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EL TEST DE PAREJA EDUCATIVA: LAS REPRESENTACIONES 
DEL ENSEÑAR Y DEL APRENDER ANTES Y DURANTE LA 
PANDEMIA COVID-19
Rossi, Graciela Lis; Buratti, Maria Silvia; Aragonez, Andrea 
Universidad Nacional de La Pampa. Facultad de Ciencias Humanas. General Pico, Argentina.

RESUMEN
Este trabajo presenta una continuación de una investigación de-
sarrollada en la Universidad Nacional de La Pampa que toma 
como objeto de análisis el tipo de representación mental so-
bre enseñar y aprender que poseen los docentes y estudiantes 
de las carreras de formación docente. Uno de sus objetivos es 
sistematizar y analizar las características y singularidades que 
adquiere esa construcción social en los sujetos. En este caso, a 
partir de la información obtenida a través de los instrumentos 
y del análisis estadístico, se exponen los resultados obtenidos 
en el Test de Pareja Educativa antes y durante la pandemia Co-
vid-19. Se esperan importantes aportes para el diagnóstico, el 
pronóstico y el asesoramiento en la Psicología Educacional y en 
el Psicodiagnóstico; así como también contribuir para el mejora-
miento de la calidad educativa y de la formación docente.

Palabras clave
Test Pareja Educativa - Representación social - Enseñar aprender

ABSTRACT
THE “EDUCATIONAL PARTNER” TEST: THE REPRESENTATIONS ON 
TEACHING AND LEARNING BEFORE AND DURING THE COVID-19 
PANDEMIC
This project takes as its object of analysis the type of mental 
representation on teaching and learning that teachers and stu-
dents have. This investigation aims to systematize and analyze 
the characteristics and singularities that this social construction 
acquires in the subjects. In this paper the “Educational Partner” 
test analysis results will be presented. Specifically, the results 
obtained before and during the Covid-19 pandemic. Important 
contributions are expected for the diagnosis, prognosis and 
counseling in Educational Psychology and in Psychodiagnosis, 
as well as to contribute to improve the quality of education and 
teacher training.

Keywords
Educational Partner test - Social representation - Teach learn

Introducción y Antecedentes
El estudio de las representaciones mentales (RM) y/o repre-
sentaciones sociales (RS) del enseñar y del aprender suelen 
ser un tema que requiere de una diversidad de enfoques de 
la Psicología. Desde el área de la Psicología Educacional y de 
la Psicopedagogía se encuentran investigaciones en relación 
a cómo estas representaciones inciden en el aprendizaje o en 
la práctica docente. En el área del Psicodiagnóstico, por otra 
parte, se realizan esfuerzos para encontrar modos de análisis, 
diagnóstico y pronóstico de estas representaciones (como, por 
ejemplo, podría ser el Test de Pareja Educativa). (Rossi, 2019).
Por otra parte, hay mucho qué decir acerca de las Representa-
ciones desde las diferentes perspectivas teóricas de la Psicolo-
gía. En este trabajo se tiene en cuenta, desde una visión inte-
gracionista, tanto el aspecto social como el aspecto individual 
y subjetivo en la que la representación se manifiesta en ese 
individuo en particular. Se retoma este concepto en su carácter 
de codificación de la realidad, pero como una construcción don-
de el mismo sujeto, en ese intercambio con el ambiente que lo 
rodea, va aportando algo creativo (Balduzzi, 2010; Moscovici y 
Jodelet en Lacolla, 2005). De manera que, si bien se presenta 
claramente en un plano cultural y de socialización de las repre-
sentaciones (RS) ocurre en un plano individual (RM) en el que 
cada sujeto las elabora en su carácter simbólico y significante 
propio. En esa elaboración subjetiva, aunque retome ese con-
texto que tiene en común con otros, es el sujeto el que percibe, 
selecciona, organiza, registra las experiencias y por lo tanto las 
modifica en ese mismo acto. Ahora bien, si la Representación 
contiene, en su constitución, la posibilidad de su propia modi-
ficación; si el sujeto, al mismo tiempo que recibe una forma de 
representar (el enseñar y aprender, por ejemplo), participa en su 
formación y manifestación; es necesario entonces considerar 
la cuestión de lo único y, en consecuencia, la de la diversidad.
Esto también puede ponerse a consideración desde los aportes 
del Psicoanálisis y de la Neurobiología, primero “en torno a una 
comprobación común: la experiencia deja una huella” y segun-
do, en torno a las comprobaciones experimentales de la Neu-
robiología que muestran cómo la plasticidad de la red neuronal 
permite la inscripción de la experiencia y que indefectiblemente 
“esa huella es dinámica y está sujeta a modificaciones” (…). 
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En coherencia con esto, Ansermet y Magistretti (2012: 11,13) 
hacen referencia a que: “Actualmente, se sabe que los elemen-
tos más finos del proceso de transferencia de información en-
tre las neuronas, o sea, las sinapsis, sufren una remodelación 
permanente en función de la experiencia vivida. Los mecanis-
mos de plasticidad operan a lo largo de la vida del individuo 
y determinan de manera significativa su devenir.” (Ansermet y 
Magistretti, 2012: 11,13). Así, La plasticidad demuestra no sólo 
que “la red neuronal permanece abierta al cambio y a la contin-
gencia, modulable por el acontecimiento y las potencialidades 
de la experiencia, que siempre pueden modificar el estado an-
terior, sino que permite demostrar que, a través de una suma de 
experiencias vividas, cada individuo se revela único e imprevisi-
ble (Ansermet y Magistretti, 2012: 19 y 20). De esta manera, la 
cuestión del sujeto, como excepción a lo universal, se presenta 
hoy para las Neurociencias como lo era ya para el Psicoanálisis.
Entonces, si la experiencia deja una huella, vivir en un contexto 
de educación virtual en pandemia ¿modificará las representa-
ciones sociales del enseñar y aprender? Y si esto ocurre ¿serán, 
estos cambios lo suficientemente profundos como para poder 
observarlos en las conductas y en las manifestaciones de docen-
tes y estudiantes durante la administración de un test como el de 
Pareja Educativa? Es que justamente, el otro aspecto a conside-
rar acerca de las representaciones, tiene que ver con su relación 
con las creencias y el impacto que pueden tener sobre la con-
ducta de las personas, así como la posibilidad de modificarlas.
En el caso que nos ocupa, las representaciones del enseñar 
y del aprender, es importante considerar la gran cantidad de 
autores que reconocen la influencia que tienen las creencias 
sobre la percepción y juicio de los/las docentes, admitiendo que 
suelen ser predominantes sobre la forma de actuar en el aula, 
superando incluso a los conocimientos disciplinarios obtenidos 
(Pajares, 1992; Tillema, 1998; Biddle, et al., 2000; Camps, 2001; 
Levin, 2001; Freeman, 2002; Díaz y colbs. 2012; Rossi, 2016 c, 
2019). Esto, no deja de ser una preocupación en una Facultad 
en la que predominan las carreras de Formación Docente (como 
es el caso de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNLPam) 
dado que, la excelencia académica no pareciera ser suficiente 
para producir los cambios necesarios en la práctica educativa. 
De esta manera, se presenta la idea de que, si queremos apro-
ximarnos a los posibles modos de actuar o ejercer la práctica 
educativa en el campo laboral, es necesario conocer las repre-
sentaciones que las sustentan tanto en su aspecto social como 
en su aspecto individual y único. Pero, también y fundamental-
mente en su aspecto cambiante y dinámico.
Uno de los tests más usados que posibilita el aprehender las 
representaciones y creencias internas acerca del enseñar y 
aprender que tienen los sujetos es el Test de Pareja Educati-
va (Casullo, 2000, Rossi y col. 2017, Rossi, 2019). Fue con la 
ayuda de este instrumento que en el año 2013 comenzamos 
una investigación, con la intención de conocer las Representa-
ciones del Enseñar y Aprender que preponderan en docentes y 

en aspirantes a docentes (estudiantes) que residen en nuestra 
región (La Pampa, Argentina). Para ello, se observó y computari-
zó las producciones gráficas y verbales manifestadas en el Test 
de Pareja Educativa a una muestra de más de 600 personas. La 
información obtenida posibilitó reconocer una construcción so-
cial acerca de enseñar y aprender semejante, en sujetos que se 
desempeñaban en un mismo nivel educativo, mientras que se 
mostraba independiente de su edad cronológica (Rossi, 2016; 
Rossi, González Di Gioia y Buratti, 2017). “Otros estudios tratan 
acerca del Test de Pareja Educativa cómo un instrumento válido 
para explorar el tipo de vínculo que se establece entre el que 
enseña y el que aprende (Casullo, 2000; Rossi, 2016 a, b), para 
investigar los problemas de aprendizaje, de orientación vocacio-
nal u otras cuestiones relacionadas (Romero, 2007; Pozzi, 2011; 
Mercado y Ocampo, 2005; Rossi, 2018: 55).
En este trabajo se presenta un avance de la investigación que se 
desarrolla desde 2013 (Res. 247-FCH-13) y continúa con nue-
vos objetivos a partir del 2019 (Res.127-FCH-19) en la que se 
propone la construcción de un baremo regional del Test de Pare-
ja Educativa (Rossi, 2018; 2019). Ambas investigaciones tienen 
en común el análisis del tipo de representación mental sobre 
enseñar y aprender que poseen los docentes y estudiantes de 
las carreras de formación docente. En este caso, se exponen y 
comparan los resultados obtenidos antes y durante la pandemia 
Covid-19; utilizando la información derivada de los instrumen-
tos, de la sistematización y del análisis estadístico.

Descripción del proyecto de investigación:
En esta investigación, se hace referencia a la RS y a la RM. Por 
una parte, a partir de aquellos datos recabados, que podrían 
permitir identificar las representaciones sociales comunes (o 
respuestas, más frecuentes o populares al Test de Pareja Edu-
cativa) se haría posible la construcción de un baremo local del 
test de Pareja Educativa. Pero, por otra parte, se analiza el ca-
rácter singular que adopta la representación social en cada uno 
de los sujetos inferida a partir de la administración de este test 
Gráfico-verbal. En relación a esto, se ha diseñado y aplicado un 
formato de análisis sistemático de este test que permite codifi-
car diferentes datos que se expresan tanto en el dibujo como en 
la historia que se solicita. (Rossi, 2019).
En este texto, se exponen sólo algunos de los objetivos de la 
investigación de tipo comparativo descriptivo que da base a la 
construcción del baremo regional del Test de pareja Educativa:
1) Conocer la representación mental que tienen sobre enseñar y 
aprender los docentes y estudiantes de nuestra región.
2) Comparar las construcciones sociales de los docentes según 
el nivel de educación formal en que se desempeñan.
En esta comunicación se presentan los resultados en función 
de comparar los datos obtenidos antes y durante la pandemia 
Covid-19, a través del cual se espera conocer si tanto las pro-
ducciones gráficas y verbales como las representaciones socia-
les comunes o que se presentan con mayor frecuencia (en la 
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población de docentes) están sufriendo un cambio en relación 
al nuevo contexto educativo que se vive en este momento. Esto 
tiene como objeto aportar nuevos elementos de diagnóstico, de 
pronóstico, de asesoramiento en la Psicología Educacional, La-
boral y del Psicodiagnóstico.

Metodología y Técnicas.
Con respecto a la población analizada: La población ante-
rior a la pandemia está compuesta de docentes y estudiantes 
que provienen de diferentes regiones del país pero que en el 
momento del estudio trabajan o estudian en la provincia de La 
Pampa. En el caso de los docentes se trata de una muestra 
incidental de 218 docentes que oscilan entre los 23 y 51 años. 
Se analizan las muestras de 45 profesores de Educación Inicial 
(EI) 116 profesores de Educación Primaria (EP) 23 profesores 
de Educación Media (ES) y 34 profesores de Educación Física 
(que se desempeñan en todos los niveles de enseñanza). En 
el caso de los estudiantes se trata de una muestra incidental 
de 460 aspirantes a docentes entre 18 y 24 años, de ambos 
sexos. Se analizan las muestras de 40 estudiantes del Profeso-
rado en Educación Primaria, 78 estudiantes del Profesorado en 
Educación Inicial, 68 estudiantes del Profesorado y Licenciatura 
en Ciencias de la Educación (que generalmente se desempeñan 
en el nivel secundario) y 274 estudiantes del Profesorado en 
Educación Física (EF). Por otra parte, a esta muestra original, se 
le ha agregado una muestra, de 60 docentes a quienes se les 
administraron las pruebas en tiempos de pandemia (año 2021): 
9 docentes de Educación Inicial, 32 docentes que trabajan en 
Educación Primaria (3 de los cuales son profesores/as en Edu-
cación Física) y 19 docentes que se desempeñan en Educación 
Secundaria (1 de los cuales es profesor en Educación Física). 
Esta muestra fue tomada desde enero a junio de 2021 ya ha-
biendo transcurrido más de un año de educación semipresen-
cial o virtual, por vivir en contexto de pandemia. La mayor parte 
de la población de docentes encuestados ha tenido en nuestra 
provincia la posibilidad de iniciar el año escolar en los estable-
cimientos educativos, sosteniendo por períodos intermitentes la 
bimodalidad (presencialidad-virtualidad).
Los dibujos, en algunos casos, fueron fotografiados por los dibu-
jantes con la condición de que la fotografía exceda el contorno 
de la hoja y subidos a una plataforma virtual con el correspon-
diente consentimiento informado.
La población de estudiantes del año 2021 aún se encuentra en 
procesamiento de datos (por lo que no se presenta en este in-
forme).

Instrumentos: Test de Pareja Educativa, encuesta para evaluar 
edad y nivel de educación formal, programa SPSS y EASPE o Es-
calas de Análisis Sistemático del Test de Pareja Educativa (que 
se describe detalladamente en Rossi, 2019). Este instrumento 
de interpretación “permite realizar un estudio sistemático de 
la expresión gráfica y discursiva (de los sujetos) acerca de la 

interacción educacional, así como de las representaciones in-
ternalizadas sobre enseñar y aprender que se expresan en las 
historias del test de Pareja Educativa (…) La lógica subyacente 
es de orden interpretacional, no estadística. Esta escala descri-
be las características del sujeto de la muestra, evalúa los aspec-
tos estructurales del dibujo y los aspectos globales del test, así 
como la historia en relación con el gráfico. Utilizando la Teoría 
del Análisis Transaccional (A.T.) de la Personalidad (Berne, 1985; 
Kertész, 2010) pretende codificar el tipo de representación que 
posee el sujeto acerca de enseñar, de aprender y de los roles 
involucrados en estas tareas; el tipo de vínculos, recursos, es-
trategias y objetos de aprendizaje, etc. Esto podría dar lugar a 
conocer los estilos de dirección docente o de educandos, así 
como también el desempeño característico como estudiante o 
como profesional” (Rossi, 2018).

Resultados de la aplicación de Las Escalas de Análisis Siste-
mático para el Test de Pareja Educativa (EASPE) en la población 
de docentes y aspirantes a docentes que residen en La Pampa:
A partir de la codificación de los datos recabados en las pri-
meras muestras (antes de la pandemia), se puede advertir 
diferencias significativas principalmente en la forma de repre-
sentar cómo es un docente o cómo es un estudiante. Esto ge-
neralmente varía según el nivel educativo en el que el sujeto se 
desempeña y dentro de estos niveles también se encuentran 
diferencias según el dibujante sea docente o sea estudiante. Es 
importante destacar, que probablemente en concordancia con 
sus intereses vocacionales, la mayor parte de la población le 
atribuye características positivas al enseñar y al aprender tales 
como: interesante, gratificante, enriquecedora, útil, necesaria, 
etc. En esta población, las acciones más frecuentes asignadas 
al docente son: explica, enseña, comparte, apoya, se preocupa, 
da, etc. Mientras que las acciones que suelen asignar a la figura 
del estudiante son: está, participa, le cuesta, lee, cuenta, estu-
dia, juega, aprende.
Otra de las formas de aprehender las representaciones del ense-
ñar y aprender es a través de identificar los roles que se le asig-
nan al docente y al estudiante dibujado, así como sus acciones. 
Aquí se encuentran diferencias sustanciales entre lo que mani-
fiestan docentes en actividad y lo que manifiestan estudiantes 
de formación docente. Las/los docentes parecieran concebir sus 
representaciones en relación al público al que enseñan, pre-
sentando, por ejemplo, un rol docente que implica mayor con-
tención afectiva y comprensión en el caso de aquellos/as que 
trabajan con poblaciones más vulnerables (Educación Inicial y 
Secundaria). Los/las estudiantes, en cambio, hacen lugar a un 
rol docente más frío, reflexivo y racional. Sin embargo, docentes 
y estudiantes de estos niveles coinciden en representar y/o es-
perar un estudiante que quiere aprender, que acepta y respeta 
las normas, acata órdenes, es disciplinado. Probablemente, este 
último resultado podría verse influido por aquellas creencias que 
de alguna forma sostienen la vocación y el deseo de enseñar, así 
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como el propio deseo y placer de aprender que se encuentran 
reflejados en las historias y dibujos recolectados.
En relación a las diferencias encontradas entre distintos niveles 
educativos, se puede señalar que la población estudiada que 
trabaja en Educación Primaria (a diferencia de Educación Ini-
cial, Educación Secundaria y Educación Física) representa en el 
que enseña un Adulto racional y lógico mientras que en el que 
aprende (coincidiendo, en este plano, con las representaciones 
de los profesores de Educación Física) suele tener conductas de 
un Niño Libre (curioso, expresivo, creativo).
Por otra parte, en relación al tiempo histórico que nos toca vivir, 
y especialmente en este último tiempo (de pandemia) los datos 
recabados, a partir de una muestra de 60 docentes en actividad, 
las diferencias parecen diluirse. Comienza a presentarse (en las 
características que se le atribuyen al docente dibujado) tanto en 
docentes que trabajan en nivel inicial como en primario o se-
cundario, una prevalencia del Padre Nutritivo positivo, seguida 
del Adulto positivo. Es decir, generalmente se representa al que 
enseña brindando protección, apoyo al crecimiento, orientación, 
comprensión, consuelo que intenta motivar y/o manteniendo 
una conducta racional y lógica. En cambio, se representa al que 
aprende en general aceptando y respetando las normas, tratan-
do de cumplir con la tarea, intercambiando con otros, pero tam-
bién temiendo no poder aprender, expresando sus emociones, 
queriendo jugar, o no participando (prevaleciendo como estado 
del Yo, el Niño Sumiso seguido del Niño Libre).
Cabe preguntar si esta unificación de las representaciones co-
rresponde a un contexto único en el que todos los niveles educa-
tivos se ven obligados a trabajar en la actualidad. Sin embargo, 
a pesar de ese contexto único, en esta muestra 2021, también 
se confirma la popularidad de los ambientes áulicos (advertida 
por Casullo, 2000) seguido de los ambientes familiares. Pare-
ciera emerger a escena, representaciones construidas en otros 
tiempos en la que en las relaciones docente-estudiante se ponía 
el cuerpo y en la que los objetos de aprendizaje no estaban me-
diados necesariamente por la tecnología. Siguen prevaleciendo 
los libros, pizarrones, cuadernos, lapiceras y otros elementos 
propios de lo que se está estudiando en el momento (plantas, 
frascos, etc.) mientras que las computadoras aparecen sólo en 
una proporción de 4/19 dibujos pertenecientes a la muestra de 
profesores de secundaria. Esta llamativa invisibilidad de los ob-
jetos tecnológicos contrasta con la notoria proliferación y multi-
plicación de sujetos, en los escenarios educativos, donde lo vin-
cular adquiere relevancia, donde en ese estar con otros cobran 
notoriedad las nomas y pautas de cuidado y protección (uso de 
barbijos, alcohol en gel, distancia física, etc) pero que tampoco 
surgen en el registro de lo verbal o de lo gráfico.
Aquí, también, parece prevalecer “un estilo de dirección docente 
participante y de cooperación” que trata de crear un clima favo-
rable para la cohesión y la autodirección (Bany y Johnson l980, 
Rossi, 2018). Sin embargo, en esta población en contexto de 
pandemia (a diferencia de lo observado en los años anteriores) 

aparecen con mayor frecuencia un tipo de vínculo unidireccional 
(25%) aludiendo probablemente a un intento de comunicación 
que no tiene respuesta por parte del otro. También, se repite 
notablemente al niño/a o joven dibujado/a en el rol de enseñar 
al adulto las tecnologías. Y, por momentos, resulta muy difícil 
definir, para el estudio, quién es el que aprende y quién el que 
enseña o incluso quién es el que cumple el rol docente. Los 
roles, las funciones, las acciones se desdibujan, se mezclan, se 
diluyen. Esto sucede también con los rostros que aparecen de 
perfil o de espaldas en su gran mayoría (especialmente en la 
muestra de Educación Primaria) e incluso, en algunos casos, la 
ausencia de una figura adulta que represente al docente.
Por consiguiente, en base a lo observado en esta población, se 
considera imprescindible ampliar la muestra para obtener una 
perspectiva más amplia acerca de los cambios que se repre-
sentan (en la prueba Gráfica del T.P.Ed.) en profesionales y es-
tudiantes en formación, inmersos en un contexto de pandemia.

Conclusiones
En esta comunicación se presentan los resultados en función 
de comparar los datos obtenidos antes y durante la pandemia 
Covid-19, a través del cual se espera conocer si tanto las pro-
ducciones gráficas y verbales como las representaciones socia-
les comunes o que se presentan con mayor frecuencia (en la 
población de docentes) están sufriendo un cambio en relación 
al nuevo contexto educativo que se vive en este momento. Esto 
tiene como objeto aportar elementos de diagnóstico, de pronós-
tico, de asesoramiento en la Psicología Educacional, Laboral y 
del Psicodiagnóstico.
Por una parte, las investigaciones desarrolladas desde el año 
2013 en la FCH, ha permitido conocer cuáles son las respuestas 
más frecuentes (y por consiguiente esperables) en el Test de 
Pareja Educativa, por parte de los/las docentes que trabajan en 
diferentes niveles educativos, así como de los estudiantes de 
formación docente que residen en la región de La Pampa. Por 
otra parte, se han recabado nuevos datos, a partir de la admi-
nistración de este test a docentes (de educación inicial, primaria 
y secundaria) durante la pandemia en el año 2021. La compara-
ción de las producciones de ambos grupos permitió comenzar a 
reconocer algunas diferencias significativas (entre las formas de 
representar el enseñar y aprender antes y durante la pandemia) 
que serán objeto de estudio en la medida que se vaya ampliando 
la muestra y profundizando en los resultados.
En la actualidad, se está en condiciones de señalar algunos ele-
mentos significativos que podrían indicar ciertas modificaciones 
en las formas en que se manifiestan las representaciones en los 
dibujos e historias de los docentes tales como:
Los roles docente-estudiante, las funciones, las acciones se 
desdibujan, se mezclan, se diluyen, en tanto que, se conservan 
los objetos de aprendizaje y ambientes tradicionales. El entor-
no áulico constituye el ambiente privilegiado en los relatos que 
acompañan a las producciones gráficas, mientras que; en los 
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dibujos propiamente dichos, predominan ambientes amplios, sin 
límites físicos, o bien al aire libre. El contexto familiar parece 
ganar terreno en relación al deportivo, aunque aún predomine 
el contexto áulico. Por otra parte, la tecnología como objeto, 
no parece preponderar como herramienta de aprendizaje sino 
como algo que de alguna manera llega más profundo en las 
representaciones, invirtiendo los roles, dando lugar a que los 
más jóvenes enseñen a los adultos y que a su vez las diferentes 
generaciones generen nuevos vínculos de cooperación y anda-
miaje en gran parte simétricos. Aquí el enseñar se encuentra 
asociado a facilitar, preguntar, proponer y conectarse con el otro 
más que intervenir en el proceso de aprendizaje en sí. El docen-
te parece encontrarse en una situación en las que enseñar se 
asocia a tratar de crear un vínculo y en la que las acciones (de 
aprender y enseñar) se intercambian permanentemente entre 
los personajes implicados. Sin embargo, ese vínculo no siempre 
es de reciprocidad, y muchas veces, termina siendo un intento 
de comunicación que no tiene respuesta por parte del otro.
Estos cambios detectados en las pruebas gráficas, parecen pre-
sentarse en un plano común y de socialización de las represen-
taciones (RS) aunque cada sujeto elabore sus representaciones 
en un plano individual (RM). Dado que es el sujeto el que perci-
be, selecciona, organiza, registra las experiencias y por lo tanto 
las modifica en ese mismo acto, aunque retome ese contexto 

que tiene en común con otros. A modo de ejemplo se comparte 
la producción de una de las docentes (de Educación Primaria 
egresada en pandemia). Ella tituló su dibujo: Rompiendo las es-
tructuras y su relato de la situación graficada fue el siguiente: En 
un contexto en el cual los vínculos se han roto, una manera de 
recuperarlos es sacarlos de la rutina, cambiar los lugares en el 
aula y favorecer un lugar de escucha e intercambio. 
En función del contexto actual, entonces, se podría preguntar 
si la modalidad de aprendizaje proyectado podría constituir una 
especie de anhelo del vínculo perdido o acaso provenga de la 
experiencia realmente acaecida en la que necesariamente esta-
ría tomando impulso la fuerza de lo colectivo por sobre la trans-
misión ritualizada de contenidos. O, por otra parte, se podría 
especular acerca de si estas modificaciones en las representa-
ciones de los/las docentes, se ven de alguna manera influidas 
por los nuevos lineamientos en las políticas educativas (asocia-
das a la pandemia Covid 19) en las que, a la hora de evaluar la 
labor docente, el proceso de continuidad pedagógica comien-
za a cobrar importancia sobre los procesos de adquisición del 
aprendizaje. Todo esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo 
las nuevas reglamentaciones y políticas educativas estarían im-
pactando sobre las representaciones de la población docente y 
estudiantil. Y, cuáles serán sus alcances en el accionar concreto 
de la comunidad educativa.

Anexo
1) Tabla comparativa de representaciones de docentes antes y durante la pandemia:

 
Sexo docente 

dibujado
Sexo alumno 

dibujado
Contexto 
dibujado

Personalidad 
Docente

Personalidad 
Alumno

Vínculo
Cómo es 
Aprender

Cómo es 
Enseñar

Objeto de 
aprendizaje

Docentes
antes
N=218

F / Varía M / F
Áulico/ 

deportivo
P N+/A/PC NS+ /NL+ COO AND

Fácil o enriquec./ 
Difícil y útil

Interesante
concreto 
adecuado

Docentes
durante
N=60

F M / F
Áulico/
familiar

P N+/A+ NS+ /NL COO UNI
Enriquecedor 
Útil /Difícil.

Gratificante 
Interesante

concreto 
adecuado

La tabla 1 compara docentes antes y durante la pandemia en los siguientes ítems:

El sexo que le asignan al docente y al alumno que dibujan en el test (F: femenino; M: masculino; Varía: cuando hay diversidad de género).

El contexto en que lo dibujan y relatan (áulico, deportivo, familiar, otros).

La personalidad o rol que le adjudican al docente (PN: Padre Nutritivo PC: Padre Crítico; A: Adulto) y al alumno (N Niño, NS: Niño Sumiso; NL: Niño Libre) según lo 

relatado en las historias.

El vínculo o relación que establecen entre ambos (COO: cooperativo; AND: de andamiaje, UNI: Unidireccional, etc.).

Las características que se le asigna a la acción de enseñar (interesante, gratificante, etc.) y a la de aprender (fácil, enriquecedor, difícil, necesario, útil).

La clase de objeto de aprendizaje (adecuado, concreto, etc.) que se usa para enseñar.
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