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EDUCACION Y DESARROLLO CIENTIFICO-TECNOLOGICO

Ivan Navarro Abarzua

Ciertamente, este es uno de los temas mas socorridos al momenta de evaluar el estado de 
la educacion frente a los desaffos del cambio y a su necesaria adecuacion a condiciones y 
circunstancias nuevas.

Esta especie de evaluacion permanente de la pertinencia educacional cobra especial rele- 
vancia, en un mundo que se mueve al compas del conocimiento, escenario que a su vez se ha 
tornado mas vertiginoso y sorprendente. En efecto, si en los anos 30 la masa y la calidad del 
conocimiento equivalfan a 100, en 1960 ya equivalfa a 200 y esta calculado que para el ano 
2010 este se renovara completamente cada 88 dfas. ^Que podemos inferir de todo esto desde 
la perspectiva de la educacion? Ciertamente, los cambios en el campo del conocimiento tienen 
su replica mas inmediata en el desarrollo de la ciencia y la tecnologia, a la vez que estos se 
transforman en fuerzas motivadoras del propio dinamismo y direccionalidad del desarrollo 
del conocimiento y, en consecuencia, tambien de la educacion.

1. CIENCIA Y TECNOLOGIA, UNIVERSOS TEMATICOS Y REFERENCIALES 
PARA LA EDUCACION
Lo primero es que, a pesar de los esfuerzos realizados, se debe bregar por acortar las 

distancias entre ciencia, tecnologia y educacion, o por lo menos, buscar los caminos practicos 
para que el desarrollo de uno se refleje intrfnsecamente en el otro, sentando las bases de lo 
que genericamente se denomina el desarrollo integral.

Son muchos los diagnosticos que hablan de un distanciamiento entre ciencia-tecnologfa 
y educacion, poniendo por testimonio el hecho de que la actividad educativa sigue un curso 
propio que la lleva a aislarse de la vida real, de los adelantos tecnologicos y del avance cientf- 
fico, tanto en el campo de las ciencias humanas como en el de las exactas y naturales. Cuando 
se menciona la falta de renovacion de los contenidos escolares, la permanencia de los 
objetivos educativos en el tiempo, o la persistencia de metodologfas frontales y verbalistas, se 
apunta precisamente a esta falta de integracion entre ciencia-tecnologfa y educacion.

Hoy estamos viviendo un cambio educativo profundo en nuestro pais, una de cuyas 
motivaciones fundamentales es precisamente el tratar de acortar distancias entre ciencia- 
tecnologfa y educacion, por la via de renovar objetivos y contenidos, pero principalmente por 
medio de la busqueda de estrategias curriculares que permitan a la educacion incorporate al 
mundo real, del cual pareciese estar muchas veces distanciada.

En efecto, el centrar el proceso educativo en Objetivos Fundamentales -sean verticales o 
transversales- tiende precisamente a vincular las competencias de las nuevas generaciones 
con el conocimiento cientffico, con el desarrollo tecnologico, con el mundo de la cultura y 
con el marco axiologico definido como propio de la sociedad en que vivimos. De la misma 
manera, los Contenidos Mfnimos Obligatorios se refieren a conocimientos actualizados 
respecto de lo que es el desarrollo cientffico y tecnologico, vinculado a variables de locali- 
zacion geografica y a mecanismos de comunicacion y difusion que interactuan con el medio 
escolar.
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Las perspectivas entonces de consustancialidad entre desarrollo cientifico-tecnologico y 
educacion tienen hoy por hoy mejores posibilidades, dependiendo ello fundamentalmente de 
la capacitacion de los docentes para asumir las nuevas perspectivas, de una proyeccion 
directa de los medios tecnologicos en el uso de metodologfas de ensenanza, especialmente en 
el ambito comunicacional, y del uso de estrategias curriculares que permitan encarar el 
desarrollo cientifico-tecnologico como universo tematico para la educacion, evitando con ello 
el sorpresivo distanciamiento entre unos y otros. Por cierto, este distanciamiento refleja, por 
ejemplo, en casos concretos como la atraccion que ejercen los mensajes comunicacionales 
mediante la TV y el que ejercen los mismos contenidos trasmitidos en una sala de clases, 
equipada generalmente con tiza y pizarron. Lo mismo vale para comprender la baja replica 
que tiene en la ensenanza el avance computacional, reflejado no solo a nivel de hardware, 
sino principalmente de software y de personal capacitado para manipularlo en el ambito 
escolar.

2. TAREAS PARA UN CONCEPTO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 
PARA EL CAMBIO
Si bien lo expresado en el acapite anterior se refiere al ambito “intemo” del desarrollo 

educativo, su relation con el desarrollo cientifico-tecnologico tiene tambien implicancias 
directas en lo que podrfamos denominar el ambito extemo, esto es, el referido al desarrollo 
organizacional.

De hecho, si centramos el analisis en la escuela actual -expresion mas propia aunque no 
unica de la educacion escolar- podemos constatar que no es la instancia mas adecuada para 
alterar las relaciones de consustancialidad entre educacion y desarrollo cientifico-tecnologico. 
De espalda muchas veces a la vida real, encerrada en cuatro paredes y adormecida por la 
actuation monotona de sus actores, “la escuela” no hace nada por integrarse a la vitalidad del 
conocimiento y poco por alterar su estructura organizacional, a fin de emparentarse con los 
adelantos y los desafios cientfficos y tecnologicos, que marcan el ritmo y la direction del 
cambio de la sociedad.

Se hace cada vez mas evidente la necesidad de alterar el marco organizacional de la sala 
de clases y de la propia institucionalidad educativa. Es, a no dudarlo, un signo positivo el 
cambio de la “doble jornada” por la “jornada extendida”, que permitira ampliar el repertorio 
de contenidos y descongestionar el tiempo escolar, de manera de hacerlo mas variado y 
creativo.

Sin embargo, la mayor extension de la jornada escolar nada dice de la mejor utilization 
didactica del tiempo, ni tampoco del cambio metodologico, si es que ello no se concibe desde 
la perspectiva de un desarrollo organizacional para el cambio, que permita al menos:

• Devolver la unidad perdida por el sistema educacional, originada en la desvinculacion y 
atomization de los subsistemas (lease educacion privada, subvencionada y municipal; 
lease cada establecimiento; lease cada instancia al interior de cada unidad educativa). 
Ello debe verificarse mediante sistemas fluidos de coordination y de supervision forma- 
tiva, que hoy se debaten entre la vuelta a un centralismo nostalgico y un anarquismo 
educacional peligroso.

• Apertura de la escuela a la sociedad real, de manera de incorporar a la actividad educativa 
el conocimiento de la estructura de funcionamiento de la sociedad junto con los contenidos
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culturales, de manera de incorporarse “culturalmente” al funcionamiento de dicha 
sociedad y no como los automates desadaptados que en buena medida hoy formamos. 
En este sentido, si la educacion ha ido de la escuela a la sociedad, deberfa producirse una 
inversion gnoceologica que permita ir de la sociedad real a la escuela, para allf seguir 
viviendo la sociedad real, desde el conocimiento escolar. Para ello, debe experimentarse 
formas de desarrollo organizacional de la escuela para el cambio, que hoy no se perciben.

• Si la escuela es una organization estatica frente a la sociedad dinamica, la sala de clases 
reproduce dicha inmutabilidad, de manera mas dramatica. Ello se evidencia cuando se 
analiza el monotono flujo de relaciones y la estatica configuration de ese espacio edu- 
cativo, en ningun caso apto para motivar una relation estrecha entre cambio-cientffico- 
tecnologico y educacion, ni menos para generar conocimientos que reflejen el dinamismo 
y la dimension del actual. La sala de clases, a pesar de algunas innovaciones todavfa ais- 
ladas (como lo son las “salas de asignatura” por ejemplo) permanece como un arquetipo 
estereotipado que debe ser decididamente modificado y transformado en un espacio 
educativo que replique, se integre y vitalice el desarrollo de la ciencia y la tecnologia.

Como es entonces de apreciar, la educacion debe asumir un esquema de desarrollo 
organizacional que le permita incorporar las bondades del cambio cientifico-tecnologico, el 
cultural y el axiologico, que le hagan posible responder de mejor forma a los requerimientos 
sociales.

3. LOS DESAFIOS DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Son muchas las advertencias que nos hacen concluir que no solo nos acercamos al final 

de un siglo y al nacimiento de un nuevo milenio. Las verdades politicas y filosoficas, las 
estructuras sociales y administrativas, los marcos ideologicos y los esquemas conceptuales, 
las conductas y hasta las pautas de comportamiento social parecen estar sometidos a cambios 
sustanciales, que evidencian su reemplazo o, al menos, su reformulation y reordenamiento. 
Sentimos la sensation que algo culmina y algo nuevo se avizora en el horizonte proximo, que 
lo que ayer paretia verdad inamovible ya no lo es, que los artefactos que nos paretian 
modemos y que nos maravillaban hasta hace algunos anos, hoy nos parecen arcaicos y hasta 
despreciables; que los estandares de vida a que aspiramos hasta hace poco tiempo, han sido 
reemplazados por otros distintos en forma y sustancia; que los ideales que hasta ayer abraza- 
bamos por ser idoneos “para toda la vida” hoy pueden ser reemplazados por otros mas 
“modemos” y fungibles; en fin que los avances de la ciencia y la tecnologia que hasta hace 
poco nos maravillaba hoy son un palido recuerdo opacado por la vertiginosidad y el esplendor 
de los nuevos hallazgos y productos.

Los viejos ideales de la “acumulacion de riqueza” que resumieron las tensiones axio- 
logicas que dieron origen a la hoy ya vieja sociedad industrial y que “tanto sudor y lagrimas” 
costaron a las generaciones que hicieran posible nuestro mundo actual, hoy se baten en 
retirada. En su reemplazo vislumbramos la sociedad del conocimiento, cuyo principal para- 
digma es la “acumulacion del saber”, desafio aun no plenamente dimensionado por los 
planificadores de la sociedad y de la educacion. El cambio de milenio es algo mas que la 
medicion de un tiempo cronologico, evidenciando cada vez con mayor fuerza que pondra a 
prueba nuestras capacidades espirituales y nuestra vocation de “conocer para cambiar lo 
que se conoce” por algo mas humano y de mejor calidad. ^Que otra motivation podrfa tener 
el avance de la era industrial a la del conocimiento, sino la de buscar mejor calidad de vida y
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mejores posibilidades de felicidad para el hombre de nuestro tiempo? Sin embargo, la conducta 
colectiva pareciese no responder positivamente a este ideal, generando una trama de 
dificultades y desviaciones -que llamamos eufemfsticamente lacras sociales-, que desmienten 
a veces dramaticamente la busqueda de una vida de mejor calidad: al lado de los valores 
emergen los antivalores, al lado de lo humano la inhumanidad, al lado de la dignidad la vio
lation a ella, al lado de la riqueza la miseria y al lado del progreso la regresion.

Nuestro tiempo es de luces y esperanzas, pero tambien de regresion y olvido del hombre 
mismo que con nuestro desarrollo cientifico-tecnologico y con nuestra educacion queremos 
favorecer.

Es un tiempo, por tanto de desaffos y de incertidumbres, pero que debe ser enfrentado 
con realismo y decision.

La nueva sociedad del conocimiento es el resultado superior de la propia accion del 
hombre en el mundo, de su capacidad de conocer y de transformar cuando conoce.

Precisamente, la ciencia y la tecnologfa son el metodo y el producto de esa relacion y la 
educacion la encargada de transformarla en mensajes y actitudes cognitivas, afectivas y sico- 
motoras. Por lo mismo, es preciso intentar operacionalizar las tareas que esto significa para la 
educacion de este tiempo de transition y para el nuevo tiempo en devenir:

• La primera es que la educacion debe hacerse consustancial al desarrollo cientifico- 
tecnologico, encontrando en el dinamismo de estos un paradigma que le permita relacionar 
de mejor forma el avance del espiritu con su capacidad creadora para plasmarlo en ins- 
trumentos de bienestar, en instrumentos para prolongar la accion transformadora de 
nuestras manos en la realidad que nos circunde.

• La educacion, en la nueva sociedad del conocimiento, ya no podra ser un intento aislado 
por conocer una “porcion del mundo” en una “porcion de tiempo”, sino que debera 
abrir las puertas y ventanas del espiritu de las nuevas generaciones, haciendoles posible 
el conocimiento de la realidad tal como ella es, no sometida a estereotipo ni encerrada en 
compartimentos estaticos, como son hoy las asignaturas y la escuela misma.

• La educacion de la sociedad del conocimiento debera diferenciarse de la actual en 
muchos aspectos esenciales, pero fundamentalmente en el de ser un bien social ordenado 
hacia la equidad, vale decir, a potenciar las capacidades de cada individuo, indepen- 
dientemente de sus condicionamientos materiales. Elio, ciertamente, requerira un reorde- 
namiento de la responsabilidad del Estado, de manera de considerar a la educacion como 
un bien social, como una inversion, y no como un costo.

• El tiempo y el espacio escolar deberan ser modificados sustancialmente, proyectandose 
“a toda la vida” y “en toda la sociedad” especialmente aquella que forma parte real de 
la vida real de los ninos y jovenes.

• La relacion con el quehacer cientffico y con los aportes de la tecnologfa deberan ser 
simultaneos con el aprendizaje de contenidos culturales, de manera que potencien la 
accion de los que aprenden en el mundo, en convivencia con otras especies y situadas en 
un medio de cuya preservation y calidad somos directamente responsables. En este 
sentido, uno de los desaffos fundamentales de la ciencia, la tecnologfa y la educacion es 
formar un hombre solidario y abierto a los demas seres vivos y a su medio ambiente, 
antes que el superhombre formado desde siempre, con un soberbia depredadora que 
arranca de su autovaloracion excesiva y de eventuales derechos a servirse de las demas
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especies y no de convivir con ellas. Desviaciones de este tipo, deberan ser enmendadas 
en el nuevo escenario cultural y humano que se abre ante nosotros.

• La ciencia y la tecnologfa ya no seran estereotipos raros y lejanos al mundo del cono- 
cimiento educativo, sino que deberan constituirse en instrumentos y medios educativos, 
en conductas y valoraciones comunes que ayuden al crecimiento personal y colectivo de 
las nuevas generaciones.

• La modernization de la educacion estara vinculada a las exigencias de la acumulacion 
del saber, pero tambien a la resolution de los objetivos que dicha acumulacion debe 
tener para que no genere las desigualdades que genera la acumulacion de la riqueza y 
para que en la nueva sociedad del conocimiento no tengan replicas los vicios y sufri- 
mientos que fueron consustanciales a la sociedad industrial.

• El equipamiento material de la educacion debera tener modificaciones que le permitan 
desarrollar una pedagogfa “situada” en la nueva sociedad y una consonancia real con el 
avance de la ciencia y la tecnologfa. Las expresiones practicas de dicho avance deberan 
incorporate al proceso de ensenanza-aprendizaje, optimizando su relation con el mundo 
real y con el avance del conocimiento en dicho mundo.

En fin, todo hace suponer que el adentramos en la nueva sociedad del conocimiento, 
involucra nuestra capacidad para desarrollar una educacion que, administrativa y didactica- 
mente, sea eficiente en la incorporation a su propia action y desarrollo, de los instrumentos y 
de la actividad cultural que la sociedad actual y futura realizaran, para acercar mas al hombre 
a la felicidad. El saber tendra sentido, en la medida en que, superando las deformaciones a 
que lo sometio la sociedad industrial, permita al hombre transformar el mundo en un lugar mas 
habitable y mas digno para el hombre y para el resto de las especies con las que comparte su 
medio.

El horizonte axiologico que debe determinar el desarrollo future de la ciencia y la tecno
logfa y, ciertamente tambien, de la educacion.


