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1.La
Sociedad

delConocim
iento

com
o

geocultura
hegem

ónica



3.1. IN
TRO

D
U

CCIÓ
N

�
Sibien

históricam
ente

elconocim
iento

siem
pre

ha
jugado

un
papelim

portante
con

respecto
delcrecim

iento
económ

ico
y

delbienestarsocial,lo
cierto

esque
durante

lasúltim
asdécadasla

conform
ación

de
diseños

globalescuya
racionalidad

se
sustenta

en
la

extensión
del

m
ercado

totala
todoslosám

bitosde
la

vida
colectiva

(Lander,2002),ha
supuesto

que
esa

m
ism

a
producción

de
conocim

iento
(N

ow
otny,Scott&

G
ibbons,2001)haya

quedado
insertaen

una
lógica

de
valorización

delcapitaly
de

rentabilidad
económ

ica,en
arasde

una
m

ayorcom
petitividad

dentro
delm

arco
de

una
econom

ía
m

undializada

�
La

revolución
culturalen

torno
alsignificante

“Sociedad
delConocim

iento”,ha
supuesto

un
punto

de
inflexión

en
la

historia
culturaldelcapitalism

o
en

las
últim

asdécadas,proporcionando
una

m
atriz

ideológica
al

capitalism
o

en
su

fase
neoliberalposfordista

(David
&

Foray,
2002).

¿Cuáles
son

los
principales

ejes
de

ruptura
y

discontinuidad
de

este
nuevo

m
odo

de
producción?

N
os

centrarem
os

en
cuatro

aspectos
de

análisis:la
producción

acelerada
de

conocim
ientos,la

expansión
delcapital

intangible
a

nivel
m

acroeconóm
ico,

el
papel

de
la

innovación,
la

revolución
(digital)

en
los

instrum
entosdelsaber



3.2. PRO
D

U
CCIÓ

N
 ACELERADA D

EL CO
N

O
CIM

IEN
TO

�
Elprim

erfenóm
eno

de
ruptura

viene
dado

por
la

aceleración
sin

precedentes
en

la
producción

de
conocim

ientos.
N

o
sólo

en
el

ritm
o

de
creación,

acum
ulación

y
apropiación

del
conocim

iento,
tam

bién
a

partirde
la

confirm
ación

de
una

tendencia
m

undial,la
intensidad

brutalque
ha

adquirido
elprogreso

científico
y

tecnológico
(Riechm

ann,2006).

9
Sobre

todo,siobservam
oselavance

hipertrofiado
de

la
tecno-ciencia

(Echevarría,2015)convertida
en

capital
privatizado

ydispositivo
de

colonización
de

cada
vezm

ás
ám

bitosde
nuestrasvidas,com

o
m

uestran
losintereses

tecnológicos,científicos,económ
icos,culturalese

incluso
m

ilitarestraseldesarrollo
de

lasneurociencias,el
cloud

com
puting

o
eluso

de
sistem

asde
indicadoresde

m
edición

de
la

producción
tecnocientífica

�
Esta

nueva
m

odernización
epistém

ica
(Hess,2007)

o
epistem

ología
cívica

(Jasanoff,2007)incorpora
nuevos

actoresen
red

que
participan

a
nivellocal,regional,estatal

o
globalde

la
producción

y
la

circulación
de

saberesnuevos,
alterando

asíla
com

posición
socialde

la
ciencia.

9
Se

trata
de

nuevaseconom
íaspolíticasdelconocim

iento,
cienciaspopulares,delcom

ún,laterales,inform
ales,etc.,

no
dom

inadasporlosim
aginariosdelautor,delexperto

y
delpropietario

(Lafuente,2015).Redesde
conocim

iento
que

generan
procesosde

valorañadido
a

nivelpersonal,
institucionalo

sistém
ico



3.3. EXPAN
SIÓ

N
 D

EL CAPITAL IN
TAN

G
IBLE A N

IVEL M
ACRO

ECO
N

Ó
M

ICO

�
La

segunda
discontinuidad

sería
la

expansión
delcapitalintangible

en
elplano

m
acroeconóm

ico
(Kaplan

y
N

orton,2004;Bueno
Cam

pos,2000).
En

la
sociedad

delconocim
iento,no

son
los

recursosnaturalesy
su

abundancia
(o

rareza)
quienesexplican

lasdisparidadesde
productividad

y
de

crecim
iento.

�
Ahora,

lo
realm

ente
im

portante
para

m
antener

una
posición

de
com

petitividad
económ

ica
global

reside
en

la
m

ejora
del

capitalhum
ano

(nuevas
ideas,conocim

ientos,etc.)
que

se
incorpora

a
un

program
a

de
m

ejora
de

la
calidad

del
equipo

físico
y

de
recursos

hum
anos

vía
insum

os
de

tipo
científico-técnico.

�
Así,se

em
pieza

a
com

probarque
losnuevos

sectores
que

han
im

pulsado
la

tasa
de

crecim
iento

del
capitalse

caracterizan
porun

centralism
o

de
la

ciencia
y

la
tecnología

(farm
acia

e
instrum

entación
científica,TIC,aeronáutica,nuevosm

ateriales).
La

econom
ía

capitalistaposfordistase
habría

beneficiado,
en

su
desarrollo,de

toda
una

suerte
de

actividadesque
requieren

grandesconocim
ientos.

Fuente:The Digital Econom
y and Society Index (DESI), 2019.



3.4. EL RO
L D

E LA IN
N

O
VACIÓ

N

�
Inicialm

ente,lasnecesidadesde
la

econom
ía

m
undial

llevaron
a

un
desarrollo

de
corte

em
presarialcom

o
parte

de
un

proceso
linealyordenado,conocido

con
I+D

+i,
generalm

ente
asociado

con
un

ciclo
de

investigación
básica-aplicación

de
solucionestécnicas-com

ercialización
e

im
pacto

social

�
Trasla

m
utación

delcapitalism
o

alm
odo

de
producción

posfordista,la
creciente

exigencia
de

com
petitividad,elaum

ento
de

loscostesy
la

apertura
a

nuevosm
ercadosderivó

en
nuevasestrategiasde

generación
de

valordenom
inadacom

o
“innovación

im
pulsada

porconsum
idores”(Desouza

etal,2008).

�
Estosnuevosprocesosde

innovación
de

tipo
m

ás
abierta

o
socialhan

crecido
de

form
a

exponencial
durante

losúltim
osaños,sobre

todo
a

partirdel
desarrollo

de
canalesde

conectividad
donde

una
“clase

creativa”(Florida,2010)com
parte

actividades
de

producción,distribución
ycreación

de
conocim

iento,
convirtiéndose

en
un

nuevo
actorsocial(hom

o
prosum

er)que
participa

activam
ente

en
losprocesosde

revalorización
delcapitalvía

expropiación
acum

ulativa
de

susconocim
ientos(Harvey,2006;Bueno,2018).



3.4. EL RO
L D

E LA IN
N

O
VACIÓ

N

�
Esas

nuevas
relaciones

entre
saberes

expertos
y

actividades
de

gobierno
han

suscitado
un

profundo
debate

respecto
de

las
consecuencias

que
inevitablem

ente
están

generando
en

relación
con

los
procesos

de
desregulación

de
la

ciudadanía
social(De

M
arinis,2009)

de
tipo

keynesiano-
fordista,

y
el

ascenso
de

form
as

particularistas
y

com
unitarias

de
organización,

gobernanza
y

assesm
entdiluyendo

lasbarrerasque
dividen

entre
sabedoresyprofanos(Lengw

iler,2008).

�
Sin

em
bargo,lo

que
parece

inevitable
es

eludirporm
ás

tiem
po

elpapellegítim
o

que
juegan

asuntos
com

o
elopen

acces,la
open

innovation
o

elopen
expertise

en
eldesarrollo

de
una

racionalidad
científica

com
prom

etidasocialm
ente

(Stilgoe,Irw
in

&
Jones,2006).



3.4. EL RO
L D

E LA IN
N

O
VACIÓ

N

�
Parece

que
cobra

cada
vez

m
ayorfuerza

elconcepto
de

innovación
ciudadana

o
cívica

precisam
ente

para
hacer

referencia
a

la
necesidad

de
pensar

elim
pacto

socialde
nuestras

innovaciones
desde

nuevos
enfoques

o
prism

as.
Dos

son
los

ingredientes
básicos

de
esta

nueva
concepción

de
la

innovación
(Freire,2017):

9
porun

lado,frente
alénfasisen

la
tecnología

y
la

cuantificación
com

o
factoresde

rentabilidad
del

capitalysolución
de

losproblem
as,la

innovación
ciudadanaapuesta

porun
contextualism

o
adaptándose,portanto,a

lascondicioneslocalesya
laspersonascom

o
centro

de
toda

cadena
de

valor;
9

porotro
lado,frente

a
enfoquesque

reproducen
elsaberexperto

y
disciplinar,la

innovación
ciudadana

desarrolla
propuestasde

tipo
inclusivo

e
indisciplinar

donde
se

da
un

trabajo
de

cooperación,escucha
e

inm
ersión

en
una

realidad
de

la
que

participan
activam

ente
laspersonasycom

unidadesafectadas

�
La

innovación
ciudadana,

por
tanto,

se
hace

partícipe
de

los
procesos

de
desestructuración

económ
ica

y
descrédito

de
las

instituciones
políticas

en
la

fase
actual

de
recom

posición
del

capitalism
o

neoliberal,
rechazo

que
ha

puesto
en

cuestión
el

propio
sistem

a
cultural

de
tipo

jerárquico
y

la
propia

autoridad
de

“los
que

saben”.
Y

esto
ha

im
pulsado

un
m

ovim
iento

de
dem

ocratización
culturalo

“culturas
de

cualquiera”
(M

oreno-Caballud,2017)
donde

las
personas

son
anim

adas
a

confiar
en

sus
capacidades

en
orden

a
una

construcción
colectiva

de
saberes

y
decidir

respecto
de

lo
que

ha
de

hacerse
para

vivir
una

“vida
digna”,sin

necesidad
de

acudir
a

la
tradición

de
“losexpertos”y

susm
onopoliosde

tipo
jerárquico

yexclusivista



3.5. REVO
LU

CIÓ
N

 D
E LO

S IN
STRU

M
EN

TO
S D

E SABER

�
Porúltim

o,y
com

o
cuarto

elem
ento

de
ruptura

delcapitalism
o

académ
ico

tendríam
osla

revolución
de

los
instrum

entos
del

saber,
sobre

todo
en

su
versión

tecnológica,
lo

que
ha

supuesto
un

giro
trascendentalpor

la
entrada

de
la

econom
ía

capitalista
en

la
era

digitaly
las

repercusiones
de

la
aparición

de
N

TIC’s.Alm
enosen

tresaspectos:

9
la

posibilidad
de

disponerde
abundante

inform
ación

y
de

tratarcon
enorm

esbasesde
datos;

9
lasinterrelacionescreativasgeneradasen

elcircuito
de

creación,diseño,desarrollo,provisión
yrecepción

de
productos;
9

eldesarrollo
de

sistem
asdescentralizadosyen

gran
escala,tanto

de
recopilación

de
datoscom

o
de

cálculo
y

de
intercam

bio
de

losresultados.

�
La

práctica
científica

no
es

ajena
a

esta
reconversión

tecnológica,y
cada

vez
se

ve
m

ásim
pulsadaa

repensar
laslógicas

de
investigación

desde
nuevasform

as
de

participación,colaboración,experim
entación

y
cogestión,m

ediadaspordispositivosym
ecanism

osen
red

(N
ielsen,2011;Jenkins,Ito

&
Boyd,2016).

�
Este

nuevo
ecosistem

a
com

unicativo
no

está
exento

de
am

bigüedades
y

controversias
respecto

de
sus

im
plicaciones

políticas,
económ

icas
o

sociales,
sobre

todo
en

lo
que

concierne
a

tres
cuestiones

(Rendueles,2017):la
aceleración,la

precariedad
yelm

onopolio.

Fuente: Statista
2020

BIG DATA REVEN
UE W

O
RLDW

IDE FRO
M

 2016 TO
 2027

(in billions U.S dollars)



3.5. REVO
LU

CIÓ
N

 D
E LO

S IN
STRU

M
EN

TO
S D

E SABER

Aceleración
�

Frente
a

ópticasde
tipo

tecno-apocalípticasque
ven

com
o

im
posible

un
desarrollo

m
oraly

político
dentro

delm
argen

de
expansión

nihilista
y

m
ercantilizada

de
lasfuerzasproductivasdel

capitalism
o

tecnologizado
(Beck,2017),hay

quienesdefienden
la

necesidad
de

potenciary
acelerarlas

posibilidadesde
la

tecnología
digital

�
Se

trata
de

desarrollaruna
estrategia

postcapitalista
que

llevaría
a

un
espacio

de
experim

entación
y

descubrim
iento

cognitivo-social
que

liberaría
las

capacidades
de

autorrealización
y

solidaridad
hum

anas,sentando
adem

ás
las

bases
para

el
propio

colapso
delsistem

a-m
undo

capitalista
m

oderno/colonialcapitalista/patriarcal(W
illiam

s
&

Srnicek,
2017).

Precariedad,tecnología
y

explotación
�

N
o

son
pocas

las
críticasque

se
están

haciendo
a

cóm
o

eldesarrollo
de

la
econom

ía
digitalcorre

de
la

m
ano

de
una

reapropiación
delproceso

creativo,de
los

vínculos
em

ociones
y

pasiones
generadas

en
elám

bito
de

las
tecnologías

digitales
y

que
canalizan

parte
de

los
procesos

de
explotación

neoliberal
posfordista

al
diluir

peligrosam
ente

las
fronteras

entre
lo

que
es

trabajo
no

rem
unerado,

vidas
conectadasy

laboralización
precaria

de
la

subjetividad
creadora(Zafra,2017)

�
La

cuestión
sería

si
toda

esa
cultura-Red

puede
separarse

de
los

procesos
de

apropiación-
expropiación-reapropiación

del
capital,

transform
ando

la
“arquitectura

tecnológica”
en

procesos
políticos

y
contraculturales

de
agenciam

iento
com

partido
y

creación
colaborativa

de
valor

(Lasén,
2009;Rodríguez,2013).



3.5. REVO
LU

CIÓ
N

 D
E LO

S IN
STRU

M
EN

TO
S D

E SABER

M
onopolio

�
com

prenderelproceso
de

expansión
tecno-com

unicacionalde
la

sociedad-Red
com

o
una

continuidad
hipertrofiada

delcapitalism
o

de
corte

m
onopolista

utilizado
a

gran
escala

porlasgrandescorporacionesm
undialesque

bajo
m

etáforascom
o

lasde
inteligencia

colectiva,
cultura

prosum
er,etc.,generan

un
proceso

de
controldelm

ercado
que

am
enaza

gravem
ente

losprocesosde
autonom

ía,libertad
y

responsabilidad
social(Foer,2017)

�
Frente

a
estasfuerzasm

onopolísticas
encontram

ostam
bién,porelcontrario,

toda
una

corriente
de

generación
de

valor
y

dem
ocratización

tecno-cultural
(Lessig,2004;Padilla,2012;M

artínez,2012)
originada

en
nuevas

prácticas
de

m
ilitancia

social
(cultura

hacker,
m

ovim
iento

copyleft,com
unidades

creativas
online,

etc.)
o

de
producción

colaborativa
(m

ovim
iento

P2P,
cultura

fan,
procum

unes
audiovisuales)que

no
son

privatizablesnicom
ercializables(Bollier,2008).

Fuente: https://w
w

w
.alainet.org/sites/default/files/alem

-542-en.pdf



2. M
utaciones socioculturales en 

los ecosistem
astecnom

ediáticos…



M
U

TACIO
N

ES SO
CIO

CU
LTU

RALES EN
 LO

S ECO
SISTEM

AS TECN
O

M
ED

IÁTICO
S



2.1. CO
N

FO
RM

AN
D

O
 LA SO

CIED
AD

 AU
M

EN
TAD

A

�
Con

el
desarrollo

de
la

sociedad
de

la
inform

ación,
estam

os
asistiendo

a
una

serie
de

fenóm
enos

asociados
con

la
em

ergencia
de

las
redes

sociales,la
expansión

de
la

“nube
inform

ática”
y

eldesarrollo
de

dispositivos
m

óviles
inteligentes,cuyo

efecto
últim

o
pareciera

llevarnosa
un

cam
bio

de
paradigm

a
asociado

con
la

form
a

en
que

laspersonasviven
la

experiencia
de

la
hiperconectividad

(Reig,2013)

�
Cóm

o
se

señala
en

el
capítulo

IV
del

Inform
e

España
(Blanco,

2012):
“la

convergencia
del

m
óvil

inteligente,Internet,las
redes

de
alta

velocidad
en

m
ovilidad

y
las

redes
sociales

nos
sum

en
de

lleno
en

la
hiperconectividad

y
nos

cam
bian

la
vida”,a

lo
cual,habría

que
añadirla

convergencia,no
solo

de
losm

óviles
inteligentes

o
Sm

artphone,
sino

tam
bién

de
la

m
ultipantalla,

porque
hoy

el
ser

hum
ano

se
rodea

de
m

ultitud
de

pantallas
todas

ellas
inteligentes

y
conectadas

entre
sí

(Sm
art

TV,
tablets,

ordenadores,
Sm

artw
atch).



2.1. CO
N

FO
RM

AN
D

O
 LA SO

CIED
AD

 AU
M

EN
TAD

A

�
En

palabras
de

Enrique
Dans

(2010)
“una

sociedad
hiperconectada

es
una

en
la

que
sus

elem
entos

constituyentes,sean
personas

físicas,jurídicas
o

instituciones,se
encuentran

unidas
porlíneas

virtuales
de

com
unicación

bidireccionalde
diversa

naturaleza.”
Asíse

puede
decir

que
la

sociedad
hiperconectada

se
caracteriza

principalm
ente

porla
om

nipresencia
de

las
nuevas

tecnologías
digitales,elintercam

bio
m

asivo
e

instantáneo
de

inform
ación

y
elpoderde

adquisición
de

conocim
iento

en
cualquierlugary

m
om

ento.



2.2. TRAN
SFO

RM
ACIO

N
ES SO

CIO
-CO

G
N

ITIVAS EN
 EL ECO

SISTEM
A IN

FO
RM

ACIO
N

AL

�
Porun

lado
se

habla
de

un
cam

bio
en

los
patrones

de
lectura

y
escritura,en

elm
arco

de
individuos

que
viven

una
revolución

“posgutenberguiniana”
(Jenkins,

2008;
Piscitelli,

2009)
inm

ersos
com

o
están

en
procesos

de
m

ultialfabetización
(Zickuhr,

et
al.,

2012)
y

televisiones
conectadas

(Sm
ith

y
Boyles,

2012)
donde

se
com

binan
teléfonos,

tabletas,
ordenadores

y
televisores

(tam
bién

consolas
de

videojuegos
y

lectores
de

libros
electrónicos)com

o
parte

delproceso
de

participardelconsum
o

y
producción

cultural(Ito
etal,2008)de

un
entorno

cada
vezm

áscreativo
e

innovador(IFTF,2011).

�
En

elcaso
de

losvideojuegosonline,porejem
plo,observam

oscóm
o

se
ha

estudiado
acerca

de
sus

cualidades
para

elaprendizaje
a

lo
largo

de
la

vida
(Ram

achandran,2012),destacando
la

im
portancia

de
los

procesos
de

integración
entre

redes
sociales,

juegos,
form

ación
y

educación
(gam

ificación)
en

el
enriquecim

iento
vitalde

las
personas

y
de

su
m

otivación
(Educause,2011),porno

hablarde
los

efectos
de

los
denom

inados
serious

gam
es

en
el

aum
ento

de
la

creatividad,
la

capacidad
perceptiva

y
la

tom
a

de
decisiones(Jackson,Von

Eye,W
itt,Zhao

&
Fitzgerald,2011).



2.2. TRAN
SFO

RM
ACIO

N
ES SO

CIO
-CO

G
N

ITIVAS EN
 EL ECO

SISTEM
A IN

FO
RM

ACIO
N

AL

�
Por

otra
parte,

la
abundancia

de
los

datos
disponibles

en
la

infraestructura
com

unicacional
de

la
sociedad

de
la

inform
ación

lejos
de

suponerun
problem

a
en

térm
inos

de
sobrecarga

cognitiva,com
ienza

a
ser

analizada
y

valorada
en

térm
inos

m
ás

positivos,im
plicando

nuevas
com

petencias
en

la
gestión

de
la

inform
ación

que
im

plicarían
habilidades

com
o

la
m

entalidad
de

filtrado
(Anderson

y
Rainie,2012),eluso

de
un

pensam
iento

flexible
que

perm
ite

articularde
m

odo
coherente

los
procesos

de
recogida

(data
m

ining),
análisis

y
visualización

de
datos

en
la

red
(big

data),
utilizando

adem
ás

estrategias
inductivas

y
de

razonam
iento

estadístico
con

las
que

aprender
a

elegir
y

discrim
ina,

a
veces

de
form

a
intuitiva,

en
un

entorno
de

datosque
fluye

constantem
ente,evaluando

elriesgo
y

la
incertidum

bre
(G

igerenzer,2008).
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�
Con

las
redes

sociales
virtuales

recuperam
os

la
im

portancia
de

los
espacios,de

las
interacciones

que
tenem

os
con

nuestros
pares

para
construir

la
realidad,

construyendo
algo

así
com

o
una

sociedad
aum

entada(Reig,2012)donde
aum

entan
exponencialm

ente
la

cantidad
yvariedad

de
relacionessociales.

�
Según un estudio del Pew

Research
Center (2015), 

el 92%
 de los jóvenes estadounidenses entre 13 y 17 años, 

reportan estar en línea todos los días, 
y m

ás de la m
itad (56%

) señalan hacerlo varias veces, 
todo ello favorecido por los servicios m

óviles 
(sobre todo, gracias a los sm

artphones) 
que han supuesto un punto de inflexión 

en el uso de la banda ancha m
óvil, 

la cual crece a un ritm
o de m

ás de 220 partes en Europa, 
por ejem

plo (The
N

extW
eb, 2011). 

En el caso de España, por ejem
plo, 

según datos de The
CocktailAnalysis(2014) 

un 90%
 de los usuarios de redes sociales 

tiene cuenta activa en al m
enos 

una de las principales redes sociales 
(Facebook, Tuenti, Tw

itter, G
oogle+,

LinkedIn, Instagram
, Pinterest), 

situándose la m
edia de cuentas activas en un 2,3. 
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RAL D

E LO
S VÍN

CU
LO

S Y D
E LA PARTICIPACIÓ
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�
O

bservarlas
form

as
de

participación
de

los
jóvenes

en
este

nuevo
ecosistem

a
interconectado,

nosdice
m

ucho
respecto

de
cóm

o
han

ido
evolucionando

las
propias

tecnologías
en

su
uso

y
apropiación.

Investigaciones
ya

clásicas
com

o
las

realizadas
por

Ito
et

al.(2009),
Curtis

(2012)
y

Greenhow
&

Gleason
(2012),

nos
señalan

las
posibilidades

diversas
de

los
nuevos

m
edios

digitales
para

transitar
desde

una
concepción

de
lo

tecnológico
asociada

alentretenim
iento

y
elpasarelrato

(hanging
out),a

reapropiaciones
ligadas

alaprendizaje
(m

essing
around)

y
elconocim

iento
experto

(geeking
out),para

llegar
a

un
uso

m
ás

relacionado
con

elem
ponderam

iento
yla

participación
socialypolítica

(Reig,2013).
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�
En

este
sentido,son

ya
significativas

en
la

literatura
científica

las
investigaciones

que
se

han
realizado

en
torno

a
la

e-participación
y

las
relaciones

entre
jóvenes,

internet
y

política
(Equipo

IG
O

Pnet,
2014)),

señalando
cóm

o
elcolectivo

de
jóvenesusa

Interneten
m

odo
m

uy
diferente

de
lasform

as
com

unicacionales
de

la
política

tradicional
(CivicW

eb,
2009),

convirtiéndose
en

excelentes
vehículos

para
la

participación
cívico-política

(Banajiy
Buckingham

,2010),sobre
todo

en
ám

bitos
m

enos
convencionales

delejercicio
de

la
política

(acción
colectiva,producción

y
gestión

de
recursos

com
unes,form

as
de

ejercer
la

participación
no

delegada,etc.)
donde

los
socialm

edia
se

convierten
en

auténticos
catalizadores

de
la

m
ovilización

de
los

jóvenes
hacia

la
participación

política
(Iw

ilalde,2013;DatAnalysis15M
,2013)siendo

la
Red

un
espacio

para
ejercerlo

que
se

ha
denom

inado
com

o
tecnopolítica
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�
O

tro
tem

a
especialm

ente
relevante

es
el

que
señala,

no
obstante,

la
preocupación

por
parte

de
las

fam
ilias

respecto
de

lo
que

sus
hijos

e
hijas

hacen
en

las
redes

sociales
(Pew,2012).Aligualque

sucediera
con

la
televisión,los

tem
ores

van
asociados

con
elpeligro

de
que

los
jóvenes

se
aparten

de
sus

relaciones
m

ás
próxim

as,sobre
todo

de
su

núcleo
fam

iliaren
tanto

círculo
esencialde

socialización
durante

elproceso
adolescente,

a
lo

que
hem

os
de

sum
ar

los
problem

as
asociados

con
el

ciberbullying
y

sus
negativas

consecuenciasen
la

configuración
psicológica

de
losjóvenes(Blackm

ore,2011).
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N
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BLICO
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 PRIVAD
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�
U

na
de

las
cuestionesque

tam
bién

ha
tenido

cada
vez

m
ayorpresencia

en
la

investigación
científica

es
el

de
la

construcción
de

la
identidad

en
una

sociedad-red
donde

lascuestionesasociadascon
la

transparencia,
la

apertura,la
tolerancia

yla
diversidad

ocupan
un

espacio
im

portante.

�
De

ahíque
elcam

po
de

estudio
relacionado

con
la

identidad
digital(Zhao

etal,2008;CroviDruetta,2013)
sea

de
extraordinaria

im
portancia

para
exam

inarelcam
bio

en
las

condicionesde
creación

y
recreación

de
la

identidad
a

través
de

la
Red,

y
las

posibilidades
de

proyectar
la

im
agen

de
nosotros

m
ism

os
con

las
tecnologíasdigitales.



2.4. LA CO
N

STRU
CCIÓ

N
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 EN
 LA SO

CIED
AD
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: 

G
ESTIÓ

N
 D

EL YO
 EN

TRE LO
 PÚ

BLICO
 Y LO

 PRIVAD
O

�
En

lo
relacionado

con
losprocesosde

m
aduración

de
la

identidad
digital,la

problem
ática

parece
giraren

torno
a

tresproblem
áticas:

9
eldebate

entre
identidad

fingida
vs

real:los
usuarios

de
los

socialm
edia

evolucionan
hacia

posiciones
m

ás
auténticas

y
autoexigentes

respecto
de

sus
huellas

digitales,
confirm

ando
entonces

la
hipótesis

de
que

las
redes

sociales
constituyen

parte
de

un
contexto

socialextendido
en

elque
los

internautas
encuentran

oportunidades
para

reflejar
los

aspectos
de

una
personalidad

que
se

escribe
online

(Boyd,
2008;M

arw
ik

&
Boyd,2014).

9
nuevas

generaciones
m

ás
em

páticas
y

solidarias:
nuevas

form
as

de
participación

y
colaboración

desde
una

ética
de

la
cultura

libre
(Lessing,

2005)
donde

conceptos
del

capitalism
o

tradicional
com

o
propiedad,autoríason

abiertam
ente

cuestionados
9

confusas
relaciones

entre
lo

público
y

lo
privado:

los
jóvenes

les
preocupa

ciertam
ente

su
privacidad

(Boyd
&

Hargittai,2010),pero
no

se
trata

tanto
de

ocultarinform
ación

sino
de

gestionar
su

alcance,lo
que

se
com

parte,cóm
o

se
presenta

y
quién

accede
a

cada
cosa

(M
adden,2012).
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CIED
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-RED
: 

G
ESTIÓ

N
 D

EL YO
 EN

TRE LO
 PÚ

BLICO
 Y LO

 PRIVAD
O

�
Todo

esto
dentro

de
un

contexto
en

el
que

la
m

áxim
a

aspiración
delyo

contem
poráneo

es
elde

servisible
(Deresiew

icz,2009)dentro
de

un
espacio

tele-conectado
en

elque
convergen

eldeseo
de

exhibición
(a

travésde
la

cám
ara)y

la
exigencia

de
com

partir(a
travésdelordenador),ycuyosefectos

parecieran
tam

bién
recrearuna

especie
de

sociedad
panóptica

(U
nderw

ood,etal.,2012)en
elque

registros,observaciones,textos,im
ágenes,

m
ensajería

instantánea,m
ensajesde

Facebook,
etc.,nospertenecen

a
todos,en

un
proceso

de
disciplinam

iento
m

utuam
ente

asegurado
(Jarvis,2011)pero

diferencialen
categoríascom

o
clase

social,etnia
o

género,porejem
plo.

�
En

todo
caso,estasarticulacionesycom

plejas
relacionesentre

lo
privado

y
lo

público
nosllevarían

a
la

cuestión
de

una
intim

idad
que

ante
la

existenciade
una

conexión
perm

anente
yubicua

integradaen
los

teléfonosinteligentes,podríam
osdenom

inarcom
o

de
intim

idad
aum

entada,alperm
itirlasredessociales

virtualesoportunidadespara
elcrecim

iento
em

ocional,
elreconocim

iento
socialyla

expresión
personal

(Zogby
International,2012).



3. Jóvenes que habitan en el 
ecosistem

a digital posm
oderno: 

la generación Z



3.1. IN
TRO

D
U

CCIÓ
N

�
iGeneración,

Generación
Z,

Centenials,
post-M

illenials,
entre

la
com

unidad
científica

no
existe

aún
consenso

acerca
de

cóm
o

llam
ara

los
y

las
jóvenesque

hoy
cum

plen
la

m
ayoría

de
edad

y
acceden

a
las

universidades,
esos

y
esas

jóvenes
que

nacieron
ya

en
los

albores
de

la
sociedad

digitalizada
e

hiperconectada,a
losy

lasjóveneshiperconectados.

�
Tam

poco
existe

consenso
entre

la
com

unidad
científica

acerca
de

cuándo
m

arcar
el

inicio
de

la
denom

inada
G

eneración
Z,

algunas
instituciones

dedicadas
a

la
investigación

sociológica
com

o
The

Centerfor
GenerationalKinetics,establece

elaño
1996

com
o

elaño
de

finalización
delnacim

iento
de

la
G

eneración
denom

inada
M

illenial
y

elaño
de

inicio
de

nacim
iento

de
la

G
eneración

Z,
situando

los
atentados

del
11

S
en

Nueva
York

com
o

el
acontecim

iento
que

m
arca

la
diferencia.

Todas
aquellas

personasque
no

guarden
recuerdo

de
ese

m
om

ento
trágico

vivido,pertenecen
a

la
nueva

G
eneración

Z.
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U
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�
La

G
eneración

Z
agrupa

a
laspersonasnacidas

con
la

W
orld

W
ide

W
eb

ya
totalm

ente
desarrollada

ypresente
en

la
gran

m
ayoría

de
loshogares.Suelen

considerarse
com

o
integrantesde

esta
generación

a
losnacidosentre

1994
y

2009.

�
Según

elestudio
G

eneración
Z,elúltim

o
salto

generacionalrealizado
porAtrevia

y
Deusto

BussinesSchool(2016),estosy
estasjóvenesse

caracterizarían
por:influencia

y
conexión,

inm
ediatezy

cortoplacism
o,innovación

y
creatividad,irreverencia

y
contraste,inquietud

y
cam

bio,com
partir.

�
O

trosestudioscom
o

losrealizadosporel
Centerforthe

G
enerationalKineticso

elPew
Research

Center,lescaracterizan
por:

9
eluso

de
diferentesplataform

associales.
9

Adem
ás,son

jóvenespreocupados/asporsu
privacidad

online,m
ásincluso,que

suspredecesores.
9

Se
preocupan

en
protegersu

intim
idad

y
se

sienten
m

ássegurosaportando
datosíntim

osa
travésde

las
redessocialesque

a
travésde

cualquierotra
plataform

a
digital

Fuente: Telefónica. Datos de junio de 2017
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 Z, U
N

 SALTO
 G

EN
ERACIO

N
AL EN

 LA ECO
N

O
M

ÍA D
EL CO

N
O

CIM
IEN

TO
 

¿Van
a

form
arparte

im
portante

de
loscam

bios
de

la
próxim

a
década?

�
Existen

grandesexpectativas,alserla
prim

era
generación

que
ha

asum
ido

desde
que

tiene
uso

de
razón

que
elm

undo
se

ha
hecho

pequeño,que
la

diversidad
esconsustanciala

cualquier
sociedad

m
oderna

y
que

eldesarrollo
dem

ocrático,unido
al

tecnológico,esim
parable

y¿genera
nuevosderechoshum

anos?

�
Eluso

intensivo
de

lasnuevastecnologíasde
la

inform
ación

esuna
de

lasseñasde
identidad,ytodo

parece
apuntara

que
elm

undo
digitalha

conform
ado

de
m

anera
m

ásprofunda
la

personalidad
de

lasúltim
ascohortesde

jóvenes,debido
a

que
la

inm
ersión

en
élha

tenido
lugaren

fasesm
ástem

pranas.

¿Q
ué

im
pacto

tiene
en

losm
odeloseducativos?

�
Las

los
jóvenes

Z
pertenecen

a
una

generación
que

¿da
pordesaparecido

elconcepto
de

trabajo
fijo?,

actúa
con

norm
alidad

frente
alhecho

de
cam

biar
de

em
pleo,sector

y
categoría

profesional
e

incluso
¿destierra

la
educación

form
al?

para
centrarse

en
proyectosde

aprendizaje
m

ásvocacional.

�
Debido

a
la

generalización
de

los
m

ensajes
cortos

y
que

losdispositivosdigitales,se
han

convertido
en

el
m

edio
de

relación
social

por
excelencia,

las
nuevas

prom
ociones

de
estudiantes

tienen
m

ás
dificultades

para
hablaren

público
y

redactartextos
com

plejos,asícom
o

para
m

antenerse
concentrados

de
m

anera
prolongada.
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¿Q
ué

uso
hacen

de
la

tecnología?

�
Losm

iem
brosde

la
G

eneración
Z

han
hecho

del
uso

m
asivo

de
lasredessociales

su
seña

de
identidad.De

esta
form

a,cada
veztienen

m
ás

oportunidadesde
colaboraren

proyectosculturales,
sociales,políticosyem

presariales,asícom
o

de
expresar

su
creatividad

con
m

enosesfuerzo.

�
Pero

este
concepto

de
socialización

tam
bién

supone
un

reto
para

esta
generación,que

deberá
saberequilibrarsu

vida
realy

“cibernética”,asícom
o

lidiarcon
elriesgo

de
adicción

tecnológica
y

otrospeligros
relacionadoscon

la
privacidad,elacoso

y
elcibercrim

en.

�
Elgran

cam
bio

es
la

des-jerarquización
de

la
inform

ación:
la

G
eneración

Z
no

solo
cree

que
posee

el
derecho

inalienable
de

crear,m
odificary

transm
itirla

inform
ación

sino
que

es
desconocedora

de
que

la
inform

ación
tenía

filtrosen
elpasado.

9
En

el
lado

positivo,
todo

el
saber

esta
a

su
alcance

y
el

hecho
de

que
puedan

com
partirlo

convierte
a

la
red

de
redes

en
una

poderosísim
a

herram
ienta

educativa
que

los
Jóvenes

Z
van

a
aprovecharcom

o
nunca

antes.
9

Pero
sin

que
los

m
iem

bros
de

la
G

eneración
Z

tengan
eljuicio

critico
de

saber
com

o
cribar

esa
inform

ación,
Por

otro
lado

tam
bién

contribuyen
a

la
generación

de
ruido

y
confusión

del
conocim

iento
en

Internet.
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�
Elavance

digitalha
supuesto

un
cam

bio
profundo

en
la

estructura
de

losm
ediosde

com
unicación,que

se
convierten

en
una

suerte
de

generadoresm
asivos

de
titularesen

detrim
ento

delanálisisy
contraste

de
lasinform

aciones.Portanto,estam
osante

la
generación

con
m

ásacceso
a

la
inform

ación
de

la
historia,

pero
no

necesariam
ente

la
m

ejorinform
ada

Elpapelque
juegan

en
la

innovación
y

elem
prendim

iento

�
En

elm
om

ento
de

la
incorporación

de
losJóvenesZ

a
lasuniversidadesyalm

ercado
laboral,elritm

o
y

form
a

a
travésde

loscuales
se

produce
la

inform
ación

ha
cam

biado
enorm

em
ente

respecto
a

lasgeneracionesprecedentes.

�
Losm

iem
brosde

la
G

eneración
Z

se
preparan

para
innovar

de
una

form
a

diferente:Elconocim
iento

técnico
será

im
prescindible,pero

losprofesionalesdelfuturo
m

ásvaliosos
no

serán
tanto

losque
estén

ultraespecializadosen
un

cam
po

concreto,sino
losque

sean
polím

atasy
puedan

hibridarconocim
ientosde

ám
bitosdiferentes

Fuente: Telefónica. Datos de junio de 2017
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 Z, U
N

 SALTO
 G

EN
ERACIO

N
AL EN

 LA ECO
N

O
M

ÍA D
EL CO

N
O

CIM
IEN

TO
 

La
incorporación

alm
undo

deltrabajo

�
A

losJóvenesZ
lespreocupa

no
encontrar

un
em

pleo
acorde

a
su

personalidad,no
tener

oportunidadesde
crecim

iento
profesionaly

no
alcanzarlasm

etasque
se

m
arquen

a
lo

largo
de

su
carrera.Asim

ism
o,prefieren

entornos
flexiblesque

faciliten
la

conciliación
de

su
vida

profesionalypersonal,asícom
o

favorezcan
su

creatividad.

�
Porotro

lado,la
G

eneración
Z

acentúa
lasparticularidadesde

los
m

illennials,pues
su

preferencia
porla

autonom
ía

en
elentorno

laboral¿fuerza
a

las
em

presas?
a

proporcionarles
una

esfera
de

libertad
en

la
que

se
alineen

sus
intereses

con
los

de
la

organización.
Adem

ás,
estos

jóvenes
acostum

brados
a

la
inm

ediatez
y

eficiencia
que

proporciona
la

tecnología
¿increm

entan
la

presión
de

las
em

presas?
por

revisarsusprocedim
ientosinternose

invertiren
su

m
ejora

�
Porúltim

o,lasnuevasgeneracionesserán
protagonistas

de
la

llam
ada

G
ig

econom
y,esdecir,una

gran
red

de
trabajadoresautónom

osque,enlazadosen
cadena,

generan
un

gran
proyecto.U

na
parte

de
losJóvenesZ

se
acostum

braráa
¿vincularase

a
proyectosm

ás
que

a
em

pleadores?,lo
que

proporcionará
m

ayores
cotasde

libertad
yautonom

ía,aunque
tam

bién
increm

entará
la

incertidum
bre

yelriesgo
de

caeren
la

precariedad
laboral

Fuente:  The
Deloitte

M
illenialGlobal Survey, 2019
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�
N

os
hallam

os
en

un
m

om
ento

de
bifurcación

en
la

que
parece

conform
arse

algo
asícom

o
una

sociedad
de

saberes
com

partidos
(U

N
ESCO

,
2012),

efecto
de

una
revolución

tecnológica
que

ha
transform

ado
o

m
utado

losm
odosde

circulación
delsaberalrededorde

tresejes
(M

artín
Barbero,2012):

9
U

n
m

ovim
iento

de
descentram

iento
que

saca
elsaber

de
susdosám

bitossagrados:loslibrosyla
escuela,

des-centrando
la

culturaoccidentalde
su

eje
letrado,

relevando
allibro

de
su

centralidad
ordenadorade

los
saberesy

de
una

concepción
delaprendizaje

caracterizada
porla

linealidad
yla

secuencialización

9
U

n
m

ovim
iento

de
deslocalización/destem

poralización
que

rom
pe

con
la

idea
de

un
saberconfinado

en
institucionesdonde

“m
oran

lossabios”(escuela,
universidad,academ

ias…
)yde

un
tiem

po
exclusivo

yúnico
en

la
vida

para
aprenderen

función
de

la
edad.Se

transform
an

loslugaresdonde
residen

lossaberes,
a

la
vezque

elaprendizaje
se

torna
continuo

(a
lo

largo
de

toda
la

vida)

9
U

n
m

ovim
iento

de
disem

inación
delconocim

iento
que

difum
ina

lasfronterasque
separaban

elconocim
iento,

de
un

lado,recuperando
elsaberfruto

de
la

experiencia
social;y

de
otro

lado,insertando
la

inform
ación

en
el

m
undo

de
la

experim
entación

yelflujo
digital



4.1. CO
N

FO
RM

ACIÓ
N D

E SABERES EN
 EL CO

N
TEXTO

 D
E LA SO

CIEDAD
 KN

O
W

M
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�
La

globalización
dem

anda
una

serie
de

com
petencias

vinculadas
al

desarrollo,
reconocim

iento
y

prom
oción

de
habilidades

blandas
(softskills)cuyo

origen
se

encuentra
en

toda
una

serie
de

com
petencias

sociales
(conocim

ientos
tácitos,

N
onaka

&
Takeuchi,

1999)
que

los
individuos

adquieren
fruto

de
sus

experienciasde
interacción

socialen
diversosentornosde

aprendizaje.

�
Algunashabilidadescom

o
lasde

colaboración,pensam
iento

crítico
o

gestión
de

la
com

plejidad
–tan

necesariasparala
participación

ciudadanay
elincrem

ento
de

la
em

pleabilidad–
pueden

cristalizarse
a

travésde
experienciasde

educación
expandida,característicasde

contextoseducativosno
form

aleso
inform

ales.

�
Estas

sociedades
de

saberes
com

partidos
requieren,por

tanto,de
una

ciudadanía
y

de
una

población
trabajadora

con
capacidadespara

la
innovación,la

im
aginación,la

creación,y
la

posibilidad
de

interactuary
diseñarproyectoscom

partidos
con

cualquierpersona,en
cualquierlugary

en
cualquierm

om
ento

(Sociedad
Know

m
ádica,M

oravec,2013)
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�
Sobre

la
base

delem
poderam

iento
sociale

individual,ahora
elconocim

iento
se

organiza
y

distribuye
en

red,
a

partir
de

inteligencias
colectivas

(Lévy,
1995)

o
de

m
ultitudes

inteligentes
(Reinghold,2002)

que
establecen

procesos
interactivos

en
entornos

de
aprendizaje

caracterizados
por

la
participación,

la
colaboración,o

la
conexión

(Siem
ens,2004).

�
Delparadigm

a
clásico

cartesiano
del“pienso,luego

existo”,estam
os

evolucionando
hacia

concepciones
derivadas

delconstructivism
o

y
delconectivism

o
donde

la
idea

sería
que

existim
os

en
tanto

participam
os

com
o

prosum
idores

activos
(Jenkins,

2006),
productores

de
conocim

iento,
m

iem
bros

activos
de

com
unidadesque

com
parten

un
interéscom

ún
en

relación
con

algún
objeto

socialo
bien

sim
bólico

�
Saberes

com
partidos,inteligencia

distribuida,conexiones,cognición
am

pliada,todos
ellos

son
conceptos

que
nos

rem
iten

a
espacios

heterogéneos
donde

la
com

unicación
hum

ana
se

despliega,
y

va
generando

entornos
adecuados

para
elflorecim

iento
de

culturas
activas

y
participativas

(Reig,
2010),

abiertos
a

la
sensibilidad

estética
y

elcom
prom

iso
cívico,que

apuesten
por

la
creación

y
distribución

de
conocim

iento
personalycolectivo
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�
Com

o
plantea

Rendueles
(2016),

en
su

origen
elconcepto

de
ciudadanía

digitalhacía
referencia

a
la

habilidad
para

participar
en

la
sociedad

online
y

estaba
definida

sencillam
ente

por
el

uso
frecuente

de
Internet(M

ossberger
etal.,2008),aunque

casiinm
ediatam

ente
se

planteó
que,de

hecho,elám
bito

digital
transform

aba
las

condiciones
de

ejercicio
de

la
dem

ocracia,con
im

portantes
efectos

positivos
en

térm
inos

de
participación

ybienestarsocial(M
ossberger,2010).

�
Dicho

de
otro

m
odo,la

tecnología,estaría
m

odulando
las

condicionesde
acceso

a
la

ciudadanía
en

elsiglo
XXI.Porlo

que
m

ásque
de

ciudadanía
digitalcabría

hablarde
tecnologíasde

la
ciudadanía

contem
poránea.

9
las

tecnologías
de

la
com

unicación
form

an
parte

de
nuestra

realidad
social

y
se

han
incorporado

a
nuestrasvidascotidianas,incluyendo

losprocesosde
com

unicación,m
ovilización

yparticipación
política

9
Plantea

la
posibilidad

de
una

experiencia
política

aum
entada

–por
analogía

con
la

noción
de

«realidad
aum

entada»–
o,alm

enos,una
alternativa

vigorizante
alproceso

de
desafección

política
característico

de
lassociedadesde

m
asasultraconsum

istas

9
la

tecnología
de

la
com

unicación
contem

poránea
no

se
lim

itaría
a

enriquecer
el

bagaje
político

precedente
sino

que
induciría

un
cam

bio
sustancialen

las
condiciones

de
posibilidad

y
las

form
as

de
legitim

ación
de

la
intervención

política
dem

ocrática

�
La

ciudadanía
digitalsería,así,la

expresión
de

un
conjunto

de
transform

aciones
en

las
dinám

icas
de

representación,participación
y

deliberación
en

las
sociedades

contem
poráneasque,de

alguna
m

anera,
guardan

una
conexión

íntim
acon

la
arquitectura

distribuiday
colaborativade

Internety
lossocialm

edia
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 XXI

�
El

presupuesto
que

subyace
al

concepto
de

ciudadanía
digital

es,
por

tanto,
que

existe
una

cesura
histórica

profunda
asociada

a
la

tecnología
de

la
com

unicación
que

afecta
a

nuestras
relaciones

sociales,a
la

estructura
económ

ica,a
las

m
anifestaciones

culturales
y,finalm

ente,a
nuestra

propia
autocom

prensión
política.Y

que
se

m
anifiestaespecíficam

ente
a

travésde
una

serie
de

m
icro-discontinuidades:

9
Discontinuidad

generacional
(el

m
ito

del
nativo

digital):
cam

bio
antropológico

profundo
y

duradero
en

la
socialización.Los

jóvenes
socializados

en
la

cultura
digital,están

som
etidos

a
fuerzas

am
bientales

radicalm
ente

diferentesa
las

que
experim

entaron
los«inm

igrantes
digitales»

de
generacionesanteriores

(Prensky,2001).Para
m

uchos
jóvenes,la

innovación
tecnológica

no
es

sólo
una

fuente
de

artefactos
dirigidos

a
la

com
unicación

y
el

conocim
iento

sino
tam

bién
–talvez

principalm
ente–

de
bienes

posicionales
y

signos
de

estatus
(Robson,2009;

Creafutur,2010).
9

Discontinuidad
geográfica

(elm
ito

de
la

aldea
global):se

asum
e

una
nueva

identidad
globalen

la
que

la
distancia

geográfica
o

las
tradicionesvernáculascarecen

de
peso,en

un
contexto

de
declive

delestado-nación
com

o
actor

significativo
y

generadorde
hegem

onía
política.Pese

a
todo,Internetsigue

siendo
localen

sususosy
se

adapta
a

las
realidades

de
cada

espacio
(M

ozorov,2010).Desde
esta

perspectiva,las
ilusionesciberfetichistasalientan

un
cosm

opolitism
o

banalque
apenas

guarda
relación

con
elespacio

digitalreal,reproduciendo
y

am
plificando

los
conflictosanalógicosvernáculos(M

artel,2015).
9

Discontinuidad
en

la
identidad

personal
(el

m
ito

de
la

fluidez
social):

la
facilidad

para
el

anonim
ato

o
el

enm
ascaram

iento
parece

transform
arla

subjetividad
contem

poránea
(Castells,1996).Sin

em
bargo,la

fluidez
de

nuestra
subjetividad

digital,sies
que

existe,es
m

uy
contextualy

no
expansiva,lim

itada
a

unos
pocoscontextos

exóticos
y

no
ha

de
estar

colonizando
elresto

de
nuestra

actividad
social.

Instituciones
com

o
la

fam
ilia,

la
educación,eltrabajo,nuestros

hábitos
culturales,la

religión…
que

están
en

la
base

de
nuestra

actividad
social,

aún
dan

coherencia
ycontinuidad

futura
a

nuestra
personalidad

.
9

Discontinuidad
social(elm

ito
de

la
sociedad-Red):Internetofrece

nuevasform
as

de
conectarnos

los
unoscon

otros
en

grupos
pequeños

y
grandes.La

tecnología
desordena

(y
talvez

enriquece)las
nociones

de
intim

idad,
privacidad,vínculo

social,afinidad
e

instrum
entalización

(Kom
ito,1998).Sin

em
bargo,no

está
m

uy
claro

en
qué

m
edida

está
ruptura

estal.La
idea

de
que

la
esfera

pública
está

dom
inada

porrelacionesfríasy
hostilesm

ientras
la

calidez
com

unitaria
queda

lim
itada

a
nuestros

hogares
tiene

m
ucho

de
contram

ovim
iento

reaccionario
en

un
contexto

de
desintegración

socialLasch
(2009).
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�
Las

habilidades
para

elsiglo
XXIsurgen

altom
ar

en
cuenta

que
las

sociedades
en

las
que

vivim
os

están
transform

ándose
y

en
talsentido

debem
os

prepararnos
para

la
vida

incorporando
nuevas

form
as

de
hacer,pensar

y
viviren

sociedad.Alm
ism

o
tiem

po,se
puede

decirque
la

educación
está

en
un

proceso
de

cam
bio

y
en

consecuencia
tam

bién
necesita

reacom
odarse

en
función

de
las

necesidades
de

los
estudiantesylassociedades(G

ottlieb,2018).

�
Actualm

ente
estam

os
viviendo

una
triple

revolución:la
expansión

de
la

digitalización,la
expansión

de
Internet

y
la

expansión
de

la
m

ovilidad
(Jubany

iVila,2018).Aunque
los

recursos
están

desigualm
ente

repartidos,cada
día

nos
es

m
ás

fácilaccedera
todo

tipo
de

inform
ación,conectarcon

personasde
todo

elm
undo

y
hacerlo

a
travésde

dispositivosm
óviles
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�
Hablam

os
entonces

de
sujetos

que
obligan

a
evolucionar

los
m

odelos
pedagógicos

tradicionales
en

nuestras
instituciones

educativas
form

ales
hacia

form
as

de
aprendizaje

que
hagan

uso
de

una
pluralidad

de
espacios

invisibles
para

construir
conocim

ientos
prácticos

y
valiosos

a
nivel

personal
y

social.
Los

sujetos
de

educación
hoy

nos
m

iran
y

nos
oyen,nos

quieren
y

desconciertan
desde

esas
nuevas

form
as

de
habitar

que
son

ya
m

enos
de

la
escuela

y
m

ás
de

la
pandilla

y
los

am
igos,elm

undo
de

la
m

oda
y

la
publicidad,lasredessocialesy

elconsum
o

cultural(M
artín

Barbero,2012).

�
En

un
contexto

donde
las

tecnologías
digitales

tom
an

cada
vez

m
ayor

lugar
en

las
sociedades

actuales,
habilidades

com
o

la
creación,

innovación,
com

unicación,
colaboración,

entre
otras,

se
vuelven

m
ás

necesarias.A
su

vez,dichas
habilidades

están
profundam

ente
vinculadas

aldesarrollo
de

com
petencias

digitales
tales

com
o

evaluación
de

inform
ación

y
contenidos,protección

de
datos

y
privacidad,gestión

de
la

identidad
digital,etcétera

(Kluzer&
Pujol,2018)
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�
Hoy

se
habla

de
una

econom
ía

delconocim
iento

(Ananiadou
&

Claro,2009),los
sectoresde

la
econom

ía
que

utilizan
la

tecnología,la
inform

ación
y

elconocim
iento

para
crear

valor.El
cam

bio
tecnológico,la

innovación
y

la
producción

de
conocim

iento
son

los
m

otores
de

estas
actividades.Las

ocupaciones
que

prim
an

en
este

tipo
de

econom
ía

son
aquellas

que
integran

habilidades
com

o
la

selección
de

inform
ación,com

unicación,análisis,creación
y

colaboración
con

otros.

�
En

elám
bito

de
la

adolescencia
yde

los
jóvenesparece

pertinente
puespreguntarse

la
relación

que
están

m
anteniendo

con
losm

edios,
cóm

o
se

apropian
de

lastecnologíasdigitalesyel
papelque

pueda
jugarla

educación
respecto

del
desarrollo

de
taleshabilidades.Jenkinsetal(2006)

ya
identificaban

algunasde
lascom

petenciasen
el

contexto
de

la
nueva

cultura
m

ediática:
experim

entación,desem
peño,

sim
ulación,apropiación,m

ultitarea,
cognición

distribuida,inteligencia
colectiva,

evaluación,navegación
transm

edia,redes,
negociación,visualización.
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�
Durante

la
investigación

delproyecto
Transm

edia
Literacy,se

identificaron
un

totalde
134

com
petencias

transm
edia,

habilidades
relacionadas

con
la

producción,
el

intercam
bio

y
el

consum
o

de
m

edios
interactivosdigitales,organizadasfinalm

ente
en

nueve
dim

ensiones(Scolari,2018):

9
Com

petencias
de

producción:Crear
y

m
odificarproducciones

escritas,de
audio,diseños

y
dibujos,

producciones
fotográficas,producciones

audiovisuales
y

videojuegos,asícom
o

utilizar
diferentes

herram
ientasysoftw

are
específicasde

cada
una

de
lasacciones.

9
Com

petencias
de

gestión
social:

Participación
en

redes
sociales

(com
entar,

etiquetar,
chatear,

seguir,participaren
com

unidades
de

fans,crearm
arcaspersonales,estrategiasde

m
arketing,etc.);

colaborarde
form

a
diferente

(creación,juegos,recom
endaciones,etc.);coordinary

liderargrupos
y

com
unidades,asícom

o
organizar

eventos;y
enseñar

a
crear

contenido
a

jugar,a
usar

elsoftw
are,

etc.
9

Com
petencias

de
gestión

individual:
Autogestión

del
tiem

po
y

los
recursos,

gestionar
la

propia
identidad

ygestionarlossentim
ientosylasem

ociones.
9

Com
petencias

de
gestión

de
contenidos:

Buscar,
seleccionar

y
descargar

contenido;
gestionar

archivos,difundirelcontenido.
9

Com
petencias

con
los

m
ediosy

la
tecnología:reconocery

describirlas
característicasde

la
industria

de
los

m
edios,

las
redes

sociales,
la

publicidad,
el

softw
are

y
hardw

are
de

las
apps

y
los

videojuegos,
etc.;

com
paración

entre
diferentes

redes
sociales,

aplicaciones,
etc.;

evaluar
y

reflexionar
sobre

las
redes

sociales,
las

aplicaciones,
la

industria
de

los
m

edios,
etc.;

Poner
en

práctica
y

ejecutar
estrategias

para
escoger

y
validar

inform
ación

,
escoger

una
red

social,
hardw

are,softw
are

y
aplicaciones,videojuegos.

9
Com

petencias
perform

ativas:
Jugar

a
videojuegos

y
todo

lo
que

ello
conlleva;Rom

per
las

reglas
haciendo

tram
pasyactuar(teatro,m

úsica,baile,cosplay,etc.)
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9
Com

petencias
narrativas

y
estéticas:

Entender
las

narraciones,
reconstruir

m
undos

narrativos
transm

edia;
reconocer

y
describir

los
géneros

en
diferentes

m
edios

y
sus

características,
los

distintos
m

undos
narrativos

y
sus

valores
estéticos;

com
parar

géneros,
form

atos,
m

undos
narrativos;evaluaryreflexionarsobre

ello
y

aplicara
travésdelconsum

o.
9

Com
petencias

en
prevención

de
riesgos:

reconocer
y

describir
cóm

o
funcionan

la
seguridad

y
la

privacidad
online,las

adicciones,
la

autoexposición
y

sus
riesgos;

evaluar
u

reflexionar
sobre

la
identidad

personaldigital,las
políticas

y
condiciones

de
uso;y

gestionar
la

identidad
personal,las

relacionesy
contenidos,tom

arprecaucionesen
lasdescargas,etc.

9
Com

petencias
en

la
ideología

y
ética:Reconocer

y
describir

la
im

plicaciones
legales

y
éticas

de
la

producción
y

la
difusión

de
contenido

en
los

m
edios,los

estereotipos
y

connotaciones
ideológicas

en
elcontenido

y
las

condiciones
de

uso
de

una
com

unidad
online;Evaluar

y
reflexionar

sobre
la

propia
dieta

m
ediática,

ser
autocrítico/a

con
las

creaciones
propias,

evaluar
las

fuentes
de

inform
ación,y

lasconnotacionesideológicasy
estereotiposde

los
contenidos,asícom

o
la

violencia,
la

piratería,
etc.;

aplicación
a

través
de

evitar
prácticas

ilegales,
consum

o
ético

o
no

libre
de

connotaciones,etc.



4.2. CIU
DADAN

ÍA D
IG

ITAL Y H
ABILIDAD

ES PARA EL SIG
LO

 XXI



4.2. CIU
DADAN

ÍA D
IG

ITAL Y H
ABILIDAD

ES PARA EL SIG
LO

 XXI

�
Trabajoscom

o
losde

Alonso
Cano

(2017)o
M

artínez&
Fernández(2018)ponen

elfoco
de

interésen
los

aprendizajesque
se

llevan
a

cabo
sin

enseñanza
explícita

en
diferentesescenarios(form

alese
inform

ales,virtualesy
presenciales,etc.)y

que
son

resultado
de

la
exploración

activa
delaprendizaje

a
travésde

la
interacción

yla
participación

en
com

unidades(Buckingham
,2008)

donde
se

adquieren
esashabilidades"blandas"(softskills)

o
estrategiasinform

alesde
aprendizaje

�
Arroyo

&
JubanyiVila

(2018)han
desarrollado

el
siguiente

m
anifiesto

sobre
la

cultura
digitalque

pretende
ayudara

tom
arconciencia

de
cóm

o
loscontinuos

avancestecnológicosnosafectan,y
la

necesidad
de

reflexionar,com
partiryconectarpersonasy

entidadespara
actuardesde

un
posicionam

iento
ético,reflexivo

e
inform

ado
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�
Jubani

i
Vila

(2018,
pp.

37-38),
partiendo

de
las

oportunidades
crecientes

de
esta

revolución
com

unicativa,pero
tam

bién
de

las
dificultades

y
tensiones

inherentes
alecosistem

a
digital,plantea

tres
ideas

claves
respecto

de
lasque

reflexionar,debatiry
tom

arposición
siquerem

os
sersoberanos

en
los

usos
de

lastecnologías
y

en
la

construcción
de

nuestro
futuro:aprendera

aprendera
lo

largo
de

la
vida,aprendizaje

socialy
personalizado,desarrollarla

capacidad
crítica.
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�
Sam

pedro
(2018)dentro

delproyecto
dietética

digital
desarrolla

propuestasde
autodefensa

frente
a

lostiem
posde

sobreabundancia
ysaturación

producidospor
una

industriacom
o

la
de

Internetque,genera
un

m
odelo

de
negocio

donde
m

egacorporacionescom
o

G
oogle,Apple,

Facebook
y

Am
azon,usan

lastecnologíasdigitalesyredes
com

erciales,corporativaso
publicitariascom

o
m

edio
para

extraervalorde
losdatosgeneradosporlosusuarios

�
Se

propone
una

especie
de

dieta
digital,frente

a
un

m
odelo

socioeconóm
ico

(aum
ento

de
la

tasa
de

beneficio
a

travésde
la

cultura
de

participación
en

la
Red)pero

tam
bién

psicopatológico
(conform

ación
de

la
identidad-m

arca
com

o
m

oneda
de

prestigio
socialque

fom
entan

valorescom
o

el
individualism

o,elexhibicionism
o,la

autoprom
oción

yla
autopornificación,cuando

no
elaum

ento
m

eteórico
de

la
soledad,la

ansiedad,elestréso
la

depresión)

�
Para

ello,esim
portante

generaruna
serie

de
buenasprácticasen

eluso
de

las
plataform

asdigitales:
9

Prim
era

regla:ponerse
lím

ites.Las
redes

com
erciales

ocuparán
toda

nuestra
atención

sino
lo

hacem
os.

9
Segunda

regla:utilizarlastecnologíasdigitales
fijándonosun

objetivo
fuera

de
laspantallas

y
en

clave
colectiva.

9
Tercera

regla:aprenderde
quienes

en
nuestro

entorno
cercano

saben
m

ás
de

estas
cuestiones,

para
que

nos
enseñen

prácticas
y

herram
ientas

alternativas
que

nos
perm

itan
utilizar

las
tecnologíasdigitalescon

m
ayorautonom

ía
ypara

aquello
que

realm
ente

nosbeneficie.


