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TEMAS  SOBRESALIENTES

generacionales  en  el  uso  de    
las  tecnologías  digitales  
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-‐

necesidades  laborales  e  intereses  sociales,  sino  las  diferencias  que  observan  en  su  rela-‐
ción  con  las  tecnologías  digitales  de  información  y  comunicación    (TIC)  respecto  a  la  que  
tienen  los  jóvenes  y  adolescentes,  lo  cual  muchas  veces  les  provoca  enojo  y  sentimientos  

domesticación  de  la  computadora  estableciendo  un  antes  y  un  después  en  su  biografía;  

de  la  tecnología,  salvo  la  que  marca  el  paso  de  un  modelo  a  otro.  Los  adultos  necesitan  
-‐

ware;  los  jóvenes  las  resuelven  solos  o  consultando  a  un  amigo  en  la  red  social.  Los  adul-‐
tos    necesitan  separar,  controlar  y  administrar  los  tiempos  y  los  espacios  (al  menos  ima-‐
ginariamente)  online  de  los  
el  espacio  deslocalizado  y  la  simultaneidad  de  operaciones  y  ventanas.  Los  adultos  nece-‐
sitan  traducción  del  lenguaje  icónico  y  a  menudo  demandan  unas  instrucciones  escritas  

hacia  abajo”  y  de  “derecha  a  izquierda”,  
mientras  los  jóvenes  manejan    el  lengua-‐
je   original,   lo   cual   le   permite   moverse    
vertiginosamente   entre   los   múltiples  

-‐

adultos   sienten   culpa   y   temor   de   per-‐
der  privacidad  y  calidad  de  vida  al  estar  
todo  el  tiempo  conectados,   los  jóvenes  
sienten  que  ganan  autonomía  y  mejoran  
su  calidad  de  vida     cuando  dominan   las  
herramientas   que   le   permiten   ampliar  
sus  recursos,  redes  y  contactos  horizon-‐
tales.  Los  adultos  tienen  miedo  de  equi-‐
vocarse,  de  echar  a  perder  el  trabajo,  de  
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ser  víctima  de  un  virus  o  de  un  intruso;  los  jóvenes  no  tienen  cuenta  de  banco,  y  aunque  

deportivo”.  No  conozco  a  un  solo  joven  que  ante  la  pérdida  de  un  archivo  o  la  invasión  
de  un  virus,  se  ponga  a  llorar  desconsoladamente  con  rabia  e  impotencia  como  me  he  

para  solucionarlos,  y,  por  otra,  asumen  el  riesgo  como  una  condición  natural  de  vivir  y  
-‐

trolar  la  incertidumbre,  y  minimizar  los  riesgos,  los  jóvenes  las  invierten  en  ampliar  sus  
horizontes  y   trascender   sus   circunstancias   con  una  apertura   total   a   la  novedad  y  a   la  
contingencia  digital.    

Los  adultos  intentan  “domesticar”  la  tecnología    
y  los  jóvenes  se  acoplan  con  ellas

que  resulte  algo  sencillo  de  manejar,  y  también  domesticarla  para  que  se  vuelva  parte  
del  hogar  y  se  incorpore  en  las  rutinas  familiares  y  domésticas  sin  que  éstas  sufran  alte-‐
raciones  esenciales.  Los  jóvenes  no  se  pelean  con  las  TICs,  las  domestican,  pero  en  un  
sentido  totalmente  distinto  a  los  adultos.  Se  acoplan  naturalmente  con  ellas  porque  no  
sólo  son  instrumentos  para  comunicarse  sino  que  constituyen  un  pilar  fundamental  en  
la  naturaleza  de  sus  vínculos  sociales.  Tienen  un  sentido  vital  y  también  lúdico  y  su  uso  
implica  la  construcción  de  una  red  de  pertenencia,  un  espacio  de  sociabilidad  y  un  lugar  
de   socialización.  De  ahí  que  no   tengan  necesidad  de   fragmentar,   distinguir  o   separar  
el  tiempo  de  uso  del  tiempo  del  no  uso  (WINOCUR,  2009),  y  mucho  menos  elaborar  un  

esgrimen    un  discurso  de  adhesión  o  de  rechazo  a  las  nuevas  tecnologías  que  los  jóvenes  
no  tienen  ni  necesitan.  Es  como  si  los  mayores  hablando  de  sus  temores  y  recelos,  pudie-‐

la  computadora  y  de  la  Red.  

Internet  se  ha  “naturalizado”  en   la  vida  cotidiana  porque  se  ha   instaurado  como  una  
necesidad,  pero  esta  necesidad  subjetivamente  se  vive  de  manera  distinta.  Mientras  los  

-‐
tes  y  jóvenes  en  esta  sociedad,  los  adultos  lo  vivieron  en  la  mayoría  de  los  casos  como  

-‐

investigación  realizada  en  el  año  2007  con  familias  de  distinta  condición  socio  cultural  
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que  tenían  una  computadora  en  su  casa  y  acceso  a  Internet  en  el  hogar  o  en  el  trabajo,  
-‐

cialización  de  dichas    tecnologías    a  partir  de  las  demandas  que  se  dieron  en  sus  trabajos,  
la  presión  de  los  hijos,  o  los  cambios  en  la  vida  cotidiana.  Todos  estos  adultos  vivieron  la  
iniciación  como  una  suerte  de  duelo  de  voluntades,  en  el  que  generalmente  ganaba  la  

programa  implicaban  -‐y  aún  implican-‐,  una  considerable  carga  de  angustia  y    atentado  a  
la  autoestima.  

En  la  mayoría  de  los  casos  la  iniciación  de  los  adultos  mayores  de  40  años  en  Internet  fue  
propiciada  o  apoyada  por  los  hijos,  a  quienes  recurrían  permanentemente  para  solicitar  
ayuda  y  “paciencia”.  Este  fenómeno  de  inversión  de  la  autoridad,  que  también  es  habi-‐
tual  en   las  escuelas   (GROS  SALVAT,  2000)1

lugar  del  conocimiento  sino  también   los  códigos  morales  y  normativos  que  regulan   la  

porque  cuestionan  directamente  su  autoridad  frente  a  los  alumnos.  

procesadores  de  palabras  sabía  entonces  me  sentí  como  amarrada  de  pies  y  manos,  de  

“Los  alumnos  recurren  a  ti  creyendo  que  tu  sabes  más  que  ellos,  pero  en  estas  cosa  re-‐

Los  hijos,  que  por  lo  general  muestran  al  principio  buena  disposición  para  iniciar  o  au-‐
-‐

maestros  en  aprender  algo  que  para  ellos  resulta  tan  obvio,  sino  porque  coloca  a   los  
-‐

dependientes,  y  tienen  muy  poca  capacidad  de  frustración.  Y  esto  se  traduce  –  según  

en  el  conocimiento  de  las  herramientas,  la  falta  de  tiempo  y  medios  para  incorporarlas,  el  miedo  a  eviden-‐
ciar  carencias  ante  los  alumnos,  y  la  idea  de  que  la  computadora  puede  sustituirlos.  

Guadalupe    
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cosas  por  sí  mismos.

Por  otra  parte,  la  autoridad  tradicional  de  los  padres  se  asentaba  en  la  incuestionabilidad  
de  lo  que  sabían  y  valoraban,  que  provenía  de  las  tradiciones  familiares  y  comunitarias,  
o  de  la  cultura  oral  y  libresca.  Pero  la  incorporación  de  las  nuevas  tecnologías  de  comu-‐
nicación  en  el  hogar  contribuye  subjetivamente  a  erosionar  las  fuentes  de  legitimación  
de  esos  saberes.  Este  poder  tradicional  de  administración  del  saber  se  ejercía  en  la  se-‐
lección  de  los  relatos  y  se  reforzaba  simbólicamente  con  la  compra  de  diccionarios,  en-‐

padres  nunca  los  leyeran-‐,  y,  también,  en  la  designación  de  espacios  y  tiempos  para  hacer  
las  tareas,  mirar  la  televisión  o  jugar.  En  este  esquema  de  poder  la  escuela  era  una  aliada  
incondicional,  porque  mucho  de  este  capital  simbólico  estaba  vinculado  a  la  educación  
como  reproducción  del  status  quo,  o  como  estrategia  de  movilidad  social.  

En  cuanto  al  tiempo  libre,   los  padres  ejercían  un  control  mucho  mayor  de  las  activida-‐
des  y  tiempos  dedicados  al  ocio,  donde  los  momentos  de  soledad  eran  poco  admitidos.  
También,  podían  hacer  valer  su  autoridad  sobre  los  contenidos  de  la  radio,  el  cine  y   la  
televisión  censurando  programas  y  horarios,  jerarquizando  o  catalogando  lo  bueno  y  lo  
malo.  Cuando  la  computadora  e  Internet  son  incorporados  al  hogar,  los  padres  al  mismo  
tiempo  que  reconocen  sus  ventajas,  se  sienten  inseguros  y  amenazados,  porque  a  sus  
ojos  aparecen  como  mundos  autoreferentes  que  no  necesitan  de  su  intervención  para  

no  pueden  calibrar  ni  controlar  la  calidad  y  la  cantidad  de  lo  que  ven  sus  hijos,  sino  fun-‐

-‐
nen  que  tolerarlos  en  su  propia  casa  sin  poder  controlar  su  entrada  y  su  salida,  y  mucho  
menos  establecer  si  son  buenas  o  malas  compañías  para  sus  hijos.

Experiencias  generacionales  que  contraponen    
la  representación  del  tiempo  y  espacio  

Los  jóvenes  y  adultos  de  las  familias  de  clase  media  y  alta  suelen  invertir  la  misma  canti-‐
-‐

-‐

hace  perderlo.  En  la  percepción  de  los  jóvenes  se  gana  tiempo  porque  se  pueden  hacer  

No  se  espera   la   respuesta  a  una  pregunta,   sino  que  se   intercalan  nuevas  preguntas  y  
respuestas  antes  de  tener  la  respuesta  a  la  primera  pregunta,  sin  que  esto  represente  
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Face-‐
book

entre  el  mundo     y  online.  

Los  adultos  necesitan  imponer  a  la  relación  con  Internet  el  mismo  orden  de  la  vida  co-‐
tidiana,  primero  una  cosa,  luego  la  otra  y  después  una  tercera  que  sólo  puede  hacerse  

respuesta  para  poder  organizar  la  siguiente  pregunta  o  comentario.  De  ahí  la  desespe-‐
ración  o  el  cansancio  de  estar  esperando  mucho  tiempo  una  respuesta  en  el  Chat,  o  la  
resistencia  a  trabajar  con  varias  ventanas  al  mismo  tiempo.  Por  el  contrario,  en  las  ruti-‐

-‐
puestos  a  cambiar  los  protocolos  y  las  rutas  de  acceso  tantas  veces  como  sea  necesario.  
Aunque  tengan  sus  preferencias,  no  crean  dependencias  ni  con  un  determinado  tipo  de  

un  cibercafé  o  en  la  casa,  sin  que  estos  espacios  representen  ataduras  de  sentido  como  

garantizar  el  acceso  a  sus  redes.  En  ese  sentido,  la  mayor  confrontación  de  sentido  que  
-‐

-‐

Los  adultos   reconocen   la  necesidad  de   las  TICs  y  de  cómo  éstas  han  cambiado  positi-‐
vamente  sus  vidas  a  pesar  de   los  tropiezos   iniciales  y  de   la  falta  de  pericia  en  muchas  
aplicaciones,  pero  sienten   la  necesidad  de  marcar  una  distancia  con  respecto  al  papel  
que  ocupa  en  sus  vidas.  Sólo  en  la  medida  en  que  pueden  marcar  su  independencia,  se  

a  los  jóvenes.  

La  incorporación  de  las  tecnologías  de  comunicación  e  información  en  el  hogar,  encie-‐
-‐

periencia  respecto  al  tiempo,  el  espacio,  la  sociabilidad,  la  afectividad,  el  conocimiento  
y  las  formas  de  inclusión  social,  que  entran  en  constante  tensión  con  la  necesidad  de  los  
miembros  de  las  familias  de  estar  comunicados,  localizables  y  disponibles  los  unos  con  
los  

-‐
ción  de  uno  mismo  y  construcción  del  grupo”  (FLICHY
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Dichas  tensiones  no  sólo  se  presentan  en  la  familia  sino  en    todos  los  espacios  institucio-‐

como  la  escuela  o  el  trabajo;  otros,  “como  el  tiempo  libre,  las  asociaciones  juveniles  y  el  
-‐

quía  de  edad  se  difumina,  pero  la  adscripción  generacional  sigue  siendo  un  referente  de  
FEIXA

medios  de  comunicación  de  masas,  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  el  mundo  
de  los  video  juegos,  “en  las  que  las  estructuras  de  autoridad  se  colapsan,  y  en  las  que  las  
edades  se  convierten  en  referentes  simbólicos  cambiantes  y  sujetos  a  constantes  retroa-‐
limentaciones”  (FEIXA

En   los   términos  que  se  plantea   la   relación   (o   la  no  relación),  “la  cultura  digital”  no  se  
opone  a  una  “cultura  no  digital”,  y  en  ese  sentido  es  llamativo  cómo  los  adolescentes  y  

-‐
cias,  como  sí  lo  hacen  sus  padres  y  mentores.  

La  multiplicación  de   los   lugares   y  estrategias  de   capacitación  por   sí   solas,   y   tal   como  

adultos,  particularmente  los  de  sectores  sociales  de  menores  recursos,  que  no  por  ser  
-‐
-‐
-‐

guir  los  protocolos  de  alfabetización  digital,  sino  a  partir  del  lugar  donde  la  concepción  

de  capacitación  en  sus  distintos  niveles,  habría  que  tratar  de  entender  y  revisar,  de  qué  

-‐
nológicos  y  las  representaciones  sociales  que  organizan  en  los    sujetos  la  apreciación  de  
sus  capacidades  y  limitaciones2.  

-‐
.  BID,  
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