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SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS Y          
PEDAGOGÍAS DE LAS COMPETENCIAS EN LA ERA DEL

MANAGEMENT. HACIA UNA GENEALOGÍA

SĎđěĎĆ GėĎēćĊėČ

RĊĘĚĒĊē
 La pregunta que orienta este artículo reƤere a la racionalidad en torno de la cual la sociedad 
de la información y desde ya las tecnologías asociadas a ellaǡ se volvieron ubicuasǤ Es en esa búsqueda 
que retomando la pregunta foucaultiana del cómo llegamos a ser quienes somos nos interrogamos 
por los modos en que nos volvimos la sociedad de la informaciónǡ donde ésta permea nuestra vida 
laboralǡ los modos en que nos vinculamosǡ conocemos y estamos con otrosǡ así como se deƤne como 
deber ser de nuestra socialidad y como utopía de la pedagogía en nuestras sociedadesǤ No se trata de 
discutir el valor de la información ni del conocimientoǡ sino las dinámicas a través de las cuales la idea 
misma de la sociedad de la información devino telos de modo tal que pasó a deƤnir la cadena de valor 
de nuestras sociedadesǤ Se propone a lo largo de este trabajo que la consideración del conocimiento 
como eje de la vida económica es introducida por Hayek  y será Machlupǡ su discípuloǡ quien acuñará la 
noción de sociedad de la informaciónǤ Conjunto de enunciados que se articulan en las pedagogías de 
las competencias y las formas de pensar el conocimiento y su transmisión en el siglo XXIǤ

PĆđĆćėĆĘ ĈđĆěĊǣ

Sociedad de la informaciónȁ Gerenciamiento ȁ Pedagogías de las competencias ȁ EpistemeǤ

AćĘęėĆĈę
 The question that guides this article refers to the rationality around which the information 
society the technologies associated with it became ubiquitousǤ It is in this framework that revisiting 
Foucaultǯs question how we become to be who we areǡ we ask ourselves how we became an inforǦ
mation societyǡ which permeates our working livesǡ the ways in which we connectǡ know and we are 
with othersǤ It is not about discussing the value of the information or knowledgeǡ but the dynamics 
through which the idea of the information society became the thelos that deƤne the value chain of our 
societiesǤ It is proposed along this paper that the consideration of knowledge as the core of economic 
life was introduced by Hayek and Machlupǡ his discipleǡ who created the notion of information societyǤ 
These set of statements articulate the skillsǦbased and competences pedagogies and the ways of thinǦ
king about knowledge and its transmission in the XXI centuryǤ

KĊĞĜĔėĉĘ

Information society ȁ Management ȁ SkillsǦbased and competences pedagogies ȁ EpistemeǤ
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͕Ǥ PėĊĘĊēęĆĈĎŘē
 No hay dudaǡ Internet atraviesa nuestras vidasǢ googleǡ google académicoǡ facebookǡ twiterǡ 
mercado libreǡ despegarǡ amazonǡ trip advisorǡ gpsǡ google mapǡ el índice H y otras tantas páginas de 
búsqueda y mediciones nos orientan en nuestro serǡ andar  y estar en el mundoǤ De hechoǡ más allá 
de la pregunta respecto de si el aprendizaje es en nuestros días más ubicuo que antesǡ no hay duda 
que sí lo son las tecnologías de la comunicación y la informaciónǤ Estas no sólo se volvieron parte de 
nuestra vida cotidianaǡ sino que un rato sin ellas nos deja en un vacío que se asimila a un estado de 
detención del tiempo y el espacioǡ además del sinnúmero de tareas por hacer y el stress de no saber 
cómo resolverlasǤ Como señala Buchanan ȋ͖͔͔͛Ȍ prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas 
contemporáneas se fueron transformandoǡ especialmenteǡ el modo en que pensamos nuestro cuerǦ
poǡ su relación con la identidad y el lugarǡ ambos pilares de la existencia socialǤ Ello no constituye un 
dato menor si tenemos en cuenta que uno siempre es alguien en alguna parteǡ el hijo o la hija de y de 
tal ciudadǤ Como supo describir Deleuzeǡ la nota características de las sociedades de controlǡ es que 
nuestra tarjeta de crédito y el número de seguridad social constituyen nuestra nota de identidad más 
signiƤcativaǡ de forma tal que la ǲcarneǳ de nuestros cuerpos pareciera que a veces es reemplazada 
en su signiƤcado cultural por nuestro ǲperƤl digitalǳǤ Así el surf no sólo se volvió el deporte de nuestra 
época como anticipaba ese autorǡ sino también nuestro modo de habitar el mundoǡ nuestra forma de 
ser y estar en InternetǢ surfear de un sitio a otroǡ señala Buchananǡ  hasta que uno se encuentraǡ es 
la tarea central de nuestros tiemposǤ Y probablementeǡ debamos agregar que la tarea central no es 
encontrarseǡ sino buscarǡ oǡ quizá debamos decir googlear.

 En este trabajo no es la intención referir a este cuadro de situaciónǡ ni a la evidencia de su masiǦ
Ƥcación por demás discutida en la bibliografíaǤ La pregunta que nos orienta reƤere a la racionalidad en 
torno de la cual la sociedad de la información y desde ya las tecnologías asociadas a ellaǡ se volvieron 
ubicuasǤ Es en esa búsqueda queǡ retomando la pregunta foucaultiana del cómo llegamos a ser quieǦ
nes somosǡ nos interrogamos por los modos en que nos volvimos la sociedad de la informaciónǡ donde 
ésta permea nuestra vida laboralǡ los modos en que nos vinculamosǡ conocemos y estamos con otros 
así como Ǧy he aquí un eje de la interrogaciónǦǡ deƤne la utopía de la pedagogía en nuestras sociedadesǤ 
Esto esǡ no sólo quiénes somos sino quiénes debemos serǤ No se trata de discutir el valor de la inforǦ
mación ni del conocimientoǡ sino las dinámicas a través de las cuales la idea misma de la sociedad de la 
información devino telos de modo tal que pasó a deƤnir la cadena de valor de nuestras sociedadesǤ  
Esa pregunta no sólo se abre como interrogación respecto de quienes somos yȀo estamos siendoǡ sino 
respecto del futuro que queremos serǤ 

 En este marco procuramos entender la centralidad de la pregunta respecto de las transforǦ
maciones educativas asociadas a las tecnologíasǡ algunas de ellas ligadas con profundos cambios que 
involucran no sólo la enseñanza y el acceso a la cultura sino sencillamente los modos que tenemos de 
habitarǡ de ser y estar en las aulas así como los procesos de transmisión y producción del conocimiento 
donde la dinámica del aula muchas veces se parece al hipertexto ȋArmella y Grinbergǡ ͖͔͕͖ȌǤ En este 
textoǡ por otro ladoǡ importa trazar un mapa de los recorridos a través de los cuales las tecnologías se 
fueron incorporando en los debates en el campo de la educaciónǤ 

 Al compás de la realización de la sociedad de la información un nuevo horizonte se fue instaǦ
lando para la educación que merece ser atendido y que de hecho funciona como destino que deƤneǡ 
entre otros ámbitos y aspectos de la vida socialǡ los procesos de reforma educativa puestos en marcha 
desde Ƥnes del siglo XXǤ La idea de que el aprendizajeǡ en estas ya no tan nuevas sociedadesǡ es aquel 
que se asienta sobre el aprender a aprender se volvió claveǡ de forma tal que se estableció una cierta 
inexorabilidad de la formación basada en la idea de queǡ en la era digitalǡ no es el conocimiento en sí 
aquello que importaǡ sino los caminos para acceder a élǤ Del aprendizaje y la enseñanza fuertemente 
basada en conceptosǡ hemos pasado a la enseñanza de los procedimientos y por cierto de las actituǦ
desǤ 

 Asíǡ nuestros sistemas educativos Ƥnisecularesǡ se han asentado sobre una paradoja que vale 
la pena por lo menos someter a preguntaǤ En la sociedad de la informaciónǡ el eje de la enseñanza 
ya no debe ser el conocimiento sino los caminos para acceder a élǤ Al igual que ocurre en Internetǡ la 
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educación se redeƤne en un paisaje donde la constante es buscarȀgooglearǢ donde la formación y el 
aprendizajeǡ parecieraǡ deben conƤgurarse en sintonía con ese surfear el océano de la informaciónǤ 
En una clara confusión entre informaciónǡ conocimiento y conceptualización del mundoǡ el rol de los 
docentes y profesores se redeƤne en términos del diseño de ambientes de aprendizajesǡ en tanto faciǦ
litadoresǡ oǡ coach de procesos de aprendizaje ȋSimons y Masscheleinǡ ͖͔͔͜ȌǤ

 Ahora bien yǡ como hipótesis de trabajoǡ entendemos se vuelve central en el campo de la pedaǦ
gogía detenerse en esta paradoja no sólo a los efectos de su críticaǡ por demás necesaria y válidaǡ sino 
a los efectos de la realización de una genealogía que se preocupe por resaltar el carácter abierto de 
nuestro futuroǤ Esto esǡ más allá de apologías e integracionesǡ se trata de preguntarse por la emergenǦ
cia de algo que si bien no es radicalmente diferente a lo que nos precede también supone un momento 
en el que algo novel se está creando ȋRoseǡ ͖͔͔͛ȌǤ Algo queǡ si bienǡ es identiƤcable y descriptibleǡ su 
productividad no puede ser predichaǤ Este es uno de los núcleos centrales para una cartografía que 
más que procurar desestabilizar el presente se ocupe del futuroǤ ǲEsto esǡ demostrar que no hay un 
único futuro escrito en nuestro presente y así contribuir a dar forma al futuro que nos tocará habitarǳ 
ȋRoseǡ ͖ ͔͔͛ǣ ͙ ȌǤ En un mundo en el que a través de la biotecnología y las neurociencias se espera poder 
realizar predicciones tempranas sobre el carácterǡ modos de ser y destinos de los sujetosǡ reconocer 
los diferentes futuros posiblesǡ el hechoǡ de que vivimos en medio de múltiples historias constituyeǡ 
probablementeǡ el desafío para una cartografía de nuestro presenteǤ Resaltar el carácter abierto del 
futuroǡ según Roseǡ es la tarea de la genealogía de nuestro presenteǤ 

 Es en ese hiato que formulamos este trabajo que entendemos constituye una pregunta cenǦ
tral para las ciencias sociales sin dudaǡ e ineludible para la pedagogíaǤ La educación es una acción que 
ejercemos en el presenteǡ pero que adquiere sentido en la promesa de futuro que nos hacemos y les 
hacemos a nuestros jóvenesǤ De modo queǡ tanto como preguntarnos por el presente que estamos 
siendoǡ necesitamos abrir la interrogación acerca de la sociedad que queremos serǤ Para ello se vuelve 
necesario abrir la pregunta política por el futuroǡ a los efectos de desestabilizar la inexorabilidad que 
suele pesar sobre élǤ

 Es en esa línea que hemos organizado este debate del siguiente modoǣ en primer lugar una 
descripción de los enunciados que conforman la episteme ȋFoucaultǡ ͕͝͝͝Ȍ de la era de la informaciónǤ 
Seguidamente un debate respecto de los modos en que esos enunciados se deƤnen en los planteos 
pedagógicos yǡ para Ƥnalizar con una pregunta acerca de la posibilidad de construir en nuestras aulas 
espacios de pensamiento y conceptualización del mundo en donde desde ya las tecnologías no pueǦ
den dejar de estar presentesǡ en tantoǡ su ubicuidad es insoslayableǤ

͖Ǥ LĆ ĘĔĈĎĊĉĆĉ ĉĊ đĆ ĎēċĔėĒĆĈĎŘēǡ đĆ ęĊĔėŃĆ ĉĊđ ĈĆĕĎęĆđ čĚĒĆēĔ Ğ đĆ ċĔėĒĆĈĎŘē
 Si bien puede rastrearse hacia el periodo de entreǦguerraǡ es hacia Ƥnes de la segunda guerra 
mundial cuando un conjunto de nuevos enunciados comienza a producirse y difundirse primero como 
críticaǡ luego como explicación y cuarenta años más tarde como programática y acción de gobiernoǤ 
Se trata de enunciados que no sólo referirían a un estado de situación sino a aquello que entendían coǦ
menzaría a serǤ Es en ese marco que saberes provenientes de la economíaǡ la cibernética y las ciencias 
de la informaciónǡ las incipientes neurocienciasǡ la economía políticaǡ yǡ también la pedagogía comienǦ
zan a conƤgurarse y a aparecer a veces de manera independiente y otras articulándose unos con otrosǤ 
Es así comoǡ por ejemploǡ  en ͕͙͘͝ Skinner escribía La máquina de enseñarǡ donde condensaba enunciaǦ
dos que iban a combinar preocupaciones propias de la didáctica junto con saberes provenientes de las 
ciencias de la informaciónǡ la economía y Ƥlosofía analíticaǤ Más especíƤcamenteǡ en la conƤguración 
del relato de la sociedad de la información se ensamblan tres fuentes de enunciadosǣ ͕Ȍ La crítica del 
estado queǡ formulada ya en los años cuarentaǡ da forma al neoliberalismoǡ ͖Ȍ la conformación de la 
teoría del capital humano queǡ como señaló Foucault ȋ͖͔͔͛Ȍǡ supuso entre otros aspectos la recepción 
estadounidense de esas críticas yǡ ͗Ȍ las propuestas de la sociedad de la información queǡ de hechoǡ 
como lo proponemos aquíǡ condesan esos planteosǤ Entre estas tres fuentes de enunciación es posible 
identiƤcar no sólo relatos comunes sino un origen común que por un ladoǡ como lo describe Foucaultǡ 
involucra al ordoliberalismo que se distribuía entre la Universidad  de Friburgo y la Escuela austríaca 
y su recepción en los Estados Unidos yǡ por el otro a un conjunto de saberes que provenientes del 
campo de las ciencias de la información y la comunicación habían comenzado a desarrollarse incluso 
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durante la segunda guerra mundial ȋGereǡ ͖͔͔͖ȌǤ

 Ahoraǡ es en el campo de la educación donde se observan los primeros impactos y articulaǦ
ciones de aquello que en el presente se constituye como un estado de situación ligado con la conǦ
Ƥguración de la sociedad de la informaciónǤ El trabajo de Skinner da cuenta de elloǡ pero también la 
recepción temprana de la teoría del capital humano en la planiƤcación política del sistema educativo 
ȋKarabel y Halseyǡ ͕͚͛͝ȌǤ De hechoǡ no es la primera vez que eso ocurreǡ justamenteǡ por ese carácter 
de acción sobre el futuro la educación aparece en el centro de la escena como la acción social invoǦ
lucrada en el diseño de lo porǦvenirǤ En tiempos de la ilustraciónǡ en el mismo momento en que el 
saber adquiría la forma de ciencia y comenzaba a ganar terrenoǡ no sólo desde el punto de su status 
epistemológicoǡ sino también en los procesos productivosǡ la educación Ǧpor esos años deƤnida como 
instrucción públicaǦǡ pasaría a ser el engranaje fundamental de la maquinaria modernaǤ La máquina a 
vapor tanto como la estadística conforman parte fundamental del maridaje constitutivo de nuestros 
tiempos modernos donde razón y progresoǡ conƤguran las caras centrales de ese gran dispositivo que 
supuso la conƤguración del moderno capitalismoǤ Actualmenteǡ un aspecto profundamente moderno 
pareciera permanecer y aunqueǡ probablementeǡ ensamblado de otra maneraǡ podemos rastrearlo en 
nuestro presenteǤ Y es aquel que establece esa relación positiva entre razónǡ educación y progresoǤ 

 Al respectoǡ importa señalar que la relación entre el saber y la acción sobre la naturaleza no tieǦ
ne novedad algunaǤ Desde que el hombre devino talǡ como lo describió Marxǡ esa relación se volvió inǦ
disoluble de nuestro estar y hacer el mundoǤ Sin embargoǡ en línea con Mumford ȋ͖͔͔͝Ȍǡ cabe escapar 
a aquellas miradas que tienden a ǲatribuir al instrumento físico mismo todo el complejo de costumbres 
y métodos que lo crearon y acompañaronǳ ȋ͖͕ȌǤ Esto es escapar a una suerte de fetichización de la tecǦ
nología que acompaña muchas de las lecturas de nuestro presenteǡ donde ésta aparece produciendo 
cambios que el hombre se atiene a disfrutar pero no interviene en su hechuraǤ La tecnología apareceǡ 
asíǡ como el nuevo sujeto de la historia donde el hombre se vuelve objeto y poco puede hacer para 
modiƤcarlosǡ más que gozar de sus ventajasǤ 

 Ahora bienǡ no es nuestra intención aquí ocuparnos en sí en el debate modernidadȀposmoǦ
dernidadǡ ni de los procesos de tecnologizaciónǢ sin embargoǡ síǡ importaǡ frente a la exaltación de la 
novedad que suele adscribirse al conocimiento en nuestros actuales tiempos digitalesǡ enmarcar los 
cambios en el devenir de la historia yǡ por tantoǡ de sus continuidades y rupturasǤ Cabe señalar entonǦ
cesǡ que es una nota común del moderno capitalismoǡ habernos constituido como sociedad de saber 
yȀo sociedad de conocimientoǤ Desde el siglo XVII es posible identiƤcar el papel central que ocuparon 
las tecnologías y el conocimiento en la vida social y productivaǤ Es en este marco queǡ entoncesǡ apaǦ
rece la pregunta respecto de nuestras sociedades y del relato con el que la información se constituyó 
como novedadǤ 

 En la conƤguraciónǡ para hablar en términos foucaultianos ȋ͕͝͝͝Ȍǡ de la episteme de la socieǦ
dad de la información los trabajos de la Escuela austríaca constituyeron una pieza fundamentalǤ No 
tanto la asignación de centralidad al saber sino la redeƤnición de aquello que pasaría a ser consideraǦ
do conocimiento en sí queǡ como veremosǡ ha tenido y tiene importantes consecuencias en nuestras 
actuales propuestas pedagógicasǤ La consideración del conocimiento como eje de la vida económica 
es introducida por Hayek del siguiente modoǤ Para el austríaco se hacía central entender que hay disǦ
tintos tipos de conocimientosǡ más allá del cientíƤcoǡ centrales para la vida socialǡ tales como las habiǦ
lidades prácticas y la experienciaǡ entre otrosǤ De esta formaǡ proponía que si bien en la vida real nadie 
posee un conocimiento perfecto ȋcondición central para el funcionamiento del mercadoȌǡ sí posee la 
capacidad y habilidad para buscar informaciónǤ Estas dosǡ según Hayekǡ constituyen los aspectos clave 
para tomar decisiones y planiƤcar accionesǤ De hecho para ese autor el equilibrio económico ya no 
sería un resultado óptimo que se alcanza de una vez y para siempreǡ sino un proceso de coordinación 
de planes y acciones individuales donde esa capacidad de búsqueda se vuelve medularǤ En ese proceso 
es clave que los individuos aprendan de su experiencia y adquieran los conocimientos que los puedan 
ayudar a actuarǤ De manera tal que cuestionando la centralidad del saber cientíƤco a la vez instala el 
conocer como eje de la vida socioeconómicaǤ

 Como el mismo autor de la sociedad de la información Machlup ȋ͕͚͖͝Ȍ señalará años después1ǡ 
͕ǤǦ En ͕͚͖͝ Machlupǡ quien se doctora en Viena y se exilia en ͕͔͘͝ en Estados Unidosǡ publicó el hoy clásico texto ǲThe ProǦ
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el conocimiento siempre jugó un papel importante en los análisis de la economíaǡ pero para la gran 
mayoría el estado del conocimiento y su distribución en la sociedad constituía uno de los tantos datos 
que se dan por sentadosǤ Asíǡ señalaba que más allá de la ausencia de teorización al respecto en la liteǦ
ratura económica el conocimiento siempre ha sido centralǤ Ahora bien para Machlupǡ es fundamental 
entender que el conocimiento no solo reƤere al saber cientíƤco sino a otros tipos de saberes que tamǦ
bién cumplen un papel importanteǤ Así propone que debería considerarse conocimiento a cualquier 
cosa que sea sabida por alguienǡ y a la vez señala central entender que el conocimiento supone tanto 
su producción como su distribuciónǢ la producción de  conocimientoǡ proponíaǡ comprende no sólo 
descubrirǡ inventarǡ designarǡ planiƤcar sino también difundir y comunicarǤ 

 Junto con Hayekǡ en el trabajo de Machlup también inƪuyó Ryle ȋGordinǡ ͖͔͔͜ȌǤ Este Ƥlósofo 
de la escuela analíticaǡ que insistíaǡ en esos mismos añosǡ en la necesidad de entender al conocimiento 
no solo como saber quéǡ esto es un saber que  se posee acerca de algoǡ sinoǡ en línea con Hayekǡ en 
tanto saber cómoǤ Actuar inteligentemente según ese autor supone un conjunto de disposicionesǡ reǦ
glasǡ que no necesariamente implican teorizaciónǤ Esto esǡ se puede actuar de manera inteligente sin 
poseer un saber especíƤco acerca de lo que se haceǡ sino más bien habilidades que permiten resolver 
o actuar sobre los problemasǤ DeƤnido el saber en tanto saber hacerǡ es posible identiƤcar en estos 
planteos un énfasis en la base procedimental del conocerǡ  que va a tener capital inƪuencia en las peǦ
dagogías de Ƥnes del sigloǤ

 En estos planteos se puede leer una de las primeras heridas al corazón de la racionalidad ilusǦ
trada queǡ desde yaǡ se articularán años después con la crítica posmodernaǣ el saber cientíƤcoǡ esa 
teorización o saber quéǡ deviene un saber más y ni siquiera el más importanteǤ El conocimiento central 
será aquel que se ocupe de las habilidadesǡ del cómoǤ Ahora  bienǡ Machlup agrega a estos planteos 
un segundo giro central que se ensamblaǡ fuertementeǡ en la lógica de la era digitalǣ la información 
es conocimiento sólo si es comunicada y utilizadaǢ esto esǡ involucra producción y distribución del coǦ
nocimientoǤ  De modo tal que el conocimientoǡ señalaǡ involucra un espectro entero de actividades e 
industrias que pueden ser operacionalizadas y agrupadas enǣ educación ȋen todos los ámbitos y más 
allá de la educación formalȌǢ producción de conocimiento ȋbásicamente aquí ocupan un papel central 
las agencias de investigaciónȌǢ impresión y edición ȋdesde libros y periódicos hasta panƪetosȌǢ máquiǦ
nas de información ȋcomputadorasǡ instrumentos musicalesǡ teléfonosǡ dispositivos de señalizaciónǡ 
etcǤȌǢ servicios personales ȋlegalesǡ ingenieríasǡ médicosǡ contablesǡ auditoríasȌǢ servicios ƤnancierosǤ 
Es aquí donde la idea de ubicuidad comienza a desarrollarse y es posible imaginar a las máquinas como 
enseñantesǤ

 Está claro que en el siglo XXI podríamos ampliar aquel primer listado de industriasǤ Sin emǦ
bargoǡ lo que importa resaltarǡ aquíǡ es cómo estas deƤniciones constituyen los enunciados clave de 
nuestra presente era informacional y digitalǡ donde la misma idea de unir conocimiento e industria fue 
en esos años novedadǤ De forma tal que el conocimiento más que referir a un estado de cosas comienǦ
za a pensarse como un proceso o una actividadǡ yȀoǡ por tantoǡ una industria que produce valorǤ Estas 
ideas se ensamblan y adquieren especial fuerza en los desarrollos de la teoría del capital humano para 
quienes el conocimiento pasará a ser considerado capitalǡ clave en  la producción de ganancia yǡ por 
tantoǡ los trabajadores devendríamos capitalistas sui generis ȋSchultzǡ ͕͖͛͝Ǣ Druckerǡ ͕͗͝͝ȌǤ 

 Esǡ en ese marco que adquiere especial sentido la descripción y crítica que realizaba Lyotard 
respecto de aquello que llamó la condición posmodernaǤ Entre otras cuestiones señalaba que la ǲreǦ
lación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber tiende y tenderá cada vez 
más a revestir la forma que los productores y los consumidores de mercancías mantienen con éstas 
últimasǡ es decirǡ la forma valorǤ El saber es y será producido para ser vendido y es y será consumido 
para ser valorado en una nueva producciónǣ en los dos casosǡ para ser cambiadoǤ Deja de ser en sí misǦ
mo su propio Ƥnǡ pierde su valor de usoǳ ȋ͕͗͝͝ǡ ͕͚ȌǤ  No se trata de una simple consideración de algo 
que algún día podría ocurrirǡ sino de un aspecto constitutivo del relato de la sociedad de la información 
que se vuelve talǡ al abrir la pregunta respecto de la estimación del conocimiento en el crecimiento 

duction and Distribution of Knowledge in the United Statesǳ donde propone y populariza el concepto de sociedad de la 
informaciónǤ
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económico y la productividad2Ǥ Es en este contexto que Machlup llega a estimar que la economía del 
conocimiento creció un ͖͝Ψ en ͕͙͜͝ǡ algo así como un ͜ǡ͜Ψ en el periodo ͕͛͘͝Ǧ͙͜ y ocupó a un ͖͚ǡ͝Ψ de 
la población repartida entre las industrias antes mencionadasǤ

 En esa línea Machlup va a señalar la centralidad de entender a la educación y su productividad 
en dos nivelesǤ Por un ladoǡ a nivel interno propone comprimir el curriculum para acelerar la producǦ
ción de personas bien entrenadas en tantoǡ señalaǡ que había escasez de capacidad intelectual entre 
la fuerza de trabajoǤ Segundoǡ la productividad interna y externa de la educación que propone debería 
pasar a entenderse ya no como costo sino como inversiónǤ En esta línea también se van a comprender 
las acciones de producción de conocimiento señalando que la investigación básica es una inversiónǤ De 
hechoǡ Machlup advertía que sin investigación básicaǡ al contrario de muchos de los planteos actualesǡ 
la investigación aplicada se vería amenazadaǤ Por últimoǡ anticipaba el cambio estructural del empleoǡ 
del que se hizo eco Drucker ȋ͕͗͝͝Ȍǣ que implica un constante movimiento del trabajo manual al mental 
en tanto el progreso tecnológico propiciaría el empleo de los productores de conocimiento en el senǦ
tido operacional que recién lo planteamosǤ 

 Como puede observarse gran parte de los preceptos esgrimidos por Machlup constituyen los 
enunciados clave de las reformas educativas implementadas desde Ƥnes del siglo XXǤ En América LatiǦ
naǡ podemos identiƤcar dos momentos clave de la apropiación de estos relatosǤ Por un ladoǡ los años 
sesenta enmarcados en las políticas para el desarrollo yǡ seguidamenteǡ las reformas implementadas 
hacia Ƥnes de siglo XXǤ 

 En primer lugarǡ durante los años sesentaǡ en tiempos de la Alianza para el Progreso y desaǦ
rrollismosǡ es cuando las hipótesis de subdesarrollo encontraban una fuerte explicación en la falta de 
inversión en los factores mencionados más arribaǤ Es así como gran parte de las políticas educativas se 
dirigieron en orden de los principios enunciados por estos principios͗Ǥ Es en los años sesenta cuando 
nociones como participación socialǡ nuevos actoresǡ racionalidadǡ integraciónǡ necesidad de transforǦ
mación de las estructurasǡ ideologismosǡ formación de recursos humanosǡ profesionalización docenǦ
teǡ disfuncionalidadǦcentralismoǦburocratismo vsǤ democraciaǦfederalizaciónǦdescentralizaciónǡ entre 
otrasǡ comenzaron a adquirir fuerza yǡ desde yaǡ en nuestro presente constituyen ejes centrales de la 
política educativaǤ Asíǡ por ejemploǡ la noción de participación comenzó a ser utilizada como un llamaǦ
do a la inclusión de ǲnuevos actoresǳ en la toma de decisionesǡ como un medio de acercar decisión y 
acción y por tanto de propiciar la ǲcoǦresponsabilidadǳ por la gestión directa del servicio educativoǤ 
Entoncesǡ por un ladoǡ se trataba de promover la participación privada en educación yǡ seguidamenteǡ 
se hacía referencia a la importancia de la familiaǡ de los medios de comunicaciónǡ las empresas y los 
sindicatos como otros actores centrales de la escolarizaciónǤ En este mismo sentido se invocaba a las 
provincias como nuevos actores que deberían responsabilizarse por el conjunto de la oferta educativaǤ 
Asimismoǡ es desde esos años sesenta en que comienzan a producirse aquellos diagnósticos queǡ 
asentados sobre la disfuncionalidad e inadecuación del sistema educativoǡ formulan la necesidad de su 
transformación atendiendo a los nuevos requerimientos de la sociedad queǡ desde Machlupǡ comienǦ
zan a deƤnirse en línea con los planteos de la era digital y la centralidad de la educaciónȀconocimiento 
como factor del desarrollo y la transformaciónǤ Como contracara la educación o su falta pasarían a ser 
responsable por el subdesarrolloǡ el desempleo y la falta de adecuación de los recursos humanos a los 
requerimientos del aparato productivo y de la sociedad en generalǤ De manera que es en esos años 
en que se sientan las bases recursistas y neoǦrecursistas que ubicarían a la educación en el centro del 
debate y de las demandas del desarrolloǤ Es así que ǲla educación es reestructurada como parte de 

͖ǤǦ De hecho estos enunciados se conforman en un clima de época de forma tal que no se trata de una consideración aislada 
de MachlupǤ En esos mismos años otro economistaǡ Solowǡ construye la idea del factor residual para referir a aquella parte 
del crecimiento que no podía explicarse verbigracia las inversiones en los factores tradicionales de la economíaǤ Asíǡ si bienǡ 
el autor de la sociedad de la informaciónǡ elige otro camino para estudiar el crecimiento económicoǡ ligado con el estudio de 
algo así como las cuentas nacionalesǡ resulta central entender que es en la conformación de esta episteme que se desarroǦ
llanǡ y se vuelven verdad estos postuladosǤ
͗ǤǦ En Argentinaǡ por ejemploǡ es en esos años que se desarrollan y crean organismos que van a aglutinar a la ciencia y la tecǦ
nología como CONICET o el CONETǡ que cumplió un fuerte papel en el impulso y creación de las escuelas técnicasǤ Asimismoǡ 
en línea yȀo como  antesala de los planteos neoliberalesǡ se pusieron en marcha los primeros intentos de descentralización 
de los sistemas educativos nacionalesǤ
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la economíaǤ Ya no será más vista como un derecho universal de bienestar sino como una forma de 
inversión en el desarrollo de habilidades que refuerzan la competitividad globalǳ ȋPetersǡ ͕͚͝͝ǣ ͝͝ȌǤ 

͗Ǥ LĆ ĘĔĈĎĊĉĆĉ ĉĊ đĆ ĎēċĔėĒĆĈĎŘēǡ đĆĘ ĈĔĒĕĊęĊēĈĎĆĘ Ğ đĆĘ ĕĊĉĆČĔČŃĆĘ Ċē đĆ ĊėĆ ĉĎČĎęĆđ
 El conjunto de enunciados que hemos descripto en el apartado anterior surgen en un clima 
donde la crítica a la intervención del Estado en la vida social y económica provenía de los más diversos 
camposǡ incluyendo las luchas de los movimientos sociales propios los años sesentaǤ Con los totalitaǦ
rismos de la preǦguerraǡ la guerra y la posguerraǡ la crítica del estado o aquello que Foucault llamó la 
fobia al Estadoǡ se vieron no sólo revitalizados sino que encontraron en izquierdas y derechas buenos 
motivos para aƤanzarseǤ De hecho los sesenta se caracterizaron por la presencia cada vez más fuerte 
de movimientos en que ganaban terrenoǣ la crítica del Estadoǡ los totalitarismosǡ la sociedad de normaǦ
lización y la imposición del modelo europeo que se expresaba en la Ƥgura del hombre blancoǡ padre de 
familiaǡ profesionalǡ etcǤ Vietnamǡ el mayo francés así como en América Latina y otros países del Tercer 
Mundoǡ los movimientos de liberación nacional conformaban parte del escenario de esas luchas donǦ
de la participación popular era uno de los ejes centralesǤ

 Desde esos años sesenta yǡ principalmenteǡ a partir de los trabajos de los reproductivistas 
ȋBowles y Gintisǡ ͕͛͛͝Ǣ Baudelot y Establetǡ ͕͛͜͝Ǣ Althusserǡ ͕͙͛͝Ȍ de los años setentaǡ la escuela pasó 
a ser objeto de crítica en tanto se la identiƤcaba como lugar de imposición de la ideología dominanteǡ 
donde los alumnos eran considerados tabula rasaǡ objeto de una instrucción rutinariaǡ enciclopedista 
y memorísticaǤ Frente a ese estado de cosasǡ es que aparecieron algunos planteos queǡ como los de 
Ivan Illichǡ asentados sobre la crítica reproductivista formularían las propuestas de desescolarización 
ȋPetersǡ ͕͚͝͝ȌǤ Se sentaronǡ asíǡ las bases de una crítica que va a ser reubicada como propuesta de 
reformas tendientes a la creación de redes de conocimientosǡ que evitarían las restricciones propias 
de la escolarización formal  y se concentrarían en un tipo de educación más personalizada y de autoǦ
aprendizajeǤ 

 Asimismoǡ esa crítica de la escuela se encontró ǦyȀo en términos de Deleuze ȋ͕͖͝͝ȌǦǡ se ensamǦ
bló con el cuestionamiento de la ciencia como lugar y expresión del progreso técnicoǤ Si bien hacia el 
Ƥnal de la primera guerra mundial ya pueden identiƤcarse ese tipo de planteosǡ Auschwitz e Hiroshima 
constituyeron un punto de quiebre de la unión hasta entonces indisoluble entre razón y progresoǤ 
En los años cincuenta ya se entendía que la ciencia y la utopía baconiana podrían encontrarse con su 
peor pesadillaǣ ǲel resultado habría de ser la seguridad y el bienestar material en escala que sobrepasa 
cualquier sueño anteriorǢ pero el precio de tales beneƤcios era la dependencia cada vez más servil de 
lo colectivo mecánicoǤ Lo que puede ser sometido a regulación exterior no se considera una forma de 
vida dignaǳ ȋMumfordǡ ͖͔͔͝ǣ ͕͙͖Ȍ͘. 

 Así esa crítica de la razón cientíƤcaǡ de la barbarie en la culturaǡ se articuló en los planteos que 
años atrás ya habían establecido el cuestionamiento del relato cientíƤco como la única forma de saber 
válidaǡ que proponían con fuerza autores como Hayekǡ Ryle y luego MachlupǤ La tan mentada crisis 
de los metarrelatos ocurre en el seno de los planteos de la sociedad de la información yǡ es en ese 
marco que Lyotard ȋ͕͗͝͝Ȍ al referir a la crisis de esos relatos señalaba que ǲla perspectiva de un vasto 
mercado de competencias operacionales está abiertaǤ Los detentadores de este tipo de saber son y 
serán objeto de ofertasǡ y hasta de políticas de seducciónǤ Desde ese punto de vistaǡ lo que se anuncia 
no es el Ƥn del saberǡ al contrarioǤ La enciclopedia de mañana son los bancos de datosǤ Estos exceden 
la capacidad de cada utilizadorǤ Constituyen la βnaturalezaγ del hombre posmodernoǳ ȋ͕͔͝ȌǤ Y en esa 
línea es que este autor señala que la pedagogía se vería conminada a enseñar a los estudiantes ǲno 
los contenidosǡ sino los usos de terminalesǡ es decir nuevos lenguajes por una parteǡ y por otraǡ un maǦ
nejo más sutil de ese juego de lenguaje es la interrogaciónǣ Ǭa dónde dirigir la preguntaǫǤǤǤ Sólo desde 
la perspectiva de grandes relatos de legitimaciónǡ vida del espíritu yȀo emancipación de legitimación 
de la humanidadǡ el reemplazo parcial de enseñantes por máquinas puede parecer deƤcienteǡ incluso 
intolerableǤ Pero es probable que esos resortes ya no constituyan el resorte principal del interés del 
saberǥǤ la pregunta ya no esǣ Ǭeso es verdadǫ sino Ǭpara qué sirveǫǳ ȋ͕͔͜ȌǤ 

 Es en ese contexto que en el campo de la pedagogíaǡ desde Ƥnes del siglo veinteǡ hemos visto 
crecer un conjunto de nuevos desarrollos queǡ asentados sobre la crítica de la educación tradicional 
͘ǤǦ Importa señalar que la primera edición de este libro es de ͕͚͔͝Ǥ
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como bancariaǡ rígida y autoritariaǡ proponían la necesidad de su transformación en términos de la  
motivaciónǡ participación y gestión responsable de los actores tradicionales ȋGrinbergǡ ͖͔͔͜ȌǤ En esa 
línea las aproximaciones constructivistas que durante los sesenta hacían fuerte eje en la crítica del 
carácter pasivo que la enseñanza otorgaba al alumnoǡ pasaron a tener un lugar privilegiado en la conǦ
Ƥguración de pedagogías del siglo XXIǤ Se produjo un movimiento que tuvo la capacidad de incorporar 
los planteos Ȃque podríamos llamar ya clásicosǦ surgidos en el seno de las pedagogías críticas de Ƥnes 
de los sesenta y de los setentaǤ En palabras de Boltanski y Chiapello ȋ͖͔͔͖Ȍ se produjo algo así como 
una operación que incorporó en su seno una parte de los valores en nombre de los cuales era criticadoǤ  
Al respecto conviene señalar que la conƤguración de las nuevas formas de lo escolar se realizó sobre 
la base de los diagnósticos de la necesariedad del cambio que atravesaba la vida socialǡ fuertemente 
asentados en las hipótesis de la sociedad de la información y del conocimiento que luego elaboró 
Drucker ȋ͕͗͝͝Ȍǡ y constituyen la segunda generación de esos planteosǤ Reformulado en línea con los 
postulados de la sociedad de la información y centrado en el saber cómo Ǧdonde el conocimiento 
deviene tal en tanto es comunicadoǦǡ el docente es llamado a orientar procesos de autoǦaprendizajeǤ 
En este marcoǡ es posible entender cómo docentes yȀo estudiantes hemos devenido sujetos llamaǦ
dos a dejar de enseñar y aprender informaciónǡ en tanto los contenidos conceptuales se han visto 
devaluadosǢ en aras de volvernos sujetos activos de nuestro propio aprendizajeǡ buscar información y 
participar en esa búsqueda constante se ha vuelto el eje de la tarea educativaǤ Devenir sujetos activos 
en la construcción de nuestra identidad donde el aula debe transformarse en un lugar para promover 
el deseo de participarǡ aumentar autoestimas que parecen deprimidasǡ constituye una de las tantas 
tareas que debe propiciar la escolaridadǤ Para ello la tarea docente debe concentrarse en motivar a 
los alumnos para que hagan o deseen hacer ȋFendlerǡ ͖͔͔͕Ǣ Popkewitzǡ ͕͚͝͝Ǣ Grinbergǡ ͖͔͔͜Ȍǡ algo 
así como educar la voluntad de hacerǢ este se ha vueltoǡ un ya no tanǡ nuevo mandato de la tarea de 
enseñarǤ Y desde  ya frente a la crítica que señalaba a la escuela como un lugar que imponía saberes de 
tipo memorísticos carente de signiƤcaciónǡ la idea del saber en tanto saber cómoǡ que señalaba Hayekǡ 
ganaría cada vez más terrenoǤ Así la enseñanza de las habilidades pasaría a ser el eje del aprender a 
aprenderǡ donde el docente debe volverse un líderǡ motivadorǡ orientador del autoǦaprendizajeǤ Si el 
eje ya no es saber algoǡ sino esas habilidades que nos permiten la búsqueda deǡ entoncesǡ podemos 
entender este nuevo deber ser de la formación y de la enseñanzaǡ así como muchos de los reclamos 
de la pérdida de autoridad de una docencia queǡ en deƤnitivaǡ fue y es llamada a hacer coaching y gesǦ
tionar el autoǦaprendizajeǤ De hechoǡ muchas veces nos preguntamos por la pérdida de autoridad de 
la función docenteǢ al respectoǡ sería bueno rastrearǡ justamenteǡ en estos enunciados una genealogía 
de una autoridad que fue desautorizada prácticamente de manera sistemáticaǤ

 A modo de ejemploǡ vale la pena detenerse en el siguiente listadoǡ más que exhaustivoǡ de 
habilidades que los docentes habrán de tener de cara al siglo XXI y en la era digitalǣ

 ǲEl docente del siglo XXI ha de ser capaz deǣ
͕Ǥ Crear y editar audio digital
͖Ǥ Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos conȀentre los estudiantes
͗Ǥ Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a sus estudiantes
͘Ǥ Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula
͙Ǥ Usar contenidos audiovisuales y vídeos para involucrar a los estudiantes
͚Ǥ Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes
͛Ǥ Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente
͜Ǥ Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación
͝Ǥ Compilar un eǦportafolio para su autodesarrollo
͕͔Ǥ Tener un conocimiento sobre seguridad online
͕͕Ǥ Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes
͕͖Ǥ Crear videos con capturas de pantalla y vídeoǦtutoriales
͕͗Ǥ Recopilar contenido web apto para el aprendizaje en el aula
͕͘Ǥ Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas necesarias para                    
 organizar su trabajo y planiƤcar su aprendizaje de forma óptima
͕͙Ǥ Conocer el software de votaciónǣ se puede utilizarǡ por ejemploǡ para crear una encuesta en  
 tiempo real en la clase
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͕͚Ǥ Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de los materiales
͕͛Ǥ Aprovechar los juegos de ordenador y videoconsola con Ƥnes pedagógicos
͕͜Ǥ Utilizar herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación
͕͝Ǥ Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos
͖͔Ǥ Encontrar y evaluar el contenido web
͖͕Ǥ Usar dispositivos móviles ȋpǤejǤǡ tablets o smartphonesȌ
͖͖Ǥ IdentiƤcar recursos didácticos online seguros para los estudiantesǤ
͖͗Ǥ Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente
͖͘Ǥ Conocer el uso de Youtube y sus potencialidades dentro del aula
͖͙Ǥ Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus alumnas y alumnos 
͖͚Ǥ Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase
͖͛Ǥ Usar organizadores gráƤcosǡ online e imprimibles
͖͜Ǥ Usar notas adhesivas ȋpostǦitȌ en línea para captar ideas interesantes
͖͝Ǥ Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de capturas de  
 pantalla

͔͗Ǥ Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupoȀen equipo que utilizan mensajería
͕͗Ǥ Buscar eƤcazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible
͖͗Ǥ Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales
͗͗Ǥ Usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantes͙ǳ
 

 Como puede observarseǡ estas tareasǡ que podrían formar uno de los tantos listados que reǦ
deƤnen la función docenteǡ no sólo enfatizan en el uso de internetǡ sino que destacan habilidadesǡ 
capacidades de búsqueda y uso de herramientas donde la conceptualización y la reƪexión acerca deǡ 
no tiene ningún espacioǤ En rigorǡ no hay lugar para la reƪexión en tanto no sólo se trata de buscar 
sino de hacerlo lo más rápido que se puedaǤ Este tipo de planteos se articulan en las pedagogías de 
las competencias ȋGrinbergǡ ͖͔͔͜Ȍǡ que ha llevado a incluir como parte central de la enseñanza los 
procedimientos y las habilidades de carácter cognitivo que tienen su eje en lo que los alumnos hacen 
con el conocimientoǤ Hacer que se expresa en la resolución sin necesidad de alcanzar un determinado 
resultadoǤ Es decirǡ se trata de la construcción de propuestas de enseñanza que modiƤcan las coorǦ
denadas del trabajo escolarǤ Una propuesta educativa de estas característicasǡ como suele señalarse 
en las propuestas de reforma desde Ƥnes del siglo XXǡ no debe basarse en la memoriaǡ repetición y 
rigidización de la clase escolarǤ  Este tipo de texto educativo no sólo implica producir modiƤcaciones 
en lo que se reƤere a la selección de los contenidos y forma de organizarlos sino también supone la 
construcción de nuevas pautas de trabajo al interior del aulaǤ Como nos señalaba una docente ǲno 
importa la respuestaǡ los movés para que busquenǤǤǤǳǤ

 El continuo cambioǡ incluso el prepararse para cambiarǡ la innovación y la búsqueda constante 
deǡ se conƤguran en un proyecto de vida que regula el presente en el nombre de la acción futuraǤ La 
sociedad del conocimiento se compone de un proceso continuo de elección individual que promete 
la piedra Ƥlosofalǡ de forma tal queǡ ǲen la sociedad del Ǯconocimientoǯ y la comunicación devenimos 
sujetos llamados a aprender que toda la vida es un continuo reǦcrearȀnos y devenir solucionadores de 
problemasǤ Individuos llamados a recrear nuestras propias biografías y tomar decisionesǤ La única cosa 
sobre el futuroǡ que no está abierta a elección es la elección mismaǳ ȋPopkewitzǡ Olson y Petersonǡ 
͖͔͔͚ǣ ͗͗͘ȌǤ Este llamado a buscarǡ cuanto más rápido mejorǡ a no detenerse se realiza en la misma claǦ
ve que la literatura de autoǦayuda que como indica la moraleja de uno de los libros de autoayuda más 
vendidos ǲǬQuién se ha llevado mi quesoǫǳǣ ǲsi no cambias te extinguesǨǨǳǤ

 De esta manera yǡ paradójicamenteǡ en tiempos donde la diversidad es exaltada y deseada 
herramientaǡ los tiempos de información nos dejan surfeando en el mar de la búsqueda constanteǡ 
conƤgurando una arquitectura del deseo en torno a ellaǤ Es en esa línea que Buchanan ȋ͖͔͔͛Ȍ señala 
que Internet es sin duda la más poderosa máquina de homogeneización y estandarización inventadaǢ 
el éxito de Amazonǡ Google y eBay está íntimamente relacionada con la forma en que sus sitios faciǦ
litan la búsquedaǤ Lo que estas compañías han creado es algo que propone llamar la ǲcultura de los 
motores de búsquedaǳǤ En estas lógicas lo central no es qué buscamosǡ sino formar un yo buscadorǤ

͙ǤǦ ǲThe ͗͗ Digital Skills Every ͖͕st Century Teacher should Haveǳǡ disponible en httpǣȀȀwwwǤeducatorstechnologyǤ
comȀ͖͔͕͖Ȁ͔͚Ȁ͗͗ǦdigitalǦskillsǦeveryǦ͖͕stǦcenturyǤhtmlǤ

http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html.
http://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html.
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Por últimoǡ cabe resaltar que esa elección y producción de futuroǡ en nuestro continente se acompaǦ
ñan de las hipótesis que reƤeren a la baja autoestima como explicación de la desigualdad y la pobreza 
extrema que desde Ƥnes del siglo XX ha crecido de manera sistemáticaǤ Para nuestras escuelas del 
tercer mundo esa formación de la subjetividad debe acompañarse ademásǡ de propuestas que eleven 
la resiliencia de modo que los jóvenes sean capaces de reinventarseǡ recrearse activamente y sobreǦ
ponerse a unas condiciones de vida queǡ debemos señalarǡ si bien los atraviesanǡ de ningún modo 
contribuyeron a producirlas ȋGrinbergǡ ͖͔͔͜ǡ ͖͔͕͔ȌǤ

͘Ǥ A ĒĔĉĔ ĉĊ ėĊċđĊĝĎĔēĊĘ ċĎēĆđĊĘǣ PĊēĘĆė Ċđ ĒĚēĉĔǡ ĈĆĒćĎĆė Ċđ ĒĚēĉĔ
 Como señalamos al inicioǡ la pregunta de este trabajo más que referir a los cambios y transǦ
formaciones que la era de la información digital trajo consigoǡ giró en torno de su racionalidadǤ Elloǡ a 
los efectos de interrogarnosǡ más que por los cambios acontecidosǡ por aquel futuro que quisiéramos 
contribuir a producir desde y en nuestras aulasǤ Ello porque los actuales alumnosǡ como suele señaǦ
larse en la bibliografíaǡ son nativos digitales y muy pronto los docentes también lo serán o ya lo están 
siendoǡ de modo que llegan a la escuela habiendo manipulado increíble cantidad de informaciónǡ haǦ
biendo pasado horas frente a las computadoras y demás herramientas de la era digitalǤ Saben buscarǢ 
nacieron en la era de googleǤ De modo que cabe la pregunta acerca del contenido de la formación y si 
ésta debe centrarse en unas habilidades con las que los jóvenes ya llegan al aulaǤ 

 Ahora no se trata de negar los cambios yȀu ofrecer escenarios nihilistas de futuro donde la técǦ
nica se apropia del mundoǤ Es en el hiato que abre la técnica y sus potencialidades donde la pedagogíaǡ 
proponemosǡ debería posicionarseǢ en la posibilidad de abrir el mundo a la interrogación yǡ por tantoǡ 
a su conceptualizaciónǤ Más que correr a surfear la novedadǡ probablementeǡ se trate de detenerse a 
pensar sobre ellaǤ De modo tal que a modo de cierre cabe preguntarnosǡ respecto de aquello que poǦ
demos generar en el espacio del aula queǡ justamenteǡ se distinga de la etérea Ǧlíquida diría BaumanǦǡ 
búsqueda en la que vivimos a diarioǤ 

 En este sentido importa recuperar aquella reƪexión benjaminiana que en la primera mitad del 
siglo XX refería al conjunto de transformaciones que habían dejado al mundo viviendo frente al culto 
de la novedad que en esos años se expresaba en la prensa escritaǡ donde el ciclo de la información 
dejaba en desuso a la noticia inmediatamente anteriorǤ Asíǡ señalaba que la narración había caído en 
desuso como resultado del proceso en que la información ganaba terreno y cobraba ǲsu recompensa 
exclusivamente en el instante en que era nuevaǤ Sólo vive en ese instanteǡ debe entregarse totalmente 
a él y en él manifestarseǤ No así la narración pues no se agotaǤ Mantiene sus fuerzas acumuladasǥǳ 
ȋ͖͔͔͕ǣ ͕͕͜ȌǤ Las short storyǡ decía Benjaminǡ reemplazaron al relato yǡ el aburrimientoǡ así como el don 
de estar a la escuchaǡ se fueron perdiendo y ya no tenemos capacidad de retenerlasǤ Y en ese mismo 
momento la información dejó de ser un dato para referir a una forma de la culturaǡ a los modos por los 
cuales pensamosǡ nos acercamos y vivimos el mundoǤ 

 Ese constante estar a la espera y de la novedadǡ ese estar a la búsqueda de la novedad nos deja 
con muy poca capacidad para detenernos a escuchar a los otros y aún más a escucharnos a nosotros 
mismosǤ Es en ese retirarse a pensar dondeǡ como señalaba Arendt ȋ͖͔͔͖Ȍǡ Ǧcuando nos quedamos 
solos con nuestro pensamientoǦǡ aquello que se pone a diario en cuestión en una culturaǡ nos llama 
al cambio permanenteǤ Es aquí donde cabe reposicionar la pregunta acerca de la educación en la soǦ
ciedad de la informaciónǤ Ello porque es en el giro que implicó el cuestionamiento de la ratio cientíƤǦ
ca  que hemos llegado a confundir informaciónǡ conocimiento y conceptualizaciónǤ De forma tal que 
estos tres se volvieron sinónimosǤ Si bien no se trata de nociones contrapuestas en los relatosǡ que 
discutimos más arribaǡ la información ha ocupado el lugar de las otrasǡ generando una muy sui generis 
sinonimia entre ambasǡ al punto que enseñar a pensar se volvió parte del saber cómoǤ Frente al cuesǦ
tionamiento del saber y del status de la ciencia como única forma válida de conocimiento se produjo 
una confusión que nos ha llevado a interpretar el signiƤcado como modelo de verdadǤ  Nuevamente 
como señala Arendtǡ ǲla necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdadǡ sino por la 
búsqueda de signiƤcadoǤ Y verdad y signiƤcado no son una misma cosaǳ ȋ͖͔͔͖ǣ ͖͘ȌǤ Esǡ probablemenǦ
teǡ en la falacia que implica la confusión de esos conceptos que se asientan las grandes verdades que 
hemos construido y aceptado en torno de la sociedad de conocimientoǤ Como no hay verdadǡ ya no 
hay  pensamientoǡ como no hay conceptos sino información ya no estamos llamados a enseñarǤ Claro 
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está que el cuestionamiento del conocimiento como verdad acabada no debería llevarnos a dejar de 
pensar o a conceptualizar el mundoǡ muy por el contrario nos arroja a la necesidad de someter nuestra 
acción a la constante  reƪexiónǤ En otras palabrasǡ si no hay verdad revelada peroǡ tampoco dadaǡ enǦ
toncesǡ más que nunca necesitamos de nuestra condición humanaǡ que es justamente esa capacidad 
del pensarǡ abstraerǡ cuestionarǥ 

 Ahoraǡ también está claro que pensamos con conceptos y de hechoǡ la enseñanza sólo es poǦ
sible gracias a los conceptosǢ sólo la conceptualización del mundoǡ que por deƤnición supone su proǦ
blematización es aquello que nos distingue en nuestra condición humanaǣ ǲǥsomos lo que los seres 
humanos han sido siempreǣ seres pensantesǤ Con esto quiero decir que los seres humanos tienen una 
inclinaciónǡ quizás una necesidadǡ para pensar más allá de los límites del conocimientoǡ para emplear 
esta capacidad como algo más que un instrumento para crear y conocerǤǳ ȋArendtǡ ͖ ͔͔͖ǣ ͗ ͜ȌǤ Esa capaǦ
cidad de crear está necesariamente ligada a los conceptos que tenemos y a los que seamos capaces de 
crear ȋDeleuze y Guattariǡ ͕͛͝͝ȌǤ Asíǡ es la ausencia de pensamiento aquello que nos ubica en la barbaǦ
rie que implica a la culturaǤ Como supo señalar Weberǡ la ciencia yȀo la técnica no puede decirnos qué 
está bien y qué está malǡ de modo que son nuestras decisiones las que nos enfrentan a la necesidad de 
preguntarnos por el sentido de la acciónǤ Y es esa ausencia de decisiónǡ de pensamientoǡ aquella que 
Arendt observaba en Eichman y que la llevó a hablar de la banalidad del malǤ

 Si todavía ansiamos hacer del mundo algo mejorǡ necesitamos que justamente sea la palabra y 
la posibilidad del pensar en común aquello que reine en las aulasǤ Es la capacidad de pensar y por tanto 
de conceptualizar y problematizar el mundo aquello se vuelve entonces desafío de la enseñanzaǤ Al 
decir de Genovese ȋ͖͔͔͗Ȍǡ es la capacidad de producir esa conexión entre el mundo subjetivo y el munǦ
do objetivoǡ la capacidad de ubicar al Yo en el mundo a través de la palabraǡ que nos puede devolver 
algo de la relación perdida entre el Yo y el mundoǤ De manera que más allá de la aceptación ineludible 
del carácter diverso que implica la noción de conocimientoǡ no hay ninguna posibilidad de que podaǦ
mos pensar al mundo yǡ por tantoǡ cuestionarloǡ sin conceptosǤ Pensar el mundoǡ supone conceptualiǦ
zarlo y para ello hace falta de la enseñanzaǢ de la ineludible tarea de transmisión que tenemos quienes 
estamos en el mundo respecto de quienes llegan a élǤ De otro modoǡ diría Arendtǡ cada generación se 
vería obligada a empezar de ceroǤ 

 En sumaǡ deberemos decidir si pondremos a los jóvenes en la carrera contra el tiempo que 
supone la búsqueda constante de la novedadǡ oǡ si crearemos pequeñas islas de problematizaciónǡ 
conceptualización y pensamiento del mundoǤ
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