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Resumen: Este escrito reúne un conjunto de reflexio-
nes respecto del proceso de producción de datos, des-
de obstáculos, desafíos y oportunidades identificados 
en torno a la implementación de la estrategia meto-
dológica prevista. Para alcanzar este objetivo, segui-
mos la siguiente secuencia expositiva: en primer lu-
gar, describimos las técnicas previstas y su forma de 
implementación junto con los obstáculos y cambios 
contextuales; en segundo lugar, damos cuenta de la re-
formulación del trabajo de campo y, finalmente en las 
Consideraciones Finales esbozamos posibles interpre-
taciones, entre ellas la falta de una problematización 
sobre la mediatización de las estrategias metodológicas 
y sus implicancias sobre la población a la que nos es-
tábamos dirigiendo; también la vía de contacto utili-
zada para los grupos de discusión -formal y acorde a la 
universidad-, tal vez resultó lejana a sus dinámicas co-
municacionales cotidianas. A la vez, nos ofrece algunas 
pistas acerca de otras de sus percepciones: en torno a la 
investigación científica en general, a esta investigación 
en particular, e incluso en torno a la institución a la 
que ingresaron, la Universidad a la que se va a estudiar, 
pero que demanda, interpela, pregunta.

Palabras clave: diseños flexibles - reflexiones - obstácu-
los - investigación en el aula - percepciones

Abstract: This writing brings together a set of reflec-
tions regarding the data production process, from obsta-
cles, challenges and opportunities identified around the 
implementation of the planned methodological strat-
egy. To achieve this objective, we develop the follow-
ing expository sequence: first, we describe the planned 
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techniques and their implementation method together 
with the obstacles and contextual changes; secondly, we 
give an account of the reformulation of the field work 
and, finally, in the Final Considerations we outline pos-
sible interpretations, among them the lack of a prob-
lematization on the mediatization of the methodologi-
cal strategies and their implications on the population 
to which we were addressing; Also, the contact channel 
used for the discussion groups -formal and according 
to the university-, perhaps turned out to be far from 
their daily communication dynamics. At the same time, 
it offers us some clues about other of their perceptions: 
about scientific research in general, about this research 
in particular, and even about the institution they en-
tered, the University to which they are going to study, 
but that demands us, challenges us, questions us.

Key words: flexible designs - reflections - obstacles - 
classroom-based research - perceptions

Introducción

El proceso de enseñanza en el ingreso a la universidad 
es complejo en múltiples aspectos, en parte debido a 
la heterogeneidad de su población (estudiantes que 
egresan del secundario, estudiantes que vienen de otras 
trayectorias educativas universitarias no concluidas, no 
universitarias, personas que hace mucho no estudian, 
personas que trabajan y comienzan a estudiar, entre 
otros). Es aún más complejo cuando la enseñanza su-
pone el conocimiento de la propia institución a la que 
ingresan, la universidad, y con ella, su historia y la his-
toria contextual del país.

Desde la apertura de carreras de la Universidad 
Nacional de Rafaela en 2016, la materia denominada 
Universidad, Sociedad y Conocimientos, fue objeto de 
diversos cambios -desde la composición del programa, 
pasando por las condiciones de regularidad y promo-
ción, hasta las estrategias de enseñanza y aprendizaje 
implementadas en el aula-, a los fines de promover la 
aprehensión de contenidos en la población ingresante. 
Sin embargo, como docentes advertimos profundas di-
ficultades en torno a la apropiación de los contenidos 
históricos, a las que se suman, cuando no, un cierto des-
interés sobre los mismos. Esto puede deberse en parte 
al hecho de que, las propuestas formativas ofrecidas por 
la Universidad -centradas en la gestión de la informa-
ción y el desarrollo tecnológico- se alejan bastante de 
las discusiones propias de las ciencias sociales en gene-
ral y de la historia como disciplina en particular; como 
así también a características epocales y generacionales.
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Este estado de situación habilita la pregunta respecto 
de la pertinencia de las estrategias pedagógicas im-
plementadas para la enseñanza de estos contenidos 
que enmarca el proyecto de investigación titulado 
“Percepciones del pasado en ingresantes de las carreras 
de la Universidad Nacional de Rafaela (2021-2022)” ra-
dicado en dicha universidad.

El interés por comprender las formas en que perciben 
el pasado, el presente, la historia, implicó diseñar una 
estrategia metodológica particular.

Este escrito reúne un conjunto de reflexiones respecto 
del proceso de producción de datos, desde obstáculos, 
desafíos y oportunidades identificados en torno a la 
implementación de la estrategia metodológica prevista. 
Para alcanzar este objetivo, seguimos la siguiente se-
cuencia expositiva: en primer lugar, describimos las téc-
nicas previstas y su forma de implementación junto con 
los obstáculos y cambios contextuales; en segundo lugar, 
damos cuenta de la reformulación del trabajo de campo 
y, finalmente en las Consideraciones Finales esbozamos 
posibles interpretaciones respecto de los factores que 
nos llevaron a modificar lo inicialmente previsto.

La estrategia metodológica inicial y los desafíos de 
su implementación

La estrategia metodológica propuesta se organizó en 
tres fases: las dos primeras orientadas a la concreción 
de los objetivos específicos1 1, 2 y 3 y, la tercera al úl-
timo. Durante la primera fase, planificamos la realiza-
ción de grupos de discusión con estudiantes que hu-
bieran ingresado a la universidad durante el año 2020. 
En la segunda, que se desarrollaría durante el primer 
cuatrimestre de 2021, establecimos la realización de 
etnografía virtual en el Campus Virtual de la universi-
dad, en las aulas correspondientes a las diferentes comi-
siones de la materia. La tercera fase preveía al interior 
del grupo de docentes que conforman la cátedra, un 
proceso de investigación-acción a los fines de reflexio-
nar sobre las posibles intervenciones pedagógicas a ser 
implementadas durante 2023 teniendo en cuenta la in-
formación previamente recabada y sistematizada.

Para el desarrollo de la propuesta metodológica inicial, 
tuvimos en cuenta los antecedentes académicos dispo-
nibles sobre percepciones de estudiantes universitarios 
en España, Colombia y Argentina. Ricoy y Fernández-
Rodríguez (2013) recurrieron a narrativas biográficas 
para identificar percepciones en estudiantes univer-
sitarios sobre la evaluación. El estudio realizado en 

Colombia por Arias-Gómez (2018) aborda el tema de 
la enseñanza de la historia reciente en relación con la 
percepción que tienen estudiantes universitarios sobre 
el pasado próximo de su nación a través de entrevistas, 
grupos focales y relatos de vida. Por último, la inves-
tigación desarrollada por Balduzzi (2011) sobre repre-
sentaciones sociales sobre el saber, el conocimiento y 
el aprendizaje en estudiantes de las distintas carreras 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires 
(UNCPBA) fue articulada a partir de la realización de 
entrevistas y observaciones.

También, influyó el hecho de que la investigación se 
planificara en el contexto de aislamiento social que so-
brevino al COVID-19, por lo que en gran medida nos 
encaminamos hacia técnicas de producción de datos 
que pudieran implementarse de manera remota y sin 
la necesidad de compartir un mismo espacio físico.

De este modo, la estrategia metodológica inicialmen-
te propuesta emergió como el resultado de este doble 
diálogo que fue a la vez conceptual -a partir de la inte-
racción con las citadas investigaciones- y contextual -en 
tanto que atravesado por el marco de excepcionalidad 
que supuso la pandemia. La misma conectaba dos téc-
nicas diferentes de producción de datos primarios: la 
realización de grupos de discusión con estudiantes, la 
observación no participante en el marco de una apro-
ximación a la etnografía virtual y la puesta en marcha 
de una instancia de investigación-acción educativa con 
docentes de la cátedra.

Los Grupos de Discusión

La organización de grupos focales o grupos de discu-
sión presenta un conjunto de potencialidades en lo 
concerniente a la producción de datos, que se derivan 
de la interacción entre varias personas que esta técnica 
promueve. Tal como señala Gil Flores, los grupos de 
discusión,

producen un tipo de datos que difícilmente po-
drían obtenerse por otros medios, ya que confi-
guran situaciones naturales en las que es po-
sible la espontaneidad y en las que, gracias al 
clima permisivo, salen a la luz opiniones, sen-
timientos, deseos personales que en situaciones 
experimentales rígidamente estructuradas no 
serían manifestados (1992, pp. 210).

1Los objetivos específicos propuestos fueron: 1-Identificar esquemas 
de clasificación y organización entre pasado y presente; 2-Describir 
esquemas de clasificación y organización del pasado (cercano, lejano, 
que afecta, no afecta); 3-Interpretar las percepciones en términos de 

género, edad, capital cultural. 4-Reflexionar en base a resultados obte-
nidos con docentes de la cátedra Universidad, Sociedad y Conocimien-
tos en relación con las estrategias pedagógicas realizadas y, a realizar.
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Por otra parte, favorece la recuperación de percepciones, 
motivaciones y usos del lenguaje; al tiempo que permite 
que, quienes participan de los mismos, reconsideren sus 
propias nociones y opiniones sobre la temática aborda-
da y puedan expresarlas de una forma más clara.

Para implementar esta técnica en el marco de la inves-
tigación, diseñamos un muestreo inicial considerando 
para su composición las siguientes variables: edad, sexo, 
lugar de residencia, condición de actividad y carrera de 
pertenencia. Sin embargo, al momento de llevar ade-
lante esta tarea surgieron los siguientes interrogantes: 
¿cuántos grupos teníamos que hacer? ¿De cuántas per-
sonas? ¿Qué perfil de estudiantes necesitábamos para 
la conformación de grupos? ¿Cómo tenía que ser la 
homogeneidad/heterogeneidad en su composición? 
Decidimos organizar tantos grupos de discusión como 
segmentos de la población estudiantil queríamos rele-
var y consideramos que el tamaño óptimo de los mis-
mos sería de ocho integrantes. En lo concerniente a su 
composición, decidimos atender a las consideraciones 
de Gil Flores (1992) quien afirma que es importante 
garantizar cierta homogeneidad al interior de los gru-
pos, a los fines de que sus integrantes puedan expre-
sarse con libertad y comodidad; así como también de 
evitar conflictos que puedan entorpecer la recolección 
de datos. Fue por ello que decidimos organizar los gru-
pos de discusión considerando a la edad y la carrera 
a la que pertenecían como componente “homogéneo”, 
entendiendo a las variables sexo y desempeño acadé-
mico como aquellas que garantizaban una cierta cuota 
de “heterogeneidad” al interior de los mismos.

La preeminencia de las dos primeras variables por 
encima de las segundas se explica por algunas hipó-
tesis iniciales que orientaban nuestras indagaciones, 
referidas a la incidencia de factores generacionales y 
de intereses académicos, en la vinculación de la pobla-
ción estudiantil observada con los contenidos histó-
ricos de la materia. En función de ello, establecimos 
dos criterios de agrupación para la población obje-
tivo. Por un lado, estudiantes menores de 21 años y, 
mayores de 25, entendiendo que el primero de los 
grupos estaría conformado por estudiantes que egre-
saron recientemente del nivel medio; mientras que 
el segundo reuniría a personas que habían realizado 
desde entonces otras trayectorias vitales, laborales y 
formativas. Por el otro, agrupamos las carreras que se 
dictan en la universidad y que contemplan el CFG en 
sus planes de estudio entre aquellas de perfil tecnoló-
gico y no tecnológico. Entre las primeras, había siete 
carreras: las Licenciaturas en Bioinformática (BIO), 

Agroinformática (AGRO), Gestión de la Tecnología 
(GT), Administración y Gestión de la Información 
(AGI) y Producción de Videojuegos (VJ); la Tecnicatura 
en Mecatrónica (MEC) y la Ingeniería en Computación 
(IC). Mientras que las carreras no tecnológicas inclu-
yeron a las cuatro carreras restantes: las Licenciaturas 
en Relaciones del Trabajo (RT); Diseño Industrial (DI) 
y Medios Audiovisuales (MAD) y la Tecnicatura en 
Entrenamiento Deportivo (TUED).

Teniendo en cuenta estos elementos, se determinó la 
conformación de 4 grupos de discusión, tal como se 
muestra en el Cuadro 1:

Cuadro 1. Composición de grupos de discusión 
planificados

CARRERAS

EDAD

Menores de 21 años que cursan 
carreras tecnológicas - Grupo 1

Menores de 21 años que cursan 
carreras no tecnológicas - Grupo 2

Mayores de 25 años que cursan 
carreras tecnológicas - Grupo 3

Mayores de 25 años que cursan 
carreras no tecnológicas - Grupo 4

Fuente: elaboración propia.

Decidimos también que convocaríamos exclusivamen-
te a estudiantes que ya hubieran aprobado la materia, 
a modo de garantizar la mayor neutralidad posible en 
el marco de su participación. Y, para aportar hetero-
geneidad al interior de los mismos, estimamos necesa-
rio garantizar una participación equitativa por género 
(varones y mujeres) y por su condición de regularidad 
(estudiantes que durante la cursada hubieran obtenido 
resultados académicos diferentes sea como estudiantes 
libres, regulares y promocionales).

Al contrastar esa propuesta inicial, con las características 
del grupo de estudiantes con el que se desarrollaría la 
actividad, encontramos profundas dificultades para cu-
brir de manera equitativa todas las categorías previstas. 
Es por ello que conformamos inicialmente sólo dos de 
los cuatro grupos de discusión previstos: el Grupo 1 y 2.

El paso siguiente fue convocar a estudiantes que tuvie-
ran interés en participar de los mencionados grupos de 
discusión. Durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2021 utilizamos diferentes estrategias vir-
tuales para cumplir con este cometido, pero ninguna 
de ellas propició los resultados esperados.

En primer lugar, enviamos una invitación a dieciséis 
estudiantes para participar en entrevistas grupales a 
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través del correo electrónico institucional de la docen-
te responsable de la cátedra. En el mensaje se explicaba 
brevemente el proyecto y se solicitaban una serie de da-
tos para corroborar la formación de los grupos de dis-
cusión. Como sólo se registraron dos respuestas favora-
bles, se reenvió el mismo mensaje a través del servicio 
de mensajería del campus virtual de la universidad.

Texto de correo electrónico para contactar estudiantes

ASUNTO: Invitación a participar en una entrevista grupal

Hola (nombre de pila) ¿cómo estás?

Te escribo porque con un grupo de docentes de la cátedra de 
Universidad, Sociedad y Conocimientos, estamos llevando 
a cabo una investigación sobre las percepciones del pasado 
que tienen nuestrxs estudiantes. El objetivo es que sus resul-
tados nos ayuden a repensar tanto la metodología como los 
materiales que usamos para el cursado de la materia.

Para desarrollar esta tarea, tenemos pensado realizar en-
trevistas grupales con estudiantes que ya aprobaron nuestra 
materia. Es por eso que te escribo para invitarte a partici-
par en una de estas entrevistas.

Si estás de acuerdo en participar de esta iniciativa, te pido 
que por favor me respondas este mail, agregando los si-
guientes datos personales:

*Año de nacimiento,

*Carrera a la que te inscribiste.

*Comisión en la que cursaste nuestra materia.

Una vez que recibamos tu correo te enviaremos mayor infor-
mación al respecto.

Tené en cuenta que tu participación es muy importante ya 
que puede mejorar el cursado para estudiantes futuros.
Un saludo, [nombre de docente].

Ante la falta de respuesta pensamos en dos estrategias 
consecutivas y complementarias de contacto. En primer 
lugar, decidimos invertir el orden de convocatoria invi-
tando a la totalidad del grupo de estudiantes que habían 
cursado la materia en 2021 y no sólo a las personas selec-
cionadas en función de los criterios etarios y académicos 
arriba descritos. Esta nueva estrategia rindió sus frutos y 
se obtuvieron dos respuestas favorables adicionales.

En segundo lugar, integrantes del equipo de investiga-
ción, docentes de la materia, oficiamos de “contactado-
res” convocando a estudiantes que habían cursado la ma-
teria en la comisión que tuvieron a cargo. En este caso, el 
supuesto fue que la cercanía docente-estudiante serviría 
para potenciar la comunicación, a la vez de cumplir con 
el requisito de que no fuera la misma persona que lle-
varía adelante el grupo de discusión quien realizaba el 
contacto. Esto se llevó a cabo por correo electrónico y 
a través de Whatssapp, y solo una docente obtuvo una 
respuesta favorable, el resto nunca respondió.

La fecha establecida para la realización del primer grupo 
de discusión fue el 07 de diciembre. Dejamos el horario 
a confirmar en función de la disponibilidad de quienes 
habían aceptado participar, ofreciendo la posibilidad de 
elegir entre dos franjas horarias: mañana de 10 a 12 o 
tarde de 15 a 17. Finalmente se acordó su realización en 
la franja horaria de la tarde. Sin embargo, llegado el día, 
unas horas antes del horario previsto para la realización 
del encuentro, dos participantes nos avisaron que no po-
dían asistir, por lo que debimos suspender la actividad. 
Consideramos que esto podría explicarse por ser un mo-
mento del año en el que el estudiantado se encuentra fi-
nalizando la cursada o rindiendo en mesas de exámenes. 
Por este motivo, decidimos posponer la actividad para el 
siguiente año académico.

No obstante, como última actividad, se intentó reali-
zar una entrevista semiestructurada con una estudian-
te que había manifestado interés y disponibilidad. La 
fecha para la entrevista se propuso para el día martes 
14 de diciembre. Sin embargo, no pudo concretarse, ya 
que la estudiante manifestó dificultades para poder re-
unirse y acabó por dejar de responder a los mensajes 
de la docente. De esta manera, terminamos el 2021 sin 
poder realizar ninguna de las actividades de produc-
ción de datos previstas en el proyecto original.

La etnografía virtual y la investigación-acción

Decíamos más arriba que la estrategia de producción 
de datos primarios incluía, además de la realización de 
grupos de discusión con estudiantes, la observación no 
participante en el marco de una aproximación a la et-
nografía virtual y la realización de una instancia de in-
vestigación-acción educativa con docentes de la cátedra.

La primera, incluiría la implementación de una ob-
servación no participante, asumiendo una posición 
de exterioridad a las interacciones (Scribano, 2008) en 
instancias de videollamadas y actividades en las que se 



6 Revista Perspectivas Metodológicas | Universidad Nacional de Lanús | ISSN 2618-4125 

Gabriela Vergara / Juliana Carpinetti / Antonela Barsotti / Natalia Marín / Leandro Mullor

identifiquen expresiones vinculadas con el pasado para 
identificar percepciones de estudiantes. Esto se realiza-
ría especialmente en el marco del dictado de los con-
tenidos correspondientes a la historia universitaria ar-
gentina contemplados en el programa de la asignatura. 

En este marco, el Campus Virtual y las actividades de-
sarrolladas de modo on-line, fuesen sincrónicas o asin-
crónicas, podían volverse una cultura y un artefacto 
cultural, en el que es posible desarrollar un trabajo et-
nográfico en las comunicaciones mediadas por ordena-
dor (Hine, 2004), sin perder de vista las algunas premisas 
de la etnografía educativa en busca de conectar acción 
social significativa, entramado cultural y hegemonía 
(Busquets, 2000). Para el procesamiento de la infor-
mación obtenida se utilizaría la codificación temática 
considerando como hipótesis que “en mundos sociales 
o grupos diferentes se pueden encontrar distintas visio-
nes” (Flick, 2004:201). Esto se aplicaría inicialmente en 
función de la variable etaria, pero también consideran-
do otras variables vinculadas con el capital cultural.

Por último, la estrategia metodológica contemplaba la 
realización de una aproximación al método de investi-
gación-acción en la escuela, dado que como se orienta 
al análisis de situaciones sociales que pueden ser mejo-
radas, permite profundizar la comprensión del proble-
ma por parte de quien se desempeña como docente. 
Este método contribuye a comprender lo que sucede 
desde la perspectiva de sus protagonistas (Rodríguez 
Gómez, et al, 1999), en este caso, ingresantes a UNRaf.

Habíamos planificado implementar ambas técnicas de 
recolección de datos durante el dictado de la asignatura 
en el siguiente ciclo lectivo 2022. No obstante, como 
detallamos en el apartado que sigue, un conjunto de 
acontecimientos acabarían por generar una profunda 
redefinición de esa estrategia metodológica inicial.

Reformulación de la propuesta metodológica

A comienzos del año 2022 decidimos reformular la 
estrategia metodológica inicial del proyecto. Esta deci-
sión fue adoptada atendiendo tanto a las adversidades 
vivenciadas para la realización del trabajo de terreno 
anteriormente mencionadas, como a las transforma-
ciones sociales acaecidas en términos contextuales des-
de el momento de la planificación de la investigación. 
Tal como sostienen Marradi, Archenti y Piovani (2007), 
el diseño estructurado y el emergente pueden ser con-
siderados tipos ideales, dado que

en la práctica no se puede concebir una inves-
tigación que- por más prolija y completamente 
planificada que esté- no exija decisiones poste-
riores mientras se va desarrollando, no presente 
situaciones imprevistas o demande del conoci-
miento personal y tácito de aquellos que la lle-
van adelante -en momentos insospechados- para 
que el proceso llegue a buen puerto (p.74).

La flexibilización de las medidas de aislamiento se tra-
dujo en el retorno a la presencialidad de las activida-
des académicas y el traslado de los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje desde el campus virtual hacia las 
aulas de la universidad. Esto, sumado a las dificultades 
registradas durante el intento de realización de GD 
para comprometer a estudiantes en la realización de 
actividades extraclases, nos condujo a tomar otras deci-
siones. En primer lugar, reestructurar el guión del GD 
en un protocolo con actividades para ser realizado de 
manera grupal en el aula, a fin de aproximarnos a sus 
percepciones del pasado. En segundo lugar, reemplazar 
la etnografía virtual por el desarrollo de actividades de 
observación participante durante el dictado de las cla-
ses destinadas al abordaje de contenidos históricos, en 
contexto de vuelta a la presencialidad.

En cuanto a la reestructuración del guión del GD, en el 
mes de marzo, antes de comenzar con las clases en las 
que se desarrollan contenidos históricos elaboramos un 
conjunto de ejercicios reflexivos impresos en un formu-
lario con preguntas y espacios para responder, que nos 
permitieran identificar formas de organizar el pasado, 
sus valoraciones acerca del pasado, la historia. Las mis-
mas se desarrollaron al interior de una muestra confor-
mada por seis de diecisiete comisiones que cursan sus 
carreras de manera presencial: 3 pertenecientes a carre-
ras con perfil tecnológico (Ingeniería en Computación, 
Tecnicatura en Mecatrónica y Administración y Gestión 
de la Información) y las 3 restantes pertenecientes a 
carreras con un perfil más cercano a las ciencias socia-
les: dos comisiones correspondientes a la Licenciatura 
en Relaciones del Trabajo y una de la Licenciatura en 
Medios Audiovisuales y Digitales.

La dinámica se realizó el 30 de marzo de 2022 y para 
ello dividimos las comisiones en grupos de cuatro 
personas. Consideramos que se trataba de un núme-
ro pertinente a los fines de controlar la proximidad 
entre estudiantes, evitando la necesidad de gritar y de 
disminuir la tendencia grupal de multiplicar la conver-
sación entre subgrupos conformados por participantes 
próximos en el espacio. Para la conformación de los 
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equipos de trabajo tuvimos en cuenta dos criterios. En 
primer lugar, una división por edad, entre quienes ha-
bían nacido antes del 2000 por un lado y, después de 
ese año por otro, lo que nos permitió garantizar cierta 
homogeneidad generacional entre sus integrantes. En 
segundo lugar, tratamos de integrar los grupos equi-
tativamente entre varones y mujeres. Esto último fue 
casi imposible en el caso de algunas disciplinas amplia-
mente masculinizadas como en el caso de Mecatrónica.

Para esta instancia se desarrollaron dos ejes de trabajo: 
un eje amplio para pensar la relación tiempo pasado- 
presente - futuro y la historia; y otro más específico 
centrado en la enseñanza y el aprendizaje de la historia 
como disciplina.

Distribuimos cuatro hojas con las consignas a cada gru-
po, con espacio suficiente para que trabajaran sobre la 
misma. La dinámica propuesta para el abordaje de los 
ejes contempló en ambos casos la utilización de algún 
recurso sensibilizador -tales como citas, memes y refra-
nes populares- seguido de una batería de preguntas para 
interpelar dicho material. No hubo tiempo asignado 
para la puesta en común porque el objetivo fue que la 
discusión se diera al interior de los grupos de trabajo. 
Si bien este material aún no ha sido analizado, un dato 
interesante surgido durante el desarrollo de la actividad 
fue que los refranes seleccionados por el equipo docen-
te no resultaron significativos para la mayoría del estu-
diantado2. La mayoría de las personas que integraban los 
grupos, desconocían estas expresiones, así como también 
los contextos comunicativos en los cuales se empleaban. 
Esto nos ofrece un primer indicio respecto del hiato exis-
tente entre las percepciones del pasado de estudiantes y 
docentes, aspecto que hasta entonces no había sido con-
siderado por centralizar la atención de manera exclusiva 
en el primero de estos grupos.

Las actividades de observación participante (Vergara, 
2013), en copresencia física, en las aulas del edificio de 
la universidad tuvieron lugar durante la clase del 27 de 
abril, que fue una de las tres destinadas al desarrollo de 
contenidos de historia argentina. Se realizaron en las 
comisiones de Medios Audiovisuales, Tecnicatura en 
Mecatrónica, Licenciatura en Administración y Gestión 
de la Información, Ingeniería en Computación, y 
Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo. En un archi-
vo de acceso compartido, docentes que se encontraban 
a cargo de las respectivas comisiones fueron recabando 
sus propias percepciones respecto de la manera en que 
sus estudiantes respondían a las temáticas abordadas. 
Para ello repararon en expresiones verbales y actitudi-

nales, motivaciones e intereses, entre otros. Si bien el 
material obtenido por esta vía no es voluminoso -dado 
que mientras registraban lo sucedido en el aula, se daba 
clase de manera simultánea- y aún no ha sido analiza-
do, entendemos que cuenta con un amplio potencial 
explicativo respecto de los objetivos de la investigación. 

Simultáneamente creímos que sería oportuno orga-
nizar grupos de discusión al interior del equipo do-
cente una vez concluido el dictado de los contenidos 
históricos. Organizamos dos GD de manera virtual a 
mediados de mayo, una vez que se habían terminado 
de desarrollar los contenidos históricos de la materia. 
Propusimos dos horarios distintos, conformándose 
los grupos en función de la disponibilidad horaria del 
cuerpo de docentes de la cátedra. Cada uno de esos gru-
pos estuvo coordinado por una de las docentes a cargo 
del proyecto de investigación y contó con dos docentes 
adicionales que oficiaron de “observadores”.

Para trabajar durante los mismos se plantearon 5 inte-
rrogantes a modo de disparadores:

1. Sobre la enseñanza de la disciplina en ge-
neral: a.¿Cómo se enseña la historia? b. ¿Qué 
piensan de las formas habituales de enseñar la 
historia?

2. Sobre sus propias prácticas de enseñanza: 
a.¿Qué piensan ustedes cuando planifican sus 
clases de historia?

3. Sobre la relación de estudiantes con la 
historia: a.¿Qué piensan estudiantes universi-
tarios sobre la historia? (expresiones verbales, 
actitudes en el aula, etc)

4. Sobre la relación de estudiantes con la 
historia en el marco de actividades áulicas: 
a.¿Qué pasó en las aulas ante las dinámicas 
propuestas para trabajar fichas o técnicas? b.¿-
Qué reacciones hubo?

La duración aproximada de ambos grupos fue de dos 
horas y media. De la desgrabación de los mismos se 
obtuvo un documento de más de 30 páginas que aún 
no ha sido analizado.

Desde el mes de setiembre de 2022, decidimos insis-
tir en una estrategia que nos permitiera acercarnos a 
las percepciones de estudiantes a partir de sus propias 
voces. Intentamos nuevamente realizar un GD, convo-

2Concretamente detectamos dificultades con la frase: “Con el diario 
del lunes todos somos Gardel”, tanto porque no sabían quién fue Gar-
del, como así también por no comprender la primera parte de la frase.
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cando a estudiantes de la Licenciatura en Relaciones 
del Trabajo, que cursan en el segundo cuatrimestre con 
una de las docentes del equipo de investigación. Se rea-
lizó una invitación durante la clase presencial pidien-
do que al finalizar la misma se acercaran quienes tuvie-
ran interés en participar y, ante la falta de respuesta, se 
intentó posteriormente una invitación personalizada 
y presencial, bajo el supuesto de que esto podría incre-
mentar las posibilidades de una efectiva participación. 
Dado que volvimos a tener respuestas aisladas que no 
permitían realizar el GD, decidimos concretar entrevis-
tas en profundidad, cuyo guión fue elaborado siguien-
do los ejes principales de la actividad grupal que se con-
cretó en el mes de marzo. Al momento de realización 
de este escrito, pudimos entrevistar a tres estudiantes.

En síntesis, los cambios propuestos en la estrategia meto-
dológica a partir del 2022, nos permitieron sobreponer-
nos a las dificultades enfrentadas en el año precedente 
para avanzar en la realización del trabajo de campo, que 
nos permita alcanzar nuestros objetivos de investigación.

Consideraciones finales

El acceso al campo de estudio (expresión más apropiada 
que la de entrada, la cual de cuenta de la existencia de 
límites claramente marcados entre un adentro/afuera) 
supone dos aspectos: cómo lograr contactarnos con el 
campo a investigar y lograr la cooperación de informan-
tes y, cómo posicionarnos qua personas que investiga-
mos en el mismo. Si bien no hay recetas preestablecidas 
no es un aspecto menor y que no puede ser reducido 
ni a una cuestión técnica o psicológica. Más aún, los in-
tentos fallidos de acceder al campo se vuelven aconteci-
mientos críticos que ameritan su análisis (Wolff, 2004).

Considerando otros aspectos, acceder al campo puede 
implicar contar con la aceptación de autoridades de 
una institución o bien, con la colaboración de porteros 
si se hace en campo abierto (Flick, 2015).

En línea con esto, podemos indicar que estando en el 
campo como docentes, no pudimos acceder a él como 
personas que investigan, lo cual resulta una paradoja. 
Y en este sentido, las reacciones de inmunidad frente 
a la investigación que menciona Wolff, anteriormente 
citado, las sentimos doblemente de parte de quienes, 
ingresando a la institución como estudiantes, no per-
mitieron que accediéramos a sus formas de ver y orga-
nizar el tiempo. Tampoco reajustando y modificando 
las técnicas de producción de información, las vías de 
comunicación, las formas de contacto. Modificaciones 

que además se inscribieron en un inesperado contexto 
de pandemia y post-pandemia, durante la cual el ais-
lamiento social obligó a la mediatización tecnológica 
de esa búsqueda que desplegamos en el terreno y que, 
en el caso de técnicas cualitativas como las que pen-
samos inicialmente, suponen el encuentro con quien 
participa de la investigación. Un ejemplo claro de estos 
procesos de mediatización ha sido el uso de aplicacio-
nes de mensajería móvil como Whatsapp para realizar 
entrevistas en profundidad (Peccoud, 2021).

En el caso particular de nuestra investigación, se trató 
de un proyecto pensado y gestado en pleno confina-
miento. Es por ello que la mediatización tecnológica 
de ese espacio de encuentro no nos tomó por sorpre-
sa. Sin embargo, eso no es suficiente para afirmar que 
nos encontró con todas las respuestas a la mano. Por el 
contrario, asumimos que uno de los errores metodoló-
gicos que cometimos y que podría explicar al menos en 
parte el fracaso de nuestra convocatoria a estudiantes 
para participar de grupos de discusión, ha sido el de no 
problematizar suficientemente esa mediatización y sus 
implicancias sobre la población a la que nos estábamos 
dirigiendo. En otras palabras: si como docentes, tras-
ladamos nuestra práctica desde el aula al aula virtual; 
confiamos en que esa misma lógica de conversión fun-
cionaría para convertir al terreno en terreno virtual. 
Esta respuesta automática y poco reflexiva no nos per-
mitió ponderar los efectos de la mediatización tecnoló-
gica sobre la población bajo estudio en lo concernien-
te, por ejemplo, a la facilitación de la desconexión de 
vínculos que ésta habilita y que va desde las “cámaras 
apagadas” en las clases por videollamada, pasando por 
la “clavada de visto” a un mensaje de Whatsapp hasta la 
no respuesta a un correo electrónico.

Por otro lado, la vía de contacto utilizada para convocar 
a su participación en los GD, si bien formal y acorde a 
la institución a la que pertenecemos, tal vez resultó leja-
na a sus dinámicas comunicacionales cotidianas (en tér-
minos de su extensión, su lenguaje, su estructura, etc) e 
incluso incomprensible. A esto se suma el hecho de que, 
en tanto ingresantes, poco conocen de la vida universita-
ria y que en el caso particular de los años de pandemia, 
ni siquiera conocían el edificio de la universidad.

No obstante, el recorrido en el que tratamos infructuo-
samente de conocer las percepciones del pasado y los 
esquemas de clasificación acerca del modo en que este 
grupo de estudiantes se vinculan con el tiempo, nos 
ofrece algunas pistas acerca de otras de sus percepciones: 
en torno a la investigación científica en general (desco-
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nocimiento, desinterés) y a esta investigación en particu-
lar (sospecha, sentirse evaluados/as desde la materia que 
cursaron, conocer qué aprendieron y que no) e incluso 
en torno a la institución a la ingresaron, la Universidad 
a la que se va a estudiar, pero que demanda, interpela, 
pregunta. Esto no es menor si además se tienen en cuen-
ta que existen otras encuestas y trabajo de campo que 
podrían haber saturado la población bajo estudio.

Estas percepciones operan a modo de supuestos de an-
ticipación de sentido y su consideración nos permitirá 
repensar no sólo las técnicas que utilicemos en eta-
pas posteriores, sino también las vías y las formas de 
comunicarlas.
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