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E ste libro es una compilación de trabajos presentados 

durante el desarrollo del I Workshop de Innovación 

y Transformación Educativa, realizado de forma 

totalmente virtual en la Universidad Nacional del Noroeste de 

la Provincia de Buenos Aires. Este encuentro fue pensado para 

desarrollarse de manera anual y promover el intercambio de 

experiencias educativas en las que se utilice la tecnología o 

metodologías de enseñanzas innovadoras. El Workshop tiene 

Prólogos
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como objetivos generar un espacio de discusión e intercambio 

acerca de las experiencias docentes; enriquecer la tarea docente 

en función de lo visibilizado en el encuentro; plantear el desafío 

de la aplicación de herramientas tecnológicas en la modalidad 

educativa a distancia, manteniendo la calidad de las propues-

tas; reflexionar sobre el uso de las tecnologías educativas y 

su relación con la capacitación y accionar docente; socializar 

experiencias docentes y el uso de tecnología en cursos virtuales, 

y repensar, y socializar con el resto de la comunidad educativa, 

mejoras metodológicas en las distintas propuestas docentes.

Esta edición se organizó de manera conjunta con la Uni-

versidad Nacional de San Antonio de Areco y la Universidad 

Provincial de Ezeiza.

Los trabajos presentados se enmarcan en distintos ejes, 

con el fin de enriquecer las prácticas docentes. En el libro, se 

compilan los trabajos presentados en cuatro ejes: 

A. Diseño de cursos virtuales y producción de contenidos 

digitales: este eje contempla narrativas en torno a la organi-

zación y planificación de cursos/asignaturas virtuales, como 

así también, la producción de contenidos ad hoc utilizando 

recursos tecnológicos.

B. Estrategias tutoriales: se relatan las experiencias docentes 

en relación con las distintas estrategias tutoriales para el segui-
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miento de estudiantes, para establecer las metodologías de comu-

nicación, y para incentivar su participación, entre otras.

C. Evaluaciones en la virtualidad: se trata de experiencias 

innovadoras de evaluación virtual en el contexto de la continui-

dad académica.

D. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación: 

incluye relatos de experiencias en cuanto al uso didáctico de herra-

mientas tecnológicas, ya sea para la comunicación, el desarrollo de 

actividades, simulaciones, laboratorios virtuales, etc.

Los ejes fueron pensados de manera tal que tanto el workshop 

como este libro puedan convertirse en un instrumento de inter-

cambio de experiencias docentes, que permitan analizar y profun-

dizar las distintas modalidades formativas. Tenemos que tener en 

cuenta que, si pensamos en diseñar cursos virtuales o en utilizar 

la tecnología para alguna actividad en la presencialidad, resulta 

clave que la innovación tecnológica se vea acompañada de nuevas 

estrategias metodológicas. El proceso de enseñanza-aprendizaje, 

no puede quedar a criterio de un análisis técnico, sino que debe 

estar siempre respaldado por una reflexión sobre quiénes son los 

destinatarios, qué se pretende que aprendan, pero, sobre todo, qué 

deben ser capaces de hacer cuando finaliza el proceso.

Si pensamos en el contexto que nos toca atravesar a partir de 

la pandemia de la COVID19, podríamos decir que nada en nuestra 
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sociedad será igual: nos estamos transformando y el sistema edu-

cativo no queda afuera de esta transformación. Este libro mues-

tra algunas de las experiencias docentes que se han aplicado con 

enfoques innovadores, en apoyo de la continuidad de la educación 

y la formación. Los invitamos a imaginar el futuro en la educación 

superior de manera activa.  

Equipo de Educación Digital
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El Workshop de Innovación y Transformación Edu-

cativa (WITE) es un taller dirigido a docentes de 

nivel superior, que tiene como objetivo promover el 

intercambio de experiencias educativas y metodologías de 

enseñanzas innovadoras. Uno de sus principales desafíos es 

aplicar herramientas tecnopedagógicas en modalidad virtual 

manteniendo la calidad de las propuestas educativas. Esto nos 

recuerda una de las definiciones características de nuestra 

Universidad: la de concebir a la actividad universitaria adesde 

la perspectiva de la inclusión y la calidad. La educación mixta, 

que reúne presencialidad y virtualidad, es una modalidad 

que promete la apropiación de lo mejor de ambos mundos. 

Su desarrollo, actualmente en ciernes dentro de la UNNOBA, 

permitiría fomentar la inclusión de todos aquellos que estén 

dispuestos a realizar el esfuerzo de estudiar, y garantizar su 
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acceso, permanencia y egreso. La calidad de esta propuesta 

mixta permitiría a los estudiantes desarrollarse en forma in-

dividual y colectiva colaborando con el progreso del conjunto 

de la sociedad.

En el contexto desafiante dentro del cual nos encontra-

mos hoy, la educación a distancia debe ofrecer los mismos 

parámetros de calidad que la educación presencial, comple-

mentándola desde su particularidad. Mucho se ha avanzado 

en este sentido durante el último tiempo y mucho más aún 

en el período de la pandemia de COVID19. Para lograrlo, la 

inversión en infraestructura institucional es tan indispen-

sable como la apuesta a la formación continua de docentes y 

profesionales, en general, con perspectiva de virtualidad.

El WITE no solo permite apropiarnos de las experiencias 

acontecidas durante este período de evolución, sino que tam-

bién nos invita a profundizar en una reflexión sobre el uso 

de las tecnologías educativas. En este sentido, la ampliación 

del acceso es una cuestión fundamental en tanto se vincula al 

actual debate sobre el futuro de la democracia como sistema 

cuyas dimensiones política, económica y social se ven in-

terpeladas por la diversidad. La Universidad del futuro debe 

ofrecer alternativas para que todos puedan acceder al estudio, 

no solo en carreras universitarias, sino también de oficios y 
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trayectorias tan ricas como disímiles. La convergencia es un 

desafío central que requiere la construcción de espacios co-

munes para la promoción de la movilidad estudiantil y acadé-

mica, la complementariedad científico-tecnológica y en una 

distribución del conocimiento más justa. La orientación en 

políticas locales y regionales para la ratificación del derecho 

universal a la educación en todos los niveles fue establecida 

por la Declaración de París de 1998, en el marco de la Confe-

rencia Mundial de Educación Superior (CMES) convocada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Finalmente, el Workshop de Innovación y Transforma-

ción Educativa tiene como tercer objetivo socializar experien-

cias docentes, tanto en metodologías de seguimiento como 

en evaluación, procesos pedagógicos y el uso de tecnologías 

en cursos virtuales. Vinculado al diseño de cursos virtuales y 

la producción de contenidos digitales, el desarrollo de estra-

tegias tutoriales, la implementación de la evaluación en la 

virtualidad y el uso de herramientas tecnológicas aplicadas 

a la educación, este objetivo alimentará el desarrollo de una 

cultura para la incorporación y naturalización de la actividad 

virtual. Solo entonces contaremos con mejores posibilidades 

para continuar trabajando en la idea de aula sin fronteras.
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Durante el 2021 el WITE se desarrollará en formato virtual 

y será nuevamente organizado por la Universidad Nacional 

de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), la Universidad 

Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) y la Universidad 

Provincial de Ezeiza (UPE). 

Dr. Guillermo Tamarit

Rector UNNOBA
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A             principios del 2020, la llegada de la pandemia colocó 

a los sistemas educativos del mundo frente a una 

situación sin precedentes en la historia de la educa-

ción. Se comenzaron a producir cambios sociales, culturales y 

tecnológicos frente a los cuales las instituciones de educación 

superior se vieron en la obligación de adaptarse, para poder 

acompañarlos. En el caso de la UNSAdA, esos momentos la 

encontraron iniciando su cuarto ciclo lectivo. 

La irrupción de la pandemia impulsó la transformación de 

la educación tradicional en enseñanza remota de emergencia, 

de forma vertiginosa, por medio de la migración de las activi-

dades presenciales a la virtualidad. 

Esta coyuntura puso de manifiesto la necesidad de plantear 

nuevos escenarios, con futuros inciertos, haciendo foco en la 

atención de diferentes aspectos de los modelos de enseñanza 
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y de aprendizaje, del valor de la educación virtual, del uso de 

la tecnología, de la búsqueda de nuevas herramientas tecno-

lógicas para planificar estrategias educativas y de atender las 

desigualdades que la brecha digital trae aparejadas.

El Workshop de Innovación y Transformación Educativa 

(WITE) bajo el lema de “Narrativas de Experiencias Docentes 

en el Marco del Plan de Continuidad Académica” nos invitó al 

intercambio de experiencias educativas en donde se utilicen 

tecnologías o metodologías de enseñanza innovadoras. 

Esta invitación motivó al conjunto de docentes a la pre-

sentación de trabajos en los ejes del diseño de cursos virtuales 

y producción de contenidos digitales, de las estrategias tuto-

riales, de las evaluaciones en la virtualidad y del uso de herra-

mientas tecnológicas aplicadas a la educación.

La participación en los espacios de debates permitió el 

intercambio de experiencias respecto de metodologías de 

enseñanza y aprendizaje innovadoras, el uso de la tecnología 

en el aula y las necesidades de formación docente en áreas de 

tecnología educativa. Pensar y replantear los mecanismos de 

evaluación, la importancia de las tutorías y de los dispositi-

vos de adaptación a la vida universitaria de ingresantes, y las 

responsabilidades que deben asumir los(as) estudiantes como 

parte de los procesos de aprendizajes. 
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También permitió a toda la comunidad educativa que 

forma parte de esta casa de estudios atender cuestiones rela-

cionadas con las desigualdades tecnológicas que aumentan la 

brecha digital. Y fundamentalmente, la resignificación de la 

presencialidad en las aulas.

Como corolario de este primer encuentro queda de mani-

fiesto que se ha producido un salto en la innovación aplicada a 

la educación. El desafío será poder capitalizar esta experiencia 

y las lecciones aprendidas, para que se constituyan nuevas 

oportunidades de innovación y transformación educativa. 

Dr. Jerónimo Ainchil 

Rector UNSAdA
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L a situación de emergencia sanitaria, que involucró la 

no presencia física en las instituciones universitarias, 

a raíz de lo dispuesto en el año 2020 por la Resolu-

ción 104/20 del Ministerio de Educación de la Nación, conllevó 

la implementación de adecuaciones y modificaciones en las 

prácticas institucionales habituales, con el objetivo de garan-

tizar los principios rectores del derecho a la educación. De esta 

manera, el dictado de asignaturas virtuales, la readecuación de 

calendarios, las estrategias de ingreso y egreso, en esta situa-

ción de restricciones presenciales, han sido un desafío para el 

sistema universitario.

En el contexto originado por la pandemia los educadores 

nos situamos ante una realidad que no tenía una referencia en 

el pasado a la cual revisitar para responder a qué y cómo edu-

car en tiempos de pandemia y, por momentos, más de lo que 
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pretendíamos, nos encontramos con muy poco equipaje. Solo 

teníamos la plena certeza de la incertidumbre, realizando una 

tarea como la educación (que trabaja con la posibilidad de lo 

que no es) intentando formar la condición humana. 

Por lo expuesto, resulta insoslayable el reconocimiento 

puntual a los y las docentes que de manera disruptiva elabo-

raron y dictaron las clases virtuales, trabajando muchas más 

horas y con un nuevo esquema laboral, que impuso un método 

de enseñanza y aprendizaje basado en tres aspectos centrales: 

una construcción dual, más que jerárquica, donde docentes y 

estudiantes enseñan y aprenden al mismo tiempo; un trabajo 

docente previo, basado en la revisión de su propio saber, que 

ayudó a reforzar los conocimientos profesionales y específi-

cos al momento de tener que definir, en esta virtualidad, qué 

y cómo enseñar; y la tecnología como elemento facilitador y 

mediador de la enseñanza y el aprendizaje que, al ser muchas 

veces desigual, complejiza objetivos inclusivos y comunes.

En este marco, y entendiendo la urgencia y la necesidad 

de acompañar y sostener el trabajo docente, las institucio-

nes universitarias ofrecimos diferentes estrategias, como 

capacitaciones con instancias de formación y orientaciones 

generales para apoyar y sostener el inicio y el desarrollo de la 

virtualización de las actividades académicas a través de cursos, 
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foros y tutoriales. Propuestas que aún se siguen desarrollando 

y complementando con asistencias técnicas con el objetivo de 

equiparnos como educadores y educadoras. También se gene-

raron y consolidaron canales virtuales de enseñanza, aprendi-

zaje y comunicación que permiten el intercambio constante y 

permanente, buscando resguardar el bienestar general.

En este momento, transitado un año desde el inicio de esta 

nueva e inédita situación social y educativa, el equipaje se va 

nutriendo de la experiencia, y los equipos docentes, compro-

metidos, reflexivos y seguros de acompañar a su institución y 

a sus estudiantes, acercan alternativas, innovan y acompañan 

con propuestas que se orientan a la mejora de la educación 

virtual. Estos compromisos son los que han permitido que, en 

cada etapa, se continúe construyendo activamente la institu-

ción, ayudando a definir cómo abordar el diseño de los cursos, 

la comunicación con los y las estudiantes, las condiciones de 

cursada virtual y, sin duda, el complejo eje de la evaluación y 

acreditación de los aprendizajes universitarios.

Este primer Workshop de Innovación y Transformación 

Educativa ha sido un espacio fundamental para que los y las 

docentes de la UPE, la UNNOBA y la UNSADA puedan compartir 

y nutrir sus experiencias educativas basadas en la tecnología o 

las metodologías de enseñanzas innovadoras, con el objetivo 
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de abordar colaborativamente y reflexivamente esta nueva y 

desafiante situación.

Gracias a cada docente y a cada estudiante por asumir 

este desafío, gracias a ellos y ellas por hacer universidad en 

un contexto de muchas preguntas cuyas respuestas estamos 

escribiendo juntos y juntas día a día.  

Mg. Ing. Daniel Galli

Rector UPE
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› RESUMEN

La incorporación e integración de material multimedia en 

escenarios educativos abre la posibilidad de cambio y renova-

ción en el funcionamiento del aula, en los procesos didácticos, 

en la actividad del docente y el rol del alumno (Salinas, 2004).

El uso de estos recursos incide sobre los procesos cogniti-

vos incrementando la capacidad para codificar, almacenar y pro-

cesar la información. La adecuada complementación entre los 

conocimientos tecnológicos, disciplinares y didáctico–pedagógi-

cos de los diseños debe tenerse en cuenta a la hora de producir 

estos materiales didácticos. 

En este contexto, se llevó a cabo la producción de un mate-

rial hipermedial con fines educativos en dos etapas. En la prime-

ra, se realizó una revisión bibliográfica en la que se analizaron 

los aportes de la teoría cognitiva a la enseñanza, utilizando ma-

teriales educativos multimedia, los antecedentes y experiencias 

del uso de estos materiales en la enseñanza y aprendizaje de la 

química, y se estudiaron diversas herramientas de autor para el 

diseño de actividades digitales interactivas. En la segunda eta-

pa, se realizó el diseño del material educativo para el aprendiza-

je de contenidos de química general, siguiendo los lineamentos 

del modelo de ADDIE de diseño instruccional.
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Palabras Claves: Material hipermedial;  

Química; Interactivo; Teoría cognitiva.

1. INTRODUCCIÓN

Las investigaciones en el campo de la didáctica de las cien-

cias, muestran la utilidad de los recursos multimedia para hacer 

frente a las dificultades de aprendizaje de contenidos abstractos 

difíciles de abordar o para el desarrollo de laboratorios virtuales 

y remotos, superando las limitaciones físicas y de equipamien-

to (Furió y Furió, 2000). 

La aplicación en el ámbito educativo de contenidos multi-

mediales proporciona una gran riqueza de datos, ya que no solo 

incluye texto, sino también otros medios, como imágenes es-

táticas (fotografías, gráficos o ilustraciones), imágenes en mo-

vimiento (videos o animaciones) y audio (música o sonidos), lo 

cual proporciona mayor flexibilidad a la expresión de los conte-

nidos (Jiménez y Llitjós 2006).

Por otra parte, el hipertexto aporta una estructura que per-

mite la presentación y exploración de los datos siguiendo dis-

tintas secuencias. La hipermedia, como integración del hiper-

texto y lo multimedia, permite la accesibilidad a los contenidos 

según las necesidades o intereses del usuario. Esta libertad 

de elección estimula la curiosidad y brinda la posibilidad de 
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autoadministrar el proceso de aprendizaje, por lo que se con-

vierte en una herramienta para el aprendizaje autónomo (De-

lisle y Schwartz, 1989; Wittington, 1996). 

Para la producción del material se tuvieron en cuenta los 

lineamentos de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multime-

dia (TCAM) (Mayer, 2003), la Teoría Situativa y la Teoría de la 

Carga Cognitiva (TCC) (Sweller, 2002), las cuales constituyeron 

un marco conceptual para comprender y mejorar el aprendizaje 

apoyado en la tecnología informática. Se consideraron también 

los principios para la producción de materiales digitales de ca-

lidad (Mayer, 2003; Artino, 2008): principio multimedia, prin-

cipio de contigüidad o de atención dividida, principio de mo-

dalidad, principio de señalización, principio de interactividad, 

principios de personalización de voz e imagen y principio de 

consignas resueltas (Gable, 1998). 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO

En la producción de un material educativo hipermedial para 

ser utilizado en cursos universitarios para la enseñanza de la 

química, se siguió la siguiente secuencia metodológica:

2.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Análisis de propuestas de otros autores en diversas experiencias 
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y diferentes contextos de uso, para aprovechar las fortalezas en-

contradas, corregir debilidades e incorporar elementos relevantes 

que no hayan sido considerados en las propuestas revisadas.

2.2. EVALUACIÓN DE LOS MODELOS DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL 

Un primer paso fue la elección de un modelo de diseño ins-

truccional que permitiera realizar una planificación sistemáti-

ca, considerando la valoración de necesidades, desarrollo, eva-

luación e implementación de materiales didácticos; se decidió 

el uso del modelo de ADDIE. A este modelo se lo designa me-

diante el acrónimo de los términos Análisis, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación que constituyen las cinco fases 

del modelo y puede aplicarse al diseño de cursos o materiales 

didácticos (Moreno y Santiago, 2003). 

2.3. EVALUACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE AUTOR

Existen herramientas disponibles en la web que permiten 

crear materiales didácticos atractivos, sin necesidad de ser un 

especialista informático. Se evaluaron según la calidad, efica-

cia, eficiencia, pertinencia e impacto de los materiales produ-

cidos a partir de ellas, de manera que resultaran motivadores, 

atractivos, ágiles y dinámicos en el tratamiento de los conteni-

dos temáticos. Luego de analizadas distintas herramientas de 
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uso libre disponibles en la web, tales como Ardora, Construc-

tor, Cuadernia, EdiLim, Exelerning, JClic, Malted y Educaplay, 

se eligió esta última, dado que permite elaborar materiales, 

de forma online, aptos para usarse en cursos universitarios, y 

pueden exportarse como paquetes SCORM para integrarlos en 

plataformas o aulas virtuales para hacer un seguimiento de las 

calificaciones de las actividades.

2.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

Este sistema está basado en un gestor de contenidos está-

tico, HTML, Javascript y JSON; carente de base de datos y len-

guaje de programación compilado, no necesita procesamiento 

especial en servidores. Puede ser alojado en cualquier hosting 

gratuito, recurso compartido, CDN (content delivery network), 

o incluso en cualquier drive virtual como Google Drive, Drop-

Box, etc. Dispone de una plantilla con un formato predefini-

do que permite una carga simple del material por parte de un 

usuario con conocimientos básicos de informática. El acceso al 

gestor se realiza generalmente a través del navegador web.

3. MATERIAL EDUCATIVO HIPERMEDIAL INTERACTIVO

El material educativo hipermedial interactivo (MEHI) pro-

ducido luego del proceso descripto está estructurado en cuatro 
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capítulos y seis secciones. En la Figura 1 se muestra la portada 

del material; en el recuadro de la izquierda, pueden verse los 

cuatro capítulos que componen el material y, en la parte su-

perior, con diseño en pestañas, las seis secciones en las que 

se desarrollan contenidos de cada capítulo. La portada cuenta 

también con un audio disponible, que presenta el material y se 

activa presionando la flecha.

Figura 1. Portada del MEHI

En la sección Antes de empezar se presentan los contenidos 

a desarrollar, en Contenidos y Saber más se plantean, con dis-

tinto grado de profundidad, los conceptos teóricos principales. 

En las secciones Ejercicios y Autoevaluación se proponen acti-

vidades para que el alumno aplique los conceptos presentados. 

En total se presentan 46 actividades interactivas: 11 actividades 

de completar texto, 6 de videoquiz, 5 de relacionar columnas, 10 
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de mapa interactivo, 7 tests y 6 presentaciones.

En la sección Enviar al tutor, se proponen 4 evaluaciones, 

una por capítulo. Estas evaluaciones, una vez resueltas, deben 

ser enviadas al tutor. El desarrollo completo del material edu-

cativo MEHI se encuentra disponible en https://ricardogarcia-

quimica.github.io/electroquimica/

En la Figura 2 se presenta una de las actividades interactivas pro-

puestas en el MEHI, realizada con la plantilla para crear un video-

quiz de Educaplay, que permite transformar uno o más videos, de 

elementos expositivos unidireccionales en materiales interactivos y 

didácticos. Se pueden intercalar preguntas en el video, para mante-

ner o focalizar la atención en un determinado aspecto, o verificar si el 

alumno tomó en consideración puntos importantes de la exposición. 

También es posible incluir imágenes, respuestas correctas para per-

mitir una autoevaluación y una devolución para el alumno. 

Figura 2. Imagen del videoquiz utilizado en la sección Ejercicios del tema Aplicaciones tecnológicas
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3.1. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Antes de la producción del material, se elaboró un cuestio-

nario para la evaluación de cada fase del proceso, a fin de verifi-

car si se tuvieron en cuenta las premisas planteadas.

4. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL MEHI EN CONTEXTO EDUCATIVO

El diseño metodológico que se elaboró para la evaluación del 

MEHI propone realizar un estudio de caso en el contexto de una 

investigación descriptiva transversal. Consiste en la realización 

de una experiencia áulica, en la cual los alumnos de la asignatura 

Química General e Inorgánica de la UNNOBA utilizarán el material 

hipermedial MEHI en el contexto de una modalidad flipped class-

room o de aula invertida. En este caso, el alumno recibe el material 

hipermedial antes de la clase, lo utiliza para la comprensión de los 

contenidos y luego, en clase, se realizan actividades en las que se 

involucran procesos cognitivos de mayor complejidad. Los ins-

trumentos propuestos para la recolección de datos para la eva-

luación del MEHI en contexto educativo son los siguientes:

4.1. ENCUESTA A DOCENTES

Se solicitará a docentes expertos en los contenidos curri-

culares abordados su opinión sobre los aspectos pedagógicos, 

funcionales, estéticos y técnicos del MEHI.
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4.2. ENCUESTA A ALUMNOS

Una vez finalizada la experiencia áulica, se relevará la opinión 

de los alumnos sobre aspectos funcionales, estéticos y de usabi-

lidad del MEHI, a través de una encuesta elaborada para tal fin. 

4.3. EVALUACIONES CON DEVOLUCIÓN AL TUTOR

Se analizarán las producciones que los alumnos enviaron al 

tutor, en respuesta a las consignas propuestas en el MEHI. 

4.4. EXAMEN PARCIAL

Se analizarán las respuestas en el examen parcial de la asig-

natura Química General e Inorgánica, en los ejercicios relacio-

nados con la temática abordada en el MEHI. Se compararán los 

resultados obtenidos por los alumnos que utilizaron el material 

y los resultados alcanzados por el grupo control, que siguió la 

modalidad de curso tradicional.

4.5. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Se llevará un registro de los hechos significativos que se 

produzcan en la experiencia áulica de uso del material, teniendo 

en cuenta las preguntas o intervenciones de los alumnos, o las 

situaciones dentro de los grupos cuando se disponen a discutir 

y resolver alguna de las actividades propuestas. 
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4.6. TRIANGULACIÓN DE DATOS

Finalmente, una vez recolectados los datos mediante los dis-

tintos instrumentos, se llevará a cabo un análisis donde se evalua-

rán los puntos de convergencia y de divergencia entre las distintas 

observaciones, para analizar la consistencia de los resultados.

5. CONCLUSIONES

Las respuestas al cuestionario de evaluación permiten 

concluir que, en la producción de este material, se han seguido 

los lineamentos recomendados por las teorías del aprendiza-

je con utilización de materiales multimedia, como la Teoría 

Cognitiva del Aprendizaje Multimedia, la Teoría Situativa y la 

Teoría de la Carga Cognitiva. Además, la producción del ma-

terial se realizó según la propuesta de diseño instruccional, 

siguiendo los lineamientos del modelo de ADDIE.

Se trabajó para crear un entorno audiovisual atractivo. Se 

incluyó el tratamiento de conocimientos previos que facilita-

ran el aprendizaje de lo nuevo, se contextualizó el tema indi-

cando sus aplicaciones tecnológicas, se propusieron dos nive-

les de complejidad de los desarrollos teóricos, se incorporaron 

actividades interactivas para transformar al usuario en sujeto 

activo y actividades de evaluación con devolución al tutor.
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Para la evaluación de los aprendizajes se utilizaron dos 

estrategias: una fue la autoevaluación, a través de actividades 

interactivas en las que el MEHI le hace una devolución en base 

a los resultados producidos, y la otra fue el cuestionario con 

devolución al tutor por cada capítulo, cuyo objetivo es la inte-

gración y fijación de los temas tratados.

6. APORTES

Los aportes de este trabajo, desde el marco teórico, son la in-

corporación de la Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia 

(TCAM) (Mayer, 2003), la Teoría Situativa como complemento, e 

incluyendo, además, la Teoría de la Carga Cognitiva (TCC) (Swe-

ller, 2002), como marco conceptual para comprender y mejorar 

el aprendizaje apoyado en la tecnología informática, y producir 

un material multimedia con objetivos educativos.

En relación con el aspecto metodológico se siguió una se-

cuencia de estudio de materiales para la enseñanza de la quí-

mica disponibles en la web, analizando sus debilidades y for-

talezas para ser tenidos en cuenta en la producción del MEHI. 

Se decidió contar con la sistematización y guía que proveen los 

modelos del diseño instruccional para la producción de mate-

riales digitales utilizando el modelo de ADDIE. Para la planifi-

cación y realización del material, además de la utilización de la 
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herramienta de autor, en particular, se decidió por Educaplay, 

debido a que presenta ventajas en cuanto a aspectos técnicos, 

tales como la instalación, usabilidad, compatibilidad, licencia, 

entre otros, y a aspectos psicopedagógicos, como la capacidad 

de producir materiales atractivos, motivadores, pertinentes, 

eficaces y con impacto.

Finalmente, el aporte principal radica en el material hi-

permedial educativo con contenido en electroquímica, que se 

espera resulte una propuesta superadora en relación con el 

material de estudio utilizado en las clases tradicionales para la 

comprensión de los temas abordados en el MEHI.
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› RESUMEN

La propuesta educativa se planificó bajo la modalidad semi-

presencial, sin embargo, debido a la suspensión de clases presen-

ciales y a la reprogramación de todas las actividades áulicas en la 

universidad, la asignatura se llevó adelante total y completamen-

te a la distancia. En este sentido se puso énfasis en los canales de 

comunicación dispuestos y en el diseño de los materiales a traba-

jar, considerando ambos aspectos fundamentales en el acompa-

ñamiento de las propuestas educativas virtuales.

Palabras claves: Diseño de material;  

Estrategias de comunicación; Configuración de herramientas.

1. INTRODUCCIÓN

Herramientas de Informática Básica (HInfB) es una mate-

ria de segundo año del plan de estudios de Contador Público y 

Licenciado en Administración, que depende de la Escuela de Eco-

nómicas y Jurídicas de la Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). Dichas carreras se dictan 

en las sedes que la Universidad posee en Junín y Pergamino. 

La finalidad de esta asignatura es facilitar el uso de las he-

rramientas web 2.0 y de software libre para la gestión empre-

sarial, de modo que las y los estudiantes puedan desarrollar 
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actividades en las que logren llevar a la práctica la utilización de 

dichas herramientas. Además, se busca promover el trabajo en 

equipo y las competencias emprendedoras.

Consecuentemente, en este curso se propone dar a conocer 

las diferentes herramientas tecnológicas que puedan ser utili-

zadas en el ámbito laboral, analizar sus ventajas y pensar cómo 

utilizarlas en el ámbito profesional.

La propuesta educativa se planificó bajo la modalidad se-

mipresencial, para el primer cuatrimestre del año 2020 que se 

conformó por una comisión en la sede Junín y otra en la sede 

Pergamino, integradas por 25 estudiantes cada una. 

Días antes de comenzar la cursada, debido a la suspensión 

de clases presenciales y a la reprogramación de todas las activi-

dades áulicas de la Universidad, la asignatura debió ser replani-

ficada para dictarse bajo la modalidad virtual.

Ante tal circunstancia, la estrategia fue poner énfasis en los 

canales de comunicación dispuestos y en el diseño de los mate-

riales a trabajar, considerando ambos aspectos fundamentales 

en el acompañamiento de las propuestas educativas virtuales. 

2. DISEÑO DEL AULA

La UNNOBA cuenta con un Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA) denominado Plataforma ED UNNOBA. Este 
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brinda las características propias de un entorno EVEA, integran-

do los datos de las y los participantes, así como herramientas 

para favorecer la comunicación entre participantes, repositorio 

de materiales de lectura y/o audiovisual, herramientas para el 

seguimiento y evaluación de estudiantes, creación de grupos, etc. 

El curso de HInfB en la plataforma ED UNNOBA, fue con-

figurado bajo el esquema “Pestañas”, cada una con diferen-

te información, que fueron habilitándose conforme avanzó el 

cuatrimestre. Estas secciones permitieron una organización in-

tegral de los recursos y actividades. En ese sentido, se consideró 

relevante incorporar una pestaña denominada “Cronograma 

de trabajo”, donde se compartió la planificación temporal de 

la asignatura para que desde el “día cero” las y los estudiantes 

tuvieran acceso a la distribución de unidad temática, así como 

Figura 1. Pantalla de inicio de la plataforma ED UNNOBA
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también las semanas de instancias de evaluación.  

Como se mencionó antes, cada pestaña incluía actividades 

y recursos, debidamente diseñados y configurados en función 

de los aspectos de aprendizaje que querían trabajarse. Para el 

uso de cada herramienta se hizo hincapié en el valor pedagó-

gico otorgado, cobrando así verdadero sentido educativo en el 

proceso de aprendizaje. Por ejemplo, cada vez que se ingresaba 

al curso se visualizaba al “Video de bienvenida”.1 Este material 

audiovisual, que puede observarse en la Figura 3, mostraba el re-

corrido del aula virtual intentando ubicar oralmente en el espacio 

las actividades, recursos, materiales de comunicación, así como 

1. Disponible en https://youtu.be/hP9QOA1nXjQ

Figura 2. Pestañas disponibles

Figura 3. Sección con video de bienvenida
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cualquier otro elemento desconocido para las y los estudiantes. 

También se diseñaron otros videos a fin de suplir ciertas 

explicaciones que se hubieran abordado en un encuentro pre-

sencial. Tal es el caso del Trabajo Práctico Integrador, cuyo ob-

jetivo era que las y los estudiantes aplicaran los conocimientos 

teóricos y prácticos adquiridos durante el transcurso de la ma-

teria y se apropiaran de una visión global respecto de la impor-

tancia de los temas tratados, y de cómo estos se relacionan con 

el quehacer diario de toda organización. 

Para comunicar esa actividad, y debido a su complejidad, 

se diseñó el video “Presentación del Trabajo Practico Inte-

grador”.2 En paralelo, se compartió una consigna general que 

abarcaba los aspectos integrales del trayecto, y una consigna 

por etapas que se fue anunciando en tiempo y forma de acuerdo 

con los tiempos estipulados para cada etapa.

2. Disponible en https://youtu.be/EKjnwFE3Imw

Figura 4. Pestaña Unidad UNO
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En cuanto al material teórico utilizado, se diseñó específi-

camente para el dictado de la asignatura y en algunos casos se 

reutilizó material con autoría de las docentes a cargo de HInfB. 

En la Figura 4 se observa la sección de una unidad temá-

tica en la que se relata una breve introducción enriquecida 

por una imagen y un video. Con ese mismo estilo, cada una 

de las unidades temáticas abordadas contó con una actividad 

readaptada a la virtualidad. 

En otro orden y con la intención de fomentar el proceso de 

interacción interpersonal y social de las actividades de ense-

ñanza y aprendizaje, se conformaron grupos de cinco integran-

tes cada uno. Las y los estudiantes de cada grupo podían comu-

nicarse e interactuar entre pares y/o con las docentes mediante 

un foro grupal. Además, esta herramienta posibilitó evaluar el 

grado de participación en cada una de las actividades propues-

tas por unidad y el avance de las mismas.

Las unidades 1, 2 y 3 contaron con una actividad de carác-

ter obligatoria cada una. Además, como ya se describió antes 

en este documento, se planteó un Trabajo Práctico Integra-

dor (TPI), a desarrollarse en tres etapas, que abarcó la cursa-

da completa e integral de la asignatura. Al finalizar el mismo, 

cada grupo expuso ante las docentes y a través de la plataforma 

Meet, la fundamentación del trabajo realizado. En la Figura 5 
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puede observarse la exposición de uno de los grupos de trabajo.

En el transcurso de la cursada, las docentes actuamos como 

docentes-tutoras, intentando promover actividades referidas 

al diálogo y seguimiento del aprendizaje de los y las estudian-

tes, centrándonos en procurar su motivación, cubrir sus expec-

tativas, afianzar el ritmo de trabajo, responder inquietudes o 

consultas y, en algunos casos, brindar apoyo técnico. 

Siempre con el objetivo final de procurar una adecuada en-

señanza y la supervisión de los aprendizajes.

3. CONCLUSIONES

Las consignas de las actividades, así como también los res-

pectivos espacios de comunicación e intercambio, se pensaron 

y diseñaron ante una “situación de virtualidad” que no fue ele-

Figura 5. Exposición grupal del TPI a través de la plataforma Meet.
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gida por estudiantes y docentes. En otras palabras, se intentó 

en cada momento lograr un acompañamiento continuo y una 

tutoría tanto grupal como individual. 

A pesar de lo inesperado de la situación, consideramos que 

la experiencia fue positiva, dado que un solo estudiante aban-

donó la cursada, y el noventa y siete por ciento (97 %) del total 

de inscriptos logró regularizar la materia.
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› RESUMEN

El presente trabajo describe la transición a la virtualidad de 

la asignatura Computación Móvil Basada en Servicios, correspon-

diente a la Licenciatura en Informática de la Universidad Nacio-

nal de San Antonio de Areco, tras las medidas sanitarias de ais-

lamiento dispuestas a causa de la pandemia de la COVID-19. Se 

comienza contextualizando los aspectos generales del diseño de 

cursos virtuales, luego se describe la asignatura, las actividades 

desarrolladas y su implementación, reflexionando sobre los as-

pectos que podrían requerir ajustes. Se concluye que, tanto para 

el docente, como para la mayoría de los alumnos de la asigna-

tura, la transición a la virtualidad tuvo un impacto positivo y se 

lograron alcanzar los objetivos propuestos, sin observar conse-

cuencias negativas en el proceso.

Palabras claves: Virtualidad; Planificación de actividades;  

Diseño de curso; Buenas prácticas.

1. INTRODUCCIÓN

El diseño de cursos virtuales abarca cuestiones fundamen-

tales que van mucho más allá del aspecto visual del curso. Es 

cierto que un buen diseño puede ser motivador, y es una de las 

cuestiones sobre las que debemos ocuparnos, pero para que la 
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experiencia de enseñanza-aprendizaje resulte significativa se 

requiere planificar cuidadosamente ciertos procesos (Barragán 

Bohórquez y Puello Beltrán 2008).

Al plantear procesos de enseñanza, es preciso reconocer el 

valor intrínseco de los materiales didácticos y cómo éstos serán 

organizados y presentados. Los enfoques más recientes pro-

ponen que la función del educador sea la de planificar y dise-

ñar actividades, asignándoles un rol de apoyatura y asesoría, 

en lugar del enfoque más tradicional, de establecerse como el 

elemento central del proceso formativo, a partir del cual ema-

nan los conocimientos. En este sentido, es importante advertir 

que no se parte de una tabula rasa en lo que se refiere a conoci-

mientos previos de los alumnos y que el propósito principal de 

la enseñanza debería estar orientado a la adquisición y diferen-

ciación de conceptos (Sánchez Bedoya 2009).

Si se adopta el enfoque de pensar al educador como un fa-

cilitador, que planifica y diseña actividades, y que articula el 

proceso de enseñanza a partir de los conocimientos previos de 

los alumnos, podría señalarse que el aprendizaje por recepción 

y repetición, pensando en la enseñanza “más tradicional”, tal 

vez no sea la opción más adecuada para generar un aprendizaje 

significativo. Hay buenas razones para pensar que el enfoque 

de aprendizaje por medio de la indagación, aun reconociendo 
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que hay mucha diversidad de interpretaciones sobre este enfo-

que, posibilitaría un mayor involucramiento del alumno en el 

proceso de adquisición e internalización de los conocimientos 

(Romero-Ariza 2017).

Las cuestiones abordadas previamente, sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, van más allá del medio a través del cual 

se lleve a cabo el proceso formativo. Tanto si el curso se desarro-

lla de forma completamente virtual, presencial o con un enfoque 

mixto, es fundamental reflexionar adecuadamente sobre esas 

cuestiones. Sin embargo, dicho enfoque podría tener un mayor 

o menor éxito cuando al desafío de implementarlo se suma un 

cambio no previsto en la modalidad de dictado. Tal fue el caso al 

que nos vimos sometidos al momento de iniciar el ciclo lectivo 

correspondiente al año 2020. Con anterioridad a las medidas de 

aislamiento social preventivo y obligatorio (PEN 2020), dispues-

tas a raíz de la pandemia de la COVID-19, el dictado de las asig-

naturas que se preveía originalmente de forma presencial debió 

modificarse enseguida a un enfoque completamente virtual.

La Universidad dispuso los recursos técnicos necesarios 

para llevar adelante el dictado de las asignaturas bajo esta nue-

va modalidad, fundamentalmente su Entorno Virtual de En-

señanza y Aprendizaje y una herramienta de videoconferencia 

para mantener las clases sincrónicas.
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En el caso de los entornos virtuales de aprendizaje sus-

tentados en la web, surgen múltiples situaciones que afectan 

el acto pedagógico, quizás por la falta de contacto físico entre 

los protagonistas. Sin embargo, ya se han creado nuevas he-

rramientas que facilitan la comunicación y permiten alcanzar 

los objetivos de un curso. Internet cuenta con el foro, el chat, 

el wiki, el correo electrónico, la pizarra y la videoconferencia, 

como recursos que posibilitan el proceso de formación sin con-

tacto físico. Es allí donde la pedagogía apoyada en una didáctica 

propia de cada disciplina permite alcanzar las metas educativas 

propuestas en un curso virtual (Sánchez Bedoya 2009).

Este trabajo narra la experiencia del cambio en la modalidad 

de dictado de una asignatura perteneciente a la carrera Licen-

ciatura en Informática de la Universidad Nacional de San Anto-

nio de Areco (UNSAdA). En las siguientes secciones se describirá 

resumidamente dicha asignatura, cómo se instrumentó el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje y qué resultados se obtuvieron.

2. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Computación Móvil Basada en Servicios per-

tenece al cuarto año de la carrera Licenciatura en Informática de 

la Escuela de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la UNSAdA. 
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Entre sus objetivos pueden mencionarse los siguientes: que el 

alumno adquiera nociones sobre tecnologías básicas que dan 

soporte al concepto de servicio y a las herramientas necesarias 

para acceder a servicios desde dispositivos móviles, y que el 

alumno reconozca los diferentes tipos de aplicaciones móviles 

para ser capaz de seleccionar la opción óptima de acuerdo con el 

problema que debe resolver.

El dictado se organiza en clases teóricas y prácticas, procu-

rando favorecer la didáctica por indagación. En este sentido, se 

presentan actividades incrementales sustentadas en los cono-

cimientos previos de los alumnos, pero también en la necesidad 

de integrar nuevos conocimientos a través de la experimenta-

ción e investigación. Algunas de las actividades son individua-

les, otras se resuelven en forma grupal, pero tras concretarse la 

entrega, en todas ellas se prevé un espacio para que los alumnos 

presenten las soluciones alcanzadas. Se favorece así una cons-

trucción colectiva del conocimiento, pues, en general, llegan a 

soluciones desandando diferentes caminos y/o utilizando di-

ferentes herramientas y técnicas. El espacio correspondiente a 

las clases teóricas se reserva para realizar las reflexiones con-

ceptuales pertinentes y para formalizar los contenidos que han 

experimentado primero en la práctica.

La acreditación de la cursada se consigue a través de la 
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entrega de todas las actividades obligatorias y el desarrollo 

de un trabajo práctico integrador, en el cual los alumnos po-

nen en práctica todos los conocimientos adquiridos en el di-

seño, desarrollo e implementación de una solución concreta 

a un problema de su elección. Dicha solución debe involucrar 

la implementación y uso de servicios web, y el diseño y codi-

ficación de una aplicación para dispositivos móviles.

Como buena práctica, se desarrolló una planificación de la 

propuesta de esta asignatura mediante una hoja de ruta en la que 

se especificaron temas, recursos, actividades y mecanismos de 

seguimiento de tutoría. Esta hoja de ruta resultó muy importan-

te para la adecuada organización de los recursos y como orien-

tadora del proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno 

completamente virtual, que no era el previsto originalmente. Sin 

embargo, los recursos que de la misma se desprenden, como el 

cronograma de la asignatura, resultan fundamentales cuando la 

propuesta se materializa a través de esta modalidad.

2.2. ACTIVIDADES PROPUESTAS

El planteamiento de las actividades siguió un enfoque in-

cremental. Esto es, se partió de un nivel de dificultad bajo, in-

corporando paulatinamente nuevos contenidos, e incremen-

tando su complejidad y alcance:
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» Primera actividad. Se utilizó para introducir una herra-

mienta atractiva e intuitiva, denominada MIT App Inventor 

(MIT), que permite crear aplicaciones para dispositivos móviles 

utilizando un lenguaje de programación visual, a través de blo-

ques de código. Con esta herramienta, los alumnos pudieron, 

aun sin conocimientos previos, desarrollar sus primeras apli-

caciones para dispositivos móviles en muy poco tiempo, lo cual 

constituye un gran elemento motivador del aprendizaje. El ob-

jetivo de esta actividad consistía en el diseño e implementación 

de una aplicación que permitiera registrar la asistencia a los di-

ferentes eventos de un congreso organizado por la Universidad.

» Segunda actividad. Siguiendo el planteo original de la ac-

tividad previa, se agregó la necesidad de conectar la aplicación 

desarrollada con algún servicio en línea de terceros, capaz de al-

macenar los datos de asistencia. La elección concreta del servicio 

la realizó el alumno, pero debía permitir la visualización de los 

datos en tiempo real. Para esto, se propusieron diversas alterna-

tivas, cada una con sus ventajas y desventajas. En este punto se 

hicieron visibles algunas de las limitaciones de la herramienta, 

al tratar de ir “más allá” de aplicaciones relativamente básicas.

» Tercera actividad. Se propuso la necesidad de diseñar y de-

sarrollar un servicio en línea propio, que en la actividad previa 

era provisto por terceros, para recolectar y acceder a los datos 
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registrados. Con este fin, se solicitó el desarrollo de un web ser-

vice, y la implementación de las modificaciones necesarias a la 

aplicación para realizar la nueva conexión.

» Cuarta actividad. Con el propósito de experimentar otro 

tipo de aplicaciones, se propuso el diseño y desarrollo de un jue-

go para dispositivos móviles. Para llevarlo a cabo, podrían conti-

nuar utilizando MIT App Inventor, pero con la restricción de usar 

sensores que no se hubieran empleado en aplicaciones anterio-

res, por ejemplo, giroscopio, acelerómetro, GPS, entre otros.

» Quinta actividad. Habiendo advertido las limitaciones de 

MIT App Inventor para el desarrollo de aplicaciones más com-

plejas, y teniendo por delante la realización del trabajo práctico 

integrador, se planteó la necesidad de experimentar con un en-

torno de desarrollo más potente. Para esto se introdujo Android 

Studio (Google LLC) y el kit de herramientas de UI de Google, 

denominado Flutter (Google LLC).

2.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA VIRTUALIDAD

Para la implementación de esta asignatura en la virtuali-

dad, se utilizaron dos importantes herramientas: el Entorno 

Virtual de la UNSAdA, a través de la plataforma de aprendizaje 

Moodle (Moodle), y la herramienta de comunicación sincróni-

ca Google Meet (Google LLC).
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El curso se organizó como temas en pestañas, según puede 

apreciarse en la Figura 1. Se destacan las siguientes secciones: 

formalidades, donde se dispuso el programa de la asignatura, 

el cronograma detallado y la presentación de la misma; comu-

nicaciones, con canales de comunicación asincrónica: un foro 

de novedades y anuncios, y uno de consultas; apuntes teóricos, 

con recursos de distintos tipos para formalizar los conteni-

dos presentados; actividades prácticas, con consignas detalla-

das y tareas de entrega para las actividades presentadas en la 

sección anterior; clases virtuales, donde se brinda acceso a las 

grabaciones de las clases sincrónicas mantenidas a través de la 

herramienta de videoconferencia; trabajo práctico integrador, 

que comprende la consigna y tareas de entrega referentes a esta 

práctica; y, por último, una sección encuesta, a través de la cual 

Figura 1. Curso virtual de la asignatura



‣58

eje a. diseño de cursos virtuales y producción de contenidos digitales

se facilitó el acceso a los alumnos a un cuestionario en línea, con 

el propósito de medir los resultados obtenidos luego del cambio 

en la modalidad de dictado. Dichos resultados serán presenta-

dos en la siguiente sección de este trabajo.

3. CONCLUSIONES

Las medidas de aislamiento sanitario obligaron a repensar 

el dictado de muchas asignaturas, previstas como presenciales. 

Sin embargo, en lo que respecta a esta asignatura, si bien esta-

ba originalmente concebida para la modalidad presencial, cabe 

aclarar que se preveía el uso del Entorno Virtual como un apoyo 

a la presencialidad.

En cuanto al proceso de enseñanza planificado por el docen-

te, el repentino cambio en la modalidad de dictado no supuso un 

inconveniente, ni afectó las actividades, ni los contenidos previs-

tos en un principio. Contribuyeron en forma positiva determina-

das prácticas, que este docente considera indispensables para el 

proceso formativo, e independientes de la modalidad de dictado, 

como prever un cronograma detallado de contenidos y activida-

des, una hoja de ruta clara que estableciera las acciones que debían 

llevarse a cabo a cada momento y los recursos necesarios, asignar 

un rol protagónico al alumno en su proceso de aprendizaje, definir 

pautas claras sobre los procesos de evaluación, entre otras.
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Los resultados de la encuesta realizada mostraron que la 

modalidad de dictado de la asignatura (completamente virtual) 

resultó positiva para el 75 % de los alumnos, y neutra, es decir 

que el cambio de la modalidad no tuvo impacto respecto de ha-

berla cursado en forma presencial, para el 25 % restante. A la 

vez, el 100 % de los encuestados consideró haber cumplido sus 

objetivos en la asignatura.

También, puede mencionarse que la totalidad de los alum-

nos estuvo de acuerdo con la calidad y cantidad de los materiales 

teóricos dispuestos. En la misma proporción acordaron que la 

cantidad de actividades prácticas fue suficiente, y en un 75 % que 

la calidad de las mismas fue correcta. Un 25 % de los encuesta-

dos consideró este último aspecto como mejorable, por lo que se 

seguirá trabajando en la calidad de las actividades, lamentable-

mente no se indagó sobre los motivos de ese señalamiento en la 

encuesta. Un último aspecto evaluado, y que es apropiado men-

cionar, es que el 100 % de los encuestados contó con una cone-

xión a internet estable y con un dispositivo para poder desarro-

llar las actividades de la asignatura durante su dictado.
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› RESUMEN

A raíz de la situación pandémica que nos tocó vivir, la asignatu-

ra de primer año Introducción a la Programación Imperativa (IPI), 

que normalmente se desarrolla bajo una modalidad presencial, 

tuvo que migrar a una modalidad completamente a distancia.

Este cambio comprometió al equipo docente a realizar un uso 

intensivo de varias herramientas disponibles, tales como la aplica-

ción Meet, Cuestionarios, Tareas, Evaluaciones; así como también 

a analizar la correcta y estratégica configuración de las mismas.

En consecuencia, el diseño del aula virtual también se pensó 

estratégicamente, en busca de suplir lo físico.

Palabras claves: Diseño de material; Configuración de 

herramientas; Videos explicativos.

1. INTRODUCCIÓN

En marzo de 2020 se publicó una compilación de pensa-

mientos contemporáneos en torno a la pandemia, denomi-

nada Sopa de Wuhan. La obra reúne una serie de producciones 

filosóficas que surgieron entre el 26 de febrero y el 28 de mar-

zo de 2020. Se trata de una compilación de pensadores y pen-

sadoras de Alemania, Italia, Francia, España, Estados Unidos, 

Corea del Sur, Eslovenia, Bolivia, Uruguay y Chile; en relación 
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con la COVID-19 y lo que esta enfermedad infecciosa generó 

a nivel social, económico y político. A partir de la circulación 

de este material se produjeron intercambios en las redes, y se 

activaron debates y críticas. 

La educación no escapa a esa realidad y, por lo tanto, los y 

las docentes nos enfrentamos al mismo desconcierto, que mu-

chas veces se ha convertido en desasosiego ante la dificultad 

de transformar la sopa de letras en palabras, para luego pensar 

nuevas formas de aprendizaje.

Entonces, ¿cómo crear un espacio áulico adecuado para 

llevar a cabo esta propuesta educativa? ¿Qué habría que con-

siderar para que el abrupto cambio no afecte el proceso de 

aprendizaje de ingresantes universitarios en una asignatura 

que implica ciertas dificultades?

Estos planteos fueron abordados por el equipo docente de IPI.

2. DISEÑO DEL AULA VIRTUAL

Había pasado exactamente un mes de cursada; durante ese 

mes nos habíamos reunido con las y los estudiantes en clases. 

En ellas se presentaron diferentes temas desde un enfoque con-

ceptual, procurando recrear patrones de razonamiento nece-

sarios para la resolución de problemas a través de algoritmos; 

también se plantearon ejercicios para ser resueltos a partir de 
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problemas concretos, cuyo abordaje pudo realizarse de ma-

nera grupal, donde la computadora fue la herramienta para 

todo el grupo clase; en parejas, estimulando la confrontación 

de puntos de vista; de forma individual, reforzando conceptos 

concretos; o en dinámicas de grupo, para incentivar la inte-

gración de las y los estudiantes. 

En paralelo, se diseñó un aula virtual que permitió la exten-

sión del aula física, es decir que propició la continuidad peda-

gógica más allá de cada encuentro. Se configuraron diferentes 

canales de comunicación y se diseñó material didáctico a fin de 

propiciar el análisis de ejercicios prácticos seguido de la con-

frontación de diferentes puntos de vista, y también para fomen-

tar la observación de soluciones que pudieran favorecer el en-

riquecimiento individual del estudiante, valiéndose del trabajo 

colaborativo planteado más allá de cada encuentro presencial. 

Sin embargo, el contexto del ASPO colocó al aula virtual en 

un lugar de absoluto protagonismo, invitando al equipo docente 

a trabajar en un diseño que estuviera a la altura de la continuidad 

pedagógica de nivel superior que las y los estudiantes necesitaban. 

Por ello se puso especial énfasis no solo en el esquema del aula 

virtual, sino también en los canales de comunicación y en el diseño de 

los materiales de trabajo; por ser todos estos aspectos fundamentales 

en el acompañamiento de las propuestas educativas virtuales.
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» Canales de comunicación

El aula virtual de IPI fue configurada bajo el esquema de 

pestañas. En la Figura 1 puede apreciarse como el formato de 

pestaña organiza los recursos y actividades en forma solapada.

En la sección General, se dispusieron los canales de comu-

nicación llamados Foro de novedades y anuncios y Foro de con-

sultas generales (ver nuevamente Figura 1). Ambos foros fue-

ron configurados con suscripción forzosa, lo que implicaba que 

todos los aportes allí publicados llegarían como notificaciones 

a las casillas de correo institucionales de cada estudiante. La di-

ferencia entre ambos canales fue que, en el caso del primero, 

tal como se puede observar en la Figura 2, fue el equipo docen-

te el que aportó las cuestiones organizativas de la asignatura; 

mientras que el Foro de consultas generales se pensó como un 

Figura 1. Aula virtual IPI. Configuración de pestañas.
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espacio de intercambio entre estudiantes y docentes, como se 

muestra en las Figuras 3 y 4.

Figura 2. Foro de novedades y anuncios

Figura 3. Mensajes en Foro de consultas generales
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Por otro lado, y como complemento de los canales de co-

municación establecidos en el aula virtual, se realizó un segui-

miento personal sobre cada alumna y alumno que incluyó el en-

vío de mensajes privados a las casillas de correo institucional. 

Este seguimiento personal permitió conocer las necesidades 

y/o dificultades que pudieran estar atravesando nuestros estu-

diantes y por consiguiente actuar en consecuencia.

Asimismo, las clases sincrónicas a través de Meet permi-

tieron un encuentro “más cercano’”, a pesar de la distancia. 

Cercano, decimos, dado que el hecho de coincidir tanto docen-

tes como estudiantes en un día y horario establecidos permitió 

entablar una comunicación fluida en tiempo real, generando un 

espacio para trabajar sobre inquietudes que pudieran surgir al 

momento de revisar los materiales didácticos y prácticos dis-

puestos en la plataforma. Además, esta forma de comunicación 

Figura 4. Intercambio de mensajes en Foro de consultas generales
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sincrónica permitió al cuerpo docente comunicarse, por priva-

do, con las y los estudiantes presentes en las clases. Esta co-

municación a través del chat de la herramienta Meet permitió 

profundizar el seguimiento sobre la totalidad del alumnado.

»Diseño de pestañas

El diseño del aula virtual se pensó estratégicamente, en busca 

de suplir la distancia física entre las y los participantes de IPI. En 

la primera sección, General, se dispuso una imagen interactiva 

que contaba con información relevante respecto de la asignatura. 

Luego, la segunda sección, Información general de la asig-

natura, exponía documentos acerca de las pautas de aprobación 

y programa de la asignatura.

En la sección Equipo docente, se presentó la organización 

docente semanal de la asignatura, con la distribución de las cla-

ses para las distintas comisiones, junto al nombre de las y los 

docentes, así como los días y horarios de cursadas. En la cuarta 

sección, Cronograma de trabajo, se dispuso el cronograma de 

la asignatura donde se especificó la distribución de cada tema a 

abordar, así como también las fechas en las que tendrían lugar 

los exámenes parciales.

Por último, en la quinta sección, Herramientas de trabajo, se 

presentaron las herramientas que se utilizarían en la cursada.

En las cinco secciones siguientes: Unidad INTRODUCTO-
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RIA, Unidad UNO, Unidad DOS, Unidad TRES y Unidad CUATRO 

se dispuso material didáctico referente a cada unidad temática, 

entre los que se encontraban material teórico en formato PDF, 

videos explicativos, trabajos prácticos para resolver y material 

extra de ayuda para los y las estudiantes.

Para finalizar este recorrido por el aula virtual, vale decir 

que la sección Examen parcial se dedicó exclusivamente a las 

actividades evaluativas, y las últimas dos secciones, Apuntes 

complementarios y Encuesta FINAL, presentaron, respecti-

vamente, documentos didácticos cuyo propósito fue ayudar 

a los y las estudiantes a practicar y un cuestionario que nos 

permitió como docentes autoevaluarnos y mejorar en nues-

tro accionar docente.

Figura 5. Unidad UNO IPI
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3. MATERIALES AD HOC

Debido a que para las y los estudiantes de IPI cursar esta 

materia puede significar su primer acercamiento al mundo de la 

programación, se puso especial énfasis en el diseño del material 

didáctico que se presentó a través del aula virtual.

El material teórico se compartió tanto en formato PDF, 

como en formato de video. Estos últimos, fueron generados y 

publicados en la sección correspondiente del aula virtual, como 

también en el canal de YouTube. 

También se diseñaron otros videos explicativos de aque-

llos ejercicios modelo que las/os alumnas/os encontraban en la 

práctica, y presentaban cierta dificultad para resolver. 

De ese modo, el material en su conjunto, con sus diferen-

tes formatos, presentados en distintos espacios y con lenguajes 

también diversos; representó una manera de acortar distancias 

y acompañar en el proceso durante todo el cuatrimestre.

4. TUTORÍAS

La asignatura comenzó de forma presencial y luego cambió 

a una modalidad puramente a distancia, lo que obligó al inter-

cambio intensivo a través de foros y mensajería privada, y a un 

uso diario de los correos institucionales como forma de con-

sulta y comunicación. Se intentó mantener un nivel adecuado 
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de acompañamiento y dedicación personal hacia las y los estu-

diantes, intentando resolver las diferentes inquietudes y pro-

blemáticas de manera inmediata.

5. CONCLUSIONES

No es lo mismo dirigirse a la Universidad que encender un 

ordenador en el living de tu casa, tampoco se asemeja reír junto 

a un compañero de aula que mandar un mensaje de Whatsapp; 

lejos está lo desafiante que puede llegar a ser entrar al labora-

torio de Informática de “la facu” que lidiar con los ordenadores 

propios; nada es igual, nada se asemeja y todo nos coloca en un 

lugar nunca antes pensado. ¿Será un lugar mejor? ¿Aprendere-

mos más? Algo bueno tiene, en realidad. Si lo pensamos un poco, 

tiene muchos aspectos positivos. Sin embargo, es por excelencia 

un lugar que no elegimos, pero tuvimos que seguir. Se sucedie-

ron muchos eventos sin el contacto físico al que tanto estamos 

acostumbradas y acostumbrados. Y, ¿solo porque sea costumbre 

es mejor? No lo sabemos, lo que sí podemos decir es que en IPI 

nos transformamos. Lo hicimos como un verdadero equipo, con 

aciertos y con errores, pero siempre con compromiso. 

Las y los estudiantes pusieron lo mejor, incluso los que “se 

quedaron en el camino”. Porque a esta experiencia que nos 

obligó a la virtualidad se le pueden asignar muchos adjetivos, 
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pero si hay uno en el que coincidimos es en que “fácil” no fue. Y 

es en ese punto donde toma verdadero sentido la vocación do-

cente, las ganas de estar al servicio de nuestras y nuestros estu-

diantes, acompañando y ayudando en lo que estuviera a nuestro 

alcance… y más.

Ahora, cuando ya pasó el primer cuatrimestre, cuando mi-

ramos hacia atrás y, con emoción, angustia, nostalgia, pero so-

bre todo con orgullo, desde el equipo de IPI decimos: “Lo inten-

tamos y dimos todo”.
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› RESUMEN

El presente trabajo muestra el rediseño de la asignatura de 

grado Laboratorio de Bases de Datos para dictarse bajo una mo-

dalidad virtual, en el contexto de la situación pandémica por la 

COVID-19, conforme al enfoque metodológico para el diseño de 

cursos virtuales. Se detallan sus elementos, su función pedagó-

gica y sus aspectos organizativos y tecnológicos en concordancia 

con las estrategias didácticas puestas en juego en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los y las estudiantes.

Palabras claves: Diseño de cursos virtuales; Enfoque 

metodológico; Diseño de aulas virtuales; Equipos colaborativos; 

Videos educativos; Material educativo digital.

1. INTRODUCCIÓN

La asignatura Laboratorio de Bases de Datos pertenece a la Li-

cenciatura en Informática de la UNSAdA. Se encuentra ubicada en el 

primer cuatrimestre de tercer año dentro del plan de estudios y abar-

ca los temas que se refieren a la administración de bases de datos.

Una base de datos se define como “una colección de datos 

interrelacionados con un propósito específico vinculado a la re-

solución de un problema del mundo real” (Bertone y Thomas, 

2011) utilizada en una aplicación de software. 
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Esta asignatura aporta al perfil del egresado la capacidad de 

administrar, mantener y manipular las bases de datos de cual-

quier sistema de software u organización, haciendo un uso co-

rrecto y eficiente de los recursos.

Antes de la actual situación pandémica, ya se venía traba-

jando de la forma detallada en los siguientes apartados, debido 

a que el equipo docente viaja a la ciudad en donde se encuentra 

la Universidad para impartir las clases, y por las complicacio-

nes que esto a veces conlleva, se busca aprovechar al máxi-

mo el tiempo compartido con las y los estudiantes. Por esto, el 

dictado de la asignatura cuenta con un amplio uso de la tecno-

logía, sumado a que los contenidos de la misma así lo requie-

ren. Con la situación de emergencia debido a la COVID-19, se 

planteó entonces la necesidad de adaptar el diseño del curso a 

una modalidad completamente virtual. 

En esta oportunidad la cohorte presentó bastante homoge-

neidad en la composición de la matrícula. Las franjas etarias de 

estudiantes fueron de jóvenes de 18 a 35 años, que en su mayoría 

trabajaba además de estudiar. En cuanto al conocimiento rela-

cionado con los contenidos de la materia, esta tiene como corre-

lativa a la asignatura Base de Datos, que se cursa con el mismo 

equipo docente el cuatrimestre anterior y, por ende, se tiene 

información detallada sobre conocimientos previos de los es-
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tudiantes, sus trayectorias académicas y acceso a la tecnología. 

Esto último fue de gran importancia dada la impuesta virtuali-

dad, situación que se tuvo en cuenta en el diseño de los materia-

les y las actividades, debido a que los y las estudiantes poseían 

disparidad en cuanto a sus conexiones a internet y equipos infor-

máticos. En principio las habilidades y competencias cognitivas 

y motrices de estudiantes identificados como usuarios no requi-

rieron adaptaciones en cuanto a la accesibilidad; sin embargo, 

buscamos hacer de la cátedra un espacio que invite a la inclusión. 

Las condiciones y características en sus experiencias con las 

tecnologías son homogéneas y la totalidad de los y las cursan-

tes durante la clase presencial hacen uso activo de las mismas, 

como parte del desarrollo de los contenidos; ya sea llevando su 

propia computadora o usando alguna del laboratorio de Infor-

mática de la Universidad.

Teniendo en cuenta el análisis del contexto de los y las es-

tudiantes, los contenidos a impartir y la tecnología, se diseñó la 

cursada virtual para la asignatura.

2. APORTES DEL TRABAJO

El presente trabajo permitirá a los y las docentes en ejercicio 

o en formación ver el diseño de un curso virtual completo para 

una asignatura de grado conforme al enfoque metodológico, que 
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abarca desde la planificación del mismo, los recursos utilizados, 

los sistemas de comunicación, el material educativo, la tutoría 

llevada a cabo, la forma de evaluación y el diseño del aula virtual. 

Asimismo, se detallan la justificación de los recursos, las activi-

dades realizadas y las estrategias didácticas utilizadas en función 

de los conocimientos previos de los y las estudiantes y el tipo de 

contenidos a enseñar, pensando en la tecnología como un medio 

para el alcance de los objetivos y el tipo de interacción puesta en 

juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

3. EL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

Partimos de la idea de que “el desafío” para las universidades 

es “construir un nuevo entorno de aprendizaje” (Salinas, 2005) 

sin reproducir los sistemas educativos tradicionales ni buscar 

un aprendizaje independiente a través de internet, sino que, de 

manera intencional y sistematizada, intente mejorar la comu-

nicación y las oportunidades de acceso al material, crear nuevos 

espacios donde los y las estudiantes pueden contactarse entre sí 

y con docentes para intercambiar ideas y reelaborar conceptos. 

Asimismo, se busca sacar ventaja de la información y la comuni-

cación a la que accedemos con las nuevas tecnologías, conectar 

experiencias propias con los conocimientos que se van desarro-

llando en este espacio de enseñanza-aprendizaje, y aprender en 
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procesos flexibles, colaborativos, que fomenten la autonomía y 

que deben considerarse no solamente iniciales sino permanen-

tes, tanto en lo social como en lo personal y profesional.

Adherimos al enfoque metodológico para el diseño de cursos 

virtuales según el cual un entorno de aprendizaje se define como:

Aquel espacio o comunidad organizados con el propósito de 

lograr el aprendizaje y que para que éste tenga lugar requiere 

ciertos componentes: una función pedagógica (que hace re-

ferencia a actividades de aprendizaje, a situaciones de ense-

ñanza, a materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos 

en juego, a la evaluación, etc..), la tecnología apropiada a la 

misma (que hace referencia a las herramientas selecciona-

das en conexión con el modelo pedagógico) y los aspectos 

organizativos (que incluye la organización del espacio, del 

calendario, la gestión de la comunidad, etc.) (Salinas, 2004).

A continuación, se detallan los elementos involucrados en el 

diseño del curso y del aula virtual definidos para la asignatura.

3.1. EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La propuesta didáctica partió de la idea de considerar el aula 

como ámbito de reflexión. Se entiende el conocimiento como 
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un proceso dialéctico que permite comprender y transformar la 

realidad en la medida en que nos apropiamos de él.

En dicha dialéctica, el aprendizaje es un proceso sociocons-

tructivo, interno y grupal; andamiado desde los distintos roles, 

desde las personas y mediaciones que intervienen, así como de 

las distintas posibilidades de andamiaje en sentido vigotskiano: 

pares, docentes, programación didáctica y, con ello, los recur-

sos que pongamos en juego para potenciar intencionalmente y 

direccionar, con ese mismo carácter, el aprendizaje.

Para que un estudiante aprenda, es necesario que constru-

ya, a partir de la información presentada mediante una repre-

sentación interna, mediante la recreación significativa perso-

nal y sociocultural que la contextualiza; que pueda desarrollar 

las diversas capacidades, habilidades y competencias poten-

cialmente consideradas en las inteligencias múltiples. 

La teoría constructivista, se puede decir, sostiene nuestro 

trabajo; en coherencia con un “enfoque metodológico [como] 

sustrato para la concepción de entorno virtual y para entender 

la gestión de dichos entornos” (Salinas, 2004), que es propio de 

un modelo de enseñanza flexible apoyado en las TIC.

3.2. FUNCIÓN PEDAGÓGICA 

Los objetivos que se deben alcanzar al finalizar la cursada 
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de la asignatura se refieren a la comprensión y aplicación de 

los conocimientos teórico-prácticos necesarios para la admi-

nistración de sistemas gestores de bases de datos —una colec-

ción de programas que permiten a los usuarios crear, gestionar, 

manipular y mantener la base de datos— sobre un conjunto de 

problemas reales, así como también los relacionados con la ad-

quisición de las competencias necesarias para un profesional de 

informática, entre las cuales se pueden destacar tener una acti-

tud proactiva ante la resolución de problemas y la capacidad de 

trabajar en equipos colaborativos.

3.2.1. ACTIVIDADES. 

Los y las estudiantes se enfrentaron a situaciones de apren-

dizaje autónomo y colaborativo, a partir de las diferentes inte-

racciones propuestas. 

Como actividad individual se solicitó al/a alumno/a leer la 

bibliografía propuesta en el programa de la asignatura; mirar el 

material audiovisual y las presentaciones de las explicaciones 

teóricas y prácticas —resolución de ejercicios—, entregar las 

actividades en tareas y foros para cada unidad didáctica y reali-

zar una tarea integradora que abarcó todos los contenidos de la 

asignatura. Cabe resaltar que todas las actividades se efectuaron 

sobre sistemas gestores de bases de datos y bases de datos reales 
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que simulaban el trabajo llevado a cabo por un profesional infor-

mático que se dedica a la administración de las mismas. 

Como actividad grupal, se propuso un trabajo colaborati-

vo en pequeños grupos de hasta tres participantes, con herra-

mientas tecnológicas adecuadas para el mismo; en particular se 

usó Google Drive, provisto por la Universidad, y foros para el 

armado de equipos y comunicación entre los y las integrantes. 

La tarea consistió en confeccionar un paper en formato IEEE so-

bre alguno de los temas teóricos de la asignatura, que son temas 

actuales que pueden estudiarse desde distintas perspectivas. 

Luego, la puesta en común ante el grupo completo, que antes se 

realizaba en el aula física, se redefinió con la confección de un 

video por equipo compartido en un foro. 

Con esto se pretendió que los y las estudiantes adquirieran 

competencias sobre la investigación de un tema en equipos co-

laborativos de trabajo, realizaran búsquedas de información en 

fuentes fehacientes y aprendieran acerca de la redacción co-

rrecta de un trabajo y su posterior comunicación.

En los encuentros sincrónicos por videoconferencia se tra-

bajó en la revisión de conceptos e ideas principales y en evacuar 

dudas sobre todas las actividades.
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3.2.2. TUTORÍAS. 

El plan tutorial consistió en tutorías académicas a cargo del 

equipo docente para llevar adelante la orientación, el seguimiento 

y la evaluación de los y las estudiantes; y en tutorías pedagógicas 

en las que se proporcionaron los contenidos educativos y proce-

dimientos de trabajo, y se asesoró al alumnado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Se buscó facilitar, con esto, interacción y 

comunicación entre estudiantes y docentes y entre pares.

3.2.3. MATERIALES. 

El material educativo en su totalidad consistió en la realización, 

por parte del equipo docente, de videos con explicaciones teóricas 

y prácticas, tutoriales, presentaciones usadas en los videos, ejer-

cicios resueltos, actividades propuestas, evaluaciones y encuestas. 

3.2.4. EVALUACIÓN. 

Se contempla a la evaluación —entendida como la emisión 

de un juicio de valor sobre los procesos puestos en juego— ini-

cial, formativa y sumativa como elementos del plan de acción 

previsto para el cumplimiento de las intenciones educativas; 

como instrumentos de ajuste pedagógico y como herramienta 

de sucesivas tomas de conciencia sobre los procesos de apren-

dizaje propios, tanto individual como de forma colectiva. 
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Para la evaluación inicial se tenía información sobre los co-

nocimientos previos y sobre las trayectorias académicas. Por lo 

que la primera actividad práctica consistió en recordar y aplicar 

los conceptos vistos en la asignatura anterior y, a partir de allí, 

comenzar con los temas nuevos que son continuación de los 

aprendidos con anterioridad.

Se consideraron indicadores a evaluar, tales como el uso de 

los materiales —sus aspectos pedagógicos, los recursos didác-

ticos y el esfuerzo cognitivo implicados—; la resolución de las 

actividades, para las cuales se establecieron reentregas luego de 

la corrección y retroalimentación pertinentes, como parte de la 

evaluación formativa; la entrega en tiempo y forma de los ejer-

cicios solicitados y, para el trabajo en equipos colaborativos, 

se evaluó tanto el proceso y como el producto, es decir, para el 

producto se tuvo en cuenta el hecho de que se respetara el for-

mato de paper IEEE y también la redacción, las citas, las biblio-

grafía, las fuentes utilizadas y la creatividad en la investigación; 

para el video se contempló la explicación, la oratoria, el forma-

to, la duración y la organización de los contenidos de la pieza 

audiovisual. De todo esto se habló en los encuentros virtuales 

sincrónicos. Para el proceso se evaluó la colaboración en las he-

rramientas de trabajo colaborativo, así como la explicación oral 

que cada integrante hizo en el video, y la conclusión del paper. 
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También se confeccionaron planillas para que cada integran-

te realizara una autoevaluación, la coevaluación de sus pares y, 

por último, la heteroevaluación de las docentes en función de 

toda la información obtenida.

La evaluación sumativa de la asignatura fue sincrónica, 

a libro y a “internet” abiertos. Al ser virtual, cada estudiante 

debía resolver un problema diferente sobre una base de datos 

real, con un tiempo previamente estipulado, y con la posibili-

dad de consultar las fuentes necesarias para resolver el examen. 

La evaluación fue diseñada de forma similar a la actividad in-

dividual integradora, de manera que el estudiantado contó con 

información anticipada sobre cómo iba a ser evaluado, no solo 

en la forma, sino sobre los criterios de corrección, para lo cual 

se confeccionó y se mostró con antelación una grilla con una 

escala conceptual, ya que esta permite “disminuir el tiempo y 

los problemas que se les plantean a los docentes en el momento 

de la corrección, les dan mayor seguridad y contribuyen a me-

jorar la confiabilidad de los resultados de la evaluación” (R. W. 

de Camilloni, 1998), a la vez que deja en claro qué se espera de 

los y las estudiantes en el momento en que se evalúa.

El instrumento de evaluación sobre la interactividad de la 

propuesta de enseñanza-aprendizaje se estableció por medio 

de una encuesta, que permitió obtener información estructu-
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rada con respecto a la disposición, orden y claridad de los ele-

mentos en el entorno virtual, así como sobre la organización de 

los tiempos, el material, las actividades, los aprendizajes y la 

tutoría llevada a cabo por las docentes.

3.3. FUNCIÓN TECNOLÓGICA. 

Para utilizar tecnologías en educación, ha de tenerse en 

cuenta que estas deben introducirse en función del diseño peda-

gógico y no al revés; por ende, la elección del software a utilizar y 

el diseño del aula virtual fueron elegidos en concordancia con los 

objetivos de la propuesta educativa.

Como la plataforma virtual de UNSAdA está basada en 

Moodle se eligió un formato de temas en pestañas en concor-

dancia con las actividades semanales pautadas por cronograma. 

Asimismo, para las entregas de actividades se eligieron distin-

tos recursos, como tareas, cuestionarios o foros, de acuerdo con 

los objetivos, las estrategias didácticas y el tipo de interacción 

que pretendía lograrse.

Se priorizó el uso de herramientas de software libre. Para 

ello se utilizó el sistema gestor de bases de datos PostgreSQL, 

ya que cumple con el estándar ANSI enseñado en la asignatura; 

y la herramienta de diseño SQL Power Architect. 
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3.4. FUNCIÓN ORGANIZATIVA. 

La función organizativa incluyó los aspectos que todo curso 

virtual debe contemplar, tales como la organización del tiempo, 

los espacios de comunicación y el diseño y organización de los re-

cursos y materiales en el aula virtual.

Se estableció un cronograma dividido en semanas, en las 

que se detallaron las actividades que se llevarían adelante, con-

cernientes a la lectura y visionado del material teórico y prácti-

co, las fechas de entrega de actividades, como también el día y 

horario de las clases sincrónicas por videoconferencia.

Los sistemas de comunicación entre docentes y estudian-

tes estuvieron definidos por foros de consulta para cada uni-

dad temática y sus actividades. Se aclaró que el equipo docente 

respondería dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

como máximo, una vez realizada la consulta y también se so-

bre las pautas de participación. Hubo un foro de avisos que sir-

vió como una especie de cartelera virtual mediante el cual se 

comunicó todo lo referente a la asignatura. En él solo podían 

escribir las docentes. Y un foro social para charlas descontrac-

turadas. Por último, se creó una sala para las videoconferen-

cias y se usó siempre la misma.
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4. CONCLUSIONES

De un total de trece inscriptos, nueve aprobaron, uno estuvo 

ausente y tres desaprobaron. Esto representa un porcentaje de 

aprobación del curso del setenta por ciento (70 %), sumando un 

treinta por ciento (30 %) entre los ausentes y desaprobados. Los 

resultados finales muestran una baja deserción y una alta tasa de 

aprobación con muy buen desempeño.

El resultado de la evaluación del curso mediante la encuesta 

final por parte de los y las estudiantes, así como su autoevalua-

ción, refleja que el curso fue para la mayoría interesante, que las 

grandes dificultades radicaron en acostumbrarse a la modalidad 

virtual, pero que la falta de presencialidad fue reemplazada de 

forma correcta por la predisposición y tutoría de las docentes. 

El trabajo en equipos colaborativos fue bien valorado. Si 

bien se planteó que en ocasiones les resultó difícil, también 

les permitió conocer cómo es la presentación de un trabajo de 

investigación. Apreciaron trabajar en equipo en este contexto 

particular ya que les fue posible interactuar con más frecuencia 

con sus pares y obligarse al estudio.

Como equipo sabemos que debemos mejorar el diseño del mate-

rial audiovisual que, debido a la contingencia por la pandemia, no se 

realizó con la planificación y tiempo debidos. Esto es un cambio que 

estamos considerando a futuro y que fue remarcado en las encuestas.
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› RESUMEN

La informática aplicada a la enfermería cumple una función 

de apoyo, centrada en asistir a los profesionales del área de la 

salud en su desempeño diario. Informática Aplicada a la Enferme-

ría I es una materia electiva, se dicta en el primer ciclo de la carre-

ra de Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional del 

Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA). El presente 

artículo es un relato de la experiencia vivenciada en el contexto 

de la pandemia por la COVID-19, en el que en forma inesperada 

nos vimos obligados a mudarnos de la presencialidad a la virtua-

lidad para asegurar la continuidad académica.

Palabras claves: Curador de contenidos; Elaboración de 

materiales; Adecuación de estrategias de enseñanza.

1. INTRODUCCIÓN

La informática es una disciplina aplicable a numerosas y 

variadas áreas del conocimiento; aplicada a la enfermería es 

una herramienta de apoyo para diferentes funciones, y de ayuda 

para resolver problemas que pueden surgir en el ejercicio coti-

diano de la profesión. 

Informática Aplicada a la Enfermería I (IAE I) es una asig-

natura electiva correspondiente al primer ciclo de la carrera de 
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Licenciatura en Enfermería de la UNNOBA y carece de materias 

correlativas previas. Su objetivo principal es promover cono-

cimientos para la comprensión y manejo de tecnologías infor-

máticas que el estudiante aplicará en otras áreas. También pro-

pone desarrollar habilidades para el manejo y la aplicación de 

esas tecnologías, tanto para el cursado de otras asignaturas de 

la carrera, como en el ejercicio propio de la profesión. 

Esta materia está pensada para ser dictada en la presenciali-

dad, utilizando el laboratorio de Informática. Apenas comenza-

do el cuatrimestre, habiéndose dictado una sola clase, con una 

única comisión integrada por veintinueve alumnos, de manera 

impensada y a una velocidad inesperada tuvimos que cambiar el 

espacio del laboratorio para mudarnos al aula virtual. Situación 

que significó generar adecuaciones y modificaciones de forma 

“exprés” para dar continuidad al dictado de la materia. 

En situaciones normales, en donde el estudiante es el que 

decide realizar una formación de manera virtual, “se reco-

mienda” incorporar determinadas competencias en el uso de 

tecnologías y, en particular, de tecnologías con funciones edu-

cativas. Competencias que deberían ser incorporadas antes de 

comenzar una actividad educativa. Además de disponer de los 

dispositivos tecnológicos necesarios para realizar la actividad, 

como puede ser una PC o una notebook, conexión de internet, 
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software requerido para la formación, etc.

En síntesis, los estudiantes deberán contar con las compe-

tencias necesarias para la realización de las actividades que se 

les solicitarán, como también las competencias requeridas para 

gestionar diferentes tipos de comunicación a través de la plata-

forma o medio que se utilice para el aprendizaje.

2. DESARROLLO DE LA MODALIDAD VIRTUAL

La PlataformaEd es un Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVEA) que facilita las actividades de enseñanza y aprendizaje 

y, además, brinda una interfaz de comunicación. Dicha plata-

forma es la utilizada en la UNNOBA, además de la plataforma 

MEET para la realización de videoconferencias. Estos dos ele-

mentos fueron los medios indispensables en el dictado virtual 

de la materia, para lo cual se comenzó a readaptar los conteni-

dos. Las actividades se organizaron de forma sincrónica, a tra-

vés del MEET, y en actividades desfasadas en el tiempo, deno-

minadas asincrónicas.

Con la finalidad de facilitar la navegación en el aula virtual, 

optamos por un diseño basado en pestañas, organizado por 

Clases (Figura 1).  Dentro de cada una de las pestañas su orga-

nización interna se mantuvo, como pueden ver se en la Figura 

2 y la Figura 3.
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Figura 1. Organización del aula virtual. 

Figura 2. Organización de recursos y actividades Clase 7: Writer
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Apelamos, en algunos casos, al rediseño de contenidos y, 

en otros, a la elaboración de nuevos recursos en función del 

contexto del grupo de estudiantes al que estaba dirigido. Te-

niendo como objetivo crear una experiencia de aprendizaje 

significativo, fue necesario generar material de lectura para la 

asignatura; en general, la bibliografía disponible no se adecúa 

a los contenidos planteados para IAE I, ni está orientada a la 

especialidad de enfermería.

En el proceso de rediseño de la asignatura tomamos de-

cisiones sobre cómo y con qué recursos enseñar el contenido 

de forma consistente y significativa. Intentamos actuar como 

docentes curadores de contenidos en la búsqueda de dar am-

plitud semántica, para que los estudiantes puedan apropiarse 

de la temática a través de diferentes formatos. Trabajamos en 

Figura 3. Organización de recursos y actividades Clase 8: Calc
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la búsqueda, selección y organización tanto de los contenidos 

digitales disponibles como de los recursos que brinda la pla-

taforma, con el fin de darles un sentido en función de los ob-

jetivos de aprendizaje propuestos en la materia. El desafío fue 

intenso y requirió reformular las diferentes actividades que se 

fueron planteando.

Dado el contexto y a partir de las dificultades detectadas 

en los estudiantes para el manejo de la plataforma, una vez 

finalizada la primera unidad se optó por realizar un cuestio-

nario de autoevaluación con múltiples intentos. Esto permi-

tió que los alumnos se familiaricen en el uso de los cuestio-

narios y su autoevaluación.

Al finalizar las dos primeras unidades, para la evaluación 

de las mismas se elaboró un cuestionario con dos instancias 

de recuperatorio.

Las siguientes unidades tuvieron como objetivo de apren-

dizaje el uso de las herramientas de ofimática. En este caso se 

plantearon actividades de entrega obligatoria: para cada una de 

ellas se publicó su consigna respectiva en el aula virtual. Estas 

actividades permitieron a los docentes-tutores realizar el se-

guimiento y la evaluación continua de los estudiantes. En al-

gunos casos se dispusieron actividades remediales con dos fi-

nalidades: por un lado, para reforzar conceptos no alcanzados 
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en la actividad propuesta y, por el otro, como una posibilidad de 

remediar actividades no entregadas a tiempo. Para cada entrega 

se realizó una retroalimentación, en la que se señalaron acier-

tos y errores de su resolución, entendiendo que la evaluación es 

una instancia más de aprendizaje.

Para cada actividad planteada de las herramientas de ofimática 

se habilitaron foros de consulta, utilizados como medio de comu-

nicación entre los estudiantes y las tutoras, y entre estudiantes. Sin 

embargo, los estudiantes utilizaron con más frecuencia la mensa-

jería privada como medio para plantear dudas y/o consultas.

Como estrategia para reforzar las prácticas de ofimática se 

dispuso la realización de un Trabajo Integrador en una temática 

vinculada a la salud, cuya realización se propone en grupos de 

dos estudiantes. Contarán con una tutoría de acompañamiento 

y seguimiento en el desarrollo del mismo, que estará a cargo de 

las docentes de la materia. Este trabajo debe ser defendido en 

una instancia de examen final.

3. CONCLUSIONES

Si bien se realizó la adecuación de estrategias de enseñanza, 

tanto de los contenidos como de las actividades, el aula virtual 

no reemplazó en su totalidad el espacio del laboratorio, ni en el 

aspecto de infraestructura, ni en la asistencia y seguimiento a 
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los estudiantes en tiempo real.

Entre los estudiantes se presentó un amplio espectro de 

situaciones, referidas a la disponibilidad o no de recursos in-

formáticos y/o conexión de internet. En cuanto a competencias 

tecnológicas en el grupo, la disparidad fue significativa.

La carencia de recursos tecnológicos (dispositivos y/o in-

ternet) fue decisiva para que algunos estudiantes dejaran de 

cursar la materia. Otro condicionante fue la decisión de dar 

prioridad a materias obligatorias.
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 RESUMEN

Ante la situación pandémica iniciada en el 2020, nos encon-

tramos frente el reto de dictar el curso de Excel Nivel Intermedio, 

del Instituto de Oficios y Competencias Laborales de la UNNOBA, 

bajo una modalidad virtual. El mayor desafío estuvo presente en la 

heterogeneidad de las personas que se inscriben en este tipo de 

cursos, por ejemplo, estudiantes de las distintas carreras la Uni-

versidad, o del último año del secundario, comerciantes, personal 

administrativo, docentes o quienes desean mejorar laboralmente 

y ampliar sus saberes; y debido a la virtualidad, también se regis-

traron participantes de diferentes puntos del país. Esto implica que 

sus saberes previos, sus competencias digitales y sus trayectorias 

académicas sean muy diferentes. Deben señalarse, además, los 

inconvenientes de horarios para cursar de forma sincrónica, la dis-

paridad de los equipos informáticos y las conexiones a internet.

Por tal motivo, se decidió diseñar el curso en un formato más 

flexible. El gran esfuerzo se centró en la confección de los materia-

les y la planificación de las tutorías, para lo cual se diseñaron videos 

educativos breves en los que se abordó cada concepto del curso.

Palabras claves: Instituto de oficios y competencias laborales; 

Videos educativos; Excel; Material educativo; Material 

audiovisual; Diseño de aulas virtuales.
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1. INTRODUCCIÓN

El Instituto de Oficios y Competencias Laborales de la UN-

NOBA ofrece distintos tipos de cursos a la comunidad, entre 

ellos, cursos sobre la herramienta informática Microsoft Excel, 

en distintos niveles: básico, intermedio y avanzado. Estos son 

de modalidad presencial, pero debido a la situación pandémi-

ca, el equipo docente se encontró ante el nuevo reto de dictar el 

curso Excel Nivel Intermedio bajo modalidad virtual.

El propósito del curso es que los y las participantes puedan 

resolver los problemas administrativos más comunes que se 

presentan en su labor diaria de cualquier índole, en las que sea 

posible darle una solución utilizando la herramienta de software 

Microsoft Excel. La duración del curso es de treinta y seis horas, 

distribuidos en nueve semanas de trabajo virtual.

El desafío mayor radica en la heterogeneidad de las per-

sonas que se inscriben, por ejemplo, estudiantes de la UNNO-

BA, de las distintas carreras, o estudiantes del último año del 

secundario, comerciantes, personal administrativo, docentes 

o aquellas personas que desean mejorar su desempeño labo-

ral y ampliar sus saberes. Debido a la virtualidad, también se 

registraron participantes de diferentes puntos del país. Esta 

diversidad implica que sus saberes previos, sus competencias 

digitales y sus trayectorias académicas sean muy diferentes. 
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Deben señalarse, además, los inconvenientes de horarios para 

cursar de forma sincrónica, la disparidad de los equipos infor-

máticos y las conexiones a internet.

Por tal motivo, se decidió diseñar el curso en un formato 

más flexible. El gran esfuerzo se centró en la confección de los 

materiales, las actividades y la planificación de las tutorías. 

2. APORTES DEL TRABAJO

El presente trabajo permitirá a los y las docentes ver el di-

seño de un curso virtual completo, desde la planificación del 

mismo, los recursos utilizados, los sistemas de comunicación, 

el material educativo, la tutoría llevada a cabo, la forma de eva-

luación y el diseño del aula virtual. Asimismo, podrán obser-

varse la justificación de los recursos y actividades realizadas en 

función de los conocimientos previos de los y las estudiantes y 

el tipo de contenidos a enseñar.

3. DISEÑO DEL CURSO

Para el diseño del curso se tuvo en cuenta el enfoque meto-

dológico, que en palabras de Salinas:

Entiende un entorno de aprendizaje como aquel espacio o 

comunidad organizados con el propósito de lograr el apren-
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dizaje y que para que este tenga lugar requiere ciertos com-

ponentes: una función pedagógica (que hace referencia a 

actividades de aprendizaje, a situaciones de enseñanza, a 

materiales de aprendizaje, al apoyo y tutoría puestos en jue-

go, a la evaluación, etc..), la tecnología apropiada a la misma 

(que hace referencia a las herramientas seleccionadas en co-

nexión con el modelo pedagógico) y los aspectos organizati-

vos (que incluye la organización del espacio, del calendario, 

la gestión de la comunidad, etc.) (2004).

Por ello, se dispuso el cronograma, el programa, las uni-

dades didácticas, las actividades, la tutoría y la evaluación en 

forma continua. Dado que una fracción de los y las participan-

tes no conocía el funcionamiento de la plataforma virtual, se 

crearon videos explicativos sobre el uso de la misma, del correo 

institucional y de cómo organizar el estudio, entre otros. Tam-

bién se usó un foro de presentación para que el equipo docente 

pudiera obtener información del trayecto educativo y laboral 

de cada integrante y se planteó como actividad poner la foto 

de perfil para romper el hielo. Se creó un foro llamado Charlas 

de Café para que pudieran establecerse intercambios de forma 

descontracturada. El desarrollo de las unidades didácticas se 

basó en presentaciones de estilo tutorial y videos explicativos 
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para cada concepto, donde cada uno tenía asociada la planilla 

de Excel utilizada en el mismo, en blanco y resuelta, para que 

pudieran trabajarla al visualizar el video y cotejar el resultado. 

Hubo un alto grado de tutoría a través de foros. La evaluación 

fue de forma continua con actividades obligatorias y optativas, 

como cuestionarios, ejercicios en Excel y un trabajo final inte-

grador que se diseñó a medida luego de realizar una encuesta.

3.1. DISEÑO DEL AULA VIRTUAL

Para el dictado del curso se empleó la plataforma de Educa-

ción Digital de la UNNOBA, basada en Moodle. El aula virtual se 

diseñó buscando acompañar, en la distancia, el trayecto de los y 

las estudiantes a capacitar, de forma que, durante el desarrollo 

del recorrido, no tuvieran inconvenientes para utilizar y estu-

diar a través de ella.

Para el diseño se utilizó el “Formato semanal”, de modo tal 

que la configuración de los recursos y las actividades, así como 

las herramientas de comunicación, colaboración, evaluación y 

seguimiento, estuvieran en concordancia con las semanas des-

criptas en el cronograma y las actividades allí detalladas, y ade-

más acompañaran la intervención docente que el equipo capa-

citador buscaba. Cada semana se correspondió con una unidad 

didáctica de los contenidos del programa. Al mismo tiempo, se 
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contó con una sección llamada Información General, ubicada al 

inicio del aula, donde se encontraban el cronograma, el progra-

ma del curso y los foros Avisos, Charlas de Café y Consultas Ge-

nerales, que serán explicados en las siguientes secciones.

3.2. FOROS 

En los cursos virtuales el aprendizaje puede concebirse 

como un proceso interactivo entre docentes, estudiantes, ma-

teriales y recursos educativos a través de sistemas de comuni-

cación mediados por la tecnología, cuyo principal objetivo es 

la adquisición de nuevos conocimientos que se perpetúen en el 

tiempo y surjan a raíz de estas interacciones.

Como sistemas de comunicación entre docentes y estu-

diantes, se utilizaron diferentes clases de foros, cada uno con 

un objetivo diferente, según el momento del trayecto y las es-

trategias didácticas asociadas a él. En todos los foros se aclaró 

que el equipo docente respondería dentro de las cuarenta y ocho 

horas siguientes, una vez realizada la consulta.

3.2.1. FORO AVISOS. 

Este foro, como su nombre lo indica, se creó para usar como 

cartelera virtual. A través de él, se notificaron las novedades del 

curso, tales como publicación de nuevo material, actividades, no-
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tas y todo lo pertinente al avance del proceso de enseñanza-apren-

dizaje. Por ello, se recomendó a los estudiantes leerlo diariamente.

3.2.2. FORO CONSULTAS GENERALES. 

Un foro con el objetivo de ser un espacio de consultas so-

bre el curso en general y los problemas técnicos que pudieran 

ocurrir con respecto al uso de la plataforma virtual y la he-

rramienta Microsoft Excel.

3.2.3. FORO CHARLAS DE CAFÉ. 

Este foro se pensó como un espacio en el cual los y las estu-

diantes pudieran realizar intercambios descontracturados rela-

cionados o no con los contenidos del curso.

3.2.4. FORO CONOCIÉNDONOS EN LA DISTANCIA. 

Se usó un foro de presentación para que los y las participan-

tes se conocieran entre sí y también conocieran al equipo do-

cente. Y para que este último pudiera obtener información del 

trayecto educativo y laboral de cada integrante. Al mismo tiem-

po, con esta primera actividad del curso, se solicitó que agrega-

ran su foto de perfil, como una forma de generar acercamiento 

entre pares que no coinciden de forma presencial.
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3.2.5. FOROS PARA CONSULTAS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Cada unidad didáctica tuvo un foro asociado para hacer consul-

tas sobre los materiales educativos a trabajar en ella.

3.2.6. FOROS PARA CONSULTAS DE ACTIVIDADES. 

Cada actividad práctica que los y las estudiantes tuvieron 

que realizar en el entorno, fuera esta optativa u obligatoria, tuvo 

su foro de consultas asociado donde pudieron evacuar dudas en 

cuanto a los enunciados de las mismas o a problemas con la herra-

mienta Excel para un concepto en particular que allí se trabajara.

3.3. MATERIAL EDUCATIVO

El material educativo estuvo compuesto de las unidades 

didácticas realizadas en presentaciones de Google en donde se 

explicaba cada tema del programa con capturas de pantalla y 

explicaciones al estilo tutorial y, además, de videos educativos 

para cada tema con las planillas de Excel usadas en el mismo. 

En las presentaciones se guiaba sobre el visionado del material 

audiovisual y las planillas asociadas.

3.3.1. MATERIAL AUDIOVISUAL. 

Uno de los aspectos más relevantes de este curso ha sido el 

diseño del material audiovisual. Debido a la cantidad de parti-
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cipantes que se inscribieron fue inviable realizar videoconfe-

rencias para explicar los temas del programa. Sumado a esto, 

como ya se mencionó anteriormente en este trabajo, las trayec-

torias de los y las estudiantes fueron muy diversas, así como 

sus horarios y posibilidades de conexión al aula virtual para el 

aprendizaje. Como solución a este problema, el equipo docente 

confeccionó videos educativos para cada uno de los conceptos 

involucrados en el programa: por ejemplo, se realizó un video 

para cada una de las funciones de Excel vistas en el curso. Estos 

fueron videos tutoriales de no más de diez minutos de duración. 

Si algún tema requería más tiempo, se dividía en varias piezas 

audiovisuales. Cada video estaba asociado con la planilla de Ex-

cel usada en él, en blanco y resuelta. De esta forma, cada estu-

diante descargaba del aula virtual la planilla en blanco, la resol-

vía visualizando el material y luego podía corroborar su propia 

solución con la provista en la planilla resuelta.

Los videos se subieron a YouTube, se armaron listas por 

temas y se compartieron en el aula virtual. Hubo aproximada-

mente un total de noventa videos. De esta forma, la interacción 

con el material educativo fue de forma asincrónica.

Por otro lado, como gran parte de los y las participantes no 

tenía conocimiento de la plataforma, se utilizaron los videos 

de Educación Digital de UNNOBA para aprender el manejo de 
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la misma: cómo enviar mensajes privados, subir archivos a ta-

reas, entre otros; y a su vez, se confeccionaron videos propios 

para el uso del correo institucional y cómo sincronizarlo con el 

correo personal, el recorrido del aula virtual y la forma correcta 

de estudio y abordaje del material y para ver sus propias califi-

caciones y controlar su avance en el curso.

3.4. ACTIVIDADES

Cada actividad fue pensada para que se resolvieran diver-

sos ejemplos en los cuales se puede dar solución a un problema 

cotidiano utilizando planillas de Excel. Para cada actividad se 

confeccionó un documento que contó con los siguientes apar-

tados: propósito, objetivo, carácter, duración, pasos para llevar 

a cabo la actividad, medio de entrega, criterios de evaluación y 

foro de consulta. Algunas actividades consistieron en resolver 

problemas en Excel y para otras se utilizaron cuestionarios de 

Moodle, ambos con fecha límite.

Para los cuestionarios los participantes tuvieron dos in-

tentos. Estos, además, no tenían límite de tiempo. Es decir, 

se priorizó el aprendizaje por sobre el hecho de evaluar 

y poner una calificación. Se recomendó a los y las 

estudiantes tomarse el tiempo necesario, prepararse mate 

o un café, para hacer las actividades y probar todo lo que se pre-
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guntaba en el cuestionario en Excel antes de escribir la respues-

ta. La retroalimentación fue inmediata, por lo que podían ver la 

calificación obtenida una vez finalizado el mismo.

Todas las actividades tuvieron una posibilidad de reentrega 

para quienes no las aprobaran en la primera oportunidad.

3.5. TUTORÍAS

Como plantea Silva Quirós (2010), el papel del tutor es funda-

mental para el éxito de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

mediadas por tecnología. El docente cambia su rol dejando de ser 

un transmisor del conocimiento para ser un facilitador del apren-

dizaje, promoviendo que el o la estudiante adquiera un rol prota-

gónico y proactivo en la construcción de su propio aprendizaje, 

resultado del desarrollo individual y la interacción social.

Para llevar a cabo la tarea de tutoría y seguimiento del alum-

nado, se realizaron varias acciones, entre ellas, comunicar todas 

las novedades del curso solamente por el foro de avisos, contac-

tar por mensajes privados a través de la plataforma a quienes 

tenían dificultad en la resolución de las tareas o no las entre-

gaban en tiempo y forma, usar el recurso calificador de Moodle 

y mostrarles a los y las estudiantes, a través de un video, cómo 

podían consultar su avance en el curso, hacer una retroalimen-

tación individual de cada corrección explicando, si correspondía, 
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cuáles eran los errores cometidos en la actividades, de forma que 

estas fueran una instancia más de aprendizaje y, en algunos ca-

sos, cuando se advertía cierta dificultad, se pautaba con el o la 

estudiante un encuentro por videoconferencia para poder des-

pejar las dudas. Se hicieron preguntas disparadoras en los foros 

para abrir debates sobre algún concepto en particular que lo pre-

cisara. Además, se iniciaron charlas para brindar apoyo a los y 

las estudiantes en el contexto de la pandemia, lo cual permitió 

establecer una vinculación más empática en una época en la que 

la situación mundial, así como la vida personal, familiar y laboral 

lo ameritaba. Hubo muchos mensajes de agradecimiento en los 

que se transmitieron diversas situaciones que hicieron del tra-

yecto educativo un lugar ameno para sobrellevar la cuarentena.

3.6. EVALUACIÓN

Según Díaz-Barriga Arceo y Hernández Rojas (2002), “la 

evaluación diagnóstica es aquella que se realiza previamente al 

desarrollo de un proceso educativo, cualquiera que este sea”. 

Para llevar a cabo esta evaluación, antes de comenzar el curso 

se realizó una encuesta a los y las participantes para recolectar 

información acerca de sus conocimientos previos básicos sobre 

la herramienta Excel, y a partir de allí, saber qué tiempo debía 

dedicarse a las unidades introductorias.
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“La evaluación formativa, en su función reguladora, trata 

de identificar las debilidades y las fortalezas del aprendizaje de 

un alumno, más allá de juzgar o calificar los resultados” (Ani-

jovich y González, 2011). En este sentido, las actividades y las 

tutorías de las cuales se habló en secciones anteriores del pre-

sente trabajo dan cuenta de las acciones llevadas a cabo en el 

curso para este tipo de evaluación.

Con respecto a la evaluación sumativa, se utilizó un traba-

jo final integrador que se confeccionó a medida tras presentar 

una encuesta a los y las estudiantes para saber qué tipos de ac-

tividades realizaban en sus tareas académicas y laborales y, en 

función de esto, diseñar una tarea acorde con sus necesidades y 

que pudiera resolverse con una planilla de Excel.

Por último, para completar el proceso de evaluación de un 

curso, con el objeto de mejorar el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje, se preparó una encuesta final en la que los y las estudiantes 

evaluaron al equipo docente, los materiales educativos, el diseño 

del aula virtual y las tutorías llevadas a cabo durante el curso.

4. CONCLUSIONES

De un total de cuarenta y cinco (45) inscriptos, treinta y 

nueve (39) aprobaron, dos (2) estuvieron ausentes y cuatro (4) 

desaprobaron. Lo que representa un porcentaje de aprobación 
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del curso del ochenta y siete por ciento (87  %), sumando un 

trece por ciento (13 %) entre los ausentes y desaprobados. Los 

resultados finales muestran una baja deserción y una alta tasa 

de aprobación con muy buen desempeño.

Respecto al impacto de la propuesta, se puede decir que, 

dados los porcentajes en el alcance de los objetivos y aproba-

ción de los y las estudiantes, y teniendo en cuenta su confor-

midad, reflejada en la encuesta final del curso, esto representa 

un balance considerablemente positivo. A esto se agrega que el 

trabajo durante las semanas de duración del trayecto formativo 

fue intensivo y requirió un esfuerzo mayor por parte de los y las 

participantes, ya que, debido a la situación pandémica, todas 

sus actividades académicas y laborales se vieron afectadas.

Como equipo docente sabemos que siempre hay mucho por 

mejorar, pero nos encontramos muy satisfechos con esta adap-

tación a la virtualidad de los cursos de Microsoft Excel.
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› RESUMEN

El Taller de Trabajo Final integra la currícula de todas las ca-

rreras de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UN-

SAdA) y tiene como objetivo brindar pautas para la elaboración 

de los trabajos finales requeridos para la graduación. Se espe-

ra que los/las estudiantes puedan dar cuenta de la adquisición 

de conocimientos y competencias generales y específicas rela-

cionadas con los alcances de las carreras a través del desarrollo 

de proyectos de intervención profesional, de transferencia o de 

investigación. Hasta la actualidad el entorno virtual había sido 

utilizado por el equipo docente como repositorio bibliográfico, y 

constituyó un desafío pensar y aplicar estrategias pedagógicas y 

didácticas para mantener las características del Taller: discusión 

e intercambio fluido de ideas y realización de actividades conjunta-

mente entre estudiantes y docentes. En este sentido, se planteó un 

conjunto de estrategias que contemplaron principalmente el desa-

rrollo de actividades asincrónicas y sincrónicas, y la elaboración de 

guías ad hoc para facilitar la comprensión de temas con el objeto 

de suplir el tratamiento presencial. Respecto de la incorporación 

de nuevas herramientas tecnológicas, se incorporaron enlaces de 

videos y tutoriales de internet para ampliar algunas explicaciones, 

con la intención de aportar dinamismo al entorno virtual. Si bien 

el equipo inició este período con muchos interrogantes respecto 
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de la posibilidad de cumplimiento de objetivos y metas propues-

tos, el porcentaje de retención de estudiantes (98 %) indica que es 

posible promover la construcción del conocimiento en el entorno 

virtual, a través de esta modalidad de la enseñanza. Y si bien se 

deben mejorar algunas cuestiones, el equipo está considerando la 

posibilidad de mantener algunas de estas estrategias en el tiempo.

Palabras claves: Estrategias pedagógicas y didácticas; Lógica y 

dinámica; Pensamiento crítico; Taller de trabajo final

1. INTRODUCCIÓN

El Taller de Trabajo Final integra el currículum de las ca-

rreras de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UN-

SAdA) y tiene como objetivo brindar pautas para la elaboración 

de los trabajos finales requeridos para la graduación. Se espera 

que los/las estudiantes puedan dar cuenta de la adquisición de 

conocimientos y competencias generales y específicas relacio-

nadas con los alcances de las carreras de manera rigurosa, obje-

tiva y ética, a través del desarrollo de proyectos de intervención 

profesional, de transferencia o de investigación.

En atención a los objetivos, el Taller se desarrolla como es-

pacio común en los últimos años de las siguientes carreras: Tec-

nicatura Universitaria en Administración y Gestión, Licenciatura 
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en Administración, Licenciatura en Administración - ciclo de 

complementación curricular; Licenciatura en Economía, Tec-

nicatura Universitaria en Gestión del Patrimonio Cultural, Li-

cenciatura en Gestión del Patrimonio Cultural, Licenciatura en 

Gestión Educativa - ciclo de complementación curricular; Li-

cenciatura en Gestión Ambiental, Licenciatura en Higiene y Se-

guridad en el Trabajo, Ingeniería Zootecnista.

El desarrollo del Taller está previsto de manera presencial, 

de modo que confluyan en el espacio estudiantes de todas las 

disciplinas para interrelacionar teoría y práctica, desarrollar 

las competencias propuestas y articular contenidos específicos 

respecto de las carreras cursadas; hasta el año 2020, el entorno 

virtual se utilizaba como repositorio bibliográfico.

En el contexto de la pandemia y a partir de lo dispuesto por el 

Gobierno nacional respecto de las medidas de aislamiento social, 

preventivo y obligatorio (ASPO), la UNSAdA puso en marcha un 

“plan de contingencia” para garantizar la continuidad de las ac-

tividades académicas. En este sentido, se aprobaron, a través de 

los actos administrativos correspondientes, las adecuaciones y 

dispositivos de trabajo de educación virtual por causa de la sus-

pensión de actividades presenciales, procurando garantizar los 

estándares de calidad requeridos en la educación superior. 

Se implementaron protocolos para que estudiantes y docentes 
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pudieran continuar con las actividades académicas, y se adop-

taron diferentes estrategias para el acompañamiento de ambos 

claustros, en particular, de quienes pudieran presentar mayo-

res dificultades en virtud de la brecha digital, ya sea por 1) la 

disponibilidad de recursos tecnológicos y/o de infraestructura; 

2) la accesibilidad a los servicios; y/o 3) las habilidades y co-

nocimientos necesarios para el uso adecuado de las tecnologías 

digitales. Estas acciones establecieron el marco general para el 

desarrollo de las actividades de enseñanza y permitieron la in-

teracción entre estudiantes y docentes, el acceso a recursos bi-

bliográficos y la evaluación de las actividades, entre otros fines.

En este contexto, el equipo docente que lleva adelante el 

Taller asumió el desafío de pensar estrategias pedagógicas y 

didácticas que posibilitaran —a pesar de la coyuntura socio-

sanitaria— mantener las características del espacio: discusión 

activa, intercambio fluido de ideas y realización de actividades 

entre estudiantes y docentes, como sujetos activos en la cons-

trucción del conocimiento.

Con relación al presente trabajo y en atención el eje elegido 

“Diseño de cursos virtuales y producción de contenidos digita-

les”, para ilustrar algunas de las estrategias aplicadas durante 

el desarrollo del Taller, el equipo seleccionó una clase en la que 

se planteó una cuestión prioritaria, dado que se vincula con el 
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“corazón” del trabajo final: la selección del tema a abordar a 

través del proyecto que proponga el/la estudiante para su desa-

rrollo. A continuación, se exponen los contenidos, la dinámica y 

los recursos utilizados, con la finalidad de poder contribuir a la 

pedagogía y didáctica en asignaturas relacionadas con el campo 

de la investigación.

2. ALGUNOS APORTES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIEN-

TO CRÍTICO EN ENTORNOS VIRTUALES

2.1. ESTIMULAR LA DISCUSIÓN EN EL ENTORNO VIRTUAL

A los fines de presentar algunas de las estrategias aplicadas 

durante el desarrollo del Taller, el equipo docente seleccionó 

de la planificación la clase que tiene como objetivo que los/las 

estudiantes se introduzcan en el proceso de reconocimiento e 

identificación del tema que seleccionarán para el trabajo final, 

y que puedan comprender qué es un tema a investigar o inter-

venir. También, que puedan seleccionar la modalidad más ade-

cuada del trabajo final, en función del tema elegido y las posibi-

lidades de realización.

Para el equipo docente es muy importante la producción 

que surja en esta instancia, dado que el material que aporten 

los/las cursantes será recuperado durante el recorrido del Ta-

ller, de modo que puedan articular de manera práctica los dis-
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tintos elementos que contiene un proyecto de trabajo final, con 

el tema seleccionado.

En la introducción de la clase se revisaron los contenidos 

del primer encuentro, en el que se presentaron oportunamente 

las modalidades mediante las que se puede plantear el proyec-

to del trabajo final para su posterior desarrollo (se indicó como 

tarea que ingresen a la página web de la Universidad para leer 

el reglamento y los anexos que deben presentarse, correspon-

dientes al trabajo final). A partir de la revisión se presentaron 

distintas estrategias para iniciar el proceso de identificación y 

selección del tema y se detallaron las particularidades del pro-

ceso de investigación, transferencia o intervención de acuerdo 

con la modalidad elegida y los diferentes campos disciplinares.

Respecto de las actividades, el equipo realizó la presenta-

ción del tema de manera sincrónica a través de un PowerPoint, 

en el que se destacaron los siguientes elementos: pautas a con-

siderar para la presentación del trabajo final; definición con-

ceptual de lo que se considera una “situación problemática”; 

estrategias para la identificación y selección del tema a abordar; 

cuestiones claves a considerar; particularidades del proceso de 

investigación, transferencia o intervención en los diferentes 

campos disciplinares; involucramiento subjetivo en las ciencias 

sociales. Durante la clase se incorporaron preguntas dispara-
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doras para generar la interacción entre los/las participantes. Es 

importante mencionar que, antes del encuentro, se anticiparon 

textos3 que los/as participantes debían leer a fin de contar con 

información previa y recuperar apartados para la reflexión.

En cuanto a los recursos con los que se trabajó, en el 2020, 

además de utilizar la presentación y los textos para el desarrollo 

del encuentro, se amplió el uso del entorno virtual Moodle y se 

puso a disposición material multimedia (un video corto) como 

recurso digital para dinamizar la presentación sincrónica.

Para la integración del tema se estableció la realización de 

un trabajo práctico (de autoría del equipo) en el cual se reite-

ran algunos conceptos centrales. Luego se propuso una serie de 

ejercicios ordenados de manera secuencial, con consignas para 

que los/las estudiantes pudieran avanzar concretamente en la 

búsqueda de información, y en la producción y organización de 

ideas. Luego de estos ejercicios se propuso a los/as participan-

tes escribir, en no más de 200 palabras, un resumen del tema 

que les interesaba abordar y la modalidad del proyecto a desa-

rrollar. El resumen debía realizarse en el entorno virtual Mood-

le, como “tarea”.

3.  Los textos fueron 1) Borsotti, C. (2007). “La situación problemática”, en Temas de metodo-

logía de la investigación en ciencias sociales empíricas. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores. 

2) Wainerman, C., Gorri, A. y Prieto Castillo, D. (1998). “Formulación de proyectos”. Pilares de la 

investigación. Formulación. Evaluación. Comunicación. Mendoza: Editorial de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 
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2.2. PROMOVER EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL ENTORNO VIRTUAL

A partir de la experiencia transitada el equipo docente ha 

podido confirmar algunas cuestiones vinculadas con los aspec-

tos pedagógicos y didácticos, e incorporar otras, fundamental-

mente en lo que respecta a conocimientos relacionados con las 

tecnologías de la comunicación.

Atendiendo el perfil disciplinar del equipo y los contenidos 

del Taller, existía una gran preocupación respecto de las posi-

bilidades de promover un ámbito en donde se pudiera construir 

conocimiento de manera colectiva. No obstante, se pudo con-

firmar que la virtualidad no necesariamente es una limitante 

para que los/las estudiantes puedan realizar sus propias cons-

trucciones. “No es la modalidad (presencial o virtual) lo que 

garantiza mejores clases y procesos de enseñanza basados en 

el desarrollo del pensamiento crítico; es la propuesta político-

pedagógica del docente la que lo define” (Juarros y Levy, 2020). 

Si bien aún hay muchos puntos que, sin dudas, deben mejorarse 

—fundamentalmente en el intercambio con estudiantes—, se 

van a sostener las estrategias a fin de posibilitar la construcción 

de espacios en los cuales docentes y estudiantes se comprome-

tan en el diálogo y la reflexión.

El fortalecimiento de capacidades del equipo en recursos y 

herramientas de educación a distancia posibilitó la ampliación 
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del uso del entorno virtual Moodle, pero es indudable que el 

aporte más significativo radica en que, a partir de esta expe-

riencia, se comenzó a repensar la cantidad de horas presencia-

les requeridas para la cursada, y en la posibilidad de mantener 

algunas de estas estrategias a futuro. Es evidente que la inte-

gración de tecnologías en la educación universitaria potencia 

las posibilidades formativas y se constituye como un factor para 

la apropiación de las mismas y la reducción de la brecha digital. 

En este sentido, se destaca el concepto de ubicuidad (Burbules, 

2014) como posibilidad continua para el aprendizaje.

Por otra parte, el equipo docente mantuvo su rol respecto de 

orientar las inquietudes en la selección de temas que estén va-

lidados académicamente, científicamente o socialmente, para 

que los esfuerzos de los/las cursantes no sean en vano y puedan 

atender temas relacionados con problemáticas vinculadas al 

desarrollo social y humano, y con impacto positivo en la región 

(UNSAdA, 2016). 

Asimismo, se impulsaron propuestas colaborativas de tra-

bajo, dado que contribuyen con el fortalecimiento de dos cues-

tiones que la UNSAdA impulsa como políticas: por un lado, pro-

mover la interdisciplinariedad entre estudiantes de diferentes 

carreras; es muy interesante la sinergia que se produce en el 

trabajo conjunto entre estudiantes con perfiles científicos y 
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profesionales, para la atención de problemáticas vinculadas al 

desarrollo social y humano. Por el otro, favorecer la articulación 

de competencias generales y específicas a través del desarrollo 

de trabajos finales de alta pertinencia territorial.

En Cómo se hace una tesis (1977) Umberto Eco expresa que 

un problema es una situación que una persona y otros consi-

deran indeseable, porque afecta a alguien o a algo, y que con-

tinuará existiendo si no se hace algo para cambiarla. Si con el 

conjunto de conocimientos y técnicas disponibles la solución 

no es evidente, entonces el problema requiere de un proyecto 

de investigación (de transferencia o de intervención). Es por 

ello que se considera central mantener las estrategias parti-

cipativas en el desarrollo del taller, porque de una adecuada 

identificación y selección de los temas de manera colaborati-

va, los/las estudiantes podrán aprender a poner en orden sus 

ideas y la información relacionada con ellas, a través de una 

puesta en común que les permita adquirir una mirada sisté-

mica respecto de los temas. En relación con esto, se insiste en la 

importancia de promover el pensamiento crítico para advertir 

y orientar a los/las estudiantes en el proceso de atención, iden-

tificación, intervención y solución de temas vinculados al de-

sarrollo social y humano, para el desarrollo de proyectos con 

resultados significativos, y que promuevan su compromiso, a 
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través de la comprensión de la función social del conocimiento, 

la ciencia y la tecnología.

3. CONCLUSIONES

En una jornada sobre educación y tecnología, durante un 

intercambio en el que se discutía sobre la importancia de incor-

porar conocimientos de informática en el currículum de manera 

obligatoria, un representante de la Fundación Sadosky expresó 

algo interesante: que nadie ponía en cuestión la importancia de 

impartir conocimientos de biología y del cuerpo humano en el 

nivel secundario, aunque la mayoría de los/las estudiantes no 

continuaran estudiando medicina. Y completó diciendo que, en 

atención a la era digital y la cultura de la conectividad en las que 

estamos inmersos, resulta imprescindible disponer de conoci-

mientos que posibiliten la utilización de las TIC en las prácticas 

sociales no solo de manera instrumental.

Esta observación, que permite pensar los temas relaciona-

dos con el uso de las TIC desde otro lugar, adquiere aún mayor 

fortaleza a partir de la disposición del aislamiento social, pre-

ventivo y obligatorio, consecuencia de la pandemia provocada 

por la COVID-19, que obligó a muchas personas a salir de la 

“zona de confort” de manera acelerada, y a ampliar los conoci-

mientos y las capacidades en relación con el uso de tecnologías. 
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Pero también permite repensar algunas cuestiones vinculadas 

con la educación mediada por las TIC, y recordar la importancia 

de disponer de conocimiento para tener una visión crítica, sos-

tenida en una visión analítica y estratégica (Busaniche, 2020).

Una propuesta educativa comprende aspectos pedagógicos, 

didácticos, culturales, tecnológicos y políticos, y si bien las TIC 

pueden contribuir a ampliar los recursos para dinamizar el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje, no garantizan por sí mismas 

la distribución del conocimiento. Lamentablemente, ya hace 

tiempo que se superaron los análisis optimistas respecto de las 

potencialidades democratizadoras de la producción y distribu-

ción del mismo, basándose únicamente en la posibilidad de su 

infinita ampliación (Tedesco, 2000).

Sin embargo, es importante alentar otras miradas en lo que 

respecta a la integración de las TIC en la educación superior, 

con la meta de potenciar las posibilidades formativas y reducir 

la brecha digital, y capitalizar la potencialidad democratizadora 

en la distribución del conocimiento.

Como se expresó en párrafos precedentes, el equipo inició 

este período con muchos interrogantes respecto de la posibilidad 

de cumplimiento de objetivos y metas propuestos. Afortunada-

mente, el porcentaje de retención de estudiantes (98%) indicó 

que es posible promover la construcción del conocimiento en el 
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entorno virtual, a través de esta modalidad de la enseñanza.

Por eso, sería deseable que, una vez superada esta coyun-

tura global, se puedan revisar las estrategias institucionales 

utilizadas y reorientar algunas acciones a fin de tomar las me-

jores decisiones para garantizar la continuidad académica y la 

distribución de conocimiento a través de las TIC. En el mismo 

sentido, se espera que se sostengan estrategias que promuevan 

el pensamiento crítico de los/las estudiantes, y que contribuyan 

en la formación de profesionales, como ciudadanos/as com-

prometidos/as con sus responsabilidades cívicas locales y glo-

bales (Boaventura de Sousa Santos, 2005).
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› RESUMEN

Transcurría febrero del 2020 y dimos inicio en la UNNOBA a 

un nuevo ciclo lectivo de la asignatura Contabilidad I. Eran mu-

chas las expectativas, nuevos docentes en el equipo, alumnos 

ingresantes y energías renovadas. De pronto, la emergencia sa-

nitaria llegó para desarmar cualquier intento de seguir haciendo 

lo que hacíamos, al menos de la misma forma presencial y meto-

dología “tradicional”. 

Frente a esta crisis, nos encontramos en la necesidad de re-

accionar y pensar cómo crear nuevos espacios de aprendizajes 

en la red. Esta tarea la llevamos a cabo de manera colaborativa 

y trabajando en equipo: se hizo necesario un trabajo sistemáti-

co, constante, de reformas y compromisos, con aportes según el 

perfil de cada docente, saberes académicos, habilidades en el uso 

de herramientas tecnológicas, manejo de redes sociales, aborda-

je teórico y/o práctico, disponibilidad de horarios, reorganización 

del cronograma de “clases”, seguimiento permanente de alumnos, 

distribución de tareas y responsabilidades en el seguimiento de las 

redes y la plataforma virtual, con un objetivo central, el de lograr 

un vínculo fluido con los alumnos, manteniendo la calidad de las 

clases presenciales, y buscar la inclusión y seguimiento de cada 

estudiante, evitando el desgranamiento. Nos propusimos demos-

trar que, lejos de ser una dificultad, la cuarentena nos presentaba 
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una oportunidad única que ponía todas nuestras capacidades a 

prueba y era ese el desafío a sortear con éxito.

En la sociedad, la situación sanitaria obligó a distintos actores 

a ponerse al frente de enormes desafíos. El sector de la salud cla-

ramente debió tomar la delantera, demostrando una enorme so-

lidaridad y arriesgando con la vida misma ese compromiso. Dicho 

esto, ¿qué menos podíamos hacer desde la educación? Creímos 

que debíamos agregar a nuestra responsabilidad una redoblada 

actitud positiva y proactiva, indispensable y necesaria para que 

nuestros alumnos siguieran aprendiendo y continuaran formán-

dose como futuros profesionales.

Palabras claves: Docentes; Alumnos; Plataforma ED; Virtualidad

1. INTRODUCCIÓN

Existe consenso entre los docentes que conformamos el 

equipo de Contabilidad I sobre la mirada prospectiva que debe-

mos tener en pos de anticiparnos a potenciales escenarios futuros; 

ese futuro que, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió, de forma 

inédita, en un sorpresivo presente donde los espacios de forma-

ción docente y enseñanza mutaron a espacios virtuales, mezcla-

dos en el entramando de la vida laboral y las vivencias cotidianas 

de la intimidad de cada familia. Con renovadas disposiciones de 
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los docentes y distintas posibilidades de acceso y uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, las aulas vir-

tuales se convirtieron, sin alternativa alguna, en los únicos 

espacios educativos.

Área y Adell (2009) definen el aula virtual como “un es-

pacio o entorno creado virtualmente con la intencionalidad 

de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a 

través de recursos/materiales formativos bajo la supervisión e 

interacción con un profesor”.

Lo importante es que entre los docentes del equipo hubo 

anuencia y coincidencia en pensar que debíamos focalizar la si-

tuación para que los estudiantes se sintieran cómodos, incen-

tivados a participar, comprometiéndonos a devolver inmedia-

tez en las respuestas de las consultas planteadas en los medios 

virtuales habilitados, sin olvidar las metas de aprendizaje defi-

nidas y comunicadas como objetivo del curso. Era una realidad 

que el planteo inicial del curso, definido en febrero 2020, antes 

de la cuarentena, debía ser reformulado rápidamente, adaptan-

do la forma y modalidad, y preservando lo importante: que los 

alumnos aprendieran los aspectos centrales del curso, lo cual 

conforma la base de los contenidos de la asignatura correlativa 

del año próximo, Contabilidad II.

Para esto, debíamos empezar a dar los primeros pasos en 
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un medio que llegaría para quedarse; enorme desafío que nos 

serviría de aprendizaje a todo el equipo.

2. PENSAR QUÉ HARÍAMOS

En este proceso de cambio en el que los docentes debimos 

prepararnos para utilizar nuevas herramientas y recursos vir-

tuales con los que brindar educación de calidad, haciendo foco 

en nuestros estudiantes, abordamos esta reingeniería desde 

una arista objetiva y otra subjetiva.

Lo objetivo tuvo que ver con las cuestiones tecnológicas, 

que necesariamente hemos tenido que incorporar a nuestra 

rutina diaria. Otra cuestión, aparentemente menos indispensa-

ble, pero igual de necesaria, fue adaptar el entorno y el espacio, 

encontrando el lugar físico ideal de cada “home office” donde 

sentirnos cómodos para la tarea.

En esta arista objetiva, conocer la plataforma de educación 

virtual elegida por la Universidad resultaba clave, diseñar una 

arquitectura que resultara intuitiva, de fácil acceso a los te-

mas, con un orden cronológico fácil de seguir, clasificando las 

cuestiones teóricas de las prácticas, incorporando material adi-

cional, fácilmente legible para que el estudiante no encontrara 

obstáculos a la hora de empezar a estudiar.

La arista subjetiva, considerada tanto o más importante que 
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la anterior, tuvo que ver con la capacidad de adaptación de los 

integrantes del equipo para “formatear” el cerebro y replan-

tear de cero la nueva modalidad. Seguramente vencer miedos, 

animarnos a lo desconocido, fue el escollo más importante a 

superar. Pero tener la predisposición de adaptarnos al cambio 

y trabajar en equipo fueron, sin dudas, las fortalezas que nos 

ayudaron a salir airosos.

Hemos combinado con destreza y coordinación lo obje-

tivo con lo subjetivo, encontrando en la UNNOBA el equipo de 

Educación Digital, con gran capacidad y voluntad para resolver 

imprevistos, sumado a la claridad en la decisión política insti-

tucional de direccionar los esfuerzos hacia el rumbo correcto.

Este cambio de rumbo obligado al que hacemos mención 

significó migrar la planificación del curso presencial hacia lo 

virtual. Debíamos crear un marco de acción donde expresar las 

finalidades educativas adaptadas a la “nueva realidad”.

La Dra. Ana María Berruecos Vila, al frente de la Dirección 

de Enseñanza y Aprendizaje Mediados por Tecnologías de la 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, especificó que 

“la educación en línea requiere de un gran trabajo previo de di-

seño instruccional de los contenidos”. Por lo tanto, lo primero 

fue reflexionar sobre las situaciones a tener cuenta para la pla-

neación del curso:
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-Sopesar las condiciones en que se encontraban los/las 

estudiantes.

-Evaluar el acceso que tenían los/las estudiantes a internet.

-Estimar qué significaba transformar un programa de cur-

so presencial a uno online.

-Decidir entre modalidades sincrónicas o asincrónicas (o 

ambas).

-Decidir qué opciones de presentaciones en línea utilizaría-

mos (clases en línea, videos, etc.).

En función de estos elementos, para el diseño del curso 

pensamos:

-Que el dictado de clases fuera en la franja horaria ya elegida 

por los alumnos en la modalidad presencial, de acuerdo con sus 

necesidades. Esto nos aseguraba mantener el compromiso del 

“encuentro” docente-alumno en un día y hora preestablecida. 

-Que el esquema del curso fuera de fácil visualización para 

el alumno; que permitiera recorrer la plataforma de manera 

ágil, fácil, didáctica, clara, lúdica en algunos casos, con un di-

seño que invitara a seguir ingresando.

-Que quedaran bien definidos los objetivos educativos, 

ya que estos nos indican la intencionalidad del docente para 

llevar a cabo la acción, como así también la frecuencia y mo-

dalidad de evaluación.
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-Que la selección de contenidos se realizara sobre la base 

formal de la propuesta formativa, predefinida y aprobada en la 

asignatura del plan de estudios vigente. Estos contenidos de-

ben responder la pregunta de “qué enseñar”, así como la del 

“cómo” (mediante qué estrategias, métodos, etc.) y “por qué” 

(remite a una selección).

-Que, a través del recurso Avisos o Foro, se les informara a 

todos los alumnos las novedades sobre el desarrollo del curso.

-Que, a partir de las actividades de comunicación, se incor-

porara el recurso Foro de Consultas para hacer posible la comu-

nicación de los alumnos con los docentes, comprometiéndose 

estos últimos a responder las consultas subidas al foro dentro 

de las 24/48 horas, y propiciando en esa interacción el debate, 

la concertación y el consenso de ideas. Este espacio se constru-

yó con la participación de todos: cuanto más activo se mantu-

viera más enriquecedor sería el resultado.

3. REPRESENTAR EL CURSO EN LA PLATAFORMA

Una vez pensados los lineamientos que debíamos considerar 

en el diseño del curso virtual, llegó el momento de su represen-

tación en la Plataforma de Educación Digital, espacio Moodle.

El equipo docente había realizado las capacitaciones brin-

dadas por ED, profundizando en las siguientes temáticas en pos 
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de facilitar la gestión pedagógica y fortalecer la metodología de 

enseñanza: uso de recursos TIC en el aula, modalidades de ense-

ñanza mediadas por tecnología digital (Aula Extendida, Blended 

Learning, Modelo 1 a 1, Aula Extendida, TIC Universidad), for-

mularios y encuestas por Google Drive, mapas conceptuales, Ge-

nially, murales colaborativos, videos animados, Mentimeter, etc. 

Estas herramientas sirvieron de base para el armado y diseño del 

curso presencial, que utilizaba la plataforma virtual como apoyo, 

sin pensar el cambio radical que el ASPO nos tenía preparado.

La traza del curso se había iniciado en febrero de 2020, con 

formato de pestañas. En la primera pestaña se señalaban las con-

sideraciones generales del curso: programa, cronograma, biblio-

grafía general y específica por unidad temática, video de bienve-

nida, guías de actividades prácticas y teóricas a desarrollar en el 

curso. Las pestañas siguientes se fueron incorporando a medida 

que transcurrían las semanas del cursado presencial; en cada 

una se dispusieron diversos materiales generados por docentes 

de la cátedra en función de los temas dictados.

Llegado el momento del ASPO y pensando que el confina-

miento sería en principio por poco tiempo, los docentes toma-

mos la decisión de grabar los contenidos a desarrollar por medio 

de videos. A su vez, se creó una pestaña “Jugamos en la semana 

COVID-19”, en la que pudimos rescatar, a través del juego, el 
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nivel de lectura que los alumnos iban asimilando.

Pero el aislamiento había llegado para quedarse, por lo menos 

durante el 2020. Ante esta situación, se decidió seguir con el mis-

mo diseño del curso, adaptando el dictado semanal de las clases.

Para el camino que aún faltaba recorrer se optó por dictar 

clases sincrónicas, las cuales se grabaron para luego subirlas a 

la plataforma, de forma tal que los alumnos pudieran acceder a 

ellas en el momento que desearan.

Los docentes nos involucramos activamente, animando a la 

participación de los estudiantes, solicitando cámaras encendidas 

y micrófonos activados, brindando la opción adicional del chat, 

evacuando dudas y recibiendo aportes. Cada docente debió llevar 

adelante un doble rol: exponer el tema a la par que moderaba al 

auditorio, generando una sinergia que enriqueciera a todos.

Figura 1. Diseño del curso en la plataforma de Educación Digital
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Podemos afirmar que, a partir de una acertada visión ins-

titucional, logramos adaptarnos a los cambios, trabajar coor-

dinadamente con todas las áreas y, especialmente, llegar a los 

alumnos con una propuesta educativa que fue valorada, con 

herramientas tecnológicas que funcionaron, equipos capacita-

dores a la altura de las exigencias, seguimiento de las acciones 

programadas, con correcciones oportunas, con la flexibilidad 

necesaria que asegurara la inclusión de todos los estudiantes en 

la nueva normalidad.

Por formación profesional, este equipo tiende a ver todo con 

un enfoque sistémico (SIC, sistema de información contable), 

donde obtener información útil para la toma de decisiones debe 

ser el objetivo principal del sistema, lográndolo si cada uno de 

los eslabones sincronizados funciona a la perfección. Conside-

ramos que esta experiencia fue muy exitosa, sustentando la va-

loración en que este artículo, “Repensar la clase”, trata de una 

asignatura con más de 450 alumnos, en el primer cuatrimes-

tre del primer año, quienes prácticamente no tuvieron clases 

presenciales, y su experiencia universitaria inicial fue la vir-

tualidad. El equipo docente estuvo integrado por cuatro profeso-

res: dos de ellos se iniciaban en la docencia, y aportaron enormes 

virtudes y habilidades en el manejo de redes sociales. Coordinar y 

llevar a cabo el trabajo en equipo nos permitió conseguir logros y 
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hacernos cargo de cuestiones a mejorar para los sucesivos cursos. 

A modo de reflexión y retroalimentación, pensamos una matriz 

FODA, elaborada a partir de una encuesta anónima respondida de 

manera voluntaria por más de 150 estudiantes:

FORTALEZAS

• Intensidad del dictado de la materia, sostenido durante el 

cuatrimestre.

• Desarrollar el programa de la presencialidad en su totali-

dad, teoría y guía de trabajos prácticos.

• Abordar de manera simultánea las clases con presencia de 

dos o más docentes, lo que permitió organizar la dinámica de la 

clase: identificar a los estudiantes, responder chats, desarrollar 

el contenido y grabar la clase.

• Crear en Instagram la cuenta de la asignatura.

• Desarrollar en simultáneo actividades en la Plataforma ED 

y en Instagram, al identificar situaciones que ameritaban hacer 

un “vivo” en la red social, lo que permitió lograr una proximi-

dad y velocidad de respuesta con los estudiantes muy eficaz.

• Dar respuesta inmediata a las solicitudes de los alumnos, 

con mayor cantidad de clases, brindando apoyo académico, 

planteando actividades en Instagram, generando así un clima 

que animara a los alumnos a preguntar permanentemente.

• Ser flexibles en reformular el cronograma de inicio, 
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evaluando el avance en el dictado y modificando intensidad y 

estrategias semana a semana.

• Reflexionar con los estudiantes acerca de su responsabi-

lidad, como universitarios y futuros profesionales, de estudiar 

enfocados en aprender y no en aprobar la materia apelando a 

métodos no permitidos.

OPORTUNIDADES

• Aprender a utilizar nuevas herramientas digitales: mapas 

conceptuales, cuestionarios de Google, Mentimeter, videos 

en YouTube, Meet y Zoom, Instagram, actividades lúdicas.

• Capacitarnos en la modalidad virtual y pensar en una futu-

ra propuesta educativa combinada.

DEBILIDADES

• Desigualdad de oportunidades en cuanto a recursos tecno-

lógicos y conectividad.

• Falta de vida y ambiente universitario. La virtualidad nos 

impide el contacto cara a cara.

-Mayor dificultad para dictar clases virtuales a grupos nu-

merosos.

AMENAZAS

• Creer que una de las dos alternativas, presencialidad o vir-

tualidad, resulten mutuamente excluyentes.

• Que la COVID-19 o nuevos virus impidan el desarrollo presencial.
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4. CONCLUSIÓN

El aislamiento obligatorio nos ha llevado a conocer el po-

tencial de las tecnologías digitales al servicio del aprendizaje. 

Las lecciones aprendidas en este cuatrimestre serán un capital 

de conocimiento que no podemos desperdiciar. Lo cierto es que 

la mediación tecnológica de los procesos formativos es una rea-

lidad que hoy llegó para quedarse; una intervención tecnológica 

no premeditada, pero oportuna y necesaria. El desafío que se 

potencia hacia una modalidad híbrida de la educación supone 

dejar atrás las modalidades formativas centradas en la divulga-

ción de conocimientos y abrazar estrategias de enseñanza cen-

tradas en el diseño de experiencias de aprendizaje.

Dentro de este apartado vamos a exponer las expresiones 

textuales manifestadas por nuestros estudiantes en la encuesta 

que se realizó al finalizar el curso.

-Que sigan por este camino, que a mí me sirvió y me sirve 

para poder seguir creciendo y aprendiendo.

-En general, la materia que más me motivó en el cuatrimes-

tre: siempre estuvieron a disposición, fueron intensas algunas 

clases, ¡pero ahora que estamos terminando me doy cuenta de 

que fueron las mejores! Gracias a los profes de Conta 1.

-Considerando las circunstancias, las opciones elegidas por 

los docentes fueron muy buenas y adecuadas. Excelente equipo.
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-Solo les diría que sigan así porque, a mi entender, hicieron un 

excelente trabajo, teniendo en cuenta las circunstancias que atra-

vesamos todos, ellos como docentes y nosotros como alumnos.

-Me gustaría agradecer la predisposición, por sobre todas 

las cosas, del equipo docente de Contabilidad 1. Estoy super 

conforme, me sentí a gusto en todas las clases, considero que 

hicieron lo que estaba a su alcance y más para darnos una mano 

en esto de la virtualidad. Por otro lado, valoro, además de las 

clases, la calidad de personas con las que uno se encuentra en 

el ámbito universitario, refiriéndome puntualmente a los 4 do-

centes encargados de esta materia.

-Hicieron que dentro de tanto lío a uno le sea un poco más fácil 

y grato llevar adelante su primer año académico. ¡Muchas gracias!

Sin lugar a dudas, habrá mucho por mejorar a partir de las 

“lecciones aprendidas” como corolario de un momento histórico 

en la sociedad y en la educación. Todo lo realizado es una ten-

dencia en movimiento, que no irá hacia atrás, pero que tampoco 

cambiará abruptamente cuando volvamos a la presencialidad.

Este año dejará marcas, y marcará un avance en innovación. 

Los docentes en esta pandemia hemos salido a la búsqueda 

de soluciones, pero con la mirada cercana, colaborativa y con 

enorme capacidad de reacción hacia la mejora pedagógica, va-

lorando cada paso realizado. Podemos ver grandes diferencias 
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entre lo realizado en los primeros días y lo que llevamos actual-

mente, bajo una modalidad educativa que no es a distancia ni 

presencial, pero que se caracteriza por la reconstrucción crea-

tiva de ambientes de aprendizaje, de generación de propuestas 

didácticas alternativas y, sobre todo, de formas de sostener el 

vínculo entre las personas.
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› RESUMEN

Con el objetivo de que las y los estudiantes pongan en práctica 

sus conocimientos acerca de cómo compartir y almacenar archivos 

en la nube, pero además buscando utilizar el humor como herramien-

ta canalizadora del estrés que provoca en el alumnado el contexto de 

la pandemia, se diseñó la actividad que se describe a continuación.

Palabras claves: Estrategias de comunicación; Humor; Emociones; 

Habilidades; Conocimientos; Documentos en la nube.

1. INTRODUCCIÓN

Los diferentes espacios que proporciona la nube brindan un 

almacenamiento flexible que, gestionado a través de una va-

riedad importante y creciente de herramientas en línea, la han 

convertido en un espacio de trabajo cada vez más utilizado.

Dentro de la formación de cualquier profesional es indis-

pensable tener conocimientos y adquirir habilidades respec-

to de estos espacios y sus herramientas. Es por ello que, en el 

contexto de la asignatura Herramientas de Informática Básica 

(HInfB), perteneciente al Departamento de Económicas, Jurí-

dicas y Sociales de la UNNOBA, en donde se abordan conteni-

dos tales como herramientas de ofimática, conceptos básicos 

sobre bases de datos, software libre, ofimática en la pequeña y 
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mediana empresa, servicios de internet aplicados a la gestión 

y seguridad informática, se trabaja esta temática.

Por otra parte, no se perdió de vista la coyuntura social frente a la 

realidad educativa atravesada a raíz de la pandemia de la COVID-19.

En tal sentido, se diseñó una actividad intentando estra-

tégicamente orientar a las y los estudiantes, desde un lugar de 

acompañamiento y contención, como sujetos que transitan una 

realidad no elegida.

2. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se presentó como una tarea para resolver en 

forma grupal. Las docentes fueron quienes (en forma aleatoria) 

diseñaron la composición de los grupos de trabajo. Además, la 

actividad era de carácter obligatorio, por lo que formaba parte de 

los requisitos a cumplir para lograr la regularización de HInfB. 

La consigna indicaba que cada grupo debía trabajar con un 

documento compartido, relatando allí cómo estaban llevando 

esta situación de ser estudiante en cuarentena.

Luego de finalizado el relato cada integrante del grupo, si 

así lo deseaba, podía insertar un meme1 al respecto. En la misma 

consigna de la actividad se introdujo un texto con el concepto 

1.  Un meme es un acto cultural representado por una imagen y, en ocasiones, acompañado por 

una leyenda, que puede ser transmitido tal como fue diseñado o con alguna modificación de 

acuerdo con las circunstancias.
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de “meme” y se les proporcionó un breve manual sobre cómo 

diseñar estas imágenes en forma remota con sus ordenadores y 

smartphones (teléfonos inteligentes). 

A continuación, se muestran capturas de pantallas de algu-

nas producciones de las y los estudiantes:

2.1. EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Tal como se expresaba en la consigna, una vez llegada la fe-

cha de finalización de la actividad, se accedió a cada documento 

para calificar las producciones teniendo en cuenta la completitud 

de la tarea y la participación de las y los integrantes del grupo.

Es importante destacar que no se evaluó el contenido del 

documento, dado que ello tenía relación con lo que cada sujeto 

podía expresar desde lo emocional, siendo la intención de que 

cada estudiante pudiera compartir sensaciones que segura-

mente serían comunes en el contexto en que se estaba viviendo.

De este modo, se logró trabajar en los aspectos técnicos del 

uso de documentos de Drive,2 y además se generó un espacio de 

“catarsis” en el que se vislumbraron algunos puntos en común 

y se logró un mayor acercamiento con las docentes y entre las y 

los estudiantes al encontrar coincidencias en ciertas sensacio-

2.  La G Suite de Drive es un servicio de Google que proporciona varios productos con funciones simi-

lares a las suites ofimáticas tradicionales, que pueden trabajarse en línea y de manera compartida.
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nes, temores e incertidumbres.

En ese sentido, se tomó esta actividad como una estrategia tu-

torial para la contención y el seguimiento de las y los estudiantes.

3. ESPACIO DE TRABAJO

En cuanto a la zona de trabajo, se generó una carpeta com-

partida entre ambas docentes, con un documento por grupo, tal 

como puede apreciarse en la Figura 1:

Luego cada documento, en principio en blanco, sería com-

pletado por las y los participantes del grupo, lo cual permitió 

un seguimiento exhaustivo del trabajo individual a través del 

procesador de texto incluido como parte de un paquete gratuito 

de Google Docs.

En la Figura 2 se ilustra un historial de versiones que dan 

Figura 1. Zona de trabajo en Drive
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cuenta del trabajo individual de cada estudiante dentro del mis-

mo documento compartido.

4. COMUNICACIÓN POSTERIOR CON LAS Y LOS ESTUDIANTES

Una vez finalizada la ac-

tividad se realizó un breve 

intercambio con las y los es-

tudiantes: hubo quienes agra-

decieron el espacio brindado 

por la asignatura para poder 

expresar temores, angustia, 

incertidumbre (ver Figura 3), y 

hubo quienes se comunicaron 

en forma privada con el cuerpo 

docente para compartir cier-

tas dificultades que estaban Figura 2. Historial de trabajo de un grupo

Figura 3. Intercambio en el foro
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transitando y que, a partir del espacio de apertura que les había 

brindado la actividad, podían hacerlo y pedir ayuda.

5. CONCLUSIONES

Ante la inesperada situación, colmada de incertidumbre y 

sensaciones, por lo menos, angustiantes, podemos hablar de 

una muy buena experiencia en términos de que no se limitó a 

una intervención solamente desde lo académico, sino que se 

concibió a la educación como un espacio que sus actores transi-

taron atravesados por emociones muy fuertes.

Consideramos que la experiencia fue enriquecedora, dado 

que se concibió como estrategia tutorial válida plantear una 

actividad enmarcada dentro de los contenidos de la asignatura 

y que, como objetivo colateral, permitió establecer un canal de 

contención y acompañamiento de las y los estudiantes.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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› RESUMEN

Introducción a la Programación Imperativa (IPI), asignatura 

de primer año de las carreras del área de Informática, es dictada, 

normalmente, en forma presencial con apoyo de herramientas 

virtuales didácticas y de comunicación bidireccional (plataforma 

educativa, correo electrónico). Estas adquieren una relevancia 

casi crítica en la situación de forzosa distancia y virtualidad im-

puesta por la situación de pandemia. Ante esta nueva normali-

dad se impuso en el equipo docente una necesidad imperiosa 

de adaptarse, buscando la mejor manera de mantener una línea 

abierta de comunicación y contención con las y los estudiantes.

Palabras claves: Comunicación; Relación humana;  

Trabajo en equipo; Seguimiento.

1. INTRODUCCIÓN

La cursada de la asignatura se inició de forma típica, con 

una presentación del equipo docente y toda la información 

relevante sobre la materia. La relación con un grupo nuevo de 

estudiantes comenzó a desarrollarse: conocer el contexto de 

ingreso a la Universidad, expectativas, temores y experiencias 

pasadas. Toda esta interacción permite propiciar la creación 

de vínculos más fuertes, entender las motivaciones de cada 
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estudiante y proporciona un panorama general del estado 

inicial del curso como grupo.

En ese contexto los foros se utilizaban como complemento: 

permitían al equipo docente comunicar noticias o eventos 

de interés general, y a las y los estudiantes interactuar con 

sus pares y realizar consultas acerca de los contenidos y 

actividades brindados.

Aproximadamente un mes luego del inicio de la cursada se 

decretó la implantación de un aislamiento social preventivo y 

obligatorio (ASPO) en todo el territorio nacional, lo que obligó 

a pausar indefinidamente los encuentros presenciales en favor 

de un desplazamiento a un entorno virtual. 

Una parte importante de la vocación docente es el contacto 

humano, conocer a la otra persona y marcar, aun de maneras 

infinitesimales, la visión y relación del estudiante con el 

mundo. Sacrificar esta cercanía no era una opción, por lo 

que era necesario repensar rápidamente no solo la estrategia 

pedagógica y el acceso a los materiales, sino el contacto con 

las y los estudiantes, con el fin de no generar un sentimiento 

de abandono, ni escalar la angustia e incertidumbre de la 

situación en la que todas y todos nos veíamos inmersos.
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2. EL CONTACTO EN LA DISTANCIA

El gran desafío consistió en proveer la cantidad (y calidad) 

suficiente de material, actividades y comunicación que permi-

tiera al mismo tiempo mantener el interés, la participación y el 

compromiso. Además, evaluar de forma útil el progreso, pero 

sin llegar al extremo de apabullar a las y los estudiantes. El 

componente humano debió ser considerado, especialmente en 

estudiantes de una materia que constituye un primer encuen-

tro con la vida universitaria. Considerando también que cursan 

otras asignaturas, por lo que necesitaban tiempo de descanso 

y, al igual que las y los docentes, tiempo para adaptarse a una 

nueva situación para la que nadie estaba listo.

La continuidad de las clases en el aislamiento se diseñó en 

dos grandes ejes: recursos sincrónicos y asincrónicos. Los pri-

meros básicamente fueron todas aquellas actividades o recur-

sos que permiten a los y las docentes y estudiantes encontrar-

se “en tiempo real”, construyendo un espacio lo más análogo 

posible al aula física para desarrollar los temas del programa e 

interactuar. La asincronía, por su parte, requirió plantear, en 

adición a los trabajos prácticos tradicionales, actividades teó-

ricas y prácticas para reforzar el contenido presentado en las 

sesiones sincrónicas, tales como cuestionarios y actividades 

prácticas complementarias.
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Las sesiones sincrónicas constituyeron el punto de en-

cuentro con los estudiantes, en reemplazo de las clases pre-

senciales de teoría y práctica. La herramienta utilizada fue la 

plataforma Meet. En la Figura 1 puede apreciarse la disposi-

ción general de la plataforma.

Al igual que otras herramientas disponibles para videocon-

ferencias, permite transmitir audio y video, compartir panta-

lla (tanto del docente como del estudiante) y, con el rol de ad-

ministrador, gestionar el audio y presentaciones de los demás 

participantes. A través de la sección izquierda se puede moni-

torear y participar del chat entre los participantes, “levantar la 

mano” para pedir la palabra o hacer consultas sobre el tema que 

se está desarrollando.

En general, la herramienta fue bien recibida por las y los 

Figura 1. Interfaz de Meet
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estudiantes, porque la vieron como sencilla de utilizar, no re-

quería instalación ni configuración alguna. Simplemente ne-

cesitaban conocer el hipervínculo para ingresar a la sala, in-

formación que se publicaba en forma previa a cada clase (ver 

Figura 2).

Publicar esta información en los foros para cada clase, aun 

cuando el vínculo fuera el mismo cada vez, funcionó como un 

refuerzo al sentido de compromiso y la necesidad de participar 

activamente en las clases.

Unas semanas después de la transición a la virtualidad se 

estableció un horario fijo para clases de consulta, como apoyo 

suplementario y un espacio al que las y los estudiantes podían 

acudir con dudas sobre la teoría o la práctica. Esto resultó ser 

muy fructífero, en especial, para quienes no lograban avanzar 

Figura 2. Mensaje de aviso
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al mismo ritmo que sus pares, y requerían un acompañamiento 

más personalizado o un espacio donde realizar consultas sobre 

temas anteriores.

La comunicación y las actividades asincrónicas cobraron 

especial relevancia luego de la transición, no solo como una 

forma de evaluación, sino también de seguimiento y fomento 

de la participación y el trabajo en equipo.

3. COMUNICACIÓN

En relación con este aspecto, se mantuvieron los medios 

principales utilizados en cursadas presenciales, a saber: fo-

ros de novedades y anuncios y foro de consultas en la plata-

forma digital; mensajería privada a través de la Plataforma 

ED y mediante el correo institucional.

El cambio significativo fue el nivel de utilización que le die-

ron las y los estudiantes a dichas herramientas.

Los foros de consultas fueron fundamentales para la co-

municación. Se definió uno general, para temas relacionados 

con cuestiones administrativas, horarios de clases o evalua-

ciones; y luego uno por unidad, nombrados inequívocamente 

como puede verse en la Figura 3. Se pidió a las y los estudian-

tes que colocaran su consulta particular en el foro correspon-
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diente al contenido.

Esta práctica se extendió a las evaluaciones parciales y a sus 

respectivos recuperatorios, para los cuales se dispuso no solo 

un foro de consultas y un chat en tiempo real con un docen-

te durante la duración del examen, sino también una sesión en 

Meet con al menos dos docentes dedicados exclusivamente a 

resolver consultas sobre enunciados (observar las Figuras 4 y 

5). Estos esfuerzos tuvieron como fundamento, una vez más, 

ser soporte y contención de las y los estudiantes en una situa-

ción compleja, demostrando un interés constante por su estado 

y desempeño e intentando transmitir una sensación de norma-

lidad y un manejo eficaz de los recursos.

En otro orden de cosas, y con el objeto de conocer la pre-

ferencia horaria a la hora de dictar una clase de consultas vir-

tuales semanales, se proporcionó una encuesta a las y los es-

tudiantes en la que debían expresar su disponibilidad horaria. 

Según lo que eligió la mayoría se estableció el horario de los 

Figura 3. Foro específico
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viernes de 14 a 16 horas para las clases de consultas. El objetivo 

principal estaba puesto en dar respuesta a todas aquellas dudas 

que pudieran tener las y los alumnos respecto de los contenidos 

expuestos por la cátedra.

Por último y con el fin de crecer como equipo docente, en 

una de las secciones del aula virtual de la asignatura, se pu-

blicó una encuesta anónima que buscaba conocer el nivel de 

satisfacción de las y los participantes de la cursada durante el 

cuatrimestre. Entre otras cuestiones se les preguntó cómo les 

Figura 4. Comunicación en la evaluación

Figura 5. Sesión sincrónica de consulta
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había parecido la comunicación y la dinámica de trabajo en los 

foros, en qué medida los recursos y materiales de las unidades 

les había servido para resolver los trabajos prácticos. Debajo se 

presentan algunos gráficos con los resultados de la encuesta.

Figura 6. Comunicación y foros

Figura 7. Canales de comunicación
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4. CONCLUSIÓN

Las acciones de enseñanza tienen en común ciertos aspec-

tos que hacen al éxito de los procesos. Habrá que pensar en-

tonces en la responsabilidad, los materiales, los espacios, la 

confianza y la comunicación como pilares que acompañen las 

propuestas educativas desde un lugar absoluto de compromiso 

y vocación docente.

Puntualmente, en esta modalidad de enseñanza y aprendi-

zaje que nos obligó a tomar distancia, hubo que repensar y for-

talecer especialmente los procesos de comunicación. Porque, 

después de todo, no compartir espacios físicos no necesaria-

mente implica estar lejos, y mucho menos representa perder la 

comunicación. En ese sentido, la responsabilidad con los pro-

cesos educativos que tenemos como formadoras y formadores 

Figura 8. Intervenciones docentes
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de futuros profesionales, trabajar la comunicación, compartir 

la carga, construir lazos, seguir haciendo lo común en las dife-

rentes formas de presencia debe ser un objetivo a seguir.

En IPI se tomaron acciones concretas, como estrategias 

que buscaron “acercarse en la distancia”. No todos fueron 

aciertos, hubo que adaptarse a las necesidades del grupo y a 

los requerimientos individuales que, y como es de esperarse 

en un grupo tan numeroso, fueron muy diversos. Sin embargo, 

podemos hacer un balance favorable, en términos cuantitati-

vos, pero fundamentalmente cualitativos. Y sabiendo que esto, 

esto recién comienza.

***
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› RESUMEN

La Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), 

a través de su Programa de Tutorías (Resolución Consejo Su-

perior N.° 212/2020), promueve el desarrollo de estrategias 

de acompañamiento en el marco del “Dispositivo de trabajo 

para la educación virtual por causa de la suspensión de clases 

presenciales” (Resolución Rector N.° 69/2020), con los objetivos 

de apoyar al estudiante en la adaptación a la modalidad 

virtual de la enseñanza, orientarlo para que resuelva los 

problemas que puedan surgir en este contexto, fortalecer la 

continuidad en su proceso de formación, las competencias 

en el uso de herramientas virtuales, fomentar el desarrollo de 

capacidades de autoaprendizaje y brindar un acompañamiento 

para el afianzamiento de los aprendizajes. En este sentido, se 

desarrollaron espacios pedagógicos en algunas disciplinas: 

Matemática I y II, Física para Ingeniería e Introducción a la 

Química. Estos espacios plantearon un trabajo conjunto entre 

docentes de la Universidad y tutores convocados específicamente 

para el desarrollo de las mismos. El proceso de acompañamiento y 

seguimiento del alumnado se llevó a cabo a través de la dirección 

de Natacha Waridel, Coordinación de Bienestar Universitario 

y otros actores institucionales. Se destaca la incorporación de 

estudiantes avanzados de diferentes carreras como tutores del 
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equipo de seguimiento, a fin de concebir a través de ellos una 

nueva dimensión de acompañamiento, a partir de la contención 

emocional y la transmisión de experiencias de la vida universitaria, 

fundamentales en el primer año de la carrera. Diversos recursos 

virtuales y canales de comunicación se pensaron, además, para 

garantizar la inclusión en la educación superior con los estándares 

de calidad requeridos por el sistema universitario.

Palabras claves: Tutorías virtuales; Acompañamiento; Dimensión 

pedagógica; Abordaje integral; Articulación.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley de Educación Superior N.° 24521 establece en su 

artículo 2 la responsabilidad principal e indelegable del Estado 

de “garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones 

en el acceso, permanencia, graduación y el egreso en las 

distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para 

todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales 

establecidas en esta ley”. En cumplimiento de ello la UNSAdA 

desarrolla estrategias de acceso, permanencia y graduación 

para sus estudiantes enmarcadas en distintos programas, 

entre ellos el Programa de Tutorías y Seguimiento de Alumnos, 

que tiene por objetivos:
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• Fortalecer la trayectoria de las y los estudiantes de los 

primeros años de la UNSAdA.

• Favorecer la inserción a la vida universitaria, detectar 

problemáticas que influyen directa o indirectamente en el 

desempeño del conjunto de estudiantes de los primeros años.

• Promover espacios para el fortalecimiento de las 

trayectorias del alumnado.

• Fomentar en las y los estudiantes el desarrollo de 

capacidades de autoaprendizaje.

• Favorecer la inserción y retención de las y los estudiantes 

en la UNSAdA.

En este sentido, durante los años de desarrollo del progra-

ma, se fueron planificando nuevas estrategias para fortalecer 

la calidad de los aprendizajes, considerando como insumo la 

sistematización del trabajo conjunto de docentes a cargo de las 

diferentes asignaturas; la planificación y desarrollo de tutorías 

en ediciones anteriores; el análisis de docentes respecto a las 

dificultades percibidas en estudiantes; y, fundamentalmente, el 

interés manifestado por parte del conjunto de estudiantes en la 

propuesta de tutorías y talleres durante estos años.

A fin de dar continuidad al Programa de Tutorías y res-

puesta a las necesidades del alumnado, la UNSAdA, en el mar-

co del “Dispositivo de trabajo para la educación virtual por 
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causa de la suspensión de clases presenciales” (Resolución 

Rector N.°  69/2020) desarrolló un Protocolo para Tutores 

comprendido en el Programa de Tutorías (Resolución Consejo 

Superior N.° 212/2020). A través de esta propuesta se adecuaron 

los objetivos del programa, en atención al nuevo escenario, que 

pasaron a ser los siguientes: apoyar a estudiantes en la adapta-

ción a la modalidad virtual de la enseñanza con estrategias de 

orientación para que resuelvan los problemas que puedan sur-

gir en este contexto, fortalecer la continuidad en su proceso de 

formación y las competencias en el uso de herramientas virtua-

les, fomentar el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje 

y brindar un acompañamiento para el fortalecimiento de los 

aprendizajes. Estos objetivos se enmarcaron en dos dinámicas 

de acompañamiento, una brindada por tutores disciplinares en 

algunas asignaturas y espacios pedagógicos, y otra por estu-

diantes de los últimos años como tutores de cada carrera.

Los espacios pedagógicos planificados fueron Matemáti-

ca I y II, Física y Química. Ahora bien, ¿por qué se eligieron 

estas asignaturas para pensar y desarrollar alternativas y es-

trategias tutoriales? Desde la puesta en marcha de la propues-

ta académica de la UNSAdA, la trayectoria académica de sus 

estudiantes, sobre todo ingresantes y estudiantes del primer 

año, ha mostrado que tienen mayores dificultades en torno a 
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esas materias. Por ello se brindaron espacios que fueron re-

formulados y diversificados de acuerdo con los contextos de 

cada ciclo académico. En este sentido, y haciendo referencia al 

dispositivo de trabajo para la educación virtual mencionado, 

se consideró como prioritario fortalecer el programa, no solo 

respecto a lo disciplinar, sino que se pensó en el abordaje de 

un acompañamiento diferenciador, ya que serían múltiples los 

factores que dificultarían la continuidad académica, diferen-

tes a las cuestiones mayoritariamente pedagógicas y didácti-

cas identificadas hasta la actualidad: aspectos emocionales, 

accesibilidad, conectividad, aspectos pedagógicos, dificulta-

des en el uso de herramientas digitales. El ingreso y el primer 

año universitario es todo un desafío y este sería mayor en el 

contexto de enseñanza virtual. La puesta en marcha del Pro-

grama de Tutorías en la virtualidad requirió que las estrategias 

tutoriales se enfocaran en el acompañamiento integral de las 

y los estudiantes.

Este contexto nos interpeló y permitió ampliar nuestras 

miradas, buscar otros caminos por donde llevar adelante las 

acciones de acompañamiento a la trayectoria de estudiantes, 

poner en marcha un trabajo colaborativo y multidimensional, y 

establecer nuevas prácticas.

Como propone Axel Rivas:
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El desbloqueo de los temores y los preconceptos habilita 

la acción, abre puertas inesperadas, diálogos con colegas, 

lecturas, nuevas prácticas. Este sentimiento de apertura 

impregna la pedagogía, llena al educador de entusiasmo 

porque sabe que su guion no está cerrado, que puede fallar 

porque puede seguir buscando. Para el educador abrir 

puertas es sentirse vivo y autónomo, no sobredeterminado 

por la estructura (2018, p. 28).

2. ESTRATEGIAS TUTORIALES Y PROCESO DE SEGUIMIENTO

La dinámica de las tutorías se centró en dos ejes o dimen-

siones: la pedagógica y el abordaje integral del acompañamien-

to del conjunto de estudiantes, pero fundamentalmente de es-

tudiantes del primer año. Cada eje se llevó a cabo a través de 

“tutores disciplinares” y “alumnos(as) tutores”. Tutores dis-

ciplinares son aquellos que acompañan específicamente en la 

orientación pedagógico-académica de las asignaturas seleccio-

nadas, como Matemática, Física, Química, Biología, Algoritmos 

y Programación, entre otras. “Alumnos(as) tutores son estu-

diantes de los últimos años que orientan a sus pares sobre as-

pectos de la vida universitaria, pero además son los receptores 

de las dificultades o impedimentos que surjan para transitar las 

cursadas en el contexto de la virtualidad.
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Se promovió una mirada compartida respecto de cada una 

de las acciones, poniendo como eje la emocionalidad de las y los 

estudiantes, como aspecto fundamental tanto para el acompa-

ñamiento académico y pedagógico por parte de las y los tutores 

“disciplinares”, así como de “alumnos(as) tutores”.

En función de lo expresado en el “Programa de sistema de 

consultas, tutorías académicas y talleres” respecto a la am-

pliación de acciones relacionadas con el eje para la perma-

nencia, se pensó en nuevas propuestas orientadoras en las 

tutorías. Es así que en la tutoría de Matemática I se incorporó 

un abordaje metodológico de trabajo colaborativo a través 

de una pareja pedagógica (enriquecido por las habilidades, 

competencias y saberes de ambos tutores en torno al uso de 

recursos digitales específicos de la disciplina), que permitiera 

generar una sinergia entre estudiantes y tutores, y garantizara 

el desarrollo de sus potencialidades.

Por otro lado, para profundizar la integración y el proceso de 

tutoría como un todo articulado, atender inquietudes de la vida 

universitaria, canalizar con las y los tutores disciplinares o docentes 

las consultas sobre contenidos de alguna asignatura en particular, 

se asignaron alumnos(as) tutores en cada una de las carreras.

El proceso de seguimiento se sistematizó a través de 

reuniones frecuentes entre “tutores alumnos(as)”, “tutores 
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disciplinares” y coordinadores, el desarrollo de instrumentos 

para la recolección de datos e informes y la diversificación de 

canales de comunicación con las y los estudiantes.

3. NARRATIVAS DE EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA DE 

TUTORES: EXPERIENCIA DE UNA ALUMNA TUTORA

Mi nombre es Julieta Cotarelo, soy de la ciudad de Barade-

ro y estudio la carrera de Licenciatura en Administración en la 

Universidad Nacional de San Antonio de Areco. En el transcur-

so del primer cuatrimestre tuve la oportunidad de ser tutora de 

estudiantes que están cursando la Tecnicatura Universitaria en 

Mantenimiento Industrial, en las sedes de Baradero y las ex-

tensiones áulicas de Exaltación de la Cruz, San Pedro y San An-

drés de Giles. Esto me llevó a conocer y a generar una relación 

más fluida, por un lado, con estudiantes, que me permitieron 

conocer su día a día antes y durante la pandemia, situaciones 

familiares y laborales, los recursos que tenían a su alcance (y 

los que no). Me resultó interesante poder acompañarlos(as) en 

el camino de la vida universitaria, con todas las dudas e in-

certidumbres que eso conlleva y, aún más, en este contexto 

de cursada virtual en el que les toca afrontar esta experiencia, 

de manera individual y desde sus casas. Si tengo que descri-

bir algunas de las dudas que han tenido los y las estudiantes, 
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podría mencionar las que se refieren a los exámenes parciales 

y finales, a la dinámica de las cursadas, a las estrategias para 

estudiar y realizar las actividades, a consultas para el acceso a 

las plataformas, como el SIU-Guaraní o Moodle, entre otras.

Elegí como modalidad de comunicación la mensajería por 

WhatsApp y llamadas telefónicas, de manera constante, porque 

entendía que era necesario mantener un contacto permanente 

para brindarles soluciones en lo que necesitaran, para expli-

carles alguna situación, para ponerlos en conocimiento sobre 

el acceso a las becas, a la conectividad de los datos de la aplica-

ción VPN gestionada por la Universidad, para acercarles infor-

mación sobre alguna actividad en la que podían participar, para 

recordarles que revisaran algún mail enviado por un área de la 

Universidad, etc. Desde mi lugar sentí que pude acompañarlos 

y hacerles sentir que no estaban solos(as), dándoles el aliento 

necesario para que “no bajaran los brazos” en este difícil mo-

mento, buscando alternativas para que pudieran acceder a las 

clases, entregar los trabajos prácticos, entablar diálogo con sus 

profesores sabiendo que podían contar con ellos(as) también.

Por otro lado, y en relación con esto último, tuve el agra-

do de acercarme a profesores y profesoras de la carrera y es-

tablecer un contacto que, creo yo, en otra situación, no habría 

tenido la oportunidad de hacer. A partir de ahí me di cuenta de 
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que los(as) docentes también han puesto mucho esfuerzo de 

su parte, preocupándose cuando sabían que algún estudiante 

no tenía recursos o tenía dificultades para acceder a una cla-

se o para entregar las actividades propuestas, e investigaban la 

mejor manera de readecuar la modalidad para que pudiéramos 

acercarles una opción más viable. Creo que, a su vez, han teni-

do la apertura suficiente como para entablar un diálogo fluido 

con los(as) tutores y entiendo que esto ha sido un aspecto muy 

positivo para establecer un contacto más estrecho con el con-

junto de estudiantes que eligieron a la UNSAdA para cursar sus 

estudios superiores.

4. CONCLUSIÓN

A través del Dispositivo de Trabajo de Educación Virtual 

por Causa de la Suspensión de Clases Presenciales (Resolu-

ción Rector N.°  69/2020) y la readecuación del Programa de 

Tutorías al contexto actual, la UNSAdA generó estrategias para 

asegurar el cumplimiento de la política de ingreso, retención y 

permanencia de sus estudiantes. En este sentido, se destacan 

dos cuestiones: primero, respecto a la modalidad, las tutorías en 

las cohortes anteriores se realizaron en la modalidad presencial, 

lo que implicó, para el actual ciclo académico 2020, repensar 

y adecuar estos espacios desde la virtualidad. La segunda 
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cuestión fue pensar el proceso de acompañamiento desde una 

mirada integral, colaborativa, creativa que permitiera atender 

las complejidades surgidas en la adaptación a la modalidad 

de enseñanza virtual en la Universidad. El trabajo coordinado 

entre distintas áreas hizo posible sostener una mejora continua 

del proceso de acompañamiento en la virtualidad.

El rol de los y las estudiantes del equipo de tutoría fue muy 

importante en este esquema de trabajo, ya que fueron el nexo 

sostenido para que el equipo coordinador pudiera dar respuesta 

a las necesidades de sus estudiantes. Un alto porcentaje de 

estudiantes ha valorado positivamente la vinculación de con 

alumnos(as) tutores, destacando no solo la preocupación, sino 

también su gestión en el aporte de soluciones, y principalmente 

el acompañamiento en el inicio de la vida universitaria en este 

contexto excepcional. Respecto a la tutoría de Matemática 

I, la materia en que se suele tener mayores dificultades, se 

infiere que el alto porcentaje de alumnos(as) que la aprobaron 

está relacionado, por un lado, con que la virtualidad brindó 

la posibilidad a todos(as) los(as) alumnos(as) a acceder a las 

tutorías y, por otro, con la estrategia de pareja pedagógica y 

el abordaje metodológico de la enseñanza a través de trabajo 

colaborativo con tutores, que aportaron una sinergia entre 

habilidades y competencias que impactó positivamente en la 
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interacción con los(as) alumnos(as).

El esquema de acompañamiento virtual nos permitió 

vincularnos con la mayoría del alumnado, y ofrecerles nuevas 

herramientas para fortalecer los procesos de formación 

académica, así como repensar las estrategias para la permanencia 

de estudiantes. No se trata de elegir una modalidad u otra para 

el desarrollo de los espacios tutoriales, sino coordinarlas e 

integrarlas. Ante la realidad que vivimos, todos los actores 

institucionales quisimos reflejar lo cualitativo en este trabajo. 

El impacto positivo fue producto de la convergencia de las dos 

dimensiones de acompañamiento, la académica y la integral 

y emocional, y de una propuesta colaborativa de trabajo entre 

estudiantes, docentes, tutores y autoridades.
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› RESUMEN

La mayoría de los estudiantes experimenta una elevada an-

siedad en época de exámenes. Esta elevada activación puede 

repercutir negativamente en el rendimiento en las evaluaciones, 

y también puede llegar a desequilibrar la salud de los alumnos 

ante este tipo de situaciones (Herreras, 2005). Frente a un de-

sarrollo curricular normal, existe una ansiedad natural ante 

peligros reales. Martínez, et al. (2012) estudiaron, en diferen-

tes tramos de la carrera de Ingeniería Agronómica, cuál de las 

ansiedades se presentaba en mayor porcentaje, y encontraron 

que la ansiedad cognitiva independiente del sexo, la edad y el 

año de la carrera se presentaba en más del 50 %. de los casos. 

En el contexto de la pandemia de COVID-19, los cursos pasaron 

drásticamente a formato virtual, lo cual implicó que los docentes 

debieran aggiornarse al manejo de las plataformas, y establecer un 

intercambio que fortaleciera el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

destacándose en ese proceso la significación de los contenidos, 

tanto en las evaluaciones parciales como finales. Estas últimas 

correspondieron a alumnos que cursaron de manera presencial, 

sin embargo, no existieron diferencias, puesto que tuvieron bajo 

rendimiento académico y promovieron contenidos mínimos. La 

probable causa pudo deberse a que la asignatura Climatología es 

evaluada con un trabajo integrador expuesto de manera oral, y 
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en la virtualidad se generaron relatos integrados que consistieron 

en presentar casos o preguntas de aplicación que atravesaban 

todos los contenidos de la asignatura y eso fue similar a los 

tomados en forma escrita para las dos evaluaciones. Es probable 

que, en ambas, la ansiedad haya tomado relevancia, sobre todo 

la ansiedad cognitiva, a lo que se agrega lo que llamamos ansiedad 

cronológica, no referida a la edad del alumno, sino al tiempo de 

cierre del sistema, lo que pudo haber repercutido en un bajo 

rendimiento académico.

Palabras claves: Evaluaciones; Ansiedad,  

Integración, Herramientas.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA ANSIEDAD FRENTE A UN EXAMEN

Durante mucho tiempo la investigación psicológica y la teo-

ría se han centrado exclusivamente en los procesos cognitivos 

como los únicos relevantes para analizar, explicar y predecir el 

aprendizaje humano. Hoy, la mayoría de los psicólogos consi-

deran que en esos comportamientos la cognición interacciona 

íntimamente con la emoción (Bruner, 1984). La ansiedad cons-

tituye un componente significativo de la emoción y de notable 

impacto sobre los procesos cognitivos.
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Podemos decir que la ansiedad es una conducta desorga-

nizada o desordenada que busca una organización y un orden, 

que tiene como resultado, según Rost et al. (1997), una relación 

adaptativa entre el individuo y el entorno. Se define como un 

patrón emocional que vincula sentimientos tales como miedo, 

irritación, vergüenza, timidez, aflicción, comportamientos re-

lacionados con la motivación o características que el docente 

estima que hace estudiar al alumno (Moraschi, 1990).

Se la considera como un estado ontogenético de excitación 

y tensión de temprana aparición en el desarrollo, que se co-

rrelaciona, por lo general, con reacciones somáticas, físicas y 

conductuales específicas. La ansiedad es activada por señales o 

pistas que generalmente han sido aprendidas.

Las manifestaciones se dan en tres grandes áreas: en primer 

lugar, tenemos aquellas que pertenecen al grupo somático/fi-

siológico (cambios corporales) caracterizadas por la activación 

de diferentes sistemas, principalmente el sistema nervioso au-

tónomo y el sistema nervioso motor, aunque también se activan 

otros, como el sistema nervioso central, el sistema endocrino, o 

el sistema inmune (Mc Cullough et al., 1994).

Se trata de una serie de desórdenes psicofisiológicos tran-

sitorios, tales como dolores de cabeza, insomnio, contracturas 

musculares, desórdenes gastrointestinales, tensión muscular, 
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palpitaciones, taquicardia, dolor o malestar en el pecho, 

temblores, escalofríos, dificultades respiratorias, sequedad 

de boca, mareos, náuseas, vértigo o inestabilidad, debilidad 

en las piernas, sensaciones de pinchazos u hormigueos en 

la piel, manos y pies fríos. En segundo término podemos 

agrupar los disturbios de tipo cognitivo-subjetivo o filosófico 

(la experiencia) como interferencias en la utilización de los 

indicios y en el procesamiento de la información, bloqueo 

del pensamiento, pensamiento descoordinado, sentimientos 

de malestar, preocupación, hipervigilancia, tensión, miedo, 

inseguridad, sensación de pérdida de control, dificultad 

para decidir, pensamientos negativos sobre uno mismo, 

pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, 

temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, dificultades 

para pensar, estudiar, o concentrarse, olvido de cosas 

aprendidas, incapacidad para completar los pensamientos, 

inestabilidad en el estado de ánimo, imposibilidad de recuperar 

la información. Por último, vemos los disturbios de orden 

psicológico, emocional o motor (conductual-observable) 

expresados mediante inquietud motora, hiperactividad, 

movimientos repetitivos, dificultades para la comunicación, 

evasión de las situaciones temidas, exceso en la ingesta, llanto, 
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tensión en la expresión facial.

1.2. LA ANSIEDAD Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

Las situaciones de la vida académica universitaria ansióge-

nas la constituyen el directivismo y el interés personal, el pri-

mero expresado como mínimo y máximo y el segundo, mani-

festado desde la frialdad hasta el calor emocional (Lindsay et al., 

1983). En este contexto, se presentan situaciones relacionadas 

con el entrenamiento, el aprendizaje y el desempeño que produ-

cen en el alumno reacciones de ansiedad a las que se denomina 

específicamente ansiedad ante el examen. Esta ansiedad puede ser 

considerada como una reacción límite provocada por el estrés o 

como reacción de una situación límite por estrés (Gagné, 1977). 

Esta reacción aparece cuando el alumno percibe un desequili-

brio entre sus habilidades y capacidades intelectuales, motiva-

cionales y sociales y las demandas reales o virtuales que surgen 

a raíz del examen, desde el propio individuo, desde otros signi-

ficantes o desde la institución.

Ante la ejecución de una tarea, la ansiedad puede jugar un 

papel de activadora o facilitadora del rendimiento, pero si el 

grado de activación supera lo que se considera su nivel óptimo, 

el rendimiento decrece y la ansiedad toma carácter de inhibi-

dora en la situación de examen o dificulta los aprendizajes en 

otras instancias de la vida estudiantil (Coll, 1990).
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Es una herramienta muy valiosa para analizar el estado de 

ansiedad y saber su causa, sin que ello perturbe el rendimiento. 

Las metodologías consensuadas e implementadas en el curso 

priorizan enfoques integradores que favorecen la comprensión 

y el establecimiento de nuevas relaciones entre los contenidos 

adquiridos por el alumno en los contextos teóricos y prácticos. 

En respuesta a la concreción de los objetivos seleccionados en 

el curso se puntualizó en la evaluación como proceso de retro-

alimentación entre el aprendizaje y la enseñanza, y como eje de 

reflexión de las decisiones y acciones educativas a implemen-

tar durante el curso para regular y adaptar la programación a 

las necesidades y dificultades de los estudiantes. En función 

de la concepción enunciada, el curso plantea dos instancias de 

evaluación parciales cuya selección de contenidos ofrece una 

coherencia temática lógica favorecedora de la comprensión y 

aprehensión de contenidos. El módulo I abarca la siguiente te-

mática: observación meteorológica, elementos y factores, ra-

diación solar, temperatura del aire y del suelo, humedad, pre-

cipitación y heladas; el módulo II: fenología y bioclimatología y 

los tópicos evapotranspiración, balance hidrológico, clasifica-

ción climática y clima argentino.

La enseñanza puede considerarse como un proceso que 

facilita la transformación permanente del pensamiento, las 
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actitudes y los comportamientos de los estudiantes. En la ac-

tualidad se plantea cómo concebir la práctica docente de modo 

que provoque en las nuevas generaciones esta reconstrucción 

y transformación, en la cual el alumno se constituye en acti-

vo protagonista. La evaluación es considerada como una parte 

importante del aprendizaje que permite la comprobación de los 

resultados en conocimientos, procedimientos y actitudes. Debe 

ser, ante todo, un instrumento para el perfeccionamiento con-

tinuo de la educación, que contribuya tanto a la comprensión de 

los estudiantes como de las instituciones que ofrecen enseñan-

za. Se plantea la evaluación como centro neurálgico y regulador 

de la acción educativa que otorga un vuelco a la concepción de 

la enseñanza a favor del aprendizaje del alumno. La evaluación 

debe constituirse en el punto de partida para el control y el re-

diseño de estrategias que atienda todas las variables del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y determine la flexibilidad y carácter 

abierto del mismo, garantizando una formación sobre apren-

dizajes constructivos. Su finalidad es detectar las fallas al mo-

mento de producirse, ofreciendo datos sobre el desarrollo del 

proceso de aprendizaje (Ramírez Montilla, 2007). Una de las ta-

reas del docente es determinar cuándo es conveniente, necesa-

rio y posible intervenir para promover el cambio cognitivo. No 

existen formas de evaluación que sean absolutamente mejores 
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que otras. Su calidad depende del grado de pertinencia al objeto 

evaluado, a los sujetos involucrados y a la situación en la que se 

ubiquen (Celman, 1998). Al igual que la elección de las estrate-

gias metodológicas, del diseño curricular y de la práctica docen-

te, las prácticas evaluativas dependen también de concepciones 

básicas de sujeto de aprendizaje, de sociedad, de función de la 

institución educativa, etc., que la sobredeterminan explícita o 

implícitamente. Lejos de ser problemáticas asépticas y neutras, 

las prácticas evaluativas son las materializaciones de esquemas 

ideológicos. La evaluación del proceso de aprendizaje es una de 

las problemáticas que más despierta polémica en el seno de las 

instituciones educativas; en este sentido, la Universidad no es-

capa a esta realidad (Señoriño y Vilanova, 2005). La evaluación 

permite hacer una lectura global de la situación y por dominios 

cognitivos, emocionales y fisiológicos. En este trabajo, donde 

compulsivamente hubo que evaluar en la virtualidad se ideó 

este concepto de relato integrador.

2. OBJETIVO

El objetivo fue evaluar el rendimiento académico de los 

alumnos a través de un relato integrador, tanto en exámenes 

finales como parciales, y observar cómo el alumno significa 

los contenidos con una construcción pensada y analizada y, 
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a su vez, poder asociar los resultados a la conocida ansiedad 

cognitiva, emotiva y fisiológica, sumando el tiempo de apertura 

y cierre del sistema informático.

3. METODOLOGÍAS Y RECURSOS

Para realizar este trabajo, se tomaron los registros del des-

empeño de los alumnos de la cohorte 2019 de las mesas de fina-

les de los meses de abril, mayo, junio y julio y evaluados en 2020 

bajo virtualidad. Los parciales se compararon con las cohortes 

2019 (E1) respetando el cronograma de dos instancias evaluati-

vas presenciales y escritas del año 2019 y dos instancias evalua-

tivas virtuales y escritas para parciales del año 2020. Asimismo, 

se cuantificó en porcentajes los exámenes finales como relatos 

integradores solo para alumnos examinados correspondientes 

a la cohorte 2019. Cada ciclo lectivo contó con dos comisiones 

(Junín y Pergamino), tomadas para el análisis como única co-

misión, debido a la heterogeneidad del número de alumnos por 

comisión. Para la ponderación fueron tomadas las muestras en 

alumnos que aprobaron la cursada con una calificación igual o 

mayor a 7 y entre 4 y 7 puntos, considerando solamente el se-

gundo parcial en cada tratamiento por ser el definitivo para la 

aprobación de la cursada.

Los datos porcentuales fueron transformados mediante la 
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función raíz cuadrada para su ajuste a una distribución nor-

mal (Steel y Torrie, 1993) y sometidos al análisis de la varianza 

(ANOVA) utilizando como fuentes de variación las dos modali-

dades evaluativas del año 2019 y del año 2020. Las diferencias 

entre medias se compararon por el test de Tukey (p≤0,05).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Analizando las cohortes 2019 y 2020, para la modalidad par-

ciales, especialmente en el segundo parcial, se observa que los 

alumnos que aprobaron la cursada en el ciclo 2019, se diferen-

ciaron significativamente de aquellos que cursaron en la cohor-

te 2020. En ese sentido, mientras que en el ciclo 2019, el 25 % de 

los alumnos alcanzaron una nota de 7 puntos o superior, en la 

cohorte 2020 únicamente lo lograron el 10 %, como se observa 

en la Tabla 1. Cabe señalar que el resultado de la cohorte 2019 no 

coincide con años anteriores, en los que los alumnos alcanzaron 

mayores porcentajes de calificaciones 7 o mayores.

Se acepta que los niveles de aprendizaje de los alumnos y su 

rendimiento académico dependen de múltiples factores, tanto 

personales como contextuales (Rainolter, 2005). Por otra parte, 

podemos dilucidar que el rendimiento académico observado al 

comparar ciclos lectivos permitiría inferir que pudo deberse a 

diferencias entre las cohortes.
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El abordaje de contenidos como un relato integrador 

permitiría al docente detectar la significación de los mismos en 

un marco de comprensión más general y unificado que favorece 

el nivel de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, su transferencia 

al contexto evaluativo (Poggioli, 2005). Por parte de los alumnos, 

ante los exámenes pudieron verse afectados por la ansiedad 

cognitiva y emocional asociada al reloj de cierre de la plataforma, 

lo que causa un estrés (Martínez, et al. 2010; Martínez et al. 

2012). Con respecto al examen final, al cambiar de modalidad 

oral a escrita (como relato integrador) en los cuatro meses de 

evaluación y a pesar de haber cursado de manera presencial, el 

rendimiento académico alcanzado fue bajo, no alcanzándose la 

calificación de 7 puntos.

Tabla 1. Porcentaje de alumnos por comisión y rendimiento 

académico por modalidad evaluativa

Rendimiento académico

Modalidad Núm. alumnos/comisión Mayor a 7p. Entre 4 y 7p

E1 31 a 25%a 75 %a

E2 29 a 10%b 90% b
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Letras diferentes en las columnas representan diferencias 

significativas (Tukey p≤0,05).

5. CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten pensar que, la enseñan-

za-aprendizaje debe construir instancias evaluativas que, por 

su coherencia temática, permitan una mejor aprehensión de 

contenidos. Buscar estrategias para una mejor comprensión y 

manejo de la ansiedad ante cualquier instancia evaluativa es el 

desafío en tiempos de virtualidad.
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› RESUMEN

Sucesivas generaciones de estudiantes han incidido en la vi-

sión del docente, dado que los estudiantes también traen consi-

go un modelo docente implícito por encontrar en sus aulas, es-

peran hallar una imagen de profesor(a) que tienen internalizada 

y aportan como estudiantes en la clase aquello que saben hacer 

y que, en definitiva, se les pide usualmente que hagan: escuchar, 

copiar, reproducir datos o ideas no propias, el llamado oficio del 

alumno, en términos de Perrenoud (2006).

Sin embargo, el escenario se modificó a raíz de la pandemia 

de COVID-19 y la virtualidad le dio un giro a nuestra cátedra.

Durante las mesas de finales desde principios de abril de 2020 

hasta la actualidad, implementamos una nueva forma de evaluar a 

nuestros alumnos, de manera que puedan integrar los temas que 

atraviesan trasversalmente toda la materia. De este modo, deja-

mos atrás las típicas preguntas-respuestas para dar lugar a esta 

nueva metodología de evaluación mediante planteos productivos 

y situaciones “reales” a campo, aquellas que, en nuestra considera-

ción, serán con las que se topen en el futuro los ingenieros.

Los resultados preliminares nos indican que un porcentaje 

muy bajo (< 12 %) desaprobó la materia en esta instancia, bajo la 

modalidad virtual. No obstante, se observó que las notas obtenidas 

durante la presencialidad (tomando como referencia años anteriores) 
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resultaron por encima de las obtenidas durante la pandemia.

Poder evidenciar el desempeño académico que tuvo a los 

alumnos como protagonistas, quienes se involucraron en su 

propio aprendizaje de manera activa, lo cual arrojó resultados 

positivos, con calificaciones suficientes durante las mesas de 

exámenes finales bajo la modalidad virtual, contribuiría a generar 

un punto de inicio favorable al cambio hacia la era digital.

Palabras claves: Docentes; Alumnos; Tecnologías;  

Pandemia; Mesas de finales virtuales

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los docentes enseñan y procuran que sus 

alumnos aprendan en contextos de diversidad y cambio cons-

tante. Lograr que el análisis del cambio en la escuela se centre en 

aquello que cada profesor hace y que esta reflexión la desarrollen 

los propios docentes son dimensiones complejas del cambio edu-

cativo en tiempos de generalización del acceso a las tecnologías 

en las instituciones educativas. La fuerte presencia de pantallas 

múltiples (celulares, computadoras, pizarrones inteligentes, ta-

bletas, entre otros) en el sistema educativo actual, muchas de 

ellas táctiles, habilitan maneras diferentes de acceder, recorrer, 

producir y relacionarse con la información (Buckingham, 2007).
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Tal como señala Cassany (2012), hoy se difunden formas es-

critas no normativas, con un repertorio verbal tan diverso como 

el habla. En la red copiamos y pegamos, hacemos remix (Lanks-

hear y Knobel, 2008), vinculamos elementos separados, cons-

truimos un chat con amigos, posteamos nuestra opinión en un 

foro, corregimos una entrada en un wiki. Las ciencias cognitivas 

muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de men-

sajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no 

estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas corticales 

que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. “Los estudiantes 

que asisten hoy a nuestras aulas pueden manipular varias infor-

maciones a la vez. No conocen ni integran, ni sintetizan como 

nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza [...]. Ya 

no habitan el mismo espacio” (Serres, 2013, p. 21). Tal como se-

ñala Serres, en el reconocimiento de estos fenómenos lo que les 

queda a las prácticas de la enseñanza es inventar.

2. EL CONTEXTO

Desde una perspectiva educativa, entendemos que las tec-

nologías se entraman en las diversas formas del pensamiento 

disciplinar y su inclusión en las prácticas de la enseñanza po-

tencia formas especializadas de construcción del conocimien-

to. Al mismo tiempo, concebimos la cognición como situada 
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(Brown, Collins y Duguid, 1989). El conocimiento es parte y 

producto de la actividad, del contexto y de la cultura en que se 

desarrolla y utiliza. Es por eso que, en ocasiones, una actividad 

resulta mejor en un grupo que en otro o en un momento del año 

que en otro o en determinadas escuelas. No se entiende a una 

actividad como aislada sino en interacción con su contexto de 

realización. Las prácticas educativas se reconocen como autén-

ticas cuando puede determinarse el grado de relevancia cultural 

de las actividades en que participa el estudiante, así como el tipo 

y el nivel de actividad social que estas promueven (Lion, 2012).

Las mencionadas transformaciones impactaron de manera 

significativa sobre los resultados obtenidos a partir de la evalua-

ción oral en mesas de finales virtuales en el contexto de pandemia.

Esta realidad generó pequeños cambios en la cátedra de Rie-

go y Drenaje, la cual se desarrolla durante el primer cuatrimestre 

del 3.° año de la carrera de Ingeniería Agronómica de la UNNOBA. 

Además de las dos instancias parciales y sus respectivos 

recuperatorios, los alumnos son evaluados mediante un trabajo 

integrador que incluye las unidades temáticas correspondientes 

del programa como modo de regularizar la cursada y la instancia 

de examen final, que, según el cronograma de Mesas de Finales 

de la UNNOBA, se extiende desde los meses de marzo hasta 

diciembre (excluyendo el mes de octubre).
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En tal sentido, se observó a los alumnos de la comisión de 

Junín inscriptos en mesas de finales virtuales desde los meses de 

abril1 hasta julio de 2020, en comparación con aquellos del primer 

cuatrimestre de la cohorte anterior (2019).

Desde la cátedra, siempre trabajamos en equipo y, desde 

un principio, al inicio de esta situación de emergencia y 

aislamiento obligatorio se trabajó muy rápidamente, y los 

alumnos dieron cuenta de ello en cada encuentro sincrónico, 

con sus aportes, sus dudas y el pedido de clases de consultas, 

que nos comprometimos abiertamente a atender cada semana y 

antes de las mesas de finales.

De algún modo, nos vimos obligados a generar pequeños 

cambios en la forma en que planteamos las consignas durante 

la evaluación final oral virtual, partiendo de situaciones reales 

de las cuales se obtuvieron respuestas positivas muy variadas 

que permitieron al alumno ahondar en temas de interés 

agrícola, como por ejemplo, el tipo de bombas necesarias para 

la puesta en marcha de un determinado sistema de riego, o el 

cálculo aproximado de láminas de riego según el perfil del suelo 

y principal cultivo de su zona de residencia, entre otras.

Mediante este trabajo, se pudo evidenciar que las 

1. En condiciones normales, las fechas de Mesas de Finales incluirían el mes de marzo, pero esta 

instancia fue suspendida por la pandemia y recuperada durante la “mesa excepcional” del mes de 

octubre, a pedido de alumnos y en acuerdo con docentes y académicos.
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calificaciones obtenidas resultaban ser suficientes para 

aprobar nuestra materia.

Así, de un total de 13 inscriptos en 2019 desde la 3.° hasta la 

8.° fecha (excluyendo la reválida de agosto) y en comparación con 

los 23 inscriptos para las mismas mesas de la cohorte 2020, los 

resultados fueron muy razonables y similares. Un porcentaje muy 

bajo (menos del 12 %) desaprobó la materia en instancia de finales.

Sin embargo, las calificaciones obtenidas durante las mesas 

de finales presenciales resultaron ser más altas respecto de las 

obtenidas bajo la modalidad virtual.

3. CONCLUSIONES

Una vez que atravesemos este contexto de pandemia, po-

dremos elaborar trabajos de investigación con un manejo más 

preciso de datos. Entendemos que, a partir de estas observa-

ciones, se podría continuar con el trabajo teniendo en cuenta 

las comisiones de Junín y Pergamino, para todo el ciclo lectivo, 

que incluya, además de las ya presentadas, las mesas de finales 

desde octubre hasta diciembre, realizando un análisis más ex-

haustivo sobre la temática que nos permita dar cuenta de aque-

llos factores que influyeron durante las evaluaciones mediadas 

por tecnologías con motivo de la pandemia.

Creemos que más de un factor influye en esta nueva mo-
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dalidad de enseñanza-aprendizaje y que, como docentes, nos 

tuvimos que “reinventar” con las herramientas con las que 

contábamos en nuestros hogares, como también lo hicieron, 

del otro lado, nuestros alumnos, que demostraron entusiasmo 

durante las cursadas y fueron cumplidores a la hora de las en-

tregas y resolutivos en sus respectivas instancias de evaluación. 

Sabemos que esta situación nos tomó por sorpresa y considera-

mos que todos dimos lo mejor. 

El trabajo puso de manifiesto que, si bien las calificaciones 

obtenidas durante las mesas de finales virtuales no fueron las 

más altas, resultaron ser suficientes para lograr la aprobación 

de la materia y la cantidad de inscriptos a exámenes práctica-

mente se duplicó del año 2019 al 2020, lo cual demuestra que los 

estudiantes quieren presentarse en las mesas, quieren seguir 

avanzando y están haciendo un gran esfuerzo. Nosotros, desde 

nuestros lugares como docentes, y trabajando como hasta aho-

ra en conjunto con la Universidad, debemos estar a la altura de 

esa demanda: hay muchos alumnos dispuestos a continuar en 

este camino y hay que acompañarlos.

Esto es un compromiso con nuestros alumnos; la pande-

mia llegó, nos cambió el rumbo y tenemos que ser lo más ra-

cionales posibles con nuestros aportes. Generando pequeñas 

modificaciones, podremos obtener grandes logros con los 
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mejores resultados posibles.
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› RESUMEN

Este trabajo narra la experiencia del proceso evaluativo en 

la asignatura Gestión de Proyectos. Se comienza por plantear 

cómo se evalúa en esta asignatura, qué desafíos se presentan, 

qué estrategias se propusieron para abordarlas y cómo impac-

tó el cambio de modalidad, de la presencialidad a la virtualidad, 

motivado por las restricciones sanitarias dispuestas por la pande-

mia de COVID-19. Se concluye que, dado el abordaje propuesto 

para esta asignatura y las decisiones tomadas sobre el proceso 

evaluativo, las estrategias implementadas permitieron migrar a 

una modalidad completamente virtual con total naturalidad y sin 

observar consecuencias negativas en el proceso.

Palabras claves: Rúbricas de evaluación;  

Pares evaluadores; Taller; Gestión de proyectos.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los componentes ineludibles de nuestra práctica do-

cente es la evaluación. Ya sea porque se trata de una exigencia re-

glamentaria de la institución educativa, o porque reconocemos su 

importancia inherente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

esta actividad se manifiesta como un aspecto de gran importancia. 

Sin embargo, no siempre está claro cuál es el significado que se 
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le atribuye a este concepto. En el libro La evaluación (Hoffmann, 

1999), el autor menciona un ejercicio interesante, en el que se 

les solicitó a profesores de distintos niveles relacionar la pala-

bra “evaluación” con algún personaje. En general, las imágenes 

obtenidas tenían connotaciones negativas: dragones, guilloti-

nas, laberintos y verdugos; o de sorpresa o control: paquete de 

regalo, termómetro, balanza, radar, etc., pero rara vez se asig-

naban a personajes con connotaciones positivas. ¿Estamos de 

acuerdo con esta connotación negativa?, ¿sabemos con exacti-

tud qué significa evaluar? En el mismo trabajo se advierte que, 

si se les solicita a esos profesores una definición del término, a 

menudo se reciben tantas respuestas distintas como profeso-

res responden. En busca de las causas, se identifica una dicoto-

mía, la de educación/evaluación. Como si el proceso educativo 

transcurriera hasta un determinado punto en el que es impera-

tivo evaluar. Sacristán (1993) reconoce la amplitud de signifi-

cados del término que mencionara Hoffmann, pues en general 

depende de las necesidades a las que sirve, habida cuenta de que 

no es lo mismo evaluar los rendimientos de los alumnos, los 

comportamientos en los profesores, la calidad de los materiales 

didácticos o el funcionamiento institucional. También señala 

que “(…) todo en el ámbito educativo puede ser potencialmen-

te evaluado de alguna forma, lo que no significa que tenga que 
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serlo por la fuerza; en muchos casos no será fácil hacerlo, ni 

está al alcance de las posibilidades del profesor”. En Gestión de 

Proyectos, se considera a la evaluación como un proceso con-

tinuo, que no solo pretende realizar un juicio de valor sobre el 

grado en el que los alumnos han incorporado los aprendizajes, 

sino reconocerlo además como una acción indispensable para, 

al mismo tiempo, evaluar nuestras prácticas como docentes y 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Lo que se evalúa en esta asignatura es, fundamentalmente, 

la participación individual, el trabajo grupal y la aplicación de 

todas las técnicas y herramientas propuestas para la gestión del 

proyecto de software que los alumnos habrán de llevar a cabo 

durante el cuatrimestre. La codificación, en sí misma, no es 

evaluada. En este sentido, se los alienta a obtener un producto 

de software funcional, pero es posible que regularicen la cur-

sada habiendo aplicado todas las herramientas y técnicas, sin 

haber conseguido un producto 100 % funcional y correcto des-

de el punto de vista de la programación. La evaluación se com-

plementa con una instancia en modalidad coloquio (exposición 

del trabajo desarrollado durante la cursada), un recuperatorio 

y, eventualmente, una evaluación totalizadora. Estas instancias 

de evaluación, junto con todas las actividades que serán pos-

teriormente detalladas y su seguimiento, permiten alcanzar la 
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regularidad de la asignatura. Sin embargo, evaluar no repre-

senta un proceso trivial, al mismo tiempo que se reconocen 

algunas contradicciones:

En relación con los aprendizajes como campo y proble-

ma, la evaluación siempre estuvo relacionada con procesos 

de medición de los mismos, la acreditación o la certificación, 

y rara vez con el proceso de toma de conciencia de los apren-

dizajes adquiridos o con las dificultades de la adquisición, de la 

comprensión o la transferencia de algunos temas o problemas.

La suposición de la que parten estas evaluaciones consiste en 

señalar que es posible medir los aprendizajes en el mismo mo-

mento que ocurren o dentro de un curso escolar y que, para ello, 

es útil recurrir a la creación de situaciones más formalizadas en 

las que la medición puede ser realizada. Esta situación es contro-

vertida para nosotros, porque reconocemos que los aprendizajes 

significativos necesitan tiempos de consolidación en los que los 

temas o problemas enseñados puedan ser relacionados con otros y 

que, probablemente, el verdadero aprendizaje tenga lugar cuando 

el alumno o la alumna se encuentren fuera del sistema o de la clase 

en donde se planteó la situación de enseñanza (Litwin, 1998).

En este sentido, y reconociendo esta problemática, se advierte 

que el momento, dentro del plan de estudios, en el que trans-

curre esta asignatura es el corolario de otras varias asignaturas 
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que han abordado previamente (y profundizado) determinadas 

etapas de la gestión de un proyecto de software. Así, se reconoce 

que las actividades incrementales que se plantean configuran 

esas situaciones “más formalizadas” de las que habla Litwin, 

pero se considera que es posible evaluar estos aprendizajes a 

medida que transcurren dado que, una vez más, intentan con-

solidar contenidos tratados en asignaturas previas.

En nuestra comprensión del concepto de evaluación, no 

puede existir tal dicotomía como la de educar y evaluar como ac-

tividades separadas. Entendemos el proceso de evaluación como 

una acción dinámica, que merece una reflexión constante y que 

modifica el proceso formativo y, a la vez, como sostiene Santos 

Guerra (1996), con un sentido democrático. El alumno no es el 

único actor que interviene en el proceso educativo y, en este sen-

tido, tampoco debería ser el único evaluado. Concebimos funda-

mental evaluar nuestras prácticas como docentes, intentando 

mejorar la propuesta año tras año. La opinión de los alumnos 

también debería ser considerada al momento de evaluar y, por 

ello, planteamos la evaluación por pares, considerando al alum-

no como un partícipe activo del proceso de evaluación.

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Gestión de Proyectos pertenece al cuarto año de Ingeniería 
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en Informática y Licenciatura en Sistemas de la Escuela de 

Tecnología de la UNNOBA. El dictado está conformado por 

clases teóricas y prácticas. En las clases teóricas se exponen 

los fundamentos teóricos de los distintos temas contenidos en 

el programa y, en las clases prácticas, los alumnos aplican los 

conceptos, técnicas, herramientas y metodologías aprendidas.

En lo que respecta al dictado de la asignatura, durante la 

planificación del año 2020, se decidió invertir la clase (Sánchez 

Rodríguez et al., 2014). Tradicionalmente se impartía el 

contenido teórico, luego se presentaban las actividades prácticas 

(individuales y grupales) para trabajar sobre dicho contenido. 

En el último dictado, primero se introdujeron las actividades, 

las cuales debían ser resueltas valiéndose de los conocimientos 

previos con los que cuentan los alumnos o investigando lo 

necesario para poder completarlas. Se aprovecharon los espacios 

de clases para realizar un seguimiento de las actividades y tomar 

lo realizado hasta el momento como insumo para el armado de 

la clase teórica. La clase teórica correspondiente al contenido 

se transforma ahora en una formalización de los temas que 

han experimentado primero en la práctica, favoreciendo de 

esta manera una didáctica por indagación (Ariza et al., 2016). 

Tras la entrega de cada actividad, los alumnos reciben una 

retroalimentación sobre el trabajo realizado, al mismo tiempo 
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que se solicitan reentregas y actividades remediales, en caso de 

que corresponda.

Durante la cursada, se motiva a los alumnos todo el tiempo 

para que completen las actividades incrementales obligatorias, 

llevando un registro detallado de la participación de cada 

uno en la gestión y desarrollo del proyecto de software que se 

propone llevar adelante durante la cursada. Esta participación 

queda reflejada en el control de versiones que proveen las 

herramientas colaborativas que utilizan: documentos de 

Google para desarrollo colaborativo de documentos y planillas 

(Google). Se analizan los aportes y contribuciones individuales 

de cada alumno, el repositorio de contenidos utilizado 

para versionar el código: Subversion (Apache Software 

Foundation), en donde se registran los aportes individuales 

en torno al trabajo colaborativo; la herramienta de gestión 

de proyectos, seguimiento de tareas, responsables y progreso 

en la ejecución de las mismas: REDMINE (Redmine), que se 

ponen a disposición de los alumnos; y la técnica Personal 

Software Process (PSP) (Humphrey 1996) para análisis del 

tiempo invertido en el desarrollo de las distintas actividades 

vinculadas con la gestión del proyecto. También se incorporan 

prácticas de investigación grupales, con exposición oral, sobre 

algunos contenidos de la asignatura.
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2.2. IMPLEMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Los alumnos trabajan colaborativamente en torno al desarro-

llo de un sistema de software, el cual abarca las siguientes etapas:

Elicitación de requisitos: se les entrega una primera minuta 

de reunión con las necesidades del cliente ficticio; esta presu-

pone la interacción inicial. La información reflejada, ex profeso, 

tendrá algunas imprecisiones o estará incompleta. La primera 

actividad presentada a los alumnos solicita desarrollar, de ma-

nera colaborativa, un primer análisis y la formulación de una se-

rie de preguntas para complementar (y clarificar) la información 

que servirá de base para el desarrollo de la próxima actividad.

Análisis y especificación de requisitos: actividad colabora-

tiva que tiene por objetivo, en primer lugar, realizar el análisis 

requerido, utilizando herramientas colaborativas para la cons-

trucción de prototipos (como Balsamiq) y, en segundo lugar, 

desarrollar una especificación formal y concreta de los requi-

sitos del software a construir utilizando documentos de Google, 

para la escritura colaborativa, lo que permite llevar registro de 

las contribuciones individuales. Para el desarrollo del docu-

mento de especificación de requisitos pueden seguir un for-

mato estándar o desarrollar uno propio. Sin embargo, se espera 

que cumplan con ciertos parámetros mínimos que, de no alcan-

zarlos, contarán con una retroalimentación específica, debiendo 
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incorporar las modificaciones necesarias hasta alcanzar un de-

terminado estándar en sucesivas reentregas.

Gestión del proyecto: actividad colaborativa que tiene por 

objetivo la identificación de tareas, interdependencias y esti-

mación del esfuerzo. Se espera que comiencen a registrar su 

experiencia, construyendo una base de conocimiento sobre los 

tiempos individuales requeridos para completar cierto tipo de 

tareas, utilizando REDMINE y PSP.

Implementación: actividad conformada por una parte indi-

vidual y una parte colaborativa, que comprende el diseño y la 

codificación de una parte concreta del sistema de software que 

están construyendo. Si bien, como se señaló previamente, la 

codificación (programación en uno o más lenguajes) no es un 

aspecto que se evalúe como tal (la asignatura no es de progra-

mación), sí se valora especialmente el proceso y la gestión para 

llegar a ese código que cada alumno individualmente (e inte-

grado grupalmente) debe desarrollar.

Testeo: última actividad, individual, que pretende que los 

alumnos lleven a cabo un proceso de testeo concreto para el 

producto desarrollado. En este sentido, es una actividad más 

sobre la que los alumnos construyen su base de conocimiento 

para futuras estimaciones de tiempo. La planificación temporal 

es una competencia muy valorada en la asignatura.
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3. EVALUACIÓN POR PARES

A partir de todas las actividades y etapas descritas en la sec-

ción anterior, se evalúa el desempeño del alumno, tanto indivi-

dualmente como en su interacción grupal, analizando detalla-

damente la participación de cada uno, la cantidad de aportes (y 

su calidad) y los registros detallados (que surgen del control de 

versiones que incorporan las distintas herramientas). No obs-

tante, aunque este punto de vista resulta muy necesario, como 

se sostuvo previamente, se considera que el alumno debe ser un 

actor activo del proceso de evaluación, por lo que se implemen-

tó la evaluación por pares.

El desarrollo de una actividad de forma colaborativa es mu-

cho más que una mera suma de aportes individuales. Subyace 

por detrás, y frecuentemente se da a través de herramientas 

que quedan fuera de la posibilidad de seguimiento de los docen-

tes, como grupos de Whatsapp o Facebook privados entre los 

alumnos, un rico intercambio que permite desarrollar, y poner 

en evidencia, competencias importantes, como el liderazgo, la 

responsabilidad, las relaciones interpersonales, etc., que resul-

tan fundamentales en la gestión integral de cualquier tipo de 

proyecto. Así, se entendió como necesario contar con una estra-

tegia que permitiera recoger la opinión de los alumnos sobre el 

trabajo propio, y el de sus pares. Al mismo tiempo, involucrar al 
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alumno como evaluador configura una experiencia relevante de 

aprendizaje (Sánchez-Vera, Prendes-Espinosa, 2015).

El enfoque adoptado en este caso consistió en la implemen-

tación de una rúbrica cerrada, instrumentada a través de la ac-

tividad taller (Moodle, 2020) de la herramienta de gestión de 

aprendizaje Moodle. Esta rúbrica es utilizada, en primer lugar, 

para realizar una autoevaluación y, posteriormente, se aplica 

en el proceso de evaluación por pares, los cuales son seleccio-

nados aleatoriamente por la actividad taller de Moodle.

4. CONCLUSIONES

Con anterioridad al aislamiento social preventivo y obli-

gatorio (ASPO) (PEN 2020), motivado por la pandemia de la 

COVID-19, el equipo docente decidió implementar el concepto 

de aula invertida y didáctica por indagación, manteniendo, sin 

embargo, el uso de las múltiples herramientas de trabajo cola-

borativo y de gestión de proyectos, las cuales venían utilizán-

dose con anterioridad.

Habiendo mantenido solo una clase presencial, la primera, 

en marzo de 2020, se estableció el ASPO. Por este motivo, las 

instituciones educativas se vieron obligadas a adoptar rápida-

mente un enfoque de dictado completamente virtual. Conside-

ramos que las decisiones tomadas con anterioridad, respecto 
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del cambio en la didáctica y la decisión de continuar mante-

niendo las herramientas de trabajo colaborativo y gestión, re-

sultaron a este propósito muy beneficiosas, posibilitando llevar 

adelante la cursada en forma virtual con una gran naturalidad.

La evaluación es un tema controvertido, máxime en un 

contexto de virtualidad como el que continuamos transitando 

aún hoy. Sin embargo, se les explicó claramente a los alumnos 

cómo serían evaluados. Se les indicó la importancia de utilizar 

las herramientas dispuestas y de dejar registros de su partici-

pación. Advertimos que se daba un intercambio valioso entre 

los alumnos, y a través de herramientas informales y distintas 

de las dispuestas por el equipo docente. En este sentido, consi-

deramos indispensable que ese intercambio formara parte del 

proceso de evaluación. De esta manera, se implementó la eva-

luación por pares, convirtiendo al alumno en un partícipe activo 

del proceso de evaluación e intentando propiciar un mecanismo 

para evaluar esa interacción y desarrollo de competencias que 

transcurrían por otros medios. A partir de los resultados ob-

tenidos, consideramos que los alumnos fueron muy honestos 

evaluándose a sí mismos y a sus colegas, ninguno se calificó 

asignándose el 100 % del puntaje de la rúbrica y se mostraron 

igualmente exigentes calificando el trabajo de sus compañeros. 

La calificación obtenida a través de este mecanismo se utilizó 
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para determinar la calificación final en la asignatura. Si bien el 

equipo docente no formalizó las opiniones sobre la incorporación 

de esta forma de evaluar, con base en los comentarios recogidos 

durante las clases sincrónicas, se determinó que los alumnos 

estaban de acuerdo con su incorporación y el poder formar 

parte activa del proceso evaluativo.
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› RESUMEN

En la UNNOBA, durante el primer cuatrimestre del primer 

año de las carreras del área de Informática, se dicta una asignatu-

ra denominada Introducción a la Programación Imperativa (IPI).

En el año 2020 hubo 273 estudiantes en IPI que se inscribie-

ron para cursar bajo una modalidad presencial, pero que, a un 

mes del comienzo de la cursada, debieron continuar su formación 

desde sus hogares y bajo una modalidad que no habían elegido.

Este trabajo relata la experiencia de un equipo docente que 

cambió su planificación docente ante una pandemia que puso a 

la humanidad en una situación inesperada e impredecible. Den-

tro de tal planificación se involucra el proceso de evaluación y 

regularización de la asignatura que también ubica en un lugar 

diferente a la evaluación.

Palabras claves: Procesos de evaluación; Estrategias de 

comunicación; Equipo docente; Instancias de aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN

Una noche del mes de marzo nos despedimos del aula física 

para anoticiarnos el lunes siguiente de lo que sería, para nosotros, 

un gran desafío: dictar clases de programación de manera virtual, 

a través de herramientas que no utilizábamos habitualmente.
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Debimos entonces volver a planificar, tomar el material 

creado especialmente para nuestras clases y rediseñarlo; pa-

rarnos desde otro lugar, con otra mirada, en el aula.

Fue así que la continuidad pedagógica debió ser emprendida 

con los recursos que cada quien tenía a su alcance, realizando 

las acciones que consideraba adecuadas en el marco de un con-

texto, por lo menos, incierto. Advertimos, en ese momento, la 

importancia de contar con una autonomía docente lo suficien-

temente capaz de enfrentar esa situación.

Es usual encontrar, en el discurso docente y en el contex-

to del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), la 

sensación de soledad frente a las consecuencias pedagógicas 

de nuestras decisiones. Decisiones que, por cierto, no excluyen 

procesos evaluativos, sino que los involucran a tal punto que los 

colocan en un lugar protagónico del accionar docente.

2. EVALUANDO EN IPI EN EL CONTEXTO DEL ASPO

El proceso de evaluación no es trabajo menor, si se consi-

dera que asignarle valor a los saberes y habilidades que los es-

tudiantes pueden adquirir en la asignatura nos convoca a un 

accionar docente atento a las particularidades de cada grupo, 

como así también a las características únicas de cada sujeto.

Pero evaluar en un contexto incierto como el que nos propone 
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esta pandemia, que nos ha impuesto una situación en la que 

no se puede elegir no dio lugar a opciones, ni para docentes, ni 

para estudiantes.

Ante esta realidad y pensando la evaluación como actividad 

docente, estableciendo sus funciones, los propósitos de ense-

ñanza, así como todos aquellos aspectos que forman parte de 

“la evaluación” como una instancia más de aprendizaje (ins-

tancia que, además, está cargada de subjetividades, incluso de 

emociones y que no puede desprenderse tampoco del azar) es 

indispensable pensar este proceso como un punto de inflexión 

que está inmerso en un proceso mayor, el proceso de aprendi-

zaje de nuestras(os) estudiantes. En ese sentido, es imperativo 

detenerse en ciertos aspectos sustantivos que hacen a la ins-

tancia, vale decir: la construcción de criterios de evaluación, la 

selección y/o diseño de los instrumentos mediante los cuales se 

evalúa, los objetivos que se persiguen, el propósito de aprendi-

zaje, y todas aquellas características que forman parte de una 

instancia que debiera ser objetiva.

Ahora ¿será lo mismo evaluar en la presencialidad que en la 

virtualidad? ¿Se presentarán las mismas dificultades en ambas 

modalidades? ¿Será tan complejo el diseño de evaluaciones en 

instancias virtuales? ¿Habrá necesidad de repensar algunos as-

pectos en función de cada una de las realidades?
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CONTEXTO DE IPI

IPI forma parte de los planes de estudio de cuatro carreras: 

Ingeniería en Informática, Licenciatura en Sistemas, Analista 

de Sistemas y Tecnicatura Universitaria en Soporte Informáti-

co, pertenecientes al área de Informática de la Escuela de Tec-

nología (ET) de la UNNOBA. En todas estas carreras, con excep-

ción de la Tecnicatura Universitaria en Soporte Informático, la 

materia se dicta en el primer cuatrimestre del primer año. Es 

una asignatura con un régimen de cursada cuatrimestral, que 

históricamente tiene una carga horaria de 96 horas. Sus ob-

jetivos principales son introducir los conceptos básicos de la 

programación imperativa, resolver problemas mediante un 

algoritmo, modularizar, parametrizar y aplicar el paradigma 

estructurado en la resolución de problemas y correctas estruc-

turas de control.

Respecto a su encuadre metodológico, en la asignatura se 

alternan clases teóricas y clases prácticas. Para las primeras, 

los docentes presentan los temas desde un enfoque concep-

tual, procurando recrear en los estudiantes los patrones de 

razonamiento necesarios para la resolución de problemas por 

medio de algoritmos. Cada clase contempla el uso de diferen-

tes recursos que permiten abordar los contenidos planificados, 

como así también la incorporación de nuevas herramientas 
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interactivas que fomentan el dinamismo y la participación del 

estudiante. En la instancia práctica las(os) docentes realizan la 

transposición didáctica de los conceptos previamente traba-

jados. Con tal finalidad se resuelven ejercicios a partir de pro-

blemas concretos, cuyo abordaje puede realizarse de manera 

grupal, en los cuales la computadora es la herramienta para 

todo el grupo/clase; en parejas, estimulando la confrontación 

de puntos de vista; de forma individual, reforzando conceptos 

concretos; o en dinámicas de grupo, para incentivar la inte-

gración de las(os) estudiantes.

En líneas generales, la cátedra pretende propiciar el análisis de 

ejercicios prácticos seguido de la confrontación de puntos de vista 

y diferentes soluciones que pudieran favorecer el enriquecimiento 

individual del estudiante, valiéndose del trabajo colaborativo.

EXPERIENCIA 2020

En el 2020 las evaluaciones se dividieron en dos partes: en 

la primera se evaluaron las unidades uno y dos, y en la segunda, 

las restantes. Cada una de esas evaluaciones tuvo su respectivo 

recuperatorio y se sumó además un examen totalizador al final 

de la cursada, a fin de brindar una última oportunidad a quienes 

estaban próximos a regularizar la asignatura.

El diseño del aula virtual se configuró por pestañas (Figura 1).
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Como se observa en la Figura 1, se dispuso una pestaña 

para examen parcial; en ella se ubicó la sección dedicada 

exclusivamente a estas actividades evaluativas.

En cada examen se utilizó la herramienta cuestionario2 que 

brinda la Plataforma ED. En cada oportunidad se lo configuró a 

través de un banco de preguntas de diferentes tipos (opción múltiple, 

verdadero/falso, desarrollo). Estas se agruparon por categorías y se 

seleccionaron aleatoriamente desde allí; de este modo se generó el 

diseño de muchos exámenes diferentes para cada alumno (Figura 2).

En la Figura 2 puede observarse cómo cada pregunta fue 

seleccionada de manera aleatoria desde diferentes categorías. 

Se dispuso un único intento en cada cuestionario con un tiempo 

de tres horas máximas para resolverlo. Además, se proveyó 

2. El módulo cuestionario (questionnaire module) de Moodle permite crear una gran variedad de pre-

guntas para obtener retroalimentación de los estudiantes; por ejemplo, en un curso o en actividades.

Figura 1. Diseño del aula en formato pestañas
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de una consigna explicativa con los detalles de la herramienta 

cuestionario, para librar a los estudiantes de cualquier 

eventualidad que pudiera surgir.

En la Figura 3 se distingue el documento en PDF3 denominado 

3.  PDF (del inglés portable document format, “formato de documento portátil”) es un formato de 

almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware.

Figura 2. Edición del cuestionario

Figura 3. Sección en la que se alojó el examen parcial
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Consigna del Examen Parcial-fecha UNO. Allí se explicó 

detalladamente cómo se debía resolver el examen utilizando 

la herramienta cuestionario; además se explicitó el propósito, 

los objetivos, la duración, los pasos a seguir (enriquecido con 

imágenes), los canales de consulta durante el examen, los 

criterios de evaluación y la calificación mínima de aprobación. 

Justo debajo de la consigna se colocó el cuestionario que fue 

debidamente anunciado en la consigna antes mencionada.

También, en la Figura 3 puede apreciarse un video4 propio 

de la asignatura, compartido en YouTube, que cómo utilizar el 

editor de texto dentro de la herramienta cuestionario.

Como soporte de comunicación y tutoría durante la evaluación 

se abrió una sala de chat en la Plataforma ED y algunas salas en 

Meet, dividiéndose a las(os) estudiantes en grupos de modo tal 

de poder “tutorear” absolutamente a todos(as).

Esta metodología se repitió en el segundo parcial, en los 

recuperatorios y en el totalizador, sumando de este modo 

cinco instancias de evaluación. Para el caso del examen 

totalizador cada estudiante fue evaluado solo en las unidades 

pedagógicas que no había alcanzado a aprobar en las 

instancias anteriores. Por ello en la Figura 4 se observan las 

opciones: TOTALIZADOR - unidades 1 y 2; TOTALIZADOR - 

4.  “Ayuda para escribir código en un cuestionario”, disponible en https://youtu.be/7JnCVEHdaoM.
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unidades 3 y 4; TOTALIZADOR - todas las unidades.

TUTORÍAS Y ASISTENCIA DOCENTE DURANTE LA EVALUACIÓN

Para encontrar la mejor forma de estar “en línea” durante 

las evaluaciones se propuso el uso de Meet como medio de co-

municación para resolver las consultas. Se crearon cinco salas 

Figura 4. Evaluaciones de IPI
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asistidas por dos docentes cada una. Anteriormente se dividió 

a los estudiantes en cinco grupos, con la finalidad de que cada 

sala estuviera dedicada a un grupo y, de ese modo, se generara 

una comunicación más directa entre estudiantes y docentes.

La dinámica de los docentes en la sala de Meet consistió en 

crear una reunión en Meet con el nombre ConsultasDeParcial-

GrupoX (siendo X el grupo que se le había asignado).

El día anterior al parcial cada docente publicó en el foro 

“Consultas durante el examen parcial” el enlace generado, fil-

trando el mensaje solo a su grupo (Figura 5).

Antes de comenzar el examen se anunció en cada sala que 

la(el) docente correspondiente a la reunión permanecería en 

ella para atender consultas relacionadas con el enunciado del 

parcial, o con situaciones técnicas que pudieran surgir respecto 

del uso de la herramienta cuestionario.

Con el objeto de unificar respuestas a consultas comunes 

Figura 5. Anuncio de canales de consulta durante el examen
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y comentarios similares que pudieran surgir en las diferentes 

salas, el equipo docente permaneció comunicado a través de un 

grupo de WhatsApp.

3. CONCLUSIONES

Hoy, con otra perspectiva, a pesar de lo inesperada de esta si-

tuación, y habiendo transitado sensaciones de angustia por estar 

colocadas(os) en un lugar “no elegido”, podemos hablar de una 

muy buena experiencia. Hemos transitado un cuatrimestre que 

nos fortaleció como equipo de trabajo, que nos demandó una de-

dicación de “tiempo completo”, pero que nos emocionó cuando 

llegamos al final de la cursada y nos encontramos con resultados 

alentadores desde lo cuantitativo, así como desde lo cualitativo.

Quizá la pandemia vino a “salvar” las bases de la educación, 

institución que ya no entendía las necesidades de sus estudian-

tes, sujetos de una nueva generación que nos demandan renun-

cias a nuestro narcisismo docente, y nos invitan a posicionar-

nos en un lugar de acompañamiento y convivencia con las TIC, 

más allá de nuestro propio saber disciplinar.
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› RESUMEN

Aquel 2020 que había comenzado con muchas energías, ya 

nos había desafiado con la llegada no solo de una pandemia 

mundial que nos llevó a tener cuidados en la salud, sino también 

con la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional que nos 

obligó a trasladar el aula, tal cual la conocíamos, a un aula virtual, 

con el docente y los alumnos comunicados a través de una pan-

talla. Con un equipo renovado que sumó energías jóvenes poten-

ciando los conocimientos y experiencias previas, pudimos sortear 

el desafío del aula virtual utilizando videos explicativos, clases vir-

tuales, links para compartir la bibliografía, diversos canales de 

consultas y demás. Parecía que habíamos logrado adaptarnos a 

aquella repentina virtualidad, hasta que nos encontramos con un 

nuevo duelo que no estábamos dispuestos a perder: ¿Cómo eva-

luamos? ¿Cuál es la mejor forma de reemplazar una evaluación 

escrita en un salón de clases?, nos preguntamos. ¿Cómo saber si 

el alumno logró incorporar todos los conceptos explicados bajo 

este nuevo paradigma? Intentaremos, en este desarrollo, explicar 

cómo fuimos encontrando respuestas a los interrogantes que se 

nos iban planteando. Conocer el futuro es imposible, pero plan-

tearnos posibles futuros alternativos es una manera de reducir la 

incertidumbre y de prepararnos para tomar las mejores decisio-

nes llegado el momento. 
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Palabras claves: Evaluación; Aprendizaje;  

Enseñanza; Aula invertida.

1. INTRODUCCIÓN

Aprender, evaluar y ser evaluados detrás de una pantalla. 

Los nuevos hábitos a los que el coronavirus nos impulsó, cala-

ron profundo en la vida de docentes y estudiantes que, desde el 

comienzo de la cuarentena, debieron adecuarse a una modali-

dad diferente y difícil, pero también con nuevos valores.

La COVID-19 nos había tomado por sorpresa y lo que pensá-

bamos que nos iba a llevar mucho trabajo pudimos lograrlo en 

apenas semanas, producto del esfuerzo y trabajo en equipo del 

cuerpo docente, aportando cada uno su granito de arena, lo que 

nos permitió reemplazar la totalidad de las evaluaciones pre-

senciales y tradicionales por una nueva modalidad, desconoci-

da por nosotros hasta principios de año, implementando una 

manera de que los estudiantes demuestren lo que saben en el 

aula virtual. Sin dudas, todo era novedoso, diferente, descono-

cido, para docentes y estudiantes por igual, lo que hizo que asu-

miéramos el compromiso con energías redobladas y esmero, 

desde aquella primera etapa del desafío. A medida que el cuatri-

mestre avanzaba comenzábamos a percibir buenos resultados, 

motivados porque cumplíamos con el objetivo de la evaluación 
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educativa como elemento fundamental y necesario del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Repensar fue un proceso complejo: siempre estábamos 

en la duda de si íbamos por la dirección correcta o no. Pero el 

hecho de ver que los alumnos supieron adaptarse a todos es-

tos cambios, expresando gratitud para con la Universidad, en 

el hecho de que la UNNOBA les permitía seguir cursando y rin-

diendo, casi naturalmente, como si la actividad en todo el mun-

do no se hubiese modificado. Para el equipo docente la satis-

facción tomó real dimensión porque se trataba de alumnos de 

primer año, y contenerlos, estimularlos, mantenerlos atentos 

y entusiasmados reducía la posibilidad de que abandonaran los 

estudios universitarios.

2. LA EVALUACIÓN

Fuimos elaborando semana a semana tests de evaluación en 

la plataforma a medida que se desarrollaban los temas, entre-

gas de trabajos prácticos, devolución de consignas que íbamos 

planteando, con una doble finalidad: incluir en la evaluación 

integral de cada alumno el desempeño de lo realizado en toda la 

cursada, y elegir el formato y modalidad a implementar en los 

exámenes parciales.

Durante las cursadas presenciales, las evaluaciones se 
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realizaban en el salón de clases, cada alumno con un examen 

escrito, volcando todos los conocimientos adquiridos en una 

hoja, escrito de puño y letra. Pero de repente, la posibilidad de 

la hoja y la resolución de puño y letra se esfumaron. Surgió en 

ese momento una lluvia de preguntas infinitas. Comenzando 

por uno de los puntos más importantes, la justicia y equidad, 

porque nuestros alumnos debían ser evaluados correctamente, 

y en condiciones que les aseguraran poder expresar los saberes 

aprendidos. Si no lo hiciéramos así, el aprendizaje no sería de 

calidad y habríamos perdido mucho tiempo y recursos para no 

conseguir el objetivo principal de dicha enseñanza (Muldoon, 

2012).

El proceso de armado de las evaluaciones se fue organizando 

sobre la base de ensayo error, hasta definir modalidades de 

evaluación acordes con cada instancia, que nos permitieran estar 

convencidos de que el alumno podía demostrar lo aprendido, 

con un desarrollo propio e individual, en circunstancias 

“normales”, justas e igualitarias, en un espacio de tiempo lo 

suficientemente razonable.

Las evaluaciones pensadas y utilizadas para el curso de 

Contabilidad I se realizaron a partir de las herramientas de 

evaluación disponibles en la plataforma virtual.

Los cuestionarios se comenzaron a utilizar en el mes de 
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marzo, como evaluación inicial, para tener una primera idea del 

grado de conocimiento y habilidades de los estudiantes, ya que 

muchos de ellos se encontraron por primera vez con conceptos 

básicos de contabilidad. Estos consistieron en una base de diez 

preguntas aleatorias y un espacio de tiempo amplio. Elaborar este 

primer intento nos sirvió para darnos cuenta de que estábamos 

cometiendo algunos errores, que pronto pudimos subsanar. 

Básicamente, en una primera evaluación preparamos una 

cantidad de preguntas, que si bien eran aleatorias, no formaban 

parte de un banco de preguntas más amplio (primer error), y 

dejamos demasiado tiempo (cuatro horas) habilitada la instancia 

evaluatoria para que el alumno ingrese a realizarla, contando 

con veinte minutos para responder las diez preguntas desde el 

momento en que ingresaba a la plataforma. Este primer intento 

tuvo que ser anulado. Convocamos a una jornada de reflexión en la 

que todos juntos, docentes y alumnos, analizamos las condiciones 

en que se había desarrollado la evaluación, el sentido de la misma 

y los motivos que obligaban a repetir la experiencia. Fueron los 

primeros ajustes a raíz de comprender que la evaluación no es 

el fin de la educación, sino que nos sirve para tomar decisiones 

y ayudar a mejorar el proceso. Entendimos que las evaluaciones 

son parte integral de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya 

que permiten valorar los avances de los estudiantes y también de 
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la propuesta formativa desarrollada.

Se aproximaba el mes de abril. Debíamos pensar en el 

primer parcial, y seguíamos con cuestionarios virtuales 

con autocorrección, pero nos animamos a más. Fue así que 

decidimos utilizar una evaluación sobre la base de cuestionarios 

con preguntas de modalidad ensayo (corrección diferida) 

previstas en Moodle. Esta modalidad nos permitió diseñar 

primero en una planilla de cálculo, que luego “pegamos” en la 

plataforma, simulando el rayado del libro diario y sobre la cual 

el alumno debía realizar el parcial, para dejar de lado la entrega 

de fotos y archivos, anulando la posibilidad de copiar y pegar, 

ya que esta opción desconfiguraba la cuadrícula sin poder 

restaurarla. Antes de la instancia de parcial, en clases de apoyo 

practicamos el formato, para que este no los sorprendiera 

al realizar la evaluación. Las condiciones y modalidad de la 

evaluación debían ser claramente explicitadas y practicadas 

para no seguir agregando cuestiones ajenas al contenido 

académico que condicionaran al alumno.

De la misma forma se evaluaron las instancias siguientes 

(recuperatorios, segundo parcial y totalizador), capitalizando 

las experiencias previas, mejorando los aspectos de forma, 

organizando la cantidad de alumnos por evaluación, programando 

el tiempo de apertura de la instancia de evaluación, mejorando 
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el armado y la presentación de las preguntas, respetando la 

distribución y horarios de las comisiones en función de la 

organización original de la cursada presencial, de modo que los 

estudiantes no tuvieran otras clases, actividades o parciales en 

el mismo horario de otras asignaturas.

Todo este trabajo nos permitió observar que solo aquellos 

alumnos que habían dedicado tiempo a la materia, presenciando 

las clases virtuales, leyendo el material bibliográfico, despejando 

sus dudas con los docentes y preocupándose por entender y 

razonar los conceptos, lograban resolver los cuestionarios 

satisfactoriamente. Al brindarle un tiempo más acotado, 

evitamos que se distrajeran comunicándose entre ellos para 

resolver el parcial en conjunto, reduciendo considerablemente 

las resoluciones casi idénticas o con los mismos errores. 

También acotaba la posibilidad de que el alumno buscara en el 

material de estudio la forma de resolver los ejercicios. 

La herramienta de evaluación “tareas” se utilizó para que los 

alumnos realizaran determinados trabajos prácticos que luego los 

docentes evaluaron e hicieron las correspondientes devoluciones.

Fue importante el trabajo realizado por los docentes del 

equipo, ya que cada estudiante tenía la explicación de las 

evaluaciones en forma individual, identificando los errores que 

se habían detectado para cada pregunta, dando la posibilidad de 
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poder reforzar los conceptos a corregir.

También utilizamos herramientas didácticas y lúdicas, 

como la aplicación KAHOOT!, mediante la cual cada estudiante 

respondía preguntas a través de su celular, evaluando 

la velocidad y calidad de respuesta, organizando a los 

participantes en un ranking. También implementamos un 

ROSCO, que consistió en una rueda con todas las letras del 

abecedario, en la que cada una se correspondía con un concepto 

de la materia que los ayudaba a repasar el contenido.

Además de las evaluaciones parciales que debimos pensar 

para el curso de Contabilidad I del primer cuatrimestre del 2020, 

surgió la necesidad de pensar cómo evaluar a los alumnos que, 

teniendo regularizada la asignatura, debían afrontar el examen 

final, utilizando para ello la Plataforma ED finales.

Para esta instancia se optó por cuestionarios virtuales, 

elaborados sobre una amplia base de preguntas organizadas 

en categorías que agrupaban los contenidos de las unidades del 

programa de estudio. Cada turno de examen que transcurría 

elaborábamos nuevas preguntas que ampliaban la base 

original. Estos cuestionarios se diseñaron en forma secuencial 

con preguntas fijas (que se fueron agregando en cada nuevo 

turno de examen), más algunas aleatorias tomadas del banco 

de preguntas. Las preguntas consistían en verdadero/falso, 
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opciones múltiples, emparejamientos, numéricas, anidadas, 

con autocorrección sincrónica, de modo que el alumno podía 

conocer su nota al finalizar el intento. Posteriormente también 

modificamos la instancia de revisión y devolución de la nota 

al alumno, habilitando esta opción una vez cerrado el horario 

de examen y no cuando finalizaba la evaluación, evitando 

que se pueda distribuir la solución de las preguntas antes de 

la finalización del tiempo habilitado. También mediante un 

comunicado por avisos se notificó la escala de calificaciones 

equivalente entre la Plataforma ED (en la que se aprueba a partir 

de 6) y el sistema Guaraní (en el que se aprueba a partir de 4). 

Un aspecto muy importante a la hora de tomar un examen 

es la comunicación en línea con el alumno, para despejar dudas, 

ayudar en caso de problemas de conectividad o cualquier otra 

consulta que pueda aparecer en un contexto de evaluación. 

Como equipo pudimos resolverlo de una manera muy práctica y 

eficiente utilizando, además del chat en línea de la plataforma, 

la red social Instagram. A través de ella logramos tener una 

comunicación eficiente y rápida con el alumno, podíamos recibir 

fotos, textos, imágenes adjuntas, etc. en el momento, y así estar 

atentos e informados evitando demoras en las respuestas. Los 

cuatro docentes teníamos acceso en simultáneo a la aplicación 

Instagram y cualquiera de nosotros podía responder en el 
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momento a las consultas. La aplicación, además, nos permitió 

hacer “vivos” cuando fue necesario.

Otro aspecto importante fue el soporte técnico y capacita-

ción recibida por el equipo de Educación Digital, para brindar a 

los alumnos la tranquilidad de rendir en una plataforma segura, 

confiable y equitativa.

Iniciado el segundo cuatrimestre, se sancionó la Resolu-

ción del Consejo Superior 1926/2020 Compromiso de Ética y 

Responsabilidad Universitaria, a partir de la cual incorporamos 

nuevas exigencias en la búsqueda de dar seguridad de la iden-

tidad de la persona que está rindiendo. El alumno debía conec-

tarse unos minutos antes al link habilitado en Jitsi Meet para la 

instancia evaluatoria, acreditar identidad con DNI exhibido a la 

cámara, mantener la cámara encendida durante la realización 

del examen, no utilizar auriculares ni material de estudio.

Consideramos que, de esta manera, logramos tener un ma-

yor control de la situación de una mesa de examen y, a su vez, 

pudimos despejar dudas en el momento preciso.

Podríamos mencionar algunas fortalezas con las que contamos:

• Plataforma ED con diversidad de opciones para evaluar.

• Disponibilidad de la cuenta en Instagram para despejar 

dudas en el momento.

• Visión institucional en la creación oportuna del área de 
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Educación Digital

• Experiencia adquirida.

La realidad de la pandemia impuso la utilización de medios 

digitales, y nos obligó a un acercamiento en la virtualidad con 

los alumnos, disimulando la distancia territorial. Pero en este 

proceso también reconocemos nuestras debilidades (algunas 

de ellas corregidas en los últimos meses):

• No poder utilizar la plataforma Meet para observar a los 

alumnos mientras hacían el parcial, debido a la cantidad de 

participantes y saturación de la red.

• Inconvenientes en la estabilidad de Jitsi Meet para las eva-

luaciones sincrónicas.

• Los alumnos podían rendir con el material en mano, con-

sultarse entre ellos las respuestas y demás formas de resolver 

los cuestionarios no necesariamente honestos.

• Dificultad para corroborar la identidad del alumno en las 

evaluaciones virtuales.

También debemos mencionar las amenazas con las que nos 

enfrentamos:

• Falta de dispositivos en los hogares.

• Fallas en la conectividad en zonas rurales o urbanas alejadas.

A pesar de todos los obstáculos con los que nos encontra-

mos, consideramos que las formas de evaluar a los alumnos 
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pueden ser diversas y que es importante evaluar desde dife-

rentes aspectos. Lo que buscamos es que los estudiantes pue-

dan volcar en la evaluación los conocimientos adquiridos desde 

una postura de análisis, razonamiento y ganas de aprender. Es 

por ello que, en la cátedra, desde el inicio de clases, a través de 

juegos o cuestionarios virtuales, plantillas predeterminadas, 

preguntas autocompletables, etc., buscamos que los alumnos 

pudieran y desearan ser evaluados de una forma amplia. Busca-

mos que las evaluaciones no fueran solo un determinado exa-

men, que define la nota exclusivamente, sino una serie de di-

ferentes herramientas evaluativas que nos brindaran una nota 

global, que reflejara realmente el aprendizaje del alumno.

Nunca debemos olvidar que nuestro objetivo principal es lo-

grar el aprendizaje del alumno, y él mismo no debe ser reflejado 

solo en un examen puntual, sino que hay que considerar diferentes 

aspectos que pueden afectar a cada individuo, y especialmente, en 

el contexto que nos toca transitar desde el inicio de la pandemia. 

Como equipo sabemos que la tecnología y las formas y posibi-

lidades de comunicación están en constante cambio, y es por eso 

que estamos dispuestos a mejorar día a día. Creemos que las for-

mas de evaluar van a continuar cambiando constantemente y que 

de este mismo cambio podemos obtener mejores herramientas y 

evaluaciones mejoradas. 
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Este cambio que estamos transitando hacia la virtualidad 

lo consideramos como una evolución positiva en la educación, 

que, si bien venía surgiendo como herramienta, tuvo un cre-

cimiento exponencial, único y total en la mayoría de las ins-

tancias, como consecuencia de la pandemia. Como equipo de la 

cátedra de Contabilidad vimos una oportunidad para mejorar, 

para demostrar que la educación en la virtualidad es real y, si 

trabajamos con compromiso, capacidad de adaptación, auto-

crítica, dedicación, buenas ideas y ganas, se puede lograr un 

vínculo con el alumno, y lo más importante, se puede educar. 

No debemos caer en el error de pensar la instancia de evaluación 

concentrados en acotar al extremo los tiempos para realizar el 

examen, o pensar en las actitudes deshonestas de grupo de es-

tudiantes que intentan sortear la instancia sin estudiar, porque 

estaríamos perjudicando a aquellos que están interesados en 

aprender y poder demostrarlo, y de última, en la presencialidad 

también ocurren hechos de esta naturaleza lo que demuestra 

que no es solo un inconveniente de la virtualidad. 

Como docentes debemos agudizar el ingenio para que el 

proceso evaluatorio sea durante todo el cuatrimestre, elabo-

rando, además, modelos de evaluaciones originales en cada 

oportunidad, que no se repitan, que mantengan activos a los 

estudiantes en la búsqueda de conocimientos y no en realizar 
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como único método de preparación la realización de pruebas de 

instancias anteriores.

3. CONCLUSIÓN

Este año nos enfrentamos con un fantasma desconocido, 

que llegó para modificar toda situación de confort en la que 

los docentes nos situábamos. Hoy, el escenario es diferente, la 

pandemia estructura un nuevo contrato educativo. Esta contin-

gencia nos desafió a una permanente revisión de la enseñanza y 

el aprendizaje, sin dejar de lado la evaluación.

La evaluación, como el instrumento educativo que es, for-

ma parte de la enseñanza y, en este momento inédito, resulta 

central revisar y fortalecer las propuestas pedagógicas.

Como equipo nos hicimos eco de las palabras de Álvarez 

Méndez (2001), quien afirma que “es necesario buscar formas 

inéditas de evaluar que vayan en consonancia con las ideas que 

satisfagan las exigencias que conlleva la cualidad significativa 

de la actividad de aprender”.

Como mencionábamos en párrafos anteriores, innovar en los 

procesos de instrucción y evaluación de los aprendizajes no ne-

cesariamente es inventar algo nuevo; en muchos casos renovar 

en sí es innovar. Lo importante es introducir cambios que estén 

acordes con la dinámica y con las exigencias actuales, en pro de la 
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calidad educativa y de la evaluación de los aprendizajes.

En este recorrido pandémico, como docentes estamos sa-

tisfechos de los logros alcanzados, pero a su vez reconocemos 

la importancia de generar una relación transparente en la clase, 

en la que existan ganas de aprender, espacios para la reflexión, 

diálogo y participación de todos los integrantes, para que no 

haya lugar para los miedos y temores, comprendiendo con cla-

ridad la propuesta educativa. Por eso buscamos crear un esce-

nario de evaluación donde podamos comprobar todo el proceso. 

Fueron muchos los interrogantes que nos planteamos: 

¿Cómo lo hago? ¿Con qué instrumento? ¿Alcanza con hacer un 

promedio y poner una calificación? ¿Podremos hacerlo?

La pandemia, la virtualidad, la distancia nos desafiaron a más. 

Nos hicieron ver que no alcanza con una nota, que era necesario 

acompañar de un modo diferente en el canal del mensaje, diferen-

te en el modo de ofrecerlo, para que nuestros alumnos compren-

dieran en qué momento del recorrido de aprendizaje se situaban.

De eso se trata evaluar para aprender. La mirada no es so-

lamente “hacia atrás” en el proceso, sino que se trata de apro-

vechar la oportunidad de andamiar los aprendizajes de los es-

tudiantes, para que ese proceso sea más rico y fundamentado.

A modo de cierre, recuperamos una frase de San Francisco 

de Asís: “Empieza por hacer lo necesario. Luego lo que es posi-
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ble. Y terminarás haciendo lo imposible”. ¿Suena iluso? Cree-

mos que lo logramos. La educación es una opción por la espe-

ranza, por la confianza en los demás y en uno mismo.
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› RESUMEN

Uno de los temas más importantes que abarca un curso so-

bre bases de datos es el análisis y diseño de sistemas, en particu-

lar, el que refiere al diseño de bases de datos relacionales.

Ante la virtualidad impuesta por la pandemia, se buscó la for-

ma más adecuada de acompañar a los(las) estudiantes de la asig-

natura Introducción a las Bases de Datos en la comprensión del 

proceso de diseño, el cual sigue una metodología definida en la 

ingeniería del software y también se fundamenta en el análisis de 

problemas. Por tal motivo, consiste en analizar los requisitos de 

un sistema, realizar el diseño de datos y, como resultado, obtener 

el esquema relacional de una base de datos, siguiendo una serie 

de pasos complejos.

En este sentido, se estableció, para la evaluación formativa, 

utilizar el recurso de foros de ejercicios, y también, como una 

forma de incentivar la participación y realización de los trabajos 

prácticos. Es preciso destacar que este recurso ya era utilizado en 

la asignatura antes de la situación pandémica.

Palabras claves: Foros; Evaluación formativa;  

Diseño de bases de datos; Bases de datos relacionales; Andamiaje.
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1. INTRODUCCIÓN

La asignatura Introducción a las Bases de Datos pertenece a 

la carrera Ingeniería en Informática de la UNNOBA. Se encuen-

tra ubicada en el primer cuatrimestre de tercer año del plan de 

estudios. El tema más importante que abarca es el análisis y di-

seño de sistemas, en particular, el que refiere al diseño de bases 

de datos relacionales.

La propuesta didáctica parte de la premisa de considerar el 

aula como ámbito de reflexión y práctica, con la finalidad de que 

los(las) estudiantes adquieran las competencias que un analista 

de sistemas debe tener.

Se entiende el conocimiento como un proceso dialéctico que 

permite comprender y transformar la realidad, en la medida en 

que este es apropiado.

El aprendizaje es un proceso socioconstructivo, grupal e in-

terno; andamiado por pares, docentes, tutores, programación 

didáctica y, con ello, los recursos que se pongan en juego para 

potenciar intencionalmente y direccionar con ese mismo ca-

rácter dicho proceso. No se debe olvidar que en la elaboración 

de instrumentos cognitivos tiene mucha importancia la inte-

racción social, es decir, las relaciones de un(a) estudiante con 

sus pares más competentes o con sus docentes.

Ante la virtualidad impuesta por la pandemia, se buscó la 
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forma más adecuada de acompañar a los(las) estudiantes en la 

comprensión del proceso de diseño de bases de datos, el cual 

sigue una metodología definida en la ingeniería del software y, 

también, se fundamenta en el análisis de problemas. Por tal mo-

tivo, consiste en analizar los requisitos de un sistema, realizar el 

diseño de datos y, como resultado, obtener el esquema relacional 

de una base de datos, siguiendo una serie de pasos complejos.

Para ello, se han puesto esfuerzos en el diseño de la evalua-

ción formativa, que, en palabras de Díaz Barriga, “es aquella 

cuya finalidad es regular el proceso de enseñanza-aprendizaje 

para adaptar o ajustar las condiciones pedagógicas” (2002). 

Además, con la retroalimentación realizada por el(la) docen-

te se hace posible un proceso de autorregulación por parte de 

los(las) estudiantes, al identificar sus dificultades y poner en 

marcha acciones para superarlas. De este modo, “este tipo de 

evaluación permite intervenir durante el proceso de aprendiza-

je antes de avanzar hacia el resultado final, que suele expresarse 

en la nota” (Anijovich y González, 2011). 

Siguiendo a Hoffman, se piensa a la evaluación como algo 

que nos permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

y no como la dicotomía en la que caemos muchas veces al re-

producir en el aula nuestras vivencias como estudiantes, donde 

la acción de educar y evaluar son procesos separados y se cae, 
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a veces, sin pensarlo demasiado, en una “acción clasificatoria 

y autoritaria” del alumnado. De esta forma, la misma no será 

vivida como un momento angustiante, una acción disruptiva 

en el proceso, como la experimentamos en nuestros trayectos 

educativos la mayoría de las veces (Hoffman, 1999).

En esta perspectiva, se ha dado importancia al andamiaje, 

que es básicamente de tipo social. “Acuñado por Wood, Bruner 

y Ross (1976) a partir del concepto de ‘zona de desarrollo próxi-

mo’ de Vygotsky (1979), hace referencia al proceso de apoyo y 

control, por parte del profesor, de los aspectos de la tarea que su-

peran las capacidades del estudiante” (López-Vargas, Hederich 

y Camargo, 2012, p. 16, como se cita en Pérez-Pueyo et al., 2019).

El concepto de andamiaje, entonces, hace referencia al 

apoyo experto, que se da en la zona de desarrollo próximo en el 

aprendizaje de las tareas y que busca la autonomía, y, llevado a 

cabo con un proceso de evaluación formativa bien definido, con 

objetivos de aprendizaje y criterios de evaluación claros, per-

mite a los(las) estudiantes conocer cómo serán evaluados con 

anticipación y cuáles son las cosas que se espera que logren al 

realizar las actividades. Esto les permite “reorientar sus accio-

nes sin asociarlas a la calificación, y les dirige hacia una eva-

luación sumativa coherente, nada sorprendente y ajustada a un 

esfuerzo aceptado” (Pérez-Pueyo et al., 2019).
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2. APORTES DEL TRABAJO

Muchas veces quienes enseñamos ciencias exactas, nos 

preguntamos cómo hacer uso del recurso foro de debates, que 

tan usado es en la construcción del conocimiento en las cien-

cias sociales. La mayoría de las veces solo los usamos como 

foro de consultas, en donde los(las) estudiantes plantean sus 

dudas en cuanto a cuestiones teóricas y prácticas y los(las) 

docentes las respondemos.

El presente trabajo permitirá conocer un caso práctico de 

enseñanza del diseño de bases de datos en carreras de área de 

Informática, en donde se utilizan los foros como un “cuaderno 

de ejercicios” para la evaluación formativa de los aprendizajes.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES TEÓRICAS

En las siguientes secciones se explican algunos conceptos 

importantes y necesarios para comprender el diseño y el desa-

rrollo de los instrumentos involucrados en la evaluación for-

mativa llevada a cabo en la asignatura.

EL PROCESO DE DISEÑO DE BASES DE DATOS

El tema central de la asignatura Introducción a las Bases de 

Datos es el diseño o modelado de bases de datos, ya que estas 

son una de las componentes principales de cualquier sistema 
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de información. Su propósito radica en “ayudar a comprender la 

semántica de los datos y facilitar la comunicación de los requeri-

mientos de un sistema de información” (Bertone y Thomas, 2011).

Langerfords define a un sistema de información como 

“cualquier sistema usado para proveer información (inclu-

yendo su procesamiento), para cualquier uso que pueda ha-

cerse de ella” (1985).

El sistema de datos es la parte estática que alimenta el sis-

tema de información y se corresponde con los que se encuen-

tran en la base de datos.

Se define a una base de datos como “una colección de datos 

interrelacionados con un propósito específico vinculado a la reso-

lución de un problema del mundo real” (Bertone y Thomas, 2011).

El proceso de diseño de una base de datos requiere que 

los(las) analistas de sistemas se reúnan con sus clientes y reali-

cen una serie de preguntas con el fin de comprender el proble-

ma, a raíz de las respuestas, e “interpretar los datos de la or-

ganización del cliente (semántica), las relaciones entre dichos 

datos y las restricciones del funcionamiento que se plantean” 

(Bertone y Thomas, 2011).

El resultado del diseño es el modelo de datos, el cual se 

define como “una colección de herramientas conceptuales 

para describir los datos, las relaciones, la semántica y las 
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restricciones de consistencia” (Elmasri y Navathe, 2007).

El diseño de bases de datos consta de tres fases bien defini-

das. La primera fase es el diseño conceptual que “produce una 

representación abstracta y de alto nivel de la realidad” (Battini 

et al., 1994), llamado modelo conceptual. La segunda fase es el 

diseño lógico, que convierte al modelo conceptual en “especi-

ficaciones que pueden implantarse en un sistema de cómputo y 

ser procesadas por él” (Battini et al., 1994). Esta segunda fase 

cuenta con dos etapas: la reestructuración del modelo con-

ceptual y su posterior transformación al modelo relacional. La 

tercera y última fase es el diseño físico, en el cual se determi-

nan “las estructuras de almacenamiento físico y los métodos 

de consulta requeridos para un acceso eficaz a los contenidos 

de una base de datos a partir de dispositivos de almacenamien-

to secundario” (Battini et al., 1994). Este último se lleva a cabo 

en un sistema gestor de bases de datos, que es una colección de 

programas que permiten a los usuarios crear, gestionar, mani-

pular y mantener la base de datos.

LA EVALUACIÓN AUTÉNTICA

Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002) proponen que la 

evaluación formativa “es aquella que se realiza concomitante-

mente con el proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que debe 
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considerarse, más que las otras, como una parte regulado-

ra y consustancial del proceso. La finalidad de la evaluación 

formativa es estrictamente pedagógica; regular el proceso 

de enseñanza- aprendizaje para adaptar o ajustar las condi-

ciones pedagógicas (estrategias, actividades) en servicio de 

aprendizaje de los alumnos (Allal, 1979; Jorba y Sanmartí, 

1993; Jorba y Casellas, 1997)”.

La evaluación formativa se caracteriza por tener continui-

dad en el proceso de mejora de los aprendizajes de los(las) es-

tudiantes, a su vez que aumenta la probabilidad de que todo el 

conjunto de estudiantes aprenda. Asimismo, “es necesario que 

el propósito de la evaluación y sus criterios de referencia estén 

claramente definidos para ofrecer una retroalimentación que 

ayude a mejorar los aprendizajes de los alumnos” (Anijovich y 

González, 2011). Es por eso que interesa cómo está ocurriendo 

el progreso de construcción del conocimiento. “También im-

portan los ‘errores’ cometidos por los alumnos, que lejos de 

ser meramente sancionados son valorados […] porque ponen 

al descubierto la calidad de las representaciones y estrategias 

construidas por ellos, así como lo que a éstas les faltarían para 

refinarse o completarse en el sentido instruccional propuesto” 

(Díaz Barriga y Hernández Rojas, 2002).

Entonces, ¿cómo sabemos que los(las) estudiantes real-
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mente aprendieron? Esto puede verse cuando se les pide que 

apliquen los conocimientos adquiridos en distintos contextos, 

cuando se formulan y responden preguntas sobre lo que están 

haciendo, “entonces se obtiene información sobre sus maneras 

de comprender más profundas, y se evita confundir aprendi-

zaje con repetición mecánica o rígida de conceptos” (Anijovich 

y González, 2011). Aplicar sus conocimientos en contextos es-

pecíficos les permite identificar sus fortalezas y debilidades y 

ajustar, de ser necesario, su propio proceso de adquisición del 

conocimiento. Esta forma de evaluar es conocida como evalua-

ción auténtica, la cual “define sus lineamientos considerando 

que es necesario evaluar los aprendizajes situándolos en con-

textos determinados para que no pierdan su legitimidad” (Ani-

jovich y González, 2011).

4. EL FORO COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

Según María Teresa Garibay, “el foro virtual permite una co-

municación asincrónica favoreciendo una lectura y redacción pau-

sadas lo que mejora la consistencia de la intervención, posibilita la 

consulta, la reflexión y una intervención más preparada” (2013).

Utilizada como herramienta didáctica el foro permite la 

construcción colaborativa del conocimiento, la estimulación 

del aprendizaje y del pensamiento crítico.
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La participación en foros académicos requiere una mayor 

dedicación por parte de los(las) estudiantes para confeccionar 

cada una de sus intervenciones, “implica retos intelectuales 

para los estudiantes, además de aquellos retos relacionados con 

el uso de la tecnología” (Arango, 2003).

Los foros tecnológicos permiten que se compartan distin-

tos tipos de archivos, lo cual enriquece el intercambio. Es muy 

importante la planificación y el diseño de las actividades y del 

espacio para que se den los procesos de comunicación e inte-

racción necesarios para un aprendizaje significativo. 

Parafraseando a Arango, para planificar una actividad en un 

foro es necesario que los objetivos de la misma estén bien defi-

nidos y que se den directivas claras en cuanto a la consecución 

de los mismos y de la forma en que se espera que los y las es-

tudiantes participen por medio de sus intervenciones, así como 

también los criterios de evaluación (Arango, 2003).

Es el docente quien modera, invita a la participación, moti-

va y retroalimenta las intervenciones en los foros. Es quien debe 

iniciar el debate y hacer una reflexión final.

EL USO DE FOROS COMO UN CUADERNO DE EJERCICIOS

En la asignatura se cuenta con varios trabajos prácticos, en 

los cuales se especifican los requerimientos de distintos sis-
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temas de información reales. Cada trabajo práctico se corres-

ponde con cada una de las etapas del proceso de diseño de una 

base de datos. Para el diseño conceptual hay cuatro trabajos 

que van aumentando en complejidad a medida que se avanza 

en el tema. Luego hay un trabajo para la fase del diseño ló-

gico, ya que este es mucho menos complejo que el anterior. 

Por último, hay un trabajo práctico para el diseño físico; este 

se realiza con un sistema gestor de bases de datos real, como 

MySQL Server y su herramienta visual MySQL Workbench, que 

permite el diseño físico de la base de datos, la administración, 

gestión y mantenimiento de la misma.

Se creó un foro para cada trabajo práctico y cada estudiante en-

tregó un ejercicio práctico de manera obligatoria en un hilo visible 

diferente. La docente de la práctica realizó las correcciones y pre-

guntas pertinentes, hasta que la solución fuera determinada como 

correcta, para que cada integrante fuera avanzando en el aprendi-

zaje del proceso de diseño. Se fueron dando sucesivas retroalimen-

taciones entre estudiante y docente, hasta que este llegara a una 

posible solución adecuada para el problema que se debía resolver. 

Cada intervención dio lugar al análisis de la situación problemáti-

ca y se utilizó el error como una oportunidad para aprender. No se 

puso nota, solo se determinó que la solución obtenida era una de 

todas las posibles que podrían haberse llevado a cabo.
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Se pidió que se subieran los archivos de las tareas rea-

lizadas, así como una captura de pantalla de los modelos 

obtenidos, de forma que fuera mejor la visualización de las 

soluciones realizadas por los(las) estudiantes y también, se 

facilitara la retroalimentación.

Al tener entradas visibles, cada foro se constituyó en un es-

pacio de formación disponible para todo el grupo, en el que cada 

participante podía cotejar sus propias soluciones de aquellos 

ejercicios de los trabajos prácticos que no les fueron solicita-

dos como entrega, con las soluciones entregadas por sus pares 

y hacer consultas en otro foro, si se planteaban dudas. 

Al recorrer los foros se aprecian todas las etapas del proceso 

de diseño de bases de datos. 

Al mismo tiempo, para abordar cada trabajo práctico, se 

subió un video y una presentación con la explicación práctica 

y material complementario de consulta. En los encuentros sin-

crónicos por videoconferencia se trabajó sobre las consultas 

de los ejercicios, simulando, de esta forma, la relación entre el 

analista y el cliente, que antes se daba en la presencialidad.

5. CONCLUSIONES

Esta experiencia permitió cambiar las formas tradiciona-

les de desarrollo de las clases prácticas de Introducción a las 
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Bases de Datos, en las cuales los(las) estudiantes asisten a 

clases y consultan los ejercicios y el equipo docente responde 

y orienta, por experiencias de aprendizaje enriquecidas me-

diante un feedback asincrónico planificado detalladamente 

para que el aprendizaje suceda.

El uso de los foros permitió una retroalimentación mucho más 

rica que la que se da en la presencialidad, ya que, al ser una comu-

nicación asincrónica, permitió a los(las) estudiantes confeccio-

nar sus respuestas, soluciones y conclusiones de una forma más 

elaborada, al tener mucho más tiempo para realizarlas, quedando 

expresadas las elaboraciones que conducen al conocimiento. Al 

mismo tiempo, favoreció a la docente en la generación de pregun-

tas disparadoras para invitar a la reflexión y el análisis del proble-

ma, y con ello, conseguir un aprendizaje más significativo.

Por otro lado, los foros se constituyeron como “cuadernos 

de ejercicios resueltos” disponibles para todo el grupo de estu-

diantes, en donde quedaron plasmados todos los pasos realiza-

dos para la consecución de una solución correcta de un problema 

real siguiendo los pasos del proceso de diseño de bases de datos.

Por último, como plan de mejora para próximas ediciones 

del curso, teniendo en cuenta las grandes posibilidades de los 

foros digitales para el aprendizaje colaborativo, se trabaja en 

la elaboración de un sistema de evaluación triádico, mediante 
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procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, 

en donde la retroalimentación de los ejercicios entregados en 

los foros no sea llevada a cabo solamente por el(la) docente si 

no por el(la) estudiante y sus pares, permitiendo así poner en 

juego mecanismos complejos de interacción, generando es-

pacios de reflexión para la construcción colaborativa del co-

nocimiento y estimulando la apropiación de competencias de 

los(las) profesionales de informática.
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› RESUMEN

Como respuesta a la continuidad académica en el actual con-

texto de pandemia, en la materia Análisis y Diseño de Sistemas I 

(AyDS I) del tercer año de las carreras Licenciatura en Sistemas e 

Ingeniería en Informática, se reemplazó la presencialidad por el 

uso exclusivo de la plataforma virtual de la Universidad y las he-

rramientas asociadas a ella. Tanto las actividades prácticas como 

las evaluaciones planificadas para la presencialidad debieron ser 

rediseñadas. De los recursos brindados por Plataforma ED se uti-

lizaron cuestionarios, tareas, foros, lecciones y taller. El criterio de 

aprobación de la cursada fue la entrega obligatoria de las activi-

dades grupales propuestas y aprobación de una actividad final in-

tegradora. Antes de la realización de esta actividad se utilizó una 

lección que permitió a los estudiantes autoevaluarse. Cabe desta-

car que la totalidad de las actividades propuestas fueron aproba-

das por los estudiantes, quienes además tuvieron una constante 

participación en todas las instancias de encuentros propuestas.

Palabras claves: Recursos virtuales para la evaluación;  

Taller; Evaluación por pares.
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1. INTRODUCCIÓN

Entendemos que la evaluación es un proceso que tiene di-

ferentes momentos de intercambio y, como tal, debe ser una 

instancia más de enseñanza y aprendizaje.

Los principales actores del proceso de aprendizaje son los 

estudiantes y, por lo tanto, deben estar dispuestos a trabajar en 

equipo, demostrar proactividad, autonomía y flexibilidad, ade-

más de estar predispuestos a la reflexión.

El aprendizaje es, entonces, una actividad colaborativa que 

se lleva adelante con otros estudiantes. En este contexto asumi-

mos que el rol docente será el de facilitador del aprendizaje, co-

laborador, tutor, guía y participante del proceso de aprendizaje 

(Silva Quiróz y Maturana, 2017).

Entre los objetivos específicos planteados en la materia 

AyDS I se encuentran:

• Integrar a los estudiantes en equipos de trabajo, donde 

cada uno aprenda y asuma un rol y una responsabilidad, dentro 

de un desempeño conjunto armónico.

• Adquirir práctica profesional en el análisis y diseño de un 

caso con un cliente real.

En este sentido, tanto las actividades seleccionadas como 

la modalidad de evaluación fueron rediseñadas, teniendo como 
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eje principal los objetivos propuestos, orientados a la adquisi-

ción de habilidades y capacidades necesarias para la vida pro-

fesional, y la incorporación de conceptos relacionados con el 

paradigma de análisis y diseño estructurado de sistemas.

La modalidad de trabajo fue la siguiente: por un lado, se 

seleccionó un caso de estudio en torno al cual se fue plantean-

do una secuencia de actividades, presentadas a través de sus 

respectivas consignas, para ser resueltas en grupo. Las con-

signas brindaron información acerca del propósito, objeti-

vo, fecha límite de entrega, pasos para realizar la actividad 

e información sobre los recursos disponibles en el aula, que 

sirvieron como insumo para llevar a cabo la tarea propuesta. 

Además, se indicaron los medios de comunicación a utilizar 

por cada grupo (foros por grupo separado), la forma de en-

trega y los criterios de evaluación que serían utilizados. Los 

foros se utilizaron con la finalidad de brindar un espacio de 

discusión y trabajo colaborativo, y fue el medio a través del 

cual realizamos la retroalimentación de cada actividad. Los 

ajustes de “grupos separados” permiten que cada participante 

que pertenece a determinado grupo, dentro de un curso en la 

plataforma, trabaje en cada actividad (foro, wiki, tarea, etc.) 

con los compañeros de su grupo, sin poder ver o realizar inter-

cambios con otros participantes del curso.
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2. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN ADS I

2.1. ACTIVIDAD INTEGRADORA

Por otra parte, respondiendo al objetivo de la materia de 

adquirir práctica profesional en el análisis y diseño de un caso 

con un cliente real, a lo largo de la cursada, los estudiantes tra-

bajaron en dos casos planteados por clientes reales, aplicando 

el paradigma de análisis y diseño estructurado de sistemas. 

Los casos fueron dispuestos por las docentes del curso y 

en esta ocasión se trabajó con un proyecto relacionado con 

Defensa Civil de Junín y otro vinculado a la Agencia de 

Desarrollo de Lincoln.

Para tal fin, a cada grupo se le habilitó un foro de 

comunicación (por grupos separados) y una wiki con el 

Figura 1. Configuración de la sección Trabajo Integrador
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objetivo de generar un registro de los avances del trabajo. 

En los ajustes de las actividades de la plataforma, se 

utilizaron restricciones de acceso para que cada equipo 

pudiera ver solo su wiki y trabajar en ella. Además, se puso 

a disposición la consigna de esta actividad (Figura 1).

2.2. AUTOEVALUACIÓN

Antes de la actividad final de evaluación se realizó una au-

toevaluación para la cual se utilizó la actividad “Lección” de la 

plataforma ED. 

Esta tarea se planificó de manera grupal y, aunque no se ca-

lificó, se recomendó a los estudiantes realizarla como entrena-

miento para la actividad integradora. El objetivo de esta autoe-

valuación fue que los estudiantes realicen un abordaje sobre los 

principales contenidos planteados en la asignatura, aplicados 

en un caso que las docentes diseñamos en la actividad Lección. 

Además de la lección, se dispuso la correspondiente con-

signa y un “Foro para resolver la autoevaluación”, configurado 

por grupos separados, para la comunicación al interior de cada 

grupo (Figura 2).

A través de las distintas páginas que componen la lección, se 

abordó cada una de las etapas involucradas en el desarrollo de 

un sistema de software con un caso ficticio redactado para tal fin.
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Los estudiantes podían ir recorriendo la lección, discutir las 

soluciones a cada pregunta de la misma en el foro y luego res-

ponder. Los docentes dispusieron de una rúbrica con los crite-

rios de evaluación que se tendrían en cuenta para esta actividad. 

Entonces, al finalizar la totalidad de las actividades propuestas 

en la consigna, los estudiantes debieron autocalificarse por el 

trabajo en el foro, la nota de la lección, el trabajo en equipo, etc., 

teniendo en cuenta los criterios sugeridos en la rúbrica.

2.3. ACTIVIDAD FINAL INTEGRADORA

Para la actividad final obligatoria se dispuso una sección 

dentro del aula virtual y se habilitaron un taller, la correspon-

diente consigna de la actividad y los foros: uno de comunicación 

para cada grupo, el Foro Consultas de la actividad final, abierto a 

Figura 2. Sección Actividad de repaso
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todo el alumnado para que pudieran comunicarse con el equi-

po docente en caso de dudas respecto de las consignas y el Foro 

para resolver la actividad final, de comunicación para cada grupo 

que es el medio por el cual debía quedar evidenciado todo el tra-

bajo en equipo. Este foro fue configurado por grupos separados. 

La metodología de evaluación utilizada fue por pares, me-

diante el uso de una rúbrica provista por las docentes del curso. 

Además, se crearon nuevos grupos con el fin de reorganizar a los 

estudiantes, y se los reunió en un nuevo agrupamiento “Actividad 

final”. Por lo tanto, se aplicaron a los recursos y actividades dentro 

del aula, las restricciones de grupo y agrupamiento pertinentes.

En la Figura 3 se muestra el diseño de la sección con las acti-

vidades y recursos dispuestos para la actividad final integradora.

Figura 3. Diseño de la sección para la actividad final integradora
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En la consigna, además de los plazos, los objetivos y los pa-

sos para realizar la actividad completa, se informó la confor-

mación de los grupos y los criterios de evaluación.

Para esta actividad, los estudiantes contaron con cinco días 

para resolverla, en los cuales se configuraron las distintas fases 

del taller “Actividad final”.

Como primera parte, cada equipo de dos participantes, de-

bía descargar un enunciado de un caso que se dispuso como 

mensaje fijado (para que quede siempre disponible) en el Foro 

para resolver la actividad final. Vale aclarar que el equipo do-

cente preparó enunciados distintos para cada grupo.

Este caso (enunciado) se valía de una breve descripción de 

una empresa y la resolución errónea de un diagrama de flujos de 

datos, en el cual los estudiantes debían marcar errores semánti-

cos y sintácticos, previa discusión con su compañero en el Foro.

Además, se solicitaba que, de tal caso, resolviera una es-

pecificación de procesos y entradas en un diccionario de datos 

y un diagrama correspondiente a la gestión de este proyecto; 

contenidos todos vistos dentro de la asignatura.

Una vez resuelta esta primera parte, los estudiantes debían 

enviar su archivo en el Taller. Hasta aquí, se planificó la fase de 

envíos. Luego los docentes asignamos aleatoriamente los equipos 

evaluadores, o sea que a cada grupo le tocó otro que evaluaría su 
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envío y se habilitó la fase de evaluación dentro del taller. En esta 

etapa y con el objetivo de que ellos evalúen a sus propios compa-

ñeros, cada equipo debía calificar el trabajo de otro grupo (siempre 

teniendo en cuenta que fueron enunciados distintos), discutiendo 

con su compañero de equipo dentro del foro y teniendo en cuenta 

la rúbrica planteada por las docentes. 

Una vez finalizada la etapa de evaluación, se procedió al 

cierre del taller y el equipo docente calificó, según los criterios 

planteados en la consigna, todo el trabajo realizado por los es-

tudiantes en los plazos establecidos. Pero no solo evaluamos 

y retroalimentamos el trabajo enviado como resolución de los 

casos propuestos, sino también cómo evaluaron a sus compa-

ñeros, cómo interactuaron en el foro con su compañero, las re-

troalimentaciones brindadas a los equipos evaluados, etc.

Figura 4. Actividad Taller. Fases.
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En la Figura 4, se puede observar el taller ya cerrado con las 

configuraciones planificadas para la actividad.

Para el equipo docente la actividad cumplió con los objetivos 

planificados, y se obtuvieron resultados muy satisfactorios por 

parte de los estudiantes. La acción de evaluar a otros compañe-

ros hizo que reflexionaran más críticamente sobre sus propios 

conocimientos y se pusieran en el lugar del otro, en este caso de 

la persona que los va a evaluar. De esta forma, la experiencia de 

evaluación se transformó en una instancia más de aprendizaje.

3. CONCLUSIONES

El inicio del aislamiento decretado a partir de la irrupción de 

la pandemia nos encontró con la planificación anual lista para co-

menzar las clases tradicionales. Programas, material bibliográfi-

co, cronograma de clases, planificación de instancias de evalua-

ción, etc. debieron ser reformulados para adaptarlos a la nueva 

situación y una nueva modalidad de dictado de la asignatura.

En AyDS I el traslado a la virtualidad implicó una adaptación 

de actividades y métodos de evaluación mediante la utilización 

de actividades y recursos que provee la plataforma.

El resultado final de la cursada en modalidad virtual fue po-

sitivo, puesto que no hubo bajas en la matrícula, la participación 

de los(las) alumnos(as) fue constante, tanto en los encuentros 
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sincrónicos como en las actividades asincrónicas.

En los foros generados para las actividades propuestas, se 

evidenció el trabajo en equipo mediante el intercambio de opi-

niones en la resolución de las actividades.

Por último, la experiencia de evaluación por pares permi-

tió que los(las) estudiantes entiendan la evaluación como un 

recurso de enseñanza-aprendizaje más, y no un mero instru-

mento de calificación.
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› RESUMEN

La COVID-19 en la Argentina encontró a las Universidades ini-

ciando el primer cuatrimestre. A raíz de la cuarentena y las medi-

das de aislamiento social, preventivo y obligatorio, fue necesario 

tomar medidas a nivel institucional y realizar un reordenamiento 

de la asignatura. Mejoramiento Genético es una asignatura de 

quinto año de la carrera Licenciatura en Genética. La asignatura 

se organiza en clases teóricas y clases prácticas, seminarios, visi-

tas a empresas, clases con docentes invitados, clases prácticas en 

aula de Informática, etc., que requirieron la adecuación a la situa-

ción de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Las clases teó-

ricas y prácticas se adecuaron al dictado de manera virtual con la 

plataforma Jitsi Meet. Se utilizaron herramientas de comunicación 

adicionales con los alumnos: email, foro, WhatsApp y videollama-

das, que permitieron fluidez y rapidez en el intercambio alum-

no-docente. Los parciales se tomaron con cuestionarios digitales 

a través de la plataforma ED. Los prácticos de Informática y do-

centes invitados también fueron virtuales. La comparación de las 

notas de parciales a través de los años muestra que, en todos los 

años, excepto en el 2018, los alumnos obtuvieron mejor califica-

ción en el segundo parcial respecto al primero; el rendimiento 

promedio de los alumnos en 2020 fue levemente superior a años 

anteriores. Asímismo la dispersión del desvío estándar en 2020 
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fue menor que en años anteriores. La implementación de clases 

virtuales y el uso de herramientas informáticas permitieron el 

desarrollo de los contenidos de la signatura sin inconvenientes, 

con fluidez en los intercambios con el alumno, y fue posible realizar 

las evaluaciones y cerrar actas en tiempo y forma. Cabe destacar, 

como punto a mejorar de este proceso de educación digital, 

que deben encontrarse mejores mecanismos para las clases de 

trabajos prácticos, a fin de adecuar herramientas, programas o 

sistemas que permitan suplantar de manera eficiente los trabajos 

prácticos, para los cuales la forma presencial es fundamental.

Palabras claves: Rendimiento académico; Tecnologías en 

educación; Educación digital; Licenciatura en Genética; 

Mejoramiento genético.

1. INTRODUCCIÓN

La COVID-19 en la Argentina encontró a las Universidades 

iniciando el primer cuatrimestre. El 20 de marzo de 2020 se de-

claró la cuarentena y, con ello, las medidas de aislamiento so-

cial, preventivo y obligatorio (ASPO) (decreto 297/2020), que 

hicieron necesario tomar rápidas medidas a nivel institucional, 

como así también realizar un reordenamiento de la asignatura. 

Mejoramiento Genético es una asignatura de quinto año en 
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el programa de la carrera Licenciatura en Genética de la UN-

NOBA. Es importante destacar esto porque nuestros alumnos 

se encuentran muy próximos a finalizar sus tesinas y les urge 

graduarse por razones laborales y/o económicas.

La asignatura está organizada con clases teóricas y clases 

prácticas, seminarios, visitas a empresas, clases con docentes 

invitados especializados en algunos temas, clases prácticas en 

aula de Informática, etc. que claramente requerían la adecua-

ción a la situación de ASPO. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Las clases teóricas y prácticas se adecuaron al dictado de 

manera virtual a través de la plataforma Jitsi Meet. Se utiliza-

ron herramientas de comunicación adicionales con los alum-

nos: email, foro, WhatsApp y videollamadas en la cursada, sin 

inconvenientes, lo que permitió fluidez y rapidez en el inter-

cambio alumno-docente.

Los parciales se tomaron con cuestionarios digitales a tra-

vés de la Plataforma de Educación Digital de la Universidad. 

Los prácticos de la sala de Informática se dictaron virtualmen-

te y los docentes invitados dictaron sus correspondientes cla-

ses de manera virtual. 
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2. RESULTADOS PRELIMINARES

En la Tabla 1 se resumen los promedios de los parciales y 

nota final de los alumnos desde el 2017 hasta la actualidad. Nó-

tese, a través de los valores mínimos y máximos, el rango de 

notas. En todos los años, excepto en el 2018, los alumnos obtu-

vieron mejor calificación en el segundo parcial respecto al pri-

mero. En la Figura 1 puede compararse el rendimiento acadé-

mico de los alumnos desde 2017 a la actualidad y en la Figura 2 

se compara la situación sin pandemia y con pandemia.

Tabla 1. Medias, desvío estándar (DE) y rango (valores mí-

nimos y máximos) de los años 2017 a 2020 en la asignatura Me-

joramiento Genético de la UNNOBA

año variable n.º* media DE Mín. Máx.

2017 parcial 1 21 7,46 1,18 5,25 9,65

parcial 2 21 8,3 0,66 7 9,5

prom. 21 7,94 0,7 6,75 9,18

2018 parcial 1 18 7,64 1,6 2,8 9,5

parcial 2 18 7,06 0,9 5,4 9

prom. 18 7,42 0,9 5,23 8,75

2019 parcial 1 26 7,34 1,34 4,22 9,55

parcial 2 26 7,72 1,18 5,4 9,65

prom. 26 7,77 0,84 5,98 9,22
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2020 parcial 1 17 7,94 0,9 6 9

parcial 2 17 8,76 0,66 8 10

prom. 17 8,35 0,6 7,46 9,32

*“n” representa el número de alumnos por cohorte.

Figura 1. Comparación del rendimiento de los alumnos del año 2020 con los últimos tres años
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3. CONCLUSIONES PARCIALES

La implementación de clases virtuales y el uso de herra-

mientas de comunicación virtual, permitieron el desarrollo 

de los contenidos de la signatura sin mayores inconvenientes, 

permitiendo fluidez en los intercambios con el alumno, la rea-

lización de las evaluaciones correspondientes y el cierre de las 

actas en tiempo y forma.

Cabe destacar, como punto de mejora de este proceso de 

educación digital, la necesidad de buscar mejoras para las cla-

ses de trabajos prácticos, a fin de adecuar las herramientas, 

Figura 2. Comparación de los resultados de los parciales y el desempeño final entre la media de los 
años 2017, 2018 y 2019 (gris claro) y el año 2020 (gris oscuro)
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programas o sistemas que permitan suplantar de manera más 

eficiente los trabajos prácticos, en los cuales la forma presen-

cial es fundamental.
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› RESUMEN

El aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pande-

mia de COVID-19 presentó nuevos desafíos en la búsqueda de 

acciones para asegurar la formación de los estudiantes en la 

virtualidad. A través del entorno de enseñanza y aprendizaje, 

Plataforma de Educación Digital UNNOBA, el Taller Rotativo de 

Diseño Gráfico incorporó nuevas estrategias de evaluación y en-

señanza devenidas de la detección de inconvenientes surgidos de 

esta modalidad y de pensar cómo abordar el trabajo sin dejar de 

transmitir los contenidos mínimos de aprendizaje. 

Al ser una asignatura teórico-práctica, cada trabajo cuenta 

con material teórico de apoyo. El resultado final es un trabajo in-

dividual donde cada alumno obtiene un resultado diferente. 

En años anteriores, el método de evaluación de los contenidos 

específicos era a través de un parcial escrito de tipo convencional 

con su respectivo recuperatorio y totalizador al final del cuatrimes-

tre. El desafío en este escenario de confinamiento fue pensar otro 

modo evaluar el aprendizaje con las herramientas que proporcio-

na la plataforma. La estrategia propuesta fue la implementación 

de un parcial teórico de tipo ensayo mediante la herramienta 

“cuestionarios” de la plataforma ED, en que las respuestas no sur-

gen solamente de la lectura de los apuntes de la asignatura, ni 

de la bibliografía obligatoria, sino de la relación de estos con los 
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resultados obtenidos en cada trabajo práctico. De este modo cada 

alumno tuvo una respuesta particular que correspondió a su pro-

pio proceso de diseño en relación con la bajada teórica. El resulta-

do fue superador en calidad y poder de reflexión.

Esta experiencia nos interpela en la búsqueda de alternati-

vas innovadoras en la evaluación virtual, llevándonos a repensar 

cómo plantear el trabajo y de qué modo ejecutarlo, entendiendo 

que la continua revisión de ello es el más justo de los escenarios 

de acuerdo con el contexto de cada alumno.

Palabras claves: Diseño; Virtualidad; Evaluación; Taller.

1. INTRODUCCIÓN

La pandemia por el nuevo coronavirus implicó diversos de-

safíos para la educación superior. La comunidad universitaria 

debió adaptar sus funciones a la virtualidad y abandonar la mo-

dalidad presencial, situación que trajo consigo modificaciones 

en el escenario de enseñanza y aprendizaje.

Esto llevó al equipo docente del Taller Rotativo de Diseño 

Gráfico a realizar cambios en la asignatura para adaptar no solo 

los contenidos, el cronograma de clases y los trabajos prácticos, 

sino también la manera de evaluar en este nuevo contexto de 

enseñanza remota.
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La implementación de diversas estrategias y métodos de 

evaluación en esta nueva modalidad implicó repensar las 

prácticas para poder abordar los contenidos en función 

de los requerimientos del entorno virtual con las 

herramientas disponibles en la plataforma de educación 

a distancia de la Universidad.

1.1. EL NUEVO ESCENARIO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

En el nuevo escenario de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio decretado por la Presidencia de la Nación el 12 de 

marzo de 2020 por la pandemia de COVID-19, la comunidad uni-

versitaria asumió el desafío de adaptarse a esta situación de crisis 

a través de la implementación de nuevas estrategias para garan-

tizar y asegurar la formación de los estudiantes en la virtualidad. 

A raíz de esto, la Universidad lanzó el plan de continuidad acadé-

mica mediante la utilización del entorno virtual de enseñanza y 

aprendizaje: la Plataforma de Educación Digital UNNOBA.

El traslado a esta nueva modalidad implicó la búsqueda de 

soluciones a problemáticas que se fueron planteando a medida 

que transcurría el cuatrimestre, más precisamente, en el mo-

mento de evaluar contenidos, teniendo en cuenta las posibili-

dades que presenta el medio y la plataforma, en asignaturas de 

tipo proyectual donde se pondera el aula-taller como estrategia 
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de enseñanza y aprendizaje. Esta situación, este nuevo contexto 

mundial, rompió todos los esquemas posibles que como equipo 

se venían analizando desde hace ya algunos años, por eso fue ne-

cesario repensar la manera de adaptar los contenidos y evaluar.

Sin dejar de cuestionar el solucionismo tecnológico, esta 

situación de emergencia global debiera ser el punto de parti-

da definitivo para disipar fronteras arquitectónicas, consolidar 

procesos de innovación en las formas de enseñanza remota y 

naturalizar la cultura digital en la educación superior. Esta 

oportunidad debe ser pensada a la vez como un desafío institu-

cional, uno para los docentes y también un reto de los propios 

estudiantes (Pardo Kuklinski y Cobo, 2020, p. 13).

2. EL TALLER ROTATIVO DE DISEÑO GRÁFICO

“Un lugar es un espacio dotado de sentido. En otras pala-

bras, es un espacio que resulta significativo para alguien [...], 

para que un lugar exista parece necesario que un conjunto de 

personas hable de él y actúe en él” (Manzini, 2015, p. 235). Por 

otra parte, Ander-Egg (1991) aborda la definición de “taller” 

como “una palabra que sirve para indicar un lugar donde se tra-

baja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. Aplicado 

a la pedagogía, el alcance es el mismo: se trata de una forma de 

enseñar y, sobre todo de aprender, mediante la realización de 
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“algo”, que se lleva a cabo conjuntamente. Es un aprender ha-

ciendo en grupo” (Ander-Egg, 1991, p. 10).

Los Talleres Rotativos (de Diseño Gráfico, Diseño de In-

dumentaria y Textil y Diseño Industrial) corresponden al ciclo 

común de las carreras de Diseño de la UNNOBA. La asignatura 

cuatrimestral que se describe en este escrito —Taller Rotativo 

de Diseño Gráfico— se ubica dentro del plan de estudios como 

un espacio para la experimentación e interacción individual y 

colectiva entre alumnos y docentes. Un taller que da un lugar 

importante a la participación, el aprendizaje y el desarrollo de 

la creatividad, donde se desarrollan aptitudes en un marco de 

debate para el desarrollo del pensamiento crítico.

“Los talleres de diseño se pretenden espacios educativos 

participativos, experienciales, sistematizadores, integradores, 

motivadores, generadores de aprendizaje en la dialéctica ac-

ción/reflexión” (Schön, 1998).

La metodología es de tipo proyectual, se integran investi-

gación y práctica, y el alumno adquiere una preparación funda-

mental e imprescindible para poder enfrentar un proceso con-

tinuo de conocimientos orientados al diseño. 

Lo sustancial del taller es realizar un proyecto de traba-

jo, en el que docentes y alumnos participan activa y respon-

sablemente. La docencia se ejerce a partir de la situación de 
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enseñanza-aprendizaje que supone el proyecto a realizar, a 

través de la reflexión teórica sobre la acción que se lleva a 

cabo. La investigación es exigencia previa de la acción, y la 

práctica son las actividades y tareas que se llevan a cabo para 

realizar el proyecto. En el taller estas tres instancias se inte-

gran como parte del proceso global (Ander-Egg, 1991, p. 19).

2.1. LA EVALUACIÓN DE LOS CONTENIDOS ESPECÍFICOS

En la modalidad presencial, las condiciones para regularizar 

la asignatura implican que el alumno tenga el 80 % de asistencia 

a clases (por tratarse de una asignatura con modalidad de taller 

en donde el trabajo en clase es fundamental para el aprendizaje 

del alumno), el 100 % de los trabajos prácticos aprobados (cada 

uno con su respectivo recuperatorio) y la aprobación de un 

parcial teórico integrador de los contenidos de la asignatura. 

Pero para poder adaptarnos a esta nueva realidad de 

enseñanza-aprendizaje en forma remota, fue necesario 

cuestionarnos ciertos modos de hacer, propios de la 

presencialidad, en función de recrear un escenario más empático 

de aprendizaje. Fue así que se comenzó a buscar implementar 

pequeños cambios en la estructuración de la asignatura: más 

allá de adaptar los contenidos a un nuevo formato, se pensó en 

la generación de nuevos trabajos prácticos con las herramientas 
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virtuales que se utilizan en la actualidad. Otro de los desafíos fue 

encontrar herramientas que permitieran desarrollar la clase con 

una modalidad similar a la utilizada en el aula, resignificando 

algunos recursos propios de la plataforma de la Universidad, e 

incorporando externos, como lo fueron las pizarras colaborativas 

que permitieron la replicabilidad de las “enchinchadas” que se 

realizan en la presencialidad.

Como explican Mazzeo y Romano (2007), “nuestra 

modalidad de enseñanza propone una elaboración conjunta 

de los trabajos que se llevan adelante en el taller, que se 

construyen en esa cooperación en la cual los alumnos aportan 

al conocimiento de sus pares y los docentes coordinando esas 

contribuciones hacen su propio aporte desde la mirada experta 

(2007, p. 147).

En este sentido, la metodología de evaluación del taller en 

esta nueva modalidad no difiere de la presencial, debido a que 

los alumnos son evaluados progresiva y permanentemente 

a lo largo del cuatrimestre, a través de la aprobación de los 

trabajos prácticos y de un parcial teórico. El énfasis está puesto 

en el desarrollo del alumno, su inserción y participación en la 

materia, ponderando el proceso y el resultado. A través de las 

clases sincrónicas, la entrega de los trabajos y la participación 

de los alumnos a través de las herramientas que dispone la 
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plataforma ED, es posible llevar un seguimiento incluso más 

detallado que en la presencialidad.

Al ser una asignatura teórico-práctica, cada trabajo cuenta 

con material teórico de apoyo. El resultado final es un trabajo 

individual de marcada impronta proyectual en el que cada 

alumno obtiene un resultado diferente. Es así que, a lo largo 

del cuatrimestre, los alumnos realizan diferentes trabajos 

prácticos de acuerdo con los contenidos desarrollados en cada 

unidad de la asignatura.

3. ALTERNATIVAS DE EVALUACIÓN EN LA VIRTUALIDAD

Gran parte del desafío docente en el confinamiento ha sido 

saber adaptar los contenidos de sus asignaturas presenciales al 

aprendizaje remoto de emergencia. Esta traducción no es solo 

de formato, sino de lenguaje. La transición no es automática, ni 

tiene que ver con inyectar más tecnología, sino con un proceso 

ambicioso capaz de integrar lo tecnológico, lo cognitivo, lo re-

lacional y lo pedagógico (Pardo Kuklinski y Cobo, 2020, p. 23).

En años anteriores, el método de evaluación de los conte-

nidos específicos era a través de un parcial escrito de tipo con-

vencional con su respectivo recuperatorio y totalizador al fina-

lizar el cuatrimestre. El desafío este año fue pensar de qué otro 

modo podemos evaluar el aprendizaje de los alumnos, no solo 



‣302

eje c. evaluaciones en la virtualidad

considerando las herramientas que proporciona el medio, sino 

además contemplando diferentes enfoques metodológicos. 

Al comienzo de esta situación de emergencia y aislamiento 

obligatorio, las primeras estrategias implementadas tuvieron 

que ver con el desarrollo de actividades que permitieran un pri-

mer vínculo tecnológico. La utilización de un cuestionario como 

repaso de ciertos contenidos teóricos fue un primer acerca-

miento a la herramienta, pero a la vez resultó insuficiente para 

evaluar de forma significativa el aprendizaje de los contenidos 

teóricos aplicados a su propio proyecto.

4. HACIA UNA NUEVA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EN EL TALLER

En función de optimizar la utilización de la herramienta 

“cuestionarios” los alumnos realizaron un parcial teórico, 

integrador de todos los contenidos pertenecientes a las uni-

dades temáticas del Taller.

En esta nueva estrategia de evaluación propuesta, las res-

puestas no surgen solamente de la lectura de los apuntes de la 

asignatura, ni de la bibliografía obligatoria, sino de la relación de 

estos con los resultados obtenidos en cada trabajo práctico. De 

este modo, cada alumno tiene una respuesta particular que surge 

de su propio proceso de diseño en relación con la bajada teórica, 

es decir, la teorización de su propio desarrollo proyectual.
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Se abordaron diferentes reflexiones, haciendo hincapié en 

las respectivas unidades temáticas, donde cada alumno, a partir 

de preguntas de tipo ensayo, debía responder acerca de sus tra-

bajos prácticos realizados a lo largo del cuatrimestre. 

5. CONCLUSIONES

El resultado de esta experiencia fue superador en calidad y 

poder de reflexión. Los alumnos no solo podían volver a revisar 

los contenidos para relacionarlos con su propia práctica, sino 

que además tenían tres intentos para poder resolver el parcial 

y todos utilizaron solamente uno, lo que nos hace reflexionar 

sobre nuestra propia práctica docente y nos interpela en la bús-

queda de alternativas innovadoras en la evaluación virtual. 

En este escenario tan complejo que nos toca vivir actual-

mente y, como expone Manzini (2015), “somos conscientes de 

que la condición necesaria para que sea posible una sociedad 

sostenible es la resiliencia, la capacidad de superar los riesgos 

a que se expone, así como las tensiones y quiebras que suce-

dan inevitablemente” (Manzini, 2015, p. 25). Fue esto lo que 

nos impulsó a reflexionar sobre el paradigma de cómo, en tan-

to equipo docente, enseñábamos a los alumnos esta primera 

aproximación a los conceptos básicos del diseño gráfico en el 

contexto de la virtualidad.
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Más allá de los avances conseguidos hasta ahora, enten-

demos que lo que resta continuará rompiendo los esquemas y 

llevándonos a repensar una y otra vez cómo plantear el trabajo 

y de qué modo llevarlo adelante, entendiendo que la continua 

revisión de ello es el más justo de los escenarios de acuerdo con 

el contexto de cada alumno.
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›RESUMEN

La pandemia significó el paso inmediato de la enseñanza presen-

cial a una modalidad virtual en tiempo real para sostener y garantizar 

el proceso de formación académica de los estudiantes. Consideran-

do que la evaluación es parte del proceso didáctico y permite a los 

alumnos tomar conciencia de los aprendizajes adquiridos, desde el 

área de Inglés de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires diseñamos una nueva propuesta de evaluación que 

fuera pertinente y que, a su vez, se acomodara a la práctica didáctica 

aplicada en la virtualidad y se asimilara a lo que sería la aplicación de 

tales aprendizajes en el desempeño profesional de nuestros alumnos. 

En consecuencia, la evaluación parcial fue grupal y consistió en el 

análisis, resumen y opinión valorativa de un texto de especialidad 

escrito en inglés. Esto requirió que los alumnos pusieran en práctica 

diversas habilidades, además de la comprensión lectora. Finalizado 

el proceso de evaluación y devolución de parte de las docentes, los 

alumnos valoraron la experiencia como significativa, innovadora y 

de utilidad para sus prácticas profesionales futuras. En conclusión, 

consideramos que esta forma de evaluación es una opción válida 

para hacer un seguimiento del grado de avance en la adquisición de 

competencias y aplicación de estrategias de lectocomprensión del 

inglés en una situación similar a la que probablemente se enfrenten 

en su futuro profesional.
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Palabras claves: Evaluación; Virtualidad;  

Recursos digitales; Inglés.

1. INTRODUCCIÓN

Si bien la evaluación siempre ha sido un tema en constante 

análisis en el ámbito educativo en general, esta situación de edu-

cación en emergencia o apagón de la presencialidad (Llorens-Largo, 

2020) nos ha obligado a los docentes a repensar los instrumentos 

tradicionales de evaluación y proponer nuevas formas para acre-

ditar y calificar los saberes de nuestros estudiantes. El objetivo del 

presente trabajo es analizar nuestra experiencia desde el Área de 

Inglés de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 

Buenos Aires en relación con la evaluación en el ámbito virtual y 

compartir las conclusiones a las que arribamos al finalizar el pri-

mer semestre de 2020. 

1.1. ÁREA DE INGLÉS: ALCANCE Y OBJETIVOS

El Área de Inglés comprende las asignaturas Inglés Jurí-

dico para la carrera de Abogacía e Inglés Técnico para el resto 

de las carreras regulares y de las licenciaturas y tecnicatu-

ras que se dictan a cohorte cerrada, dado que se encuentra 

presente en todos los planes de estudio de la UNNOBA. La 

asignatura es bimestral, cuatrimestral o anual, de carácter 
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obligatorio en la mayoría de ellos y se ubica entre segundo, 

tercero y cuarto año, según la carrera.

El enfoque de la asignatura se basa en los postulados del in-

teraccionismo sociodiscursivo, considerando la lectura como el 

proceso de construcción de sentido que se da a partir de la rela-

ción dialógica entre texto, autor y lector. Desde esta perspectiva, 

el rol del alumno universitario en tanto lector adquiere relevancia 

dado que sus conocimientos previos, especialmente los discipli-

nares, se constituyen en un elemento esencial para la construc-

ción de sentido de los textos que se abordan (Klett et al., 2004).

En consonancia con lo expuesto, la propuesta pedagógica del 

área tiene como objetivo promover la adquisición de estrategias 

de comprensión lectora y de reconocimiento de géneros discur-

sivos y léxico propios de especialidad con el objetivo de formar 

lectores autónomos. Para ello se realizan las siguientes acciones: 

• Se trabaja sobre textos académicos auténticos en inglés 

(artículos de investigación y de divulgación mayormente) sobre 

el área disciplinar de la comisión, seleccionados por las docen-

tes y acompañados por guías de actividades diseñadas también 

por las docentes.

• Las clases se dictan en español y se espera que el alumno 

resuelva en español las actividades propuestas en relación con 

los textos técnicos correspondientes según cada especialidad.
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• A medida que se avanza en el curso se complejizan los te-

mas, los textos y las actividades y proyectos que se asignan.

1.2. INSTANCIAS Y FORMAS DE EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO PRESENCIAL

En cuanto a la evaluación, dependiendo de la instancia, se 

consideran diferentes aspectos:

• En todas las clases, se abordan textos técnicos de espe-

cialidad y se lleva a cabo un proceso continuo de evaluación de 

la comprensión y aplicación de las estrategias trabajadas hasta 

esa instancia, así como la pertinencia de la resolución de las ac-

tividades propuestas, lo que permite revisar y ajustar la propia 

práctica.

• Al final de cada módulo se propone una actividad de inte-

gración, donde se evalúa la comprensión de un texto disciplinar 

a partir de los contenidos lexicales, gramaticales y discursivos 

trabajados hasta ese momento.

• En las instancias formales de evaluación (parcial y final) 

de la modalidad presencial, se evalúa la comprensión lectora y 

la expresión en español y por escrito de lo comprendido.

• Al final del curso, los estudiantes evalúan su propia prác-

tica, a las docentes y a la asignatura a través de una encuesta.

Con respecto a la forma de evaluación, se realiza a través 

de las actividades en clase (evaluación formativa) y mediante la 
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realización y entrega de trabajos prácticos y en las instancias de 

parciales y finales (evaluación sumativa).

En las clases, las actividades pueden ser grupales o indivi-

duales, escritas u orales, al igual que los trabajos prácticos, que 

son obligatorios. En todos los casos se proponen actividades sig-

nificativas, que promuevan la comprensión lectora con un fin 

determinado (armar una presentación, interpretar una infogra-

fía, profundizar sobre un tema de la disciplina, etc.). Los estu-

diantes pueden autoevaluarse y evaluar a sus pares también.

Los parciales (que son dos, en junio y en noviembre) y el 

examen final tienen características similares, pero con dis-

tinta complejidad. En ambos casos, los estudiantes deben res-

ponder preguntas de comprensión en español sobre un artícu-

lo en inglés del área disciplinar.

Por último, cabe mencionar que el área tiene una instan-

cia de acreditación de la asignatura sin cursarla para aque-

llos que tienen competencias lectoras en inglés: el examen 

de suficiencia. Este examen se puede rendir en febrero, julio 

o diciembre, hasta dos veces, y tiene las mismas característi-

cas que las instancias de parciales y finales, pero se proponen 

textos más complejos. La aprobación del examen implica la 

aprobación de la asignatura.
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2. MIGRACIÓN A LA VIRTUALIDAD

Con el objetivo de sostener y garantizar el proceso de for-

mación académica de los estudiantes, la acción que se tomó en 

forma inmediata fue pasar de la enseñanza presencial a una en-

señanza virtual en tiempo real (Van Rooijen, 2020). Este paso se 

vio favorecido por el hecho de contar con material digitalizado 

para la asignatura. Sin embargo, en un plazo muy breve, las do-

centes del área advertimos que el dictado de clases sincrónicas 

o “docencia remota de emergencia” (Llorens-Largo, 2020) y la 

sola adaptación del formato de las actividades diseñadas para 

trabajar en el ámbito presencial no era suficiente para esta nue-

va modalidad de trabajo, sino que era necesario plantear una 

nueva teniendo en cuenta las características del contexto y los 

recursos digitales disponibles.

La incorporación de herramientas disponibles en la Pla-

taforma Ed y en internet nos permitió no solo mantener, sino 

aumentar la relevancia de la práctica planteando desafíos a 

través de actividades genuinas y colaborativas con el objetivo 

de promover el desarrollo de nuevas competencias, la aplica-

ción de nuevas estrategias y la creación de un ámbito de in-

tercambio fluido entre los alumnos y también con las docen-

tes a lo largo del curso. Las actividades propuestas incluyeron 

trabajos grupales, resolución de cuestionarios con corrección 
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inmediata, corrección entre pares, participación en distintos 

tipos de foros, realización de producciones utilizando herra-

mientas externas a la plataforma, como muros colaborativos, 

búsqueda de información sobre temas de la especialidad, entre 

otras. Todo ello con el fin de promover en los alumnos el desa-

rrollo de competencias transversales y una mayor autonomía 

como gestores de su propio conocimiento. 

Si bien es importante la selección y diversidad de herramien-

tas tecnológicas, mucho más lo es el diseño coherente del proce-

so de enseñanza y aprendizaje en el que la evaluación se condiga 

con las actividades y modalidad de instrucción propuestas.

3. IMPLEMENTACIÓN DEL EXAMEN PARCIAL

Como sugiere el estudio realizado por Fardoun, la imple-

mentación de la evaluación en el contexto de enseñanza y 

aprendizaje mediados por tecnología lleva al planteamiento 

de diversos interrogantes, entre ellos, si es posible transferir 

el modelo tradicional de evaluación al sistema educativo a dis-

tancia. Analizando los resultados de la experiencia en exámenes 

finales, concluimos que la respuesta a esta pregunta es que no. 

No solo porque es inviable, sino que además no mantiene una 

simetría con el modelo pedagógico implementado durante la 

cursada, donde se propuso situar al alumno en el rol de gestor 
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y protagonista en la apropiación del conocimiento (Fardoun 

et al., 2020). Por ello, pensamos en una opción que presentara 

un escenario más realista para que los alumnos acrediten sus 

saberes, llevando a la práctica las destrezas y estrategias ad-

quiridas durante el cuatrimestre.

Partiendo de esta premisa, diseñamos una propuesta de ca-

rácter asincrónica y grupal, tal como se describe a continuación.

En primer lugar, se les asignó a los alumnos un artículo de 

divulgación de su disciplina en idioma inglés, de contenidos 

significativos para ellos, junto con la consigna para la reali-

zación del trabajo. La misma consistía en la elaboración de un 

resumen, en español, a partir de la identificación de las ideas 

principales del texto y el análisis del vocabulario específico. 

Además, se incluyó una instancia de evaluación entre pares. Fi-

nalmente, como parte de la consigna, se compartieron con los 

alumnos las rúbricas de evaluación.  

La actividad fue grupal y estuvo mediada por herramientas 

digitales para el trabajo colaborativo en línea, atendiendo a la 

necesidad de los estudiantes de aprender a trabajar en equipo, 

debatir, consensuar y construir el conocimiento con otros, y 

promoviendo la autonomía. Cabe destacar que el desarrollo de 

estas habilidades transversales es parte de los objetivos de la 

asignatura, independientemente de la modalidad de dictado. 
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Por último, como instancia superadora y posterior al análisis 

textual, se les solicitó una valoración subjetiva del tema del 

texto trabajado, donde los alumnos pudieron evidenciar una 

apropiación real del mismo.

Para verificar la efectiva participación de cada integran-

te del grupo, implementamos la utilización de un documento 

compartido al que tuvimos acceso las docentes durante la rea-

lización del trabajo. De este modo, se pudo hacer el seguimien-

to de las interacciones entre los alumnos con el texto y se vio 

claramente reflejado el proceso de construcción de aprendizaje 

hasta llegar a la versión final del trabajo.

Al finalizar, cuando realizamos la devolución de la evalua-

ción, los comentarios de los alumnos fueron muy satisfacto-

rios. Los estudiantes manifestaron haber transitado la expe-

riencia como una instancia de aprendizaje en la que lograron 

afianzar vínculos con sus pares y pudieron cumplir con la con-

signa sin importar la distancia física, trabajando de manera 

asincrónica, pero con un objetivo en común. Asimismo, pu-

sieron en debate cuestiones de interpretación de la lengua en 

las que se vieron involucrados, emplearon las estrategias que 

habían trabajado durante el semestre y pudieron finalmente 

pensar en aquel material nuevo como un disparador para ima-

ginar su futura práctica profesional. 
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4. CONCLUSIONES

Tanto la reflexión docente sobre nuestras propias prácti-

cas como la devolución de los estudiantes al finalizar el proce-

so de evaluación permitieron arribar a una valoración positiva 

de la modalidad implementada. Creemos haber logrado adaptar 

significativamente los instrumentos de acreditación de cono-

cimientos en este paso repentino a la virtualidad, replanteando 

la metodología desarrollada durante la cursada y promoviendo 

el fortalecimiento de habilidades transversales, más allá de la 

comprensión lectora de textos académicos en inglés. Tanto los 

alumnos como las docentes de esta área coincidimos en que el 

desarrollo e implementación de tales habilidades enriquecen las 

prácticas estudiantiles en su tránsito por la Universidad e inter-

vienen en su formación integral como futuros profesionales.

En función de los resultados obtenidos, consideramos que 

la nueva propuesta de evaluación ha propiciado el aprendi-

zaje activo, significativo y motivacional en los estudiantes, 

fomentando la autonomía, el pensamiento crítico, el apren-

dizaje colaborativo y la investigación. Por lo tanto, creemos 

haber brindado una respuesta satisfactoria ante la emergen-

cia, transitando una experiencia que abre nuevos caminos y 

nos impulsa a pensar nuevas estrategias para enfrentar con 

éxito los desafíos futuros.
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› RESUMEN

Este artículo cuenta una experiencia de simulación de prácticas 

profesionales en un contexto de completa virtualidad, como el que 

se nos presentó a raíz de la pandemia de COVID-19. La experiencia se 

enmarca en la asignatura Proyecto Final, de la Tecnicatura Universi-

taria en Soporte Informático, y se llevó a cabo durante el primer cua-

trimestre del año 2020. La estrategia presentada incluye la creación 

de una empresa ficticia que incorpora a los alumnos como pasantes, 

desarrolla la modalidad de trabajo adoptada y describe algunas de las 

tareas asignadas en el marco de la práctica profesional. Se concluye 

que la misma configuró un espacio de enseñanza-aprendizaje signifi-

cativo en el contexto del aislamiento social.

Palabras claves: Virtualidad;  

Prácticas profesionales; Empresa virtual

1. INTRODUCCIÓN

La Tecnicatura Universitaria en Soporte Informático es 

una carrera de la Escuela de Tecnología, de la Universidad Na-

cional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, que re-

conoce la importancia del área de Soporte Informático para 

cualquier organización que utilice computadoras para su nor-

mal desempeño. En este sentido, podríamos advertir que casi 



‣320

eje d. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación

cualquier organización en la que podamos pensar actualmente 

se encuentra abarcada por esa descripción.

El técnico universitario en Soporte Informático es un profe-

sional destinado a satisfacer las necesidades de mantenimien-

to, actualización y optimización de todo el sistema informático 

sobre el que se sustenta una organización, con una preocu-

pación constante por los avances tecnológicos en el área de la 

informática, en empresas o instituciones públicas, privadas o 

mixtas. (Resolución Consejo Superior, 2014).

En la cita anterior, puede identificarse el ámbito en el 

que el Técnico Universitario en Soporte Informático ejerce-

rá su profesión. Para esto resulta indispensable que el futuro 

egresado ponga en práctica los conocimientos adquiridos en 

un contexto de trabajo real, donde se enfrente a situaciones y 

problemáticas que encontrará en cualquiera de las múltiples 

organizaciones en las que podrá desempeñarse. Es importante 

resaltar que el desarrollo de las competencias, tanto técnicas 

como transversales, no se aprenden solamente en la Univer-

sidad, sino que también son potenciadas o adquiridas en las 

prácticas (Piña Gajardo, 2016).

El plan de estudios contempla una asignatura, denomina-

da Proyecto Final, en la que se “debe aplicar parte del corpus 

teórico y de las técnicas específicas aprendidas en la carrera 
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a un escenario real, aplicable a la tarea profesional del futu-

ro egresado” (CS, 2014). Este trabajo narra la experiencia del 

dictado de esa asignatura en el marco del aislamiento social 

preventivo y obligatorio (PEN, 2020), motivado por la pande-

mia de la COVID-19, que requirió el diseño de una estrategia 

para que los futuros egresados desarrollaran sus prácticas en 

un contexto de completa virtualidad.

1.1. IMPORTANCIA DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES

Las prácticas profesionales configuran un espacio de for-

mación a través del cual los alumnos que han cumplido con 

determinados requisitos académicos se insertan en organi-

zaciones para desarrollar un plan de trabajo relacionado con 

su disciplina, supervisado por la institución educativa y por 

la propia organización en la que se inserta (Durán-Aponte, 

Durán-García, 2015). Esta práctica constituye el primer acer-

camiento del alumno a un entorno de trabajo real, en el que 

deberá aplicar los conocimientos desarrollados a lo largo de la 

carrera y, muchas veces, representa además la primera expe-

riencia laboral en la vida del alumno.

Esta experiencia lo enfrentará a situaciones y problemáticas 

concretas, en las que deberá proponer soluciones creativas y es-

tablecer acuerdos con otros actores que intervienen en el proceso 
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(compañeros de trabajo, clientes, etc.), muchas veces integran-

do equipos de trabajo. Sin embargo, se trata de un entorno con-

trolado, reconocido tanto por la institución educativa, como por 

la organización en la que se desarrolla, como un espacio más de 

formación en el que deberá atender a determinadas demandas:

Las demandas organizacionales en la actualidad, al igual 

que las de la sociedad en general, se orientan hacia el énfa-

sis en aquellas competencias sociales que le otorgan valor 

al profesional que las posea [...] algunas de estas compe-

tencias son capacidad de análisis, trabajo en equipo, nego-

ciación, capacidad de aprendizaje permanente, solución de 

problemas, la comunicación, la capacidad de liderazgo, y 

valores éticos, las cuales se exigen sin descuidar el sentido 

social y humano de la profesión, cualquiera que esta sea 

(Durán-Aponte, Durán-García, 2015).

El desafío consiste en preparar adecuadamente al alumno 

para enfrentar estas demandas, reconociendo la complejidad de 

la tarea y que “las prácticas profesionales son prácticas sociales 

y por tanto producto de determinaciones sociales e institucio-

nales que van configurando formas compartidas de interpretar 

la realidad profesional” (Abate, 2015).
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Con todo, el contexto que debimos enfrentar al momento 

de iniciar las prácticas profesionales, a causa de la pandemia de 

COVID-19 que obligó a mantener actividades únicamente en la 

virtualidad, cumpliendo con el aislamiento social preventivo y 

obligatorio, nos planteó el desafío de configurar un nuevo espa-

cio de enseñanza-aprendizaje con muy poco tiempo de prepara-

ción. No había margen de acción para establecer nuevos conve-

nios, adaptados a una nueva y compleja realidad que permitiera a 

los alumnos desarrollar sus prácticas de forma segura dentro de 

diferentes organizaciones. La estrategia adoptada, de prácticas 

profesionales virtuales simuladas, se describe en la sección 2.

2. PRÁCTICAS PROFESIONALES SIMULADAS EN EL MARCO DE 

LA VIRTUALIDAD

La decisión adoptada por el equipo docente consistió en 

la simulación de una organización dedicada a brindar soporte 

técnico informático y mesa de ayuda. PFNOBA, tal es el nom-

bre ficticio que se le dio a esta empresa, se constituyó como 

la organización donde los alumnos de Proyecto Final desarro-

llarían sus prácticas profesionales, considerándolos como pa-

santes la empresa. La práctica de intervención profesional se 

desarrolló en un entorno completamente virtual, con reglas de 

trabajo establecidas, las cuales fueron comunicadas a los pa-
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santes a través de un documento que normaba la relación laboral.

Los docentes de la asignatura, y autores de este trabajo, actua-

rían en el rol de supervisores por parte de la organización: asig-

nando tareas, supervisando el trabajo realizado y coordinando los 

esfuerzos del equipo humano de PFNOBA. Asimismo, cumpliendo 

el rol de tutores docentes y responsables de la asignatura, estarían 

a cargo de reforzar los contenidos que los alumnos requirieran, y 

asistirlos para perfeccionar no solo sus habilidades técnicas, sino 

también otro tipo de competencias necesarias, como capacidad 

para investigar metodologías y herramientas de manera autóno-

ma, trabajo en equipo y liderazgo, redacción de documentos téc-

nicos para comunicar ideas, entre otras.

2.1. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS APLICADAS A EDUCACIÓN

Para el desarrollo de las prácticas profesionales, en el marco 

de la virtualidad, resultó fundamental la incorporación de cier-

tas herramientas tecnológicas, las cuales tienen gran potencial 

para ser aplicadas a los procesos formativos. Su adopción estu-

vo sujeta a los criterios que se describen a continuación:

• Interactividad, que permitiera un intercambio efectivo 

entre los actores involucrados (alumnos-docentes y pasan-

tes-supervisores). Para esto, el tablero de Trello (Trello) posi-

bilita una buena interactividad.
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• Instantaneidad, para incorporar herramientas de comu-

nicación sincrónicas, lo cual se consideró imperativo. En este 

apartado se utilizaron llamadas telefónicas (para el contacto 

del pasante con el cliente) y de asistencia remota (TeamViewer).

• Innovación, al presentar nuevas tecnologías para la orga-

nización y seguimiento de tareas, podríamos mencionar nue-

vamente Trello, aunque también las utilizadas para crear una 

base de conocimiento interna para la empresa (Google Inc.).

• Socialización, para simular un entorno organizacional de 

investigación y trabajo colaborativo, en este apartado se pusie-

ron a disposición las herramientas de comunicación de la Pla-

taforma de Educación Digital (Educación Digital UNNOBA) y la 

comunicación por correo electrónico.

• Diversidad, que permitió optar por el uso de otras herra-

mientas adicionales a las propuestas, como aquellas que posi-

bilitaron la generación de los elementos de prueba requeridos 

para las tareas asignadas: aplicaciones para grabar llamadas 

telefónicas, capturar el escritorio de la computadora en video, 

entre otras (Zambrano Quiroz D. y Zambrano Quiroz M., 2019).

2.2. ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Semanalmente se procedió a la asignación de tareas a los 

pasantes de PFNOBA. Una de las responsabilidades del regla-
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mento de trabajo consistía en verificar con asiduidad un table-

ro colaborativo (véase Figura 1) implementado virtualmente a 

través de Trello. En este tablero virtual, las tareas asignadas se 

listaban en la columna “Pendientes”. Una vez que el pasante 

comenzaba a resolverla, debía pasarla a la columna “En pro-

ceso”. Luego de finalizada su implementación, y entregada la 

documentación probatoria según se indicara en la tarea, véa-

se Figura 2, el pasante procedía a pasarla a la columna “Ter-

minadas”. Cuando los supervisores de PFNOBA verificaban 

su correcta implementación las mismas eran promovidas a 

“Calificadas”, colocando un mensaje de retroalimentación. El 

tablero colaborativo permitió una coordinación efectiva entre 

los pasantes de la empresa.

Cada tarea se definía a partir de los siguientes tres parámetros:

Figura 1. Tablero de trabajo colaborativo Trello
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• Qué: indicación del objetivo de la tarea, una descripción 

detallada.

• Cuándo: fecha límite en la que se esperaba que esta estu-

viera completada.

• Documentación a presentar: indicación precisa de cuáles 

eran los elementos probatorios de haberla completado, seña-

lando además dónde deberían colocarse dichos elementos.

En general, los documentos debían colocarse en un directo-

Figura 2. Ejemplo descripción de tarea en tablero colaborativo
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rio virtual y personal del pasante, compartido al inicio de la rela-

ción laboral a través de Google Drive (Google Inc.). Con respecto 

al tipo de tareas asignadas, la Tabla I resume algunas de ellas.

Tabla 1. Descripción de tareas asignadas

Desarrollo Descripción

Individual Creación de máquina virtual con características específicas.

Individual Instalación de aplicaciones específicas en máquina virtual.

Individual Soporte técnico a usuario hogareño a través de asistencia telefónica.

Individual Soporte técnico a usuario hogareño a través de escritorio remoto.

Individual Instalación y configuración de servidor DHCP para un grupo de clientes.

Individual Instalación de nueva interfaz gráfica en máquina virtual de cliente.

Individual
Asesoramiento técnico para compra de notebook, sujeto a presu-
puesto limitado y restricciones de financiamiento, debiendo ofrecer 
al menos dos opciones de compra.

Individual
Asistencia técnica remota para el diagnóstico y mantenimiento del 
sistema de computadora de un usuario hogareño.

Colaborativa
Instalación y configuración de un servidor de archivos sobre una 
red de área local, con restricciones de acceso para lectura y/o 
escritura a ciertos usuarios de la red.

Colaborativa
Construcción de una base de conocimiento interna para la empresa 
PFNOBA, debiendo configurar además un sitio web para su acceso 
y utilización.
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Podemos resaltar que, para algunas tareas, fueron los do-

centes de la asignatura (o algunos de sus familiares) los que 

actuaron como “clientes hogareños sin experiencia” que re-

querían soporte técnico. De esta manera, se logró una interac-

ción más rica para los pasantes, ya que debieron comunicarse 

con personas sin conocimientos y asistirlos. En este sentido, se 

evaluó no solo la capacidad para dar una solución técnica apro-

piada, sino además el trato interpersonal, la forma de comuni-

carse, la empatía con el cliente, etc.

3. CONCLUSIONES

Las estrategias adoptadas por el equipo docente permitieron 

instrumentar una experiencia de enseñanza-aprendizaje signi-

ficativa y necesaria para los alumnos de la Tecnicatura Universi-

taria en Soporte Informático. Si bien se reconoce que desarrollar 

las prácticas en un entorno real sería más apropiado, desafiante 

y, quizá también motivador, no deben olvidarse las circunstan-

cias que motivaron la propuesta descrita en este trabajo.

Sorprendidos por las medidas de aislamiento sanitario, a cau-

sa de la pandemia de COVID-19, el equipo docente debió diseñar 

rápidamente una estrategia de abordaje 100 % virtual. La creación 

de la empresa ficticia PFNOBA; la instrumentación de un marco de 

trabajo; la asignación y seguimiento de tareas, muchas de las cuales 
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involucraron interacción con clientes (si bien simulados se trató 

de personas reales con quienes tuvieron comunicación a través 

de llamadas telefónicas, asistencia remota virtual, documentos 

electrónicos, etc.); las tareas de investigación y de colaboración 

entre pasantes, entre otras experiencias, permitieron configurar 

un espacio de prácticas en el que los alumnos de la asignatura 

(y pasantes de PFNOBA) experimentaron una forma de trabajo 

cercana a una experiencia real.
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› RESUMEN

El uso de las nuevas tecnologías en educación es una práctica 

que se viene implementando desde hace años en nuestro país. La 

situación de pandemia que nos tocó atravesar en el ciclo lectivo 

2020 hizo que su uso fuera obligado y de implementación inme-

diata. En este trabajo proponemos un resumen en el que inclui-

mos las ventajas y desventajas de las herramientas tecnológicas 

que hemos utilizado para el dictado de Matemática II y Matemáti-

ca III en la Universidad Nacional de San Antonio de Areco durante 

el primer cuatrimestre de 2020.

Palabras claves: Software; Hardware; Moodle; Educación virtual.

1. INTRODUCCIÓN

En nuestro país el comienzo del ciclo lectivo 2020 se vio in-

terrumpido en su modalidad presencial debido a la pandemia 

producida por la COVID-19. En el ámbito universitario se tomó 

la medida de brindar educación en línea, particularmente, en 

la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA) la 

cursada comenzó en modalidad virtual a través de la plataforma 

Moodle. Frente a esta situación nosotros, como docentes de dos 

materias del área de las Ciencias Básicas, transversales a muchas 

carreras, tuvimos que adaptarnos prontamente al dictado 
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de Matemática II y Matemática III en este nuevo contexto, a 

partir de la elaboración de material audiovisual utilizando las 

herramientas de comunicación propias del Moodle, entre otras.

Al preparar este trabajo hemos decidido seleccionar 

aquellos elementos, tanto de software (programas, utilitarios, 

graficadores, etc.) como de hardware (equipamiento) que mejor 

han resuelto nuestras necesidades, enfatizando los que, por sus 

características afines a la especificidad de las asignaturas, nos 

proporcionaron los elementos necesarios para desarrollar los 

temas de las clases.

Trataremos así de brindar una guía de ayuda a aquellos 

colegas que aún están en la búsqueda de nuevos productos 

para la educación a distancia. Debemos mencionar que no 

recomendamos ni pretendemos dar la mejor opción de mercado 

para cada necesidad, sino que exponemos los que han sido de 

utilidad para nuestras clases.

2. HARDWARE

El hardware es el conjunto de elementos físicos que compo-

nen un dispositivo informático. 

Al diseñar nuestra modalidad de clases virtuales, contem-

plamos principalmente los recursos con los cuales podrían con-

tar nuestros estudiantes: computadoras de escritorio, notebooks, 
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netbooks distribuidas por el Estado y teléfonos celulares. Tanto 

las netbooks como los celulares tienen recursos limitados, así que 

al elaborar el material consideramos no sobrecargar el hardware 

para así facilitar el acceso y la visualización.

Para la elaboración y desarrollo de nuestras clases utiliza-

mos, además de computadoras, otros recursos como cámaras 

fotográficas y filmadoras, micrófonos, auriculares; sin mayor 

beneficio. No obstante, destacamos como un dispositivo muy 

interesante una tableta digitalizadora (marca Wacom) que nos 

permitió brindar clases dinámicas en tiempo real a partir de la 

pizarra digital OpenBoard, que sustituyó con grandes ventajas 

al pizarrón y al marcador en nuestras casas, primera 

opción utilizada para dar las clases virtuales.

3. SOFTWARE

El software es el conjunto de programas, sistemas y siste-

mas operativos (SO) que le permiten a la computadora realizar 

todas sus tareas. A continuación, ofrecemos un resumen del 

software que utilizamos y que mejor se adaptó al desarrollo de 

nuestras clases virtuales.

PLATAFORMA MOODLE 

La plataforma adoptada por la UNSAdA es Moodle, un 
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software diseñado para la administración de enseñanza vir-

tual con enormes prestaciones que aprovechamos al máximo. 

De uso obligado por parte de los estudiantes y docentes, nos 

brindó la posibilidad de canalizar por ese medio todas las co-

municaciones asincrónicas a través de la mensajería interna 

y de los foros. Estos canales de comunicación complementa-

ron al correo electrónico institucional. 

El material compartido de forma asincrónica y a través 

de la plataforma consistía en a) archivos en formato portable 

(en inglés portable document format, PDF) (material teórico y 

práctico, tablas, cronogramas de clases, etc.) y diapositivas 

generadas para presentaciones en PowerPoint; b) enlaces a 

videos explicativos sobre cada uno de los temas (videos que 

subíamos previamente a los canales de YouTube de cada uno 

de nosotros); c) enlaces de las grabaciones de las clases por vi-

deoconferencia que llevamos a cabo semanalmente, para que 

pudieran verlas los estudiantes ausentes a esa clase; d) enlaces 

a plantillas de GeoGebra; y e) enlaces a bibliografía disponible 

de manera digital, incluso con acceso desde el Moodle a la Bi-

blioteca Virtual eLibro.net de la UNSAdA.

La plataforma Moodle brinda además algunas herramien-

tas que fueron de mucha utilidad: una de ellas fue la realización 

de encuestas que nos permitieron conocer las posibilidades de 
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nuestros alumnos en cuanto a dispositivos y a conectividad; la 

elaboración de cuestionarios que admiten diferentes tipos de 

preguntas (opción múltiple, respuesta numérica, verdadero 

o falso, emparejamiento, etc.); y la posibilidad de entrega por 

parte de los estudiantes de tareas en archivos de diversos for-

matos (.jpg, .png, .doc, .docx, .pdf, etc.). Estos últimos recursos 

(cuestionarios y tareas) los utilizamos tanto para realizar acti-

vidades de práctica como para autoevaluaciones, e incluso para 

los exámenes parciales.

Todo este material estaba organizado en la plataforma en 

forma semanal. Se agregó un calendario donde los alumnos te-

nían organizadas las fechas para la realización de cada activi-

dad y los recordatorios de las clases por videoconferencia.

MATERIAL ESCRITO

Al elaborar el material escrito (trabajos prácticos, ejercicios 

resueltos y teoría) decidimos utilizar documentos en formato 

PDF pues así nos asegurábamos la distribución a través de Mood-

le y su lectura independientemente del dispositivo utilizado.

Para la confección de material teórico o guías de ejerci-

cios resueltos, hemos utilizado el amigable procesador de 

texto Word de Microsoft que todos conocen (y poco diremos) 
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y el sistema de composición de documentos1 conocido como La-

Tex. Ambos permiten guardar los archivos en PDF, cuestión 

necesaria por lo enunciado anteriormente. El sistema LaTex 

fue diseñado para elaborar documentos científicos, principal-

mente matemáticos, con una muy alta calidad tipográfica y de 

diseño, en el que el autor se libera de pensar en la distribu-

ción del contenido centrando su atención en el contenido en sí 

mismo. Las ventajas que le encontramos al sistema LaTex es 

su licencia libre y gratuita. Además, permite escribir textos de 

gran longitud, pero aun así los archivos son muy livianos; esto 

en Word no sucede, pues sus archivos muy extensos o con mu-

chas imágenes suelen ser muy pesados. Por otro lado, LaTex 

ofrece muchos paquetes para escribir fórmulas matemáticas 

utilizando macros y comandos, entregando una gran calidad 

de nitidez en su conversión a PDF. La desventaja es que para 

usarlo se necesita un cierto entrenamiento por lo que se re-

comienda tomar algún curso para conocer lo básico sobre este 

programa que utiliza un contexto similar al de un lenguaje de 

programación. Word, en cambio, es de uso más frecuente y fa-

cilita la visualización del texto que se procesa, en este punto 

Word es mucho más cómodo que LaTex. Tecnicenter y TeXs-

tudio son dos de los procesadores para LaTex más utilizados, 

1.  https://www.latex-project.org/
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disponibles de manera gratuita para todos los SO.

VIDEOS

La producción de videos fue un pilar fundamental para el tra-

bajo asincrónico. Para que los estudiantes pudieran trabajar en 

forma autónoma, el material teórico de lectura no era suficiente: 

les faltaba la explicación de los docentes. Entre las opciones de 

programas para grabar y editar videos utilizando una cámara o 

presentando la pantalla de la PC que investigamos y/o probamos 

se encuentran los siguientes: PowerPoint, Icecream Screen Re-

corder, Wondershare Filmora9, Kdenlive, SimpleScreenRecorder, 

Gucview. En la Tabla 1 se enumeran las ventajas y desventajas 

de cada uno de estos programas.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los programas para gra-

bación de video evaluados

Programa Ventajas Desventajas Sistema operativo

PowerPoint Es muy fácil de usar. 
No es necesario insta-
lar otra aplicación, 
la mayoría tenemos 
PowerPoint en nuestras 
computadoras.

La compilación del 
video tarda mucho 
tiempo. Los videos 
guardados son 
archivos pesados.

Windows,  
MacOSX, Android 
y iOS.
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Icecream Screen 
Recorder

Está en español. Fácil 
de usar.

Tiene pocas funcio-
nes. Permite hacer 
grabaciones de 
hasta 5 minutos. 
En los videos 
guardados aparece 
la marca en una 
esquina.

Windows y  
MacOSX

Wondershare 
Filmora9

Está en español. Su 
versión gratuita está 
pensada para princi-
piantes.

Muchas de sus 
funciones de 
edición quedan 
desaprovechadas. 
Para quienes no 
saben de edición y 
grabación de video 
estas funciones 
son demasiado 
avanzadas.

Windows y  
MacOSX

Kdenlive Es un potente editor 
de video que permite 
cortar y pegar videos 
de distintas fuentes, 
colocar sonido por 
sobre el video, efectos 
especiales de acople, etc. 
Es de código abierto y de 
distribución gratuita. Se 
encuentra disponible en 
español.

Su gran versa-
tilidad puede 
confundir un poco 
al principio. Para 
aprovechar al 
máximo su poten-
cialidad hay que 
dedicarle tiempo, 
pero hay muchos 
videos tutoriales 
explicativos en 
internet.

Windows,  
Mac OSX, Linux
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Guvcview Captura de imagen 
muy intuitiva. Permite 
captura de imágenes por 
la cámara disponible 
que reconoce automá-
ticamente, permitiendo 
tomar tanto fotografías 
como videos. Tiene muy 
buen manejo de contro-
les de brillo, contraste, 
audio y otros.

Ni bien se carga en-
ciende la cámara y 
la mantiene encen-
dida mientras esté 
en uso. La versión 
que obtuvimos está 
en inglés.

Linux

Simple Screen 
Recorder

Captura la pantalla 
completa (o parte) de 
manera muy intuitiva 
permitiendo agregar el 
sonido en forma simul-
tánea, lo que permite 
hacer grabaciones de 
videos basados en la 
captura de pantalla con 
superposición del sonido 
externo. Admite muchos 
formatos de grabación. 
Está en idioma español.

No tiene desventa-
jas significativas.

Windows y Linux

Fuente: Elaboración propia.

Una vez que los videos estaban listos cada uno de los do-

centes los subíamos a nuestros respectivos canales de YouTube. 

De esta manera, una vez generado el link del video, podíamos 

subir el enlace a la plataforma Moodle (opción URL). Entre las 



‣342

eje d. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación

ventajas de utilizar YouTube encontramos:

• Rapidez y accesibilidad. Los videos se suben rápido a la 

web y son fáciles de acceder.

• Estadísticas. YouTube Studio ofrece un análisis de la cantidad 

de reproducciones de los videos, del tiempo promedio de repro-

ducción, de los usuarios diferentes que han visto los videos, etc.

SOFTWARE PARA CLASES SINCRÓNICAS

Dos programas de software que han ganado mucha po-

pularidad en el contexto del distanciamiento social y que son 

bastante parecidos en cuanto a funcionalidades son Zoom y 

Google Meet. Ambos permiten realizar reuniones por video-

conferencia con cientos de participantes y resultaron muy úti-

les para llevar adelante clases sincrónicas online.

Las dos aplicaciones también cuentan con herramientas 

colaborativas, como la posibilidad de compartir la pantalla 

de nuestro dispositivo. Además, ambas están disponibles en 

múltiples plataformas, móviles y equipos de sobremesa.

En la Tabla 2 se presentan las principales características de 

cada una de estas aplicaciones.
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Tabla 2. Cuadro comparativo entre las aplicaciones Zoom y Meet

ZOOM MEET

La cantidad de participantes permitida por Meet resultó suficiente para nuestras clases 
(hasta 250 participantes), aunque Zoom admite el doble.
Brindan la posibilidad de grabar las reuniones. Aunque Zoom también da esta posibilidad 
en su versión gratuita, mientras que Meet no. Cabe decir que la versión institucional de la 
UNSAdA permitía grabar en Meet.

• Es posible seguir viendo la reunión al mismo tiempo 
que se comparte la pantalla.
• La posibilidad de personalizar las URL lo hace más 
vulnerable.
• En caso de contratar un plan superior al gratuito, es 
más costoso.
• Es necesario instalar previamente una extensión para 
el navegador.
• En su versión gratuita, la duración de las reuniones 
es de 40 minutos a no ser que se descargue el comple-
mento Zoom para Gmail.

• Mientras se comparte la panta-
lla no es posible ver a los partici-
pantes de la reunión.
• Es más difícil de hackear ya 
que las URL se generan en forma 
aleatoria y las invitaciones se 
gestionan vía Gmail.
• Los planes pagos son más 
económicos.
• Se accede desde un navegador.
• En su versión gratuita el tiempo 
de las reuniones es ilimitado.

Fuente: Elaboración propia.

Entre estas dos potentes herramientas decidimos utilizar Meet, ya 

que con los correos institucionales de la Universidad teníamos acceso a 

una versión gratuita muy completa que satisfacía nuestras necesidades. 
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Además, era el software propuesto por la Universidad y al que se podía 

tener acceso también desde el aula virtual.

GRAFICADORES

Entre los graficadores disponibles, hemos utilizado Mathe-

matica y GeoGebra.

Mathematica es un software con mucho potencial para 

graficar en 2D y 3D. Presenta importantes ventajas como la 

posibilidad de transcribir fórmulas en formato LaTex, es pro-

gramable, se puede utilizar para resolver cálculos numéricos y 

simbólicos, está disponible en español y es multiplataforma. 

Pero a pesar de todos estos puntos, también tiene dos grandes 

desventajas, ya que es un software de licencia paga y es poco 

intuitivo en el uso para quien no lo conoce.

GeoGebra también tiene importantes puntos a favor ya 

que está disponible en español (incluido el manual de ayuda), 

es gratuito y de código abierto (GNU GPL), presenta foros en 

varios idiomas (castellano entre ellos), y utiliza la multipla-

taforma de Java, lo que garantiza su portabilidad a sistemas 

de Windows, Linux, Solaris o MacOS X. Desde el punto de vista 

didáctico, lo que lo hace que este software sea tan potente es la 

posibilidad de estudiar los objetos matemáticos trabajando en 

forma simultánea con su representación algebraica y geomé-
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trica en dos o tres dimensiones.

Las construcciones realizadas en GeoGebra las utilizamos 

de diferentes maneras, de acuerdo con el propósito para el cual 

fueron construidas. Algunas las usamos para grabar videos ex-

plicativos y otras como soporte para la explicación de temas 

en las clases virtuales sincrónicas. Además, el software permi-

te exportar los gráficos 3D como GIF animados que pueden ser 

insertados en presentaciones de PowerPoint. Por otro lado, las 

plantillas dinámicas construidas con este programa se pue-

den subir en la página www.geogebra.org para que los alumnos 

puedan acceder desde su navegador a la plantilla a través de un 

enlace e interactuar con las construcciones a través de desliza-

dores o casillas de entrada. Es de destacar que Geogebra permi-

te hacer “geometría dinámica”, caracterizada por rediseñar en 

tiempo real, estructuras geométricas complejas con solo mo-

ver, por ejemplo, un punto.

PIZARRA DIGITAL (OPENBOARD)

OpenBoard es una pizarra digital interactiva, libre, de códi-

go abierto y multiplataforma, compatible con cualquier cañón 

y dispositivo de entrada que se hermana a la perfección si se 

lo acompaña con una tableta digital. Es el software encontrado 

más potente diseñado para dar clases. Su formato es el de una 
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pizarra seleccionable entre distintos tipos de fondos (en blanco 

o negro, liso, rayado o cuadriculado); tiene lápiz y goma, re-

saltador y cinco colores distintos que alcanzan para escribir la 

mayoría de las anotaciones utilizadas en una clase virtual sin-

crónica. Además, admite agregar textos en formato molde por 

teclado, así como gráficos o imágenes de otras fuentes. Es muy 

útil la posibilidad que brinda de agregar páginas a medida que 

se completan, guardándolas de manera que permite avanzar 

o eventualmente retroceder para referirse a un tema escrito 

con anterioridad. Además, ofrece un sistema de comunicación 

simultánea y aplicaciones útiles para las distintas áreas; en el 

caso del área de matemática cuenta con elementos de geometría 

para hacer distintas construcciones, con una calculadora y con 

un graficador. El programa almacena toda la información en un 

formato propio para luego ser editada si es necesario y también 

permite guardar en formato PDF. Está disponible en español y 

es multiplataforma (Windows, Mac OS, Linux).

4. CONCLUSIONES

Las herramientas tecnológicas que hemos incorporado para 

el dictado de estas dos materias en estas circunstancias inusuales 

sin duda implicaron el aprendizaje de numerosos recursos que 

podremos seguir utilizando en las futuras prácticas docentes, aun 
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cuando sea posible retomar las clases presenciales. Usualmente, 

de una manera más tradicionalista, en las clases presenciales los 

profesores de matemática nos valemos del pizarrón o la pizarra 

para desarrollar nuestras clases, pero es evidente que todas estas 

herramientas que incorporamos y que aprendimos a utilizar para 

dar clases en la virtualidad podríamos utilizarlas también en la 

presencialidad para hacer nuestras clases más completas.
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›RESUMEN

En este trabajo se narra la experiencia del proceso pedagó-

gico de la asignatura Ingeniería de Software I. Se comienza por 

plantear cómo es el dictado de las clases y la evaluación en esta 

asignatura, qué desafíos se presentan, qué estrategias se pro-

pusieron para abordarlas en la virtualidad, motivada por las res-

tricciones sanitarias dispuestas por la pandemia de COVID-19. Se 

concluye que, dado el abordaje propuesto para esta asignatura, 

las decisiones tomadas y las estrategias implementadas, permi-

tieron migrar a una modalidad completamente virtual con total 

naturalidad y sin observar consecuencias negativas en el proceso.

Palabras claves: Migración; Virtualidad; Ingeniería; Software.

1. INTRODUCCIÓN

En la edición N.°15 de Edutec, Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa, un artículo de Albert Sangrà Morer 

(2002) describe lo siguiente:

En los últimos tiempos, ya sea por el impacto de la 

llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento, o 

sea, simplemente, porque las relaciones sociolaborales de 

las personas deben readaptarse a nuevas situaciones em-
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presariales y personales, estamos asistiendo a un cambio 

de hábitos de los individuos que se está reflejando tam-

bién en los procesos de formación. Así, y especialmente a 

medida que la edad de los estudiantes aumenta y, con ella, 

las responsabilidades a que están sujetos, la necesidad de 

ofrecer sistemas de formación que superen los obstáculos 

generados por los desplazamientos o por la falta de tiempo 

para asistir a las clases se hace cada vez más evidente. De 

ahí se deriva que tanto los sistemas convencionales como 

los virtuales están condenados a entenderse: la educación 

convencional no va a desaparecer, pero sí a transformarse.

En relación con la cita anterior, hemos observado que el pro-

ceso de enseñanza-aprendizaje convencional o presencial sufrió 

aceleradas transformaciones para garantizar el derecho a la edu-

cación y cumplir con el calendario académico en el contexto de la 

pandemia global de COVID-19. Por lo tanto, estábamos frente a la 

necesidad imperiosa de migrar el sistema educativo universita-

rio a la virtualidad en el marco del aislamiento social, preventivo 

y obligatorio (ASPO) decretado en nuestro país. Este nuevo con-

texto nos exigió cambiar la asignatura para cumplir con la con-

tinuidad del calendario académico definido por la Universidad.
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2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ASIGNATURA

Ingeniería de Software I tiene lugar durante el primer cua-

trimestre del segundo año de las carreras Analista en Informáti-

ca y Licenciatura en Informática, pertenecientes a la Escuela de 

Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional 

de San Antonio de Areco (UNSAdA). Posee un régimen de cur-

sada cuatrimestral, con una carga horaria semanal de seis horas 

distribuidas entre teoría y práctica. La modalidad de dictado es 

presencial. Sus objetivos principales son los siguientes: introdu-

cir al alumno en los conceptos fundamentales de la ingeniería de 

software y que el alumno desarrolle trabajos experimentales de 

análisis y diseño de sistemas. La ingeniería del software es una 

disciplina que “comprende todos los aspectos de la producción 

de software desde las etapas iniciales de la especificación del sis-

tema, hasta el mantenimiento de este después de que se utiliza” 

(Sommerville, 2005). En este sentido, la UNSAdA propone una 

fundamentación de la asignatura con el siguiente enfoque: 

Como toda disciplina ingenieril, la ingeniería de software 

involucra metodologías, herramientas, procesos bien defi-

nidos, técnicas de control, etc., de manera tal de alcanzar el 

objetivo propuesto, pero, al mismo tiempo, hacerlo a través 

de un uso eficiente de los recursos involucrados. [...]. El pro-
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pósito de esta asignatura es presentar, estudiar y aplicar esas 

herramientas, metodologías, procesos de control, etc., a la 

construcción de productos de software, para no solo para al-

canzar el resultado final esperado, sino también para conse-

guirlo de la forma más eficiente posible (Resolución Consejo 

Superior N.º 32, 2017).

Por lo tanto, como equipo docente, tenemos el gran desafío de 

transmitir a nuestros estudiantes el corpus teórico-práctico que la 

disciplina comprende. Para esto, resulta fundamental generar el 

espacio apropiado donde los futuros profesionales puedan conocer 

e implementar con rigurosidad las metodologías de desarrollo de 

software, documentar sus desarrollos apropiadamente y aplicar es-

tándares de calidad en sus procesos y productos. Es importante re-

saltar que la asignatura tiene una continuidad de contenidos bajo el 

nombre Ingeniería de Software II, durante el segundo cuatrimestre 

del segundo año de las carreras mencionadas anteriormente. Su co-

rrelativa también fue adaptada a un proceso de enseñanza-apren-

dizaje dentro del marco de virtualidad definido por el ASPO.

2.1. MODALIDAD PRESENCIAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Durante la presencialidad, las clases teóricas de la asig-

natura seguían una metodología de exposición con soporte de 
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presentaciones multimedia a través de un proyector. Los estu-

diantes participaban de la clase a través de técnicas de interac-

ción dinámica, que les permitían reflexionar sobre los conte-

nidos abordados. Las presentaciones multimedia se subían a la 

plataforma virtual de la Universidad como un archivo en PDF. 

Este archivo quedaba a disposición de los alumnos como ma-

terial de lectura y estudio, que descargar a sus computadoras y 

al que podían acceder en cualquier momento. Por su parte, las 

clases prácticas consistían en espacios en donde se presentaban 

las actividades, se referenciaban los contenidos teóricos que 

deberían abordarse, se explicaban los lineamientos generales 

de cada actividad y, posteriormente, los alumnos comenzaban 

a trabajar dentro del aula. La modalidad de trabajo siempre fue 

grupal, ya que consideramos el trabajo colaborativo como una 

estrategia que fortalece, desarrolla y potencia un conjunto de 

habilidades sociales, y que al mismo tiempo favorece la trans-

ferencia de conocimiento propio de la disciplina, lo cual impac-

tará positivamente en el futuro laboral del estudiante.

El espacio presencial de la práctica resultaba fundamental 

porque los estudiantes podían formular preguntas para despe-

jar dudas o inquietudes y, al finalizar la clase, tenían un por-

centaje de la actividad en estado de avance. El documento de 

consigna para cada actividad se cargaba en el entorno virtual 
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(Moodle) de la Universidad como un archivo en formato PDF y 

se configuraba un medio de entrega para que los alumnos pu-

dieran subir sus producciones. Posteriormente, el equipo do-

cente revisaba las producciones y los estudiantes recibían una 

calificación con un comentario de retroalimentación a través 

del entorno virtual. En caso de que fuera necesario, se solicitaba 

una reentrega del trabajo o se proponía una actividad remedial. 

Con el objetivo de que los alumnos puedan apropiarse de 

los conceptos, herramientas, técnicas y metodologías de la in-

geniería del software, de forma integral y significativa, la asig-

natura es sometida constantemente a un proceso de mejora 

continua. De ese modo, buscamos innovar y aportar un mayor 

nivel de calidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, como así 

también intentamos mantenernos a la vanguardia respecto de 

la selección de bibliografía, herramientas, técnicas y metodo-

logías de trabajo. El objetivo es que la cursada se transforme en 

una experiencia enriquecedora y placentera para los alumnos. 

Como resultado de este proceso de mejora continua, pudi-

mos detectar que la asignatura presentaba algunos aspectos para 

analizar, reflexionar y modificar. Por ejemplo: la modalidad de 

las clases teóricas meramente expositivas, el diseño de activida-

des unitarias con poco o ningún grado de integración, el uso del 

entorno virtual de la Universidad solo como repositorio de archi-
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vos y la nula implementación de herramientas digitales externas. 

En este sentido, el equipo docente comenzó a planificar una 

nueva etapa de presencialidad con profundos cambios para lo-

grar mayor calidad. La meta era el ciclo lectivo del año 2020. 

2.2. MEJORA CONTINUA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO DE LA ASIGNATURA

En los primeros días de marzo de 2020, la nueva versión 

de la asignatura estaba lista para iniciar el ciclo lectivo. Como 

equipo docente teníamos la firme convicción de que los cam-

bios iban a tener un impacto positivo en nuestros estudiantes, 

que iban a percibir cierto nivel de calidad. La hoja de ruta había 

sido actualizada y contemplaba toda la información requerida 

para el desarrollo de cada encuentro presencial semanal. Entre 

las modificaciones más importantes, podemos describir breve-

mente algunas de ellas:

• Las clases teóricas fueron planificadas de modo tal que los 

contenidos del programa de la asignatura pudieran abordarse a 

través de una estrategia de exposición dialogada. De este modo, 

se pretendía obtener una participación mucho más activa 

del alumno para que, a través de explicaciones, preguntas y 

respuestas, pudiera construir y apropiarse significativamente 

de los contenidos. La exposición dialogada tiene utilidad para 

introducir un nuevo tema, una nueva unidad, o bien, para 
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transmitir información de difícil acceso para el estudiante. 

Según una investigación en docencia universitaria realizada 

por Edith Litwin (1997), escritora y pedagoga argentina, se 

pueden reconocer tres tipos de preguntas: las que formula el 

alumno para solicitar una explicación, las que tienen por objeto 

cuestionar o desvalorizar la intervención del docente, y las que 

cuestionan o desvalorizan la opinión de otro alumno. En esa 

misma investigación Litwin agrega lo siguiente:

La mayoría de las intervenciones de los alumnos son para 

demandar más información. En algunos casos las preguntas 

interfieren en el discurso del profesor que, al no negociar la 

estructura de la clase, cierra el espacio de participación. Los 

alumnos también plantean relaciones analógicas o compara-

tivas y formulan relaciones para que el docente establezca el 

valor o el acierto de estas relaciones. Sin embargo, en ningún 

caso solicitan al docente que establezca las relaciones. Parece 

que las buenas preguntas, las que apelan a relaciones o ar-

gumentaciones, aparecen cuando el docente deja de pautar 

la estructura de participación; la pregunta rompe, en estos 

casos, la estructura de la clase elaborada por el docente. En 

muchos casos, los otros alumnos escuchan con atención esas 

respuestas y aumenta el nivel de participación (Litwin,1997).
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Cabe aclarar que esta estrategia de exposición dialo-

gada está acompañada de un proceso evaluativo implícito. 

Como equipo docente, iríamos monitoreando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las preguntas y respuestas nos per-

mitirían diagnosticar el nivel cognoscitivo de los alumnos, sus 

saberes previos, motivaciones, preconceptos y expectativas. Al 

avanzar en la explicación de un contenido en particular, po-

dríamos ir verificando el grado de comprensión por parte de los 

alumnos y reorientar o complementar el desarrollo del mismo.

Para las clases prácticas, diseñamos actividades de tipo 

proyecto. Por lo tanto, intentaríamos lograr una mayor inte-

gración teórico-práctica de conceptos, técnicas, habilidades y 

metodologías de la ingeniería de software. En la introducción 

del libro La educación, puerta de la cultura, su autor, Jerome Bru-

ner, cita un párrafo tomado de la Ética a Nicómaco de Aristóte-

les: “Es asunto fácil conocer los efectos de la miel, el vino, las 

hierbas, la cauterización y el corte. Pero saber cómo, a quién y 

cuándo deberíamos aplicar estas cosas como remedios es nada 

menos que la empresa de ser médico”.

Las actividades prácticas basadas en proyectos son una in-

teresante variante para fortalecer, explorar y desarrollar habi-

lidades y técnicas propias de la práctica profesional.

Incorporaríamos nuevas actividades y recursos dentro del aula 
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virtual con el objetivo de fomentar un mayor grado de interac-

ción entre alumnos-docentes y alumnos-alumnos, ofrecer con-

tenidos en diversos formatos e implementar innovadoras estra-

tegias de enseñanza-aprendizaje. En el Manual de uso del docente 

UNNOBA Virtual (2014), sus autores definen los conceptos de re-

cursos y actividades del siguiente modo:

Los recursos son elementos que contienen información que 

puede ser leída, vista, bajada de la red o usada de alguna 

forma para extraer información de ella. Los recursos más 

usuales son archivos del tipo documentos PDF, documentos 

de texto, hojas de cálculo, presentaciones (PPT), páginas web 

(HTML), enlaces web (URL), material multimedia: videos, 

animaciones, archivos de audio, material fotográfico, etc.

Las actividades son elementos con los que el docente les 

podrá pedir a los estudiantes que realicen algún trabajo o 

contribución basándose en los recursos que haya utiliza-

do. Generalmente, las actividades conllevan algún tipo de 

evaluación que el docente puede calificar. Tomando como 

partida esta definición, se pueden distinguir tres tipos de ac-

tividades: de comunicación, de colaboración y de evaluación.
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Los recursos a utilizar con mayor frecuencia serían presen-

taciones multimedia, archivos PDF de lectura adicional, enla-

ces a papers o artículos científicos, videos complementarios, 

entre otros. En cuanto a las actividades Moodle más destacadas 

podríamos mencionar el uso de foros colaborativos, diseño de 

actividades en modalidad taller, recorridos de lecciones para 

la presentación de determinados contenidos, la utilización de 

cuestionarios para instancias de evaluación, configuración de 

tareas para la entrega de trabajos prácticos, etc.

Además, pensamos y diseñamos actividades de interacción 

virtual a través de herramientas digitales externas, como Men-

timeter, con la idea de reforzar los encuentros presenciales a 

través de alguna actividad lúdica.

Finalmente, inspirado en Litwin (1998), repensamos las 

metodologías de evaluación, tanto para la acreditación de la 

cursada, como para las instancias de examen final.

2.3. MIGRACIÓN HACIA LA VIRTUALIDAD

En virtud de lo dispuesto a través del Decreto 754/2020, el 

20 de marzo del 2020 nuestro país entró en aislamiento social, 

preventivo y obligatorio frente a la propagación del nuevo co-

ronavirus (COVID-19). Por lo tanto, la asignatura migró hacia 

una modalidad completamente virtual. En este sentido, incor-
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poramos la herramienta Meet de Google para llevar a cabo los 

encuentros sincrónicos en reemplazo de las clases presencia-

les. El escenario de aquel entonces fue todo un desafío, ya que 

debíamos reflexionar sobre las estrategias, los recursos y el rol 

docente para adaptar todo a la virtualidad. Gracias al trabajo 

previo que habíamos realizado sobre la asignatura, tuvimos que 

adaptar muy pocos aspectos para que Ingeniería de Software I 

pudiera funcionar totalmente a distancia. Lo más importan-

te a destacar fue la metodología de evaluación. Los exámenes 

de la asignatura fueron presentados a través de la herramien-

ta de evaluación cuestionario que ofrece la plataforma Mood-

le. Cada cuestionario fue configurado con 20 preguntas de tipo 

verdadero/falso, opción múltiple, completar palabras, arrastrar 

sobre imágenes, entre otras. Los exámenes en formato cues-

tionario podían ser accedidos durante un periodo de 90 minu-

tos (ejemplo: de 16:00 a 17:30 h), con cierre automático. Una 

vez iniciado el examen, los alumnos dispusieron de 40 minu-

tos para responder el total de 20 preguntas. Para aprobar, de-

bían acertar 14 preguntas o más. La calificación se asignaba 

de forma automática después del cierre del cuestionario. Y, 

además de la nota, los alumnos recibían los comentarios de 

retroalimentación correspondientes y el puntaje obtenido para 

cada pregunta. Paralelamente, habilitamos un foro exclusivo 
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para que los alumnos pudieran realizar consultas sobre las 

consignas. El foro fue monitoreado en tiempo real por el equipo 

docente durante el periodo de disponibilidad del examen, o 

bien, hasta que todos los alumnos hubieran finalizado de rendir.

3. CONCLUSIONES

Con las estrategias implementadas para lograr un salto 

de calidad en la asignatura, tanto en las clases teóricas como 

prácticas, considerando el nuevo enfoque en la metodología 

de evaluación, la planificación de encuentros sincrónicos, 

la habilitación de espacios asincrónicos de consultas y re-

flexionando sobre las prácticas docentes con nuestros alum-

nos, creemos que la experiencia en la virtualidad ha resultado 

muy positiva, en términos de estrategias didácticas y peda-

gógicas, para que los alumnos puedan apropiarse de forma 

significativa de los contenidos del programa. Si bien la co-

yuntura del contexto global nos llevó a una asignatura con 

modalidad totalmente virtual, creemos que algunos cambios 

llegaron para quedarse. En este sentido, alumnos y docentes 

descubrimos que la asignatura Ingeniería de Software I posee 

las características necesarias para funcionar con total natu-

ralidad en el mundo virtual. El reto a futuro es continuar pro-

moviendo y garantizando la accesibilidad, someter el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje a una mejora continua y fomentar 

capacitaciones docentes para alcanzar niveles óptimos de ca-

lidad en la virtualidad.

Debemos destacar que la validación de estas conclusio-

nes (fuera del alcance de este trabajo) deberían realizarse me-

diante una metodología adecuada, utilizando por ejemplo un 

estudio de caso, de tipo descriptivo-correlacional, que mezcle 

técnicas cualitativas, que incluyen desde entrevistas, revisión de 

documentos y observación directa de los procesos que aplican al 

objeto. No es intención de este trabajo realizar una generalización 

estadística, sino dar a conocer los resultados de una experiencia.
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› RESUMEN

En el marco del plan de continuidad académica que implemen-

tó la UNNOBA debido a la pandemia de COVID-19, la utilización 

del espacio virtual Plataforma Educación Digital UNNOBA presentó 

nuevos desafíos en este nuevo entorno de enseñanza-aprendizaje.

La exploración de las herramientas disponibles llevó a pensar 

en la resignificación de las mismas, en función de las dinámicas áu-

licas de las asignaturas teórico-prácticas de las carreras de diseño.

Partiremos de un enunciado inicial: “Las buenas prácticas son 

las que favorecen el desarrollo de procesos reflexivos como la 

mejor manera de generar conocimiento” (Litwin, 1997, p. 133).

El traslado de la modalidad presencial a la virtual nos encon-

tró en el desafío de adaptar las prácticas pedagógicas y didácticas 

sin perder los objetivos y metodologías propuestas en la presen-

cialidad. En este nuevo entorno, se exploró la utilización de “piza-

rras colaborativas” como método de enchinchada en la virtuali-

dad. El uso de la herramienta nos permitió el intercambio con el 

alumno, quien no solo pudo mostrar sus trabajos, sino también 

mirar y reflexionar sobre el trabajo de sus compañeros y las pro-

blemáticas puntuales de cada uno. Esto favoreció el intercambio 

de una forma dinámica, convirtiéndose en un espacio para las co-

rrecciones grupales donde reflexionar colaborativamente sobre 

problemas comunes. 
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Este nuevo escenario nos lleva a reflexionar sobre una edu-

cación inclusiva y de calidad preguntándonos qué conocimientos 

resultan relevantes y con qué herramientas abordarlos.

Entendemos que los procesos unilaterales de transmisión de 

información no son procesos de enseñanza ni de aprendizaje. “Sa-

ber enseñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones 

para su propia producción o construcción” (Freire, 1996, p. 32); es 

permitirnos la posibilidad de pensar más allá de lo establecido 

y así generar espacios en los cuales docentes y estudiantes po-

damos comprometernos en el diálogo y la reflexión prospectiva.

Palabras claves: Diseño; Enseñanza; Entorno virtual;  

Prácticas pedagógicas; Diseño colaborativo.

1. INTRODUCCIÓN

Durante la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio decretado en el país en marzo de 2020, 

la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos 

Aires (UNNOBA) implementó un plan de continuidad académica 

para todas las carreras que se dictan en la institución. Para ello 

se utilizó la Plataforma Educación Digital UNNOBA en la que se 

generó para cada asignatura un espacio virtual al que se incor-

poró a alumnos y docentes, y en el que se pusieron a disposición 
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diferentes herramientas. El nuevo medio presentó un desafío 

para llevar adelante las dinámicas áulicas en este entorno de 

enseñanza-aprendizaje.

De acuerdo con Paulo Freire (2010):

El aprendizaje del educador al educar se verifica en la me-

dida en que este, humilde y abierto, se encuentre perma-

nentemente disponible para repensar lo pensado, para re-

visar sus posiciones; se percibe en cómo busca involucrarse 

con la curiosidad del alumno y los diferentes caminos y 

senderos que esta lo hace recorrer (Freire, 2010, p. 29).

Diseñar implica “hacer” e “intercambiar”, un debate, un 

ida y vuelta; así lo expresa María Ledesma cuando define al 

diseñador “como un operador cultural, un comunicador, un 

analista y un crítico de la sociedad contemporánea, y al diseño, 

como una práctica social e histórica”, considerándolo como un 

agente crítico de transformación social (Ledesma, 2018, p. 14).

De igual forma refleja Manzini (2015) la necesidad de la re-

flexión en relación con el trabajo del diseñador: “Diseñar como 

una forma de pensar y de hacer que suponga reflexión y senti-

do estratégico, que obligue a fijarnos en nosotros mismos y en 

nuestro entorno, y a decidir qué podemos hacer para mejorar el 
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actual estado de las cosas” (Manzini, 2015, p. 1).

El diseño, como disciplina proyectual, debe fortalecer en su 

formación particularidades propias que, como expresa Fras-

cara, implican “poseer un pensamiento sistemático, capaz de 

descubrir conexiones, diferencias y similitudes en problemas 

complejos, por encima de lo habitual”. El autor lo describe 

como la “capacidad para ver y evaluar productos y sistemas, y 

para identificar necesidades y oportunidades que permitan in-

tervenir a través de diseño” (Frascara, 2017).

Comprender las dinámicas del diseño y el proceso proyectual 

nos pone en situación de establecer metodologías y didácticas de 

enseñanza que acompañen estos procesos con un desarrollo en 

el espacio áulico donde la teoría y la práctica se conjugan para 

lograr la integración y reflexión en los distintos procesos abor-

dando y debatiendo las necesidades propias de cada proyecto en 

relación con sus necesidades, destinatarios y funciones.

Estas estrategias didácticas, en cuanto a la enseñanza del 

diseño, tienen como punto de encuentro el aula-taller, que 

entendemos como un espacio de “diálogo donde se habilita al 

otro”. En este sentido, Mercedes Filpe (2014) afirma que el diá-

logo proyectual es un diálogo multidireccional que se da entre 

docente/alumno, alumno/alumno y alumno/proyecto como 

instancia superadora de las “correcciones donde el docente in-
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terviene sobre los proyectos del alumno a partir de sus propias 

ideas y no de la escucha” (Filpe, 2014, p. 25).

Para llevar adelante estas prácticas se plantean diferentes 

propuestas metodológicas como correcciones grupales don-

de la consigna sale de la individualidad, de la corrección de un 

trabajo, para abordar problemáticas comunes, lo que permite 

al alumno identificar problemas de diseño más allá del propio 

trabajo, generando una dinámica y un sentido crítico sobre dis-

tintas temáticas. Como se expresa en el libro Diálogos, diseño de 

un taller, donde se hace hincapié en la modalidad grupal en la 

enseñanza del diseño: “La clase grupal además de presentar un 

ritmo fluido, de facilitar la coordinación del docente y descen-

tralizar su protagonismo, mejora la productividad y el apren-

dizaje. En esta modalidad el alumno incorpora la crítica como 

aporte. El eje de la corrección se enfoca en las problemáticas de 

diseño y no en los trabajos” (Filpe, 2014).

Como herramienta para la clase grupal se utiliza de forma 

frecuente en las carreras de diseño o disciplinas proyectuales y 

visuales la enchinchada o colgada, la cual consiste en disponer 

los trabajos de los alumnos en las paredes del aula. Esta visión 

general permite la observación y participación de todos los in-

tegrantes de la clase, para analizar y defender ideas o conceptos 

aportando distintas miradas. Esta modalidad permite trabajar 
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con problemáticas comunes, y las distintas instancias de los 

trabajos posibilitan el intercambio de experiencias, una instan-

cia de formación no solo en lo disciplinar, sino a futuro para la 

interacción con grupos de trabajos y presentación de propues-

tas de diseño a nivel profesional.

El diseño es una conversación reflexiva con la situación. En 

el libro El profesional reflexivo, Schön (1998) afirma que “el di-

señador reflexiona desde la acción a propósito de la construc-

ción del problema, las estrategias para la acción, o el paradigma 

de fenómenos que han estado implícitos en cada uno de sus pa-

sos” (Schön, 1998, p. 81).

Entendemos que los procesos unilaterales de transmisión de 

información no son procesos de enseñanza ni de aprendizaje y, 

en este sentido, tal como lo afirma Freire (1996): “Saber ense-

Figura 1. Enchinchada en el aula
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ñar no es transferir conocimiento, sino crear condiciones para su 

propia producción o construcción” (Freire, 1996, p. 32); es per-

mitirnos la posibilidad de pensar más allá de lo establecido y así 

generar espacios en los cuales docentes y estudiantes podamos 

comprometernos en el diálogo y la reflexión prospectiva.

En el marco del ASPO fue necesario trasladar la modali-

dad presencial a la virtualidad, lo que implicó un desafío al 

momento de adaptar las prácticas pedagógicas y didácticas 

propias de la enseñanza del diseño. En este caso en particu-

lar, trabajaron en conjunto las asignaturas Taller Rotativo 

de Diseño Gráfico e “Historia de la Cultura, del primer año 

del ciclo común de las carreras de Diseño de la UNNOBA (Li-

cenciatura en Diseño Gráfico, Licenciatura en Diseño de In-

dumentaria y Textil y Licenciatura en Diseño Industrial) que 

corresponden al Departamento de asignaturas Afines y Com-

plementarias de la Escuela de Tecnología.

Un punto prioritario a considerar fue la brecha digital dada 

por el conjunto de obstáculos existentes para el acceso y el uso 

igualitario de las TIC. Entre los puntos para tener en cuenta se 

encuentran la disponibilidad de recursos tecnológicos y de una 

infraestructura de telecomunicaciones y redes; la accesibilidad 

a los servicios tecnológicos y la calidad de estos (por ejemplo, 

la calidad de la conectividad) y las habilidades y conocimientos 
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necesarios para el uso adecuado de las TIC.

Si bien a los alumnos del primer año se los considera na-

tivos digitales, no siempre están familiarizados o utilizan 

habitualmente algunos recursos, tales como el manejo del 

mail institucional, los espacios de colaboración como Google 

drive, Google docs o Google sheets, herramientas que les re-

sultan poco amigables.

La Universidad, en el marco del plan de continuidad aca-

démica, formalizó y normatizó el uso de su plataforma de edu-

cación digital como medio para la implementación de aulas 

virtuales, vinculando automáticamente a alumnos y docentes. 

Esto agilizó los procesos de incorporación de los alumnos a los 

listados definitivos al vincular directamente los cursos virtua-

les con sistema Guaraní3w. 

Las aulas funcionaron dentro de la plataforma Moodle, una 

plataforma diseñada para proporcionar a educadores, admi-

nistradores y estudiantes un sistema integrado único y seguro 

para crear ambientes de aprendizaje personalizados. Moodle 

proporciona un conjunto de herramientas para cursos en línea y 

permite integrar herramientas colaborativas externas. Educa-

ción Digital adaptó las herramientas de Moodle personalizando 

la plataforma de acuerdo con sus necesidades y, a la vez, gene-

rando un entorno con identidad propia.
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LA CORRECCIÓN Y EVALUACIÓN EN LOS ENTORNOS VIRTUALES

Atendiendo a las metodologías aplicadas en el aula taller, 

el equipo docente exploró las posibilidades y recursos, tanto de 

la plataforma como de las herramientas externas, con la pre-

misa de cumplir con los objetivos propios de las asignaturas y, 

de este modo, incorporar herramientas portadoras de una ra-

cionalidad capaz de proporcionar nuevas formas de construir y 

producir conocimiento.

Como destaca Frascara (2017) en su libro Enseñando Diseño: 

La tarea de un maestro es ayudar a los estudiantes a 

aprender, no solo enseñar, es decir, dar clases basadas en 

la transmisión de información. Ayudar a aprender es más 

difícil que enseñar, pero es sustancialmente más intere-

sante, ya que posiciona al problema tratado en un punto de 

tensión entre el objeto de estudio y el estudiante, no entre 

el objeto de estudio y el maestro (Frascara, 2017, p. 26).

La búsqueda se enfocó en herramientas colaborativas que 

permitieran la interacción entre estudiantes y docentes, con la 

posibilidad de compartir las producciones de los alumnos. Tam-

bién se consideró la necesidad del trabajo sincrónico y asincró-

nico que no solo atendiera a posibilidad de conectividad, sino a 
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la continuidad y reflexión en instancias de trabajo fuera del aula.

Estas decisiones permitieron mantener o replicar las he-

rramientas de corrección de forma asincrónica para que los y 

las estudiantes tuvieran la posibilidad de “colgar” sus trabajos 

e interactuar con sus compañeros y compañeras en un espacio 

de tiempo acotado, pero sin la necesidad de estar conectados 

las tres horas que dura cada clase en forma sincrónica pudiendo 

acceder a las correcciones en cualquier momento.

Para ello se eligió una pizarra colaborativa y dentro de 

esa categoría se seleccionó Padlet por su simplicidad de uso 

y la posibilidad de compartir y colaborar. La misma permite 

también diferentes formas de organización y usos, como así 

también la incorporación de una variedad de archivos, como 

imagen, sonido, video.

Las asignaturas antes mencionadas, si bien comparten la 

modalidad teórico-práctica, corresponden a áreas de contenido 

diferente; una vinculada al área proyectual y la otra al área de la 

teoría, pero comparten las metodologías de trabajo grupal y la 

enchinchada como herramienta en el aula. 

El punto común es que ambas asignaturas corresponden 

al primer cuatrimestre del primer año; esto favoreció la in-

corporación y familiaridad de la herramienta en relación con 

los alumnos (son los mismos alumnos en ambas asignaturas). 
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Cada asignatura implementó diferentes modalidades, de acuer-

do con sus contenidos, del mismo modo que lo hace en el aula 

presencial.

En la asignatura Historia de la Cultura, la implementación de 

las pizarras colaborativas permitió no solo intervenir sobre los 

trabajos prácticos de los alumnos, sino también abordar la correc-

ción grupal mediante la visualización de problemáticas comunes. 

Figura 2. Pizarra colaborativa. Asignatura Historia de la Cultura 

Figura 3. Pizarra colaborativa. Asignatura Taller Rotativo DG
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En el Taller Rotativo DG se la utilizó como medio de expo-

sición de trabajos, y posibilitó incorporar nuevos formatos de 

producción de contenidos, como videos cortos o audios, permi-

tiendo el intercambio desde una nueva mirada.

Podemos decir, en principio, que el objetivo buscado por 

la herramienta se cumplió, pero es importante destacar que se 

encontraron nuevas posibilidades en la utilización del recurso, 

como dinámicas dadas por la posibilidad de herramienta co-

laborativa: incorporar comentarios y observaciones que per-

manecen más allá del tiempo de la clase, lo cual permitió a los 

alumnos participar e interactuar con los trabajos de sus com-

pañeros de forma colaborativa. En relación con estas formas, 

Manzini (2015) propone que “las “personas (re)descubren el 

poder de la colaboración para aumentar sus capacidades y cómo 

este (re)descubrimiento da lugar a nuevas formas de organiza-

ción (organización colaborativa) y a nuevos ingenios que ofre-

cen soluciones integradoras” (Manzini, 2015, p. 4).

Dentro de las ponderaciones de la pizarra como herramienta 

digital cabe mencionar la posibilidad de tener una visión crono-

lógica de los trabajos y sus avances, dado que permite visuali-

zar instancias previas y analizar el proceso. Al respecto, Maggio 

(2012) enfatiza cómo la tecnología nos permite conservar los 

procesos que dan cuenta del conocimiento en construcción, en 
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el sentido de utilizar la tecnología como aporte y no como un fin 

en sí mismo en relación con las prácticas docentes.

Este nuevo escenario nos lleva a reflexionar sobre una edu-

cación inclusiva y de calidad preguntándonos qué conocimien-

tos resultan relevantes y con qué herramientas abordarlos. 

A partir de esta experiencia podemos afirmar que se pueden 

fortalecer las prácticas en el aula mediante la utilización de nue-

vos recursos que, hasta ahora, no habían sido explorados por la 

disciplina y que, si bien la presencialidad no se puede reemplazar, 

puede complementarse con el uso de estas nuevas herramientas.
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› RESUMEN

La situación sanitaria producida por la pandemia mundial 

de la enfermedad COVID-19 nos ha mantenido estudiando y tra-

bajando en nuestras casas. Desde la asignatura Biología I se les 

propuso a los estudiantes una actividad para ejercitar contenidos 

de la Unidad VI, en particular, sobre los tres patrones básicos de 

ciclos de vida de los organismos (protistas y hongos, plantas y 

animales). Esta actividad corresponde a un trabajo práctico que, 

durante la cursada presencial, se realiza en el laboratorio, con 

observación directa y empleo de equipamiento óptico para anali-

zar ejemplares de distintos grupos de organismos. Por medio de 

la actividad de Moodle Banco de Datos, se invitó a los alumnos 

a crear entradas para subir imágenes de organismos, tomadas 

por ellos mismos o de álbumes, identificar la especie y agregar 

un texto donde se la asociaba a su ciclo de vida. Con esta activi-

dad se promovió la exploración de la naturaleza circundante (jar-

dines, patios, casas, campos, etc.) por parte de los estudiantes, 

siempre respetando las medidas cuarentenarias vigentes en cada 

localidad, y en forma colectiva, el registro de especies en forma 

colaborativa usando catálogos disponibles en internet y apps es-

pecíficas (PlantNet; INaturalist; Merlin Bird ID, entre otras). Como 

resultado, se construyó una Banco de Imágenes con más de 50 

entradas en la cual participaron la mayoría de los estudiantes. 
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Además, constituyó un aporte de información sobre la biodiversi-

dad del N de la provincia de Buenos Aires.

Palabras claves: Trabajo práctico; Fotografía; Biología; 

Biodiversidad; Reinos; Ciclos de vida; Meiosis; Fecundación.

1. INTRODUCCIÓN 

El curso Biología I recorre en su inicio y de forma muy ge-

neral los niveles de organización de los seres vivos, para lue-

go focalizarse en el estudio de aquellos niveles más simples: el 

molecular, el celular, el tisular, el de órganos y sistemas, y el 

del individuo. Una de las características que definen a los seres 

vivos, ya sea que estén formados por una o muchas células, es 

que estos atraviesan un ciclo vital, que se define como el lap-

so de existencia de cualquier organismo, desde la concepción y 

formación del cigoto hasta la producción de su propia descen-

dencia (Arana y Bianco, 2012; Campbell y Reece, 2007; Spivak, 

2015). El ciclo vital se caracteriza porque pasa por una alter-

nancia de dos procesos, la meiosis y la fecundación. Existen tres 

tipos de ciclos de vida fundamentales que se diferencian por el 

momento en que se producen estos dos procesos. El primero 

corresponde al ciclo que experimentan protistas y hongos. Estos 

organismos pasan la mayor parte de su vida en estado haploide, 
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es decir, sus células tienen un único juego de cromosomas (n). 

La meiosis se produce inmediatamente después de que dos cé-

lulas haploides se unen, es decir, se produce la fecundación, y 

forman un cigoto (2n) que lleva dos juegos de cromosomas, uno 

de cada progenitor. Con la meiosis se restituye el estado haploi-

de de los organismos y comienza un nuevo ciclo. En el ciclo vital 

de las plantas, la fecundación y la meiosis están separadas en 

el tiempo. Una fase haploide que se llama gametofito, produce 

gametos que cuando se fecundan forman una fase diploide que 

produce esporas por meiosis, y por ello se llama esporofito. Este 

proceso se denomina alternancia de generaciones y es caracte-

rístico de estos organismos. Por último, los animales tienen un 

ciclo biológico en el cual pasan la mayor parte de su vida como 

organismos diploides (2n). Estos producen gametos haploides 

por meiosis. Luego, por fecundación de los gametos, se rees-

tablece el número diploide de cromosomas (Curtis et al., 2015).

El estudio del ciclo vital se aborda en la Unidad VI del curso, 

luego de que ha sido comprendido el funcionamiento metabóli-

co básico y los principales mecanismos genéticos de la célula. Los 

contenidos se tratan en una clase teórico-práctica que, durante la 

cursada presencial, se realiza en el laboratorio con uso de equipa-

miento óptico para analizar los ciclos vitales de distintos organis-

mos (o sus partes). Con ayuda de las docentes se estimula el proce-
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so de aprendizaje a través de la observación de material biológico 

y las buenas prácticas en el uso de microscopios estereoscópicos. 

Durante la clase se realiza la búsqueda de información sobre las 

especies estudiadas en internet, banco de datos e imágenes, etc. 

Además, los alumnos y las alumnas toman imágenes con sus telé-

fonos celulares. Al final de la clase se discuten los principales as-

pectos abordados, se identifican los temas a profundizar con la bi-

bliografía pertinente y las dificultades encontradas. Las alumnas y 

los alumnos deben preparar un informe completando una guía de 

preguntas suministrada por la asignatura, que luego es evaluado y 

ponderado en el proceso de aprendizaje individual y grupal.

2. ACTIVIDAD 

La situación sanitaria producida por la pandemia mundial 

de la COVID-19 mantuvo a los integrantes del sector educativo, 

en todos sus niveles, estudiando y trabajando en sus hogares. En 

particular, esto dificultó en alguna medida el dictado de clases 

prácticas, tanto de laboratorio como de campo, de varios cursos. 

Desde la asignatura Biología I se propuso una actividad para ex-

plorar la naturaleza de los alrededores de donde se encontraban 

los estudiantes (jardines, patios, casas, campos, etc.), siempre 

respetando las medidas cuarentenarias vigentes en cada locali-

dad. Utilizando la plataforma educativa virtual Moodle, se creó 
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un Banco de Imágenes para compartir con la clase, donde los es-

tudiantes debían crear entradas para subir imágenes de plantas, 

animales y hongos, tomadas por ellos mismos o de álbumes. Se 

plantearon dos consignas: 1) Se les solicitó que identificaran ta-

xonómicamente la especie registrada, por medio del uso de bases 

de datos de internet y apps para teléfonos móviles para registrar 

e identificar especies en forma colaborativa. Para ello se sugirie-

ron algunas herramientas conocidas, tales como la base de da-

tos Flora del Cono Sur2 y las apps PlantNet (plantas), INaturalist 

(plantas, animales y hongos),3 Merlin Bird ID (ave, en idioma in-

glés), entre otras. Además, se promovió la búsqueda de nuevas 

herramientas y recursos de identificación de especies en el mar-

co de proyectos de Ciencia Ciudadana. 2) Se pidió que distinguie-

ran el tipo de ciclo de vida de la especie registrada, según los tres 

patrones principales (hongos y protistas, plantas o animales).

Se brindaron algunas indicaciones para crear entradas en el 

Banco de Imágenes en Moodle. Algunas de ellas fueron el tama-

ño máximo de las imágenes (2Mb) y la captura de forma vertical 

(Conde Vides et al., 2017).

Las docentes incorporaron, al comienzo, imágenes a modo 

de ejemplo, con el objetivo de darle inicio a la actividad, incen-

2. http://conosur.floraargentina.edu.ar/

3. https://www.inaturalist.org/
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tivar a los alumnos y las alumnas y ejemplificar la cantidad de 

información que debía acompañar a cada fotografía. Posterior-

mente, acompañaron el proceso de aprendizaje de los estu-

diantes, motivando la interacción entre estudiantes, realizando 

correcciones y sugerencias para mejorar las entradas y even-

tualmente indicando errores conceptuales (Dharmaraj, 2020). 

El Banco de Imágenes contó con 49 fotografías de especies 

biológicas, 2 de hongos, 32 de plantas y 15 de animales (Figura 

1). Considerando la diversidad de especies por reinos, es inte-

resante destacar la inclusión de hongos patógenos de plantas 

(oídios), de plantas ornamentales, adventicias, malezas, cul-

tivos, aromáticas y medicinales, y de animales invertebrados 

(anélidos, artrópodos) y vertebrados (mascotas y de producción 

pecuaria). En el reconocimiento de las especies, algunos estu-

diantes mencionaron el origen nativo del que provenía la espe-

cie, comenzando a tomar registro de la gran cantidad de especies 

introducidas que nos rodean. Es destacable que se incorporaron 

fotografías correspondientes a especies de alto valor productivo 

actual, como la de maíz Zea mays, de trigo Triticum spp., abejas 

Apis mellifera, y ganado vacuno y ovino.

La actividad permitió que estuvieran en contacto con la 

biodiversidad que los circunda, que tomaran registro de ella y 

la relacionaran con los contenidos vistos en clase. 
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Figura 1. Muestra de las especies del banco de imágenes

a) Proporción de entradas al Banco de Imágenes: organismos y ciclos de vida, realizadas por 

los estudiantes de la asignatura Biología I, UNSAdA, 2020. b) Imagen cargada por las y los 

estudiantes acompañada de la siguiente descripción: “Lombriz de tierra. Ciclo de vida con fase 

diploide (2n) preponderante. La fase haploide (n) corresponde a los gametos generados por 

meiosis. Con la fecundación se reestablece la fase 2n”. c) Fotografía de hongo cargada por las 

y los estudiantes de Biología I acompañada de la descripción: “Manchas blancas en hojas pro-

ducidas por el hongo Oídio. Los hongos tienen un ciclo de vida con la fase haploide más repre-

sentada”. d) Imagen de un cardo incorporada al Banco de Imágenes con la siguiente descrip-

ción: “Especie Carduus acanthoides L. Tiene un ciclo de vida en el que hay una alternancia de 

generaciones: fase diploide (esporofito) que produce esporas y estas originan la fase haploide 

(gametofito) con producción de gametas que se fusionarán dando un cigoto”.
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3. CONCLUSIONES 

Con la actividad se logró que los estudiantes indagaran 

y sintetizaran información sobre la biodiversidad del N de la 

provincia de Buenos Aires. Además, pudieron experimentar 

y adquirir práctica en el uso de herramientas y recursos vir-

tuales diseñados para el estudio de organismos. Otro aspecto 

a resaltar de la actividad fue el desarrollo de habilidades para 

aprender y trabajar a distancia en un ámbito grupal, en situa-

ción de aislamiento social.

El uso de la herramienta Banco de Datos de Moodle resultó, 

como primera experiencia de aprendizaje colaborativo y vir-

tual, muy positiva para la asignatura Biología I. Se espera conti-

nuar implementando actividades similares en futuros años, en 

la medida en que los contenidos lo permitan, tanto en las clases 

presenciales como las dictadas a distancia. 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

‣ ARANA, M. D. y BIANCO, C. A. (2012). “Clasificación y nomenclatura de los 

seres vivos”, En BIANCO, C. A., BASCONSUELO, Sara y MALPASSI, Rosana 

(eds.). El misterio de la vida: Biología para ingresantes a la Universidad, 

1.a ed., Río Cuarto: Universidad Nacional de Río Cuarto.

‣ CAMPBELL, N. A. y REECE, J. B. (2007). Biología, 7.ª edición, Buenos Aires: Ed. 

Médica Panamericana, p. 1397.



‣388

eje d. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación

‣ CONDE VIDES, J. V., GARCÍA RODRÍGUEZ, J., GARCÍA LUNA, D., HERMIZ 

RAMÍREZ, A., MORENO LÓPEZ, J. J., MUÑOZ SOLÍS, P. L., OSORIO 

NAVARRO, Ana (2017). Manual Moodle 3.1 para el profesor, Madrid: 

Universidad Politécnica de Madrid, p. 299.

‣ CURTIS, H., BARNES, N. S., SCHNEK, A., MASSARINI, A. (2015). Invitación a la 

Biología en contexto social, 7ª edición, Buenos Aires: Editorial Médica 

Panamericana, pp. 800.

‣ DHARMARAJ, D. (s/f). “Maintaining student motivation while teaching re-

motely”, Remote Teaching Tips, British Council: [En línea] https://www.

teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/Maintaining-student-motiva-

tion-while-teaching-remotely.pdf [17 de Junio de 2020, 10:00]. 

‣ SPIVAK, E. (2015). “Larvas y metamorfosis. Cambios de forma durante el de-

sarrollo animal”, Ciencia Hoy, Vol. 25, n°145, pp. 25-31. Recuperado de 

https://cienciahoy.org.ar/larvas-y-metamorfosis-cambios-de-forma-du-

rante-el-desarrollo-animal/.

***



‣389

eje d. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación

María Florencia Longarzo1 2, Marcelo Ernesto Miró 1,  

Melisa Luján Jacobs 1, Claudia Vanesa Di Santo 1 
1 UNNOBA, Junín. 2 UNSAdA, San Antonio de Areco.

mflongarzo@comunidad.unnoba.edu.ar, miroernesto@gmail.com,  

melisaljacobs@gmail.com, dgvanesadisanto@gmail.com

La bitácora y la videoteca. 
Convergencia de 
soportes y lenguajes para 
exposiciones de trabajos 
prácticos en la asignatura 
Comunicación en el 
marco de la COVID-19



‣390

eje d. Uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la educación

› RESUMEN

La presente narración indaga sobre las estrategias de adap-

tación a la digitalidad —en el marco de la educación en emergen-

cia dada por el contexto de la COVID-19— en la asignatura Comu-

nicación, que se dicta de forma anual en el primer año de las tres 

carreras de Diseño (Gráfico, Industrial e Indumentaria y Textil) de 

la UNNOBA. Durante el primer mes de clases, el equipo docente 

logró ponderar y analizar, mediante encuestas y observaciones 

realizadas dentro del aula, cuestiones en relación con el uso y 

apropiación que hacen los estudiantes de los diferentes dispositi-

vos, plataformas, redes sociales y aplicaciones, como así también 

sus hábitos de consumo mediático. En términos de Paula Sibilia 

(2008) entendemos que las tecnologías no son neutras, porque 

son históricas y, justamente por eso, cargan consigo una serie de 

creencias y valores propios de su época. Cada herramienta supo-

ne, propone y estimula ciertos modos de usarla (y no otros), que 

a su vez implican determinados modos de vivir (y no otros).

En esta narración nos referiremos al Trabajo Práctico anual 

presentado en febrero denominado “La Bitácora”, cuyo objetivo 

fue que los y las estudiantes observaran, indagaran y registraran 

sus contextos de forma etnográfica. Se buscó fomentar el involu-

cramiento del universo teórico analizado en las clases y su entorno 

práctico, la observación y la reflexión crítica para ser volcado en un 
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cuaderno de realización artesanal propio, de carácter reflexivo e 

introspectivo con agregados estéticos de diferentes recursos, co-

lores, materiales y texturas. El desafío consistió en la conjugación 

de diferentes recursos (imágenes, música, sonidos, emojis, video, 

filtros, etc.) y la exposición online con el conjunto de la clase.

Palabras claves: Educación; Etnografía;  

Diseño; Narrativas; Convergencia. 

1. ADAPTACIÓN E INCLUSIÓN

Los requerimientos que trae aparejada la convergencia 

digital y paralelamente los procesos de enseñanza-aprendi-

zaje en este nuevo marco fueron transversales al momento de 

“adaptar” la materia Comunicación del ciclo básico común de 

las carreras de diseño. Las primeras consideraciones del equipo 

docente abordaron la perspectiva de la inclusión como una con-

dición taxativa, entendiendo en este sentido que parte de estos 

procesos implican identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor par-

ticipación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades. Por 

ello, se introdujeron cambios y modificaciones en contenidos, 

aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión co-

mún que incluye a todas y todos.
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Desde hace varios años en la asignatura, se realiza una en-

cuesta anual sobre el uso y apropiación que hacen los estudian-

tes de los diferentes dispositivos, plataformas, redes sociales 

y aplicaciones, como así también sobre sus hábitos de consu-

mo mediático. Considerando que el 100 % de los alumnos y las 

alumnas en las encuestas realizadas en febrero de 2020 (aun 

en la presencialidad) afirmaron disponer de un smartphone con 

conexión a internet, se definió la adaptación de los prácticos 

analógicos en este nuevo contexto atravesado por la virtualidad.

2. TRABAJO PRÁCTICO ANUAL: LA BITÁCORA

Antes del vuelco al dictado virtual de la asignatura por la 

pandemia de COVID-19, el equipo docente planificó y expu-

so un Trabajo Práctico de duración anual, en formato cuaderno 

—“La Bitácora”—, que tenía como objetivo desarrollar la activi-

dad etnográfica de los y las estudiantes, reflejando experiencias 

personales vinculadas a conceptos académicos analizados en la 

asignatura, haciendo análisis de los contextos cotidianos, las in-

teracciones sociales, las construcciones culturales de los gustos, 

usos, costumbres, apropiaciones, consumos y visión de mundo. 

También se requería reflejar hechos vividos y observados y rela-

tar esos acontecimientos en relación conceptual con lo tratado 

en las clases y la producción estética, acordando con la definición 
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del enfoque etnográfico entendido por Guber (2001) como “una 

concepción y práctica de conocimiento que busca comprender 

los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros 

(entendidos como ‛actores’, ‛agentes’ o ‛sujetos sociales’)”.

Los acontecimientos provocados por la repentina migración 

a la virtualidad imposibilitaron analizar y compartir en el aula 

las producciones semanales que iban desarrollando. En este 

sentido, y teniendo en cuenta los datos arrojados por la encues-

ta en las primeras clases presenciales, se propuso que las entre-

gas de los avances de La Bitácora se expandieran en un formato 

videominuto (como lo permite el feed de Instagram), donde se 

“presentara” lo producido mediante determinados requeri-

mientos técnicos que hicieran posible la apreciación teórica y 

material del trabajo. Los alumnos y las alumnas eligieron libre-

mente la aplicación para desarrollar el video y la combinación 

de los recursos narrativos (música, sonidos, voz en off, zoom, 

efectos como emojis, filtros, texto, etc.) para expandir la rique-

za etnográfica de sus registros en las bitácoras.

En cuanto a los contenidos, los temas más analizados fue-

ron el cuidado del medio ambiente, las posiciones contra la vio-

lencia de género, la economía naranja, la creatividad y el deseo 

de construir una sociedad más justa.
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3. PROCESO

Los alumnos y las alumnas de la asignatura, al tener que 

adaptarse a nuevas formas de realizar y presentar sus trabajos, 

producto de un cambio general del contexto que nos atraviesa, se 

encontraron motivados a mejorar sus producciones en el día a día. 

Los encuentros realizados semanalmente por la plataforma Meet 

dieron lugar a que compartieran sus producciones con sus com-

pañeros, quienes les realizaban devoluciones, comentarios y ob-

servaciones, generando un proceso de retroalimentación. Se hace 

notar que, anteriormente, en el contexto de la presencialidad, las 

correcciones de las producciones se realizaban de manera más in-

dividual y no mediante una exposición con el resto de la clase.

Sumergidos en la era de lo digital, donde las y los estudian-

tes en su mayoría son adolescentes que manejan a la perfección 

las aplicaciones de los dispositivos móviles, se vio enriquecido 

el trabajo mediante el uso del lenguaje visual que ellos sintie-

ran más “familiar” a la hora de presentar su bitácora. Lograron 

expresar y comunicar diferentes aspectos de sus trabajos; al-

gunos pudieron comentar con qué materiales habían trabajado, 

otros lograron expresar los sentimientos con los que se habían 

encontrado a la hora de realizar el trabajo. Algunas de las ora-

ciones compartidas fueron “experiencias vividas, sentimientos 

encontrados, buenas clases de comunicación”.
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Por otra parte, algunos pudieron presentar una suerte de 

pregunta interior: ¿Qué significa “bitácora” para mí? a lo que 

respondieron con palabras como: trascendencia, originalidad, 

reflexión, innovación, resistencia, huella, memoria, creatividad.

La bitácora logró ser, incluso, una suerte de compañía para 

algunos estudiantes que pudieron manifestar la sensación de 

“apego” con su producción y la intención de que esta los acom-

pañara hasta el final de la carrera.

El trabajo viró a una metodología que representa la vida co-

tidiana de las y los estudiantes, quienes al detener sus rutinas y 

encontrarse una suerte de stand-by, a raíz del aislamiento social, 

y al permanecer mucho tiempo en sus hogares, experimentaron 

otro tipo de sentimientos, vivencias y reflexiones.

Las producciones fueron realizadas con distintos recursos, 

según las distintas habilidades de las y los alumnos. Pudimos 

visualizar el uso de elementos manuales de escritura, técnicas de 

collage, y recursos que acompañaron las presentaciones, como 

la música (pensada para reforzar la idea y los sentimientos), 

fotografías, subtítulos, filmaciones (con escenarios pensados y 

preparados para mostrar la bitácora), incluso, en algunos casos, 

observó la actuación (dramatización) del autor del trabajo. 

También, otros alumnos se hicieron presentes mediante la 

narración oral (locución) o escrita. Algunos utilizaron efectos, 
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mientras otros mostraron qué materiales físicos utilizaron para 

la realización de la bitácora, y por último, también pudimos ver 

la utilización de recursos digitales como emojis y GIF.

Los programas y aplicaciones utilizados por los alumnos 

para exponer sus trabajos fueron Power Editor, Filmora, InS-

hot, Action Director, Tik Tok, VivaVideo, VivaCut, Fílmigo.

4. RESULTADOS

El equipo docente pudo evaluar que los videominutos reali-

zados enriquecieron los desarrollos de las bitácoras analógicas. 

Ambas producciones se complementaron y generaron diversas 

estrategias narrativas de sus producciones impresas de forma 

convergente. Las construcciones de los relatos se combinaron 

y dieron surgimiento a una experiencia narrativa y social (al 

ser compartida con sus compañeros y compañeras de clase en 

la virtualidad) construyendo interacciones, y se visibilizaron 

motivaciones positivas de parte de los y las estudiantes frente 

a la actividad, logrando contextualizar los conocimientos aca-

démicos de la asignatura con sus temas o intereses prioritarios.

El uso de los recursos tecnológicos favoreció la implicación 

del alumnado y facilitó el trabajo colaborativo. La mayor motiva-

ción de las alumnas y los alumnos se observó en torno a la acti-

vidad destinada a compartir sus gustos, producir y crear. En este 
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sentido, se pudieron acercar los contenidos educativos a sus reali-

dades y se promovieron actividades de producción no solo creati-

vas, sino también mediante la construcción de una perspectiva crí-

tica del mundo que los y las rodea desde sus propias producciones.

5. CONCLUSIÓN

La experiencia realizada es un primer paso que ofrece pau-

tas útiles para trabajar en el aula a partir de la motivación y el 

entretenimiento, poniendo en valor competencias transmediá-

ticas desarrolladas en entornos no formales.

El acervo grupal conformó una biblioteca y una videoteca co-

lectiva que da cuenta de la riqueza surgida por la convergencia de 

ambos lenguajes y formatos en donde, acordando con Carlos Sco-

lari (2013), todos los medios cuentan apoyándose entre sí a partir 

de sus potencialidades específicas en una producción integrada.
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› RESUMEN

Como consecuencia de la actual situación pandémica en la 

que nos encontramos inmersos, Análisis y Diseño de Sistemas I, 

asignatura del tercer año de las carreras Licenciatura en Sistemas 

e Ingeniería en Informática, cambió su modalidad de dictado pre-

sencial a una modalidad puramente virtual.

El equipo docente se abocó por completo al rediseño de las 

actividades, tanto teóricas como prácticas, de manera que pudie-

ran ser realizadas a través del espacio asignado al curso en la 

Plataforma Digital de la Universidad. Para las clases teóricas se 

utilizó la Plataforma Meet UNNOBA, donde se realizaron los en-

cuentros sincrónicos que fueron necesarios. Además, el equipo 

docente diseñó material para que quedara disponible de manera 

asincrónica para aquellos estudiantes que no tuvieran conexión. 

Cabe mencionar que la concurrencia de estudiantes a las clases 

sincrónicas superó la que se venía teniendo en la presencialidad. 

El contenido visto en cada encuentro fue publicado en el aula vir-

tual, en diferentes formatos y organizado en distintas secciones 

del curso de manera que fuera fácilmente accesible. Cada una de 

estas secciones correspondió a las distintas unidades temáticas 

del programa. Con el objeto de facilitar la comprensión de los 

temas desarrollados y con la intención de verlos plasmados en la 

realidad, se propuso la lectura de distintas notas de interés.
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Una de las competencias con las que se trabaja en la materia 

es la de promover el trabajo en equipo, el liderazgo y la responsa-

bilidad. Con este fin se plantearon y diseñaron actividades prácti-

cas de realización grupal, siempre con el objetivo de remarcar la 

importancia del trabajo en equipo, que nos permite discutir, con-

sensuar, incorporar nuevos puntos de vistas y cooperar en busca 

de cumplir con los objetivos planteados. El diseño de las consig-

nas de cada actividad y el uso de las herramientas de comunica-

ción que brinda la plataforma ED permitió favorecer la comunica-

ción y crear un clima de trabajo que potenciara a los integrantes 

del equipo haciendo énfasis en las fortalezas de cada integrante.

Palabras claves: Trabajo colaborativo;  

Estrategias educativas; Herramientas TIC. 

1. INTRODUCCIÓN

Como consecuencia de la actual situación pandémica en la 

que nos encontramos inmersos, Análisis y Diseño de Sistemas I, 

asignatura del tercer año de las carreras Licenciatura en Siste-

mas e Ingeniería en Informática, cambió su modalidad de dic-

tado presencial a una modalidad puramente virtual.

En la educación virtual el alumno, que siempre ha sido el eje 

de la educación, pasa a ser el protagonista indiscutible. En una 
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sesión magistral en la modalidad presencial, la responsabilidad 

de desarrollar y explicar los contenidos es del profesor. Por el 

contrario, en el modelo de educación virtual, lo que predomina 

es un trabajo de orientación del alumno para ofrecerle meca-

nismos que le permitan ir explorando la materia.

La educación en línea comparte las mismas características 

que la educación virtual: uso de una plataforma virtual donde 

el profesor no solo comparte el material educativo a sus alum-

nos, sino que también atiende las consultas de estos a través 

de algún foro específico. Sin embargo, entre la educación en 

línea y la educación virtual existe una marcada diferencia: si 

bien en ambos casos es preciso contar con conexión a internet, 

en la primera es necesario que tanto los estudiantes como el 

docente coincidan en un día y horario programado (encuentro 

sincrónico), mientras que, en la segunda, esa coincidencia no es 

necesaria (encuentro asincrónico).

Por otro lado, para llevar a cabo propuestas educativas 

virtuales, es importante contar con un soporte pedagógico 

y técnico, que se combina en una plataforma de tipo learning 

management system (LMS). Se trata de un sistema basado 

en la web que facilita la comunicación en línea, el trabajo 

colaborativo, la carga de diversos tipos de recursos o materiales 

educativos para compartirlos con los integrantes del curso, y la 
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evaluación y seguimiento del estudiante (Cassidy, 2016).

En la UNNOBA el LMS utilizado está basado en Moodle, un 

software libre que se distribuye bajo licencia GPL (General Public 

License). En particular, la plataforma virtual de la Universidad 

lleva por nombre Plataforma ED. Es en este Entorno Virtual 

de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) en que nos apoyamos las 

docentes de la asignatura para dar continuidad al trayecto 

formativo que nos convoca.

2. MIGRANDO A LA VIRTUALIDAD

Si bien en años anteriores ya se utilizaba el EVEA, en esta 

oportunidad el empleo de este espacio fue intensivo y suma-

mente importante. El uso de este campus virtual, Plataforma 

ED, junto con las herramientas asociadas a él fueron nuestro 

puente de comunicación con los estudiantes. 

Con el objeto de lograr una comunicación efectiva, fue ne-

cesario delinear nuestra aula virtual. Para ello, se decidió utili-

zar un formato de grilla, en la que cada bloque se correspondía 

con una unidad del programa de la asignatura. Desde el primer 

día de clases los estudiantes tuvieron disponible en distintos 

documentos dentro de la sección principal del aula, llamada 

Inicio, los criterios de aprobación de la asignatura y el crono-

grama, donde se detallaron las actividades y fechas en las que 
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se desarrollarían los encuentros sincrónicos. Tuvieron a dis-

posición también un foro de consultas a través del cual podían 

comunicarse con el equipo docente. Los avisos e información 

importante, como por ejemplo, la disponibilidad de nuevos 

materiales, recordatorios de encuentros sincrónicos, etc., fue-

ron comunicados por las docentes del curso a través de un foro 

de avisos que contaba con suscripción forzosa, de manera que 

cada mensaje llegara a través del mail institucional a la cuenta 

de correo de cada participante del curso (Figura 1).

Dado que, en principio, la cursada se desarrollaría bajo la 

modalidad completamente virtual, y con el propósito de cono-

cernos y acercarnos un poco más a pesar del contexto de ais-

lamiento social preventivo y obligatorio, dejamos disponible 

en la Sección de Bienvenida al curso el link y código de acceso 

Figura 1. Sección Inicio. Documentación de cursada
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a una herramienta externa, Menti, a través de la cual nuestros 

estudiantes podrían presentarse y contarnos en qué carrera se 

están formando, qué materias están cursando, etc. Esta acti-

vidad permitió a las docentes y estudiantes entablar una rela-

ción de proximidad.

Por otro lado, y a pesar de tener el material de estudio ya di-

señado, el equipo docente tuvo que abocarse por completo al re-

diseño de las actividades tanto teóricas como prácticas, para que 

pudieran ser realizadas en el aula virtual de la Plataforma ED.

Las clases teóricas presenciales, que se dictaban en la sede 

Junín y por videoconferencia para la sede Pergamino, se reem-

plazaron, en algunos casos, por encuentros sincrónicos en Meet 

UNNOBA y, en otros, por material especialmente preparado o 

curado según los temas (audios, videos, etc.). Los estudiantes 

 Figura 2. Curaduría de contenidos
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no mostraron dificultades y la concurrencia y acceso a los ma-

teriales superó la que se venía teniendo en la presencialidad. 

Los estudiantes se sintieron más “integrados” en el aula de 

Meet que en las videoconferencias de las clases presenciales.

Respecto al contenido teórico y práctico, y en palabras de 

Mercedes Martin (2019), “reconocemos dos grandes funcio-

nes en relación a los materiales educativos que se ofrecen en 

propuestas de enseñanza mediadas por tecnologías digitales: la 

producción de estos materiales de forma personal, enfocada y 

particular para los contenidos que se están desarrollando en el 

curso y la selección de materiales producidos por otros y dispo-

nibles en la web.” Inmersas en esta realidad, en la que nuestros 

estudiantes se enfrentan a un sin fin de materiales educativos 

en diversos formatos (texto, audio, video, etc.), como docen-

tes de la asignatura, no solo generamos el contenido teórico y 

práctico propio, sino que realizamos curaduría de contenidos 

digitales. Buscando facilitar la comprensión de los temas de-

sarrollados, cada uno de los materiales presentados fue cui-

dadosamente seleccionado. Además, con la intención de ver 

plasmados estos conceptos teóricos y prácticos en la realidad, 

se propuso la lectura de distintas notas de interés (ver Figura 2).

En relación a las actividades prácticas, algunas de estas 

se realizaron de manera individual utilizando herramientas 
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externas (Menti, Educaplay), y otras de manera grupal, ha-

ciendo uso de recursos propios de la plataforma, tales como 

foros, cuestionarios, lección y taller (ver Figura 3).

3. TRABAJO COLABORATIVO

Con el fin de fomentar el trabajo colaborativo o en equi-

po, el liderazgo y la responsabilidad, para la realización de 

las actividades prácticas las docentes conformaron grupos de 

trabajo compuestos por estudiantes tanto de Junín como de 

Pergamino. La experiencia de trabajo de estos grupos fue real-

mente exitosa, tanto que esta modalidad de trabajo volverá a 

implementarse en la siguiente cursada. 

Se presentó a la clase un caso de estudio que deberían ir re-

solviendo de manera grupal conforme se fueran exponiendo en 

 Figura 3. Herramientas externas
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las clases teóricas los contenidos propios de la asignatura. Cada 

una de estas actividades fue discutida y consensuada grupal-

mente a través de foros cerrados para, posteriormente, ser en-

tregada a través del mismo medio en formato de archivo PDF.

La competencia de trabajo en equipo se revela como un ele-

mento importante, no solo como competencia en sí, sino porque 

lleva consigo las capacidades de organización y gestión primor-

diales para los empleadores (Sánchez-Elvira, López-González 

y Fernández-Sánchez, 2010).

Para Cuadrado-Salinas et al. (2012), el trabajo en equipo 

o colaborativo presenta ventajas sobre el trabajo individual 

para superar algunas carencias formativas, como las dificul-

tades para argumentar o para hablar en público, e incluso para 

mejorar la actitud hacia el aprendizaje. Herrera et al. (2017) 

sostienen que, cuando los estudiantes trabajan en equipo, de-

sarrollan principalmente la capacidad para comunicar adecua-

damente sus ideas, cumplir con los plazos y calidad de trabajo 

acordados, resolver conflictos y liderar al equipo de trabajo.

No es nuevo remarcar la importancia del trabajo en equipo; 

nos permite discutir, consensuar, incorporar nuevos puntos de 

vistas, cooperar en busca de cumplir con los objetivos plantea-

dos. Favorece la comunicación y crea un clima de trabajo que 

potencia a los integrantes del equipo. Mediante el planteo de las 
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actividades propuestas observamos que el objetivo fue logrado.

4. CONCLUSIONES

Hoy día, habiendo transitado la totalidad de la asignatura 

de manera virtual, podemos decir que la experiencia fue exito-

sa, tanto para docentes como para estudiantes. Una muestra de 

esto se vio reflejada en la participación en los foros grupales al 

momento de resolver las actividades prácticas dispuestas por la 

asignatura. Otra es la deserción nula que hubo durante la cur-

sada. Muchos estudiantes que cursan Análisis y Diseño de Sis-

temas se encuentran trabajando y la posibilidad que les brinda 

la virtualidad de poder administrar sus tiempos los benefició.

Por otro lado, el equipo docente logró adaptarse a esta meto-

dología de cursada virtual en la que el trabajo en equipo fue la ca-

racterística a destacar. Sin lugar a dudas, esta modalidad de cursada 

llegó para mostrarnos lo rico que resulta observar a los estudiantes 

trabajando en equipos compuestos por alumnos de distintas sedes. 

Esta unificación es para destacar y aplicar en las cursadas venideras.
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› RESUMEN

La transferencia de los métodos educativos vigentes en las 

aulas hacia un entorno virtual requirió transformaciones. En fun-

ción de las circunstancias extraordinarias impuestas por la pan-

demia, este proceso se aceleró, perfeccionó y diversificó. En este 

contexto, compartimos nuestra experiencia en el desarrollo de 

la asignatura Farmacogenética, en la modalidad virtual. Las ac-

tividades básicas incluyeron el desarrollo de conceptos teóricos 

mediante clases virtuales sincrónicas, resolución de problemas y 

actividades complementarias, con el objeto de robustecer, por un 

lado, la teoría y suplir, por otro lado, actividades de laboratorio 

que requerían la aplicación de técnicas de biología molecular. La 

primera estrategia fue el uso de simulaciones con el fin de ana-

lizar, mediante medidas de parámetros fisiológicos, la respuesta 

a diferentes fármacos en modelos animales y pacientes. Estos si-

muladores permitieron poner en práctica aspectos relacionados 

con dosificación de sustancias, evaluación de parámetros fisioló-

gicos, interacción de fármacos. Técnicas de biología molecular, 

como extracción de ácidos nucleicos, detección y cuantificación 

de ADN en geles, PCR empleadas en los trabajos prácticos, fueron 

recreadas mediante laboratorios virtuales. En estos, el estudiante 

realiza acciones que ocurrirían en un laboratorio, guiado por medio 

de videos interactivos. Finalmente, se llevaron a cabo actividades 
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especiales utilizando la red social Tik Tok y programas de edición 

de videos, para recrear situaciones de la vida cotidiana en las que 

estos conocimientos son implementados en la sociedad. La evalua-

ción fue continua, sin exámenes tradicionales y aplicada a valorar el 

cumplimento de objetivos específicos y generales.

Palabras claves: Farmacogenética; Simulaciones; Biología 

molecular; Videos interactivos; Red social;  

Laboratorio virtual; Evaluación; Fisiología.

1. INTRODUCCIÓN

La creación de entornos virtuales educativos, acelerada 

por la pandemia, reforzó cambios pendientes sobre tres ejes 

fundamentales: el concepto de aula, el rol del docente y la 

evaluación del estudiante.

1.1. LA CREACIÓN DEL AULA VIRTUAL

El aula tradicional como entorno que reunía a estudiantes 

y docentes comenzó a ser revisada años atrás, en función de la 

transformación tecnológica que volvió disponible a gran escala, 

mediante internet, un conocimiento antes restringido al saber 

del docente y al contenido de los libros. El aumento de cursos 

a distancia también contribuyó a repensar el desarrollo de un 
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entorno que facilitara el acceso a una información verificada y 

de utilidad para el estudiantado. 

Las TIC, que consisten en un grupo diverso de prácticas, 

conocimientos y herramientas, vinculados con el consumo y la 

transmisión de la información desarrollados a partir del cambio 

tecnológico vertiginoso, se comenzaron a aplicar en múltiples 

prácticas educativas (Belloc, 2012). 

Así, empezaron a definirse los entornos virtuales de ense-

ñanza, que requerían nuevas formas de planificar, interpretar y 

exponer los contenidos. Aparecen las aulas virtuales, como dis-

positivos que combinan un entorno virtual con una propuesta 

pedagógica y donde los actores de estos procesos educativos 

juegan nuevos roles, modificando aquellos que han cumplido 

tradicionalmente (González y Martín, 2016).

Los desafíos para un correcto diseño de un curso en un en-

torno virtual fueron:

• Elegir los contenidos y los medios en los que se ofrecen 

(archivos, videos, imágenes).

• Readecuar la planificación de las clases.

• Elegir diferentes herramientas de la plataforma para crear 

interacciones con los estudiantes.
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1.2. LA RESIGNIFICACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL DOCENTE

Dado que el acceso a la información se ha facilitado por su 

disponibilidad en otras formas más allá de los libros y bibliote-

cas, el docente, quien era fundamentalmente proveedor de in-

formación, se ha transformado en alguien que aporta un valor 

agregado a lo que ya está al alcance del estudiantado, mediante 

la depuración, conexión y reflexión sobre la gran cantidad de 

información disponible. En este contexto, fue necesario repen-

sar que una gran cantidad de horas frente a los estudiantes a 

través de encuentros sincrónicos en la plataforma no era el re-

curso más adecuado, dado que la interactividad se ve reducida 

por factores como la conectividad de cada estudiante, el acceso 

a la computadora, micrófono, cámara y el contexto en el que se 

encuentra. El rol del docente se fue reconvirtiendo, ya que en 

estos espacios se concibe el papel del docente como un facili-

tador, un tutor que guía y orienta al alumno posibilitándole la 

interacción social y la construcción del conocimiento en forma 

colaborativa. Para el correcto funcionamiento de un entorno 

virtual de aprendizaje se requiere la importante actuación del 

tutor, quien debe mantener vivos los espacios comunicativos, 

facilitar el acceso a los contenidos, animar el diálogo entre los 

participantes, ayudarles a compartir su conocimiento y a cons-

truir conocimiento nuevo (Silva Quiroz, 2010).
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1.3. EL DESAFÍO DE LA EVALUACIÓN 

Se ha concluido que no es lo mismo evaluar que examinar o 

calificar. Evaluar con intención formativa no es lo mismo que me-

dir, corregir, clasificar. En muchas ocasiones se considera que el 

acto de aprender se consuma al aprobar exámenes. Sin embargo, 

la evaluación, tal como se entiende e implementa tradicional-

mente, condiciona lo aprendido y en reiteradas oportunidades, un 

estudiante estudia (y aprende) dependiendo de cómo pregunta el 

docente en sus métodos de evaluación (Magro, 2016). Así, la rees-

tructuración de los cursos en entornos virtuales de aprendizaje ha 

llevado a reconsiderar muchos aspectos de la evaluación.

En función de estos tres ejes, en este trabajo se exponen re-

cursos implementados durante la planificación y desarrollo de 

un curso de Farmacogenética, asignatura electiva de la Licencia-

tura en Genética de la UNNOBA. El principal objetivo fue suplir 

las actividades de laboratorio implementadas en la presenciali-

dad. Mediante nuevas actividades interactivas, se pudo realizar 

un adecuado seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, ya 

que además se reestructuró la evaluación de los contenidos.

2. METODOLOGÍA: RECURSOS IMPLEMENTADOS PARA LA ASIG-

NATURA DE FARMACOGENÉTICA

El curso se organizó en unidades temáticas y los recursos 
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TIC fueron aplicados en áreas que comprenden, a grandes ras-

gos, estos temas:

a. Farmacocinética y farmacodinámica de medicamentos. Aquí 

se implementaron simulaciones. La primera de ellas formó par-

te de una actividad denominada “No maten al gato”. Se utilizó 

la simulación Virtual Cat v2.6.2,4 desarrollada por la Universidad 

de Strathclyde, Glasgow, Escocia. Se trata de un experimento en 

un gato anestesiado por el cual es posible observar cambios en 

la presión arterial, frecuencia cardíaca, actividad del músculo 

esquelético y contracciones de la membrana nictitante, ante la 

exposición a diferentes fármacos. Este simulador permitió poner 

en práctica aspectos relacionados con dosificación de sustancias, 

evaluación de parámetros fisiológicos, interacción de fármacos. 

Por otro lado, se utilizaron módulos de actividades del sitio web 

Interactive Clinical Pharmacology,5 desarrollado por la Universi-

dad de Otago, Nueva Zelanda. Mediante el uso de estos módulos, las 

estudiantes podían modificar en un paciente, cantidades de fárma-

cos, variando su administración, metabolismo y eliminación.

b. Polimorfismos genéticos que afectan la acción de fármacos. 

Utilizando un módulo interactivo del sitio web Interactive Cli-

nical Pharmacology, las estudiantes pudieron comprobar que 

4. http://spider.science.strath.ac.uk/sipbs/software_sims_cat.htm

5. http://www.icp.org.nz/index.html
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hay distintas personas metabolizadoras de medicamentos se-

gún sus características genéticas.

c. Técnicas para la detección de polimorfismos genéticos. Con 

el fin de identificar polimorfismos genéticos responsables de 

la alteración de la acción de fármacos, las estudiantes resol-

vieron las guías de trabajos prácticos mediante las que debían 

diseñar los protocolos experimentales. Esto comprendía ela-

borar oligonucleótidos para reconocer la presencia/ausencia 

de fragmentos de ADN de interés en una muestra, llevar a cabo 

técnicas de biología molecular para amplificarlos y detectarlos. 

Luego de la elaboración guiada de los protocolos experimenta-

les por parte de las estudiantes, ellas ingresaron a un laborato-

rio virtual desarrollado por la Universidad de Utah, USA,6 para 

realizar los experimentos mediante un video interactivo, como 

si estuvieran en un laboratorio.

d. Actividad integradora. Con el fin de integrar los temas 

tratados en la asignatura, se propuso una actividad especial. 

Consistió en diseñar una publicidad que ofrezca una técnica 

de diagnóstico para detectar polimorfismos responsables de la 

distinta metabolización de fármacos. Para ello, las estudian-

tes podían utilizar la red social Tik Tok, así como programas 

de edición de video (a elección del estudiante). Mediante esta 

6.  https://learn.genetics.utah.edu/
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actividad, las estudiantes pudieron incorporar todos los co-

nocimientos que consideraran necesarios para llevar a cabo la 

propuesta. La Figura 1 resume los recursos implementados. En 

el bloque sobre redes sociales y editores de video, se muestran 

los trabajos creados por las estudiantes.

La evaluación fue continua y los objetivos logrados median-

te estas actividades, complementaron los objetivos propuestos 

mediante el desarrollo de guías con problemas a resolver y un 

trabajo integrador final domiciliario con exposición oral, de ca-

rácter creativo, ya que debían diseñar un nuevo fármaco para 

una patología elegida por cada estudiante.

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La adherencia de las estudiantes a las actividades propues-

tas fue adecuada, todas realizaron las simulaciones y activida-

des planteadas. Desarrollaron informes y completaron las guías 

de trabajos prácticos asociadas, cumpliendo con todos los ob-

jetivos planteados. 

Más allá de los conocimientos adquiridos que se percibían 

comprendidos, estas actividades fomentaron el entusiasmo por 

cursar la asignatura. La actividad final, en la que podían desa-

rrollar creativamente una síntesis de lo visto en Farmacogené-

tica, tuvo excelentes resultados, fortaleciendo el concepto de 
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que lo lúdico es una excelente herramienta para implementar 

en la educación. En este sentido, la gamificación es un recurso 

útil y aún no suficientemente explotado.

La evaluación fue positiva para todas las estudiantes, no solo 

porque habían incorporado conocimientos, sino porque la inte-

racción se hizo amena y quedó plasmado el trabajo colaborativo. 

Esta primera experiencia ha sido disparadora de búsqueda de nue-

vas herramientas externas y propias de la plataforma, para mejo-

rar la oferta de contenido y la educación dentro del entorno virtual.

Figura 1. Recursos tecnológicos implementados
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