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Abstract: The currents that propose to write in the disciplines or 
through the curriculum have the enormous merit of having re-

vealed the need to guide academic literacy towards the teaching 
of language practices within the regular development of univer-
sity curricular spaces, with the expectation of help students in 
the critical understanding of reality, access to knowledge and 
incorporation into a disciplinary culture. But the productivity 
of the proposals suffers because they do not stop at an adequate 
characterization of the teaching-learning object.
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Resumo: As correntes que se propõem a escrever nas disciplinas 
ou através do currículo têm o enorme mérito de ter revelado a ne-
cessidade de orientar a alfabetização acadêmica para o ensino de 
práticas linguísticas no desenvolvimento regular dos espaços cu-
rriculares universitários, com a expectativa de ajudar os alunos 
na compreensão crítica da realidade, acesso ao conhecimento e 
incorporação em uma cultura disciplinar. Mas a produtividade 
das propostas sofre porque elas não param em uma caracteri-
zação adequada do objeto de ensino-aprendizagem.
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Entrarás en mi vida pero no en mi aula.
Reflexión acerca de la aplicación de 
las nuevas tecnologías a la educación

Curcio Agostina  (*)

Resumen: Las nuevas tecnologías se han inmiscuido en cada uno de los rincones de la vida cotidiana, transformando el proceder 
de los individuos de incontables maneras, un nuevo contexto al que la educación parece no adaptarse. Resulta necesario como 
docentes plantearse y reflexionar acerca de la incorporación de tecnologías en el aprendizaje, postulándolas como posibles herra-
mientas facilitadoras en dicho proceso, como en algún momento comenzó el libro.
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Introducción
Los docentes deben tener la flexibilidad para adaptar-
se al estudiante, y no al revés, entendiendo quién es el 
alumno, cuál es su código, cómo se comunica y, cla-
ramente, cómo aprende. Adaptar la enseñanza a ellos 
a partir de las nuevas tecnologías no implica ser laxo, 
sino encontrar aquellas tecnologías que se amolden y 
enriquezcan el aprendizaje, haciendo evolucionar al 
alumno, desafiándolo y ayudándolo a comprender el 
contenido de una nueva manera.
Resulta imposible negar que la tecnología se ha inmis-
cuido en cada arista de lo cotidiano, transformando el 
modo en que las personas se vinculan entre sí, con su 
entorno y hasta consigo mismas. De la misma manera, 

se ha modificado el modo de comunicarse, consumir, 
informarse y planificar, entre otras cosas. Si estos cam-
bios fueron para bien o en detrimento de la humanidad 
depende específicamente de cada situación y de cómo 
cada individuo decida aplicarlo a su vida. 
Es entonces que, a pesar de la fuerte penetración del 
avance tecnológico en los diferentes aspectos de la exis-
tencia humana, la educación continua siendo imper-
meable a las nuevas tecnologías. Esta separación entre 
el aula y las nuevas tecnologías convierte el espacio en 
una isla, separándolo de la vida cotidiana de los estu-
diantes del momento de aprendizaje. Dicha barrera en-
tre la educación y lo que es habitual en la vida de los 
alumnos artificializa el espacio, no en el sentido peda-
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gógicamente funcional sino más bien de una manera en 
que convierte al aula en un lugar donde los estudiantes 
deben dejar lo que les resulta natural para desenvolver-
se. Esto implica entonces un aprendizaje y adaptación 
previa a esta dinámica para recién después poder cen-
trarse en el aprendizaje del contenido. 

Nuevos estudiantes implican nuevas formas de enseñar

Los niños que han nacido en la era digital están en 
contacto con una amplia variedad de artefactos digi-
tales, procesadores, sensores y motores de todo tipo 
desde muy tierna edad (…). A medida que los niños 
crecen y se escolarizan, estos artefactos adquieren 
mayor importancia en su vida intelectual (…). (Bat-
tro y Denham, 2007, p. 63)

Al respecto, Mastache (2007) coincide, haciendo hinca-
pié en que los estudiantes universitarios del presente se 
parecen solamente en unos pocos aspectos a aquellos 
de hace 5 años y casi no se encuentran diferencias con 
alumnos de hace 10 ó 15 años. El estudiante actual, se-
gún la autora, tiene una menor formación base, les re-
sulta más dificultoso comprender contenidos y, a la vez, 
no tienen hábitos de estudio. Es entonces que el docente 
debe en principio reconocer y diagnosticar la situación, 
para luego poder reflexionar y pensar en alternativas 
enriquecedoras. 
En el presente paper se plantea que es necesario evaluar 
si es posible para los estudiantes actuales aprender es-
tando completamente despojados de la tecnología. Cla-
ramente esto no implica una diferencia de capacidad 
respecto de los estudiantes del pasado, sino de compe-
tencias. En la actualidad, la utilización de tecnologías 
no es solamente recomendable en el ámbito laboral, 
sino prácticamente un requisito excluyente. Es enton-
ces que resulta necesario plantearse si desvincular a los 
estudiantes de la tecnología no será en detrimento de 
la calidad de su aprendizaje., a la vez que de por sí, 
implica un enorme esfuerzo, tanto por parte de los estu-
diantes como de los profesores, una lucha continua por 
arrancar la tecnología de su proceder habitual. 
Es posible, como menciona Tedesco (2016), señalar una 
polarización de posturas que se genera en torno a la 
aplicación de tecnologías en la educación. Dicha pola-
rización se da entre los que postulan a las tecnologías 
como la panacea de la educación y aquellos que las ven 
como una manera de trivializar los contenidos. El autor 
sugiere entonces centrarnos en el modo de utilización 
que se le da a las tecnologías, como modo de superar 
la polarización postulada. Este nuevo enfoque permitirá 
hacer hincapié en las habilidades necesarias para cada 
tecnología y pondrá en evidencia al uso como construc-
ción social que se da en un determinado contexto so-
cial, económico, etc. 

Esta posición teórica permite mostrar que entre lo 
que puede llamarse ‘marco de funcionamiento’ y el 
‘marco de uso’ se produce una articulación inédita 
sobre la base de un conjunto de saberes, habilidades 
y representaciones que estructuran las interacciones 
que cada uno de nosotros desarrolla con los objetos 

técnicos y con los demás. Los usos ya están inscrip-
tos en los instrumentos de comunicación, pero son 
igualmente dependientes de las competencias cog-
nitivas y de las habilidades técnicas de los usuarios. 
(p. 47 y 48)

Retomando lo dicho por el autor, es necesario ver más 
allá de la tecnología y su aplicación vigente para poder 
repensarlas como herramientas para la educación. Tan-
to las redes sociales como determinados gadgets que en 
la actualidad los estudiantes utilizan a modo de espar-
cimiento, puede ser herramientas sumamente enrique-
cedoras en la clase si se las enmarca en el contexto y en 
el modo de operar correcto. 
Este último punto es de vital importancia y es posible 
establecer un paralelismo con el aprendizaje de lectura 
y escritura universitaria señalada por Carlino (2005). 
Dicha autora señala que en principio leer y escribir no 
es lo mismo en niveles iniciales que en la universidad, 
lo que significa que porque un alumno lo haya aprendi-
do de manera correcta, enfrentarse a textos académicos 
implicará un proceso de asimilación y acomodación en 
el que debe estar acompañado y asistido por el profesor. 
Lo mismo sucede con las tecnologías aplicadas al aula, 
si bien los alumnos poseen un manejo de estas, deben 
aprender cómo utilizarlas a nivel académico. “Así como 
distribuir libros masivamente es condición necesaria 
pero no suficiente para promover la lectura, universa-
lizar el acceso a las tecnologías no garantiza su plena 
utilización” (Tedesco, 2016, p. 48).
Sin embargo, continuando el paralelismo, los profeso-
res universitarios poseen un pleno manejo de la disci-
plina y el vocabulario académico pero, quizás no así de 
las tecnologías aplicadas. En consecuencia, la falencia 
principal puede que radique en la falta de competencia 
en este campo de los profesores, traducida en un escep-
ticismo por la herramienta, más que en una creencia 
real y fundada sobre las desventajas de su aplicación. 
La transformación del rol docente es un factor que su-
cede en consecuencia del cambio en los estudiantes, lo 
cual acontece independientemente de la posición que 
los primeros tomen frente a la incorporación de tecnolo-
gías. La información resulta más accesible, es entonces 
el rol del docente acompañar en el proceso de discer-
nimiento acerca de la veracidad/confiabilidad de dicho 
contenido, a la vez que en la construcción de un punto 
de vista propio respecto de dicha información y de un 
criterio profesional. A la vez, dicha utilización implica 
también un conocimiento y actualización de los pro-
fesores respecto de la tecnología, para poder discernir 
cuales tecnologías serán realmente valiosas para su ma-
teria, de qué manera y en qué medida.
El incluir las nuevas tecnologías en el aula no implica 
resignar ni trivializar contenidos válidos y curricula-
res, sino poder encontrar la manera de adaptar dichos 
conceptos a los códigos actuales y que los estudiantes 
manejan. Abordarlos desde la manera en que ellos se 
manejan permitirá entre otras cosas que los estudiantes 
puedan vincularse más profundamente con los conte-
nidos, empatizando, pudiendo darles sentido desde su 
posición en el mundo. Claramente, las nuevas tecnolo-
gías no son la respuesta a todas los males de la escuela 
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actual, sin embargo son instrumento que utilizado de 
manera genuina pueden ser realmente transformadora.
Asimismo, en materias prácticas de disciplinas como el 
diseño de indumentaria, la actualización y el enrique-
cimiento a partir de lo que sucede en otros puntos del 
planeta es de vital importancia. Las nuevas tecnologías 
se presentan entonces como una herramienta que abre 
el aula a nuevos conocimientos, abre la cabeza a nue-
vas formas, experimentaciones, aspectos que sin ellas 
eran más complejos de conocer. Un aula de diseño no 
puede ser una isla, debe conectarse con el exterior para 
encontrar inspiración, repensar lo ya hecho, entender a 
su usuario y comunicarse con él. Un diseñador de indu-
mentaria que no se conecta y, por lo tanto, no entiende 
a su usuario se ancla en la creación de piezas desde su 
perspectiva pero que no brindan ningún beneficio a las 
necesidades reales. 
Por otro lado, y retomando lo dicho con anterioridad, 
las nuevas tecnologías se encuentran muy ligadas al 
quehacer profesional del diseñador de indumentaria en 
la actualidad, poder acompañar a los alumnos en el ma-
nejo de ellas durante su educación, delineado en su uti-
lización una ética y profesionalismo allana lo que luego 
será su entrada al ámbito laboral.

Conclusiones
Es a partir de lo recabado, y nuevamente retomando lo 
mencionado por Mastache (2007) que se hace hincapié 
en que los objetivos de la educación no deben modi-
ficarse, tampoco los contenidos ni los propósitos, los 
alumnos actuales son capaces y tienen el derecho de 
aprender lo mismo que sus compañeros de años anterio-
res. Sin embargo, lo que si resulta necesario es modifi-
car las estrategias, modificar la forma en que se transmi-
te el conocimiento, encontrar vías que sean adecuadas y 
actuales para los nuevos estudiantes.
Claramente, dicha adaptación de las estrategias impli-
can, indefectiblemente, una capacitación continua de 
los profesores, una exploración de aquellos plataformas 
/ aplicaciones disponibles, pero sobretodo una escucha 
activa hacia los estudiantes. El rol del docente es un 
factor determinante en el éxito de cualquier situación 
de enseñanza y en la actualidad es necesario que el pri-
mero acompañe el cambio que la nueva generación de 
estudiantes hizo. 
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Abstract: New technologies have intruded into every corner 
of everyday life, transforming the behavior of individuals in 
countless ways, a new context to which education seems not to 
adapt. It is necessary as teachers to consider and reflect on the 
incorporation of technologies in learning, postulating them as 
possible facilitating tools in this process, as at some point the 
book began.
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Resumo: As novas tecnologias têm-se inmiscuido na cada um 
dos rincões da vida quotidiana, transformando o proceder dos 
indivíduos de inúmeras maneiras, um novo contexto ao que a 
educação parece não se adaptar. Resulta necessário como do-
centes propor-se e reflexionar a respeito da incorporação de 
tecnologias na aprendizagem, postulándolas como possíveis 
ferramentas facilitadoras em dito processo, como em algum 
momento começou o livro.
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La lectoescritura académica 
en el paradigma digital 
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Resumen: Los soportes digitales han modificado las prácticas de lectoescritura. Esta irrupción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación han modificado las dinámicas de aprendizaje y enseñanza dentro y fuera de las aulas, en todos 
los niveles educativos. Este ensayo se enfoca en los desafíos que tienen los docentes de educación superior en aulas presenciales 
como orientadores de los alumnos universitarios frente al “estado de saturación” de la información; es decir, frente a las múltiples 
opciones que ofrece Internet. Asimismo, retoma el concepto de Paula Carlino (2005) sobre la responsabilidad compartida entre los 
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