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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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Resumen: En el presente ensayo se plantea y se cuestiona el rol del docente en el aula frente a estudiantes del siglo XXI. En este 
sentido el texto se remite a la importancia que tienen los objetivos y el currículum como guías para la acción en la enseñanza, 
pero considerando al mismo tiempo que dichos componentes pueden ser resignificados según las singularidades que pueden 
presentarse en el proceso áulico.  
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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-
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tivas pero la verdad es que el docente no se plantea 
cambiar,  sino que cambia acorde a las circunstancias 
o fuerzas externas. Pero como no es un cambio busca-
do internamente, este queda a medio camino y es cierto 
que con la experiencia el docente cambia y como todo 
en la vida se espera que para mejor, y a veces no es así.
Pero el punto de crisis está dado por varios frentes, no 
solo por lo que resta al docente, sino el mismo contrato 
pedagógico está en crisis, ese bendito triángulo de fuer-
zas que tira para cada lado por igual.
Es común escuchar por los pasillos y sala de docentes 
frases como: los estudiantes no leen, no son capaces de 
hacer un resumen de una hoja. Al principio se puede 
considerar que en realidad es una manera en que los 
docentes se justifican por no variar los contenidos o no 
motivar a sus estudiantes, pero la pregunta no debería 
ser que se hizo para que los estudiantes no lo hicieran, 
Davini lo expresa de la siguiente forma: “la enseñanza 
no solo requiere de los actores (profesores y estudiantes) 
sino también de un ambiente de enseñanza que inclu-
ye recursos, como andamios de apoyo al aprendizaje”.   
(2008, p.180).  Como se exige o se espera resultados, si 
no se analiza si hay contenidos previos, se espera que 
los estudiantes lleguen a la materia con ciertos conteni-
dos pero se sorprenden que no es así, como pedir que 
hagan los estudiantes actividades o tareas para las que 
todavía no poseen las herramientas o el pensamiento 
crítico para poder hacerles frente.
Analicemos por separado cada una de las situaciones: 
en primer lugar, los contenidos no son siempre los más 
adecuados para el presente y futuro para el que se esta 
preparando a los estudiantes. 
Y segundo, los estudiantes no son los mismos que hace 
dos años atrás, evolucionan a pasos agigantados y lo ha-
cen acarreando los problemas propios e institucionales 
de la educación.
Como primer punto, el currículum está diseñado para 
preparar el pensamiento y las herramientas que debe 
saber el profesional de hoy, pero no de mañana. Siendo 
el mañana tan incierto, con los cambios tan rápidos que 
transcurren, que sería una apuesta muy arriesgada e in-
cluso imposible. Pero ¿qué hacer? La pregunta persiste 
y se debe producir el distanciamiento del currículum, 
que él mismo no es un conjunto de reglas que no se 
pueden romper, sino que es flexible.
Es sabido que todo docente alcanza a un punto de crisis 
cuando pretende llegar a ver todos los contenidos y por 
cumplir con el currículum, pero por llegar se pierde en 
el camino y se  toma la senda del adoctrinamiento, la de 
guiar a los estudiantes como ganado para llegar a dar los 
contenidos de la materia e impidiendo que haya un fee-
dback. Se evita escuchar a los estudiantes impidiendo 
el surgimiento de nuevas situaciones que disparen otros 
contenidos y por ello, llevar a la crisis del currículum.
El currículum debe ser tomado como un lugar de cons-
trucción y no de adoctrinamiento, Litwin lo explicita de 
la siguiente manera: “diferenciar el tipo de explicacio-
nes y generar puentes entre ellas, reconocer las contra-
dicciones, y analizar las creencias que subyacen favore-
ce una interpretación de las acciones comunicativas en 
el aula”. (1998, p. 109). ¿Cómo fomentar el diálogo, si 

el docente está obsesionado por llegar a dar los conte-
nidos? Es por eso que el docente debe distanciarse, hay 
que saber dónde está la materia en la planificación y en 
reuniones, con la ayuda de los otros docentes, se debe 
planificar verdaderamente cómo se van a dar las mate-
rias. También debe permitirse el docente escuchar a este 
nuevo grupo de alumnos que tiene expectativas, deseos 
y búsquedas particulares. Se debe ser más permeable a 
esto, no quitando de vista los objetivos pero dando el 
tiempo para la construcción de otras oportunidades y 
poder replantear el currículum a diario.
En segundo lugar, esta nueva generación de estudiantes 
posee tiempos diferentes, formas de aprender e interés 
en lo inmediato. Sumado a esto, reconocen una falta 
de atención a los contenidos y temáticas académicas, 
conjunta a la fijación por parte del docente en cumplir 
los objetivos de la materia elaboran un escenario que no 
permite el desarrollo y la comunicación, hace que los 
estudiantes vayan perdiendo el interés por la materia y 
que en la mayoría de los casos los mejores alumnos son 
aquellos que saben jugar el juego, como sostiene Bain 
(2007), basándose en la clasificación de Perry y Clinchy. 
Es por eso que la retroalimentación y la motivación son 
esenciales a la hora de dar la clase y que no se deben 
dejar de lado ni por un segundo, la nueva clase de estu-
diantes en la actualidad no quiere carceleros, requiere 
la mirada atenta y pendiente del docente pero con cierta 
distancia, para que los temas se desarrollen con una ase-
soría, en caso de necesitarla.
Según Alves de Mattos en el texto de Estela Cols (2004) 
los dos grandes males que debilitan la enseñanza son 
la rutina sin inspiración y la improvisación sin orden, 
es cierto que la primera es aquella que en un largo o 
corto plazo debilita la enseñanza. Pero no así la impro-
visación, ya que debido a eso se cierra la posibilidad 
de los disparadores de la clase y no se permite que los 
estudiantes exploren el contenido y surjan en ellos los 
puentes y los conectores. En un principio se puede con-
siderar negativo este asunto, pero si se lo analiza se está 
dejando que los estudiantes creen esos conectores tan 
necesarios para su desarrollo como futuros profesiona-
les, sino se cae en el conocimiento ritual que nos advier-
te Perkins (1995, p. 37) que por su planteo lo único que 
aprenden los estudiantes es cómo resolver los trabajos 
de la escuela pero cuando salen a la vida profesional se 
sienten perdidos.
A modo de conclusión, para poder sobrellevar esta cri-
sis y guiarla hacia aguas más claras y calmas, no se debe 
llevar el currículum como una receta a seguir al pie de 
la letra, sino como una orientación objetiva que debe 
resolver día a día el docente. Pero al mismo tiempo, no 
hay que olvidar que no está solo en el mundo y que 
debe trazar un nexo con sus estudiantes y con los demás 
docentes. Al fin y al cabo, son también los constructo-
res de los nuevos futuros profesionales, es importante 
guiarlos cuando sea necesario, motivándolos y olvidán-
donos de las etiquetas y preconceptos previos, propios 
o ajenos, sabiendo que el desarrollo de cada uno de los 
estudiantes es diferente, que las comparaciones son in-
útiles y que son un desperdicio de tiempo en el momen-
to áulico.
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Abstract: In the present essay the role of the teacher in the clas-
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Resumen: El maestro, el docente, el profesor (o el nombre que se le otorgue a la persona que está a cargo de la clase)  se preparó 
para enseñar; desde una primera mirada rápida, es la persona del grupo que sabe. Como contraposición, el alumno, el estudiante 
(o como se lo quiera denominar) no sabe, está ahí para aprender. Su lugar, durante años, fue  el de receptor del conocimiento. 
Cuando el docente se forma como tal, no siempre esta idea se erradica. Y, al tiempo que se capacita, no tiene mucha certeza de 
que lo que le explica a los estudiantes les sirva para cuando estos se gradúen. En tanto ellos aparentan estar más conectados a su 
teléfono que a la clase.
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Comentan actores y músicos con vasta experiencia que 
antes de enfrentar al público, en funciones que han he-
cho centenares de oportunidades, les atraviesan nervios 
casi paralizantes, con el terror propio de quien por pri-
mera vez tiene que actuar en público.
Se podría comparar, salvando algunas distancias con 
lo que puede vivir un docente universitario. Más allá 
de los argumentos sólidos que posea para programar, 
organizar y dar su materia, sumados a los años de ex-
periencia que lo hayan preparado para salir airosos de 
situaciones complejas,  antes de entrar en el aula lo 
puede hacer con algo de perplejidad: ¿Que irá a pasar 
hoy? Cuando ingresa, delante de él hay una cantidad de 
estudiantes que, teléfono en mano, auricular en orejas, 
esperan que empiece una clase.
Lo que antecede e impregna a este escenario es la an-
tigua idea de que el maestro ha de saberlo todo, para 

transmitir ese conocimiento al alumno. Todavía existe 
ese concepto que al verse escrito parece chocar por lo 
absurdo. Sin embargo, el primer contraste que se hace 
de esta idea la sustenta: el maestro se preparó para en-
señar, sabe; luego, el alumno no sabe y su lugar es el 
de receptor del conocimiento. Incluso, desde el sentido 
común, el alumno y sus padres, en general, apoyan esa 
idea.  El comienzo de esta forma de ver posiblemente 
tenga su origen en los primeros años de vida en donde 
primero  padres, después los maestros de escuela prima-
ria cubren todas las expectativas de aprendizaje.  Se les 
preguntaba y ellos respondían, evacuando las dudas. La 
selectividad en nuestros recuerdos produce ese recorte.
La idea del maestro sabio que vierte su conocimiento 
en los alumnos es una consigna que va quedando des-
colocada, que en el modelo actual el rol de los estudian-
tes en la clase es mucho más dinámico y que gracias a 


