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

MANAGEMENT. HACIA UNA GENEALOGÍA

SGJTG? GPGL@CPE

RCQSKCL
 La pregunta que orienta este artículo reボere a la racionalidad en torno de la cual la sociedad 
de la información y desde ya las tecnologías asociadas a ella┸ se volvieron ubicuas┻ 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 información┸ donde ésta permea nuestra vida 
laboral┸ los modos en que nos vinculamos┸ conocemos y estamos con otros┸ así como se deボne como 
deber ser de nuestra socialidad y como utopía de la pedagogía en nuestras sociedades┻ No se trata de 
discutir el valor de la información ni del conocimiento┸ 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 deボnir la cadena de valor 
de nuestras sociedades┻ 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 Machlup┸ su discípulo┸ quien acuñará la 
noción de sociedad de la información┻ 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 XXI┻

P?J?@P?Q AJ?TC┺

Sociedad de la información】 Gerenciamiento 】 Pedagogías de las competencias 】 Episteme┻

A@QRP?AR
 The question that guides this article refers to the rationality around which the information 
society the technologies associated with it became ubiquitous┻ It is in this framework that revisiting 
Foucault╆s question how we become to be who we are┸ we ask ourselves how we became an infor┽
mation society┸ which permeates our working lives┸ the ways in which we connect┸ know and we are 
with others┻ It is not about discussing the value of the information or knowledge┸ but the dynamics 
through which the idea of the information society became the thelos that deボne the value chain of our 
societies┻ It is proposed along this paper that the consideration of knowledge as the core of economic 
life was introduced by Hayek and Machlup┸ his disciple┸ who created the notion of information society┻ 
These set of statements articulate the skills┽based and competences pedagogies and the ways of thin┽
king about knowledge and its transmission in the XXI century┻

KCWUMPBQ

Information society 】 Management 】 Skills┽based and competences pedagogies 】 Episteme┻
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が┻ PPCQCLR?AGｲL
 No hay duda┸ Internet atraviesa nuestras vidas┹ google┸ google académico┸ facebook┸ twiter┸ 
mercado libre┸ despegar┸ amazon┸ trip advisor┸ gps┸ google map┸ el índice H y otras tantas páginas de 
búsqueda y mediciones nos orientan en nuestro ser┸ andar  y estar en el mundo┻ De hecho┸ más allá 
de la pregunta respecto de si el aprendizaje es en nuestros días más ubicuo que antes┸ no hay duda 
que sí lo son las tecnologías de la comunicación y la información┻ Estas no sólo se volvieron parte de 
nuestra vida cotidiana┸ sino que un rato sin ellas nos deja en un vacío que se asimila a un estado de 
detención del tiempo y el espacio┸ además del sinnúmero de tareas por hacer y el stress de no saber 
cómo resolverlas┻ Como señala Buchanan ゅきかかげょ prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas 
contemporáneas se fueron transformando┸ especialmente┸ el modo en que pensamos nuestro cuer┽
po┸ su relación con la identidad y el lugar┸ ambos pilares de la existencia social┻ Ello no constituye un 
dato menor si tenemos en cuenta que uno siempre es alguien en alguna parte┸ el hijo o la hija de y de 
tal ciudad┻ Como supo describir Deleuze┸ la nota características de las sociedades de control┸ es que 
nuestra tarjeta de crédito y el número de seguridad social constituyen nuestra nota de identidad más 
signiボcativa┸ de forma tal que la ╉carne╊ de nuestros cuerpos pareciera que a veces es reemplazada 
en su signiボcado cultural por nuestro ╉perボl digital╊┻ Así el surf no sólo se volvió el deporte de nuestra 
época como anticipaba ese autor┸ sino también nuestro modo de habitar el mundo┸ nuestra forma de 
ser y estar en Internet┹ surfear de un sitio a otro┸ señala Buchanan┸  hasta que uno se encuentra┸ es 
la tarea central de nuestros tiempos┻ Y probablemente┸ debamos agregar que la tarea central no es 
encontrarse┸ sino buscar┸ o┸ quizá debamos decir googlear.

 En este trabajo no es la intención referir a este cuadro de situación┸ ni a la evidencia de su masi┽
ボcación por demás discutida en la bibliografía┻ La pregunta que nos orienta reボere a la racionalidad en 
torno de la cual la sociedad de la información y desde ya las tecnologías asociadas a ella┸ se volvieron 
ubicuas┻ Es en esa búsqueda que┸ retomando la pregunta foucaultiana del cómo llegamos a ser quie┽
nes somos┸ nos interrogamos por los modos en que nos volvimos la sociedad de la información┸ donde 
ésta permea nuestra vida laboral┸ los modos en que nos vinculamos┸ conocemos y estamos con otros 
así como ┽y he aquí un eje de la interrogación┽┸ deボne la utopía de la pedagogía en nuestras sociedades┻ 
Esto es┸ no sólo quiénes somos sino quiénes debemos ser┻ No se trata de discutir el valor de la infor┽
mación ni del conocimiento┸ 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 deボnir la cadena de valor de nuestras sociedades┻  
Esa pregunta no sólo se abre como interrogación respecto de quienes somos y【o estamos siendo┸ sino 
respecto del futuro que queremos ser┻ 

 En este marco procuramos entender la centralidad de la pregunta respecto de las transfor┽
maciones educativas asociadas a las tecnologías┸ 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 
habitar┸ 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 ゅArmella y Grinberg┸ きかがきょ┻ En este 
texto┸ por otro lado┸ 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 educación┻ 

 Al compás de la realización de la sociedad de la información un nuevo horizonte se fue insta┽
lando para la educación que merece ser atendido y que de hecho funciona como destino que deボne┸ 
entre otros ámbitos y aspectos de la vida social┸ los procesos de reforma educativa puestos en marcha 
desde ボnes del siglo XX┻ La idea de que el aprendizaje┸ en estas ya no tan nuevas sociedades┸ es aquel 
que se asienta sobre el aprender a aprender se volvió clave┸ de forma tal que se estableció una cierta 
inexorabilidad de la formación basada en la idea de que┸ en la era digital┸ no es el conocimiento en sí 
aquello que importa┸ sino los caminos para acceder a él┻ Del aprendizaje y la enseñanza fuertemente 
basada en conceptos┸ hemos pasado a la enseñanza de los procedimientos y por cierto de las actitu┽
des┻ 

 Así┸ nuestros sistemas educativos ボniseculares┸ se han asentado sobre una paradoja que vale 
la pena por lo menos someter a pregunta┻ En la sociedad de la información┸ el eje de la enseñanza 
ya no debe ser el conocimiento sino los caminos para acceder a él┻ Al igual que ocurre en Internet┸ la 
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educación se redeボne en un paisaje donde la constante es buscar【googlear┹ donde la formación y el 
aprendizaje┸ pareciera┸ deben conボgurarse en sintonía con ese surfear el océano de la información┻ 
En una clara confusión entre información┸ conocimiento y conceptualización del mundo┸ el rol de los 
docentes y profesores se redeボne en términos del diseño de ambientes de aprendizajes┸ en tanto faci┽
litadores┸ o┸ coach de procesos de aprendizaje ゅSimons y Masschelein┸ きかかこょ┻

 Ahora bien y┸ como hipótesis de trabajo┸ entendemos se vuelve central en el campo de la peda┽
gogía detenerse en esta paradoja no sólo a los efectos de su crítica┸ por demás necesaria y válida┸ sino 
a los efectos de la realización de una genealogía que se preocupe por resaltar el carácter abierto de 
nuestro futuro┻ Esto es┸ más allá de apologías e integraciones┸ se trata de preguntarse por la emergen┽
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 ゅRose┸ きかかげょ┻ Algo que┸ si bien┸ es identiボcable y descriptible┸ su 
productividad no puede ser predicha┻ Este es uno de los núcleos centrales para una cartografía que 
más que procurar desestabilizar el presente se ocupe del futuro┻ ╉Esto es┸ demostrar que no hay un 
único futuro escrito en nuestro presente y así contribuir a dar forma al futuro que nos tocará habitar╊ 
ゅRose┸ きかかげ┺ ぐょ┻ En un mundo en el que a través de la biotecnología y las neurociencias se espera poder 
realizar predicciones tempranas sobre el carácter┸ modos de ser y destinos de los sujetos┸ reconocer 
los diferentes futuros posibles┸ el hecho┸ de que vivimos en medio de múltiples historias constituye┸ 
probablemente┸ el desafío para una cartografía de nuestro presente┻ Resaltar el carácter abierto del 
futuro┸ según Rose┸ es la tarea de la genealogía de nuestro presente┻ 

 Es en ese hiato que formulamos este trabajo que entendemos constituye una pregunta cen┽
tral para las ciencias sociales sin duda┸ e ineludible para la pedagogía┻ La educación es una acción que 
ejercemos en el presente┸ pero que adquiere sentido en la promesa de futuro que nos hacemos y les 
hacemos a nuestros jóvenes┻ De modo que┸ tanto como preguntarnos por el presente que estamos 
siendo┸ necesitamos abrir la interrogación acerca de la sociedad que queremos ser┻ Para ello se vuelve 
necesario abrir la pregunta política por el futuro┸ a los efectos de desestabilizar la inexorabilidad que 
suele pesar sobre él┻

 Es en esa línea que hemos organizado este debate del siguiente modo┺ en primer lugar una 
descripción de los enunciados que conforman la episteme ゅFoucault┸ がごごごょ de la era de la información┻ 
Seguidamente un debate respecto de los modos en que esos enunciados se deボnen en los planteos 
pedagógicos y┸ para ボnalizar 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 pue┽
den dejar de estar presentes┸ en tanto┸ su ubicuidad es insoslayable┻

き┻ L? QMAGCB?B BC J? GLDMPK?AGｲL┸ J? RCMP|? BCJ A?NGR?J FSK?LM W J? DMPK?AGｲL
 Si bien puede rastrearse hacia el periodo de entre┽guerra┸ es hacia ボnes de la segunda guerra 
mundial cuando un conjunto de nuevos enunciados comienza a producirse y difundirse primero como 
crítica┸ luego como explicación y cuarenta años más tarde como programática y acción de gobierno┻ 
Se trata de enunciados que no sólo referirían a un estado de situación sino a aquello que entendían co┽
menzaría a ser┻ Es en ese marco que saberes provenientes de la economía┸ la cibernética y las ciencias 
de la información┸ las incipientes neurociencias┸ la economía política┸ y┸ también la pedagogía comien┽
zan a conボgurarse y a aparecer a veces de manera independiente y otras articulándose unos con otros┻ 
Es así como┸ por ejemplo┸  en がごぐく Skinner escribía La máquina de enseñar┸ donde condensaba enuncia┽
dos que iban a combinar preocupaciones propias de la didáctica junto con saberes provenientes de las 
ciencias de la información┸ la economía y ボlosofía analítica┻ Más especíボcamente┸ en la conボguración 
del relato de la sociedad de la información se ensamblan tres fuentes de enunciados┺ がょ La crítica del 
estado que┸ formulada ya en los años cuarenta┸ da forma al neoliberalismo┸ きょ la conformación de la 
teoría del capital humano que┸ como señaló Foucault ゅきかかげょ┸ supuso entre otros aspectos la recepción 
estadounidense de esas críticas y┸ ぎょ las propuestas de la sociedad de la información que┸ de hecho┸ 
como lo proponemos aquí┸ condesan esos planteos┻ Entre estas tres fuentes de enunciación es posible 
identiボcar no sólo relatos comunes sino un origen común que por un lado┸ como lo describe Foucault┸ 
involucra al ordoliberalismo que se distribuía entre la Universidad  de Friburgo y la Escuela austríaca 
y su recepción en los Estados Unidos y┸ 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 



GPGL@CPE┸ SGJTG? 】 SMAGCB?B BC J? GLDMPK?AGｲL┸ RCALMJME|?Q W NCB?EME|?Q BC J?Q AMKNCRCLAG?Q CL J? CP? BCJ K?L?ECKCLR┻ H?AG? SL? ECLC?JME|?

Revista Horizontes Sociológicos 】 AAS 】 ?ｯM が 】 LﾈKCPM き 】 HSJGM┽BGAGCK@PC BC きかがぎ en coedición con 
Revista  Controversias y Concurrencias Latinoamericanas 】 ALAS 】 ?ｯM ぐ 】 LﾈKCPM こ 】 DGAGCK@PC BC きかがぎ こご

durante la segunda guerra mundial ゅGere┸ きかかきょ┻

 Ahora┸ es en el campo de la educación donde se observan los primeros impactos y articula┽
ciones de aquello que en el presente se constituye como un estado de situación ligado con la con┽
ボguración de la sociedad de la información┻ El trabajo de Skinner da cuenta de ello┸ pero también la 
recepción temprana de la teoría del capital humano en la planiボcación política del sistema educativo 
ゅKarabel y Halsey┸ がごげけょ┻ De hecho┸ no es la primera vez que eso ocurre┸ justamente┸ por ese carácter 
de acción sobre el futuro la educación aparece en el centro de la escena como la acción social invo┽
lucrada en el diseño de lo por┽venir┻ En tiempos de la ilustración┸ en el mismo momento en que el 
saber adquiría la forma de ciencia y comenzaba a ganar terreno┸ no sólo desde el punto de su status 
epistemológico┸ sino también en los procesos productivos┸ la educación ┽por esos años deボnida como 
instrucción pública┽┸ pasaría a ser el engranaje fundamental de la maquinaria moderna┻ La máquina a 
vapor tanto como la estadística conforman parte fundamental del maridaje constitutivo de nuestros 
tiempos modernos donde razón y progreso┸ conボguran las caras centrales de ese gran dispositivo que 
supuso la conボguración del moderno capitalismo┻ Actualmente┸ un aspecto profundamente moderno 
pareciera permanecer y aunque┸ probablemente┸ ensamblado de otra manera┸ podemos rastrearlo en 
nuestro presente┻ Y es aquel que establece esa relación positiva entre razón┸ educación y progreso┻ 

 Al respecto┸ importa señalar que la relación entre el saber y la acción sobre la naturaleza no tie┽
ne novedad alguna┻ Desde que el hombre devino tal┸ como lo describió Marx┸ esa relación se volvió in┽
disoluble de nuestro estar y hacer el mundo┻ Sin embargo┸ en línea con Mumford ゅきかかごょ┸ cabe escapar 
a aquellas miradas que tienden a ╉atribuir al instrumento físico mismo todo el complejo de costumbres 
y métodos que lo crearon y acompañaron╊ ゅきがょ┻ Esto es escapar a una suerte de fetichización de la tec┽
nología que acompaña muchas de las lecturas de nuestro presente┸ donde ésta aparece produciendo 
cambios que el hombre se atiene a disfrutar pero no interviene en su hechura┻ La tecnología aparece┸ 
así┸ como el nuevo sujeto de la historia donde el hombre se vuelve objeto y poco puede hacer para 
modiボcarlos┸ más que gozar de sus ventajas┻ 

 Ahora bien┸ no es nuestra intención aquí ocuparnos en sí en el debate modernidad【posmo┽
dernidad┸ ni de los procesos de tecnologización┹ sin embargo┸ sí┸ importa┸ frente a la exaltación de la 
novedad que suele adscribirse al conocimiento en nuestros actuales tiempos digitales┸ enmarcar los 
cambios en el devenir de la historia y┸ por tanto┸ de sus continuidades y rupturas┻ Cabe señalar enton┽
ces┸ que es una nota común del moderno capitalismo┸ habernos constituido como sociedad de saber 
y【o sociedad de conocimiento┻ Desde el siglo XVII es posible identiボcar el papel central que ocuparon 
las tecnologías y el conocimiento en la vida social y productiva┻ Es en este marco que┸ entonces┸ apa┽
rece la pregunta respecto de nuestras sociedades y del relato con el que la información se constituyó 
como novedad┻ 

 En la conボguración┸ para hablar en términos foucaultianos ゅがごごごょ┸ de la episteme de la socie┽
dad de la información los trabajos de la Escuela austríaca constituyeron una pieza fundamental┻ No 
tanto la asignación de centralidad al saber sino la redeボnición de aquello que pasaría a ser considera┽
do conocimiento en sí que┸ como veremos┸ ha tenido y tiene importantes consecuencias en nuestras 
actuales propuestas pedagógicas┻ La consideración del conocimiento como eje de la vida económica 
es introducida por Hayek del siguiente modo┻ Para el austríaco se hacía central entender que hay dis┽
tintos tipos de conocimientos┸ más allá del cientíボco┸ centrales para la vida social┸ tales como las habi┽
lidades prácticas y la experiencia┸ entre otros┻ De esta forma┸ proponía que si bien en la vida real nadie 
posee un conocimiento perfecto ゅcondición central para el funcionamiento del mercadoょ┸ sí posee la 
capacidad y habilidad para buscar información┻ Estas dos┸ según Hayek┸ constituyen los aspectos clave 
para tomar decisiones y planiボcar acciones┻ De hecho para ese autor el equilibrio económico ya no 
sería un resultado óptimo que se alcanza de una vez y para siempre┸ sino un proceso de coordinación 
de planes y acciones individuales donde esa capacidad de búsqueda se vuelve medular┻ En ese proceso 
es clave que los individuos aprendan de su experiencia y adquieran los conocimientos que los puedan 
ayudar a actuar┻ De manera tal que cuestionando la centralidad del saber cientíボco a la vez instala el 
conocer como eje de la vida socioeconómica┻

 Como el mismo autor de la sociedad de la información Machlup ゅがごけきょ señalará años después1┸ 
が┻┽ En がごけき Machlup┸ quien se doctora en Viena y se exilia en がごくか en Estados Unidos┸ publicó el hoy clásico texto ╉The Pro┽
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el conocimiento siempre jugó un papel importante en los análisis de la economía┸ 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 sentados┻ Así┸ señalaba que más allá de la ausencia de teorización al respecto en la lite┽
ratura económica el conocimiento siempre ha sido central┻ Ahora bien para Machlup┸ es fundamental 
entender que el conocimiento no solo reボere al saber cientíボco sino a otros tipos de saberes que tam┽
bién cumplen un papel importante┻ Así propone que debería considerarse conocimiento a cualquier 
cosa que sea sabida por alguien┸ y a la vez señala central entender que el conocimiento supone tanto 
su producción como su distribución┹ la producción de  conocimiento┸ proponía┸ comprende no sólo 
descubrir┸ inventar┸ designar┸ planiボcar sino también difundir y comunicar┻ 

 Junto con Hayek┸ en el trabajo de Machlup también in━uyó Ryle ゅGordin┸ きかかこょ┻ Este ボlósofo 
de la escuela analítica┸ que insistía┸ en esos mismos años┸ en la necesidad de entender al conocimiento 
no solo como saber qué┸ esto es un saber que  se posee acerca de algo┸ sino┸ en línea con Hayek┸ en 
tanto saber cómo┻ Actuar inteligentemente según ese autor supone un conjunto de disposiciones┸ re┽
glas┸ que no necesariamente implican teorización┻ Esto es┸ se puede actuar de manera inteligente sin 
poseer un saber especíボco acerca de lo que se hace┸ sino más bien habilidades que permiten resolver 
o actuar sobre los problemas┻ Deボnido el saber en tanto saber hacer┸ es posible identiボcar en estos 
planteos un énfasis en la base procedimental del conocer┸  que va a tener capital in━uencia en las pe┽
dagogías de ボnes del siglo┻

 En estos planteos se puede leer una de las primeras heridas al corazón de la racionalidad ilus┽
trada que┸ desde ya┸ se articularán años después con la crítica posmoderna┺ el saber cientíボco┸ esa 
teorización o saber qué┸ deviene un saber más y ni siquiera el más importante┻ El conocimiento central 
será aquel que se ocupe de las habilidades┸ del cómo┻ Ahora  bien┸ Machlup agrega a estos planteos 
un segundo giro central que se ensambla┸ fuertemente┸ en la lógica de la era digital┺ la información 
es conocimiento sólo si es comunicada y utilizada┹ esto es┸ involucra producción y distribución del co┽
nocimiento┻  De modo tal que el conocimiento┸ señala┸ involucra un espectro entero de actividades e 
industrias que pueden ser operacionalizadas y agrupadas en┺ educación ゅen todos los ámbitos y más 
allá de la educación formalょ┹ producción de conocimiento ゅbásicamente aquí ocupan un papel central 
las agencias de investigaciónょ┹ impresión y edición ゅdesde libros y periódicos hasta pan━etosょ┹ máqui┽
nas de información ゅcomputadoras┸ instrumentos musicales┸ teléfonos┸ dispositivos de señalización┸ 
etc┻ょ┹ servicios personales ゅlegales┸ ingenierías┸ médicos┸ contables┸ auditoríasょ┹ servicios ボnancieros┻ 
Es aquí donde la idea de ubicuidad comienza a desarrollarse y es posible imaginar a las máquinas como 
enseñantes┻

 Está claro que en el siglo XXI podríamos ampliar aquel primer listado de industrias┻ Sin em┽
bargo┸ lo que importa resaltar┸ aquí┸ es cómo estas deボniciones constituyen los enunciados clave de 
nuestra presente era informacional y digital┸ donde la misma idea de unir conocimiento e industria fue 
en esos años novedad┻ De forma tal que el conocimiento más que referir a un estado de cosas comien┽
za a pensarse como un proceso o una actividad┸ y【o┸ por tanto┸ una industria que produce valor┻ 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 capital┸ clave en  la producción de ganancia y┸ por 
tanto┸ los trabajadores devendríamos capitalistas sui generis ゅSchultz┸ がごげき┹ Drucker┸ がごごぎょ┻ 

 Es┸ en ese marco que adquiere especial sentido la descripción y crítica que realizaba Lyotard 
respecto de aquello que llamó la condición posmoderna┻ Entre otras cuestiones señalaba que la ╉re┽
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 
últimas┸ es decir┸ la forma valor┻ El saber es y será producido para ser vendido y es y será consumido 
para ser valorado en una nueva producción┺ en los dos casos┸ para ser cambiado┻ Deja de ser en sí mis┽
mo su propio ボn┸ pierde su valor de uso╊ ゅがごごぎ┸ がけょ┻  No se trata de una simple consideración de algo 
que algún día podría ocurrir┸ sino de un aspecto constitutivo del relato de la sociedad de la información 
que se vuelve tal┸ al abrir la pregunta respecto de la estimación del conocimiento en el crecimiento 

duction and Distribution of Knowledge in the United States╊ donde propone y populariza el concepto de sociedad de la 
información┻
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económico y la productividad2┻ Es en este contexto que Machlup llega a estimar que la economía del 
conocimiento creció un きごガ en がごぐこ┸ algo así como un こ┸こガ en el periodo がごくげ┽ぐこ y ocupó a un きけ┸ごガ de 
la población repartida entre las industrias antes mencionadas┻

 En esa línea Machlup va a señalar la centralidad de entender a la educación y su productividad 
en dos niveles┻ Por un lado┸ a nivel interno propone comprimir el curriculum para acelerar la produc┽
ción de personas bien entrenadas en tanto┸ señala┸ que había escasez de capacidad intelectual entre 
la fuerza de trabajo┻ Segundo┸ la productividad interna y externa de la educación que propone debería 
pasar a entenderse ya no como costo sino como inversión┻ En esta línea también se van a comprender 
las acciones de producción de conocimiento señalando que la investigación básica es una inversión┻ De 
hecho┸ Machlup advertía que sin investigación básica┸ al contrario de muchos de los planteos actuales┸ 
la investigación aplicada se vería amenazada┻ Por último┸ anticipaba el cambio estructural del empleo┸ 
del que se hizo eco Drucker ゅがごごぎょ┺ 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 sen┽
tido operacional que recién lo planteamos┻ 

 Como puede observarse gran parte de los preceptos esgrimidos por Machlup constituyen los 
enunciados clave de las reformas educativas implementadas desde ボnes del siglo XX┻ En América Lati┽
na┸ podemos identiボcar dos momentos clave de la apropiación de estos relatos┻ Por un lado┸ los años 
sesenta enmarcados en las políticas para el desarrollo y┸ seguidamente┸ las reformas implementadas 
hacia ボnes de siglo XX┻ 

 En primer lugar┸ durante los años sesenta┸ en tiempos de la Alianza para el Progreso y desa┽
rrollismos┸ es cuando las hipótesis de subdesarrollo encontraban una fuerte explicación en la falta de 
inversión en los factores mencionados más arriba┻ Es así como gran parte de las políticas educativas se 
dirigieron en orden de los principios enunciados por estos principiosぎ┻ Es en los años sesenta cuando 
nociones como participación social┸ nuevos actores┸ racionalidad┸ integración┸ necesidad de transfor┽
mación de las estructuras┸ ideologismos┸ formación de recursos humanos┸ profesionalización docen┽
te┸ disfuncionalidad┽centralismo┽burocratismo vs┻ democracia┽federalización┽descentralización┸ entre 
otras┸ comenzaron a adquirir fuerza y┸ desde ya┸ en nuestro presente constituyen ejes centrales de la 
política educativa┻ Así┸ por ejemplo┸ la noción de participación comenzó a ser utilizada como un llama┽
do a la inclusión de ╉nuevos actores╊ en la toma de decisiones┸ como un medio de acercar decisión y 
acción y por tanto de propiciar la ╉co┽responsabilidad╊ por la gestión directa del servicio educativo┻ 
Entonces┸ por un lado┸ se trataba de promover la participación privada en educación y┸ seguidamente┸ 
se hacía referencia a la importancia de la familia┸ de los medios de comunicación┸ las empresas y los 
sindicatos como otros actores centrales de la escolarización┻ En este mismo sentido se invocaba a las 
provincias como nuevos actores que deberían responsabilizarse por el conjunto de la oferta educativa┻ 
Asimismo┸ es desde esos años sesenta en que comienzan a producirse aquellos diagnósticos que┸ 
asentados sobre la disfuncionalidad e inadecuación del sistema educativo┸ formulan la necesidad de su 
transformación atendiendo a los nuevos requerimientos de la sociedad que┸ desde Machlup┸ comien┽
zan a deボnirse en línea con los planteos de la era digital y la centralidad de la educación【conocimiento 
como factor del desarrollo y la transformación┻ Como contracara la educación o su falta pasarían a ser 
responsable por el subdesarrollo┸ el desempleo y la falta de adecuación de los recursos humanos a los 
requerimientos del aparato productivo y de la sociedad en general┻ De manera que es en esos años 
en que se sientan las bases recursistas y neo┽recursistas que ubicarían a la educación en el centro del 
debate y de las demandas del desarrollo┻ Es así que ╉la educación es reestructurada como parte de 

き┻┽ De hecho estos enunciados se conforman en un clima de época de forma tal que no se trata de una consideración aislada 
de Machlup┻ En esos mismos años otro economista┸ Solow┸ 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 economía┻ Así┸ si bien┸ 
el autor de la sociedad de la información┸ elige otro camino para estudiar el crecimiento económico┸ ligado con el estudio de 
algo así como las cuentas nacionales┸ resulta central entender que es en la conformación de esta episteme que se desarro┽
llan┸ y se vuelven verdad estos postulados┻
ぎ┻┽ En Argentina┸ por ejemplo┸ es en esos años que se desarrollan y crean organismos que van a aglutinar a la ciencia y la tec┽
nología como CONICET o el CONET┸ que cumplió un fuerte papel en el impulso y creación de las escuelas técnicas┻ Asimismo┸ 
en línea y【o como  antesala de los planteos neoliberales┸ se pusieron en marcha los primeros intentos de descentralización 
de los sistemas educativos nacionales┻
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la economía┻ 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 global╊ ゅPeters┸ がごごけ┺ ごごょ┻ 

ぎ┻ L? QMAGCB?B BC J? GLDMPK?AGｲL┸ J?Q AMKNCRCLAG?Q W J?Q NCB?EME|?Q CL J? CP? BGEGR?J
 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 
campos┸ incluyendo las luchas de los movimientos sociales propios los años sesenta┻ Con los totalita┽
rismos de la pre┽guerra┸ la guerra y la posguerra┸ la crítica del estado o aquello que Foucault llamó la 
fobia al Estado┸ se vieron no sólo revitalizados sino que encontraron en izquierdas y derechas buenos 
motivos para aボanzarse┻ De hecho los sesenta se caracterizaron por la presencia cada vez más fuerte 
de movimientos en que ganaban terreno┺ la crítica del Estado┸ los totalitarismos┸ la sociedad de norma┽
lización y la imposición del modelo europeo que se expresaba en la ボgura del hombre blanco┸ padre de 
familia┸ profesional┸ etc┻ Vietnam┸ el mayo francés así como en América Latina y otros países del Tercer 
Mundo┸ los movimientos de liberación nacional conformaban parte del escenario de esas luchas don┽
de la participación popular era uno de los ejes centrales┻

 Desde esos años sesenta y┸ principalmente┸ a partir de los trabajos de los reproductivistas 
ゅBowles y Gintis┸ がごげげ┹ Baudelot y Establet┸ がごげこ┹ Althusser┸ がごげぐょ de los años setenta┸ la escuela pasó 
a ser objeto de crítica en tanto se la identiボcaba como lugar de imposición de la ideología dominante┸ 
donde los alumnos eran considerados tabula rasa┸ objeto de una instrucción rutinaria┸ enciclopedista 
y memorística┻ Frente a ese estado de cosas┸ es que aparecieron algunos planteos que┸ como los de 
Ivan Illich┸ asentados sobre la crítica reproductivista formularían las propuestas de desescolarización 
ゅPeters┸ がごごけょ┻ Se sentaron┸ así┸ las bases de una crítica que va a ser reubicada como propuesta de 
reformas tendientes a la creación de redes de conocimientos┸ que evitarían las restricciones propias 
de la escolarización formal  y se concentrarían en un tipo de educación más personalizada y de auto┽
aprendizaje┻ 

 Asimismo┸ esa crítica de la escuela se encontró ┽y【o en términos de Deleuze ゅがごごきょ┽┸ se ensam┽
bló con el cuestionamiento de la ciencia como lugar y expresión del progreso técnico┻ Si bien hacia el 
ボnal de la primera guerra mundial ya pueden identiボcarse ese tipo de planteos┸ Auschwitz e Hiroshima 
constituyeron un punto de quiebre de la unión hasta entonces indisoluble entre razón y progreso┻ 
En los años cincuenta ya se entendía que la ciencia y la utopía baconiana podrían encontrarse con su 
peor pesadilla┺ ╉el resultado habría de ser la seguridad y el bienestar material en escala que sobrepasa 
cualquier sueño anterior┹ pero el precio de tales beneボcios era la dependencia cada vez más servil de 
lo colectivo mecánico┻ Lo que puede ser sometido a regulación exterior no se considera una forma de 
vida digna╊ ゅMumford┸ きかかご┺ がぐきょく. 

 Así esa crítica de la razón cientíボca┸ de la barbarie en la cultura┸ se articuló en los planteos que 
años atrás ya habían establecido el cuestionamiento del relato cientíボco como la única forma de saber 
válida┸ que proponían con fuerza autores como Hayek┸ Ryle y luego Machlup┻ La tan mentada crisis 
de los metarrelatos ocurre en el seno de los planteos de la sociedad de la información y┸ es en ese 
marco que Lyotard ゅがごごぎょ al referir a la crisis de esos relatos señalaba que ╉la perspectiva de un vasto 
mercado de competencias operacionales está abierta┻ Los detentadores de este tipo de saber son y 
serán objeto de ofertas┸ y hasta de políticas de seducción┻ Desde ese punto de vista┸ lo que se anuncia 
no es el ボn del saber┸ al contrario┻ La enciclopedia de mañana son los bancos de datos┻ Estos exceden 
la capacidad de cada utilizador┻ Constituyen la ザnaturalezaシ del hombre posmoderno╊ ゅがかごょ┻ Y en esa 
línea es que este autor señala que la pedagogía se vería conminada a enseñar a los estudiantes ╉no 
los contenidos┸ sino los usos de terminales┸ es decir nuevos lenguajes por una parte┸ y por otra┸ un ma┽
nejo más sutil de ese juego de lenguaje es la interrogación┺ ╃a dónde dirigir la pregunta╂┻┻┻ Sólo desde 
la perspectiva de grandes relatos de legitimación┸ vida del espíritu y【o emancipación de legitimación 
de la humanidad┸ el reemplazo parcial de enseñantes por máquinas puede parecer deボciente┸ incluso 
intolerable┻ Pero es probable que esos resortes ya no constituyan el resorte principal del interés del 
saber┼┻ la pregunta ya no es┺ ╃eso es verdad╂ sino ╃para qué sirve╂╊ ゅがかこょ┻ 

 Es en ese contexto que en el campo de la pedagogía┸ desde ボnes del siglo veinte┸ hemos visto 
crecer un conjunto de nuevos desarrollos que┸ asentados sobre la crítica de la educación tradicional 
く┻┽ Importa señalar que la primera edición de este libro es de がごけか┻
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como bancaria┸ rígida y autoritaria┸ proponían la necesidad de su transformación en términos de la  
motivación┸ participación y gestión responsable de los actores tradicionales ゅGrinberg┸ きかかこょ┻ En esa 
línea las aproximaciones constructivistas que durante los sesenta hacían fuerte eje en la crítica del 
carácter pasivo que la enseñanza otorgaba al alumno┸ pasaron a tener un lugar privilegiado en la con┽
ボguración de pedagogías del siglo XXI┻ Se produjo un movimiento que tuvo la capacidad de incorporar 
los planteos ‒que podríamos llamar ya clásicos┽ surgidos en el seno de las pedagogías críticas de ボnes 
de los sesenta y de los setenta┻ En palabras de Boltanski y Chiapello ゅきかかきょ se produjo algo así como 
una operación que incorporó en su seno una parte de los valores en nombre de los cuales era criticado┻  
Al respecto conviene señalar que la conボguración de las nuevas formas de lo escolar se realizó sobre 
la base de los diagnósticos de la necesariedad del cambio que atravesaba la vida social┸ fuertemente 
asentados en las hipótesis de la sociedad de la información y del conocimiento que luego elaboró 
Drucker ゅがごごぎょ┸ y constituyen la segunda generación de esos planteos┻ Reformulado en línea con los 
postulados de la sociedad de la información y centrado en el saber cómo ┽donde el conocimiento 
deviene tal en tanto es comunicado┽┸ el docente es llamado a orientar procesos de auto┽aprendizaje┻ 
En este marco┸ es posible entender cómo docentes y【o estudiantes hemos devenido sujetos llama┽
dos a dejar de enseñar y aprender información┸ en tanto los contenidos conceptuales se han visto 
devaluados┹ en aras de volvernos sujetos activos de nuestro propio aprendizaje┸ buscar información y 
participar en esa búsqueda constante se ha vuelto el eje de la tarea educativa┻ Devenir sujetos activos 
en la construcción de nuestra identidad donde el aula debe transformarse en un lugar para promover 
el deseo de participar┸ aumentar autoestimas que parecen deprimidas┸ constituye una de las tantas 
tareas que debe propiciar la escolaridad┻ Para ello la tarea docente debe concentrarse en motivar a 
los alumnos para que hagan o deseen hacer ゅFendler┸ きかかが┹ Popkewitz┸ がごごけ┹ Grinberg┸ きかかこょ┸ algo 
así como educar la voluntad de hacer┹ este se ha vuelto┸ un ya no tan┸ nuevo mandato de la tarea de 
enseñar┻ Y desde  ya frente a la crítica que señalaba a la escuela como un lugar que imponía saberes de 
tipo memorísticos carente de signiボcación┸ la idea del saber en tanto saber cómo┸ que señalaba Hayek┸ 
ganaría cada vez más terreno┻ Así la enseñanza de las habilidades pasaría a ser el eje del aprender a 
aprender┸ donde el docente debe volverse un líder┸ motivador┸ orientador del auto┽aprendizaje┻ Si el 
eje ya no es saber algo┸ sino esas habilidades que nos permiten la búsqueda de┸ entonces┸ podemos 
entender este nuevo deber ser de la formación y de la enseñanza┸ así como muchos de los reclamos 
de la pérdida de autoridad de una docencia que┸ en deボnitiva┸ fue y es llamada a hacer coaching y ges┽
tionar el auto┽aprendizaje┻ De hecho┸ muchas veces nos preguntamos por la pérdida de autoridad de 
la función docente┹ al respecto┸ sería bueno rastrear┸ justamente┸ en estos enunciados una genealogía 
de una autoridad que fue desautorizada prácticamente de manera sistemática┻

 A modo de ejemplo┸ vale la pena detenerse en el siguiente listado┸ más que exhaustivo┸ de 
habilidades que los docentes habrán de tener de cara al siglo XXI y en la era digital┺

 ╉El docente del siglo XXI ha de ser capaz de┺
が┻ Crear y editar audio digital
き┻ Utilizar marcadores sociales para compartir los recursos con【entre los estudiantes
ぎ┻ Usar blogs y wikis para generar plataformas de aprendizaje en línea dirigidas a sus estudiantes
く┻ Aprovechar las imágenes digitales para su uso en el aula
ぐ┻ Usar contenidos audiovisuales y vídeos para involucrar a los estudiantes
け┻ Utilizar infografías para estimular visualmente a los estudiantes
げ┻ Utilizar las redes sociales para conectarse con colegas y crecer profesionalmente
こ┻ Crear y entregar presentaciones y sesiones de capacitación
ご┻ Compilar un e┽portafolio para su autodesarrollo
がか┻ Tener un conocimiento sobre seguridad online
がが┻ Ser capaz de detectar el plagio en los trabajos de sus estudiantes
がき┻ Crear videos con capturas de pantalla y vídeo┽tutoriales
がぎ┻ Recopilar contenido web apto para el aprendizaje en el aula
がく┻ Usar y proporcionar a los estudiantes las herramientas de gestión de tareas necesarias para                    
 organizar su trabajo y planiボcar su aprendizaje de forma óptima
がぐ┻ Conocer el software de votación┺ se puede utilizar┸ por ejemplo┸ para crear una encuesta en  
 tiempo real en la clase
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がけ┻ Entender las cuestiones relacionadas con derechos de autor y uso honesto de los materiales
がげ┻ Aprovechar los juegos de ordenador y videoconsola con ボnes pedagógicos
がこ┻ Utilizar herramientas digitales para crear cuestionarios de evaluación
がご┻ Uso de herramientas de colaboración para la construcción y edición de textos
きか┻ Encontrar y evaluar el contenido web
きが┻ Usar dispositivos móviles ゅp┻ej┻┸ tablets o smartphonesょ
きき┻ Identiボcar recursos didácticos online seguros para los estudiantes┻
きぎ┻ Utilizar las herramientas digitales para gestionar el tiempo adecuadamente
きく┻ Conocer el uso de Youtube y sus potencialidades dentro del aula
きぐ┻ Usar herramientas de anotación y compartir ese contenido con sus alumnas y alumnos 
きけ┻ Compartir las páginas web y las fuentes de los recursos que ha expuesto en clase
きげ┻ Usar organizadores gráボcos┸ online e imprimibles
きこ┻ Usar notas adhesivas ゅpost┽itょ en línea para captar ideas interesantes
きご┻ Usar herramientas para crear y compartir tutoriales con la grabación fílmica de capturas de  
 pantalla

ぎか┻ Aprovechar las herramientas de trabajo online en grupo【en equipo que utilizan mensajería
ぎが┻ Buscar eボcazmente en internet empleando el mínimo tiempo posible
ぎき┻ Llevar a cabo un trabajo de investigación utilizando herramientas digitales
ぎぎ┻ Usar herramientas para compartir archivos y documentos con los estudiantesぐ╊
 

 Como puede observarse┸ estas tareas┸ que podrían formar uno de los tantos listados que re┽
deボnen la función docente┸ no sólo enfatizan en el uso de internet┸ sino que destacan habilidades┸ 
capacidades de búsqueda y uso de herramientas donde la conceptualización y la re━exión acerca de┸ 
no tiene ningún espacio┻ En rigor┸ no hay lugar para la re━exión en tanto no sólo se trata de buscar 
sino de hacerlo lo más rápido que se pueda┻ Este tipo de planteos se articulan en las pedagogías de 
las competencias ゅGrinberg┸ きかかこょ┸ 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 conocimiento┻ Hacer que se expresa en la resolución sin necesidad de alcanzar un determinado 
resultado┻ Es decir┸ se trata de la construcción de propuestas de enseñanza que modiボcan las coor┽
denadas del trabajo escolar┻ Una propuesta educativa de estas características┸ como suele señalarse 
en las propuestas de reforma desde ボnes del siglo XX┸ no debe basarse en la memoria┸ repetición y 
rigidización de la clase escolar┻  Este tipo de texto educativo no sólo implica producir modiボcaciones 
en lo que se reボere a la selección de los contenidos y forma de organizarlos sino también supone la 
construcción de nuevas pautas de trabajo al interior del aula┻ Como nos señalaba una docente ╉no 
importa la respuesta┸ los movés para que busquen┻┻┻╊┻

 El continuo cambio┸ incluso el prepararse para cambiar┸ la innovación y la búsqueda constante 
de┸ se conボguran en un proyecto de vida que regula el presente en el nombre de la acción futura┻ La 
sociedad del conocimiento se compone de un proceso continuo de elección individual que promete 
la piedra ボlosofal┸ de forma tal que┸ ╉en la sociedad del ╅conocimiento╆ y la comunicación devenimos 
sujetos llamados a aprender que toda la vida es un continuo re┽crear【nos y devenir solucionadores de 
problemas┻ Individuos llamados a recrear nuestras propias biografías y tomar decisiones┻ La única cosa 
sobre el futuro┸ que no está abierta a elección es la elección misma╊ ゅPopkewitz┸ Olson y Peterson┸ 
きかかけ┺ くぎぎょ┻ Este llamado a buscar┸ cuanto más rápido mejor┸ a no detenerse se realiza en la misma cla┽
ve que la literatura de auto┽ayuda que como indica la moraleja de uno de los libros de autoayuda más 
vendidos ╉╃Quién se ha llevado mi queso╂╊┺ ╉si no cambias te extingues┿┿╊┻

 De esta manera y┸ paradójicamente┸ en tiempos donde la diversidad es exaltada y deseada 
herramienta┸ los tiempos de información nos dejan surfeando en el mar de la búsqueda constante┸ 
conボgurando una arquitectura del deseo en torno a ella┻ Es en esa línea que Buchanan ゅきかかげょ señala 
que Internet es sin duda la más poderosa máquina de homogeneización y estandarización inventada┹ 
el éxito de Amazon┸ Google y eBay está íntimamente relacionada con la forma en que sus sitios faci┽
litan la búsqueda┻ Lo que estas compañías han creado es algo que propone llamar la ╉cultura de los 
motores de búsqueda╊┻ En estas lógicas lo central no es qué buscamos┸ sino formar un yo buscador┻

ぐ┻┽ ╉The ぎぎ Digital Skills Every きがst Century Teacher should Have╊┸ disponible en http┺【【www┻educatorstechnology┻
com【きかがき【かけ【ぎぎ┽digital┽skills┽every┽きがst┽century┻html┻

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 último┸ cabe resaltar que esa elección y producción de futuro┸ en nuestro continente se acompa┽
ñan de las hipótesis que reボeren a la baja autoestima como explicación de la desigualdad y la pobreza 
extrema que desde ボnes del siglo XX ha crecido de manera sistemática┻ Para nuestras escuelas del 
tercer mundo esa formación de la subjetividad debe acompañarse además┸ de propuestas que eleven 
la resiliencia de modo que los jóvenes sean capaces de reinventarse┸ recrearse activamente y sobre┽
ponerse a unas condiciones de vida que┸ debemos señalar┸ si bien los atraviesan┸ de ningún modo 
contribuyeron a producirlas ゅGrinberg┸ きかかこ┸ きかがかょ┻

く┻ A KMBM BC PCDJCVGMLCQ DGL?JCQ┺ PCLQ?P CJ KSLBM┸ A?K@G?P CJ KSLBM
 Como señalamos al inicio┸ la pregunta de este trabajo más que referir a los cambios y trans┽
formaciones que la era de la información digital trajo consigo┸ giró en torno de su racionalidad┻ Ello┸ a 
los efectos de interrogarnos┸ más que por los cambios acontecidos┸ por aquel futuro que quisiéramos 
contribuir a producir desde y en nuestras aulas┻ Ello porque los actuales alumnos┸ como suele seña┽
larse en la bibliografía┸ son nativos digitales y muy pronto los docentes también lo serán o ya lo están 
siendo┸ de modo que llegan a la escuela habiendo manipulado increíble cantidad de información┸ ha┽
biendo pasado horas frente a las computadoras y demás herramientas de la era digital┻ Saben buscar┹ 
nacieron en la era de google┻ 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 aula┻ 

 Ahora no se trata de negar los cambios y【u ofrecer escenarios nihilistas de futuro donde la téc┽
nica se apropia del mundo┻ Es en el hiato que abre la técnica y sus potencialidades donde la pedagogía┸ 
proponemos┸ debería posicionarse┹ en la posibilidad de abrir el mundo a la interrogación y┸ por tanto┸ 
a su conceptualización┻ Más que correr a surfear la novedad┸ probablemente┸ se trate de detenerse a 
pensar sobre ella┻ De modo tal que a modo de cierre cabe preguntarnos┸ respecto de aquello que po┽
demos generar en el espacio del aula que┸ justamente┸ se distinga de la etérea ┽líquida diría Bauman┽┸ 
búsqueda en la que vivimos a diario┻ 

 En este sentido importa recuperar aquella re━exión 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 escrita┸ donde el ciclo de la información 
dejaba en desuso a la noticia inmediatamente anterior┻ Así┸ señalaba que la narración había caído en 
desuso como resultado del proceso en que la información ganaba terreno y cobraba ╉su recompensa 
exclusivamente en el instante en que era nueva┻ Sólo vive en ese instante┸ debe entregarse totalmente 
a él y en él manifestarse┻ No así la narración pues no se agota┻ Mantiene sus fuerzas acumuladas┼╊ 
ゅきかかが┺ ががこょ┻ Las short story┸ decía Benjamin┸ reemplazaron al relato y┸ el aburrimiento┸ así como el don 
de estar a la escucha┸ se fueron perdiendo y ya no tenemos capacidad de retenerlas┻ Y en ese mismo 
momento la información dejó de ser un dato para referir a una forma de la cultura┸ a los modos por los 
cuales pensamos┸ nos acercamos y vivimos el mundo┻ 

 Ese constante estar a la espera y de la novedad┸ 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 
mismos┻ Es en ese retirarse a pensar donde┸ como señalaba Arendt ゅきかかきょ┸ ┽cuando nos quedamos 
solos con nuestro pensamiento┽┸ aquello que se pone a diario en cuestión en una cultura┸ nos llama 
al cambio permanente┻ Es aquí donde cabe reposicionar la pregunta acerca de la educación en la so┽
ciedad de la información┻ Ello porque es en el giro que implicó el cuestionamiento de la ratio cientíボ┽
ca  que hemos llegado a confundir información┸ conocimiento y conceptualización┻ De forma tal que 
estos tres se volvieron sinónimos┻ Si bien no se trata de nociones contrapuestas en los relatos┸ que 
discutimos más arriba┸ la información ha ocupado el lugar de las otras┸ generando una muy sui generis 
sinonimia entre ambas┸ al punto que enseñar a pensar se volvió parte del saber cómo┻ Frente al cues┽
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 signiボcado como modelo de verdad┻  Nuevamente 
como señala Arendt┸ ╉la necesidad de la razón no está guiada por la búsqueda de la verdad┸ sino por la 
búsqueda de signiボcado┻ Y verdad y signiボcado no son una misma cosa╊ ゅきかかき┺ くきょ┻ Es┸ probablemen┽
te┸ 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 conocimiento┻ Como no hay verdad┸ ya no 
hay  pensamiento┸ como no hay conceptos sino información ya no estamos llamados a enseñar┻ 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 mundo┸ muy por el contrario nos arroja a la necesidad de someter nuestra 
acción a la constante  re━exión┻ En otras palabras┸ si no hay verdad revelada pero┸ tampoco dada┸ en┽
tonces┸ más que nunca necesitamos de nuestra condición humana┸ que es justamente esa capacidad 
del pensar┸ abstraer┸ cuestionar┼ 

 Ahora┸ también está claro que pensamos con conceptos y de hecho┸ la enseñanza sólo es po┽
sible gracias a los conceptos┹ sólo la conceptualización del mundo┸ que por deボnición supone su pro┽
blematización es aquello que nos distingue en nuestra condición humana┺ ╉┼somos lo que los seres 
humanos han sido siempre┺ seres pensantes┻ Con esto quiero decir que los seres humanos tienen una 
inclinación┸ quizás una necesidad┸ para pensar más allá de los límites del conocimiento┸ para emplear 
esta capacidad como algo más que un instrumento para crear y conocer┻╊ ゅArendt┸ きかかき┺ ぎこょ┻ Esa capa┽
cidad de crear está necesariamente ligada a los conceptos que tenemos y a los que seamos capaces de 
crear ゅDeleuze y Guattari┸ がごごげょ┻ Así┸ es la ausencia de pensamiento aquello que nos ubica en la barba┽
rie que implica a la cultura┻ Como supo señalar Weber┸ la ciencia y【o la técnica no puede decirnos qué 
está bien y qué está mal┸ de modo que son nuestras decisiones las que nos enfrentan a la necesidad de 
preguntarnos por el sentido de la acción┻ Y es esa ausencia de decisión┸ de pensamiento┸ aquella que 
Arendt observaba en Eichman y que la llevó a hablar de la banalidad del mal┻

 Si todavía ansiamos hacer del mundo algo mejor┸ necesitamos que justamente sea la palabra y 
la posibilidad del pensar en común aquello que reine en las aulas┻ Es la capacidad de pensar y por tanto 
de conceptualizar y problematizar el mundo aquello se vuelve entonces desafío de la enseñanza┻ Al 
decir de Genovese ゅきかかぎょ┸ es la capacidad de producir esa conexión entre el mundo subjetivo y el mun┽
do objetivo┸ la capacidad de ubicar al Yo en el mundo a través de la palabra┸ que nos puede devolver 
algo de la relación perdida entre el Yo y el mundo┻ De manera que más allá de la aceptación ineludible 
del carácter diverso que implica la noción de conocimiento┸ no hay ninguna posibilidad de que poda┽
mos pensar al mundo y┸ por tanto┸ cuestionarlo┸ sin conceptos┻ Pensar el mundo┸ supone conceptuali┽
zarlo y para ello hace falta de la enseñanza┹ de la ineludible tarea de transmisión que tenemos quienes 
estamos en el mundo respecto de quienes llegan a él┻ De otro modo┸ diría Arendt┸ cada generación se 
vería obligada a empezar de cero┻ 

 En suma┸ deberemos decidir si pondremos a los jóvenes en la carrera contra el tiempo que 
supone la búsqueda constante de la novedad┸ o┸ si crearemos pequeñas islas de problematización┸ 
conceptualización y pensamiento del mundo┻

ぐ┻ BG@JGMEP?D|?
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