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Que el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado 
por tecnología sea lo más “humano” posible

La pandemia y su consecuente educación virtualizada llevó a que la gran mayoría de las cá-
tedras de la Facultad de Sociales implementaran la videollamada como herramienta para 
poder seguir dictando las clases. Hoy ya hemos naturalizado e incorporado ese tipo de co-
municación y forma parte de nuestras cotidianidades como una posibilidad más. Sin em-
bargo, al principio esta nueva modalidad se constituía en un desafío enorme. No se sabía 
cómo iba a funcionar, si estudiantes y docentes se iban a poder conectar sin problemas, de 
qué manera organizar el espacio dentro de los hogares para poder participar de la clase, 
cuánto tiempo debía durar la exposición, cómo habilitar la participación de estudiantes, en-
tre otros interrrogantes. 

Si miramos los recorridos podemos observar que los resultados no fueron iguales en todos 
los casos y en esto mucho tuvieron que ver las estrategias implementadas por cada equipo. 
La cátedra de Teoría Sociológica III, a pesar de todas las incertidumbres y las dificultades, 
desde un primer momento se propuso que el proceso de enseñanza-aprendizaje media-
do por tecnología y sin presencialidad física y que fuera lo más «humano» posible. Esto, 
que tal vez se dice fácilmente, en realidad requiere de una muy cuidadosa planificación de 
las clases y acompañamiento durante la cursada. Con este relato queremos compartir las 
diferentes estrategias que desde allí se implementaron, no sólo para socializar lo que se 
hizo durante esa etapa sino también porque muchos de los elementos puesto en juego nos 
invitan a seguir pensando sobre cómo organizamos el dictado de las clases masivas, aún en 
tiempos de presencialidad. 

Las clases sincrónicas como oportunidad para las presencias
La materia Teoría Sociológica III se da en segundo año de las carreras Sociología y Ciencia 
Política, durante el segundo cuatrimestre. Tanto para el dictado de clases teóricas como 
prácticas se optó por la videollamada a través del recurso Meet. Una de las primeras decisio-
nes fue la de respetar los horarios de clases, es decir mantener el horario de la presenciali-
dad. Ese funcionó como un organizador común de los tiempos. Otra característica de estas 
instancias fue que las cámaras siempre estuvieron encendidas. Las docentes insistieron 
mucho para que esto fuera posible. No era un pedido caprichoso. Se dedicó un tiempo para 
explicarles el motivo: para un encuentro educativo es fundamental poder mirarse los ros-
tros, ya que la comunicación implica más que la palabra. Los gestos, las miradas, las sonrisas 
e incluso las caras de sueño hacen al vínculo entre docentes y estudiantes. Les estudiantes 
entendieron y aceptaron el contrato; de este modo la asistencia a las clases virtuales no sólo 
no decayó sino que además mantuvieron las cámaras de sus dispositivos.

Esta característica a la vez se complementó con una interpelación permanente a participar. 
Para ello es necesario comprender que una clase sobre teoría sociología puede no ser sólo 
una exposición por parte de la docente, sino un diálogo. Un diálogo mediado por una pan-
talla no es algo sencillo, pero es posible. Estrategias tales como recuperar saberes previos, 
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generar preguntas,darse los tiempos para las respuestas, promover la escucha, así como la 
incorporación de audiovisuales y otros recursos digitales a modo de apoyo o complemento 
de la exposición posibilitaron que las clases fueran mucho más dinámicas.

En ese sentido se destaca una estrategia que favoreció mucho la participación activa de les 
estudiantes: la elaboración colectiva de los conceptos trabajados en la clase anterior hacien-
do uso de la pizarra digital (Jamboard de Meet). Concretamente se les pedía a les estudian-
tes que escriban algo relacionado a la clase anterior, lo que recordaban, lo que más les había 
llamado la atención etc. Para ello se usaban las notas adhesivas que ofrece la pizarra. Esos 
cartelitos coloridos (con el nombre de quien los escribía) se insertaban en la pizarra y de este 
modo, entre toda la clase se construía un gran mapa con las ideas trabajadas previamente. 
Esta elaboración era el punto de partida para la nueva clase. Pero además la estrategia le 
permitía a la docente identificar qué es lo que habían aprendido, de qué manera se habían 
incorporado de los conceptos y si hacía falta reforzar o corregir alguna idea que no estuviese 
del todo clara. Un paso fundamental antes de avanzar con los nuevos conceptos.

En las clases prácticas también se utilizó otra herramienta de producción colaborativa como 
lo es el muro digital (Padlet). En este caso la estrategia fue continuar elaborando lo que se 
había empezado a trabajar en el muro interactivo, y luego esa producción era recuperada 
como punto de partida para la clase siguiente. Fue tan productiva esta propuesta que ac-
tualmente se sigue implementando en las clases presenciales. Ya no se cuenta con una pi-
zarra digital, pero se trabaja con afiches y la dinámica es la misma.

Por otra parte, también se realizaron grupos de lectura a cargo de les ayudantes de cátedra. 
Estas instancias funcionaron como espacios optativos y complementarios. Por eso se les pi-
dió que no realizaran clases de consultas, sino que asumieran el lugar de compañeros/as 
más avanzados y les ayudaran a abordar el material de lectura. Las clases de consulta esta-
ban a cargo de las docentes de cátedra y no tenían una regularidad preestablecida sino que 
se organizaban a partir de las demandas. 

Las clases grabadas como otro recurso para el estudio
Todas las clases dictadas durante el 2020 y 2021 fueron grabadas y puestas a disposición 
para que les estudiantes pudieran acceder a verlas todas las veces que lo requirieran. Para 
mejorar e incluso garantizar la disponibilidad y el acceso, las clases fueron subidas a la pla-
taforma YouTube. Esta posibilidad, adoptada por muches docentes de la facultad, lleva a un 
debate interesante y aún vigente dentro de nuestra comunidad educativa. Las clases son 
públicas: ¿esto implica que no debería haber problemas con publicarlas en la web?, ¿cuales 
son los riesgos?, ¿cuáles son las ventajas o no de hacerlo?, ¿en qué favorece a les estudiantes? 

Esta cátedra no es ajena a este debate y en ese sentido proponen un enfoque interesante 
que aporta a la discusión. Las docentes saben que “lo público” de estas instancias implica 
una publicidad diferente. No se trata de un producto masivo que puede ser “leído” en cual-
quier contexto o situación. Hay un marco desde donde deben ser entendidas: son clases 
universitarias elaboradas por una cátedra o una docente en particular para determinado 
público, en un momento preciso. Este enfoque situado era explicitado tanto al inicio como 
al final de la grabación. Como con toda producción cultural, artística, académica, que se 
sube a la web, es muy difícil imaginar qué circulación puede llegar a tener, pero la decisión 
de hacerlo se sustenta principalmente en que se entiende que estas producciones, junto a 
otros recursos que se ofrecen en el marco de una propuesta, se constituye en un material 
muy valioso que favorece la apropiación de los conocimientos. 
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Sin lugar a dudas, la clase grabada fue un gran aporte para quienes por diferentes razones 
(laborales, tareas de cuidado, entre otras) no podían participar de las instancias sincrónicas. 
De hecho hubo quienes efectivamente lograron avanzar en la carrera a partir de esa nueva 
posibilidad. Pero esta posibilidad va más allá, tiene que ver con que los modos en que les 
estudiantes se apropian de esos recursos para estudiar, modos que también son diversos. 

Es importante señalar que las clases grabadas no solo fueron aprovechadas por quienes no 
pudieron estar presentes, sino también por quienes participaron y las “re” utilizan en situa-
ciones posteriores. En ese sentido algunes estudiantes manifestaron que al mirarlas de nue-
vo logran escuchar cosas que no habían escuchado en ese momento, o que las vuelven a ver 
pero ya con la guía de lectura a mano. Otres incluso las desgraban para convertirla en apun-
tes. Más allá de los autores y las lecturas obligatorias, les estudiantes reconocen que esta 
mediación docente es sumamente valiosa para abordar la complejidad de los textos. Hoy, 
en tiempos de presencialidad, la grabación sigue siendo demandada y muy valorada por les 
estudiantes. Es por eso que luego de las clases presenciales, en el aula virtual se habilita el 
acceso a las clases grabadas del año anterior. Pero además estos recursos se complementan 
con un nuevo aporte que están haciendo les estudiantes: graban con sus celulares las clases 
del presente año y en formato audio también son subidas al aula virtual. De esa manera, va 
quedando el registro actualizado de los encuentros y a disposición de les estudiantes para 
que sigan recreando diferentes formas de utilizarlos en sus procesos de aprendizajes. 

Nuevas formas de evaluar 
Otro desafío fue pensar una modalidad de evaluación a la distancia y para la masividad. 
En ese contexto el cuestionario aparecía como una alternativa concreta, pero que hasta 
entonces no había sido implementado. El cuestionario tiene sus ventajas tales como la in-
mediatez, la auto corrección de preguntas cerradas y la posibilidad de trabajar con un gran 
número de preguntas; pero para que se adapten a evaluar este tipo de conocimiento y evitar 
la copia, fue necesario diseñar un modelo que se ajuste a las necesidades y no al revés. 

Como primera medida, los cuestionarios no se limitaron a las múltiples opciones de res-
puestas correctas o incorrectas, en donde muchas veces se pone en juego el azar. Aquí cada 
una de las preguntas tenía varias respuestas correctas y otras varias incorrectas. Cada res-
puesta correcta iba sumando puntos y las incorrectas, restaban. Esto requería de una mayor 
concentración por parte de les estudiantes al momento de seleccionar las opciones. Además 
también se incluían preguntas abiertas en las que debían desarrollar la respuesta, porque 
se consideraba muy necesario desarrollar las competencias de escritura.

Con el retorno a la presencialidad, esta modalidad de evaluación sigue siendo la elegida. El 
día del examen, les estudiantes llevan sus celulares o computadoras para realizar el cues-
tionario y a la vez las docentes lo llevan impreso para ofrecer la versión papel en el caso 
de que alguien lo necesite. A medida que va pasando el tiempo, los cuestionarios se van 
enriqueciendo con nuevas preguntas de múltiple opción y abiertas que las docentes van 
agregando o modificando en función de cómo evalúan su funcionamiento y el despeño de 
les estudiantes.

Explorando nuevos lenguajes y formas de representación
Desde antes de la pandemia esta cátedra ya venía pensando y ensayando distintos modos 
de incorporar otros lenguajes tanto al proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. Sin 
embargo, durante esta etapa se aceleró considerablemente este proceso, ya que el contexto 
favoreció la implementación de muchas de las ideas que ya se venían gestando. Por ejem-
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plo, una de las actividades consistió en pedir a les estudiantes que realicen producciones 
incorporando las principales ideas de los autores y una de las condiciones fue que sea una 
producción creativa. Podían utilizar diferentes formatos: audio, imágenes, textos, videos, 
etc. Una de las opciones más elegidas fue la producción de memes. En ese caso, además del 
meme debían presentar un escrito que justifique y profundice la temática. Estas produccio-
nes fueron alojadas en el aula y además se creó una cuenta de Instagram para ponerlos en 
circulación por otros circuitos.

Incorporar diferentes lenguajes y algunas de las dinámicas propias de las redes sociales 
implica toda una innovación y apuesta en el ámbito académico. En primer lugar, supone 
liberarse de prejuicios sobre la cultura audiovisual e identificar las posibilidades que desde 
allí se ofrecen, incluso para abordar temas tan complejos como las teorías sociológicas. Las 
docentes saben de la importancia de trabajar los procesos de lectura y escritura académica, 
pero eso no excluye la posibilidad de jugar y explorar otros lenguajes y formatos que abren 
diferentes posibilidades de expresión.

Acerca de las dificultades y los nuevos desafíos 
El ASPO fue una etapa muy difícil para todo el mundo. Enseñar y aprender en ese contex-
to tuvo sus particularidades y muchos obstáculos para sortear. Fue una etapa en la que se 
borraron las fronteras entre el mundo familiar, laboral y el del estudio en el caso de les es-
tudiantes. Hubo mucho de improvisación y un esfuerzo docente difícil de medir. El agota-
miento no sólo fue humano sino también de los equipamientos. Hubo que sostener la edu-
cación pública con los recursos personales (computadora, celulares, internet) que tal vez no 
estaban preparados para afrontar esta tarea durante tanto tiempo.

Las dificultades no se limitan sólo al tiempo de la pandemia. Actualmente sigue siendo muy 
difícil dar las clases en las aulas comunes sin los equipamientos adecuados. Sin bien todo 
este tiempo se favoreció la incorporación de saberes sobre cómo incorporar diferentes re-
cursos a las clases, hoy no siempre es posible sostener esa dinámica. En las aulas comunes 
a veces no es posible contar con el cañón y buena conexión, la instalación eléctrica es defi-
ciente, es complejo trasladar los equipos desde la facultad por las distancias, los tiempos y 
la responsabilidad que implica. Esta dimensión tecnológica debería ser resuelta para que 
las clases puedan continuar aprovechando las diferentes posibilidades que permite la arti-
culación entre entornos físicos y virtuales.

Pese a todos estos inconvenientes, la cátedra decide seguir apostando a incorporar recursos 
no sólo en las aulas virtuales, sino en la misma clase presencial. Están convencidas que re-
signar esa posibilidad genera desigualdades entre los estudiantes que cuentan con mejores 
dispositivos y conectividad para poder acceder a los recursos desde sus hogares y aquellos 
que no los tienen y por lo tanto se perderían esta experiencia. Además, se cuenta con una 
importante cantidad de material seleccionado, saben cómo, para qué y en qué momento de 
la clase usarlo y por lo tanto sería un despropósito dejarlos de lado. 

Todo este tiempo sirvió para aprender y repensar las prácticas de enseñanza. Si bien ya 
había una experiencia previa en relación a abrir nuevas posibilidades de lenguajes, este 
tiempo permitió afianzar esas convicciones y desarrollar nuevas estrategias para articular lo 
complejo y denso de la teoría con los intereses y las formas de comunicación de las nuevas 
generaciones habituadas a transitar por las redes y la cultura mediática.

El desafío ahora es poder sostener estas prácticas que exigen creatividad y flexibilidad pero 
también condiciones materiales e institucionales para poder implementarlas. Las posibili-
dades son múltiples, así como también las ganas de seguir explorando.
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