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“Se necesita además «probar» variadas 
maneras de poner a disposición lo que los otros 

tienen que aprender y ponerse a prueba en 
esas circunstancias. Probar varias diferentes 

maneras de dar a conocer el mundo. Practicarlas, 
mansearlas, discutirlas, analizarlas.”

Andrea Alliaud (2014)

Introducción
Las transformaciones tecnológicas de los últimos años 
y, especialmente, la irrupción de la pandemia de CO-
VID-19 generó conmociones en las estructuras del ám-
bito educativo. Ante esta situación, el avance de la di-
gitalización y la virtualidad nos obliga a reinventarnos 
y reactualizar nuestras clases en los diferentes ámbitos 
de escolaridad. En el caso de la educación superior, nos 
encontramos en plena etapa de articulación tensionada 
entre la presencialidad y la virtualidad, en tanto desafío 
que encuentra posturas distintivas y, asimismo, desa-
fíos notables. 
En esa trama de conflictos y dimensiones resignifica-
das, las propuestas didácticas precisan encontrar flexi-
bilidad y adaptabilidad para potenciar el aprendizaje 
de estudiantes y promover la enseñanza. Esta situación 
implica abordar la tradicional presencialidad sin per-
der de vista el empleo de herramientas y plataformas 
tecnológicas que ayuden a dinamizar las interacciones, 
generar mayor acceso a los materiales e impulsar reno-
vaciones en el aprendizaje.
Sin ir más lejos, las herramientas digitales profundizan 
los vínculos de escritura, producción y recomendaciones 
de textos, nuevas lecturas o reconocimiento de materiales 
para un estudio completo e intertextual (Sagol en Educar 
Portal, 2015). La articulación entre presencialidad y vir-
tualidad (en tanto eje que puede parecer distante, pero 
también contiene puntos de unión) incluye cuerpos y 
plataformas, voces y enlaces, diálogos y algoritmos. 
El puente entre presencialidad y virtualidad, en estos 
tiempos, sirve para reflexionar sobre los aprendizajes 
dinámicos, las prácticas de enseñanza, y los procesos 
culturales de estudio. En este sentido, nos encontramos 

reubicando diseños convencionales, tradicionales y has-
ta temporales (el hecho de continuar con una clase en 
modo asincrónico o realizar actividades que combinan el 
trabajo en el aula y en los domicilios, por ejemplo).
Sobre este punto, Anahí Mastache (2007), señala que 
las competencias y las capacidades no se enseñan ni se 
aprenden, sino se construyen y se desarrollan median-
te estrategias didácticas “que vinculen el contexto de 
formación y el de actuación (en el cual el conocimiento 
se produce y/o se utiliza)” (p. 4). Esto supone la exis-
tencia de un aprendizaje activo en el actual escenario 
de presencialidad y virtualidad, puesto que se puede 
trabajar con materiales gráficos, audiovisuales, aplica-
ciones (Kahoot!, Canva, Gennialy, Padlet, entre otros) y 
estudiar casos específicos, simulaciones, juegos de rol, 
discusiones focales, análisis de documentos y/o diseños 
específicos. 
A pesar del avance y la situación actual de progreso 
tecnológico en el aula, todavía se advierten resistencias 
a la digitalización en algunos ámbitos educativos y se 
generan peguntas variadas sobre la relación presencia-
lidad y virtualidad (también existe desconocimiento 
por la volatilidad que plantea el territorio digital). Al 
respecto, Mariana Maggio (2018) sostiene que debemos 
motivar interrogantes que puedan quedar abiertos y que 
contribuyan a construir un acuerdo sobre la necesidad 
de un trabajo interpretativo y proclive a dilucidar los 
acontecimientos.  
No obstante, si sumamos una mirada componedora, el 
uso de la tecnología no debería pensarse en reemplazo 
de la educación presencial, sino como un tránsito (qui-
zás, ya necesario) que permita encontrar nuevas atmós-
feras. En palabras de Maggio (2012): 

Aquí la tecnología juega un papel central. Los nue-
vos entornos tecnológicos aparecen entramando los 
modos en que el conocimiento se construye, pero 
también aquellos a través de los cuales se difunde 
(…) Se convierte en un universo de posibilidades 
para la enseñanza poderosa o para que, al menos, no 
haya excusa para no enseñar de ese modo (p. 48). 

Entre presencialidades y 
virtualidades. Reflexiones sobre sus 
alcances didácticos en el aula 
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Esa instancia transformadora de la enseñanza también 
contiene actos narrativos, momentos de motivación y 
de organización de una clase pensada en conjunto, re-
tomando las perspectivas de los/as estudiantes y desta-
cando sus usos, apropiaciones y consumos tecnológi-
cos (sin evitarlos, ni alejarlos de nuestra práctica). En 
términos de Don Finkel (2008), puede verse allí una 
“comprensión genuina” y una creación de momentos 
de escucha activa, indagación en las relaciones tecnoló-
gicas que presentan y, asimismo, “dar clase con la boca 
cerrada”, es decir, designar un enfoque de enseñanza 
comprensible y dinámico (p. 45).
El hecho de repensar la modalidad de clases y elabo-
rar un programa que tenga en cuenta la digitalización 
involucra asumir condiciones de estudio, reconsiderar 
las clases de manera multimedial y organizar nuestra 
planificación de clase. Esto integra un abordaje profe-
sional de la acción y un reconocimiento del escenario 
de intervención (las aulas actuales, por ejemplo). Por 
esto, Donald Schön (1992) subraya: 

El conocimiento en la acción de un profesional está 
incrustado en el contexto estructurado a nivel so-
cial e institucional que comparte una comunidad de 
prácticos. El-conocimiento en la práctica se ejercita 
en los ámbitos institucionales propios de la profe-
sión, y se organiza en función de sus unidades ca-
racterísticas de actividad y sus formas familiares de 
situaciones de la práctica, y se ve impedido o facili-
tado por su tronco común de conocimiento profesio-
nal y por su sistema de valores (p. 42).

De acuerdo con Ken Bain (2007), quienes ejercemos la 
docencia debemos ubicar en el centro de la escena las 
actividades de aprendizaje y la creación de ambientes 
que potencien la naturaleza critica, “en los que los es-
tudiantes puedan aprender haciendo, enfrentándose a 
tareas, intelectuales o de otro tipo, que ellos quieran 
realizar” (p. 121). 
Por ello, en el caso de combinaciones entre presencia-
lidades y virtualidades, resulta necesario repensar las 
destrezas, actitudes e informaciones que circulan en ese 
entorno de relaciones (cuerpos en el aula y enlaces di-
gitales). A raíz del movimiento constante de las noveda-
des y las formas distintivas de conexión e interacción, 
precisamos estar atentos/as a los cruces y las articula-
ciones con el sendero digital. La idea, sin embargo, no 
consiste en utilizar la tecnología para dejar la enseñanza 
librada al azar o suponer que hará todo por nosotros/as. 

Conclusión
Para finalizar, vale recalcar que lo expuesto hasta acá 
incluye un reto, una dimensión ardua de la profesión y 
también exhibe un gran mar de inquietudes con situacio-
nes que palpitan curiosidades, dudas y expectativas para 
pensar la educación en un futuro (o en este presente que 
ya es futuro). No obstante, como señalan Miguel Zabalza 
Beraza y M. Ainoha Zabalza Cerdeiriña (2012), este trán-
sito hacia el descubrimiento (si es que podemos seguir 
hablando de “nuevas tecnologías”, por ejemplo) implica 
una responsabilidad que se muestra cargada de emoción, 
creatividad y desafíos, siempre dispuesta a encontrar 
hendijas y nuevos modos de creación conjunta. 
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Abstract: This brief essay aims to reflect on the reinvention of 
the classroom in a dynamic and transformative context like the 
present, where we are influenced by the didactic scope of face-
to-face and virtual education. From this perspective, it considers 
elements present in proposals that combine traditional education 
(bodies in the classroom) with digital designs (experiences with 
platforms and links).
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Resumo: A proposta deste breve ensaio consiste em refletir 
sobre a reinvenção da sala de aula num contexto dinâmico 
e transformador como o atual, dado que nos encontramos 
atravessados por âmbitos didáticos de presença e virtualidade. 
A partir desse nível, são levados em consideração elementos 
presentes nas propostas que combinam a educação tradicional 
(corpos em sala de aula) com designs digitais (experiências com 
plataformas e links).
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