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The teaching of graphic design in the first months of the pandemic. 
Transformations from the Public University in Latacunga-Ecuador

       Resumen 

A raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 que atravesaron el 
Ecuador y el mundo, la educación tuvo un duro golpe, por lo cual 
las instituciones involucradas buscaron alternativas para seguir 
con sus tareas en medio de la crisis. En este contexto, las autorida-
des de la educación superior se vieron obligadas a tomar medidas 
que supusieron llevar la instrucción profesional al entorno virtual. 
Este cambio fue tomado de diferentes maneras por los actores 
implicados en la formación del diseño. En este artículo explora-
mos aspectos como la brecha digital, los cambios en la dinámica 
laboral y educativa, el bienestar emocional y el proceso enseñan-
za-aprendizaje en un taller de diseño gráfico. Esta indagación se 
realizó mediante entrevistas, análisis de documentos y resultados 
de la asignatura de Comunicación Visual de la carrera de Diseño 
Gráfico de la Universidad Técnica de Cotopaxi, durante los prime-
ros meses de la pandemia, que corresponden al periodo académico 
mayo-septiembre de 2020. Los hallazgos muestran que los docen-
tes debieron adaptarse imprevistamente a nuevas modalidades 
de enseñanza y comunicación, y que los estudiantes desarrollaron 
modos de aprendizaje, como el trabajo autónomo con la guía del 
maestro. Así, se observan las oportunidades y las limitaciones de 
un entorno en que el diseño y sus contenidos debieron ajustarse a 
las realidades de un momento inédito.

Palabras clave: Enseñanza, diseño gráfico, pandemia, relaciones 
humanas, formación básica profesional

       Abstract

As a result of the health emergency caused by COVID-19 that 
Ecuador and the world went through, education suffered a seve-
re blow, for which the institutions involved sought alternatives to 
continue with their tasks in the midst of the crisis. In this context, 
higher education authorities were forced to take measures that in-
volved bringing professional instruction to the virtual environment. 
This change was taken in different ways by the actors involved in 
the formation of the design. In this article we explore aspects such 
as the digital divide, changes in work and educational dynamics, 
emotional well-being and the teaching-learning process in a gra-
phic design workshop. This inquiry was carried out through inter-
views, document analysis and results of the Visual Communication 
course of the Graphic Design career at the Technical University of 
Cotopaxi, during the first months of the pandemic, which corres-
pond to the academic period May-September 2020. The findings 
show that teachers had to adapt unexpectedly to new teaching 
and communication modalities, and that students developed ways 
of learning, such as autonomous work with the teacher's guidan-
ce. Thus, the opportunities and limitations of an environment in 
which the design and its contents had to adjust to the realities of 
an unprecedented moment are observed.

Keywords: Teaching, graphic design, pandemic, human relations, 
basic professional training
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 raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19 que vivieron el 
Ecuador y el mundo, las instituciones educativas buscaron al-
ternativas para continuar con sus labores en medio de la crisis. 

La educación superior se vio obligada a tomar medidas que supusieron 
llevar la formación profesional a un entorno virtual. En las carreras de 
Diseño este cambio fue tomado de diferentes maneras por los actores 
implicados. 

Como comenta Aguilar Gordón (2020), el proceso de aprendizaje va 
más allá de la educación escolar, pero es este tipo de preparación la que 
forma al sujeto que adquiere su condición ontológica a través de su rela-
ción con los otros. Así, la enseñanza-aprendizaje institucional se adaptó 
a las condiciones de confinamiento. Los espacios físicos fueron reempla-
zados por los virtuales y predominaron nuevos canales de comunicación 
y relación: las nuevas tecnologías fueron las herramientas que permitie-
ron interactuar en este contexto. 

La presente investigación explora estos aspectos relacionados con la ense-
ñanza del diseño gráfico en las clases virtuales. Las variables de análisis 
corresponden a la brecha digital, a los cambios en la dinámica laboral y 
educativa, al bienestar emocional y al proceso de enseñanza-aprendiza-
je en un taller de diseño. Este estudio de caso se realizó en la asignatura 
de Comunicación Visual de la carrera de Diseño de la Universidad Técni-
ca de Cotopaxi (utc), impartida en el tercer nivel, durante el primer pe-
riodo académico desarrollado en pandemia, mayo-septiembre de 2020. 
Los datos para esta indagación se levantaron mediante entrevistas y 
análisis de documentos de cátedra y resultados obtenidos.

La primera sección de este artículo observa escenarios y problemáticas 
de la enseñanza en la pandemia. La segunda, expone la manera en que 
docentes y estudiantes de la utc vivieron y se adaptaron a estos cambios. 
En este proceso surgieron tanto limitaciones como oportunidades. En 
una tercera y cuarta secciones se reflexiona, desde la voz de los actores, 
sobre los nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre la interac-
ción entre profesores y alumnos en esta nueva virtualidad. Una quinta 
parte analiza el desarrollo del taller de diseño de la utc en este contexto. 

 Introducción                  
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Finalmente, se hace referencia a los resultados de los proyectos realiza-
dos dentro de la asignatura de Comunicación Visual y se trazan conclusiones.  

Diferentes estudios relacionados con la educación en pandemia re-
flexionan sobre el aprendizaje en escenarios virtuales. Floralba Aguilar 
Gordón (2020) describe las distintas realidades de las comunidades 
educativas y menciona que el entorno virtual produjo nuevas formas 
de comprender los procesos pedagógicos que van más allá de las moda-
lidades de educación establecidas. Éstas se adaptan a las condiciones de 
confinamiento donde las nuevas tecnologías son las herramientas que 
permiten interactuar. Así, afirma que: 

El manejo del espacio virtual en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje en tiempos de pandemia exige transformaciones en la forma 
de ser, de pensar y de actuar de los sujetos involucrados, conlleva 
nuevas formas de enseñar y de aprender. (Aguilar Gordón, 2020, 
p. 221)

Valero, Castillo, Rodríguez, Padilla y Cabrera (2020) indagan sobre los 
desafíos de la educación virtual durante la pandemia por COVID-19. Este 
estudio reconoce retos como la accesibilidad a computadoras y la conec-
tividad en zonas rurales. En este sentido, identifica carencias estructurales 
vinculadas con la brecha digital y la necesidad de alfabetización digital a 
estudiantes y docentes, en un contexto en que la educación virtual es un 
requerimiento para continuar con los programas de formación. Asimismo, 
observa la importancia del uso de recursos digitales de aprendizaje para 
evitar una pérdida de comunicación, sin dejar de señalar las dificultades 
que se presentan en la interacción atravesada por los nuevos medios.

Análisis más específicos, referidos a la educación del diseño gráfico 
en pandemia, dan cuenta de diversas situaciones y de las metodologías 
diferenciadas que debieron aplicarse en este contexto. Edgar Oswaldo 
González Bello y Arodi Morales Holguín (2021) analizan la frecuencia 
del uso de tecnologías y plataformas digitales para la formación del di-
señador gráfico a través del manejo de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (tic) en la enseñanza remota, desde la experiencia de 
docentes de Diseño Gráfico en México. En su trabajo se identificó que el 
uso de plataformas digitales por parte del profesorado de Diseño Gráfico 
es notable. Sin embargo, entre las circunstancias que produjo la transición 
tecnológica, causada por el COVID-19, se encuentra que el uso de los siste-
mas informáticos es intensivo, aunque su empleo se limita frecuentemente 
a la consolidación de repositorios de información y a la comunicación con 
el estudiante, que es cada vez más automatizada. La enseñanza enfocada 
en el diseño resulta ser diferente a la de otras disciplinas, pues la dinámica 
de las asignaturas comprende escenarios y métodos distintos, que van del 
aula tradicional a los centros de cómputo, al taller, y a espacios abiertos 
(exteriores) para materias como dibujo, fotografía y otras. 

 Escenarios para la 
enseñanza en la pandemia                 
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Por su parte, Andrea Rivadeneira Cofre (2021) menciona que trasladar el 
espacio físico de la clase a un espacio virtual (o aulas virtuales), como 
herramienta para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, implica 
el desarrollo de las etapas de: contextualización, experimentación, actuación, 
reflexión y evaluación por parte del docente. Además del factor indis-
pensable de la comunicación con los estudiantes, es decir, del contacto 
entre docente y estudiantes como parte de los objetivos pedagógicos y de 
guía. Al mismo tiempo, la educación en línea plantea estrategias y técni-
cas didácticas donde el estudiante es el responsable de su aprendizaje: 
un factor de impacto que da como resultado cambios en el rol ejercido 
por los alumnos, quienes mostrarán nuevas características como auto-
nomía, proactividad, reflexión y aprendizaje colaborativo y comunicativo. 

Por otro lado, Olivia Fragoso Susunaga (2021) reflexiona sobre la com-
plejidad de la enseñanza del diseño en tiempos del COVID-19 y señala la 
urgencia de implementar prácticas específicas para su enseñanza-apren-
dizaje desde el ámbito virtual. En el nuevo entorno se dejaron de hacer 
algunas actividades y se iniciaron otras. Entre ellas, la docencia de dise-
ño debió evaluar asignaturas, ya que algunas, por sus características, no 
podían impartirse a distancia. Entonces, para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje, el docente optó por enfocarse en los ámbitos investigativos y 
prácticos, dirigidos al desarrollo de las habilidades de los estudiantes a 
través de medios tecnológicos. Por otra parte, la autora concluye que 
cada estudiante, profesor o persona percibe el escenario pandémico a su 
conveniencia, de acuerdo con sus situaciones emocionales y cognitivas.

Para otros investigadores, como Juanes, Munévar y Blandón (2020), en 
pandemia, el uso de herramientas digitales en el ámbito académico fue 
limitado por las capacidades de docentes y estudiantes para el acceso 
y manejo de las tic, pues, en un inicio, cuando se formuló un plan de 
estudios para la virtualidad, los métodos de enseñanza propuestos se 
enfrentaron, en algunos casos, con la escasa capacitación de los do-
centes en las tic y en nuevas metodologías pedagógicas y didácticas. 
Ahora, conceptos como “pedagogía inversa” o “aula invertida”, “apren-
dizaje colaborativo” o “realidad virtual” se vuelven indispensables a la 
hora de utilizar los medios tecnológicos para la enseñanza remota. En 
el desarrollo de las clases virtuales no basta con dominar cierta área de 
conocimiento, tener las ganas de compartirla con los demás y que la clase 
sea interesante o entretenida para el estudiante; es necesaria una for-
mación docente básica en las tic, la cual involucra el manejo de aulas 
virtuales, además de la equidad, el acceso, la pertinencia y la cobertura 
de la educación virtual. 

Antes de la pandemia ya existía la educación por medios virtuales con con-
ceptos centrales como el e-Learning, el cual conlleva la dualidad pedagógica 
y tecnológica. Francisco José García Peñalvo (2005) lo define como: 

 Recursos digitales y 
bienestar personal en la 

universidad pública
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la capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, 
posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y dis-
ponibilidades de cada discente, además de garantizar ambientes de 
aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas de co-
municación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso 
de gestión basado en competencias. (p. 2)

Entre las desventajas del uso de medios virtuales en la educación, obser-
vadas por Carlos Ruiz Bolívar (2011), se encuentra que:

la adopción del b-Learning requiere reaprender los tradicionales 
roles de los actores del proceso educativo. En este sentido, se re-
quiere considerar el dominio tecnológico previo de los estudiantes, 
la capacitación del personal docente, la dotación institucional de 
infraestructura tecnológica y un proceso de diseño y planificación 
de la instrucción de manera consciente y riguroso, todo lo cual, en 
una primera etapa, demanda de mayor tiempo de dedicación por 
parte del profesor. (p. 27)

Estas ventajas y desventajas del e-learning fueron sentidas ya que, en 
respuesta al nuevo escenario de la universidad pública, la utc decidió 
retomar las clases en modalidad virtual desde el 25 de mayo de 2020. 
Esto fue un reto tanto para docentes como para estudiantes, ya que 
era necesario adaptarse a una nueva forma de enseñanza-aprendizaje 
mediante el Internet y las nuevas condiciones de la educación remota. 
A continuación, se sintetizan algunos temas emergentes respecto a los 
problemas y a las oportunidades del aprendizaje mediado por herra-
mientas tecnológicas. 

Para indagar en el contexto institucional se recabó información de docen-
tes que desde su formación están vinculados al área de la educación. 
Mediante entrevistas, se obtuvieron varios criterios que estos expertos 
consideraron pertinentes y que afectaron a los procesos de enseñan-
za-aprendizaje de toda la institución. Estos criterios fueron emergiendo 
de la opinión vertida en seis entrevistas que fueron transcritas de la grabación 
original para reducir los datos, en un análisis cercano a la metodología 
de Strauss y Corbin (2002). Además, hay que señalar que las interpreta-
ciones, basadas en indagaciones, fueron realizadas tomando conciencia 
y confrontando los roles de docente y estudiantes.

Como muestran los puntos de la tabla 1, la pandemia acarreó inconve-
nientes y posibilidades para docentes y estudiantes en distintos aspectos, 
y generó múltiples respuestas. El problema más notable fue la brecha 
digital, que afectó a un gran número de estudiantes y profesores de la 
utc de diferentes maneras. 
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Algunos estudiantes contaban con conectividad y con equipos tecno-
lógicos inteligentes con planes de datos;¹ aquellos que no contaban con 
estos dispositivos, no podían acceder a una conectividad permanente. 
Varias familias, al no tener acceso a estos equipos, se vieron en la necesi-
dad de adquirirlos, lo cual supuso cambios en la distribución de sus ingre-
sos económicos. Otros alumnos, al no tener el dinero suficiente, optaron 
por contratar planes de datos temporales. Los estudiantes procedentes 
de otras provincias del Ecuador regresaron a sus hogares para estudiar 
desde su domicilio, y se obligaron a contratar servicios de Internet y a 
aprender el uso de nuevas herramientas digitales que les ayudaron en el 
proceso de formación. 

Asimismo, el ámbito socioeconómico se afectó notablemente con el 
contexto de pandemia. En algunos casos lamentables, las y los jefes de 
hogar fallecieron durante esta crisis. Como consecuencia, muchos estu-
diantes tuvieron que salir a buscar empleo y trabajar para solventar sus 
gastos personales y familiares. En estas circunstancias, algunos alumnos 
se conectaban a la clase para hacerse presentes, mientras continuaban 
con su actividad laboral. 

Según los entrevistados, la utc contaba con herramientas virtuales 
como un repositorio y un sistema para que los estudiantes realizaran sus 
exámenes, pero estas herramientas no eran lo suficientemente interactivas 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Problemas y oportunidades del aprendizaje virtual en pandemia

¹ Los planes de datos hacen referencia a la disponibilidad de Internet, y de las aplicaciones y 
programas que se activan con esta red informática, en dispositivos móviles.  

Recursos 
digitales

Universidad 
y trabajo

Bienestar 
emocional

Temas
emergentes

Problemas Oportunidades Actores

Brecha digital y dificultades de 
acceso a la conectividad por 
factores socioeconómicos

Brecha digital y dificultades de 
acceso a la conectividad por 
factores generacionales

Aprendizaje del manejo de nuevas 
herramientas digitales para la 
enseñanza

Desarrollo de clases sincrónicas que 
propiciaron oportunidades para 
trabajar y estudiar

Distancia social que causó 
estrés Convivencia familiar

Aprovechamiento del tiempo de 
confinamiento para autoformación 
y continuación de estudios de 
posgrado

Estudiantes

Docentes

Estudiantes

Docentes / estudiantes

Docentes
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para ofrecer un contacto más cercano entre estudiantes y profesores. 
Debido a esto, y por una política institucional, se optó por utilizar herra-
mientas digitales gratuitas con distintas funciones (entre ellas aplicativos 
para conferencias virtuales, aulas virtuales, repositorios, presentaciones 
compartidas y chats de la Suite de Google), con el fin de brindar las me-
jores condiciones para la interacción entre docentes y estudiantes. 

En el aula virtual, por ejemplo, el profesor pudo asignar tareas y biblio-
grafía útil para el aprendizaje de los estudiantes, quienes, una vez que 
completaron sus trabajos, los subieron a la plataforma para recibir las 
respectivas retroalimentación y evaluación. Aun con todos estos recur-
sos, la participación en clases se vio afectada por la comunicación virtual 
y la convivencia mediada por dispositivos electrónicos. Por otro lado, el 
recurso de las clases grabadas habilitó la observación y la autocrítica de 
algunos docentes.

Frente a estos nuevos retos, problemáticas y posibilidades, los docentes 
experimentaron cambios en sus dinámicas laborales. Algunos aprovecharon 
el confinamiento para autoformarse de distintas maneras, y siguieron 
cursos de capacitación o continuaron con estudios de posgrado; mien-
tras que otros fueron despedidos por reducción de presupuesto, lo cual 
trajo sobrecarga laboral para los profesores que mantuvieron su empleo. 

Los docentes y estudiantes tuvieron que cambiar su rutina diaria, y algunos 
se hicieron cargo de sus hijos o hermanos menores, mientras ejercían 
sus tareas académicas. La distancia social causó estrés tanto a profesores 
como a alumnos; sin embargo, las clases virtuales propiciaron oportuni-
dades para la convivencia familiar y la educación en línea. Esto confirmó 
que la enseñanza y el aprendizaje son funciones sociales mediante las 
cuales el estudiante aprende desde el medio en el que se encuentra, y en 
el hacer y experimentar junto con compañeros y docentes.

La carrera de Diseño Gráfico de la utc se vio en la necesidad de idear 
una reforma curricular que se adaptara a la virtualidad, integrando nuevas 
modalidades de enseñanza. Asimismo, antes de la pandemia se planteó 
una malla curricular con asignaturas enfocadas en proyectos, con el afán 
de que el estudiantado desarrollara procesos heterogéneos para dar so-
lución a un problema (Cabrera, Falconí, Mullo y Ureña, 2021).

En este sentido, ciertas investigaciones argumentan que los modelos 
pedagógicos se transforman con las diferentes circunstancias que les 
rodean, y que: 

[Estos cambios están] siempre enfocados en aras de buscar estra-
tegias positivas para mejorar la formación de los estudiantes; estos 
mismos se encargan de proyectar los procesos de la formación de 
una institución, encaminados a la búsqueda del método adecuado 

 El diseño gráfico y los 
procesos de enseñanza 

en pandemia 
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que permita desarrollar el mejor ambiente de aprendizaje. (García 
Cordero y Buitrago López, 2017, pp. 119-120)

En el marco del modelo educativo de la utc, el docente desarrolla estra-
tegias para la enseñanza-aprendizaje. Al respecto, el docente formado 
en el Diseño Gráfico más que en el ámbito educativo se encuentra con el 
desafío de formar al estudiante y, a la vez, de transmitir sus conocimien-
tos prácticos de modo comprensible para éste. Se reconoce que existen 
diferentes capacidades para ello; sin embargo, idear formas didácticas 
para llegar a los estudiantes de diseño será siempre la clave del éxito 
educativo. En la presencialidad, el estudiante interactúa directamente 
con el docente, pero en la teleeducación esto no es posible de la misma 
manera. Estos retos se presentaban ya en clases presenciales, por tanto, 
la virtualidad significó dar un paso más allá.  

Como solución a una parte de estas problemáticas, Sánchez Borrero 
(2021) se refiere a la enseñanza del Diseño Gráfico como apropiación 
de la didáctica y del aprendizaje de las disciplinas proyectuales, pero 
dirigida a contextos virtuales. Comenta que el método proyectual y el 
proyecto integrador se usaron en pandemia para desarrollar “el diseño edito-
rial de recursos didácticos” (Sánchez Borrero, 2021, p. 174) como una 
manera de consolidar la transmisión de conocimientos que considera la 
situación personal de cada estudiante. Esto, mientras se interconectan 
las dimensiones del ecosistema de educación en diseño: práctica pro-
fesional, enseñanza, estudiantes y orientación de enseñanza (Sánchez 
Borrero, 2021). El autor considera que los campos del diseño se van 
adaptando a las realidades educativa, laboral, social, económica y co-
municacional, superando las barreras tecnológicas y psicológicas. Por 
ello, es de gran importancia la experimentación académica donde, con 
la guía del profesor, se aplican la teoría y las habilidades desarrolladas 
por los estudiantes para explorar soluciones. Los ejercicios estimulan el 
pensamiento de los estudiantes a un nivel de complejidad que la socie-
dad necesita, y estos vinculan su aprendizaje con el entorno físico, social 
y cultural. 

El proceso de enseñanza planteado por la cátedra de Comunicación Vi-
sual de la carrera de Diseño Gráfico de la utc se desarrolló en este mismo 
sentido. En pandemia, el aprendizaje de los estudiantes de Diseño Gráfi-
co estuvo enfocado en el trabajo autónomo y el trabajo colaborativo. Los 
profesores, particularmente, establecieron estrategias didácticas adap-
tadas al ámbito virtual y al confinamiento, con el fin de crear un ambiente 
educativo adecuado en la medida que lo permitió la contingencia. El uso de 
herramientas tecnológicas que están al alcance fue el mejor aliado para 
afrontar la nueva realidad. Estos medios fueron un pilar fundamental 
para que la cátedra de Comunicación Visual continuara su desarrollo, y 
estudiantes y docentes realizaran sus actividades integrando la investi-
gación formativa y la vinculación con el contexto del propio estudiante.  

Así, generar un proceso adecuado de enseñanza fue fundamental, ya 
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que los estudiantes requieren tener un conocimiento teórico y práctico de 
todo lo que se desarrolla en las aulas para un mejor aprendizaje (Brie-
de-Westermeyer, Balic y Leal Figueroa, 2019), considerando que, en un 
futuro, su labor será diseñar para el público al que estará dirigida su obra 
(Gamonal y García, 2015). Para ciertos autores, el diseño con base en 
procesos investigativos aporta al cumplimiento de ese objetivo:

El diseño basado en la investigación puede ayudar a definir el públi-
co destinatario, fundamentar un concepto, proponer una estética o 
medir la eficiencia de una campaña. Herramientas como la investi-
gación de mercado, el estudio etnográfico o los análisis de datos se 
pueden utilizar para llegar mejor al público objetivo. (J. O’Grady y 
V. O’Grady, 2018, p. 11)

La enseñanza-aprendizaje de la asignatura de Comunicación Visual empleó 
el trabajo autónomo y colaborativo orientado a un proyecto de diseño. 
Una vez relacionado con las estrategias didácticas a ser implementadas, el 
estudiante se convirtió en el responsable de su aprendizaje, en quien bus-
ca información y la selecciona, la analiza y la evalúa para la construcción 
de conocimiento. Si el aprendizaje autónomo es un factor que propicia 
el desenvolvimiento de las destrezas del estudiante, éste construirá sus 
conocimientos mediante el aprendizaje basado en sus propias vivencias 
(Castaño Zapata, Castañeda Marulanda y Tamayo Alzate, 2022). Para 
que esto suceda, el docente construye la experiencia a efectuar con los 
estudiantes, y los guía, motiva y ayuda para que puedan desarrollar sus 
capacidades en el entorno de virtualidad (Rivadeneira Cofre, 2021). 

Por otro lado, como ya se mencionó, la educación virtual supone un 
reto para alumnos y docentes. La virtualidad puede llegar a ser tediosa, 
y en la teleeducación los distractores procedentes de los dispositivos 
electrónicos son más frecuentes que en la presencialidad. A esto se su-
man problemas como la condición ergonómica en la que se encuentran 
estudiante y profesor al desarrollar las clases virtuales, que resulta ser 
desgastante física y mentalmente (Villota, Salguero, Villegas y Valencia, 
2022). Para evitar esto, la utc planteó un proceso que involucra horas 
de práctica, donde el estudiante adquiere sus propias experiencias y se 
impide que las clases en línea lleguen a ser monótonas.

La forma en la que el docente desarrolla su cátedra se vio alterada en 
el entorno de pandemia, pues el proceso de dominio temático de cada 
asignatura debió adaptarse a la nueva realidad. Para comprender cómo 
se vivió la enseñanza y participación en la utc, vamos a las seis entrevistas 
realizadas a los docentes. Ellos reflexionan sobre este cambio de manera 
enfática, principalmente señalando los problemas y oportunidades que 
trajo esta insólita realidad. De igual manera, mediante entrevistas en 
profundidad, se pidió a ocho estudiantes de la cátedra de Comunicación 
Visual que reflexionaran sobre los problemas y oportunidades que en-

 Proceso de enseñanza 
y participación
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frentaron ellos y sus compañeros. 

La virtualidad reduce la participación de los estudiantes

Como se menciona en la tabla 2, las entrevistas muestran que durante 
la virtualidad los docentes se preocuparon porque la interacción de los 
estudiantes fue limitada, debido a que se esperaba que los estudiantes 
prendieran más la cámara y participaran por medio del encendido del 
micrófono y el chat. Esto fue un tema de debate, ya que las autorida-
des y los dirigentes estudiantiles abogaron por aquellos estudiantes que 
no tenían los recursos tecnológicos y de conectividad suficientes para 
cumplir con este tipo de interacción sincrónica. Asimismo, se justificó la 
asistencia a las clases sincrónicas por temas laborales de los estudiantes. 
La salida a esta problemática fue la participación asincrónica mediante 
clases grabadas y foros, entre otros. El docente tuvo que recurrir a nue-
vas herramientas didácticas de comunicación para mantener el contacto 
con el estudiante.

Sin embargo, los estudiantes y docentes entrevistados consideraron que no 
estaban listos para la virtualidad y que a los docentes les llevó por lo menos 
dos ciclos académicos comprender este nuevo proceso metodológico. 
Los entrevistados consideraron que lo que hicieron algunos profeso-
res, en los primeros meses, fue reemplazar la pizarra por una pantalla 
digital. De tal manera que se usaron los mismos procedimientos de la 
modalidad presencial, limitada a la trasmisión de contenidos. De hecho, 
algunos tardaron en innovar en la forma de dar sus clases. Así que, en 
los primeros meses, casi no se renovó la metodología para la enseñanza 
virtual. Tampoco se pudieron comprender del todo las necesidades de 
una educación a distancia con participación sincrónica y asincrónica.

Otra problemática percibida por los docentes fue que los contenidos 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.  Problemas y oportunidades del proceso de enseñanza 
y participación en la virtualidad

Participación
en clase

Proceso 
educativo

Las clases grabadas permiten la 
autoobservación y la autocrítica del 
docente

-Mala interpretación de los 
contenidos 
-Débil evaluación sobre su 
formación

-Trabajo con guías de aprendizaje
-Búsqueda de nuevas formas de 
evaluación mediante resultados
-Los trabajos colaborativos y el 
trabajo en equipo toman relevancia

-Estudiantes que aprueban la 
asignatura de una manera poco 
ética, mediante la copia
-Debilidad en la formación 
académica

-Conciencia del aprendizaje 
autónomo
-Búsqueda de calidad en los traba-
jos finales

Temas 
emergentes Problemas Oportunidades

Estudiantes/Docentes

Estudiantes

Actores

Estudiantes



Año 7  No. 13 Abril - Septiembre 2023                                DOI: 10.32870/zcr.v7i13.158                                 ISSN: 2448-8437

www.zincografia.cuaad.udg.mx - Sección Pensamiento || 148

impartidos a los estudiantes fueron mal interpretados en sus elementos 
teóricos. No obstante, las guías de aprendizaje resultaron de ayuda para 
el seguimiento de temas. Y fue necesaria una concientización del apren-
dizaje autónomo por parte de los alumnos, quienes por la necesidad de 
resolver las guías de trabajo optaron por ampliar los temas de estudio.

El trabajo autónomo requiere de destrezas para indagación de informa-
ción, análisis, inferencia, argumentación, síntesis, abstracción, reflexión e 
interpretación con la guía del docente. Los estudiantes consideraron que 
no estaban listos para este tipo de aprendizaje, es decir, no estaban pre-
parados para aprender por sí solos. Si bien los alumnos podían haber 
tenido acercamientos a esta modalidad formativa, no fue el caso de la 
mayoría de los estudiantes, ya que el sistema general de educación pri-
maria y secundaria no ha puesto énfasis en desarrollar habilidades para 
el trabajo autónomo. 

A las problemáticas del estudiante con el trabajo autónomo y a la poca 
preparación del docente para las clases virtuales, se sumó la necesidad 
de estudiantes y docentes de cumplir con los contenidos del sílabo y con 
el registro de cuatro notas en un ciclo académico. 

En respuesta a esta sobrecarga laboral, las estrategias colaborativas fue-
ron una oportunidad para propiciar el trabajo en equipo y sobrellevar las 
tareas académicas. Esto benefició tanto a docentes como a estudiantes. 

Al respecto, Sánchez Borrero (2021) señala que:

El método de aprendizaje y enseñanza de aspectos teóricos es otra 
variable que se debe adaptar a la nueva etapa de la enseñanza virtual, 
el docente debe desarrollar herramientas que permitan facilitar la 
comprensión y mejor aún si son colaborativas. (p. 180)

En la utc, lo indicado por Sánchez Borrero (2021) se hizo necesario 
a medida que se avanzó en un proceso de enseñanza donde los estu-
diantes realizaron reuniones virtuales para resolver trabajos teóricos en 
equipo, mientras que las tareas prácticas se efectuaban de manera indi-
vidual, por las restricciones de aislamiento. 

En la utc se consideró que el aprendizaje teórico era más viable, ya que 
durante el confinamiento era imposible acceder a los laboratorios y ta-
lleres institucionales que requiere el trabajo práctico. La utc impulsó una 
estrategia basada en el producto académico, que puede ser un ensayo o 
un proyecto, entre otros; es decir, puede ser un trabajo teórico o práctico, 
o un complemento entre estos dos. En la carrera de Diseño, el producto 
académico es entendido como el trabajo final práctico.

Evaluación 
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Para Fardoun, González, Collazos y Yousef (2020), la evaluación es 
una instancia más del proceso formativo y ocurre a lo largo de todo su 
desarrollo. Los autores enfatizan que el docente debe comprender a la 
evaluación como un acto de retroalimentación en la enseñanza-apren-
dizaje, de lo contrario, esta valoración queda alejada de la formación 
y es tomada por los estudiantes como algo que cumplir para obtener 
“simplemente” una nota.

En la utc la evaluación formativa es un tema de discusión, ya que no hay 
acuerdo en los tiempos en que se deben registrar notas de la evalua-
ción formativa. Durante la pandemia se seguían manteniendo los cuatro 
registros de la evaluación formativa por ciclo académico, además de la 
evaluación final y de gracia. El registro de cuatro notas de evaluaciones 
formativas es considerado por los docentes y estudiantes como excesiva, 
ya que no permite el espacio de tiempo para la retroalimentación cualitativa 
antes del registro de cada nota, y esto se vio agravado con la virtualidad. 
Algunos docentes en los primeros meses de la pandemia recurrían a los 
exámenes para justificar el registro de notas cada cuatro clases.

Por los limitados tiempos, algunos docentes creían que la evaluación se 
les iba de las manos. Es decir, el docente no sabía de qué manera había 
sido resuelto el examen y los trabajos autónomos, ya que el estudiante 
debía haber desechado la tentación de recurrir a la copia y al plagio, ac-
ciones que se facilitaron en el ambiente virtual. Podía existir el prejuicio 
de algunos profesores de que “todos” los estudiantes copiaban, pero en 
este caso se debía considerar la situación y el escenario vivido: el uso 
de los recursos a disposición para alcanzar el objetivo del conocimiento 
que puede no haber quedado del todo claro, dadas las múltiples dificul-
tades de la modalidad virtual. “Hacer uso de los recursos que se tiene a 
disposición no es hacer trampa”, comentaron los estudiantes.  

Los primeros meses de pandemia y las clases virtuales dejaron experien-
cias que fueron interpretadas desde la visión de cada uno. Así, los do-
centes reconocieron que adquirieron nuevas herramientas y estrategias 
didácticas por la presión del trabajo virtual y los requerimientos acadé-
micos. Y, por su parte, los estudiantes entrevistados identificaron, a partir 
de la pandemia, la importancia de la práctica, el trabajo colaborativo, el 
trabajo autónomo y la optimización de la guía del docente.

En la asignatura de Comunicación Visual se abordan los fundamentos de la 
comunicación, así como las relaciones del diseño y la cultura para crear un pro-
yecto de diseño. En este caso se propuso a los estudiantes crear un cartel 
que se vinculara a las problemáticas de comunicación del contexto del estu-
diante. Los estudiantes buscaron problemas que encontraban en su en-
torno y se relacionaran con la pandemia, los cuales fueron analizados a 
través de sus causas y efectos para encontrar las posibles soluciones desde 
la comunicación visual y la creación de motivos creativos. Luego de va-

 Proyecto y taller 
de diseño gráfico 
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rias reflexiones sobre las necesidades de comunicación visual encontradas en 
su entorno, los estudiantes del taller de diseño de la asignatura de Co-
municación Visual concluyeron que su manera de aportar era mediante 
la construcción de mensajes relacionados con el cuidado de las normas 
sanitarias, con los problemas causados por los implementos desecha-
bles de bioseguridad, con el bienestar emocional y con las dificultades 
económicas de sus familiares en los primeros meses de la pandemia. De-
finido el problema de comunicación por abordar, se planteó la creación 
de un cartel que comunicara estos mensajes con ilustraciones. Algunos 
carteles serían de carácter comercial y otros vinculados con las difíciles 
condiciones del confinamiento y la bioseguridad. 

Para el desarrollo del cartel se plantearon varias actividades que com-
binaron la teoría y la práctica. El cronograma de actividades se ajustó a 
los tiempos requeridos por la institución para el periodo formativo de 
16 semanas, tiempo en el cual los estudiantes debieron desarrollar el 
cartel como un proyecto final, de modo que se evaluaban los avances al 
respecto cada cuatro semanas.

El trabajo teórico fue abordado mediante la discusión de lecturas. Así, los 
estudiantes realizaron un ejercicio en el que trataron las temáticas del 
sílabo. Este proceso de fundamentación teórica se desarrolló mediante 
el análisis de textos, que generaron debate e incitaron al pensamiento 
colaborativo. Los medios virtuales se emplearon para la búsqueda par-
cial de información, que vino a complementar la comprensión de los 
temas abordados. Para el componente de práctica se trazó la estrategia 
del taller manual. 

Tabla 3.  Temáticas de la asignatura de Comunicación Visual y cronogra-
ma de trabajo

TEMÁTICAS DE LA MALLA VIGENTE Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

Asignatura:
Comunicación Visual

Unidades
temáticas

1.Fundamentos
de la

comunicación
visual

Curso:
Tercero “A, B y C”

Subcontenido
Lecturas para

el trabajo
autónomo

Docencia Hs

Actividades 
para el diseño

 de motivos del 
cartel

Hs Semana

Semiótica
El contexto 3-44 8

2.El diseño
y la cultura

Cultura
Cultura de 
masas y 
hegemonía

Cultura 
popular
Contexto 
cultural y 
mensaje 
(brief)

¿Qué es la cultura? 
74-81
Lectura: Todo 
diseño es político 
segunda parte pp. 
82-87 Lectura: 
Estilo e identidad 
pp. 88-125
Jenn Ken Visocky 
O'Grady (2018) 
Manual de investi-
gación para 
diseñadores. Barce -
lona: Blume

Taller grupal 4 8 5-6

7-8

Trabajo de campo 
desde la virtualidad

4 8

3.Diseño de
la comunicación

visual

Diseñar para 
un mundo real
Cartel de 
diseño difuso y 
el diseño 
experto

El mensaje 
visual
Propuesta 
conceptual 
(Contrabrief)

Lectura: Todo 
diseño es político 
segunda y tercera 
parte, la economía 
política de los 
signos, el diseñador 
político, realidad 
comercial pp. 
128-145
Lectura: ¿el diseño 
bajo amenaza? 
Ahora todos somos 
diseñadores, La 
generación mac. No: 
más reglas, el 
campo de la produc-
ción cultural, ¿el 
diseño es arte? 
Lógica circular, bajo 
la superficie pp. 
146-157

Del lenguaje visual al 
mensaje visual pp. 
21-24 (Acaso M. 
2009)

4 8 9-10

11-12

Estudio de casos

4 8
Taller de 

diseño virtual

4.Diseño de
la comunicación

visual

Lenguaje visual 
(recopilación 
de referentes a 
ilustrar)
Elementos de 
configuración 
y composición

Reflexión de 
elementos 
visuales y sus 
significados
Tareas de 
oficio: 
diagramar, 
Ilustrar, pintar, 
emprolija

Taller de 
diseño virtual

4 8 13-14

15-16

Elaboración de un 
cartel

Presentación de la 
propuesta en un 
espacio virtual de 2 
minutos por estudiante

Evaluación cuarto 
parcial

4 8Foro de 
evaluación en 

línea

Concepto del 
diseño de la 
comunicación 
visual

Información, 
ruido y redun-
dancia

Frascara
Lectura: El diseño 
gráfico como 
proceso de comuni -
cación. pp. 22-33
Baldwin, J., Roberts, 
L. & Casals, M. F. 
(2007). Comuni-
cación visual: de la 
teoría a la práctica. 
Parramón

4 8 1-2
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TEMÁTICAS DE LA MALLA VIGENTE Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

Asignatura:
Comunicación Visual

Unidades
temáticas

1.Fundamentos
de la

comunicación
visual

Curso:
Tercero “A, B y C”

Subcontenido
Lecturas para

el trabajo
autónomo

Docencia Hs

Actividades 
para el diseño

 de motivos del 
cartel

Hs Semana

Semiótica
El contexto 3-44 8

2.El diseño
y la cultura

Cultura
Cultura de 
masas y 
hegemonía

Cultura 
popular
Contexto 
cultural y 
mensaje 
(brief)

¿Qué es la cultura? 
74-81
Lectura: Todo 
diseño es político 
segunda parte pp. 
82-87 Lectura: 
Estilo e identidad 
pp. 88-125
Jenn Ken Visocky 
O'Grady (2018) 
Manual de investi-
gación para 
diseñadores. Barce -
lona: Blume

Taller grupal 4 8 5-6

7-8

Trabajo de campo 
desde la virtualidad

4 8

3.Diseño de
la comunicación

visual

Diseñar para 
un mundo real
Cartel de 
diseño difuso y 
el diseño 
experto

El mensaje 
visual
Propuesta 
conceptual 
(Contrabrief)

Lectura: Todo 
diseño es político 
segunda y tercera 
parte, la economía 
política de los 
signos, el diseñador 
político, realidad 
comercial pp. 
128-145
Lectura: ¿el diseño 
bajo amenaza? 
Ahora todos somos 
diseñadores, La 
generación mac. No: 
más reglas, el 
campo de la produc-
ción cultural, ¿el 
diseño es arte? 
Lógica circular, bajo 
la superficie pp. 
146-157

Del lenguaje visual al 
mensaje visual pp. 
21-24 (Acaso M. 
2009)

4 8 9-10

11-12

Estudio de casos

4 8
Taller de 

diseño virtual

4.Diseño de
la comunicación

visual

Lenguaje visual 
(recopilación 
de referentes a 
ilustrar)
Elementos de 
configuración 
y composición

Reflexión de 
elementos 
visuales y sus 
significados
Tareas de 
oficio: 
diagramar, 
Ilustrar, pintar, 
emprolija

Taller de 
diseño virtual

4 8 13-14

15-16

Elaboración de un 
cartel

Presentación de la 
propuesta en un 
espacio virtual de 2 
minutos por estudiante

Evaluación cuarto 
parcial

4 8Foro de 
evaluación en 

línea

Concepto del 
diseño de la 
comunicación 
visual

Información, 
ruido y redun-
dancia

Frascara
Lectura: El diseño 
gráfico como 
proceso de comuni -
cación. pp. 22-33
Baldwin, J., Roberts, 
L. & Casals, M. F. 
(2007). Comuni-
cación visual: de la 
teoría a la práctica. 
Parramón

4 8 1-2
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Un proyecto de diseño gráfico siempre iniciará con un problema cuyo 
resultado final es variante. El diseñador genera innumerables ideas y 
sólo pocas de ellas cruzarán el umbral de lo viable. Ya que la primera 
imagen rara vez es la definitiva, y que el propio problema puede trans-
formarse a medida que el proyecto evoluciona en su proceso, diseñar 
implica diversas técnicas. Como señala Ellen Lupton (2015), se pueden 
emplear procedimientos como investigación y documentación visual, 
lluvia de ideas, volcado visual de datos, asociaciones forzadas, boceta-
jes, entre otros. A continuación, nos referimos sintéticamente a estas 
técnicas mencionadas por la autora:

 Lluvia de ideas: consiste en “bombardear un problema” con una 
multiplicidad de soluciones, las mismas que contribuirán a en-
contrar una posible propuesta de una manera sencilla.  

 Investigación y documentación visual: analiza gráficas para ser 
relacionadas con el proyecto de diseño. En esta modalidad, median-
te la revisión de documentos visuales, se identifican similitudes 
recurrentes y diferencias que ayuden a la distinción de la marca 
o de la forma creada.

 Asociaciones forzadas: consiste en elegir una asociación intere-
sante, aunque sea contrastante o absurda. Para ello se combinan 
listados de lluvias de ideas. Esto servirá para plantear preguntas 
de importancia. Finalmente, se imaginan resultados a partir de 
las ideas vinculadas. 

 Volcado visual de datos: se refiere a hacer bocetos sencillos enfoca-
dos en un propósito. Es una lluvia de ideas visual que realiza nuevas 
aproximaciones a las ideas iniciales, combinando la insistencia en 
nuevos bocetos con conceptos definidos y emergentes. La tarea se 
efectúa mediante la fijación de un tiempo (Lupton, 2015).

Fuente: Elaboración propia

TEMÁTICAS DE LA MALLA VIGENTE Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

Asignatura:
Comunicación Visual

Unidades
temáticas

1.Fundamentos
de la

comunicación
visual

Curso:
Tercero “A, B y C”

Subcontenido
Lecturas para

el trabajo
autónomo

Docencia Hs

Actividades 
para el diseño

 de motivos del 
cartel

Hs Semana

Semiótica
El contexto 3-44 8

2.El diseño
y la cultura

Cultura
Cultura de 
masas y 
hegemonía

Cultura 
popular
Contexto 
cultural y 
mensaje 
(brief)

¿Qué es la cultura? 
74-81
Lectura: Todo 
diseño es político 
segunda parte pp. 
82-87 Lectura: 
Estilo e identidad 
pp. 88-125
Jenn Ken Visocky 
O'Grady (2018) 
Manual de investi-
gación para 
diseñadores. Barce -
lona: Blume

Taller grupal 4 8 5-6

7-8

Trabajo de campo 
desde la virtualidad

4 8

3.Diseño de
la comunicación

visual

Diseñar para 
un mundo real
Cartel de 
diseño difuso y 
el diseño 
experto

El mensaje 
visual
Propuesta 
conceptual 
(Contrabrief)

Lectura: Todo 
diseño es político 
segunda y tercera 
parte, la economía 
política de los 
signos, el diseñador 
político, realidad 
comercial pp. 
128-145
Lectura: ¿el diseño 
bajo amenaza? 
Ahora todos somos 
diseñadores, La 
generación mac. No: 
más reglas, el 
campo de la produc-
ción cultural, ¿el 
diseño es arte? 
Lógica circular, bajo 
la superficie pp. 
146-157

Del lenguaje visual al 
mensaje visual pp. 
21-24 (Acaso M. 
2009)

4 8 9-10

11-12

Estudio de casos

4 8
Taller de 
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En el taller de diseño de la utc, para guiar al estudiante en su proyecto 
de una manera adecuada, las horas de interacción virtual con el profesor 
fueron tomadas como horas-clase donde los estudiantes reciben cátedra 
e instrucciones. En las horas de retroalimentación y en las de tutoría, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de presentar sus avances de la semana 
para su posible mejora antes de recibir nuevo material de clase. Asimis-
mo, se incitaba al estudiante a revisar información adicional disponible 
en Internet, como videos tutoriales y relacionados con el tema.

Como parte del proceso investigativo del proyecto gráfico, y con el ob-
jetivo de utilizar modelos y técnicas de comunicación visual aprendidas 
en la cátedra, los estudiantes identificaron necesidades comunicaciona-
les en sus sectores de residencia, de las cuales, luego de un análisis por 
parte del docente y del propio estudiante, se eligió una (por alumno) 
para continuar con el siguiente paso: el levantamiento de información. 
Esta actividad fue realizada por los estudiantes a través de entrevistas y 
encuestas que normalmente se harían de forma presencial. Sin embar-
go, debido a la emergencia sanitaria, debieron buscar alternativas para 
estas indagaciones, tales como herramientas digitales, aplicaciones mó-
viles y sitios web, que favorecieron la recolección de datos.

Figura 1.  Encuesta realizada por una estudiante de la cátedra de Comuni-
cación Visual para la elaboración de un cartel enfocado en la concientiza-
ción del cumplimiento de normas de bioseguridad en el transporte público. 
Fuente: Keyla Milena Valladares Beltrán, 2020.
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En este proceso, los estudiantes recopilaron información importante que 
permitió comprender el problema planteado, reconociendo causalidades 
que, después de ser analizadas, guiaron al alumno a encontrar posibles 
soluciones hasta llegar a la más adecuada. Después, se desarrolló una 
lluvia de ideas con base en referencias que ayudaron al estudiante a te-
ner un panorama más claro de lo que estaba construyendo. El bocetaje 
fue la principal herramienta para avanzar en el trabajo que representaba 
la base del proyecto gráfico. El docente acompañó y guio a los estudian-
tes durante estas actividades, con el fin de encaminar y retroalimentar 
el proyecto en el transcurso del taller. Asimismo, los alumnos reconocie-
ron que se apoyaron en material disponible en plataformas como You-
Tube para el desarrollo de técnicas de diseño e ilustración.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de similitudes y di-
ferencias entre el taller desarrollado de manera presencial (antes de la 
pandemia) y el taller virtual (efectuado durante la crisis sanitaria). En él 
se describe el escenario de aprendizaje, el brief, y recursos y herramien-
tas empleados en el taller de diseño en ambas modalidades.

Figura 2.  Entrevista realizada por un estudiante de la cátedra de Comuni-
cación Visual.
Fuente: Edison Toapanta, 2020.   
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La cátedra de Comunicación Visual de la carrera de Diseño de la utc se 
encontró vulnerable y carente de interacción durante la pandemia, ya 
que docentes y estudiantes tuvieron que enfrentarse a un entorno vir-
tual, dejando atrás la convivencia indispensable para el taller de diseño. 
En relación con este aspecto, Porlán (2020) menciona que:

Las relaciones humanas que se establecen en el contacto directo son 
más ricas y complejas que las que se producen a distancia. Como 
sabemos, el cerebro humano procesa mucha más información de la 
que le llega por transmisión verbal, siendo la comunicación no ver-
bal (gestual, auditiva, corporal, etc.) una parte esencial del diálogo 

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3.  Cuadro comparativo del taller de diseño antes 
y durante la pandemia
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entre las personas. (p. 5)

El taller de diseño de comunicación visual está relacionado con procesos 
de retroalimentación directa, que se dificultan en la modalidad virtual, 
especialmente a la hora de realizar observaciones y sugerencias. En la 
modalidad presencial era suficiente la asistencia de estudiantes y el do-
cente para comentar y corregir directamente las propuestas. Se reconoce 
que el taller es una herencia del ámbito de las artes y los oficios, donde 
maestro y aprendiz interactúan para la transmisión del conocimiento.

García Cordero y Buitrago López (2017) mencionan que, en el presen-
te, la enseñanza del diseño gráfico conserva la percepción y la práctica 
del empirismo, donde se desarrolla la rutina del taller. Ahí se transmiten 
y construyen conocimientos y se da paso a la corrección colectiva de 
bocetos. Este proceso es conducido por docentes que se apropian de un 
saber en búsqueda de la reflexión, el pensamiento crítico y la concep-
tualización teórica. Esta deliberación nutre al conjunto: al estudiante y 
sus compañeros, y al profesor.

Este proceso se complejizó en el taller virtual, debido a que se necesitaron 
más de dos dispositivos para efectuar la clase y recibir indicaciones y apre-
ciaciones. A esto se le sumó la gran cantidad de aplicaciones necesarias 
para la visualización y la comunicación. En el caso del taller práctico, se 
realizaron bocetos a mano. Entonces, se requirió de un dispositivo para 
capturar el boceto manual en una fotografía digital, y de esta manera 
hacer posible el envío de la imagen al docente en ese mismo instante. 

A pesar del desarrollo de la tecnología en las últimas tres décadas, el 
taller presencial ofrece mayores facilidades a los estudiantes para la in-
teracción y la comprensión. Ellos mencionaron que prefieren el taller 
presencial al virtual: consideraron que en la presencialidad recibían mejores 
retroalimentaciones o éstas eran más comprensibles. Esto, quizá, por la 
falta de recursos tecnológicos y, principalmente, debido a que las re-
laciones humanas y la comunicación no verbal se afectaron durante la 
realización del taller virtual.

Uno de los principales problemas identificados en esta investigación sobre 
la enseñanza del diseño gráfico en la pandemia fue el alto costo (social 
y económico) del cambio de la presencialidad a la virtualidad con sus 
medios tecnológicos. La accesibilidad a la tecnología y a sus herramien-
tas, aún en el presente, es limitada. En un inicio los estudiantes idearon 
formas de acceder a la educación virtual utilizando aparatos a su disposi-
ción, como tabletas y smartphones. No obstante, se presentaron falencias 
y carencias tecnológicas para la mayoría de los estudiantes entrevistados.

Los docentes recurrieron limitadamente a las nuevas herramientas tec-
nológicas que suplieron a los métodos tradicionales de enseñanza. Aun 

 Conclusiones
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así, reinventaron su forma de educar, y optaron por nuevas fuentes de 
conocimiento y comunicación para complementar su labor. La búsque-
da virtual de información en fuentes bibliográficas, documentales y tu-
toriales se ha convertido en un recurso indispensable en la educación a 
distancia y para poder resolver actividades planteadas en las clases virtuales.

Las dificultades de la interacción y comunicación tras las pantallas fue otro 
tema importante. El caso específico de la enseñanza-aprendizaje del di-
seño gráfico no fue la excepción, donde en gran medida se corroboraron 
estas problemáticas. Docentes y alumnos reconocieron al taller de diseño 
como una instancia que, sobre todo, necesita de la interacción de los 
actores implicados. El cambio del taller al espacio virtual necesitó de 
mayores recursos tecnológicos y del dominio de nuevas herramientas 
que propician el autoaprendizaje.

Los resultados obtenidos en el proyecto de la cátedra de Comunica-
ción Visual demuestran que distintas condiciones educativas dan paso 
a nuevos procesos de formación en el diseño gráfico. Nuevos procesos, 
tales como las clases sincrónicas y asincrónicas, permiten que los estu-
diantes se retroalimenten mediante la información generada en clase 
en el momento que les convenga. Además, se aprovechan los medios 
electrónicos para automatizar la entrega de tareas y para subsanar las 
necesidades de búsqueda de información.

La enseñanza del diseño gráfico puede adaptarse a los nuevos medios a 
través del aula virtual, aunque se restrinja por las condiciones tecnológi-
cas y de conectividad.

La educación universitaria virtual requiere de una mayor reflexión sobre las 
necesidades de interacción y comunicación del estudiante, así como de más 
precisión de los contenidos académicos y evaluativos por parte del docente. 
También necesita de motivación, compromiso e iniciativa propias en lo 
relacionado con la exploración de nuevas formas de alcanzar los objetivos 
de estudio. La educación en diseño adaptada a los dispositivos on-line es 
un nuevo horizonte de investigación para la universidad pública ecuatoriana, 
y ayuda al reconocimiento de que se pueden generar nuevos procesos peda-
gógicos que favorezcan la optimización del tiempo en la interacción presencial.

Las nuevas herramientas favorecen a la didáctica del diseño; sin embar-
go, no se debe perder de vista que las actividades del taller de diseño 
requieren de las relaciones humanas complejas que solamente se dan en la 
convivencia. Podría pensarse que las tic contribuyen al libre ingreso a 
la educación universitaria y la masifican. No obstante, el reto de la uni-
versidad pública es alcanzar también una calidad educativa que aporte 
a la resolución de los problemas sociales y no que los incremente, como 
puede suceder con la automatización de las interacciones humanas. 
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