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Introducción

La internacionalización de la educación superior ha surgido como una respuesta a las

crecientes demandas de la globalización y la sociedad del conocimiento, donde las fronteras

nacionales ya no limitan el intercambio de información, personas y tecnologías. Según autores

como Knight (2008), la internacionalización implica no solo la movilidad de estudiantes y

profesores, sino también la integración de una perspectiva global en los currículos y la

cooperación entre instituciones. En un contexto donde el conocimiento se convierte en el

motor del desarrollo económico y social, las universidades están llamadas a formar

profesionales capaces de enfrentar desafíos globales, promover la innovación y participar

activamente en redes internacionales.

De este modo, se requiere poseer habilidades vinculadas con las tecnologías de la

información y la comunicación, competencias interculturales, conocimientos de idiomas

extranjeros y una gran flexibilidad para participar de un mercado laboral altamente

competitivo en un contexto globalizado (Acosta & Genyelbert, 2013; Gacel-Ávila, 2014).

Además, se demanda la formación de profesionales que sean ciudadanos globales capaces de

desempeñarse en contextos multiculturales (Malek, 2023).

Estas demandas han sido recogidas por las universidades a través de la movilidad

académica, como actividad más representativa de la IES. Este tipo de movilidad implica el

desplazamiento de docentes, estudiantes y académicos a instituciones extranjeras para

participar de experiencias formativas. Tradicionalmente, ha brindado a la comunidad

universitaria la posibilidad de desarrollar las habilidades requeridas por la globalización y la

sociedad del conocimiento (Altbach y Knight, 2007). De esta manera, la movilidad no solo es

vista como cooperación entre instituciones universitarias sino también como vía para el

acceso a mejores oportunidades laborales.

Asimismo, la movilidad académica permite desarrollar habilidades lingüísticas y

competencias interculturales (Byram et al, 2001; Ruiz Corbella y García Aretio, 2010) a

través de la inmersión cultural de la institución de destino. Es decir, quien realiza la movilidad

está en contacto con la cultura local más allá del tiempo de clases o actividades de
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investigación, propiamente. Esto no implica, necesariamente, la adopción de las pautas

culturales de dicha institución o país, sino la valoración y concienciación sobre la cultura

propia y la ajena (Malek, 2023; Byram et al, 2001).

Entre los principales obstáculos que plantea la movilidad académica física se

encuentran los costos de viaje y estadía; los trámites de visado y residencia; el escaso impacto

al resto de la comunidad universitaria, además de la persona que se internacionaliza; y la

dificultad en el reconocimiento de títulos y trayectos formativos, entre otros (Fairlie Reinoso,

2021; Bustos-Aguirre, 2022; Malek, 2023; Ruiz Corbella y García Aretio, 2010).

Estas dificultades se ven magnificadas en países con un menor desarrollo en

comparación a países centrales que se erigen como principales destinos de movilidad

académica como Estados Unidos, Australia y Reino Unidos (de Wit, 2013). En el caso de

Latinoamérica, la movilidad se centra en dos tendencias: una orientada hacia iniciativas de la

región y otra, hacia países de Europa y Estados Unidos. En palabras de Montoya (2021):

La dependencia de la región con el centro es así bicéfala: por un lado, los países

anglosajones, y particularmente eua (sic), potencias actuales, ubicadas del lado

Atlántico y Pacífico, relacionadas con la lógica comercial de la internacionalización.

Del otro, con menor importancia, las antiguas potencias coloniales, de lenguas latinas,

ubicadas del lado Atlántico, relacionadas con la lógica cultural y colonial de la

internacionalización. (p.168).

Asimismo, en esta región, se observan obstáculos para la movilidad académica tanto

internos como externos. En relación con los primeros, se destacan la falta de dominio de

idiomas y las dificultades burocráticas y administrativas. En cuanto a los obstáculos externos,

se encuentran trabas en el reconocimiento de títulos y la falta de políticas destinadas al apoyo

de la internacionalización, entre otras (Gacel-Ávila et al., 2024).

En suma, la movilidad académica física aún constituye un componente clave de la

IES. Sin embargo, enfrenta diversas barreras que limitan su alcance. A nivel global, los altos

costos financieros, las trabas burocráticas y las dificultades lingüísticas y culturales restringen

el acceso de muchos estudiantes a programas de movilidad internacional. En América Latina,

estas barreras se ven exacerbadas por la desigual distribución de recursos entre instituciones,

lo que afecta principalmente a los estudiantes de universidades con menos apoyo financiero o

infraestructura

En este sentido, resulta pertinente destacar que, aunque la IES tradicionalmente se

asocia con programas de movilidad e intercambio en el extranjero, actualmente comprende un

espectro mucho más amplio de actividades. De esta manera, Knight (2012) señala que la IES
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descansa sobre dos pilares interdependientes: la internacionalización en casa y la

internacionalización en el extranjero. En este marco, cabe destacar que si bien cada una de

ellas tiene sus ventajas y desventajas, la internacionalización en casa tiene un mayor alcance

en cuanto al número de estudiantes que pueden participar, mientras que la

internacionalización en el extranjero suele tener un acceso restringido a unos pocos

estudiantes (Beelen, 2007). A pesar de esta diferencia, entre otras, ambos pilares son

concebidos como medios para adquirir competencias internacionales e interculturales a través

de diversas estrategias como la internacionalización de los planes de estudios y programas, la

promoción de actividades extracurriculares y de investigación, la difusión de programas de

intercambios internacionales, la doble titulación, entre otras.

La IeC surge a finales del siglo XX (Nilson, 1999) frente a la preocupación por las

personas que, a pesar de la existencia del programa Erasmus Mundus, permanecían ajenas a

las experiencias de la IES. De esta manera, Beelen (2007) define a la IeC como toda actividad

en el ámbito académico vinculada a la internacionalización, excepto por la

internacionalización en el extranjero. Si bien en una primera mirada la IeC parece proponerse

como alternativa excluyente de dicha movilidad, es necesario destacar que la IeC puede

funcionar como motor para propiciar dicha internacionalización externa o resignificarla a

partir del uso de las TICs con la movilidad virtual.

En los últimos años, con el marcado avance de las TICs, también ha adquirido

relevancia la movilidad virtual (también denominada movilidad académica virtual) como

parte integral de la IeC. Este tipo de movilidad es definida como:

La estrategia de internacionalización que las Instituciones de Educación Superior

(IES) coordinan para que su comunidad académica tenga experiencias de intercambio

académico con pares de otras instituciones a través de las Tecnologías de la

Información y de la Comunicación (TIC) sin dejar su lugar de origen (Ramírez

Martinelli, 2021, p. 6).

A diferencia de la movilidad física, la virtual ofrece una opción sustentable basada en

el cursado virtual sin la necesidad de abandonar el país de origen. Además, brinda acceso a

cursos y programas en instituciones extranjeras que, de otro modo, estarían limitados a unos

pocos (Wagner, 2023). Este tipo de experiencia educativa no solo permite a los estudiantes

adquirir competencias interculturales y tecnológicas, sino que también resulta más accesible y

eficiente en términos de tiempo y costos, brindando una opción viable para quienes no desean

o no pueden realizar movilidad física. Además, al brindar una mayor flexibilidad en términos

de cursado, las personas participantes tienen mayor posibilidad de participar sin abandonar

2

IX Encuentro nacional y VI latinoamericano La Universidad como objeto de investigación
Reconfiguraciones en la agenda académica, disputas en torno a la dimensión lo público y debates sobre el futuro de la 
universidad

La Plata, 13, 14 y 15 de noviembre de 2024
ISSN 3072-6689 - web: https://congresos.fahce.unlp.edu.ar/la-universidad-como-objeto-de-investigacion



sus responsabilidades cotidianas (Ruiz Corbella y García Aretio, 2010; Sabzalieva et al.,

2022).

Cabe destacar que, si bien esta opción de movilidad brinda mayores oportunidades de

participación, también es cuestionada en su carácter inclusivo dado que, según Bustos-Aguirre

y Heredia-Rodríguez (2023), si bien esta actividad posee potencial para la incorporación de

estudiantes en posiciones socioeconómicas menos ventajosas, no garantiza en sí misma la

inclusión. De esta manera, las autoras señalan que la movilidad virtual puede producir un

“efecto Mateo”, es decir, puede contribuir a ofrecer más opciones a un mismo sector

privilegiado de la comunidad educativa.

En sintonía con lo planteado, es pertinente destacar que la movilidad virtual exige un

alto nivel de competencias lingüísticas y tecnológicas, ya que sin estas habilidades es difícil

que los estudiantes puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece este tipo de

movilidad (Ruiz Corbella y García Aretio, 2010; O’Dowd, 2023). Con respecto a lo

lingüístico, el dominio de idiomas adquiere especial relevancia para la participación efectiva

de este tipo de actividades en tanto el tiempo de contacto con la cultura de la institución de

destino se ve reducida al momento de clases o actividades relacionadas.

En cuanto a lo tecnológico, la movilidad virtual muestra la inequidad de recursos

materiales, ya que la brecha digital se extiende más allá de la disponibilidad de una conexión

a internet y un dispositivo tecnológico. También implica la literacidad digital para hacer uso

de dichas tecnologías (Helm, 2014), lo que también revela posiciones socioeconómicas

dispares entre las personas que pueden acceder a la movilidad virtual (Fernández et al., 2020).

Finalmente, es preciso señalar que la implementación de la movilidad virtual no está

exenta de obstáculos legales y burocráticos propios de las universidades y de los sistemas

educativos nacionales (Rubarth et al., 2023). De igual modo, este tipo de movilidad también

demanda una coordinación más detallada entre las instituciones, y enfrenta desafíos

relacionados con la conectividad a internet y las diferencias horarias.

A pesar de los desafíos que enfrenta la movilidad virtual, como la falta de acceso a

tecnología adecuada y la necesidad de una mayor coordinación institucional, la llegada de la

pandemia de COVID-19 aceleró su implementación y la consolidó como una estrategia clave

para mantener la internacionalización.

Esta transición también implicó desafíos como la reducción de la interacción social y

la inmersión cultural (Koris et al., 2021). Sin embargo, la virtualización forzosa de las

universidades (Patiño Castaño, 2021) aceleró también la adquisición de la literacidad digital

como habilidad para acceder a las prácticas educativas.
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Dicha virtualización acelerada también acentuó, en muchos casos, las inequidades ya

existentes. Con respecto a la IES, se evidenció que las instituciones que ya contaban con un

grado de internacionalización comprehensiva más desarrollado pudieron utilizar otras

estrategias, como la movilidad virtual y la organización de eventos internacionales en línea,

entre otras actividades de forma sistemática e institucionalizada (Gacel-Ávila, 2022).

La movilidad virtual, impulsada por la pandemia de COVID-19, demostró ser una

solución efectiva para preservar la internacionalización en la educación superior en un

momento de crisis global. A pesar de los obstáculos tecnológicos, de coordinación y gestión,

permitió que miles de estudiantes accedieran a experiencias internacionales desde sus

hogares, mitigando el impacto de las restricciones de movilidad física.

En el contexto desarrollado anteriormente, este trabajo tiene como objetivo general

describir la experiencia, en tanto práctica inclusiva, de tres estudiantes de la carrera de

Ciencias de la Educación de una universidad argentina que cursaron de forma virtual la doble

titulación en una universidad italiana en el período 2021-2022. Además, en tanto objetivos

específicos, se propone caracterizar el perfil lingüístico de las participantes y relevar las

estrategias utilizadas para cumplimentar la experiencia de movilidad virtual.

Metodología

Esta investigación se enmarca en la metodología cualitativa, que se propone

interpretar los fenómenos contemplando el contexto en el que se desarrollan y la mirada de los

sujetos involucrados en tanto agentes activos que construyen su realidad y le otorgan sentido

(Vasilachis de Gialdino, 2006). Asimismo, esta perspectiva metodológica brinda la

flexibilidad necesaria para considerar las vicisitudes del contexto en el que los sujetos

desarrollan sus actividades.

La población del presente estudio está compuesta por estudiantes de la Licenciatura en

Ciencias de la Educación de una universidad nacional argentina, que participaron en un

convenio de doble titulación con una universidad italiana durante el periodo de la pandemia

de COVID-19, más específicamente desde octubre de 2021 a mayo de 2022. Estas estudiantes

formaron parte de un programa internacional que, a pesar de las restricciones derivadas de la

emergencia sanitaria, permitió la continuidad de sus estudios en ambas instituciones a través

de modalidades de enseñanza virtual.

Para cumplimentar los objetivos planteados se realizó una entrevista semiestructurada

a las tres participantes del convenio en abril del 2023. Esta técnica se basa en un guión

estipulado con antelación pero susceptible de sufrir modificaciones en el transcurso de la
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entrevista (Yuni y Urbano, 2006). En este sentido, el uso de esta técnica también permite la

inclusión de preguntas que en el momento considere necesarias a pesar de que no formen

parte de su guión original. Asimismo, la guía de preguntas utilizada contempló tres momentos

de la experiencia de internacionalización.

El momento previo a la experiencia fue explorado a partir de las siguientes preguntas:

● ¿Habían estudiado algún idioma con anterioridad?

● ¿Estudiaron italiano previo a esta experiencia? ¿Dónde? ¿Cómo les

resultó/vivenciaron este estudio?

● ¿Qué conocimientos tenían sobre Italia previo a esta experiencia? ¿cuáles de esos

conocimientos provinieron de las clases de italiano?

Para la indagación de su percepción sobre la movilidad virtual se emplearon los

siguientes interrogantes:

● ¿Cómo se enteraron de la convocatoria? ¿Por qué les interesó participar en esta

experiencia? sorpresa frente a la pregunta

● ¿Cómo sentiste que fue el acompañamiento desde la institución de destino?

● ¿Cómo fue la interacción con tus compañeros/as de UNICAL?

● ¿Cómo fue la comunicación con los y las docentes?

● ¿Cómo fue su acercamiento al material bibliográfico? sacar libros

● ¿Cómo se sintieron en las clases en relación al idioma? ¿Y en los exámenes?

● ¿Cómo fue participar de esta experiencia en el contexto de pandemia?

Finalmente, el tercer momento en el que se segmentó el cuestionario se propuso

indagar sobre los impactos de la experiencia de movilidad en los planes futuros de las

participantes. Se utilizó como guía las siguientes preguntas:

● ¿Esta experiencia despertó su interés por estudiar italiano? ¿y otras lenguas?

● ¿Considerás que mejoró tu habilidad para comunicarte en italiano?

● ¿Considerás que tu formación en la universidad de origen te preparó para este tipo de

experiencias? ¿De qué manera?

● ¿Esta experiencia despertó tu interés de estudiar en el extranjero? ¿Qué conocimientos

tenían sobre estudiar en el extranjero?

● ¿Qué consejo le darías a unx estudiante de Ciencias de la Educación que está

considerando participar de esta misma experiencia?

● A modo de síntesis, ¿con qué imagen o metáfora creen que se puede representar su

experiencia en el cursado de la Laurea Magistrale.
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A fin de preservar el anonimato de las participantes, las mismas serán etiquetadas

como E1, E2 y E3, respectivamente. Asimismo, los nombres de las personas que ellas

mencionen en la entrevista serán identificadas con sus iniciales.

Resultados y discusión

En la presente sección daremos cuenta de los principales resultados de la investigación

en diálogo con aportes teóricos de relevancia para este estudio. Para esto, iniciaremos con una

breve descripción del programa realizado y, luego, realizaremos una caracterización de los

perfiles generales y lingüísticos de las personas entrevistadas. A continuación, relevaremos las

principales estrategias utilizadas para cumplimentar el cursado de forma satisfactoria.

Finalmente, recuperaremos las perspectivas futuras que esta experiencia de movilidad virtual

ha suscitado en las entrevistadas.

Las estudiantes entrevistadas de la universidad argentina cursaron de manera virtual

asignaturas en una universidad italiana, en el marco de un convenio de doble titulación. Esta

es la primera vez que se realiza la experiencia de forma virtual debido a las restricciones

impuestas por la pandemia. Las estudiantes cursaron entre octubre de 2021 y mayo de 2022

un aproximado de 6 materias, entre las que se incluyen español e inglés. Además, una de ellas

realizó el curso de italiano que la universidad italiana ofrece para estudiantes internacionales.

El cursado de las asignaturas se realizó virtualmente en el horario de 4 a 12 am (hora

argentina), en virtud de la diferencia horaria con Italia.

El conocimiento de idiomas para la internacionalización: motivaciones y desafíos

Las entrevistadas tenían entre 23 y 26 años al momento de la entrevista, dos de ellas

pertenecen a la misma cohorte y todas obtuvieron el título de profesoras en el 2020. En el año

2021 y 2022 realizaron el convenio de doble titulación para obtener el título de Licenciatura.

Cabe destacar que ni el Profesorado ni la Licenciatura analizada cuentan con idiomas en su

Plan de estudios. (Pozzo y Talavera, 2023)

Con respecto a su formación lingüística al momento de realizar el convenio, las

entrevistadas habían estudiado italiano. Mientras, E1 y E2 realizaron sus estudios en su edad

adulta con profesoras particulares, E3 asistió desde el nivel inicial a una escuela que incluyó

al italiano como parte de su formación, aunque, según especificó la entrevistada, esta

formación no redundó en un dominio fluido del idioma. Cabe destacar que todas realizaron

cursos de idiomas ofrecidos por la universidad de origen. Con respecto a estos últimos, E2

señala que estos están orientados a la lectocomprensión y no tanto a la oralidad. Cabe destacar

que dos de las entrevistadas (E1 y E3) ya participaron de otra experiencia de movilidad virtual
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en otra universidad italiana durante el 2021, por lo que ya contaban con experiencia en el

cursado en italiano.

Además del estudio del italiano, las tres entrevistadas estudiaron inglés con

anterioridad, tanto en la escolaridad como en institutos privados o con docentes particulares.

Esto puede leerse en consonancia con la supremacía del inglés en las prácticas escolares en el

sistema educativo argentino (Raguseo et al., 2022) y en las prácticas científicas y académicas

(Hamel, 2013).

Las estudiantes entrevistadas destacaron que, a diferencia del aprendizaje de idiomas

en el nivel medio, exigido por mandatos externos como los padres, en la instancia

universitaria cobra otro valor al vincularse con las oportunidades laborales que el dominio de

idiomas puede favorecer. De esta manera, dicho dominio se asocia a la empleabilidad y

competitividad en el mercado laboral que propone la sociedad del conocimiento (Acosta &

Genyelbert, 2013; Gacel-Ávila, 2014). Asimismo, para las entrevistadas la participación del

convenio de doble titulación constituyó una motivación para aprender idiomas y para

resignificar su propia historia familiar. Esta última constituyó la principal fuente de referencia

sobre Italia para E2, quien señaló que el vínculo con Italia se remonta a las historias de su

abuelo y con visitas previas que ha realizado a ese país.

En este sentido, también es preciso destacar que el convenio de doble titulación entre

estas universidades de Argentina e Italia potencia el diálogo entre dos países cuyo pasado se

encuentra unido por la inmigración (Benvenuto, 2021). Asimismo, Italia ocupa un puesto

relevante como receptor de estudiantes universitarios de Argentina (Varela, 2020). De esta

manera, las entrevistadas reconocen la relevancia de contar con un título emitido por una

universidad europea, dado que brinda posibilidades laborales en un país europeo, según

especificaron en la entrevista.

En cuanto a los desafíos planteados por el cursado del convenio de doble titulación,

E1 explicó que si bien asistió a las reuniones para participar de la primera experiencia

realizada en el 2019, finalmente desistió por los costos económicos y la falta de

documentación disponible en ese momento. A diferencia de lo planteado en la introducción de

este trabajo, donde se recuperan las limitaciones de la pandemia para la movilidad, en el caso

estudiado, la pandemia posibilitó la participación de las estudiantes de la experiencia de

internacionalización, según explicaron las entrevistadas.

En conclusión, las estudiantes entrevistadas que optaron por el cursado de la doble

titulación mencionado lo hicieron motivadas por la posibilidad de obtener una formación

académica más amplia y diversa, que les permitiera no solo enriquecer su perfil profesional,
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sino también acceder a oportunidades laborales en un mercado internacional cada vez más

competitivo.Asimismo, se destaca el rol que ocupa el conocimiento de idiomas en este

panorama, en tanto constituyen, según la percepción de las entrevistadas, una puerta de

entrada para la experiencia de internacionalización y para competir en el mercado profesional.

Estrategias de supervivencia para el cursado virtual en pandemia

En cuanto a las estrategias para hacer frente al cursado virtual durante la pandemia, las

estudiantes destacaron la relevancia de las redes de apoyo o redes de comunicación (Bigot,

1998), que pudieron construir entre ellas y con otras personas. Asimismo, también

recuperaron el uso de las tecnologías para traducir y aprender el idioma a fin de participar más

activamente de las clases y pasar satisfactoriamente los exámenes. Finalmente, se destaca el

contexto pandémico como condición para poder realizar la experiencia de

internacionalización.

Acerca de la construcción de redes, se distingue el apoyo entre pares del mismo país,

el apoyo de docentes y estudiantes de la universidad italiana. Con respecto a la primera, las

entrevistadas coincidieron en que el acompañamiento entre ellas fue central para la

continuidad en el cursado virtual y la aprobación de exámenes. Además, E2 destaca que frente

a la incertidumbre, el apoyo grupal fue de gran relevancia:

Estoy poniendo un objetivo muy ambicioso en mi perspectiva y bueno, voy a cursar a

las 4 de la mañana en un idioma que no conozco, no entiendo absolutamente nada

tampoco, ¿qué es esta plataforma teams? ¿Qué es esto? ya todo era un lenguaje

completamente desconocido, entonces era mucho el entusiasmo, pero también, muchas

las incertidumbre y bueno, haberlo atravesado con ustedes fue épico.

En este sentido, Madge y equipo (2015) plantean que las relaciones interpersonales de

los estudiantes internacionales, en particular las amistades, juegan un papel crucial en su

experiencia educativa y movilidad académica. Si bien este estudio se centra en la movilidad

física, consideramos que también es aplicable a las instancias virtuales de movilidad.

Igualmente, se destaca el acompañamiento de docentes, estudiantes y gestores de las

oficinas de Relaciones Internacionales (RRII) de la universidad italiana. Las tres estudiantes

destacaron dos casos pertenecientes a dicha institución: un compañero de Egipto y el

responsable de RRII. En el caso de los dos últimos, se trata de personas que poseen

nacionalidades distintas a la italiana pero que, en al momento de cursado del convenio, vivían

en Italia. Según las entrevistadas, estas dos personas funcionaron como intérpretes de la

cultura institucional italiana.
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Por un lado, el estudiante de Egipto funcionó como un nexo con el grupo de

estudiantes de Italia, con quienes las estudiantes argentinas tuvieron una escasa interacción

debido al contexto de pandemia. Además, fue quien les facilitó el acceso a bibliografía que

por las restricciones editoriales impuestas en la región sudamericana, no era posible

conseguir. Por otro lado, el responsable de RRII cumplió un rol fundamental en cuanto al

asesoramiento administrativo y en la resolución de inconvenientes que fueron surgiendo a lo

largo del cursado con el cursado de materias. En este sentido, sus funciones fueron de suma

importancia y revelan la complejidad que adquirieron durante el período de pandemia

(Fernández Ameghino et al., 2022). Además, es pertinente destacar que el responsable de

RRII es de origen argentino, lo que constituyó una fuente de tranquilidad para las

entrevistadas en términos lingüísticos.

En cuanto al acompañamiento de las docentes italianas, las estudiantes señalan la

relevancia de la vinculación empática que pudieron establecer algunas docentes tanto durante

las clases como en los exámenes finales. Sin embargo, destacan que, en el periodo 2022,

cuando las restricciones comenzaban a flexibilizarse en las aulas italianas, algunas docentes

priorizaban la interacción con estudiantes que se encontraban de forma presencial, en

detrimento de quienes estaban virtualmente. Esto implicó frustración en las entrevistadas

debido a que no podían participar de estas clases.

En este sentido, también destacaron las diferencias percibidas en la dinámica de las

clases y las lógicas institucionales. Las entrevistadas expresaron sorpresa frente a la escasa

interacción entre docentes y estudiantes, en contraposición a la dinámica de su carrera, con

una activa participación de estudiantes en las clases. Asimismo, también percibieron

diferencias en los exámenes, en cuanto a la programación en días sucesivos y corta duración

considerando la cantidad de estudiantes. E2 y E3 coinciden en la percepción de un predominio

de la reproducción de las lecturas pero también destacan la valoración de las docentes de la

formulación de temas de examen con una cuota de creatividad. De este modo, las

entrevistadas debieron conjugar la formación recibida con dinámicas de clase y evaluación

inéditas para ellas.

Además, las estudiantes destacan el papel de la docente de inglés, quien organizó las

clases de manera tal que pudieran participar activamente tanto las estudiantes que se

encontraban de forma presencial como aquellas que se conectaban virtualmente. Como se

dijo, dos de las entrevistadas tenían dominio del inglés por lo que pudieron expresarse con

mayor soltura que en italiano. En cuanto a la tercera, con un dominio menor, pudo tomar esta

experiencia para mejorar sus conocimientos sobre el idioma e incluso continuar su estudio a
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partir de material enviado por la docente. En el cursado de esta asignatura, tanto las

estudiantes de Italia como las de Argentina, se encontraban en una posición similar en

relación con el idioma. Incluso, de acuerdo a lo explicitado, las estudiantes argentinas ganaron

mayor protagonismo, no solo por estar más habituadas a la dinámica interactiva propuesta por

la docente, sino también por contar con un mayor dominio del idioma por su formación

previa.

Con respecto al uso de herramientas tecnológicas, las estudiantes resaltan el uso de

traductores para acceder a la bibliografía y redactar los trabajos, así como el revisionado de

las clases grabadas. Esta última estrategia les permitía pausar las clases para tener una mejor

comprensión de las mismas. Consideramos que es en este sentido que adquiere importancia el

uso de las literacidades digitales en la movilidad virtual (Helm, 2014).

En suma, para completar las materias seleccionadas, las estudiantes se vieron

obligadas a desarrollar diversas estrategias, como la creación de redes de apoyo entre

compañeros y docentes, y el uso de herramientas tecnológicas. Estas acciones les permitieron

superar las barreras idiomáticas y avanzar en su formación académica.

Abrir caminos para la formación en idiomas y la internacionalización

La realización del convenio de doble titulación tuvo un efecto multiplicador para las

entrevistadas con relación no solo a sus deseos de realizar otras experiencias de

internacionalización, sino también de profundizar su conocimiento de idiomas.

Con respecto a la intención de participar de otras instancias de internacionalización,

las entrevistadas coinciden en la voluntad de realizar una movilidad de forma presencial,

colocada en otro nivel, de acuerdo a su percepción. A propósito de esto, E2 expresa:

En mi caso también sí también, pero me gustaría, como… llevarlo al próximo nivel

que es ir a conocer otra institución de forma presencial en otro país, que puede ser

Italia, pero también me gustaría en algún lugar de habla inglesa, por ejemplo. No tengo

nada en vista pero me encantaría, o sea.

Por su parte, E3 destacó que a la hora de pensar en la visita de otra parte del mundo, la

considera en relación con el estudio, percepción que antes de esta experiencia no tenía.

En cuanto al interés por estudiar idiomas, se resaltó el del italiano y del inglés, que se

llevaron a cabo durante el convenio de doble titulación. Es decir, esta experiencia influyó

directamente en su elección de idiomas para seguir estudiando.

Las entrevistadas también recomiendan este tipo de experiencias, argumentando que implica

una apertura hacia nuevas experiencias, otras culturas, lenguas, conocimientos y personas.
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También resaltan la posibilidad de trascender lo conocido y explorar posibilidades en el

extranjero como una instancia de crecimiento académico y persona, en coincidencia con lo

planteado por Echeverría y equipo (2020) sobre el desarrollo de habilidades blandas en

experiencias de internacionalización. Al respecto, las autoras señalan que su desarrollo en

graduados redunda en la formación para el mercado laboral. Además, entre las principales

recomendaciones enfatizan la necesidad de generar un ambiente grupal, perder el miedo a la

incertidumbre en el contexto académico y no tener reparos a la hora de consultar tanto a

docentes como a las personas encargadas de las oficinas de RRII.

En resumen, los resultados revelan que las cursantes valoran la modalidad virtual en

su potencialidad inclusiva para la participación en una experiencia de internacionalización.

Describen estrategias grupales de acompañamiento para el seguimiento de los cursos y la

aprobación de exámenes aunque consignan dificultades vinculadas a los trámites

administrativos y el acceso a la bibliografía que pueden poner en cuestión dicho carácter

inclusivo. En cuanto a su perfil lingüístico, las entrevistadas muestran una trayectoria

diferenciada en cuanto a su conocimiento previo de italiano, cuyo afianzamiento se vio

ralentizado en la experiencia de movilidad virtual por el escaso contacto con la lengua en

actividades diarias y la poca interacción con estudiantes locales.

Conclusiones

La movilidad virtual ha demostrado ser una herramienta clave para avanzar hacia una

internacionalización más inclusiva. Al eliminar barreras económicas, geográficas y

personales, ha permitido que estudiantes de diversas realidades accedan a experiencias

académicas internacionales que antes les estaban vedadas. Esta democratización del acceso

refuerza el compromiso de las instituciones educativas con la equidad, proporcionando

oportunidades de crecimiento académico y cultural a un espectro más amplio de la población

estudiantil.

A pesar de sus innegables ventajas, la movilidad virtual enfrenta ciertos desafíos que

no deben ser ignorados. La falta de interacción física y la dependencia de infraestructuras

tecnológicas robustas son limitaciones que aún requieren atención. Sin embargo, con el apoyo

adecuado, tanto a nivel institucional como en la formación de competencias digitales, la

movilidad virtual tiene el potencial de seguir evolucionando como una práctica

complementaria a la movilidad física. En este sentido, se proyecta como una estrategia

sostenible para la internacionalización a largo plazo, brindando oportunidades de colaboración

y aprendizaje internacional a un número cada vez mayor de estudiantes.
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Tal como señala Malek (2023), las estrategias vinculadas con la IeC, como la

movilidad virtual, ofrecen múltiples posibilidades más allá de la movilidad física,

especialmente en tiempos de crisis. Sin embargo, es importante repensar estas estrategias en la

pospandemia a fin de fortalacerlas a través de su financiamiento y planificación estratégica.
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