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Cuatro desafíos en la agenda de 

la educación  para la sociedad 

del conocimiento 

¿Podrá la transformación educativa contribuir a generar sociedades más 

equitativas con una mayor integración social, con igualdad de 

oportunidades para todos sus integrantes y con capacidad de superar la 

transmisión generacional de la pobreza? ¿Será la transformación educativa 

capaz de contribuir a generar sociedades más productivas, con mayor 

capacidad de insertarse de manera protagónica en el nuevo orden 

globalizado? ¿Será la transformación educativa capaz de contribuir a 

generar sociedades de una ciudadanía extendida, de consolidar en el 

tiempo sistemas democráticos y participativos? El desafío de la equidad 

En consecuencia, y siguiendo a 

Tedesco1, “es necesario 

considerar que si bien la 

educación es un factor de 

equidad social, ciertos niveles 

básicos de equidad social son 

necesarios para que sea posible 

educar con posibilidades de 

éxito”  No se trata solamente de 

preguntarnos cuál es la 

contribución de la educación a 

la equidad social sino, a la 

inversa, ¿“cuánta equidad social 

es necesaria para que haya una 

educación exitosa”? 

Por lo mismo 

La equidad es un fenómeno sistémico y, por 

lo tanto, sin modificaciones substanciales en 

los patrones de distribución del ingreso –a 

través de acciones convergentes en los 

campos ocupacional, demográfico y 

patrimonial–, por lo que será muy difícil 

avanzar en los logros educativos que 

permitan a la población tener acceso a 

niveles de educación adecuados para su 

incorporación productiva a la sociedad 

En segundo lugar 

Se ha visto en las evaluaciones 

disponibles una diferencia en logros en 

educación primaria entre alumnos que 

tuvieron y que no tuvieron educación 

previa. El progreso hacia la 

universalización de la educación 

preprimaria (completar tres años de 

educación antes del ingreso a la 

primaria) se fundamenta en la 

importancia que tiene el aprestamiento 

escolar en edades tempranas (CEPAL, 

UNICEF, SECIB, 2001). 

Primaria (CEPAL-

UNESCO 

Por lo mismo, es necesario 

asegurar el acceso universal de 

los niños entre 3 y 6 años de 

edad a una educación 

preescolar de calidad 

Las probabilidades de 

superar condiciones de 

pobreza 

Por vía de la educación 

aumentan conforme la 

población adquiere 

más y mejor educación 

formal  De allí que la 

continuidad educativa 

a lo largo del ciclo 

básico y medio 

constituye el principal 

resorte para hacer de 

la educación el 

instrumento más 

eficaz para superar la 

pobreza 



  

El desafío de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

En la actual sociedad del 

conocimiento gran parte de la 

adquisición de información y 

comunicación transcurre fuera de 

cualquiera estructura organizada o 

institucional, y por ende de la escuela 

La transformación 

de los modos de 

leer 

Sistema 

educativo 

(Martín 

Barbero, 1996 

Recrea a partir de esta 

realidad, tenderá a 

perder relevancia y 

valor, y las personas 

buscarán habilidades y 

conocimientos fuera del 

sistema formal, 

probablemente de 

modo desordenado y 

aleatorio 

El sistema educativo sólo 

puede, pues, retomar su 

centralidad en la medida que 

incorpore a tiempo el lenguaje 

de las nuevas tecnologías. La 

difusión de lenguajes 

informáticos, y de familiaridad 

con las nuevas formas de 

producir. 

Está dejando sin piso la obstinada 

identificación de la lectura con lo que 

atañe solamente al libro y no a la 

pluralidad y heterogeneidad de textos, 

relatos y escrituras (orales, visuales, 

musicales, audiovisuales, telemáticos) 

que hoy circulan” (Martín Barbero, 

1996, p. 12). 

Con razón señala el autor que la 

televisión rivaliza con la escuela en 

un sentido profundamente 

epistemológico, pues mientras la 

televisión “deslocaliza” los saberes, 

los mezcla, los usa discontinua y 

espasmódicamente en aras de la 

entretención y los sustrae de la 

“institucionalidad” desde donde 

nacen, la escuela se mantiene en las 

antípodas. mensajes de larga 

La escuela tiende a asimilar la 

plasticidad propia de dichos 

medios para difundir y 

combinar conocimientos; pero 

al mismo tiempo organiza este 

mosaico de estímulos 

mediáticos manteniendo cierta 

“perdurabilidad de sentido” o 

cierto “sentido del sentido”, a 

fin de evitar la banalización del 

conocimiento 

En este marco, Guillermo 

Orozco (1996) invita a superar 

las dos visiones antitéticas de la 

educación ante los medios 

audiovisuales: sea la defensa de 

la audiencia frente a los medios, 

sea la aceptación acrítica de 

éstos como recursos para la 

modernización educativa 



 

 

 

El desafío de religar 

educación y trabajo 

Los jóvenes de familias de menores 

ingresos tienen menores logros 

educativos, aprenden destrezas que 

apenas les permiten emplearse en 

sectores informales y precarios del 

mundo laboral, y perpetúan con ello 

su condición de pobreza. La educación 

CEPAL 

Capacitación y 

formación 

ocupacional 

Constituye una de las 

principales áreas de 

intervención para cortar 

este círculo vicioso. Pero 

para ello se requiere un 

esfuerzo intensivo en la 

transmisión de destrezas 

productivas pertinentes en 

los sectores de menores 

ingresos 

El sistema educativo 

deberá, pues, forjar un 

estrecho vínculo con la 

dinámica de los mercados 

de trabajo, incorporando 

como coagente al sector 

empresarial, y 

contribuyendo 

significativamente a la 

movilidad ocupacional de 

los sectores más 

rezagados 

en una publicación reciente 

(CEPAL-SEGIB, 2007), la 

formación profesional, 

capacitación para el trabajo y 

el apoyo a jóvenes 

emprendedores de bajos 

recursos es fundamental y 

requiere una mayor inversión 

en la calidad y cobertura de 

estos programas, un salto 

cualitativo en la adecuación de 

la formación capacitación a la 

nueva demanda laboral y al 

cambio técnico, y el 

involucramiento de múltiples 

actores universidades, 

corporaciones de empresarios 

y empleadores, agentes de 

financiamiento, entre otros. 

La orientación debe ser 

menos rígida, dados los 

cambios cada vez más 

intensivos en los mercados de 

trabajo. Es preciso trabajar en 

el desarrollo de competencias 

transversales, la provisión de 

habilidades para “familias” 

ocupacionales más que para 

un oficio restringido, la 

promoción del espíritu 

emprendedor, y la 

capacitación en principios y 

técnicas básicas de gerencia 


