
n El uruguayo analiza la
evolución de la
enseñanza online y su
impacto en la
transformación del
aprendizaje.

Claudio Rama es un ensayista y pro-
fesor uruguayo especialista en gestión y
políticas universitarias en América La-
tina. En 2016, recibió el Premio Nacio-
nal de Literatura de su país por su libro
“La reforma de la educación superior en
Uruguay”, y hace algunas semanas es-
tuvo en Chile para exponer en el semi-
nario “Calidad de la educación online:
Temas y desafíos claves en el mundo del
e-learning”, organizado por el Instituto
Profesional Iplacex.

En entrevista con “El Mercurio”, el
autor de 17 publicaciones expone su vi-
sión sobre los avances de la educación a
distancia, la que parte describiendo co-
mo una “forma de libertad”. 

—¿A qué se refiere con eso?
“La libertad es la opción de elegir qué

es mejor según las conveniencias de ca-
da persona. Mientras la educación pre-
sencial se ofrece en determinados hora-
rios y espacios físicos, la virtual no tiene
esas limitaciones. Es transfronteriza:
puedes estudiar en Chile o en China”.

—En la educación presencial se gene-
ran vínculos, lo que tiene un valor más
allá del aprendizaje. ¿Cómo se da eso en
la educación a distancia?

“Depende de cómo concibas la edu-
cación. La vida social se ha establecido
en los sistemas educativos, pero hoy
puedes tener interacciones en redes so-
ciales, el gimnasio, partidos políticos.
Además, hay estudios que muestran
que un sistema educativo basado solo
en la presencialidad limita la capacidad
de ver el mundo”.

—¿No sería más conveniente un mode-
lo semipresencial?

“Cada persona debe decidir qué le
conviene. En algunas ocasiones, la prác-
tica puede ser mejor en un laboratorio,
en otras en un simulador. Pero la elec-
ción debe ser libre. ¿Nosotros estamos
para la educación o la educación está
para nosotros? En un mundo donde la
inteligencia artificial ya llegó, la educa-
ción debe adaptarse”.

—¿Hay evidencia de que la educación
online logra la misma profundidad en
los aprendizajes que la presencial?

“Brasil es un caso. En 2008 sumó exá-
menes de aprendizaje (al inicio y fin de
cada carrera) para 400 mil personas, y
los estudios muestran que los aprendi-
zajes son cada vez mejores en la educa-
ción a distancia. No es casualidad que el
50% de sus estudiantes en educación
superior estén en sistemas virtuales”.

Para Rama, la educación presencial
“está en crisis”. “Es imposible brindar
atención individual con grupos de 30,
40 o 50 estudiantes”.

—¿Se puede asegurar que la educación a
distancia es tan efectiva como la que se

hace presencial?
“La calidad de la educación a distan-

cia no está en duda, lo que está en duda
es la educación presencial. Una educa-
ción virtual que tiene diversidad de re-
cursos, simuladores, formas de control
de plagio más eficientes, un sistema de
control, es mucho mejor que el sistema
de educación presencial”. 

—¿Qué rol jugarían los docentes en un
modelo a distancia?

“Cada tecnología redefine las tareas
humanas. Con la educación de masas,
se discutió el rol de la educación como
una mentoría, más que como una trans-
misión de conocimientos. Ahora, con el
conectivismo se trata de ayudar a los es-
tudiantes en las conexiones (a las distin-
tas tecnologías), lo que también es una
función tutorial”.

—¿Podrían desaparecer los profesores?
“Es difícil preverlo. El objetivo es que

la gente aprenda, no que haya docentes.
¿Quieres ir al médico o quieres curarte?
Si aparece una tecnología que soluciona
el problema, la gente la adoptará. Mien-
tras la función sea necesaria, la sociedad
la mantendrá”.

—En Chile, los docentes, al menos en
las escuelas, también cumplen un rol de
contención. ¿Cómo se reemplaza eso?

“La contención no puede ser solo res-
ponsabilidad del sistema educativo. La
escuela cumple una función de socializa-
ción e igualdad, pero está en crisis. No se
trata de eliminar la docencia o las estruc-
turas, sino de cambiar sus funciones”.

—¿Cómo se acredita la calidad de la

educación a distancia?
“Con los resultados de los aprendiza-

jes, como en Brasil. Los sistemas de ase-
guramiento de la calidad miden parte
del aprendizaje, si el docente tiene doc-
torado, si el aula tiene alfombra, pero el
único indicador real es el aprendizaje.
He sido evaluador de muchas universi-
dades, y que una biblioteca tenga libros
suficientes no indica que la persona la

use, que lea o incluso que aprenda. Eu-
ropa, Estados Unidos, Japón, Asia, Ru-
sia tienen exámenes profesionales, o
sea, el título académico no da derecho
al ejercicio profesional. A nivel mun-
dial, los datos muestran la eficiencia de
la educación virtual. Europa tiene el
30% de sus estudiantes a distancia. En
Chile, hasta antes de la pandemia era
solo el 5%, hoy es el 12,4%”.

Claudio Rama, ensayista y experto en sistemas universitarios de América Latina:

“La calidad de la educación a distancia no está en
duda, lo que está en duda es la educación presencial” 

MARÍA FLORENCIA POLANCO

El uruguayo Claudio Rama es autor de 17 libros. En 2016, recibió el Premio Nacional de
Literatura de su país por el libro “La reforma de la educación superior en Uruguay”. 
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En 2024, las denuncias por
convivencia escolar alcanza-
ron un récord histórico con

casi 9 mil quejas registradas en la
Superintendencia de Educación
durante los tres primeros trimes-
tres del año. De estas, más de 5 mil
estaban relacionadas con el mal-
trato a estudiantes, incluidos niños
pequeños. Ante el inminente ini-
cio de un nuevo año escolar y en
un contexto en el que las interac-
ciones tanto físicas como virtuales
entre los alumnos se pueden estar
volviendo más complejas, exper-
tos advierten sobre la importancia
de estar atentos a
posibles indicios
de bullying.

El acoso escolar
es una problemáti-
ca que afecta a nu-
merosos niños y
adolescentes, sin
embargo, su detec-
ción no siempre re-
sulta sencilla. Se-
gún los especialis-
tas, existen señales
que pueden alertar
a los padres sobre
si su hijo está sien-
do víctima de acoso, lo que subra-
ya la necesidad de una vigilancia
constante y una comunicación
abierta en el ámbito familiar.

“De pronto no duermen, tienen
ansiedad que los bloquea, sienten
dolor de estómago o de cabeza en
los últimos días de vacaciones y no
quieren volver al colegio”, ejem-
plifica Emanuel Pacheco, director
ejecutivo de la Fundación Katy
Summer, organización enfocada
en prevenir la ciberviolencia y el
suicidio. 

Andrea Henríquez, presidenta
de la Fundación Volando en V,
que también trabaja en la preven-
ción del bullying, agrega que se
pueden notar “cambios en la con-

ducta social, como dejar de recibir
invitaciones a casas de amigos,
hablar menos en la casa o mostrar
signos físicos”.

En el caso del ciberbullying, Sole-
dad Garcés, directora de la Funda-
ción para la Convivencia Digital,
advierte que “una necesidad in-
tensa de estar conectado y ver qué
se dice en redes sociales puede ser
un signo”, junto con el aislamiento
y la tristeza.

Qué hacer y qué no

Una vez detectado el problema,
la reacción de los padres es clave,
señalan los especialistas. Lo pri-
mero es contener emocionalmente
al niño en vez de enfocarse en bus-
car justicia. “Muchos papás están
más preocupados de ir a pelear con
el colegio o con la familia del agre-
sor que de cuidar y contener a su
hijo”, advierte Pacheco. 

Henríquez enfatiza que es cru-
cial reforzar el mensaje de que
“no hay nada en la víctima que
justifique ser agredido. En el mi-
nuto en el que le aseguro a mi hijo
que no es su culpa, que no se lo
merece, que no tiene que cambiar
para que lo dejen de molestar, el
niño se fortalece para poder su-
perar la situación y estar en paz

consigo mismo”.
Por su parte, Garcés advierte

que una estrategia inefectiva y
muy común es la sobrevaloración:
“Una forma muy nociva de inten-
tar recuperar la confianza de los hi-
jos es diciéndoles todo el día, ‘tú
eres el mejor, eres la más linda, tus
amigos se lo pierden’. Eso genera
muchísima inseguridad en ese hi-
jo, porque tiene que ir comproban-
do que las cosas que sus papás le
van diciendo son reales”.

Además, los expertos reco-
miendan actuar siguiendo los
protocolos escolares. “Nunca hay
que hablar directamente con los
papás del agresor, sino seguir el
flujo adecuado. Primero con el
profesor jefe y luego con el encar-
gado de convivencia escolar”, di-
ce Pacheco.

La comunicación fluida en la fa-
milia también sería clave para
prevenir y abordar el acoso esco-
lar. “No basta con preguntar ‘¿Có-
mo te fue hoy?’. Hay que compar-
tir también nuestras experiencias
para generar confianza y normali-
zar las conversaciones cotidia-
nas”, dice Henríquez. Además,
Garcés refuerza la importancia de
hablar sin juicios. “Los padres chi-
lenos tienden a ser castigadores,
lo que aleja a los hijos. Es funda-

mental generar un espacio de con-
versación sin críticas y con escu-
cha activa”, plantea.

Ahora bien, para los niños que
han sufrido bullying y se cambia-
ron de colegio por ese motivo, el
inicio de una nueva etapa puede
ser desafiante, pero también una
oportunidad para reconstruir su
confianza. “A veces cambiarse de
colegio es una bendición. Muchos
niños logran florecer y explorar su
potencial en un nuevo entorno”,
comenta Pacheco. 

En estos casos, Henríquez reco-
mienda trabajar en la autoestima
antes de esta transición. “Es fun-
damental que entienda que lo que
le pasó no lo define. No es una
víctima eterna de acoso escolar,
sino alguien que atravesó una si-
tuación difícil y tiene la capacidad
de superarla”.

Hijos agresores

Si un niño ejerce bullying, seña-
lan los especialistas, es fundamen-
tal que los padres reconozcan la si-
tuación sin negar el problema.
“Nuestro hijo puede ser una exce-
lente persona en la casa y aun así
estar ejerciendo violencia en el co-
legio”, dice Henríquez. Garcés re-
comienda una estrategia en tres

pasos: primero, hacer preguntas
genuinas sin juicios, como ‘cuénta-
me qué sucedió’; segundo, pre-
guntar cómo se siente, porque mu-
chas veces hay arrepentimiento; y
tercero, preguntar cómo va a solu-
cionar el problema para que no
sienta que puede salir impune.

Según Pacheco, también es im-
portante entender que los niños
que hacen bullying muchas veces
también están viviendo situacio-
nes complejas. “Muchos niños nos
dicen: ‘Yo hago bullying porque en
mi colegio anterior me lo hacían a
mí’. Nunca tuvieron un espacio de
contención emocional para resol-
verlo”, explica. Por ello, recalca
que la solución no solo pasa por el
castigo, sino por enseñar herra-
mientas para manejar la empatía y
la convivencia.

Para el retorno a clases, las orga-
nizaciones están preparando acti-
vidades con foco en la prevención.
El 20 de marzo, la Fundación Katy
Summer dictará un taller de con-
tención emocional orientado a fa-
milias y educadores, con aporte
voluntario. A su vez, en el marco
del Día contra el Ciberacoso (13 de
marzo), Volando en V dispondrá
de material de sensibilización gra-
tuito para las escuelas en su sitio
web (volandoenv.cl). 

Aunque en algunos casos son sutiles, es importante detectarlas a tiempo para proteger a los niños y adolescentes: 

Tristeza, ansiedad y dolores físicos pueden
ser señales de que un escolar sufre bullying 

MARÍA FLORENCIA POLANCO

n A pocos días del
retorno a clases,
expertos
recomiendan a los
padres validar las
emociones de sus
hijos, evitar la
sobreprotección y
seguir los protocolos
escolares para
abordar el problema
de manera efectiva.

El rechazo a volver al colegio tras las vacaciones
puede estar ligado a experiencias de bullying. Especia-

listas aconsejan a los padres observar cambios en la
actitud de sus hijos y fomentar la confianza para que

hablen sobre lo que les ocurre.

FR
E

E
P

IK
/

C
R

E
A

T
IV

E
 C

O
M

M
O

S

‘‘Nunca hay que
hablar directamente con
los papás del agresor, sino
seguir el flujo adecuado.
Primero con el profesor jefe
y luego con el encargado
de convivencia escolar”.
...................................................................

EMANUEL PACHECO
DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACIÓN KATY
SUMMER
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