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L LOS CAMBIOS QUE DEJÓ LA PANDEMIA: UN LARGO CAMINO POR RECORRER

Los cambios en la vida de cada uno de los 
millones de personas del planeta, producto de 
las secuelas que ha dejado y sigue dejando el 
COVID-19, son incuestionables y llegaron para 
quedarse, para marcar un cambio sustancial en 
las formas de vivir, en las formas de pensar y en 
las formas de actuar en consecuencia.

Un nuevo horizonte parece asomar tras meses de 
encierro, dolor ante la pérdida de seres queridos, 
cambios irremediables frente a la nueva realidad. 
Permanecen grabadas aún en nuestra retina 
aquellas imágenes difundidas por los Medios 
Masivos de Comunicación y las redes sociales 
que no avizoraban un futuro promisorio frente 
a este flagelo. La angustia reinó en miles de 
hogares, producto no sólo de la crisis sanitaria 
causada por la pandemia, sino además por las 
consecuencias económicas y sociales que de 
manera colateral comenzaron a repercutir.

Sin embargo, y pese a lo vivido, el año 2021 
marcó una bisagra a partir de la cual, y con cierta 
cautela, comenzaron a flexibilizarse las medidas 
sanitarias para que la población comenzara a 
vivir una “nueva normalidad”, basada en aquellos 
cambios que llegaron para quedarse.

Es así que dichas adecuaciones se dieron en 
todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, 
y entre ellos, en el campo de la educación y la 
comunicación, descontando de antemano que 
estos acontecimientos marcaron un nuevo hito 
en la historia de la humanidad.

En el campo de la comunicación las herramientas 
tecnológicas permitieron, entre otras cosas, “la 
vinculación social virtual en medio del aislamiento 
presencial”, como así también el funcionamiento 
del engranaje económico y comercial de los 
países a través de la articulación de trabajos con 
modalidad “home office”.

Además, y complementariamente a lo anterior, 
el campo educativo no es ajeno a la “nueva 
normalidad” en cuestión. El retorno a los 
entornos formativos tradicionales, no soslayaron 
el uso de las tecnologías que habían servido 
para mantener el vínculo pedagógico entre los 
alumnos y las escuelas. La vuelta a las aulas 
significó una readecuación de los contenidos 
como así también de las funciones que la escuela 
había venido cumpliendo, pero que a partir de 
las consecuencias de la pandemia, tal función se 
vería fuertemente intensificada.

La escuela debió organizarse en formatos 
“burbuja” para evitar concentraciones numerosas 
en las aulas, y bajo esta modalidad, la búsqueda 
de generar hábitos de estudios, pregonando el 
oficio de ser estudiantes que muchos chicos, por 
variados motivos, fueron perdiendo.

Ante este panorama, la Revista Latinoamericana 
COMEDHI viene a presentar una serie de trabajos 
académicos que plantean desde diversas 
perspectivas y variadas realidades de nuestra 
América lo que esta pandemia nos dejó, tanto 
como fenómeno histórico para la humanidad, 
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como así también en las transformaciones que 
se dieron y se siguen dando en los campos 
vinculados a la comunicación y a la educación.

El primero de los artículos, nos muestra una 
realidad vivenciada en Chile, más específicamente 
en dos regiones del país trasandino, en el que se 
plasma una investigación sobre la autopercepción 
que han tenido los denominados encargados de 
Convivencia Escolar en el contexto de pandemia 
en comparación con el periodo previo a este 
fenómeno.

El segundo trabajo académico ha sido producción 
de un grupo de profesionales cubanos 
pertenecientes al campo de la medicina, quienes 
plantean un interesante análisis sobre las “hondas 
repercusiones sanitarias y socioeconómicas que 
ha dejado la pandemia” enfocada tal realidad 
desde una perspectiva solidaria y que ha afectado 
a los más diversos sectores de la sociedad, entre 
ellos a la educación.

Otro de los artículos que presenta este número 
de la revista nos remite a un estudio exploratorio 
sobre el caso de una escuela argentina donde se 
ponen en evidencia las estrategias que se han 
implementado para el abordaje de la Educación 
Ambiental como proyecto institucional de una 
escuela rosarina, en el contexto de Aislamiento 
Social y luego de semipresencialidad vivenciado 
durante la pandemia.

El cuarto de los artículos analiza la configuración 
de las denominadas “infancias de tercera 
generación” durante el contexto de Pandemia 
y previo a la misma en la comunidad educativa 
colombiana, considerando para ello un rico y 
pormenorizado análisis de discursos del orden 
institucional como así también no institucionales. 
Dicho trabajo considera los cambios ocurridos en 
el seno familiar, en las instituciones educativas 
como así también en la diversificación y uso de 
los medios de comunicación que ocurrieron tras 
el inicio del nuevo milenio y su profundización 
durante la pandemia.

El quinto artículo reflexiona sobre la Educación a 
Distancia en Argentina, a la vez que complementa 
tal análisis con aspectos vinculados al desarrollo 
y actualización permanente de las tecnologías 
de la información y la situación particularmente 
vivenciada en el contexto de pandemia.

Continuando con los trabajos relacionados con 
la temática educativa, el artículo número seis de 
esta revista presenta una descripción del nuevo 
modelo organizativo de la Escuela Rural en la 
provincia argentina de Santa Fe, mediada por 
tensiones entre las nuevas normativas vigentes 
como así también las prácticas tradicionales 
que han organizado históricamente este ámbito 
educativo. Así mismo el artículo plantea un punto 
de inflexión en el que se expone el contexto de 
pospandemia que aporta un sentido particular a 
la situación analizada.

El séptimo artículo nos remite a un análisis del 
sistema educativo superior de Cuba, considerado 
como “bien público”, por lo cual dicho sistema ha 
tenido tradicionalmente un contenido social muy 
presente en la formación profesional, buscando 
de esta manera favorecer el desarrollo del país. 
Para dicho trabajo, los autores han tomado los 
aportes teóricos de Paulo Freire y José Martí como 
referentes emblemáticos, cuyas ideas coinciden 
con los objetivos que persigue el sistema educativo 
superior cubano mencionados anteriormente.

El octavo trabajo que presenta la revista es el 
resultado de una interesante investigación que 
aborda el tema del uso de las videoconferencias 
en el plano educativo, más precisamente en 
la educación superior en el contexto de la 
pandemia. El estudio se centra en dos casos 
en la provincia argentina de Córdoba y permite 
apreciar un análisis de la situación en la que se 
combina el recurso tecnológico en cuestión con 
otras cualidades que resultan muy importantes 
en la educación y que tiene que ver con el trabajo 
colaborativo como así también la alternancia 
entres espacios de virtualidad y presencialidad, 
propios del contexto que hemos transitado.
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El penúltimo trabajo, también pone en evidencia 
un tema de investigación recurrente dentro 
del sistema educativo superior, en el que se 
presenta como objetivo analizar las perspectivas 
de la comunicación y la cultura que persiguen la 
transformación social tomando como referencia 
teórico-meteorológica los aportes del campo de 
la Ciencias Sociales y la Pedagogía.

Por último, el artículo número diez establece un 
punto de comparación entre las consecuencias 
que tuvo la Gripe Española de 1918 y la pandemia 
que estamos padeciendo actualmente a causa del 
COVID-19. Así mismo, y complementariamente, 
se realiza una apreciación minuciosa de la 
incidencia que ha tenido la digitalización de los 
medios de comunicación, no sólo para “acercar 
distancias” y brindar información al instante de 
lo que iba ocurriendo, sino que además dichas 
herramientas tecnológicas han contribuido a 
generar diversos cambios, particularmente en 
los sistemas educativos, llegando algunos de 
estos cambios hasta nuestros días.

Complementariamente a los artículos mencionados 
recientemente, y a modo de presentación, es 
preciso reconocer el valioso aporte de nuestra 
autora invitada para este número, la Dra. Viviana 
Hojman Ancelovici. En su artículo editorial, 
presenta un raconto de la situación de “Nueva 

Normalidad” que se produce en el campo de la 
Educación, pero también con sus cambios en 
Historia y en la Comunicación. Así mismo intenta 
plantear algunas concepciones de este nuevo 
fenómeno producto de las consecuencias que 
nos ha dejado la pandemia con muy interesantes 
aportes conceptuales de reconocidos autores, 
arrojando luz a esta nueva realidad que hemos 
construido y que estamos transitando.

La variedad de artículos presentados en este 
número de la Revista Latinoamericana COMEDHI 
permite consolidar este espacio de comunicación 
científica en el que se expresan las más 
diversas realidades de distintos rincones de 
nuestra querida Latinoamérica, en un momento 
relevante y pocas veces vivenciado. Es por ello 
que invitamos a nuestros amigos lectores a 
compartir desde una perspectiva crítica lo que 
nuestros colegas autores han producido, para 
poder de esta manera construir sentido sobre 
lo que dejó la pandemia: un largo camino por 
recorrer, particularmente en el campo de la 
educación, como así también en el vasto campo 
de la comunicación que ha atravesado y atraviesa 
nuestras vidas cotidianas y sin perder de vista 
que todo este acontecimiento se convierte en 
uno de los hechos históricos más sobresalientes 
del último siglo.

Dr. Hugo Ignacio Pizarro
Coordinador General Revista COMEDHI

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-No Comercial 4.0 Internacional.
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DA La invitación de la revista Comedhi en este número 
fue a generar narrativas interdisciplinarias en el 
marco de la nueva normalidad, y en ese contexto 
me invitaron a ser editora invitada. Aprovecho de 
extender mi agradecimiento al equipo por eso.

La “nueva normalidad” es un constructo que 
surge a partir del inicio del término de la gran 
pandemia global que ha causado el Covid/Sars, 
que hizo que personas, de distintas latitudes, 
tuviesen que vivir experiencias de cuarentena. 
Esta experiencia de encierro obligado llevó al 
cuestionamiento y modificación de diversas 
prácticas cotidianas. Una vez terminadas, o 
distanciadas, las cuarentenas, las personas han 
ido volviendo progresivamente a una vida sin 
encierro con una sensación de haberse dado 
cuenta de varias cosas y de haber cambiado 
ciertas prácticas respecto del período anterior. 
Este período post encierro es lo que estamos 
llamando “nueva normalidad” y los artículos que 
se incluyen en este número de la revista, revisan 
distintas temáticas que aprovechan de cuestionar 
la normalidad antes de pandemia, desde la 
ventaja de haberla puesto entre paréntesis, y 
aprovechan, al mismo tiempo, de proyectar los 
cambios como posibles condiciones de nueva 
normalidad. Así, por ejemplo, se preguntan por 
la mirada de los niños de esta nueva normalidad, 
el papel de la ciencia en esta nueva normalidad o 
los nuevos usos de los mediadores tecnológicos, 
que lograron tanto protagonismo en la pandemia 
y que todavía desconocemos cuál será su lugar 
en esta la nueva normalidad.

¿Por qué le estaremos llamando nueva normalidad? 
Lo normal es una preocupación de mi disciplina, la 
psicología, desde sus orígenes. Lo normal, desde 
el sentido común, se entiende regularmente 
como aquello que más se repite. Sin embargo, 
también es posible entender la normalidad como 
lo contrario de lo anormal, que es aquello que 
socialmente buscamos excluir, separar o reparar. 
Lo que es la norma de lo deseable socialmente se 
ha definido históricamente de distintas maneras, 
como la virtud, como el bien y el mal, como lo 
justo o lo injusto, pero, siguiendo la mirada de 
Foucault (1977), la norma social actual deriva 
del saber de la medicina (y la psicología, podría 
agregar), somos lo normal y lo anormal. Lo 
normal o lo deseable socialmente es lo que 
se define como sano, y lo anormal es lo que 
debemos curar, transformar. No es mi interés 
profundizar mucho más en este punto, no voy a 
cuestionar, por ahora, la necesidad social de las 
normas, sin embargo, sí lo quiero tomar como 
punto de partida, es decir, quiero establecer que 
como sociedad funcionamos con una norma, 
como ha sido entendido de distintas maneras a 
lo largo de la historia. Pero, ¿quiénes o cómo se 
definen estas normas?, igual que la variabilidad 
de sus definiciones, la decisión sobre cuáles 
son las normas ha ido cambiando a lo largo de 
la historia y, aunque siempre ha sido definida 
desde el poder, estas han ido siendo creadas, 
en distintos períodos, por distintos centros 
de poder. Así, las normas en la Grecia Antigua 
eran establecidas por la asamblea de sabios, 
pero luego fue la iglesia, luego la ley y luego las 

NARRATIVAS INTERDISCIPLINARIAS EN EL MARCO DE LA NUEVA NORMALIDAD
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ciencias de la salud. La pregunta o reflexión a 
la que me gustaría invitarles en esta editorial es 
a pensar sobre la oportunidad, la esperanza, de 
establecer nuevos criterios de normalidad y/o 
nuevos centros de poder para definir qué es lo que 
desde ahora será normal. Me parece que a través 
de los capítulos encontramos permanentemente 
esa pregunta, esperanza, idea o reflexión, 
¿Podremos establecer una nueva normalidad, una 
nueva serie de normas?, ¿podremos establecer 
estas normas desde nuevos centros de poder, 
nuevos actores, nuevos protagonistas, agentes 
distintos a los que establecieron las normas 
previas de la pandemia? Todo esto, con la idea 
de que durante la pandemia se hizo muy visible 
aquello de las normas previas, que nos parece 
injusto, incómodo, lejano, sordo.

Me parece ver estas preguntas a lo largo de los 
capítulos, ya que en general no se refieren a 
problemas del todo nuevos, pero sí a problemas 
que lograron en este período una reconocible 
nueva cualidad. En general me parece que hay una 
manera esperanzada de ver las oportunidades 
que trae consigo esta nueva normalidad, que 
reconoce que esta crisis nos ha permitido 
visibilizar desafíos compartidos. Se acentuó la 
sensación de soledad y de la mano, la necesidad 
de colectividad, lo que ha traído una enorme 
activación a las comunidades y el requerimiento 
de hacerlas más fuertes, entendiendo que 
con acciones conjuntas se es más capaz de 
enfrentar desafíos para los que todavía no 
tenemos respuestas. Acciones como el uso de 
la mascarilla, para la protección de los otros, o 
la generación de soluciones colectivas para las 
compras, el cuidado de los niños, la resolución 
de problemas de acceso y uso de las tecnologías, 
entre otras muchas, nos han obligado a contar 
con los otros y nos han mostrado las dificultades 
que han aparecido para hacerlo.

Entonces, incorporando la idea de lo normal de 
Foucault y los nuevos desafíos que levantaron los 
autores de los capítulos a través de la revista, 
quisiera aportar una reflexión respecto del 
desafío de hacer converger la mirada amplia 

y externa sobre lo que está cambiando (una 
norma, que bien puede volver a definirse lejos 
de la acción de nuestras pequeñas comunidades) 
y la mirada parcial e interna del proceso que se 
está viviendo (una norma que podemos remirar 
como comunidad, como colectivo local). Lo que 
imagino es que debemos pensar en cómo hacer 
conversar lo que nos vamos dando cuenta que 
ha cambiado en la forma en que habitamos 
en el mundo, y lo que cambiamos individual o 
grupalmente en nuestras prácticas y actividades 
cotidianas. Tenemos el desafío de mantener la 
conciencia de lo que cambió y valoramos, para 
no volver ciegamente a los usos y costumbres 
que evaluamos en el proceso como no deseables. 
Para ello creo que será necesario empoderar a 
las comunidades en su mirada local y parcial, 
sin perder de vista lo global, para definir nuevas 
normas, generales y locales.

Algunos de los capítulos de la revista retoman, 
de distintas maneras, la necesidad de gestionar 
los nuevos aprendizajes con metodologías 
dialógicas, empoderadoras, reflexivas, se trae a 
colación a Freire, a Martí, a los niños y niñas, a 
los jóvenes, a los campesinos y más en general 
a los latinoamericamos. Comparto esta visión, 
tenemos que pensar cómo las comunidades, lo 
local y parcial, pueden recoger sus aprendizajes 
de este período y convertirlos en la nueva 
normalidad que no discrimina, que incluye, que 
respeta, que escucha, que dialoga.

Siguiendo la línea que propone Engestrom desde 
1989 y que luego sistematizaron Vikkunen & 
Shelley en 2013, en la metodología concreta 
del laboratorio de cambio, lo que se busca 
no es lograr comprensión intelectual de los 
cambios ni tampoco el ejercicio de nuevas 
prácticas, lo que más querríamos buscar es 
la agencia transformativa colaborativa de las 
comunidades y la motivación que deriva de los 
nuevos entendimientos de la actividad en la 
que las comunidades están involucradas para el 
desarrollo de nuevas perspectivas que surgen 
de esa comunidad. En esta revista, las narrativas 
incluidas nos invitan a conocer distintas 
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experiencias de acercamientos a cambios 
colectivos que empoderan, que son revitalizantes 
y son los que nos llenan de esperanza.

Dra. Viviana Hojman Ancelovici
Directora Postgrado y Educación Continua 
Psicología Educacional
Psicóloga - Phd. Educación
Chile.
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La Red Latinoamericana COMEDHI, 
(Comunicación, Educación e Historia), es una 
asociación civil, de carácter académico, sin fines 
de lucro, nacida en el mes de julio de 2019 y 
gestionada a partir de un Consejo de Gestión 
con funciones sobre la base de un reglamento, 
un organigrama y un mandato con funciones 
electivas, rotativas y limitadas.

La Red, conformada por tres áreas del 
conocimiento como disciplinas básicas tiene 
el objetivo de auspiciar la actualización del 
conocimiento, investigación, extensión, 
formación, docencia, publicación, transferencia 
e intercambio; se proyecta desde un ámbito 
académico con enfoque latinoamericano y 
perspectiva crítica, a través de una plataforma 
virtual. Se piensa a esta asociación como un 
espacio de diálogo, intercambio y discusión para 
beneficio de la comunidad académica, local, 
nacional e internacional. Dentro de la plataforma 
en la que se materializa digitalmente esta Red, 
se prevé la interacción a través de otros portales 
asociados a ella, para difusión, intercambios, 
actualización y tareas conexas.

La confluencia de las tres áreas del conocimiento 
que integran esta Red (Comunicación, Educación 
e Historia) brinda la posibilidad de explicar 
y comprender de modo reflexivo, crítico y 
autónomo, diversas prácticas sociopolíticas en un 
entorno local, regional, nacional e internacional 
con sus significados actuales. 

La Comunicación es el cimiento de todo 
proyecto social, político y cultural anclado 
en un momento de la Historia. Es por 
ello que la Red sitúa a la Comunicación 
como un actor clave a la hora de 
comprender los procesos sociohistóricos 
contemporáneos que modifican pautas, 
valores y tendencias del comportamiento 
social. 

La Educación es una disciplina 
trasversal de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades. Para propiciar que este 
campo se adecue a las nuevas demandas 
y necesidades educativas del presente, 
resulta propicio valorar el aporte de los 
soportes digitales y tecnológicos desde 
una perspectiva crítica.

El docente, en este nuevo contexto, actúa 
como mediador y guía entre la información 
y el conocimiento acorde a la realidad de 
los estudiantes en el presente.

Disciplina que estudia los hechos 
significativos del pasado, e incluso, del 
pasado reciente, utilizando diferentes 
fuentes para sustentar su especificidad 
y así producir, con objetividad, una 
aproximación al conocimiento.
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Intercambiar experiencias significativas y 
prácticas relevantes con las particularidades 
de cada una de las tres disciplinas que 
integran la Red. 

OBJETIVOS

NUESTROS OBJETIVOS SON:

Potenciar el trabajo colaborativo y en 
equipos entre diferentes instituciones 
del sistema educativo de orden público 
y privado tanto en lo local como en lo 
nacional e internacional, especialmente en 
el contexto latinoamericano.

Establecer lazos de cooperación 
interinstitucionales e interdisciplinarios 
para promover tendencias innovadoras 
relacionadas a las diferentes perspectivas 
de la sociedad actual. 

Publicar las diferentes producciones en 
beneficio de la comunidad académica local 
y externa, para lograr una retroalimentación 
del conocimiento entre sus miembros. 

Promover tanto la actualización y circulación 
del conocimiento de las tres disciplinas 
Comunicación-Educación-Historia, como la 
interrelación entre las mismas. 

Investigar temáticas relacionadas a la 
Comunicación, Educación e Historia y sus 
posibles puntos vinculantes con otras áreas 
del conocimiento, a los fines de incentivar el 
trabajo interdisciplinario desde un enfoque 
latinoamericano con perspectiva crítica.

Generar espacios de discusión, relativos a 
las tres disciplinas de las Ciencias Sociales 
y las Humanidades que integran la Red 
latinoamericana. 
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Publicación del libro Comunicación y Educación 
en la Historia Contemporanea y Reciente 
Latinomericana –Abordajes–Interdisciplina–
Medios Masivos– Comp. Reneé Isabel Mengo 
y  Pablo  Tenaglia. Ed.  Corintios 13. Córdoba, 
Argentina, 2021.

Publicación  del  libro  Del periodico tradicional al 
diario digital –Usos, continuidades y mutaciones 
en el aula de Historia–  Comp.  Pablo  Rubén  
Tenaglia. Ed. Corintios 13. Córdoba. 2021.

Aval  al  proyecto  institucional  de  extensión  “IX 
Semana de la Ciencia 2021”, organizado por el 
Club de Ciencias del IPEM N° 320 Jorge Cafrune 
de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Septiembre 
de 2021.

Aval   al   proyecto   y   jornada   institucional   de  
investigación  y  extensión  educativa  “XI  Limpieza  
Simbólica  del  Canal  de  Bº  Parque  Ituzaingó  y  
Ciudad  de  mis  Sueños  2021”,  organizada por 
el Club de Ciencias del IPEM N° 320 Jorge Cafrune 
de la ciudad de Córdoba, Argentina.

Aval al 6°  Congreso Virtual Nacional e 
Internacional de  Ciencias  de  la  Educación  –
La Educación Sobrehilada con Medios Digitales - 
Consejo Profesional de Ciencias de la Educación 
de la Provincia de La Rioja (Coprocelar). con el 
aval del Gobierno de La Rioja, la Secretaría de 
Gestión del Ministerio de Educación, el ISFD 
Pedro I. de Castro Barros de La  Rioja,  Argentina.  

Noviembre de 2020.

Co-Organización del “III Seminario Internacional 
“Redes de Conocimiento, Escuela e Interdisciplina, 
una mirada desde Freire”, Red Latinomericana 
COMEDHI, Red  Chisua  Colombia  y  Red  Redieem  
México. Abril a noviembre de 2021.

Aval a la Muestra virtual “Kalokagathia-Momento 
dos-“. Portando verdad, vestidos por la misma 
piel. Llevado a cabo el 13 de mayo de 2021. 
Organizado por UNITEC y Casa Galería Fernando 
Soto Aparicio de Bogotá, Colombia con el apoyo 
de la Red Latinoamericana COMEDHI.

Aval al Concurso Tecnológico Literario “Eduardo 
Averbuj” desarrollado de manera virtual en el año 
2021, en la Provincia de Córdoba, Argentina.

Co-organiación del Primer “Simposio 
Latinoamericano: Institucionalidad y ODS” 
llevado a cabo de manera virtual el 29 de Abril de 
2021,  en conjunto, por la Red Latinoamericana 
de los ODS (Red Lat ODS), la Facultad Regional 
Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional 
y la Red Latinoamericana en Comunicación, 
Educación e Historia (COMEDHI).

Aval a conversatorio “Diálogo pedagógico con el 
pensamiento de Benjamín Berlanga: Narrativas 
de Disenso” desarrollado de manera virtual el 
día sábado 25 de septiembre. Organizado por 
REDIEEM Y DEGESUM, México.

ACCIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO LLEVADAS A CABO EN RED EN 2021 

AVALES Y CONVENIOS INSTITUCIONALES EN RED 
UNITEC Bogotá, Colombia. “Convenio de apoyo 
Interinstitucional” 26/04/2021.

UCC Universidad Católica de Córdoba, 
Argentina.“Convenio marco de cooperación” 
02/08/2021.

UTN SFCO Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional San Francisco, Argentina. 
Resol. Decanal 585/2021.

UFU Facultad de Ciencias de la Educação, 
Universidade Federal de Uberlândia, Brasil. 
Decisão Administrativa 70/2021 10/12/2021
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