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fuertes y confianza en ellos mismos, demostrándoles 
que equivocarse no es más que una excelente oportuni-
dad para aprender más y mejor.  

Referencias bibliográficas
Doin, G. (2012). La educación prohibida. [CD]. Buenos 

Aires.
Freire, P. (2012). Pedagogía de la autonomía. Sao Paulo: 

Paz e Terra.
Kaplan C. V. (1992). Buenos y malos alumnos. Descrip-

ciones que predicen. Buenos Aires: Aique Didáctica.
Bain K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores uni-

versitarios. Barcelona: Universitat de Valencia.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura In-
troducción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina 
Agadía en el marco del Programa de Capacitación Do-
cente.
__________________________________________________

Abstract: How much impact can reach the good work of a tea-
cher in the lives of students? This will depend on several fac-
tors, including the type of teacher you choose to be, the level 

of dedication and commitment thereof to the proper practice of 
the teaching, the good intention of the activities of teachers but 
above all do not leave to recognize students as the most affected 
by the practice of teaching and learning.

Keywords: teacher-student link - transformation - liberation - 
teaching - intrinsic incentive – autonomy

Resumo: ¿Que tanto pode chegar a repercutir o bom labor de 
um docente na vida de seus estudantes? Isto vai depender de 
vários fatores, entre eles o tipo de docente que se eleja ser, o 
nível de entrega e compromisso do mesmo para com o bom 
exercício do ensino, a boa intenção do acionar docente mas 
por sobretudo não há que deixar de reconhecer aos estudantes 
como os principais afetados pela prática do ensino e da apren-
dizagem.
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Enseñanza y aprendizaje en la era digital.
 
Julián Montero (*)

Resumen: El texto aborda la problemática de la enseñanza-aprendizaje en el ámbito universitario a raíz de los nuevos desafíos que 
se impone como consecuencia de los cambios tecnológicos y culturales.
El culto a la velocidad, las múltiples tareas y los resultados inmediatos traen aparejados estudiantes con una gran dificultad por 
aceptar los procesos de aprendizaje. En consecuencia los profesores se enfrentan a nuevos desafíos.

Palabras clave: aprendizaje significativo - estrategias de enseñanza-aprendizaje – velocidad – clase reflexiva – motivación – capa-
cidad – esfuerzo – comprensión – construcción de conocimiento – constructivismo.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 39]

_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: octubre 2014

Versión final: diciembre 2014

Se pretende abordar la complejidad de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en el ámbito universitario en 
relación a los cambios ocurridos en el estilo de vida 
como consecuencia del desarrollo de los medios de co-
municación, las nuevas tecnologías de la información y 
el nacimiento del mundo virtual. Éste ha influido en la 
conducta y las expectativas de los estudiantes.
En la actualidad se convive en un mundo sin tiempo, 
donde lo instantáneo, lo dinámico e interactivo es sinó-
nimo de virtuosismo, de superioridad y de éxito. 
Los procesos se han convertido en sinónimo de atraso o 
demora  y surgen a diario productos que ofrecen solu-
ciones mágicas e inmediatas a un sinfín de necesidades 
humanas. El culto a la velocidad y a lo instantáneo se 
ha instalado a nivel global, en palabras de Carl Honoré:

El problema estriba en que nuestro amor por la velo-
cidad, nuestra obsesión por hacer más y más en cada 

vez menos tiempo, ha llegado demasiado lejos. Se 
ha convertido en una adicción, una especie de ido-
latría. Aun cuando la velocidad empieza a perjudi-
carnos, invocamos el evangelio de la acción más rá-
pida ¿Te retrasas en el trabajo? Hazte una conexión 
más rápida a Internet ¿No tienes tiempo para leer 
esa novela que te regalaron en navidad? Aprende 
una técnica de lectura rápida…No obstante, ciertas 
cosas no pueden o no deberían acelerarse, requieren 
tiempo, necesitan hacerse lentamente. (Honoré, C., 
2004, p. 13).

Esta tendencia se ha instalado también en el ámbito 
universitario, hace tiempo los estudiantes prefieren ca-
rreras más cortas, que realizan en forma paralela con 
múltiples actividades, trabajo, deportes, teatro, danza y 
vida social muy activa.
Comienzan su vida universitaria pensando en alcanzar 
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el diploma, apresuran el ritmo, cursan asignaturas do-
ble turno, asisten a cursos de verano y promediando su 
carrera afirman “Ya estoy por recibirme”, una frase que 
expresa claramente la atemporalidad de sus expectati-
vas con la realidad que viven a diario. 
Cuando los alumnos se apuran, toman distancia del ob-
jeto de estudio, y establecen un vínculo superficial sin 
lograr un verdadero vínculo, no logran hacer contacto 
con su verdadera pasión o motivación y anuda su libido 
a una fantasía futura.
Como consecuencia de esto, los jóvenes buscan estrate-
gias para alcanzar resultados, con un interés meramen-
te extrínseco, en línea con el pensamiento de Bauman 
(2001) “los jóvenes de hoy prefieren lo resolutivo por 
sobre lo organizativo”, queda así vedada la posibilidad 
de postergar la satisfacción o el deseo y, consecuente-
mente, todo aquello que demore o retrase su camino 
hasta la meta será tedioso y sin sentido. 
Por otra parte, el desarrollo de las tecnologías, como por 
ejemplo los teléfonos inteligentes y el aumento en la ve-
locidad de transmisión de datos ha sobreexpuesto a los 
nativos digitales a tantos estímulos visuales e interac-
tivos que es realmente difícil que algo los cautive, les 
llame la atención o los sorprenda.
En este sentido, se hace difícil involucrar a los estudian-
tes en el momento de clase, ya que éstos han saciado su 
curiosidad y se encuentran imaginariamente ubicados 
en un futuro promisorio.
Se sitúa al aprendizaje en general y al aprendizaje sig-
nificativo en particular como una de las cosas que re-
quieren tiempo y necesita hacerse lentamente. Entonces 
se postula que aprender, dominar y apropiarse de los 
contenidos de una disciplina lleva años de dedicación. 
Sin embargo la era de la inmediatez y lo instantáneo 
se potencia con un discurso socialmente instalado que 
dice  “si se tiene talento no es necesario el esfuerzo para 
alcanzar el éxito” en general y en la formación univer-
sitaria en particular.
Nada más alejado de la realidad, Perkins adjudica el fra-
caso en el proceso de aprendizaje en parte a esta creen-
cia “El éxito del aprendizaje depende de la capacidad 
más que del esfuerzo”. (Perkins, 1995, p. 45). El autor 
llegó a esta conclusión después de comparar los resul-
tados del sistema educativo americano que padece de 
dicho discurso con el japonés que hace culto al esfuer-
zo y la disciplina. Los estudiantes japoneses superaron 
ampliamente a los americanos.
Consecuentemente las estrategias de enseñanza deben 
ser reconsideradas, el docente universitario debe hacer 
lo posible por convertir la motivación extrínseca que 
traen consigo los estudiantes por una motivación in-
trínseca, debe poner especial atención en el proceso y 
procurar que olviden al menos por un momento la meta 
de llegada. 
Se debe transmitir al estudiante confianza en sí mismo 
y asegurarle que su esfuerzo valdrá la pena. La tarea no 
es fácil, ya que la continuidad, el ritmo y la velocidad 
del discurso audiovisual de los medios interactivos se 
ha interiorizado en todas las actividades sociales y de 
entretenimiento, como consecuencia los individuos se 
han vuelto más holgazanes y ansiosos. 

Cabe preguntarse cómo se puede generar un tiempo y 
un espacio para la reflexión en el momento de clase, 
ya que el aprendizaje es un proceso de formación y de-
sarrollo de estructuras cognitivas. El aprendizaje debe 
ser significativo, es decir que debe relacionar de modo 
sustancial y no arbitrario los nuevos conceptos con co-
nocimientos ya existentes en el estudiante.
Debido al carácter comprensivo del aprendizaje sig-
nificativo, la clase reflexiva surge como una estrategia 
válida para afrontar los desafíos mencionados. La clase 
reflexiva se toma como una concepción de enseñanza 
que comprende un proceso de búsqueda y construcción 
cooperativa. Recupera los saberes previos, que fomenta 
hábitos de interrogarse, que fomenta el pensamiento al 
construir analogías, al hacer dialogar a diferentes co-
rrientes de pensamiento, puede ayudar a los estudiantes 
a ir más allá de la superficie y permitir la apropiación de 
los conocimientos.
Raymond Nickerson propone cinco principios para 
fomentar la comprensión “comenzar a enseñar a par-
tir de los conocimientos del  estudiante, promover el 
pensamiento activo, usar representaciones apropiadas, 
utilizar simulaciones y proveer de entornos de apoyo” 
(como se cita en Litwin, 2008).
Si se considera los cambios planteados en el ritmo de 
vida, la clase reflexiva puede encontrarse con una serie 
de dificultades, entre otras, la dificultad de mantener la 
concentración, la ansiedad y el aburrimiento de los es-
tudiantes. Entonces es necesario enriquecer la clase re-
flexiva por medio de la participación de los estudiantes 
en el debate. Para que el mismo sea constructivo debe 
ser planificado, debe incluirlos en la planificación y 
comprometerlos. Se deben plantear y respetar pautas de 
participación y no perder de vista el tema en cuestión, 
es decir, qué comentarios son pertinentes y aportan a la 
construcción de conocimiento.
Esto supone una tarea previa, un entrenamiento y una 
actitud positiva por parte de todos los miembros del 
grupo clase.
Se debe apelar a la motivación intrínseca del estudian-
te, dado que la participación y el compromiso resultan 
indispensables para el éxito de la estrategia.
Es decir que a las tareas del rol docente, de organizar los 
contenidos de una manera amena, actual e interesante 
además se le suma la de preparar al grupo clase para 
debatir e intercambiar miradas sobre el contenido de la 
clase a fin de ofrecer a cada estudiante todas las con-
diciones para su aprendizaje. Tal como afirma Perkins 
en su teoría “la gente aprende más cuando tiene una 
oportunidad razonable y una motivación para hacerlo”. 
(Perkins, 1995, p. 52).
Se puede advertir que las características de la clase re-
flexiva no se corresponden con el modelo de éxito ins-
tantáneo instalado en estos tiempos, como consecuen-
cia de esto la tarea docente se ha vuelto más compleja. 
Reconocer que el conocimiento se construye y no puede 
ser transferido, es abandonar la seguridad del modelo 
conductista que asegura resultados para enfrentar la in-
certidumbre del modelo constructivista.
Se propone entonces la construcción de conocimien-
tos en clases reflexivas, pausadas, con marchas y con-
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tramarchas que comprometan a los estudiantes con el 
presente, con la posibilidad de disfrutar del proceso de 
aprendizaje, con un contacto profundo y verdadero.
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Abstract: The text addresses the issue of teaching and learning 
in the university as a result of the new challenges imposed as a 

result of technological and cultural changes.
The cult of speed, multitasking and students bring with imme-
diate results with great difficulty to accept the learning process. 
Consequently, teachers face new challenges.

Keywords: meaningful learning - teaching and learning strate-
gies - speed - class reflexive - motivation - capacity - effort - un-
derstanding - building knowledge – constructivism.

Resumo: O texto aborda a problemática do ensino-aprendiza-
gem no âmbito universitário a raiz dos novos desafios que se 
impõe como consequência das mudanças tecnológicas e cultu-
rais. O culto à velocidade, as múltiplas tarefas e os resultados 
imediatos trazem aparejados estudantes com uma grande difi-
culdade por aceitar os processos de aprendizagem. Em conse-
quência os professores enfrentam-se a novos desafios.

Palavras chave: aprendizagem significativa - estratégias de 
ensino-aprendizagem – velocidade – sala de Aula  reflexiva – 
motivação – capacidade – esforço – compreensão – vonstrução 
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Valores de la educación.
La necesidad de un paradigma personal.
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Resumen: Los ya conocidos paradigmas de la educación, el humanista, el conductista y el constructivista, son los líderes que hoy 
en día responden a las necesidades de enseñanza y aprendizaje. Este liderazgo pertenece a cualquier paradigma, pero el éxito del 
mismo es la implicancia de un docente al convertirse en facilitador de conocimientos y no en mera autoridad del aula. No obs-
tante, hoy día, la educación en valores es base, explicación y sustento de toda labor educativa, procesos y actividades. Por ello, 
quienes pretendan dedicarse a la enseñanza, deberán llevar a cabo la educación en valores a lo largo de toda su trayectoria profe-
sional, logrando que los alumnos adquieran voluntaria y responsablemente una moral integradora, respetuosa consigo mismos, y 
más aun con toda la sociedad. Educar es universal, pero el aprendizaje no puede convertirse en un deber, sino que debe motivar en 
interesar a los alumnos con el fin de que su educación sea humanizada, valorizada, y transmitida mediante un nuevo paradigma. 

Palabras clave: educación humanista - educación conductista - educación constructivista - conocimiento - educación y valores - 
nuevos paradigmas - progreso educativo.
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“Decir que los seres humanos son personas y como 
personas son libres, y no hacer nada para lograr 
concretamente que esta afirmación sea objetiva,
es una farsa de los estados y sus sistemas educativos.”
(Paulo Freire, 1970)

Hay dos condiciones básicas importantes frente al fu-
turo venidero, conocimiento y valores, y los mismos se 
distribuyen desde el sistema educativo, desde las escue-
las. 

La profundidad del proceso de cambio social que 

tiene lugar actualmente nos obliga a reformular las 
preguntas básicas sobre los fines de la educación, 
sobre quiénes asumen la responsabilidad de formar 
a las nuevas generaciones y sobre qué legado cultu-
ral, qué valores, qué concepción del hombre y de la 
sociedad deseamos transmitir. (Tedesco, 1995).    

Las escuelas democráticas de hoy en día aplican estas 
condiciones, buscando poner al alcance de todos los 
habitantes de un país, el conocimiento y los valores ne-
cesarios que los ayude a participar activamente en una 
sociedad competitiva y solidaria. 


