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Resumen  

En el presente trabajo abordaremos algunas de las dimensiones del Proyecto de 

Investigación (PID) “La emergencia de nuevas modalidades de enseñanza en 

Facultades de Ingeniería en Argentina: incidencias de la educación virtual en tiempos 

de COVID 19 en la enseñanza y en la inclusión de estudiantes en el período 2020 – 

2022”, radicado institucionalmente en la Facultad Regional Buenos Aires, de la 

Universidad Tecnológica Nacional (FRBA-UTN).  Si bien los grupos de trabajo se 

encuentran en pleno proceso de relevamiento de información y luego de haber 

seleccionado y sistematizado los marcos teóricos, plantearemos aquí algunos avances 

preliminares de la investigación destinados a comprender los significados construidos 

por los diferentes actores entorno a la inclusión educativa y reconocer aquellos 

dispositivos institucionales que se configuraron para fortalecer las trayectorias 

estudiantiles durante el aislamiento social obligatorio y preventivo (ASPO); identificando 

giros, tensiones y transformaciones que pudieron marcar improntas significativas en la 

dinámica de las institucionales. 
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El proyecto de investigación y su contextualización  

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó la 

enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) como pandemia y promovió  

una serie de directrices destinadas a reducir los brotes epidémicos y a mantener las 

instituciones educativas seguras, en caso de poder permanecer abiertas, y de mitigar 

los efectos negativos en el aprendizaje, en caso de ser necesario el cierre total o parcial.  

Junto a las recomendaciones de higiene de manos y de distanciamiento físico, se instó 

al confinamiento, cuarentena o aislamiento social, medida que forzó a los gobiernos a 

interrumpir el normal funcionamiento de las instituciones educativas a fin de evitar la 

propagación de la enfermedad. Esta situación impactó de forma disruptiva y a una 

escala global sin precedentes en el acceso a la educación de millones de niños, niñas, 

jóvenes y personas adultas en todos los niveles educativos (Doucet et al., 2020; Meinck 

et al., 2022; Cruz-Aguayo et al., 2022; Ciro Andraca Sánchez et al., 2022). 

La experiencia del ASPO impuso a las universidades la necesidad de atender con 

especial cuidado las desigualdades económicas y sociales preexistentes en la 

comunidad educativa que se manifestaron de manera crítica en los y las estudiantes 

que ingresaron al sistema universitario en situación de vulnerabilidad (Lavalle, 2021; 

Giannini, 2020; Mariano et al., 2020). Si bien, los recursos técnicos y la pericia docente 

permitieron que la gran mayoría de los y las estudiantes continuaran sus tramos 

formativos en tiempos de excepción, desde la mirada institucional ¿fue posible asegurar 

la inclusión educativa de todos y todas los y las estudiantes? ¿sé garantizó 

efectivamente el derecho a la educación?   

El cierre de las aulas presenciales (físicas) significó que la infraestructura con la cual se 

había contado hasta ese momento para garantizar una educación pública, gratuita, 

inclusiva y de calidad, repentinamente, dejó de estar disponible para los y las 

estudiantes.  Si bien, se sostuvieron las clases a través de diversas prácticas mediadas 

por tecnología, no todos ni todas los y las estudiantes tuvieron acceso pleno (en 

términos de amplitud y asequibilidad) a estos dispositivos, debido a un número diverso 

de barreras tecnológicas y socioeconómicas (Doucet et al., 2020; Cruz-Aguayo et al., 

2022).   

Al respecto, la dimensión del PID que se aborda aquí analiza las prácticas 

institucionales, a fin de reconocer aquellos dispositivos institucionales que se 

configuraron para fortalecer las trayectorias estudiantiles en tiempos de excepción; 
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identificando giros, tensiones y transformaciones que pudieron marcar improntas 

significativas en los significados construidos entorno a la inclusión educativa por los 

diferentes actores (autoridades de gestión, docentes y estudiantes).   

Asimismo se espera que esta investigación produzca aportes novedosos sobre la 

gestión universitaria en el área de las ingenierías, al identificar posibles continuidades y 

discontinuidades en las dinámicas de adecuación institucional en tiempos de pandemia 

que permitan repensar la universidad en la postpandémica. 

 

Síntesis de los marcos teóricos 

Frente a la falta de un plan nacional de contingencia para hacer frente a la abrupta 

suspensión de la presencialidad, las instituciones educativas en general y las 

universitarias en particular, recurrieron de forma inédita y masiva a medios digitales para 

asegurar la continuidad de los procesos formativos (Turull Rubinat, 2020; Giannini, 

2020; Jardilino et al., 2022).  No obstante, la decisión reactiva y autónoma de dar 

continuidad pedagógica desde la no-presencialidad, dejó en evidencia la falta de 

preparación de los diferentes actores para hacer frente a medidas de esta naturaleza y 

asegurar, en el desarrollo forzado de la tarea docente, que lo educativo transcendiera lo 

técnico (Hurtado Orozco & Ortega Gómez, 2022; Armesto Céspedes, 2021; Jardilino et 

al., 2022).  Quedo planteado, en carreras de Ingeniería, un reto más que significativo, 

debido a que las prácticas en campo, taller y laboratorio prescriptas en los programas 

académicos debieron ser sustituidas por recursos educativos digitales (Guevara et al., 

2022; Díaz-Garay et al., 2021) para lo cual, el acceso a dispositivos tecnológicos de la 

información y comunicación (TIC) y a las habilidades para utilizarlos de forma 

autodeterminada y empoderante estuvo directamente relacionado con el ejercicio del 

derecho a la educación (Shaheed, 2014, p.7).   

Durante la pandemia creció la matricula en carreras de ingeniería, lo cual no revirtió un 

déficit de larga data en nuestro país: la inclusión con altas tasas de deserción producto 

a las desigualdades en las condiciones de vida y de acceso a servicios, en el capital 

cultural y social de los hogares, en la calidad de los conocimientos y de las capacidades 

adquiridas en el nivel medio y, entre otros condicionantes, en el nivel educativo de los 

padres y de las madres (Ezcurra, 2011; García de Fanelli, 2014; Chiroleu, 2014; Dubet, 

2012). 
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Reflexionar sobre estas cuestiones, según Tessio Conca y Giabobbe (1014) supone 

indagar sobre las prácticas concretas al interior de las instituciones pues, formalmente 

es allí, donde se da significado y se cristaliza (o no) la inclusión del alumnado, en la 

puesta en acto de las políticas de inclusión educativa atravesadas por las resistencias, 

disputas, alianzas, intereses y acuerdos que constituyen el entramado de poder en la 

arquitectura institucional universitaria. 

 

El enfoque metodológico de la investigación 

La complejidad y multidimensionalidad del problema que se aborda en el PID se inscribe 

dentro de un campo amplio e interdisciplinario de conocimientos, en el que confluyen 

las Políticas Educativas, los Enfoques Socioculturales, la Tecnología Educativa y la 

Didáctica en la enseñanza en Ingeniería.  Por tanto, la metodología utilizada se 

fundamenta en un enfoque cualitativo, en coherencia con el tema y los objetivos 

propuestos. “El estudio se ha diseñado según distintos niveles y dimensiones de 

análisis. Este diseño se conceptualiza como de multiniveles, tomando aportes de la 

revisión y reconceptualización que realizan Bray, Adamson y Mason (2010) sobre el 

cubo de Bray y Tomas”. (Capelari, 2022). 

La parte del PID  seleccionada para para este trabajo aborda el ámbito de las prácticas 

institucionales poniendo énfasis en el caso de la FRBA-UTN. Este nivel se entrama con 

otros dos niveles de análisis: “la perspectiva política e histórica, que permite recuperar 

la génesis, trayectoria, y la proyección a futuro de las experiencias desarrolladas; y la 

perspectiva sociocultural, que profundiza en significados y prácticas que construyen los 

sujetos -docentes y estudiantes- en contexto situados” (Capelari, 2022).  

 

Algunos resultados preliminares 

Si bien nos encontramos trabajando en la recopilación y sistematización de información 

específica, como por ejemplo el procesamiento de datos proveniente de cuestionarios y 

entrevistas a los diversos actores instituciones compartimos a algunas ideas 

preliminares a problematizar. 

A nivel organizacional, desde el Decanato de la FRBA-UTN, con apoyo del Rectorado 

se 1) flexibilizó el Reglamento de Estudio (Ordenanza 5149) en lo referente a la 

inscripción al cursado, asistencia, documentación de ingreso, exámenes finales, etc. 2); 

se dictaron cursos destinados a brindar herramientas didácticas de uso virtual a los 
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docentes y para cumplir con los requisitos que la “administración virtual exigía (de 

apropiación dispar en los equipos docentes); 3) se adquieren licencias institucionales 

que facilitaron tanto el dictado de clases sincrónicas como el acceso a más espacio en 

la nube para compartir materiales con los y las estudiantes; 4) se entregaron equipos a 

través del Centro de estudiantes. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos institucionales, 

la inclusión en materia tecnológica no fue resuelta completamente pues según un 

estudio realizado por el Rectorado de la UTN, las grandes desigualdades frente a la falta 

de los recursos necesarios para cursar virtualmente profundizaron el desgranamiento y 

la deserción debido a las restricciones impuestos por el acceso de la tecnología. El 

mencionado trabajo refleja valores que se aproximan a los guarismos preliminares que 

tenemos, la deserción tuvo lugar debido a “42% falta de recursos tecnológicos 

(equipamiento y conexión a internet), 21% problemas familiares y 21% dificultades 

económicas” (Cenca Pletsch, et.al, 2022, p.156). Entre el claustro docente de FRBA, se 

identificaron algunas preocupaciones especifícas: 1) valor pedagógico del diseño del 

aula virtual, 2) enriquecimiento del tiempo sincrónico y asincrónico, 3) uso intensivo de 

aplicaciones (Moodle, Kahoot, etc.) y dispositivos (tabletas, pizarras, lápiz inteligente, 

etc.), 4) retroalimentación del estudiante, 5) motivación y trabajo colaborativo.    
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