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Abstract: During this past year, a divergent and somewhat 
disruptive situation was faced: the Covid-19 pandemic forced 
everyone to modify their routines. The suspension of classes, 
telecommuting, and mandatory isolation affected everyone. The 
rules that ordered daily life were disrupted, and uncertainty 
prevailed. All of this required adaptation, adjustment, and 
learning new ways of producing and accessing knowledge. The 
pandemic exacerbated gaps and inequalities in the educational 
field. This was the driving force behind Tramared’s development 
of various proposals, such as the #hilarlatrama meetings, which 
aimed to promote opportunities for exchange, generate opinions 
and knowledge, and gather evidence.

Keywords: Access to information - collaboration - meetings - 
cultural exchange - pandemic.

Resumo: Durante este último ano, foi enfrentada uma situação 
divergente e um tanto disruptiva: a pandemia da Covid-19 obrigou 
todos a modificar rotinas. A suspensão das aulas, o teletrabalho 
e o isolamento obrigatório foram acontecimentos que afetaram a 
todos. As regras que ordenavam a vida cotidiana foram afetadas 
e a incerteza foi precipitada. Tudo isso exigiu acomodação, 
adaptação e aprendizagem de novas formas de produzir e 
acessar conhecimento. A pandemia aumentou as lacunas e 
as desigualdades no campo educacional. Este foi o motor que 
levou a Tramared a desenvolver diferentes propostas, como os 
encontros #hilarlatrama, que promoveriam oportunidades de 
intercâmbio, geração de opiniões e conhecimento e recolha de 
evidências.

Palavras chave: Acesso à informação – colaboração – encontros 
– intercâmbio cultural – pandemia.
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Alfabetización académica en entornos 
virtuales desde la perspectiva de 
los estudiantes de Comunicación 
Social en el contexto de COVID 19

Nadia Soledad Schiavinato(*)

Resumen: Este artículo propone analizar el proceso de alfabetización académica en entornos virtuales desde la perspectiva de 
estudiantes de Comunicación Social de una universidad argentina de gestión privada en el marco de la pandemia por COVID 19. El 
marco teórico que sostiene la investigación toma elementos de corrientes anglosajonas, como la escritura a lo largo del curriculum 
(Russell, Lea, Parker, Street y Donahue, 2009; Russell, 2013, 2020) y escritura en las disciplinas, desde el enfoque de las literacidades 
académicas (Lea y Street, 1998, 2006; Lillis y Scott, 2007; Lillis, 2021). Para conocer las experiencias de los estudiantes se desarrolló 
una investigación cualitativa, cuya principal herramienta de recolección de datos fue un cuestionario formado por veintiséis 
preguntas abiertas, que fue completado por cuarenta estudiantes. 

Palabras clave: Alfabetización - COVID 19 - comunicación social - estudiante universitario - virtualidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 123]

Introducción
Este artículo presenta los resultados de una investiga-
ción desarrollada en el marco del Instituto de Investi-
gaciones en Ciencias de la Comunicación y Diseño ra-
dicado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES), una institución de gestión privada de Argenti-
na. El objetivo principal de este proyecto de investiga-

ción es caracterizar y analizar los procesos de alfabe-
tización académica mediados por tecnologías desde la 
perspectiva de los estudiantes de Comunicación Social. 
A lo largo del año académico 2020, y durante gran par-
te de 2021, los estudiantes universitarios desarrollaron 
formas de leer y escribir diferentes a las prácticas “clási-
cas” de la universidad. No solo cursaron más de un año 
en modalidad virtual, sino que su acercamiento al co-
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nocimiento se produjo mediante el contacto con mate-
riales digitales: textos escaneados en PDF, videos, clases 
on line, etc. En los apartados que siguen se analizan las 
respuestas de cuarenta estudiantes de una Licenciatura 
en Comunicación Social a un cuestionario autoadminis-
trado formado por veintiséis preguntas abiertas. Estas 
preguntas indagaron acerca de sus experiencias respec-
to a la lectura y escritura universitaria en el contexto de 
la cursada a distancia, en el cual la lectura y la escritura 
se desarrollaron en entornos digitales.

Marco teórico
En las últimas décadas, las investigaciones sobre alfa-
betización académica en el ámbito universitario han co-
brado cada vez mayor importancia tanto en Argentina 
(Carlino, 2004, 2005a, 2013; Vázquez, Pelliza, Jakob y 
Rosales, 2010; Fernández Fastuca, 2010: Bidiña y Zeri-
llo, 2013; Vázquez, 2016; Pérez y Natale, 2016; Toloza, 
2018), como en los países anglosajones (Lea, y Street, 
1998, 2006; Lillis y Scott, 2007; Carlino, 2005b). Estos 
estudios indican que el aprendizaje de la lectura y la 
escritura no es una instancia que se cumplimenta en los 
primeros años de la escolaridad, sino que a lo largo de la 
vida se despliegan diferentes procesos de alfabetización 
de acuerdo a los espacios sociales que los sujetos ocu-
pan: existen alfabetizaciones escolares, profesionales y 
académicas, entre muchas otras. (Carlino, 2003, 2005a). 
Se entiende entonces que ya no puede pensarse en una 
alfabetización académica única, a la manera de un saber 
monolítico y establecido, porque cada campo intelec-
tual y profesional establece sus propias alfabetizaciones 
(Bereiter y Scardamalia, 1987a, 1987b, Flower, 1994; 
Flower y Hayes, 1981, 1996). Se comprende entonces 
que los modos de decir, leer y escribir varían de una 
disciplina a la otra (Seré 2015; 2016) ya que los proce-
sos de alfabetización académica permiten al estudian-
te apropiarse del saber aceptado como válido por una 
comunidad disciplinar y constituirse a sí mismo como 
un interlocutor en dichos espacios (Vázquez, 2016). El 
discurso académico, propio de cada rama de la ciencia, 
asume la función de una frontera (Bajtín, 1982); repre-
senta el punto de pasaje que permite a los recién lle-
gados incorporarse a una comunidad académica, que 
puede ser pensada como una comunidad de discurso 
(Pampillo, 2010).
Complementariamente, una serie de estudios recientes 
dan cuenta de la importancia de los entornos virtuales 
en los procesos de alfabetización académica (Olaizola, 
2016; Gouseti, 2017; Álvarez, Bassa y González López 
Ledesma, 2018; González López Ledesma, Álvarez y Bas-
sa, 2018; Guerin, Aitchison y Carter, 2020). Dado que los 
estudiantes que ingresan a la universidad pueden consi-
derarse nativos digitales, su apropiación de las formas de 
leer y escribir en la universidad transitan tanto por en-
tornos virtuales como presenciales. Esta situación se vio 
potenciada durante el año 2020, en el cual gran parte del 
año académico transcurrió en entornos virtuales debido 
al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio decretado 
a partir de la pandemia por Covid-19. 
Si bien se han identificado algunas investigaciones que 
atienden a la voz de los estudiantes en cuanto a sus pro-
cesos de alfabetización académica (Carlino y Fernán-

dez, 2007, 2010; Escalarea y Bonnet, 2016; Brailovsky y 
Menchón, 2014) aun parece ser un campo poco explora-
do. En este sentido, la alfabetización académica digital 
presenta un desafío para los jóvenes estudiantes, ya que 
se suele dar por sentado que, al ser nativos digitales, 
conocen cómo acceder a la información en entornos vir-
tuales. Sin embargo, la revisión de los antecedentes da 
cuenta que estos procesos son novedosos para los alum-
nos universitarios, quienes no saben cómo buscar infor-
mación en Internet, utilizar las herramientas digitales 
para organizar y gestionar dicha información y producir 
textos en línea (Perazzo, 2008; Böhm-Carrer y Lucero, 
2018; Samoluk y Salas, 2010; Castronovo, Santos, Lo-
fiego, Picotto, Areco, Sibilla, Sagol, y Curti Frau, 2016).

Marco metodológico
El diseño de la investigación es cualitativo, dado que 
este enfoque permite comprender los acontecimientos, 
acciones, normas y valores desde la perspectiva de los 
propios sujetos que los producen y experimentan (Vie-
ytes, 2004). Los datos se recabaron mediante un cues-
tionario autoadministrado que se distribuyó vía correo 
electrónico entre los estudiantes. Una vez obtenidos los 
datos, se analizaron mediante el enfoque de la teoría 
fundamentada (Hernández Sampieri, Fernández Colla-
do y Baptista Lucio, 2014) a través del procedimiento 
comparativo constante (Schettini y Cortazzo, 2015). La 
codificación de los datos se realizó en dos instancias: 
una primera etapa de codificación abierta, en la que se 
identificaron los datos relevantes, y una segunda etapa 
de codificación axial, en la cual los datos se agruparon 
en categorías. A continuación, se presenta el análisis de 
los resultados obtenidos en esta investigación. 

Análisis de resultados
El análisis de los datos recabados en el marco de la in-
vestigación indica que los estudiantes han percibido el 
pasaje de la lectura en soporte analógico al soporte di-
gital como “agobiante” o “agotadora”. Del análisis de 
las respuestas se infiere que este agotamiento está re-
lacionado con el hecho de que, en la cursada digital, 
se siguen leyendo los mismos textos dados a leer en la 
modalidad presencial, sólo que escaneados. No se han 
elaborado materiales pensados para ser leídos en sopor-
tes digitales, sino que se ha pasado de un soporte al otro 
sin que existan cambios en el formato. La lectura digital 
permite la incorporación de audios, videos, imágenes y 
otros materiales multimedia; sin embargo, la lectura que 
se ha desarrollado en la modalidad no es transmedia 
(Albarello, 2019a; 2019b), sino que lleva el mismo texto 
del soporte analógico al soporte digital: 

“De la universidad, todo lo estoy leyendo a través 
de la computadora. Si bien mis ojos a veces quedan 
cansados, me resulta más cómodo y económico que 
imprimir” 
“Muy complicadas. Al ser fan del papel y tener la 
posibilidad de subrayar de puño y letra los escritos, 
además de poder tener varias fuentes a la par sobre la 
mesa, sin tener que aplicar el “alt+tab”, es muy can-
sadora la lectura virtual. Y, a veces, como es cansado-
ra, termina desmotivando el estudio digital. A esto se 
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le suma que algunos docentes son desordenados para 
facilitar la bibliografía online, por lo que termina 
siendo necesario dedicar un tiempo para “entender 
la hoja de ruta” dentro de la virtualidad, por ende, 
al alumno le cuesta ordenarse y a su vez motivarse”.
“Últimamente me cuesta mucho con la virtualidad 
no contar un espacio como la biblioteca. Si bien yo 
imprimo gran parte de los textos para no terminar 
ciega con los PDFs, me cuesta muchísimo concen-
trarme en casa, sin importar si hay alguien o no. El 
espacio de lectura y la energía que brinda la biblio-
teca ayudan muchísimo a la concentración y eficacia 
durante estas prácticas”.
“La virtualidad redujo mis niveles de lectura debido 
al agotamiento visual y mental consecuencia del uso 
constante de pantallas”.
“Cuando son textos cortitos no tengo drama de leer-
los de manera digital, pero cuando son más largos y 
complejos (o no se ven bien) tengo que mandarlos a 
imprimir para entenderlos”.

Con respecto a las prácticas de lectura en la virtualidad, 
llamativamente la forma de leer mantiene las mismas 
características que le lectura en papel. Las respuestas de 
los estudiantes indican que se lee tomando apuntes, su-
brayando el texto y realizando anotaciones en los már-
genes. No se evidencian respuestas que den cuenta de 
prácticas ligadas a la hipertextualidad; no se mencionan 
aplicaciones ni plataformas más allá del PDF. 

“Hago los resúmenes subrayando en el PDF digital y 
luego dependiendo el texto paso algunas ideas cen-
trales a mi cuaderno de la materia sobre la que es-
toy leyendo. Cuando me siento a leer un texto suelo 
tratar de terminar de leerlo en ese momento, ya que 
busco espacios en los que no tengo ningún apuro y 
puedo leerlo y resumirlo con tranquilidad”.
“Voy subrayando mientras leo de manera que cuan-
do se acercan los exámenes, ya tengo una primera 
lectura hecha (esto me permite saber la complejidad 
del texto) y un resumen con las temáticas más impor-
tantes. A parte, uso de apoyo los apuntes tomados 
en clase”.
“Primero, si la lectura me interesa especialmente o es 
muy relevante, la imprimo. De esta forma es mucho 
más sencillo relacionarse con el material: escribir en-
cima, tachar, subrayar, anotar a los márgenes. Lo que 
cuesta más en un PDF, sobre todo cuando el formato 
no reconoce texto o es una fotografía escaneada. Se-
gundo, leo despacio y voy haciendo resúmenes, cua-
dros sinópticos o simplemente subrayando partes si 
el texto no muy largo”.
 “Tardé un poco en tomarle el “gusto” al resaltado 
digital, solo usaba el subrayado y el pulso era y sigue 
siendo un desastre. Por otro lado, todavía me estoy 
organizando en cuanto a tiempos: hay autores mu-
cho más fluidos que otros y hojas de ruta que sigo 
incorporando y espero tener más afianzadas en la 
recta hacia los finales. Otro tema es la imposibilidad 
de irme a un café a leer en la PC por una cuestión de 
practicidad material. Aunque pude imprimir algunas 
cosas y “darme el gusto” de leer tranquila en un bar. 

La realidad es que traté de gestionar las dos cosas 
(papel e info digital) lo mejor que pude”.
“Trato de imprimir todos los textos. Al momento de 
leer, lo hago con tres resaltadores en mano y cada 
vez que el texto comienza a tocar un tema distinto 
cambio de color. Esto lo hago porque cuando marco 
todo de un mismo color empiezo a cansarme, siento 
que no termino más... con distintos colores lo veo 
más prolijo, más dinámico, y, post lectura, me ayuda 
a encontrar los temas mucho más rápido. Así mismo, 
suelo hacer anotaciones al margen que pueden ser 
definiciones, resúmenes de los párrafos, interpreta-
ciones o palabras clave. Si no interactúo con el texto, 
siento que olvido lo que acabo de leer. Durante este 
proceso, suelo hacer una sola lectura, pero tomán-
dome mi tiempo, en vez de una general y una más 
detallada como hace mucha gente”.
“Leo contenido digital desde Adobe Reader, app que 
me permite continuar con el subrayado en diferentes 
colores según el grado de importancia (este accionar 
también lo realizo con contenidos en papel)”. 
“Mi ritmo es lento, con textos digitales. El espacio es 
desde una computadora (no puedo desde la tablet o 
celular, por ejemplo) y en un ámbito relajado (…). No 
subrayo, pero si transcribo en un Word las ideas cen-
trales, no copio y pego, sino que la vuelvo a escribir 
en otro documento”.
“Al realizar las lecturas lo que suelo hacer es subra-
yar, pero a su vez hago notas al lado de diferentes 
frases que creo importantes en el texto y hacer una 
especie de “títulos” lo que hace mas fácil luego en-
contrar conceptos claves. A su vez, idealmente in-
tento también luego pasar todo a escrito porque es la 
manera que encuentro de fijar estos conceptos”.

En lo referido a las prácticas de escritura, los estudian-
tes manifestaron no sentir un gran cambio, ya que los 
géneros solicitados por los docentes son los tradiciona-
les del campo académico: monografías, ensayos y res-
puestas de parcial. Las prácticas de escritura en entor-
nos digitales se perciben como más “prácticas” (en el 
sentido de tener todo en el mismo soporte) pero no se 
evidencia que el pasaje de la presencialidad a la virtua-
lidad haya impactado en el potencial epistémico de la 
escritura académica. 

“No creo que haya sido un factor clave la virtualidad, 
lo que mejoré en la escritura fue por lo aprendido en 
las materias y la enseñanza de los profesores, que hu-
biera sido el mismo contenido en una clase presencial. 
Si me parece que algo que nos desfavorece un poco a 
todos con la tecnología es el “corrector”, el hecho de 
que los celulares te dicten las palabras que pueden se-
guir lo que es escribiste creo que nos obliga a pensar 
menos, total el dispositivo nos va a dictar. Lo mismo 
sucede con los errores ortográficos, muchas veces los 
dejamos pasar, total el programa lo corrige solo”.
“Antes en la presencialidad en primera instancia to-
maba apuntes de la clase en cuaderno y hoy lo hago 
en la computadora directamente, lo que me da la po-
sibilidad de anotar cosas más textuales que digan los 
profesores”.
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“Al escribir con el auto corrector y en teclado puedo 
redactar mucho más rápido que en papel y he podido 
potenciar mi manera de escribir, pero mi motivación 
bajó notablemente”.

Conclusiones
El cambio de la modalidad presencial a virtual experi-
mentado en casi todos los espacios del nivel superior 
universitario de Argentina durante el 2020 y gran parte 
del 2021 puso a docentes y estudiantes desafío de leer 
y escribir en múltiples soportes y formatos. Los resulta-
dos de la investigación indican que los estudiantes de 
Comunicación Social leen y escriben textos en entornos 
digitales, pero que las prácticas de lectura y escritura 
que se desarrollan en la universidad aun responden a 
las convenciones de la presencialidad. 
Resulta imperioso, entonces, aprovechar la enorme po-
tencialidad que ofrecen los entornos digitales para la 
alfabetización académica, dado que los estudiantes que 
transitan hoy las aulas son nativos digitales. Para esto, 
es importante que los géneros académicos tradicionales 
convivan con los nuevos soportes y lenguajes propios 
de la virtualidad. Así como nuestros estudiantes se in-
forman, se entretienen, dialogan y conviven en entornos 
digitales, el tránsito por el nivel universitario no debe 
quedar al margen de esta realidad, incorporando ele-
mentos de la lectura y escritura transmedia a las prácti-
cas de alfabetización propias de la universidad. 
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Abstract: This article aims to analyze the process of academic 
literacy in virtual environments from the perspective of 
Communication students at a private university in Argentina 
during the COVID-19 pandemic. The theoretical framework 
supporting the research draws on elements from Anglo-Saxon 
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currents, such as writing across the curriculum (Russell, Lea, 
Parker, Street, and Donahue, 2009; Russell, 2013, 2020), and 
writing in the disciplines, from the perspective of academic 
literacies (Lea and Street, 1998, 2006; Lillis and Scott, 2007; 
Lillis, 2021). To understand students’ experiences, qualitative 
research was conducted, with the main data collection tool 
being a questionnaire consisting of twenty-six open-ended 
questions, completed by forty students.

Keywords: Literacy - COVID-19 - social communication - 
university students - virtuality.

Resumo: Este artigo se propõe a analisar o processo de alfabetização 
acadêmica em ambientes virtuais a partir da perspectiva de 
estudantes de Comunicação Social de uma universidade 
argentina de gestão privada no contexto da pandemia de COVID 
19. O referencial teórico que sustenta a pesquisa toma elementos 
das correntes anglo- saxão, como a escrita ao longo do currículo 
(Russell, Lea, Parker, Street e Donahue, 2009; Russell, 2013, 2020) 

e a escrita nas disciplinas, a partir da abordagem da alfabetização 
acadêmica (Lea e Street, 1998, 2006; Lillis e Scott, 2007; Lillis, 
2021). Para compreender as experiências dos estudantes, 
foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, cujo principal 
instrumento de recolha de dados foi um questionário composto 
por vinte e seis questões abertas, que foi respondido por quarenta 
estudantes.

Palavras chave: Alfabetização - COVID 19 - comunicação social 
- estudante universitário - virtualidade.
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Listos, preparados, ¡gamificación! 
Herramientas y estrategias para 
la evaluación formativa

Melina Dachesky(*) y Vanesa Schwarzbach(**)

Resumen: Las estrategias de gamificación promueven el proceso de enseñanza-aprendizaje y nos permiten prácticas para un 
aprendizaje activo y motivador. Al incorporar la sala planificación de nuestras clases observamos en los estudiantes aprendizajes 
más significativos y duraderos. Las mismas permiten la recolección y análisis de datos en tiempo real para emitir juicios de valor y 
tomar decisiones para determinar si los procedimientos y metodologías educativas elegidas están siendo las adecuadas.

Palabras clave: Aprendizaje significativo - creatividad - espacio lúdico - estrategia pedagógica – evaluación formativa.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 126]

Introducción
El ámbito educativo invita a reflexionar sobre las diver-
sas estrategias que implementa para evaluar a los estu-
diantes y la posibilidad de colectar evidencias de apren-
dizaje a partir del juego y la gamificación. De esta forma, 
se brinda, la apertura a nuevos horizontes en el proceso 
de enseñanza aprendizaje centrados en el estudiante y 
a su vez, “la centralidad del docente disminuye sustan-
cialmente (pasa a tener un papel de guía y apoyo), y 
aumentan la centralidad, la implicación y la autonomía 
del estudiante” (Begoña Gros, 2011, s.f.). Es decir, el do-
cente activa las dinámicas de participación, interacción 
y colaboración a partir de metodologías activas como 
son el aprendizaje basado en juegos y la gamificación 
orientadas a la transversalidad de los conocimientos y a 
la adquisición de competencias. En los siguiente párra-
fos se mencionan algunos de los principales beneficios 
del juego y la gamificación, puesto que no solo se tra-

ducen en términos de motivación sino, que un entorno 
escolar enriquecido con elementos del juego le permite 
a los estudiantes avanzar a su ritmo y desarrollar habi-
lidades para la resolución de problemas entre otros que 
detallaremos a continuación.
Por otra parte, las situaciones de juegos posibilitan el 
aprendizaje como un proceso social que ofrece posibili-
dades para la colaboración con otros, trabajar en equipo, 
tomar decisiones, definir roles, dirigir, argumentar, res-
petar y valorar las otras ideas, entre otras cosas. Además 
incrementa la motivación por aprender puesto que al 
dirigirse a una meta u objetivo los estudiantes tienen 
un mayor grado de involucramiento. Sumado a ello hay 
algunos elementos externos como por ejemplo las re-
compensas. Otro aspecto favorable refiere al aumento 
de la concentración y la atención para la retención del 
conocimiento puesto que la emotividad es un elemento 
que favorece los procesos cognitivos. También se hace 
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