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M E S A  1 8  -  P O N E N C I A  1

A l f a b e t i z a c i o n e s  y  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n 

f o r m a c i ó n  y  l a  c o m u n i c a c i ó n :  c i r c u l a c i ó n  d e  s a 

b e r e s  y  c o n s t r u c c i ó n  d e  p o d e r e s

E u g e n ia  B a r b e r i s 1

I n t r o d u c c ió n
La expansión  masiva de las tecn o lo g ías  de la in fo rm a c ió n  y  com u n ica c ió n  (TIC) y  el 
a um e n to  en las pos ib ilidades de acceso a ellas, más a llá  de sus v irtu d e s  y  defectos, 
in te n s ific ó  en las ú lt im a s  décadas la d iscusión  sobre la enseñanza y  el aprend iza je  
de hab ilidades básicas com o son la lec tu ra  y  la escritu ra , antes exclusivas de las 
in s titu c io n e s  educa tivas .

Estas preocupaciones d isparan a su vez los debates sobre los com p ortam ie n to s , 
consum os, p rác ticas  y  háb ito s  desarro llados en to rn o  a las NTIC así com o de las 
nuevas m aneras de re lac ionarse  que se co n fig u ra n . Invo lucran  tem as de in ve s tig a 
c ión  académ ica que van desde la a lfa b e tiza c ió n  básica y  d ig ita l hasta la dem o cra 
tiza c ió n  del acceso a los bienes que o frece  la in fo rm a c ió n  y  com u n ica c ió n , pasando 
por la d e fin ic ió n  de nuevos roles d en tro  de la sociedad.

Hay in te le c tu a le s  que ya están v a tic in a n d o  que la esco la rización  (en un sen tido  
a m p lio ) no es el á m b ito  donde aprender a leer y  escrib ir, aunque  sí para m edia r 
en la co n s titu c ió n  de nociones ta le s  com o las de suje tos, c iudadan ía, iden tidades, 
e n tre  otras. En té rm in o s  bourdesianos, hay nuevas luchas que se producen d en tro  
del cam po e du ca tivo  en general, que necesariam ente  m o d ifica n  y  hasta subv ie rten  
las re lac iones de poder en base a los cap ita le s  puestos en jue g o .

Se to rn a  una d iscusión  in e lu d ib le  la del rol de las in s titu c io n e s  educativas, en 
un c o n te x to  a lta m e n te  tecn o lo g iza d o  en el que los cam b ios en los ro les m o d ifican
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las re lac iones socia les en general. Para eso es necesario pensar a la a lfa b e tiza c ió n  
com o un proceso con s ta n te  y  perm anen te ; a las nuevas tecn o lo g ías  de la in fo r 
m ación y  la com u n ica c ió n  com o recursos ine lu d ib le s  para el acceso a los saberes 
pero a la vez p ila res de un debate  más am plio , que inc lu ye  a las luchas de poder, 
la con s trucc ión  de hegem onías, los m odos de acceso al c o n o c im ie n to  y  la m isma 
in s titu c ió n  u n ive rs ita ria  com o in te g ra n te s  de la cris is  de las sociedades m odernas 
occ iden ta les, en p rinc ip io .

Para abordar esta tem á tica , es im p o rta n te  ana liza r las perspectivas que analizan 
los procesos de a lfabe tizac ión , en este caso en p a rticu la r en Am érica  Latina, y  el 
m odo en que h is tó ricam e nte  c ircu lan  saberes y  se construyen poderes a p a rtir  de los 
cuáles las re laciones sociales en general y  educativas en p a rticu la r se trans form an .

L e c t u r a  y  e s c r i t u r a ,  p r á c t i c a s  f u n d a m e n t a le s
Si se p lan tea  la necesidad de pensar en el desarro llo  de h a b ilid a d e s  hum anas 
que se han to rn a d o  básicas para la com u n ica c ió n  y  con s trucc ión  de sen tidos, los 
lin g ü is ta s  señalan que p rin c ip a lm e n te  se pueden s in te tiz a r en cu a tro : hab lar, escu
char, leer y  escrib ir. Y sobre to d o  p u n tu a liza n  en la enseñanza y  el ap rend iza je  de 
estas dos ú ltim as , porque si bien tod as  pueden ser fo rm a liza da s  en ta n to  c o n te n i
dos académ icos, el hab la r y  el escuchar aparecen e rró ne am en te  com o p arte  de un 
c o n o c im ie n to  más in tu it iv o .

Así, es posib le  a firm a r que le e r  y  e s c r ib ir  son dos p rác ticas  fu n d a m e n ta le s  para 
la v ida  co tid ia n a , que se van re fo rm u la nd o , repensando y  reaprend iendo  a lo largo 
de la v ida  académ ica y  p ro fes iona l. Sin em bargo, m uchos auto res  a c tu a lm e n te  
sostienen que esas p rác ticas  y  que la educación  en general están a travesando  una 
gran c ris is  d isparada por el a lu v ión  de las nuevas tecn o lo g ías  de la in fo rm a c ió n  y 
de la co m u n ica c ió n  (NTIC). De hecho, hay qu ienes va tic in a n  su f in  porque al t ra ta r 
se de procesos d inám icos, que se van a da p tan do  al uso, se m o d ifica n  y  ac tu a lizan  
ine v ita b le m e n te .

M uchas de las in s titu c io n e s  c o n s titu tiv a s  de nuestras sociedades tien en  su o r i
gen en con te x to s  h is tó rico -so c ia le s  que no se re lac ionan  necesariam ente  con las 
coyu n tu ras  actua les. Sin em bargo m antienen  las tra d ic ion es , en el sen tido  de que 
se tra ta  de e s tru c tu ra s  que tra n sm ite n  y  reproducen el orden socia l, por lo que los 
cam b ios que in trod uce n  son progresivos y  no s iem pre no to rios . Una de ellas es la 
escuela púb lica , en ta n to  in s titu c ió n  educa tiva  e m b lem ática .

1 5 9 6  I CONGRESO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE SOCIOLOGIA -  ENCUENTRO PRE-ALAS CHACO 2014



NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL CONTEXTO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Si bien es posib le  co n ce p tu a liza r la noc ión  de cris is  en un sen tido  p ro b le m a ti-  
zador y  de com p le jiza c ió n  más que desde una concepción  apoca líp tica , la p ree m i
nencia de los nuevos soportes de tra n sp o rte  y  a lm acen am ien to  de datos cuestiona  
y  vu lnera  se riam e nte  los m étodos u tiliza d o s  para enseñar y  aprender d u ra n te  la 
m odern idad, y  en d e fin it iv a  la e ficac ia  de la escuela. Tanto  leer y  e sc rib ir com o 
los procesos de enseñanza/aprend iza je  adquie ren  un s ig n ifica d o  nuevo a la luz de 
este m o m en to  h is tó rico , e n fre n ta n d o  ta n to  a a lum nos com o a docen tes a nuevos 
desafíos.

En la m odern idad  (pensada en ta n to  período h is tó rico , socia l, p o lít ico  y  c u l
tu ra l)  la noc ión  de h o m o g e n e id a d  d e fin ía  las m e todo log ías  en tend idas com o las 
más adecuadas para la a lfa b e tiza c ió n . Sin em bargo, los cam b ios en los m odos de 
e n ten de r el m undo  (que m uchos definen  a c tu a lm e n te  com o posm odern idad) im 
p lican a su vez nuevos m odos de pensar la enseñanza de la lec tu ra  y  la escritu ra , 
que no se reducen a las p rác ticas  re lac ionadas con los te x to s  escritos, s ino  que 
im p lica n  nuevos fo rm a to s  que ob ligan  a conocer los m ecanism os de p roducc ión  e 
in te rp re ta c ió n  de los s ig n ifica d o s  que prom ueven prop ios de cada uno.

La m o d e rn id a d  d e te rm in ó  a las hab ilidades de lec tu ra  y  esc ritu ra  en ta n to  
p rác ticas  fun da c ion a le s. El m o m en to  in ic iá tic o  de las sociedades m odernas im p licó  
necesariam ente  un m ode lo  e du ca tivo  basado en el p os itiv ism o  c ie n tíf ic o  com o m é
to d o  ún ico  e in d is cu tid o  de enseñanza-ap rend iza je  para las grandes masas a n a lfa 
betas que debían ser in tegradas, p a rtic u la rm e n te  desde el p royecto  de E s ta d o-N a 
ción  a rg e n tin o  que in c lu yó  a la in m ig ra c ió n  masiva im pulsada  a fin e s  del s ig lo  XIX.

Según Em ilia  Ferreiro, "la  d em o cra tizac ió n  de la lec tu ra  y  la esc ritu ra  se v io  
acom pañada de una incapacidad  rad ica l para hacerla e fe c tiva : se creó una escuela 
púb lica  o b lig a to r ia , p rec isam ente  para d a r acceso a los innegables bienes del saber 
c o n te n id o  en las b ib lio tecas, para fo rm a r al c iud ad an o  consc ien te  de sus derechos 
y  sus ob ligac iones, pero la escuela no ha acabado de apartarse  de la a n tig u a  t ra d i
c ión : s igue tra ta n d o  de enseñar una técn ica ".

Sin em bargo, en ese proceso de a lfa b e tiza c ió n  m asiva "la convers ión  de la es
c ritu ra  —o b je to  social por exce le n c ia — en o b je to  esco lar c o n tr ib u yó  a a ce n tu a r 
este m o v im ie n to  de negación  de las d ife re nc ias : se a lfa b e tiza  con un ún ico  m é to 
do, con un ú n ico  t ip o  de te x to  p riv ile g ia d o  (co n tro la d o  y  dom esticado), adop tando  
una única d e fin ic ió n  de lec to r, un ún ico  s istem a de esc ritu ra  vá lid o , una norm a de 
habla fija " . Gracias a las investigac iones en este cam po se ha com p re nd ido  "la  im 
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p orta nc ia  de v in c u la r los concep tos  de d ivers idad y  a lfa b e tiza c ió n  porque  p erm ite  
o b te n e r de la riqueza co m u n ica c io na l el m e jo r ré d ito ".

Y a pesar de las a firm ac io ne s  de que se tra ta  de dos saberes y  p rác ticas  que 
están en una p ro fu nd a  crisis, s iguen s iendo p rác ticas  fu n d a m e n ta le s  para la vida 
c o tid ia n a  en ta n to  m arcas de c iu d a d a n ía . Ferre iro m a n ifies ta  que no fue ro n  m e
nores las luchas por c o n s tru ir  las nociones de soberanía y  dem ocracia , por lo que es 
necesario e n c o n tra r nuevos parad igm as desde los cuáles a n a liza r ta n to  las p rá c t i
cas de lec tu ra  y  escritu ra  com o los procesos de enseñanza/aprend iza je , para e n te n 
der su s ig n ific a d o  en el a c tu a l co n te x to  y  re d e fin ir  sus fun c ion es  en las sociedades 
actuales.

Sin em bargo, para A lic ia  Entel el s istem a e du ca tivo  ha va lo ra do  p a rtic u la rm e n 
te  la pa labra escrita  y  la a lfa b e tiza c ió n  com o ins tanc ias  claves para el desarro llo  
del pensam ien to  c rítico . Y agrega que lo que denom ina  com o una "c ris is  de la 
c u ltu ra  le trad a " p e rm itió  que se produzcan investigac iones en re lac ión  a la h is to ria  
de la lec tu ra  donde esa p rác tica  se llega a pensar com o una con d ic ión  fu n d a m e n ta l 
del "p e nsam ie n to  p rop io".

L a  e n s e ñ a n z a / a p r e n d iz a je  d e  la  l e c t u r a  y  e s c r i t u r a  c o m o  c a m p o
En los in ic ios  de la N ación A rg e n tin a  -p en sad o  según los concep tos  prop ios de la 
e tapa m oderna de la h is to r ia -  se in s titu y ó  a la escuela la ica  y  g ra tu ita  com o la 
encargada por a n tonom as ia  de la educación  del pueblo, p rin c ip a lm e n te  enfocada 
en la enseñanza de la lec tu ra  y  la escritu ra .

En e fec to , Entel sostiene que la a lfa b e tiza c ió n  se p lan teaba  para el pueblo  
com o una re inv id ica c ión  y  un "d ip lo m a  de le g it im id a d " para p a rtic ip a r de lo p ú b li
co por lo cual la lec tu ra  y  la esc ritu ra  se co n v ir t ie ro n  en la razón de ser del sistem a 
e du ca tivo  y  hasta se "co n fu n d ie ro n " con su razón de ser.

La a lfa b e tiza c ió n  de las masas, sobre to d o  de los in m ig ra n te s  y  sus descen
d ien tes  llegados a la A rg e n tin a  a p a rt ir  de 1880 pero sobre to d o  en las p rim eras 
décadas del s ig lo  XX, fue ro n  una p o lítica  de Estado p lan teada  por los gob iernos de 
tu rn o  no sólo porque le daban le g itim id a d  a esos nuevos acto res socia les s ino  que 
adem ás a pu n tab an  a c o n s tru ir  una "c u ltu ra  nac iona l".

Es posib le  pensar a la a lfa b e tiza c ió n  básica com o ca m p o  según el encuadre
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te ó ric o  de Pierre B ourd ieu , qu ien  lo d e fine  com o una red o co n fig u ra c ió n  de re
laciones o b je tiva s  e n tre  posiciones. Es decir, "es un estado de la re lación  de fu e r
zas e n tre  los agentes o las in s titu c io n e s  que in te rv ien en  en la lucha o, si ustedes 
p re fie ren, de la d is tr ib u c ió n  del cap ita l específico  que ha sido a cu m ula do  d u ra n te  
luchas a n te rio res  y  que o rie n ta  las estra teg ias  u lte rio re s".

Bourd ieu  hom o loga  los d ife re n te s  cam pos a la e s tru c tu ra  del espacio socia l, 
donde existen  dom in an tes  y  dom inados, luchas por la conservación  o la subversión 
de las re lac iones de fue rza , de sus m ecanism os de reproducc ión , e n tre  otros. Por 
eso es posib le  e n ten de r al cam po com o un espacio de c a m b io  p e rm a n e n te , donde 
los lím ite s  se p lan tean  d en tro  del m ism o cam po.

Se puede cons ide ra r entonces que la enseñanza de la lec tu ra  y  esc ritu ra  cons
t itu y e  un cam po en ta n to  te rre n o  de lucha e n tre  d is tin ta s  fuerzas, en el que se 
ponen en ju e g o  el c o n o c im ie n to  de esas hab ilidades com o un cap ita l específico  
(que podrían ser los saberes y  la d e te rm in a c ió n  de procesos de enseñanza/ap ren 
d iza je, pero sobre to d o  porque d e te rm ina ba  aspectos va lo rados soc ia lm en te ), s ino  
ta m b ié n  por las re lac iones de d o m in a c ió n  e n tre  quienes d e fin ie ro n  y  a quienes 
se ap lica ron  las po lítica s  im pulsadas en ese m om en to , sus prop ios lím ite s  e in te 
racciones ta n to  al in te r io r  del cam po e du ca tivo  m ism o com o con respecto a o tros  
cam pos ex is ten tes  (ta les com o la educación  en general, el Gobierno, las le g is la c io 
nes, la lite ra tu ra , e n tre  otros).

La ley N° 1420 de Educación Com ún, sancionada el 8 de ju l io  de 1884, d e fin ió  
tras  arduos debates en el seno de la sociedad de esa época -q u e  de a lguna  manera 
llegan hasta la a c tu a lid a d - los p rin c ip io s  generales sobre la enseñanza púb lica  en 
la escuela p rim a ria . Si bien a c tu a lm e n te  la leg is lac ión  fu e  m o d ificad a , es im p o rta n 
te  seña la r que esa ley se ha m a n ten id o  desde fine s  del s ig lo  XIX com o el e m b le m a  
de la noc ión  de a lfa b e tiza c ió n , y  de a lguna  m anera subyace hasta nuestros días. 
Se tra ta  de una n o rm a tiva  que hace h incap ié  en ese estad io  de la esco la rización, 
por lo que es s ig n ific a tiv a  la im p o rta n c ia  que tu vo  y  sigue te n ie n d o  con respecto a 
la p o lítica  educa tiva  a rg e n tin a  ya que a d q u irió  un rol p rep o nd eran te  en las bases 
c o n s titu tiv a s  de una id e n tid a d  nac iona l.

M ir ta  Varela  sostiene -basándose a su vez en o tros  auto res  com o Renato O rtiz  
o Carlos M o n s ivá is - que la escuela a rg e n tin a  fu e  in d iscu tib le m e n te  la que generó 
un "país a lfa b e tiza d o " y  la considera com o la "ú n ica  apuesta c u ltu ra l masiva desde 
el Estado, a pesar de que nunca fue  v is ta  com o un m ode lo  de fo rm a c ió n  en cu ltu ra
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general. A  su vez, ana liza  que los lib ros  de lec tu ra  (o bv ia m en te  enm arcados en 
la Ley 1420) se podía e n co n tra r un corpus de in fo rm a c ió n  que la escuela tie n e  el 
deber de tra n s m it ir .  (Varela; 2 00 9 : 21).

La enseñanza de la lec tu ra  y  esc ritu ra  es considerada fu n d a m e n ta l en ese m o
m ento  de m a s ificac ió n  de la c u ltu ra  le tra d a , en tend ida  esta com o p o lí t ic a  d ire c 
t r iz  que d e te rm in ó  el m o d e lo  de  país, que estab leció  las bases del E s tado-N ación  
y  que hasta el día de hoy, d iscu tid o  o no, sigue siendo un re fe ren te . A  pesar de 
que, com o to d o  cam po bourdesiano, tie n e  d om in an tes  y  dom inados (m in is tro s  y 
d irec tivos , d ire c tivo s  y  docentes; docentes y  a lum nos, e n tre  otros), lím ites  d e fin id os  
al in te r io r  y  desde el e x te rio r del m ism o, la a lfa b e tiza c ió n  c o n tin ú a  seña lando  un 
m o m en to  clave en las d e fin ic io n e s  del p royecto  libe ra l que de a lguna  m anera m an
tie n e  su im p ro n ta  en la sociedad a rge n tin a  a ctu a l. Incluso hoy se puede p la n te a r la 
d isputa  al in te r io r  del cam po e n tre  n a tivos  e in m ig ra n te s  d ig ita le s, ya que quienes 
tien en  acceso a las nuevas tecn o lo g ías  se in trod uce n  desde lugares no esco la riza - 
dos a las p rác ticas  de aprend iza je  de lec tu ra  y  escritu ra .

En la m ism a línea de pensam ien to  de Jean Hébrard, en un co n te x to  de cam bios 
tan  ve rtig in o so s  es ind ispensable  p lan tearse  que hay que "re in v e n ta r la a lfa b e tiza 
c ió n " porque se tra ta  de un m ode lo  in s titu id o  a p a rt ir  del avance de una educación  
n o rm a lis ta  que p redom inaba  en esa época en nuestro  país y  que p rio rizaba  h o m o - 
gene izar las cu ltu ra s  en una ideo log ía  ú n ica : la de ide n tid ad  nac iona l. Sin em bargo, 
hoy aparece un proceso que ta rd e  o tem p ra n o  parece que va a e sta lla r: la negación 
de las d ife renc ias . Y en este re co n o c im ie n to  es im p o rta n te  p la n te a r que la lec tu ra  
s iem pre  es in te rp re ta c ió n , porque cada su je to  "lee" desde su lugar.

P r o c e s o s  c o n s t i t u t i v o s  d e  i d e n t i d a d  y  c iu d a d a n í a
S igu iendo  con el p lan teo  de Em ilia  Ferreiro, leer y  e sc rib ir son procesos que además 
de te n e r su u tilid a d  específica en el á m b ito  escolar, son c o n s titu tiv o s  de la c iu d a 
d a n ía  y  de las id e n tid a d e s  in d iv id u a le s  y  c o le c tiv a s . En un m undo a travesado por 
pan ta llas, es o b lig a to r io  saber leer y  e sc rib ir para poder u tiliz a r la s  y  com prender 
sus con ten idos.

Esto se puede observar co n c re ta m e n te  en la co n s titu c ió n  de c o m u n id a d e s  de 
personas no re feridas ya e xc lus ivam en te  a un sen tido  te r r ito r ia l s ino  de p rác ticas  y 
s e n tim ie n to s ; esto es, sin c irc u n s c r ib ir la noc ión  de com u n id ad  a a lgo  hom ogéneo 
s ino  com o espacios de e ncue n tros  a p a rt ir  de p un tos  en com ún.
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Ferreiro sostiene  que han aparecido  nuevos m odos de leer y  escrib ir, y  que ac
tu a lm e n te  esos verbos ya no designan activ idades hom ogéneas s ino  que aparecen 
de manera más clara en su con cep tu a liza c ió n  de c o n s tru c c io n e s  soc ia le s . "C a d a  
é p o ca  y  cad a  c irc u n s ta n c ia  h is tó r ic a  da n ue vo s  s e n tid o s  a esos v e rb o s " , a f ir 
ma en su te x to  "Leer y  e sc rib ir en un m undo  cam b ian te ".

Sin em bargo, cuestiona  que la d em o cra tizac ió n  de la a lfa b e tiza c ió n  no logró  
una com p le ta  e fe c tiv id a d  porque  en la p rác tica  la a lfa b e tiza c ió n  no se p ropone la 
fo rm a c ió n  de c iudadanos s ino  que s igue tra ta n d o  de tra n s m it ir  una técn ica , que 
podríam os agregar sería m eram ente  de co d ifica c ió n  y  d e cod ifica c ió n  de un sistem a 
com o el del lenguaje.

En esta m ism a línea, Ferre iro con trap o ne  el concep to  de " le c to re s  en sen tido  
p leno" al de "desc ifrado res", d ife re n c ia n d o  el a n a lfa b e t is m o  del i le t r is m o  (que 
consis te  en saber leer pero no hacerlo), e ins is te  en seña la r que el s im p le  hecho de 
esta r a lfa be tiza do s  (en un sen tido  esco larizado) ta m p o co  g a ran tiza  el esta rlo  en 
un sen tido  c iudadano. E inc luso  aún sab iendo leer y  escrib ir, y  a pesar de que el 
t ie m p o  de esco la rización  cada vez se e x tiende  más, ni los países ricos ni los pobres 
fo rm an  a ind iv idu os  para el tra b a jo  y  m enos aún para la v ida  c iudadana, y  agrega 
que la dem ocrac ia  "es in co m p a tib le  con el a na lfa b e tism o ", por lo que se to rn a  una 
dem anda im p re sc ind ib le  a u m e n ta r el núm ero  de le c to re s  p lenos.

A  este  c o n te x to  adem ás hay que in c o rp o ra r  el d iscu rso  de los m edios  m a 
s ivos  de c o m u n ic a c ió n  a p a r t ir  de las NTIC com o  so p o rte s  de la e du ca c ión  
e sco la riza d a  com o  m o do  de e xp re sa r las d ife re n c ia s  y  d a r lu g a r a la g e n e ra c ió n  
de espacios reales para la to le ra n c ia , el d eb a te , los d is t in to s  p u n to s  de v is ta , 
para el tra b a jo  en e qu ipo , la in v e s tig a c ió n  y  la fo rm a c ió n  de c iu d a d a n o s  p a r t i 
c ip a n te s  y  d e m o crá tico s .

L a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  la  v id a  c o t i d ia n a  a  p a r t i r  d e  la s  N T IC
Son m ú ltip le s  los datos estadís ticos, las in fo rm a c ion es  y  las re ferencias a las m o d i
fica c ion es  su tiles  o groseras que se in tro d u je ro n  en la v ida  co tid ia n a  de la m ayoría 
de los su je tos  con la a pa ric ión  y  m a s ificac ió n  de las nuevas tecn o lo g ías  de la in fo r 
m ación y  co m u n ica c ió n  (NTIC). Y en ese co n te x to , leer ya no sólo es leer un lib ro  o 
una revista  s ino  que im p lica  d e c o d if ic a r  s ig n ifica d o s  insc rip to s  en diversos tip o s  
de fo rm a to s ; al t ie m p o  que e sc rib ir no sólo  im p lica  un papel y  un láp iz  s ino  que 
inco rpora  d is tin to s  recursos novedosos.
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En una e n tre v is ta , el pedagogo ita lia n o  Francesco Tonucci lanzó una a firm a c ió n  
que aunque no desprovista  de un in te n to  de p o le m iza r expresa una rea lidad  actua l. 
H ab lando  sobre el rol de la escuela, m a n ife s tó  que ésta in s titu c ió n  "no  debe pensar 
que su papel es enseñar cosas. Esto lo hace m e jo r la TV o In te rn e t. La escuela debe 
ser el lu g a r donde se aprenda a m a ne ja r y  u tiliz a r  bien esta tecn o lo g ía , donde se 
tra sm ita  un m é to do  de tra b a jo  e inve stig ac ión  c ie n tíf ica , se fo m e n te  el co n o c i
m ie n to  c rít ico  y  se aprenda a coopera r y  tra b a ja r en equ ipo".

En ta l sen tido , se hace e v iden te  lo que expresa Roxana M o rd u ch o w icz  cuando 
d ice  que "h a y  que enseñar a leer los m edios". A l respecto, señala que si bien la 
escuela debe c o n tr ib u ir  a fa c i l i ta r  el acceso a las NTIC de aque llos ch icos que no 
lo tien en , en la a c tu a lid ad  llegan a la escuela con un gran caudal de in fo rm a c ió n  
que en su m ayoría  p rov iene de los m edios m asivos de com u n ica c ió n . Entonces, 
a n te  sem e jan te  invasión  es im p re sc ind ib le  enseñarles a leer, en el sen tido  de in 
te rp re ta r o d e co d ifica r sus mensajes "p o rqu e  son los que fo rm a n  la o p in ión  de casi 
tod os  nosotros. Por eso, en la m edida en que los ch icos sean receptores c rítico s  de 
los m ensajes que reciben de los m edios, van a esta r en m ejores cond ic iones para 
fo rm a r su prop ia  o p in ión ".

En este c o n te x to  en el que las NTIC educan al igua l que la escuela, de poco 
sirve y  hasta puede re su lta r co n tra p ro d u ce n te  c o n tin u a r pensando la enseñanza 
de los procesos de lec tu ra  y  escritu ra  desde las m ism as m e todo log ías  y  p erspec ti
vas teó ricas, com o si a n te  fo rm a to s  d is tin to s  de c ircu la c ió n  de la in fo rm a c ió n  no 
fue ra  necesario  in te n ta r  abordajes d ife ren tes. Se vue lve  im p re sc ind ib le  así pensar 
de nuevas m aneras la a lfa b e tiza c ió n , in te n ta r  cam inos d ife re n te s  desde m arcos 
e p is tem o lóg ico s  que se adecuen a los m odos actua les de c o d ific a r/d e c o d ific a r los 
p roductos  com u n ica c io na les  de esta época que nos toca  v iv ir.

En ese sen tido , Jesús M a rtín -B a rb e ro  expone en que la m ed iación  tecn o ló g ica  
de la com u n ica c ió n  im p lica  una tra n s fo rm a c ió n  no sólo  en los soportes s ino  ade
más en los m odos de percepción  y  de lengua je, en las sens ib ilidades y  escritu ras, 
m o d ifica n d o  las cond ic iones de saber y  las fig u ra s  de la razón, "co nd uc ie nd o  a un 
fu e rte  e m b o rro n a m ie n to  de las fro n te ra s  e n tre  razón e im a g in ac ión , saber e in fo r 
m ación, na tu ra leza  y  a r t if ic io , a rte  y  c iencia , saber e xp erto  y  experiencia  p rofana. 
Lo que la tra m a  c o m u n ica tiva  de la revo luc ión  te cn o ló g ica  in tro d u ce  en nuestras 
sociedades no es ta n to  una ca n tid a d  inu s ita d a  de nuevas m áqu inas s ino  un nuevo 
m odo de re lac ión  e n tre  los procesos s im bó licos  -q u e  co n s titu ye n  lo c u ltu ra l-  y  las 
fo rm as  de p roducc ión  y  d is tr ib u c ió n  de los bienes y  servic ios".
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Según su c rite r io , en este co n te x to  aparecen tres  procesos claves: 1) el e n to rno  
educaciona l se vue lve  d ifuso  y  descentrado, con m ú ltilp le s  saberes y  fo rm as  de 
aprender aunque  regidos aún por un s istem a e du ca tivo  cen trados en la escuela y 
el lib ro ; 2) las tecn o lo g ías  tra n s fo rm a n  las re lac iones con el espacio y  el tiem p o , 
m o d ifica n d o  a su vez las fo rm as  de ra c ion a lid ad  tra d ic ion a le s , re in te g ran do  una 
d im ensión  que había s ido  separada de las fo rm as  de acceso al co n o c im ie n to  com o 
es el m undo  del son ido  y  de las im ágenes; 3) los cam bios p ro fu nd os  en los mapas 
p ro fesiona les y  laborales, deb ido  a las nuevas destrezas y  hab ilidades que dem anda 
la "re vo lu c ió n  te c n o ló g ica " en la a lfa b e tiza c ió n  a ctu a l, que producen adem ás un 
nuevo e s ta tu to  en el rol del tra ba jad o r.

Adem ás, Barbero observa una exp los ión  de las ide n tid ad es  a escala m und ia l, 
e id e n tif ic a  una cris is  no sólo  en las in s titu c io n e s  com o el tra b a jo , la p o lítica  y 
la escuela s ino  que se p roduce lo que denom ina  com o un "ca m b io  de época". Y 
agrega que la d ive rs idad  c u ltu ra l p e rm ite  a las ide n tid ad es  re s is tir y  conv iv ir, al 
t ie m p o  que n eg oc ia r e in te ra c tu a r, en lo que recuerda al con cep to  de cam pos de 
Bourd ieu  antes m encionado . "Las ide n tid ad es /c iud ad an ías  m odernas se construyen  
en la negoc iac ión  del re co n o c im ie n to  por los o tros", sostiene.

P a r a  c o n c lu i r ,  a lg u n o s  d e s a f í o s  a c t u a le s
Hay que com enza r a pensar entonces en m e todo log ías  de enseñanza y  aprend iza je  
de la lec tu ra  y  esc ritu ra  a lte rn a tivas , que se inserten  en este co n te x to  en el que los 
m edios y  las NTIC adquieren una p reponderancia  im pensada hace ta n  sólo 30  años, 
en p a rt ic u la r con respecto al com p on e n te  e du ca tivo  de las sociedades actua les, por 
más ricas o pobres que sean.

Ferreiro recuerda en ta l sen tido  que en el s ig lo  pasado la escuela era la enca r
gada exclusiva de c rear un con cep to  de nación  que licua ra  las d ife re nc ias  e n tre  los 
c iudadanos, ya que estos eran considerados com o iguales a n te  la ley. Sin em bargo, 
esa ten de nc ia  llevó  a "e q u ip a ra r igua ldad  con hom ogene idad. Si los c iudadanos 
eran igua les d e la n te  de la ley, la escuela debía c o n tr ib u ir  a generar esos c iud ad a 
nos hom ogene izando  a los n iños, ind e pe nd ien te m e n te  de sus d ife re nc ias  in ic ia les  
(...). Encargada de hom ogene izar, de igua la r, mal podía esta escuela ap re c ia r las 
d ife renc ias". (Ferreiro, E; 1994:6). Por eso, agrega que la escuela púb lica  de los 
países la tin oa m erican os  "cada vez más em pobrec ida  en tod os  los sentidos, pasó de 
la he terogene idad  negada a la he terogene idad  reconocida  com o un mal in e v ita b le " 
(Ferreiro, E; 1994: 7).
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Según su c rite r io , es "ind ispensab le  in s tru m e n ta r d id á c tica m e n te  a la escuela 
para tra b a ja r con la d ivers idad. Ni la d ivers idad negada, ni la d ivers idad aislada, ni 
la d ivers idad s im p le m en te  to le ra da . Pero ta m p o co  la d ivers idad asum ida com o un 
mal necesario, o celebrada com o un bien en sí m ism o, sin asu m ir su p rop io  d ram a 
tism o. T ran sfo rm a r la d ive rs idad  conocida  y  reconocida  en una ven ta ja  pedagóg ica : 
ese me parece ser el gran desafío para el fu tu ro "  (Ferreiro, E; 1994: 10).

En esa m ism a línea, Barbero señala que lo que evidencia  el m u lt ic u ltu ra lis -  
m o  es que "las in s titu c io n e s  lib e ra l-d e m o c rá tica s  no pueden acoger las m ú ltip le s  
fig u ra s  de la d ive rs idad  c u ltu ra l que tens ionan  y  desgarran nuestras sociedades 
ju s ta m e n te  porque no caben en esa in s titu c io n a lid a d  (...) La dem ocrac ia  necesita 
hoy de unas c iudadan ías que se hagan cargo de las iden tidades y  las d ife renc ias". 
Y agrega que si ya no se escribe ni se lee com o antes es porque ta m p o co  se puede 
ve r ni rep resen ta r com o antes.

En ese m arco, Inés Dussel expresa sobre el rol docen te : "La responsabilidad  de 
los educadores no es c u m p lir  m ecán icam en te  con un m andato , s ino  a na liza r cuál 
es la tra nsm is ión  c u ltu ra l que debe te n e r lu g a r hoy, con qué con ten idos, con qué 
fo rm as  de a u to rid a d ; y  d e ja r espacio para c rear pedagogías nuevas. T ran sm itir , pero 
to m a n d o  la palabra, h a b ilita n d o  a los o tros  para que el legado sea recreado, y  así 
se enriquezca el m undo  com ún que h ab ita m o s  a du lto s  y  jóvenes".

S igu iendo  a P isc ite lli, con respecto al re co n o c im ie n to  de las nuevas tecno log ías  
de hecho es más im p o rta n te  la a c titu d  que la a p titu d . "Un docen te  que no tie n e  
una a c titu d  favo rab le  hacia la tecn o lo g ía  jam ás  va a a d q u ir ir  las a p titu d e s  para 
usarla en fo rm a  libe radora . Y lo que va a te rm in a r hac iendo  es la peor co m b in a 
ción , que es enseñar lo m ism o de s iem pre usando o tras  herram ien tas , que es lo que 
se hace en casi tod os  lados". En ese sen tido , los docen tes seríam os inm ig ran te s  
d ig ita le s  tra ta n d o  de enseñar a los n a tivos  a h ab la r en su prop ia  lengua. Por eso 
p ropone la necesidad de los m ediadores en ta n to  tra d u c to re s  e n tre  la c u ltu ra  del 
lib ro  y  la de las pan ta llas.

Sería esperable entonces que los docen tes sean lo su fic ie n te m e n te  m aleables 
com o para p e rm itir  y  p e rm itirse  m o d ific a r su p rop io  rol docente, ya que en este 
á m b ito  son in m ig ra n te s  en tie rra s  de n a tivos  d ig ita le s. Son m uchas las paradojas 
y  los cam b ios que im p lica  en esta época posm oderna la coex is tenc ia  en un m undo 
g lo b a lizad o  -a u n q u e  no por eso h om o gé ne o- en el que flo recen  com unidades de 
lo más diversas.
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La enseñanza de la le c to -e s c ritu ra  fu n c io n a  com o un cam po, que está o b je 
t iva m e n te  en lucha por in s ta la r un m ode lo  de te rm ina do , donde aparecen su je tos 
con d ife re n te s  ro les y  perspectivas que pugnan por im ponerse. En ta l sen tido , es 
necesario p lan tearse  cuál es el que m e jo r se adecua a las realidades del co n te x to  
a ctu a l, cam b ian te  y  desa fia n te  a la vez.

Para fin a liza r, estas propuestas no in te n ta n  d esestim ar la im p o rta n c ia  de la 
enseñanza de los procesos de lec tu ra  y  escritu ra , pero no sólo va le  la pena sino 
que parece ser o b lig a to r io  com enza r a asu m ir la necesidad de m o d ific a r a n tigu os  
parad igm as para in te n ta r  reso lver una deuda pend ien te  de la sociedad a c tu a l que 
im p lica  lo g ra r la d em o cra tizac ió n  com p le ta  de la c iudadan ía  a p a rt ir  del respeto 
por las d ivers idades de to d o  t ip o  hasta en tende rlas  com o posib les ven ta ja s  peda
gógicas.
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