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Resumo: Suporte-os digitais têm modificado as práticas de 
lectoescritura. Esta irrupción das novas tecnologias da infor-
mação e a comunicação têm modificado as dinâmicas de apren-
dizagem e ensino dentro e fora das salas de aulas, em todos 
os níveis educativos. Este ensaio foca-se nos desafios que têm 
os professores de educação superior em salas presenciais como 
orientadores dos alunos universitários em frente a o “estado de 
saturação” da informação; isto é, em frente às múltiplas opções 
que oferece Internet. Assim mesmo, retoma o conceito de Paula 
Carlino (2005) sobre a responsabilidade compartilhada entre os 

docentes e os alunos com relação a como se lêem e escrevem os 
textos acadêmicos de uma determinada disciplina na universi-
dade. Finalmente, este artigo põe o foco em destacar a oportu-
nidade que têm os professores universitários de formar pessoas 
críticas e capazes de, por um lado, avaliar e selecionar textos 
publicados em Internet e, por outro, escrever textos acadêmicos 
para ser publicados e lidos em meios digitais.
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La incorporación de las tecnologías 
en la clase universitaria como motor 
de los aprendizajes significativos

Romina Pérez Rech (*)

Resumen: El valor de incorporar tecnología en el aula, en los espacios universitarios, con el propósito de enriquecer la propuesta 
pedagógica por parte de las cátedras. Comprender la importancia de su implementación a fin de superar modelos clásicos y ban-
carizados de educación y como herramienta que permite impulsar el intercambio y aprendizaje significativo en los estudiantes.
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Introducción
Siglo XXI, año dos mil dieciocho, parecería ilógico, in-
cluso utópico, pensar el día a día despojado de la tecno-
logía. Tecnología que rodea a las personas, que las convo-
ca, de la cual dependen para muchas de sus actividades 
diarias. Las tecnologías forman parte del mundo desde 
hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿Qué se entiende por 
tecnología? Este ensayo se referirá a las tecnologías de la 
información y comunicación, o más conocidas como las 
TIC, las cuales han sido el eje de muchas problemáticas 
estudiadas por varios autores a lo largo de los últimos 
tiempos y siguen siendo foco de atención. 
Retomando el pensamiento inicial, las TIC por varios 
motivos aún no se encuentran presentes en todos los 
espacios de aprendizaje, y en los que sí lo están su 
inclusión no tiene la misma finalidad. Este ensayo se 
propone reflexionar sobre la importancia de incluir las 
TIC de manera genuina en los espacios universitarios. 
Genuinamente, según el término de Mariana Maggio 
(2011) es decir con sentido y con una intención supera-
dora. La idea de toda iniciativa pedagógica nueva es que 
sea enriquecedora, superadora a propuestas anteriores, 
permitiendo en este caso, utilizar el potencial de una 
determinada o determinadas TIC a favor de generar es-
trategias de enseñanza que favorezcan los aprendizajes 
significativos de los estudiantes.

En la primer parte del ensayo se abordarán algunos as-
pectos del modelo tradicional de enseñanza así como la 
concepción tecnófoba de la tecnología. En una segunda 
parte, en contraste se hará alusión a la concepción tec-
nófila, rescatando conceptos de varios autores a favor 
de incorporar la tecnología en los espacios educativos 
hacia los fines propuestos por el ensayo. Al final se 
concluirá el ensayo con una reflexión invitando a los 
docentes a repensar sus prácticas con respecto al uso (o 
no) que está haciendo de las TIC.

Primera parte: Los modelos tradicionales de enseñan-
za y la tecnofobia en las aulas
Al pensar en los modelos tradicionales de enseñanza no 
es extraño que aparezca el ejemplo del profesor de pie 
dictando o dando un discurso y los estudiantes senta-
dos escuchando con atención, anotando todo lo que su 
profesor dice, tal como ilustra la película Los cuatro-
cientos golpes. Si bien esta película ya tiene sus años, 
parte de lo que se muestra sigue replicándose en algu-
nos espacios educativos.
Estos modelos responden a una visión bancaria de la 
educación, en donde según Freire, “el conocimiento es 
impartido por el educador y depositado en la mente de 
sus educandos, considerando a los primeros como los 
únicos poseedores del saber” (2008, p.73).
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Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se ha per-
cibido en el ámbito educativo algunas tendencias que 
llevaron a cambiar en algunos entornos, los modelos 
tradicionales y enciclopedistas de enseñanza por otros 
menos unilaterales, que permiten un mayor protagonis-
mo del estudiante en la producción de conocimientos, 
nuevas estrategias que ponen énfasis en la resolución de 
problemáticas, el trabajo colaborativo y en el aprender 
haciendo, como el aula - taller, posibilitando con ello 
aprendizajes significativos. 
Parecería que pese a estos avances en materia didácti-
ca y pedagógica, aún persiste en algunos de dichos en-
tornos características tecnófobas, es decir, un aparente 
temor hacia la inclusión de nuevas tecnologías. Esto 
puede acontecer por varios motivos, entre ellos, porque 
se cree que “las nuevas tecnologías generarán circuitos 
diferenciados para los que pueden acceder a ella y nie-
gan su incorporación sin entender su carácter privile-
giado para la información y la comunicación” (Litwin, 
2012, p.2). En respuesta a esto, por un lado es cierto 
que por temas de conectividad y de recursos no todos 
los entornos universitarios puedan hacer empleo de la 
tecnología o de la misma forma. En caso de existir la 
posibilidad de integrarlas a los proyectos educativos, 
las tecnologías no deberían percibirse como enemigos 
dentro del aula, y mucho menos excluirse. Tampoco la 
idea es emplearlas por el solo deber. 

Segunda parte: Entornos tecnófilos vs. Inclusión genui-
na de la tecnología
En el otro extremo, encontramos entornos universita-
rios fanáticos del empleo de la tecnología, al punto de 
volverse tecnófilos, empleando herramientas de infor-
mación y dispositivos sin justificación alguna, ni brin-
dan siquiera un gran aporte didáctico y superador a los 
modelos tradicionales de enseñanza. Por ejemplo, in-
cluyendo en la parte explicativa de la clase un Power 
Point con la misma información que el estudiante apun-
taría de haber sido escrita por el profesor en el pizarrón 
(Litwin, 2012, p.5). 
Como se destaca en un principio la idea es incluir la tec-
nología como una aliada que propicie mejoras en los es-
cenarios de enseñanza-aprendizaje. En este último caso 
ilustrado no ocurriría. La tecnología debería pensarse 
no como una herramienta más dentro del combo que 
se incluye al diseñar nuestras clases, sino como aquella 
que impulse estrategias de enseñanza enriquecedoras.
En el ejemplo citado la inclusión de la tecnología, alu-
diendo a los términos de Maggio (2012), lejos de ser ge-
nuina, parecería más efectiva. Se utiliza porque existe 
la herramienta y porque se cree que puede ser una in-
novación, pero realmente no lo es. Para que la inclu-
sión sea genuina debe existir un valor agregado como 
resultado de su incorporación, además, debería estar 
correctamente justificado su empleo. La inclusión ge-
nuina también implica que las clases son inconcebibles 
sin las TIC, dado a que los mismos docentes son los que 
reconocen que no pueden enseñar sus materias aislada-
mente de las tecnologías que favorecieron desarrollos 
en ámbitos no docentes de la profesión enseñada.
Por otro lado, la tecnología debería verse como una gran 
oportunidad para facilitar la expansión del aula (Ma-

ggio, 2012), generar acción y motivación, propiciando 
la conectividad entre los estudiantes y docentes a fin 
de generar trabajos colaborativos en línea, que permi-
tan seguir construyendo conocimientos y amplíen sus 
esquemas mentales, atributos no menores si se piensa 
en una superación del modelo tradicional de enseñan-
za. Esta idea de aula expandida es analizada también 
por Lion (2015) bajo el término aulas porosas haciendo 
hincapié en que gracias al uso de la tecnología hoy ya 
no hay un afuera y adentro del aula, sino que debido a 
su permeabilidad, docentes y estudiantes siguen conec-
tados y realizan actividades, por ejemplo los docentes 
buscan material didáctico para sus clases, y los estu-
diantes piensan sobre sus tareas.
A raíz de todo lo expuesto hasta el momento cabe pre-
guntarse ¿Por qué aún se cuestiona el uso de la tecno-
logía en el aula? Teniendo como ejemplo otros ámbitos 
en donde ya se aplica y resulta beneficiosa, su inclusión 
en los espacios de aprendizaje debería ser natural, más 
cuando son los propios estudiantes quienes se valen 
de ella, por ejemplo a través de los grupos de Facebook 
o Whatsapp para conectarse con sus compañeros por 
temas de estudio. Asimismo la tecnología según Lion 
(2015) es muy propicia para generar estrategias que in-
terpelen los saberes y la cognición de los estudiantes a 
través de tareas no sencillas, resolución de problemas y 
casos complejos, lo cual permite, conforme se ha plan-
teado desde un inicio, superar los modelos bancariza-
dos de educación, y lograr un aprendizaje significativo. 

Conclusión
Claro está que la tecnología ha de incorporarse en las au-
las tarde o temprano. De hecho, ella ya forma parte quié-
rase o no de los entornos educativos. La mayor parte de 
los jóvenes cuentan con un celular, y en ciertos casos, 
dependiendo la materia, hasta con una tablet o notebook. 
El no incluirla es negar su existencia, lo cual imposibilita 
ver todo lo bueno que ella puede proveer dentro de las 
estrategias de enseñanza que tienen los docentes.
Está en cada cual verlas como enemigas o amigas. Ante 
este panorama en el que la tecnología parecería colarse 
en todos lados, es preferible tomarlas como aliadas. In-
cluirlas, pero con un propósito: re-significar las clases, 
potencializarlas. Si se tienen clases muy tradicionales 
utilizarlas a favor de que esas clases sean más novedo-
sas, colaborativas y menos unilaterales, y, si las clases 
ya han superado el modelo enciclopedista, toman al 
estudiante como centro, favorecen la reflexión y parti-
cipación en la construcción colectiva del conocimien-
to, que la tecnología sea ese as bajo la manga que haga 
la diferencia de la clase respecto a las otras que dadas 
anteriormente. Que favorezca la mejora continua en las 
propuestas didácticas del docente.
Asimismo, hay que reconocer que incluir la tecnología 
implica grandes desafíos tanto para los docentes como 
para los estudiantes, en este contexto cada cual deberá 
preguntarse si está dispuesto a tomarlos.
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Abstract: The value of incorporating technology in the clas-
sroom, in the university spaces, with the purpose of enriching 
the pedagogical proposal on the part of the chairs. Understand 
the importance of its implementation in order to overcome clas-
sic and banked models of education and as a tool that allows to 
promote exchange and meaningful learning in students.
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gful learning - university - genuine inclusion

Resumo: O valor de incorporar tecnologia na sala de aula, nos 
espaços universitários, com o propósito de enriquecer a pro-
posta pedagógica por parte das cátedras. Compreender a impor-
tância de sua implementação a fim de superar modelos clássi-
cos e bancarizados de educação e como ferramenta que permite 
impulsionar o intercâmbio e aprendizagem significativa nos 
estudantes.
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Resumen: A causa de las transformaciones sociales acontecidas en las últimas décadas, se reflexiona sobre la necesidad de re-
plantearse los procesos de aprendizaje y enseñanza, postulándose lo integral y multidisciplinar, la articulación de las produccio-
nes académicas con una comunidad real o el contexto de la realidad y la utilización genuina de las tecnologías en las áreas de 
arquitectura y diseño, a fin de dar cuenta que la formación parte del todo; es decir, del sujeto y su contexto, donde se tiene muy 
en cuenta la actualidad y el papel activo del alumno y el docente, dentro de un escenario tecnológico enriquecido que promueva 
vínculos significativos entre la sociedad y el conocimiento.
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Introducción
En virtud de las importantes transformaciones sociales 
sucedidas en las últimas décadas, la generación actual 
solicita con urgencia de otra perspectiva sobre los pro-
cesos de aprendizaje y enseñanza; pues la globalización, 
se plantea como el marco que lidera todos los ámbitos, y 
bajo este enfoque, las exigencias, en particular las edu-
cacionales, se orientan a la complejidad de la integra-
ción, analizadas desde el todo y concebidas aquí como 
conjuntos integradores de ideas, estrategias y procesos 
ordenados que potencian cambios en las experiencias 
educativas, dando como resultado, la transformación de 

la realidad, y con ello, la de los pensamientos, las con-
diciones y los métodos.
La complejidad de la integración, en el presente ensayo, 
gira en torno a lo multidisciplinar; a la articulación fun-
cional, o bien, a la articulación de las producciones aca-
démicas con una comunidad real, que dé cuenta sobre 
una necesidad puntual; es decir, una producción articu-
lada con sentido, respecto de lo que sucede en la reali-
dad, tomando como base, el aula de clase y con la orien-
tación del docente, el análisis de un contenido teórico, 
reflexionado mediante la práctica en el afuera. Pues en el 
contexto, se tiene muy en cuenta varios requerimientos: 


