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Por Silvana Casali y Marina Arias

Lo primero que comprendemos quienes nos interesamos por los pro-
cesos de enseñanza en general, y quienes integramos el Laboratorio 

Creativo de Escritura I de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social 
(FPyCS) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en particular, es que 
aquello que sucede entre les docentes y les estudiantes en una situación de 
aprendizaje guarda la potencia de lo incalculable: por más planificación que 
exista siempre habrá un resto que se resiste a la previsibilidad.

Según Antelo (2005) ese imprevisible es propio de toda experiencia edu-
cativa entendida como acto de libertad, y podemos decir que en él descansa la 
multiplicidad de efectos que una clase puede desatar en les estudiantes –y, está 
de más agregarlo, en les docentes–, así como el tiempo particular que tarda en 
interpelar a cada une. Por más que planifiquemos un encuentro pedagógico, no 
parece posible saber completamente qué irá a ocurrir y qué tipo de descubri-
mientos e interpretaciones irán a propiciar nuestros diálogos. En este sentido, 
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enseñar es interpelar a otres y, por eso, una aventura que escapa a cualquier tipo 
de resultados calculables. 

Asumida la imprevisibilidad del acto pedagógico en condiciones normales, 
es cierto que el contexto actual resultó aún más incalculable de lo habitual: una 
pandemia atravesó nuestras prácticas laborales y modificó de manera unilate-
ral todo aquello que habíamos planificado para desarrollar en nuestras clases 
presenciales habituales. Frente a ello, como cátedra entendimos que existían al 
menos dos posibilidades: o bien podíamos ser espectadores/as de lo que estaba 
sucediendo, manteniéndonos en esa previsibilidad original –“la pandemia pa-
sará y cuando comience el segundo cuatrimestre volveremos a las aulas”– o bien 
podíamos reducir el impacto de este enorme incalculable al que empezábamos 
a enfrentarnos.

La salida se presentó colectiva: algunes de nosotres ya estábamos dando 
clases virtuales universitarias y secundarias en el primer cuatrimestre, habi-
tuándonos a adentrarnos cada vez más en un universo que presentaba desafíos 
pero también virtudes; otres empezábamos a comparar las distintas herramien-
tas tecnológicas así como las posibilidades de adaptarlas a los requerimientos 
propios de un laboratorio de escritura como el nuestro; otros, finalmente, eva-
luábamos la necesidad de volver a pensar cada clase en función de este nuevo 
contexto. Fueron distintas aristas que nos permitieron no permanecer dema-
siado tiempo en la incertidumbre y comenzar a planificar las clases con una 
certeza que funcionó como declaración de principios: detenerse no era posible, 
nuestra mirada sobre el mundo junto con nuestra pertenencia a una universi-
dad nacional pública no nos lo permitía.

Estrategias educativas

En este contexto de emergencia la prioridad resultó tener presentes las 
posibilidades de les estudiantes: las clases sincrónicas en tanto emulación de 
las clases presenciales representaban una opción lógica, pero ¿qué sucedía con 
aquelles que no tenían conexión a internet en el horario de la clase, o que tenían 
un solo dispositivo tecnológico que compartían con algune familiar? Para esto, 
una de las estrategias implementadas por nuestra cátedra para transformar en 
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algo positivo el imperativo de educar bajo la modalidad a distancia fue la escri-
tura de las clases, de manera tal que en ellas se articularan la teoría y la práctica, 
pero también la oralidad y el registro escrito. 

De esta forma, con el objetivo vertebral de ir tramando en cada una de esas 
instancias aquello que entendemos por significatividad literaria en su dimen-
sión comunicacional (Arias, 2016), antes de que finalizara el primer cuatrimes-
tre ya nos habíamos lanzado a escribir (más bien, a reescribir) esos encuentros 
pedagógicos que, hasta pocos meses antes, nos llevaban dos horas y media de 
presencia compartida. Tuvimos que adaptar el lenguaje, amenizarlo para el 
encuentro con les estudiantes, al tiempo que evitar perder la complejidad de 
lo abordado; tuvimos, también, que reducir el tiempo en el caso de las clases 
sincrónicas y reducir la cantidad de hojas en las escritas. Lo que en nuestros 
borradores solían ser notas al pie que nos significaban la posibilidad de recor-
dar y ahondar en un tema en especial ahora devenían en hipervínculos tanto 
a materiales de elaboración propia como a otros de libre circulación, de modo 
que les permitieran profundizar a les estudiantes acerca de une autore o de una 
herramienta de construcción narrativa específica.

Con este objetivo, decidimos utilizar la plataforma Google Classroom de-
bido a que nos permitía cargar todas las clases junto con sus respectivas con-
signas y habilitarlas en el día y horario de cada comisión, como así también la 
posibilidad de contactarnos con les estudiantes rápidamente, a través de mail o 
mediante el uso del Tablón. Allí compartimos un link de Google Meet para los 
encuentros sincrónicos en el horario de cada cursada, tanto para brindar una 
clase lo más cercana a la presencialidad como para saldar dudas que, inevitable 
y afortunadamente, solo el intercambio docente-estudiantes permite satisfacer.

La periodicidad de los encuentros sincrónicos fue desarrollándose de 
acuerdo a las características y necesidades de cada comisión; algunes de no-
sotres optamos por subir el material escrito junto con la consigna de escritura 
del día y pautamos un encuentro quincenal para hacer consultas y despejar 
dudas, otres pudimos hacer convivir las clases escritas junto con las clases sin-
crónicas, cuando el grupo era fructífero para la creación del saber colectivo en 
vivo. Como podrá imaginarse, las variables que se ponían en juego iban desde 
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la calidad de la conectividad de les estudiantes hasta la cantidad de inscriptes 
por comisión junto con todo aquello que hace a la práctica estudiantil habi-
tual: inconvenientes personales, laborales y de equilibrio con el resto de las 
cursadas. En este sentido debemos destacar que como Laboratorio de Escritu-
ra nuestro acuerdo pedagógico consistió en priorizar la disponibilidad de les 
estudiantes y contenerles frente a posibles dificultades, y para esto desarrolla-
mos el contacto inmediato con aquelles que o bien no habían enviado aún los 
trabajos prácticos de escritura requeridos o bien se conectaban al encuentro 
sincrónico de Google Meet pero no participaban. Los resultados fueron muy 
favorables.

En simultáneo a la utilización de la plataforma Google Classroom realiza-
mos la digitalización de todo el material teórico y literario en la Web de Cáte-
dras, alojada en la página oficial de la Facultad, que contiene la presentación de 
la materia, la bibliografía, cronograma y cuaderno de cátedra para que les estu-
diantes puedan acceder fácilmente. En el mismo sentido, para la realización de 
uno de los dos trabajos finales –que consiste en la escritura de una reseña litera-
ria– se comenzó a utilizar como insumo una biblioteca digital en soporte Wor-
dPress elaborada por la titular de la cátedra, en la que les estudiantes pueden 
acceder a novelas y libros de cuentos digitalizados de autores contemporánees. 
Y aquí se vislumbran dos objetivos: por un lado y como mencionamos, facilitar 
el acceso de les estudiantes al material indispensable para cursar y acreditar 
la materia; por otro lado, acercarles a un catálogo de autores argentines cuyas 
obras no siempre son hallables ni circulan en los suplementos culturales hege-
mónicos.

El uso de la plataforma resultó muy útil para el seguimiento de las entre-
gas de los trabajos prácticos (en este sentido, la virtualidad trajo a colación una 
organización más sistemática y visualizable para les docentes), y la comunica-
ción cotidiana por mensajes y por mails paradójicamente redundó en un co-
nocimiento más preciso de cualquier problemática que estuviera atravesando 
algune estudiante en particular que en los cuatrimestres en los que dictamos la 
materia en forma presencial. En este sentido, aspiramos a capitalizar este des-
cubrimiento para enriquecer nuestro vínculo con les estudiantes cuando este-
mos de nuevo en las aulas.
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Reflexiones finales

Para que exista un encuentro pedagógico, tiene que haber intención de 
transformar al otre (Antelo, 2005). Desde que comenzó la pandemia, a los habi-
tuales desafíos de la enseñanza vino a sumarse un imprevisible mayor que no 
solo puso en crisis nuestras formas de dar clases, sino que nos obligó a replan-
tearnos por qué y para qué hacíamos lo que hacíamos. 

Desde la preparación de las clases escritas hasta la finalización del cuatri-
mestre fuimos aprendiendo a equilibrar esas tensiones que, aun en un espacio 
virtualmente áulico, persistieron: lo que como equipo docente ofrecemos y es-
peramos –que les estudiantes aprendan a leer críticamente a las ficciones y que 
escriban ficción significativa–, lo que les estudiantes ofrecen y esperan, lo que 
finalmente sucede, ese incalculable que varía en cada actor pedagógico, eso que, 
como dice Antelo, desconocemos del otro lado y que es lo mismo que nos motiva 
a crear y tender un puente.

Es verdad: extrañamos el espacio áulico, la coincidencia de una comu-
nidad que se da cita semanalmente en un mismo tiempo y en un mismo 
lugar. Sin embargo, la crisis de esa normalidad –que, no podríamos negar, 
ha sido objeto de cuestionamiento en esos mismos encuentros pedagógicos 
porque, ¿qué normalidad si todavía es este un mundo violentamente des-
igual?– nos condujo a responder como grupo, con la certeza de que la educa-
ción pública debía dar respuesta, estar ahí, porque a las soledades y distan-
cias que la pandemia acentuó debíamos tratarlas con la idea de que somos 
seres de relaciones que estamos “en el mundo y con el mundo” (Freire, 2015: 
103, énfasis original).

En definitiva, estar presentes en ese tránsito intelectual significaba re-
conocer que lo que teníamos para ofrecer no era poco: la propuesta de crear 
textos originales que a les estudiantes les resulten significativos (Cuaderno 
de cátedra, 2020), el estudio, la práctica y la reflexión crítica permanente en 
torno a la escritura de ficción como una de las mejores maneras de compren-
der el mundo, de transformar a les otres y transformarnos con elles. En eso 
estamos. •
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