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EDUCACIÓN Y SUBJETIVIDAD: HACIA UN SISTEMA 
CONSTRUCTIVISTA QUE INTEGRE LAS TIC COMO 
HERRAMIENTA DE MEDIACIÓN
Pasquali, Evelyn 
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
La escuela es un dispositivo que tuvo el rol de fabricar sujetos 
fabriles durante la Modernidad utilizando la tecnología dispo-
nible (pizarrón, libro, tiza). Tras el advenimiento de Internet, la 
Revolución Digital y el surgimiento de las TIC se concibe una 
época distinta a la anterior llamada “Modernidad Tardía”. Una de 
las características de la “Modernidad Tardía” es el cambio del 
mercado laboral y de los conocimientos necesarios para inser-
tarse en él. Ante este cambio, la escuela no ha modificado sus 
prácticas. Es necesario re pensar el sistema educativo a la luz 
de una concepción constructivista que incluya a las TIC como 
herramienta de mediación y al docente como orientador de las 
prácticas de enseñanza; un sistema escolar que cree sujetos de 
conocimiento con las habilidades requeridas en el sistema labo-
ral actual: sujetos que sean críticos del conocimiento, que sepan 
leer e interpretar los datos que la Big Data les proporciona.

Palabras clave
Modernidad Temprana y Tardía  - Educación - TIC - Construc-
tivismo

ABSTRACT
EDUCATION AND SUBJECTIVITY: TOWARDS A CONSTRUCTIVIST 
SYSTEM THAT INTEGRATES ICT AS A MEDIATION TOOL
The school is a device that had the role of manufacturing manu-
facturing subjects during Modernity using available technology 
(blackboard, book, chalk). After the advent of the Internet, the 
Digital Revolution and the emergence of ICT, a different era is 
conceived from the previous one called “Late Modernity”. One of 
the characteristics of “Late Modernity” is the change in the labor 
market and the knowledge necessary to enter it. Faced with this 
change, the school has not modified its practices. It is necessary 
to rethink the educational system in the light of a constructivist 
conception that includes ICT as a mediation tool and the teacher 
as a guide for teaching practices; a school system that creates 
knowledge subjects with the skills required in the current labor 
system: subjects who are critical of knowledge, who know how 
to read and interpret the data that Big Data provides them.

Keywords
Early and Late Modernity  - Education - ICT - Constructivism

INTRODUCCIÓN
El presente trabajo está enmarcado en la materia “Informática, 
Educación y Sociedad” de la carrera de Lic. en Psicología de 
la UBA y su objetivo es analizar el uso de las TIC en el ám-
bito educativo exponiendo sus alcances y limitaciones en dos 
tiempos socio históricos distintos: La Modernidad Temprana y la 
Modernidad Tardía. A la luz de estos datos se busca proponer un 
sistema educativo actual y futuro con un enfoque constructivista 
que contemple las TIC (tecnologías de la información y la comu-
nicación) como herramienta de mediación.
Para eso, se comparará el dispositivo escolar y sus tecnologías 
en cada uno de estos momentos. Solo así se podra pensar luego 
un dispositivo escolar futuro enmarcado en el constructivismo 
que pueda incorporar las TIC y preparar a los alumnos para en-
frentar el mercado laboral que internet transformó. El mercado 
laboral ya no exige trabajadores fabriles, sino analistas de datos. 
Para poder hacer esto, es necesario genealogizar el dispositivo 
actual, y preguntarse qué características del sistema escolar 
actual ya no son viables debido al cambio de época y a la luz de 
esto intentar responder qué pueden aportar las TIC a un disposi-
tivo escolar orientado a responder a las demandas de los modos 
de subjetivación propios de la Modernidad Tardía.

MARCO TEÓRICO 
Foucault estudió los “modos de subjetivación”, es decir, cómo 
los humanos se convierten en sujetos.Tales modos están ligados 
a las condiciones socio históricas y económicas de cada época 
(Foucault, 1995). La escuela subjetiva mediante la “objetiva-
ción”, es decir el control de cuerpos, mentes, y conocimientos. 
Esto deja a los alumnos constreñidos a la racionalidad. El pro-
blema de la racionalidad es que trasciende la experiencia. Es el 
relato de la experiencia el que tiene el potencial de conocimien-
to, porque puede producir intriga e inventar nuevas formas del 
mundo. El relato pone la experiencia en acto, y permite ser dicha 
a otros; producir intención y sentido (Barragán Castillón, 2011).
Por ende, la experiencia está más del lado constructivista que 
la objetivación, ya que el constructivismo propone que el cono-
cimiento surge de la interacción mutua del sujeto con el obje-
to, o más específicamente, entre los sistemas de asimilación y 
las propiedades del objeto. Desde esta teoría, el aprendizaje es 
un proceso activo de elaboración y re-elaboración que implica 
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avances y retrocesos hasta alcanzar un conocimiento acabado, 
integral y con sentido. Por ende, la enseñanza debe plantearse 
para favorecer las interacciones múltiples entre el alumno y los 
contenidos que tiene que aprender. (Coll, 2008)
Es necesario conocer los orígenes y los objetivos originales del 
sistema escolar para entender por qué es así y a partir de ahí 
poder pensarlo a futuro.Se tomarán los periodos de la Moder-
nidad (S XVII y XIX) y la Modernidad Tardía (S XX en adelante) 
para pensar esto. En la actualidad se debate acerca de si las 
características de lo que va del siglo XXI son suficientes para 
diferenciarlo de la época precedente o si son variantes de una 
característica general de la época. Hay distintos nombres para 
denominarla: “Postmodernidad”,”Modernidad Tardía”,“Era digi-
tal”, “Sociedad de la información”,“Big Data” entre otros. Con 
algunas diferencias sutiles, todos refieren a la misma época 
comprendida entre la segunda mitad del siglo XX hasta la ac-
tualidad cuya particularidad en un mundo globalizado, inter-
conectado que permite controlar a las personas a partir de la 
cuantificación de sus acciones para luego orientar al mercado 
hacia ellas (Chul Han, 2015). 
Tras la formación de Estados Modernos y sociedades industria-
lizadas (S XVII y XIX) se requieren sujetos que se ajusten a los 
espacios y tiempos fabriles. Allí surge la escuela como mecanis-
mo de control para responder a estas exigencias contextuales 
(Varela, 1997). La función de la educación a lo largo del tiempo 
ha sido la inserción de la gente en el mercado laboral (Benbe-
naste, 1996). El inicio de la Modernidad Tardía está en estrecha 
relación con el desarrollo de tecnología digital. Hasta mediados 
del siglo XX la tecnología era entendida en sentido amplio; como 
un conjunto de conocimientos científicos que permiten diseñar 
y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente, la satisfacción de las necesidades esenciales y las 
aspiraciones de la humanidad. Sin embargo, la particularidad 
de la Modernidad Tardía es el desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación social (TIC) las cuales giran alre-
dedor de avances en la microelectrónica, informática y teleco-
municaciones En el siglo XXI, todo se reduce a cifras (Deleuze, 
1995). El Big Data es un instrumento psicopolítico que permite 
adquirir un conocimiento integral de la dinámica inherente a la 
sociedad de la comunicación a partir de la información que las 
personas ceden al utilizar ciertas plataformas digitales (Chul 
Han, 2015). Es por esto, que el mercado laboral también se vio 
revolucionado. Hay trabajos que dejarán de existir y otros que se 
crearán en torno a la demanda de análisis y producción de datos 
y contenidos alrededor de la informática (Chausovsky, 2017).

ESTADO DEL ARTE
Brunner (2001) estudia el sistema escolar chileno desde la Re-
volución Industrial hasta la actualidad para conocer cómo la es-
cuela se fue posicionando a lo largo de los años. A pesar de es-
tar implicados en la “Era digital” se encontró en Sevilla, España, 
que un 69% de alumnos indica que han aprendido informática 

solos o en su casa. El uso más frecuente de la tecnología sigue 
siendo en el hogar para navegar en redes sociales, escuchar 
música y navegar por la web. Según alumnos encuestados, tales 
estrategias no son transferidas ni visualizadas como útiles para 
el ámbito educativo (Pantoja Vallejo y Huertas Montes, 2016). 
En relación a esto Zalazar et al., (2013) ubicaron que los es-
tudiantes secundarios argentinos piensan que la tecnología es 
“desaprovechada” en el ámbito educativo ya que su función se 
reduce a la búsqueda de información.
En lo que respecta a la percepción de los alumnos sobre el uso 
de las TIC por parte de sus docentes, en Barcelona, España,en el 
2012, se encontró que el 78% de los estudiantes piensa que su 
incorporación a la educación se da de manera lenta porque los 
profesores no saben, o no quieren aprender a usarlas (Barberá 
et al., 2012). El mismo año, el 89% de los estudiantes encues-
tados respondió que cree que aprende mejor con las TIC, pero 
que el hecho de que los docentes no sepan usarlas perjudica 
sus procesos de aprendizaje (Barberá et al., 2012). Esto va de 
la mano con el hecho de que en el 2016 se encontró que no hay 
diferencias significativas en la variable “me desanimo cuando 
no me va bien en los estudios” (tras investigaciones de clases 
mediadas o no por las TIC), ya que las prácticas de enseñanzas 
son las mismas, lo único que cambia es el soporte (Pantoja Va-
llejo y Huertas Montes, 2016). Asimismo, se encontró tras ob-
servar dos centros educativos que 1 de 10 docentes de Sevilla, 
España, incorporó las TIC de una manera innovadora. El resto las 
utilizó como “apoyo“ para la “exposición magistral” ya que, las 
instrucciones, los medios y recursos a utilizar eran dados por el 
docente de igual manera que sin las TIC como mediación (Área, 
et al., 2011). En vez de enfocar el trabajo desde una perspectiva 
constructivista que favorezca diferentes interacciones de los es-
tudiantes con el conocimiento a través de las posibilidades que 
la tecnología ofrece, se sostenían las prácticas ritualistas en los 
modos de enseñanza. 
Este tipo de prácticas escolares parecieran desconocer los efec-
tos de la tecnología en la mente como es el caso con la memo-
ria. Sparrow et al. (2011) pidieron a 4 grupos que recordaran 1) 
qué y dónde 2) qué 3) dónde 4) nada de una serie de estímulos. 
Luego de presentados los estímulos se les pidió que nombraran 
lo que su consigna les pedía. El resultado de los aciertos de los 
grupos fue 1) 0,10 2) 0,15 3) 0,30 y 4) 0,40 respectivamente. 
Los resultados fueron leídos a la luz del efecto Google sobre la 
memoria. Recordar “dónde” encontrar la información, es más 
importante que recordar la información misma. 

OBJETIVOS: Generales 
 · Analizar el uso de las TIC en el ámbito educativo secundario 

exponiendo sus alcances y limitaciones según dos tiempos 
históricos definidos: La Modernidad Temprana y la Moderni-
dad Tardía.

 · Proponer un sistema educativo que contemple las TIC con 
un enfoque constructivista teniendo en cuenta los modos de 
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subjetivación de los estudiantes que son propios de la Moder-
nidad Tardía. 

OBJETIVOS: Específicos
 · Describir el sistema escolar y su relación con la Modernidad 
 · Describir la función de las TIC en la el sistema educativo ac-

tual y su relación con la Modernidad Tardía 
 · Relevar las posibilidades que ofrecen las TIC en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje y el potencial que adquieren a la 
hora de la educación de sujetos Postmodernos. 

ANTICIPACIÓN
A continuación se encontrarán tres apartados. Uno que pretende 
historizar la modernidad temprana y la función que cumplió la 
escuela en la época. El segundo apartado hablará de la Moder-
nidad Tardía y el desajuste qué ocurre entre el dispositivo esco-
lar y los modos de subjetivación contemporaneos. Finalmente se 
propondrán algunos cambios para pensar un dispositivo escolar 
más acorde a la subjetividad de la época para facilitar los pro-
cesos de inserción de los jóvenes en el mercado laboral que gira 
en torno a las TIC y a un mundo globalizado.

DESARROLLO 

La escuela en la Modernidad Temprana
La Revolución Industrial (S XVIII) trajo transformaciones econó-
micas, sociales, tecnológicas y geográficas (Castells, 1998). En 
esta época se buscaba la producción en masa, surgieron tecno-
logías nuevas (como la máquina a vapor) y dos clases sociales 
en lucha: burguesía y proletariado. Grandes poblaciones migra-
ron del campo a la ciudad creando los nuevos centros urbanos, 
lo que trajo cambios en la sociedad, en las personas y en las 
instituciones. La escuela se presentó como forma de “crear” 
sujetos acorde a estas nuevas necesidades, a partir de los lla-
mados modos de subjetivación (Foucault, 1987) que se dieron 
a través de la objetivación tanto de los cuerpos como de los 
conocimientos (Barragán Castillón, 2011).
La escuela implicó la alfabetización masiva, la expansión de de-
rechos, la construcción de Naciones pero también, un aparato de 
inculcación ideológica. Para este trabajo, se podría pensar que 
el cambio más importante que trajo la escuela es la generación 
de ciudadanos y proletarios (Pineau, 2001) ya que son las carac-
terísticas de los sujetos que el sistema capitalista industrial de 
la época necesitaba generar para mantener el ciclo productivo. 
La escuela lo logró gracias a algunas de las características in-
trínsecas que le permitieron responder a esta demanda epocal 
como por ejemplo, ser una institución de encierro al igual que 
la fábrica y la iglesia. “Se separó” lo que ocurría allí del mundo 
generando un saber descontextualizado del universo de produc-
ción y de aplicación de los saberes. La escuela no creó cono-
cimientos científicos ni era el lugar real de su utilización, solo 
los reproducía. Crearlos no era necesario, ya que el objetivo era 

crear trabajadores fabriles que acaten órdenes (Pineau, 2001). 
Tales prácticas siguen vigentes aún hoy. Es por esto que lo que 
busca el dispositivo escolar como sistema de control es un uso 
específico del espacio y el tiempo. Esto quiere decir que la es-
cuela diferencia los espacios: trabajo y juego, docente y alumnos 
y define ciertos momentos, días y épocas “más aptos” para la 
enseñanza (que no tienen razón biológica porque en otro lado del 
mundo, las épocas de enseñanza son las inversas) Tales ritmos y 
alternancias son acordes a los de la fábrica (Pineau, 2001).
Todas estas características apuntan a la función principal del 
dispositivo escolar moderno que es la generación de disposi-
tivos específicos de disciplinamiento de “cuerpos dóciles” que 
repitan tal patrón en su trabajo durante la adultez. La escuela 
fue obligatoria por su capacidad de control social. Ejemplo de 
esto es separar niños de niñas, hacerlos sentarse uno adelante 
del otro, tomar distancia en la fila, impedir correr en los recreos, 
responder al timbre, entre otras prácticas (Pineau, 2001).
En la escuela se enseñaban saberes elementales como leer, escri-
bir y cálculos aritméticos (Pineau, 2001). Sin embargo, no solo se 
buscaba enseñar esto, sino también transmitir otros conocimien-
tos funcionales a la época. Por ejemplo, en Argentina, la escuela 
también sirvió para generar “ciudadanos argentinos” ya que per-
mitió que los hijos de extranjeros crearán sentimiento de naciona-
lidad bajo símbolos patrios. Es por eso, que en la currícula escolar, 
se celebran los nacimientos de ciertos próceres y la muerte de 
otros dependiendo de si la fecha cae o no dentro del ciclo lectivo 
(es decir, en los tiempos propuestos para la enseñanza).
Para garantizar todos los anteriores puntos mencionados, se ne-
cesitó la formación de especialistas en pedagogía (los docentes) 
quienes tenían el monopolio no solo del conocimiento a ser en-
señado a los “pasivos” alumnos, sino que también el monopo-
lio del control, de la comprensión y el disciplinamiento de los 
mismos.Esto llevaba a que la relación entre docente y alumno 
sea asimétrica e inmodificable, relación que posteriormente sería 
trasladada a la fábrica y a la configuración social de proletariado-
burguesía (Pineau, 2001). La función del docente era la enseñan-
za de saberes de tal forma que se pudiera coaccionar sobre el 
colectivo de los niños y niñas sin anular la actuación sobre cada 
uno en particular, fenómeno acorde con la lógica disciplinar del 
momento y que se repetiría en la fábrica (Pineau, 2001).
El dispositivo escolar tuvo tal impacto que creó una especial de-
finición de la infancia. Se separó a los niños en edades y grados 
dependiendo de su “madurez” según lo decía la pedagogía. Así, 
se fue construyendo el sujeto “alumno” que fue quedando equi-
parado a la noción de “infante”. Como consecuencia, la niñez 
quedó escolarizada y su vida diaria construida en función de las 
rutinas escolares (Pineau, 2001). Como resultado, se obtuvo un 
sistema que no concibe la singularidad de cada educando. Para 
los chicos, lo estudiado sirve solo para un cierto momento (por 
eso lo memorizan). Tampoco se sienten responsables de ese 
conocimiento pues no captan su sentido y no lo validan objeti-
vamente (Benbenaste, 1996).
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A pesar de que ya pasaron 200 años desde la Revolución In-
dustrial, que actualmente la era es la de la Revolución Digital 
(Castells, 1998), y que se requiere otro tipo de sujetos, la escuela 
sigue manteniendo sus tradicionales “tecnologías” como el piza-
rrón, la tiza, y disposiciones y materiales aúlicos desconocien-
do las tecnologías digitales actuales. La institución escolar es 
altamente conservadora, y reacia a la incorporación de nuevas 
tecnologías que signifiquen una ruptura radical con prácticas an-
teriores que han adquirido un tamiz ritualistico (Ferreiro, 2011).
El resultado de la escuela como dispositivo de control, de disci-
plinamiento y modo de subjetivación de sujetos fabriles en la Era 
Digital, son sujetos caracterizados por una actitud adversa hacia 
el conocimiento, y que no valoran el proceso educativo ya que 
los conocimientos impartidos carecen de sentido para aquellos 
que crecieron atravesados por las TIC. Tienen una actitud oportu-
nista; de “estudiar para pasar” el examen. No tienen disposición 
conceptual ya que no hay una verdadera experiencia. Como re-
sultado, es un educando memorístico, que funciona por condi-
cionamiento (Benbenaste,1996). Son sujetos “fabricados” para 
trabajar en la fábrica, que ven en la educación escolar saberes 
instrumentales para poder ganar dinero en el futuro y disfrutarlo 
fuera del campo de conocimiento. Son personas que no confían 
en su capacidad para producir y construir ya que se hallan pro-
pensos a formas sociales oportunistas (Benbenaste, 1996).
Si 13 años de escolarización obligatoria simplemente dejan este 
tipo de sujeto, únicamente con conocimientos sobre lectoescri-
tura y cálculos aritméticos básicos, es necesario replantear el 
sistema escolar (Benbenaste,1996).

La escuela en la Modernidad Tardía
Desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, ocurrió una 
Revolución Digital (Castells, 1998). La economía ya no gira en 
torno a la fábrica sino en torno a la compra-venta de servicios 
(Deleuze, 1995) que tiene un carácter global gracias a internet. 
Esto modificó también a las personas que vieron revolucionadas 
todas las áreas de su vida incluido el paradigma laboral. Muchos 
puestos quedarán obsoletos, y se crearán nuevos. Los trabajos 
independientes más solicitados a nivel mundial serán: genera-
ción de contenidos, y aplicaciones móviles, diseño de interfaces, 
administración y análisis de datos, estadística, diseño gráfico y 
producción de video, servicios de negocios y marketing digital 
(Chausovsky, 2017). Es por esto que el objetivo de esta época 
es disciplinar la mente y no el cuerpo (Chul Han, 2015), pero la 
escuela aún no lo hace.
Todos los datos ya están disponibles en Internet. El conocimien-
to valorado ahora, es la capacidad de leer e interpretar en abs-
tracción la información arrojada de la Big Data (Chul Han, 2015) 
y ya no memorizar información. Para tal tarea, se requiere de un 
saber contextualizado tanto en su producción como en su inter-
pretación, práctica que no se enseña en la escuela. Es necesario 
que la educación se adapte para responder a las nuevas de-
mandas del mercado laboral y para eso es imprescindible hacer 

hincapié en la creación de sujetos con conocimientos en alfa-
betización científica y digital. Esto choca con el modelo escolar 
actual en el que se propicia repetir saberes en vez de enseñar 
a construirlos con las posibilidades de las TIC (Chul Han, 2015).
En la Modernidad los docentes eran poseedores de un saber; 
esto era lo que los legitimaba en su posición. Con el adveni-
miento de internet el rol del maestro se pone en jaque.“Si el do-
cente puede ser reemplazado por una computadora, debe serlo” 
(Mitra, 2010,4:10). Esto no quiere decir que el docente deba ser 
reemplazado. Lo que debe ser reemplazado son los métodos ac-
tuales de enseñanza- aprendizaje porque el hecho de memori-
zar y repetir datos ya no solo carece de sentido,sino que tampo-
co encuentra base en la estructura cognitiva de los estudiantes 
que ha cambiado gracias a la Revolución Digital (Castells,1998). 
Hay que generar un cambio cualitativo en la formación docente; 
evolucionar hacia una postura de distribuidor de consignas que 
favorezcan interacciones de los alumnos con el objeto que se 
pretende enseñar, con y a partir de las TIC (Chul Han, 2015), ya 
que está demostrado que los alumnos aprenden mejor con éstas 
(Barberá et al., 2012).
Sólo se puede crear conocimiento a partir de la conexión lógica 
entre conceptos, y así formular un corpus de conocimiento que 
permita crear nuevas hipótesis y eventuales formas de cons-
tatación. Si la escuela sigue con sus características de ser un 
espacio de encierro, con enseñanzas ritualistas, fomentando el 
aprendizaje de memoria y descontextualizado no podrá crear un 
sujeto que acorde a las necesidades del mercado laboral de la 
Modernidad Tardía. 

¿Qué pueden aportar las TIC? 
Internet ha cambiado la forma en que se percibe la realidad y 
los procesos cognitivos,como por ejemplo el efecto que tiene 
Google en la memoria (Sparrow, et al., 2011). La tecnología tie-
ne el poder de modificar qué, cuándo, cómo e incluso por qué 
se hace lo que se hace; llegó a formar y transformar la mente 
a tal punto de tener una “cognición distribuida”(Salomon, 1992) 
entre las distintas TIC. Tal modificación permite llevar adelan-
te operaciones mentales complejas que sin la tecnología como 
herramienta de mediación no serían posibles. Como contracara, 
hay habilidades percibidas como innecesarias que se van per-
diendo (Salomón, 1992). Muchas de éstas siguen siendo ense-
ñadas en la escuela y carecen de sentido a partir de la intro-
ducción de las TIC,por ejemplo,los cálculos aritméticos hechos 
manualmente,alfabetizar con un único texto, la obsesión por la 
ortografía, o la idea de una única fuente (libro o docente) de 
información (Ferreiro, 2011).
Para una institución altamente conservadora como es la es-
cuela, que fue y sigue siendo un dispositivo de control por su 
objetivo de generar sujetos fabriles y dóciles, el acceso a la 
PC y a internet representa un problema porque posibilita que 
los estudiantes lleven a cabo acciones incontrolables (Ferreiro, 
2011). Es por esto que las TIC se han introducido a la práctica 
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escolar pero sin significar una innovación (Área, et al., 2011), 
sino que se utilizan como soportes y/o variantes de las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje tradicionales (Barberá et al., 2012). 
Es por esto, que los chicos se siguen desanimando si les va mal 
en los estudios ya sea que se apliquen las TIC o no. En síntesis, 
las TIC no representan una verdadera diferencia de las prácticas 
de enseñanza (Pantoja Vallejos y Huertas Montes, 2016). 
Como resultado, los contenidos en informática tan necesarios 
para la época actual siguen siendo aprendidos en casa y en 
soledad (Pantoja Vallejo y Huertas Montes, 2016). Tales conoci-
mientos se reducen a navegar en internet y al uso de las redes 
sociales, es decir un uso instrumental- mercantil. El potencial 
de las TIC en materia de educación se percibe como relegado 
(Zalazar et al., 2013).
Una innovación en materia del sistema educativo sería dejar 
de intentar controlar los cuerpos para fomentar la creación de 
mentes libres a través de internet. El rol docente ya no sería el 
de controlar, sino el de facilitar los procesos de aprendizaje a 
partir de la construcción conjunta con estudiante, con sus pares, 
y con las TIC como instrumentos de mediación. Esto implicaría: 
 · una modernización hacia una captación instrumental: que se 

capte el sentido y la utilidad de lo que se está enseñando y así 
adquirir herramientas para resolver los problemas actuales y 
futuros (Benbenaste, 1996).

 · una formación universalista contemporánea.:que el estudian-
te logre integrarse en el mercado de los bienes de conoci-
miento y en una sociedad globalizada de manera integral con 
el conocimiento instrumental suficiente y competente adquiri-
do durante la educación formal (Benbenaste, 1996).

 · cambios en el rol docente: ya no mero transmisor de conteni-
dos sino un facilitador de herramientas, una guía para la cons-
trucción del conocimiento a partir de las motivaciones de los 
propios alumnos. Es decir, un docente con un enfoque cons-
tructivista que favorezca distintas interacciones con el objeto.

La idea es cambiar la concepción de la tecnología “desaprove-
chada” (Zalazar et al., 2013) en la educación porque el docen-
te no sabe o no quiere usarla; hacia una visión constructivista 
de la educación donde la fuente de conocimiento pase a ser la 
computadora y que el docente quede como orientador de las 
prácticas de aprendizaje (Barberá et al., 2012).
“Necesitamos lectores críticos que duden de la veracidad de 
lo visto o en un papel o de lo desplegado en la pantalla ya sea 
texto o imagen. Necesitamos niños y jóvenes que sepan decir 
su palabra por escrito de manera convincente, que no se co-
muniquen simplemente porque “hay que estar en comunicación 
permanente “ sino que tengan algo para comunicar“ (Ferreiro, 
2011, p. 13). 
Es decir, sujetos acordes a la Revolución Digital, a la libertad que 
plantea la época, (Chul Han, 2015); sujetos acordes a la edad 
Postmoderna y a sus características. 

CONCLUSIÓN 
La escuela surgió para crear sujetos fabriles acordes a la época 
moderna en la que el sistema económico imperante era el mo-
delo fabril y para resolver necesidades contextuales, como lo 
expuesto sobre la creación de ciudadanos argentinos. En pos de 
esto, la escuela usó las tecnologías disponibles como fueron el 
pizarrón, la tiza, los libros, etc.
Las épocas cambiaron. La Modernidad dejó lugar a la Moderni-
dad Tardía, y las tecnologías tradicionales a las TIC. El mercado 
laboral y los desarrollos cognitivos de las personas se adaptaron 
a estos cambios pero la escuela permaneció igual. Esto trae 
como consecuencia alumnos desmotivados que creen que el 
conocimiento sirve “solo para pasar” ya que la escuela propor-
ciona saberes descontextualizados. 
A partir de lo dicho anteriormente, se puede concluir que el 
sistema educativo actual necesita ser modificado teniendo en 
cuenta un enfoque constructivista que utilice las TIC como he-
rramienta de mediación. Se necesita un sistema escolar acorde 
a la subjetividad, las condiciones socioeconómicas y el requeri-
miento laboral propio de la Modernidad Tardía. Para lograr esto, 
es necesaria la incorporación de las TIC como herramienta de 
mediación para que los alumnos construyan el conocimiento 
mediante interacciones contextualizadas que les permitan otor-
gar sentido a las prácticas de aprendizaje que están llevando a 
cabo. El rol docente debe ser de orientador y de facilitador de 
este proceso, para lo cual, debe conocer las herramientas tec-
nológicas y las implicancias de éstas en el desarrollo cognitivo 
de sus educandos. He aquí la importancia del rol del psicólogo 
en este ámbito. Su trabajo radica tanto investigar la subjetividad 
y los procesos cognitivos de los estudiantes de la época, como 
orientar a los docentes sobre cómo sacar provecho de las ca-
racterísticas propias de la subjetividad Posmoderna. A partir de 
esto, los docentes podrían crear estrategias de enseñanza útiles 
para educar para el mercado laboral y los estudiantes propios 
de esta Era. 
La principal limitación de este trabajo radica en que sólo se li-
mita a la concepción teórica del tema dejando de lado las ver-
daderas prácticas que se llevan a cabo en las aulas. Asimismo, 
se desconocen los resultados de que la escuela produzca suje-
tos modernos en la Modernidad Tardía y las consecuencias que 
esto tiene en la inclusión de las personas en el mercado laboral 
actual. 
Cómo es la cognición actual, y de qué manera la pedagogía pue-
de utilizar las TIC para aprovechar estos nuevos modos de pen-
sar creados a partir de la tecnología digital, pueden ser futuras 
líneas de investigación a partir de este trabajo. 
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