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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación sobre las Prácti-
cas Educativas Mediatizadas implementadas en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Argentina) durante 
el periodo 2020-2021. Se indagó en las acciones, actitudes y percepciones 
de estudiantes que cursan carreras tradicionalmente presenciales. Para 
el análisis cualitativo se implementó un modelo integrado por cuatro di-
mensiones: Institucional, Social, Tecnológica y Multimodal. Dichas dimen-
siones contemplan diversos factores técnicos, organizacionales, sociales 
y culturales que componen los ámbitos educativos. Los principales resul-
tados destacan que durante la virtualización los estudiantes valoraron la 
posibilidad de descargar bibliografía, la facilidad de acceder a información 
y la posibilidad de no cursar en un lugar y horario específico. Sin embargo, 
la escasa interacción personal con compañeros y la imposibilidad de ha-
bitar el espacio edilicio de la institución desalentaron el sostenimiento del 
cursado. En efecto, aquellos que tenían un recorrido universitario previo 
fueron los que mejor afrontaron esta virtualización educativa. Y, en con-
trapartida, los que tuvieron mayores dificultades fueron quienes tenían 
menos experiencia previa en la vida universitaria presencial.

Palabras clave: COVID-19 - universidad - virtualización - estudiantes 
universitarios

Mediatized educational practices of students during the pandemic 
in a Faculty of Educational Sciences

Abstract
This article presents results of a research on Mediatized Educational Prac-

Prácticas educativas mediatizadas de estudiantes 
durante la pandemia en una Facultad de Ciencias de la 
Educación
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tices implemented in the Faculty of Education Sciences of the National 
University of Entre Ríos (Argentina) during the period 2020-2021. The 
study investigated the actions, attitudes and perceptions of students who 
take traditionally face-to-face courses. For the qualitative analysis, it was 
implemented a model comprising the Institutional, Social, Technological 
and Multimodal dimensions. These dimensions include various technical, 
organizational, social and cultural factors that shape educational contexts. 
The main results highlight that during virtualisation students appreciated 
the possibility of downloading bibliography, the ease of accessing informa-
tion and the possibility of studying in different places and times. However, 
the lack of personal interaction with peers and the impossibility to occupy 
the institution’s building discouraged students from staying on the course. 
In effect, those who had a previous university education were better able 
to cope with this educational virtualisation. Instead, who had greater dif-
ficulties those had less previous experience of face-to-face university life.

Keywords: COVID-19 - university - virtualization - university students
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1. Introducción
Tras la irrupción de la pandemia por COVID-19, durante el 2020 se im-
plementó en muchos países una educación remota de emergencia en las 
instituciones de educación superior. Las sucesivas experiencias emergen-
tes relevaron los beneficios y virtudes que habilitó la integración de tec-
nologías digitales al dictado de clases y concretar exámenes (Cano et al., 
2020; Hantrais et al., 2020). Aunque también la crisis sanitaria potenció la 
inequidad social y la brecha digital, así como generó una sobrecarga la-
boral entre el profesorado (Bozkurt et al., 2020; Farnell, Skledar Matijević 
y Šćukanec Schmidt, 2021; Tejedor et al., 2021).

En ese marco, debido a que cada institución tiene sus particularidades, 
resulta pertinente profundizar los estudios sobre las Prácticas Educati-
vas Mediatizadas (PEM) desarrolladas en distintos contextos durante ese 
periodo histórico. En este artículo se presentan resultados de una inves-
tigación que analizó las PEM implementadas en la Facultad de Ciencias 
de la Educación (FCEdu) de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) 
durante el periodo 2020-2021. Especialmente se indagó entre las accio-
nes, actitudes y percepciones del estudiantado perteneciente a carreras 
tradicionalmente presenciales: la Licenciatura en Comunicación Social y 
la Licenciatura y el Profesorado en Educación.1

Este caso de estudio presenta particularidades relevantes. Por un lado, 
el cursado presencial había sido cuestionado por el estudiantado desde 
antes de la pandemia. Durante los años 2018 y 2019 se desarrolló un de-
bate institucional vinculado a la obligatoriedad del cursado presencial: 
en ese entonces las y los estudiantes cuestionaron la forma tradicional 
de cursado en la Facultad y pusieron en discusión las clases expositivas 
que desarrollaba el profesorado. Esa situación culminó a fines del 2019 
con una modificación del Reglamento Académico, donde se postula que 
la «asistencia no será requisito para la condición de alumno regular». Es 
decir que, desde antes de la virtualización impuesta por la pandemia, en 
la FCEdu ya se había cuestionado la pertinencia de la presencialidad física 
en la enseñanza universitaria.

Por otro lado, al momento de irrupción de la crisis sanitaria, las con-
diciones de accesibilidad tecnológica estaban en parte resueltas: más de 
la mitad de docentes y estudiantes disponían de computadoras y teléfonos 
móviles en sus hogares (Bojarsky, Céparo y Cerini, 2020) y, a la vez, la 
facultad ya contaba con la ciberinfraestructura de un campus virtual (Al-
caráz, Azcárate y Aranciaga, 2019; Andrés y San Martín, 2018).

No obstante, cuando se implementó, a partir de marzo de 2020, la vir-
tualización integral de las clases y exámenes, en esta facultad irrumpieron 
tensiones y debates en torno a los modos de concebir la enseñanza y el 
aprendizaje mediado por tecnologías, así como diversas actitudes hacia la 
virtualidad, distintas habilidades digitales y preferencias a futuro sobre la 
educación (Andrés y San Martín, 2022).
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2. Perspectiva teórico-metodológica
Aquí se define a las PEM como la diversidad de experiencias de enseñanza 
y aprendizaje caracterizadas por una presencialidad físico-virtual respon-
sable, con instancias de aprendizaje colaborativo y distribuido, disponibi-
lidad de información multimodal, y capacidad conjunta de adoptar, editar, 
crear y recrear contenidos accesibles. Por lo que para estudiarlas es pre-
ciso contemplar el acceso a tecnologías informáticas y digitales, así como 
las relaciones vinculares, las lógicas organizacionales, las estrategias pe-
dagógicas y la producción y acceso a la información y el conocimiento 
(Andrés y San Martín, 2019; Dharwadkar, 2020; Marín Ossa, 2015).

La perspectiva sobre PEM que aquí se propone articula, más allá de 
los grados y formas de mediatización existentes (Marín Ossa, 2015), la di-
versidad y complejidad de las prácticas educativas en el actual contexto 
físico-virtual. Desde un marco pedagógico constructivista (Carretero, 2016 
[1993]), se considera que estas prácticas requieren de un compromiso y 
una participación activa en la construcción conjunta de experiencias, sa-
beres y artefactos para su sostenibilidad socio-técnica.

Asimismo, teniendo en cuenta la complejidad de los actuales procesos 
de expansión socio-tecnológica, se plantea la pertinencia de adoptar un 
enfoque socio-técnico para analizar la mediatización. En esa dirección, se 
adopta un modelo para el análisis multidimensional de la construcción 
y evaluación de PEM en Educación Superior (Andrés y San Martín, 2019). 
Se considera que estas dimensiones son constitutivas de los procesos de 
construcción socio-tecnológica de PEM, debido a que contemplan diversos 
factores técnicos, organizacionales, sociales y culturales que componen 
los ámbitos educativos.

Dicho modelo está configurado por cuatro dimensiones interrelaciona-
das no jerárquicas:

- Dimensión Institucional: analiza las políticas institucionales –accio-
nes, normativas, reglamentos– implementadas para la puesta en obra de 
los proyectos en los distintos niveles de gestión.

- Dimensión Tecnológica: evalúa la infraestructura técnica: redes, 
hardware y software disponible, servicios de transferencia de datos y de 
apoyo técnico, condiciones de accesibilidad web.

- Dimensión Social: estudia las características de los grupos sociales 
intervinientes en relación con los procesos de apropiación de TIC y las 
finalidades de los dispositivos socio-técnicos.

- Dimensión Multimodal: examina los procesos de producción, circu-
lación y accesibilidad de la información y el conocimiento en múltiples 
formatos y soportes.

Cada una de estas dimensiones está compuesta por indicadores –de 
tipo general– que pueden ser abordados mediante diferentes técnicas e 
instrumentos de investigación. Además, dicho modelo reviste de cierta 
flexibilidad, es decir, su potencialidad reside en la posibilidad de adecuar/
ajustar sus variables e indicadores en cada caso de estudio (Figura 1).
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Figura 1. Dimensiones e indicadores del modelo de análisis socio-técnico 
de Prácticas Educativas Mediatizadas.

 
3. Método y técnicas
Para el análisis se adoptó un enfoque socio-técnico (Thomas, Becerra y 
Bidinost, 2019) y la estrategia metodológica fue descriptiva, evaluativa y 
sincrónica. Se procuró indagar en las actitudes, habilidades y expectativas 
del estudiantado durante la virtualización educativa forzosa. Para ello se 
recurrió a un diseño metodológico mixto que combinó técnicas cualitati-
vas y cuantitativas (Farrow, Iniesto, Weller y Pitt, 2020).

Se implementaron las siguientes técnicas y actividades de recolección 
de información:

1. Encuesta a 209 estudiantes, de los cuales 156 eran pertenecientes a 
la Licenciatura en Comunicación Social, 22 a la Licenciatura y 31 al Profe-
sorado de Ciencias de la Educación (Tabla 1). Con respecto al género, 155 
fueron mujeres (74,2%), 50 eran varones (23,9%) y 4 respondieron Otre 
(1,9%). Asimismo, 118 tenía entre 18 a 24 años (56,4%), 52 tenía entre 25 
a 30 años (24,8%), 25 tenía entre 31 a 40 (11,9%) y 12 tenían entre 41 y 70 
años (5,74%) (dos personas no especificaron su edad).

Estudiantes en 
2020

Estudiantes en 
2021

Encuestados en 
2021

Lic. en Comunica-
ción Social

955 953 156

Lic. en Ciencias de 
la Educación

102 130 22

Prof. en Ciencias 
de la Educación

164 155 31

Tabla 1. Cantidad total de estudiantes que cursaron en los años 2020 y 
2021. 
Fuente: Departamento Alumnos de FCEdu-UNER.
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En cuanto al año de ingreso a la carrera, la Tabla 2 indica que 25 per-
sonas comenzaron en 2020 y 26 lo hicieron en 2021. Esto que significa 
que para casi el 25% de los encuestados la experiencia universitaria fue 
durante el período de pandemia y la virtualización de la educación.

Año antes del ingreso a la carrera Cantidad de personas encuestadas

Antes del 2014 33

2014 10

2015 15

2016 18

2017 29

2018 26

2019 27

2020 25

2021 26

Tabla 2. Detalle sobre la cantidad de personas encuestadas según su año 
de ingreso a la carrera.
Fuente: elaboración propia.

El muestreo fue no probabilístico: el formulario fue enviado de manera 
virtual y se recibieron respuestas durante octubre y noviembre del 2021. 
Las respuestas tenían carácter anónimo y fueron brindadas con consen-
timiento informado. Vale señalar que el número de respuestas obtenido 
cumplió las expectativas del grupo de investigación, teniendo en cuenta 
que el formulario fue distribuido por correo electrónico y la participación 
era voluntaria (de modo que no todas las personas a las que se les sumi-
nistró la encuesta la respondieron). 

El formulario estuvo basado en las plantillas estandarizadas de Google 
Form y combinó preguntas cerradas con opción única de elección y pre-
guntas cerradas con opción de respuesta múltiple. Las preguntas interro-
garon sobre las tecnologías disponibles, experiencias previas en educación 
virtual, habilidades digitales, usabilidad del entorno EduVirtual, condicio-
nes de cursado y valoraciones sobre las clases presenciales y virtuales. 
El análisis de los datos se efectuó mediante el software libre Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS).

2. Entrevista grupal semi-estructurada a tres estudiantes participantes 
del Programa de Tutores-Pares (dedicados al acompañamiento y aseso-
ramiento de estudiantes ingresantes). El cuestionario estuvo centrado en 
conocer el desempeño del estudiantado durante este proceso y sus princi-
pales demandas o problemas. Realizada de manera virtual en octubre de 
2021. Los entrevistados fueron seleccionados por disponibilidad (en total 
son cuatro Tutores-Pares, de los cuales tres participaron de la entrevista). 
Asimismo, vale señalar que a estos estudiantes se les solicitó que promue-
van entre sus pares la participación en la encuesta, pero se les especificó 
que ellos no la respondieran. 
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3. Solicitudes formales de información institucional a personal admi-
nistrativo y de gestión, especialmente a Secretaría Académica y Departa-
mento Alumnos, referidas a la inscripción y permanencia de estudiantes 
durante el periodo.

4. Resultados y discusión
A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos según los 
indicadores del modelo de análisis socio-técnico de PEM mencionado. Se fo-
caliza especialmente en las tecnologías disponibles, usabilidad del entorno 
institucional EduVirtual, organización para el cursado, contenidos produci-
dos y utilizados, valoraciones sobre la virtualidad, y perspectivas a futuro 
sobre la educación superior existente en el estudiantado de la FCEdu-UNER. 

4.1. Dimensión Tecnológica
Disponibilidad tecnológica
Siguiendo una encuesta realizada en marzo de 2020 a 442 estudiantes (127 
cursaban las carreras de Ciencias de la Educación y 315 de Comunicación 
Social), en términos generales, las condiciones de disponibilidad tecno-
lógica estuvieron medianamente favorables entre el estudiantado en el 
comienzo del ciclo lectivo (Bojarsky, Céparo y Cerini, 2020). 

Vale decir que en aquel relevamiento la distinción entre estudiantes 
fue por campo disciplinar (Comunicación Social y Ciencias de la Educa-
ción) y no por carreras. Sin embargo, sus resultados pueden ser conve-
nientes para obtener un diagnóstico sobre la disponibilidad tecnológica en 
ese momento, debido a que indagó si contaban con al menos un dispositi-
vo para continuar el cursado universitario de manera remota.

En aquel entonces, entre aquellos de Ciencias de la Educación, el 62,2% 
disponía de notebook, un 14,2% de computadora personal y un 22,8% sólo 
contaba con su teléfono celular para vincularse con las actividades uni-
versitarias. Por su parte, entre los pertenecientes a Comunicación Social, 
casi un 60% tenía notebook, un 22,5% contaba con PC y un 16,5% se co-
nectaba desde su teléfono. Asimismo, entre el primer grupo, el 89% con-
taba con conexión hogareña, mientras que en el segundo grupo el número 
ascendía a 94%.

Ciencias de la Educación Comunicación Social

Notebook/Netbook 62,2% 59,7%

PC escritorio 14,2% 22,5%

Teléfono celular 22,8% 16,5%

Tablet 0,8% 1,3%

Tabla 3. Detalle sobre el porcentaje de estudiantes que contaban con al-
gún dispositivo tecnológico para acceder a las aulas virtuales. 
Fuente: Bojarsky, Céparo y Cerini (2020).
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Por otra parte, según nuestros datos obtenidos en noviembre de 2021, 
la tablet es uno de los dispositivos menos utilizados para el cursado vir-
tual. En sintonía con lo que indican otros estudios (Narodowski, Volman 
y Braga, 2020; Dolch, Zawacki-Richter, Bond y Marín, 2021; Zerillo, Bidiña, 
Espelta y Carra, 2021), entre el estudiantado de la FCEdu-UNER los arte-
factos más utilizados son la notebook y el teléfono móvil (Figura 2). Incluso 
no se registraron diferencias significativas en cuanto a las preferencias de 
dispositivos según la edad.

Figura 2. Tecnologías infocomunicacionales utilizadas por estudiantes
para participar en clases virtuales. Fuente: elaboración propia.

 
No obstante, se merece mencionar los comentarios planteados por los 

miembros del Programa Tutores-Pares en la entrevista grupal: según sus 
experiencias, las principales dificultades se detectaron entre aquellos estu-
diantes que durante la pandemia volvieron a sus lugares de origen, donde 
la infraestructura de conectividad es más precaria que en los centros urba-
nos (en coincidencia con lo planteado por UNESCO, 2021). Y, por otro lado, 
también expresaron que una parte considerable del estudiantado registró 
altos niveles de ansiedad o trastornos debido al confinamiento, la soledad 
del cursado y el exceso de cursado frente a una pantalla. En ese sentido, 
dijeron que «hubo políticas de conectividad, pero nada para contener a los 
estudiantes en lo socio-afectivo. Interesaba más que se conecten, antes 
que los problemas sociales de pandemia». Al respecto, vale decir que este 
diagnóstico coincide los estudios realizados en tiempos de crisis social o 
incertidumbre personal. Por ejemplo, un relevamiento de Fernández (2021) 
entre estudiantes universitarios de México detectó que el miedo y la tristeza 
fueron las emociones prevalecientes en esta población, sumada al agobio 
por el encierro, el estrés y ansiedad por el cursado y estudio.

Usabilidad del entorno EduVirtual
En la encuesta a estudiantes se consultó sobre sus experiencias previas: el 
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63,6% dijo que nunca había tenido experiencias previas de cursado virtual, 
mientras que el resto (36,4%) sí había tenido algún tipo de acercamiento a 
entornos virtuales educativos.

Sin embargo, en lo que respecta a la usabilidad del entorno institucio-
nal EduVirtual, la mayoría del estudiantado respondió que tuvo facilidades 
para la navegación. El 69,3% se repartió entre quienes dijeron que se sin-
tieron seguros usando el sistema, que es fácil para encontrar información 
o que cualquier persona podría aprender a usarlo. En contrapartida, el 
30,6% de las respuestas se dividieron entre las opciones sobre necesitar 
ayudar para aprender a utilizar el entorno, que es demasiado desorgani-
zado o que es innecesariamente complejo.

 

Figura 3. Valoraciones de estudiantes sobre usabilidad del entorno insti-
tucional EduVirtual. 
Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, cuando se cruzan ambas variables, la referida a las ex-
periencias previas y la referida a la usabilidad del entorno EduVirtual, se 
encuentra que no hubo grandes diferencias entre aquellos tenían expe-
riencias previas y aquellos que no (Figura 4). Si bien el 75% de los que res-
pondieron que necesitarían el apoyo de una persona técnica para utilizar 
el sistema no tenían experiencias previas, al mismo tiempo el 68,5% de los 
que dijeron que cualquier persona aprendería a usar el entorno tampoco 
contaban con experiencias previas. Esto implica, entonces, que no es po-
sible encontrar una correlación, al menos en este caso, entre experiencias 
previas en entornos virtuales educativos y el desarrollo de habilidades 
digitales para utilizarlos durante la pandemia. Es decir que, entre los estu-
diantes, el punto de partida experiencial no tuvo incidencias determinan-
tes para afrontar el proceso de virtualización educativa.
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Figura 4. Relación entre experiencias previas en virtualidad y usabilidad 
de entorno institucional EduVirtual entre estudiantes. Fuente: elaboración 
propia.

4.2. Dimensión Institucional
Acciones institucionales
Desde antes de la pandemia la FCEdu-UNER venía trabajando en la pro-
gresiva integración de tecnologías infocomunicacionales para promover 
PEM por la virtualidad. Se habían creado nuevas carreras bimodales 
(donde participaban docentes de la casa) y se generaron aulas virtuales 
complementarias en las carreras tradicionalmente presenciales. Estos de-
sarrollos socio-tecnológicos constituyeron antecedentes valiosos para la 
virtualización educativa durante la pandemia. Sin embargo, la virtualiza-
ción repentina que produjo la pandemia significó un cambio institucional 
profundo. Durante marzo de 2020 se avanzó en la migración a la virtua-
lidad de 76 espacios de cátedras (y la correspondiente matriculación de 
estudiantes inscriptos), lo cual implicó un trabajo conjunto entre el Área 
Informática, la Dirección Académica y el Departamento Alumnos.

A su vez, el Área de Orientación Educacional y Vocacional realizó un 
relevamiento destinado a conocer las condiciones de conectividad y dis-
ponibilidad tecnológica del estudiantado para realizar un recorrido virtual 
académico (Bojarsky, Céparo y Cerini, 2020). Tras ese relevamiento surgió 
la iniciativa de entregar tablets –en comodato– a estudiantes que mani-
festaron carecer de artefactos tecnológicos para continuar con el cursado. 
En esa dirección, el Área de Asuntos Estudiantiles adquirió y distribuyó 
unos 35 dispositivos entre el 2020 y el 2021. Esta iniciativa contribuyó al 
sostenimiento del cursado de estudiantes que tenían dificultades de acce-
sibilidad tecnológica.

Ingreso y re-ingreso de estudiantes
El proceso de virtualización educativa produjo mutaciones en las condi-
ciones de vinculación de los y las estudiantes con la Facultad. Lo cual se 
manifestó en ciertas dificultades para la permanencia de los estudiantes 



47Educación y Vínculos. Año v, N° 10, julio - diciembre de 2022. ISSN 2591-6327

[ 37 - 58 ] Prácticas educativas de estudiantes mediatizadas durante la pandemia en una Facultad de Ciencias de la Educación. Andrés

ingresantes, que devino en un aumento de la deserción en los primeros 
años de las carreras. Pero a su vez, posibilitó el reingreso y recuperación 
de estudiantes avanzados que habían suspendido o abandonado –por dis-
tintos motivos– sus estudios en la FCEdu-UNER.

Carrera 2019 2020 2021

Licenciatura en Comunicación Social 136 132 106

Licenciatura en Ciencias de la 
Educación

47 34 57

Profesorado en Ciencias de la Edu-
cación

41 53 43

Tabla 4. Cantidad de inscriptos en carreras presenciales antes y durante 
la irrupción de la pandemia de COVID-19. Fuente: Departamento Alumnos 
de FCEdu-UNER.

En cuanto a la inscripción e ingreso de nuevos estudiantes, de acuerdo 
con la información institucional (Tabla 1), la cantidad de ingresantes a 
las carreras presenciales no atravesó modificaciones abruptas. Es decir, se 
puede considerar que durante este periodo no se registraron variaciones 
que puedan ser atribuibles a la modalidad virtualidad.

Ahora bien, vale mencionar que –de acuerdo con datos brindados por la 
Secretaría Académica– alrededor de 450 personas volvieron a inscribirse 
para cursar y rendir asignaturas durante el 2021, especialmente aquellas 
que se encontraban en los últimos años de cursado. Con lo cual, se puede 
intuir que esta virtualización obligatoria benefició a aquellas personas que 
no habían podido finalizar sus estudios. Es decir, la modalidad educativa 
mediatizada significó una posibilidad de mantener o recomponer el víncu-
lo pedagógico con el estudiantado que reside lejos del edificio de la facul-
tad o que no dispone del tiempo suficiente para mantener una dedicación 
exclusiva al cursado de asignaturas. 

4.3. Dimensión Multimodal
La preminencia del Portable Document Format (PDF)
Está claro que la lectura crítica y discusión en torno a textos académicos 
es una de las tareas constitutivas para la construcción y circulación del 
conocimiento en las ciencias sociales y humanas. De modo que el hecho 
de poner a disposición del estudiantado esa bibliografía no implica en sí 
mismo un inconveniente. Sin embargo, esta situación devino en una difi-
cultad cuando durante la virtualización forzosa la mayoría de las cátedras 
estructuraron el cursado y aprobación de las asignaturas fundamental-
mente a partir de la lectura y estudio de textos, en desmedro de otras 
actividades (Cabero Almenara, Valencia Ortiz y Palacio Rodríguez, 2022).  

Los y las estudiantes sostuvieron que la lectura de bibliografía fue la 
actividad que tuvo mayor preeminencia. Según se pudo reconstruir, casi la 
totalidad de las cátedras utilizó el entorno virtual especialmente como un 
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repositorio de archivos en formato PDF y como un canal de comunicación 
con estudiantes (mediante foros de consulta). Asimismo, al ser consulta-
dos sobre cuáles fueron las actividades más solicitadas en las clases, la 
gran mayoría del estudiantado respondió que se le solicitó la lectura de 
bibliografía como actividad predominante por sobre otras (Figura 6).

El paradigma analógico configuró un tipo de ambiente que se compati-
biliza con ciertos modos corporales y sensoriales al momento de habitar-
lo. En cambio, el paradigma informatizado se desarrolla a partir de otros 
modos. Esta transformación socio-tecnológica implica no sólo cambios 
técnicos, sino también sensoriales, cognitivos y culturales.

El dispositivo áulico presencial está estructurado en torno a un sistema 
socio-tecnológico analógico compuesto por artefactos como el libro, el 
pizarrón o el cuaderno. Pero cuando un texto –en tanto formato– atraviesa 
una transposición del soporte papel al soporte PDF, sufre modificaciones. 
Porque la lectura intensiva de textos requiere de ciertas habilidades, sen-
tidos y postura corporal que se compatibilizan mejor con el soporte papel. 
En cambio, resulta dificultoso sostener la lectura de textos extensos –a 
veces incluso mal escaneados– desde una pantalla de teléfono móvil o 
tablet (Serres, 2013). No es llamativo, entonces, que el 72,2% del estudian-
tado encuestado diga que prefiere leer textos académicos en soporte papel 
y sólo el 7,7% diga que prefiere el soporte digital (Figura 6). Incluso, en el 
caso de la FCEdu-UNER, la preferencia por el soporte impreso se acen-
túa entre los y las estudiantes de mayor edad: ningún mayor de 41 años 
respondió que prefería el soporte virtual para la lectura, quizás porque 
cuenten con menor capacidad visual que las personas más jóvenes.

Figura 5. Preferencia de soporte de lectura según la edad de estudiantes. 
Fuente: elaboración propia.

Al respecto, vale mencionar que Sorgetti, Schiavinato y Chocobar 
(2021) registraron una tendencia similar entre estudiantes de Comunica-
ción Social en una universidad privada. En un relevamiento referido a las 
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prácticas de lectura y escritura académica en la virtualidad durante la 
pandemia, las autoras encontraron que gran parte del estudiantado ex-
presaba una visión negativa con respecto a la lectura en la virtualidad 
debido a la falta de costumbre, el agotamiento visual y la imposibilidad de 
poder subrayar y hacer anotaciones en los márgenes.

Asimismo, una investigación realizada en otra universidad argentina 
durante la pandemia (Zerillo, Bidiña, Espelta y Carra, 2021) detectó que 
para la lectura de aquellos textos que requieren mayor reflexión y con-
centración, la mayoría del estudiantado prefirió el soporte papel. Incluso, 
en el transcurso de la virtualización de emergencia en esa institución, los 
centros de estudiantes solicitaron que los materiales estén disponibles en 
los centros de fotocopiado ya que los estudiantes necesitaban imprimir las 
clases y los textos para leer.

Otros recursos y actividades desarrollados
Toda tecnología de comunicación constituye un soporte o un lenguaje ex-
presivo que se entrama con ciertas operaciones perceptivas, cognitivas y 
reflexivas. Y en la actual sociedad mediatizada existen una multiplicidad 
de tecnologías que permiten una creciente multimodalidad de lenguajes 
(Kress, 2010).

El paradigma informacional dinamizó la convergencia tecnológica 
de distintos artefactos en un mismo dispositivo, lo cual generó formas 
emergentes de la producción simbólica. Por ejemplo, hoy una persona 
con un teléfono móvil puede efectuar múltiples actividades tanto en la 
generación como en la recepción de contenidos y saberes. De modo que 
es posible entramar las prácticas educativas propias de la presencialidad 
física y los soportes analógicos con las plataformas y entornos virtuales 
(sitios web, redes sociales y recursos disponibles en internet).

Figura 6. Actividades solicitadas por docentes durante la virtualización 
educativa.
Fuente: elaboración propia.

En este sentido, se le consultó al estudiantado qué tipo de actividades 
fueron los más solicitados por las y los docentes durante la virtualiza-
ción forzosa. Al respecto, mencionaron otras tareas que realizaron a veces, 
como ser la lectura de artículos periodísticos, escuchar audios, ver videos 
y, en menor medida, crear o editar videos. También en algunos casos se 
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promovió el trabajo grupal a partir de la conectividad que permite el uso 
de las tecnologías digitales (en un contexto de distanciamiento físico im-
puesto por la pandemia). Sin embargo, al parecer, este tipo de actividades 
y recursos no fueron los más recurrentes ante la preminencia de los PDF.

4.4. Dimensión social
Actitudes hacia la virtualización educativa
En la encuesta se le consultó al estudiantado qué era lo que más valoraba 
de las clases virtuales y, en contrapartida, qué era lo que más valoraba de 
las clases presenciales.

En una pregunta con respuestas múltiples, las y los estudiantes plan-
tearon que lo que más valoraron de la virtualidad fue la posibilidad de 
descargar bibliografía, la facilidad de acceder a información y la posibi-
lidad de no cursar en un lugar y horario específico (Figura 7). De manera 
que se puede pensar que la ubicuidad que permiten las tecnologías in-
formáticas, así como el acceso directo a información y conocimiento que 
habilita la digitalización, son dos de las cualidades del paradigma infor-
macional más valoradas.

Figura 7. Preferencias de estudiantes sobre las clases virtuales. 
Total de respuestas: 679. Fuente: elaboración propia.

 
Del mismo modo, al ser consultados sobre sus valoraciones de las cla-

ses presenciales, en una pregunta con respuestas múltiples, las y los estu-
diantes dijeron que lo que más valoran es el contacto y la interacción per-
sonal con docentes y colegas, así como la posibilidad de conversar sobre 
los temas de las asignaturas. Estas apreciaciones también fueron corrobo-
radas en la entrevista grupal a estudiantes del Programa de Tutores-Pa-
res. Allí plantearon que notaban entre sus compañeros cierta saturación 
del cursado virtual y el consiguiente sentimiento de soledad y angustia 
ocasionados por las dificultades para interactuar entre sí. Esta situación 
produjo que «muchos dejaran materias por saturación», especialmente 
las y los estudiantes que cursan los primeros años «[…] dejan materias, 
pero no necesariamente dejan la carrera».
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Figura 8. Preferencias de estudiantes sobre las clases presenciales. 
Total de respuestas: 769. Fuente: elaboración propia.

La escasa interacción personal con compañeros y la imposibilidad de 
habitar (o incluso conocer) el espacio edilicio de la institución, son facto-
res que desalentaron el sostenimiento de las PEM. Aunque esta situación 
intentó ser resuelta mediante la creación de grupos de chats. Es decir, la 
interacción entre estudiantes y con docentes propia del dispositivo áulico 
migró hacia los espacios de chat individuales y colectivos. Los grupos de 
WhatsApp, por ejemplo, fueron un espacio permanente para la socializa-
ción y el intercambio de información.

Con todo, en este caso se evidenció que la escasa interacción cara-a-ca-
ra con docentes y colegas, la imposibilidad de atravesar la cotidianidad de 
la vida universidad, y las condiciones hogareñas y socio-familiares adver-
sas, comportaron condicionantes para la formación universitaria a distan-
cia. Vale decir que estos datos coinciden con otros estudios realizados re-
cientemente en otros contextos (Cano, Collazos, Flórez Aristizabal, Moreira 
y Ramírez, 2020; Roatta y Tedini, 2021).

Preferencias a futuro
Con respecto a las expectativas que tenían a futuro sobre la modalidad 
de cursado, el 67% respondió que preferiría una modalidad mixta, que 
combine presencialidad física con virtualidad, mientras que el 21,5% dijo 
que prefiere la modalidad totalmente presencial (Figura 9). Incluso esta 
preferencia de que las carreras sean bimodales también la plantearon los 
Tutores-Pares, debido a que «no se puede volver como si nada pasó».
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Figura 9. Preferencias de estudiantes sobre modalidad de cursado a futuro.
Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, es interesante destacar las diferencias detectadas en las 
respuestas. En primer lugar, se observa que aquellos que ingresaron a la 
facultad durante el periodo pandémico 2020-2021 son los que más prefie-
ren la presencialidad (el 37.8% de las respuestas para esta modalidad fue 
de este grupo). En cambio, los que ingresaron entre 2010-2019 prefieren 
en su mayoría una modalidad mixta (el 73% de esa opción provino de este 
grupo) o totalmente virtual (54,2% de las preferencias por esta modali-
dad provino de este grupo). Es más, todas las respuestas que marcaron 
la preferencia por una modalidad completamente presencial provienen 
de aquellos que comenzaron a cursar luego del 2010. Y, en contrapartida, 
entre aquellas personas que cursaron su carrera universitaria antes del 
2009, ninguna respondió que prefiere una carrera totalmente presencial. 
Entre éstos predominan las respuestas de modalidad virtual o mixta (Fi-
gura 10).

Figura 10. Preferencias de estudiantes sobre modalidad de cursado a futu-
ro según año de ingreso. Fuente: elaboración propia.
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Otro dato llamativo refiere a la diferenciación de respuestas entre ran-
go etario. Los que prefieren la modalidad totalmente presencial o modali-
dad mixta son las y los estudiantes que tienen entre 18 y 24. Mientras que 
la modalidad totalmente virtual es repartida por todas las franjas etarias, 
pero especialmente es la más escogida entre los mayores de 31 años (Fi-
gura 11). Lo cual es llamativo ya que no todos ellos tenían experiencia 
universitaria previa: del total de respuestas correspondientes a esta franja 
etaria (n=37), el 21,6% de ellos (n=8) comenzaron el cursado de estas ca-
rreras en 2020 y 2021.

Lo cual significa que los estudiantes que tuvieron más facilidades para 
adaptarse a la virtualización educativa fueron la mayoría de aquellos que 
ya tenían un recorrido previo de cursado presencial en la universidad, que 
estaban en los años avanzados de su carrera y disponían de condiciones 
socio-tecnológicas favorables para el cursado a distancia. En contraposi-
ción, los que presentaron mayores dificultades para desarrollar PEM en 
este contexto fueron las y los estudiantes más jóvenes y/o que no tenían 
demasiada experiencia en la vida universitaria presencial.

Figura 11. Preferencias de estudiantes sobre modalidad de cursado a futu-
ro según rango etario. 
Fuente: elaboración propia.

En coincidencia con otros estudios, estos resultados indican que las 
personas jóvenes no son nativos digitales per se, por más de que vivan en 
una cultura de la conectividad (Bullen, Morgan y Qayyum, 2011; Gallardo, 
Marqués, Bullen y Strijbos, 2015; Zerillo, Bidiña, Espelta y Carra, 2021). Por 
lo que el desarrollo de PEM requiere de condiciones socio-tecnológicas 
que exceden los usos cotidianos de una tecnología que un grupo social 
pueda realizar.

5. Conclusiones
Antes de la pandemia por COVID-19, la FCEdu-UNER estaba integrando 
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progresivamente tecnologías informáticas y digitales en la enseñanza, a 
partir de la creación de carreras bimodales y la generación de aulas vir-
tuales complementarias a las clases presenciales. Esta situación constitu-
yó un antecedente importante para afrontar la virtualización forzosa. Sin 
embargo, la virtualidad de emergencia que impuso la crisis sanitaria evi-
denció las disímiles habilidades digitales y experiencias educativas previas 
que disponían los estudiantes. Tras el análisis realizado, se puede decir 
que el proceso de virtualización generó mayores dificultades entre los y 
las estudiantes más jóvenes y/o que no tenían demasiada experiencia en 
la vida universitaria presencial. Y, a su vez, favoreció a las y los estudiantes 
avanzados que ya tenían un recorrido previo de cursado presencial y/o que 
transitaban el final de la carrera. 

La ruptura espacio-temporal que habilitó la mediatización virtual 
produjo modificaciones en la vida universitaria del estudiantado. Esto se 
evidenció, por un lado, en que los estudiantes con menos trayectoria en 
la facultad o escasa experiencia universitaria tuvieron dificultades para 
cursar y rendir las asignaturas. El hecho de no habitar las instalaciones 
edilicias de la institución produjo que las condiciones de cursado sean 
mucho más individuales y solitarias, lo que perjudicó al estudiantado in-
gresante. En contrapartida, esta virtualización forzosa posibilitó el rein-
greso y recuperación de estudiantes avanzados que habían suspendido 
o abandonado –por distintos motivos– sus estudios en la FCEdu-UNER. 
Es decir que, cuando la disponibilidad tecnológica estuvo medianamente 
resuelta, uno de los factores que prevaleció para el sostenimiento de los 
estudios fue la experiencia previa de cursado presencial y la inserción en 
la cultura universitaria.

Estas diferencias entre el estudiantado se manifestaron también en sus 
preferencias a futuro. Si bien la mayoría de los estudiantes encuestados 
dijeron que preferían que en el futuro se desarrolle una educación de mo-
dalidad mixta, ese porcentaje se acrecienta entre aquellos que están en los 
últimos años de la carrera. Incluso entre aquellos que se inscribieron a su 
carrera universitaria antes del 2009, ninguna respondió que prefiere una 
carrera totalmente presencial. Y, en paralelo, la modalidad totalmente vir-
tual fue la más escogida entre los mayores de 35 años. 

Como se observa, el análisis sobre el estudiantado durante este pe-
riodo manifiesta que la virtualización forzosa benefició la reinserción de 
aquellos que ya tenían un recorrido universitario previo y fueron éstos 
justamente los que mejor lograron afrontar esta nueva modalidad edu-
cativa. Y, en el mismo sentido, los que tuvieron mayores dificultades para 
desarrollar PEM en este contexto fueron las y los más jóvenes que no 
tenían demasiada experiencia en la vida universitaria presencial.

El desafío a futuro consiste ahora en conocer cómo se desarrolló la tra-
yectoria educativa de estos estudiantes tras la vuelta al dispositivo áulico 
tradicional en 2022. Es decir, conocer cómo impactó la instauración de una 
presencialidad cuidada entre el estudiantado que tenía solamente expe-
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riencias de cursado a distancia y entre aquellos que se habían reinsertado 
de forma virtual en la universidad.
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