual se desarrollarían los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, y junto con el co-
rreo electrónico, esta aula virtual funcionaría también como vía 
de contacto entre estudiantes y docentes.

Esta asignatura tiene una carga horaria asignada de 18 horas 
semanales; sin embargo, se consideró en ese momento que no era 
conveniente solicitarles a los estudiantes que estuvieran conecta-
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dos durante tantas horas. Por consiguiente, se programaron cinco 
encuentros virtuales semanales de dos horas cada uno (10 horas 
en total) a través de las aplicaciones Google Meet y Zoom con el fin 
de presentar, discutir y analizar los núcleos temáticos y las respec-
tivas actividades incluidas en el EVA; de este modo, se ofrecerían 
oportunidades de práctica sincrónica y colaborativa entre do-
centes y estudiantes. La herramienta Google Meet se eligió, por un 
lado, por ser parte del paquete de herramientas de Google que 
se ofrecen junto con el correo institucional (lo que permite, por 
ejemplo, que los encuentros puedan grabarse y se guarden auto-
máticamente en una carpeta en Google Drive asociada a esa cuenta 
de correo, de fácil acceso para el docente, entre otras ventajas) y, 
por otro, por no limitar la duración de los encuentros (a diferen-
cia de otras herramientas de videollamada). En el caso de la pla-
taforma Zoom, se decidió utilizarla específicamente en aquellas 
instancias pedagógicas que demandaban situaciones de trabajos 
grupales con distintos fines, ya que la plataforma ofrece la opción 
Salas para grupos pequeños (breakout rooms). Esta función brinda 
la posibilidad de dividir a los participantes de la reunión virtual 
en sesiones independientes de forma automática o manual. 

Con respecto a esos cinco encuentros virtuales semanales pro-
gramados, se decidió que no tendrían carácter obligatorio para 
los estudiantes, dadas las dificultades de conectividad que algunos 
alumnos habían manifestado, pero se les sugirió a los estudiantes 
participar de ellos, ya que les permitirían abordar los contenidos 
desde una perspectiva colaborativa, los ayudarían en los procesos 
de reflexión, análisis y estudio de los contenidos de la asignatura 
y les facilitarían la comunicación periódica con las docentes y los 
pares. Por otra parte, tanto el EVA como el encuentro virtual se 
concibieron como entornos de contención ante las posibles in-
quietudes, inseguridades y temores que se podrían generar debi-
do a la falta de contacto más estrecho y fluido que los entornos 
físicos “reales” tienden a otorgar, principalmente, al estudiante 
que cursa el primer año en la universidad. 

La cátedra ofreció además tres horarios de consulta semanales 
virtuales para evacuar dudas o proveer retroalimentación a los 
estudiantes. Dichos encuentros también se llevaron a cabo por 
medio de Google Meet y/o Zoom. 

El resto de las horas asignadas al cursado de esta materia (8 
horas en total) fueron dedicadas a trabajo individual por parte de 
los alumnos y/o a actividades asincrónicas que se realizarían, por 
ejemplo, en el EVA seleccionado. Es importante destacar que esta 
modalidad de trabajo totalmente virtual ubicó necesariamente al 
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estudiante en un rol central, ya que su participación activa sería 
requerida en todo momento, e implicó que las docentes adopta-
ran el rol de guías, facilitadoras o moderadoras en todas las tareas 
llevadas a cabo. 

Para organizar el trabajo con los alumnos, se optó por utilizar 
una planificación semanal de clases que anunciaba los contenidos 
a desarrollar en cada uno de los encuentros virtuales de la sema-
na siguiente, con información detallada sobre los temas, las acti-
vidades y el material con los que se trabajaría. Esta planificación 
estaba acompañada en algunos casos de hojas de respuestas para 
el trabajo autónomo asincrónico por parte de los alumnos. En los 
encuentros virtuales se trabajó con los temas asignados para cada 
uno de ellos y se analizaron en mayor profundidad diferentes as-
pectos que las docentes anticipaban que podrían ocasionarles al-
guna dificultad a los estudiantes y/o que éstos últimos deseaban 
profundizar. Para esta planificación se utilizó un archivo de Google 
Docs que se subía generalmente los días viernes al EVA en Google 
Classroom para que los alumnos pudieran organizar su trabajo y 
estudio de la semana siguiente.

Durante los encuentros virtuales, las docentes usaban presen-
taciones creadas en Google Slides o PowerPoint para reforzar los as-
pectos más importantes de los temas trabajados y se proponían 
distintas actividades a los estudiantes. A continuación se men-
cionan solo algunos ejemplos: para cuando se utilizaba Zoom, se 
organizaban actividades de discusión en grupos pequeños; para 
cuando se utilizaba Google Meet, se recurría a la herramienta Jam-
board para que los estudiantes compartieran ideas por escrito con 
toda la clase; en cualquiera de las dos plataformas, se compartían 
sincrónicamente archivos de audio o video para complementar 
la información brindada por el libro de texto y/o variar un poco 
la dinámica de las clases (los estudiantes debían luego responder 
preguntas de comprensión, resumir la idea principal, trabajar con 
vocabulario específico, etc.). Como docentes, tratamos de seguir 
estimulando los procesos de enseñanza y aprendizaje utilizando 
las herramientas pedagógicas que conocíamos e incorporando 
otras como parte de nuestro propio aprendizaje en el marco de 
la enseñanza en los entornos virtuales. Algunas de las propuestas 
que incluimos para abordar los distintos ejes temáticos fueron las 
siguientes: uso de material interactivo, tales como actividades de 
sitios como “Liveworksheets.com”, en donde los alumnos pueden 
escribir y auto-controlar las respuestas; trabajo con videos para 
estimular la habilidad de la escucha y el habla; diseño de activi-
dades para promover la reflexión y la producción como guías a 

https://docs.google.com/document/d/1TF7bZzR2DjZgZKqElgYfPHLkWdEzuvgykVQwQ42lu5M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ZiXYl_Wi5-LY57FDREYmeoLoxvpa3IQfkwijZJnDzDY/edit?usp=sharing
https://www.liveworksheets.com/vk353164xk
https://www.liveworksheets.com/vk353164xk
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solucionar en grupos (salas de Zoom o  por WhatsApp) y produc-
ción de textos por parte de los alumnos de manera guiada por las 
docentes con correcciones para su reconstrucción a partir de las 
sugerencias (utilizando la herramienta Google Docs).

La instancia de evaluación fue sin dudas uno de los aspectos 
que más análisis requirió de nuestra parte. En la presencialidad, 
tanto los exámenes parciales como los finales tienen cinco seccio-
nes dada la naturaleza de la materia (recordemos que la asignatu-
ra es parte de un plan de estudios de formación de profesionales 
en una lengua extranjera). Cada una de esas secciones se corres-
ponde con una habilidad: producción escrita, lectura compren-
siva, escucha comprensiva, uso de la lengua y producción oral. 
Al pasar al contexto de enseñanza remota, el equipo de cátedra 
dispuso que se mantendría ese formato para las evaluaciones par-
ciales, pero que el examen final debía ser modificado dadas las 
dificultades para implementarlo, especialmente considerando la 
variable tiempo (tanto la ejecución como la corrección y la retro-
alimentación de un examen virtual requieren mucho más tiem-
po en una modalidad virtual que en una modalidad presencial). 
Además, la adecuación del examen final para una modalidad 
virtual también respondió a la variable simultaneidad, ya que en 
la presencialidad un mismo docente que integra varias cátedras 
podía tomar exámenes en simultáneo, por ejemplo, disponiendo 
a los estudiantes en distintos sectores de un aula amplia, pero esto 
no era posible en la virtualidad. De esta manera, al modificar 
la modalidad del examen y distribuir los exámenes de las otras 
asignaturas que dictan las docentes de esta cátedra en fechas di-
ferentes se pudo concretar la toma de exámenes de manera más 
óptima.   

Entonces, el contexto del confinamiento nos llevó a repensar 
la manera de administrar exámenes finales para que se adecuara 
a la realidad emergente. Nuestra prioridad fue siempre ofrecer 
un examen final que no afectara la calidad de los contenidos a 
evaluar y de la instancia en sí misma. Las situaciones que anali-
zamos antes de decidir el cambio fueron las siguientes: la posibili-
dad de que los estudiantes permanezcan conectados por muchas 
horas sin experimentar problemas de conexión, los problemas 
técnicos que pudieran surgir durante la conexión, el acceso de los 
estudiantes a dispositivos que les permitieran realizar las evalua-
ciones, las realidades personales de cada uno de los estudiantes, 
las realidades personales de las docentes en situación de confina-
miento domiciliario, entre otras. Luego de este análisis, se llegó a 
la conclusión de que el examen final para los estudiantes regula-

https://docs.google.com/document/d/1eLtAoKBxmgYuzghabupMUDC41nvDdVFA-ggvZvgJ_fA/edit?usp=sharing
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res podía constar de una instancia de escritura de alguno de los ti-
pos de textos contemplados en el programa de la asignatura (con 
una duración estimada de una hora y cuarto). La justificación de 
esta decisión se enmarca en la naturaleza de la tarea de escritura, 
ya que es una habilidad productiva donde se despliegan distintos 
conocimientos de la lengua extranjera al mismo tiempo: vocabu-
lario, gramática, uso de la lengua, organización de la informa-
ción, síntesis de la información, entre otros. Para los estudiantes 
libres, se pensó en una sección adicional de uso de la lengua en 
la que los estudiantes deban demostrar un manejo de la lengua 
extranjera acorde al nivel esperado para la asignatura (interme-
dio superior); esta sección adicional tendría una duración de una 
hora. Para el examen escrito, se optó por utilizar también un aula 
virtual en Google Classroom, especialmente porque los alumnos ya 
estaban familiarizados con este entorno y con la actividad Tarea 
que ofrece. Luego de las instancias escritas, los estudiantes deben 
rendir un examen oral uno o dos días después del examen escri-
to en caso de haber aprobado las instancias mencionadas. De 
este modo, consideramos que se evalúa a los estudiantes de una 
manera integral, atendiendo a todos los aspectos relevantes con 
respecto al aprendizaje de una lengua extranjera. Es importante 
mencionar que, varios días antes del examen, los estudiantes re-
ciben un instructivo en el que se detallan minuciosamente cada 
uno de los pasos a seguir en las distintas etapas del examen y 
se les brindan los enlaces y códigos necesarios para unirse a los 
encuentros virtuales y al EVA creado especialmente para el exa-
men.

Otro aspecto que fue modificado en esta instancia de ense-
ñanza remota fue la manera de brindar retroalimentación a los 
estudiantes luego de los exámenes finales. En la presencialidad, 
los estudiantes asistían a la oficina de las docentes, observaban el 
examen escrito con las correcciones y se les explicaba oralmente 
cualquier observación o duda que surgiera antes de la instancia 
oral de examen, en caso de que correspondiera. En este contexto 
de virtualidad, en un primer momento se coordinaron reuniones 
virtuales sincrónicas individuales con cada alumno en las que se 
pretendía emular la situación de retroalimentación que se daba 
en la presencialidad. No obstante, esto requería no solo un gran 
esfuerzo por parte de las docentes, sino una conexión óptima pro-
longada, a la que luego había que sumarle la instancia de evalua-
ción oral. Entonces, decidimos modificarla y, a partir del llamado 
a exámenes del mes de mayo, implementamos otra modalidad. 
La retroalimentación comenzó a brindarse a partir de entonces 
de manera asincrónica y escrita. Este feedback consiste en una des-
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cripción detallada del examen del estudiante, que incluye la eva-
luación de la producción del estudiante en función de cada uno 
de los criterios previamente comunicados y ejemplos específicos 
de la producción del estudiante que acompañan las descripciones 
y explicaciones. Este feedback se envía a los estudiantes por correo 
electrónico al día siguiente de haber rendido el examen. Además 
de esta instancia de retroalimentación escrita asincrónica, existe 
la posibilidad de tener un encuentro sincrónico de consulta con 
las docentes de la cátedra al día siguiente de haber recibido la 
retroalimentación por correo electrónico para evacuar dudas que 
pudieran surgir luego de recibir los comentarios de las docentes.

Valoración 
En términos generales, creemos que la experiencia fue muy 

positiva y enriquecedora. Si bien al comienzo todo se realizó en 
modo prueba y error dadas las circunstancias excepcionales, para 
las cuales no contábamos con antecedentes previos en nuestro 
contexto, los aprendizajes logrados fueron muchos y de diversa 
índole.

Con respecto al dictado de las clases, consideramos que, si 
bien la planificación de clases también se utilizaba en la presen-
cialidad, este recurso fue claramente optimizado en la virtuali-
dad. Por ejemplo, la asignación de tareas asincrónicas para que 
los estudiantes realicen en sus casas para luego discutir en clase 
sobre el material trabajado y responder dudas o interrogantes 
que pudieran surgir dio lugar a una optimización del tiempo du-
rante el encuentro sincrónico. Sin dudas, este será un recurso que 
seguiremos utilizando porque creemos firmemente que fomenta 
la autonomía del estudiante en los procesos de aprendizaje.

Una de las barreras a las que nos enfrentamos como docen-
tes de lengua fue, sin duda, que por momentos se tornaba difícil 
comprometer a los estudiantes en la práctica de la habilidad oral, 
ya que por distintas razones era difícil lograr que participaran 
cuando les hacíamos preguntas sobre sus opiniones, contenidos, 
reflexiones, etc. Por lo general, teníamos que pedirles en reite-
radas oportunidades que mantuvieran las cámaras encendidas, 
insistiendo en el beneficio de un intercambio “cara a cara” y lo 
valioso de cada una de las respuestas a las   distintas propues-
tas que les presentábamos. Es por esto que el uso de las salas de 
Zoom en ocasiones resultó muy beneficioso para permitirles un 
intercambio entre pares o grupos sin la presencia del docente, 
que podía “entrar” a la sala para ayudarlos con alguna duda o 
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monitorear el trabajo, dándoles la posibilidad de trabajar con sus 
pares de manera más libre, pero aun así guiada.

En cuanto a la modalidad de evaluación, nuestra experiencia 
con el cambio en el modo en el que se toman los exámenes finales 
fue muy positiva. Consideramos que optimizamos el tiempo con 
respecto al tiempo posible de conexión en el contexto de emer-
gencia sanitaria, sin afectar la calidad de los resultados académi-
cos. Además, creemos que la retroalimentación asincrónica (por 
escrito y detallada) sobre la sección escrita del examen final fue 
exitosa, ya que, en general, los estudiantes expresaron muy pocas 
dudas con respecto a los comentarios de las docentes y se mos-
traron conformes. 

De esta experiencia, que al principio fue incierta y causó rup-
turas en las maneras de pensar la enseñanza y el aprendizaje de 
nuestra asignatura (que conlleva dificultades adicionales por tra-
tarse de una lengua extranjera que funciona al mismo tiempo 
como objeto de estudio y como medio de comunicación), pudi-
mos aprender que se pueden flexibilizar las estrategias de ense-
ñanza y aprendizaje sin ir en desmedro de la calidad educativa. 
Como docentes, nos encontramos en un escenario nuevo donde 
las formas tradicionales de acercarse a los estudiantes y al cono-
cimiento ya no eran posibles. Las primeras sensaciones fueron 
de resistencia y un cierto rechazo al cambio, pero con el tiempo 
recorrido fue posible repensarnos y reinventarnos para enfrentar 
el escenario emergente. Hoy creemos que es posible valorar los 
resultados positivos de la experiencia de enseñanza y aprendizaje 
en confinamiento y de manera virtual. El segundo cuatrimestre 
de 2020 nos sirvió para probar diferentes métodos de enseñanza 
y diferentes herramientas y plataformas digitales, y para realizar 
ajustes a medida que transcurría el ciclo académico. Este segun-
do cuatrimestre de 2021 nos encuentra mejor posicionadas para 
enfrentar nuevamente este desafío de enseñanza remota y con 
la posibilidad de afianzar los conocimientos adquiridos sobre la 
base de la experiencia del año anterior. Consideramos que hay 
cosas que se modificaron y que seguramente continuarán de ese 
modo y que hay otras que volverán un poco a lo que se realizaba 
en la presencialidad. Sin embargo, creemos que fue una instancia 
que provocó grandes cambios y aprendizajes en nuestro accionar 
como docentes y funcionamiento como equipo de cátedra, como 
así también en el accionar y los saberes de los estudiantes, que 
ahora cuentan con herramientas para el aprendizaje en la vir-
tualidad que muchos de ellos no tenían al inicio de la pandemia.
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Imagen tomada de https://pixabay.com/es/illustrations/
educaci%c3%b3n-aprender-en-l%c3%adnea-ico-
no-5600987/

“La clase en pantuflas”. Conversatorio virtual con Inés Dus-
sel, disponible en https://www.youtube.com/watch?-
v=6xKvCtBC3Vs

https://pixabay.com/es/illustrations/educaci%c3%b3n-aprender-en-l%c3%adnea-icono-5600987/
https://pixabay.com/es/illustrations/educaci%c3%b3n-aprender-en-l%c3%adnea-icono-5600987/
https://pixabay.com/es/illustrations/educaci%c3%b3n-aprender-en-l%c3%adnea-icono-5600987/
https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs
https://www.youtube.com/watch?v=6xKvCtBC3Vs
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 “Navegando” 
la gramática inglesa con spark:

Nuevos materiales digitales 
interactivos      

Verónica L. Muñoz30 y Valentina Roccia31

Uso de la aplicación Spark para diseñar, crear y gestionar nuevos materiales 
digitales interactivos en la asignatura Gramática Inglesa I

Contextualización
Nuestra experiencia se contextualiza en la Facul-
tad de Ciencias Humanas, específicamente en el Departamento 
de Lenguas. Nos desempeñamos como docentes en la asignatura 
Gramática Inglesa I, ubicada en segundo año del plan de estudios 
del Profesorado y la Licenciatura en Inglés. El objetivo principal 
de la materia es la descripción de y la reflexión sobre los fenóme-

30 vmunoz@hum.unrc.edu.ar
31 vroccia@hum.unrc.edu.ar

https://pixabay.com/es/illustrations/idioma-aprendiendo-4647558/
mailto:vmunoz@hum.unrc.edu.ar
mailto:vroccia@hum.unrc.edu.ar
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nos gramaticales de la lengua inglesa, desde la perspectiva de la 
gramática descriptiva (Biber et al., 1999; Quirk et al., 1985). El 
estudio de la gramática tiene por objeto, en primer término, el 
análisis de la forma y la estructura de las unidades lingüísticas y 
de su combinación en sintagmas y cláusulas (microestructura) en 
un marco textual (macroestructura), y en segundo lugar, el desa-
rrollo del metalenguaje propio de la disciplina. Las temáticas es-
pecíficas abordadas, a modo de síntesis, son: noción de estructura 
y componentes de la oración simple; funciones que desempeñan 
dichas estructuras; clases de palabras; relaciones paradigmáticas 
y sintagmáticas entre los elementos de la oración simple; distin-
tas categorías de sintagmas, análisis estructural y funcional de la 
oración simple. 

La materia supone, por parte del estudiante, un gran baga-
je de contenido conceptual y mucha lectura, principalmente de 
libros de texto. En cuanto al abordaje metodológico, y dada la 
naturaleza de la materia, la enseñanza apunta a la integración 
teoría-práctica. Desde esta perspectiva, las clases tradicionalmen-
te se han desarrollado combinando explicaciones y exposiciones 
teóricas de las docentes con práctica de los estudiantes, tanto 
dentro como fuera del aula. Cabe aclarar que las exposiciones no 
transcurren de manera unilateral sino que se intenta promover, 
en todo momento, la participación de los estudiantes a partir de 
disparadores tales como preguntas orales o escritas, y afirmacio-
nes que lleven a los estudiantes a recuperar la lectura y a reflexio-
nar de manera crítica sobre la lengua en uso. En relación con la 
práctica, su propósito es poder generar experiencias de aprendi-
zaje que les permitan a los estudiantes articular y afianzar la teo-
ría a partir de la resolución de actividades de distinta naturaleza. 

Lo expuesto anteriormente supone un gran desafío para es-
tudiantes y docentes. Estos desafíos se han multiplicado desde 
comienzos del año académico 2020 a partir de la crisis sanitaria 
mundial que ha generado nuevas circunstancias tanto en la co-
munidad universitaria como en otros contextos. En este escena-
rio, las distintas tecnologías se convirtieron en una parte integral 
de la vida cotidiana en distintos ámbitos. En el contexto de la 
universidad, si bien el uso de la tecnología se ha ido incorporan-
do de manera gradual y azarosa en la última década, el comienzo 
del año 2020 nos obligó a transformar nuestras prácticas edu-
cativas radicalmente, convirtiendo la tecnología no solo en un 
instrumento de conocimiento y aprendizaje para motivar a los 
estudiantes, sino también en el único medio de interacción con 
los alumnos para poder garantizar la continuidad del aprendizaje 
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(Díaz y Lee 2020; Kaplan, 2020). De allí surge la necesidad im-
perante de resignificar la manera en que se aprende y se enseña, 
así como también el modo en que, como agentes de construcción 
de conocimiento, los docentes accedemos, interactuamos, produ-
cimos y transmitimos la información. Creemos que la clave para 
esta resignificación no viene dada ni en la tecnología únicamente 
ni tampoco en la pedagogía por sí sola, sino en el uso pedagógico 
de la tecnología (Coll, 2003, como se cita en Encontrela Mao y 
Stojanovic Casas, 2004).

Por todo lo expuesto hasta aquí, en el presente relato nos 
proponemos compartir nuestra experiencia durante el dictado 
de Gramática Inglesa I en los años académicos 2020 y 2021. Nos 
enfocaremos particularmente en las estrategias que pusimos en 
marcha para readecuar y desarrollar materiales en un entorno 
digital con fines pedagógicos, con el objetivo de guiar y apoyar a 
nuestros estudiantes en el proceso de aprendizaje en esta nueva 
modalidad de trabajo virtual.

Descripción de la Experiencia

Desafíos y aprendizajes
Tal como expusimos anteriormente, uno de los desafíos fue 

readecuar tanto el material teórico como las estrategias pedagó-
gicas para diseñar, sistematizar, gestionar y explicar los conteni-
dos. Es por ello que puntualizaremos sobre las estrategias que 
pusimos en marcha para la readecuación de los materiales en un 
entorno digital. 

Respecto de los recursos utilizados para la transmisión de 
contenidos y el desarrollo de la competencia gramatical, utiliza-
mos varias herramientas que ofrece Google Workspace. Particu-
larmente, interactuamos con los estudiantes a través de un aula 
virtual en Google Classroom, espacio destinado al repositorio de 
los distintos materiales, al trabajo práctico y actividades, y usado 
como medio de interacción y comunicación entre docentes y es-
tudiantes y entre los estudiantes mismos. En el aula virtual se ex-
plotaron las distintas herramientas que ofrece Google y también 
se aplicaron otros recursos tecnológicos externos. Aplicamos una 
modalidad de trabajo sincrónica (encuentros en Google Meet) y 
asincrónica (trabajo autónomo de los estudiantes mediado por 
distintos tipos de recursos y actividades). La metodología de tra-
bajo se desarrolló, en términos generales, guiando a los estudian-
tes en el recorrido de los contenidos estipulados para cada unidad. 

https://workspace.google.com/intl/es-419/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=latam-AR-all-es-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009897-LUAC0011849&utm_content=text-ad-none-any-DEV_c-CRE_471239312615-ADGP_Hybrid+%7C+BKWS+-+EXA+%7C+Txt+~+Google+Workspace-KWID_43700057748700641-kwd-346911454270&utm_term=KW_google%20workspace-ST_google+workspace&--&gclid=Cj0KCQjwpreJBhDvARIsAF1_BU0GWXoeJNIA9-ql5ovTt2Wo752bKRwcIQxEeghOgZHRAWVPAJKDefUaApjPEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
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Al comienzo de cada unidad temática, les asignamos el material 
de lectura (disponible en libros digitales) acompañado de una guía 
de estudio digital (en formato pdf) disponible en un manual (booklet) que 
diseñamos con preguntas y actividades para orientar el proceso 
de lectura del material teórico por parte de los estudiantes. Para 
completar la lectura teórica, grabamos en Zoom videos explicativos 
enfocados en los contenidos más relevantes. Como soporte visual 
en estos videos, utilizamos distintas aplicaciones. En este relato, 
nos interesa compartir, especialmente, el uso de Adobe Spark, 
una plataforma disponible online en forma gratuita. 

Elegimos Spark dado que ofrece valiosas herramientas para 
crear un entorno de aprendizaje visualmente atractivo, interac-
tivo y práctico. Spark permite crear historias integrando texto, 
imágenes y vídeo. Se centra, fundamentalmente, en la promi-
nencia de la imagen como principal medio comunicativo. Téc-
nicamente, la creación de contenido digital en Spark se basa 
en la aplicación de la técnica de parallax scrolling. Dicha téc-
nica genera una alta calidad visual de gran impacto y provoca 
la percepción de profundidad a partir del desplazamiento de los 
elementos de la página a distintas velocidades. Las imágenes de 
fondo se mueven más lento que las imágenes ubicadas en primer 
plano, provocando en el usuario una verdadera sensación de in-
mersión en el contenido. Si bien la técnica de parallax scrolling 
se ha usado desde muchos años en videojuegos, recientemente se 
ha comenzado a aplicar en el diseño de páginas web. El efecto 
es muy potente a nivel narrativo dado que a medida que el usua-
rio se desplaza por la página web, el contenido va avanzando en 
forma de narrativa32. Para navegar en las páginas web creadas en 
Spark es necesario hacer “scroll” o desplazarse con el mouse (si se 
usa una computadora) o deslizar los dedos sobre la pantalla (si se 
usa un celular). También es muy importante destacar que Spark 
promueve la lectura hipertextual dado que permite incorporar 
enlaces que dirigen a los estudiantes a otros sitios Web, como por 
ejemplo videos de YouTube, o pizarrones interactivos como Pad-
let o Jamboard. La incorporación de vínculos maximiza la expe-
riencia interactiva ya que permite a los estudiantes redireccionar 
su ruta de navegación y lectura. 

32  Fuente consultada: apunte de cátedra de la materia Narrativas di-
gitales: nuevos canales de comunicación, a cargo de la Prof. Cristina Aced, en 
el marco de la carrera Máster en Comunicación Científica, Médica y 
Ambiental (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona School of  Manage-
ment, Barcelona, España).

https://zoom.us/
https://www.adobe.com/la/products/spark.html
https://multimedia.uoc.edu/blogs/dii/es/tendencies/parallax-scrolling/
https://www.youtube.com/
https://es.padlet.com/
https://es.padlet.com/
https://es.padlet.com/
https://jamboard.google.com/
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Para que los estudiantes tuvieran acceso de manera indepen-
diente a las presentaciones en Spark que mostramos en los videos 
grabados, compartimos, además del vínculo de descarga del vi-
deo, el enlace a la página generada en Spark. De esta manera, los 
estudiantes podían acceder a múltiples fuentes de información 
para integrar la teoría y la práctica: los libros digitales, las guías 
de lectura digitales, los videos, y las presentaciones en las páginas 
web creadas en Spark. 

Para cerrar esta sección, invitamos a los lectores a explorar 
y experimentar la interacción con Spark navegando las páginas 
que creamos para explicar los siguientes contenidos: el concepto 
de gramática basada en corpus, los nombres, los adjetivos, y los 
pronombres. 

Valoración 
A modo de cierre, queremos señalar las potencialidades y for-

talezas de nuestra experiencia que, creemos, ha sido ciertamente 
enriquecedora e innovadora dado que ha implicado una ruptura 
con respecto a nuestras prácticas docentes tradicionales. 

El uso de la aplicación Spark, combinado con las otras he-
rramientas que hemos mencionado, ha permitido muchas in-
novaciones. Queremos destacar las siguientes: a) nuestra propia 
interacción con la teoría y las clásicas fuentes bibliográficas de 
la materia; b) la forma de gestionar, organizar y transmitir los 
distintos contenidos; c) la manera de interactuar con los estudian-
tes. En cuanto al primer punto, es interesante notar que nues-
tra propia experiencia en el desarrollo de las presentaciones en 
Spark nos llevaron a repensar y volver a los contenidos desde 
otra perspectiva, a recorrerlos de manera diferente, incluso hasta 
a resignificarlos. Respecto del punto b, nos interesa destacar que 
Spark nos permitió guiar a los estudiantes en la interacción con la 
tecnología para andamiar el proceso de aprendizaje, proceso en 
el cual cada estudiante resignifica la realidad a partir de una re-
construcción propia y singular. A través de las presentaciones en 
Spark incorporamos multimedia y logramos readecuar la clásica 
interacción oral entre docentes y estudiantes, mediada tradicio-
nalmente por el apoyo visual del pizarrón y las presentaciones en 
powerpoint en la modalidad de enseñanza presencial. En lo que 
refiere al último punto, quisiéramos destacar que el uso de Spark, 
junto con otras herramientas y estrategias, nos llevó a afianzar 
la idea de que la docencia no es una actividad unidireccional 
e individual, sino más bien dialéctica y social, de reflexión, in-

https://spark.adobe.com/page/VVs5j7BTZ6Vwh/
https://spark.adobe.com/page/VVs5j7BTZ6Vwh/
https://spark.adobe.com/page/iaseWRKmBsUM4/
https://spark.adobe.com/page/deL4XpN407z8G/
https://spark.adobe.com/page/zFPkvlH6ETj5M/
https://spark.adobe.com/page/zFPkvlH6ETj5M/
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terpretación y construcción permanente; de allí la importancia 
de interactuar constantemente con los alumnos, intercambiando 
conocimientos y formas de ver la realidad y percepciones acer-
ca de su recorrido por la asignatura. Por último, cabe decir que 
Spark tiene muchas fortalezas y ventajas técnicas que se pueden 
explotar exitosamente en el ámbito universitario. Dado que no 
podemos detenernos sobre este punto, por razones de espacio, 
compartimos con los lectores algunas de las principales fortalezas 
técnicas de Spark. 

Un aspecto técnico muy positivo es que Spark se puede acce-
der rápidamente no solo desde una computadora sino también 
desde el celular. Esto nos permitió superar una de las mayores 
dificultades que se presentó durante el dictado de la materia, aso-
ciada a la falta de recursos de parte de los alumnos, como por 
ejemplo computadoras u otros dispositivos que les permitieran 
acceder de manera cómoda al material teórico.  

Por otra parte, cabe destacar que advertimos una percepción 
positiva de parte de los estudiantes. Si bien algunos se vieron “de-
safiados” por el uso de esta nueva herramienta, dado que supone 
una lectura diferente a las clásicas plantillas de powerpoint, va-
rios estudiantes manifestaron que la síntesis de material teórico 
en Spark les resultaba atractiva, novedosa y útil.

A modo de conclusión, quisiéramos rescatar el rol fundamen-
tal que ha tenido la tecnología en nuestra práctica docente y los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes en este contexto en 
particular que nos toca vivenciar. Esta nueva realidad, que ha co-
menzado recientemente, sin duda está dejando importantes hue-
llas y nos obligará a pensar y poner en marcha prácticas que se 
van a establecer rutinariamente en nuestro quehacer docente. En 
este camino, no debemos permitir que la tecnología se convier-
ta en el elemento estrella donde los alumnos deben adaptarse y 
aggiornarse a las diferentes herramientas propuestas, sino, por el 
contrario, tener presente que el objetivo principal es la educación 
y la posterior creación colaborativa de problemas y soluciones 
(Kaplan, 2020). Somos conscientes de que calificar este proceso 
como transformador no implica atribuirlo solo a la incorporación 
de tecnología sino que se trata, además, de adoptar una nueva vi-
sión, de ser más flexibles y de adaptarnos a nuevas circunstancias.   

 

https://drive.google.com/file/d/1Pn3WznZHN0qhkDGD0F5a-US2kSpcpw9V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Pn3WznZHN0qhkDGD0F5a-US2kSpcpw9V/view?usp=sharing
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Inglés con fines académicos, 
versión 2020.

Nuevo contexto, nuevas estrategias

Romina Picchio33 y Adelina Sánchez Centeno34

 

Contextualización
Inglés Nivel I es una asignatura curricular anual, inser-
ta en los planes de estudio de diferentes carreras de la Facultad 
de Ciencias Humanas: Licenciatura en Historia, Profesorado 
y Licenciatura en Geografía, Licenciatura en Ciencia Política, 
Licenciatura en Psicopedagogía, Profesorado y Licenciatura en 
Educación Especial, y Licenciatura en Lengua y Literatura. La 
asignatura se presenta como un curso de inglés con fines aca-
démicos, con un foco particular el desarrollo de la comprensión 
lectora de textos especializados vinculados con diferentes disci-
plinas: Educación, Ciencia Política, Geografía, Historia y Letras. 
Las elecciones pedagógico-didácticas que se asumen en la pro-
puesta de Inglés Nivel I se encuentran sustentadas en las ideas de 
distintos especialistas acerca del inglés con fines académicos, de 
la enseñanza de la lectura en lengua extranjera, y de los textos de 
especialidad y su contextualización en comunidades discursivas 
específicas.

El caluroso marzo de 2020 nos encontraba, como todos los 
principios de cuatrimestre, esperanzadas y expectantes. Sin em-
bargo, la experiencia por comenzar no sería la de cada año aca-
démico. La inesperada irrupción de la pandemia del Covid-19 
fue como un cimbronazo que nos dejó perplejas ante una situa-
ción inimaginable hasta ese momento. Esta situación nos alejó de 
nuestro habitual lugar físico de trabajo, nos confinó en nuestros 
hogares y nos causó incertidumbre. Luego de unos días de reaco-
modamiento mental, emocional y espiritual, y ante la necesidad 

33 rpicchio@hum.unrc.edu.ar
34 adelinasc@hum.unrc.edu.ar
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de sostener el vínculo pedagógico, comenzamos a repensar nues-
tras prácticas áulicas, desde la firme convicción de que nuestra 
tarea debía reacomodarse, rearmarse y continuar. Sin embargo, 
también tuvimos conciencia, casi desde el principio, de que nues-
tro contexto de enseñanza y aprendizaje había cambiado radical-
mente y que estos cambios no elegidos tenían que ser problema-
tizados dentro del aula, a pesar de y debido a la distancia física y 
la virtualización del aprendizaje.

De esta manera, nos aventuramos a iniciar el dictado de la 
asignatura, desde los principios en los que tradicionalmente se 
basa nuestro curso, pero incorporando nuevas premisas para sos-
tener la enseñanza remota en el contexto de emergencia sanita-
ria. Este relato intenta transmitir las modificaciones que realiza-
mos en nuestra propuesta de dictado de la asignatura a partir de 
tres aspectos que habitualmente la caracterizan:

1. El análisis de las necesidades de los estudiantes

2. El diseño de los materiales de enseñanza

3. La evaluación de la propuesta didáctica

Consideraremos cada aspecto para describir cómo tradicio-
nalmente aportan al desarrollo del curso y describiremos qué 
cambios se realizaron en cada uno en el ciclo lectivo 2020, para 
responder a las particularidades del contexto de emergencia sani-
taria en la que comenzamos a llevar adelante nuestra propuesta 
de enseñanza remota.

Descripción de la Experiencia

1. Nuevo contexto, nuevas necesidades.
Las necesidades específicas en cuanto al proceso de enseñan-

za y aprendizaje son siempre una guía de las prácticas docentes 
en los cursos de inglés con fines específicos y académicos. En su 
fundamento, estos cursos intentan responder a las necesidades 
de estudio de la lengua extranjera, vinculándola con el contex-
to académico específico e inmediato (Basturkmen, 2008; 2010; 
Dudley-Evans y St John, 1998; Flowerdew, J. y Peacock, 2001; 
Hyland, 2006; 2009). La asignatura Inglés Nivel I no es una ex-
cepción en este sentido, ya que su desarrollo apunta a responder 
a las necesidades de un grupo de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Humanas de nuestra universidad, para que puedan ac-
ceder a la lectura de textos académicos en inglés vinculados con 
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sus carreras universitarias, en cuanto a las temáticas que estos 
textos desarrollan y los géneros textuales que representan.

Para conocer estas necesidades específicas, frecuentemente 
realizamos relevamientos que nos permiten conocer qué géneros 
textuales se usan como material de estudio en las distintas ca-
rreras que comparten esta asignatura y acerca de qué temáticas 
leen los estudiantes (Picchio y Placci, 2016; 2019). Los datos de 
estos relevamientos -el análisis de programas de las asignaturas 
de cada carrera y la consulta a especialistas de las diferentes dis-
ciplinas- nos permitieron redefinir los objetivos de la asignatura 
y seleccionar materiales de lectura relevantes para contribuir a 
la alfabetización académica (Carlino, 2003; 2013; Fernandez y 
Carlino, 2010), además de desarrollar habilidades para la lectura 
en inglés. Concretamente, se decidió que el género textual selec-
cionado para enseñar la lectura en inglés sería “el libro de texto”, 
en coincidencia con las lecturas que con más frecuencia se pro-
ponen en las demás asignaturas, en español. Además, este análisis 
nos permitió conocer el nivel de especificidad frecuente de estos 
libros de texto, y seleccionar temáticas y autores apropiados y 
relevantes.

En el año 2020, tuvimos que conocer las necesidades del gru-
po de estudiantes en nuevos y variados sentidos, para llevar ade-
lante el dictado de la asignatura en situación de educación remo-
ta por emergencia sanitaria. Comenzar el año académico en un 
contexto de ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio) 
implicó relevar información acerca de:

a) Estudiantes interesados/as en participar del cursado. Inglés Nivel 
I es una materia que podría considerarse de cursado masivo: 
más de 100 estudiantes por año, provenientes de distintos años 
de siete carreras de la FCH. Informar el inicio del ciclo lectivo 
y los espacios de encuentros virtuales llevó tiempo, e implicó la 
comunicación fluida y el trabajo coordinado entre el equipo de 
cátedra y los equipos de gestión de diferentes departamentos de 
la facultad. Finalmente 137 estudiantes se inscribieron en el SIAL 
y 85 comenzaron prontamente a participar del espacio virtual de 
intercambio de conocimiento (Google Classroom). En este comien-
zo, muchos/as estudiantes manifestaron sentirse “perdidos” en 
este espacio, ya que nunca habían utilizado aulas virtuales. Para 
dar respuesta a esta necesidad de asesoramiento, compartimos 
un tutorial acerca de los modos de uso del espacio virtual elegido: 
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts.

https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts
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b) La posibilidad de realizar encuentros virtuales online. Este fue un 
tema de intercambio frecuente entre docentes y estudiantes de 
la asignatura. Encontramos necesario problematizar el contexto 
de estudio y trabajo desde el hogar, especialmente en cuanto a: 
conectividad disponible, organización de espacios físicos com-
partidos, interrupciones de distinta índole. Desde el inicio de 
la asignatura, reconocimos que estas variables nos afectaban e 
intentamos adoptar una actitud flexible como docentes y trans-
mitir que también necesitábamos comprensión. Además, apro-
vechamos las propuestas de formación vinculadas con el estu-
dio remoto y desde el hogar que propuso la UNRC, invitando 
al grupo de estudiantes a participar, por ejemplo, en el webinar 
“Autorregulación: ¿Cómo estudiar desde casa?” a cargo de la 
Dra. Alejandra Zangara (UNLP): https://www.youtube.com/
watch?v=-7-64js75Fg. También encontramos que las sensaciones 
de incertidumbre y confusión eran bastante frecuentes, lo que 
nos llevó a incluir otras voces que pudiesen esclarecer la situación 
en la que estábamos docentes y estudiantes, tales como la entre-
vista al Ministro de Educación por Darío Sztajnsrajber: https://
www.youtube.com/watch?v=nheqmj2As64, un video publicado 
por el educador Pablo Yafe que se viralizó en las redes sociales: 
https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34, y una nota 
periodística en la que estudiantes de la UNRC relataban su expe-
riencia de educación remota de emergencia: http://revistaelsur.
com.ar/nota/451/Estudiar-en-tiempos-de-pandemia.

c) Las preferencias por actividades sincrónicas y/o asincrónicas. A partir 
de los intercambios descriptos en el punto b, nos interesó conocer 
qué tipo de actividades prefería el grupo. Las opiniones en este 
punto fueron diversas: algunos/as manifestaron necesitar clases 
online con la misma frecuencia que en el cursado presencial, 
mientras que otros/as plantearon preferencia por las actividades 
asincrónicas porque permitían mayor autonomía y autorregula-
ción del estudio. A partir del relevamiento de esta información, 
pudimos conversar acerca de posibles estrategias para organizar 
el estudio autónomo y a distancia, y proponer algunos encuentros 
virtuales online con objetivos bien definidos.

La información respecto de lo desarrollado en los puntos b 
y c fue recabada tanto al inicio del cursado, en intercambios in-
formales con estudiantes, y de manera más sistemática durante 
el cursado a partir de una encuesta realizada como actividad de 
cierre del primer cuatrimestre.

https://www.youtube.com/watch?v=-7-64js75Fg
https://www.youtube.com/watch?v=-7-64js75Fg
https://www.youtube.com/watch?v=nheqmj2As64
https://www.youtube.com/watch?v=nheqmj2As64
https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34
http://revistaelsur.com.ar/nota/451/Estudiar-en-tiempos-de-pandemia
http://revistaelsur.com.ar/nota/451/Estudiar-en-tiempos-de-pandemia
https://drive.google.com/file/d/17hTRGeef2Ucb0vsJE1oa-y6Il6Um-sIP/view?usp=sharing
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2. Nuevo contexto, nuevos materiales.
Una característica distintiva del manual de enseñanza de la 

materia Inglés Nivel I, es que éste es diseñado y confeccionado 
por las docentes del equipo de cátedra, teniendo en cuenta las 
necesidades particulares del grupo de estudiantes. Esta distinción 
está teóricamente informada y responde a las características de 
los materiales de enseñanza que distintos especialistas en el área 
del inglés con fines específicos y académicos proponen (Basturk-
men, 2014; Dudley-Evans y St John, 1998; Flowerdew y Peacock, 
2001; Johns y Price, 2014). El diseño de materiales para cada 
situación de enseñanza en estos cursos representa un pilar fun-
damental de nuestra docencia, además de ser una tarea que in-
sume mucho tiempo y esfuerzo. Nuestro manual se conforma de 
textos de distinta complejidad con sus respectivas tareas de com-
prensión lectora. La situación de enseñanza remota nos obligó a 
adaptarlo, incorporando recursos tecnológicos y complementarlo 
con guías de estilo dialógico, para la mediación pedagógica. A 
continuación describiremos las modificaciones que se realizaron 
en nuestros materiales didácticos y la incorporación de recursos 
tecnológicos para sostener el desarrollo de la materia durante la 
enseñanza remota de emergencia.

En relación al manual de clase, comenzamos por la adaptación del 
mismo al contexto de la virtualidad. En el contexto de educación 
remota de emergencia debimos complementar el manual de cla-
se con dos tipos de recursos pedagógicos: las hojas de ruta y los 
videos cortos. 

Con el firme objetivo de no naturalizar lo que sucedía, y con 
clara conciencia de que debíamos respetar los diferentes tiempos 
de adaptación al nuevo contexto, decidimos encarar la forma de 
comunicación en las hojas de ruta desde una perspectiva dialógi-
ca. Por lo tanto, éstas tuvieron como objetivo no sólo proveer ex-
plicaciones detalladas de las actividades y brindar las respuestas a 
las mismas, sino también generar un acercamiento con el grupo 
de estudiantes e intentar sostener un vínculo pedagógico para 
apuntalar la construcción de conocimientos. Estas hojas de ruta 
incluían sugerencias acerca de cómo abordar el estudio, explica-
ciones y retroalimentación, invitaciones a reflexionar acerca de 
lo aprendido, y links a recursos online. Como una estrategia para 
generar cercanía, las hojas de ruta comenzaban con un mensaje 
de bienvenida y una referencia a la situación de pandemia. Algu-
nas también proporcionaban información acerca de las medidas 
de cuidado y las decisiones de la UNRC respecto de ellas. Estas 
hojas de ruta fueron entregadas de manera semanal con la inten-

https://drive.google.com/file/d/1lwBHQ5GAL4WYn-9FFMYMM_DeEZLHlMts/view?usp=sharing
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ción de proporcionar una sensación de orden y previsibilidad en 
ese momento de incertidumbre. 

Asimismo, otro complemento del manual de clase fue la gra-
bación de videos cortos, con explicaciones sobre temas específi-
cos para facilitar la comprensión de temas más complejos, como 
por ejemplo: frases nominales https://youtu.be/E6tbFjfvFpo, 
y el uso del diccionario https://youtu.be/HZtfEyi5YcE. Tam-
bién los videos fueron implementados para presentar una nueva 
unidad de trabajo y dar indicaciones para realizar actividades: 
https://youtu.be/4HaxAIdeD6E y para brindar retroalimenta-
ción respecto de actividades realizadas: https://youtu.be/Wu-
REJlGjaro. 

En relación al uso del espacio virtual, utilizamos la plataforma Goo-
gle Classroom como espacio virtual de la materia. Si bien esta he-
rramienta tecnológica ya había sido incorporada en la materia 
desde el año académico 2018, sólo se utilizaba como repositorio 
de materiales y para comunicar posibles cambios de actividades. 
Sin embargo, este conocimiento incipiente sobre la utilización 
de Google Classroom nos dio una ventaja importante y la seguridad 
necesaria a la hora de trasladar la materia a la virtualidad por 
completo.

Como estrategia de organización del tiempo y las tareas, y 
para seguir abonando la idea de proporcionar previsibilidad en la 
materia, implementamos un mensaje organizador de la semana. 
El mismo era publicado todos los lunes alrededor del mediodía 
(horario habitual de la materia) en el tablón de mensajes del aula 
virtual Google Classroom. En éste decidimos escribir detalladamen-
te los objetivos planteados para la semana que comenzaba y los 
materiales que se adjuntaban en la sección homónima.

En ocasiones advertíamos que no existía ningún tipo de res-
puestas a nuestros mensajes en el muro de novedades o a los 
mensajes de apertura en las hojas de ruta, por lo que decidimos 
crear foros para recuperar el diálogo entre los/las participantes 
de la asignatura. Estos foros se posteaban como una posibilidad 
de compartir las respuestas de alguna actividad de clase y de for-
mular preguntas y comentarios acerca de éstas. Los foros per-
mitieron “una comunicación multidireccional (entre docente y 
estudiantes), de tipo asincrónica con retroalimentación diferida” 
(Perazzo, 2015).

En relación a las clases sincrónicas. Si bien fue difícil plantear acti-
vidades sincrónicas participativas en esta materia de cursado ma-
sivo, sí logramos realizar tareas en un documento de drive al cual 

https://youtu.be/E6tbFjfvFpo
https://youtu.be/HZtfEyi5YcE
https://youtu.be/4HaxAIdeD6E
https://youtu.be/WuREJlGjaro
https://youtu.be/WuREJlGjaro
https://drive.google.com/file/d/1Q0lboX-6ouWpYI5W70mkcMEkE_G-YBlr/view?usp=sharing
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accedían quienes asistían a la clase. Una vez que comenzábamos 
la reunión de meet, compartíamos con el grupo de estudiantes un 
documento de drive al que accedían como editores. En esta situa-
ción, la participación era bimodal, a través de una videollamada 
y a través del documento compartido de drive. De esta forma, 
explicábamos la actividad, asignábamos un tiempo para que tra-
bajaran individualmente y luego algunos estudiantes compartían 
sus respuestas en el documento de drive para que el resto de la 
clase pudiera autoevaluarse.

3. Nuevos parámetros para evaluar la propuesta 
didáctica 
La evaluación del curso es uno de los pilares del inglés con 

fines específicos y académicos (Dudley-Evans y St John, 1998; 
Flowerdew y Peacock, 2021). Al ser desarrollados ad hoc, para res-
ponder a una necesidad contextual y a una situación que puede 
variar según la cohorte (cantidad de estudiantes, nivel de cono-
cimientos previos, aspectos motivacionales, entre otros), es fre-
cuente que se adopten estrategias para definir y corregir distintos 
aspectos de la propuesta didáctica. En Inglés Nivel I, evaluamos 
nuestra propia propuesta didáctica, al inicio, durante y al finali-
zar el curso, utilizando entrevistas y cuestionarios que nos permi-
ten conocer las expectativas, necesidades, y deseos de aprendizaje 
del grupo de estudiantes, además de sus percepciones de nivel de 
logro y reflexiones acerca de la manera de abordar el estudio.

Durante el dictado de la asignatura en 2020 la evaluación del 
curso agregó además un aspecto nuevo, ya que nos interesó cono-
cer las emociones respecto del cursado en la modalidad virtual. 
A través de un instrumento que también fue virtual (mencionado 
en el punto 1), invitamos al grupo a expresar opiniones acerca 
de las actividades propuestas, de la modalidad a distancia, y las 
estrategias con las que abordaron el estudio y que creían podrían 
conservar en un hipotético regreso al cursado presencial. El aná-
lisis de los resultados de la encuesta nos permitió:

- Conocer las emociones positivas y negativas que se experi-
mentaban a partir de la situación de estudio a distancia en con-
texto de ASPO, y a partir de las actividades propuestas en la asig-
natura. Encontramos en este punto expresiones que denotaban 
miedo, incertidumbre, sobrecarga en el estudio, soledad y frus-
tración, y también identificamos emociones positivas, que daban 
cuenta de mayor resiliencia y adaptación a la nueva situación de 
aprendizaje.
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- Reafirmar algunos aspectos de nuestra propuesta didácti-
ca que se valoraban positivamente, utilizando calificativos tales 
como interesante, flexible, innovadora, accesible.

- Ajustar aquellos aspectos de la propuesta que se valoraban 
negativamente (demasiadas actividades, falta de evaluaciones 
sumativas) y considerar las sugerencias que se formulaban para 
completarla (mayor cantidad de encuentros virtuales sincrónicos 
e intercambios en foros).

- Conocer las estrategias que se utilizaban para planificar y 
organizar los tiempos de estudio, tales como buscar momentos de 
tranquilidad hogareña, evitar la acumulación de tareas sin resol-
ver, conocer y utilizar múltiples herramientas tecnológicas, crear 
grupos de estudio y sostener su comunicación con creatividad, a 
pesar del ASPO.

Los resultados de esta encuesta fueron compartidos y discuti-
dos durante las clases de cierre del primer cuatrimestre y de inicio 
del segundo cuatrimestre.

Valoración 
Reconocer desde el principio que el contexto de enseñanza 

de emergencia no era el estado natural de nuestro trabajo, nos 
permitió decidir que esa realidad debía verse reflejada tanto en 
nuestras clases como en nuestros materiales. Esta tarea se nos 
presentó inicialmente como muy compleja, y nos enfrentamos a 
nuestras inseguridades respecto de llevar adelante la educación 
remota sin formación específica en la didáctica de la enseñanza a 
distancia. Además, nos encontramos con actitudes negativas por 
parte de algunos/as estudiantes que no mostraban la motivación 
necesaria para superar los obstáculos que la situación de estudio 
en la virtualidad les presentaba.

Sin dudarlo, elegimos el camino de la adaptación y la resi-
liencia para poder dictar la materia en un contexto nuevo y de-
sarrollar nuevas estrategias, conscientes de que debíamos  afron-
tar juntas este desafío, respetando nuestros tiempos de trabajo, 
acompañándonos en los momentos de incertidumbre y cuando 
nuestras fuerzas emocionales decaían. Sentimos que esta expe-
riencia nos fortaleció como grupo de cátedra y nos estimuló a 
encontrar nuevas estrategias para vincularnos con el grupo de 
estudiantes.

La experiencia de enseñanza remota en contexto de emergen-
cia  reafirma nuestro compromiso por la enseñanza universitaria, 

https://drive.google.com/file/d/13QWKfTFblln5juzzTn-aMPdEIpk-JLs1/view?usp=sharing
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pública, gratuita y de calidad. El ejercicio de escribir este relato 
nos invitó a recuperar el sinuoso camino recorrido en 2020 y a re-
conocer cuánto más seguras nos sentimos al repetir la experiencia 
en 2021. A partir las reflexiones que aquí compartimos, en este 
momento nos preguntamos: ¿cómo nos encontraremos cuando 
retomemos la presencialidad?, ¿qué recorridos elegiremos con-
tinuar?, ¿qué procesos y situaciones podremos/tendremos que 
sostener?, ¿qué aspectos de nuestra identidad como docentes y 
estudiantes se habrán modificado?, ¿qué formas de comunica-
ción habremos cambiado para siempre? Preguntas que aún no 
tienen respuesta, que problematizan nuestro trabajo docente y 
nos  invitan a seguir debatiendo. 
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Mauricio Boarini. 14 de mayo de 2020. Autorregulación: ¿Cómo 
estudiar desde casa?. Youtube. https://www.youtube.
com/watch?v=-7-64js75Fg 

Fisastid. 19 de abril de 2020. Nicolás Trotta y Darío Sztajnszraj-
ber - Vivo en Instagram. Youtube. https://www.youtu-
be.com/watch?v=nheqmj2As64 

Pablo Yafe. 29 de marzo de 2020. Sobre ser estudiantes en tiem-
pos de COVID-19 / #LAESCUELAESTAABIERTA 

https://campus.unla.edu.ar/la-importancia-de-los-foros-virtuales-en-los-procesos-educativos
https://campus.unla.edu.ar/la-importancia-de-los-foros-virtuales-en-los-procesos-educativos
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts
https://www.youtube.com/watch?v=-7-64js75Fg
https://www.youtube.com/watch?v=-7-64js75Fg
https://www.youtube.com/watch?v=nheqmj2As64
https://www.youtube.com/watch?v=nheqmj2As64
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- por Pablo Yafe. Youtube. https://www.youtube.com/
watch?v=6W1e9edvk34

https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34
https://www.youtube.com/watch?v=6W1e9edvk34
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Creando redes: 
lecturas empáticas en

Escenarios virtuales de emergencia

Ma. Luz Revelli35 y Daniela P. Paruzzo36 

Fakebook constituye una propuesta educativa de la página classtools.net

Contextualización
En su libro ¿Redes o paredes? (2012) Paula Sibilia postula 
que para motivar a los estudiantes del siglo XXI es necesario 
que los establecimientos educativos se propongan “desactivar el 
confinamiento mediante la irrupción de las nuevas tecnologías” 
(p. 213). Aunque la referencia es a las paredes de la escuela, ins-
titución decimonónica, que incluso en el nuevo milenio ha lo-
grado resistir hasta cierto punto la irrupción “disruptiva” de los 
dispositivos móviles, bien puede aplicarse a las aulas universita-
rias. Irónicamente, la pandemia y el aislamiento obligatorio que 

35 mlrevelli@hum.unrc.edu.ar
36 dparuzzo@hum.unrc.edu.ar

https://www.classtools.net/FB/home-page
https://books.google.com.ar/books/about/Redes_o_paredes.html?id=09dZmwEACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
http://revistaanfibia.com/autor/paula-sibilia/
mailto:mlrevelli@hum.unrc.edu.ar
mailto:dparuzzo@hum.unrc.edu.ar
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ésta implicó ha vuelto imprescindible el uso de las tecnologías de 
la comunicación para dar continuidad a los procesos educativos. 
Las aulas se trasladaron a entornos virtuales y la educación se vio 
atravesada indefectiblemente por los dispositivos de la genera-
ción 2.0. desarticulando las paredes de la escuela y planteando el 
desafío de repensar las prácticas educativas tradicionales. Sin em-
bargo, es sabido que la mera inclusión necesaria y obligada de la 
pantalla en tiempos de pandemia y aislamiento no implica el uso 
pedagógico-didáctico de las TIC; en otras palabras, su inclusión 
no es suficiente para lograr generar experiencias educativas de 
calidad en la virtualidad. La dinámica de las clases debe replan-
tearse de modo que la tecnología sea utilizada como un medio de 
acceso al conocimiento, no un fin en sí misma. 

Este desafío nos interpeló con fuerza en el año 2020 provo-
cando la reflexión tanto sobre los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en el nuevo contexto de emergencia como así tam-
bién sobre la ejecución de formas no tradicionales para desarro-
llar dichos procesos. Dicho contexto, no hizo más, ni menos, que 
terminar de develar la fuerza de un paradigma educativo emer-
gente que pretende romper con prácticas convencionales. Como 
ya advirtiera Sibilia, “la vieja idea de compartir códigos y respe-
tar leyes universales que sostengan la posibilidad de transmitir 
conocimientos de arriba hacia abajo ha dejado de ser un mito 
para convertirse en un anacronismo” (p. 179). Los nuevos modos 
de habitar los espacios educativos de enseñanza remota de emer-
gencia ha reconfigurado el aula y los modos de relacionarnos en 
ella. 

En esta reconfiguración, como docentes atravesadas por el 
desafío de enseñar en este desconocido escenario buscamos al-
ternativas que nos permitieran dar respuestas sólidas y de calidad 
ante la nueva situación de enseñanza. Así, consideramos perti-
nente, teniendo en cuenta tanto el contexto de virtualidad como 
el número de estudiantes de la asignatura, que tanto instancias de 
clase invertida como también la adhesión a la evaluación forma-
tiva serían opciones apropiadas para acompañar y fortalecer los 
procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 Desde esta perspectiva se desarrolló la presente propuesta pe-
dagógica en el marco de la asignatura Literatura inglesa del siglo XIX 
(cód. 6410), ubicada en el segundo cuatrimestre de tercer año de 
las carreras Profesorado y Licenciatura en Inglés, del Departa-
mento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, UNRC. La 
asignatura propone un recorrido por las principales corrientes 
literarias del siglo XIX en Inglaterra a través del abordaje de un 
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corpus de textos que incluye prosa, verso y drama. El equipo de 
trabajo está conformado por la Prof. Daniela Paruzzo (responsa-
ble) y la Prof. Luz Revelli (colaboradora). Los cursantes en el año 
2020, período en el que se desarrolló la experiencia, fueron 24 
estudiantes con nivel de lengua inglesa avanzado. 

Descripción de la Experiencia

Miradas empáticas hacia y desde el texto litera-
rio
En el contexto de la unidad 1, La Era Romántica, del programa 

de estudios de la asignatura Literatura inglesa del siglo XIX, aborda-
mos la novela  Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.

Posterior a presentar y discutir las características de la novela 
costumbrista inglesa del siglo XIX en términos generales, pero 
focalizando en la novela de Austen en particular, asignamos una 
tarea colaborativa que requería la lectura completa y acabada de 
la novela a fin de construir el perfil de un personaje, a libre elec-
ción, considerando la caracterización en la diégesis y atendiendo 
al comportamiento, hábitos, costumbres, normas de la época en 
la cual se sitúa la historia. 

La tarea asignada, además de permitirnos valorar la lectura e 
interpretación de la obra literaria en estudio, tuvo el propósito de 
promover una mirada empática hacia los modos de ser y actuar 
en un contexto, en tiempo y espacio, diferente al propio; es decir, 
pretendía ampliar y dar lugar a miradas sin prejuicios hacia el 

https://www.gutenberg.org/files/1342/1342-h/1342-h.htm
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pasado, los usos y costumbres particulares de una época; lograr 
miradas capaces de identificar y apreciar diferencias.  

La tarea titulada TASK on Pride and Prejudice -  FakeBook 
como ya se mencionara, se realizó como trabajo colaborativo en 
grupos de hasta cuatro integrantes y se desarrolló fuera del espa-
cio-tiempo áulico.

La consigna para la tarea fue: Asuma el rol de uno de los personajes 
de Orgullo y Prejuicio de Austen y cree un perfil para el personaje elegido 
usando la plantilla en la siguiente página web.

Para llevar a cabo la actividad, cada grupo debía realizar el 
perfil del personaje elegido basándose en evidencias textuales en 
la obra que permitieran el estudio de la caracterización en tanto 
elemento literario pero inscribiéndolo en modos de decir extem-
poráneos al personaje. Así, adoptando la perspectiva del perso-
naje seleccionado, los estudiantes realizaron un perfil de redes 
sociales en Fakebook a través de la web educativa classtools.net 
emulando la conocida y contemporánea aplicación Facebook.

En tanto la novela costumbrista, género objeto de estudio, tí-
pica del siglo XIX, apela a modos de ser en un marco contextual 
dado, las redes sociales, como modos de interacción e inscripción 
del yo en nuestros tiempos, se presentan como canales de diálogo 
apropiados para recrear y reflexionar sobre dicho género litera-
rio. La realización de la actividad implicó apelar a un posiciona-
miento empático a fin de poder hipotetizar sobre posibles modos 
de actuación del personaje estudiado interactuando en registros 
textuales del siglo XXI. 

Para dar cierre a la actividad y con el fin de socializar las crea-
ciones, en un encuentro sincrónico cada grupo presentó su pro-
ducción sobre diferentes personajes (Lady Catherine de Bourgh, 
Gerogiana Darcy, Fitzwilliam Darcy, Mary Bennet, Jane Bennet, 
Mrs. Bennet). En esta instancia se generó un interesante inter-
cambio de opiniones que dio lugar a miradas renovadas que en-
riquecieron no sólo la lectura sino también el descubrimiento y 
valoración de múltiples lecturas, perspectivas e interpretaciones 
posibles. Además, no es menor el hecho que este intercambio se 
produjo en un clima ameno y altamente motivador y motivante.

Valoración 
En la Literatura inglesa del siglo XIX propiciamos la participa-

ción activa de los estudiantes en el abordaje de la obra literaria. 
Creemos que la posibilidad de generar el diálogo en grupos de 

https://docs.google.com/document/d/1UI_UUtncMTi0M-QcCSwQTFZG2DENBw0S0JGG2qp8wlM/edit
https://www.classtools.net/FB/home-page
https://www.classtools.net/FB/home-page
https://www.classtools.net/FB/1549-wDBwfn
https://www.classtools.net/FB/1645-Cf4rxk
https://www.classtools.net/FB/1955-nMe8AT
https://www.classtools.net/FB/1751-AF97RY
https://www.classtools.net/FB/1110-x7zMfP
https://www.classtools.net/FB/1548-UNRpg8
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estudio sobre los textos literarios del programa es sumamente sig-
nificativa para lograr lecturas críticas y posicionadas que permi-
tan el intercambio de interpretaciones informadas y promuevan 
la multiperspectiva. 

Además de resultar desestructurante por su originalidad, la 
tarea propuesta se tornó experiencia por su carácter motivador; 
los estudiantes hicieron un uso genuino de las lecturas del texto 
literario, dieron vida a los personajes resignificándola a través de 
un recurso creativo a la vez que crítico.

Desde el punto de vista lingüístico, la discusión e intercam-
bio de opiniones e interpretaciones que pudimos compartir en el 
momento de la socialización favoreció un uso significativo, perti-
nente  y comprometido de la lengua inglesa, uno de los fines de 
las carreras en las que se inscribe la experiencia. 

Dado la novedad de la herramienta en el contexto áulico para 
nuestros estudiantes, hubiera sido necesario acceder a la herra-
mienta todos juntos en el aula, sincrónicamente, para demostrar 
su uso y potencialidades previo a la realización de la tarea en los 
grupos de trabajo. Esta acción evitaría que el desconocimiento 
del recurso desmotivara el uso del mismo para el desarrollo y 
disfrute de la tarea.

Entre las dificultades surgidas en el desarrollo de la experien-
cia que pretendía ser colaborativa podemos mencionar que la 
aplicación seleccionada no permite la edición en simultáneo. Sin 
embargo, los estudiantes sortearon esta dificultad conectándose 
mediante videollamada o modo similar de interacción sincrónica 
para dar respuesta a la tarea requerida.

Por último, pero no por ello de menor envergadura, mencio-
naremos la fortaleza social y emocional de la experiencia dado es-
pecialmente, quizás, por el contexto en el que se llevó a cabo. En 
contexto de aislamiento sanitario obligatorio,  generar espacios 
de encuentro entre pares, no mediados por las docentes, era par-
ticularmente relevante a fin de promover el diálogo horizontal, 
preservar las relaciones interpersonales y posiblemente fomentar 
emociones positivas. El intercambio producido en el momento de 
socialización de la tarea demostró que la actitud de empatía a la 
que se aspiraba trascendió la obra literaria.



2- ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 

2020/2021, Profesores trabajando en clases en línea.
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Propuesta de enseñanza virtual 
para dos asignaturas

De la licenciatura 
en ciencias biológicas

Ana L. Furlan37, Silvia G. Valdano38, Julián A. Valetti39 
y H. Hugo Varela40

Material multimedial utilizado en las asignaturas Metodología de la Inves-
tigación y Genética de Poblaciones (Lic. en Cs.Biológicas, Ciclo Superior, 
cuarto año). Clic sobre el link para ver en mayor resolución

37 afurlan@exa.unrc.edu.ar
38 svaldano@exa.unrc.edu.ar
39 jvaletti@exa.unrc.edu.ar
40 hvarela@exa.unrc.edu.ar 

https://drive.google.com/file/d/1yv-DhDg6Go0VvQA3qIq9gT_gyV082LR5/view?usp=sharing
mailto:afurlan@exa.unrc.edu.ar
mailto:svaldano@exa.unrc.edu.ar
mailto:jvaletti@exa.unrc.edu.ar
mailto:hvarela@exa.unrc.edu.ar
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¿Quiénes somos? 
Somos Ana Furlan (AF), Silvia Valdano (SV), Julián 
Valetti (JV) y Hugo Varela (HV), docentes del Departamento de 
Ciencias Naturales (Facultad de Cs. Exactas, Fisico-Químicas 
y Naturales, UNRC). Los cuatro integramos el equipo docente 
a cargo del dictado de Metodología de la Investigación (MI) y tres 
de nosotros (HV, JV y SV) también participamos del dictado de 
Genética de Poblaciones (GP). Ambas asignaturas forman parte del 
Ciclo Superior de la Licenciatura en Ciencias Biológicas (cuarto 
año, primer cuatrimestre) con una carga horaria semanal de seis 
y ocho horas respectivamente. El número de estudiantes que las 
cursan varía aproximadamente entre 15 y 25. 

La experiencia 2020. Primer acto 
Alcanzamos a tener clases presenciales en la semana del 9 al 

13 de marzo. Pudimos realizar la presentación de cada materia 
(equipo docente, objetivos, contenidos teóricos y teórico-prácti-
cos a desarrollar, formas de evaluación y cronograma tentativo) y 
organizar cómo trabajar la primera tanda de materiales. Ambas 
asignaturas contaban con espacio en el viejo sitio web del Depar-
tamento de Cs. Naturales (operativo entonces) y en él ya estaba 
disponible el respaldo en PDF de las primeras unidades teóricas y 
teórico-prácticas, así como una serie de programas de simulación 
(para GP), gratuitos, provistos por varias universidades.

Cuando comenzó la etapa del Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio, continuamos la comunicación con los estudiantes 
por email indicando algunas actividades relacionadas a lo que 
habíamos llegado a ver en las clases presenciales. Inmediatamen-
te armamos lista de emails y grupos de Whatsapp para consul-
tas. Enviamos teóricos grabados para ser vistos cuando pudieran, 
con la sugerencia de que utilizaran para ello el mismo horario 
de las clases presenciales, que les sería suficiente y se facilitaría 
la organización familiar. Las primeras reuniones sincrónicas en 
ambos casos fueron por Zoom, limitadas a 40 minutos por usar 
la versión libre. Descubrimos la posibilidad de usar la aplicación 
Cisco Webex para las reuniones (gratuita, sin límite de tiempo) y 
la utilizamos hasta el final del cuatrimestre.

Al inicio intentamos usar el Aula de Clase en EVELIA, pero 
por problemas de acceso de varios alumnos al sistema (solo dos 
entregaron allí la primera actividad de MI, por ejemplo) desisti-
mos de su uso, con la intención de retomarlo más adelante. Uti-
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lizamos Zoom para grabar previamente las clases teóricas que 
enviamos por mail para que pudieran verlas con anterioridad al 
encuentro sincrónico que realizamos en los mismos horarios de 
clase presenciales, durante los cuales se trabajó con el material 
teórico-práctico (por WhatsApp y Webex). Las clases sincrónicas 
también se grabaron y quedaron a disposición de los estudiantes 
para que las consultaran cuando quisieran/pudieran. El correo 
electrónico fue un medio cotidiano de contacto para envío de 
material en ambos sentidos y para consultas, además de reunio-
nes individuales para consultas “en vivo”. 

También acordamos con los docentes de las diferentes asig-
naturas del cuatrimestre la reducción de actividades en aquellas 
semanas en las que en alguna de las asignaturas se desarrollaban 
actividades de integración o evaluativas, permitiendo un uso más 
eficiente del tiempo por parte de los estudiantes.

Una descripción sucinta de los materiales utilizados en dife-
rentes instancias de las clases es la siguiente:

Material Forma-
to base

Clases asincró-
nicas

Clases sincró-
nicas – grupos 
reducidos

Teórico

Notas de 
clase PDF Enviadas por mail

Diapositi-
vas PPT

MP4 (Zoom, 
OBS, grabadas 
previamente y en-
viadas por mail o 
compartidas en 
Drive según ta-
maño) 
PDF (de la presen-
tación en sí, no de 
la clase, enviada 
por mail)

MP4 (Webex, gra-
badas en el mo-
mento y enviadas 
luego por mail o 
compartidas en 
Drive según tama-
ño)
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T e ó r i -
co-prác-
tico

Guías de 
trabajo PDF

Enviadas por mail 
(entrega-devolu-
ciones-nuevas en-
tregas)

(GP)  WhatsApp y 
Webex
(MI)   Webex 

Artículos 
científicos PDF

Enviadas por mail 
(entrega-devolu-
ciones-nuevas en-
tregas)

Webex

Videos MP4
Enviados por mail 
(YouTube, TED 
lessons) – gratuitos 

Webex

S i m u l a -
ción (GP) EXE

Ejecución de soft 
(gratuito, instala-
do por cada alum-
no) 

Ejecución y análi-
sis grupal (Webex)

Web (en-
laces) HTML Enviados por mail 

y WhatsApp
Enviados en chat 
de Webex

Idea-pro-
yecto (MI) DOCX

Enviadas por mail 
(entrega-devolu-
ciones-nuevas en-
tregas)

Webex

Clases de consulta Mail y WhatsApp

Webex 
(reuniones indivi-
duales y/o grupa-
les)

La experiencia 2020. Segundo acto 
Una vez finalizado el tiempo de cursada del primer cuatri-

mestre llegó el momento de analizar con más detenimiento los 
aspectos positivos y negativos de lo ocurrido.

En primer lugar destacamos el gran compromiso y dedicación 
tanto de los estudiantes como propio. En ambas asignaturas el 
grupo de alumnos fue reducido, con mucha participación y exce-
lente asistencia (salvo casos puntuales con problemas de conecti-
vidad que se solucionaron rápidamente). 

La continuidad en las actividades (asincrónicas primero y sin-
crónicas luego) nos permitió mantener un vínculo fluido con los 
estudiantes, pero a la vez se convirtió en tema de debate al mos-
trar, como suele decirse, “las dos caras de la moneda”: durante 
las primeras semanas de actividades a distancia varios estudiantes 
plantearon dificultades para lograr una buena gestión del tiempo. 
Se sentían dispersos, presionados por la cantidad de horas que 
debían permanecer frente a la PC trabajando, no necesariamen-
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te conectados con los docentes, sino preparando los trabajos de 
las diferentes materias, ya que el estrés e incertidumbre (especial-
mente en alumnos de otras localidades que no habían podido re-
gresar a sus hogares) alteraban su percepción del tiempo y parecía 
que la cantidad de estudio que debían dedicar era mucho mayor. 
Tanto en GP como en MI esta situación se resolvió trasladando 
más actividades al momento de reuniones sincrónicas, lo cual por 
un lado demandaba la atención y compromiso de asistencia pero 
por otro lado los dejaba más libres por fuera de esas reuniones. 
Sin embargo, finalizado el cuatrimestre, a esa “solución” también 
la percibimos como “agotadora”, en el sentido de considerar que 
fue demasiado el tiempo de contacto directo con los estudiantes 
en contexto de pandemia.

En síntesis, pudimos completar el tránsito del primer cuatri-
mestre de 2020 porque fuimos pocos y la interacción sincrónica 
fue bastante satisfactoria, imitando en gran medida una clase presencial. 
El mayor desafío que nos planteamos entonces fue justamente 
TRANSFORMAR lo realizado años anteriores de modo presen-
cial sin pretender “replicarlo” en la virtualidad. Es innegable la 
necesidad de rediseñar el cómo presentar varios contenidos, de 
manera que en las instancias sincrónicas se prioricen análisis y 
debates sobre el material y que el trabajo asincrónico represente 
una mayor proporción en el desarrollo de la asignatura, sin ge-
nerar como al principio ansiedades y/o frustraciones y sin sobre-
pasar la cantidad de horas semanales destinadas según el plan de 
estudios.

La experiencia 2021. Los preparativos
La reflexión del punto anterior nos llevó a participar en di-

versos cursos, talleres y charlas, cuya temática abordó aspectos 
de educación en la virtualidad, entre ellos algunos cursos para 
docentes dictados en EVELIA (“Estrategias de enseñanza en la 
virtualidad” –JV–, “Evaluación de aprendizajes en la virtualidad 
Nivel I” –JV–, “Diseño de materiales de aprendizaje. Herramien-
tas para desarrollar clases de forma sincrónica y asincrónica” –
SV–, “Derechos de autor y Licencias de uso” –SV–) y el taller 
“Redefiniendo la planificación de mi materia para su desarrollo 
en la virtualidad y en contextos de presencialidad acotada“ –AF, 
SV y HV–, brindado por el Área de Coordinación de Educación 
a Distancia y Tecnología Educativa de la Secretaría Académica 
de la UNRC. 
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Durante el segundo cuatrimestre de 2020 y el primer cuatri-
mestre de 2021 nos dedicamos a preparar contenido multimedial 
para ambas asignaturas (unidades para GP y recorridos para MI), 
bajo un modelo de educación mixta o híbrida, con una propuesta 
de recorrido inicial de los contenidos que contempla el grado de 
complejidad deseada por el cuerpo docente, con la posibilidad 
de personalizar luego cada alumno el nivel de profundización en 
cada ítem o el orden del recorrido en instancias de repaso. Este 
nuevo formato permite ser abordado en su totalidad de manera 
asincrónica, con la “presencia” del docente a través de los videos 
y así puede disminuirse la cantidad de reuniones sincrónicas, 
destinándolas principalmente a consultas, repaso de conceptos 
fundamentales de la materia y actividades integradoras. Utiliza-
mos Genially y Canva para preparar el contenido de una unidad 
de GP y de MI respectivamente. Optamos finalmente por usar 
PowerPoint© para facilitar el acceso offline al material.

La experiencia 2021. Puesta en marcha
Comenzamos el dictado este año explicitando la nueva forma 

de trabajo (ver debajo ejemplos), en la que destinamos 2 (dos) 
horas semanales para las clases sincrónicas en cada asignatura, 
reservando las restantes (cuatro para MI y seis para GP) para 
instancias asincrónicas (resolución de guías de problemas, con-
sultas por mail o en el foro de cada aula virtual, visionado de 
videos incluidos en las hojas de ruta, elaboración de informes 
individuales y/o grupales,…). Es importante destacar que las 
clases sincrónicas fueron empleadas principalmente para aclarar, 
analizar, discutir e integrar conceptos teóricos y prácticos que los 
estudiantes abordaron previamente a partir del material multi-
medial ofrecido. 

Los cambios realizados fueron pensados y diseñados para que 
el estudiante, si bien puede personalizar su recorrido al navegar 
el material como todo hipertexto, tome conciencia del sentido de 
la clase que como equipo docente le proponemos según el marco 
teórico de la disciplina. Ha quedado pendiente por cuestiones 
organizativas la realización de una encuesta a los estudiantes al 
final del cuatrimestre, aunque de manera informal hemos recibi-
do de su parte comentarios muy auspiciosos sobre la metodología 
utilizada. Algunos ejemplos son:

- Metodología de la Investigación: presentación de la nueva 
propuesta de trabajo  (extracto de la grabación de la clase inicial, 
ciclo lectivo 2021)

https://genial.ly/es
https://www.canva.com/es_419/
https://www.microsoft.com/es-ar/microsoft-365/powerpoint?rtc=1
https://drive.google.com/file/d/1dNUE_i7C-kRpNwdoXtodxhthZpdqT6GR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNUE_i7C-kRpNwdoXtodxhthZpdqT6GR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124UYnugmwxYdBkmy6TV2uvN5JZcRsONZ/view?usp=sharing
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- Hojas de ruta de ambas asignaturas

- Estructura de las hojas de ruta de ambas asignaturas

- Genética de Poblaciones: clase sincrónica con uso de softwa-
re (extracto)

Valoración
Reflexionando sobre las circunstancias que todos hemos vivi-

do en estos dos años, advertimos que, si bien la interacción pre-
sencial con los estudiantes es irreemplazable por lo que conlle-
va, es posible: a) dictar nuestras asignaturas en forma virtual, b) 
aprender, intercambiar ideas y enseñar empleando la modalidad 
virtual y c) existe una comunidad universitaria y académica en 
general dispuesta a aprender y trabajar de manera virtual. En 
síntesis, esta experiencia nos ha permitido aprender a mejorar lo 
que teníamos preparado para instancias presenciales y así incor-
porar el gran potencial de los entornos virtuales. Hemos conoci-
do nuevos modos y herramientas tecnológicas que colaboran en 
el logro de nuestro objetivo primario: que nuestros estudiantes 
aprendan, comprendan, discutan e integren los contenidos de 
cada asignatura, y creemos que una mixtura de ambos mundos, 
presencial y virtual, puede ser el camino más adecuado para lo-
grarlo.

https://drive.google.com/file/d/1yv-DhDg6Go0VvQA3qIq9gT_gyV082LR5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MHI6dLq6URW7GigIUnTnK3ojx0vEL1k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-iKFrAFjkGlmZ0bpXyReoHc95LrEpMYV/view?usp=sharing
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Aprendiendo a enseñar 
medicina veterinaria
en época de pandemia

Carlos Eugenio Motta41, Judith Martina Bertone42, 
Natalia Verónica Illanes43 y  Laura Zapata44

Contextualización
El curso Enfermedades transmisibles y Tóxicas de 
los Equinos (ETyTE) (cód. 3091) forma parte del ciclo superior de 
la carrera Medicina Veterinaria, es obligatorio y se dicta durante 
el segundo cuatrimestre de cuarto año, las materias correlativas 
que requiere son: Microbiología, Patología General, Inmuno-
logía, Farmacología, Epidemiología, Semiología. La asignatura 
Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de los Equinos, por su 

41 cmotta@ayv.unrc.edu.ar

42 jbertone@ayv.unrc.edu.ar

43 nillanes@ayv.unrc.edu.ar
44 laurazapata_10@yahoo.com.ar 

mailto:cmotta@ayv.unrc.edu.ar
mailto:jbertone@ayv.unrc.edu.ar
mailto:nillanes@ayv.unrc.edu.ar
mailto:laurazapata_10@YAHOO.COM.AR


317en contextos de emergencia

parte, aporta los conocimientos necesarios que serán retomados 
y profundizados por otros códigos como, Patología Médica y Clí-
nica de Grandes Animales. El curso se dicta durante el primer 
bimestre del segundo cuatrimestre con 40 h totales, distribuidas 
en 7 semanas. El curso es dictado por 1 Profesor Asociado, de-
dicación semiexclusiva y 3 Ayudantes de primera exclusivo y 2 
Ayudantes de segunda Ad honorem. Cada docente es responsable 
de un eje temático de acuerdo a su área de especialidad (infecto-
logía, parasitología y toxicología). 

En promedio cursan 200 estudiantes por año y todas estas 
actividades se basan en el aprendizaje basado en problemas 
(ABP). Los cuales consisten en casos clínicos reales tomados de la 
práctica profesional y servicio de FAV. Los mismos incluyen rese-
ña, anamnesis, datos clínicos reales de cada sistema, planteados 
como problemas que deberán los alumnos definir y resolver para 
llegar al diagnóstico definitivo. Esta metodología se incorporó 
de manera paulatina a través de los años y está organizada por 
sistemas tales como respiratorio, digestivo, nervioso, etc. Que se 
presentan al estudiante en forma de apuntes de cátedra, los que 
se actualizan con trabajos científicos y legislación. Cada sistema 
involucra varias enfermedades las cuales conforman el diagnósti-
co diferencia que llegan con la lectura del material. 

La comparación entre enfermedades y el estado de salud, su-
mado a la discusión entre los integrantes del grupo permiten que 
los estudiantes realicen analogías que refuerzan el aprendizaje 
del contenido brindado. Le permite al estudiante formar una 
visión sintética e integradora y crítica del material. A través de 
analogías entre las enfermedades, sumado al análisis de los datos 
epidemiológicos y clínicos, se van descartando las enfermedades, 
las que no pudieron ser descartadas se convierten en el diagnós-
tico presuntivo; luego mediante las técnicas de laboratorio so-
licitadas y su interpretación para los diferentes diagnósticos, se 
confirma el diagnóstico de certeza. Una vez alcanzado este pun-
to, se deben establecer las medidas sanitarias para el tratamiento, 
control y prevención de las enfermedades. Con esta metodología 
se espera lograr un desarrollo de habilidades deseables para la 
futura vida profesional, como acercamiento al pensamiento crí-
tico, reconocimiento de necesidades de aprendizaje, incremento 
de habilidades para la búsqueda de información, su selección y 
valoración, acercamiento al trabajo cooperativo, autocrítica y 
responsabilidad.
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Descripción de la Experiencia

Materiales digitales
Con el propósito de brindar a los estudiantes el material que 

les permitiera avanzar con el aprendizaje basado en problemas 
se realizó un aula virtual en la plataforma Google Classroom, 
contando para cada unidad temática material de lectura (apun-
tes, libros e informes científicos, etc.), Guías de Trabajo Práctico, 
Videos y audios de cada una. También, se incorporó todo el ma-
terial en la plataforma Evelia, para quien tuvieran problemas de 
paquetes de datos. 

https://classroom.google.com/c/MTUzMTg4NzgyNDg4?cj-
c=7tpqd46

Para captar la atención de los estudiantes y brindar explica-
ciones sobre los puntos más importantes de cada unidad, realiza-
mos videos explicativos de cada sistema, donde se les facilitaba la 
interpretación de algunos detalles que deberían tener en cuenta. 
También, se realizaron videos sobre actividades de prácticas de 
laboratorio y de sala de necropsia a modo demostrativo, para 
que cada estudiante tuviera una guía de cómo realizar la técnica 
y comprendiera los alcances y dificultades de la misma. Luego de 
su visualización se esperaba que los estudiantes complementaran 
con la lectura de los apuntes y la bibliografía brindada. 

Además de elaborar un video explicativo, realizamos también 
un Power point con la información que necesitábamos subrayar en 
cada sistema, donde incluía una breve descripción de la impor-
tancia del estudio de ese sistema en la clínica equina, invitándolos 
a repasar aspectos básicos del mismo que hayan aprendido en 
años anteriores. Realizamos un guion de lo que debía contener 
cada presentación, pautando un tiempo máximo por video de 45 
minutos.

Utilizamos como herramienta de grabación el programa aTu-
be Catcher, para obtener clases con explicaciones de voz.  El obje-
tivo era introducir al alumno a la lectura (entregada y elaborada 
por la materia, como PDF) y destacar la importancia y la relación 
que existe entre ciertas particularidades tales como el agente cau-
sal, la patogenia, el diagnóstico etc.

Para abordar la parte práctica de la materia, que hasta este 
momento era puramente presencial, se utilizaron fotos y videos 
de producción propia tomados en años anteriores durante las 
actividades de necropsia de fetos (incluidos dentro del sistema 

https://classroom.google.com/c/MTUzMTg4NzgyNDg4?cjc=7tpqd46
https://classroom.google.com/c/MTUzMTg4NzgyNDg4?cjc=7tpqd46
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reproductivo) para ser utilizadas como base de un video explica-
tivo. La consigna en este sistema fue la observación de la placenta 
y el feto, analizando desde el momento previo al parto, durante 
y pos parto para caracterizar la causa posible de muerte. Con el 
material recopilado de años anteriores pudimos hacer un video 
explicativo al que además le anexamos grabaciones de voz para 
mostrar lo que podían observar en cada órgano

Para el práctico de sistema respiratorio se nos permitió ingre-
sar a 3 docentes a la universidad, donde con órganos de frigorí-
fico hicimos un práctico dirigido de necropsia de pulmón. Ese 
material se filmó y edito tal como si fuese dictado de manera pre-
sencial. De esa forma pudimos dirigir la atención de los alumnos 
en el reconocimiento del órgano normal y de las patologías in-
flamatorias causadas por los diferentes agentes en estudio, con la 
conformación del diagnóstico Anatomopatológico. Estudio que 
involucra conceptos de anatomía, patología general y técnicas 
complementarias de diagnóstico.

Los estudiantes tienen que resolver una guía de 4 casos para 
cada sistema, presentando un informe semanal, trabajado en 
grupo (4). Elaborando un cuadro sinóptico, mapa conceptual, 
toma de notas, subrayados de apuntes, analogías de aprendizaje, 
esto permite ordenar su material de estudio que sería utilizado al 
momento de examen parcial a libro abierto. Con esta metodolo-
gía los docentes buscamos que el estudiante deje atrás el estudio 
memorístico y pase a desarrollar como habilidad un pensamiento 
lógico y crítico que le permita en la vida profesional resolver casos 
reales. Además, se utilizan las clases de consultas sincrónicas para 
modular el debate a través de preguntas intercaladas que actúan 
como disparadores para la resolución de dudas e integración.

Valoración 
Como fortaleza es de mencionar, la rápida adaptación a las 

necesidades que se presentaron donde, el aprendizaje y el traba-
jo en conjunto permitió resolverlas. El estar aislados, frente una 
situación inédita, donde la mayoría no manejábamos la virtuali-
dad y desarrollar materiales digitales para el dictado; el cual no 
iba más allá de un power point. Representó un desafío enorme 
para nosotros como docentes. Pero el trabajo en conjunto y la 
paciencia de quienes tenían conocimientos previos y podían ayu-
dar a resolver las contingencias que se presentaban nos permitió 
avanzar e incorporar una nueva forma de enseñar, para noso-
tros desconocida e innovadora. Además, es de subrayar que el 
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compromiso y la unión que se generó aun reuniéndonos en la 
virtualidad acrecentó los vínculos personales de cada integrante 
de la cátedra. 

Un punto muy importante para nosotros fue que esta urgen-
cia que teníamos para la preparación de clases virtuales y para 
ofrecer recursos de calidad plasmados en audios y videos, ordenó 
el material rescatado por años durante los prácticos. Nos obligó 
de alguna manera a buscar videos, fotos, casos clínicos y apuntes 
de producción propia que teníamos desclasificados y que por fal-
ta de tiempo no habíamos ordenado, de esa manera avanzamos 
en ese aspecto y pudimos crear contenidos muy valiosos que les 
permitió a los alumnos acceder en el tiempo disponible y las ve-
ces necesarias. Así pudimos ordenar y rediseñar el desarrollo de 
temas

El desarrollo de una hoja de ruta le permitió ordenar su por-
tafolio académico. Eso fue de gran ayuda a los estudiantes para 
resolver por sí mismos o crear dinámicas de interacción activa 
con herramientas que fomentaron el trabajo colaborativo en los 
grupos de estudio.

Esta nueva forma de trabajo, al estudiante le permitió acceder 
en sus momentos disponibles del material, trabajar de manera 
autónoma y asincrónica.
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Objetivo de la evaluación virtual 
como Eje fundamental 

para su diseño

Bianca Ana Opizzo45, Virginia Capella46, Andrés Sommaro47           
y Nancy Rodríguez48

Imagen tomada de https://unp.edu.py/la-unp-implementa-clases-virtuales-co-
mo-plan-de-contingencia/

Contextualización

Enseñanza Remota de Emergencia - Formas de 
evaluación en escenarios emergentes

Fisiología Animal (Cód. 3067) es una asignatura 
perteneciente al plan de estudios de la carrera de Medicina Vete-
rinaria (Facultad de Agronomía y Veterinaria, UNRC), a dictarse 
en el segundo año, dentro del ciclo básico. Es la única asignatura 
de la carrera con duración anual y posee una modalidad de dic-
tado compuesta por clases teóricas, seminarios-taller y trabajos 
prácticos a campo y en laboratorio, con una carga horaria sema-
nal de 10 horas. Debido al alto número de estudiantes inscriptos 
por año, comprendido entre 300 a 400, se conforman 8 comisio-
nes para el dictado de los seminarios-taller y los prácticos para lo-
grar una comunicación más fluida entre profesores y estudiantes 
que favorece la apropiación del conocimiento. La finalidad de la 

45 biancaopizzo@gmail.com
46 virginiacapella@gmail.com,
47 asommaro@exa.unrc.edu.ar
48 nmarioli@exa.unrc.edu.ar

mailto:biancaopizzo@gmail.com
mailto:virginiacapella@gmail.com
mailto:asommaro@exa.unrc.edu.ar
mailto:nmarioli@exa.unrc.edu.ar


322 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

asignatura radica en que los estudiantes adquieran conocimien-
tos y herramientas que les permitan interpretar de manera crítica 
los signos que presenta un animal doméstico y su relación con 
los mecanismos que se desencadenan para mantener constante el 
medio interno del individuo, ante distintas condiciones fisiológi-
cas o patológicas. Esto sienta las bases para materias posteriores 
del plan de estudio y para el ejercicio profesional del futuro médi-
co veterinario, donde deben diferenciar situaciones fisiológicas de 
patologías médicas para diagnosticar e instaurar un tratamiento. 
A través de cuatro exámenes parciales, los estudiantes deben de-
mostrar su capacidad de relación y transferencia de los conteni-
dos teóricos a la resolución de situaciones reales, cotidianas en el 
campo de medicina veterinaria.

Con la reconfiguración de las propuestas formativas presen-
ciales hacia la modalidad remota que el sistema educativo afron-
ta por la actual pandemia, surge la inquietud acerca de cómo 
evaluar los saberes de manera online. Este trabajo tiene como 
objetivo socializar la experiencia docente del año 2020 sobre 
la selección del tipo de evaluación virtual para Fisiología Ani-
mal, que cumpla con la estructura de pensamiento que exige el 
aprendizaje de dicha asignatura. Ante este repentino cambio, el 
primer examen parcial constó de la resolución de un caso típico 
real, el cual fue enviado a los estudiantes vía email solicitando 
que sus respuestas se desarrollaran en papel y fuesen devueltas a 
los profesores para su corrección mediante fotos (ejemplo parcial 
a desarrollar 1 parcial Preguntas a desarrollar. docx ), y de un 
breve formulario google para evaluar conceptos claves (consignas 
utilizadas en el formulario en formato word 1 Parcial Formula-
rio.docx). Ambas secciones del examen contaban con un tiempo 
definido, a desarrollarse de manera sincrónica, correspondiendo 
cada una a un cincuenta por ciento del mismo. Para el segundo 
parcial, teniendo en cuenta la compleja experiencia previa en la 
corrección y la masividad de la asignatura, se confeccionó un 
formulario google con ítems de respuestas cerradas, sincrónico y 
tiempo definido (ejemplos de consignas utilizadas para este exa-
men 2 Parcial Formulario.docx). Esta vez se redactó una mayor 
cantidad las consignas, con más variabilidad y complejidad res-
pecto del formulario del primer examen. Los estudiantes reci-
bieron las preguntas en orden aleatorio para minimizar la copia 
en las respuestas. El tercer parcial fue oral, destinando dos días 
(7 a 8 horas por día) de videollamadas, para evaluar de manera 
individual a cada estudiante, siendo este tipo de examen muy si-
milar a los orales presenciales. Finalmente, el cuarto parcial com-
prendió de un caso real profesional, a resolver de manera escrita 
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en el mismo archivo Word, compartido vía email, con tiempo 
definido, sincrónico, con conexión mediante videoconferencia 
y solicitando que durante el tiempo de duración del examen se 
mantuvieran las cámaras encendidas. En esta ocasión se adapta-
ron las consignas al formato virtual: preguntas claras y puntuales 
que pudieran ser respondidas en forma de redacción.

Analizando cualitativamente las diferentes experiencias eva-
luativas se evidenció que los primeros dos parciales no condi-
cen con el espíritu evaluativo de la cátedra: las consignas solo 
requieren de respuestas de orden cognitivo inferior. Es decir, que 
las contestaciones solo reflejan el dominio de datos y conceptos 
teóricos de parte de los estudiantes, pero no las relaciones entre 
dichos conceptos y la situación problemática que el estudio de la 
Fisiología Animal demanda. Esto se debió principalmente a la 
formulación de los exámenes, la óptica sobre la cual se diseñaron 
y objetivos que se buscaban cumplir. En este sentido, el primer y 
el segundo examen fueron elaborados simplemente pensando en 
reproducir modelos tradicionales de evaluaciones para la moda-
lidad virtualidad, en facilitar las correcciones debido al contexto 
de masividad de la asignatura y en evitar la copia entre estu-
diantes. Las últimas dos instancias evaluativas en cambio, pudie-
ron ser clasificadas como de orden cognitivo superior ya que las 
consignas advierten la construcción de respuestas complejas y la 
toma de decisiones críticas. Las producciones de los estudiantes 
demostraron apropiación de los saberes tal y como el área de 
conocimiento en cuestión lo requiere.

Además, para evaluar qué tipo de evaluación realizada duran-
te el año 2020 se adaptó mejor a la estructura de pensamiento 
que se pretende como cátedra para el aprendizaje de Fisiología 
Animal, se analizó cuantitativamente el porcentaje de estudiantes 
que quedó libre por desaprobar, para cada uno de los cuatro tipos 
de exámenes del año con modalidad virtual. Lo mismo fue estu-
diado para el año 2017, a modo de representar un año corriente 
de presencialidad (Figura 1).

Los resultados que se desprenden de estos gráficos refuerzan el 
análisis cualitativo descrito previamente. Lo que se puede obser-
var es que tanto el primer como el segundo examen de condición 
remota difieren significativamente en el porcentaje de estudiantes 
que desaprobaron, quedando libres con su instancia recupera-
toria, respecto de un año con modalidad presencial. Por el con-
trario, la misma comparación realizada para el tercer y cuarto 
parcial no mostraron una variación porcentual significativa. Si 
bien estos datos aislados pueden no ser concluyentes, podrían ser 
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un indicio más de que las primeras dos evaluaciones del año 2020 
no cumplieron con las expectativas para ser utilizados como mo-
delos de exámenes para el año 2021.

Figura 1. Porcentaje de estudiantes con condición de libres por desaprobar parciales

Valoraciones
Para concluir, este trabajo refleja la importancia de identificar 

y establecer los objetivos de una evaluación previa a su elabo-
ración, para posteriormente seleccionar de manera correcta la 
metodología y la tecnología con que se desarrollará esa instan-
cia. Así, se cumple con las expectativas educativas de la cátedra, 
donde las herramientas sean pensadas en función del objetivo, y 
no utilizarlas para agilizar el proceso de implementación de las 
evaluaciones y sus correcciones, perdiendo de vista el propósito 
de Fisiología Animal en la carrera Medicina Veterinaria.

Si bien se logró establecer qué modalidad de evaluación fue la 
más beneficiosa para aplicar durante el año 2021, donde la edu-
cación remota sigue predominando en las clases semanales, así 
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como en las instancias de exámenes parciales y finales, sería in-
teresante comenzar a pensar en las evaluaciones como parte del 
proceso de aprendizaje. La concepción de “evaluar para apren-
der” dejaría de reducirse a una mera calificación para convertirse 
en un proceso que contribuye a optimizar los aprendizajes. Cam-
biar esta visión actual que tenemos sobre las evaluaciones, sean 
presenciales o virtuales, es el gran desafío futuro a llevar adelante 
y requiere de un proceso de alfabetización en evaluaciones for-
mativas tanto para docentes como para estudiantes. También im-
plica un cambio gradual en la metodología de las clases, donde se 
requerirá una mayor participación de los estudiantes en el propio 
proceso de aprendizaje, mayor autonomía. Las perspectivas de 
trabajo que se visualizan como cátedra luego de los aprendizajes 
tomados de la experiencia 2020 se orientarán a profundizar este 
estudio, incluyendo datos del año 2021, encuestas a estudiantes 
y docentes, para tender hacia la implementación de evaluacio-
nes formativas. Así, se considera de vital importancia avanzar en 
la formación docente, tanto pedagógica como tecnológica, para 
mejorar las prácticas y contribuir a la generación de profesiona-
les críticos.
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Autonomía en el aprendizaje 
de genética:

Herramientas diseñadas 
para la virtualidad

Analía Príncipe49, Ivana Simone50, Matías Pellegrino51 
y María Isabel Ortiz52

Trasladando el DNA al aula virtual53

Contextualización
Genética General (2119) es una asignatura cuatri-
mestral (112 hs) perteneciente al tercer año del Ciclo Básico de 
las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias Biológi-
cas del Departamento de Ciencias Naturales, y de Microbiología 

49 aprincipe@exa.unrc.edu.ar
50 isimone@exa.unrc.edu.ar
51 mpellegrino@exa.unrc.edu.ar
52 mortiz@exa.unrc.edu.ar
53 Imagen de https://pixabay.com/illustrations/dna-white-ma-
le-3d-model-isolated-1889086/

mailto:aprincipe@exa.unrc.edu.ar
mailto:isimone@exa.unrc.edu.ar
mailto:mpellegrino@exa.unrc.edu.ar
mailto:mortiz@exa.unrc.edu.ar


327en contextos de emergencia

del Departamento de Microbiología, ambos de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. La cantidad de 
alumnos para los que se dicta anualmente varía entre 50 y 70. El 
equipo docente se compone de un Profesor Responsable exclusi-
vo y tres auxiliares semiexclusivos.

El perfil de los egresados requiere una sólida formación dis-
ciplinar y un manejo eficiente y actualizado de las ciencias para 
formar un profesional investigador capaz de producir nuevos 
conocimientos y desarrollar sus competencias de acuerdo a las 
incumbencias de cada carrera. 

La metodología de enseñanza empleada tiende a ofrecer una 
visión actual y unificada de la Genética, con el propósito de que 
los estudiantes construyan su propio mapa conceptual, desde la 
estructura y función de los genes, hasta el análisis genético de las 
poblaciones, integrando adecuadamente los enfoques clásico y 
molecular. 

Por ser una materia del primer cuatrimestre, la situación epi-
demiológica acontecida a comienzos del año 2020 nos tomó por 
sorpresa y ante la incertidumbre de cómo íbamos a seguir y cuán-
to tiempo duraría la situación de aislamiento decidimos, como 
equipo docente, seguir en contacto con nuestros estudiantes a tra-
vés de la utilización de la plataforma Google Meet, manteniendo 
los días y horarios habituales de clases. También implementamos 
consultas virtuales, extra-clases. Habitualmente utilizábamos el 
aula virtual del SIAL, pero debido a las limitaciones que por ese 
entonces tenía, incorporamos la plataforma EVELIA.  

Consideramos que el principal rol que desempeñamos como 
docentes, fue la contención anímica de los estudiantes, ya que pu-
dimos empatizar y acompañarlos en esta “nueva normalidad” en 
la que nos vimos envueltos, y ayudarnos mutuamente a calmar 
ansiedades y tratar de superar las diferentes dificultades que se 
nos fueron presentando. En nuestro caso, estuvimos acompaña-
dos por las Comisiones Curriculares y la Secretaría Académica 
de nuestra Facultad.

Descripción de la Experiencia
La emergencia sanitaria nos sorprendió apenas iniciado el 

cuatrimestre y nos generó la necesidad de nuevas formas de en-
señanza, ancladas en la virtualidad. En este sentido, nos vimos 
obligados a reformular nuestra práctica docente en clases sincró-
nicas y asincrónicas, utilizando diferentes plataformas virtuales.
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El aprendizaje de Genética se dificulta por lo extenso y com-
plejo de sus contenidos, por lo que representa un importante de-
safío cognitivo-afectivo, involucrando habilidades de pensamien-
to de orden superior, como: aplicar, analizar, evaluar y crear. La 
metodología clásica de enseñanza se basa en la resolución de si-
tuaciones problemáticas, lo que resultaba particularmente difícil 
de desarrollar en este nuevo contexto, puesto que todo nuestro 
material escrito, a disposición de los estudiantes, había sido ela-
borado para la presencialidad. Además, las clases asincrónicas, 
en donde la comunicación docente - estudiantes no es directa, 
plantearon cambios en el papel del profesor: dejó de ser el trans-
misor directo de los conocimientos para convertirse en un me-
diador que orienta el trabajo independiente de los estudiantes, 
los que deben asumir una función protagónica en su proceso de 
aprendizaje. 

Con el propósito de favorecer en los estudiantes su rol autónomo 
frente al aprendizaje incorporamos tres tipos de estrategias previas, 
paralelas y posteriores al empleo de la Guía Didáctica Teóri-
co-práctica.

Estrategias previas al estudio: hojas de ruta
Como se mencionó anteriormente, nuestra guía didáctica 

no había sido elaborada expresamente para una modalidad no 
presencial. A partir de esta contextualización y con el propósito 
de que los estudiantes adquieran autonomía en la búsqueda de 
información y resolución de problemas nos concentramos en re-
estructurarla para facilitar la nueva modalidad de trabajo. Para 
ello, diseñamos, para cada eje temático, una hoja de ruta, en la 
cual se incluyeron preguntas para: dirigir la atención hacia los 
aspectos esenciales necesarios para abordar la resolución de las 
situaciones problemáticas; facilitar los criterios de orden y jerar-
quía de los contenidos; y vincular las ideas principales y secunda-
rias. También se realizaron sugerencias para que los estudiantes 
pudieran relacionar los conocimientos previos con una situación 
problemática nueva, favoreciendo así la integración de los con-
tenidos y se brindaron pautas para anticipar las dificultades que 
frecuentemente presentan el contenido y los errores en los que 
comúnmente se incurre. Por último, se facilitó en la búsqueda de 
la información dentro del material bibliográfico sugerido. 
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Estrategias paralelas al estudio: “aprendien-
do a aprender” y “aprendiendo a pensar”

Con el propósito de explicitar los mecanismos de estudio o 
herramientas puestas en juego por el estudiante para “encarar” 
cada problema, se incorporaron secciones de “Estrategias Meta-
cognitivas (EM)”. A partir de éstas, se fomentó que los estudiantes 
fueran capaces de autodirigir su aprendizaje. 

A través de los procesos de metacognición incorporados, los 
estudiantes reflexionaron sobre sus procesos de aprendizaje, com-
pletando cuadros de síntesis y respondiendo preguntas como, por 
ejemplo: ¿cómo lo resolví?, ¿cómo identifiqué…?, ¿qué palabras 
clave usé?, ¿de qué y cómo me acordé?, ¿qué apoyos externos 
fueron efectivos?, ¿me estanqué en alguna parte?

Estrategias posteriores al estudio: “la parti-
cipación del estudiante en el proceso evalua-
dor”

Con el propósito de lograr, por un lado, que los estudiantes 
sean capaces de valorar su proceso de enseñanza-aprendizaje y, 
por otro lado, una utilización adecuada del lenguaje propio de la 
disciplina en la expresión oral y escrita, es que implementamos 
actividades de autoevaluación e integración. 

La autoevaluación es la estrategia por excelencia para edu-
car en la responsabilidad y para aprender a valorar y reflexionar 
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje individual realizado 
por los estudiantes (Calatayud, 2002). Este proceso es único e 
irrepetible, ligado a sus necesidades, intereses, expectativas y mo-
tivaciones diversas.

Diseñamos dos instancias de autoevaluación escrita, que 
incluyeron resolución de problemas y actividades de autorre-
flexión. Estas actividades fueron implementadas desde EVELIA 
y los estudiantes disponían de 5 horas para rendir el examen y 
subirlo a la plataforma. Posteriormente, recibieron las respues-
tas correctas, para cotejar con las propias, autocalificarse y subir 
nuevamente el resultado. La valoración cognitiva se realizó de 
acuerdo a la escala propuesta: “muy bueno”, “puedo mejorar” y 
“bueno”, mencionando además cómo podrían obtener mejores 
resultados. En relación a la valoración actitudinal respondieron 
de manera reflexiva de acuerdo al compromiso con el trabajo 

https://www.educaweb.com/noticia/2008/01/28/autoevaluacion-como-estrategia-aprendizaje-atender-diversidad-2752/
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durante el cursado, a la actitud hacia las actividades propuestas, 
y sobre el esfuerzo por superar dificultades, entre otras.

Posteriormente a las actividades de autoevaluación, cada es-
tudiante recibió una devolución escrita sobre la actividad realiza-
da y durante una clase sincrónica se hizo una puesta en común 
para reforzar aquellos contenidos que habían mostrado mayor 
dificultad de comprensión. Los estudiantes manifestaron interés 
en este tipo de actividades porque les permitió detectar sus for-
talezas y debilidades y apropiarse en la práctica de los conceptos 
teóricos abordados en genética.  

Tal como enuncian Calsamiglia y Tusón (1999), la oralidad es 
el eje de la vida social de toda comunidad. Nos permite interac-
tuar con las personas de nuestro entorno mediante el intercambio 
de información, relatos de historias, discusiones, entre otras. Con 
el propósito de fomentar la oralidad en la virtualidad realizamos 
una actividad integradora con grupos reducidos de estudiantes 
(3-5) durante un encuentro virtual de 40 minutos. La actividad 
consistió en la presentación de diferentes plantillas con palabras 
clave a través de las cuales ellos debían realizar diferentes aso-
ciaciones para integrar los distintos contenidos de la asignatura. 

Valoración 
Con el propósito de evaluar desde la perspectiva de los estu-

diantes si las herramientas incorporadas facilitaron o promovie-
ron el aprendizaje, al finalizar el cursado de la asignatura, se les 
envió una encuesta mediante un formulario Google. 

Para evaluar las actividades de metacognición se emplearon 
pautas descriptas por Palacios y Schinella, 2017. 

Si bien no todos los estudiantes asumieron el compromiso de 
responder las encuestas, a partir del análisis de las encuestas reci-
bidas, pudimos concluir que la mayoría de los alumnos consideró 
importante la incorporación de estas estrategias a la enseñanza 
de Genética, lo cual se vio reflejado en la acreditación de los con-
tenidos para alcanzar la regularidad de la asignatura. A conti-
nuación se comparten algunos ejemplos de las expresiones de los 
estudiantes:

“…Un aspecto positivo de implementar este tipo de activi-
dades es que nos ayudan al momento de estudiar y de darnos 
cuenta si realmente comprendimos los conceptos y no solo rea-
lizar ejercicio prácticos de manera “automatizada”…”

https://www.researchgate.net/publication/319065547_Diseno_y_validacion_de_un_instrumento_para_evaluar_la_metacognicion_sobre_el_estudio_en_estudiantes_de_medicina
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“…Como aspecto positivo rescato que esta posibilidad de 
análisis desde una perspectiva distinta hizo que nos pudiéra-
mos apropiar de una mejor manera de conocimientos que ya de 
por sí son abstractos…”

“…Un aspecto negativo que me parece que existe es que no 
se puede hacer un completo aprovechamiento de estas activi-
dades durante la cursada; no porque no sean necesarias, sino 
que por el mismo ritmo de cursada del cuatrimestre. Creo que 
toman mucha relevancia al momento de, por ejemplo, preparar 
la materia…”

Con respecto a la evaluación escrita, detectamos que los estu-
diantes tuvieron dificultades en la regulación del tiempo y en el 
compromiso para construir sus propios aprendizajes. Un ejemplo 
de esto es que, debido a un error involuntario en la planilla de 
respuestas correctas, pudimos reconocer “la trampa” de algunos 
que directamente copiaron la respuesta brindada por los docen-
tes. Esto nos lleva a pensar que su interés era más bien alcanzar 
una nota que apropiarse de los conocimientos. Algunos estudian-
tes realizaron interesantes autocríticas, incluso reconocieron que 
se habían copiado. 

Las dificultades detectadas, probablemente puedan deberse a 
que son estudiantes de 3er año los cuales no estén familiarizados 
con este tipo de prácticas, que se requieren para ser protagonistas 
de sus procesos de aprendizaje.

Esperamos, desde nuestra experiencia, haber contribuido a 
repensar nuestras prácticas educativas en la enseñanza de grado, 
las dinámicas del trabajo docente en los ambientes virtuales de 
aprendizaje, no sólo en la disciplina de Genética General sino 
también en otras asignaturas.

A modo de cierre, podemos concluir que las distintas modali-
dades propuestas fueron bien recibidas y se logró un vínculo flui-
do con los estudiantes: fuimos aprendiendo a trasladarnos juntos 
a un entorno virtual, manteniendo siempre una actitud positiva. 

Referencias:
Calsamiglia, y Helena. y Tusón, Amparo. (1999). Las cosas del 

decir. Manual del análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
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Enseñanza de actividades 
prácticas de genética microbiana 

en la virtualidad

Elina Reinoso54 y Silvana Dieser55

Contextualización
Descripción breve en la que se explicite la carrera, 
las materias implicadas en la experiencia desarrollada, la ubica-
ción en el plan de estudios, organización del equipo de trabajo 
y los destinatarios. Además, que se permita conocer la/s temáti-
ca/s específicas abordadas, tiempo de desarrollo.

La Asignatura Genética Microbiana (Código 2163), corres-
pondiente a la Carrera de Microbiología de la Facultad de Cs 
Exactas, Físico-Químicas y Naturales es de cursado obligatorio, 
de régimen cuatrimestral se encuentra ubicado en el tercer año 
del currículo, en el segundo cuatrimestre de la carrera y corres-
ponde al Plan 1998 Versión 3. El curso tiene una carga horaria 

54 ereinoso@exa.unrc.edu.ar

55 sdieser@exa.unrc.edu.ar
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total de 154 h con 11 h semanales y cuenta con dos teóricos y dos 
clases de resolución de problemas o trabajos prácticos semanales 
de 3 h cada uno. Asimismo, se desarrollan tres trabajos prácticos 
de laboratorio, los cuales consisten entre 2 y 4 clases las que se 
desarrollan en el aula de laboratorio.

Los Trabajos Prácticos (TP) que se dictan en la asignatura 
abarcan 2 de los ejes temáticos, los cuáles son mutantes y trans-
ferencia de información genética. Además, se realiza un TP en 
donde se desarrolla una de las técnicas más usadas en biología 
molecular. 

La asignatura contribuye al conocimiento del material gené-
tico en los procariotas, así como en virus y permite además co-
nocer los mecanismos mediante los cuales se puede modificar, 
transferir y codificar la información genética. Se pretende que 
los estudiantes asimilen los procedimientos que permiten el aná-
lisis genético en procariotas, los fenómenos moleculares que per-
miten el intercambio de material genético entre bacterias y las 
consecuencias de éstos en un aspecto de importancia social: la 
patogénesis bacteriana y las terapias antimicrobianas. Se aspira 
a que los estudiantes capten la lógica molecular que subyace a 
la genética de bacterias y aprendan a diseñar e interpretar ex-
perimentos de análisis genético en procariotas. En promedio la 
cursan 22 alumnos por año.

Descripción de la Experiencia

El laboratorio en épocas de pandemia
Relate su trabajo describiendo propósitos, las estrategias im-

plementadas para la enseñanza, las actividades realizadas, los re-
cursos, herramientas y materiales digitales utilizados, materiales 
digitales elaborados con objetivos específicos por el equipo y otros 
que no sean de producción propia pero que también hayan sido 
integrados. Pueden también incluir producciones que hayan sido 
elaboradas por los estudiantes/docentes entre otros que resulten 
pertinentes para conocer/comprender la experiencia realizada 
(consignas de práctica, materiales teóricos en distintos formatos, 
etc.). A medida que avance en su descripción incluya ejemplos de 
lo que se menciona a través de enlaces que permiten al lector co-
nocer más en detalle su trabajo, explorarlo, ampliar, profundizar.

La mayoría de las asignaturas de la Carrera de Microbiolo-
gía cuentan con una gran carga horaria de TP a realizarse en 
el laboratorio. El contexto de pandemia hizo que se redefiniera 
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el dictado de las clases prácticas. Si bien los saberes prácticos se 
logran a partir del encuentro real con el material del laboratorio, 
durante el presente período los alumnos tuvieron poco contacto 
con las clases prácticas. Por lo que, en función del aislamiento 
social preventivo y obligatorio del año 2020, se modificó la pla-
nificación de las Asignaturas en la cátedra de la Orientación Ge-
nética Microbiana realizando una distribución de tareas, a fin 
de trabajar colaborativamente. Las actividades presenciales de 
laboratorio fueron reformuladas de manera virtual, para lograr 
incluir las tecnologías desde la mirada de la pedagogía crítica. 
Las clases se llevaron a cabo mediante el uso de plataformas para 
videoconferencia como Zoom, en un principio y luego Google 
Meet. El uso de las plataformas contempló la inclusión de todos 
los estudiantes. Las clases se orientaron a la explicación de los 
TP empleando PowerPoint con fotos propias obtenidas en TP 
anteriores y links de videos. Se dictó el mismo número de clases 
virtuales de acuerdo a como se lleva a cabo en la presencialidad. 

Los TP dictados para la Asignatura Genética 
Microbiana fueron tres: TP1-Test de Ames, TP2: 
Transformación, TP3: REP-PCR. 
Unos días antes de la primera clase de cada TP se subió al 

SIAL material de lectura obligatoria. Se realizó un proceso de 
curaduría, seleccionando el material de estudio a trabajar y estu-
diar. En la primera clase se presentó un PowerPoint en el cual se 
explicó el objetivo del TP y la actividad a realizar. Con el material 
de lectura se propuso a los alumnos que diseñaran los protocolos 
de trabajo de manera grupal. Posteriormente, se discutió entre 
todos los grupos el diseño del protocolo. Se fue escribiendo cada 
paso en un PowerPoint simulando el pizarrón. Una vez acordado 
el mismo, los docentes realizamos la explicación de la metodolo-
gía, incluyendo los materiales de laboratorio a emplear. Se traba-
jó con esquemas y fotos a fin de visualizar cómo sería el trabajo 
a desarrollar en el laboratorio. En la clase siguiente se mostraron 
los resultados que se podrían obtener a través de fotos y videos. A 
fin de discutir todos los posibles resultados a obtener se presenta-
ron preguntas en PowerPoint, las cuales fueron respondidas por 
los alumnos y escritas en el PowerPoint, simulando el pizarrón. 

Resulta importante destacar que los videos con los que se tra-
bajó fueron videos de YouTube de distintas universidades, como 
de empresas comerciales (Sigma, Biodynamics, entre otras) para 
que los estudiantes pudieran ver cómo es el trabajo en el labora-
torio. Se incentivó la participación de todos los estudiantes en las 
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distintas clases virtuales de laboratorio propuestas, como también 
a la resolución de situaciones problemáticas. También se incen-
tivó a que los estudiantes consulten todas las dudas que pudiesen 
surgir.

En cada TP los alumnos realizaron distintas actividades eva-
luativas, en donde tuvieron que leer y analizar trabajos científicos 
relacionados con el tema y publicados en revistas indexadas. Al 
finalizar cada actividad práctica virtual se llevaron a cabo instan-
cias evaluativas, las cuales fueron calificadas de manera cuanti-
tativa a través de situaciones problemáticas mediante preguntas 
individuales de manera oral, formularios de Google y Quizz a fin 
de corroborar los conceptos aprendidos por el estudiante. A cada 
estudiante se le realizó una retroalimentación formativa.

Para presentar la forma de trabajo y las actividades prácticas 
que se realizan en la materia se utilizó un software con conteni-
dos interactivos.

Valoración 
Explicitar una reflexión sobre las potencialidades, fortalezas 

de la experiencia realizada, de los aprendizajes ganados por el 
equipo docente y por las/os estudiantes participantes. Mencio-
nar lo que resulta innovador de la experiencia, las rupturas que 
se produjeron a partir de la misma de acuerdo a la percepción de 
los participantes. Identificar dificultades, obstáculos, limitaciones 
encontradas. Mencionar estrategias o acciones que se dieron o se 
podrían dar en un futuro para superarlas.

El aula virtual es una herramienta que brinda las posibilida-
des de realizar enseñanza en línea, pero es algo más que un en-
torno virtual, ya que se compone de 6 elementos: el profesor, el 
estudiante, el contexto, el tiempo, los contenidos y la propuesta 
didáctica (Barberá, 2004). A fin de promover el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje en el presente período se trabajó en 
el aula virtual innovando con distintos recursos digitales (power 
point, videos, imágenes, genially, muros colaborativos, Quizz). 
Estos recursos habían sido empleados pocas veces en la presen-
cialidad. La docencia virtual debe contar con materiales didácti-
cos definidos para expresar el conocimiento a través de lenguajes 
y formatos como textos, imágenes, audiovisuales y animaciones 
(Cabero y Gisbert, 2005).

Como fortaleza consideramos que los recursos digitales em-
pleados en el presente contexto contribuyeron a mejorar la op-

https://view.genial.ly/60a1beaa72150f0d12061a0d/interactive-content-genetica-microbiana
https://view.genial.ly/60a1beaa72150f0d12061a0d/interactive-content-genetica-microbiana
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ción pedagógica. Saber enseñar no es transferir conocimiento, 
sino crear condiciones para su propia producción o construc-
ción” (Freire, 1996), así los distintos recursos digitales fueron em-
pleados para contribuir a la construcción de los conocimientos 
en los alumnos. Como docentes entendimos que la mediación de 
propuestas educativas con tecnologías digitales se debe acompa-
ñar con nuevas formas de planificar, interpretar y comprender el 
rol docente y la clase misma. Las tecnologías sólo permiten una 
transformación pedagógica si las pensamos como proyectos atra-
yentes, desafiantes y críticos. Así, es importante que el docente 
desarrolle estrategias atractivas y que sean un reto para los alum-
nos, donde las propuestas pedagógicas sean capaces de fortalecer 
e incrementar las posibilidades de aprender y de enseñar. 

Consideramos que la instancia de discusión de resultados fue 
muy productiva, ya que más allá del resultado que se debería 
obtener se pudo discutir otros posibles resultados, cuáles podrían 
ser las causas de esos otros resultados y cómo podrían resolverlos 
en la práctica. En esta instancia se trabajó en la construcción del 
aprendizaje y en la resolución de posibles problemas.

Entre las dificultades se observó poca participación oral de 
los alumnos, si bien participaron activamente en los recursos en 
línea, no lo hacían de manera oral durante las clases virtuales. 
Otro problema que se detectó es el desconocimiento de los alum-
nos para elaborar un protocolo de trabajo. Esto permite que en 
el presente se trabaje para fortalecer estas falencias.

A futuro podrían emplearse más estrategias de comunicación 
que fomenten el diálogo entre docentes y alumnos, ofrecer más 
espacios de aprendizaje y de discusión.

Referencias
Barberá E., Badia A. (2004). Educar con aulas virtuales. Orien-

taciones para la innovación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Editorial A. Machado Libros. Madrid. 
España

Cabero J., Gisbert M. (2005). Formación en Internet. Guía para 
el diseño de materiales didácticos. Sevilla: MAD.

Freire P. (1996). Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios 
para la práctica educativa. Buenos Aires, Siglo XX. 
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Laboratorio virtual 
utilizando Metaboanalyst 

para el análisis lipidómico 
en una asignatura de Microbiología

durante la pandemia de Covid-19

Matías Reyna56, Micaela Peppino Margutti57, Ana Carolina Vil-
chez58 y  Ana Laura Villasuso59 

Laboratorio virtual usando Metaboanalyst

Contextualización
La asignatura Transducción de Señales en Mi-
croorganismos (cod 2173) corresponde a una materia de carácter 
opcional de quinto año del plan de estudio de la carrera de Mi-
crobiología. La misma se nutre de conceptos de la Bioquímica, 
Biología Molecular y Celular, y Bacteriología. En cuanto a los 
contenidos, comprende el estudio de diversos mecanismos de res-
puesta celular mediante eventos bioquímicos y moleculares que 
se ponen en marcha en interacciones de microorganismos bené-
ficos y patógenos. Por otro lado, indaga sobre aspectos inherentes 

56 mreyna@exa.unrc.edu.ar
57 peppinomarguttim@gmail.com
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a la señalización celular en células eucariotas en los cuales, el 
rol lipídico adquiere una considerable relevancia. En el Progra-
ma 2020-Adecuado DSPyO se propuso implementar 6 trabajos 
prácticos virtuales (TPV) cuya temática se centra en diferentes 
aspectos del metabolismo lipídico presente en bacterias y parási-
tos. Los objetivos de la asignatura presentados en el mencionado 
programa fueron: Familiarizar al alumno del último año de la 
carrera de Microbiología con los conocimientos básicos y aplica-
dos de los sistemas de transducción de señales en organismos pro-
cariotas y en eucariotas inferiores. Los mismos son desarrollados 
mediante el razonamiento y aplicación de los conocimientos en 
su futuro accionar profesional.

Mientras que al finalizar el cursado de la asignatura se preten-
dió que el estudiante pueda desarrollar:

• La capacidad de diseño de un protocolo para un experi-
mento básico de señalización.

• La intención de búsqueda y selección de contenido biblio-
gráfico que aporten a dicho diseño.

• La capacidad de resolución de cálculos básicos para po-
ner en marcha diferentes protocolos.

• El uso de programas y plataformas para graficar diferen-
tes tipos de resultados.

• La capacidad de análisis y proyección del resultado en el 
contexto de un objetivo.

Descripción de la experiencia
La pandemia COVID-19 ha impactado tanto a los estudian-

tes como a los docentes de la Universidad de Río Cuarto tanto a 
nivel personal como académico, teniendo que adaptarse tanto al 
aprendizaje a distancia como al semipresencial. Al mismo tiem-
po, han surgido nuevas oportunidades para el diseño de clases 
de laboratorio virtuales en el campo de la multiómica, más es-
pecíficamente en la lipidómica. Dado que aislamiento preventi-
vo impidió nuestras habituales clases de laboratorio presenciales 
centradas en ensayos bioquímicos de lípidos en tejidos vegetales, 
las reuniones en línea se centraron en cambio en el análisis de 
datos recopilados previamente.  En 2020, el aumento de casos de 
COVID-19 y la consiguiente necesidad de reducir la interacción 
en persona hizo que la universidad resignificara  el uso de su pla-
taforma EVELIA (Entorno Educativo Virtual Argentino Libre). 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31820027/
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La plataforma EVELIA permite las clases virtuales a través de 
Jitsi Meet, un proyecto de código abierto que le permite cons-
truir e implementar fácilmente soluciones de videoconferencia 
seguras. Así, el objetivo de nuestro proyecto era facilitar el cam-
bio hacia clases virtuales que combinen el laboratorio virtual con 
actividades en línea. La plataforma integrada basada en la web 
MetaboAnalyst hizo posible hacer precisamente eso en nuestras 
reuniones de laboratorio en línea. Por lo tanto, un ejercicio de la-
boratorio originalmente pensado como un experimento se refor-
muló en un modelo de laboratorio virtual. Un desafío importante 
en la lipidómica, en particular cuando se trata de enfoques ba-
sados   en espectrometría de masas, radica en las demandas com-
putacionales y bioinformáticas de manejar grandes cantidades 
de datos. A continuación, mostramos cómo Metaboanalyst, una 
plataforma web integrada, hizo posible que los estudiantes con 
poca experiencia en estadística analizaran de forma exhaustiva 
datos lipidómicos cuantitativos. 

Se implementaron 6 trabajos prácticos virtuales (TPV) cuya 
temática se detalló en el Programa 2020-Adecuado DSPyO. En 
este trabajo solo vamos a mencionar el TPV5 y 6. Para el TPV5 
se propusieron dos tipos actividades: 

a. Actividades sincrónicas: análisis de un conjunto de datos 
obtenidos a partir de un ensayo de lipidómica obtenido 
por espectrometría de masas a través de la plataforma 
METABOANALYST, construcción de un mapa de calor 
comparando diferentes especies moleculares de lípidos, 
así como también diversos tipos de ensayos dentro del flu-
jo de trabajo para lipidómica

b. Actividades asincrónicas: se les solicito a los estudiantes 
que, con la aproximación previa a experimentos lipidó-
micos, diseñaran un protocolo para conocer la composi-
ción lipídica de los exosomas del parasito Giardia lamblia. 
considerando la purificación de esas organelas, método 
de separación, de identificación de lípidos iniciando con 
TLC hasta espectrometría de masa. Considerar además 
tipo de clases de lípidos y especies moleculares que espe-
raba encontrar. 

c. Para el TPV6 se trabajó en forma sincrónica sobre pla-
taforma METABOANALYST realizando mapas de co-
rrelación, análisis de la Matriz de Pearson y formas alter-
nativas de mostrar resultados de bigdata con los Circos 
diagram usando también plataformas open sources.

https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/index.jsp
https://www.metaboanalyst.ca/
https://www.metaboanalyst.ca/
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_correlaci%C3%B3n
http://mkweb.bcgsc.ca/tableviewer/
http://mkweb.bcgsc.ca/tableviewer/
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Valoración 
Los estudiantes realizaron un flujo de trabajo lipidómico com-

pleto que incluyó el diseño de experimentos, procesamiento de 
datos, normalización de datos y análisis estadístico de especies 
moleculares de fosfolípidos obtenidos de raíces de cebada. Ade-
más, aplicaron sus conocimientos de planificación del flujo de 
trabajo y procesamiento de datos experimentales al diseño de 
un ensayo de perfil lipídico para otro modelo biológico, el mi-
croorganismo Giardia. Consideramos relevante esta aproxima-
ción práctica al estudio y manejo de grandes datos, conjunto a 
su interpretación en el contexto biológico, para la formación de 
futuros profesionales de la microbiología.  En el 2021 pretende-
mos aplicar una dinámica de trabajo basada en b-learning apro-
vechando la potencialidad del formato mixto de aprendizaje. Así 
se retomarán  los trabajos prácticos presenciales en el laboratorio 
para seguir afianzando destrezas prácticas necesarias y se volve-
rán a implementar los TPV mediante la plataforma EVELIA de 
forma sincrónica junto con metaboanalyst. 
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Uso de las TICs 
como puente entre dos mundos
-académico y realidad social-

Melina Richardet60, Carlos Motta61, Mariana Fiorimanti62              
y Vívian Martín63 

Contextualización
En el marco de los Proyectos de Innovación e Investiga-
ción para el mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PIIMEG), 
titulado “Uso de las TICs como puente entre dos mundos (acadé-
mico y realidad social), convocatoria 2020-2022, desde la cátedra 
de Enfermedades Transmisibles y Tóxicas de los Pequeños Ani-
males (ETyTPA), asignatura del primer cuatrimestre de 4° año 
de la carrera Medicina Veterinaria, de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, se pre-
tendió generar un aporte pedagógico a la inquietud instalada no 
sólo en épocas de pandemia y virtualidad, sino en general, frente 
a uno de los desafíos más concretos en la educación superior: 
la motivación del estudiante para aprender significativamente y 
construir herramientas para su futuro profesional. Como equipo 

60 mrichardet@ayv.unrc.edu.ar
61 cmotta@ayv.unrc.edu.ar
62 mfiorimanti@ayv.unrc.edu.ar
63 vmartin@ayv.unrc.edu.ar

mailto:mrichardet@ayv.unrc.edu.ar
mailto:cmotta@ayv.unrc.edu.ar
mailto:mfiorimanti@ayv.unrc.edu.ar
mailto:vmartin@ayv.unrc.edu.ar
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docente, nos preguntamos con qué estrategias podríamos abor-
dar temas transversales que se presentan en la formación del Mé-
dico Veterinario, no sólo desde nuestro campo disciplinar, sino 
también resignificadas en asignaturas correlativas posteriores, 
como Salud Pública, con el uso de metodologías motivacionales 
para el estudiante de cuarto año de la carrera. 

Se abordaron contenidos disciplinares trayendo al aula, si-
tuaciones de la vida cotidiana relacionadas con la práctica pro-
fesional: se presentaron a los estudiantes diferentes situaciones 
socio-epidemiológicas de enfermedades que cotidianamente 
pueden atenderse en el consultorio veterinario. La incorporación 
de las TICs en este espacio educativo fue el eje transversal y el 
disparador con el que se buscó aprovechar al máximo los proce-
sos formativos curriculares vinculados a patologías de pequeños 
animales. 

Descripción de la Experiencia
Se trabajó virtualmente a lo largo del primer cuatrimestre de 

las cohortes 2020 y 2021, recuperando contenidos multidiscipli-
nares mediante el Abordaje Basado en Problemas. La propuesta 
se desarrolló con estudiantes trabajando en pequeños grupos bajo 
la tutoría de un docente y un ayudante de segunda. En el marco 
de una situación problemática planteada inicialmente para cada 
grupo, los estudiantes fueron resolviendo, secuencialmente, con 
un nivel de profundización y complejización creciente y siempre 
guiados por sus tutores, las consignas establecidas. El material de 
apoyo para la resolución de la situación problemática (bibliogra-
fía, vídeos, audios, enlaces y todo el material, audio-visual pro-
ducido por los docentes de la cátedra) se encontró disponible en 
aulas virtuales (Classroom y EVELIA). Para la consulta de dudas 
e instancias de debates entre compañeros, se dispuso la utiliza-
ción de videoconferencias por Google Meet con el docente tutor 
asignado, así como también a través de la aplicación WhatsApp. 
Con el fin de construir un aprendizaje colectivo, integrador y sig-
nificativo, luego de la presentación de un informe final y exposi-
ción oral grupal por parte de los estudiantes, aspiramos motivar a 
los estudiantes mediante el uso de TICs. El objetivo fue gestionar 
la transformación de estudiantes pasivos en activos, estimulando 
el pensamiento crítico mediante acciones deliberativas grupales y 
trabajo  colaborativo, que fueran plasmados finalmente en videos 
cortos creativos con la resolución de las situaciones problemáticas 
asignadas, abordando en los mismos, estrategias de prevención y 
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control de las enfermedades discutidas y planteadas en el marco 
académico. 

En los siguientes enlaces, se encuentran disponibles videos en 
proceso o ya terminados realizados por los estudiantes de 4° año:

https://drive.google.com/file/d/1oei0JceQq5t_arafrVwlVXFi-
FEQPdK_O/view

https://drive.google.com/file/d/1IMRwlw1gnHltVYkcV-
Qp6WjskYK3sTV5q/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1q5mNTgUfjebjNmjXz9oJm-
qGMia4dBYR3/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bA2oaPeDxTkS7IskW4fD-
Y0d_Nz1Bg11u/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1oi_lRLwsXL_J9lyj0UZJ-
SuaNpX4CVtdA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eKjK6kOFr1LAZ2-n6zF-
7cWmgceXKsdk_/view?usp=sharing

Valoración 
Como equipo docente remarcamos el desafío que significó co-

menzar a trabajar con el inicio de la pandemia, sin preparación 
previa y de manera abrupta desde la virtualidad. Notamos que 
por un lado, se acentuó nuestro rol docente como “motivadores, 
guías o facilitadores de recursos” y por otro, como diseñadores de 
nuevos entornos de aprendizaje, adaptando y produciendo ma-
teriales en distintos formatos y evaluando procesos en esta nueva 
realidad. Creemos que el Abordaje Basado en Problemas, reali-
zado en grupos pequeños bajo la tutela de ayudantes y docentes, 
junto al desarrollo final de una TIC por parte de los estudiantes, 
ha permitido enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
potenciando la evaluación formativa y la construcción del apren-
dizaje desde metodologías activas y motivadoras, dando también 
lugar al error como fuente de aprendizaje y la retroalimentación. 
La información acopiada mediante una encuesta por Formulario 
de Google realizada a los estudiantes al finalizar la experiencia, 
puso de manifiesto que las principales ventajas de esta metodo-
logía innovadora fueron la ruptura de las barreras espacio‐tem-
porales, la posibilidad que ofreció la interacción con la informa-
ción y los contenidos curriculares, además de lo útil que resultó 
la experiencia con el uso de TICs como herramienta de apoyo 
al aprendizaje. Por el contrario, la ventaja menos valorada por 

https://drive.google.com/file/d/1oei0JceQq5t_arafrVwlVXFiFEQPdK_O/view
https://drive.google.com/file/d/1oei0JceQq5t_arafrVwlVXFiFEQPdK_O/view
https://drive.google.com/file/d/1IMRwlw1gnHltVYkcVQp6WjskYK3sTV5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IMRwlw1gnHltVYkcVQp6WjskYK3sTV5q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5mNTgUfjebjNmjXz9oJmqGMia4dBYR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q5mNTgUfjebjNmjXz9oJmqGMia4dBYR3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bA2oaPeDxTkS7IskW4fDY0d_Nz1Bg11u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bA2oaPeDxTkS7IskW4fDY0d_Nz1Bg11u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi_lRLwsXL_J9lyj0UZJSuaNpX4CVtdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi_lRLwsXL_J9lyj0UZJSuaNpX4CVtdA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKjK6kOFr1LAZ2-n6zF7cWmgceXKsdk_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKjK6kOFr1LAZ2-n6zF7cWmgceXKsdk_/view?usp=sharing
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los estudiantes fue el compromiso e interacción entre compañe-
ros. Cabe destacar que los jóvenes manifestaron explícitamente a 
través de la encuesta, dificultades como la falta de acceso a dis-
positivos tecnológicos, mala conectividad, problemas personales 
y familiares en estos años de pandemia. En particular, el uso del 
Aula Virtual EVELIA (con la que se trabajó definitivamente a 
partir de 2021) pudo resolver muchos de los obstáculos vincula-
dos a los aspectos tecnológicos, permitiendo una mayor y mejor 
inclusividad en el aprendizaje.

“El nuevo rol del docente, está en estimular al alumno para 
saber, el ayudarlo a descubrir lo que debe conocer, el ordenar 
los conocimientos, el ayudar a consolidar procedimientos para 
pensar, razonar y analizar. ¿Cómo ayudar a que los estudian-
tes descubran y aprendan? Generando curiosidad, tomando 
conciencia de qué ignoran, desarrollando actividades en las 
que haya relación entre conocimiento y su vida, convirtiendo la 
emoción en reflexión” (Rosler, 2010).
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Mudando prácticas docentes
De lo presencial a lo virtual

María José Rosa64, Valeria Santa65, Verónica Marro66, 
Lucrecia Bustos67 y Aldana Vissio68

¿Virtualidad y educación? Mariaauxiliadorabastardo@gmail.com Cursante 
de la Maestría en Educación Mención Informática y Diseño Instruccional de 
la Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela: http://ar.globedia.com/
virtualidad-y-educacion-

Contextualización
La situación sanitaria mundial y nacional relacio-
nada a la pandemia de Covid-19 obligó a suspender las clases 
presenciales a partir del 20/03/2020, al declararse mediante el 
Decreto Nacional de Necesidad de Urgencia 297/2020 una cua-
rentena social, preventiva y obligatoria, lo que impidió continuar 
con el normal desarrollo de las actividades planificadas para el 
dictado de las asignaturas. Como las perspectivas indicaban una 

64 mrosa@ayv.unrc.edu.ar
65 vsanta@ayv.unrc.edu.ar

66 marroveronica13@gmail.com
67 lucre_bustos@hotmail.com
68 vissioaldana@gmail.com

mailto:Mariaauxiliadorabastardo@gmail.com
http://ar.globedia.com/virtualidad-y-educacion-
http://ar.globedia.com/virtualidad-y-educacion-
mailto:mrosa@ayv.unrc.edu.ar
mailto:vsanta@ayv.unrc.edu.ar
mailto:marroveronica13@gmail.com
mailto:lucre_bustos@hotmail.com
mailto:vissioaldana@gmail.com
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posible extensión de la cuarentena obligatoria por un período 
prolongado de tiempo, las clases presenciales en gran parte del 
cuatrimestre o en su totalidad se verían afectadas, por tal motivo, 
la cátedra de Ecología propuso la siguiente adecuación pedagó-
gica:

Ecología Vegetal (código 2016) es una asignatura de tercer 
año de la carrera Ingeniería Agronómica de la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto.  
El equipo de trabajo está formado por María José Rosa (PAD), 
Valeria Santa (JTP), Verónica Marro (Adscripta), Lucrecia Bustos 
(Adscripta) y Aldana Vissio (Ayudante de 2da).

La asignatura se desarrolla durante el primer cuatrimestre y 
tiene, en un contexto de presencialidad normal un total de 60 hs 
de clases, de las cuales 28 son prácticas, 2 hs teórico prácticas y 
30 son teóricas. La totalidad de las clases se respetaron siguien-
do un cronograma de actividades al cual se le realizaron mo-
dificaciones para adaptarlo al contexto de virtualidad, dejando 
pendientes aquellas actividades (salidas a campo y actividades de 
laboratorio) pendientes para ser desarrolladas en forma presen-
cial. Se comenzó digitalizando el material que se les otorgaba a 
los estudiantes en formato papel, para que pudieran acceder a él 
sin importar la ubicación en la que se encontraran y de a poco 
se fueron incorporando herramientas digitales para mejorar esos 
materiales. Las herramientas digitales nuevas utilizadas fueron 
videoconferencias, drives de trabajo, presentaciones power point 
y grabado de teóricos. El uso de estas requirió primero de un 
proceso de prueba y error que se iba realizando sobre la marcha 
sobre aquellos materiales que los estudiantes desconocían mane-
jar y buscando reemplazos por otro tipo de material más ameno 
para ellos. El uso de materiales digitales implicó para el docente 
una revisión de los materiales que utilizamos normalmente, selec-
ción y adaptación de los mismos

Metodología de Trabajo 
Para trabajar en la virtualidad se decidió utilizar principal-

mente la plataforma Evelia, que es una plataforma digital per-
teneciente a la UNRC y que se utilizaba años anteriores con el 
propósito de poner a disposición de los estudiantes guías de es-
tudio, guías de trabajo práctico, el programa de la asignatura e 
información general sobre el desarrollo de las clases. A las he-
rramientas disponibles hasta el momento, se debieron agregar 
nuevas herramientas para lograr un aula que permitiera desarro-
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llar todas las actividades necesarias y que permitiera además una 
comunicación buena y fluida entre los estudiantes y los docentes. 
En la siguiente imagen se visualiza la plataforma desde su interior

Dentro de la plataforma, en la solapa Materiales se subieron 
los libros de cabecera que se utilizan habitualmente en presencia-
lidad. Simultáneamente se dejó en una fotocopiadora una copia 
impresa del material para los estudiantes que quisieran tener una 
copia del material.

La docente que estuvo a cargo de la asignatura durante el 
año 2020 dictó los teóricos en forma sincrónica por medio de 
videollamadas mett, sin grabación. La presentación en formato 
Power point de los mismos, junto a una guía de preguntas aso-
ciada para facilitar su comprensión fueron subidas a la carpeta 
Teóricos (dentro de la solapa Materiales). Al finalizar la cursada 
dicha docente se jubiló y la nueva docente a cargo optó por teó-
ricos asincrónicos, con una frecuencia semanal, los cuales fueron 
puestos a disposición de los estudiantes mediante la misma pla-
taforma. Los Teóricos grabados, tuvieron como objetivo facilitar 
a los estudiantes el acceso a los mismos en cualquier momento, 
independientemente de la conectividad. 

Para ambos años, en las clases de Trabajos prácticos a de-
sarrollar en aula se decidió trabajar de manera sincrónica con 
los estudiantes. Los mismos fueron divididos en comisiones, cada 
una con un docente a cargo, y dentro de las mismas se trabajó de 
manera grupal. Las guías de actividades se subían semanalmente 
a Evelia, junto con el material de lectura necesario para la rea-
lización de los mismos y la clase teórica correspondiente. Para 
cada trabajo práctico se asignó una fecha límite de entrega de un 
informe escrito, el cual debió ser entregado vía Evelia al docente 
a cargo de cada comisión. Esta tarea fortaleció el compromiso 
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que los mismos debían asumir con la asignatura bajo esta nueva 
modalidad y de esta manera “asegurar las medidas necesarias 
para la comunicación y el seguimiento de las actividades de en-
señanza”.

Los informes prácticos entregados eran corregidos por los do-
centes, con el fin de identificar las dificultades que se les presenta-
ban a los estudiantes a la hora de realizar los ejercicios. Luego se 
realizaba una devolución escrita del informe vía Evelia con suge-
rencias y se les otorgaba una nueva fecha límite para entregar el 
informe corregido. Los errores comunes a todos los grupos eran 
luego socializados en la siguiente clase.

Condiciones para Regularizar la asignatura:
Para regularizar la asignatura, los estudiantes deben cumplir 

con un 80% de asistencia a clases prácticas en aula con el corres-
pondiente informe aprobado, realizar un práctico obligatorio de 
salida a campo con entrega de informe y aprobación, y aprobar 
con nota igual o superior a 5 un parcial integrador.

Para la cohorte 2020 y 2021 las salidas a campo se realizaron 
en los momentos en los que se pudo ingresar al campus, en gru-
pos no mayores a los 25 alumnos. Cada grupo fue subdividido en 
grupos más pequeños, cada uno a cargo de un docente. 

Para ambas cohortes se tomó un único examen parcial inte-
grador al finalizar el cursado de la asignatura. Para la cohorte 
2020, el parcial se tomó de manera escrita en el Campo, luego 
de realizar el trabajo práctico. El recuperatorio correspondiente 
se realizó de forma oral utilizando la plataforma Evelia. Para la 
cohorte 2021, tanto el parcial integrador como el recuperatorio 
se tomaron al finalizar la cursada y de manera oral utilizando la 
videoconferencia de Evelia. Los estudiantes rindieron en forma 
grupal, cada grupo constó de 3 integrantes. 

Clases de Consulta 
Para que los estudiantes pudieran realizar consultas se habili-

taron diferentes canales de comunicación: 1) se habilitó el Foro de 
consulta en la plataforma Evelia, para cada uno de los distintos 
temas de las asignaturas y se organizó de manera tal que los es-
tudiantes tuvieran la posibilidad de interactuar todos los días con 
uno o más docentes. 2) Se organizó un grupo de Whatsapp para 
cada comisión. 3) En los casos en los que fue necesario, cuando 
las dudas eran comunes a todos los alumnos, se organizó una 
videoconferencia para que los estudiantes pudieran interactuar 
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de manera directa con los docentes. 4) se utilizaron los correos 
electrónicos institucionales como medio de comunicación y para 
evacuar dudas.

Valoración
Teóricos: El equipo docente, a través del Foro del Aula Virtual, 

pretendió mantener contacto fluido con los alumnos con el obje-
tivo de aclarar las dudas que pudieran ir surgiendo, sin embargo, 
no se logró. La no utilización del foro del aula de EVELIA por 
parte de los estudiantes quizás fue por desconocimiento de las 
características que tiene la plataforma

Prácticos: Dado que algunos trabajos prácticos requerían el 
manejo de Softwares Excel para facilitar a los estudiantes el desa-
rrollo de cálculos de datos en forma masiva, se brindó una expli-
cación para el manejo del mismo ya que algunos estudiantes no 
tenían amplio conocimiento para realizar esos procedimientos. 

Como valoración, ocurrió que algunos grupos de estudiantes 
no cumplían a tiempo con la entrega de actividades, en algunos 
casos, aduciendo el problema de conectividad del Aula Virtual 
al momento de subir los TP para lo cual lo mandaban a través 
de la cuenta de correo Gmail de cada docente. También se ob-
servó escasa interacción de los estudiantes en las clases prácticas, 
quienes reconocían no leer los materiales que pedíamos como 
obligatorios para los prácticos por eso había escasa interacción. 
Notamos escasa participación, los estudiantes no prendían la cá-
mara y siempre hablaban los mismos.

Con respecto a parciales, se logró para el año 2021 un 85.9% 
de aprobación, con un 14.08 % de alumnos desaprobados. En 
nuestro caso las atribuciones cualitativas, fueron positivas. Sin 
embargo, quedó aun un porcentaje de alumnos que si bien apro-
baron el parcial al no cumplimentar la actividad de campo por-
que se canceló la presencialidad quedan aún con la regularidad 
pendiente hasta que se cumplimente esa actividad. 

Como positivo de la virtualidad, observamos que fomenta la 
autonomía y responsabilidad del alumno.

Esta pandemia nos llevó a nosotros como docentes a explorar 
un contexto virtual del que poco conocíamos, por lo que tam-
bién fue un aprendizaje para nosotros comenzar a utilizar nuevas 
herramientas de trabajo digitales en este entorno, que conllevan 
muchas veces a un trabajo del docente de selección o de forma-
ción de nuevos materiales para poder desarrollar sus clases. La 
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virtualidad y la presencialidad tienen ritmos de trabajo diferen-
tes, los estudiantes leen los materiales que les proporcionamos, y 
resuelven tareas y actividades de manera autónoma, sin la pre-
sencia del docente que lo guíe. La comunicación es asincrónica 
mayormente y las devoluciones en forma escrita. Los recorridos 
individuales y las habilidades cognitivas para visualizar, explorar 
y procesar los materiales de estudio dependen de la organización 
que realiza cada estudiante sumergido en su contexto personal.

Para compartir los vínculos propuestos, acercamos la car-
peta drive:  https://drive.google.com/drive/folders/1MZEuL-
VSv54nRbcNQvuc_46i6u5pWkaPr?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1MZEuLVSv54nRbcNQvuc_46i6u5pWkaPr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MZEuLVSv54nRbcNQvuc_46i6u5pWkaPr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MZEuLVSv54nRbcNQvuc_46i6u5pWkaPr?usp=sharing
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Estrategias de enseñanza 
de la citogenética

en virtualidad

Ma. Celeste Salinero69, Ma. Florencia Bonatto70, Nancy E. Salas71   
y Delia E. Aiassa72 

Aiassa, D., 2015

Contextualización
La asignatura Citogenética Básica y Aplicada, 
código 3133, es de carácter optativa, e integra el Ciclo de Forma-
ción Profesional para los estudiantes de las Carreras de Profeso-
rado y Licenciatura en Ciencias Biológicas. Se desarrolla desde 
el Departamento de Ciencias Naturales, FCEFQyN-UNRC, du-
rante el primer cuatrimestre de cuarto año de dichas Carreras 

69 celesalinero@gmail.com
70 mbonatto@exa.unrc.edu.ar
71 nsalas@exa.unrc.edu.ar
72 daiassa@exa.unrc.edu.ar

mailto:celesalinero@gmail.com
mailto:mbonatto@exa.unrc.edu.ar
mailto:nsalas@exa.unrc.edu.ar
mailto:daiassa@exa.unrc.edu.ar
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(7º cuatrimestre). Esta asignatura es ofrecida desde 2006 con una 
carga horaria total de 98 horas y desarrollada ininterrumpida-
mente hasta este año con un promedio de 5 estudiantes por año. 
La Citogenética se ha convertido en una herramienta de uso fun-
damental para diversas áreas de la biología utilizándose para la 
detección de determinadas enfermedades, la caracterización de 
especies, el mejoramiento vegetal y animal, la evaluación bioló-
gica de sustancias bioactivas y del potencial efecto genotóxico de 
diferentes agentes de origen endógeno o exógeno, entre otros. 
Esta asignatura tiene por objeto de estudio los cromosomas de los 
organismos acompañado de los principales mecanismos de cam-
bios y sus consecuencias en la estructura y funcionamiento de los 
organismos, la interpretación de los principales procesos en la 
evolución cromosómica y el conocimiento de las principales apli-
caciones de la citogenética en diferentes aspectos de la biología 
animal y vegetal. Los objetivos se alcanzan a través del abordaje 
de temáticas específicas tales como: Conceptos fundamentales de 
citogenética; Morfología, tamaño y número de los cromosomas 
eucarióticos; Organismos modelo para estudios citogenéticos; 
Métodos de estudios de cromosomas mitóticos y meióticos; Ma-
terial biológico para el estudio cromosómico; Variaciones cromo-
sómicas estructurales y numéricas; Las variaciones cromosómicas 
como mecanismos citogenéticos de evolución; Estudios citogené-
ticos del genoma vegetal, de animales silvestres y doméstico; Ci-
togenética humana, del cáncer y ambiental. En presencialidad, 
los contenidos se desarrollan en clases teórico-prácticas y trabajos 
prácticos de laboratorio, donde estos últimos implican un 55% de 
la carga horaria total de dicha asignatura. Además, la asignatura 
cuenta con un manual elaborado por los docentes que participan 
de la implementación de la asignatura, que incluye contenidos 
teóricos y actividades prácticas para resolver de manera indivi-
dual o grupal extra horario de clases

 (https://drive.google.com/file/d/1n2irKLAolB2KNtv40JkS-
RMqqh- 5KUm5C/view?usp=sharing )

Descripción de la Experiencia

Desafíos en docencia en contexto de pandemia
En el contexto actual de pandemia y distanciamiento social 

obligatorio, resulta indispensable incorporar las mediaciones 
tecnológicas para enseñar y facilitar el aprendizaje significativo 
por parte de los estudiantes. En este contexto uno de los gran-

https://drive.google.com/file/d/1n2irKLAolB2KNtv40JkSRMqqh-%205KUm5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n2irKLAolB2KNtv40JkSRMqqh-%205KUm5C/view?usp=sharing
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des interrogantes que se nos presentó fue pensar ¿Cómo lograr, 
desarrollando las clases de manera virtual, que los estudiantes 
que toman esta asignatura aprendan los contenidos desarrollados 
en las actividades prácticas de laboratorio que no son posibles 
de llevar a cabo de manera presencial? Una vez comenzado el 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, tuvimos que replan-
tearnos qué herramientas de la Información y Comunicación y 
qué estrategias didácticas íbamos a utilizar con la modalidad de 
desarrollo de la asignatura a distancia. A partir de esto, se decidió 
dentro del equipo de trabajo, recortar algunas prácticas de labo-
ratorio (todas las unidades tenían prácticas de laboratorio pre-
senciales), reformular las situaciones problemáticas propuestas y 
generar nuevas actividades prácticas para el desarrollo de conte-
nidos (https://drive.google.com/file/d/1i1TMMSY7D0Stst8w-
cJ_k6B8UTLSNhZ5u/view?usp=sharing) que en presencialidad 
se promovían a través de los trabajos prácticos de laboratorio. 
Así, las principales vías de diálogo entre docente-estudiante se 
dio a través del correo electrónico institucional y la plataforma 
Google Meet (plataforma freemium de Google). Por medio de 
esta última, se llevaron a cabo encuentros sincrónicos entre es-
tudiantes y docentes, cada 15 días (duración). El acceso a estas 
plataformas puede darse desde la computadora, laptops o telé-
fonos celulares, dispositivos que en la actualidad la mayoría de 
los estudiantes posee. El uso del Google Meet permitió que en 
un mismo espacio los estudiantes y docentes pudiéramos llevar a 
cabo una comunicación sincrónica. Con esta herramienta consi-
deramos que potenciamos el concepto de ubicuidad, permitien-
do que se flexibilicen los espacios, tiempos, formas de contacto y 
conexión entre los estudiantes y los docentes. En los encuentros 
sincrónicos quincenales, el docente realizaba la presentación de 
contenidos teóricos en formato PPT a desarrollar posteriormen-
te en diferentes actividades (https://docs.google.com/presenta-
tion/d/1Z9aa1os263w6fz5JRjpDus-MvwjFZNpd/edit?usp=s-
haring&ouid=109301278321781564413&rtpof=true&sd=true). 
Luego se ponían en común los resultados obtenidos de las guías 
de actividades prácticas resueltas por los estudiantes en sus ho-
gares (correspondientes a los contenidos desarrollados la clase 
anterior), para finalmente, discutir los resultados. Una vez por 
cada semana, se les enviaba a los estudiantes por correo elec-
trónico, una guía con actividades prácticas (https://drive.goo-
gle.com/file/d/1NNssazDnmYcSa2xDOY4G98sNJeBdIMtN/
view?usp=sharing), que debían resolver en 7 días y enviarla a los 
docentes para su corrección. Las guías estaban relacionadas con 
el teórico desarrollado en los encuentros virtuales sincrónicos. 

https://drive.google.com/file/d/1i1TMMSY7D0Stst8wcJ_k6B8UTLSNhZ5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i1TMMSY7D0Stst8wcJ_k6B8UTLSNhZ5u/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z9aa1os263w6fz5JRjpDus-MvwjFZNpd/edit?usp=sharing&ouid=109301278321781564413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Z9aa1os263w6fz5JRjpDus-MvwjFZNpd/edit?usp=sharing&ouid=109301278321781564413&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Z9aa1os263w6fz5JRjpDus-MvwjFZNpd/edit?usp=sharing&ouid=109301278321781564413&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1NNssazDnmYcSa2xDOY4G98sNJeBdIMtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNssazDnmYcSa2xDOY4G98sNJeBdIMtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NNssazDnmYcSa2xDOY4G98sNJeBdIMtN/view?usp=sharing
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Las mismas estaban acompañadas de fotografías y esquemas que 
en la presencialidad podrían ser observadas en el microscopio, 
otras actividades incluyeron simulaciones y problemas o análisis 
de casos. Además, se les ofreció a los estudiantes clases de con-
sulta sincrónicas semanales. Las evaluaciones a fin de otorgar la 
regularidad de la asignatura fueron dos, con modalidad virtual e 
individual y que contenían actividades de interpretación de tex-
tos, resolución de casos, análisis de gráficos y figuras, observación 
de preparados cromosómicos (en imagen). Cada estudiante tenía 
un examen único, hubo tantos exámenes como estudiantes que 
cursaron la asignatura. Se enviaron por correo electrónico y para 
desarrollarlos tenían un tiempo establecido. Cada estudiante al 
finalizar ese tiempo debía devolverlo desarrollado también por 
correo electrónico a los docentes.

Valoración
- Diálogo docente-estudiante: La retroalimentación entre el 

docente y los estudiantes, es vital para el desarrollo y la crea-
ción del conocimiento. Si esta interacción no existe, caemos en 
la transferencia unilateral y vertical del mismo. Así, el docente se 
convierte en un mero comunicador y replicador de la informa-
ción. En instancias de presencialidad, este diálogo se hace bas-
tante más fluido y automático. Como docentes, podemos ver e 
interactuar con los estudiantes, entender el nivel de aprendizaje 
logrado, y contextualizar la clase al momento y las personas que 
la componen. Todo esto favorecido por el propio intercambio 
verbal, la observación de los gestos y actitudes de los alumnos, 
y la adaptación constante de la clase al aula. Contrario a esto, 
en virtualidad esta interacción se acotó y minimizó considera-
blemente: los docentes interactuamos mediante una pantalla, a 
veces con “cuadros en negro y micrófonos silenciados” de los es-
tudiantes. El diálogo se hizo menos fluido y la interacción, a pesar 
del intento propio de los docentes de fortalecerla y acentuarla 
durante la instancia virtual, solo se vio en aquellos estudiantes 
con real interés y que se encontraban en sintonía con los conteni-
dos a desarrollar. Así mismo, valoramos el esfuerzo que pusieron 
los estudiantes a pesar de las dificultades presentadas (no poseer 
internet en sus hogares, la ruptura de dispositivos móviles, estar 
lejos de los afectos, entre otros).

Además, el material de trabajo se readecuó al trabajo en el 
hogar, los procedimientos de laboratorio no se llevaron a cabo 
pero se les facilitaron sitios web para su observación. En cuanto 
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al uso del microscopio, si bien no fue posible realizarlo, las obser-
vaciones se realizaron a través de fotografías.

- Brecha tecnológica: Durante la presencialidad, las TIC son 
herramientas complementarias u optativas, que según los docen-
tes tenían mayor o menor participación dentro de la organiza-
ción de la clase. En el contexto actual de virtualidad, las TIC 
resultaron intermediarias obligatorias y definitorias de las condi-
ciones de la interacción docente-estudiantes. 

Como resultado de la experiencia se reconoce que hubo una 
mirada diferente del abordaje de los contenidos a desarrollar su-
primiendo teóricos-prácticos, priorizando el trabajo de lectura, 
reflexión y discusión de actividades propuestas. Esto llevó, por 
parte de los docentes, a una adecuación de todas las activida-
des de trabajo propuestas y una búsqueda de material de estudio 
acorde a las mismas y, por parte de los estudiantes, un trabajo 
individual de mayor dedicación que en clases presenciales. Los 
resultados de las evaluaciones se consideran satisfactorios, no 
hubo recuperatorios y las calificaciones mostraron notas de entre 
7 y 8. Como debilidad se puede indicar que se observaron dispa-
ridades entre los diferentes estudiantes en relación al acceso a las 
tecnologías y a los recursos necesarios para poder llevar a cabo 
una interacción eficiente y completa.

Aspiramos a sostener para un futuro las fortalezas observadas 
que se consideran mejorarán la enseñanza y el aprendizaje en el 
regreso a la presencialidad.
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La enseñanza de 
Ecología Comportamental 

en virtualidad: 
contenidos y confianza

Andrea R. Steinmann73 y María Florencia Bonatto74

Ilustración de tapa: Ana Lucía Carusillo (2020).

Contextualización
Ecología Comportamental (EC), código 
3121, es una asignatura Optativa que integra el Ciclo de Forma-
ción Profesional para los estudiantes de la Carrera de Licenciatu-
ra en Ciencias Biológicas. Es dictada en el Depto. de Cs. Natura-
les, FCEFQyN-UNRC, durante el 2º cuatrimestre del 5º año de 
la Carrera (8º cuatrimestre). Tiene una carga horaria total de 98 
horas y es cursada por un número aproximado de 15 alumnos. 
La ecología comportamental es un campo del conocimiento de 

73 asteinmann@exa.unrc.edu.ar
74 mbonatto@exa.unrc.edu.ar

file:///C:\Users\Salvador\Downloads\asteinmann@exa.unrc.edu.ar
file:///C:\Users\Salvador\Downloads\mbonatto@exa.unrc.edu.ar
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la biología que tiene como objeto estudiar la manera en que cada 
comportamiento contribuye a la sobrevida y reproducción de los 
individuos en relación a su medio ambiente, ecológico y social. 
Cumpliendo con el objetivo general del PIIMEG “Interpreta-
ción y reelaboración de resultados de investigación en distintos 
sistemas de representación en el campo disciplinar de las Ciencia 
Biológicas”, todas las unidades temáticas de EC fueron aborda-
das, más allá de su desarrollo teórico, a través de la interpretación 
de resultados obtenidos en estudios de ecología comportamental, 
presentados en diferentes formatos de textos (narrativos, argu-
mentativos, o descriptivos) y en diferentes  herramientas de orga-
nización de información (Tablas, gráficos, etc.). 

Descripción de la Experiencia

Prácticas y desafíos en docencia y en la ejecu-
ción del Proyecto PIIMEG 
Varios autores que hemos consultado refieren que, aun an-

tes del aislamiento social dispuesto con el fin de frenar la pro-
pagación del COVID-19, cuando la enseñanza virtual era una 
opción y no una necesidad, la confianza asumía una gran im-
portancia en la educación virtual  (https://www.redalyc.org/
journal/356/35656676003/html/; https://www.redalyc.org/
pdf/834/83416264006.pdf); esto, no solo en lo que atañe al uso 
de las plataformas/herramientas, sino a la confianza entre los 
actores del acto educativo: cada estudiante en particular, entre 
estudiantes, cada docente en particular, entre docentes y, funda-
mentalmente, estudiantes y docente-formador. Respecto a estos 
últimos, es en estas circunstancias cuando más que nunca el do-
cente deberá sustentar su confianza en su propio conocimiento 
de los contenidos, más allá de un manejo eficiente de las TICs, 
debido a que, en la modalidad educativa virtual, el mayor éxito 
en el proceso de aprendizaje estimado como un alto rendimiento 
de los participantes, dependerá de su capacidad de conducir la 
administración y transmisión de conocimiento a través de situa-
ciones imprevistas. Esto, ya que aún a pesar de existir una ade-
cuada planificación de contenidos y actividades, en la virtualidad 
estas surgen inexorablemente. En el caso de EC, la disponibili-
dad de las grabaciones de todas las clases, las pormenorizadas y 
continuas observaciones de la producción de actividades, la dis-
ponibilidad de espacios regulares de encuentro para consultas y 
discusiones específicas, y la propuesta de que los estudiantes se 
inicien en la práctica del análisis crítico de manuscritos cientí-

https://www.redalyc.org/journal/356/35656676003/html/
https://www.redalyc.org/journal/356/35656676003/html/
https://www.redalyc.org/pdf/834/83416264006.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/834/83416264006.pdf
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ficos inéditos, promovieron en los estudiantes una profunda ac-
titud crítica, conduciendo a preguntas y planteos que nunca se 
habían disparado en la presencialidad en años anteriores. El ob-
jetivo general de EC es el de analizar y profundizar el campo de 
conocimiento teórico y práctico de la ecología comportamental 
desde una perspectiva evolutiva, y las plataformas/herramientas 
virtuales y el material educativo utilizado para el dictado de la 
misma fueron: Meet-Google; Aula virtual Institucional (SIAL), 
correo electrónico institucional y personal; libros electrónicos 
(ejemplo: http://www.unirioeditora.com.ar/producto/compor-
tamiento-animal-reproductivo/; http://www.unirioeditora.com.
ar/producto/ecologia-comportamental/) y videos de estudios de 
comportamientos animales en su ambiente natural (ejemplo: ht-
tps://youtu.be/r7VCIFm1r7E), manuscritos científicos inéditos 
“doble ciego”, presentaciones en PowerPoint y materiales de lectura 
complementario sobre temáticas específicas y disponibles en el 
Aula Virtual. Además, se elaboraron tres Trabajos Prácticos (TP) 
de Interpretación y reelaboración de resultados de investigación 
en distintos sistemas de representación en el campo disciplinar de 
la EC (ejemplo: 1º TRABAJO PRÁCTICO 2020.pdf), para ser 
resueltos en grupo de no más de 3 integrantes cada uno. Cada 
Trabajo Práctico contó con indicaciones generales y particulares 
para realizar la actividad propuesta. 

La educación virtual se caracteriza por la manera colaborati-
va y cooperativa en que deben trabajar los participantes, admi-
nistrando adecuadamente su tiempo y continuamente orientados 
por el docente. Así, para asegurar la confiabilidad y la calidad 
del acto educativo virtual, el primer encuentro se dedicó exclu-
sivamente a consensuar la modalidad de trabajo, ofreciendo a 
los estudiantes, no solo las herramientas y materiales educati-
vos directamente relacionados con la asignatura, sino también, 
aquellos que atañen a facilitar el proceso de aprendizaje y la 
interacción social. Para ello se les ofreció material bibliográfico 
específico elaborado por docentes-investigadores de la temática 
a desarrollar y la guía didáctica “Ecología comportamental: Ac-
tividades de interpretación y reelaboración de resultados de in-
vestigación en distintos sistemas de representación” (http://www.
unirioeditora.com.ar/producto/ecologia-comportamental-2/), 
publicada como e-book por Steinmann y Bonatto (2020) y que 
cumple con objetivos principales planteados en el PIIMEG en 
curso. Además, con el fin de establecer acuerdos entre estudian-
tes y docentes, respecto al significado de los actos de escritura, 
ejemplificación, ejercitación, problematización, etc. requeridos 
por las consignas dadas en las clases, se les entregó la guía para 

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/comportamiento-animal-reproductivo/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/comportamiento-animal-reproductivo/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ecologia-comportamental/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ecologia-comportamental/
https://youtu.be/r7VCIFm1r7E
https://youtu.be/r7VCIFm1r7E
about:blank
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ecologia-comportamental-2/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/ecologia-comportamental-2/


360 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

responder a consignas académicas, “Las respuestas a consignas 
de escritura académica”, (extraída  y modificada de Ana Atorresi,1996). 
Por último, y no menos importante, se ofreció a los estudiantes 
espacios de interacción virtual sincrónica entre ellos y el docente, 
más allá de los horarios previamente previstos para el desarro-
llo de contenidos. Considerando que en la evaluación dinámica, 
la evaluación es una parte integral del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que, los estudiantes aprenden mientras resuelven 
la actividad, los TP fueron devueltas con sugerencias, correccio-
nes y comentarios detallados y personalizados, hasta reconocer 
avances significativos. El tiempo consensuado para el desarrollo 
de cada TP fue de 15 días. Así, el tiempo invertido en el proceso 
de evaluación dinámica fue de 30 días aproximadamente. 

Valoración 
Para evaluar el éxito del proceso de enseñanza y aprendizaje 

utilizamos indicadores cuantificables, expresados en tasas, pro-
porciones o porcentajes, a partir de la evaluación de las produc-
ciones y sentires de los estudiantes. Con respecto al primero, se 
analizaron las producciones de las actividades realizadas en los 
TP, y que implicaron la interpretación y reconstrucción de resul-
tados de investigación en diferentes sistemas de representación. 
La evaluación dinámica de todas sus actividades permitió eva-
luar las modificaciones producidas en las mismas a partir de las 
interacciones docente-estudiantes (evolución del aprendizaje). En re-
lación a la indagación de los sentires de los estudiantes y además, 
con el fin de evaluar la actividad docente, se realizaron encuestas 
(n=14) (previa entrega y recepción de Planilla de Consentimiento 
Informado). 

En cuanto a la pregunta, ¿Cómo describirías la actividad im-
plementada en la asignatura (lectura, análisis, interpretación y re-
construcción de resultados de investigación en diferentes sistemas 
de representación), para evaluar tu aprendizaje de conocimientos 
de la Ecología Comportamental?, el 100% de los estudiantes res-
pondieron: “la actividad implementada constituyó una forma de evaluar los 
conocimientos que no se aplica en otras asignaturas; un método innovador más 
allá de tomar un examen parcial, debido a que esta modalidad los hace pensar 
y discutir de una manera muy fructífera entre compañeros al momento de su 
realización; para llevarla a cabo las actividades se necesitó una comprensión 
sumamente profunda de la temática tratada con el docente en las clases, y al 
resolver las problemáticas planteadas por el docente uno adquirió más conoci-
mientos y herramientas”. No obstante, destacamos esta respuesta en 
particular ya que abarca más aspectos relacionados con la imple-
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mentación de este tipo de actividades: “Describiría las actividades 
como apropiadas para la condición en la que la materia fue dada este año, ya 
que la virtualidad no ha permitido un desarrollo de clases habitual, pero aun 
así darnos a los alumnos la posibilidad de tener menor cantidad de horas de 
clase para compensarlo con mayor tiempo para la lectura creo que fue un acier-
to, ya que mientras que los alumnos desarrollamos una responsabilidad hacia 
la materia también permite el acostumbramiento a la práctica de leer, y las 
actividades fuesen en grupo permitieron una mayor conectividad entre nuestros 
pares y fomentar el trabajo en grupo, abriendo paso al debate, comparación 
de ideas y construcción de conocimientos compartidos” (sic). Respecto a la 
pregunta, ¿Cómo te sentiste con la actividad implementada para 
evaluar tu aprendizaje de conocimientos de la EC?, el 93% utili-
zó la palabra desafío en su respuesta. A modo de ejemplo: “Me sentí 
muy desafiado, ya que analizar en grupo y reanalizar lo escrito, encontrar los 
errores propios en la interpretación, realmente es muy beneficioso; da lugar al 
autoanálisis y autoevaluación”; Me sentí desafiada a pensar e integrar los 
conceptos vistos en la materia”; “ Fue un desafío que me resultó interesante y 
que considero pude sortear sin grandes dificultades” (sic). Una estudiante 
no utilizó ese término y se expresó de esta manera: “Me sentí un 
poco desorientada al principio ya que es una modalidad que no estoy acostum-
brada a realizar, pero luego con el paso de las actividades prácticas me sentí 
cómoda resolviéndolas, ya que tenía la confianza que con lo aprendido en el 
teórico y en las lecturas extras lo iba a poder resolver; sentí que las actividades 
implementadas para evaluar el aprendizaje fueron apropiadas, la lectura y 
análisis de textos y bibliografía de manera individual me permitieron asumir 
la responsabilidad y el acostumbramiento a lectura intensa e introspección en 
la misma permitiendo un análisis personal y así formar una idea inicial de 
los conceptos vistos en la materia y otros que quizás no fueron tomados es-
pecíficamente dentro de la materia forman parte del conocimiento circundante 
que construye y forma el material bibliográfico; la discusión grupal se sintió 
confortable en primer lugar por poner en debate y discusión una misma idea 
compartida o distópicas y en segundo lugar porque da lugar al cuestiona-
miento que deriva en las dudas o inquietudes que se solicitan al  docente”. 
Lamentablemente, no pudieron llevarse a cabo las entrevistas se-
mi-estructuradas que habían sido previstas, ya que el 100% de 
los estudiantes no disponían del tiempo requerido debido a las 
numerosas actividades a desarrollar en las asignaturas dictadas 
en simultaneidad. Así, nos vimos en la disyuntiva de elegir entre 
realizar las entrevistas u ofrecerles los espacios de interacción vir-
tual regular. Teniendo en cuenta que la educación virtual es un 
proceso sociable, en el cual es fundamental que los involucrados 
interactúen y socialicen el conocimiento a partir del intercambio 
de saberes, preferimos priorizar a estos últimos. En general, las 
actividades que se vieron más afectadas por la virtualidad fueron 
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aquellas relacionada con la investigación evaluativa propuesta en 
el PIIMEG, ya que, no fue posible implementar las reuniones 
periódicas con la participación de todos los integrantes del pro-
yecto; en general, el análisis y reflexión sobre las producciones y 
los sentires de los estudiantes y la evaluación continua de nuestra 
práctica docente, solo pudieron llevarse a cabo por los docentes 
directamente relacionados a la EC. Si bien somos conscientes 
que pudimos implementar esta estrategia debido al bajo número 
de estudiantes participantes, la alta inversión docente asignada a 
la enseñanza de la ecología comportamental fue comparable a 
los resultados obtenidos por los estudiantes. 
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Virtualización de la asignatura 
Química Biológica I en el 

contexto de pandemia por Covid-19

Ana Laura Villasuso75, María Gabriela Álvarez76                           
y Paola Beassoni77

Nuestro recorrido en la virtualización de la asignatura. De la experiencia 
2020 a la de 2021. click aquí para ver imagen en mayor tamaño

La Pandemia causada por el virus SARS-CoV2 y la 
emergencia sanitaria declarada en marzo del 2020, nos pusieron 
en un contexto inédito donde debimos adecuar nuestra práctica 
docente para migrar hacia un entorno no presencial de mane-
ra no planificada y de inmediato, para asegurar la continuidad 
pedagógica. Esto sin duda representó una crisis para el sistema 
educativo en general y para nuestro equipo docente en particular. 
En el año 2020, como equipo, elegimos tomar esa crisis como 
una oportunidad para el crecimiento, capitalizando las experien-
cias y preparándonos para mantener ciertas prácticas pensando 
que, al volver a la presencialidad, mantengamos la práctica del 
aula extendida. Lamentablemente la situación sanitaria nos ha 
llevado a que en 2021 el dictado también sea completamente no 
presencial, pero con la experiencia 2020 introdujimos mejoras en 

75 lvillasuso@exa.unrc.edu.ar
76 malvarez@exa.unrc.edu.a
77 pbeassoni@exa.unrc.edu.ar

https://drive.google.com/file/d/1ZVYZzc_SoSjnlls2hWIrLI_H_gXYIxk3/view?usp=sharing
mailto:lvillasuso@exa.unrc.edu.ar
mailto:malvarez@exa.unrc.edu.a
mailto:pbeassoni@exa.unrc.edu.ar
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la organización y en la optimización del tiempo sincrónico y asin-
crónico. En este video resumimos lo que vivimos en el año 2020 
y en este relato contamos nuestra experiencia en la virtualización 
de una asignatura masiva de primer cuatrimestre de primer año.

Contextualización
La asignatura Química Biológica I (3058), se encuentra ubi-

cada en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de 
Medicina Veterinaria. Estudia las biomoléculas, componen-
tes fundamentales de los seres vivos, y la forma en que éstas se 
transforman e interactúan en los sistemas biológicos, por lo cual 
constituye el punto de partida para sentar las bases de conoci-
mientos fundamentales para ser recuperados en otras asignaturas 
posteriores que aborden las distintas áreas del conocimiento para 
el médico Veterinario, tales como Fisiología, Clínica, Farmaco-
logía, entre otras. Para ello, los contenidos de la asignatura se 
encuentran estrechamente articulados con la asignatura correla-
tiva “Química Biológica II” y son contextualizados en el ámbito 
profesional de un Médico Veterinario, de tal modo que brinden 
a los estudiantes de los conocimientos y fundamentos necesarios 
para que luego puedan ser retomados en asignaturas correlati-
vas, tendientes a lograr una interpretación racional de algunos 
fenómenos biológicos, fisiológicos y patológicos que acontecen en 
los animales. La asignatura es numerosa, con un promedio de 
estudiantes ingresantes de 450, a los que se suman unos 100-150 
estudiantes recursantes y condicionales. En un contexto normal 
de presencialidad, la asignatura se organizaba en 8-10 comisio-
nes con dos docentes cada una. El dictado consistía en 2 encuen-
tros presenciales obligatorios (5 hs semanales) más un teórico no 
obligatorio, común a todas las comisiones. 

En el año 2020, recién iniciado el cursado, se declaró la emer-
gencia sanitaria y el primer período de Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio. Esto nos puso en un contexto inédito de 
emergencia que nos obligó a migrar rápidamente a una ense-
ñanza remota no planificada. El equipo docente se organizó rá-
pidamente y a la semana la asignatura se encontraba en marcha 
nuevamente. 

https://youtu.be/p0Wh2b2Hc54
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Descripción de la Experiencia

Experiencia 2020
La asignatura se organizó en 10 comisiones, con dos docentes 

cada una. Cada comisión encontró la manera de organizarse con 
sus estudiantes, de acuerdo a las posibilidades del equipo docente 
y de los estudiantes. Así, a través de los estudiantes tutores se 
conformaron grupos de whatsapp para tener una comunicación 
rápida y ágil. Para los encuentros se utilizaron diferentes herra-
mientas de videollamadas y plataformas educativas: Zoom, Meet, 
Jitsi, EVELIA y Google classroom. Se realizaron dos encuentros 
semanales sincrónicos respetando los días y horarios de la pre-
sencialidad. En estos encuentros, se desarrollaron clases teóricas 
en cada comisión para cada unidad temática del programa, y 
clases teórico-prácticas para la resolución de la guía de Trabajos 
Prácticos. 

Estas clases fueron grabadas de modo tal que, en caso de no 
asistir sincrónicamente, cada estudiante pudo contar luego con 
el material, de acuerdo a los tiempos y medios tecnológicos que 
cada uno de ellos dispuso. Esta modalidad permitió que aquellos 
estudiantes con dificultad de acceso en los momentos del dictado 
de clases, puedan acceder a ellas en otro momento y, posibilitó al 
mismo tiempo, que puedan repetir la clase teórica todas las veces 
que consideren necesarias.

La guía de trabajos prácticos fue adaptada, clasificando algu-
nos de los ejercicios como “destacados”. Esta selección remarcó los 
ejercicios a priorizar en los encuentros sincrónicos por ser los que 
revistieron mayor dificultad, o más riqueza para el debate y reso-
lución conjunta. Este enfoque permitió además hacer un mejor 
aprovechamiento del tiempo de clases. 

Para la evaluación, los exámenes se adaptaron a situaciones 
problemáticas contextualizadas, que los estudiantes realizaron 
en su hogar de manera escrita y luego fueron digitalizados para 
ser enviados a su docente por los medios acordados (email, class-
room, WhatsApp). 

El seguimiento se realizó de acuerdo a la asistencia y partici-
pación en las clases sincrónicas y a través de la entrega de las ac-
tividades obligatorias. Para aquellos estudiantes que alcanzaron 
las condiciones de promoción, se les tomó un coloquio oral para 
la acreditación final de la asignatura. 

https://drive.google.com/file/d/1llbFOAqRp-rQ6FbP961G2Sj1sdkF5R8v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mS79YqxgKEGsfrTV1EdeGQ87rrP6MUwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eK78MAbq0ZpEPJefTpA946mEpO0Oi4dW/view?usp=sharing
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Experiencia 2021
A partir de lo vivenciado en la cohorte 2020, y del recorrido 

personal de cada docente donde cada uno fue tomando diferen-
tes cursos de formación o autoformación en tecnologías para la 
enseñanza no presencial; y considerando las adaptaciones que la 
institución realizó para sus plataformas institucionales propias, se 
realizaron algunas modificaciones al dictado de la asignatura que 
se describen a continuación.

La Asignatura dispuso de una única aula virtual en EVELIA 
subdividida en 10 comisiones. Toda actividad se desarrolló a tra-
vés de las herramientas que ofrece la plataforma. Allí se cargaron 
los materiales y se realizaron las clases sincrónicas con su respec-
tiva grabación disponible en el aula.  La información común a to-
das las comisiones fue realizada por las docentes responsables en 
el aula (noticias) y luego cada comisión manejó las herramientas 
de comunicación de alcance a nivel comisión (pizarrón). 

Las voces de los especialistas hacen mención al tiempo en que 
los estudiantes mantener la atención en los encuentros sincrónicos 
y más aún para clases donde se desarrolla teoría y el estudiante 
tiene menor participación. Por ello, en el dictado 2021, las clases 
teóricas fueron asincrónicas para cada unidad temática del programa; 
fueron grabadas por cada docente de comisión y puestas a dispo-
sición para ser vistas por los estudiantes previo al desarrollo del 
tema en las clases teórico prácticas. Esta estructura nos permitió 
hacer un mejor uso del tiempo de encuentros sincrónicos de cla-
ses teorico-prácticas.

Las clases teórico-prácticas fueron sincrónicas y grabadas a tra-
vés de la sala de videoconferencias de cada comisión en EVELIA. 
Se dispusieron dos encuentros semanales de acuerdo al cronogra-
ma durante 14 semanas. En las mismas se planteó la resolución 
de ejercicios de las guías de estudios, priorizando el abordaje de 
ejercicios marcados en las guías como destacados. Se trabajó con 
cada comisión dividida en 2 grupos a los efectos de favorecer una 
mejor interacción entre pares y entre estudiantes y docentes, per-
mitiendo propiciando una metodología de trabajo que implicara 
una participación activa de los estudiantes. En estos encuentros 
sincrónicos se retomaron conceptos teóricos centrales del tema, 
se realizó una puesta en común de los conceptos nodales de la 
unidad temática y se desarrolló las situaciones problemáticas y 
preguntas orientadoras de la guía de trabajo.

Para el seguimiento y evaluación formativa se incorporaron 
herramientas de autoevaluación para contenidos representativos 
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dentro de las guías de estudio, para luego realizar devoluciones 
y valorar si se estaban alcanzando los objetivos de la asignatu-
ra. Estas actividades pretendieron acompañar al estudiante en la 
realización de las actividades, y permitieron que ellos mismos pu-
dieran evaluar su grado de avance conforme con la autogestión 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Además de la comunicación interna en la plataforma, cada 
una de las comisiones tuvo un grupo de WhatsApp con sus gru-
pos de estudiantes a los fines de establecer una forma ágil de co-
municación, con regulación de horarios de uso y contenidos a 
compartir y consultar.

El seguimiento se realizó de acuerdo a la asistencia y parti-
cipación en las clases sincrónicas y a través de la entrega de las 
actividades obligatorias:

• Realización de dos actividades de autoevaluación previas 
a los dos parciales (herramienta evaluaciones EVELIA).

• Entrega de actividad complementaria (solo para aquellos 
estudiantes que no pudieron cumplir con la asistencia a 
clases sincrónicas). Esta actividad tuvo como objetivo po-
der realizar el seguimiento de estudiantes que no se co-
nectaban regularmente y que por lo tanto no podíamos 
valorar su proceso en la cursada. Mediante la devolución 
individual se pudo realizar una retroalimentación de cada 
uno de ellos. Al mismo tiempo esta actividad, sumada a 
las demás permitió detectar estudiantes que abandonaron 
la cursada.

Para la evaluación, los exámenes se adaptaron a las herra-
mientas disponibles en la plataforma con la realización de exá-
menes de opción múltiple, V/F, respuestas numéricas, asociación 
de términos, completar oraciones. De este modo, se evitó la digi-
talización de exámenes y envío a los docentes, que en muchos ca-
sos suponía dificultad para los estudiantes con menor posibilidad 
de conectividad (complicaciones para logar adjuntar archivos pe-
sados), conocimientos para digitalizar en un único archivo en pdf  
o disponibilidad de un teléfono celular con cámara acorde para 
tomar fotos lo suficientemente nítidas para que el docente luego 
pueda leer el contenido. A esto se suma la opción de corrección 
automática de algunas de estas preguntas lo que facilita en gran 
medida el trabajo del docente en la evaluación y seguimiento.

https://drive.google.com/file/d/1eK78MAbq0ZpEPJefTpA946mEpO0Oi4dW/view?usp=sharing
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Para aquellos estudiantes que alcanzaron las condiciones de 
promoción, se les tomó un coloquio oral para la acreditación fi-
nal de la asignatura. 

Valoración 
Las condiciones inéditas para el desarrollo de la asignatura 

que impuso la no presencialidad debido a la situación sanitaria 
por COVID, si dudas ha representado un enorme desafío. Resul-
ta necesario destacar el enorme compromiso del equipo docente, 
ya que la modalidad desarrollada resultó en un mayor trabajo de 
seguimiento y preparación de materiales. Respecto de la expe-
riencia en años anteriores, realizamos cambios que resultaron en 
una mejor organización, entre lo que destacamos:

• • Las clases teóricas fueron asincrónicas para priorizar el 
tiempo de dictado sincrónico en desarrollar clases partici-
pativas y de discusión de ejercicios.

• • Se unificó el uso de las plataformas, trasladando todo a 
EVELIA con la organización de una única aula, canali-
zando que todo el alumnado acceda a la misma informa-
ción y de la misma manera.

• • La modalidad de exámenes parciales: sincrónicos y con 
las herramientas de evaluación de EVELIA. Esto facilitó 
la realización de autoevaluaciones y evitó tener que ad-
juntar archivos con escaneo de hojas que representaba 
una dificultad extra sobre todo en el caso de estudiantes 
con dificultades en la conectividad. 

• • Al final del cursado,  aquellos estudiantes que no pudie-
ron cumplir con la aprobación de los parciales para poder 
acreditar la asignatura, dispusieron de una instancia de 
recuperación, de modo que el estudiante podía permane-
cer cursando a lo largo de todo el cuatrimestre, cosa que 
no ocurría en años anteriores, donde cada parcial tenía 
su recuperatorio a los 15 días y si el alumno desaprobaba 
ambas instancias quedaba libre por parcial a la mitad del 
cuatrimestre y no podía rendir el segundo parcial.

• • En cuanto a la modalidad de cursado las dificultadas 
que encontramos fueron el acceso adecuado a la Conec-
tividad, falta de organización por parte de los estudiantes 
en la autorregulación del tiempo y las entregas de las ac-
tividades solicitadas.



3- ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Profesores y profesoras en Jornadas de Octubre de 2021 en línea. Se 
desarrollaron virtualmente.
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Entre obligación y oportunidad:
Enseñanza en la virtualidad 
en pedagogía universitaria

Mónica Astudillo78, Jimena Clerici79, Claudia Ivana Diaz80                
y Adriana Barrios81 

78 mastudillo@yahoo.com
79 jclerici@hum.unrc.edu.ar
80 cdiaz@hum.unrc.edu.ar
81 noemibarrios06@gmail.com

mailto:mastudillo@yahoo.com
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Contextualización
En este escrito nos proponemos compartir la experien-
cia desarrollada en la asignatura Pedagogía Universitaria del últi-
mo año de la Lic. en Psicopedagogía (FCH-UNRC). El contexto 
de aislamiento social preventivo y obligatorio y de distanciamien-
to posterior nos obligó a adecuar la propuesta y toda la práctica 
docente se vio conmocionada. Un proceso cargado de dudas y 
temores: ¿cómo llegar a nuestros estudiantes y lograr su partici-
pación?, ¿de qué modo compartir y generar todo aquello que se 
producía en la presencialidad? y nos llenamos de inquietudes a 
la vez que fuimos construyendo camino. Históricamente, consi-
deramos que la ubicación de la asignatura en el ciclo de forma-
ción profesional de la carrera es un aspecto clave para definir los 
alcances y encuadre de trabajo a los fines de ofrecer a los alum-
nos, genuinas oportunidades para construir conocimientos útiles 
para su futura práctica profesional en el ámbito universitario. Por 
ello, la selección de contenidos se apoya en el marco conceptual 
y metodológico que fundamenta a las prácticas de asesoramiento 
pedagógico en la universidad. Teniendo en cuenta que, dichas 
tareas, en tanto prácticas sociales y educativas, articulan intereses 
y necesidades diversos y son atravesadas por condiciones institu-
cionales y culturales (Astudillo, 2012; Lucarelli, 2000). 

El eje articulador de la asignatura y que nos compromete a 
una formación profesional, con fuerte compromiso cognitivo y 
crítico  gira en torno  a la pregunta ¿qué necesita saber y saber 
hacer un asesor pedagógico en la universidad?. Como aproxi-
mación a este interrogante central se proponen tres cuestiones: 
¿cómo se concibe y desarrolla el asesoramiento pedagógico en 
la universidad? (Unidad I); ¿cómo se aborda la formación docente de 
los profesores universitarios? (Unidad II) y ¿cómo se configura el 
asesoramiento pedagógico y la formación docente en relación 
a problemáticas universitarias actuales tales como ingreso, 
alfabetización académica y desarrollo de innovaciones pedagógi-
cas ? (Unidad III). Estos interrogantes permiten abordar distintos 
aspectos de las prácticas de asesoramiento pedagógico en la uni-
versidad. Por ello, en la Unidad I se trata de caracterizar al esce-
nario institucional complejo y desafiante en el cual se desarrolla 
y define la tarea de asesoramiento. En la Unidad II se aborda la 
formación pedagógica de los profesores universitarios, articulada 
a procesos de reflexión sobre la práctica y la innovación educati-
va en la universidad. En la Unidad III se analizan y fundamentan 
estrategias de intervención en relación a algunas problemáticas, 
demandas y necesidades del actual contexto universitario.
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En este marco, las actividades de enseñanza y aprendizaje 
apuntan a promover procesos de aprendizaje para que los/as 
alumnos/as puedan pensar y actuar con flexibilidad a partir del 
saber construido. El equipo docente está conformado por la Prof. 
Mónica Astudillo  (Profesora adjunta), las Prof. Jimena Clerici y 
Claudia Ivana Díaz  (ayudantes de primera), las Lic. Adriana Ba-
rrios y Luciana Rodriguez (Adscriptas) y Romina Pautasso Vas-
chetta (Ayudante alumna). Se trabaja de manera colaborativa y 
en un clima de estrecha confianza, respeto y afecto, donde todas 
aportamos a la construcción y desarrollo de la propuesta.

En el contexto de virtualización por la emergencia sanitaria, 
el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolló a través de 
la plataforma institucional EVELIA (Entorno Virtual Educati-
vo Libre Argentino), complementándose con otras herramientas 
(whastApp y correo electrónico). La plataforma institucional ocu-
paba un lugar secundario durante los años previos a la pande-
mia, más que nada para compartir información sobre actividades 
que se proponían en las clases, parciales y bibliografía.  Durante  
2020 y 2021, todo  cambió y se convirtió en nuestra aula real y  en 
el  principal espacio de vinculación con los estudiantes. 

Descripción de la experiencia
Abordamos la tensión obligación-oportunidad buscando nuevas 

coreografías didácticas (Zabalza y Cerdeiriña, 2019) con la  vi-
gilancia atenta en el eje articulador de la materia. En este nuevo 
contexto, el aula virtual cobró centralidad y la comunicación se 
amplificó a través de uso intensivo de mails y whatsapp. Progresi-
vamente, estos espacios de emergencia se convirtieron en lugares 
de encuentro y disparadores de la reflexión y el trabajo colabora-
tivo. Semanalmente ofrecimos una hojas de ruta de contenidos, 
objetivos, actividades. Trabajamos con diversidad de materiales: 
textos digitalizados, guías de lectura, power point, videos breves, 
audios con orientaciones conceptuales y metodológicas Realiza-
mos encuentros sincrónicos destinados a desarrollos conceptuales 
y orientaciones para el estudio y evaluación. En estos encuentros 
utilizamos herramientas interactivas, como mentimeter. 

A lo largo del cursado, se habilitaron foros en el aula virtual 
con distintos propósitos: hacer devoluciones generales de activi-
dades, proponer instancias de metacognición, hacer síntesis de 
temas trabajados y habilitar espacios de consulta para los exáme-
nes parciales. El calendario de EVELIA se utilizó a los fines de 
agendar fechas importantes de entrega de trabajos, reuniones y 

https://drive.google.com/file/d/1zbSetRbECa9oXhbeK4S05hsazwKt7RXJ/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/606e14fc3c7cd50d6690c88d/interactive-content-pu-unidad-1
https://drive.google.com/file/d/1hVoOVIiOHNzFFdAb-B4TXpwjo2wThGuk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JgvKVQi32TL7kJkRw6ASukB20DTNRAmD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ew0Y5t6Kqwjm0CQaQUoXEY076D3Paz7z/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1mgNR6j1rmDOUIIb-Q7DVFDFTJIpIU5czzBu429w1hmk/edit?usp=sharing
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eventos significativos. Los estudiantes trabajaron a partir de sus 
propias ideas y las compartieron a través de muros interactivos 
leyeron y comentaron las producciones de las demás, conocieron 
a asesoras pedagógicas de la UNRC y sus trabajos a través de 
videos, organizaron una jornada sobre asesoramiento pedagógi-
co en la universidad (primer parcial) y analizaron críticamente 
experiencias de formación docente (segundo parcial). 

Todo ello, fundamentado en la bibliografía ofrecida por la 
cátedra y en diálogo con el contexto actual. Los/as estudiantes 
se aproximaron a las problemáticas y demandas de la prácti-
ca docente universitaria a través de sus propias concepciones y 
confrontando con experiencias de docentes que generosamente 
accedieron a compartirlas y con conceptualizaciones teóricas 
aportadas por la cátedra. De este modo los parciales se fueron 
reajustando para potenciar el sentido de ser entendidos como de-
safíos de prácticas, a través de situaciones problemas a resolver 
por medio de la creatividad, el trabajo colaborativo entre pares 
y el uso crítico de bibliografía. Durante todo el proceso las acti-
vidades propuestas fueron explicadas, ejemplificadas, contextua-
lizadas y supervisadas continuamente por el equipo docente. Al 
principio de cada unidad se ofrecían y al final de cada unidad, se 
elaboraron infografías a modo de cierres parciales. Y al concluir 
la asignatura se elaboró una producción desde la cátedra sobre el 
recorrido realizado.

Valoración 
En este contexto de educación remota de emergencia, el tra-

bajo docente se vio fuertemente demandado y lo pudimos afrontar 
desde la colaboración cognitiva, afecto y solidaridad. Pudimos 
planificar, revisar, regular, cambiar sobre la marcha; explicar, 
ejemplificar, contextualizar, supervisar y ofrecer devoluciones de 
manera permanente. El seguimiento y evaluación de proceso se 
fue dando desde el inicio a través de encuestas a los estudiantes 
que nos alentaban a continuar y afianzar la propuesta. La mate-
ria tuvo un fuerte sentido metacognitivo que buscamos alentar 
desde el diseño de presentaciones, infografías y actividades de 
reflexión. 

Los/as estudiantes valoraron que se les animó a continuar con 
el cursado de la carrera, a seguir en contacto con la universidad 
y a seguir aprendiendo:

https://drive.google.com/drive/folders/1dmhii0ot59kN6krB5UpV8IHY24rRZ2u1?usp=sharing
https://view.genial.ly/5e939cd7e0ea7a0de37b2ee5/vertical-infographic-pedagogia-universitaria-unidad-1
https://drive.google.com/file/d/1X7zJH6WSuK0yt32Mm33kzKIGc-_9KL7j/view?usp=sharing
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“Encontré una motivación para seguir aprendiendo cosas 
nuevas (...) encontré tranquilidad, creatividad, apoyo (...) apoder 
estar en continua vinculación con la universidad desde mi casa”.

Además, afirman que la asignatura les permitió conocer el 
ámbito del asesoramiento pedagógico en la universidad como 
campo de acción profesional del/a psicopedagogo/a y valoran 
especialmente el acompañamiento desde la cátedra: 

“Creo que a lo largo de la asignatura (las docentes) posibili-
taron el acercamiento a la futura práctica (...) antes de pedago-
gía universitaria no conocía sobre el rol del asesor pedagógico a 
partir del recorrido por la historia y de los trabajos de análisis de 
experiencias ”.

“(...) valoro la flexibilidad, la manera de estimular el intercam-
bio de ideas y favorecer el diálogo entre los y las estudiantes, la 
forma de socializar trabajos realizados y recuperar ideas que iban 
surgiendo (...)” “A mis profes les digo gracias por poner tanta ga-
rra, por darnos siempre palabras de aliento, quiero resaltar que 
muy buenas las actividades que tuvimos, muy novedosas”.

Estos testimonios evidencian que el lazo entre docentes y es-
tudiantes constituye un aspecto preponderante en la docencia 
universitaria, tanto como en el aprendizaje académico. Estamos 
convencidas que, en estos tiempos tan complejos y difíciles, las 
buenas prácticas pedagógicas deben ser necesariamente innova-
doras e inclusivas. Cerramos con las propias reflexiones de los 
estudiantes, en formato de cartas, al finalizar el cursado 2020.  
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Estrategias implementadas 
en la virtualidad para enseñar 

Sistema de Información Contable I

Andrea Bernardi82, Cristian Miazzo83                                                  
y Yamila Clerici84 

Figura 1: Imágenes de espacios de clase

Contextualización 
La práctica de enseñanza es entendida como aquella 
práctica que cotidianamente se desarrolla en un contexto de aula 
y que está esencialmente centrada en el enseñar y el aprender un 
conocimiento específico. Es en dicha aula donde el docente tiene 
la doble responsabilidad de enseñar y construir conocimiento de 
su práctica por medio de la reflexión permanente de estas (Enrí-
quez, 2019). 

82 abernardi@fce.unrc.edu.ar
83 cmiazzo@fce.unrc.edu.ar
84 yclerici@fce.unrc.edu.ar

mailto:abernardi@fce.unrc.edu.ar
mailto:cmiazzo@fce.unrc.edu.ar
mailto:yclerici@fce.unrc.edu.ar
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Así, reflexionar sobre la práctica implica centrarse en las ac-
ciones que el docente realiza con el fin de que los estudiantes 
logren apropiarse de los saberes de un espacio curricular deter-
minado. Dichas acciones se ven presentes en la planificación, el 
desarrollo, la elaboración de los materiales didácticos y la valora-
ción de la enseñanza llevada a cabo (Enríquez y Pandiella 2019). 

Desde comienzos del 2020, en el contexto de Aislamiento So-
cial, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el consiguiente Distan-
ciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), rápidamen-
te se adaptaron las planificaciones, se readecuaron los materiales 
existentes y se desarrollaron nuevos materiales digitales; es decir 
se produjo una transformación de las aulas presenciales a los es-
pacios virtuales donde siguió primando la necesidad de enseñar y 
construir conocimiento de la práctica. 

 En base a lo detallado anteriormente el presente trabajo tiene 
como propósito dar cuenta de las distintas estrategias implemen-
tadas, en el 2020 y en el 2021, para migrar de la presencialidad 
a la enseñanza remota en la asignatura Sistema de Información 
Contable I (SIC I)- Cátedra 1 y 2-, primera materia contable del 
plan de estudio de las tres carreras brindadas por la Facultad de 
Ciencias Económicas (FCE), Universidad Nacional de Río Cuar-
to (UNRC). Cabe mencionar que en el año 2020 la facultad tran-
sitó un cambio de plan de estudio y ello motivó que la asignatura 
SIC I cambie de cuatrimestre y de año. Esta implementación im-
plicó que el equipo de cátedra se viera afectado durante todo el 
año al dictado de la misma asignatura  en el primer cuatrimestre 
con estudiantes de 2º año por medio del plan 2003 y en el segun-
do cuatrimestre con estudiantes de 1º año por medio del plan 
2020. 

A continuación se detallan las principales adecuaciones en las 
planificaciones, las estrategias implementadas para la enseñanza, 
los recursos, herramientas y materiales digitales elaborados/utili-
zados con fines pedagógicos.

Descripción de la Experiencia 
Con anterioridad a la emergencia sanitaria, la asignatura SIC 

I, en la modalidad presencial, se desarrollaba de manera comple-
ta siguiendo un cronograma, en días fijos, horarios determina-
dos y en espacios áulicos donde el docente presentaba los temas 
teóricos y prácticos. En virtud de la masividad, gran parte de los 
estudiantes asistían a las clases asumiendo un rol pasivo, es decir, 
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como simples espectadores de las clases y de los contenidos presenta-
dos por el docente en ese momento.     

El ASPO del año 2020 ha provocado una crisis sin preceden-
tes en todos los ámbitos. Así, en el ámbito educativo fue necesa-
rio suspender las clases presenciales y migrar a modalidades de 
aprendizajes remotas, virtuales o a distancia, mediante la utili-
zación de una diversidad de formatos y plataformas. Este cam-
bio brusco e impensado movilizó a todos los equipos docentes a 
adecuar las estrategias de enseñanza al nuevo contexto. De ma-
nera inmediata, se revisaron las planificaciones, readecuando los 
materiales y las clases para poder continuar con los temas del 
programa en el nuevo contexto y con los elementos tecnológicos 
disponibles. Abandonar algunas recetas de enseñanza para dar paso 
a propias construcciones metodológicas que aporten en este nuevo con-
texto.

Inicialmente, allí en marzo del 2020, puntualmente en la asig-
natura SIC I, surgieron los siguientes interrogantes: ¿Qué modi-
ficar y qué mantener en este contexto? ¿Cómo se modificaría el 
cronograma inicial? ¿Qué materiales se ofrecerían a los estudian-
tes y de qué manera? ¿Qué experiencias anteriores servirían para 
potenciarse en este contexto? Es decir, repensar las prácticas ya 
que los recursos disponibles habían cambiado, desapareciendo 
la tiza y el pizarrón dándole lugar fuertemente a los medios tec-
nológicos. Es aquí donde se presenta una fortaleza como equipo 
de cátedra. El grupo contaba con docentes capacitados formal-
mente (hoy responsables) en educación a distancia, ya que a fi-
nales de los noventa y principios de este siglo la conducción de la 
Universidad decide priorizar la educación a distancia. Sumado a 
ello, los demás miembros del equipo también contaban con ex-
periencia ya que se habían desempeñado como tutores en dicha 
modalidad. 

Desde el año 2003 la asignatura SIC I comienza a desarrollar-
se no sólo de manera presencial sino también con modalidad a 
distancia atravesando el uso de todos los medios digitales existen-
tes- primero por correo electrónico, luego por Sistema Informá-
tico de Apoyo a la Telecomunicación (SIAT) hasta la actual pla-
taforma Entorno Virtual Educativo Libre Argentino (EVELIA)-. 
Esta experiencia previa, de enseñanza a distancia, permitió rápi-
damente tomar decisiones valiéndose de determinados elemen-
tos que venían siendo utilizados en esa modalidad como ser el 
cronograma, los módulos escritos y mediados, notas de cátedras 
escritas, las guías resueltas, las actividades de seguimientos, la bi-
bliografía; es decir materiales ya digitalizados. Todo ello permitió 

https://drive.google.com/file/d/1df1rzBDZM_ROYIZJ-RyNaC1mt-2dFF9h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qk0RqfPg1zN5_y8IeR-uJLTNfDtSM0WQ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1OydHM2ay4AUOicc584-ep7rdecCvCBaeAzYOGna6UM0/edit?usp=sharing7RLbn6LFQdmqryTEtTNB1_UNmZ7Qi3azoQkwAXQSY/edit?usp=sharing
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continuar con los temas del programa- sin necesidad de interrup-
ción- lográndose así un pase directo entre el comienzo presen-
cial y la virtualidad por medio de la utilización de plataformas. 
Inicialmente, por el contexto y la urgencia, se migró a las aulas 
virtuales del Sistema Integral de Alumnos para Docentes (SIAL) 
y luego directamente por la plataforma EVELIA, en sus diversas 
versiones, pudiendo de este modo aprovechar los conocimientos 
y experiencias previas en el manejo de dicho espacio. 

En este contexto, la actuación docente representó el mayor 
desafío. Así, se decidió comenzar a desarrollar todos los temas 
del programa (teóricos y prácticos) por medio de presentaciones 
en power point y videos mediados por explicaciones docentes con 
el fin de reemplazar de algún modo los encuentros presenciales y 
permitiéndoles a los estudiantes la posibilidad de descargarlos y 
verlos en los momentos disponibles. Es importante mencionar que 
se tomó dicha decisión ya que la conectividad para los estudian-
tes fue y es un tema muy complejo y en algunos casos inaccesible. 
Sumado a ello, en cuanto a los recursos digitales (computadoras, 
tablet y demás) tanto docentes como estudiantes no contaban con 
elementos adecuados para todos los medios virtuales que se iban 
presentando. De este modo, en la asignatura, inicialmente se de-
sarrolló una enseñanza a distancia o asincrónica, es decir, todas 
las actividades se realizaban sin requerir que estudiantes y do-
centes coincidieran en el mismo tiempo y espacio. Los docentes 
cargaban los materiales, explicaciones de clases, guías, noticias 
en las plataformas y guiaban a los estudiantes por medio de las 
pizarras existentes.  

A medida que avanzaba el cuatrimestre y las plataformas digi-
tales se iban adaptando a la nueva realidad virtual, se mejoraron 
y profundizaron los encuentros con los estudiantes, es aquí donde 
se hacen presentes los encuentros sincrónicos. Dichos espacios 
fueron cambiando en base a las experiencias vividas en los dife-
rentes cuatrimestres pero básicamente consistieron en un espacio 
de intercambio activo con los estudiantes en horarios y días de 
clases establecidos por calendario. En esos encuentros se traba-
jaron, a partir de nuevos casos disparadores o temáticas específi-
cas, los temas teóricos/prácticos desarrollados y explicados en la 
semana. Se buscaba con estos encuentros profundizar los temas,  
lograr una participación activa de los estudiantes generando un 
conocimiento conjunto mediados por intervenciones docentes. 
Esto permitió comenzar a desarrollar una educación híbrida o 
mixta, donde se combinaron actividades que podían realizarse 
sin coincidir en el tiempo y/o espacio (power, módulos, cuestio-

https://sisinfo.unrc.edu.ar/sisinfo/
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/
https://docs.google.com/presentation/d/1zovfdiz-iL2AcnjCf9gORe0Li-ZKjyOG/edit?usp=sharing&ouid=103845049370119229273&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1zovfdiz-iL2AcnjCf9gORe0Li-ZKjyOG/edit?usp=sharing&ouid=103845049370119229273&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1klmrfxknbZNDJL39JKQbBZJp8VBR8pmd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i13MwrK7mQrHKlagf9F5SzYyKR4IpR53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/188IJ2wctaaL8C_EykPs458nSn1lo4rKw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Szp49CO0nEbX0BxA32ro-Z6ALxGEifH/view?usp=sharing
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narios, entre otros) y actividades que requerían de docentes y es-
tudiantes en el mismo tiempo y espacio (encuentros). 

Por último es importante mencionar que todas estas estrate-
gias implementadas fueron acompañadas por ciertas tareas que 
tenían como finalidad acompañar y orientar a los estudiantes en 
el avance de la asignatura. Así, por mencionar algunos, cada do-
cente (responsable o tutor) estableció horarios de consultas con 
conectividad para intercambio de dudas y además se habilitaron 
foros por unidades o módulos para lograr la participación de los 
estudiantes. Por otro lado se fue avanzando en las comunicacio-
nes, las cuales inicialmente se daban por responsables y/o tuto-
res de manera aleatoria hasta lograr una comunicación diaria y 
guiada por los tutores a través del uso del pizarrón de EVELIA 
quedando disponible para el responsable la solapa de noticias. 
Estas intervenciones permitieron acompañar al estudiante y or-
ganizar el desarrollo de la actividad docente. 

A modo de cierre, podríamos decir que este cambio en la mo-
dalidad de enseñanza, posicionó fuertemente al docente en un 
rol de docente tutor. Según Llorente Cejudo (2006), el docente se 
centra en el acompañamiento del proceso de aprendizaje, en la 
realización de mediaciones con el conocimiento donde se brinda 
información y clarifica los contenidos, realiza intervenciones y 
retroalimentaciones a los estudiantes en su proceso de formación. 
Conduce instancias, guía y orienta a los alumnos y al grupo en 
función de las necesidades presentes. 

Valoración 
En coincidencia con varios autores (Fuentes-Medina y He-

rrero-Sánchez, 1999; Enríquez, 2019) son los docentes quienes 
conocen las necesidades que a diario se enfrentan en el ejercicio 
de la profesión docente y estás muchas veces impulsan a cambios 
inmediatos o pocos planificados pero que luego suelen instalarse 
y permanecer en la práctica. Por ello resulta necesario repensar, 
valorar y reflexionar sobre esos cambios con el fin de seguir me-
jorando los espacios de enseñanza, siendo una medición impor-
tante del impacto el poder escuchar las voces de los estudiantes.

Para poder determinar las fortalezas y debilidades de las pro-
puestas de enseñanzas brindadas es que al final de cada cuatri-
mestre se realizaron encuestas a la totalidad de los estudiantes 
cursantes. Al finalizar el primer cuatrimestre del 2020, los resul-
tados obtenidos demostraron que los estudiantes percibieron que 
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la modalidad de enseñanza implementada -módulos, clases vir-
tuales, bibliografía, vídeos y power point- les   resultó adecuada 
para lograr aprender los contenidos de la asignatura y manejar 
sus tiempos de estudios. También fue posible detectar algunas su-
gerencias para los encuentros sincrónicos que se lograron ajustar 
a partir del segundo cuatrimestre del 2020, como por ejemplo 
mantener fijo el día y horario del encuentro. Este cambio fue 
marcado positivamente en las encuestas del segundo cuatrimes-
tre del 2020.

En relación a las orientaciones y el acompañamiento recibido, 
por la encuesta realizada en el primer cuatrimestre del 2021 es 
posible observar que los estudiantes se sintieron acompañados y 
que la propuesta de enseñanza, la organización y los materiales 
disponibles les permitieron entender la asignatura y además or-
ganizar sus tiempos- aspectos altamente valorado por ellos-.

El cambio repentino que se presentó generó en el equipo de 
cátedra  una gran incertidumbre inicial y obligó a repensar el rol 
docente. Esa inestabilidad llevó a afianzar y mejorar la planifi-
cación, los materiales, los espacios de participación y a otorgarle 
al estudiante presencial una mayor autonomía. Se vivenció un 
cambio de los métodos tradicionales a la asunción de un rol de 
docente guía potenciado por la experiencia previa de todo el gru-
po. En el convencimiento de que este nuevo docente debe tener 
una fuerte presencia en la planificación, en los materiales y en la 
elección de las temáticas a desarrollar en los encuentros sincró-
nicos, se  focalizó en estos aspectos mencionados más que en la 
clase propiamente dicha.

Además, poder compartir la experiencias en estos espacios de 
socialización permite como dice Enríquez (2019) compartir las 
prácticas de enseñanza que se han desarrollado para enriquecer 
los procesos formativos y que estos no mueran o queden acotados 
en la intimidad del aula o en un comentario de pasillo universi-
tario. 
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Enseñanza virtual 
a través de secuencias didácticas 

integradas en primer año de Abogacía

Nora Maria Bianconi 85 y Juan Guido Hernandez Guido86 

Las secuencias constituyen una organización de las actividades de aprendi-
zaje que se realizarán con los alumnos y para los alumnos con la finalidad 
de crear situaciones que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo 
(Diaz Barriga,2013).

Contextualización
Nuestro trabajo se desarrolló en la asignatura  Dere-
cho Romano ubicada en el primer año de la carrera de Abogacía, 
con un equipo de trabajo integrado por docentes y ayudantes 
alumnos. El diseño de propuestas de enseñanza para estudiantes 
de primer año presenta varias características que, aun en presen-
cialidad plantean desafíos al equipo de trabajo. Esas especiales 
características se relacionan principalmente con comisiones ma-
sivas de estudiantes que en su gran mayoría, recién comienzan 
sus trayectorias académicas universitarias, y una asignatura que 

85 nbianconi@hum.unrc.edu.ar

86 juanguidohernandez@gmail.com
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presenta un alto grado de complejidad por la especificidad téc-
nica, la contextualización histórica y su importancia en relación 
a las demás asignaturas que conforman el derecho privado. A 
esta somera descripción deben agregarse las numerosas y varia-
das dificultades que se pusieron en evidencia durante la virtua-
lidad, de las cuales destacamos los impedimentos relativos a las 
posibilidades concretas de conexión, entre otras. En este último 
aspecto nuestra prioridad estuvo dada por establecer y mante-
ner el contacto/vínculo con los estudiantes utilizando diversos 
medios o dispositivos. En atención a ello diseñamos para la ense-
ñanza secuencias didácticas integradas  y organizadas en torno 
a cada uno de los cinco ejes problemáticos en que se estructura 
el programa de la asignatura. Realizamos entonces adecuaciones 
en las planificaciones, adaptamos materiales digitales con fines 
pedagógicos, y propusimos trabajos prácticos en la virtualidad.

Plubio Clodio, advocatus
Corría el año 63 del consulado de Cicerón durante las nonas de 
marzo Plubio Clodio, advocatus, estaba de muy mal humor como era 
de costumbre. Luego de desayunar con leche, pan y un par de cabezas 
de ajos, ordeno que pasara el primero de sus clientes: se trataba de 
Marco Cornelio Calvus, quien venía furioso porque tenía un terreno 
cerca de la vía Apia que quería vender en el cual estaba enterrada la 
bisabuela de su tatarabuela, quien había sido una famosa prostituta 
y que Calvus no visitaba por vergüenza. Resulta que el comprador 
le había dicho que por esa razón no iba a concretar la operación. 
1-Realiza las actividades de lectura propuestas, con un glosario de 
términos. Identifica elementos del contexto, personajes y nudo pro-
blemático 2- Luego responde: ¿Como calificaría al fundo, según la 
clasificación romana de las cosas? 2-¿Tiene razón Calvus de estar 
furioso? ¿Puede vender el fundo? Si-No-porque? Puedes mirar 
el siguiente video para lograr una mejor comprensión de 
la situación propuesta https://youtu.be/jCebuaLiRzc

Pero además Calvus venía con otro problema que también le provoca-
ba su ira. Resulta que había visto a Cayo Bibulo pasearse por el foro 
con un grueso collar de oro, que formaba parte de una serie de joyas 
con las cuales había sido enterrada la pariente de Calvus, producto 
de su actividad. Al pedirle a Bibulo la devolución, este se había 
negado diciendo que era un tesoro que había encontrado ¿Puede ser 
considerado un caso de tesoro? Si- No ¿Por qué?  Puedes mirar 
el siguiente video para lograr una mejor comprensión de 
la situación propuesta https://youtu.be/fbJfiUklOEM

https://youtu.be/jCebuaLiRzc
https://youtu.be/fbJfiUklOEM
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El siguiente caso para atender era de un tal Lucio Fabio Ovinus, que 
habitaba en Campania y quien había dado a su vecino 30 ovejas por 
el término de un año. Había pasado ya el año y el vecino quería solo 
devolver 14 animales, diciendo que eran los únicos sobrevivientes ya 
que 16 habían muerto. Si bien habían nacido 25 crías, el vecino 
quería conservarlas. 4- Indique que derecho real contiene el 
caso. ¿Como se deberá proceder? Fundamenta

Descripción de la Experiencia

Los desafíos de la virtualidad y las secuencias 
didácticas integradas
El presente trabajo se enmarca en el Proyecto  de Innovación 

e Investigación para la Mejora de la Enseñanza de Grado (PII-
MEG) en la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de 
Rio Cuarto, denominado “Innovaciones en el uso de casos que faciliten 
el Aprendizaje basado en problemas (ABP). Aportes para la enseñanza del 
Derecho” cuyos ejes transversales son la construcción de sentido en 
aprendizajes relevantes, la incorporación de TICs para la mejora 
de la enseñanza y el aprendizaje  promoviendo  prácticas colabo-
rativas en el trabajo docente. 

En el convencimiento que los procesos de reflexión sobre la 
propia práctica, permiten  lograr modificaciones en las propues-
tas de enseñanza, de manera tal que favorezcan la construcción 
de aprendizajes significativos  y cambio conceptual en los estu-
diantes, nuestro propósito fue  incorporar prácticas áulicas en 
virtualidad que permitieran el desarrollo de procesos, que inclu-
yeran resolución de situaciones problemáticas, con fundamento 
técnico-jurídico.

Proponer instancias mediadas por el uso de las Tics, que per-
mitieran  visibilizar a los estudiantes en un contexto de pandemia 
y con aulas masivas fue el desafío durante el ciclo 2020-2021. En 
ese proceso se diseñó una propuesta de enseñanza con secuencias 
didácticas, entendidas como instancias de planificación estraté-
gica que nos permitieran tener en cuenta el contexto de pande-
mia y las condiciones sociales de la enseñanza y del aprendizaje 
durante ese contexto, de tal forma que se pudiera integrar desde 
lo metodológico, momentos sincrónicos y asincrónicos en las cla-
ses virtuales. La planificación de una secuencia didáctica supone 
la creación de verdaderos escenarios de aprendizaje, situaciones 
que el docente genera para dar a los estudiantes oportunidades 
diversas de vincularse con los conocimientos y desarrollar capa-
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cidades fundamentales. Así, la metodología de trabajo en cada 
secuencia didáctica  se desarrolló en tres momentos, cada uno de 
los cuales permitió ir retomando las lecturas, revisando dificulta-
des, y proponiendo actividades acotadas en relación a los conte-
nidos abordados, a los saberes alcanzados y aquellos pendientes 
de transitar. En estos encuentros, se utilizaron diversos recursos 
que facilitaron el abordaje y la resolución de situaciones proble-
máticas contenidas en historias breves o “casos”.

Las situaciones implicaron una o varias tareas a resolver –de-
safiantes pero no imposibles- en cuyo marco los estudiantes se 
enfrentaron a un conflicto entre lo que sabían y lo que tenían 
que hacer; debieron detenerse y pensar; necesitaron movilizar 
varios y diversos conocimientos adquiridos previamente y tam-
bién incorporar conocimientos nuevos. A partir de la resolución 
de  los casos, se propusieron actividades para analizar avances y 
dificultades completando con formularios de google en pequeños 
grupos o de manera individual.  La combinación de momentos 
sincrónicos y asincrónicos, con las clases de consulta en salas de 
Facebook permitió que la comunicación y el acompañamiento 
se mantuviera a lo largo del proceso, aun superando la carga ho-
raria prevista de seis horas semanales en el caso de los alumnos 
que lo necesitaran. Esa comunicación se mantuvo  través de di-
versos recursos como fueron el sitio de Facebook de la asignatu-
ra https://www.facebook.com/groups/356690005685427, y el 
correo colaborativo de la misma derechosreales21unrc@gmail.
com . 

La secuencias se complementaban con diversos materiales 
elaborados por los docentes y disponibles en el Sial y en Facebook 
sobre diversas temáticas que integraron las actividades. También 
se utilizaron variados videos que permitieron incorporar a través 
de la imagen aspectos del contexto, ubicados en los siguientes 
links: 

https://youtu.be/fbJfiUklOEM

https://youtu.be/ZnnmkpqSptE         

 https://youtu.be/iRLoJ46jMjk

https://youtu.be/lAMD7xlnaXw

https://youtu.be/bEYPBnR1UN8

https://youtu.be/f01xbFgsdMs

En cuanto a los materiales digitales para el trabajo individual 
o grupal, los mismos se elaboraron teniendo en cuenta aquellos 

https://www.facebook.com/groups/356690005685427
mailto:derechosreales21unrc@gmail.com
mailto:derechosreales21unrc@gmail.com
https://youtu.be/fbJfiUklOEM
https://youtu.be/ZnnmkpqSptE
https://youtu.be/iRLoJ46jMjk
https://youtu.be/lAMD7xlnaXw
https://youtu.be/bEYPBnR1UN8
https://youtu.be/f01xbFgsdMs
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aspectos más significativos de los ejes seleccionados. Como grupo 
de trabajo docente acordamos considerar como prioritario pro-
mover la integración de contenidos a medida que se avanzaba en 
la resolución de actividades propuestas en los diferentes momen-
tos. A su vez, la organización de las clases en una primera aproxi-
mación al tema, a través de una lectura compartida del material 
propuesto para el análisis durante un momento asincrónico, se 
continuaba luego en las instancias de clase virtual en los tres días 
por semana, que involucraba comisiones más reducidas en el nú-
mero de estudiantes para fomentar la participación activa. En 
esos encuentros sincrónicos se desarrollaban aspectos teóricos, se 
revisaban los pasos seguidos para la resolución de los “casos”, 
se analizaban las estrategias implementadas y las soluciones pro-
puestas; finalmente se reflexionaba sobre las dificultades detecta-
das durante todo el proceso, estableciendo relaciones entre sabe-
res ya construidos en secuencias anteriores y los nuevos objeto de 
análisis. Finalmente las consultas en pequeños grupos a través de 
las mismas salas de Facebook o por google meet contribuyeron 
para ir avanzando en la comprensión de instituciones jurídicas 
principales. La integración hacia el interior de las secuencias fa-
cilito además advertir por parte de los estudiantes las similitudes 
y las diferencias entre aquellas.

Las secuencias contenían actividades pensadas como oportu-
nidades para que los estudiantes se acercaran, se vincularan e 
interactuaran con  el objeto de conocimiento en diferentes mo-
mentos, facilitando la articulación y la integración de los con-
tenidos que se desarrollaban en torno a una propuesta central, 
presentada como una situación problemática contenida en un 
“caso”. Para resolverla los estudiantes debían seguir los “pasos” 
o “instancias” de resolución que se iban incorporando a medi-
da que avanzábamos en complejidad en el desarrollo de temas 
ejes en cada secuencia. Y hablamos de integración porque como 
propósito principal se planteó generar momentos para que el co-
nocimiento avanzara en extensión (estableciendo interacciones 
entre los diferentes elementos de la asignatura enriqueciendo y 
complejizando significados) y profundidad (en progresión hacia un 
mayor conocimiento. Un ejemplo de “caso” propuesto para el 
análisis y resolución en una secuencia integrada es el se presenta 
a continuación. En este ejemplo podemos observar que hay va-
rias temáticas propuestas para integrar a partir de una situación 
y un personaje central, que es la figura del advocatus en una época 
particular de la historia del derecho romano como es la Republi-
ca. Los personajes de los diversos “clientes” que llegan a su con-
sulta con distintos problemas prácticos de su vida cotidiana, da 
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cuenta también de varias instituciones jurídica involucradas en la 
resolución de los problemas planteados. Los estados de ánimo de 
los personajes o las circunstancias del contexto ayudan además 
para poner énfasis en la trama que impulsa a la búsqueda de una 
solución jurídica  fundada. Los videos contribuyen a la ubicación 
temporal situacional, a los fines de la interpretación. 

Valoración 
A la dinámica propia de una secuencia didáctica, subyace una 

perspectiva de evaluación formativa, que permite retroalimentar 
el proceso mediante la observación de los avances y dificultades 
que presentan los estudiantes durante el desarrollo del proceso. 
De allí la importancia de articular estrechamente actividades de 
aprendizaje con actividades de evaluación (Díaz Barriga, 2013).

Particularmente se observó una importante contribución de 
los videos y los materiales digitales, ya que si bien se utilizaban 
complementariamente en presencialidad, durante la virtualidad 
cobraron mayor relevancia. Los estudiantes podían “ubicar” los 
personajes en contextos “tangibles” y desde allí, abordar las situa-
ciones problemáticas con una mayor perspicacia, comprensión 
y entusiasmo. La utilización de las TICs siempre fue una activi-
dad presente, pero las urgencias de la pandemia contribuyeron a 
su profundización, evidenciando que había mucho por hacer en 
relación al uso académico de los recursos tecnológicos. Por otro 
lado, las secuencias didácticas organizadas a partir de momen-
tos sincrónicos y diacrónicos mediadas por las TICs, permitieron 
que los estudiantes se organizaran en pequeños grupos de estudio 
favorecedores de la organización de sus procesos de aprendizaje.

Sin perjuicio de ello, debemos señalar que la enseñanza en 
virtualidad presenta diversas dificultades y debilidades. No solo 
en relación a la perdida de inmediatez relativo lo vincular, sino 
también en cuestiones relacionadas a las dificultades de conexión 
en docentes y/o estudiantes, con sus implicancias respecto a las 
problemáticas sobre el derecho al acceso. El desafío será enton-
ces, si la presencialidad plena demorase en llegar, lograr acortar 
esa distancia que genera la misma tecnología que nos une y nos 
aleja.
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Sonido y música:
enseñanza y experiencia

percepto-cognitiva en virtualidad

Nilda E. Brizuela87, Fabian Giusiano88 y Marcela Marioli89

Vinculación sonido-movimiento expresada en un grafismo
que fue empleado para la realización de montajes sonoros

Contextualización
En este trabajo presentamos aspectos innovadores de 
nuestra propuesta de enseñanza considerados relevantes para en-
frentar los desafíos que plantea el escenario emergente. 

Los antecedentes remiten al PIIMEG  desarrollado  en los 
años 2011-2012, donde se hizo efectiva una interacción entre 
materias afines, correspondientes a diferentes carreras de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas: 

-Música (6840) que corresponde al 3° año de la carrera de 
Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y se dicta en el 
primer cuatrimestre.  

-Sonido (6121) que se dicta en el 2°año de la carrera de Li-
cenciatura en Ciencias de la Comunicación, con régimen anual. 

87 nebrizuelao@gmail.com
88 fagiusiano@gmail.com
89 mmarioli@hum.unrc.edu.ar

mailto:nbrizuelao@gmail.com
mailto:fagiusiano@gmail.com
mailto:mmarioli@hum.unrc.edu.ar
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-Música y su Didáctica (6848) perteneciente al 3° año de la 
carrera de Profesorado y Licenciatura en Educación Inicial y se 
dicta en el segundo cuatrimestre.   

-Comunicación Videográfica (6148) corresponde al 4° año de 
la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que 
se dicta en el segundo cuatrimestre. 

Proyecto PIIMEG (Res.Rec.852/2011 UNRC):

(https://docs.google.com/document/d/1dMOKFDH-sn-
mumjR52sUV_d-OeSkgLbFp/edit?usp=sharing&oui-

d=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true)

Si bien el desarrollo del mencionado proyecto tuvo lugar en el 
período 2011-2012, la acción intercátedra e interdepartamental  
se mantuvo entre las tres primeras asignaturas mencionadas y 
continúa en el presente. Tal interacción habilita una perspectiva 
plural que se construye a través de la indagación en diferentes 
campos vinculados con el fenómeno del sonido y del arte sonoro. 

Camino recorrido  
A partir del referido PIIMEG, la enseñanza se organizó en 

base a diversos ejes como: 

• Sonido y lenguaje. -Evento sonoro y evento musical. -Ex-
periencia percepto-cognitiva. 

• Aplicación de nuevas tecnologías: edición digital de so-
nido. 

En torno a los cuales se desarrolló un trabajo conjunto a tra-
vés del cual se alcanzaron acuerdos y convergencias para diseñar 
y aplicar estrategias de enseñanza orientadas a superar debilida-
des detectadas, entre ellas: 

• Pérdida de referencia disciplinar de la Música frente a la 
jerarquía de conocimiento establecida en el contexto es-
colar de nivel inicial, clausurando el abordaje como saber 
cultural y experiencia significativa.  

• Insuficiencia e inadecuación en la formación del docente 
“generalista” respecto del área música para el nivel inicial.   

• Reduccionismo en el área de la música donde con fre-
cuencia la enseñanza se limita a la recreación y simple 
reproducción del repertorio escolar.

https://docs.google.com/document/d/1dMOKFDH-snmumjR52sUV_d-OeSkgLbFp/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dMOKFDH-snmumjR52sUV_d-OeSkgLbFp/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1dMOKFDH-snmumjR52sUV_d-OeSkgLbFp/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
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• Fragilidad en la musicalización de producciones realiza-
das por estudiantes de Comunicación, que generalmente 
se presenta determinada por el gusto personal sin funda-
mentos que sustentan los criterios adoptados. 

• Rasgos de pasividad, reproducción y pensamiento acríti-
co en los estudiantes en general.

• Dificultades en procesos de comprensión del fenómeno 
sonoro y sus potencialidades como lenguaje.

• Limitaciones para considerar las nuevas tecnologías como 
recurso didáctico en general y como herramienta aplica-
da al sonido en particular. 

• Necesidad de optimizar espacios y recursos para traba-
jar con sonido (salas con tratamiento acústico, equipos de 
grabación y reproducción adecuados). 

La búsqueda de alternativas para superar debilidades como 
las expuestas, también dio lugar a la decisión conjunta de revisar, 
ajustar y dar continuidad al trabajo iniciado en el PIIMEG. 

Tal decisión implicó la conformación de un equipo de tra-
bajo. No se trataba de formar un grupo donde cada docente se 
limitaba a aportar desde su especificidad. Se requería  también 
trascender estructuras tradicionales de asignaturas y cátedras 
como unidades cerradas en sí mismas. 

Progresivamente se afianzaron articulaciones a diversos ni-
veles (curricular, docente-estudiante; teoría-práctica, espacios 
físicos, entre otros) y se fue conformando un espacio de trabajo 
docente compartido y comprometido con el mejoramiento de la 
enseñanza y con los procesos de comprensión, en una interacción 
sostenida en el tiempo. 

Consecuentemente se efectuó:       

• Cambios en la estructura de las cátedras involucradas con 
la incorporación de docentes como colaboradores en las 
referidas asignaturas de las diferentes carreras y departa-
mentos involucrados.  

• Modificaciones en las respectivas currículas a fin de arti-
cular enfoques y contenidos en cada caso. Así por ejem-
plo, en la asignatura Música se incorporó la perspectiva 
psico-física del sonido y el procesamiento técnico del 
mismo; en la asignatura Sonido, se agregaron contenidos 
relativos a la música en tanto lenguaje y como experien-
cia percepto-cognitiva; en la asignatura Música y su Di-
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dáctica se implementó la producción de montajes sonoros 
entendidos como recursos didácticos. Los mismos fueron 
incorporados por los estudiantes en secuencias didácticas 
vinculadas con diversas áreas y contenidos correspon-
dientes al nivel inicial. En todos los casos se trabajó utili-
zando programas de computación para la edición digital 
de sonido. 

• Revisión y producción conjunta de materiales de cátedra 
y recursos didácticos (audiovisuales, gráficos, sonoros, 
multimedia,

Material didáctico para abordar gesto sonoro y movimiento 
Fly: Nilda Brizuela- Fabian Giusiano:

https://drive.google.com/file/d/1gs5u7_f_MBZoQo-
F7lwEWgFgBA2HU0kDN/view?usp=sharing

Clase Diseño y conexión de la cadena electroacústica - Fabian Giusia-
no - Bianca Rinaudo90:

https://drive.google.com/drive/folders/1_YIml58Rm-
vYL-14pnRs86wZNhc2oaZOR?usp=sharing

•    Participación activa de los docentes involucrados en 
las diversas instancias  (planificación, selección de conte-
nidos, bibliografía, evaluación, propuesta de  formación 
destinada a docentes y estudiantes de diversas discipli-
nas y niveles educativos y actividades de investigación:

Taller de sonomontaje como recurso didáctico: (Res.CD 281/2016 y 
070/2017)

https://docs.google.com/document/d/1KelRWOEDF-
CoSLOZmPjV0qWdkEMquaMbY/edit?usp=sharing&oui-

d=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true 

Proyecto de investigación (Res. Rec 852/2011 SeCyT prorro-
gado hasta 2015)

https://docs.google.com/document/d/1vCgoUs2B-
FO_ndi_hvG1-tEDyTo5p8dzT/edit?usp=sharing&oui-

d=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true

• Dictado de clases conjuntas con estudiantes de ambas ca-
rreras e independientemente.   

90  Bianca Rinaudo: Ayudante de Segunda en la Asignatura Sonido 
(6121) - UNRC

https://drive.google.com/file/d/1gs5u7_f_MBZoQoF7lwEWgFgBA2HU0kDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gs5u7_f_MBZoQoF7lwEWgFgBA2HU0kDN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_YIml58RmvYL-14pnRs86wZNhc2oaZOR?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_YIml58RmvYL-14pnRs86wZNhc2oaZOR?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1KelRWOEDFCoSLOZmPjV0qWdkEMquaMbY/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KelRWOEDFCoSLOZmPjV0qWdkEMquaMbY/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1KelRWOEDFCoSLOZmPjV0qWdkEMquaMbY/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vCgoUs2BFO_ndi_hvG1-tEDyTo5p8dzT/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vCgoUs2BFO_ndi_hvG1-tEDyTo5p8dzT/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1vCgoUs2BFO_ndi_hvG1-tEDyTo5p8dzT/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
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• Publicaciones presentadas en coautoría con los docentes 
involucrados, en eventos académicos y científicos, nacio-
nales e internacionales.

Revista Foro de Educación Musical:

https://drive.google.com/file/d/1FxFp50-I-D1K740dY-
Fym8fKiDo-ejYqn/view?usp=sharing 

Revista I Simposio Internacional de Arte Sonoro:

https://www.academia.edu/43630059/I_Simposio_Interna-
cional_de_Arte_Sonoro_Mundos_Sonoros_cruces_circulacio-

nes_experiencias_Ponencias - (pag,240-248)  

Desplegar estas acciones en la continuidad de la propuesta, 
contribuyó a superar  debilidades detectadas; habilitó la amplia-
ción y fortalecimiento del horizonte teórico y práctico de las dis-
ciplinas en articulación. Asimismo, la comprensión del fenóme-
no  sonoro-musical se articuló con la experiencia perceptiva y la 
producción sonora. Esta implica la exploración, la manipulación 
de objetos sonoros, el uso de tecnología. Se trata de un proceso 
que comprende desde la búsqueda y selección de sonidos hasta 
el registro, procesamiento, edición y montaje sonoro empleando 
tecnología digital.

Descripción de la Experiencia

Encrucijada y nuevo mapa  
Frente a la complejidad del contexto de pandemia desde el 

ciclo 2020, remarcamos aspectos que sustentan y orientan la en-
señanza en virtualidad.  

En este sentido resulta relevante la efectiva revisión de los 
fundamentos teóricos que sustentan la práctica de enseñanza. El 
aporte de la investigación desarrollada en el campo del sonido y 
de la música, respecto del proceso perceptivo y cognitivo, habilita 
la remoción de enfoques teóricos centrados en la abstracción que 
se mantuvieron durante largo tiempo, y concentrar la atención 
en teorías que retoman la idea de mente corporizada y aportes 
de las neurociencias respecto de la mente musical. El cuerpo y la 
acción están comprometidos enteramente en el proceso percep-
to-cognitivo del sonido y de la música.   

En base a estos enfoques, un evento sonoro no es solo indicio, 
es imagen de un movimiento o gesto que se corporiza. De alguna 

https://drive.google.com/file/d/1FxFp50-I-D1K740dYFym8fKiDo-ejYqn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FxFp50-I-D1K740dYFym8fKiDo-ejYqn/view?usp=sharing
https://www.academia.edu/43630059/I_Simposio_Internacional_de_Arte_Sonoro_Mundos_Sonoros_cruces_circulaciones_experiencias_Ponencias
https://www.academia.edu/43630059/I_Simposio_Internacional_de_Arte_Sonoro_Mundos_Sonoros_cruces_circulaciones_experiencias_Ponencias
https://www.academia.edu/43630059/I_Simposio_Internacional_de_Arte_Sonoro_Mundos_Sonoros_cruces_circulaciones_experiencias_Ponencias
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manera ese movimiento o gesto da existencia concreta a lo que 
evoca una secuencia sonora, una frase musical. 

Esto se puede comprobar en diversas expresiones producidas 
a partir de la escucha atenta,  expresiones que  no solo son verba-
les sino también motoras y gráficas (Brizuela,2013-2014)  

Ej. Respuesta motora: 

https://drive.google.com/file/d/1cCgWqBB7TwHZYbLI-
lkuEm0UhmkLqZdFm/view?usp=sharing  

Ej. Respuesta gráfica: 

https://docs.google.com/document/d/1SmY6XVXaPhsK_
KUS2rwSVDUvWlpuNEZk/edit?usp=sharing&oui-
d=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true 

Esta perspectiva aporta sustento a la propuesta y al diseño 
de estrategias de enseñanza orientadas a revitalizar la escucha, 
a volver consciente aspectos sensorio-motores en la experiencia 
perceptiva del sonido y de la música.    

Consecuentemente se proponen actividades de exploración 
sonora que el estudiante  efectúa y presenta a través de videos 
donde, por ejemplo, muestra diversos modos de acción sobre ob-
jetos sonoros para explicar cualidades del sonido y sus correlatos 
perceptivos. 

Trabajo Práctico Cualidades del sonido - Autora: Carina Schiavo:

https://www.facebook.com/100000159366391/vi-
deos/3407326365949309/

Trabajo Práctico Cualidades del sonido - Autoras: Jimena Garro 
- Rocío Minardi: 

https://drive.google.com/file/d/1Q-GeViRngpy7Yz7_pNs-
H4t47ruRHRqDH/view?usp=sharing 

Asimismo, la realización de montajes sonoros, requiere ini-
cialmente que el estudiante aprenda a utilizar una herramienta 
tecnológica para trabajar con sonido. Con ese propósito, el equi-
po docente elaboró un tutorial, un video explicativo que el estu-
diante puede disponer hasta lograr el manejo adecuado

Videos Explicativos Uso de software Audition para edición de sonido 
- Autora: Victoria Campi91: 

91  Victoria Campi: Ayudante de Primera cátedra de Sonido (6121) 
-UNRC

https://drive.google.com/file/d/1cCgWqBB7TwHZYbLIlkuEm0UhmkLqZdFm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cCgWqBB7TwHZYbLIlkuEm0UhmkLqZdFm/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SmY6XVXaPhsK_KUS2rwSVDUvWlpuNEZk/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SmY6XVXaPhsK_KUS2rwSVDUvWlpuNEZk/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1SmY6XVXaPhsK_KUS2rwSVDUvWlpuNEZk/edit?usp=sharing&ouid=108709135483653262602&rtpof=true&sd=true
https://www.facebook.com/100000159366391/videos/3407326365949309/
https://www.facebook.com/100000159366391/videos/3407326365949309/
https://drive.google.com/file/d/1Q-GeViRngpy7Yz7_pNsH4t47ruRHRqDH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q-GeViRngpy7Yz7_pNsH4t47ruRHRqDH/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1uVbFlBKToek-
MIRceVFhA3mKiPyHk0Uej?usp=sharing

La computadora es el “instrumento” utilizado para desarro-
llar un trabajo creativo que no se resuelve en la simple yuxtapo-
sición de sonidos, implica la búsqueda, manipulación y selección 
de diversos materiales sonoros hasta lograr una organización 
creativa para construir sentido. 

Trabajo práctico Viaje Musical: Autora: Paloma Escudero:

Guía del TP:

https://drive.google.com/file/d/1nzIjIUM7Bfdxzv5POT-
nWEyPkT654IkYJ/view?usp=sharing - 

Montaje Sonoro:

https://drive.google.com/file/d/1qvKcWkw99plF4pFfTN-
1R2ROqTBIeRVIB/view?usp=sharing - 

Video:  https://drive.google.com/file/d/1i3B91bDaxaFb-
Qa-D-3b1vQCHr3g1jqzv/view?usp=sharing

El montaje sonoro también es entendido como un recurso 
didáctico que utiliza el sonido como único vehículo de comuni-
cación. Diversos elementos -sonidos naturales, efectos sonoros, 
palabra, música- son utilizados en forma aislada y combinada 
para producir sentido.

Trabajo práctico Paisaje Sonoro: “Vida intrauterina” Autoras: 
Emilia Andreani, Emilia Khan y Macarena Torres:

https://drive.google.com/file/d/1_Yd91Q9W23H12jw-
QKy-W0da2sS65m29W/view?usp=sharing)

Esta propuesta además, ha dado lugar a la producción de ani-
maciones  como la siguiente, posible de ser aplicada en el nivel 
inicial. 

Trabajo Práctico Sonido y movimiento - Animación para sono-
rizar - Propuesta didáctica presentada por las estudiantes Paula 
Mandrile y Florencia Pérez:

https://drive.google.com/file/d/1sDFEiTYSzSW3nEX1S-
RKuY_IKseRbGySb/view?usp=sharing

Valoración 
Frente al escenario emergente, el camino recorrido aportó 

una dinámica de trabajo que allanó en buena medida la planifi-
cación y el dictado de clases no presenciales.

https://drive.google.com/drive/folders/1uVbFlBKToekMIRceVFhA3mKiPyHk0Uej?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uVbFlBKToekMIRceVFhA3mKiPyHk0Uej?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzIjIUM7Bfdxzv5POTnWEyPkT654IkYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nzIjIUM7Bfdxzv5POTnWEyPkT654IkYJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvKcWkw99plF4pFfTN1R2ROqTBIeRVIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qvKcWkw99plF4pFfTN1R2ROqTBIeRVIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3B91bDaxaFbQa-D-3b1vQCHr3g1jqzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3B91bDaxaFbQa-D-3b1vQCHr3g1jqzv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Yd91Q9W23H12jwQKy-W0da2sS65m29W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Yd91Q9W23H12jwQKy-W0da2sS65m29W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDFEiTYSzSW3nEX1SRKuY_IKseRbGySb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sDFEiTYSzSW3nEX1SRKuY_IKseRbGySb/view?usp=sharing
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Es necesario señalar que no procuramos trasladar o forzar 
viejas prácticas a la virtualidad, sino pensar la enseñanza desde la 
virtualidad. Esto implica revisar fundamentos; ajustar estrategias, 
producir nuevos materiales, elaborar conjuntamente consignas 
que orientan trabajos prácticos empleando nuevas tecnologías y 
nuevos lenguajes.

Las diversas instancias de evaluación arrojaron datos favora-
bles que se ponen de manifiesto en:  las exposiciones presenta-
das por vía remota por cada estudiante (esquemas conceptuales 
y explicaciones complementadas con diversos recursos técnicos); 
en las producciones basadas en sonido realizadas en grupos de 
hasta tres integrantes (audios, montajes sonoros, videos); en las 
reflexiones donde marcaron cómo a través del cursado, fueron 
revirtiendo expectativas previas y aquello que creían ya conocer 
respecto del sonido y de la música. 

Finalmente cabe señalar que el trabajo en entornos virtuales, 
impactó positivamente en los procesos comprensivos, según se 
comprueba en lo evaluado.  Asimismo se observó entre los estu-
diantes, una comunicación más fluida, a partir de que cada uno 
pudo consultar los trabajos de todos, dialogar entre sí sobre los 
mismos; es decir ampliar la mirada, reflexionar sobre el trabajo 
propio y el de cada compañero; alcanzar juicios de valor sobre 
el proceso desarrollado, donde estuvo presente la comprensión a 
través del hacer, el trabajo multimedia y la acción colaborativa.
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  Escenarios de aprendizaje 
en la virtualidad

Una perspectiva desde la asignatura. 
Fundamento e historia 

del trabajo social

Betiana Isabel Ferrocchio92 y Julieta del Valle Capelari93 

Equipo de Cátedra de Fundamentos e Historia del Trabajo Social

Contextualización
El presente trabajo se desarrolla en el marco que nos 
brinda la oportunidad de socializar las experiencias educativas 
en la virtualidad, recuperando la historia de la reapertura de la 
Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, que como equipo docente nos interpela en la tarea 
de promover vínculos desde la carrera con los diversos espacios 
profesionales. Esto nos lleva a un presente con sentido histórico, 

92 betianaferro@gmail.com
93 jcapelari@gmail.unrc.edu.ar

mailto:betianaferro@gmail.com
mailto:jcapelari@gmail.unrc.edu.ar
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dado que el comienzo nos remonta a la década de los años 70 
con un escenario de violencia, persecución y clausura de varias 
carreras de las Ciencias Humanas y Sociales, entre las cuales se 
encontraba Trabajo Social. En tal sentido, se contextualiza y re-
construye la reapertura de la carrera después de su cierre forzoso 
que dejó compañeros/as desaparecidos y/o exiliados. Pudiendo 
reconstruir su historia y en ella las rupturas y continuidades, las 
organizaciones sociales y voluntades políticas se favorecieron con 
dicho proceso. En relación con lo anterior se destaca la necesidad 
de retomar vínculos con distintos actores sociales e instituciones 
locales, articulando trayectorias en pos de fortalecer lazos sociales 
que contribuyen al desarrollo de procesos donde somos partícipes 
junto a otros actores, como estudiantes y referentes instituciona-
les mediante la organización grupal en la reapertura, construc-
ción y visibilización de la carrera.

La materia Fundamento e Historia del Trabajo Social (6920), 
se encuentra ubicada en el 1ª año de la carrera, su dictado es 
cuatrimestral y la organización del equipo de trabajo está con-
formada por un docente en el cargo de JTP semiexclusivo y dos 
docentes en el cargo de ayudantes semiexclusivas. El espacio de 
formación propuesto es un lugar para poder aprender a mirar la 
Historia del Trabajo Social, comprendiendo los procesos complejos y 
particulares que posibilitaron su institucionalización y surgimien-
to como profesión en el campo de las Ciencias Sociales.

Partimos de una propuesta que permita reflexionar, y de algu-
na manera mirar la profesión en su contexto actual desde el reco-
nocimiento de su identidad como construcción social e histórica.

La propuesta de la asignatura busca desarrollar la historia de 
la profesión teniendo en cuenta la historia de las sociedades, no 
sólo como contexto sino como insumo principal de las posibilida-
des de desarrollo y límites de la profesión.

La perspectiva histórica para la comprensión del Trabajo 
Social como profesión es lo que se aborda en esta asignatura, 
analizando el proceso de institucionalización de la profesión de 
Trabajo Social. Lejos de una historiografía asentada sobre datos 
aislados de hechos, personajes, documentos o fechas, lo que se 
busca es abordar un proceso más complejo, donde actores colec-
tivos e individuales desarrollan luchas, protagonizan conflictos, 
construyen trayectorias, expresando la tensión entre lo instituido 
y lo instituyente.
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Aquí dejamos plasmado el material bibliográfico que se utiliza 
para dicha asignatura. https://drive.google.com/folderview?i-
d=1gByijdjSrbnJr4hKT1lh8vIe2q7-jjMh

Descripción de la Experiencia
El escenario actual puso en suspenso todas nuestras certezas 

cotidianas, llevándonos a pensar sobre qué estrategias, dispositi-
vos institucionales y prácticas pedagógicas llevar adelante con el 
propósito de garantizar a cada estudiante el derecho a la educa-
ción en estas particulares circunstancias.

Un gran desafío que se nos presentó desde el equipo de cáte-
dra fue mantener los vínculos con nuestros/as estudiantes, y en 
este sentido las tecnologías de la información y la comunicación 
jugaron un papel protagónico como herramienta de acceso al 
conocimiento; desafío que nos convoca a involucrarnos desde el 
aprendizaje permanente, en cuanto a la alfabetización digital se 
refiere y de alguna manera nos brinda una oportunidad para ha-
cerlo.

En este sentido, se trabaja sobre el contenido a ser aprehendi-
do por el/la estudiante reforzando los vínculos de confianza, pro-
moviendo el aumento de su autoestima, invitándolos/las a parti-
cipar de dicho espacio no solo como encuentro para la realización 
de las diferentes actividades solicitadas por los/las docentes, sino  
también aprovechando este espacio virtual como espacio de so-
cialización donde se pone de manifiesto los diferentes estados de 
ánimos, las diversas y complejas situaciones que atraviesan en 
su cotidianeidad convirtiéndose en un lugar de encuentro con 
el “otro” -el par- y el referente institucional (docente). Lo antes 
descrito tiene un encuadre de trabajo donde se acuerda resolver 
una guía de estudio por encuentro, dependiendo de la compleji-
dad del mismo. A la vez que se realiza una sistematización sobre 
lo acontecido para pensar y reflexionar sobre lo actuado en pos 
de continuar acompañando el proceso de aprendizaje de los/as 
estudiantes.

En consonancia con lo anterior las líneas de trabajo desarro-
lladas para acompañar la trayectoria educativa de los/las estu-
diantes fueron:

• Sostener y fortalecer las relaciones de confianza a través 
de la empatía, la escucha atenta, la comunicación fluida, 
en pos de consolidar sus logros y estimularlos intelectual-

https://drive.google.com/folderview?id=1gByijdjSrbnJr4hKT1lh8vIe2q7-jjMh
https://drive.google.com/folderview?id=1gByijdjSrbnJr4hKT1lh8vIe2q7-jjMh
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mente a través de todos los medios posibles y a disposi-
ción, desde la virtualidad.

• Trabajo articulado entre el equipo docente para acompa-
ñar las trayectorias educativas a través  de la socialización 
con información de la realidad social, familiar, que favo-
rezca y refuerce el vínculo pedagógico entre docente–es-
tudiante-conocimiento y docente-grupo clase.

• Cada semana se realiza una reunión virtual entre el equi-
po de cátedra para conocer en detalle el estado de situa-
ción de los/las estudiantes, así se logró identificar que 
muchos de ellos/as no disponían de todos los recursos 
tecnológicos necesarios para acceder al aprendizaje. Des-
de la cátedra, lo que se intenta es llegar a cada estudiante 
a pesar de la marcada situación de desigualdad, buscando 
a través de diferentes y variadas acciones motivarlos/las, 
entusiasmarlos/las y prever los recursos necesarios para la 
realización de las diferentes propuestas pedagógicas, sin 
perder el eje en el que “los/las estudiantes” son los/las ver-
daderos/as destinatarios de esta nueva forma de educar, 
mediada por la tecnología.

• Las clases fueron dictadas una vez por semana, los días 
viernes en la franja horaria de 18 a 22 horas bajo la mo-
dalidad sincrónica, se acordó grabarlas para ser socializa-
das en las distintas plataformas disponibles (Sial, Evelia, 
classroom) en pos de garantizar la accesibilidad a las mis-
mas por parte de todos los estudiantes que por diversas 
razones no pudiesen estar presentes en la virtualidad.  Se 
utilizó como soporte, PowerPoint, trabajos prácticos, foros 
de discusión e intercambio, entre otros. Adjuntamos un 
link de acceso que pone de manifiesto lo supra expresado 
https://classroom.google.com/c/MzA5MDI1Njk0Nz-
Mx/p/MzQ5NTgwMDUxMzI0/details  clase 6

• Se acordó la elección de dos estudiantes como delega-
das de curso, quienes mantuvieron una comunicación 
permanente con el equipo de cátedra a través del uso de 
WhatsApp para facilitar la comunicación con el equipo 
docente.

• El encuadre de trabajo de las clases se desarrolló a tra-
vés de la implementación de diferentes propuestas peda-
gógicas, valiéndonos de clases teóricas utilizando videos 
interactivos, realizando guías de estudios vinculados a 
ejemplos prácticos, con el propósito de acercar aspectos 

https://classroom.google.com/c/MzA5MDI1Njk0NzMx/p/MzQ5NTgwMDUxMzI0/details%20%20clase%206
https://classroom.google.com/c/MzA5MDI1Njk0NzMx/p/MzQ5NTgwMDUxMzI0/details%20%20clase%206


400 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

teóricos a las distintas dimensiones histórico-socio-cultu-
rales de cada momento abordado. Para poder evaluar los 
contenidos trabajados se optó en una primera instancia 
por la realización de un parcial domiciliario grupal, así 
como también antes del cierre del cuatrimestre se llevó 
adelante un segundo parcial individual donde se les pro-
puso a los estudiantes preguntas teóricas asociadas a la 
construcción de ejemplos significativos para ellos.

El desafío fue tanto para los estudiantes como para el equi-
po docente dado que ambos transitábamos por primera vez por 
caminos cuyos rasgos de identidad se caracterizaban por lo no 
sabido ni pensado.

Adjuntamos en el link, enlaces de un video trabajado en 
clase https://drive.google.com/file/d/1jHtTdETVwK322e-
gYzh5eSBmWz4ExkTVX/view

Valoración como equipo docente
Desde el ciclo lectivo 2020 a la fecha venimos trabajando en 

el sostenimiento y acompañamiento de cada uno de los/las estu-
diantes, teniendo claro que nada sustituye a la institución educa-
tiva en la presencialidad y nada puede reemplazar el vínculo pe-
dagógico, base del aprendizaje y del conocimiento como derecho 
fundamental que debemos garantizar.

Por ello seguimos trabajando mancomunadamente con los 
distintos actores que formamos y hacemos la UNRC para lograr 
la igualdad de oportunidades haciendo uso de todos los recursos 
que están a nuestro alcance como equipo de cátedra. Focalizando 
nuestras acciones en aquellos/as estudiantes que requieren ma-
yor atención y contención para sobrellevar los obstáculos que se 
les presenta en su cotidianeidad.

El contexto actual puso en evidencia el potencial que tene-
mos para reinventarnos, utilizando la palabra como invitación a 
exponer ideas, a escucharnos, a mostrar nuestras producciones e 
interrogarnos, lo cual  despertó expectativas sobre la posibilidad 
de repensarnos, de instalar debates, deliberaciones y de compar-
tir perspectivas, así como también puso en tensión los recorridos 
que veníamos transitando, otorgando un lugar  importante a lo 
que se va produciendo, dando lugar a configuraciones múltiples 
del pensamiento. Por lo dicho, destacamos que los procesos no 
se dan en forma independiente y que inciden en las formas de 
producir el conocimiento como así también en las subjetividades 

https://drive.google.com/file/d/1jHtTdETVwK322egYzh5eSBmWz4ExkTVX/view
https://drive.google.com/file/d/1jHtTdETVwK322egYzh5eSBmWz4ExkTVX/view
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de aquellos con quienes trabajamos y en nuestras propias expe-
riencias. Se trata de transitar de las formas estáticas y aisladas a 
una perspectiva interactiva y dinámica. En esta línea, resultará 
de suma importancia analizar las representaciones sociales que 
las/los actores involucrados sostienen, y que se ponen de mani-
fiesto en sus prácticas sociales en una realidad particular.

La presente propuesta pretende que el/la estudiante, como 
sujeto de aprendizaje, pueda de- construir y re- construir una 
visión integral de la realidad, ponerla en cuestión, interrogar e 
interrogarse, re- significar el contacto con la misma, a fines de 
posibilitar la construcción de una mirada crítica, activa y trans-
formadora.

En ese sentido, consideramos que a la actividad docente le 
concierne asumir la misma mirada y actitud frente a los progra-
mas de formación. La tarea de revisión de los contenidos que 
transferimos y de los objetivos que pretendemos de los mismos, 
teniendo en cuenta los cambios permanentes de escenarios eco-
nómicos, políticos e ideológicos y educativos por los cuales atra-
viesa nuestra sociedad. 

La articulación de espacios deviene en una estrategia funda-
mental para lograr el objetivo principal de que los/as estudiantes 
puedan integrar en sus razonamientos los distintos saberes y co-
nocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del presente 
ciclo, de manera tal de relacionar y aprovechar los contenidos 
aprehendidos direccionando su razonamiento a la finalidad que 
la propuesta educativa pone a su disposición, recuperando y re-
pensando conceptos que permitirán la resolución de situaciones 
problemáticas para las cuales se preparan en el cursado de la 
Licenciatura en Trabajo Social.

Algunas de las acciones concretas fueron: abrir una página de 
trabajo en la plataforma https://classroom.google.com/u/0/c/
MzA5MDI1Njk0NzMx, en la misma se subió todo el contenido 
de la materia. 

Desde el equipo de cátedra se trabajó arduamente para ga-
rantizar a los estudiantes la continuidad de sus trayectorias edu-
cativas, sosteniendo una relación pedagógica fundada en la lógica 
de recibir, enlazar y sostener a los estudiantes en la universidad, 
facilitándoles información de los distintos servicios que posee di-
cha institución, tales como becas económicas y de conectividad, 
tutorías de pares y docentes, cursos brindado desde Secretaría 
Académica y/o otras informaciones importantes que son signi-

https://classroom.google.com/u/0/c/MzA5MDI1Njk0NzMx
https://classroom.google.com/u/0/c/MzA5MDI1Njk0NzMx
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ficativas ante el cambio trascendental en la vida de los jóvenes y 
adultos que se acercan a nuestra universidad.

Por último, nos resulta oportuno considerar los dilemas y 
perspectivas de la formación profesional en la actualidad que ad-
quiere relevancia en este momento ya que nos enfrentamos al 
desafío de pensar una formación no sólo de contenidos sino de 
determinadas formas de aprendizaje que posibiliten el desarrollo 
de herramientas necesarias para las exigencias que nuevas situa-
ciones problemáticas con respecto a la dinámica social puedan 
presentarle a nuestros/as estudiantes.
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Nuevos escenarios 
en la enseñanza de “las neuros”

María Laura de la Barrera94, Pamela Travaglia95 
y Melanie Fenoglio 96

Trabajando desde otros recursos: Mentimeter

Contextualización
En segundo año de las carreras de Licenciatura en Psi-
copedagogía y Profesorado y Licenciatura en Educación Especial 
se cursan las llamadas por los estudiantes “Neuros”, Neurofisiolo-
gía y Psicofisiología (6559) y Neuropsicología (6563) de la Facul-
tad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Río Cuarto. 

94 mbarrea@hum.unrc.edu.ar
95 ptravaglia@hum.unrc.edu.ar
96 melfenoglio25@gmail.com 

mailto:mbarrea@hum.unrc.edu.ar
mailto:ptravaglia@hum.unrc.edu.ar
mailto:melfenoglio25@gmail.com
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Descripción de la Experiencia

Aprendiendo distinto…
Históricamente las materias Neuro, suelen ser unas de las más 

temidas, por el contenido en sí y por estar en los primeros años 
de la carrera. Sobre todo en el año 2020, inicio de la pandemia 
y el confinamiento, el desafío de hacer gustar de ellas y que las 
aprendan significativamente fue mayor.

Desde el comienzo, acordamos con el equipo de cátedra en-
contrarle la manera y hacer que fuera una cursada diferente pero 
efectiva. Nunca pensamos en no dar clases hasta que se resolviera 
la situación, por el contrario, buscamos los recursos, aprendimos, 
consultamos y fuimos para adelante. En el primer cuatrimestre 
se cursa Neurofisiología y Psicofisiología (6559) y en el segundo 
Neuropsicología (6563).

Hicimos uso en clases de grabadores de pantalla, que luego 
habilitábamos en un link de YouTube, subido luego a EVELIA, 
nuestro sitio de encuentros semanales de no más de una hora, 
para dar lugar a dudas, preguntas y demás, y el uso de Foros para 
incluir los TP grupales de elaboración a manera de video. Esa fue 
la modalidad sobre todo para la Neurofisiología y Psicofisiolo-
gía, materia de primer cuatrimestre, cuando la incertidumbre del 
momento era muy grande. Incluso el práctico que realizábamos 
año a año fue tomado de una alumna de otra Universidad en Tik 
Tok.

Ya en segundo cuatrimestre, con algunas certezas y por las 
características de la materia en sí, Neuropsicología, nos permiti-
mos, encuentros sincrónicos a través de Google meet, grabados y 
subidos como un recurso más al pizarrón de Evelia, para aquellos 
alumnos con dificultad de conexión en las clases. Incluimos la 
herramienta Evaluación de Evelia, para el parcial integrador y, 
habilitamos un Foro, para cada uno de los tests que debían tomar 
los estudiantes con indicaciones a manera de Tutorial por parte 
de cada una de las docentes y ayudantes, en pequeños miniequi-
pos por cada test, para que supieran como realizarlos. 

En los siguientes links se muestra la presentación del equi-
po en el 2020 https://youtu.be/tzWCPx2suDo, un ejemplo de 
clase https://youtu.be/mV7SOgI_pEg , un Trabajo Práctico de 
los estudiantes https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/
idAula91896303705/foro/idForo95487855254/valentina.luce-
ro_POWER-_VIDEO_FIN_11-05-2020_17_09_45_PM.mp4    

https://youtu.be/tzWCPx2suDo
https://youtu.be/mV7SOgI_pEg
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91896303705/foro/idForo95487855254/valentina.lucero_POWER-_VIDEO_FIN_11-05-2020_17_09_45_PM.mp4
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91896303705/foro/idForo95487855254/valentina.lucero_POWER-_VIDEO_FIN_11-05-2020_17_09_45_PM.mp4
https://www.evelia.unrc.edu.ar/evelia/historial/idAula91896303705/foro/idForo95487855254/valentina.lucero_POWER-_VIDEO_FIN_11-05-2020_17_09_45_PM.mp4
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y una parte del tutorial de los tests:    https://www.youtube.com/
watch?v=iZLuRpgQcxI. 

Hoy, en 2021 fuimos perfeccionando los recursos y pudi-
mos llevar a cabo el práctico de cerebros de vaca virtual, cada 
alumno consiguió alguno y entre todos, sincrónicamente lo hici-
mos y quedó plasmado aquí: https://padlet.com/mldelabarre-
ra/299auokyhfvld234 

Valoración 
Fue (y sigue siendo) una experiencia única, de construcción de 

un bagaje de conocimientos que no teníamos, tanto de parte de 
los estudiantes como del equipo de cátedra: recursos tecnológi-
cos, plataformas, calidad y calidez humana, empatía, escucha…
entre otros.

Se nos ha permitido desplegar nuestra creatividad, reinventar 
estrategias y recursos, fue innovador en ese sentido, aprender a 
grabar las clases, utilizar el foro de Evelia, para que cada estu-
diante y docente pueda presentarse y ser conocido por sus com-
pañeros, vía Tik Tok,  por ejemplo.

Consideramos que, en un futuro, debemos combinar ambas 
cuestiones, presencialidad física y presencialidad virtual, porque 
estuvimos y seguimos estando cerca, andamiando procesos de 
aprendizaje, revisando modalidades de enseñanza.

Hicimos uso de todo recurso que nos fuera de utilidad, in-
cluyendo toma de parciales vía WhatsApp. Las inseguridades 
e incertidumbres de los comienzos fueron transformándose en 
algunas fortalezas. Fuimos testigos de mucho: estudiantes cami-
nando su pueblo para encontrar la mejor conexión, estudiantes 
y docentes con sus hijos en brazos, muchos cursando mientras 
atravesaban por la enfermedad de Covid-19, ladridos, maullidos, 
madres plumereando la casa en pleno encuentro y hasta un beso 
en la cabeza, de otra madre a una estudiante, mientras tomaba 
notas. Entre risas, y muchos llantos, por pérdidas de familiares, 
espacios, libertades, nos seguimos preguntando si se habrá apren-
dido y enseñado…distinto, eso seguro, pero con ánimo de que, a 
pesar de una pandemia, se hayan logrado los objetivos académi-
cos. 

https://www.youtube.com/watch?v=iZLuRpgQcxI
https://www.youtube.com/watch?v=iZLuRpgQcxI
https://padlet.com/mldelabarrera/299auokyhfvld234
https://padlet.com/mldelabarrera/299auokyhfvld234
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Seminario de trastornos motores:
Revisando procesos atravesando 

la pandemia de Covid-19

María Laura de la Barrera97 y Sonia Berón 98

Formalizando los encuentros

Contextualización
El Seminario de Trastornos Motores (6606) se cursa 
en tercer año de la carrera de Profesorado y Licenciatura en 
Educación Especial. Año tras año el número de estudiantes no 
era significativo, pero en el año 2020, tras la particularidad de la 
pandemia atravesada por Covid 19, se sumaron a los encuentros 
virtuales más estudiantes y profesionales invitados, aprovechando 
las bondades de la virtualidad.

97 mbarrea@hum.unrc.edu.ar
98 sberon@hum.unrc.edu.ar 

mailto:mbarrea@hum.unrc.edu.ar
mailto:sberon@hum.unrc.edu.ar
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Descripción de la Experiencia

Quedándonos con lo posible…
Cada miércoles del 2020 se constituía el desafío de encontrar-

nos a discutir y aprender en el marco del Seminario de Trastor-
nos Motores, optativo para alumnos de la carrera de Educación 
Especial, en la virtualidad. Utilizamos un aula de EVELIA y 
Google meet.

Llamaba la atención como cátedra que se mantuviera el nú-
mero de inscriptos y que la convocatoria a que participaran in-
vitados al Seminario desde diversas instituciones, experiencias y 
padres que dieran testimonio, fuera aceptada de tan buen grado.

Se culminó con el cursado, fue una experiencia tan grata y de 
aprendizajes significativos que nos planteamos la posibilidad de 
pedir el dictado virtual para el 2021, aún si se volvía a la presen-
cialidad.

Como aún continuamos con la virtualidad y producto de ha-
ber sido una excelente experiencia, convertimos el dictado del 
Seminario en una propuesta, además de actividad de vinculación 
que fue aceptada bajo resolución.

Fue así como, el primer mes de cursado era un encuentro, a 
manera de aula invertida, de cerca de 2 hs. con las estudiantes. 
A partir de mayo, cada miércoles, de 9 a 10 los encuentros para 
discutir lecturas, conceptos…  y, a partir de las 10 hasta las 12, los 
Módulos de la Actividad de Extensión, donde pasábamos de 20 
alumnas a casi 60 asistentes, de manera virtual, ¡llegando a ser un 
aprendizaje colectivo y abierto a la comunidad!

Fue así, que las clases se hicieron extendidas a través de cada 
encuentro. 

Miércoles 19 de mayo: Gabriela López, Yohana Moreno, 
Franco Pomilio de ACIPDIM:La importancia del currículo ex-
tendido en la educación de las personas en situación de discapaci-
dad: https://www.youtube.com/watch?v=T2ghAe0oyv8&t=11s 

Miércoles 26 de mayo: Vanina Muñoz. Un paraguas para Be-
nicio. Vivir de cerca las dificultades motoras: https://www.you-
tube.com/watch?v=mClLdiQQiRw&t=10s 

Miércoles 2 de junio: Emiliano Mollea, CLIVUS. ¿Qué sabe-
mos hoy de los trastornos motores de origen encefálico, medular 
y neuromuscular?: https://www.youtube.com/watch?v=Mun-
JUHqIxXU&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=T2ghAe0oyv8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=mClLdiQQiRw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=mClLdiQQiRw&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=MunJUHqIxXU&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=MunJUHqIxXU&t=6s
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Miércoles 9 de junio: Constanza Orbaiz, Universidad Ken-
nedy. La educación inclusiva de personas con dificultades mo-
toras. Resiliencia en la diversidad. https://www.youtube.com/
watch?v=KEWODeSo3YU&t=39s

Miércoles 16 de junio: Luciano Palazesi, UCA. Inclusión 
en el plano laboral. Resiliencia en la diversidad: https://youtu.
be/3hztI08Med0 

Valoración 
Ha sido una experiencia que se centró en lo posible, ante 

tanta adversidad, producto de la pandemia por Covid-19. Nos 
ha permitido resignificarnos hasta el punto de cuestionarnos el 
nombre de dicho Seminario. Armar la actividad nos llevó como 
equipo de cátedra a querer solicitar el cambio de denominación 
en el plan de estudios: Seminario de personas con condiciones 
motoras diversas, es lo más acertado, y bajo un paradigma más 
inclusivo.

Son etapas de construcción, pero también de deconstrucción. 
Nos hace pensarnos distinto, como docentes, profesionales, estu-
diantes, con otros y para otros. Salimos de las cuatro paredes, en-
tramos a las aulas virtuales, pero se nos hizo necesario compartir, 
socializar, coconstruir con otros, era una asignatura pendiente, que 
se nos concretó.

Estamos en camino de revisiones, tarea que conlleva trabajo, 
pero numerosos aprendizajes. Se inicia quizás bajo el nombre de 
mixtura ese cambio profundo de miradas y concepciones. 

Bienvenidas sean las diferencias, el aprendizaje colaborativo y 
las ganas de innovar (por necesidad genuina), siempre.

https://www.youtube.com/watch?v=KEWODeSo3YU&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=KEWODeSo3YU&t=39s
https://youtu.be/3hztI08Med0
https://youtu.be/3hztI08Med0
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Evaluar en clave pedagógica 
desde la construcción conjunta 

de conocimientos

Sonia de la Barrera99, Luis Patricio Domínguez100, 
Ma. Noelia Galetto101, Marcela Ferrari102 

y  Ma. Alejandra Benegas103

“El presente es incierto y el futuro es un puro interrogante. 
Por eso, hoy más que nunca, es imprescindible pensar, pensarnos…”

Boaventura de Sousa Santos, 2020

99 sdelabarrera@hum.unrc.edu.ar
100 ldominguez@hum.unrc.edu.ar
101 mngaletto@hum.unrc.edu.ar
102 mbferrari@gmail.com
103 mbenegas@hum.unrc.edu.ar

mailto:sdelabarrera@hum.unrc.edu.ar
mailto:mngaletto@hum.unrc.edu.ar
mailto:mngaletto@hum.unrc.edu.ar
mailto:mbferrari@gmail.com
mailto:mbenegas@hum.unrc.edu.ar
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Enseñar y aprender Pedagogía en la virtuali-
dad 
Con el inicio de la pandemia de Covid-19 en Argentina, 
el escenario de la educación se vio fracturado intempestivamente 
y se modificó categóricamente a nivel mundial. Desde una pers-
pectiva pedagógica crítica y humanizadora, se comparten algu-
nas características de la educación remota implementada en los 
años 2020 y 2021, puntualizando especialmente en una instancia 
evaluativa a la que denominamos “Evaluación parcial domiciliaria 
como proceso de acompañamiento en la construcción de conocimientos de pe-
dagogía”.

Desde el Departamento de Ciencias de la Educación de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas ofrecemos la asignatura Pedagogía 
para la formación docente de los Profesorados en Matemáticas, 
en Ciencias Biológicas, en Física, en Química y en Ciencias de la 
computación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físico, Quími-
cas y Naturales (FCEFQyN) y de los Profesorados en Historia, en 
Geografía, en Filosofía, en Lengua y Literatura y en Inglés de la 
Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UNRC. La asigna-
tura está ubicada en el primer cuatrimestre del primer año de las 
carreras de la FCH y del segundo año de los distintos Profesora-
dos de la FCEFQyN y reúne aproximadamente a 150 estudian-
tes. El equipo docente está integrado por cuatro profesoras (tres 
con dedicación exclusiva y una semiexclusiva) y un profesor (con 
dedicación simple).

Partimos de considerar a la pedagogía como una disciplina 
teórico-práctica en permanente construcción, contextualizada 
y situada en un tiempo histórico determinado, cuyo objeto de 
reflexión privilegiado es la educación como práctica social de na-
turaleza política. Adherir a una pedagogía dialógica y de praxis, 
supone el conocimiento crítico de las realidades socio-culturales 
y educativas para generar propuestas superadoras a un complejo 
estado de situación que nos interpela. Desde esta concepción, la 
intención en este trabajo es aproximarnos a repensar la temática 
de la evaluación de los aprendizajes, de modo que aporten a la 
formación universitaria de nuestros estudiantes: futuras y futuros 
profesores de escuela media en las actuales circunstancias socio 
históricas del país.
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Contexto de la experiencia de enseñanza re-
mota

En un artículo reciente presentamos a grandes rasgos algu-
nas de las principales noticias que, sobre educación y pandemia, 
circulaban en medios de comunicación y redes sociales en el año 
2020 en Argentina y Latinoamérica. Reflexiones que se mues-
tran teñidas de múltiples valoraciones realizadas en un contexto 
social, cultural, económico y educativo mundial en crisis sanitaria 
debido a la epidemia de Covid-19 junto a la dinámica propa-
gación y transmisión del virus SARS-CoV-2. Si alguna certeza 
teníamos es que nos encontrábamos en un escenario difícil… no 
estábamos preparados para hacer frente a situaciones de tanta 
incertidumbre como la que nos tocó y toca atravesar. 

Imprevistamente aparecieron otras condiciones para el traba-
jo académico en la universidad que desafiaron los límites entre lo 
personal y profesional y ubicaron las tareas de enseñar y apren-
der en coordenadas temporo-espaciales diferentes a las habitua-
les. Reconfiguraciones en las que, en general, las y los docentes 
universitarios nos movilizamos rápidamente, redefiniendo tareas, 
creando y recreando nuevas configuraciones del “aula” o de la 
“clase”. Lo hicimos cómo sabíamos y cómo podíamos, con la fi-
nalidad consensuada en el equipo docente, de no afectar el dere-
cho de las y los estudiantes a cursar una carrera universitaria aún 
en el contexto de emergencia socio sanitaria. 

A pesar de lo complejo y lo desafiante que se presenta el pa-
norama en educación, creemos que estas situaciones también 
aparecen como oportunidades para reflexionar sobre aquellos 
aspectos que podríamos capitalizar como aprendizajes en torno 
a nuestra tarea educadora, dejándonos interpelar en los signifi-
cados y concepciones que ya teníamos construidos para poder 
avanzar así en redefiniciones de esa tarea y ¿por qué no? en la 
producción compartida de nuevos conocimientos pedagógicos.

Supuestos y concepción de evaluación como 
proceso

Concebimos que, en tiempos tan complejos como los actuales, 
profesoras y profesores tenemos el deber ético de asumir una ac-
titud siempre dispuesta a revisar nuestras metodologías, aquello 
que enseñamos y también lo que dejamos de enseñar; el sentido 
de las tareas que proponemos, el cómo y el para qué de la evalua-
ción, nuestros valores respecto a la docencia y nuestra función en 

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/resenas/article/view/3148/pdf
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la formación de educadoras y educadores. Procesos de revisión 
pedagógica que, estamos convencidas y convencido, es necesa-
rio evidenciar durante nuestros encuentros (ahora mediados por 
pantallas) con estudiantes para que puedan vernos como profe-
sionales reflexivos en nuestras maneras de pensar la educación, 
la enseñanza y el aprendizaje y, quizás, apropiarse de un posible 
modo de “ser docente”.

Intentando ser coherentes con la perspectiva freireana aposta-
mos a la producción de condiciones en que sea posible aprender 
críticamente. Freire considera que en las condiciones del verda-
dero aprendizaje los educandos se van transformando en “sujetos 
de construcción y reconstrucción del saber enseñado” al mismo 
tiempo que el educador, igualmente sujeto de ese proceso, se va 
transformando en sus conocimientos (Freire, 1997, p. 28). De 
este modo, y retomando teorías del campo de la psicología del 
aprendizaje, existen múltiples formas de acceso al conocimiento 
(Bruner, 1990). Es decir, no sólo los entornos de educación formal 
con sus habituales y preponderantes prácticas relacionadas con la 
enseñanza de los saberes provenientes del campo de las discipli-
nas (convertidos en conocimientos académicos) logran promover 
la construcción y el enriquecimiento de nuevos conocimientos. 
Teniendo en cuenta estas razones, ideamos y propusimos una 
actividad de evaluación vinculada con dispositivos que narran 
historias contenidas en producciones de medios audiovisuales, en 
el cine, en las letras y en la música. Lo planteamos como único 
trabajo escrito para regularizar la asignatura, a realizar de modo 
individual o en grupo hasta cuatro estudiantes (comunicados en 
forma virtual), a través de la selección de uno de los siguientes 
Dispositivos que ofrecimos en 2020:

Dispositivo N°1: Documental denominado “Leónidas Gambar-
tes- Color natal”, en el que se muestra la biografía y las pinturas 
que el artista elaboró a partir de determinados condicionamien-
tos socioculturales: 

https://www.youtube.com/watch?v=s5iYFTOq01w&t= 

Dispositivo N° 2: Fragmentos de la película “La lengua de las ma-
riposas”, producción del cine español del año 1999. Dirigida por 
José Luis Cuerda. Historia que transcurre en España, en 1936, 
en medio del clima político previo a la instauración del régimen 
fascista. 

Escena 1 https://www.youtube.com/watch?v=SO3U3Ty-
qYrY y  Escena 2 https://www.youtube.com/watch?v=WjE-
jO-aVBo0

https://drive.google.com/file/d/1oQXClkdi2siE67dcFbliC9ijItNvnZ7W/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=s5iYFTOq01w&t=%20
https://www.youtube.com/watch?v=SO3U3TyqYrY
https://www.youtube.com/watch?v=SO3U3TyqYrY
https://www.youtube.com/watch?v=WjEjO-aVBo0
https://www.youtube.com/watch?v=WjEjO-aVBo0
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Dispositivo N° 3: Cuento “La Pequeña Francisca”, escrito por 
Mariela Tulián, en el que se recuperan relatos de la transmisión 
oral de su comunidad indígena de San Marcos Sierras (Provincia 
de Córdoba). Además, forma parte de la colección “Lo que nos 
cuenta el viento”: https://drive.google.com/file/d/1cQEBjG-
g6ojrn40vGJ6h4aaTcrQUTbwNi/view?usp=sharing

Dispositivo N° 4: Charla TEDx: “Como arrebaté los derechos que la 
vida me negó” de Eufrosina Cruz. Mujer indígena zapoteca mexi-
cana, activista por los derechos de las comunidades indígenas 
mexicanas: 

https://www.youtube.com/watch?v=UJYZV4Yaok8&t  

Dispositivo N° 5: Tema musical “Mirando la misma luna” de 
Renata Flores, quien a través de su música en quechua resignifica 
el valor de su lengua. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=QIjwC-6pf88&list=RDEMzWZ5BUenYvWtdXSZ-
QIs4Pg&start_radio=. Para profundizar:: https://www.youtube.
com/watch?v=RHgT3AARJHo.

En base a la elección del dispositivo, invitamos a las y los es-
tudiantes a presentar un escrito académico, con el análisis y re-
flexión sobre los temas y situaciones problemáticas que se mues-
tran en él y su relación con diferentes contenidos de la asignatura, 
abordados en diversas instancias sincrónicas y asincrónicas. Este 
trabajo de análisis y reflexión se planteó de modo procesual, por 
lo cual, durante un mes y medio, a medida que cada estudiante 
iba avanzado en la elaboración del mismo, tenía la posibilidad de 
realizar consultas, enviar borradores de avances, reescrituras y 
revisar luego sobre las devoluciones que les realizaba el profesor 
o una de las cuatro profesoras del equipo docente. Nos distri-
buimos los estudiantes de los diez profesorados para orientar y 
acompañar en la elaboración del trabajo integrador y para ello 
recurrimos al correo electrónico, a la sección de actividades del 
aula EVELIA y/o a la realización de encuentros de trabajo sobre 
dudas puntuales con pequeños grupos por Google Meet o video-
llamadas de WhatsApp según los recursos tecnológicos de las y 
los estudiantes. Este mismo trabajo escrito podía seguir siendo 
enriquecido y completado para la instancia del examen final de 
la asignatura. 

Hacia fines del cuatrimestre planteamos como actividad de 
cierre un Conversatorio entre estudiantes y docentes al que denominamos: 
“Una lectura crítica de la educación actual en clave pedagógica”. El propó-
sito fue compartir lo elaborado por distintos grupos, un análisis 
por cada uno de los cinco dispositivos seleccionados. Las expo-

https://drive.google.com/file/d/1cQEBjGg6ojrn40vGJ6h4aaTcrQUTbwNi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cQEBjGg6ojrn40vGJ6h4aaTcrQUTbwNi/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UJYZV4Yaok8&t%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=QIjwC-6pf88&list=RDEMzWZ5BUenYvWtdXSZQIs4Pg&start_radio=
https://www.youtube.com/watch?v=QIjwC-6pf88&list=RDEMzWZ5BUenYvWtdXSZQIs4Pg&start_radio=
https://www.youtube.com/watch?v=QIjwC-6pf88&list=RDEMzWZ5BUenYvWtdXSZQIs4Pg&start_radio=
https://www.youtube.com/watch?v=RHgT3AARJHo
https://www.youtube.com/watch?v=RHgT3AARJHo
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sitoras (pertenecientes a diversos profesorados) presentaron sus 
elaboraciones y análisis conceptuales a través de un breve relato 
mediante videos o power point animados: Dispositivo 1, Disposi-
tivo 2, Dispositivo 3, Dispositivo 4, Dispositivo 5.

Compartimos algunas valoraciones de los y las estudiantes 
acerca del Trabajo de evaluación propuesto que, en general, res-
catan como una experiencia significativa aportante. Extraemos 
estos testimonios de la actividad individual “Nos seguimos co-
nociendo en la virtualidad” que implementamos hacia el mes de 
julio de 2020, con la finalidad de conocer más profundamente a 
nuestras y nuestros estudiantes. Actividad que, con las adecua-
ciones necesarias, fue una estrategia compartida por el equipo 
docente de las asignaturas Neurofisiología y Psicofisiología (Có-
digo 6559) de las carreras del Departamento de Ciencias de la 
Educación.

Cerrar para un nuevo abrir…
En el contexto socioeducativo actual creemos imprescindible 

avanzar en la formación de formadoras y formadores dispues-
tos a imaginar propuestas colaborativas que desafíen a sus estu-
diantes a pensar y dudar, a sostener los vínculos pedagógicos con 
humildad, generosidad, tolerancia, decisión, seguridad, “tensión 
entre la paciencia e impaciencia y alegría de vivir” como cualida-
des a cultivar si deseamos ser críticos y progresistas (Freire, 1993), 
favoreciendo, además, prácticas educativas humanizadoras en las 
que se conciba al conocimiento como una construcción social y 
dialéctica, clarificadora de nuestro posicionamiento acerca de ¿a 
favor de quién y de quiénes educamos? ¿en contra de quién y de 
quiénes educamos? 

Coincidimos con Ramonet (2020) en que la crisis, además de 
sanitaria es social. La enfermedad no distingue padecientes, pero 
las sociedades desigualitarias sí, ya que los grupos más pobres y 
discriminados quedan más expuestos a la infección. Por su con-
dición social, la mayoría de las familias argentinas tuvieron que 
continuar desarrollando sus tareas a pesar del peligro de infec-
tarse y hacer frente a la pandemia en sus habituales condiciones 
habitacionales de precariedad y hacinamiento. Condiciones que 
caracterizan los modos de vida de un porcentaje importante de 
los y las estudiantes que ingresan a la universidad pública, ten-
dencia que, penosamente, muestra lo lejos que estamos de alcan-
zar una auténtica “justicia educativa”. De Sousa Santos (2020) 
expresa que en una sociedad atravesada por la colonialidad del poder 

https://docs.google.com/presentation/d/1WnumjNuTpXzM2OSVgonOsK7xeczAzHzf/edit?usp=sharing&ouid=108718158660589836280&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1D4rWRdQc2ouqoPgbGTtD3LUH5WPxo2gf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D4rWRdQc2ouqoPgbGTtD3LUH5WPxo2gf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgqMfaDM96zE8gk8P2dTK0NufmbRnaei/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFNBzocaciKIVOuuhu5Z8JF6_IMUt5S7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oKrmVxI0IYhtHBY56O62gxc3DUQmkitI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DcA2ah6TyvxFSEpyFWHu1i1MHWQybRS9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smUEMz9qKLxCqUB5g-9rU1ntz0sp6yvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1smUEMz9qKLxCqUB5g-9rU1ntz0sp6yvW/view?usp=sharing
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y del saber, el coronavirus viene a profundizar quiebres y fracturas 
sociales: hay grupos sociales que se ven más afectados que otros, 
a los que la cuarentena resulta más difícil, dada una vulnerabi-
lidad especial que la precede y se agrava con ella. Estos grupos 
que el autor denomina los del sur, designando un espacio-tiempo 
político, social y cultural, lo componen principalmente mujeres, 
trabajadores precarizados, informales, autónomos, personas que 
viven en la calle, inmigrantes, entre otros. Para el autor el virus no 
es democrático, sino que está agravando, profundizando y subra-
yando las desigualdades sociales ya existentes tal como venimos 
reconociendo en los ámbitos educativos.

En síntesis, creemos que situaciones coyunturales delicadas 
como las que vivimos afectan sin dudas a la docencia en la Uni-
versidad, emergiendo como verdaderas oportunidades para po-
der reflexionar con las y los estudiantes que estamos formando 
sobre  la importancia de ser profesionales de la educación re-
flexivos, dispuestos a pensar y repensar constantemente sobre las 
modalidades pedagógicas y las estrategias digitales así como en la 
organización del tiempo y de las tareas de aprendizaje que dise-
ñen, cualquiera sea la modalidad del sistema educativo en que se 
desempeñen a futuro… futuro que se presenta tan incierto como 
impredecible…
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Educación en emergencia sanitaria.

Desafíos y oportunidades 
de la virtualidad

Laura Escudero104, Laura Giosué105 y Melisa Tortú106 

104 lauraveroarg@hotmail.com
105 arual_la20@hotmail.com
106 melisatortu@gmail.com
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Contextualización
La experiencia que vamos a relatar es la que se lle-
vó adelante durante el segundo cuatrimestre del año 2020 y que 
continúa en este segundo cuatrimestre del año 2021 en la materia 
Seminario sobre problemas socio-políticos contemporáneos correspondiente 
al cuarto año de la carrera Profesorado en Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales, del Departamento del mismo nombre, de la 
Facultad de Ciencias Humanas. 

El equipo de trabajo está conformado por una Profesora Res-
ponsable, Ayudante de Primera dedicación Semi-exclusiva, dos 
Colaboradoras Graduadas107, que en su momento fueron Ads-
criptas y al finalizar su Adscripción continuaron colaborando 
como graduadas en todas las actividades de la materia que inclu-
yen Prácticas Socio-comunitarias, organización de actividades de 
extensión, participación en equipos de investigación, en congre-
sos y publicaciones. El año pasado además formó parte del equi-
po una Adscripta, la Profesora Milagros Scoponi, que concluyó 
su tarea en julio de 2021. 

La materia a lo largo de sus cinco unidades temáticas aborda 
distintos aspectos de la problemática sociopolítica contemporá-
nea haciendo foco en el análisis del caso argentino, en el contexto 
regional de América Latina. En todo el trayecto de la asignatu-
ra está presente la intención de fortalecer el desarrollo de los/as 
futuros/as profesores para el momento que ejerzan la docencia, 
por lo que se han incorporado contenidos considerando las de-
mandas de los diseños curriculares, particularmente de la educa-
ción secundaria.

Descripción de la Experiencia
Recordando, prepandemia, esa rutina que cada año en los 

días previos a comenzar el segundo cuatrimestre nos lleva a revi-
sar el programa del Seminario, los temas, actualizar la bibliografía, 
pensar que actividades de extensión, de formación y motivación 
proponer para los/las estudiantes y también para nosotras, cla-
ro. En los últimos años planteando la necesidad de conectar a la 
clase con expertos/as del exterior o aún con aquellos/as que es-
tando en el país no podían viajar a Río Cuarto, pero sin lograrlo 
por las barreras que nos presentaba la tecnología en ese mundo 
que hoy parece tan lejano. Desde luego, se realizaron otras ac-
tividades presenciales que resultaron de calidad y riqueza, que 

107  Las tres profesoras autoras del presente trabajo.
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fueron ampliamente aprovechadas tanto por el equipo docente 
como por los y las estudiantes.

Ahora bien, llegó el 2020 y con él el covid 19 que nos atra-
vesó a todos y todas en el mundo entero. Una ventaja que tuvi-
mos como equipo docente, fue el tiempo entre que se declaró 
el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) y el co-
mienzo del segundo cuatrimestre, que nos permitió agregar a esa 
revisión habitual una más intensiva que fue redactar el programa 
de tal forma que cada artículo, video, cortometraje tuviera su link 
correspondiente de forma que los/as estudiantes pudieran desde 
ahí ingresar a los textos sugeridos y material audiovisual. En los 
casos en los que no fue posible proporcionar los enlaces se les 
aportaron los textos en formato digital, algo bueno de todo esto: 
¡eliminamos el uso de papel! Por otra parte, en los contenidos no 
podíamos, desde una materia que trata problemas sociopolíticos con-
temporáneos, no hacer un análisis del tema de forma transversal. Y 
esto se vio reflejado en el Programa de la materia.

Una vez resueltos los contenidos y material, nos centramos 
en el cómo íbamos a comunicarnos con los/as estudiantes y dónde 
íbamos a dictar las clases. Para el primer punto, la comunicación 
con las y los estudiantes elegimos, como tantas otras cátedras, 
un grupo de Facebook, además del correo electrónico que era 
el modo de comunicación que la cátedra tenía. El grupo de Fa-
cebook nos acercó, permitió una interacción fluida, respetuosa, 
empática, cálida, posibilitando un intercambio de materiales y 
ampliar el debate de la clase.  Para el segundo, dónde, el reto fue 
aprender a utilizar las plataformas zoom, meet, y desde luego el 
mayor, encender la cámara y dar la clase. Siempre considerando 
que no se trataba de replicar el aula presencial al entorno virtual, 
sino que eran necesarias otras estrategias, otros recursos, otros 
tiempos. 

Poco antes de comenzar el cuatrimestre leímos un artícu-
lo que nos pareció interesante:108  Así que, contactamos con la 
experta en comunicación Vanessa Marzán Toro, presidenta de 
Mujer Emprende Latina, y fue una de las primeras actividades 
de la materia. #Todo Comunica. Si bien no es un tema específico de 
la materia nos pareció importante su desarrollo como recurso en 
el contexto en el que estábamos, tanto para nosotras como para 
nuestros y nuestras estudiantes. 

108  https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/21/opinion-10-reglas-
de-oro-para-tener-exito-en-su-reunion-virtual/

https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/21/opinion-10-reglas-de-oro-para-tener-exito-en-su-reunion-virtual/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/07/21/opinion-10-reglas-de-oro-para-tener-exito-en-su-reunion-virtual/
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https://drive.google.com/file/d/18i_9uaBIm_bpLA7U-
rKeieZpUcMmOZKXq/view?usp=sharing 

A veces logramos poner en prácticas estas estrategias comuni-
cacionales, otras tantas no. 

A medida que avanzamos en el dictado del Seminario, fuimos 
organizando charlas que tuvieron la correspondiente aprobación 
de la Facultad de Ciencias Humanas, sobre distintas temáticas 
afines a la materia y que permitieron conectar con profesores 
de distintas Universidades. Por ejemplo, para analizar el caso 
de los movimientos sociales en Colombia, participaron el Lic. 
Julián Ortíz (Bogotá), Dr. Pedro Sarmiento (Gran Bretaña) y la 
Dra. Lucy Arce (Austria); cuando en la segunda unidad tratamos 
“mercado, estado y sociedad” contamos con la disertación del 
Esp. Carlos Alonso (Buenos Aires); al llegar a la cuarta unidad  
(migraciones), compartimos un conversatorio Sin fronteras con el 
Lic. Marcos Altamirano (Río Cuarto) y con la artista plástica 
Yaircel Robledo Vargas (España). Todas estas participaciones le 
dieron una dinámica especial al cursado y según expresaron los y 
las estudiantes en la última clase, fortalecieron el desarrollo de la 
materia y el aprendizaje de los contenidos. 

Llegada la hora de presentación del trabajo final de la asig-
natura, mantuvimos la solicitud de un trabajo escrito de investi-
gación con perspectiva personal, pero al exponerlo le solicitamos 
que trataran, siempre recordando que están a un paso de recibir-
se con esta materia, de incorporar algunos recursos audiovisuales 
al momento del final. Los trabajos fueron todos ¡muy buenos!

Valoración 
A la hora de valorar la experiencia 2020, la consideramos 

altamente positiva, desde luego, en términos comparativos con 
la presencialidad, incrementó la comunicación entre el equipo 
docente y las y los estudiantes, permitió un seguimiento más per-
sonalizado al incorporar el grupo de Facebook como punto de 
encuentro. 

Para ello, contamos con la posibilidad de conocer la percep-
ción de los y las estudiantes en la última clase donde participó 
la Profesora Nélida Marino109, quién luego de hablar sobre “Ser 

109  Coordinadora de la Red Provincial de Formación Docente Con-
tinua dependiente de la Dirección General de Desarrollo Curricular, 
Capacitación y Acompañamiento Institucional – Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de Córdoba.

https://drive.google.com/file/d/18i_9uaBIm_bpLA7UrKeieZpUcMmOZKXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18i_9uaBIm_bpLA7UrKeieZpUcMmOZKXq/view?usp=sharing
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docente en tiempos de pandemia, su responsabilidad pedagógica” les solicitó 
que comentaran cuál había sido su experiencia en el cursado del 
Seminario durante el tan particular 2020. 

https://drive.google.com/file/d/1NpHHeNsT6PJNP-
Q38KQUZcF9ZvFzZKyQK/view?usp=sharing 

Creemos que existen muchas potencialidades para mejorar 
este tipo de experiencias en la virtualidad, por ejemplo, herra-
mientas que no hemos utilizado aún y están disponibles. 

Entre algunos de los beneficios, la experiencia virtual permite 
a estudiantes que no pueden asistir a una clase no perderse el 
dictado de la misma, por ejemplo, en los casos que las clases se 
graban. También da la posibilidad de realizar intercambios con 
docentes, estudiantes, referentes de otros lugares, rompe la ba-
rrera de la distancia física, y los recursos económicos escasos a 
la hora de planificar la organización de alguna charla o evento. 
Del lado de las dificultades, está la falta de conectividad, que en 
nuestro caso no fue un obstáculo. 

Para 2021 el desafío es la implementación también en la vir-
tualidad de la Práctica Socio Comunitaria que nos vinculará con 
dos instituciones educativas de nivel medio de la Ciudad de Río 
Cuarto y una Asociación Vecinal. 

https://drive.google.com/file/d/1NpHHeNsT6PJNPQ38KQUZcF9ZvFzZKyQK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NpHHeNsT6PJNPQ38KQUZcF9ZvFzZKyQK/view?usp=sharing
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Epistemología 
en tiempos de emergencia

María Virginia Elisa Ferro110 y Betiana Juana Sequeira111

Epistemología en el  Nivel Inicial en  2020

Contextualización
La experiencia se ha desarrollado en el marco de las carreras: 

Profesorado y Licen-
ciatura en Educación 
Inicial

Estudiar Educación 
Inicial.mp3

Asignatura: Epistemología (Código 2866) correspondiente al 
primer cuatrimestre del primer año del Plan vigente

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_educacion_
inicial.php

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_prof_educa-
cion_inicial.php

110 mveferro@gmail.com
111 betianajuana@gmail.com

https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_educacion_inicial.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_lic_educacion_inicial.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_prof_educacion_inicial.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/carreras/hum_prof_educacion_inicial.php
mailto:mveferro@gmail.com
mailto:betianajuana@gmail.com
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El equipo de trabajo está conformado por la docente a car-
go (Profesor Adjunto dedicación semi-exclusiva) y una Ayudante 
Adscripta. El número de alumnas inscriptas en 2020 fueron 107. 
Se describe la aplicación del Programa de la asignatura en en-
cuentros virtuales sincrónicos de cuatro horas semanales. 

Descripción de la Experiencia

Planificación global de la asignatura

Se creó un 
grupo de Facebook 

  En el mismo se compartió:

• Programa de la asignatura, descripción de la Planifica-
ción de clases por semana con la bibliografía básica co-
rrespondiente,

https://drive.google.com/drive/folders/1_
VMTPn8zxLFzh8EUqikVtvRXPkSH2zc-
C?usp=sharing

Listado de alumnos inscriptos con sus respectivos mails, hora-
rios de consulta (alternativas de comunicación: grupo de What-
sApp, mails de los docentes, ofrecimiento de consulta por google 
mett). Media hora antes de iniciar las clases, se compartía el enla-
ce para el desarrollo de la clase (los horarios de clase son los días 
martes de 8 a 12 horas). 

Se tomaron tres exámenes grupales (no mayores a cinco alum-
nas) correspondientes a cada unidad del programa. En los dos 
primeros casos, los exámenes contenían: una parte destinada a 
definiciones conceptuales, y una segunda dónde se solicitaban 
ejemplos de aplicación. 

Primer parcial de epistemología 2020: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_VMTPn8zxLFzh8EUqikVtvRXPkSH2zcC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_VMTPn8zxLFzh8EUqikVtvRXPkSH2zcC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_VMTPn8zxLFzh8EUqikVtvRXPkSH2zcC?usp=sharing
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https://forms.gle/KFuhBKdEQcybs86e7

Para la tercera unidad, se solicitó un informe por enfoques 
epistemológicos:

• Buscar reseña biográfica de los principales autores de 
cada enfoque (puedes utilizar Wikipedia). Se breve, sobre 
todo enfócate en dónde nació, que estudió y en qué uni-
versidad; áreas específicas científicas de interés. Menciona 
obras que puedas relacionar con la Filosofía de la Ciencia. 

• Busca y adjunta un mapa donde puedas ubicar el perso-
naje al espacio (ubica centros de estudio o universidades 
en el mismo, para cada autor estudiado).

• Realiza un resumen de los textos específicos utilizados 
para cada enfoque.

• Realiza un glosario de términos del lenguaje cotidiano 
que no conozcas (Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española: https://dle.rae.es/); o del lenguaje 
específico o técnico (Diccionario de Filosofía de Ferra-
ter Mora: https://profesorvargasguillen.files.wordpress.
com/2011/10/jose-ferrater-mora-diccionario-de-filoso-
fia-tomo-i.pdf, son según la edición entre dos y tres tomos.

• Las clases fueron teórico-prácticas: acompa-
ñándolas con Cuadros conceptuales figuras, 
y al finalizar la clase se compartieron  videos     
sobre temáticas centrales tratadas en el de-
sarrollo: 

Algunos ejemplos:

https://www.youtube.com/
watch?v=y2igdtpKdb0

https://forms.gle/KFuhBKdEQcybs86e7
https://dle.rae.es/
https://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2011/10/jose-ferrater-mora-diccionario-de-filosofia-tomo-i.pdf
https://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2011/10/jose-ferrater-mora-diccionario-de-filosofia-tomo-i.pdf
https://profesorvargasguillen.files.wordpress.com/2011/10/jose-ferrater-mora-diccionario-de-filosofia-tomo-i.pdf
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https://www.youtube.com/
watch?v=4QYaO3u1GGU

https://www.youtube.com/
watch?v=yAW5dmbNSsA

También se implementaron exposiciones grupales con: 

https://1drv.ms/p/s!Aiyc2axxraNr-
j1XAyNAQk0Y-YxgK

Valoración 
Si bien las clases presenciales son irremplazables (entre otras 

cosas por el contacto directo de quienes participamos en las mis-
mas y los intercambios in situ), la experiencia virtual sobrepasó 
las expectativas iniciales. Se trabajó mucho más que en las clases 
presenciales (no sólo por parte de quien dictaba las mismas), se 
profundizó en temáticas dónde anteriormente no se hacía (dado 
el uso de power y videos ampliatorios). Las estudiantes han ma-
nifestado en una evaluación realizada al cerrar el ciclo que han 
contado con todo lo necesario para cursar la asignatura (presen-
cia virtual del equipo, consultas, organización de material y co-
rrecta planificación y seguimiento de contenidos, entre otros). 

Lo innovador de la experiencia radica en la virtualidad misma 
y en ajustes permanentes. El principal obstáculo para el equi-
po ha sido la adaptación rápida a la tecnología disponible y un 
aprendizaje que no cesa de herramientas de posible aplicación 
para el 2021. También como obstáculo cabe mencionar el grado 
de incertidumbre sobre lo que aprende el estudiante. Más allá del 
impulso dado a el trabajo colaborativo y la máxima disposición 
de los docentes, se ha puesto el énfasis en que cada persona es 

https://www.youtube.com/watch?v=4QYaO3u1GGU
https://www.youtube.com/watch?v=4QYaO3u1GGU
https://www.youtube.com/watch?v=yAW5dmbNSsA
https://www.youtube.com/watch?v=yAW5dmbNSsA
https://1drv.ms/p/s!Aiyc2axxraNrj1XAyNAQk0Y-YxgK
https://1drv.ms/p/s!Aiyc2axxraNrj1XAyNAQk0Y-YxgK
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artífice de su destino y se ha exhortado a participar en todas las 
instancias por parte de los alumnos.
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La experiencia de 
investigación operativa

en la virtualidad

Patricia A. Iñiguez112,  Mariana Arburua113,  Fernando J. Negro114 
y Pablo Pagano115 

 
[E-learning online education concept school desks on laptop keyboard 
3d render on white]. (2016, 11 octubre). https://media.istockphoto.
com/photos/elearning-online-education-concept-school-desks-pictu-
re-id607746614?s=612x612

Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, 
ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio
Charles Darwin

Contextualización
A través del presente trabajo se intenta relatar la expe-
riencia de la cátedra Investigación Operativa (IO) tras la adecua-
ción de la modalidad de trabajo que se implementara en el 2021, 
en el marco de la enseñanza remota de emergencia, producto de 
la pandemia.

112 piniguez@fce.unrc.edu.ar
113 marburua@fce.unrc.edu.ar
114 fnegro@fce.unrc.edu.ar
115 ppagano@fce.unrc.edu.ar 

https://drive.google.com/file/d/1i-b7EgcQo6vp_AmIdpn6yxt1VveC2W-l/view?usp=sharing
mailto:piniguez@fce.unrc.edu.ar
mailto:marburua@fce.unrc.edu.ar
mailto:fnegro@fce.unrc.edu.ar
mailto:ppagano@fce.unrc.edu.ar
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La mencionada cátedra, que integra junto con otras el Depar-
tamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias 
Económicas, está compuesta por dos profesores con dedicación 
exclusiva y dos auxiliares de primera con dedicación semiexclu-
siva. Estos docentes están afectados en el primer cuatrimestre de 
cada año lectivo, al dictado de la asignatura IO. Una materia con 
una carga de 84 horas, que se ubica en el cuarto año de los planes 
de estudio – versión 2003 - de las carreras de Contador Público y 
Licenciatura en Administración de Empresas en las modalidades 
presencial y a distancia.

A comienzo del 2021, la cátedra, a través de la experiencia o 
práctica reflexiva del 2020, se preparó para dictar la asignatura 
a los 92 estudiantes inscriptos en la modalidad presencial. Para 
ello, procedió a rediseñar las estrategias de enseñanza y planificar 
las actividades del primer cuatrimestre. A continuación, se descri-
be brevemente la experiencia.

Descripción de la Experiencia
En este segundo año de educación remota de emergencia, to-

das las actividades involucradas en el dictado de IO –plasmadas 
en un cronograma que sirvió de guía para la organización del 
trabajo de los docentes y estudiantes- se desarrollaron a través de 
dos plataformas de enseñanza virtual. 

Por un lado, se creó un aula virtual en el entorno EVELIA 
que operó como un espacio de comunicación y consultas asin-
crónico, de acceso a los diversos materiales, de presentación, en-
trega, calificación y/o devolución de actividades grupales y de 
evaluaciones parciales.

Por otro, se habilitó un equipo en la plataforma unificada de 
comunicación y colaboración Microsoft Teams, a través del cual, 
se intentó recrear la modalidad presencial, habilitando horarios 
para consultas sincrónicas y dictando dos clases semanales online 
de una duración de no más de 2:30 horas cada una, en las que los 
docentes, además de desarrollar los fundamentos de cada unidad 
y otorgar espacios para la discusión y la repregunta, presenta-
ron y resolvieron casos-problema ajustados a los temas tratados, 
mostrando el proceso de análisis, resolución y elaboración de los 
informes correspondientes. De esta forma, se trabajó de manera 
articulada y continua la teoría y la práctica en cada una de las 
semanas. 

https://youtu.be/FjHb5bVh7yo
https://drive.google.com/file/d/1ThtxK8Aq74-iriVU9LSwJSWDL-rtcE9C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yC0pSte-H3KUDVZo91a3QU3ReL6wl7y8/view?usp=sharing
https://tinyurl.com/IntroduccionEVELIA
https://support.microsoft.com/es-es/office/bienvenido-a-microsoft-teams-b98d533f-118e-4bae-bf44-3df2470c2b12
https://drive.google.com/file/d/1Ns_pQKsUkB76a0N5p2YhAyJkJ8nvWSD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16YNtaBs9tBdLMsESymjoDf8yy_jQhhdn/view?usp=sharing
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Finalizada cada clase online se compartió, a través del aula vir-
tual, el enlace a su grabación junto con el material de apoyo o 
la presentación utilizada por el o los docentes durante la misma, 
brindándole, así, al estudiante la posibilidad de seguir las clases 
y/o examinar con detenimiento, en cualquier momento y lugar, 
cada aspecto de los temas tratados en ellas.

Luego de la presentación y análisis de los contenidos aborda-
dos en cada unidad, incluidos los casos modelos integradores re-
sueltos con alguna/s de las técnicas, métodos y modelos revisados 
en la unidad, se les propuso a los estudiantes una actividad tipo 
caso-problema integrador de los contenidos desarrollados para 
que, a través de un trabajo colaborativo, en equipos de no más 
de 4 integrantes cada uno, resolvieran, interpretaran resultados 
y elaboraran un informe, poniendo, de este modo, en práctica 
o en aplicación, la teoría. A través de esta propuesta, la cátedra 
aspiró a que los estudiantes se apropiaran de los conocimientos 
mediante la complementación del trabajo individual y grupal, 
mientras que los docentes eran las veces de consultores a través 
de los foros o espacios de consulta habilitados en EVELIA y/o 
de las consultas sincrónicas en Microsoft Teams. Estas activida-
des integradoras, operaron, además, como instancias evaluativas 
formativas o de proceso, las que de ser aprobadas le permitían al 
estudiante sortear la/s instancia/s evaluativa/s de recuperación 
en caso que hubiese desaprobado con una nota no inferior a 4 
la/s evaluación/es parcial/es sumativa/s.

Respecto a estas últimas, se previeron dos parciales no presen-
ciales, escritos a mano, asistidos online por los docentes a través 
del equipo de Microsoft Teams y con entrega a través del aula 
virtual de EVELIA. Cada evaluación comprendió un conjunto 
de actividades orientadas a que el estudiante reflejara los conoci-
mientos apropiados y la relación entre teoría y práctica. En este 
sentido, cada actividad constituyó un problema contextualizado 
a ser resuelto mediante técnicas o métodos de la IO en el que el 
estudiante debía fundar su proceso de resolución e interpretar 
desde la teoría los resultados obtenidos.

Asimismo, para aquellos estudiantes que obtuvieron en la/s 
evaluación/es parcial/es una nota inferior a 5 y que no apro-
baron las actividades grupales integradoras, se previeron las co-
rrespondientes instancias de recuperación que consistieron en 
la elaboración, análisis, resolución y presentación en Microsoft 
Teams de un caso-problema integrador de los contenidos desa-
rrollados en las unidades examinadas en el parcial desaprobado. 
Este trabajo integrador fue desarrollado en grupos, de no más de 

https://youtu.be/M4gsBYnYyjc
https://drive.google.com/file/d/14XWrTjKJFVZ3Ob6yHwMDj_mQ_U10G1bE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DJk3-61B2ilX9xmu780WyCSmovCe9FY_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dQSvEjsuWJEebR1VV2AgPxtpK8Xv0XGG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUT8JcR9sMfPIHvuyZdCInjvzC39PSeI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uSZMpGfWQfpdKg1pBBydoP95X9FJFySP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TudFZKe27KiNYPREvSHppAWJBn2_FxWi/view?usp=sharing
https://youtu.be/tKFyJxnUeaA
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4 estudiantes cada uno, conformados por aquellos en condiciones 
de recuperar las mismas evaluaciones parciales.

Cabe aclarar que, en todas las instancias evaluativas, el deta-
lle de los contenidos examinados y la valoración correspondiente 
según los criterios de desempeño fijados fue presentado a los es-
tudiantes mediante una rúbrica, publicada antes de cada instan-
cia en el aula virtual. Luego, las calificaciones se transmitieron a 
cada estudiante a través del recurso calificaciones de EVELIA 
junto con la devolución o corrección del trabajo presentado. No 
obstante, cada estudiante podía requerir una reunión online por 
Microsoft Teams con un docente para revisar la corrección.

Valoración 
Finalizado el cursado de IO, si se evalúa la metodología de 

trabajo implementada en función de los resultados de las evalua-
ciones parciales y, de la cantidad de estudiantes que cursaron y 
obtuvieron la condición de regular, se podría afirmar que la expe-
riencia fue muy satisfactoria. En efecto, de los 66 estudiantes que 
cursaron –pues, 26 de los inscriptos no lo hicieron– 54 obtuvie-
ron la condición de regular y sólo 12 resultaron libres por parcial.

Ahora bien, más allá de estos números y de las percepciones 
de los miembros de la cátedra, éstos concordaron en la necesidad 
de conocer, a través de un breve cuestionario compartido me-
diante un formulario de Google, el grado de satisfacción de los 
estudiantes que cursaron la asignatura respecto a la metodología 
de trabajo empleada. Participaron voluntariamente 43 estudian-
tes, el 65% del total que cursó efectivamente la asignatura. De sus 
respuestas, se pudo extraer la siguiente información.

El 88,4% calificó, en términos generales, de muy buena/ex-
celente la metodología empleada en el 2021 en el dictado de IO. 
Más del 70% manifestó como principales ventajas de la modali-
dad virtual implementada: la posibilidad que tuvieron de revisar 
el contenido recibido en las clases online mediante la repetición 
de sus grabaciones y la de adaptar su ritmo de estudio a la dis-
ponibilidad de tiempo pues, consideran que la rigidez en el cum-
plimiento de horarios es menor que en la modalidad presencial. 
Mientras que, reconocieron que las desventajas u obstáculos más 
importantes a los que debieron enfrentarse en esta nueva modali-
dad fueron: la exigencia de atención sostenida frente a la pantalla 
durante un tiempo considerable y el elevado nivel de disciplina, 

https://drive.google.com/file/d/1TzpE3rMZW2oJXWVmN8ce87gJWocKKqnh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pCpLsA3bA2BrrhUpZ9bHxL7SPPdeVIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pCpLsA3bA2BrrhUpZ9bHxL7SPPdeVIB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XBBP9AyHTlepDF8eeJ6mtKA3UDb1Rnx5/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1WEK5vUKP31a_6u-EXCvL25tDcx0bK-PoW8nXhrS7UdU/viewanalytics
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constancia y organización demandada para el cursado de la asig-
natura.

Por otra parte, en base a los resultados obtenidos, puede afir-
marse que si bien la disponibilidad/manejo de medios técnicos 
–como ordenador, conexión estable a internet, etc- y/o de un es-
pacio adecuado de trabajo no han constituido un factor limitante 
en el cursado de la asignatura, en ocasiones -para casi la mitad 
de los estudiantes que opinaron- han dificultado el seguimiento 
de la misma.

Por lo anterior, de acuerdo a su experiencia en la modalidad 
virtual, el 51,2% de los estudiantes que respondieron el cuestio-
nario prefieren una modalidad blended learning, que combine 
la modalidad presencial con la virtual de forma complementa-
ria, mientras que el 27,9% prefieren la modalidad presencial y 
el 20,9% la virtual. Además, el 72,2% de los estudiantes recur-
santes -que cursaron IO en la modalidad presencial y este año lo 
hicieron de manera virtual- manifestaron que se “sintieron más 
cómodos” o “se llevaron mejor” con esta última.

Otra información brindada por el cuestionario se refiere a la 
valoración positiva que hicieron los estudiantes respecto a los ma-
teriales/herramientas que se pusieron a su disposición. Además 
de las opiniones vertidas en el espacio del cuestionario destinado 
a comentarios y sugerencias, donde algunos estudiantes resca-
taron el valor de determinados recursos empleados, el 84% del 
total de estudiantes que respondió el cuestionario definió como 
“muy importante” las notas de cátedra y las grabaciones de las 
clases online y más del 75% calificó de igual manera al cronogra-
ma de actividades y a las presentaciones utilizadas por los docen-
tes en las clases online. Solo poco más de un 20% estableció como 
“medianamente importante” el acceso a la bibliografía digital, 
las rúbricas y la habilitación de espacios de consulta asincrónicos.

Por último, y en relación a la importancia de la participación 
en las clases online y en los trabajos grupales integradores, el aná-
lisis de los datos recabados por la cátedra reveló que registraron 
una asistencia a clase igual o superior al 70% el 60,87% de los 
estudiantes inscriptos y que casi el 86% de ellos logró regulari-
zar IO. Por otra parte, alrededor del 45% de los estudiantes que 
aprobaron los trabajos integradores o las evaluaciones formati-
vas, obtuvieron la condición de regular. Información ésta que 
demuestra que, aún en virtualidad, el seguimiento de las clases, 
el contacto con el docente, la aplicación de los contenidos desa-
rrollados para la resolución de casos-problema integradores y la 

https://drive.google.com/file/d/1ZI0men_n0Dbju2_1mjcLrwSRRVpZO9Ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZI0men_n0Dbju2_1mjcLrwSRRVpZO9Ui/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tt4yDJWHNswDUz4VbpHD_P6seuFem4a8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Slrfnn06b6fo_HZHHEZWBLtmHfL-fwU5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1suiotmd0R3KPniKEnJq5YXj_hjLGy0M9/view?usp=sharing
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interacción con los pares o el trabajo colaborativo constituyen 
elementos sustanciales para lograr los objetivos de aprendizaje.

Los logros alcanzados satisfacen las expectativas del equipo, 
aunque ha implicado un arduo trabajo.
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Construyendo presencia 
en la distancia:

La continuidad del lazo pedagógico

Silvia Luján116, Carolina Albelo117, Claudia I. Diaz118                         
y Milagros Ekerman119

Contextualización
Se presenta aquí una descripción de las propuestas de 
enseñanza construidas desde marzo de 2020 hasta la actualidad, 
en la que mudamos la modalidad de los procesos pedagógicos de 
la presencialidad a la virtualidad, (en el marco de la Emergencia 
Sanitaria COVID 19), en las asignaturas Orientación Vocacional 
I y II de la Lic. en Psicopedagogía.

El equipo docente se compone por una profesora adjunta res-
ponsable, dos profesoras ayudantes de primera y en ambos años 
contamos con la colaboración de una adscripta. En el año 2020 
participaron activamente dos ayudantes alumnas. 

116 slujan@rec.unrc.edu.ar
117 calbelo@hum.unrc.edu.ar
118 cdiaz@hum.unrc.edu.ar
119 milii_e@hotmail.com

mailto:slujan@rec.unrc.edu.ar
mailto:calbelo@hum.unrc.edu.ar
mailto:cdiaz@hum.unrc.edu.ar
mailto:milii_e@hotmail.com
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Las asignaturas Orientación Vocacional I (Código 6572) y 
Orientación Vocacional II (Código 6577) están ubicadas en el 1° 
cuatrimestre y 2° cuatrimestre, respectivamente. de la Licencia-
tura en Psicopedagogía. 

La Orientación Vocacional-Ocupacional es un campo de tra-
bajo incluido en las actividades profesionales reservadas para la 
carrera Licenciatura en Psicopedagogía en el que  se trabaja con 
personas, grupos y organizaciones, en las diferentes etapas de la 
vida, pero fundamentalmente en las transiciones de ciclos de la 
educación formal, no formal y el mundo del trabajo. Su princi-
pal objetivo es acompañar a las personas en la construcción de 
sus proyectos de vida referidos primordialmente a las trayectorias 
educativas y laborales.

En esta asignatura se vienen desarrollando prácticas socio-co-
munitarias desde hace varios años, siendo una experiencia su-
mamente positiva para la formación de nuestras/os estudiantes, 
para las y los destinatarios de las mismas y para el equipo docente 
por los desafíos que implica la articulación universidad-territorio, 
las cuales no pudieron llevarse a cabo en el año 2020 por las razo-
nes de público conocimiento dado que las mismas se desarrollan 
en instituciones educativas. En este momento tenemos prevista la 
primera reunión virtual con referentes escolares para analizar las 
situaciones institucionales y analizar las alternativas de redefini-
ción de las Prácticas Socio Comunitarias. 

Aprendiendo con las y los estudiantes
Al intentar sintetizar las estrategias y recursos que fuimos 

utilizando para sostener el dictado de clases y el vínculo entre 
docentes y estudiantes advertimos que son muchos y variados, 
motivo por el cual mencionaremos los que han resultado de ma-
yor significación. 

En el primer cuatrimestre de 2020 se dictó la materia Orienta-
ción Vocacional I, manteniendo dos encuentros virtuales semanales 
a través de la plataforma  Facebook, en un grupo cerrado. Esa 
plataforma venía siendo utilizada para compartir materiales, in-
formación referida a la dinámica de clase, etc. y al momento de 
tener que mudar con urgencia la propuesta pedagógica al en-
torno virtual, decidimos seguir con ese formato. Sin embargo, 
incorporamos recursos que ofrece esa red y creamos actividades 
que pudieran implementarse a través de ella, tales como: videos 
en vivo y participación de estudiantes a partir de preguntas y 
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comentarios en el muro. Aprendimos a utilizar grabar los power 
point para cada tema, los que se alojaron en Facebook, junto a 
guías de actividades y materiales bibliográficos que se scanearon 
en su totalidad.  Las diferentes producciones que elaboraban los 
estudiantes se compartieron en el muro de Facebook, en la pla-
taforma Padlet y en trabajos presentados por correo electrónico. 
Todas las actividades prácticas fueron contextualizadas y explica-
das en consignas compartidas con anticipación, además de mo-
nitoreadas a través de videos en vivo y espacios de consulta por 
correo electrónico y messenger, del grupo de Facebook. 

En esta misma asignatura, en el presente año, las clases se de-
sarrollaron a través de un encuentro virtual sincrónico semanal, 
mediante la plataforma de Google Meet institucional, que nos 
permitió además grabar cada uno de los encuentros para luego 
compartirlos con los estudiantes.  El grupo de Facebook posibilitó 
también, incorporar estudiantes de años anteriores que se prepa-
ran para rendir las materias y necesitan bibliografía digitalizada, 
pudiendo acceder a los otros recursos que se van alojando allí. 
Este año incorporamos un aula virtual en EVELIA, en la que se 
fueron presentando y sistematizando las actividades, contenidos, 
bibliografía, noticias, enlaces de las grabaciones de cada clase, 
etc. Otra innovación fue solicitar una cuenta de correo electróni-
co específica para ambas asignaturas, de manera que convergen 
allí todas las consultas e intercambios con las y los estudiantes, sin 
necesidad de utilizar cuentas personales. Cabe mencionar que la 
cantidad de horas de dedicación semanal a la asignatura es de 4, 
por lo que se ofrecieron actividades asincrónicas que completa-
ron las clases sincrónicas.

Herramientas digitales utilizadas
• Utilizamos un muro de padlet para la presentación de las 

y los estudiantes y la respuesta a la pregunta “¿Qué es 
la vocación?, desde sus representaciones, ideas, creencias, 
etc. https://padlet.com/albelocarolina78/tiglkcdm0ihs-
66co

• Elaboración de síntesis en la que se identificaron diferen-
tes concepciones del término “vocación”  a lo largo del 
tiempo, analizando el video La Vocación del programa 
“Mejor hablar de ciertas cosas”- Canal Encuentro, para 
articular reflexivamente con contenidos de la Unidad 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=O2tZxs58tOI

https://padlet.com/albelocarolina78/tiglkcdm0ihs66co
https://padlet.com/albelocarolina78/tiglkcdm0ihs66co
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• Análisis grupal de los enfoques Contemporáneos de la 
Orientación Vocacional: a cada grupo se le designó un 
enfoque y autor, el cual debía ser desarrollado y expuesto 
a través de la clase sincrónica a partir de recursos elegidos 
por los/as estudiantes. 

• En el año 2020 se utilizó una actividad de cierre de la 
asignatura a través de Padlet y en 2021, se realizó a través 
de la pizarra colaborativa Jamboard considerando algu-
nos interrogantes referidos a contenidos, actividades, as-
pectos vinculares y aprendizajes de cada uno/a de lo/as 
estudiantes desde sus propias voces, de cuyas respuestas 
e intercambios se retoman aspectos que incluimos en el 
punto Valoraciones. 

En la materia Orientación Vocacional II se desarrolló un encuen-
tro virtual sincrónico semanal mediante la plataforma de Google 
meet UNRC y el grupo de Facebook. Las clases fueron grabadas 
y subidas en el grupo cerrado de Facebook y en aula virtual de 
EVELIA. 

Se presentaron actividades de análisis y reflexión a partir de 
materiales de casos clínicos de personas que realizaron proce-
sos de orientación y reorientación vocacional, tales como fichas 
personales, autobiografías, autorretratos,  resultados de test de 
intereses, etc., los cuales fueron scaneados y compartidos en drive 
(respetando el anonimato), para ser analizados y discutidos en 
encuentros sincrónicos, como también en actividades de análisis 
en base a la bibliografía pertinente. 

• Nos parece interesante compartir el enlace a una activi-
dad colectiva que se alojó en drive denominada “Cuento 
por relevos” para dar inicio al cursado de la segunda ma-
teria,  porque da cuenta de pensamientos y sentimientos 
de las/los estudiantes en aquel momento  Orientación 
vocacional II 2020 “Cuento por relevos”.

• Se utilizó una actividad de cierre del cursado de esta asig-
natura a partir de tres preguntas principales, mediante 
la plataforma Mentimeter, una aplicación utilizada para 
crear presentaciones con comentarios en tiempo real. 

Materiales educativos multimediales: 
 VIDEO: entrevista realizada al Mgter. Marcelo Rocha por 

UniRío TV, a partir de un encuentro de formación sobre disca-
pacidad y proyecto de vida. Disponible en https://www.youtube.

https://docs.google.com/document/d/14FEVucPmTslas4yN1nXewqVnBy38nCrq7XHlkSfrfjE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14FEVucPmTslas4yN1nXewqVnBy38nCrq7XHlkSfrfjE/edit?usp=sharing
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com/watch?v=nuy1bDWgAg4&fbclid=IwAR2fANkhhTLI9- 
JB1Pa9xOmH1tZGGbiQ-VUZq9Y3tr0A8nlFaSTcPhI-t-4 .

PELÍCULA: Las chicas de la lencería. Película suiza (2006), 
en la que se pone de manifiesto que las elecciones de personas ma-
yores. https://www.youtube.com/watch?v=5xo4Ej1QswE&lis-
t=PLu15NWiehM1n96BknaZqo91w5go4 2XeL&index=2&-
t=0s. 

VIDEO: producido a través de YOUTUBE por las Licencia-
das Berton y Peralta, sobre las conclusiones del TFL: Re-creando 
el/los proyecto/s de vida en la vejez, a través de la participación 
de las personas mayores, en programas educativos. https://www.
youtube.com/watch?v=MwfxYMvDhIo&feature=youtu.be

VIDEO: producido a través de DROPBOX por el equipo 
profesional del Área de discapacidad de la Municipalidad de Río 
Cuarto, para desarrollo del tema Orientación Vocacional y per-
sonas en situación de discapacidad. 

Con respecto a las evaluaciones: se consideró particularmente im-
portante tener en cuenta en ambos años, el compromiso de cada 
estudiante a través de su presencia en las instancias de encuentros 
virtuales sincrónicos, en la comunicación con el equipo docente 
para plantear dudas, dificultades, etc., y en la entrega de activi-
dades solicitadas en tiempo y forma. 

Se solicitó la realización de una entrevista virtual a un/a 
adolescente, joven y/o adulta/o referida a sus elecciones voca-
cionales y elaboración proyectos de estudio y/o trabajo, la cual 
fue analizada a partir de consignas ofrecidas para articular con 
determinados contenidos. Esta actividad se elaboró en una ins-
tancia gradual de análisis y supervisión del equipo de cátedra, 
constituyéndose en evaluaciones de proceso presentadas en dos 
momentos del cuatrimestre como parciales.

En la asignatura Orientación Vocacional II, del segundo 
cuatrimestre, se implementaron dos instancias parciales de ela-
boración procesual, con dos entregas como instancias formales 
para acceder a la condición de alumno/a regular. Fueron instan-
cias de avance de un proyecto de planificación para procesos de 
orientación en diferentes contextos y destinatarios. Consistió en 
elaborar una propuesta de trabajo contextualizada, atendiendo 
a destinatarios, objetivos, encuadre, técnicas y estrategias, ade-
más de presentar un marco teórico y fundamentación con los 
principales conceptos desarrollados en la materia. En la primera 
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entrega, los estudiantes recibían una devolución por parte de las 
profesoras, con sugerencias que deberían tener en cuenta, para 
la entrega final. Para mayor detalle, compartimos enlace de los 
últimos programas:

 Orientación Vocacional I: 

https://docs.google.com/document/d/1WjCu-5159x_
Ln-EVL4WHqq35KtqkxxsG/edi t?usp=shar ing&oui-
d=115984341685843725524&rtpof=true&sd=true 

 Orientación vocacional II: 

https://drive.google.com/file/d/16T6or1QSI0lIROYZOqj-
qrq9-jCiGbMV1/view?usp=sharing 

Valoración 
Sabiéndonos aprendices permanentes, consideramos valioso 

atender a las valoraciones que se han ido configurando sobre el 
desarrollo de las materias, a través de algunas apreciaciones de 
las/os estudiantes y ayudantes de cátedra, recuperando sus voces:

“Quiero agradecer enormemente a las profes, ayudantes, a todo 
el equipo por sus hermosas clases, paciencia, comprensión y 
sobre todo enriquecer nuestros conocimientos en este momento 
tan difícil que es la virtualidad!!!” (Estudiante 2020)

“A pesar de tantos contratiempos, creo que lo académico fue 
muy fructífero, ya que seguimos aprendiendo todxs, tanto es-
tudiantes como docentes. Aprendimos cómo seguir, cómo avan-
zar, siempre juntxs. Y es uno de los aspectos que rescato de la 
cátedra: la disposición, el acompañamiento y el entendimiento 
para cada situación particular de lxs estudiantes. Eso también 
implica la educación, construir juntxs” (Ayudante alumna 
2020)

La búsqueda de alternativas, la diversidad de estrategias que 
se fueron desplegando, la intencionalidad reflexiva y re-significa-
tiva del quehacer docente, fueron valoradas positivamente por las 
y los estudiantes:

“Quiero valorar que como profes, se reinventan y resignifican 
sus prácticas, eso es muy valioso para nosotros como estudian-
tes.” (Estudiante 2021)

“Cuando sientas que ya no puedes más, inténtalo una vez 
más… A las profes y ayudantes de la cátedra, la frase tam-
bién va para ellas por el hecho de no haber bajado los brazos 

https://docs.google.com/document/d/1WjCu-5159x_Ln-EVL4WHqq35KtqkxxsG/edit?usp=sharing&ouid=115984341685843725524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WjCu-5159x_Ln-EVL4WHqq35KtqkxxsG/edit?usp=sharing&ouid=115984341685843725524&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1WjCu-5159x_Ln-EVL4WHqq35KtqkxxsG/edit?usp=sharing&ouid=115984341685843725524&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/16T6or1QSI0lIROYZOqjqrq9-jCiGbMV1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16T6or1QSI0lIROYZOqjqrq9-jCiGbMV1/view?usp=sharing
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e intentar una vez más traspasar el cursado presencial al mero 
hecho de la virtualidad, donde todo es más distante. Aunque 
en este caso han dado todo de sí para que cada clase, cada 
exposición y cada trabajo fuera significativo y me sentido como 
en el aula con ustedes”  (Estudiante 2021)

Atendiendo al título de este escrito, la continuidad del lazo 
pedagógico en la virtualidad fue y es posible por el alto nivel de 
implicación del equipo docente, ayudantes y de los/as estudian-
tes constituyendo el motor principal para gestar y concretar las 
diferentes instancias pedagógicas:

“En estas situaciones es cuando nacen las inventivas, los des-
cubrimientos y grandes estrategias para salir adelante” (Ayu-
dante alumna 2020)

“Pudimos llevar y seguir la materia de forma organizada, 
además de abordar todos los contenidos, valoramos la orga-
nización en EVELIA y el grupo de Facebook, así como los 
diferentes recursos que se nos presentaron, fueron muy claros” 
(Estudiante 2021)

Como aspectos positivos rescatamos principalmente haber 
aprendido de las fortalezas de cada integrante del equipo para 
sostener el desarrollo de las asignaturas, cuidando las relaciones 
subjetivas y particulares con las y los estudiantes. Esta modalidad 
posibilitó el retorno de estudiantes que habían dejado la carrera 
por diversos motivos y de esta manera pudieron  volver a cursar 
y rendir materias. 

Haber superado resistencias sobre la utilización de herra-
mientas informáticas, agudizar la creatividad y la búsqueda de 
nuevos recursos didácticos ha favorecido nuestra labor docente. 
Sin embargo, sabemos que muchas/os estudiantes no pudieron 
sostener el cursado remoto por dificultades económicas referidas 
a no contar con dispositivos y conectividad disponibles, o con 
espacios habitacionales adecuados (compartidos con familia) lo 
que dificulta la atención y privacidad,  por la falta de cercanía 
física para discutir y pensar con otros en simultaneidad y por  la 
falta de vivencia de habitar la universidad, situaciones que han 
incidido en que muchas/os no pudieran sostener el cursado, o se 
hayan retrasado en el mismo.  

Seguramente deberemos seguir apelando a la creatividad y 
al compromiso para incorporar los aprendizajes adquiridos a la 
enseñanza en pos-pandemia, a la vez que disfrutar del proceso 
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de surge a partir de  la presencia de quienes nos encontramos en 
el aula física. Evidentemente, las universidades públicas deberán 
contemplar a la brevedad, la ampliación y mejora de aspectos 
estructurales, materiales, tecnológicos, a la vez que investigar y 
discutir aspectos políticos, ideológicos y pedagógicos que la pan-
demia puso en evidencia, para que se priorice el derecho de todos 
y todas, a la educación universitaria.
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Invierto la clase, 
invierto el aprendizaje,

invierto en ideas

Daniela P. Paruzzo120

“I’ll be wiser hereafter”
(“De ahora en adelante seré más listo”). (V.i.295)

Contextualización
La presente experiencia fue desarrollada en la 
asignatura Introducción al Estudio de la Literatura (6429), asignatura 
cuatrimestral del tercer año del Profesorado y Licenciatura en In-
glés, Departamento de Lenguas, Facultad de Ciencias Humanas, 
UNRC. La cohorte 2020 contó con un total de 22 estudiantes. 
La asignatura, como su denominación lo indica, es una materia 
que introduce a los estudiantes al estudio de la literatura en sus 
tres géneros clásicos, prosa, poesía y teatro. El programa 2020 

120 dparuzzo@hum.unrc.edu.ar

mailto:dparuzzo@hum.unrc.edu.ar
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propone el análisis de las obras literarias seleccionadas en torno 
al eje temático las relaciones humanas. 

En la experiencia que aquí se presenta, el tema abordado fue 
la introducción al estudio de la obra teatral La Tempestad del 
dramaturgo inglés William Shakespeare, último tema en el desa-
rrollo del programa de estudios.

 

Descripción de la Experiencia

Clase invertida, discusión garantida 

 
La cátedra se propuso trabajar la última unidad del programa 

que aborda la obra La Tempestad de William Shakespeare en 
la modalidad de clase invertida para propiciar un aprendizaje 
activo. Dado el particular y desafiante contexto mundial y la ne-
cesidad de implementar una enseñanza remota de emergencia, 
los propósitos perseguidos con la propuesta fueron: 

• Abordar la complejidad del estudio de la obra de Shakes-
peare de una manera más amena y próxima a los nuevos 
modos de acercamiento a la información que tienen los 
estudiantes.

• Dedicar el tiempo de la clase sincrónica al análisis y discu-
sión de la obra literaria.

https://biblioteca.org.ar/libros/1140605.pdf
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• Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de abordar los 
contenidos con cierta flexibilidad y de poder administrar 
sus tiempos.

Antes de llevar a cabo la propuesta, anunciamos a los estu-
diantes que abriríamos el abordaje de la obra teatral de Shakes-
peare a través de un modelo pedagógico diferente al habitual 
llamado clase invertida en un documento. Shakespeare’s Time! - Fli-
pped class alojado en un Google Classroom que abriéramos para 
dictar la asignatura en la virtualidad.

La clase referida consiste en una lección TedEd adaptada que 
dimos en titular On The Tempest. En ella se ofrece la visualización 
de un video TED sobre la obra The Tempest (La Tempestad) de 
William Shakespeare.

El video presenta tanto la obra como cuestiones que la obra 
permite entrever sobre su contexto y autor. Ésta es la primera 
sección, Watch, de las cuatro secciones en las que se organiza 
la lección. La siguiente sección, Think, ofrece una actividad de 
comprensión basada en el video que cierra con una pregunta a 
responder con palabras propias. 

Dig Deeper es una sección que invita a indagar más sobre la 
obra y el dramaturgo a través de enlaces estratégicamente selec-
cionados. 

 
Hay una última sección, Discuss, donde los participantes pue-

den comenzar una discusión escrita sobre una temática presen-
tada en la clase invertida y una consigna que induce a ampliar la 
discusión del eje temático propuesto en la asignatura, las relacio-
nes humanas. Ambas consignas se presentan en la fase asincrónica 
para que el estudiante las desarrolle individualmente y a su ritmo 
para luego recuperar lo trabajado y socializarlo cooperativamen-
te en la clase sincrónica.

https://drive.google.com/file/d/1PTWEi-vy81u92C2wexnDSEGj54njcvJH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PTWEi-vy81u92C2wexnDSEGj54njcvJH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PTWEi-vy81u92C2wexnDSEGj54njcvJH/view?usp=sharing
https://ed.ted.com/on/7eFzIUDq
https://ed.ted.com/on/7eFzIUDq
https://youtu.be/UvznOeSyESU
https://youtu.be/UvznOeSyESU
https://shakespeare.folger.edu/downloads/pdf/the-tempest_PDF_FolgerShakespeare.pdf
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Valoración 
Entendemos que la propuesta alentó una forma de aprender 

más autorregulada, flexible y activa por parte de los estudiantes 
que luego se vio reflejada en la participación en la clase sincróni-
ca. Por otro lado, su aspecto motivador fomentó la curiosidad al 
alcance de un “click” con los diferentes vínculos ofrecidos en la 
clase invertida diseñada con la herramienta TedEd. Sin embargo, 
también es cierto que algunos estudiantes se vieron abrumados 
por la cantidad y diversidad de material para acceder a través de 
los distintos vínculos ofrecidos; esto responde quizás, a una ma-
nera más tradicional de entender el aprendizaje y recibir la ense-
ñanza en la que todo lo ofrecido es material de lectura obligada 
y que debe realizarse de manera lineal, ordenada y regulada por 
el profesor con poco espacio para la decisión del estudiante res-
pecto de su abordaje.

No obstante, las fortalezas de la modalidad de clase invertida 
superan las circunstanciales debilidades. Esta  modalidad permi-
te a los estudiantes no sólo trabajar sobre el material de estudio 
en los tiempos que deseen sino también chequear la comprensión 
sobre el tema y pensar puntos a clarificar previo al encuentro 
sincrónico en el que colaborativamente continúan construyendo 
conocimiento. Al docente le permite, por un lado, ofrecer una 
gama más amplia y variada de materiales a ser abordados efec-
tivamente por los estudiantes como requisito en la asignatura y 
por otro lado, dirigir la atención de los estudiantes hacia aspectos 
particulares sobre el tema, la obra de Shakespeare en este caso, 
para que los estudiantes los trabajen a sus ritmos y los afiancen en 
momentos asincrónicos para luego dedicar el tiempo de encuen-
tro sincrónico a clarificar, profundizar, analizar y poner en juego 
conceptos, ideas, interpretaciones previamente abordados en las 
fases de familiarización y comprensión de la obra y su contexto. 
Es esperable que este abordaje favorezca aprendizajes más me-
morables y significativos ya que el nivel e involucramiento de los 
estudiantes en la discusión durante el encuentro sincrónico fue 
altamente positivo.

Más allá de las dificultades que pudieran haber atravesado 
la propuesta, la puesta en práctica de esta experiencia didáctica 
constituyó un desafío más en los escenarios emergentes de esta 
época particular que pudo sortearse positivamente. Y ojalá la 
experiencia vivenciada nos permita, a docentes y estudiantes, 
hacernos eco de las palabras de Caliban en La Tempestad, “De 
ahora en adelante seré más listo.” (V.i.295)



445en contextos de emergencia

El desafío de construir 
lazo educativo en tiempos 
de distanciamiento social

Carmiña Verde121, Silvana Pereyra122 y Lucia Rinaudo123

Contextualización
La experiencia que a continuación desarrollamos está 
situada en las asignaturas Psicología Evolutiva I y Psicología Evo-
lutiva II ubicadas en el segundo año de las carreras Licenciatura 
en Psicopedagogía, Profesorado y Licenciatura en Educación Es-
pecial. Ambas son de carácter cuatrimestral (la primera de ellas 
en el primer cuatrimestre y la segunda a posteriori), existiendo 
una continuidad entre las mismas en tanto comparten el mismo 
equipo docente y el marco epistemológico desde el cual se estudia 
el desarrollo humano a lo largo de todo el curso de la vida. 

Las asignaturas mencionadas tienen por propósito estudiar 
el complejo y permanente proceso de constitución subjetiva que 

121 carmiverde@gmail.com
122 silmpereyra@gmail.com
123 ljrinaudo@gmail.com

mailto:carmiverde@gmail.com
mailto:silmpereyra@gmail.com
mailto:ljrinaudo@gmail.com
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se produce a lo largo de toda la vida. Para ello tomamos con-
ceptualizaciones fundadas en el Paradigma del Curso Vital, que 
incorpora y retrabaja desarrollos provenientes de diversas disci-
plinas. La Teoría Psicoanalítica ofrece el marco referencial para 
comprender las operaciones psíquicas y los procesos subjetivos 
que se producen en los diversos momentos del curso vital: niñez, 
adolescencia, juventud, adultez y vejez. Los mencionados aportes 
se apartan de los planteos de la cronología y el evolucionismo que 
fueron hegemónicos en la Psicología Evolutiva del Siglo XX, y 
que aún perduran, para dar lugar a concepciones que conjugan 
psiquis, cuerpo y contexto social en las particularidades de cada 
tiempo histórico.

La propuesta didáctica que demandó adecuaciones en la en-
señanza remota de emergencia, la diseñamos en torno a algunos 
interrogantes: ¿Cómo abordar el estudio del desarrollo atendien-
do a su complejidad?, ¿cuáles son las representaciones hegemó-
nicas acerca de los diversos momentos del desarrollo?, ¿qué im-
pacto tienen sobre la constitución de subjetividades?, ¿y sobre las 
prácticas profesionales?, ¿qué recursos didácticos son pertinentes 
a los fines de des-ocultar perspectivas naturalizadas, deshistoriza-
das y descontextualizadas acerca del desarrollo?, ¿cómo poten-
ciar la reflexión y el pensamiento crítico en las y los estudiantes 
en entornos digitales de enseñanza? 

Descripción de la Experiencia
El aislamiento obligatorio nos ubicó como docentes en la ne-

cesidad de generar otros modos de encontrarnos entre nosotras y 
de vincularnos con las y los estudiantes; otros espacios y tiempos 
de intercambios que se vieron envueltos por el desconcierto, la 
incertidumbre, llevándonos a preguntarnos permanentemente: 
¿Qué hacer ante el nuevo escenario de enseñanza remota?, ¿qué 
proponer?, ¿cómo sostener lo previsto?, ¿cómo responder a las di-
ferentes inquietudes de las y los estudiantes?, ¿cómo trabajar con 
herramientas digitales?, ¿qué ocurre con el vínculo pedagógico 
mediado por las pantallas?, ¿cómo se enseña y cómo se  aprende 
en estas clases?, ¿cómo se trabajan los conocimientos?, ¿cómo 
evaluar en este contexto de virtualidad?

La experiencia en el dictado de las asignaturas nos fue llevan-
do a la búsqueda, la investigación, y el acercamiento a diferentes 
recursos pedagógico-didácticos conjuntamente con herramientas 
digitales, que nos permitieran a medida que avanzaba el tiempo 
de distanciamiento social, fortalecer el encuentro entre conoci-
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miento, estudiantes y docentes. Cabe destacar que las asignatu-
ras se fueron organizando teniendo en cuenta principalmente las 
necesidades e inquietudes de las y los estudiantes a lo largo de 
su dictado, de modo que cada instancia del proceso de enseñan-
za-aprendizaje fue diseñado para sostener el vínculo educativo a 
partir de la construcción conjunta y colaborativa de conocimien-
tos.

Lo primero que nos 
planteamos fue el arma-
do de un grupo de what-
sapp, con el propósito de 
facilitar la comunicación 
inmediata con las y los es-
tudiantes, y ser además el 
espacio donde compartir 
los materiales. Cada en-
cuentro lo iniciábamos a 
través de una invitación 
por medio  de este grupo, 
donde se presentaba el 
material de estudio, enri-
quecido con audios expli-
cativos, videos y vínculos 
de youtube con la inten-
ción de generar procesos 
reflexivos sobre los conte-
nidos.
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Paralelamente, creamos en el Entorno Virtual “EVELIA” un 
aula a los fines de generar espacios de trabajo entre las y los estu-
diantes: Se abrieron “Foros” que tuvieron como objetivo promo-
ver el intercambio con  nosotras alrededor de aspectos que nos 
posibilitaran acercarnos más a las diferentes situaciones persona-
les y a las consultas sobre los materiales de lectura.

Ordenamos la bibliografía sugerida, las presentaciones multi-
mediales y los enlaces de las clases desde el espacio “Materiales”.  
Además utilizamos la solapa de “Noticias”, para compartir la in-
formación que les permitía a las y los estudiantes anticiparse al 
modo en cómo se iban a organizar los encuentros semanalmente. 
El sistema de videollamadas JITSI generado desde EVELIA, se 
estableció como espacio para encuentros de consultas.
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Frente a la visibilización de diferencias entre nuestras y nues-
tros estudiantes para el acceso a espacios sincrónicos de encuen-
tros, y a la extensión del tiempo que empezó a marcarnos la si-
tuación de Pandemia, recurrimos al recurso de webinar. Ello nos 
posibilitó la transmisión en directo de la explicación de los con-
tenidos de las unidades, acompañados por presentaciones multi-
mediales, asegurando así la interacción con las y los estudiantes a 
través del espacio del chat, con la opción de que al quedar graba-
do accedieran de acuerdo a sus posibilidades. 

Compartimos como ejemplo algunos enlaces de esos encuen-
tros: 

Psicología Evolutiva I: (Primer Cuatrimestre)

Unidad V: Conflictiva edípica: del vínculo dual a la terceridad

https://www.youtube.com/watch?v=yu5un-knewY

Unidad VI: Tercer tiempo lógico - latencia

https://www.youtube.com/watch?v=mRNtWqNbhkc

Psicología Evolutiva II: (Segundo Cuatrimestre)

Unidad III: Subjetividades epocales: adolescencias

 https://www.youtube.com/watch?v=q1UeMzoYiXE

Unidad VI: Transición a la adultez

https://www.youtube.com/watch?v=xHrsKCjjB9c

Pero más allá de las herramientas que nos iban posibilitando 
avanzar en el recorrido de los contenidos, siempre nos movilizaba 
qué nuevas experiencias de aprendizaje se estaban constituyendo 
en las y los estudiantes; si estaban pudiendo ser protagonistas o si 
desde el avasallamiento de la situación se estaban ubicando en un 
lugar más de receptores.

Por esto, después de los encuentros enmarcados desde el for-
mato de webinar, diseñamos actividades que permitieron espa-
cios de trabajo donde las y los estudiantes debían analizar desde 
el marco conceptual ofrecido, diferentes propuestas pedagógi-
co-didácticas partiendo de recursos como canciones o cuentos 
infantiles, situaciones problemáticas, análisis de casos clínicos, 
entre otros. Dichas actividades se realizaban bajo la modalidad 
de trabajo grupal donde se iban sugiriendo diferentes propuestas 
de formatos para la presentación, siendo compartidas a través 
de enlaces por Google Meet. El objetivo consistía en promover 
aprendizajes significativos en torno al proceso de constitución 

https://www.youtube.com/watch?v=yu5un-knewY
https://www.youtube.com/watch?v=mRNtWqNbhkc
https://www.youtube.com/watch?v=q1UeMzoYiXE
https://www.youtube.com/watch?v=xHrsKCjjB9c


450 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

subjetiva en las infancias actuales, las adolescencias, juventudes, 
adulteces y personas mayores.

A continuación compartimos imágenes de diferentes recorri-
dos realizados por las y los estudiantes, con presentaciones multi-
mediales, que nos resultaron creativas y novedosas.

  

Entender los cambios producidos por el escenario de “educa-
ción remota de emergencia” que se iniciaba a partir del  decreto 
presidencial Nº 260/2020 del 12 de marzo, introduciendo el con-
cepto de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, nos llevó 
a pensar cómo el espacio universitario, más allá de estar mediado 
por diferentes recursos digitales, es un lugar de encuentro donde 
se juegan dinámicas entre el deseo singular y las producciones 
de una subjetividad social. Así, los escenarios diseñados a par-
tir de distintas estrategias pedagógica-didácticas, nos condujo a 
reflexionar que las y los estudiantes van disponiendo esquemas 
de representación que configuran nuevos campos de acción, ubi-
cándonos así como docentes abiertos permanentemente a inte-
rrogantes y nuevas búsquedas en torno a las prácticas educativas. 
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Valoración 
Como equipo docente podríamos decir que la experiencia de 

enseñanza remota en contexto de emergencia, impuso un gran 
desafío a nuestro rol. Principalmente nos interpeló en cuanto a 
cómo adecuar nuevas modalidades de enseñanza y aprendizaje 
en el sistema educativo universitario, que propiciaran la continui-
dad pedagógica de las y los estudiantes. En este sentido, atravesa-
das por las transformaciones epocales que fuimos viviendo, se nos 
impuso la necesidad de reflexionar en torno a la educación y el 
mundo digital: por un lado, las herramientas digitales garantiza-
rían la continuidad del proceso educativo universitario, pero por 
el otro, las dificultades que las y los estudiantes presentaron en el 
acceso a las tecnologías pusieron en evidencia el creciente proce-
so de desigualdad social que cercenaba el derecho a la educación 
superior de muchos de ellas y ellos.

De la experiencia mencionada, rescatamos como fortaleza el 
haber convocado a las y los estudiantes a instancias de trabajo 
desde invitaciones de cercanía afectiva en que se privilegiara el 
intercambio, considerando las situaciones subjetivas que cada 
uno estaba atravesando, desde una posición de comprensión 
y flexibilidad: por ejemplo, teniendo en cuenta los horarios de 
dictado de las clases en función de que los períodos de atención 
son más fluctuantes en la virtualidad, que varios estudiantes no 
se pudieran conectar de manera sincrónica, que no prendiesen 
las cámaras y participaran en el chat con aportes y comentarios, 
que no se tomara asistencia y se considerase que apelarían a la 
grabación de las clases, etc. Cabe aclarar que lo mencionado, 
en un comienzo fue connotado por nosotras como una dificul-
tad u obstáculo que se instalaría ante la educación remota, pero 
ir transitando por dicha experiencia, nos permitió resignificarla, 
rescatando sus beneficios.  

Recuperamos como potencialidad frente a un escenario de 
distanciamiento social, los vínculos mediatizados por las panta-
llas, en donde se propició el trabajo grupal y colaborativo, en el 
que se fomentaron los intercambios, participaciones y reflexiones, 
como modo de sostenimiento colectivo ante el escenario de incer-
tidumbre en el que todas y todos nos vimos sometimos. Ya sea 
desde las demandas e inquietudes de las y los estudiantes, como 
en nuestra función docente, se tornaban indispensables los espa-
cios y dinámicas de trabajo que privilegiaron encuentros “como 
en la presencialidad”, en donde fue posible vernos, conocernos, 
dialogar, escucharnos, e intercambiar saberes y experiencias.
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Por otro lado, las y los estudiantes rescataron como valiosas e 
innovadoras todas aquellas estrategias pedagógico-didácticas que 
se facilitaron en el desarrollo de las clases: el ofrecimiento de nu-
merosos recursos como poesías, fragmentos literarios, canciones, 
cantos, cuentos, publicidades, cortometrajes, viñetas clínicas, etc. 
Ello permitió, por un lado, una mayor comprensión de los conte-
nidos teóricos respecto de la constitución psíquica y subjetiva en 
los diferentes momentos del curso vital, y por el otro conectarnos 
(docentes y estudiantes) por instantes, con ofertas simbólicas que 
recuperaban vivencias placenteras de nuestras infancias y ado-
lescencias, y que bajo modos creativos, nos ayudaban a tramitar 
las experiencias de fragilidad impuestas ante la situación de pan-
demia.  

Sostenemos que el presente escenario de pandemia mundial, 
de algún modo vino a resaltar fuertemente la idea de que no po-
demos en soledad: más que nunca, nos reafirmó la convicción 
de que necesitamos del semejante para sostenernos ante la com-
plejidad de la vida humana y los cambios epocales que conti-
nuaremos atravesando como colectivo social. En función de lo 
mencionado, los interrogantes se renuevan en el campo de lo so-
cio-educativo: ¿Cómo continuar construyendo una universidad 
que sepa acompañar-nos?, ¿cómo continuar pensando la institu-
ción universitaria como espacio de cuidado? Ante el contexto de 
emergencia sanitaria, apostamos desde nuestra función docente 
a reconstruir puentes y reinventar modos de vinculación con las 
y los estudiantes que nos encuentren en comunidad. Como dice 
Korinfeld (2020), “Ser” docente es más bien el “estar siendo” de 
una tarea esperanzada y esperanzadora para con nosotros y para 
con los otros”.



Enseñanza híbrida o mixta
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Experiencia educativa virtual 
y presencial

en anatomía veterinaria

Rita Cecilia Fioretti124, Rosana Moine125, María Soledad Gigena126 
y Mario Salvi127

Desarrollo de actividades prácticas de Anatomía Vete-
rinaria

Contextualización
Esta experiencia plantea el abordaje de una ense-
ñanza mixta (teórico práctica), adaptada a la virtualidad, en la 
asignatura Anatomía Veterinaria I (Cód. 3057), ubicada curricu-
larmente en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera 
de Medicina Veterinaria. Dicha asignatura presenta relaciones 
con la mayoría de las disciplinas de la carrera y proporciona al 
estudiante conocimientos básicos y esenciales de la anatomía 
comparada del aparato locomotor y del sistema nervioso  de 
los animales domésticos. Dicha asignatura está destinada a 500 
alumnos aproximadamente. Se planteó la necesidad de reflexio-
nar sobre la práctica docente en la virtualidad, ya que los estu-

124 cfioretti@ayv.unrc.edu.ar
125 rmoine@ayv.unrc.edu.ar

126 sgigena@ayv.unrc.edu.ar
127 msalvi@ayv.unrc.edu.ar

mailto:cfioretti@ayv.unrc.edu.ar
mailto:rmoine@ayv.unrc.edu.ar
mailto:sgigena@ayv.unrc.edu.ar
mailto:msalvi@ayv.unrc.edu.ar
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diantes tenían dificultad en relacionar y transferir conocimientos 
anatómicos teóricos. 

En la enseñanza y aprendizaje de la anatomía, la adquisición 
de saberes requiere no sólo de habilidades, sino fundamental-
mente de la capacidad para otorgar sentido o significado entre 
los conocimientos previos y los nuevos, entre los teóricos y los 
prácticos, entre la comprensión y las manifestaciones clínicas. 
En el campo de la educación se admite la necesidad de que los 
procesos de enseñanza y aprendizaje sean de carácter interdis-
ciplinar para que el estudiante se vea motivado  y desarrolle un 
conjunto de destrezas que permitan establecer nuevas relaciones 
e interacciones entre los contenidos de diferentes disciplinas, fa-
voreciendo el enriquecimiento mutuo. 

Una de las dificultades más frecuentes que manifiestan los 
estudiantes consiste en establecer una relación directa en la uti-
lización del material anatómico  para comprender los aspectos 
teóricos, es decir la vinculación entre la teoría y la práctica. Por 
otra parte, es necesario promover la motivación del estudio de los 
contenidos, por medio de recursos de interés veterinario. Así sur-
ge el desarrollo de este trabajo basado en propuestas didácticas y 
de integración de conocimientos del aparato locomotor equino: 
osteología, miología y artrología del miembro torácico y pélvico.

Descripción de la Experiencia

Recursos didácticos para aprender el aparato 
locomotor del caballo
En este trabajo se desarrollaron actividades con la finalidad 

de favorecer que el estudiante comprenda integralmente la Ana-
tomía del miembro torácico y pélvico del caballo; de manera que 
se constituyan en recursos para el aprendizaje. Las herramientas 
didácticas desarrolladas pueden permitirles a los alumnos con-
cretar el acto de aprender, bajo la premisa de la educación como 
construcción e integración del conocimiento a través de un pro-
ceso activo. 

Los docentes, en reuniones periódicas, planificaron el desa-
rrollo de la experiencia. Se partió con el dictado de clases teóri-
cas virtuales, (cohorte de estudiantes 2021), mediante plataforma 
Google Meet. Una semana antes del dictado de dichas clases, 
se cargaban en el sitio del sial de la asignatura, recursos didác-
ticos, como power point correspondientes a los temas en estu-
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dio128, links de videos, libros y otros materiales relacionados129. 
Además se cargaban el listado de nombres anatómicos y las guías 
de trabajos prácticos. Otros materiales disponibles fueron links 
de YouTube como complemento de las clases teóricas130. Todos 
estos materiales, eran considerados como orientadores para la 
comprensión e incorporación de conocimientos, pudiendo hacer 
uso de los mismos en los distintos momentos del aprendizaje. Se 
abordaron, durante el primer cuatrimestre, los temas osteología, 
artrología y miología del miembro torácico y pélvico del equino, 
entre otros temas. La guía de cada tema planteado, era elabora-
da por los estudiantes, en forma individual, posterior a la clase 
virtual y corregida en el siguiente encuentro. Luego las enviaban 
por correo al docente de cada comisión. El envío de guías sirvió 
como herramienta, junto a los exámenes virtuales, para obtener 
la regularidad de la asignatura. Además, participaron docentes 
de Patología Quirúrgica quienes, virtualmente, interaccionaron 
con los estudiantes, presentando la importancia del estudio del 
aparato locomotor del caballo de manera integrada. Estos con-
ceptos se desarrollaron como eje motivador y para dar sentido al 
estudio del tema. 

Al finalizar el dictado virtual se acordaron, planificaron y eje-
cutaron las clases prácticas presenciales. Durante las mismas, los 
estudiantes  (en grupos de 12 alumnos por sala), recibieron las 
nociones básicas para utilizar materiales anatómicos131. El equi-
po docente orientó a los estudiantes en el proceso de integración 

128  Generalidades de miología: https://docs.google.com/presenta-
tion/d/1wdjzwEhxmvB16DwkfkxHakjK7GMp_xTn/edit?usp=sha-
ring&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
 Miología del miembro torácico: https://docs.google.com/presenta-
tion/d/1ZtpJ6T7MOpPtB1uv2PWNnkdEG-XNVmEH/edit?usp=s-
haring&ouid=105652921079062732303&rtpof=true&sd=true
129  Ej. de videos: Articulación metacarpofalangiana (menudillo)  en 
équidos. Serie: Anatomía Veterinaria: Aparato Locomotor. 2012. UMtv 
(Universidad de Murcia).
https://tv.um.es/video?id=37791&serie=8781&cod=a1
Videos propios: https://drive.google.com/folderview?id=10AQnN4C-
vpuDboAcjc_p4GN6c8GR5SzZm
130  Músculos intrínsecos del miembro torácico, 2° parte https://
youtu.be/_-ZP25NULho
Músculos  del miembro torácico, 3° parte  https://youtu.be/sCxi7jl-
vG4s
131  Galería de fotos con las actividades prácticas realizadas en la 
asignatura Anatomía Veterinaria I
https://docs.google.com/presentation/d/1x4CwopH87w0R-
7 2 s e o f s K o _ B v - d U C C s Yq / e d i t ? u s p = s h a r i n g & o u i -
d=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1wdjzwEhxmvB16DwkfkxHakjK7GMp_xTn/edit?usp=sharing&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wdjzwEhxmvB16DwkfkxHakjK7GMp_xTn/edit?usp=sharing&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wdjzwEhxmvB16DwkfkxHakjK7GMp_xTn/edit?usp=sharing&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZtpJ6T7MOpPtB1uv2PWNnkdEG-XNVmEH/edit?usp=sharing&ouid=105652921079062732303&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZtpJ6T7MOpPtB1uv2PWNnkdEG-XNVmEH/edit?usp=sharing&ouid=105652921079062732303&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZtpJ6T7MOpPtB1uv2PWNnkdEG-XNVmEH/edit?usp=sharing&ouid=105652921079062732303&rtpof=true&sd=true
https://tv.um.es/video?id=37791&serie=8781&cod=a1
https://drive.google.com/folderview?id=10AQnN4CvpuDboAcjc_p4GN6c8GR5SzZm
https://drive.google.com/folderview?id=10AQnN4CvpuDboAcjc_p4GN6c8GR5SzZm
https://youtu.be/_-ZP25NULho
https://youtu.be/_-ZP25NULho
https://youtu.be/sCxi7jlvG4s
https://youtu.be/sCxi7jlvG4s
https://docs.google.com/presentation/d/1x4CwopH87w0R72seofsKo_Bv-dUCCsYq/edit?usp=sharing&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1x4CwopH87w0R72seofsKo_Bv-dUCCsYq/edit?usp=sharing&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1x4CwopH87w0R72seofsKo_Bv-dUCCsYq/edit?usp=sharing&ouid=116236359297374549366&rtpof=true&sd=true
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de la osteología, miología y artrología del miembro torácico y 
pélvico. Se indagaron conocimientos previos, destacando los con-
ceptos claves del tema a desarrollar y sus posibles relaciones, que 
permitieron realizar el análisis al final de la experiencia. En esta 
experiencia se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General
• Desarrollar estrategias de integración y comprensión de 

conocimientos teóricos-prácticos en la virtualidad y pre-
sencialidad acotada, que promuevan el proceso de  ense-
ñanza y aprendizaje en Anatomía, afianzando y evaluan-
do las competencias básicas implicadas en el inicio de la  
carrera de Medicina Veterinaria. 

Objetivos específicos
• Favorecer la enseñanza y el aprendizaje de los conoci-

mientos anatómicos integrados del aparato locomotor del 
equino por medio del uso de material anatómico en salas 
de anatomía, guías de estudio, videos y links explicativos.

• Motivar el aprendizaje mediante las patologías para dar 
sentido al estudio de las regiones y promover la interdisci-
plinariedad entre equipos docentes en las diferentes eta-
pas de la experiencia.

Por último, se establecieron las pautas de evaluación y valo-
ración del proceso de enseñanza aprendizaje. Las actividades se 
valoraron a través de encuestas. Se realizó además, un análisis 
estadístico. Se demuestra una constante búsqueda para entender 
y atender a los problemas presentados en  nuestra asignatura. Es 
una necesidad, a su vez, propiciar la interdisciplinaridad entre 
asignaturas de los últimos años con asignaturas básicas, brindan-
do herramientas para el aprendizaje al futuro graduado.

Valoración 
Luego de reflexionar sobre esta experiencia, en el contexto 

actual, se considera que la combinación de la modalidad virtual 
y presencial, en el proceso de enseñanza y aprendizaje durante el 
cursado de la asignatura Anatomía Veterinaria I, es indispensable  
con la finalidad de posibilitar el contacto con el objeto real y la 
comprensión e integración de conocimientos. En este diseño me-
todológico los alumnos participaron de las clases prácticas de una 
manera activa; retomando, recuperando y relacionando concep-



458 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

tos. Ellos, en su gran mayoría, interactuaron con el conocimiento 
básico y aplicado, estableciendo relaciones.

El análisis de la encuesta realizada a los estudiantes, le permi-
tió al equipo docente observar que la modalidad de trabajo con 
teóricos virtuales y empleo de guías; videos y link explicativos, 
facilitaron  el estudio y comprensión del tema abordado (Fig. 1 y 
2). La figura  3 muestra resultados de la integración de los cono-
cimientos osteo-artro-musculares del miembro torácico y pélvico 
del equino

La figura 4 muestra los resultados de la incorporación de pro-
blemáticas clínicas para el estudio del miembro torácico y pélvico 
del caballo, como eje motivador.
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Las limitaciones y obstáculos que se presentaron en la virtua-
lidad estuvieron relacionados con problemas tecnológicos y/o de 
conectividad; el desafío consistió en subsanarlo con un constante 
seguimiento a través de la corrección y puesta en común de las 
guías de estudio. Así también se brindaron videos que les permi-
tieron a los estudiantes “retomar” contenidos disciplinares. 

En la etapa de actividades prácticas, intervinieron cuestiones 
propias de la pandemia, ya que el número elevado de estudiantes 
y el aforo permitido (número de alumnos por sala) influyeron en 
la cantidad de prácticos por comisión a los que pudieron asistir 
los alumnos y el tiempo necesario de cada estudiante para estar 
en contacto con el material de estudio para lograr la transferen-
cia del conocimiento. Si bien los protocolos sanitarios marcaron 
el rumbo, desde la óptica de los estudiantes y docentes volver 
de a poco a la presencialidad resultó muy productivo. En esta 
experiencia los alumnos fueron los protagonistas principales in-
teractuando con el conocimiento básico y aplicado. Las activi-
dades prácticas fueron ampliadas por herramientas tecnológicas 
ampliando conceptos y utilizando imágenes que brindan una in-
formación rápida y precisa. Además los ejemplos de patologías 
ofrecieron un sentido al estudio del tema. 

Las potencialidades y fortalezas de esta experiencia radican 
en la importancia de “volver al aula” en época de pandemia y 
lo imprescindible que ello es para un estudiante del área de la 
Medicina Veterinaria. Se encontraron herramientas sencillas y 
clásicas, que resultaron apropiadas. El abordaje de las guías de 
estudio, la visualización de videos, la utilización de piezas anató-
micas y la motivación por medio de patologías clínicas, facilita-
ron la construcción del conocimiento y sirvieron como recursos 
permitiendo la comprensión e integración de contenidos.
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Espectrofotometría 
como técnica analítica.

Trabajo práctico en modalidad mixta

Paola Pereira132, Noelia Monesterolo133 y Walter Giordano134

Representación esquemática de la propuesta realizada para la replanifica-
ción del Trabajo Práctico de Laboratorio Espectrofotometría (Química Biológi-

ca 2110) en un contexto de presencialidad acotada.

Contextualización
El presente trabajo fue diseñado para Química Bio-
lógica (2110), asignatura dictada para estudiantes de las carreras 
de Microbiología y Técnico de Laboratorio, cuando los mismos 
se encuentran en el primer cuatrimestre del segundo año de sus 
trayectos curriculares. Los miembros del equipo docente de di-
cha asignatura (Dr. Walter Giordano, Dra. Melina Talano, Dra. 
Daniela Medeot, Dra. Laura Villasuso, Dra. Ana Luz Serra, Dra. 
Noelia Monesterolo, Dra. Paola Pereira) se distribuyen las dife-
rentes tareas comprendidas en su dictado, a saber: 1) Clases Teó-
ricas, 2) Clases de Coloquios (resolución de problemas asociados 

132 ppereira@exa.unrc.edu.ar
133 nmonesterolo@exa.unrc.edu.ar
134 wgiordano@exa.unrc.edu.ar  

mailto:ppereira@exa.unrc.edu.ar
mailto:nmonesterolo@exa.unrc.edu.ar
mailto:wgiordano@exa.unrc.edu.ar
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a los contenidos teóricos) y 3) Trabajos Prácticos de Laboratorio. 
El presente trabajo pretende socializar las estrategias empleadas 
para llevar a cabo los trabajos prácticos de laboratorio, toman-
do como ejemplo la replanificación de uno de ellos en particular 
para un contexto de presencialidad acotada y en una modalidad 
de trabajo híbrida o mixta que combinó actividades en virtuali-
dad y en presencialidad. Este trabajo fue realizado con los estu-
diantes de la cohorte 2020, como actividad replanificada para 
la presencialidad en 2021. Como sucedió con equipos docentes 
de otras tantas asignaturas del primer cuatrimestre que tenían 
la planificación lista para desarrollar en el contexto tradicional 
de presencialidad plena, nos vimos repentinamente obligados a 
redefinir los contenidos para su dictado en un nuevo escenario. 

Esta situación nos planteó numerosos interrogantes, no solo 
aquellos relacionados con la metodología de trabajo a emplear 
sino también sobre pautas y requisitos que podrían o no ser solici-
tados considerando que otros factores de tipo socio-económicos, 
culturales y/o emocionales estarían también afectando la factibi-
lidad de las propuestas. Los prácticos se orientaron en esta prime-
ra instancia hacia la resolución situaciones problemáticas, simila-
res a las planteadas en la presencialidad durante la realización de 
los trabajos de Laboratorio. Para esto, en una primera instancia 
los estudiantes analizaban el contenido de las guías de Trabajos 
Prácticos (TPs) compartidas a través del SIAL de la asignatura, 
posteriormente se generaba un espacio de consulta en la virtuali-
dad y finalmente de manera individual enviaban la resolución de 
los mencionados problemas al correo electrónico institucional de 
las docentes a cargo. 

La experiencia adquirida en la virtualidad durante el segundo 
cuatrimestre, el nuevo contexto de presencialidad acotada, que 
permitía la “recuperación” de algunas actividades prácticas, y la 
capacitación recibida en jornadas de formación docente para el 
desarrollo de actividades en contextos de virtualidad, nos permi-
tieron redefinir el dictado de los TPs en esta asignatura. De este 
modo, adoptamos diferentes herramientas y procedimientos que 
nos permitieron entre otras cosas a) crear el aula virtual de TPs 
(Google classroom, desde la cuenta institucional de las docentes); 
2) compartir en la misma material audiovisual y bibliográfico de 
interés y emplear su enlace de meet para llevar a cabo los encuen-
tros virtuales sincrónicos; 3) desarrollar un laboratorio virtual que 
anticipó la situación de trabajo a resolver en la presencialidad 
y proporcionó información valiosa respecto a la manipulación 
del instrumental y equipamiento de laboratorio a emplear en la 
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instancia presencial; 4) llevar a cabo el TP de manera presen-
cial en los Laboratorios de la FCEFQyN-UNRC, optimizando 
el tiempo de trabajo, y favoreciendo la manipulación consciente 
de los materiales y equipos de laboratorio; y 5) realizar un cierre 
de las actividades en la virtualidad, donde los estudiantes a través 
de un Padlet colaborativo compartieron los principales resultados 
obtenidos.

Descripción de la Experiencia

Redefiniendo el dictado de la actividad práctica
Como se mencionó previamente, en una primera instancia, 

los contenidos de los trabajos prácticos de la asignatura pasaron a 
ser adaptados para un contexto de virtualidad plena, en la cual se 
incluyó a un reducido número de herramientas o vías de comuni-
cación/interacción en la virtualidad (materiales de SIAL, consul-
tas y entregas de trabajo vía correo electrónico institucional). En 
una instancia posterior, una vez habilitado el acceso a los labora-
torios de la UNRC, siguiendo los procedimientos y protocolos de 
trabajo seguro (PTS), nos vimos ante la posibilidad de emplear 
una estrategia de trabajo mixta para “recuperar” parte de los 
TPs de la asignatura. A continuación, se comparte la propuesta 
detallada para la readecuación de la actividad correspondiente 
al año 2020, oportunamente presentada a los estudiantes. Em-
plearemos la misma para andamiar el detalle de las actividades 
realizadas en este marco.

Modalidad mixta o híbrida, virtual/presencial:

1ra semana. Actividades desarrolladas a través del aula virtual 
(Google classroom) de la asignatura (asincrónicas y sincrónicas), 
2da semana. Actividad presencial, Laboratorios 7 y 8 UNRC. Ac-
tividad de cierre virtual (Padlet colaborativo).

1ra semana:

• Repaso de los contenidos a tratar (con foco en la confec-
ción curvas de calibración y análisis de muestras proble-
ma). Para esta instancia se empleó el software Camtasia, 
para facilitar la presentación del material explicativo de 
interés (https://youtu.be/KlmtET5jd2g). En este mate-
rial se recomendó a los estudiantes el empleo de un simu-
lador virtual (https://phet.colorado.edu/es/simulations/
beers-law-lab), considerando que facilita la comprensión 
de los contenidos teóricos asociados a la Ley de Lam-

https://youtu.be/KlmtET5jd2g
https://phet.colorado.edu/es/simulations/beers-law-lab
https://phet.colorado.edu/es/simulations/beers-law-lab
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bert-Beer (fundamental para la temática tratada en el TP) 
y se suministraron instrucciones sencillas para su utiliza-
ción.

• Presentación y resolución conjunta de un Laboratorio 
Virtual (http://chemcollective.org/chem/scenarioba-
sed/foodcolor/), que explicita una situación problemática 
similar a la propuesta para la presencialidad.

• Realización de tarea de formulario en el aula virtual 
(Google classroom) de la asignatura.

2da Parte: 

En laboratorio físico – UNRC. 

• Resolución práctica de la situación problemática trata-
da en el laboratorio virtual (etapa previa), empleando los 
principios de espectrofotometría (espectro de absorción/ 
curva de calibración y muestra problema). 

Cierre: semana 15 de marzo. Cierre en modalidad virtual 
asincrónica (padlet colaborativo grupal) y sincrónica (discusión y 
evaluación del trabajo colaborativo).

Cronograma propuesto considerando el aforo de trabajo se-
gún los PTS vigentes:

• Grupos 1-2: martes 23/2

• Grupos 3-4: jueves 25/2

• Grupos 5-6: martes 2/3

• Grupos 7-8: jueves 4/3

• Grupo 9 y ausentes con anterioridad 9/3

Criterios de acreditación:
• Resolución de los interrogantes y la situación problemáti-

ca planteados en el video explicativo.

• Participación en la resolución del laboratorio virtual, cla-
se virtual sincrónica.

• Asistencia al Laboratorio presencial a desarrollar en la 
UNRC.

• Resolución práctica de la situación problemática, inte-
grando los contenidos teóricos abordados.

http://chemcollective.org/chem/scenariobased/foodcolor/
http://chemcollective.org/chem/scenariobased/foodcolor/
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• Participación en el trabajo colaborativo asincrónico pre-
sentado el gráfico de la curva de calibración obtenido en 
el laboratorio de la UNRC y las principales conclusiones. 
(Modelo: https://padlet.com/ppereira13/4266w7fp7qj-
me9pu).

• Exposición adecuada de los resultados obtenidos, uso del 
vocabulario propio de la temática y fluidez en el manejo 
general de los temas.

Valoración 
La siguiente replanificación se diagramó considerando la ne-

cesidad de contextualizarla en la propuesta curricular institucio-
nal vigente. En este sentido, de acuerdo con la visión plasmada 
en el Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Exactas (PEExa 
2021-2023) se destaca la necesidad de formar profesionales com-
petentes y ciudadanos críticos, con alto potencial de crecimiento, 
capaces de generar y transferir conocimientos académicos, cien-
tíficos y tecnológicos, y participar de procesos transformadores 
para el desarrollo sustentable del país.

Consideramos que para estimular el sentido crítico y la gene-
ración de conocimientos debemos desde una primera instancia 
proponer a los estudiantes otro plano diferente al de la expecta-
ción y la repetición, deben ser partícipes necesariamente activos 
en las diferentes actividades formativas; ya sea en la modalidad 
presencial o a distancia, en la medida de las posibilidades. Cree-
mos también que esta forma de trabajo debe ser presentada y 
motivada desde su ingreso a la vida universitaria y mantenerse a 
lo largo de su trayecto curricular; de modo contrario, quedarán 
como esfuerzos inconexos en la integridad del mismo. Creemos, 
tal como se expone en el antes mencionado PEExa, que dentro 
de las principales debilidades referidas a la docencia universita-
ria se pueden mencionar una insuficiente articulación con los 
diferentes niveles del sistema educativo; una escasa integración 
o colaboración inter o transdisciplinar entre equipos docentes 
y la existencia de incongruencias y asimetrías por parte de los 
docentes en las estrategias de enseñanza, los objetivos de apren-
dizaje y los mecanismos de evaluación. Estos deben ser aspectos 
cruciales sobre los que trabajar de manera coordinada para que 
los intentos individuales de mejora en la planificación curricular 
se traduzcan en una efectiva mejora en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, independientemente del contexto social particu-
lar que debamos atravesar.

https://padlet.com/ppereira13/4266w7fp7qjme9pu
https://padlet.com/ppereira13/4266w7fp7qjme9pu
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En relación al desarrollo en particular de esta actividad, la 
respuesta recibida de parte de los estudiantes ha sido muy satis-
factoria, en cuanto al grado involucramiento generado, la parti-
cipación activa en las diferentes instancias de trabajo, la buena 
predisposición para el desarrollo del TP en el Laboratorio, el 
nivel de comprensión adquirido previo al desarrollo de la activi-
dad presencial y grado de análisis mostrado en la redacción de 
los resultados obtenidos y en la elaboración de las conclusiones. 
Adicionalmente, han participado activamente en el trabajo cola-
borativo de cierre, mostrando en general un alto grado de com-
promiso con la propuesta.

A modo de cierre destacamos que, debido a la interacción 
directa con el instrumental y la adquisición de ciertas destrezas 
procedimentales y cognitivas específicas que presupone el desa-
rrollo de actividades prácticas de laboratorio, suele concebirse 
a la presencialidad plena como el único contexto posible para 
su concreción. Sin embargo, en base a los resultados obtenidos 
consideramos que la incorporación de nuevas tecnologías para el 
mejoramiento de la enseñanza en la virtualidad y el empleo de 
una modalidad mixta o híbrida han hecho de esta experiencia, de 
tránsito inicialmente obligatorio, una alternativa elegible a futu-
ro.



Acciones institucionales

2022: Jornadas Universitarias de Puertas Abiertas (JUPA)
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Integración a la cultura 
universitaria mediada por la pantalla 

en las carreras de Ingeniería 

Estela Cattalano135,  Marcelo Curti136, Leisa Magallanes137                  
y Mariano Vaca138

“Aprender es una tarea permanente, la modalidad 
es un medio para lograrlo.” Adriana Contreras

Contextualización
La Facultad de Ingeniería sostiene un espacio de trabajo 
conjunto, coordinado por la Secretaría Académica y la Secre-
taría de Asuntos Estudiantiles y Graduados de la Facultad, con 
los distintos grupos ejecutores de actividades relacionadas con el 
ingreso a las cinco carreras que se ofrecen. Dicho espacio está 
formado por dos áreas: una académica, formada por las asig-
naturas de Matemática y Física y otra, llamada Introducción a 
la Cultura Universitaria (ICU), formada por el Grupo de Ac-
ción Tutorial (GAT), el Gabinete de Asesoramiento Pedagógico 
(GAPI), el Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados 

135 ecattalano@ing.unrc.edu.ar
136 mcurti@ing.unrc.edu.ar
137 lmagallanes@ing.unrc.edu.ar
138 cvaca@ing.unrc.edu.ar

mailto:ecattalano@ing.unrc.edu.ar
mailto:mcurti@ing.unrc.edu.ar
mailto:lmagallanes@ing.unrc.edu.ar
mailto:cvaca@ing.unrc.edu.ar
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(MIG), el Centro de Estudiantes (CEI) y el Registro de Alumnos 
(REGALUM). 

El GAT, grupo al que pertenecemos los autores de esta pre-
sentación, es un equipo de trabajo formado por docentes tutores 
de las cinco carreras de la facultad y la Asesora Pedagógica. De-
pende de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados, y 
tiene por finalidad orientar y acompañar de forma socio-afectiva 
al aspirante durante todo su primer año en la vida universitaria.

La planificación, articulación y estrategias desarrolladas por 
los distintos grupos y actores institucionales que intervinieron en 
el ingreso 2021, se inició con reuniones de la Comisión ad hoc 
durante el año 2020. Sin embargo, las medidas de aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, tomadas tanto en el país, como en 
nuestra universidad por la pandemia de COVID-19, afectaron el 
desarrollo normal y presencial de las actividades. En este sentido, 
la facultad en su conjunto se adecuó a esta nueva forma de traba-
jo, con la imposibilidad de asistir a la universidad y teniendo que 
desarrollar todas las actividades desde la virtualidad. 

En el marco del proyecto Ingreso 2021, las actividades de los 
aspirantes iniciaron el 22 de febrero y se extendieron hasta el 
26 de marzo bajo la modalidad virtual. La propuesta específi-
ca formulada por el GAT contó con la participación conjunta 
con otros espacios institucionales (MIG, CEI y REGALUM) con 
quienes, en función de las actividades previstas, pudo articular 
acciones en beneficio de los ingresantes.

Las actividades se basan en una concepción del ingreso como 
tramo inicial de la formación que abarca por lo menos todo el 
primer año universitario y se centraron en el ingresante como ac-
tor clave del proceso. Por lo tanto, se brindó orientación y acom-
pañamiento, así como herramientas que los ayudará a configurar 
el oficio de estudiante.

Descripción de la Experiencia
En el espacio de ICU, el GAT implementó una dinámica de 

trabajo con instancias asincrónicas y sincrónicas. Se decidió el 
uso del aula virtual Google Classroom, debido a que es de am-
plia utilización en el nivel medio, de modo que los ingresantes no 
experimentaran un cambio drástico.

El objetivo de las actividades organizadas por el GAT fue 
mostrar la importancia y el valor del trabajo en grupo y pro-
mover vinculaciones, interacciones y comunicación entre los es-
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tudiantes. Por lo tanto, las actividades se orientaban a generar 
su motivación, entusiasmo y la posibilidad de realizar preguntas 
variadas en relación con la vida universitaria, reflexionar sobre lo 
que saben y esperan de la carrera elegida, y sus expectativas con 
relación a la futura profesión.

Actividades y momentos de trabajo
Los integrantes del GAT organizaron y planificaron las ac-

tividades en comisiones divididos por carrera y franja horaria 
mediante la administración del aula virtual “ICU”, compartida 
también con el MIG, CEI y REGALUM. Durante las cinco se-
manas de desarrollo de actividades de inicio a la vida universita-
ria, se acompañó a los ingresantes mediante las actividades que 
se describen a continuación.

Actividades asincrónicas  

Presentación de docentes e ingresantes: 
¡Bienvenidos! ¿Nos conocemos?

 

Figura 1.  Presentaciones de docentes, no docentes, 
estudiantes e ingresantes.

El primer día del ingreso se realizaron las presentaciones por 
parte de los docentes del ingreso en la plataforma digital Padlet, 
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ya que en ella se permite crear muros colaborativos. Mientras 
que durante la primera semana fue el turno de los estudiantes 
para, previa comunicación en el tablón de Classroom, conformar 
los grupos y organizar sus presentaciones de forma grupal. La 
plataforma elegida les permitió presentarse mediante una ima-
gen, nombre, lugar de origen, lo que más les gusta hacer y sus 
contactos (correo, celular, etc.). En la Figura 1 se muestran captu-
ras de las presentaciones a modo de ejemplo.

¿Cómo me imagino en el futuro cuando sea profesional? 
¿Qué y cuánto sé sobre la profesión?

Durante la segunda semana del ingreso, se trabajó de forma 
individual en un muro Padlet, la consigna “Yo, ingeniero”. Los 
estudiantes debieron realizar una composición a elección con di-
ferentes recursos (un dibujo a mano alzada, imagen, palabras, 
texto o tema musical) y un breve comentario139. En dicha compo-
sición los estudiantes debían mostrar sus representaciones acerca 
de la futura vida profesional.

Actividades sincrónicas: Mates Virtuales
El espacio sincrónico se planificó en dos momentos durante 

el ingreso. El primer espacio –Mate Virtual 1– por carrera, se 
reflexionó sobre la profesión y la carrera después de haber transi-
tado las dos primeras semanas de cursado. La actividad se inició 
con una síntesis de las representaciones compartidas en el muro 
Padlet. Luego se relevó como se sentían las primeras semanas 
del ingreso, sus emociones, dudas y miedos. Y se mostró un flyer 
para verificar las instancias de preinscripción a las carreras que se 
elaboró en conjunto con REGALUM140.

El segundo espacio –Mate Virtual 2– se realizó el último día 
del período programado para el ingreso. Este encuentro se arti-
culó en conjunto con REGALUM y CEI. Se explicó el uso del 
Sistema de Información Académica de la UNRC (Sisinfo), previo 
a las inscripciones, con el objetivo de mostrar el sistema y lograr 
una efectiva inscripción en las materias de las carreras. Además, 
los integrantes del CEI abordaron aspectos generales y particula-
res de la Resolución de C.S. 120/2017 que establece el régimen 
de estudiantes y de enseñanza de la UNRC. Por parte de los tuto-
res del GAT se finalizó el encuentro con el mensaje “En esta carrera 

139  https://padlet.com/lmagallanes/tqiogpp7wl9v3yx7 
140 https ://drive.google.com/fi le/d/1fkQr59sVUTRxl-
cA-G2IXUKqvgQFJYggq/view?usp=sharing  

https://padlet.com/lmagallanes/tqiogpp7wl9v3yx7
https://drive.google.com/file/d/1fkQr59sVUTRxlcA-G2IXUKqvgQFJYggq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fkQr59sVUTRxlcA-G2IXUKqvgQFJYggq/view?usp=sharing
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“no” corras...”, con el objetivo de que los alumnos deben preparar 
su cursado y no hacer de manera automática la inscripción a 
todas las materias correspondientes a ese año en el plan de estu-
dios, incentivando a un proceso de autorreflexión que considere 
su autonomía, criterios y toma de decisiones.

Infografías: Construcción de la mochila del estudiante 
universitario

Cada semana durante el período de ingreso se publicaron in-
fografías numeradas y secuenciales que permitieron la construc-
ción de la mochila del estudiante universitario de forma gradual. 
Los títulos de las infografías compartidas fueron:

1. ¿Cómo me organizo para el estudio virtual?

2. ¿Cómo prepararse para una clase virtual? 

3. El “grupo de estudio”

4. ¿Cómo tomar apuntes?  

5. ¿Cómo manejo el tiempo? (articulada con la información 
que brindó el MIG,en el taller sincrónicos con los estu-
diantes).

6. En esta carrera “no” corras...

La infografía, como recurso didáctico, se empleó de modo 
asincrónico en el aula Classroom. Las infografías contenían imá-
genes y mensajes breves y claros brindando consejos y tips a los 
estudiantes que le permitirán desenvolverse en la vida universita-
ria. La infografía es una herramienta que impacta en las formas 
de acceso y de apropiación del conocimiento y sirven como un 
recurso educativo ante la imperante cultura visual que rodea a los 
adolescentes141. Otros autores también sostienen la importancia 
de esta herramienta142.

Valoración 
Como Institución, se alcanzó el propósito de fortalecernos y 

presentarnos a los ingresantes como un grupo de trabajo mul-

141  Minervini. La Infografía como Recurso Didáctico. Revista Lati-
na de Comunicación Social. Año 8 N° 59, 2005. Disponible en: http://
revistalatinacs.org/200506minervini.pdf
142  Arredondo, et al., Las infografías: uso en la educación. El do-
minio de las ciencias. Vol. 7 N° 1 2021. Disponible en: https://www.
dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1640 

http://revistalatinacs.org/200506minervini.pdf
http://revistalatinacs.org/200506minervini.pdf
https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1640
https://www.dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1640
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tidisciplinario. Por parte de los ingresantes, la mayoría realizó 
su presentación de forma grupal contactándose entre ellos por 
WhatsApp o las aulas virtuales, destacando actividades de recrea-
ción. Además, se pudo conocer el lugar de procedencia, orienta-
ción del colegio, y actividades complementarias de la mayoría de 
los alumnos de las carreras.

Al trabajar con la profesión, se destacó el conocimiento por 
parte de los estudiantes, indicando en cada rama de la ingeniería 
roles, puestos de trabajo, áreas y tipo de industrias. La represen-
tación del Ingeniero que predomina es la imagen de un ingeniero 
trabajando solo.

Las infografías permitieron la construcción de la “mochila del 
ingresante” de un modo interactivo y una forma de acceso conti-
nua, que aún está en proceso de valoración completa, a lo largo 
del primer año del ingresante.

Al trabajar con los alumnos de forma sincrónica en el Mate 
virtual 1, se pudo percibir incertidumbre con gran carga de an-
siedad por saber qué pasará en cuanto a la carrera. Las emocio-
nes en general fueron positivas y se reconoce que el nerviosismo, 
la ansiedad, la inquietud, obedecen a lo nuevo y desconocido 
como las asignaturas, las evaluaciones, el ambiente universitario 
y una nueva realidad.

El Mate virtual 2 fue el espacio de cierre de varios actores 
del ingreso mediante un trabajo conjunto y articulado, que logró 
fortalecer las acciones para saber hacer lo que respecta a un estu-
diante universitario.
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Desafíos y posibilidades 
para seguir acompañando a    

los ingresantes en la virtualidad

Yamila Clerici143,  Ana Clara Donadoni144,  M. Eugenia Kehoe145    
y Jimena Clerici146

Figura 1: Imágenes encuentro Febrero y Agosto 2020

Contextualización
Las políticas educativas universitarias de los 
últimos años vienen abogando por acciones de inclusión y mejo-
ra educativa, que promuevan el ingreso, la continuidad y el egre-
so. En ese sentido, el Programa de ingreso, continuidad y egreso de estu-
diantes en las carreras de grado de la Universidad Nacional de Río Cuarto: 
orientaciones para el diseño, implementación y evaluación de proyectos para la 
integración a la cultura universitaria (aprobado por Res CS 422/15) y 
el posterior Programa Académico Integral. Ingreso, continuidad y egreso de 
estudiantes en las carreras de grado de la Universidad Nacional de Río Cuar-
to: periodo 2020-2023 (aprobado por Res CS 053/2020) sostienen 
acciones vinculadas al ingreso a la Universidad. Particularmente 
desde la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto (UNRC) se gestionan programas y proyectos que 

143 yclerici@fce.unrc.edu.ar

144 adonadoni@fce.unrc.edu.ar

145 ekehoe@fce.unrc.edu.ar

146 jimeclerici@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1o9f7PAfhNgsVje7A0HaT3jirIZOf_hwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9f7PAfhNgsVje7A0HaT3jirIZOf_hwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9f7PAfhNgsVje7A0HaT3jirIZOf_hwT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o9f7PAfhNgsVje7A0HaT3jirIZOf_hwT/view?usp=sharing
mailto:yclerici@fce.unrc.edu.ar
mailto:adonadoni@fce.unrc.edu.ar
mailto:ekehoe@fce.unrc.edu.ar
mailto:jimeclerici@gmail.com
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brindan lineamientos generales para trabajar las actividades de 
ingreso desarrolladas en el ámbito de cada Facultad. Dicha 
propuesta se sostiene en el concepto de ingreso a la universidad 
como un proceso que se inicia desde la escuela secundaria, y 
que continúa en los primeros años, una vez ingresados en la 
Universidad. Las orientaciones que se ofrecen se reconocen en 
tres etapas: la primera, dedicada a las actividades que vinculan 
a la Universidad con la Escuela Secundaria; la segunda, desti-
nada a las actividades que se realizan en la Universidad antes de 
iniciar las asignaturas que incluyen actividades alfabetizadoras en 
los campos disciplinares (ICA) y de integración a la cultura insti-
tucional (ICI) y la tercera, en la que se continuarán los procesos 
abordados en la etapa anterior y los temas sobre los procesos de 
integración a la Universidad, en un período más extendido que 
inicialmente se plantea para el primer año de las carreras (Voglio-
tti, Pramparo, Clerici y Roldan, 2016).

Estos lineamientos se plasman a nivel de la Facultad de Cien-
cias Económicas (FCE) UNRC en los Proyectos de Encuentros de inte-
gración a la Cultura Universitaria (aprobado por Res CD 283/2014; 
298/2015; 291/2016; 266/2017; 186/2020) que se vienen de-
sarrollando desde el año 2015. Particularmente en este trabajo 
se hará referencia a las actividades de Integración a la Cultura 
Institucional (ICI) desde la perspectiva de las tutoras y la asesora 
pedagógica que llevan adelante dichas actividades. El módulo de 
ICI se desarrolla por un grupo de tutoras, conformado por cin-
co147 docentes de primer año de las carreras de la FCE provenien-
tes de distintos campos disciplinares (administración, contabili-
dad y economía)148, conjuntamente con el área de asesoramiento 
pedagógico y la Dirección de Asuntos Estudiantiles.

En estos encuentros con los estudiantes de primer año se busca 
conectarlos con la vida cotidiana de la institución, con su organi-
zación, funcionamiento, normativa, con los diversos actores y con 
los diferentes tipos de conocimiento y experiencias que vivencia-
rán al transitar la universidad, además de los académicos. Según 
Vélez (2005) el ingresante aprende a ser estudiante universitario, 
encontrándose no sólo con los conocimientos y prácticas propias 

147 Isabel Ardila, Belen Celli, Yamila Clerici, Ana Clara Donadoni 
y Eugenia Kehoe.
148 Las carreras de grado que ofrece la Facultad de Ciencias Econó-
micas (UNRC) son Contador Público, Licenciatura en Administración 
y Licenciatura en Economía. Desde el año 2020 se ofrece también la 
Tecnicatura en Gestión Empresarial, cuyos estudiantes participan tam-
bién de los encuentros ICI.
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de la disciplina sino también de una cultura universitaria que 
requiere la apropiación de sus códigos, sus costumbres, sus len-
guajes y lugares; esto que Bracchi (2016) denomina la construc-
ción del oficio de estudiante. En este sentido, la construcción de 
dicho oficio requiere no sólo de nuevas formas de vincularse 
con el conocimiento y el aprendizaje, sino también apropiarse de 
nuevas lógicas institucionales. Es precisamente en este interjuego 
que cobran relevancia las propuestas del módulo ICI como un 
acompañamiento institucional al aspirante/ingresante. 

Cabe mencionar que históricamente estas actividades de ICI 
se realizan por medio de tres y cuatro encuentros presenciales, en 
los cuales se trabajan temas específicos. El primero se desarrolla 
los primeros días de Febrero, en el marco de las actividades de 
ingreso, a fin de tratar aspectos relacionados a la elección de la 
carrera, cómo imaginan su futura profesión y la visualización de 
la carrera como recorrido o trayecto, es decir se trabajan las deci-
siones tomadas y las expectativas. El segundo se desarrolla antes 
de los primeros parciales con la finalidad de comenzar a pensar 
cómo se van a preparar para ello, particularmente en una mate-
ria o varias materias según las posibilidades de trabajo conjunto 
con los equipos de cátedra. El tercer y cuarto ICI se realizan ter-
minando el primer cuatrimestre entendiendo este período como 
oportuno para realizar balances y proyecciones, reflexionar sobre 
el rendimiento del primer cuatrimestre y prepararse para el se-
gundo, incluyendo la preparación para los finales.

En el contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 
(ASPO), desde marzo del 2020 y el consiguiente Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), se tuvo la necesidad 
de revisar las planificaciones y readecuar las actividades de estos 
encuentros con el fin de seguir desarrollando dichos espacios ins-
titucionales relacionadas con el ingreso. Así, el presente trabajo 
tiene como propósito dar cuenta de cómo se transitaron estos 
encuentros durante el año 2020 y 2021, comentando los cambios 
necesarios y el modo de implementación. Finalmente, se presenta 
una valoración de las acciones emprendidas en este marco.

Descripción de la experiencia
En febrero del 2020, por las planificaciones realizadas en el 

proyecto de encuentros de integración a la vida universitaria del 
2019, se pudo desarrollar de manera presencial el primer en-
cuentro ICI en las instalaciones de la universidad primando el 
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trabajo en grupo y la interacción entre los nuevos ingresantes 
entre sí y con los docentes.

Con el cambio emergente y el pase a la virtualidad el equipo 
de ICI debió cambiar las formas de trabajo. Así, las actividades 
se planificaron a través de reuniones virtuales y trabajo colabora-
tivo en línea entre la asesora pedagógica y tutoras. La finalidad 
de estas reuniones previas era delimitar y definir las actividades 
a desarrollar, objetivos y fundamentaciones del encuentro y por 
último cómo abordar la dinámica de trabajo bajo la modalidad 
virtual, ya que sería la primera vez que el encuentro se desarro-
llaría en dicho contexto. Se mantuvieron dos encuentros virtuales 
y un tercer encuentro de “ensayo” de la propuesta.

Desde el segundo encuentro del 2020, dichos espacios comen-
zaron a desarrollarse a través de la utilización de la plataforma 
MS TEAMS trabajando con las comisiones del turno mañana 
y tarde que se habían definido en la presencialidad. La mayor 
preocupación de ese momento era cómo sostener la interacción 
con los estudiantes, cómo poder escucharlos, o mejor dicho en 
este contexto leer, o en otras palabras cómo conocer sus preocu-
paciones, sus dudas, sus temores sobre esta nueva forma de ser 
estudiantes, en un contexto de virtualización de la enseñanza que 
ellos no habían elegido. Esto evidencio la necesidad de contar 
con herramientas que permitieran habilitar la palabra, de modo 
que se pueda escuchar a los estudiantes, que no se sientan solos 
en este contexto de aislamiento, que puedan ver que a muchos 
les sucede lo mismo. Así, se fueron encontrando e incorporamos 
diferentes estrategias que permitieron conocer lo que estaban 
sintiendo y vivenciando los estudiantes, demostrándoles además 
que muchos de sus compañeros estaban atravesados por temores 
y preocupaciones similares. El uso de herramientas interactivas 
sincrónicas, como el chat y el mentimeter, posibilitaron la parti-
cipación de los estudiantes. Las respuestas de los estudiantes en 
esos espacios dieron cuenta de sus emociones y de la necesidad 
de acompañamiento.

A partir del 2021, debido a la cantidad de aspirantes/ingre-
santes que participaban, las actividades se realizaron por el ca-
nal oficial de YOUTUBE de la FCE. Se desarrolló un primer 
encuentro 3 en el que se trabajó sobre lo que significaba iniciar 
una carrera en el contexto de la virtualidad y se proponía identi-
ficar las herramientas personales que disponían para afrontar la 
carrera universitaria y las ayudas que la institución podría ofre-
cerles. En un segundo encuentro, se trabajó sobre las plataformas 
que se utilizarían en el marco de las actividades de alfabetización 



477en contextos de emergencia

académica, la planificación del cursado, entre otras temáticas. El 
tercer encuentro, contó con la colaboración de docentes de la 
Facultad de Ciencias Humanas, y se abordó el tema del bienestar 
académico

Todos los encuentros se desarrollaron en dos o tres horarios 
con la intención de poder disponer de un tiempo para resolver 
preguntas en vivo. Desde aquí pueden acceder a otras presenta-
ciones del primer y segundo taller. vinculado a las emociones. La 
temática central del cuarto encuentro se relaciona con la planifi-
cación de los exámenes finales.

En cada uno de estos encuentros se mantenía la preocupación 
por la interacción. Aquí, los estudiantes sorprendieron gratamen-
te, pues las consultas surgieron rápidamente en el chat e iban 
aumentando a medida que se avanzaba en la propuesta. La tan 
buscada interacción asumió nuevos formatos y, si bien no conser-
vó los mismos rasgos que la presencialidad, permitió cumplir con 
el objetivo de acompañar a los estudiantes, responder sus dudas 
y transmitirles, de alguna manera, ciertas tranquilidades que los 
ayuden a transitar de la mejor manera su carrera universitaria.

Valoraciones
Esta experiencia significó pensar nuevas y diferentes maneras 

de hacer lo que se venía trabajando desde hace muchos años de 
una determinada forma. Como equipo de trabajo, la primera 
sensación fue de imposibilidad e incertidumbre haciéndose pre-
sente en expresiones como “esto no se puede”, “cómo se manejan 
los silencios que ya se daban en la presencialidad”, entre otras. 
Luego, con claridad de propósitos y entendiendo que esto sólo 
significaba correrse del espacio conocido, se fueron buscando y 
encontrando herramientas tecnológicas que posibilitaron acom-
pañar a los aspirantes/ingresantes en el proceso de construcción 
del oficio de estudiante universitario y seguir acercándonos a 
ellos, cambiando solo el modo de actuar –ya no desde la presen-
cialidad sino desde la virtualidad-.

A pesar del desafío fue posible el intercambio y la retroali-
mentación entre los estudiantes y las tutoras. Además, este tipo 
de actividades permite ir generando lazos institucionales y de 
pertenencia. En este sentido, los estudiantes no sólo agradecen la 
actividad, sino que con posterioridad algunos estudiantes se con-
tactaron con tutoras puntuales por otras cuestiones académicas. 
Cumpliendo de este modo otro de los objetivos de la actividad, 
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tal como ir estableciendo vínculos entre estudiantes y docentes de 
los primeros años.
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Hacer ahora lo que se puede 
dejar para mañana:

Taller virtual para estudiantes de la 
Facultad de Agronomía y Veterinaria

Laura Macor149 y  Carolina Roldán150

Contextualización
El contexto de pandemia nos ha obligado a repensarnos 
como educadores y repensar el acompañamiento institucional 
que ofrecemos a los estudiantes. Desde la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria nos propusimos acompañarlos en este proceso de 
reorganización que debieron hacer de su rol, el cual les ha exigi-
do encontrar nuevos tiempos, espacios y modalidades de estudio.

Desde hace 6 años, se desarrolla en la FAV un ciclo de talleres 
que permiten poner en palabras y dialogar con los estudiantes 
sobre sus preocupaciones académicas habituales. Desde el año 
2018 este ciclo de talleres se enmarca en el Programa de Acom-
pañamiento y orientación a estudiantes (Res. Dec. N° 074/18) y 

149 lmacor@ayv.unrc.edu.ar
150 croldan@ayv.unrc.edu.ar

mailto:lmacor@ayv.unrc.edu.ar
mailto:croldan@ayv.unrc.edu.ar
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prevé una estructura que contempla tres problemáticas recurren-
tes y de interés en nuestros alumnos:

1. Gestión del Tiempo

2. Ansiedad ante los exámenes

3. ¿Cómo preparar un examen?

En contexto de pandemia mundial contemplamos agregar un 
cuarto taller al ciclo, que es el que compartiremos en esta presen-
tación “Hacer ahora lo que se puede dejar para mañana”.

Estos espacios de encuentro nacen de manera complemen-
taria a la tarea de orientación y acompañamiento que desde la 
Asesoría Pedagógica se realiza a los estudiantes de la Facultad, 
buscando ampliar su mirada psicopedagógica, sumando otras 
perspectivas de abordaje: el coaching, la neuroeducación y la psi-
cología.

Se espera de este taller, en consonancia con los demás que 
pertenecen al ciclo, seguir acompañando al estudiante de la FAV 
en la transformación de su rol, asumiendo protagonismo en sus 
procesos de aprendizaje.

Procrastinar, postergar, posponer… Ups!
¿Por qué trabajar esta temática con los estudiantes? ¿A qué 

refiere el concepto de procrastinación académica? Procrastinar 
refiere a la acción de diferir o aplazar actividades. O sea, si lo 
pensamos a nivel académico referimos a esas acciones que nos 
llevan a “dejar para mañana” aquello que podemos resolver hoy: 
tareas, lecturas, horas de estudio, etc. Riva, 2006 en Quant y 
Sanchez (2012) sostiene que la procrastinación se presenta en la 
búsqueda de una consecuencia positiva a corto plazo evitando 
realizar acciones menos placenteras que tienen consecuencias 
más a largo plazo. Por ejemplo, un estudiante tiene un examen 
parcial en 15 días y elige omitir la tarde de estudio para realizar 
otra actividad más placentera. Muchas veces esta elección 
está relacionada a la incomodidad o displacer con el que 
interpreta el momento de estudio, ya que el mismo lo conecta 
a la responsabilidad, el compromiso, las presiones propias y 
las familiares, la incertidumbre, la situación de evaluación, e 
incluso la decepción o frustración, al dedicar tiempo y priorizar 
“estudiar” sin alcanzar resultados a largo plazo. 

Con el fin de evitar estas situaciones incómodas, realiza pos-
tergaciones constantes de la tarea, encontrándose a días del exa-
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men sin haber estudiado, con sensación de sobrecarga, culpa, 
irresponsabilidad, frustración, entre otras sensaciones. La mayo-
ría de las veces, el estudiante no es consciente de este proceso y 
se encuentra deliberando entre lo que “debería hacer” y lo que 
“quiere hacer”, sin poder evaluar a corto plazo las consecuencias 
académicas, y sobre la propia vida, de aquellas decisiones diarias 
que impactan a largo plazo.

El proceso académico universitario, y más aún en un escenario 
de emergencia demanda un exceso cognitivo, mayor aprendizaje 
autónomo, habilidades creativas, gestión emocional, interacción 
social y autoconciencia, etc. En algunos estudiantes puede gene-
rar estrés y ansiedad, al ser interpretados como “amenazantes” 
(Furlan, 2008; Contreras, 2016; Larruzea-Urkixo et al., 2020).

El objetivo de este taller, en complementariedad con los otros 
que se dictan, es seguir acompañando a los estudiantes en esta 
tarea personal de “hacerse cargo”, tomar consciencia de algunas 
actitudes habituales que tienden a hacerse hábitos y no los fa-
vorecen académicamente. Desde el taller trabajamos estrategias 
que les permiten reconocer su propia actitud de procrastinación 
hacia el aprendizaje para poder trabajar en ellas y favorecer la 
construcción de estrategias personales que les permitan alcanzar 
mayores niveles de autocontrol, determinación y gestión de aque-
llas acciones necesarias para alcanzar procesos de aprendizajes 
significativos.
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El taller se realizó de manera sincrónica a través de Google 
Meet, la metodología de trabajo fue dialógica y constructivista. 
El taller fue diseñado con el objetivo de generar el espacio para 
conversar “desde” y no “sobre”, que los asistentes puedan cons-
truir significado sobre la actitud de procrastinar: ¿Para qué lo 
hago? con el fin de comprender sus propias conductas y poder 
intervenir en ellas.

Las facilitadoras buscamos favorecer durante el taller, un cli-
ma afectivo de aprendizaje y reflexión, de identificación con los 
compañeros, reconocer que “esto no solo me pasa a mí”

Los invitamos a hacer Click en los libritos para 
compartir una lectura

El taller comenzó con la presentación de los facilitadores, rela-
tando la propia experiencia en relación a la procrastinación, lue-
go se mostraron algunas situaciones que pueden estar vinculadas 
a la misma, y se conversó sobre la identificación de los estudiantes 
con ellas. 

Los invitamos a hacer Click para ver un video 
sobre la percepción de los estudiantes que hi-
cieron el taller

Se realizó una introducción a la relación existente entre el sis-
tema instintivo emocional, el neocortex y la actitud procrastina-
dora. 

Los invitamos a hacer Click para 
compartir las lecturas

La neuroeducación permite conocer las bases biológicas de 
nuestras actitudes, abre la posibilidad de salir del espacio de la 
“culpa” ¿Porqué soy así? y entrar al espacio de la responsabilidad 
¿Qué puedo hacer para transformarlo?. En el taller se hizo hin-
capié en la factibilidad de transformación de nuestras maneras de 
ser, a partir de la neuro plasticidad. Permitir que los estudiantes 
puedan transformar el “Yo soy así”, por “En este momento estoy siendo 
así, y elijo transformarlo”. 
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Los invitamos a hacer Click en los libritos para 
compartir una lectura

Desde la construcción conjunta surgieron diferentes propues-
tas para transformar la actitud procrastinadora 

Los invitamos a hacer Click para ver un video 
sobre lo presentado en el taller

Valoración 
Luego del taller se realizó una encuesta a los estudiantes. El 

100% valoró el taller como muy bueno a excelente. y la recomen-
dación más frecuente fue que los talleres se realicen con mayor 
frecuencia. 

Los invitamos a hacer Click para ver un video 
sobre lo construido en el taller

Algunas sugerencias que co-construimos con los estudiantes 
como cierre del encuentro:

Incluir actividades de disfrute.  La mayor producción e intensidad 
de los neurotransmisores ligados a los efectos de las actividades 
placenteras, que favorecen a su vez la motivación en la rutina del 
estudiante puede favorecer su rendimiento académico (Valdez, 
2011). 

Incluir el “cuerpo” en la rutina diaria Tomar espacios de descanso, 
incluirlos en las planificaciones de estudio, dormir entre siete y 
ocho horas, mantenerse hidratado, alimentarse etc.

Monitorear y “dirigir” su proceso de aprendizaje Ser conscientes de 
los factores que afectan su rendimiento intelectual; Observarse, 
Reflexionar ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué utilizar una es-
trategia particular? ¿Necesito disminuir la velocidad y repasar 
esta información? ¿Debería practicar este nuevo conocimiento 
para asegurarme de que lo comprendo antes de seguir adelante? 
¿Cómo se conecta esta información nueva con lo que ya sé sobre 
este tema? ¿Necesito información adicional? Al generar mayor 
confianza en sus habilidades académicas, este proceso aumen-
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ta la motivación, y disminuye las sensaciones displacenteras que 
pueden generar el hábito de procrastinar. 
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Encuentro Regional 
de Teatro Universitario

Iris Fernanda Oro151, Virginia Tellería152, Micaela Montiel153          
y  Carolina Luna154

Flyer del 4° Encuentro Regional de Teatro Universitario 
2020 edición online 

Contextualización
El taller y grupo de teatro de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, dependiente del Dpto. de Arte y Cultura de la 
Secretaría de Extensión y Desarrollo, cuenta con una trayectoria 

151 ifernandaoro@gmail.com
152 vtelleria18@gmail.com

153 montiel.m.micaela@gmail.com
154 carolu2315@gmail.com
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dentro de la institución de más de 30 años. En el 2017, bajo la di-
rección de la Prof. Fernanda Oro, comenzamos a llevar adelante 
un encuentro de teatro universitario y que en este año vamos a 
celebrar nuestra 5° edición.

A causa del contexto en que nos encontramos inmersos, im-
puesto por el COVID-19, que nos obligó e imposibilitó el reen-
cuentro, el convivio entre actor y espectador, y el de compartir 
espacios de reflexión, es que nos propusimos resistir como co-
munidad de hacedores/as de teatro. Fue así que, encontramos 
la posibilidad de potenciarnos desde la formación y capacitación 
en el 4° Encuentro Regional de Teatro Universitario de manera virtual, 
cuyo eje temático del encuentro fue: “Teatro y procesos creativos”

Descripción de la Experiencia
El Encuentro Regional de Teatro Universitario (ERTU) lo 

concebimos como un evento en el que participan diversos grupos 
de teatro universitarios nacionales y regionales. Éste parte de la 
necesidad de crear un espacio de encuentro, reflexión y capacitación. 

Consideramos que las universidades son un espacio de re-
flexión y compromiso social, por lo que con el ERTU queremos 
generar un lugar de conocimiento, intercambio, acción y re-
flexión. Afianzando así el arte en general y el teatro en particular 
en nuestras universidades y en la sociedad. 

A través de una integración interuniversitaria, buscamos evi-
denciar y discutir las problemáticas del teatro en la actualidad, 
promoviendo una temática comprometida con su realidad el 
“Teatro y los procesos creativos”, este fue el enfoque de las dis-
tintas actividades: charlas, debate, talleres y muestra de produc-
ciones.

El encuentro presenta una doble finalidad, por un lado, la de 
vincularse con otras universidades que tienen formación acadé-
mica en teatro, como así también con los elencos universitarios 
que dependen de las secretarías de extensión. Por otro lado, la de 
generar un espacio de formación para los docentes que tienen a cargo 
la materia teatro en diferentes niveles educativos, para actores, 
directores y docentes en general.

A raíz del contexto de pandemia, en el año 2020 tuvimos que 
redireccionar y reorientar el encuentro para poder llevarlo a cabo. 
Por esa razón, las propuestas de charlas, talleres y producciones 
debimos pensarlas de manera que pudiéramos desarrollarlas en 
la virtualidad. Esta situación particular nos representó un gran 

https://www.facebook.com/ertu.unrc
https://www.youtube.com/watch?v=V5xCd3m5gsk
https://www.instagram.com/p/CGnNtowgrsz/
https://www.youtube.com/watch?v=G2wI8qtSgUg
https://youtu.be/pnjNI3AOcUs
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desafío como organizadores y como elenco, ya que en el teatro 
una de las principales características es convivio con el otro. Fren-
te a esta situación tuvimos que buscar herramientas desconocidas 
para nosotros que nos permitieran llevar adelante el encuentro. 

Destinamos un tiempo de búsqueda y exploración, en el que 
contactamos con otras personas que conocían recursos tecnológi-
cos y que nos aconsejaron sobre las herramientas que podíamos 
utilizar. En este proceso nos comunicamos con personal de la 
UTI de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes nos ha-
bilitaron los recursos tecnológicos de la institución como: sala de 
conferencia de la UTI, canal de youtube UniRioTV y la creación de 
un correo institucional que nos permitiría grabar los talleres rea-
lizados en google meet. Por nuestra parte, contamos con manejo 
de redes sociales y utilizamos tanto el facebook del departamento 
de arte y cultura, como el del ERTU. También creamos un instagram 
que nos permitió dar visibilidad y promocionar el evento. 

El encuentro de teatro en la presencialidad tenía una dura-
ción de dos días completos, durante la mañana y la tarde desarro-
llamos las charlas y talleres.  Por la noche, realizamos las muestras 
artísticas de las diferentes universidades que participan del even-
to. Para adaptarlo a la virtualidad tuvimos que pensarlo con una 
duración más amplia, pero que implicara menos carga horaria 
en el día frente a la compu y así evitar el cansancio de quienes 
participaban. Fue así que el encuentro tuvo una duración de cinco 
días. En cada jornada desarrollábamos una actividad, es decir, un 
taller o una charla con una extensión de dos horas. Excepto el día 
sábado en el que realizamos una charla de cuatro horas dividida 
en dos instancias: una, por la mañana  y otra,  a la tarde. 

Los talleres los realizamos por medio de la plataforma google 
meet y contábamos con un cupo de cuarenta personas debido a 
las limitaciones que nos imponía dicho recurso. Por esa razón, 
tomamos la decisión de grabarlos para luego socializarlos a tra-
vés de nuestro facebook y en el canal de youtube de la universidad. 
De esta manera, quienes no habían podido participar, lograron 
acceder a ellos. En cambio para el desarrollo de las charlas, la 
dinámica fue diferente. Utilizamos la sala de conferencia de la 
UTI, en la cual ingresábamos algunos miembros del elenco como 
moderadores, dos técnicos que nos ayudaban con el soporte tec-
nológico y con la transmisión en directo por el canal de youtube de 
UniRioTV. Por este último medio, también se subían las produc-
ciones tanto propias como de otras universidades que participa-
ron de la propuesta. 

https://www.unrc.edu.ar/unrc/general/uti.php
https://www.youtube.com/user/audiovisualunrc
https://www.facebook.com/culturaunrc
https://www.facebook.com/ertu.unrc/videos/135820288290857
https://www.instagram.com/e.r.t.u/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=35042
https://www.youtube.com/watch?v=nZnkZKWFsDI
https://www.youtube.com/watch?v=vrbPx1zv_vM&t=1412s
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Para desarrollar las distintas actividades contamos con invita-
dos de distintas partes de Argentina y de otros países. Los talleres 
y charlas estuvieron a cargo de: Luis Sampedro, desde España; Ne-
rina Dip, desde Tucuman a través del INT (Instituto Nacional del 
Teatro); Cecilia Caroff, de Mendoza y Abel Carrizo Muñóz, de Chile. 

Las producciones artísticas estuvieron  a cargo de: UBA (Univ. 
de Bs. As.); Univ. Prov. de Córdoba, Escuela de teatro Roberto Arlt; 
UNLPam (Universidad Nacional de La Pampa), UNNE (Universi-
dad Nacional del Nordeste); UNT (Universidad Nacional de Tu-
cumán); y elenco UNRC (Universidad Nacional de Río Cuarto). 

En este breve texto hemos querido repasar nuestra experien-
cia de llevar adelante el encuentro de teatro en la virtualidad. 
Actividad que nos dio mucha satisfacción poder sostener a pesar 
de las limitaciones. 

Valoración 
Luego de realizar la experiencia de adaptar el encuentro de 

teatro a la virtualidad, consideramos que esta vivencia nos dejó 
grandes crecimientos a nivel de grupo y la valoramos como posi-
tiva. En primer lugar, porque pudimos sostener y dar continuidad 
a un trabajo que venimos realizando hace años y en segundo 
lugar porque nos permitió ampliar nuestras fronteras físicas de 
trabajo, fue así que contamos con participantes de otras regiones 
y países. 

Por medio de esta experiencia adquirimos conocimientos tec-
nológicos que nos ayudan a enriquecer nuestras futuras propues-
tas y nos da herramientas para pensar al teatro desde el tecnovivio 
y ya no tan sólo restringido al convivio. Fue así como la pandemia 
nos obligó a romper con ciertas estructuras y frente a eso buscar 
alternativas para poder seguir desarrollando esta actividad que 
tanto nos gusta y que tanto aporta a la cultura. 

Entre las dificultades que tuvimos que afrontar la más sobre-
saliente fue el poco conocimiento de los recursos tecnológicos 
que teníamos. Por esa razón, contar con el apoyo y el compro-
miso de profesionales técnicos que son parte de la institución, 
nos posibilitó tener otro alcance y articular distintos espacios que 
son parte de nuestra universidad, como el área de teatro con la 
tecnología. Otra dificultad que por momentos enfrentamos fue la 
falta de conectividad entre los organizadores, lo que nos llevó a 
plantear la estrategia de contar con algún suplente y así asegurar 
la presencia de un moderador en las actividades. 

http://institutohune.com/equipo/luis-sampedro/
https://nl-nl.facebook.com/inteatro/videos/integrandosaberes-nerina-dip-tucum%C3%A1n/298298411290555/
https://nl-nl.facebook.com/inteatro/videos/integrandosaberes-nerina-dip-tucum%C3%A1n/298298411290555/
https://www.facebook.com/inteatro/
https://www.facebook.com/ertu.unrc/videos/137697061436513
http://www.adeteatro.com/detalle_socio.php?id_socio=357
https://www.facebook.com/CCUPsicologia
https://www.facebook.com/CCUPsicologia
https://upc.edu.ar/fad/escuela-roberto-arlt/
https://youtu.be/HaEJmz70V8g
https://www.youtube.com/watch?v=u2mHZcv2zLs&t=13s
https://youtu.be/GL3ZjgdKd3k
https://youtu.be/bVFHVrjkKLw
http://artescenicas.ucaldas.edu.co/downloads/artesescenicas9_5.pdf
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Creemos que la gran fortaleza que tuvimos como grupo, estu-
vo marcado por un fuerte compromiso para afrontar este contex-
to desconocido que nos desafío a buscar alternativas y así lograr 
la realización y continuidad del Encuentro Regional de Teatro 
Universitario. 
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Trabajo colaborativo 
en el ingreso a la 

Facultad de Ciencias Humanas

Clarisa Pereyra155, Marcela Montero156 y Mariana Gianotti157

Contextualización
Desde la Secretaría Académica de la Facultad de 
Ciencias Humanas, en el marco de la contingencia que nos atra-
viesa por la pandemia, se presentó el proyecto de ingreso deno-
minado “Flexibilidad, Inclusión y Trabajo Colaborativo en el In-
greso a la Facultad de Ciencias Humanas” (Res. CD 206/2020). 
En dicho proyecto, se constituyen como principios básicos de la 
política académica de la Facultad, la inclusión, la flexibilidad y el 
trabajo colaborativo para que se habiliten posibilidades articula-
doras en el paso de la escuela secundaria a la universidad, en la 
definición de la carrera a seguir y en el inicio de un trayecto de 
formación para aprender, como comunidad, a potenciar posibi-
lidades en el marco de una exorbitante diversidad de situacio-

155 cpereyra@hum.unrc.edu.ar
156 mmontero@hum.unrc.edu.ar
157 gianotti@hum.unrc.edu.ar

mailto:cpereyra@hum.unrc.edu.ar
mailto:mmontero@hum.unrc.edu.ar
mailto:gianotti@hum.unrc.edu.ar
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nes, condiciones y contextos como consecuencia de la pandemia 
2020. 

Dado este contexto particular, se implementaron diversas ac-
tividades de promoción y oferta educativa de la Facultad que se 
organizaron en dos etapas. En la primera se llevaron a cabo acti-
vidades de promoción de las carreras de la Facultad de Ciencias 
Humanas mediante las JUPA (Jornadas Universitarias de Puertas 
Abiertas), las cuales se desarrollaron durante los meses de octubre 
y noviembre de 2020, en forma virtual y sincrónica. En una se-
gunda etapa, se llevaron a cabo las actividades de Incorporación 
a la Cultura Universitaria (ICU) a partir de los módulos ICA 
(Integración a la Cultura Académica) e ICI (Integración a la Cul-
tura Institucional) durante los meses de febrero, marzo y abril, 
también en forma virtual.

El módulo ICA se desarrolló mediante encuentros sincrónicos 
y actividades en aulas virtuales y micro sitios web en los que se 
ofrecieron organizadores, calendarios y materiales asincrónicos 
para facilitar el acceso de los aspirantes que simultáneamente es-
taban cerrando el período del secundario 2020. Las actividades 
desarrolladas abordaron los contenidos disciplinares de cada ca-
rrera y acercamiento al perfil profesional; también se incluyeron 
actividades específicas sobre lectura y escritura con el fin de acer-
car al aspirante al conocimiento de los diferentes géneros acadé-
micos. 

En cuanto al abordaje de aspectos vinculados al ICI y a la vida 
universitaria en sí misma, se priorizaron cuatro ejes considerados 
necesarios y/o emergentes de la situación socio – sanitaria y edu-
cativa actual. En tal sentido, se propusieron talleres, espacios de 
debate, foros de discusión, videos y/o micro-sitios formativos a 
los que estudiantes aspirantes pudieron acceder en diferentes mo-
mentos de su trayecto de ingreso. El proyecto estuvo destinado a 
los 2575 aspirantes inscriptos en las 25 carreras de pregrado y 
grado de la FCH, y fue desarrollado por 13 equipos compuestos 
por docentes, alumnos avanzados y graduados. 

Reformulación de los módulos ICA e ICI 
La propuesta planteada para el ingreso 2021 se sostiene y fun-

damenta en el Proyecto Marco para la Integración a la Cultura 
Universitaria 2020- 2023 aprobado por resolución de Consejo 
Superior Nº 0054/2020 que regula las actividades de Ingreso en 
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la UNRC, organizadas en dos módulos: Integración a la Cultura 
Institucional e Integración a la Cultura Académica.  

En cuanto al abordaje de aspectos vinculados al Ingreso a la 
Cultura Institucional (ICI) se abordaron cuatro ejes:

• Ser estudiante en la Universidad Pública y estudiar en 
condiciones de pandemia.    

• Universidad Pública y participación estudiantil  (deberes 
y derechos de estudiantes) 

• Políticas de género en la FCH. 

• Estudio independiente y  evaluación en la universidad 

El módulo de Integración a la Cultura Académica se desarrolló 
mediante encuentros sincrónicos con equipos docentes de cada 
carrera, y mediante actividades en plataformas/aulas virtuales y 
micro sitios en los que se ofrecieron organizadores, calendarios y 
materiales asincrónicos para facilitar el acceso de aspirantes que 
simultáneamente estaban cerrando el período del secundario 
2020 (Ver ejemplo). Participaron equipos docentes de las diferentes 
carreras de la facultad junto a los coordinadores y estudiantes 
tutores. 

Las actividades desarrolladas durante este módulo fueron es-
pecíficas en cuanto a contenidos disciplinares de cada carrera y 
acercamiento al perfil profesional; también se incluyeron activi-
dades específicas sobre lectura y escritura con el fin de acercar al 
aspirante al conocimiento de los diferentes géneros académicos. 

“Disculpe profe la hora”
Con el objetivo de elaborar el informe de las actividades de Ingreso 

2021 sobre los módulos de ICI e ICA se hizo la valoración y au-
toevaluación de lo realizado. Se les consultó a los coordinadores 
sobre lo transitado en el ingreso 2021, la cantidad de aspirantes 
total de sus carreras, la participación activa/real de los aspirantes 
en las aulas virtuales, porcentaje de participación en las activida-
des propuestas, entre otros aspectos (Acceso al formulario).

Si lo valoramos en términos cuantitativos, la participación ac-
tiva de los alumnos en las aulas virtuales no muestra variaciones 
en relación a los años anteriores. En la mayoría de las carreras 
se registró más del 75% de participación de los estudiantes ins-
criptos. 

https://serestudiante2021humanasunrc.blogspot.com/
https://serestudiante2021humanasunrc.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=NliybwSAKVw
https://www.youtube.com/watch?v=NliybwSAKVw
https://www.hum.unrc.edu.ar/pensemos-diverso/
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/TALLER-ICI-ESTUDIO-INDEPENDIENTE-Y-EVALUACION-EN-LA-UNRC.docx.pdf
https://cubocampus.github.io/Ingreso-alumnos/carreras.html
https://sites.google.com/hum.unrc.edu.ar/educacion-2021/p%C3%A1gina-principal
https://www.hum.unrc.edu.ar/ingresar-en-contexto-de-pandemia-un-desafio-para-los-as-estudiantes-los-as-docentes-y-la-institucion/
https://www.hum.unrc.edu.ar/ingresar-en-contexto-de-pandemia-un-desafio-para-los-as-estudiantes-los-as-docentes-y-la-institucion/
https://drive.google.com/file/d/1ns-m8TLnyrNUS7DoWlSuJxHEYzBpNSRs/view?usp=sharing


494 tecnología educativa e innovaciones pedagógicas

Si lo vemos en términos cualitativos, se evidencian nuevos 
modos de relación, otros tiempos y otras mediaciones. (Testimo-
nios Aquí)

Los coordinadores de ingreso identificaron como novedoso y 
positivo el uso de videos para plantear temáticas propias de la 
disciplina, redes sociales para la comunicación entre grupos (ad-
ministradas además por estudiantes avanzados y/o aspirantes), 
diversas plataformas que constituyeron un desafío de aprendizaje 
para los estudiantes y micro sitios por carrera que concentraron 
información necesaria para comenzar el recorrido en la univer-
sidad. 

Asimismo, valoraron la articulación permanente entre las 
actividades propuestas en las plataformas y lo trabajado en los 
encuentros sincrónicos, como también la definición de roles dife-
renciados entre los docentes y estudiantes que conformaron cada 
equipo de trabajo. 

Entre los cambios más significativos provocados por la contin-
gencia de la virtualidad se identificaron: la dificultad de regular el 
tiempo de trabajo, ya que los estudiantes realizaban sus consultas 
en cualquier día y hora; el cansancio y hastío provocado por la 
pantalla como mediadora; la ansiedad por asistir a encuentros 
sincrónicos y los problemas de conectividad que en algunos casos 
dejaron afuera a los estudiantes.

Además, la incorporación de aspirantes nuevos en diferentes 
momentos del período de ingreso (debido a las dificultades para 
cerrar el nivel medio) fue generando otras necesidades en la or-
ganización de las propuestas de ingreso.  

Uno de los objetivos fundamentales de las actividades de 
ingreso de la FCH es poder acompañar a los aspirantes en su 
tránsito desde el secundario a la universidad en aspectos orga-
nizativos (aulas virtuales), administrativos y académicos; pero 
también en lo socio-afectivo debido a la situación de desarraigo, 
incertidumbre, angustia y/o ansiedad que se genera por el inicio 
de una carrera universitaria que, además, se enmarca en un con-
texto de educación virtual debido al imperativo de la pandemia 
(Testimonios Aquí).

A los aspectos vinculares y afectivos se agregan otros que tie-
nen que ver con las dificultades de los estudiantes al momento 
de interpretar textos o consignas y los problemas de acceso a la 
información. 

https://drive.google.com/file/d/1ImJ7wV8JP0B5HgLpdvHQT-SOcXxPgWsq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ep8oyZVLOb6n1LXK9P6fFy6rDQisRGYN/view?usp=sharing
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El distanciamiento social impide que la contención que ofre-
cen los docentes y alumnos avanzados de las carreras sea accesi-
ble en forma inmediata y fluida, lo que podría estar generando 
el incremento de la ansiedad y de emociones relacionadas con la 
incertidumbre y angustia. 

Valoración 
A efectos de sintetizar las valoraciones que hicieron los equi-

pos de ingreso en relación a la experiencia transitada, se identi-
ficaron fortalezas y dificultades, que seguramente serán motores 
de otras innovaciones que den lugar a mayores índices de flexibi-
lidad, trabajo colaborativo e inclusión. 

Entre las fortalezas se reconocen: 

• Organización del micrositio en la página web de la Fa-
cultad.

• Puesta en marcha de ICA e ICI totalmente virtual y para 
todas las carreras de la FCH.

• Comunicación directa con los estudiantes.

• Compromiso de los docentes que conforman el equipo.

• Participación de estudiantes desde otras provincias

• Personalización- individualización del trabajo de los do-
centes y/o estudiantes. 

• Acceso a la propuesta por parte de personas en situacio-
nes diversas (con personas a cargo, trabajando, viviendo 
en otras ciudades) que, de ser la cursada presencial, no 
hubiesen podido hacerlo.

Entre las dificultades más recurrentes se identifican:

• No todos los ingresantes cuentan con los recursos y equi-
pamiento necesario para la educación virtual, como tam-
poco con el nivel de manejo de las plataformas utilizadas.

• Duración del cursillo de ingreso y el permanente ingreso 
de aspirantes.

• Ansiedad de los estudiantes por la virtualidad y el acceso 
a la información.

• El acceso a trámites de preinscripción y/o entrega de do-
cumentación.
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• La virtualidad en sí misma, como barrera para la comuni-
cación directa entre docente – alumno y alumno –alumno

• La plataforma disponible para los encuentros sincrónicos 
no soporta la totalidad de los aspirantes en las carreras de 
más de 150 estudiantes. 

“el proceso fue complejo, hubo que atender múltiples situa-
ciones que demandaron mucho tiempo y esfuerzo por parte del 
equipo, que en simultáneo desarrollaba otras tareas como exá-
menes, inicio de otras asignaturas y actividades de gestión”. 
(Relato docente-coordinador 3)

Esta vez, lo novedoso y lo desafiante no sólo involucró a los 
ingresantes. Tanto estudiantes como docentes nos encontramos 
invadidos por la falta de certezas, obligados a incorporar otras 
formas, interpelados por otras palabras claves. Nos encontramos 
necesitados de recurrir a dispositivos tecnológicos que nos ayu-
daran a achicar varias distancias para generar vínculos con el 
otro. Estos encuentros se caracterizaron por el enorme esfuerzo 
de adecuación y por el interés centrado en las necesidades de 
estos nuevos estudiantes que se vieron obligados a ganarle a las 
circunstancias adversas y desiguales desde las cuales intentan ac-
ceder a nuevos mundos posibles.
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Tips… 
como estrategia de comunicación

y divulgación institucional

Carolina Roldán158, Marcelo Alcoba159 y Natalia Picco160  

Contextualización
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), desde sus 

políticas institucionales, asume a la alfabetización académica como 
una estrategia necesaria para la participación disciplinar y dis-
cursiva de los estudiantes, y, por ende, prioritaria para el mejora-
miento de la enseñanza de grado, en particular en los primeros 
años. Desde esta convicción, la Secretaría Académica Central 
implementa desde 2015, entre otras acciones, convocatorias pe-
riódicas a la presentación de proyectos sobre escritura y lectura 

en las disciplinas de las diferentes carreras (PELPA ). La pro-
puesta institucional pone en valor la relevancia que tienen estas 
habilidades cognitivas para la construcción y transformación del 
conocimiento e invita a los equipos docentes a asumir el desafío 
de trabajar desde esta línea de formación.

La convocatoria PELPA cuenta con una Comisión Asesora in-
tegrada por docentes de cada una de las facultades de la UNRC y 

158 croldan@rec.unrc.edu.ar
159 malcoba@ing.unrc.edu.ar 
160 npicco@ayv.unrc.edu.ar

about:blank
mailto:croldan@rec.unrc.edu.ar
mailto:malcoba@ing.unrc.edu.ar
mailto:npicco@ayv.unrc.edu.ar
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asesores pedagógicos y especialistas de la Secretaría Académica. 
Dicha comisión se convierte en referente institucional de la pro-
puesta, participando como responsables de la articulación entre 
la política académica y la comunidad institucional, con instancias 
de formación, asesoramiento y acompañamiento a los docentes 
interesados en participar de PELPA. La particularidad del traba-
jo de la Comisión está dada por la interdisciplinariedad de esta, 
al contar con aportes provenientes de las múltiples formaciones 
disciplinares de sus integrantes desde un trabajo colectivo y cola-
borativo en constante construcción.

Prioritariamente, la Comisión funciona acompañando y ase-
sorando a los docentes en la formulación y desarrollo de los pro-
yectos, entendiendo que en el ámbito de la mejora de las prácticas 
educativas universitarias el asesoramiento juega un rol relevante 
en la animación y sostenimiento a los docentes (Lucarelli, 2012). 
Sin embargo, sin perder de vista esta función, las reuniones pe-
riódicas mantenidas por sus integrantes ponen en discusión otros 
modos de propiciar procesos impregnados de los lineamientos de 
la alfabetización académica que impacten positivamente en la 
comunidad universitaria.

La tarea de la Comisión Asesora, parte del convencimiento de 
que alfabetizar académicamente implica un importante compro-
miso y predisposición por parte de los docentes universitarios, so-
bre todo de aquellos que dictan asignaturas en los primeros años 
de las carreras. Estos docentes son quienes contactan temprana-
mente a los ingresantes con el campo disciplinar, convirtiéndo-
se en referentes para enfrentar este nuevo desafío de formación 
profesional. Sin embargo, muchos docentes perciben que no 
poseen las herramientas pedagógicas necesarias para propiciar 
aprendizajes autorreflexivos de los ingresantes, en relación a la 
comprensión lectora y a la escritura desde una perspectiva crítica 
que permita el acceso a la cultura académica.

Escribir para aprender institucionalmente

Escribir, compartir y trascender los equipos de 
trabajo
Desde comienzos de este año, en el marco de las Convocato-

rias institucionales PELPA la Comisión Asesora, impulsa la crea-
ción de un espacio virtual de socialización de conocimientos. El 
mismo pretende compartir, a partir de reflexiones prácticas del 
hacer docente, las experiencias, resultados de investigaciones y 
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proyectos en relación con procesos de lectura y escritura que se 
llevan a cabo y se sostienen en nuestra Universidad, con el objeti-
vo de contribuir a potenciar prácticas más inclusivas.

La iniciativa trata de recuperar la construcción del recorrido 
que lleva más de treinta años en nuestra universidad y que se ha 
fortalecido con la implementación de las convocatorias PELPA. 
Desde la propuesta, se pretende potenciar la experiencia capita-
lizada en estos años mediante escritos breves, a modo de TIPS, 
que aporten sugerencias o recomendaciones sobre los saberes 
construidos, en un formato de fácil acceso para toda la comuni-
dad universitaria. Esta iniciativa intenta favorecer la divulgación 
de los saberes construidos, apostando a que su implementación 
no quede sólo en el interior de las cátedras que participan de pro-
yectos o los grupos de investigación, sino que puedan compartirse 
con toda la comunidad universitaria.

Los TIPS buscan favorecer la democratización de los saberes 
construidos en el marco de las prácticas de enseñanza e investi-
gación en Alfabetización Académica, procurando trascender el 
equipo de trabajo que lleva adelante los proyectos e invitando a 
transformar ese conocimiento en un formato accesible para toda 
la comunidad como aporte pedagógico y didáctico. 

Tener que pensar en la escritura desde estos formatos de di-
vulgación, tener que escribir para colegas y estudiantes de nues-
tra institución u otras, invita a los docentes a transformar el cono-
cimiento construido desde el hacer docente e investigativo en un texto 
que transmita saberes y, al mismo tiempo, potencie el desarrollo 
de escenarios de intercambios y reflexión didácticos.

Desde la Comisión PELPA pensamos que esta iniciativa, 
institucionalmente favorece el establecimiento de lazos e inter-
cambios al interior de nuestra Universidad, desde la generación 
de espacios virtuales compartidos, así como también potencia la 
posibilidad de acercar el conocimiento construido sobre el leer y 
escribir en la universidad a un público más amplio, no especialis-
ta en el tema, pero que pueda valerse de los conocimientos en el 
campo disciplinar o nivel educativo que trabaje.

La puesta en marcha….
La materialización del proyecto tiene una primera instancia 

en la que se convoca a referentes locales, docentes de la institu-
ción de reconocida trayectoria en la investigación de los procesos 
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de lectura y escritura, quienes valoran la iniciativa y aceptan el 
desafío de compartir sus experiencias en este formato particular. 

Las resonancias que tuvo la propuesta y las devoluciones que 
recibimos de los docentes, nos alentaron a ampliar y diversificar 
la convocatoria, a fin de enriquecerla desde dos perspectivas: 1) 
invitando a especialistas nacionales e internacionales de la te-
mática a participar y 2) impulsando a directores, co-directores y 
equipos de trabajo de las distintas ediciones PELPA, a sistema-
tizar y socializar sus prácticas docentes vinculadas a la alfabeti-
zación académica. En este mismo sentido, buscando potenciar y 
retroalimentar el vínculo con propuestas formativas instituciona-
les que también fortalecen el trabajo desde la lectura y escritura 
en las disciplinas, se invitó a egresados de las diferentes cohortes 
de la Diplomatura en Lectura y Escritura y Pensamiento Críti-
co en Educación Superior; entendiendo que estos profesionales 
enriquecen sus actividades pedagógicas desde esta formación es-
pecializada. 

En todos los casos, junto a la convocatoria, los autores partici-
pantes reciben una serie de pautas generales orientadoras con el 
objetivo de poder comunicar y divulgar las diferentes propuestas 
en un formato común estandarizado que es editado adecuada-
mente sosteniendo también la identidad visual de la propuesta. 
Para la socialización de las producciones, se apela tanto a los 
medios de comunicación (Hoja Aparte, Radio FM 97,7) como a 
las redes sociales de la UNRC, y están a disposición permanen-
te para su lectura en la página de la Secretaría Académica de 
nuestra Universidad. Los invitamos a recorrer esta galería virtual 
y escuchar los TIPS desde la voz de sus autores (hacer click en 
cada ícono):

 A esta propuesta institucional también subyace la convicción 
de “escribir para aprender”. Escribir propicia transformar el co-
nocimiento construido por el equipo de trabajo y, al mismo tiem-
po, nos propone aprender de nuestros colegas. Trabajar colabo-
rativamente en la divulgación de los conocimientos construidos 
desde la investigación o implementación de proyectos que apues-
tan a la alfabetización académica como una estrategia necesaria 
para la participación disciplinar y discursiva de los estudiantes, 
y, por ende, prioritaria para el mejoramiento de la enseñanza de 
grado.
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Trabajar en la escritura de TIPS para compartir con la comu-
nidad universitaria invita a los docentes a reflexionar nuevamen-
te sobre el acceso de sus estudiantes al conocimiento profesional 
y su rol como educadores en este proceso; decidir qué habilidades 
cognitivas, de pensamiento quiero movilizar desde mis aportes 
en otros colegas; posibilita desarrollar comprensiones más pro-
fundas y nuevos significados sobre los conocimientos construidos 
hasta el momento; nos invita a dialogar nuevamente con nuestros 
equipos y con nosotros mismos desde otro lugar.

Una mirada desde adentro: potencialidades 
de la propuesta

Compartimos, a modo de cierre de este escrito, algunas re-
flexiones sobre distintos aspectos que forjaron esta propuesta. 

Diseño, planificación y formas de trabajo propuestos. Si bien la es-
critura de relatos breves a modo de TIPS no es una estrategia 
comúnmente utilizada ni elegida por los especialistas en alfabe-
tización académica, confiere proactividad a este recurso literario 
en cuanto al diálogo y rescate de textos que en un principio son 
familiares o de fácil alcance para el lector. En este sentido, des-
de la Comisión Asesora PELPA reconocemos la importancia de 
proponer actividades que ofrezcan ejemplos concretos sobre las 
formas posibles de trabajar la lectura y la escritura y que permi-
tan a los participantes ponerse en un papel protagónico de acción 
y reflexión. La propuesta pone a consideración otros modos de 
compartir los saberes construidos en el ámbito de la institución 
asumiendo la función enseñanza-aprendizaje como prioridad en 
el ámbito de una universidad pública que apuesta a potenciar el 
acceso para todos y genera estrategias que contribuyan efectiva-
mente para ello.

Participación de especialistas y docentes con un fuerte compromiso social 
de construir y compartir nuevos espacios que potencien sus mi-
radas alfabetizadoras y respondan a la diversidad de necesidades 
que puedan tener los estudiantes en su aprendizaje.

El papel de la Comisión Asesora propiciando este tipo de actividades. 
Como integrantes de la comunidad universitaria de nuestra 
UNRC, seguimos acompañando las nuevas necesidades y los in-
terrogantes que se abren ante nuevos escenarios, asumiendo el 
compromiso de formar profesionales críticos y reflexivos capaces 
de crear puentes y transformaciones en un mundo tan complejo 
como cambiante. 



Escultura ubicada en el patio del pabellón 2, al lado de la Plaza de la 
Militancia. 



Epílogo

Presente interpelante 
a un futuro incierto 

que reclama prioridades 
y urgencias educativas
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¿Y…? ¿Cómo serán las aulas del futuro…?

En este libro dimos cuenta de avances tecnológicos en mate-
ria educativa que la UNRC fue construyendo y logrando en sus 
cincuenta años de existencia y hasta hoy, lo que ayudó a hacer 
frente a la crítica situación planteada por la pandemia (2020/21) que 
implicó la conversión imprevista y casi intempestiva de la presenciali-
dad en  virtualidad para todas las funciones de la Universidad. Ello 
imprimió un escenario inusual, extraño e inimaginable, en el cual 
también tuvo lugar la conmemoración de su cincuentenario el 1º de 
Mayo de 2021.

Somos concientes que este desarrollo tecnológico puede ser 
mejorado, ampliado y superado, pero lo que se disponía y lo nue-
vo que se incorporó en los últimos años ha constituido el medio 
e instrumento principal para la virtualización generalizada de las 
funciones universitarias durante la emergencia sanitaria por el 
COVID-19. Nos permitió en buena medida, ´salir del paso`. 

En consonancia con su carácter de pública e inclusiva, en ese 
momento la prioridad de la institución fue sostener el derecho a la 
educación superior, por lo cual lo que identificamos como educación 
remota en emergencia constituyó el soporte para mantener en la vir-
tualidad el vínculo pedagógico en el desarrollo curricular de las 
carreras de pregrado y grado de las cinco Facultades que compo-
nen la Universidad.

Ambos aspectos: desarrollo tecnológico y educación virtual ofrecie-
ron (ofrecen) un potencial necesario para enfrentar la emergen-
cia. Si bien la situación fue muy compleja por la formación des-
igual de los actores en el dominio de las tecnologías en entornos 
virtuales, hubo quienes asumiendo la complejidad como desafío, 
aprovecharon para plantear genuinas innovaciones en la ense-
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ñanza. Varios factores pudieron haber incidido; formación pre-
via, la orientación ofrecida en diferentes instancias institucionales 
en ese momento, la continuidad de convocatorias anuales a la 
presentación de proyectos innovadores, el convencimiento acerca 
de que lo remoto era casi la única posibilidad para seguir, además 
de los atractivos propios de los recursos o dispositivos que ofrece 
la tecnología, que resultan muy motivadores para muchos/as. Y 
así, aun en condiciones laborales desiguales y de mucho costo 
personal, los/as docentes pudieron no sólo organizar e implementar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje en los espacios curriculares, 
sino que además muchos se preocuparon y ocuparon de diseñar 
innovaciones pedagógicas y disciplinares para enseñar creativamente en la vir-
tualidad. Algunas son las que se presentan en este libro.

Propuestas creativas, ideas con imaginación, interesantes ex-
periencias, motivadas participaciones, la novedad desafiante de 
la tecnología, el acogimiento de la virtualidad, la facilidad de 
lo remoto cuando se logra buen dominio. Pasadas las primeras 
instancias de dificultades e inexperiencias matizadas con la de- 
sorientación de un contexto confuso e imprevisible, generador 
de bloqueos y resistencias, llegó la adaptación crítica (¡y valga la 
contradicción!). Costó dedicación y esfuerzos pero se logró mayo-
ritariamente una acomodación inteligente en el propio domicilio 
que permitió priorizar lo laboral en simultáneo con las activi-
dades hogareñas y de cuidado y acompañamiento a integrantes 
familiares. Acomodamiento que implicó, por un lado, la cons-
trucción de nuevos hábitos y con el tiempo un cierto acostum-
bramiento que, hasta un punto, después fue difícil abandonar, 
sobre todo por la simultaneidad y concentración de tareas en un 
mismo espacio sin necesidad de desplazamiento; pero por otro 
lado, las expectativas y deseos de volver a la ´normalidad`, a la 
presencialidad, a las tareas con interacciones personales físicas, a 
la necesidad de encuentros intersubjetivos, a la comunicación y al 
diálogo del compañerismo. 

Hoy la tensión se dirime en términos de una presencialidad con 
integración de la virtualidad, para lo cual es necesario acordar deci-
siones acerca de cómo hacerlo, con qué criterios y estrategias. 
Todo lo aprendido sirve, pero la interpelación mayor es el con-
senso sobre el sentido, vinculado con la reintegración de estu-
diantes que no pudieron sostenerse pese a los esfuerzos en la im-
plementación de la educación remota en emergencia y también 
la ampliación de la cobertura desde la intención de inclusión con 
calidad educativa. Temas cruciales para el debate, acuerdos, de-
cisiones y cambios.
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Claro está, la solución no fue perfecta, ni completa, ni exenta 
de limitaciones y dificultades. Fue lo que la institución y el con-
junto humano pudo hacer para enfrentar tamaña realidad. Sin 
embargo, hay mucho para recuperar y recrear en el contexto pos. 

En este estado del debate y por la influencia de lo vivido en 
estos años, es dable recordar que la educación en general y la 
universitaria en particular, no constituyen problemas técnicos 
centrados en el uso de este o aquel recurso o artefacto, como así 
tampoco puede plantearse que las innovaciones que implican el 
uso de nuevas tecnologías, permiten un cambio genuino per se 
sobre todo en relación a la integralidad y calidad de la formación. 
Es difícil pensar que sólo a través de los recursos puede alcanzar-
se una formación con integración de sus dimensiones profesionales, 
socio-culturales, ciudadanas y humanas, como sostienen nuestros prin-
cipios estatutarios. 

Hoy por hoy, en el escenario educativo hay postura casi uná-
nime en considerar que la educación es un problema eminente-
mente político, social y cultural, dónde la reflexión sostenida, el 
juicio fundamentado, las amplias y diversas participaciones, las 
definiciones y decisiones compartidas colectivamente constituyen 
las mejores estrategias para plantear y concretar cambios rele-
vantes que, además, estén orientados por el sentido de aportar a 
una sociedad más igualitaria, con justicia social, democrática y 
emancipada. 

El contexto de la pandemia ha interpelado algunas reflexiones 
sobre cuestiones educativas fundamentales y sobre todo de algu-
nas que antes no estaban visiblemente presentes en las agendas 
académicas y políticas. La ahora reconocida educación remota de 
emergencia es un indicador de esta situación. Sin dudas abre un 
camino para esa reflexión. 

En coincidencia con algunos autores (López, 2020), y sin áni-
mo de agotar el listado, lo que podríamos agendar para empezar 
a pensar algunos temas a discutir/dialogar en y con la comuni-
dad podrían referirse a: 

Una mayor inversión educativa y una mejor distribución de los re-
cursos económicos, sobre todo lo segundo, tratando de ir supe-
rando las inequidades que se pronuncian con tanta crudeza en la 
actualidad y que permanentemente entorpecen el cumplimiento 
de derechos humanos y sociales. Recordemos que muchos estu-
diantes, contrario a lo que a veces supone el imaginario colectivo 
que los considera ´nativos digitales`, no podían acceder a la tec-
nologías no sólo por carecer de recursos y condiciones externas, 
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sino por desconocimiento. Una educación inclusiva, debe mirar 
y actuar sobre estos aspectos. 

Profundizar la inclusión educativa a través de una cobertura efectiva, 
generando condiciones institucionales que acompañen durante 
toda la trayectoria de las carreras de modo tal que quienes ingre-
san, si mantienen su interés en la formación, puedan graduarse; 
para lo cual habría que centrar las miradas en las prácticas edu-
cativas, sobre todo de aquellas que no coinciden con modelos 
integradores. En alusión al acceso y sostenimiento de estudiantes 
en sus carreras, sería conveniente considerar en la implemen-
tación de los planes de estudio, el 25 % de estrategias virtuales 
(asincrónicas) que ofrece la institución (RCS Nº 297/2017) para 
facilitar la continuidad de los estudios sobre todo para aquellos 
que por diversas razones de vida no pueden sostener la presencialidad 
física. En ese sentido sería beneficioso continuar con la implemen-
tación del Programa Potenciar la Graduación en las carreras de pregrado y 
grado de la UNRC (RCS Nº 103/16) que desde su implementación 
en 2016  ha permitido la graduación de más de 300 estudiantes 
de diferentes carreras, que a su propio decir, no podrían haberse 
titulado de otro modo.

Pero también es crucial considerar la importancia de la pre-
sencialidad para las interacciones interpersonales, los procesos 
comunicativos y la presencia real sobre todo en la configuración del 
territorio público y su territorialidad, en las múltiples posibilidades de 
participación (académicas, recreativas, políticas, culturales, artís-
ticas) que brinda la cultura institucional y abona directamente, 
no sólo a lo técnico-profesional, sino al perfil integral: socio-cul-
tural, ciudadano, ético y humano, presente en las carreras, todo 
lo cual da lugar a la construcción del tejido social, de los vínculos 
y lazos sociales necesarios para darle vida y existencia al espacio público. En 
definitiva, consolidar y ampliar lo público, la importancia de la  entidad de 
lo público.

Continuar con la innovación curricular iniciada en 2017 (RCS 
Nº 298/2017) para que todos los planes de estudio (hasta el 
momento el 50 % de los planes de la Universidad ya han sido 
cambiados) puedan considerar la contextualización, flexibilidad e in-
tegralidad, además de la transversalidad de conocimientos socio-po-
líticos culturales y prácticas que, con una metodología dialéctica 
teoría-práctica, un proceso de alfabetización académica crítica 
y la incorporación de tecnologías, fortalezcan la formación y el 
compromiso social desde un paradigma socio-crítico, promotor de los 
derechos humanos, sociales y ambientales. Cuidar el ambiente y defender nues-
tros derechos y recursos naturales, no negociarlos ni venderlos. Aspectos fun-
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damentales para enseñarlos hoy y siempre. Decisiones del presente que 
afectarán nuestro futuro.

Otro aspecto principal es la planificación estratégica y situacional 
construida colaborativamente en la que el papel docente es fun-
damental para otorgar un significado sustantivo y contextual, 
desde lo epistémico y lo metodológico en la implementación de 
los procesos institucionales y de enseñanza y de aprendizaje, so-
bre todo para el acompañamiento de estudiantes en los diferentes 
tramos de las carreras. Es importante que la concepción que sus-
tenta esta planificación no sólo integre las diferentes dimensiones 
de la formación (a las que aludimos más arriba), sino además de 
lo cognitivo e intelectual, atienda a los aspectos afectivos y so-
cio-emocionales de los protagonistas intervinientes en la forma-
ción. Se trata de metodologías dialógicas, interactivas, grupales, 
facilitadoras de procesos reflexivos centralmente de enseñanzas y 
de aprendizajes, de la metacognición permanente, de la conside-
ración y estudio de problemáticas relevantes socio-culturales, po-
líticas, ambientales y humanas, en la conjunción entre teoría-dis-
ciplinar y prácticas profesionales con compromiso social.

La última cuestión refiere al futuro, en dónde apostamos con con-
vicción y esperanzas; pero también está vinculada a las instancias 
de incertidumbre, que aprendimos a conocer y enfrentar duran-
te la pandemia. Ese momento, frente a la imprevisibilidad y lo 
impensado, las certezas fueron claramente cuestionadas. Nunca 
como en ese momento tuvimos la sensación de la no existencia de la 
estabilidad. ¿Volvimos ahora a la normalidad? Posiblemente, pero 
en un estado diferente. Aun siendo así, cobramos conciencia de 
que nada es para siempre. Nos quedó la sensación de que es po-
sible que esa situación se repita o que se produzca otra que ni nos 
imaginamos. 

Si bien es importante (y tranquilizador) reconocer que en ge-
neral la ´normalidad` pudo haber regresado, parte de la esperan-
za que mantenemos como humanidad es prepararnos, al menos 
estar avisados, más allá de no disponer de lo necesario ante una 
situación imprevisible que desconocemos acerca de cómo se ins-
talará en nuestras vidas. Nuevos lenguajes, nuevos sentidos, reco-
nocimiento de múltiples realidades y situaciones. Reconocer estas 
cuestiones es ya una preparación o una anticipación.

Coincidimos con López (2020) en un concepto que nos parece 
toda una definición: “hay que enfatizar en que existen diferentes 
contextos y tradiciones, lo que nos lleva al punto más importante 
y es considerar que la educación que se debe trabajar es subversiva, es 
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decir, que cuestiona y se cuestiona a sí misma, sin por ello olvidar la 
sensibilidad hacia otro (y otra), esto es ´una práctica atenta al 
sufrimiento, al sufrimiento de los presentes y de los ausentes`” 
(Mèlich, 2008, pág. 52 en López, 2020) con miras hacia lo futuro, 
hacia lo inevitable, mientras exista el tiempo. 

No individualismos. No competencia desmedida que implique 
el avance de unos/as en desmedro de otros/as. Ni eficientismo 
excluyente. Tampoco tecnicismo deshumanizado. Descentración 
de uno mismo, superar egocentrismos mezquinos, pensar al con-
junto humano como un colectivo con todas sus diversidades y desde 
una totalidad, actuar con conocimientos, respeto, generosidad y amorosidad 
hacia otros, otras y otres, hacia la comunidad y el ambiente social 
y natural, nuestro hábitat indispensable que tenemos que cuidar, 
defender y mejorar, por todos/as, por nosotros/as y por los/as 
que vendrán. En todo ello, la tecnología crítica y la educación en sus 
distintas modalidades tienen mucho para decir y hacer. Como la edu-
cación, la tecnología debe ser liberadora, emancipatoria e integradora, 
no dependiente ni expulsora o selectiva.

Finalmente, el parafraseo de una idea de Paulo Freire, que 
escribiera en su Pedagogía del Oprimido hace más de 50 años y 
recorriera el orbe, sintetiza esta cuestión. No por ser tan conoci-
da pierde sentido o vigencia, nunca tan significativa como hoy: 
´Nadie educa a nadie ni nadie se educa solo/a, los hombres y 
mujeres se educan en comunión, mediatizados/as por el mundo`. 
Y también por una tecnología humanizada. 

Referencia

Freire, P. (1970) Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, Siglo XXI.

López, L. (2020). Educación remota de emergencia, virtualidad y desigual-
dades: Pedagogía en tiempos de pandemia. 593 Digital Publi-
sher. CEIT, 5(5-2), 98-107. https://doi.org/10.33386/
593dp.2020.5-2.347.

Ana Vogliotti
Río Cuarto, UNRC, Secretaría Académica 

Miércoles 5 de Abril de 2023

https://doi.org/10.33386/593dp.2020.5-2.347
https://doi.org/10.33386/593dp.2020.5-2.347


Tramo final de las carreras. 
Colación de grado.

1974- Colación de grado de estudiantes provenientes de instituciones 
de educación superior que se incorporaron a la UNRC y finalizaron 

allí sus carreras de grado. Entrega el diploma el Rector Lic. Augusto A. 
Klappenbach Minotti.

2022- Colación de grado. El Sr. Vicerrector Prof. Jorge González entrega 
el diploma a una estudiante graduada de Abogacía.



Mayo 2019. Colación de grado. La Secretaria Académica Ana Vogliotti 
entrega el diploma a una estudiante graduada del Profesorado en 

Educación Inicial de la Facultad de Ciencias Humanas. 



2021-Estudiantes saliendo de la UNRC



19 de Junio de 2019 - Izamiento de la bandera argentina. “Aurora” en la 
voz de Víctor Heredia. Papelitos celestes y blancos que volaron minutos 
después de que se fundiera en el aire el humo albiceleste que salió de lo 

alto del viejo edificio de Humanas. Recitado. Danza folklórica. Chocolate 
y pastelitos.
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derecho a la educación superior. 

Actualmente se desempeña como Coordinadora de Progra-
mas y Proyectos Institucionales sobre innovaciones pedagógicas 
y curriculares y su publicación en la Secretaría Académica, desde 
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no es nada para tanta historia (2016), años de UniRío Editora de 
la UNRC a la que pertenece este libro UNRC y Educación Inicial 
en la Universidad: recorridos institucionales, conocimientos, prácticas y pro-
tagonistas (2022) y ahora este libro, Tecnología educativa e innovaciones 
pedagógicas en contextos de emergencia (2023). Todos ellos integran la 
colección 45/50 de la UNRC, en los cuales la profesora participó 
como coordinadora. 
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bajos para congresos nacionales e internacionales y artículos de 
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Integra el equipo de gestión del Sistema Institucional de Edu-
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