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PRODUCCIONES DEyA

Alcances y Imites de la 
educación virtual en la 

pandemia. Una reflexión 
colectiva desde el hacer

docente1
Por docenes del Á rea de P rob lem as S o c io e c o n ó m ico s  A rge n tino s  

del D epartam ento  de Econom ía y  A d m in is tra c ió n

Presentación

A  pa rtir del 20  de m arzo de 2 0 2 0  en la A rge n tina , en pa rticu la r en el Á rea M e tro p o lita n a  de Bs.As. (A M B A ), se 
v ive  dentro  del A is la m ie n to  S oc ia l, P reven tivo  y  O b lig a to rio  (ASPO ), en el m arco de las po lít ica s  de p revenc ión  
y  cu id ado  de la c iudadan ía  de b ido  a la pa ndem ia  generada por el v iru s  de no m in ad o  C 0 V ID 1 9 , popu la rm en te  
c o n o c id o  com o “ C o ro n a v lru s ” .

Esta c ircu ns tan c ia , m o d ific ó  la v id a  c o tid ia n a  de todas y  to d o s  no so tros , docentes de una m ateria  de p rim e r año 
del c ic lo  general de es tu d io s  del D epartam ento  de E conom ía y  A d m in is tra c ió n  (DEyA) de la U n ive rs id ad  Nacional 
de M o ren o  (U N M ) -  P rob lem as S o c io e c o n ó m ico s  A rg e n tin o s  (PSEA) -, que tiene el esp íritu  de ser la m ateria 
de “ b ie n ve n id a ” para las y  los es tud ian tes, donde los tem as se abordan desde la d im e n s ió n  p ro b le m á tic a  de los 
m ism o s  -  com o  cuestiones discutibles-, po r lo tanto se pone el acento en reconocer a los su je tos  soc ia les  que 
p ro tagon izan  esos problemas, ub icado s  en un tie m p o  y  espacio  específico : la A rg e n tin a  desde su org an iza c ión  
nac iona l en 18 80  hasta el año 2015 ; para s itua r a las y  los es tud ian tes  en las carac terís ticas  generales de nuestro 
país com o un E s tad o-N ac ión  con una econom ía  s u b o rd in a d a  y  de pend ien te  en té rm in o s  del d e sa rro llo  cap ita lis ta . 
En este m arco , las d isc u s io n e s  al In te rio r del cuerpo docente g iran  más sobre  la d im e n s ió n  d ld á c tlco -p e d a g ó g lca  
de la tarea ed uca tiva  que por sobre los c o n ten idos  específicos  de la m ateria.

1 Este docum ento  parte de los testim on ios de C arlos F. Regla, M arle l B. Zambón, Carlos E. Suárez Escobar, M ariano G. V lgo  Deandreis M ax im ilia n o  G. Uller, Cecilia 
B. Díaz y N ico lás A. Caprla, docentes de la asignatura “ Problem as S ocioeconóm icos A rgentinos" (PSEA) del Área hom ónim a perteneciente al Departam ento de Eco
nom ía y A dm in is trac ión  de la U niversidad Nacional del M oreno. Las y los docentes de PSEA que por d iversos m otivos no pudieron sum a r su testim on io , acompañan 
lo q u e  el docum ento expresa. La com p ilac ión  de las voces docentes y la o rganización del texto estuvo a cargo de Ju liá n  M. Sote lo, docente de PSEA. Agradecemos 
la atenta lectura de los borradores y de la versión fina l de esta presentación realizada por nuestra querida  maestra M arta S. A. M arucco.
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Para llevar adelante el p roceso educa tivo , las y  los docentes de PSEA c ons id e ram os  fu nda m e nta l el traba jo  en el 
au la, ya que c o n ce b im o s  la ac tiv id ad  educa tiva  com o un d iá lo g o  que se a lim e n ta  de las Inqu ie tudes  de las y  los 
es tud ian tes: de sus In te rvenciones, de sus m iradas, de sus s ile n c io s , de sus gestos co rpo ra le s , de sus ac tiv idades 
escritas  -  In d iv id u a le s  y  g ru p a le s -. Esa p o s ib il id a d  quedó tru n ca  por p rim e ra  vez en diez años de d ic ta do  de la 
m ateria , este p rim e r cua trim e stre  de 2020 . Este traba jo , es una re flex ión  c o le c tiva  de los In tegrantes de PSEA sobre 
cóm o  ha s id o  In ten tar estab lecer un diálogo educativo a través de la d im e n s ió n  v irtu a l en esta Inusual p rim e ra  m itad 
del año.

Introducción

El In ic io  de las c lases estaba pre v is to  para el día 6 de a b r il. La U N M  tra ba jó  a c o n tra rre lo j para adecuar el soporte 
te cn o lo g lc o  que pu d ie ra  atender las necesidades de la c o m u n id a d  ed uca tiva  desde la d im e n s ió n  de la fo rm ac ió n  
com o  as í ta m b ién  de las tareas a d m in is tra tiva s  que pasaron a ser de m anera rem ota . Se rea lizaron  capacitac iones 
duran te  el d e sa rro llo  de la cu rsada  del p rim e r cua trim e stre  20 20  y  se generaron Insum os  y  d o cu m e n to s  que 
pe rm itie ro n  la c o n s u lta y  capa c itac ión  c o n tin u a  para las y  los es tud ian tes  y  para el persona l docente  y  a d m in is tra tivo . 
En ese con texto , se d io  po r sentado que el cuerpo de traba jadores  en su c o n ju n to , con taba  en sus hogares con el 
espacio  fís ico , el acceso a In ternet y  los Insum os  te cn o ló g ic o s  necesarios  para d e sa rro lla r la tarea en la m oda lidad  
v irtu a l, lo cual, no es tam os en c o n d ic io n e s  de a firm a r que haya s id o  así. S in  em bargo, vale rescatar com o  rasgo 
In s titu c io n a l de la U N M , los re fle jos  para ver que la s itu a c ió n  de ASPO  serían de largo a lien to  e In ten tar adaptarse 
a la nueva rea lidad o frec ien do  a las y  los es tud ian tes  la p o s ib ilid a d  de rea lizar la cu rsada  del p rim e r cuatrim estre  
ba jo la m o da lid ad  v irtu a l, consc ien tes  de que las pe rsonas que se In sc rib ie ro n  para es tud ia r en la u n ive rs ida d  lo 
h ic ie ro n  para “ Ir” a la u n ive rs ida d : a sus au las, a sus la bo ra to rios , a su b ib lio te ca , a sus ja rd in es , a sus pas illo s . 
Para s o c ia liza r en la U N M . No se ano ta ron  para que I r a  la un ive rs ida d  s e a - e n  el m e jo r de los casos-, sentarse en 
el e s c r ito r io  de su ha b itac ión  frente a su co m p u ta d o ra  con co n e x ió n  de banda ancha m ien tras  en el resto de la casa 
las ac tiv id ad es  y  las pe rsonas que las rea lizan co n tin ú a n  com o si e l/ la  es tud ian te  no es tuv ie ra  a llí  y  e fectivam ente 
se hub iese “ ¡do” a es tu d ia r a la un ive rs ida d .

A l respecto , C arlos R egla ap orta  lo s igu ien te :

Desde nuestro  pun to  de v is ta  la p a n d e m ia -e n  nuestra  u n iv e rs id a d - im p lic ó  un p roceso que presenta dos facetas: por 
un lado la rup tu ra  del con tra to  fu n d a c io n a l2 y  po r el o tro  el denodado  in ten to  de la in s titu c ió n  U N M  de m antenerlo  
aún en c o n d ic io n e s  adversas.

En cuanto a la primera faceta el cambio en las condiciones materiales de existencia (la cuarentena) de toda la 
población no deja lugar a dudas, el abandono de la educación presencial se convirtió en una realidad cotidiana para 
docentes y  alumnos/as. Aquel contrato que se construyó a partir de 2010 se basaba en algunos puntos nodales 
de la relación entre la población local, la Universidad de Moreno que nacía, las autoridades, los docentes y  no 
docentes, el sistema universitario nacional y  en particular las nuevas universidades del conurbano bonaerense, y  
por supuesto el estudiantado. Uno de esos puntos nodales que se constituyó como esencial al funcionamiento de la 
UNM es la inclusividad de una institución atenta a morigerarlas inevitables diferencias sociales y  de oportunidades 
que el sistema capitalista genera y  que habitualmente se expresan en una educación superior de nivel universitario 
sumamente excluyente.

92 l ñ



PRODUCCIONES DEyA

Así el contrato fundacional, que en definitiva es un contrato entre la institución y  la sociedad, basado en un 
firme relación entre la universidad y  el pueblo de Moreno implicaba -en relación al proceso de aprendizaje- 
necesariamente la educación presencial; el estudiante sólo necesitaba para aprender su voluntad de hacerlo, papel 
y  lápiz, el dinero necesario para comprar los económicos apuntes que se adquieren en la misma universidad, o 
concurrir a la biblioteca bien nutrida con todo lo necesario que no implica desembolso alguno, y  un refrigerio 
para el mediodía o la noche según el horario de cursada. Todo esto no implica -desde ya- que las diferencias de 
oportunidades dejen de existir; desde la educación secundaria previa al ingreso a la educación superior hasta las 
condiciones habitacionales operan en este sentido. Como contracara de esto la UNM se planta en este cordón 
del conurbano con una cultura institucional y  organizacional que intenta operara contramano de esas tendencias 
estratificadoras y  diferenciadoras propias de la sociedad en la que vivimos.

Vemos entonces en la segunda faceta de la que hablábamos, el esfuerzo de la institución (autoridades, no docentes 
y  docentes) para mantener en la mayor medida posible ese contrato original. El proceso se desarrolló con avances 
y  retrocesos, sin duda hubo un retroceso en las primeras semanas -casi un mes- de la cursada por la necesaria 
puesta a punto del campus virtual -con un valioso esfuerzo del área de Sistemas de la UNM- que implicó una 
demora en su funcionamiento pleno. Pero también fue muy evidente el avance que significaron las capacitaciones y  
los cuadernos de formación en el manejo del campus para permitirle a los docentes el manejo más eficaz y  sencillo 
de las herramientas virtuales.

Desarrollo

La re flex ió n  c o le c tiva  de cuerpo docente  de PSEA sobre  cóm o  fue d ic ta r c lases en la pandem ia  ba jo la m oda lidad  
del “au la  v ir tu a l” hace eje sobre  dos va ria b le s : los a lcances y  los lím ites  de la propuesta . E ntendem os com o  alcance, 
la p o s ib ilid a d  rem ota  de haber es tab lec ido  un diálogo educativo con parte de los es tud ian tes  de las 14 (ca torce) 
c o m is io n e s  ab ie rtas en el p rim e r cua trim e stre  del c ic lo  le c tivo  2020 . E ntendem os com o límite, la im p o s ib ilid a d  de 
generar un espacio  de dialogo educativo que aporte  a la fo rm a c ió n  de las y  los es tud ian tes  un ive rs ita rio s ,

A l dialogo educativo, lo em parentam os de m anera d irec ta  con lo que el educador b ra s ileñ o  Paulo Freire llam ó 
situación educativa, la cual está com p ue sta  po r un docente -  y  su c o n c ie n c ia  de la d ire c c lo n a lld a d  de su acc ionar 

es tud ian tes  -  su h is to r ia  y  sus c o n o c im ie n to s  p re v io s -, un espacio y  tie m p o  pe dagóg ico , y  los con ten idos  
cu rr lcu la re s . Todos e llos  e lem entos  necesarios  para la p ro d u cc ió n  de un saber, donde la tarea docente p ropone  la 
e lab o rac ió n  de los m ed ios  necesarios  para la c o n s tru c c ió n  del p ro p io  p roceso de com p ren de r y  conoce r los temas 
es tu d ia d o s3.

Veam os en p rim e r lugar, cuáles han s id o  los alcances que la p ropues ta  tu vo  desde la re flex ión  de las y  los docentes, 
M a ria no  V lg o  rescató de las c lases v irtua le s :

El mérito de los insumos didácticos diacrónicos fue que les estudiantes pudieron consultarlos en cualquier 
momento, ajustándose mejora los avatares propios del aislamiento (horarios, convivencia con otres, etc.). A su 
vez, el formato virtual nos permitió estimularla creatividad para sortearlas distancias y  limitaciones tecnológicas,

3 Freire, P. (2018) El grito manso. Bs. As., S ig lo  XXI. Pp. 40 y slg
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apelando a otros soportes que - sin remplazar al texto - pudiesen dar cuenta de los ejes problemáticos propuestos 
por la materia. El trabajo a distancia nos impulsó a hacer un seguimiento más activo - tanto en términos cualitativos 
como cuantitativos - de la evolución del curso, con el objetivo de remozar tácticas pedagógicas y  estrategias de 
contención y  acompañamiento de les estudiantes.

La m o da lid ad  de las c lases Im p licó  el uso de d ive rsas herram ien tas  te cn o ló g ica s . Por un lado las d is p o n ib le s  po r la 
w eb de la U N M . Y por o tro  lado, la u tiliza c ió n  de canales de c o m u n ica c ió n  a lte rn a tivo s , com o  las redes soc ia les  y 
las p la ta fo rm as de te lecon fe renc las . Tam bién, la e lab o rac ió n  de m ateria les en d ive rso s  fo rm a tos  (fichas, resúm enes, 
textos, f llm ln a s , g rabaciones de au d lo  y  v id e o ) para In ten tar es tab lecer el dialogo educativo en la do b le  m oda lidad  
s in c ró n ica /a s in c ró n ic a .

N ico lá s  C ap ria  aporta

En ese sentido, las clases se les compartieron en forma escrita, lo que se combinó con instancias de videoconferencia 
para intercambiar dudas y  repasar temas. Por otra parte, las clases escritas siempre tuvieron una consigna de 
trabajo a ser entregada a los docentes, con el doble objetivo de que los alumnos interactúen en forma “activa" 
con los contendidos de la materia, así como el registro por parte de los docentes del nivel de seguimiento de la 
asignatura.

A  lo cual M a rle l Zam bón agrega:

El seguimiento de los contenidos se pudo realizar de forma más eficaz a través de la realización de cuestionarios 
con preguntas del estilo opción múltiple y/o verdadero o falso; si bien este recurso fue muy positivo porque les 
estudiantes accedieron a una forma de evaluación de los contenidos vistos y  era una actividad que podía ser 
realizada “cómodamente" con cualquier herramienta ya que solo implicaba un click. Lo negativo de la utilización 
de este recurso es la pérdida del ejercicio de la escritura, siendo esta un medio más de aprendizaje, por la falta de 
acceso a la tecnología “adecuada" para acceder a los texto y  la realización de trabajos.

En las tareas de con te n c ió n  de an gu stias , In ce rtldu m b res  y  ansiedades e s tu d ia n tile s  en el trá n s ito  po r esta pa rticu la r 
fo rm a  de cursada, el en tram ado que se te jió  entre las y  los es tud ian tes  a Instanc ias de las y  los docentes fue 
fu nda m e nta l. C arlos Suárez Escobar señala:

Para fortalecer los lazos de comunidad y  para que nadie se sintiera aislado creamos grupos de WhatApp con 
delegados de cada uno y  esto nos permitió una comunicación más fluida, ya que ellos se ocuparon con enorme 
responsabilidad y  solidaridad de informar cada inconveniente de sus compañeros, procurando soluciones y  
ayudándome a contener emocionalmente a aquellos que dudaban sobre su continuidad en el curso. Fue necesario 
un esfuerzo más importante de acompañamiento para evitar mayores deserciones, las que de todas maneras fueron 
mayores a las que tenemos con clases presenciales.

U no de los In terrogan tes  que a travesó a las y  los es tud ian tes  que s o s tu v ie ro n  la cu rsada  v irtu a l a lo la rgo del 
cua trim e stre  -  po r no de c ir que fue el p rin c ip a l -, fue la fo rm a  de eva luac ión  de la cursada. La o tra  gran preocupación , 
fue la as is ten c ia  a las c lases -  sobre  si se les to m ab a  el “ presente” -. La respuesta  In s titu c io n a l de la U N M  ab rigó  
el derecho a es tud ia r y  fo rm arse , no to m an do  as is ten c ia  a las au las  v irtu a le s  y  de jando  a las y  los es tud ian tes  en 
c o n d ic ió n  de estudiante regular con la p o s ib ilid a d  de acceder a una Instanc ia  de eva luac ió n  p resenc ia l, la cual 
está p lan teada po ten c la lm en te  para el mes de sep tiem bre . A l respecto , M a x im ilia n o  U lle r recuerda:
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Una intensa preocupación por cómo serán evaiuadxs. Y el tercio que sobrevivió a los muros excluyentes y  logra 
conectarse a este nuevo emblema comunicacional del siglo XXI, puede recibir algo de ese conocimiento que el 
docente intenta esforzadamente compartir

La cues tió n  de la e x c lu s ió n  y  el abandono , fo rm a  parte de las p rin c ip a le s  p reocup ac ion es  de este eq u ipo  docente 
dentro  del pa rad igm a  de la U N M  de In c lu s ió n  y  ca lidad  educativa . La p o s ib ilid a d  del acceso a la w eb de la 
un ive rs id a d  y  a los c o n te n id o s  c u rric u la re s  de PSEA (la  b ib lio g ra fía ) es tuvo a d is p o s ic ió n  de las y  los estudiantes 
desde el in ic io  de la cu rsada  en el au la  v irtu a l. C arlos  Regla dice:

Otro hito fue sin duda el mencionado funcionamiento pleno del campus virtual, así el acceso a la bibliografía tuvo 
como contrapartida a los inconvenientes señalados un avance importante al permitir, mediante la conversión a PDF 
de todos los textos, la gratuidad del material necesario para la cursada; aquí la respuesta vino de la UNM.

Y C e c ilia  Díaz aporta:

La urgencia nos llevó a digital izar nuestros recursos como presentaciones en powerpoint, documentales, audio, 
videos de clase y  bibliografía, aspecto que construye a futuro dinámicas más actualizadas y  correspondientes 
a los tiempos convergentes. Pero bajo la perspectiva que se vuelva un complemento y  no la única opción. En 
cuanto a contenidos, todas las comisiones lograron completar el programa. El contexto de crisis mundial habilitó 
la ejemplificación de los problemas socioeconómicos estructurales que quedaron en evidencia en la gestión de la 
pandemia.

O bservem os, en segu nd o  lugar, cuáles han s id o  los lím ites  para el d ia lo g o  educa tivo  que hem os encon trado  las y 
los docentes  de PSEA en el trá n s ito  po r el d ic ta do  de la m a te ria  ba jo la m o d a lid a d  v irtu a l en el p rim e r cuatrim estre  
de 2020 . N ico lás  C apria  plantea:

A la hora de analizar los límites de la modalidad virtual de cursada, es imperioso repasar una serie de problemas que 
emergieron en el marco de la misma, los que se sumaron a las dificultades propias de un primer año de cursada.

Un segundo  lím ite  tiene que ver con el espacio  fís ico  para el d e sa rro llo  de la cursada, ya que cada estudiante 
debía d isp o n e r de un lugar dentro  de su casa para llevar adelante la clase donde sea respetado por el resto de los 
in teg ran tes  de su fa m ilia . P rlo riza m o s  el espacio , ya que s upo ne m os  que “el t ie m p o ” que estaba de s tina do  para “ ir ” 
a la un ive rs ida d  fue e leg ido  de n tro  de la c o n ve n ie n c ia  de cada es tud ian te , de b ido  a que la banda ho ra ria  que oferta 
PSEA durante el p rim e r cua trim e stre  cubre  los tres tu rn o s  de lunes a v ie rnes  In c lu ye nd o  una c o m is ió n  que se ofrece 
en la c o m b in a c ió n  m ié rco le s  vesp e rtin o /sá b a d o  por la tarde. C arlos  Suárez Escobar rem em ora:

Tuvieron que cursaren un espacio físico que no es el adecuado para recibir una clase, en muchos casos sin lograr 
estar convenientemente aislados del mundo exterior. El contacto con el docente fue un dispositivo que requería de 
una conexión que no estuvo disponible para todos y  con artefactos tecnológicos que en muchos casos no eran los 
adecuados.

Un tercer lím ite  está v in c u la d o  a la p o s ib il id a d  de c o n e c tlv id a d  para el acceso a in ternet. C arlos  Regla sostiene:

Un punto aparte merece en el análisis el problema de la conectividad. Si nos basamos en el “INFORME SOBRE 
EL PERFIL DELOS INSCRIPTOS AL CICLO 2019 (COPRUN Intensivo y  Cíelos de Licenciatura)’’ publicado por la
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UNM vemos que en su página 39 presenta el “Cuadro 3.6.4: Proporción de inscriptos total por carrera y  acceso 
internet, año 2019" en el cual vemos que el 95,1 % de los ingresantes posee conexión a Internet. No dudamos 
de la veracidad de los resultados de la encuesta, sólo cabe hacer algunas aclaraciones que vimos en nuestra 
práctica docente sobre dicha cuestión. Si bien es cierto que el 95,1 % de los alumnos tiene conexión a internet nos 
encontramos con que esa conexión en muchos casos se realiza mediante teléfonos celulares, así el consumo de 
datos es muy significativo a la hora de pagar la factura correspondiente.

Un cuarto  lím ite  -a d e la n ta d o  en los dos te s tim o n io s  a n te rio re s - re fiere a los in su m o s  té cn ico s  necesarios  para 
pa rtic ip a r en la c lase. M a x im ilia n o  U lle r se pregunta :

¿Cómo se suponía que íbamos a desarrollar un cuatrimestre alejados de nuestros lugares naturales, las aulas, 
la biblioteca, la sala de profesores, etc? La primera preocupación era concebir la idea de que muchos y  muchas 
carecerían del acceso adecuado a la conectividad necesaria para poder recibir de manera más o menos óptima los 
contenidos de las materias. Luego, aun asumiendo la posibilidad de una conectividad aceptable, aparecía otro 
indicador preocupante: la falta de dispositivos adecuados (computadoras, tablets, etc).

Un q u in to  lím ite  v ive nc iad o  a lo largo de la cu rsada  m uestra  el n ive l/g ra d o  de fa m ilia r id a d  con los insum os 
te cn o ló g ic o s  y  el uso p e d a g ó g lc o -d id á c tlco  de los m ism os , ba rrera que cruzaba transversa lm en te  las cuestiones 
etarlas y  el ro l doce n te /es tu d ia n te . M a ria no  V ig o  afirm a :

En términos generacionales, incluso quienes pertenecemos a una generación que se socializó en el plexo entre 
lo analógico y  lo digital, tuvimos problemas para acercarnos a la diversidad de herramientas necesarias para 
afrontar el desafío de la virtualidad. Por su parte, les estudiantes - nativos digitales, en su mayoría - tampoco 
demostraron estar familiarizados con la utilización de medios virtuales para fines didácticos. Ambas situaciones, al 
igual que los problemas de la brecha tecnológica/socio-económica, no hicieron más que patentizar la ruptura del 
contrato pedagógico original. Si bien esto respondió a las inclemencias de la pandemia, sería importante revisarla 
factibilidad de una cursada totalmente virtual.

Un sexto lím ite  obedece al acceso a la b ib lio g ra fía  en un fo rm a to  am ig ab le  y  cóm o do . N ico lá s  C aprla  dice:

La imposibilidad de contar con el material impreso fue una limitante importante, evitando además un acercamiento 
personalizado al material de lectura, como permite el subrayado, remarcado, anotaciones propias, etc. En ese 
contexto, los niveles de lectura fueron considerablemente menores a los experimentados en otros cuatrimestres.

M a rle l Z am bón com parte  de qué m anera In ten tó reso lve r esa d ific u lta d :

Esta situación en parte fue resuelta en la confección de fichas de clase que contenían los principales párrafos 
de esos textos y/o parte de los contenidos “traducidos” a un lenguaje más llano. Esta opción si bien tiene como 
saldo positivo el hecho de que les estudiantes al menos han podido acceder a “lo importante"; tuvo como costo 
la “pérdida" del ejercicio de la lectura de los textos “originales"y la selección, jerarquizacióny organización de la 
información con el objetivo de utilizarla en el futuro por parte de les estudiantes.

Un sép tim o  lím ite  refiere a las tareas del cu id a d o  en el hogar, las cuales recaen m ayo rita rlam en te  en las com pañeras
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estud ian tes  y  docentes, ta l com o  lo dem uestra  el traba jo  de A le ja n d ro  B a rrios4 que fo rm a  parte de los m ateria les  de 
es tu d io  en la un idad  N° 5 de PSEA. M a x im ilia n o  U lle r lo pone en las s igu ien tes  pa labras:

Pero surge otro obstáculo, a menudo invisibilizado. Otro factor de inequidad: las tareas de cuidado. Porque 
después de todo, quien toma la decisión de encarar una carrera universitaria bajo determinados parámetros, sabe 
que dispondrá de cierto tiempo y  espacio para sí. Pero en contexto de encierro, de inaccesibilidad al auxilio de la 
lectura en papel, es imposible entonces escapar.

El a is la m ie n to  soc ia l com o fo rm a  p reven tiva  de m itig a r los efectos de la pandem ia  en la soc iedad, Im puso nuevas 
tareas del cu id a d o  en la soc iedad en general y  dentro  de las casas de las y  los es tud ian tes  de PSEA en particu lar, 
m o d ific a n d o  las ru tinas  y  los tie m p o s  de d icad os  para la fo rm a c ió n . M a rie l Z am bón com enta :

Las realidades de les estudiantes eran bien diversas, madres con hijes pequeñes que debido al aislamiento 
obligatorio vieron truncada la ayuda familiar respecto al cuidado de esos hijes; hogares donde sólo había una 
computadora y  quienes cursaban distintas materias en la universidad el mismo día eran madre e hijes entonces 
debía turnarse en el uso de esa única computadora; estudiantes que no lograban concentrarse dado el grado de 
hacinamiento en su hogar; estudiantes que debían abandonar la materia porque tenían que salir a trabajar para 
compensar el ingreso que traía su padre que ahora se había convertido en persona de riesgo; y  la lista sigue, se 
torna infinita.

Y C arlos  Suárez Escobar agrega:

La vida universitaria no fue el eje por el cual pasan todos los anhelos e ilusiones de una nueva etapa, hubo mucha 
dispersión en la vida cotidiana de los estudiantes, influida por diferentes temores respecto de la salud propia y  de 
familiares, la estabilidad laboral y  un gran desconcierto, al ingresara un universo nuevo que debería contener reglas 
muy precisas, y  que en este contexto resultaron difusas y  cambiantes.

Aprendizajes  (a modo de cierre)

A  la luz de la expe rien c ia  en esta p rim e ra  cu rsada  de PSEA ba jo la m o d a lid a d  v ir tu a l, nos queda la certeza -  en 
p rim e r lugar -  de que el espacio fís ic o  del au la , s igu e  s ien do  el m e jo r á m b ito  establecer y  d e sa rro lla r el dialogo 
educativo. Y en segundo  lugar, que las de s igua ld ade s  s o c io e co n ó m ica s  preex is ten tes  al ing reso  en la un ive rs idad  
que v iv ían  las y  los es tud ian tes  se han c o n s o lid a d o  y  tam b ién , p ro fun d izad o , más a llá  de los esfuerzos in d iv id u a le s  
y  c o le c tivo s  de es tud ian tes, docentes, pe rsona l té c n ic o -a d m in is tra tiv o  y  las au to rida des  de la U N M  -  ju n to  a sus 
respectivas fa m ilia s - . Puesto en pa labras por las y  los docentes  de PSEA:

4 Barrios, A. (201 9 ) la  economía, el trabajo, el valor v el cuidado en: Brandariz, C. (com p .) No es amor. A portes para la econom ía del cu idado. Bs. As., Indóm ita 
luz. Pp. 47-74.
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N ico lá s  Capria:

El conjunto de estudiantes que siguió la materia era el que se encontraba en mejores posibilidades, tanto por 
formación previa, capacidad de conexión a Internet y  dispositivos y  tiempo disponibles. En ese sentido, bajo la 
modalidad virtual de cursada se acentuaron las diferencias previas entre estudiantes, lo que tiene un impacto 
amplificador considerando que se trata de una materia que se encuentra al comienzo del ciclo universitario.

C arlos  Regla:

El vaso puede verse medio lleno o medio vacío, habrá quienes podrán argumentar que no se superó la situación dado 
el deterioro evidente visualizado en la caída (deserción) del número de cursantes y  con insuficientes evaluaciones del 
proceso de aprendizaje. Habrá quienes en cambio argumentarán que la situación se superó con niveles aceptables 
de alumnos concurriendo regularmente a sus clases virtuales, entregando trabajos escritos, participando también 
de otras formas (videoconferencias, chats, foros, etc.) y  por añadidura se cumplió con el calendario académico en 
tiempo y  forma; lo cual en el contexto de pandemia mundial no es poco y  que esos logros se dieron por la voluntad 
política de la institución UNM toda, al decir esto queremos incluir al estudiantado; finalmente para ser honesto, 
coincido con esta última postura aún a riesgo de pecar de exceso de optimismo. Por otra parte también tengo la 
convicción que el aula (con presencia de docentes y  alumnos/as) sigue siendo irreemplazable.

M a ria no  V ig o :

En ese sentido, a diferencia de la virtualidad, el contexto áulico conecta al educando con un plano colectivo y  
dialógico de producción de conocimientos. Es en ese ámbito que el docente debe arbitrar los medios para el 
desarrollo de instancias virtuosas de debate sobre los contenidos, y  promover dinámicas colectivas que den 
cuenta de una apropiación significativa de los mismos. Esto no sólo involucra el aprendizaje de herramientas 
epistemológicas para elaborar preguntas y  argumentar en torno a los problemas tratados, sino que conecta al 
educando con el plano de la socialización en términos de cómo tramitar creativamente las diferencias y  el conflicto.

C e c ilia  Díaz:

En términos generales, esta excepcionalidad nos ha dejado como aprendizaje significativo: acompañarnos como 
comunidad. Es decir, estar en contacto permanente con los colegas para expresar nuestros momentos de frustración 
por la conectividad y  la satisfacción de encontrar recursos eficaces. La posibilidad digital de abrir nuestras aulas 
para observar las prácticas de los otros no como un “stalkeo” sino para reflexionar las decisiones en nuestros 
espacios. Asimismo, acompañara nuestros estudiantes. La multiplicidad de vías de comunicación para que todos 
los estudiantes sepan que a llí están sus “profes" y  por ende, está su universidad a pesar de la pandemia, atravesando 
una excepcionalidad de la que nadie puede dar certezas, abrigó la expectativa de futuro que necesitamos. Esa 
noción de hospitalidad nos hace ejercer como docentes nuestra parte de los cuidados. Sumarle comprensión a las 
distintas instancias de adaptación de cada integrante de nuestra comunidad a esta “nueva normalidad", pero sin 
olvidar que los daños son múltiples y  que muchas veces su resolución escapa de nuestras posibilidades.

C arlos  Suárez Escobar:

Descubrimos nuevas herramientas, en una situación en la cual se van nivelando conocimientos, aprendemos todos 
de todos, en muchos casos el universo tecnológico es un territorio desconocido para el docente y  los estudiantes
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proponen algunas formas de uso. Desarrollamos vínculos de solidaridad, sentimientos de empatia, todos somos 
vulnerables. Hubo un gran trabajo de los delegados, en donde surgieron liderazgos naturales. Aquellos que 
siguieron adelante hasta el final, más allá del resultado obtenido en las tareas de seguimiento, pudieron aumentar 
su confianza en sí mismos y  en un esfuerzo colectivo que enfrenta las dificultades y  aun así persiste en su rumbo.

M a rie l Zam bón:

A pesar de la incertidumbreyde todos los obstáculos (conexión, estructura, contenidos, etc) el nivel de deserción fue 
menor a lo que se esperaba, de hecho, los niveles de participación, fueron similares a la situación de presencialidad. 
El acompañamiento pedagógico en la trayectoria universitaria en este primer cuatrimestre fue posible porque tanto 
la Universidad, les Docentes y  les estudiantes han realizado grandes esfuerzos para lograrlo; hemos dado cuenta de 
la existencia de una verdadera comunidad universitaria.

M a x im ilia n o  U lle r:

Es difícil afirmar que el balance de la experiencia haya sido positivo, aunque decirlo contrario no refleja la mirada 
completa de la realidad. Hay una conclusión que si es posible obtener: el aula iguala, equilibra, democratiza. La 
virtualidad, a pesar de los esfuerzos colectivos, de las flexibilidades otorgadas, de las plataformas novedosas que 
se popularizaron a la velocidad de la luz tras el comienzo de la pandemia, no ha logrado resolver las inequidades 
que son estructurales. Que también persisten en el aula, pero con una brecha mucho menos pronunciada, porque 
en definitiva, todos y  todas se las arreglan para llegar.

Desde el hacer docente se ap ortó  al s o s te n im ie n to  y  fo rta le c im ie n to  de la co m u n id a d  u n iv e rs ita ria  o rgan izada , para 
m itig a r los efectos de la pandem ia  y  o frecer un ho rizon te  de expecta tiva  que b rinde  c ie rta  certeza en este presente 
b ru m o so , com o  parte de una tarea c o n ju n ta  que sum a  a c o n s tru ir  una soc iedad  más ju s ta  e Igua lita ria , le jos del 
in d iv id u a lis m o  y  la m eritocrac la .

PSEA. M o ren o , 12 de agos to  de 2020


