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ESTRATEGIAS VIRTUALES IMPLEMENTADAS PARA 
LA GESTIÓN DE LA ENSEÑANZA EN CATEDRAS 
DEL CICLO PROFESIONAL FAU-UNNE

Virginia A GALLIPOLITI; 
HugoZURLO

Cátedra Instalaciones II y 
Energías Renovables-Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo- 
UNNE.

DESARROLLO

RESUMEN
El trabajo plantea las preocu
paciones emanadas al realizar 
la tarea docente en tiempos de 
aislamiento social devenido de la 
emergencia sanitaria Impuesta 
por la propagación de la CO- 
VID-19, y las primeras medidas 
llevadas a cabo haciendo uso de 
herramientas virtuales disponi
bles en la red. La búsqueda, or
ganización e ¡mplementaclón de 
estas y la ayuda de bibliografía 
afín conllevó replantear las acti
vidades habituales de enseñan
za-aprendizaje y evaluación, en 
las que se Impusieron otras for
mas de ver el examen, el dictado 
de clases y la comunicación con 
los alumnos.

PALABRAS CLAVE
Virtualidad; red; enseñanza; eva
luación; plataformas.

En este escenario no planificado que 
constituye la emergencia sanitaria 
por la COVID-19 tuvimos todos los 
docentes que comenzar a utilizar, de 
la noche a la mañana, los recursos en 
línea, el campo virtual y otros que es
tán disponibles en diferentes medios, 
para estar preparados y mantener el 
vínculo con los alumnos. En general, 
la tradición presencial no consideró 
estas herramientas, aun sabiendo que 
los estudiantes las manejan en su vida 
social. En los casos en que se han 
utilizado las plataformas de las facul
tades ha sido más bien como apoyo a 
la presenclalldad y, sobre todo, como 
espacio para compartir bibliografía y 
entregar trabajos escritos de modo 
de no colapsar las casillas de malí de 
los profesores y profesoras. De este 
modo, las TIC no deberían concebirse 
como elementos ajenos a la enseñan - 
za universitaria, sino como portado
ras de una racionalidad que Implica 
nuevas maneras de construcción y 
producción del conocimiento.

Algunas caracterís t icas de la era 
digital que ¡mpactan en la enseñanza 
universitaria son las siguientes:
- Interactlvldad de la comunicación, 
entendida como un diálogo entre los 
participantes (Individuos o grupos) 
mediante las TIC.
- Superación de las limitaciones de 
espacio y de fronteras geográficas.
- Incremento en la posibilidad de una 
producción comunlcaclonal mediáti
ca alternativa a la centralización de 
los medios masivos tradicionales.
- Acceso permanente a los conteni
dos, aunque esta posibilidad depende 
de factores como la accesibilidad a 
las TIC, la calidad de la conectlvldad, 
el dominio de los conocimientos ne
cesarios, etc.
- Intercambio Intensivo de contenidos 
muy variados.
- Big Data, acumulación de datos 
en conjuntos o combinaciones de 
conjuntos de datos (estructurados o 
no estructurados) en gran volumen, 
complejidad, variabilidad y velocidad
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de crecimiento. Los datos se han 
transformado en un capital muy im
portante.
- Convergencia, la posibilidad de ac
ceder a un mismo contenido en di
versos dispositivos gracias a la co- 
nectividad. Estos contenidos (videos, 
imágenes, audio o texto) son cada vez 
más accesibles en dispositivos como 
un smartphone, una sm art TV, o una 
computadora.
- Nuevas fuentes de influencia, pues
to que la capacidad de influir a gran 
escala estaba concentrada antes en 
los medios masivos tradicionales (los 
youtubers e influencers como fenó
menos de la era digital).
- Hipertextualidad, el acceso a los 
contenidos se realiza a través de los 
vínculos (INFoD, 2020).

Esta realidad es conocida en parte por 
todos nosotros, pero sirve expresar
la a la hora organizar las cátedras. 
Nos preguntamos entonces ¿cómo 
enseño? ¿Trato de reproducir lo que 
realizo en el aula? ¿Cómo aprenden 
mis alumnos? ¿Leyendo materiales 
y haciendo ejercicio por su cuenta? 
¿Cómo evalúo? ¿Con exámenes? Y si 
son así, ¿cómo evito que se copien? 
Desde aquí surge que debiéramos 
cambiar las preguntas: ¿Qué quie
ro que los estudiantes aprendan? 
¿Qué actividades pueden hacer para 
aprender? ¿Son los exámenes el 
único método válido para evaluar? 
Estas preguntas son absolutamente 
pertinentes y tienen mucho que ver 
con los aprendizajes centrados en el 
estudiante. Los objetivos planteados 
fueron, entonces, indagar y aplicar los
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recursos de las TIC para el desarrollo 
de dos asignaturas del ciclo profe
sional de la carrera de Arquitectura de 
la UNNE. En ese camino se contó con 
la gran ayuda ofrecida por la platafor
ma Moodlede la UNNE, soporte que 
veníamos ocupando como apoyatura 
a las actividades presenciales.

Dando respuestas a las preguntas 
c itadas anteriormente, podemos 
contestar a la primera de ellas or
ganizando las tareas de manera 
distinta, en cuanto a cómo aprenden 
los alumnos, podemos decir que se 
presentan nuevas oportunidades de 
aprendizaje, que podemos ver como 
una dificultad o como una oportuni
dad. Por último, ¿cómo evalúo? Ver la 
evaluación como parte del proceso 
de aprendizaje, y esto es uno de los 
aspectos más importantes cuando 
hablamos de evaluación. Hay que tra
tar de entender que la evaluación no 
es algo que ocurre al final del proceso 
de aprendizaje, sino que es parte del 
proceso de aprendizaje.

Nos planteamos también si el uni
verso de docentes y alumnos impli
cados en estas nuevas modalidades 
contaba con suficiente cobertura y 
disponibilidad en la conectividad y 
tecnología para poder cumplir con sus 
actividades. Por loqueatendiendo a 
lo expresado por Carli, 2018,

La pregunta por la democratización 
del conocimiento supone no prestar 
solo atención a la facilitación del ac
ceso a nuevos saberes, sino y sobre 
todo a los contextos formativos y los 
proyectos político-pedagógicos que

se despliegan con todos los recursos 
disponibles (académicos, tecnológi
cos, institucionales). Poner foco en 
las experiencias de conocimiento 
supone ir más allá de enfoques ins
trumentales para prestar atención a 
los procesos subjetivos individuales 
y colectivos (Carli, Sandra, 2018).

Otro aspecto que considerar y que 
afecta nuestra comunicación y de
sarrollo de lo académico dentro de 
este nuevo marco de situación. Se de
nomina brecha digital al conjunto de 
obstáculos que existen para el acceso 
y el uso igualitario de las TIC. Estos 
obstáculos se definen en cuanto a los 
siguientes puntos:
- la disponibilidad de recursos tecno
lógicos y de una infraestructura de 
telecomunicaciones y redes;
- la accesibilidad a los servicios tec
nológicos y la calidad de estos (por 
ejemplo, la calidad de la conectivi
dad);
- las habilidades y conocimientos 
necesarios para el uso adecuado de 
las TIC.

Las brechas digitales tienen su cor
relato en las desigualdades socioeco
nómicas y de infraestructura en so
ciedades como las nuestras. También 
estas brechas digitales se producen 
por las diferencias generacionales. En 
estos casos, algunos autores hablan 
de nativos digitales y de inmigrantes 
digitales (Maro Prensky, 2001).

Haciendo referencia a estos aspec
tos, nuestros inconvenientes fueron 
un poco de cada ítem mencionado
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arriba. Para los docentes que traba
jamos en otras unidades académi
cas incluso se observó un obstáculo 
más, que fue la poca o mucha predis
posición de los docentes (inmigrantes 
digitales) a adecuarse, aprender, in
formarse y socializar con las pocas/ 
muchas herramientas disponibles en 
pos de desarrollar sus cátedras.

A pesar de ello, pudimos delinear los 
primeros logros, y fueron entender y 
manejar algunos recursos de la plata
forma Moodle. Para intentar cambiar 
este panorama o superar los incon
venientes planteados fue importante 
tener un conocimiento de las herra
mientas disponibles, indagar, inves
tigar, practicar, equivocarse y volver 
a intentar, con la seguridad de que 
esta primera cohorte de estudiantes 
serán nuestros "conejltos de India" 
del momento.

En esta búsqueda resultó útil el con
cepto de la in terfaz  de Scolari. La 
teoría de la interfaz elaborada por 
Carlos A. Scolari podría ser un marco 
posible para plantear la apropiación y 
el uso de la cultura digital en el ámbito 
universitario.

Resulta evidente que nuestros es
tudiantes piensan y procesan la infor
mación de modo significativamente 
distinto del de sus predecesores. 
Además, no es un hábito coyuntural, 
sino que está llamado a prolongarse 
en el tiempo, que no se interrumpe, 
sino que se acrecienta, de modo que 
su destreza en el manejo y utilización 
de la tecnología es superior a la de

sus profesores y educadores (Nati
vos e Inmigrantes Digitales, por Maro 
Prensky). ¿Cuáles serían, a grandes 
rasgos, las diferencias entre nativos 
digitales e inmigrantes digitales?
- Quieren recibir la información de 
forma ágil e inmediata.
- Se sienten atraídos por multltareas 
y procesos paralelos.
- Prefieren los gráficos a los textos.
- Se inclinan por los accesos al azar 
(desde hipertextos).
- Funcionan mejory rinden más cuan
do trabajan en red.
- Tienen la conciencia de que van 
progresando, lo cual les reporta sa
tisfacción y recompensa inmediatas.
- Prefieren instruirse de forma lúdlca 
a embarcarse en el rigor del trabajo 
tradicional (Scolari, 2019).

Atendiendo a estos múltiples aspec
tos, comenzamos por dar respuestas 
a nuestras primeras preguntas, rede - 
finiendo, por ejemplo, el concepto de 
evaluación de los saberes de nues
tros alumnos, ya que de ahí saldrían 
las estrategias de enseñanza-apren
dizaje que deberíamos ¡mplementar. 
Ir de atrás para adelante.

Así visualizamos que la evaluación 
sumativa, que es habitual en nuestras 
cátedras, la que se toma al final de 
un período, de un cuatrimestre, y que 
demanda de los alumnos parte de lo 
que han aprendido a lo largo del curso, 
muchas veces evalúa conocimientos; 
no se evalúan allí habilidades, acti
tudes y otros aspectos que hacen a 
un aprendizaje completo. Este es un 
aspecto posible de innovar, cambi

ar, adecuar o anular. La evaluación 
formativa: mucho más interesante 
al evaluar los aprendizajes de los 
alumnos.

Esta evaluación es continua, concep
to que denota que hay un proceso que 
se va desarrollando a lo largo del ciclo 
lectivo o del curso que estamos de
sarrollando y tiene diferentes elemen
tos de evaluación. Por último, está la 
evaluación propia de los estudiantes 
(autoevaluación) y la de sus pares 
(co-evaluación), que se usa muy 
poco y que realmente es muy valiosa 
porque se puede ¡mplementar con 
algunas herramientas informáticas 
(UTN.BA desafíos para la educación 
en Ingeniería Pospandemia-2020).

Las primeras medidas adoptadas en 
las cátedras se remitieron a evaluar 
de forma distinta. De esta forma, se 
optó por la resolución de casos (for
ma jamás pensada en la presenciali- 
dad), pues consideramos importante 
el criterio resolutivo del alumno so
bre la base de contenidos, actitudes 
y experiencia, y como se trata de una 
asignatura del ciclo profesional del 
estudiante, se cuenta con una visión 
más completa de este. Se implemento 
en los exámenes finales. Resultó no
vedoso, ágil para resolver y evaluar, 
interesante para el alumno, ya que no 
se centraba solamente en los con
tenidos de la materia, sino también 
apelaba a la visión como profesional 
del futuro egresado.

A su vez, a los docentes nos animó a 
indagar en más propuestas de este
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tipo de ejercicios, dónde hay que in- 
vestigar/buscar casos de aplicación. 
Para ¡mplementar esta modalidad se 
optó por una combinación de pro
puesta sincrónica y asincrónica, se 
hizo uso de dos herramientas dis
ponibles: el programa Examen.Net 
(examen escrito para los alumnos, 
disponible en la web) en conjunto con 
Meet de Google para poder contar 
con una Imagen constantedel alumno 
rindiendo (cámara encendida).

En cuanto a las clases teóricas, se 
observó que en el mercado virtual 
existen diferentes soluciones para 
las vldeoconferenclas: Zoom, Meet, 
etc., muchas de ellas con ap l ica
ciones de pago. La Institución tiene 
convenio con estas empresas para 
poder uti lizarlas de manera gra tu
ita; así, se ¡mplementaron las clases 
teóricas a través de Google Meet con 
grabación de las clases y subidas a 
plataformas más amplias (en este 
caso Drive-You Tube) y remitiendo 
el enlace a los alumnos.

En general, lo que se realizó en la 
cátedra —que ya se venía trabajando 
con la virtualidad— fue continuar con 
las estrategias adoptadas antes de la 
pandemia, como el uso de la platafor
ma Moodle para colocar apuntes con 
hipervínculos y bibliografía, corrección 
de trabajos prácticos y evaluación de 
estos. Lo que se incorporó a partir de 
la emergencia sanitaria fue realizar un 
proceso que contenga el recorrido y 
desarrollo de un e-learning (figura 1) 
completo, es decir, realizar de a poco 
un recorrido que viene de incorporar la 
virtualidad solo como apoyo a lo pres
encial, a pasar a una enseñanza com
pletamente a distancia. Por supuesto, 
pasando por estados intermedios 
donde se concatenan las dos modali
dades. Se ¡mplementaron también en
cuentros sincrónicos en la evaluación 
y defensa de trabajos grupales (que 
fueron siempre asincrónicos).

I ncorporar la resolución de casos en
diversas instancias, no solo de evalu- 
ación, sino como trabajos prácticos

y en la presentación de contenidos. 
Instancias sincrónicas, evaluación 
continua, cuestionarios y una combi
nación de ellos para resolver la evalu
ación por parciales, ya que se cuenta 
con un número grande de alumnos. 
Para la presentación de trabajos 
grupales se solicitó a los alumnos el 
envío de un breve video de corta du
ración con la explicación del trabajo, 
con pautas establecidas en cuanto 
formato, tiempo y modo de entrega.

En el inicio del presente cuatrimestre se 
planificaron estrategias que van desde 
solicitar al alumno la elaboración indi
vidual de monografías sobre un tema 
determinado, el control de lectura de 
temas abordados en teoría (plataforma 
Moodle), la elaboración individual de 
textos como respuestas a preguntas, la 
resolución de problemas usando crite
rios establecidos y usando todos los re
cursos al alcance del alumno, envíos de 
audios, PowerPoint, una foto, un gráf
ico, un cuadro comparativo, esquema, 
etc., según se desarrollen los temas.

distributed learning

face-to-face

blender learning

class-room
aids

Computer
labs/
la-top

programs

mixed mode (less 
face-to-face + 

e-learning)

no e-learning

distance
education

fully
e-learning

Figura 1. Diferentes formas del e-learning (extraído de Bates y  Poole, 2003)
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CONCLUSIONES

Tradicionalmente, los saberes do 
centes se vincularon con los campos 
disciplinares-, luego se comprendió 
que eran necesarios también saberes 
pedagógico-didácticos que habilita
ran la enseñanza. Actualmente, estos 
saberes incluyen y a la vez actúan 
mediados por tecnologías digitales. 
Esto implica la incorporación de co
nocimientos tecnológicos específi
cos. Se considera deseable que los 
y las docentes incorporen algunos 
saberes, como los siguientes:
- la comprensión del lugar de las tec
nologías digitales en la vida cotidiana, 
el trabajo y el aprendizaje;
- el dominio de habilidades digitales, 
tales como saber buscar, seleccio
nar, compartir, gestionar y producir 
contenidos;
- el conocimiento de herramientas 
y entornos digitales con potencial 
educativo;
- el uso de dispositivos digitales.

La aparición de Internet ha ampliado 
deforma exponencial la posibilidad de 
transmitir Información y contenidos, 
pues permite superar barreras témpo
ra-espaciales como nunca antes. No 
tenemos forma de abordar este esce
nario sin pensar en la cultura digital; 
es decir, en las relaciones entre las 
personas que comprenden la media
ción tecnológica, que las habilita, de 
forma ubicua, a convertirse en pro
ductores de contenidos y no solo en 
consumidores de información. Para 
que esto suceda es Imprescindible 
el desarrollo de nuevos saberes, de

nuevas formas de lectura: de textos, 
iconos, imágenes y signos. La expe
riencia lograda en las cátedras del 
ciclo superior con la aplicación de 
múltiples herramientas disponibles 
en la red, así como también la urgente 
implementación de cursos virtuales 
desde muchas plataformas como la 
UNNE Virtual resultó beneficiosa y 
acorde. Se incentivó a los docentes 
a pensar nuevas formas de enseñar 
y evaluar, a la vez que se analizan 
actualmente los resultados de estas 
nuevas modalidades en la compren
sión de los alumnos a través de los 
trabajos presentados.
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