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Laboratorio MECEK 

Se trata de un equipo de profesionales con diferentes experiencias y trayectorias profesionales y 

personales que se retroalimentan en un espacio de reflexión, abierto y de construcción colectiva y 

federal de aprendizaje entre pares.  

Representa un ideal de mejoras para la Educación Superior en general, y para la Formación de 

Ingenieros en particular, consolidando una Epistemología de la Enseñanza de la Ingeniería fundada 

sobre principios didácticos sólidos y probados en el aula. 

Es una usina de ideas, un laboratorio de innovación, que crea, recrea y diseña soluciones concretas 

y efectivas a problemáticas específicas de la Enseñanza de las Ingenierías. 

Se propone como Misión: ayudar a los formadores de ingenieros a desarrollar sus procesos de 

mejora de la enseñanza y evolución institucional.  

El Laboratorio MECEK ha desarrollado una serie de cursos de postgrado, tanto a distancia como 

presenciales, para docentes de ingeniería, de los que han participado más de 1.500 profesores y 

auxiliares.  

Laboratorio MECEK construye a partir de la propia práctica de cada docente, resolviendo los 

problemas en su propio espacio curricular, a partir de la experiencia acumulada. El objetivo es 

òaprender haciendoó. 

Integran Laboratorio MECEK:  Víctor Andrés Kowalski (Coordinador), Isolda Mercedes Erck, Héctor 

Darío Enriquez, Daniel Elso Morano, Sandra Daniela Cirimelo, Roberto Giordano Lerena, Nori Esther 

Cheeín, Marys Margarita Arlettaz y un equipo académico de más 30 profesionales de todo el país.   

Para más información: www.laboratoriomecek.org 

  

https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/course/view.php?id=313
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Grupo de Investigación en 

Competencias en Ingeniería - UFASTA 

El Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad FASTA reúne a un conjunto de investigadores especialistas en la temática de 

Competencias en Ingeniería.  Tiene por objeto la investigación, desarrollo de tecnología, métodos e 

instrumentos de apoyo al modelo de aprendizaje centrado en el estudiante y orientado al desarrollo 

de competencias en el campo disciplinar de la ingeniería.  

El Grupo, que lleva más de 10 años de trabajo sostenido, nace en el 2009 para el desarrollo de un 

proyecto que evaluó las competencias genéricas de egreso del ingeniero en Argentina, a partir de 

un relevamiento de la autopercepción de los graduados de la Unidad Académica. Es el único estudio 

de este tipo en Argentina con resultados publicados.  

Junto a Laboratorio MECEK desarrolló el Proyecto òAn§lisis del desarrollo de las competencias 

genéricas de egreso en las carreras de ingeniería en Argentina - Mapa CG ARGó que permiti· 

conocer y compilar, por primera vez en Argentina, el grado en el que, dentro de los espacios 

curriculares obligatorios, las carreras de ingeniería de Argentina implementan mecanismos 

sistemáticos para el desarrollo y evaluación de las Competencias Genéricas de Egreso aprobadas 

por el CONFEDI en 2006. 

El Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería está dirigido por la Lic. Sandra Daniela 

Cirimelo, vicedecana de la Facultad de Ingeniería, y cuenta con numerosas presentaciones en 

congresos y publicaciones nacionales e internacionales en la temática. 

Integran el Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería: Sandra Daniela Cirimelo 

(Directora), Roberto Giordano Lerena, Roberto Sotomayor y Mónica Pascual.   

Contacto: competencias.ingenieria@ufasta.edu.ar    
 

  

https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/course/view.php?id=313
https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/course/view.php?id=313
https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/course/view.php?id=313
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Prólogo 

Claramente, una pandemia como la de COVID-19 que el mundo entero sufrió en el 2020 
no es una experiencia que la sociedad quiera vivir. En tiempos de pandemia, la vida de todos 
cambia abruptamente, en defensa de sí misma. Las actividades que durante decenas de años se 
hicieron (o veníamos haciendo) de determinada manera, debieron modificarse radicalmente. En 
el ámbito académico, docentes, estudiantes y gestores universitarios debieron ajustar sus 
prácticas habituales y adaǇǘŀǊ ƭŀǎ ǊŜƎƭŀǎ ŘŜƭ ƧǳŜƎƻ άǘǊŀŘƛŎƛƻƴŀƭŜǎέ ŀ ǳƴŀ ǊŜŀƭƛŘŀŘ ƛƴŞŘƛǘŀΦ 5Ŝ 
repente, iniciando el primer cuatrimestre del 2020, los grandes artistas de la docencia debieron 
ejecutar sin partitura y con otros instrumentos; debieron innovar, sin oportunidad para el debate, 
la resistencia ni la preparación.  

Finalizada esa primera experiencia, ese cuatrimestre que quedará grabado en la 
memoria de docentes y estudiantes para siempre, se hace imprescindible reflexionar, y en esa 
reflexión buscar lo positivo. Siempre que hay innovación, hay algo positivo; y es importante 
identificarlo, valorarlo y hacerlo visible para compartirlo y, en la medida de lo posible, replicarlo 
y generalizarlo; instalarlo en la nueva realidad. En este caso, en una nueva Universidad y 
Educación post-pandemia. 

El Grupo de Competencias en Ingeniería de la Universidad FASTA y el Laboratorio 
MECEK, convencidos de la necesidad de promover esta reflexión, análisis ordenado y búsqueda 
de los aspectos positivos de las innovaciones producidas en el ámbito académico durante la 
pandemia de COVID-19 del 2020, diseñan, entonces, un espacio al efecto: el 1er Taller Nacional 
ά9ƴǎŜƷŀƴȊŀ ȅ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ LƴƎŜƴƛŜǊƝŀ Ŝƴ ǘƛŜƳǇƻǎ ŘŜ tŀƴŘŜƳƛa. Co-construyendo nuevas 
ǇǊłŎǘƛŎŀǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎέ. 

Estas experiencias innovadoras de enseñanza y evaluación, desarrolladas en el contexto 
de la pandemia, contribuyen a enriquecer y mejorar la docencia post-pandemia. Detectarlas, 
visibilizarlas, compartirlas, retroalimentarlas y ponerlas a disposición de los colegas docentes, 
con sus luces y sombras, supone un valioso ejercicio de co-construcción de nuevas prácticas 
docentes para una nueva Universidad. Su consolidación, entendemos, constituye una gran 
contribución al genuino cambio de paradigma en la educación en general y en la formación de 
ingenieros en particular, en momentos de adopción de nuevos estándares orientados al 
desarrollo de competencias y de enseñanza centrada en el estudiante en Argentina. Por eso el 
Taller, por eso estas conclusiones y por eso este libro.  

 

Sandra Daniela Cirimelo, por Grupo de Competencias en Ingeniería UFASTA 

Víctor Andrés Kowalski, por Laboratorio MECEK 
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Desarrollo del Taller 

1er Taller Nacional  

òEnse¶anza y Evaluaci·n en la Ingenier²a en tiempos de Pandemia. 

Co-construyendo nuevas pr§cticas docentesó 

Motivación  

En el Laboratorio MECEK y el Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA (GI Competencias en Ingeniería UFASTA) 
estábamos convencidos que no todo fue malo en la situación de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio (ASPO) producto de la Pandemia COVID-19 en el ámbito de la Educación Superior, en 
particular, en el campo de las ingenierías. Si bien no pudieron realizarse prácticas presenciales 
de laboratorio y tareas de campo, entre otras actividades de fundamental importancia desde lo 
formativo, las facultades de ingeniería se vieron ante la imperiosa necesidad de innovar, contra 
reloj, en sus procesos de enseñanza y aprendizaje para poder dar continuidad a la educación. 
Muchas de esas innovaciones no hubieran ocurrido si no fuera por esta imposición fáctica de la 
pandemia. Aspirábamos a que muchas de estas innovaciones, ya experimentadas y validadas, se 
incorporen definitivamente a los procesos de docencia al regreso a la presencialidad.  

Era necesario, entonces, terminada la experiencia del primer semestre 2020, hacer un 
balance, separar la paja del trigo y poner en valor las experiencias positivas y las innovaciones 
que contribuyeron a la mejora efectiva de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esa fue la 
motivación fundamental de esa actividad: hacer un aporte a la Educación Superior en su conjunto 
poniendo en evidencia las experiencias positivas de la pandemia, como una invitación a su 
adopción adecuadamente ajustada a la realidad de cada institución y asignatura post-pandemia. 

Marco de Referencia 

No cabe duda de que la pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido un alto impacto 
en la enseñanza de las ingenierías, que aún no se puede dimensionar cualitativamente, y, menos 
aún, cuantitativamente. En una reacción casi desesperada, instituciones, docentes y estudiantes, 
han debido salir a dar respuestas a través de la virtualidad de diferentes maneras, para intentar 
dar continuidad a las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

El desarrollo de las clases, utilizando diversos recursos tecnológicos (WhatsApp®, 
Zoom®, Aula Moodle®, etc.), se pudo llevar adelante de alguna manera, aunque no sin 
dificultades: problemas de conectividad, falta de recursos tecnológicos, falta de espacio en los 
domicilios, escasa o nula experiencia previa en el uso de las TIC, hasta la propia resistencia de 
algunos docentes y estudiantes.  

Es posible afirmar entonces que, el b-learning, una modalidad supuestamente manejada 
con solvencia en la enseñanza de las ingenierías tuvo que transformarse, casi instantáneamente 
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en e-learning, desnudando grandes debilidades, tanto en docentes y estudiantes, así como en los 
procesos y procedimientos de la gestión y en las estructuras de las instituciones.  

Los problemas se profundizaron a la hora de tener que evaluar a los estudiantes, ya que 
esta práctica no era tan corriente, o ni siquiera estaba en el pensamiento de muchos. Entonces, 
pasar directamente un e-assessment ha generado reacciones de todo tipo, llegando hasta el 
rechazo total por parte algunos docentes, estudiantes y/o agrupaciones.  

Uno de los principales factores que condujeron a este estado de cosas fue que, como 
ingenieros, hemos olvidado que, si en ingeniería no todo es extrapolable, menos aún puede serlo 
en un proceso asociado a un modelo formativo que ya está agonizando hace tiempo. Los 
άǇŀǊŎƘŜǎέ ŀǇƭƛŎŀŘƻǎ ǊŜǎƻƭǾƛŜǊƻƴΣ Ŝƴ ŀƭƎǳƴƻǎ ŎŀǎƻǎΣ ƳŜŘƛŀƴŀƳŜƴǘŜ ƭŀ ǇǊƻōƭŜƳłǘƛŎŀΣ ǇŜǊƻ Ŝƴ 
ningún momento llegaron a ser satisfactorios.  

Aquellos que habían apostado a un cambio genuino, centrándose en un robusto modelo 
de Formación por Competencias, no tuvieron mayores dificultades para resolver la coyuntura. 
Es más, han potenciado y optimizado sus procesos, obteniendo mejores resultados que antes. 
¿Por qué? Porque teniendo claramente definidos, aunque quizás no formalmente plasmados en 
el instrumento de planificación, los Resultados de Aprendizaje para cada espacio curricular, 
además de estar alineados con las Competencias de Egreso no se presentaron grandes 
dificultades para redefinir, a través de la virtualidad, la Mediación Pedagógica y el Sistema de 
Evaluación. Más aún, atendiendo a que la Mediación Pedagógica y el Sistema de Evaluación van 
entrelazados, resulta relativamente sencillo repensar estos dos pilares en el marco de la 
virtualidad. Claro está, que aún quedan pendientes de resolver algunos aspectos, 
particularmente en la formación experimental.  

Entonces, en términos generales, si bien toda clasificación suele tener rasgos de 
caprichosa, podemos encontrar, al menos, estos casos: 

¶ [ƻǎ ǉǳŜ ǎŀƭƛŜǊƻƴ ŀ ōǳǎŎŀǊ ƭŀ άƘŜǊǊŀƳƛŜƴǘŀ ǘŜŎƴƻƭƽƎƛŎŀ ƳłƎƛŎŀέΣ ǉǳŜ ǇǳŘƛŜǊŀ 
reproducir las evaluaciones prácticamente tal como se llevaban adelante en el 
formato presencial, y en tiempo real. Algunos de éstos se encontraron con 
numerosas dificultades, generalmente asociadas a aspectos propios de la evaluación 
como concepto o la falta de la adecuada planificación. Otros pudieron sortear la 
problemática.  

¶ Los que aprovecharon la coyuntura para poner en marcha pequeñas o grandes 
modificaciones que hace tiempo las venían pensando, pero siempre se posponían por 
alguna razón. 

¶ Los que apelaron a la creatividad, revisando los objetivos de la evaluación, creando y 
recreando otro tipo de prácticas en la evaluación, que inclusive podrán servir en el 
futuro, para pensar en otro modelo de formación de ingenieros. 

¶ Los que ya habían experimentado, e inclusive aplicado tanto la enseñanza como la 
evaluación no presencial, y ahora simplemente consolidaron lo que venían haciendo 
desde antes.  

Mucho se declama en todos los ámbitos de la sociedad sobre la posibilidad de una 
άƴǳŜǾŀ ƴƻǊƳŀƭƛŘŀŘέ Ǉƻǎǘ-pandemia, donde el mundo que conocimos ya no regresará. ¿Y el 
sistema de formación de ingenieros volverá a sus prácticas anteriores? ¿O será capaz de 
capitalizar los logros obtenidos?  
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Después de medio año de experiencias de todo tipo, pretendimos generar, a modo de 
experiencia piloto, un primer espacio para reflexionar, discutir, y, sobre todo, compartir las 
diversas experiencias y sus resultados, para poder transformar la coyuntura en una real 
oportunidad, generando lineamientos para un probable nuevo escenario. 

Iniciativa y Coordinación  

9ǎǘŜ мŜǊ ¢ŀƭƭŜǊ bŀŎƛƻƴŀƭ ά9ƴǎŜƷŀƴȊŀ ȅ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ Ŝƴ ƭŀ Ingeniería en tiempos de 
Pandemia. Co-ŎƻƴǎǘǊǳȅŜƴŘƻ ƴǳŜǾŀǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎέ fue una iniciativa conjunta del 
Laboratorio MECEK y el GI Competencias en Ingeniería UFASTA. El Laboratorio MECEK cuenta con 
un importante conjunto de tutores capacitados por el propio Laboratorio, distribuidos en 
facultades de ingeniería de todo el país que fueron convocados para actuar como moderadores.   

Integrantes de ambas organizaciones conformaron el Equipo Coordinador de la 
actividad y 16 moderadores tuvieron a su cargo las actividades grupales. La dirección general de 
la actividad estuvo a cargo de Víctor Andrés Kowalski, Sandra Daniela Cirimelo e Isolda Mercedes 
Erck.  

La administración de la plataforma tecnológica para el soporte de las actividades 
sincrónicas estuvo a cargo de María Victoria Martínez Palacios y Virginia Sebastián de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad FASTA que puso la mencionada plataforma a disposición del 
Taller. 

Auspicio de CONFEDI 

Vista la motivación y la importancia de los objetivos de la actividad propuesta por el 
Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad FASTA y el Laboratorio MECEK, el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería 
(CONFEDI) prestó ǎǳ ŀǳǎǇƛŎƛƻ ŀŎŀŘŞƳƛŎƻ ǇŀǊŀ ŜǎǘŜ мŜǊ ¢ŀƭƭŜǊ bŀŎƛƻƴŀƭ ά9ƴǎŜƷŀƴȊŀ ȅ 9ǾŀƭǳŀŎƛƽƴ 
en la Ingeniería en tiempos de Pandemia - Co-ŎƻƴǎǘǊǳȅŜƴŘƻ ƴǳŜǾŀǎ ǇǊłŎǘƛŎŀǎ ŘƻŎŜƴǘŜǎέ.  

El equipo coordinador del Taller se comprometió a compartir los resultados y 
conclusiones con el CONFEDI y los profesores de ingeniería de la Argentina en general; este libro 
persigue, precisamente, cumplir con eso. 

Objetivos 

La actividad pretendió generar un espacio virtual de encuentro, reflexión y aprendizaje 
colaborativo entre docentes, con los siguientes objetivos:  

¶ Reflexionar sobre la experiencia de enseñanza y aprendizaje y de migración a la 
virtualidad en un contexto de pandemia. 

¶ Socializar las dificultades y obstáculos detectados en la enseñanza de las ingenierías 
en el contexto de la pandemia.  

¶  Socializar los resultados de las prácticas educativas creativas generadas en la 
enseñanza de las ingenierías en el contexto de la pandemia.  

¶ Co-construir lineamientos de buenas prácticas docentes que permitan capitalizar las 
innovaciones experimentadas y hacerlas permanentes en la post-pandemia. 

El escenario de pandemia fue propicio para el desarrollo de cientos de experiencias 
valiosas de docentes que aprovecharon la coyuntura para poner en marcha pequeñas o grandes 
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modificaciones que hace tiempo venían pensando y que posponían por alguna razón y otras de 
docentes que apelaron a la creatividad, revisando los objetivos de la evaluación, creando y 
recreando otro tipo de prácticas.  

Se pretendió identificar a esos docentes a lo largo y ancho del país para que 
compartieran sus experiencias y darles visibilidad, como una forma de empoderarlos y 
retroalimentar el sistema universitario en el dialogo con sus pares de otras facultades. 

Líneas rectoras de la actividad 

Atendiendo a los objetivos propuestos, entonces, las líneas rectoras para el diseño de la 
actividad fueron las siguientes: 

a. La actividad debía tener las características propias de un Taller en todas sus 
instancias. Debía implicar la activa participación de los asistentes, aspecto que tiene 
un valor superlativo en este camino de cambios que forzosamente se comenzó a 
transitar, y que se asoma como un cambio de paradigma en la formación de 
ingenieros. El Taller no debía limitarse a una rueda donde cada participante relate su 
caso y los demás escuchen y, eventualmente, se produzca algún tipo de debate.  

Los participantes, además de compartir alguna experiencia, deberían aportar 
información que reflejara el proceso completo que tuvo lugar entre el inicio del 
aislamiento y paso a la virtualidad y el cierre del primer semestre 2020. 

b. La actividad debía centrarse en la mirada del docente, desde su experiencia en el 
aula, y no en miradas de directivos o miradas institucionales.  

c. Una Co-Construcción parte de compartir las distintas vivencias en distintos 
escenarios, enfocados en la resolución de un mismo problema: seguir formando 
ingenieros; formar ingenieros en sus hogares y hacerlo desde el hogar del docente. 
Por tanto, requiere de tiempos para la reflexión y el debate, que no podía reducirse 
a un único momento. 

El desarrollo completo de la actividad tuvo, entonces, rasgos similares a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se dieron en cada espacio curricular entre el inicio del aislamiento 
y paso a la virtualidad y el cierre del primer semestre 2020. Por ello tuvo tanto actividades 
individuales como grupales, asincrónicas como sincrónicas, y mediadas por más de una 
herramienta TIC. 

Esta primera edición de la actividad tuvo características de experiencia piloto, a efectos 
de probar la metodología e instrumentos diseñados ad hoc con el objetivo de hacer luego los 
ajustes necesarios de forma tal de poder llevar adelante una propuesta de replicación a nivel 
nacional (CONFEDI, octubre-noviembre 2020) e internacional (Encuentro Internacional de 
Educación en Ingeniería de ACOFI, Colombia, septiembre 2020). 

Diseño General  

La actividad estuvo diseñada en base a 4 etapas a cargo del Equipo Coordinador: 

[1]  Diseño del instrumento de relevamiento de experiencias individuales 

[2]  Convocatoria y Preparación 
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[3]  Desarrollo del Taller  

a. Reflexión individual y desarrollo de la experiencia (12 al 15 de agosto) 

b. Reflexión grupal asincrónica y desarrollo de las temáticas de interés 
(18 al 20 de agosto) 

c. Reflexión grupal sincrónica y co-construcción (21 de agosto) 

[4]  Elaboración y comunicación de conclusiones  

 

[1] Diseño del instrumento de relevamiento de experiencias individuales 

A efectos del relevamiento de experiencias individuales se elaboró un cuestionario con 
5 secciones: 

- Sección de Datos generales: datos del participante (apellido y nombres, DNI, cargo 
docente, institución donde trabaja, etc.), características de la asignatura (nombre, 
carrera, nivel o año, cantidad de docentes y estudiantes, et.).  

Estos datos generales son necesarios para establecer el contexto desde dónde el 
participante opina, reflexiona y presenta sus aportes. 

- Sección de Preguntas sobre el desarrollo de las clases que involucra tanto la enseñanza 
como al aprendizaje, o, como es pertinente nombrarlo: la Mediación Pedagógica.  

Comenzando por las eventuales experiencias previas al inicio del ASPO, continuando con 
aquellos aspectos relacionados al inicio de las actividades frente al nuevo escenario, 
recorriendo algunas de las dificultades que se presentaron. Se cierra el recorrido con 
algunas preguntas referidas al momento en que ha finalizado el primer semestre 2020. 

- Sección de Preguntas sobre las evaluaciones no presenciales, tanto las de diagnóstico (las 
que se realizan al inicio del desarrollo de la asignatura), como las formativas y las 
sumativas. Si bien la Mediación Pedagógica y el Sistema de Evaluación se encuentran 
entrelazados, se decidió desdoblarlos al completar el formulario, ya que los mayores 
inconvenientes en el primer semestre 2020 estuvieron asociados a la Evaluación. 

- Sección de Presentación de la Experiencia. Se solicitó expresarla mediante un texto de 
entre 350 y 500 palabras y que contuviera, por lo menos, los siguientes aspectos: Título 
de la experiencia y si otros docentes han intervenido como colaboradores, Unidad 
Temática (indicando sucintamente los saberes que se han trabajado), Objetivo de la 
experiencia, Tipo de actividades que los estudiantes han realizado (desarrollo de clases 
teóricas, prácticas, etc.), Cómo se evaluó el logro del objetivo (técnicas e instrumentos 
utilizados) y Resultados obtenidos 

- Sección de Presentación (optativa) de una imagen o un video (es opcional) relacionado 
con la Experiencia. 

[2] Convocatoria y Preparación 

En esta edición piloto del Taller, se invitó a participar a unos 70 docentes de 
14 facultades de ingeniería, de gestión pública y privada, de diferentes provincias y ciudades del 
país, a través de sus respectivos decanos.  El Equipo Coordinador distribuyó a estos participantes 
en 5 grupos, cada uno con sus respectivas pautas y consignas de trabajo. 
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Los docentes fueron invitados a través de un mensaje enviado por correo electrónico 
comentándoles las instancias de participación previstas en la actividad. La participación de los 
docentes fue voluntaria y significaba aceptar las consignas de trabajo, que comenzaron con la 
primera tarea: completar el formulario que relevaba la información del caso y la experiencia que 
pretendían compartir.  

Una vez definido el listado de los participantes, el Equipo Coordinador: 
a. Armó los Grupos de Trabajo, reuniendo docentes de diferentes facultades y 

especialidades y asignando los moderadores responsables de cada uno. 
b. Solicitó a los moderadores de cada grupo que crearan un espacio de diálogo 

asincrónico para la instancia de reflexión conjunta y desarrollo de temáticas. 
Asimismo, el Equipo Coordinador conformó otro grupo con el Equipo Moderador 
para compartir las experiencias y los avances de cada grupo de docentes. 

c. Analizó las respuestas del Formulario y elaboró las estadísticas para presentar en la 
instancia de reflexión sincrónica. 

d. Asignó los Ejes Temáticos de discusión prioritarios de cada Grupo de Trabajo: 

o Ventajas del B-learning al regreso de la presencialidad 

o Ventajas del B-assessment al regreso de la presencialidad  

o Las TIC como facilitadoras del Aprendizaje Activo y la Metacognición: consejos 
de buenas prácticas a partir de la experiencia 

o Innovaciones que deberían incorporarse en la enseñanza y aprendizaje 
presencial a partir de la experiencia en la virtualidad   

o Innovaciones que deberían incorporarse en la evaluación y aprendizaje 
presencial a partir de la experiencia en la virtualidad 

[3] a. Reflexión individual y desarrollo de la experiencia  

La tarea de completar el formulario respondió a la primera instancia de la actividad, la 
reflexión individual y desarrollo de la experiencia. Esta instancia permitió relevar información que 
fue la base para el análisis estadístico posterior en cuanto a las experiencias y opiniones de los 
docentes al respecto (puede veǊǎŜ Ŝƴ άLƴŘƛŎŀŘƻǊŜǎ ŘŜƭ wŜƭŜǾŀƳƛŜƴǘƻέύΦ  

[3] b. Reflexión grupal asincrónica y desarrollo de las temáticas de interés 

En esta instancia, quizás la más rica del Taller, se generó el intercambio de experiencias 
y opiniones en forma asincrónica entre los docentes participantes en sus respectivos grupos.  

Los participantes de cada uno de los grupos recibieron de los moderadores un 
documento en el cual se encontraban las experiencias de sus pares, para leer, analizar y 
reflexionar en forma conjunta. 

Además, recibieron como consigna un Eje Temático para la discusión y, a su vez, 
eligieron por consenso otro de los ejes para debatir e intercambiar opiniones, tratando de 
alcanzar algunas conclusiones al respecto. 

[3] c. Reflexión grupal sincrónica y co-construcción 

La reunión virtual sincrónica, soportada por la plataforma tecnológica Zoom®, fue el 
espacio de encuentro de todos los participantes y grupos a efectos de exponer las experiencias 
individuales, compartir las conclusiones grupales y tratar de identificar puntos de consenso que 
luego serían compilados a modo de conclusiones. 
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La agenda desarrollada para esta instancia fue la siguiente: 
 

Actividad 
Tiempo 
(min) 

Sala 

Presentación de la actividad y consignas de trabajo 
Roberto Giordano Lerena, José Basterra, Víctor 
Andrés Kowalski, Sandra Daniela Cirimelo, Isolda Mercedes 
Erck 

20 General 

Intervalo 10 - 

Trabajo Grupal 1ra parte: presentación de experiencias 35 Grupal 

Trabajo Grupal 2da parte: debate 45 Grupal 

Intervalo 10 - 

Exposición de resultados grupales 30 General 

Conclusiones preliminares y clausura 
Darío Enriquez, Víctor Andrés Kowalski, Roberto Giordano 
Lerena, Sandra Daniela Cirimelo 

30 General 

 180  

El día 21/08, conforme lo indicaba la agenda prevista, tras una presentación general por 
parte de los organizadores del Taller y luego de las palabras del Ing. José Basterra (Presidente del 
CONFEDI), los diferentes grupos de trabajo se reunieron en las respectivas salas de 
videoconferencia para realizar de modo remoto y sincrónico el debate según sus ejes temáticos 
y el intercambio de las experiencias individuales. 

Luego de ese trabajo grupal, la totalidad de los participantes se reunieron nuevamente 
para exponer y escuchar las conclusiones y reflexiones de los grupos de trabajo. Finalmente, 
después de un breve repaso por los indicadores de relevamiento, se produjo la clausura del 
Taller, a cargo de los coordinadores. 

 

Roberto Giordano Lerena 
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Indicadores del relevamiento 

Como ya se ha dicho, para la instancia de reflexión individual y desarrollo de la 
experiencia, fue necesario diseñar un formulario que relevara y aportara datos del participante 
y su asignatura, de la mediación pedagógica, como proceso desde antes del ASPO, hasta las 
evaluaciones no presenciales y la experiencia propiamente dicha. Este formulario que, a su vez, 
ofició de inscripción formal al Taller, fue la primera intervención de los participantes en el mismo 
y permitió homogeneizar el formato de las presentaciones y obtener información estadística. 

El formulario fue diseñado poniendo el foco en la reflexión de cada participante sobre 
los complejos procesos por los cuales ha tenido que pasar cada uno a partir de la interrupción de 
la presencialidad en los espacios educativos. La imposición del uso de las TIC para iniciar o para 
dar continuidad al desarrollo de las actividades de aprendizaje, enseñanza y evaluación, sin 
anticipación ni preparación previa, ha tenido reacciones muy diferentes en cada Institución de 
Educación Superior. Así, hubo casos donde simplemente se tuvo que activar una serie de medidas 
previamente existentes y ya sistematizadas para organizar, o reorganizar, los diferentes recursos 
disponibles y adaptarlos al nuevo escenario. En tanto, hubo casos más críticos donde parte del 
cuerpo docente nunca había experimentado el desarrollo de alguna actividad de enseñanza o 
evaluación a través de alguna TIC, y menos aún disponer siquiera de un Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) a través de alguna plataforma pertinente. Entre estos extremos, si bien 
existían cátedras que disponían de algún aula virtual (por ejemplo, bajo entorno Moodle®) su uso 
se limitaba simplemente a un repositorio de documentos y, eventualmente, el uso de algún foro 
para comunicaciones de tipo general con los estudiantes. 

A nivel institucional, en un extremo se encontraban los casos que ya tenían formalmente 
aprobado el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), inclusive con un cuerpo técnico 
para la capacitación, así como para soporte y auxilio técnico de los docentes. En el otro extremo 
se encontraban los casos que recién estaban dando los primeros pasos para alcanzar dicho 
objetivo. Sin embargo, es pertinente aclarar que el mero hecho de que, desde lo institucional, el 
estado de avance de algunas Unidades Académicas pareciera ser óptimo en cuanto a la 
disponibilidad de todos los recursos mencionados, ello no necesariamente pudo garantizar que 
lo que ha ocurrido en las aulas, entre docentes y estudiantes, tenga un correlato en tal dirección. 
De igual manera, el hecho de que alguna Unidad Académica se encontrase muy débil frente al 
nuevo escenario no necesariamente ha implicado que los procesos de enseñanza y evaluación 
hayan sido muy malos. Fueron varios los casos, donde los propios docentes tomaron las 
decisiones adecuadas, se reinventaron, y lograron excelentes resultados en las aulas. 

5Ŝ Ŝǎǘƻ ǵƭǘƛƳƻ ǎƻƭŀƳŜƴǘŜ ǘƛŜƴŜ ƭŀ ǇŀƭŀōǊŀ ŀǳǘƻǊƛȊŀŘŀ ǉǳƛŜƴ ŜǎǘǳǾƻ Ŝƴ ƭŀǎ άǘǊƛƴŎƘŜǊŀǎέ 
de las aulas, con o sin recursos institucionales, para dar cuenta de lo que ha ocurrido durante el 
primer semestre 2020. De esto precisamente se ocupa la actividad de completar el Formulario, 
de manera que cada participante aporte información que refleje el proceso completo que tuvo 
lugar entre el inicio del aislamiento y paso a la virtualidad y el cierre del primer semestre 2020. 
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Como se señaló anteriormente, el Formulario se elaboró con formato de cuestionario 
separado en 5 secciones. Aquí nos ocuparemos de las cuatro primeras: 

- Sección de Datos generales 

- Sección de Preguntas sobre actividades virtuales antes del ASPO 

- Sección de Preguntas sobre el desarrollo de las clases 

- Sección de Preguntas sobre las evaluaciones no presenciales 

Se presentan aquí algunos indicadores de ese relevamiento, consolidando la 
información brindada por los 63 docentes que completaron el formulario y que caracterizan el 
Universo de Trabajo. Luego, sólo 60 docentes participaron de las actividades grupales. 

Sobre los participantes 

Se invitó a 14 Unidades Académicas que imparten carreras de ingeniería, 
correspondientes a 13 universidades que cubren un amplio espectro de instituciones, tanto de 
gestión pública como privada, grandes, medianas y chicas, y distribuidas en varias provincias. 
Finalmente, 63 docentes completaron el formulario, con la distribución que se muestra en la 
tabla 1.  

Universidad Unidad Académica Docentes 

Nacional de Tierra del Fuego Instituto de Desarrollo Económico e Innovación 5 

Católica de Salta Facultad de Ingeniería 4 

Nacional de Salta Facultad de Ingeniería 5 

Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Facultad de Ingeniería 6 

Nacional del Litoral Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 5 

Nacional de Misiones Facultad de Ingeniería 5 

Nacional de Misiones Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales 1 

Nacional de Córdoba Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 2 

FASTA Facultad de Ingeniería 5 

Nacional de Jujuy Facultad de Ingeniería 6 

Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba 6 

Nacional de Santiago del Estero Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías 4 

Nacional del Nordeste Facultad de Ingeniería 4 

Nacional de San Luis Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias 5 

Tabla 1. Número de participantes inscriptos por Unidad Académica y Universidad. Fuente: elaboración propia. 

[ŀ CƛƎǳǊŀ м ƳǳŜǎǘǊŀ ƭŀ CƻǊƳŀŎƛƽƴ ŘŜ DǊŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘŜǎΦ 9ƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ άƻǘǊŀǎ 
licenŎƛŀǘǳǊŀǎέ ƛƴŎƭǳȅŜ Licenciatura en Geología; en Bioquímica Clínica; en Relaciones del Trabajo; 
en Química; en Ciencias Químicas; en Informática; y en Ciencias Biológicas. En tanto, el ítem 
άƻǘǊŀǎ ŎŀǊǊŜǊŀǎέ incluye Técnico en Laboratorio Industrial; Arquitectura; Bioquímica; y Diseño 
Industrial. Se observa entonces que, en términos generales, la muestra total es equivalente a la 
composición de la Planta Docente de cualquier carrera de ingeniería de cualquier institución. 
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Figura 1. Formación de Grado de los participantes. Fuente: elaboración propia. 

Seguidamente, las Figuras 2 y 3 presentan la distribución por Jerarquía del Cargo 
Docente, así como la Dedicación, respectivamente. 

 
Figura 2. Distribución por jerarquía del cargo docente. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 3. Distribución por dedicación del cargo docente. Fuente: elaboración propia. 

De las Figuras 2 y 3 se observa que, si bien han participado docentes de todas las 
jerarquías y dedicaciones, existe una predominancia de los cargos de profesor sobre los 
auxiliares, así como predominancia de las mayores dedicaciones. No obstante, es para resaltar 
que los participantes con dedicación simple en el cargo representan aproximadamente el 35% 
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de la muestra, cuestión que no es un dato menor, considerando la mayor carga horaria que han 
tenido los docentes en las actividades virtuales. 

Sobre el Contexto Curricular desde dónde han reflexionado los participantes 

La Tabla 2 presenta la dependencia de las Asignaturas, en las que se desempeñan los 
participantes, a las carreras. Cabe acotar que se debía indicar en el formulario la carrera principal. 
Luego, las Figuras 4, 5 y 6 muestran en qué nivel o año se ubica la asignatura, si se dicta para una 
sola carrera o más de una, y el Bloque Curricular1 dentro del cual se enmarca, respectivamente. 

 
Carrera de la Asignatura N° 

Ing. Civil 13 

Ing. Química 10 

Ing. Industrial 10 

Ing. Informática / en Informática 8 

Ing. Ambiental 3 

Ing. Electrónica 3 

Ing. Electromecánica 3 

Ing. Eléctrica 2 

Ing. en Telecomunicaciones 2 

Ing. Metalúrgica 1 

Ing. en Agrimensura 1 

Ing. en Recursos Hídricos 1 

Ing. Mecatrónica 1 

Ing. en Alimentos 1 

Otras carreras 4 

Tabla 2. Carrera en la cual se enmarca la Asignatura de los Participantes. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 4. Distribución por Nivel o año de la Asignatura. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 
1 Según la Clasificación establecida en el Libro Rojo de CONFEDI (Propuesta de Estándares de Segunda Generación para la 

Acreditación de Carreras de Ingeniería en la República Argentina) (CONFEDI, 2018). 
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Figura 5. Distribución según si la Asignatura pertenece a una sola Carrera o es compartida. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
Figura 6. Distribución según la pertenencia de la Asignatura a los bloques curriculares. Fuente: elaboración propia. 

 

Las Figuras 7 y 8 presentan las características de las Asignaturas de los participantes, en 
cuanto a la cantidad de estudiantes y la cantidad de docentes afectados, respectivamente. 

 

 

 
Figura 7. Distribución según la cantidad de estudiante de la Asignatura. Fuente: elaboración propia. 

1 carrera 



 

Laboratorio MECEK ð Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería UFASTA (2020) 

 
Figura 8. Distribución según la cantidad de docentes afectados a la Asignatura. Fuente: elaboración propia. 

La Figura 9 muestra la estimación, por parte de los participantes, del porcentaje de 
estudiantes que no residen en la localidad de la Unidad Académica. 

 
Figura 9. Porcentaje de estudiantes que no residen en la localidad donde se encuentra ubicada la Unidad Académica. 

Fuente: elaboración propia. 

Si bien existe una predominancia de participantes que se desempeñan en Ingeniería 
Civil, Química, Industrial e Informática respecto de otras terminales, la muestra cubre más del 
50% de las terminales incluidas en el Libro Rojo de CONFEDI. Además, hay asignaturas de todos 
los niveles o años de las carreras, exclusivas de una carrera, así como comunes a más de una, y 
de todos los bloques curriculares. También hay asignaturas con pocos estudiantes, así como con 
grupos masivos. La cantidad de docentes afectados a una asignatura también muestra un 
espectro amplio.  

Respecto del conocimiento por parte de los docentes sobre el porcentaje de sus 
estudiantes que no residen en la localidad donde se encuentra ubicada la Unidad Académica, 
llama la atención que casi un cuarto de los mismos no logró realizar una estimación, 
manifestando desconocimiento. 

Sobre el Estado de Situación al inicio de la interrupción de la presencialidad 

Esta sección pretende poner de manifiesto cómo se encontraban los docentes al 
momento de la interrupción de la presencialidad (en algunos casos ni siquiera se pudo desarrollar 
una clase), en lo que respecta a la preparación para enfrentar el nuevo escenario, tanto para las 
actividades de enseñanza como de evaluación. 

Los datos de la Figura 10 dan cuenta de que la Experiencia Previa de los Participantes, 
tanto para la enseñanza como para la evaluación virtual era escasa al inicio del ASPO, aunque 
más pronunciada para el caso de la Evaluación (derecha). 

1 docente 
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Figura 10. Experiencia previa de los participantes en enseñanza virtual (izquierda) y en evaluaciones virtuales (derecha). 

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, los datos de la Figura 11 dan cuenta de que una gran mayoría de los 
participantes disponían de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), el cual en su mayoría era el 
Aula Virtual Moodle®. 

 

Figura 11. El participante disponía de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) para su Asignatura (izquierda) y tipo de EVA 
que disponía (derecha). Fuente: elaboración propia. 

La comparación de los resultados de las Figuras 10 y 11, puede ser interpretada como 
que la disponibilidad de un EVA para la Asignatura implicaba un uso como repositorio de 
documentos, u otra finalidad, pero no precisamente el de desarrollar actividades de enseñanza 
y de evaluación en forma virtual. 

Las principales dificultades con las cuales se han encontrado los participantes para 
abordar la no presencialidad al inicio del primer semestre de 2020, con o sin experiencia previa 
desarrollando clases no presenciales, se pueden observar en la Figura 12. En tanto, en la 
Figura 13, se muestran las principales dificultades de los estudiantes, desde la percepción de los 
docentes 

 
Figura 12. Principales dificultades con las cuales se encontraron los docentes al abordar la no presencialidad al inicio del 

primer semestre 2020. Fuente: elaboración propia. 



 

Laboratorio MECEK ð Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería UFASTA (2020) 

El cuestionario incluía, además de las alternativas preestablecidas, un campo para 
ŀƎǊŜƎŀǊ άƻtras ŘƛŦƛŎǳƭǘŀŘŜǎέΦ 9ƴǘǊŜ Ŝƭƭŀǎ ǎŜ ǇǳŜŘŜƴ ƳŜƴŎƛƻƴŀǊΥ definiciones de estrategias desde 
la conducción; validación de evaluaciones; falta de recursos por parte de la Institución; cuestiones 
administrativas; incertidumbre en cuanto a reglamentación de las actividades virtuales; recursos 
materiales reducidos para las clases de práctica (laboratorio); resistencia al cambio del titular de 
cátedra; participación en varias asignaturas en simultáneo, entre otras. 

 

 
Figura 13. Principales dificultades con las cuales se encontraron los estudiantes al abordar la no presencialidad al inicio del 

primer semestre 2020, desde la percepción de los docentes. Fuente: elaboración propia. 

 

5Ŝ ƛƎǳŀƭ ƳŀƴŜǊŀΣ ǇŀǊŀ Ŝƭ Ŏŀǎƻ ŘŜ ƭƻǎ ŜǎǘǳŘƛŀƴǘŜǎΣ Ŝƴ Ŝƭ ŎŀƳǇƻ άƻtras ŘƛŦƛŎǳƭǘŀŘŜǎέ ǎŜ 
pueden mencionar: falta de disposición anímica a ponerse a estudiar; estados emocionales de 
preocupación; organización/comunicación para trabajos en equipo a distancia; competencias de 
organización para el estudio; mayor demanda de tiempo de estudio; dificultad para trabajar en 
grupo; material poco comprensivo provisto por algunas asignaturas; asistencia a familiares; 
incertidumbre; preocupaciones económicas, entre otras. 

La Figura 12 muestra que las 5 principales dificultades para los docentes han sido: 
1) mayor demanda de tiempo, 2) competencias tecnológicas, 3) conflicto con otras actividades 
no vinculadas a la universidad, 4) conectividad domiciliaria (bajo ancho de banda, interrupciones, 
etc.) y 5) espacio físico en su domicilioΦ [ŀ άƳŀȅƻǊ ŘŜƳŀƴŘŀ ŘŜ ǘƛŜƳǇƻέ ƴƻ ǎƻǊǇǊŜƴŘŜ ǉǳŜ 
encabece el listado de dificultades. No obstante, tanto la conectividad, así como el espacio físico 
domiciliario que se encuentran en 4to y 5to lugar, sí es una novedad, desde el punto de vista de 
que en todo momento se hablaba de estos factores como exclusivos de los estudiantes y que, 
además, ponían al descubierto las diferencias entre las clases sociales. Esto último no puede ser 
extrapolado al caso de los docentes, ya que en definitiva podría estar marcando un aspecto 
cultural del trabajo de la docencia universitaria. Por otra parte, la cuestión de la falta de 
competencias tecnológicas, desde la percepción de los docentes, muestra que éstos se ven en 
inferioridad de condiciones respecto de los estudiantes al comparar dicho ítem entre las 
Figuras 12 y 13. 
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Sobre el desarrollo del Primer Semestre 2020  

Impuesto el ASPO y habiéndose tomado la decisión de la suspensión completa de las 
actividades presenciales en las Instituciones de Educación Superior, los docentes comenzaron a 
reaccionar para dar respuesta al nuevo escenario. Al principio parecía que sería una situación 
transitoria lo cual generó un contexto de gran incertidumbre, sobre todo para tomar medidas 
contundentes y a largo plazo. Luego, con el transcurso del tiempo, y en función de las diferentes 
decisiones que se tomaron en diversos niveles de gestión, tanto a nivel gubernamental como 
institucional, se comenzó a percibir que, por lo menos en el primer semestre 2020 no habría 
presencialidad. Esto llevó a los docentes a repensar, sobre la marcha, lo que ocurriría en las aulas, 
ahora virtuales; la primera reacción al tener que mudar sus prácticas docentes, pensadas para la 
presencialidad, a hacerlo todo en modo no presencial, se muestra en la Figura 14. 

 
Figura 14. Primera reacción de los docentes ante la necesidad de migrar todo a la virtualidad. Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados de la Figura 14 señalan que aquellos que tuvieron la reacción de no 
modificar nada, o hacer modificaciones parciales, representan prácticamente el 50% de los 
participantes. Esto puede estar asociado con lo comentado acerca de que al principio se percibía 
la interrupción de la presencialidad como una situación transitoria, que no llegaría hasta finales 
del primer semestre 2020. 

Sin embargo, a medida que se fue desarrollando el primer semestre 2020 y, habida 
cuenta de cómo progresaba el ASPO, se tuvieron que hacer modificaciones formales en las 
planificaciones de las Asignaturas. Los comentarios de los participantes indican que casi el 87% 
ha introducido algún tipo de modificaciones, como muestra la Figura 15. 

 
Figura 15. Modificaciones introducidas en la planificación de las asignaturas. Fuente: elaboración propia. 






























































































































































































