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RESUMEN

La crisis sanitaria que obligó a pasar de la prespecialidad a la virtualidad en la enseñanza universitaria 
plantea el desafío de innovar en las metodologías de enseñanza y aprovechar esta oportunidad para 
potenciar y enriquecer las clases. En este trabajo se describe una experiencia de clase invertida en la for-
mación docente universitaria, reemplazando la tradicional exposición del docente por cápsulas digitales 
que son compartidas con los alumnos en modalidad asincrónica. En esta lógica invertida, el encuentro 
sincrónico con los alumnos ya no se utiliza para transmitir contenidos sino para poner a prueba la com-
prensión de los contenidos en actividades que se discuten y se evalúan formativamente, dando lugar a la 
didáctica del error.
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INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es discutir los resultados de una experiencia de inversión de la clase tradicional a 
partir de la utilización de cápsulas digitales para compartir contenidos desde un enfoque de la enseñanza 
centrada en el alumno.

La enseñanza universitaria tradicional, con su clase frontal, simultánea, centrada en la exposición oral 
del docente y en la transmisión sincrónica de conocimientos, tiene lugar en el aula presencial que conser-
va los estructurantes propios de la gramática escolar de la modernidad: homogeneidad y simultaneidad 
(Dusel, 2010).

Simultaneidad dada por el hecho de que, en las aulas universitarias convencionales, todos los estudiantes 
toman la misma clase, al mismo tiempo, con el mismo ritmo y en las mismas condiciones. La exposi-
ción del docente va dirigida de manera uniforme a la totalidad del alumnado o, más bien, a ese alumno 
ideal para quien el profesor explica, confiando en que será comprendido. Un alumno con la capacidad 
necesaria, el interés suficiente y la dosis de concentración que aseguren un óptimo aprovechamiento de 
la explicación, en el mismo momento en que el docente la está impartiendo. 

Este alumno abstracto, para quien el docente expone su saber, también es el parámetro para establecer las 
expectativas sobre el proceso de aprendizaje ideal, ese que se produce sin inconvenientes ni confusiones, 
de manera casi automática y que responde de manera directa a la eficacia de la propuesta académica de 
la cátedra. Partiendo de la premisa “el docente conoce muy bien la disciplina” y teniendo en cuenta que 
la enseña de la misma forma a todos sus estudiantes, debiera corroborarse que todos los alumnos, debe-
rían obtener resultados óptimos y homogéneos, siempre que pudieran y quisieran mantenerse atentos y 
receptivos a los esfuerzos educativos del profesor o la profesora.

Hasta hace poco más de un año, antes del que el COVID-19 irrumpiera en la anquilosada rutina de 
los claustros universitarios, muchas de las ideas renovadoras para la educación superior confiaban en 
las posibilidades de generar cambios en esta lógica academicista (Cambours de Donini, 2008) a partir 
de la introducción de tecnología digital en las prácticas de enseñanza; “los dispositivos digitales fueron 
presentados como la garantía del cambio educativo porque permiten crear entornos de aprendizaje per-
sonalizados, movilizar a alumnos y docentes, y generar métodos más relevantes y actualizados” (Dussel, 
2010, p. 142).
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Y entonces, ocurrió lo inesperado: finalmente, el apagón de presencialidad (Mena, 2020) forzó en 2020 
a fusionar el dispositivo pedagógico con la tecnología digital. En pocas semanas, los docentes universi-
tarios estábamos dictando clases por videollamada, compartiendo materiales digitalmente, publicando 
actividades en plataformas virtuales y gestionando la enseñanza de manera remota. 

Ese proceso que Sibila (2012) y muchos otros pronosticaban en términos de “permisos” que la educa-
ción superior iría dando a la tecnología, sucedió de modo totalmente diferente. No fue la institución 
universitaria quien permeabilizó sus muros para digerir y customizar la tecnología digital, optimizando 
sus quehaceres específicos. Fue el aula universitaria la que se trasladó a las pantallas y a las plataformas 
(Dussel, 2020). Como afirma Narodosky (2020, p.48), “aquellas herramientas digitales, que ya existían, 
pasaron a ocupar un lugar central en la medida en que solucionan un problema que no se presentaba”.

Sin embargo, “reconocer a las nuevas tecnologías de comunicación como tecnologías de intelectuales o 
sea como estrategias de conocimiento y no como meros auxiliares de la tarea escolar” (Tiramonti, 2005, 
p. 902) es todavía una tarea pendiente. La universidad está en pleno proceso de asumir que la transición 
del medio físico (el aula en sentido edilicio) al medio virtual, no se reduce al reemplazo de la tiza y la 
pizarra por un Power Point compartido en una videollanada, ni consiste en sustituir la corrección de 
toneladas de trabajos prácticos a mano por la colocación de comentarios en archivos subidos en PDF.

Para que la innovación llegue a la universidad de la mano de la tecnología, será necesario “encontrar los 
modos de integración entre lo presencial y lo virtual de forma tal que no se queden en la cáscara de la 
efectividad, sino que sirvan para expandir la experiencia pedagógica, para sofisticar la relación con los 
conocimientos en juego” (Cannellotto, 2020, pág. 218). La experiencia que se comparte en este trabajo 
forma parte de un intento de resignificar la clase modificando los estructurantes de homogeneidad y 
simultaneidad, priorizando la modalidad asincrónica sobre la sincrónica como forma de compartir con-
tenidos y trabajar en las lógicas disciplinares a partir de los diferentes ritmos y procesos que cada alumno 
desarrolla de manera individual en la interacción colectiva.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

La experiencia que se describe en este trabajo consistió en la utilización de la metodología de aula inver-
tida en las cátedras de Didáctica y Currículum I y Didáctica y Currículum II de la carrera de Profesorado 
Superior en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Universidad Católica Argentina, 
Sede Rosario, durante el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021.

La modalidad de trabajo se planificó en secuencias didácticas semanales, alternando actividades sin-
crónicas y asincrónicas mediadas por tecnología digital. Para las actividades asincrónicas se utilizó un 
entorno virtual moodle y para los encuentros virtuales sincrónicos se empleó la aplicación Zoom para 
video llamadas.

La novedad radicó en el modo en que se articularon las actividades sincrónicas y asincrónicas. La lógica 
tradicional indica que el docente transmite contenidos en modalidad sincrónica (durante la clase) y lue-
go los alumnos aplican estos contenidos en actividades que se realizan y entregan en modalidad asincró-
nica, con una corrección individual o grupal, que el docente hace también asincrónicamente. Trabajando 
con lógica invertida (Taboada y Álvarez, 2021), en esta experiencia se decidió compartir contenidos en 
modalidad asincrónica a través de la grabación y publicación en el entorno Moodle de cápsulas digitales 
(microclases de 15 o 20 minutos de duración en el que se desarrollan contenidos a través de presenta-
ciones multimediales) que, una vez analizadas por los alumnos, se aplicaron en actividades compartidas 
asincrónicamente pero discutidas sincrónicamente.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados preliminares (al finalizar el semestre en junio se relevarán los resultados de la encuesta 
aplicada a los alumnos de la cohorte 2021) muestran un alto nivel de satisfacción con la metodología em-
pleada por la cátedra, destacando la posibilidad de visualizar las cápsulas digitales en cualquier momento 
de la semana, al ritmo que mejor se adecuara a sus posibilidades de comprensión, pudiendo detener y 
retroceder la explicación cuantas veces fuera necesario. Asimismo, los alumnos subrayan su conformi-
dad con la dinámica de las clases sincrónicas, pudiendo aclarar dudas y profundizar su comprensión de 
los contendidos a través de la discusión en el marco de las actividades planteadas. Finalmente, reconocen 
que la revisión permanente de los contenidos teóricos en las clases sincrónicas posibilitó una adecuada 
preparación de la materia para el examen final. El aprovechamiento del encuentro sincrónico para dis-
cutir y supervisar las actividades (en vez de compartir contenidos) permitió la utilización de la función 
formativa de la evaluación y la interacción con los alumnos posibilitó trabajar didácticamente el error y 
potenciar la riqueza y profundidad de los aprendizajes que se fueron logrando. 
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