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RESUMEN 

 

A través de la noción de dispositivo pedagógico, entendemos que es posible rastrear 

dinámicas de producción, distribución y acceso a la cultura en tiempos informacionales dentro 

y fuera del espacio escolar que, en las sociedades de gerenciamiento, no dejan de estar 

atravesadas por las tensiones que se presentan entre las diferentes agencias que hoy se ocupan 

y/o se disputan esa tarea. Los procesos y dinámicas se encuentran asociados directamente con 

las transformaciones propias del capitalismo de fines del siglo XX que, entre otros aspectos, 

involucran la industrialización de la cultura donde los medios y las tecnologías de 

comunicación e información tienen cada vez más injerencia en nuestras vidas. En este 

escenario donde la escolaridad se encuentra atravesada por estas dinámicas, se vuelve clave 

investigar los modos y las formas en que la desigualdad se presenta atendiendo a las 

condiciones, tensiones y entrecruzamientos entre los diversos lugares y agencias de acceso y 

distribución de la cultura.  
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ABSTRACT 

 

Through the notion of pedagogical device we understand that it is possible to trace dynamics 

of production, distribution and access to culture in informational times inside and outside the 

school space that, in the management societies, are not without being overcome by the 

tensions that are Present between the different agencies that today are occupied and / or 

disputed that task. Processes and dynamics are directly associated with the transformations of 

capitalism of the late twentieth century which, among other things, involve the 

industrialization of culture where the media and communication and information technologies 

are increasingly involved in our lives. 

In this scenario where schooling is traversed by these dynamics, it becomes crucial to 

investigate the ways and the ways in which inequality is presented in response to the 

conditions, tensions and cross-links between the different places and agencies of access and 

distribution of culture.  

Key words: distribution; access; management company; new technologies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se desprende el proyecto de investigación “Dispositivos pedagógicos, 

distribución y acceso a la cultura en la sociedad del gerenciamiento: tensiones y disputas en 

tiempos informacionales” de la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional 

de la Patagonia Austral. El proyecto antes mencionado se propone caracterizar los procesos de 

producción, distribución y acceso a la cultura en tiempos informacionales dentro y fuera del 

espacio escolar.  

Partiendo de la noción de dispositivo pedagógico, se entiende que es posible rastrear estas 

dinámicas que en las sociedades de gerenciamiento no dejan de estar atravesadas por las 

tensiones que se presentan entre las diferentes agencias que hoy se ocupan y/o se disputan esa 

tarea tal como sostiene Grinberg (2008). Esta noción de dispositivo pedagógico ha mutado 

con el auge de las nuevas tecnologías. Al respecto es posible identificar un conjunto de 

trabajos que se ocupan de la educación y las tecnologías de la información y la comunicación 

tanto desde el punto de vista de la pedagogía como de la comunicación. Sin embargo, son aún 

escasos aquellos trabajos que abordan este conjunto de cuestiones atendiendo a las 

características que presentan los procesos y distribución, acceso y transmisión de la cultura 

dentro y fuera del espacio escolar. Es por ello que el presente informe científico ahonda en 

este aspecto. 

Estos procesos y dinámicas se encuentra asociadas directamente con las transformaciones 

propias del capitalismo de fines del siglo XX que, entre otros aspectos, involucran procesos 

de industrialización de la cultura donde los medios y las tecnologías de comunicación e 

información tienen cada vez más poder de organización social, en la medida en que los 

procesos de socialización y subjetivación están atravesados por su eficacia. 

 Así, la noción de acceso a la cultura está asumiendo formas que determinan ciertos fines y 

regímenes de verdad producidos en la reconfiguración cognitiva e institucional del saber tal 

como lo expresan Barbero (2003) y Huergo (1998). Y es en ese marco donde la misma 

institución escolar se encuentra atravesada por estas dinámicas en tanto estas tensiones de la 

cultura constituyen parte esencial de los dispositivos pedagógicos.  

En consonancia con esto, la generación de información -sobre aspectos de la vida de la 

población tales como la salud, la educación, la familia, la seguridad, entre otros-, se presenta y 

funciona como un mecanismo por medio del cual se satisface la necesidad de un consumo de 

información, convirtiendo a las tecnologías en elementos claves que aseguran su circulación y 

que permiten el desarrollo de las lógicas de mercado capitalistas, encargadas de regular en 

parte el espacio social.  

Desde las posturas de Castell (2003), Negroponte (2001), Esnaola (2009) y Cobos (2005) las 

nuevas grafías sobre la relación educación, tecnología y comunicación versan sobre una 

producción cultural que, según comienza a parecer, excede el dispositivo de la escolaridad e 

incluye a las tecnologías cómo líneas clave de enunciación y técnicas que inciden en la 

experiencia y operan a través de las formas en que se modela la subjetividad. Es decir, las 

tecnologías y los medios permiten el desarrollo de nuevas formas de lo social interviniendo en 

los procesos de producción de subjetividad, creando formas de acceder a la cultura a 

diferentes las planteadas por la escuela.  

Según Martín Barbero (2003) la tensión entre comunicación-educación en tiempos 

informacionales se produce a partir del cuestionamiento que desde los supuestos de la 
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sociedad de la información se hace a las formas en que la escuela organiza y distribuye el 

capital cultural.  

Una suerte de crítica de la escuela aparece en la escena centrada en el almacenamiento y 

circulación del conocimiento (apoyados en el libro), y en el modo en que éste se entiende, es 

decir, como un conjunto de informaciones acumuladas e inmodificables que pueden ser 

transmitidas vertical y unidireccionalmente.  

A partir de lo expuesto anteriormente y tomando como caso de estudio la una escuela 

secundaria de la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) nos realizamos las siguientes 

preguntas: 

¿Qué características poseen las dinámicas sociales y escolares en los procesos de distribución 

y acceso a la cultura en las actuales sociedades de la información atravesadas por procesos de 

fragmentación urbana?  

 ¿Cómo se expresan las tensiones que se producen entre el dispositivo escolar y las 

otras agencias que distribuyen cultura entre los jóvenes que asisten a la Escuela? 

 ¿En qué prácticas culturales participan los jóvenes en espacios escolares y no 

escolares y qué características adquieren, atendiendo las lógicas y dinámicas 

territoriales de fragmentación?  

 ¿De qué maneras los estudiantes de la escuela secundaria reconocen prácticas de 

aprendizaje y de acceso a la cultura en los ámbitos que frecuentan? 

 

MARCO TEÓRICO 

Sociedad de la información  

Nuestras sociedades están envueltas en un complicado proceso de transformación. Una 

transformación no planificada que está afectando a la forma como nos organizamos, como 

trabajamos, como nos relacionamos y como aprendemos. Una de las características de la 

sociedad en la que vivimos tiene que ver con que el conocimiento es uno de los principales 

valores de sus ciudadanos. El valor de las sociedades actuales está directamente relacionado 

con el nivel de formación y cultura de sus ciudadanos, y de la capacidad de innovación y 

emprendimiento que estos posean.  

En este contexto, el concepto de "sociedad de la información", como construcción política e 

ideológica, se ha desarrollado de la mano de la globalización neoliberal, cuya principal meta 

ha sido acelerar la instauración de un mercado mundial abierto librado a la autorregulación. 

La imagen pública de las tecnologías de la comunicación, creciente en la globalización 

económica se asocia a los aspectos más superficiales de este proceso de globalización. Por lo 

que la sociedad de la información a través de la tecnología es vista como la posibilidad de 

estrechar las brechas existentes en el mundo globalizado. 

Según Castell (2003) la sociedad de la información es un nuevo sistema tecnológico, 

económico y social. Una economía donde el incremento de la productividad no depende del 

incremento cuantitativo de los factores de producción (capital, trabajo, recursos naturales) 

sino de la aplicación del conocimiento y la información a la gestión, producción y 

distribución, tanto en los procesos como en los productos. 
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La noción de sociedad de la información pone en marcha el discurso sobre el proceso de 

democratización de la cultura basado en el argumento de que el acceso a la información está 

al alcance de todos, habida cuenta de que lo favorece el desarrollo de múltiples tecnologías de 

la comunicación y de la información, que según Martín Barbero (2001) no es más que una 

ilusión, una creencia que sostiene el supuesto de que no hay interpretaciones ni jerarquías en 

este proceso. Para poder comprender las formas en cómo se accede a la información y a la 

cultura es necesario poner de manifiesto los cambios sociales y el rol del Estado en esta 

cuestión. 

El rol del Estado y la sociedad del gerenciamiento 

Algunas críticas realizadas al neoliberalismo olvidan que la retirada del Estado no implica per 

se que éste, como agencia de gobierno, no actúe conduciendo. De hecho, en el campo de la 

educación, y por lo menos en nuestro país, el Estado nacional ha sido eje y motor de todos los 

procesos de cambio y reforma que se han diseñado e implementado.  

En esta línea es importante destacar las palabras de Rose (1999) que sostiene que la 

gubernamentalidad “se trata de la invención de dispositivos y aparatos particulares de 

ejercicio del poder y de intervenir en problemas particulares" (p.19), pero es importante 

destacar que esa gubernamentalidad no se encuentra ejercida por el Estado de una manera 

integral sino que aparecen en escenas otras agencias que ayudan o se disputan esa función. 

De manera que, lejos de haberse producido una desgubernamentalización de lo social, se han 

transformado los regímenes de prácticas y lógicas de gobierno, pero ello no debe confundirse 

con falta de gobierno; sino con la desgubernamentalización del Estado y la transferencia de 

muchas de sus funciones hacia la comunidad y la sociedad civil en línea con los argumentos 

de Rose (1999) y Grinberg (2005). Se podría decir que asistimos a la transformación de las 

tecnologías de gobierno (Rose, 1999), que se constituyen sobre la base de un proceso 

simultáneo de proliferación, fragmentación, contestación y deslegitimación del lugar de lo 

experto en los dispositivos sociales de gobierno mediante una nueva fórmula que pone en 

relación gobierno, expertez y subjetividad.  

A estas nuevas dinámicas del gobierno las denominamos sociedad del gerenciamiento 

(Grinberg, 2005), entendiendo que la lógica del disciplinamiento ya no nos permite dar cuenta 

de los cambios que están viviendo las instituciones y que estaría asumiendo la formación de la 

subjetividad. Así, lejos de entender las formas emergentes del gobierno como una ausencia de 

la dirección de la conducta que suele expresarse en el achicamiento del Estado o en el juego 

del libre mercado, nuestra preocupación se centra en la descripción de los dispositivos 

pedagógicos, atendiendo a las formas que asume el gobierno de la conducta y la producción 

de subjetividad. 

Compartimos también con Vior (2004) su posición respecto de la fragmentación como 

“recentralización neoconservadora”, en el sentido de descentralizar responsabilidades 

depositándolas en la sociedad civil y en los órganos de gestión institucional locales, y 

concentrar las decisiones esenciales en los órganos de gobierno superiores. En este sentido, el 

Estado no es agente ausente, sino el promotor directo de la transformación. Al decir de 

Grinberg (2008): “Se trata de un nuevo contrato que se establece entre el Estado, que asume 

una función de facilitación, con ciudadanos y organizaciones comunitarias que asumen en 

forma participativa y consensuada responsabilidades por la solución de aquello que 

identifican como sus propios problemas” (p.149). 
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La noción de dispositivo pedagógico  

Agamben (1998) sostiene que Foucault utiliza la noción de dispositivo especialmente cuando 

empieza a ocuparse de lo que llamó la “gubernamentalidad” o el “gobierno de los hombres”. 

A través de esta noción refiere a la articulación de prácticas discursivas y no discursivas que 

configuran las superficies en las que los sujetos se inscriben y transitan.  

Según Grinberg (2008), el dispositivo pedagógico permite comprender significados, normas, 

distribuciones temporales y espaciales que dan forma a la escolaridad en un tiempo y espacio 

histórico. Los dispositivos pedagógicos reformados involucran acciones ligadas a la 

profesionalización docente, formas de organización escolar tendientes al gerenciamiento de 

las escuelas y teorías educativas en las que toma envergadura la enseñanza de competencias. 

Es desde aquí que hablamos de dispositivos pedagógicos que materializan toda una batería de 

técnicas y procedimientos vinculados con la producción de subjetividad, que serán 

caracterizadas desde los sentidos que los propios estudiantes otorgan a la escolaridad.  

La noción de dispositivo tal como la construye Foucault pone en juego relaciones de saber y 

relaciones de poder. Entendemos posible pensar a la pedagogía como un territorio que se 

configura como campo de relación de fuerzas, de encuentro de voluntades; espacio de 

producción, de tecnologías de creación y distribución de unos determinados tipos de saber y 

de verdad que prefiguran unos tipos de subjetividad.  

En sus reflexiones sobre la noción de dispositivo, Deleuze (1990) señaló que estábamos en la 

actualidad, asistiendo a un proceso de transformación de los modos de ejercicio del poder, así 

como de los procesos de subjetivación. En este sentido, Deleuze (1990) refiere a los modos de 

subjetivización como procesos que: “Conforman la historia, aquello que poco a poco dejamos 

de ser, y nuestra actualidad se dibuja en disposiciones de control abierto y continuo, 

disposiciones muy diferentes de las recientes disciplinas cerradas. Foucault está de acuerdo 

con Burroughs, quien anuncia nuestro futuro controlado antes que disciplinado.” (p.160). Las 

sociedades de control son ahora las nuevas conformaciones donde las tensiones entre saber y 

poder modifican los modos mismos de producción y de subjetivación dando lugar a nuevas 

formas de gubernamentalidad. 

En esta misma dirección, en los cursos que Foucault (2007) dictó en el Collège de France,   

publicados  bajo  el  título  Nacimiento  de  la  Biopolítica,  el autor refiere a la configuración 

de la sociedad de empresa para referir a  los  cambios  que  se  comenzarían  a  producir  en  el  

gobierno  de  la  población. 

Así, los procesos y prácticas de la educación pueden pensarse como usinas, procedimientos de 

gubernamentalidad, que de hecho nos permiten comprender cómo se piensan y actúan los 

procesos de subjetivación en una sociedad, así como las múltiples contradicciones que se 

generan en ese proceso que en términos de la biopolítica puede pensarse como campo 

estratégico de lucha. 

Globalización y fragmentación territorial  

Las transformaciones en las ciudades son permanentes, sobre todo a partir de los grandes 

cambios generados desde la década de los años noventa; el espacio reproduce las 

desigualdades sociales desde los aspectos económico, social, cultural, y territorial. El fuerte 

contenido basado en la ciencia y la técnica, y los cambios en diferentes aspectos de la vida 

social, producen un uso diferenciado del territorio, con una progresiva concentración y 

centralización del capital en determinados lugares en detrimento de otros. 
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Los signos más evidentes y sobresalientes de la ciudad, a partir de este proceso, están 

marcados por una creciente fragmentación y exclusión social. En estrecha asociación con 

estas nuevas formas de acumulación, la innovación en las comunicaciones, las tecnologías de 

la información, las condiciones de movilidad, entre otros aspectos, etc., han alterado la 

relación espacio/tiempo. Se densifican los flujos de personas, capital, tecnologías e 

información originando redes crecientes y complejas en una economía cada vez más 

mundializada y fragmentada. 

En efecto, asistimos a un mundo hecho de fragmentos cuya totalidad no se expresa en la suma 

de las partes que los componen, sino en una dinámica articuladora y disgregadora a la vez, de 

esos conjuntos de lugares. Muchos de estos fragmentos de territorios se encuentran 

estrechamente unidos entre sí, a través de redes, materiales e inmateriales, que los hacen 

compartir el tiempo del mundo, otros, en cambio, se hallan sin ningún entramado, 

conformando bolsones de aislamiento, de pobreza, de olvido y marginación. 

Las desigualdades son cada vez más profundas a nivel de las posibilidades de vida, de trabajo 

y de educación de las personas en el mundo y los lugares. La brecha en la distribución y el 

consumo de bienes y servicios se perfila en progresivo aumento, según la condición social y 

el capital cultural que las personas dispongan, ya sea como trabajadores, como consumidores 

y/o ciudadanos. Según Santos (2000), la naturaleza de dichas transformaciones permite 

elaborar una geografía de la educación que por un lado participa de la remodelación del 

territorio y por otro lado lo condiciona. Esta producción del territorio muestra claramente la 

exclusión e inclusión de los ciudadanos/as en las diferentes etapas de la escolarización, 

haciendo cada vez más profunda la brecha desde el género. 

Partimos de la noción de territorio usado planteada por Milton Santos (2000), dicha noción, 

adquiere contenido a partir del reconocimiento de los vínculos entre el individuo y la 

sociedad; donde confluyen relaciones de carácter funcional, de interdependencia, de 

reproducción, de selección, de cambio y/o de sustitución, manifestadas dichas actuaciones a 

diferentes escalas geográficas y en distintos periodos históricos. Donde la dinámica 

socioterritorial está funcionalmente ligada a los cambios propios del territorio, es decir, a las 

manifestaciones de las articulaciones y los procesos que conforman los sistemas sociales.  

Repensar las interrelaciones y las prácticas territoriales propias de la dinámica social, significa 

mostrar la relación recíproca entre los procesos de transformación de las estructuras sociales y 

el individuo con relación al territorio. Esta lógica territorial emergente y dominante se 

presenta según Milton Santos (1996) como: “(…) un conflicto, que se agrava, entre un 

espacio local, vivido, por todos los vecinos, y un espacio global regido por un proceso 

racionalizador y un contenido ideológico de origen distante que llegan a cada lugar con los 

objetos y las normas establecidos para servirlos" (p.128).  

Partir de la idea de uso del territorio permite reconocer las diferentes capacidades y 

posibilidades con que los actores sociales (como son los individuos, las instituciones y las 

empresas, etc.), actúan según las posibilidades y obstáculos generados en el territorio, el cual 

se encuentra en constante proceso de cambio y transformación. 

Entender la relación entre el espacio y la sociedad, es la que origina a su vez el concepto de 

producción del espacio, llevada a su máxima expresión en las palabras de Milton Santos 

(2000) "producir, es producir espacio". Pero el espacio, desde la perspectiva que se está 

asumiendo, no es solamente un producto social, sino también a su vez, condición y medio del 

proceso de producción y reproducción social. Esto implica, pensar el espacio como medio de 
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producción y como mercadería, como valor de uso y como valor de cambio, por tanto, el 

espacio también es capital. El proceso capitalista de valorización del espacio constituye un 

proceso fundamentalmente contradictorio: por un lado la utilización, el dominio y la 

ampliación del espacio, así como el proceso de fijación que caracteriza a la relación capital-

espacio, está expresando la afirmación del mismo y por otro lado, el capital, destruye y 

reconstruye, fragmenta y diferencia los territorios bajo la lógica de sus necesidades 

estructurales. 

El territorio, nos ayuda a comprender las contradicciones producidas por los procesos en 

curso, y para entender las relacionadas al territorio, hacen falta imágenes nuevas, ya que el 

territorio no actúa como simple escenario inerte y neutral, dónde se localizan y se desarrollan 

procesos. El territorio, al decir de Pérez (2013): “no es un lugar inerte, sino un escenario que 

adquiere sentido para quienes lo viven, lo transitan y lo hacen, y es a la vez, productor de 

sentidos.” (p.43). 

Vale decir que mientras por un lado se consolida una nueva lógica territorial, donde la 

importancia de cada territorio se mide por su grado de articulación al espacio global, y donde 

se desdibujan los rasgos del modelo anterior, por otro lado, la exclusión social representa una 

de las principales contradicciones que cuestionan la validez de la lógica productiva y 

territorial emergente. La precarización y marginación de determinados sectores sociales son 

cada vez más amplias, ya que podemos apreciar una reducción ostensible de importantes 

conquistas sociales relacionadas precisamente con el bienestar y la calidad de vida de la 

población. 

Hoy tenemos otro Estado, ciudadanos y no ciudadanos; otra relación estado-sociedad; otras 

relaciones de fuerza entre los poderes, económicos, políticos, sociales y culturales atravesados 

por cuestiones de género que constituyen otra morfología social y nuevos dilemas de 

inclusión social. Este proceso posee características estructurales que podemos mencionar 

desde diferentes dimensiones. Desde la económica, la expansión a escala planetaria de la 

economía a partir de la liberación de todas las barreras estatales en función al comercio, las 

mercancías y el flujo de capitales; la tendencia a la producción de productos y servicios para 

segmentos de población restringidos; la mercantilización de bienes y servicios diferenciados, 

etc. 

Desde la dimensión política, el fin del Estado Benefactor y sus consiguientes procesos de 

descentralización, desconcentración de competencias y atribuciones del Estado nacional en 

otras unidades de gestión territorial, la desregulación de la economía por parte del estado y la 

crisis de representación tradicionales y la participación ciudadana, son algunos de los aspectos 

más relevantes desde esta dimensión, lo cual muestra que nos encontramos en una fase 

distinta del modelo de Estado de los años sesenta. 

Territorio, espacios urbanos, pobreza y escuela 

La vida urbana constituye uno de los ejemplos más claros de la cristalización de las  lógicas 

gerenciales.  En  los  últimos  años  estamos  siendo  testigos  de  los  procesos  

profundización  de  la  fragmentación  urbana.  Estos  son  tiempo  de  metropolización  

selectiva tal como sostienen Prevot y Schapira (2001), caracterizados por la participación de 

las ciudades en las redes de comando por un lado, y la profundización de las rupturas en el 

corazón de los espacios urbanos, por el otro. Como señalan Osborne y Rose (1999), las 

ciudades contemporáneas son visualizadas como lugar de distribución de  riesgos que definen 

espacios nongo. En este marco se define una nueva imagen de la ciudadanía que pasa a ser 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

46

ICT-UNPA-172-2017
ISSN: 1852-4516

Aprobado por Resolución N° 1244/17-R-UNPA



 

 

entendida en relación con lo que se le opone, una especie de  anticiudadano  que  funciona  

como  tentación  y  constante  amenaza  al  proyecto de ciudadanía.  

La aparición de las nociones de exclusión para caracterizar a aquellos que antes constituían el 

grupo de problemáticos sociales, definen a esos no ciudadanos o anti ciudadanos, ya no en 

términos sustanciales, sino en términos relacionales; esto es, como una cuestión que refiere a 

la distancia que se tiene respecto de los circuitos de inclusión a la ciudadanía virtuosa. No es 

tanto un gueto, sino más bien una cuestión de  localización precisa de lo marginal. 

Las escuelas en estos territorios urbanos presentan las marcas del deterioro urbano así como 

de la pobreza que caracteriza a los barrios en los que están ubicadas. La escuela y el territorio, 

al decir de Pérez (2013) “conforman una serie continúa, el barrio se mete en la escuela y la 

escuela en el barrio. La escuela y su territorio no soy ya espacios sin contacto, sino todo lo 

contrario, son espacios porosos en donde las tensiones del territorio muchas veces tienen su 

materialización en el mismísimo espacio escolar” (p. 55). 

Los edificios presentan situaciones de precariedad que combinan la mala calidad de la obra 

con un rápido deterioro que sólo cuenta con los vecinos para su sostenimiento. Son los 

alumnos y padres los que se organizan para tareas de limpieza, pintura, mantenimiento, 

construcción y actividades para obtener los recursos para comprar equipamiento. 

La  lógica  del  empoderamiento  de  la  comunidad  deja  a  las  escuelas  en  un  círculo  

imposible  de  virtuosismo. Imposible no sólo por las capacidades que puedan tener los 

individuos,  sino,  simplemente,  porque  no  hay  capacidad  ni  voluntad  individual  que  

pueda  reemplazar a una empresa de construcción. 

Cabe señalar que en las villas miseria, diariamente se pone en cuestión el derecho a la ciudad, 

hipótesis sostenida por Lefebvre (1978). Ello tanto porque faltan (o se accede de modo muy 

precario a) los servicios cloacales, de agua potable, de luz eléctrica, de recolección de 

residuos a lo que se le suma la absoluta precariedad de las viviendas, del entramado de calles, 

de los establecimientos educativos, de las zonas de esparcimiento, de espacios verdes. Ese 

derecho deviene, como señalamos antes, un deber que los individuos tienen para sí y para con 

su comunidad, que en la escuela supone alumnos pintando paredes y padres pagando por la 

pintura. Esta forma del hacer escuela, del estar siempre en el borde, en una especie cotidiana 

de paroxismo, genera acciones y actitudes que se dirimen entre una suerte de virtuosismo 

cívico en el marco de jornadas solidarias o en la capacidad que se tiene de gritar y golpear 

puertas sin agotarse o claudicar en el intento.  

Pero a la vez es una forma de habitar y estar en la escuela, un agotamiento que deviene en 

situaciones de desidia y malestar. De hecho, esta suerte de definición de nuevos deberes y 

responsabilidades hacia los sujetos genera en los barrios, en las escuelas y en los individuos 

situaciones que se dirimen entre la euforia y la impotencia.   

Cuando de impotencia se trata, rápidamente el espacio escolar se vuelve espacio de disputa 

que configura también la relación entre docentes, estudiantes y familias. Así,  los docente 

suelen dirimirse entre el trabajo que recuerda al devoto militante y el miedo abyecto que se 

expresa como queja respecto de las fallas y  faltas de los estudiantes como de sus familias, 

según palabras de Deleuze y Guattari (1995). 

Así, la estigmatización, el espacio nongo, que recae en el barrio es el mismo que pesa sobre 

la escuela y sobre los estudiantes. El fragmento espacial del emplazamiento escolar es el 

medio, el lugar en donde se articula la naturaleza potencial de la población liberada y la 
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intervención artificial de la política. Es en el emplazamiento escolar dentro del fragmento 

urbano, el lugar de intervención de las políticas de escolarización. Políticas de escolarización 

cuyas lógicas se establecen en la modulación y regulación,  que tienen como objetivo prevenir 

los riesgos, pero no anularlos. Dejar hacer, para que las causas y los efectos circulen 

libremente, estableciendo regularidades sensibles y aleatorias que permitan una mejor gestión 

de la población escolar.  

Abrir la escuela, dejar hacer en la escuela, flexibilizar las normas reglamentarias, abrirse al 

medio escolar, a la circulación de padres, madres, amigos, políticos, a los factores materiales 

geográficos, climáticos, entre tantos, configuran la potencia e inercia de las fuerzas que 

conforman la población escolar tal como sostiene Foucault (2006). Fuerzas, efectos y causas 

que en su naturalización van estableciendo fenómenos inherentes, posibles y probables. 

Fenómenos que no pueden ser anulados, prohibidos, sino modulados y regulados. 

La desigualdad educativa en el fragmento resulta ser un efecto potencial, probable e inherente 

a la condición de naturalización compleja de la población escolar. La desigualdad educativa, 

el riesgo pedagógico, el abandono, la repitencia, o bien el aprendizaje efectivo y la disciplina, 

son datos probables y posibles a los cuales la gestión educativa debe modular y regular. 

Nuevamente modulación y regulación que tienen en el espacio del fragmento su territorialidad 

definida. 

Acceso a la cultura a través de las nuevas tecnologías 

Según Ortega Carrillo (2004), “el auge de las nuevas tecnologías en el último tercio del siglo 

XX ha despertado grandes esperanzas a la humanidad al ponerle en sus manos poderosos 

instrumentos de comunicación que pueden favorecer el desarrollo, la extensión de la cultura, 

la educación, la democracia y el pluralismo” (p. 55). El gran desarrollo tecnológico que se ha 

producido recientemente ha propiciado lo que algunos autores denominan la nueva revolución 

social, con el desarrollo de la sociedad de la información (Castells, 2004). 

Con lo expuesto, se desea hacer referencia a que la materia prima, "la información" será el 

motor de esta nueva sociedad y en torno a ella surgirán profesiones y trabajos nuevos, o se 

readaptarán las profesiones existentes. La dimensión social de las TIC se vislumbra 

atendiendo a la fuerza e influencia que tiene en los diferentes ámbitos y a las nuevas 

estructuras sociales que están emergiendo, produciéndose una interacción constante y 

bidireccional entre la tecnología y la sociedad. La influencia de la tecnología sobre la 

sociedad ha sido claramente explicitada por Kranzberg (1985), en su ley sobre la relación 

entre tecnología y sociedad: “La tecnología no es buena ni mala, ni tampoco neutral” (p. 50), 

pero esta relación no debe entenderse como una relación fatalista y determinista, sino que a 

nuestro entender nos conduce a nuevas situaciones y planteamientos que deben llevarnos a 

través de la investigación y el análisis de sus efectos a tomar posiciones que marquen el 

camino y la dirección a seguir atendiendo a la sociedad que deseamos construir. 

El análisis del impacto educativo de las nuevas tecnologías no sólo requiere que analicemos 

sus efectos en relación a cómo mejorar los procesos de enseñanza para que el alumnado 

desarrolle más habilidades cognitivas, para que acceda a nuevas formas de almacenar la 

información y aprenda a procesarla, para que esté más motivado, etc. Las nuevas tecnologías 

tienen efectos sustantivos en la formación política de la ciudadanía, en la configuración y 

transmisión de ideas y valores ideológicos, en el desarrollo de actitudes hacia la interrelación 

y convivencia con los demás seres humanos. 
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En definitiva, entiendo que un discurso pedagógico global sobre las nuevas tecnologías y la 

educación debe incorporar también la reflexión sobre cómo compensar educativamente los 

efectos perniciosos de las mismas sobre la sociedad.  

Las nuevas tecnologías son un nuevo factor de desigualdad social debido a que las mismas 

están empezando a provocar una mayor separación y distancia cultural entre aquellos sectores 

de la población que tienen acceso a las mismas y aquellos que no. Fenómeno que desde una 

ética democrática y progresista resulta a todas luces cuestionable y preocupante. Este 

fenómeno está generando un nuevo tipo de analfabetismo que consiste en la incapacidad para 

el acceso a la cultura vehiculada a través de nuevas tecnologías.  

Igualdad y acceso a la cultura a través de las tecnologías 

Las nuevas tecnologías de la información son un hecho imparable y que reporta importantes y 

variados beneficios a quienes las utilizan. Sin embargo, tienen efectos secundarios perniciosos 

sobre nuestro sistema social. Entre ellos, el segmentar y separar más las distancias 

económicas y culturales entre los sectores integrados en el desarrollo tecnológico y la 

población excluida de dicho desarrollo. La planificación de políticas sociales y educativas 

dirigidas a compensar las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información es 

una necesidad urgente y necesaria si se pretende que la sociedad de la información no sea para 

unos pocos sino para la inmensa mayoría de la ciudadanía. 

En una sociedad como la nuestra, que se proclama democrática, la exclusión o marginación de 

cualquier grupo social es un fenómeno que intrínsecamente es contradictorio con el propio 

concepto de democracia y de justicia social. El contexto sociocultural representado por la 

hegemonía de la tecnología en nuestra sociedad (saturación de información, mercantilización 

de la información, la cultura como espectáculo) requieren replantear las metas y naturaleza de 

la educación potenciando el aprender a aprender y el saber buscar, seleccionar, elaborar y 

difundir información a través de cualquier lenguaje y tecnología de la comunicación. Desde 

un punto de vista sociopolítico, el problema estriba en la igualdad de oportunidades de acceso 

a los recursos tecnológicos más avanzados ya que ser usuario de esta red comunicativa tiene 

consecuencias culturales y laborales. Compensar estas desigualdades de origen requiere 

medidas, entre otras, cómo integrar las nuevas tecnologías en el sistema escolar; reformar 

sustantivamente el curriculum incorporando una educación para los medios y tecnologías; 

adecuar la formación ocupacional a las nuevas necesidades y demandas socio laborales; 

potenciar el uso de las TIC desde las comunidades locales permitiendo su acceso a una gran 

variedad de grupos sociales; incorporar las nuevas tecnologías a las redes culturales ya 

existentes. 

METODOLOGÍA 

La metodología supone un modo de pensar y abordar un aspecto de la realidad que se 

constituye como problema. La metodología resulta ser el camino propicio para la consecución 

de los objetivos propuestos dentro de un plan de investigación, que tiene como meta  final 

acercarnos a contestar la pregunta motivadora que generó la necesidad de saber. Al decir de 

Bourdieu (1995) “la metodología no es el preceptor o el tutor del científico, sino siempre su 

alumna” (p.29).  

En este marco, nuestra investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño fundamentalmente 

de tipo cualitativo en cuanto nuestro objetivo fue acceder por un lado a lo que los sujetos que 

cotidianamente vivencian la escuela dicen sobre ella, y por el otro, al paisaje escolar que se 
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constituye a través de las relaciones con su entorno socio-económico en donde la escuela se 

emplaza material y simbólicamente.  

En función de ello se utilizaron técnicas de recolección de datos: entrevistas 

semiestructuradas, una encuesta a alumnos y la observación del paisaje urbano que rodea la 

escuela.  

Se realizaron 25 entrevistas a diferentes actores (docentes y alumnos) de la comunidad 

escolar. La misma se confeccionó teniendo en cuenta un conjunto de tópicos predefinidos que 

permitieran acercarnos a lo que los sujetos dicen y piensan sobre la escuela; a los modos 

cotidianos de cómo se relacionan con el entorno urbano de la escuela; y a sus diferentes 

vivencias sobre las diversas actividades que allí desarrollan habitualmente. 

Para la encuesta se tomó una muestra de 80 alumnos de la Escuela Secundaria. Dicha muestra 

se confeccionó de manera aleatoria, implicando para su construcción todos los cursos del 

nivel secundario.  

Finalmente, se realizaron visitas y recorridos en el entorno urbano que rodea al 

emplazamiento de la escuela. Para dicho trabajo observacional se confeccionó un cuaderno de 

campo en función de ir consignando las características relevantes de las observaciones 

efectuadas. Posteriormente, se trianguló toda la información recolectada y se realizaron 

cuadros de datos, para ir desarrollando el análisis teórico y las conclusiones finales de nuestro 

trabajo. 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS  

La escuela secundaria fue creada el 15 de abril de 1991 y se encuentra ubicada en la en la 

zona sur de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos. Cuenta con aproximadamente 150 

alumnos, en su mayoría provientes de barrios cercanos a la escuela (Trinidad, Esperanza, 

Zabalet, Yapeyú, Villa María, Cover y Pueblo Nuevo). La escuela está emplazada en el centro 

de estos barrios y cuenta con dos orientaciones: Ciencias Sociales y Humanidades, y 

Economía y Administración. En principio, funcionaba en el edificio de una escuela primaria 

cerca de su actual ubicación y desde el año 2015 cuenta con edificio propio. 

Características de la territorialidad asociada a la escuela secundaria 

Los primeros asentamientos urbanos de la ciudad de Gualeguaychú se ubicaron en la zona sur 

en el barrio denominado actualmente “Los Antepasados.” La realidad social de los alumnos, 

en algunos casos contextos de alta pobreza y vulnerabilidad, se presenta como un factor que 

influye en el logro de los objetivos institucionales. El desempleo, la precariedad habitacional, 

múltiples familias conviviendo en un hogar, falta de servicios básicos, bajo nivel de educación 

en el hogar, son algunas de las problemáticas visibles que contextualizan a los alumnos.  

En principio, con el objeto de conocer la ubicación de las poblaciones escolares, a través de la 

encuesta que se aplicó a una muestra de 80 estudiantes se indagó a qué distancia viven de la 

escuela, ello en función de analizar los radios de incidencia que las escuelas tienen y de esta 

manera tratar acceder a las relaciones que se establecen escuela y barrio. 

Los primeros asentamientos urbanos de la ciudad de Gualeguaychú se ubicaron en la zona sur, 

en el barrio denominado actualmente Los Antepasados. La realidad social de los alumnos, en 

algunos casos contextos de alta pobreza y vulnerabilidad, se presenta como un factor que en 

apariencia influye en el logro de los objetivos institucionales.  
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Cuadro 1 – Distancia entre hogar de los alumnos y ubicación de la escuelas 

Distancia hogar-escuela en cuadras Porcentaje de alumnos 

1 a 5 cuadras 35% 

6 a 10 cuadras 20% 

11 a 15 cuadras 26% 

Más de 15 cuadras 19 % 

Fuente: propia a partir de encuesta alumnos 

 

Gráfico 1- Distancia en cuadras entre hogar y escuela 

 

Fuente: propias a partir de datos encuesta 

De este modo, hallamos en el cuadro 1 y en su correspondiente gráfico, que del total de 

alumnos encuestados en la escuela, el 35 % vive entre 1 a 5 cuadras y un 19 % vive de 6 a 10 

cuadras. En este sentido cabe decir que el 54 % de los estudiantes encuestados que asisten a la 

escuela secundaria  viven a una distancia de entre 1 y 10 cuadras de su casa. Es decir, que la 

población escolar mayoritariamente se tiene sus hogares a una corta distancia, marcando esto 

la incidencia de la escuela en un radio circunscripto al barrio en donde se emplaza.  

El dato relevante al respecto es que el 35% de la población escolar que vive dentro del rango 

de las 5 cuadras lo hacen dentro del asentamiento ocupacional llamado Las Tablitas. Este 

asentamiento se caracteriza por albergar a una población con altos índices de vulnerabilidad 

socioeconómica y con el agravante de ser un espacio habitacional que cuenta con escasos 

servicios públicos. 

Consultados en la misma encuesta sobre el nivel empleo, solo el 64% de los encuestados 

respondió que el jefe de familia poseía trabajo, en cierta forma esto marca una fuerte 

tendencia de vulnerabilidad económica ante la falta de un empleo de jefes de hogar. 
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Grafico 2 - Niveles de empleo 

 

Fuente: propia a partir de datos encuesta 

Es importante resaltar que consultados sobre la formalización del empleo de los Jefes de 

Hogar, solo un 47% explicitaron que ese trabajo era formal. El restante 53% explicitó trabajar 

en changas u otros empleos carentes de formalidad. Esta caracterización sobre la el empleo 

mostraba también otro atributo de la vulnerabilidad de la población escolar de la escuela 

secundaria. 

Gráfico 3 - Formalidad en el empleo 

 

Fuente: propia a partir de datos encuesta 

En relación con los medios materiales en donde viven los alumnos de la escuela, se les 

consultó en la encuesta algunas características de sus hogares. 

En cuanto al aspecto habitacional, el 61% tiene dos habitaciones en su hogar y el 27% cuenta 

con una habitación. Estos datos cobran relevancia en la medida que muchos de los alumnos 

que conforman la población escolar de la escuela cuentan con hogares promedio de 5 a 6 

miembros, con lo cual el hacinamiento en este tipo de hogares es crítico. (Ver Cuadro 2 y 

Gráfico 4) 
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Cuadro 2 - Total de habitaciones 

N° habitaciones Porcentajes 

Una 27% 

Dos 61% 

Tres 9% 

Más de tres 3% 

Fuente: propia a partir de encuesta alumnos 

Gráfico 4 -  Cantidad de habitaciones por hogar 

 

Fuente: propio a partir de datos encuesta 

Consultados sobre los servicios básicos de agua y cloacas en los hogares de los alumnos de la 

escuela, sólo el 34% tiene ambos servicios, es decir 66% viven en condiciones sanitarias 

críticas. 

Son los alumnos del asentamiento urbano circundante a la escuela, los que mayoritariamente 

no posee servicios, siendo éste un grupo muy importante y significativo en la conformación 

de la población escolar de la escuela. 

Gráfico 5 - Servicios básicos 

 

Fuente: propia a partir de datos encuesta 
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En cuanto al nivel de estudios formales de los progenitores de los alumnos encuestados, el 

81% respondió que sus padres poseen solamente el nivel primario de educación completo e 

incompleto. Por otro lado, respondió poseer el nivel secundario incompleto/completo el 18%. 

Gráfico 6 -  Nivel de estudios de padres 

 

Fuente: propio a partir de datos encuesta 

Se puede finalmente concluir que la conformación de la población escolar de la escuela 

secundaria analizada en este trabajo, se caracteriza por vivir en un rango de 10 cuadras a la 

redonda de la escuela, en casas con dos habitaciones en su mayoría y servicios básicos no 

garantizados en su totalidad, con tutores con nivel primario como mayor alcance de educación 

formal. En cuanto al empleo es importante destacar que existe un 36% de hogares con cabezas 

de familia desocupados y de los padres que se encuentran empleados aproximadamente el 

50% se encuentra en empleos no-formales. 

Características de la conectividad hogar – escuela 

De las encuestas realizadas también se desprende que en el caso de hogares de los alumnos el 

72% de los consultados posee acceso a internet, mayormente desde sus teléfonos celulares y 

en pocos casos a través de redes de servicios instaladas en sus hogares. 

Es importante resaltar que la escuela cuenta con un laboratorio de informática y de los 80 

alumnos que respondieron la encuesta, 51 alumnos afirmaron poseer netbook, las cuales 

fueron adquiridas a través del Programa Conectar Igualdad. Sólo en pocos casos, tienen una 

computadora de hogar ajena al programa mencionado. 

Vale decir también que la escuela cuenta con conexión a internet solamente en las oficinas 

administrativas y en la dirección del establecimiento. En las aulas no hay acceso a internet, 

salvo cuando los profesores con sus dispositivos proveen el uso a los alumnos con conexión 

compartida a la red. En este sentido son los docentes de aula, desde su auto-gestión 

voluntaria, los que conectan a los alumnos a internet. 

Población escolar, barrios y el contexto urbano de la escuela 

La realidad  descripta anteriormente, va construyendo no sólo un espacio territorial cuya 

característica es la fragmentación y la vulnerabilidad, sino también un conjunto complejo de 

fuerzas que van emergiendo como modos de elaboración de identidades. Casas sumamente 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

54

ICT-UNPA-172-2017
ISSN: 1852-4516

Aprobado por Resolución N° 1244/17-R-UNPA



 

 

precarias, ausencia de servicios cloacales y de agua potable en algunos sectores del barrio, la 

pileta municipal de depuramiento cloacal a pocas cuadras de la escuela (con su olor 

característico), calles sin asfaltar y sin mejoramiento, malas condiciones sanitarias en varios 

sectores del barrio y en las cercanías de la escuela (pastizales, perros vagabundos, micro 

basurales, etc). Estas son las características del territorio en el cual se encuentra ubicada la 

escuela secundaria analizada en nuestro trabajo. 

La ocupación del territorio a partir de los asentamientos circundantes a la escuela y una 

población escolar mayoritariamente de estos barrios, marca desde su origen a los alumnos/as 

de la escuela como “los del Yapeyú” o “los de la Mosto” (frases de las entrevistas), 

plasmando una especie de serie simbiótica entre el paisaje físico de los asentamientos y la 

escuela. En este sentido sus identidades parecen estar atravesadas por fracturas y tensiones de 

todo tipo: miedo, violencia, vulnerabilidad, inferioridad, discriminación, las cuales van 

asumiendo diferentes modos en el actuar y sentir de los sujetos que viven y hacen la escuela 

en su cotidianeidad. Estas características territoriales sumadas a las escolares son un factor 

relevante al momento de pensar y comprender los modos en cómo estos alumnos/as acceden 

al conocimiento y la cultura a través de la tecnología.  

Descripción de las prácticas escolares e inclusión de nuevas tecnologías 

Para responder a la pregunta inicial sobre ¿qué características poseen las dinámicas sociales y 

escolares en los procesos de distribución y acceso a la cultura en las actuales sociedades de la 

información atravesadas por procesos de fragmentación urbana?, es necesario comenzar 

enumerando cuatro elementos que forman el contenido científico de la organización escolar. 

 Elementos materiales: son los soportes básicos sobre los que se cimientan los demás. 

Consideramos esencialmente el espacio y los recursos. 

 Elementos personales: son el capital humano de las instituciones escolares y se 

evidencian en las tensiones entre el profesorado, las familias, el alumnado, el personal 

de administración y servicios.  

 Elementos formales y funcionales: son los factores que marcan las pautas y regulan 

las actuaciones de manera coordinada, proporcionando el marco idóneo del trabajo, la 

relación y la convivencia. Agruparemos los siguientes: el sistema escolar, la 

planificación, los equipos de trabajo, los órganos de gobierno y participación, el clima 

disciplinario, el horario, la evaluación, las relaciones humanas, etc. 

 Elementos auxiliares y complementarios: vienen a configurar el grupo de elementos 

que coadyudan a un mejor desarrollo de los anteriores y complementan, desde 

instancias externas, a las instituciones educativas. Citaremos, entre otros: las 

actividades extraescolares, los servicios complementarios de apoyo a la escolarización, 

las relaciones escuela y comunidad, los servicios de apoyo externo. 

En el caso particular de la escuela secundaria, la misma se encuentra emplazada en el corazón 

de un conglomerado de barrios con extrema pobreza y vulnerabilidad social, tal como hemos 

ido describiendo en los diferentes apartados de nuestro trabajo. 

Los elementos materiales con los que cuenta la escuela son escasos. Aun habiéndose 

inaugurado el edificio escolar en 2015, la escuela se ve sumergida en problemas vinculados al 

mantenimiento del mismo (mantenimiento de jardines y veredas, limpieza de microbasurales 

linderos a la escuela, falta de mobiliario e insumos para sanitarios, etc), los cuales son 

enumerados por algunos de los alumnos (A) entrevistados al mencionar que: 
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- “los baños no cuentan con tachitos de basura ni jabón ni papel ni toallas ni nada.” (A1) 

- “el pasto en la escuela lo cortan cuando la municipalidad tiene ganas porque la escuela 

no tiene cortadora de césped” (A2) 

- “alrededor de la escuela hay mucha basura porque los vecinos no cuidan” (A3) 

En entrevista con la directora, la misma afirma que: “Los padres no se acercan mucho a la 

escuela y no se les puede pedir demasiado para colaborar materialmente con la escuela porque 

en general no tienen satisfechas sus necesidades y no tienen recursos para ayudar.” (Entrevista 

Directora) 

El edificio escolar presenta aulas y oficinas revestidas con ladrillo, cielorrasos de cemento en 

galerías y exteriores, y plástico en instalaciones internas. La escuela cuenta con conexión a 

internet en las oficinas de dirección, biblioteca y asesoría pedagógica. 

En cuanto a los elementos personales, el profesorado está constituido por un plantel que se 

caracteriza por la alta rotación pero se encuentran comprometidos con las actividades y 

objetivos de la escuela; las familias se caracterizan por solamente concurrir cuando son 

citadas o hay reuniones escolares; el alumnado es heterogéneo perteneciendo el 80% a los 

barrios linderos a la escuela y el resto son alumnos repitientes de otras escuelas; el personal de 

administración y servicios está conformado por tres personas que se encargan de la limpieza y 

mantenimiento general del edificio. 

La escuela tiene un clima institucional ameno con una gestión participativa, donde todos los 

actores pueden acercar sus inquietudes. Entre la escuela, la familia y los alumnos se define al 

iniciar cada ciclo lectivo un acuerdo de convivencia, el que regula los comportamientos según 

valores compartidos. Cuenta con un consejo consultivo que atiende los temas centrales de la 

institución, el cual se reúne mensualmente. Este conjunto de elementos formales y funcionales 

permite la construcción de un andamiaje que permite el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

En cuanto a los elementos complementarios es importante destacar las relaciones que la 

escuela tiene con agentes externos: la municipalidad de la ciudad a través de la participación 

en el programa de Presupuesto Participativo que ha permitido conseguir fondos para mejorar 

aspectos ligados a los elementos materiales antes mencionados; el hospital comunitario que se 

encuentra a pocos metros y que brinda servicio asistencial a todos los barrios y asentamientos 

linderos, en especial a las adolescentes embarazadas que concurren a la escuela; el centro 

polideportivo ubicado a pocos metros de la escuela donde los alumnos realizan distintas 

actividades corporales y recreativas, entre otros. 

Por lo expuesto anteriormente sobre los elementos que forman el contenido científico de la 

organización escolar, se evidencian dificultades en lo referido a elementos materiales pero el 

cuerpo docente y no docente, los alumnos, familias y agentes externos cercanos a la escuela 

muestran características de proactividad hacia la solución de problemas, participación y 

compromiso en la construcción de valores compartidos, clima escolar ameno, escasa 

resistencias a los cambios organizativos, flexibilidad para abordar nuevas formas, etc.  

En este sentido, algunos docentes (D) se han manifestado al respecto con las siguientes frases: 

- “Nos falta de todo pero ganas nos sobran para sacar la escuela adelante” (D3) 

- “siempre para adelante en la Mosto, a pesar de todo” (D5) 

- “nos sobra equipo para ir atendiendo los problemas” (D1) 
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En materia de acceso a la cultura a través de las nuevas tecnologías, es importante destacar 

que el elemento más débil es el material , puesto que solo se cuenta con una sala de 

informática con 8 computadoras de las cuales solo funcionan 5 PC con componentes con uso 

mayor a 5 años en algunos casos. En cuanto a los recursos humanos, solo se cuenta con un 

referente técnico del programa Conectar Igualdad que concurre tres veces a la semana para 

mantenimiento de netbooks y PC. 

La escasez de recursos tecnológicos dentro de la escuela es la principal causa de las 

dificultades en el acceso a la cultura a través de las nuevas tecnologías pero también los 

docentes han manifestado no tener competencias en el manejo de herramientas básicas de la 

informática y no tener los conocimientos de didáctica suficientes para la apropiación e 

integración de las TIC como forma de acceso al conocimiento. Esto se ha evidenciado en 

comentarios de docente que afirman: 

- “Mirá, por más computadoras que tenga la escuela, yo no sé bien cómo usarlas en 

clase” (D1) 

- “No sé bien cómo aplicar las TIC para que busquen y hagan cosas los chicos” (D7) 

En el caso de las netbook del programa conectar igualdad, a través de encuestas realizadas a 

alumnos, se ha encontrado que 51 de ellos poseen equipo pero solo 32 se encuentran en 

funcionamiento puesto que el resto han sido enviadas a reparación por el referente técnico. 

De los 32 que manifiestan tener la netbook en uso solo 12 llevan la computadora portátil a la 

escuela, en cierta forma un mínimo de alumnos la utiliza en la escuela. El grupo de chicos que 

no las lleva a la escuela manifiestan varias razones al respecto como: 

- “Me la olvido” (A5) 

- ”Tengo miedo que me la roben, la cuido por eso la dejo en mi casa” (A9) 

- “La traigo y después no la usamos” (A12) 

- “Vivo lejos y no quiero andar trayendo y llevando la net” (A25) 

Por lo expuesto podemos concluir que son varios los factores que generan dificultades para la 

distribución y acceso a la cultura a través de las nuevas tecnologías; entre los más relevantes 

podemos enunciar: 

 Falta de equipos en la escuela. 

 Falta de mantenimiento de los equipos en existencia. 

 Falta de capacitación docente sobre integración de las TIC como forma de acceso a la 

información y a la gestión del conocimiento y la cultura. 

 Poca predisposición de los alumnos a concurrir a la escuela con la netbook del 

Programa Conectar Igualdad. 

Cuando confluye la disponibilidad de equipos, el buen funcionamiento de los recursos 

informáticos, la conectividad y el docente es competente en la integración de tecnologías al 

proceso de aprendizaje se han encontrado evidencias de estrategias áulicas de acceso y 

distribución de la cultura mediante la observación empírica de las clases y las entrevistas con 

docentes y alumnos, las cuales se mencionan a continuación: 

 Lectura de libros en PDF u otros formatos off line y on line. 

 Navegación por páginas recomendadas por el docente. 

 Webquest para la gestión de información. 

 Participación en blog y redes sociales. 
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 Visionado de material audiovisual  

 Pasaje de documentos y lectura de los mismos en teléfonos móviles. 

Finalmente es necesario volver sobre la idea de distribución y acceso a la cultura y el 

conocimiento considerando la equidad en el acceso a la cultura en dos aspectos: la 

disponibilidad y la accesibilidad. En las dinámicas sociales y escolares ambos aspectos 

presentan falencias. La disponibilidad desde los elementos materiales insuficientes desde lo 

tecnológico y en cuanto a la accesibilidad, las dificultades se presentan en lo físico, curricular 

y económico. 

Adentrándonos  un poco más en el aspecto social, es importante destacar que los teléfonos 

celulares juegan un papel fundamental al permitir la disponibilidad y el acceso a los 

contenidos de la red de manera ubicua, tal como se evidencio en la observación del entorno 

escolar al encontrarse un grupo de 6 jóvenes sentados en la galería de ingreso de la escuela 

comentando un artículo periodístico de un diario local relacionado con la gesta de Malvinas y 

el soldado Carlos Mosto. 

Desde lo territorial, como mencionamos anteriormente la escuela se encuentra emplazada en 

el sector sur de la ciudad en el límite del ejido urbano y en el corazón de un grupo de barrios 

carenciados y asentamientos conformados por casillas precarias. La localización de la escuela 

genera problemas en la disponibilidad y accesibilidad derivados de la conectividad puesto que 

al ser una zona semi rural no se encentra conexión a internet por cableado y la conexión 

inalámbrica presenta falencias en los servicios relacionados con las distancias a los 

centros/antenas de distribución del servicio de red. 

La segunda pregunta de la investigación hace referencia a ¿cómo se expresan las tensiones 

que se producen entre el dispositivo escolar y las otras agencias que distribuyen cultura entre 

los jóvenes que asisten a la escuela secundaria Soldado Mosto de la ciudad de Gualeguaychú, 

Entre Ríos? 

En el proceso de asimilación de la cultura, que requiere de la educación, es fundamental para 

la transmisión de las adquisiciones del desarrollo social e histórico de la humanidad a las 

generaciones siguientes; es también a través del mismo que la cultura se reproduce y se 

transforma. Pero este proceso no es neutro ya que no vivimos aislados en una cultura definible 

y caracterizable sino que convivimos en un interjuego complejo en tensión permanente.  

Por otro lado, es preciso considerar el proceso desigual de apropiación y reproducción de la 

cultura, tanto a nivel material como simbólico. En el sistema educativo, la mayoría de los 

niños sufre un proceso de deculturación ya que la escuela está pensada desde los sectores 

medios y urbanos y tiende a llevar esas formas de vida y sus interpretaciones de la realidad a 

todos los sectores de la comunidad.  

A este interjuego de culturas se ingresa desde la escuela como dispositivo pedagógico pero 

también desde otros agentes. La escuela es una de las agencias que distribuye y facilita el 

acceso a la cultura y que actualmente se encuentra atravesada por las implicancias de las 

nuevas tecnologías. La escuela “compite” con otras agencias de distribución de la cultura 

como son los medios de comunicación audiovisuales y los portales o sitios disponibles en 

internet y esa competencia tiene como objetivo la formación de capital cultural de los 

individuos. 

La competencia se caracteriza por la inclusión de las nuevas tecnologías como dinamizadoras 

del acceso a la cultura y el conocimiento. Las tensiones entre la escuela y otras agencias se 
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hacen evidentes en las ideas preconcebidas que los alumnos traen sobre diversos temas 

producto del bombardeo mediático.  

Las tensiones entre la escuela y otras agencias en el acceso a la cultura se evidencian en los 

dichos de alumnos que manifiestan que: 

- “aprendemos mucho de la tele, la radio, del facebook” (A4) 

- “en las redes sociales esta todo, cualquier cosa la encontrás ahí” (A10) 

Las redes sociales y los medios de comunicación se han transformado en agencias difusoras 

de la cultura y el conocimiento y se disputan y complementan con el dispositivo escolar en la 

tarea de proporcionar a los alumnos herramientas de apropiación del saber. 

La interactividad, el ambiente colaborativo, la interacción, la inmediatez de las redes sociales 

y de los medios audiovisuales son atributos que profundizan la disputa con el dispositivo 

escolar en la tarea de facilitar y distribuir la cultura. 

Cuando se les pregunta a los alumnos sobre el tipo de contenido audiovisual que consumen, 

los mismos afirman que miran programas de chimentos, de debate, entretenimiento pero 

escasamente son espectadores de programas culturales o educativos. Algunos alumnos 

afirman “solo miramos tele para divertirnos pero algo siempre se aprende” y en el mismo 

sentido también sostiene que “la tele te habla de lo del día a día, nada profundo o elaborado”. 

En cuanto a las redes sociales, el acceso a las mismas se realiza de manera ubicua y el 

principal objetivo de las mismas es la comunicación entre los usuarios. 

Las prácticas culturales tienen el objetivo de brindar un marco de referencia sobre los 

comportamientos y actitudes que se esperan en la sociedad, en una organización, en un barrio, 

en una escuela. Permiten también que estos comportamientos se sostengan en el tiempo y no 

dependan solamente de la voluntad de algunas personas.  

Las prácticas culturales postulan una idea de proceso, de acción que constantemente cambia 

para resignificarse en su relación con el tiempo y el espacio. Las prácticas culturales hablan 

de las vidas cotidianas y permiten entender la cultura como una práctica que supone el 

accionar de diferentes actores sociales que ejecutan y crean aquello que también los 

constituye y, a partir de allí, lograr una reflexión crítica sobre la vida cotidiana. 

Luego de definir el concepto de práctica cultural podremos responder ¿en qué prácticas de 

acceso a la cultura participan los jóvenes en espacios escolares y no escolares y qué 

características adquieren, atendiendo las lógicas y dinámicas territoriales de fragmentación?  

En los espacios escolares las prácticas culturales para acceder al conocimiento mencionadas 

por los alumnos han sido:  

 Lectura de libros, diarios y revistas 

 Escritura de textos cortos. 

 Visita a biblioteca escolar 

 Visionado de películas y videos a contraturno en el Centro de Actividades Juveniles 

(CAJ) 

 Participación como consumidor y productor en internet 

Esto se evidencia a través de comentarios de los propios alumnos que manifiestan:  
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- “vamos a la biblioteca, leemos en clase, entramos a internet” (A1) 

- “leemos, vemos videos, vamos a ver cortos y pelis al Centro de Actividades Juveniles” 

(A4) 

- “leemos de internet cuando se puede, de libros, de diarios, escuchamos la radio, vamos 

al Centro Actividades Juveniles a ver documentales” (A5) 

En cuanto a los espacios no escolares las prácticas mencionadas en las entrevistas han sido: 

 Lectura de libros, diarios y revistas 

 Escritura de textos cortos. 

 Visita a lugares históricos, políticos y culturales, 

 Visionado de televisión 

 Escucha de radio  

 Participación como consumidor y productor en internet 

 Participación en eventos organizados en el salón comunitario. 

 Participación en actividades organizadas por el hospital barrial. 

Sobre las prácticas de apropiación de la cultura en ámbitos no escolares es importante 

destacar algunos comentarios de las personas entrevistadas como: 

- “vamos a la biblioteca, leemos en clase, entramos a internet” (A1) 

- “leemos, vemos videos, vamos a ver cortos y pelis al CAJ” (A4) 

- “leemos de internet cuando se puede, de libros, de diarios, escuchamos la radio, 

vamos al CAJ a ver documentales” (A5) 

- “nos juntamos en el salón, en el hospitalito Baggio, son interesantes los temas” 

(A8) 

Lo que caracteriza a estas prácticas mencionadas por los alumnos es el carácter colectivo de 

las mismas, su semiformalidad y el hecho de estar basadas en la oralidad, la espontaneidad del 

surgimiento de los momentos y espacios de apropiación y distribución de lo cultural, la 

contextualización que los alumnos realizan de los saberes culturales que adquieren para 

adaptarlos al ámbito escolar y barrial. 

Para responder a la pregunta planteada al principio sobre: ¿de qué maneras los estudiantes de 

la escuela secundaria reconocen prácticas de aprendizaje y de acceso a la cultura en los 

ámbitos que frecuentan?, se consulta mediante entrevistas sobre cómo perciben o creen que 

acceden a la cultura, a la información y al conocimiento. Algunas de las respuestas que surgen 

son: 

- “con la escuela, las charlas del CAJ, internet” (A9) 

- “las maestras dan mucha información y saben guiarte para buscar en internet” (A13) 

- “y… en la tele aprendes casi todo. Bueno y con internet también pero si sabes dónde 

entrar” (A25) 

- “la escuela y el CAJ para mi son la principal base para aprender y saber” (A35) 

- “los docentes ayudan a aprender de todo y en el salón se prenden cosas que la escuela 

no te da. El CAJ nos ayuda a estar como enganchados y no dejar la escuela y 

participar en las cosas que la escuela organiza” (A48) 
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De los relatos de los estudiantes se puede inferir que la escuela, el CAJ y el salón son 

entidades reconocidas como fuentes de aprendizaje y acceso a la cultura y se convierten en  

importantes espacios  distribuidores del saber cultural. 

CONCLUSIONES 

Concluyendo este informe podemos afirmar que en el caso de estudio analizado se presentan 

dinámicas de distribución y acceso a la cultura a través de las nuevas tecnologías que se 

dificultan por el contexto socioterritorial donde se encuentra emplazada la escuela. Cuando se 

superan los problemas de conectividad, disponibilidad y accesibilidad a las tecnologías, se 

permite la apropiación del conocimiento y la cultura a través de prácticas sociales y culturales 

y en el caso del ámbito escolar, por medio de la aplicación de estrategias didácticas que 

involucran TIC. 

La escuela como dispositivo pedagógico y otras agencias de distribución de la cultura como 

los medios audiovisuales de comunicación y las redes sociales se encuentran en una tensión 

permanente que se expresa en la prevalencia de las formas de apropiación informales o no 

formales de la cultura y en la participación en espacios ajenos a la escuela para acceder y 

participar de practicas culturales que se manifiestan en la escuela así como en los barrios 

linderos de donde provienen los alumnos. 

Las prácticas culturales escolares y las que se suceden fuera de la escuela se caracterizan por 

ser de carácter colectivo, participativo y escasamente estructurado. Es por ello que espacios 

no formales como el Centro de Actividades Juveniles adquiere importancia puesto que actúa 

fortaleciendo practicas culturales fuera del horario formal de clases que permiten acceder a la 

cultura en el ambiente formal de la escuela. 

RECOMENDACIONES 

Luego de analizado el estudio de casos se recomienda profundizar en el conocimiento de las 

practicas escolares y sociales de acceso a la cultura con el fin de trabajar en el ámbito escolar 

en nuevos modos de acercar el conocimiento a los alumnos. 

En estas practicas las nuevas tecnologías ocupan un papel central y es por ello que va escuela 

requeriría vencer las limitaciones de territorialidad que conllevan a problemas de conectividad 

digital. En primera medida sería recomendable reforzar el mantenimiento de equipos de 

computación para que la competencia con otras agencias no sea tan dificultosa y desigual. 

También se recomienda a los lectores e interesados en la temática profundizar en aspectos 

como 

 Territorialidad y distribución de la cultura con tecnologías.  

 Dificultades en la conectividad y acceso a la sociedad del conocimiento. 

 Estrategias didácticas en linea para la distribución de la cultura en contextos de 

vulnerabilidad. 

 Formación docente en competencias digitales para la distribución y acceso a la cultura. 
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