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Para entender el movimiento debemos sentir, no 
esforzarnos. Para aprender necesitamos tiempo, 
atención y discriminación; para discriminar ne-
cesitamos sentir. Esto significa que para aprender 
debemos aguzar nuestras facultades de sentir y que 
si intentamos hacer la mayor parte de las cosas por 
pura fuerza lograremos precisamente lo contrario.  
(Feldenkrais, 1972, p.74). 

Este tipo de clase con estas características propias, da la 
posibilidad de incluir a los estudiantes como partícipes 
de varios momentos del acto pedagógico: Si el docente 
se propone utilizar la tecnología para vincular a su gru-
po con otros aspectos de la práctica profesional, le será 
factible incrementar la motivación y aportar una visión 
más amplia de los contenidos o temas abordados, ofre-
ciendo más herramientas para una comprensión cabal, 
mediante recursos que, de otra manera, no están dispo-
nibles. Una preintroducción o un postcierre (ya que tan-
to introducción como cierre son importantes en el aula 
misma) que ya no comparten esa unidad espacio-tem-
poral que requerimos para el aspecto central, en el que 
se diseñan estrategias de enseñanza que se transforman 
en actividades de aprendizaje para nuestros estudian-
tes. La ligazón entre los temas abordados, vivenciados y 
reflexionados durante la clase en acción, la articulación 
con la siguiente experiencia, puede estar dada por este 
tejido tecnológico que ofrece herramientas únicas como 
las mencionadas al comienzo del ensayo. Así, es fac-
tible generar una abstracción en la que se comprenda 
que se aborda un aprendizaje experiencial de los temas 
en nuestro espacio-tiempo común (el aula) y que la tec-
nología se utiliza en los momentos entre clase y clase, 
salvo en algunos momentos pautados de especial rele-
vancia en los que forme parte del aquí y ahora. Consti-
tuyendo, entre encuentro y encuentro, una trama de la 
clase-grupo en la que se incluyen a los actores desarro-
lladores de saberes y oficio.  De esta manera, es enrique-
cida la enseñanza específica del arte-oficio en cuestión, 
el acto pedagógico y es garantizado el acceso y dominio 
tecnológico competente dentro del campo profesional.
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Abstract: Given the nodal aspect of teaching and learning and 
establishing the office, put the body in the here and now, and 
educational requirements to form autonomous citizens to mas-
ter the technology to be embedded in the current reality, how 
can the class be understood and programmed to give space to 
these two central aspects of learning: the transmission of tools 
that give autonomy in the trade and in the management of te-
chnological resources.
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Resumo: Tendo em conta o aspecto nodal do ensino e a apren-
dizagem e constitutivo do oficio, pôr o corpo no aqui e agora, 
e os requerimentos educativos de formar cidadãos autónomos 
que dominem os recursos tecnológicos para estar insertos na 
realidade atual, como se pode entender e programar a classe 
para lhe dar espaço a estes dois aspectos centrais da aprendi-
zagem: a transmissão das ferramentas que dão autonomia no 
oficio e no manejo de recursos tecnológicos.
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Procesos y definiciones de autores como David Perkins, 
María Cristina Davini, Paulo Freire, Mariana Maggio 
que a través de diferentes miradas se acercan a planteos 
con puntos en común. Reflexiones sobre la instancia en 
la que se genera la enseñanza para comenzar a pensar en 
la inclusión de tecnología.
Desde que nace, el ser humano acumula información 
desde el seno familiar, el trabajo, la calle y diversos es-
pacios, nutriéndose de un sinfín de experiencias que 
pueden verse como meramente datos o pensarlos como 
las piezas que permiten diseñar el conocimiento. Se 
puede decir que es la utilización de esta información lo 
que determina el conocimiento, y la aplicación efectiva 
donde se asimila.
A su vez todas estas piezas de información pueden inte-
ractuar para generar un saber mayor. Se combinan infini-
tamente y se enriquecen. El conocimiento está en cons-
tante cambio y movimiento, todo el entorno impregna 
de saber al estudiante y nunca se detiene. Absorbe infor-
mación aún desde un estado inconsciente, sin buscarlo 
y a veces desde su instinto más básico de supervivencia. 
Teniendo la información, se puede utilizar como se de-
see. Podría sostenerse que el conocimiento de una ma-
teria educativa se construye a partir de la información 
provista por otras y por su mismo campo disciplinar y a 
medida que el estudiante avance mayor será el espectro 
de contenido que tendrá para utilizar en diferentes pro-
pósitos en el sentido que aporta Perkins. 
Por lo tanto el programa de una materia no debería per-
der de vista por un lado el propósito propio, y por otro la 
interrelación con otras materias o espacios como pueden 
ser el laboral o la práctica concreta desde trabajos prácti-
cos o ejercicios. “La programación no debe ser entendi-
da como un instrumento rígido. Por el contrario un pro-
grama es siempre una hipótesis de trabajo que debe ser 
puesta a prueba en la enseñanza”. (Davini, 2008, p. 181)
Al concentrarse en los propósitos conectados a la infor-
mación de los estudiantes permite acercarse a un cono-
cimiento más efectivo. 
En tal sentido Perkins sostiene que “cuando un dato se 
conecta a los propósitos, se vuelve como un diseño”. 
Esta noción de diseño de Perkins posee puntos de co-
nexión con autores y otras teorías como la de Davini 
quien reflexiona sobre la programación de la enseñanza 
proponiendo como punto de partida para una clase saber 
a dónde se quiere llegar. Fijar el propósito, el objetivo.
Si bien Perkins trabaja sobre lo que denomina diseño y 
Davini sobre la programación, ambos coinciden en mu-
chos aspectos en la importancia del propósito. 
Freire ubica la instancia de conocimiento en la pro-
blematización de la enseñanza. Es en esta enseñanza 
problematizadora donde se puede ver la combinación 
y activación de esos datos acumulados y registrados. Es 
el momento donde adquieren sentido, más aún si están 
ligados al contexto del grupo de estudiantes. Freire esta-
blece una relación directa entre el saber, la reflexión y la 

libertad. Así el estudiante a mayor problematización ad-
quiere mayor libertad, mayor reflexión sobre la realidad 
y desde ese lugar podrá cuestionar y desafiar al opresor. 
En Freire el propósito principal es la libertad, un estu-
diante que pueda desafiar y reflexionar su realidad. 
Esta concepción problematizadora es trasladable a cual-
quier materia y a cualquier instrumento tecnológico 
siempre que el docente y la materia posean un propósito 
en esa dirección. La problematización no difiere de lo que 
enfrentará el estudiante en el ámbito laboral, la industria 
en la que se desempeñe o en la interacción con el entorno 
social. Situación que debe vivenciarse para poder desa-
rrollar una lógica que permita superarlo o resolverlo. 
El propósito no está ligado al éxito, sino a la capaci-
dad de poder observar, organizar la información, sacar 
conclusiones y resolver mediante el pensamiento pro-
pio. La importancia estará en el camino que construya 
y recorra el estudiante aun si no llegara a una solución 
exitosa. Por lo tanto, la inclusión de tecnología también 
podría comenzar a pensarse desde los propósitos. 
Mariana Maggio distingue la inclusión efectiva de tec-
nología, cuando su presencia no responde a una inten-
ción pedagógica, de la inclusión genuina de la tecnolo-
gía, cuando permite una ampliación del conocimiento y 
la asimilación ya sea por problematización o por combi-
nación efectiva de la información para resolver y pensar 
de forma autónoma. 
Una inclusión de tecnología solo efectiva sería en mu-
chos aspectos como la enseñanza bancaria de Freire o 
la acumulación de datos sin articular de Perkins. Como 
se puede confundir muchas veces en Internet, donde la 
acumulación de información se nos presenta en abun-
dancia y volúmenes que a veces ni siquiera se puede 
procesar. Pero el mero acceso a ella no genera enseñan-
za o aprendizaje, es la utilización e interpretación de 
esa información lo importante. La tecnología, al brin-
dar posibilidades de trascender la actividad del aula, 
aumenta el horizonte de propósitos. 
De igual manera los desarrolladores y la diversidad de 
tecnologías disponibles comprendieron sucesivamente 
la importancia de los propósitos y se alejaron de la acu-
mulación de datos para concentrarse cada vez más en 
el desarrollo de aplicaciones, programas, redes sociales, 
simuladores, etc., que dieron sentido a la información y 
que los usuarios utilizan para administrarla. 
Pero también los propósitos propios de la tecnología es-
tán ligados a objetivos de consumo, captación de datos 
y hábitos de los usuarios. Si bien este contrato tácito en-
tre tecnología y usuario no impide diversas utilizacio-
nes y propósitos, cabe la reflexión docente al momento 
de seleccionar tecnologías. Sin atribuirle aspectos nega-
tivos, pero sin desconocer su objetivo.
De otro modo puede quedar librado simplemente a la 
comodidad que ofrece la tecnología o bien, docente y 
estudiante, ser un usuario más al servicio de los propó-
sitos solo mercantiles de la tecnología. 
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La utilización efectiva de tecnología en la enseñanza pa-
rece conducir una y otra vez a generar reflexión, pensa-
miento en los estudiantes, entorno a detectar los propó-
sitos. Hay una construcción a partir del conocimiento, 
un descubrimiento y re descubrimiento de la realidad. 
La inclusión de tecnología será genuina y efectiva si lo-
gra articular el propósito con un programa o hipótesis 
de trabajo y que posea un carácter problematizador, que 
plantee un problema a superar y reflexionar. 
El recorrido por diferentes autores y conceptos permi-
te distinguir algunos puntos de conexión primordiales 
como son el propósito y la programación para construir 
el recorrido hacia la instancia de aprendizaje y com-
prender hacia dónde debe dirigirse una posible inclu-
sión tecnológica para que sea genuina.
El propósito es el eje que permite pensar la programa-
ción y el diseño como un mapa que se puede trazar del 
final hacia adelante. Tomar caminos posibles, desandar-
los o rediseñar, sin perder el propósito y llegar al mo-
mento donde cobra sentido la información. En el propó-
sito y su aplicación es donde podríamos encontrar que 
radica la instancia de conocimiento. 
Si el propósito es nuestro horizonte, podemos decir que 
la programación es el punto de partida que facilitará la 
confección de una estrategia de enseñanza adecuada al 
grupo de estudiantes según su contexto particular. 
Por lo tanto, conociendo el propósito podremos selec-
cionar y pensar la tecnología adecuada y más apta para 
incluir en la enseñanza. 
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“El aprendizaje es una forma de interactuar con el 
mundo. A medida que aprendemos, cambia nues-
tras concepciones de los fenómenos y vemos el 
mundo de forma diferente… la educación tiene que 
ver con el cambio conceptual.” (Biggs, 2006, p. 31).

¿Cómo ser docente? Es la pregunta que un docente se 
hace al inicio de la actividad pero no se la vuelve a plan-
tear a menos que la realidad golpee la puerta. Se puede 
planificar la clase o cambiar las actividades, incluso se 
puede cambiar la materia por cuestiones administra-


