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Pedagogía y Gubernamentalidad: 

de la Pampedia a la sociedad del aprendizaje 
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(Énfasis Doctorado: Historia de la Educación, Pedagogía y Educación Comparada. 
Énfasis Maestría: Pedagogía y Cultura Política)  
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PRESENTACIÓN 
 
En 1993, cuatro años después de la caída del Muro de Berlín, Peter Drucker —filósofo 
y economista de origen austriaco, conocido como el ‘padre de la gestión moderna’— 
lanzaba su libro La Sociedad Postcapitalista y anunciaba la llegada de la ‘sociedad del 
conocimiento’. Con ese término se refería a una nueva forma de organización social que 
se estaría constituyendo y en la cual, a diferencia de la anterior sociedad capitalista, “el 
recurso económico básico —‘el medio de producción’, para usar la expresión de los 
economistas— ya no era el capital ni los recursos naturales (la ‘tierra’ de los 
economistas) ni el ‘trabajo’. Es y será el conocimiento” (DRUCKER, 2004, p. 10. 
Cursivas del autor). Sin embargo, no se trata de cualquier conocimiento, del 
conocimiento en general, sino del conocimiento altamente especializado. 
 
Debido a ese énfasis en el conocimiento, la sociedad postcapitalista implica una 
transformación en la forma de pensar la educación; ésta no puede ser más un monopolio 
de las escuelas. En esa sociedad, por tanto: 

 
[…] la gente tiene que aprender a aprender. Las materias pueden ser menos importantes que la capacidad 
de los estudiantes para continuar aprendiendo y su motivación para hacerlo. La sociedad postcapitalista 
exige aprendizaje durante toda la vida. Para esto necesitamos una disciplina de aprendizaje. Pero el 
aprendizaje vitalicio requiere también que el aprender sea atractivo. En realidad, que sea una alta 
satisfacción en sí mismo, si no algo que el individuo anhela (DRUCKER, 2004, p. 274). 
 
El informe presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre Educación para 
el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors (1996), coincide con los mismos aspectos 
señalados por Drucker: en su capítulo 5, por ejemplo, señala que la clave de ingreso al 
siglo XXI es el concepto de ‘educación a lo largo de la vida’, concepto que supone la 
capacidad de ‘aprender a aprender’ para aprovechar las posibilidades ofrecidas por la 
educación permanente. Sin embargo, antes de Drucker y Delors, otra comisión 
internacional, varias décadas antes, ya había bosquejado estos problemas con gran 
claridad y precisión. Se trata de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la 
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Educación, conformada por la UNESCO en 1971 y presidida por Edgar Faure. En su 
informe, publicado en 1973 bajo el título de Aprender a ser, se destacan dos nociones 
fundamentales: ciudad educativa y educación permanente. La razón de tal énfasis es 
justificada con los análisis realizados sobre la educación mundial, a partir de los cuales 
se concluyó que los estudios ya no podían constituir un todo definitivo, distribuido y 
recibido antes del ingreso en la edad adulta, independientemente del momento que se 
considere como punto límite para ese ingreso. 
 
Por lo tanto, era preciso repensar los sistemas de enseñanza: en la era científico-
tecnológica, la gran movilidad de los conocimientos y la permanente aparición de 
innovaciones exigen una mayor atención a la adaptación de los programas de estudio y 
una menor dedicación al almacenamiento y distribución del saber adquirido. Por otro 
lado, la enorme corriente de información que circula por los medios masivos de 
comunicación ha evidenciado tanto la debilidad de ciertas formas de instrucción y la 
fortaleza de otras como la importancia del autodidactismo, aumentando el valor 
otorgado a las actitudes activas y conscientes para la adquisición de conocimientos. La 
Comisión señala aquí un paso histórico: el paso del privilegio de la instrucción y de la 
enseñanza hacia el aprendizaje. La enseñanza deviene educación y cada vez más 
aprendizaje. En otras palabras, en la sociedad contemporánea estaría aconteciendo “una 
mutación del proceso de aprendizaje (learning) que tiende a predominar sobre el 
proceso de enseñanza (teaching)” (p. 205). Esa preeminencia marca, a su vez, una 
transformación en la concepción de la educación: 
 
Henos aquí llevados más allá de un simple cambio de sistema, por más radical que este sea. Aquello que 
cambia son los propios términos de la relación entre sociedad y educación. Una configuración social que 
situase la educación en ese lugar, que le ofreciese esa categoría, merecería un nombre propio: “Ciudad 
Educativa”. Su llegada sólo será concebible al término de un proceso de compenetración íntima de la 
educación y el tejido social, político y económico, en las células familiares, en la vida cívica. Implica que 
los medios de instruirse, de formarse, de cultivarse a su propia conveniencia pueden ser colocados en 
todas las circunstancias a la libre disposición de cada ciudadano, de tal modo que el sujeto se encuentre en 
relación con su propia educación en una posición fundamentalmente diferente: la responsabilidad 
substituyendo la obligación (p. 243). 

 
Esa ciudad educativa es llamada por los autores anglosajones learning society —
sociedad del aprendizaje o sociedad aprendiente— y el individuo habitante de esa 
sociedad es un lifelong learner  —un aprendiz permanente o vitalicio—. Ranson (1998) 
señalaba dos momentos en el desarrollo de la idea de una sociedad aprendiente —el 
primero al final de la década de 1960 e inicios de 1970 y el segundo iniciado a partir de 
1990— y desataca cuatro formas diferentes de entender esa sociedad: 1) como una 
sociedad que aprende sobre sí misma y cómo se está transformando; 2) como una 
sociedad que necesita cambiar la forma como aprende; 3) como una sociedad en la cual 
todos sus miembros son aprendices; 4) como una sociedad que aprende para cambiar 
democráticamente las condiciones del aprendizaje (RANSON, 1998). En general, la idea 
de una sociedad del aprendizaje implica un dominio o espacio público que funciona 
como “la arena para el aprendizaje público en diversos escenarios” (p. 10) que son 
diferentes de la escuela, escenarios considerados como ‘organizaciones de aprendizaje’, 
caracterizadas porque sus componentes (tanto individuos como organizaciones) 
aprenden a aprender. 
 
El nuevo ciudadano habitante de esas ciudades del aprendizaje es el ‘aprendiz 
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permanente’ o, en términos de Popkewitz (2008), el ‘cosmopolita inacabado’ —
unfinished Cosmopolitan—, es decir, aquel individuo cuyas características son la 
responsabilidad personal y la autogestión de los propios riesgos y del destino, mediante 
una permanente maximización y correcta aplicación de la razón y de la racionalidad. El 
cosmopolita inacabado es un ‘solucionador de problemas’ capaz de elaborar cálculos y 
juicios sobre determinados principios, diseñar conclusiones y proponer rectificaciones; 
es un sujeto adaptado a un mundo en constante cambio y transformación.  
 
De la enseñanza y la instrucción hacia el aprendizaje: ese parece ser el paso o giro del 
siglo XIX hacia el siglo XX; por lo menos es eso lo que parece haber acontecido con el 
gran énfasis colocado por los discursos pedagógicos en el concepto de aprendizaje. Sin 
embargo, hablar de mudanza de énfasis significa la existencia previa del concepto de 
aprendizaje y, claro, de los conceptos de enseñanza e instrucción, de tal forma que de 
estos últimos, la atención volvió hacia el primero. Sin embargo, según mi perspectiva, 
es necesario considerar tal situación de una forma diferente, pues no se trata de una 
simple mudanza de énfasis en los términos de una relación ya existente entre dos 
componente claramente delimitados: la enseñanza y el aprendizaje. Se trata de la 
construcción, en el saber pedagógico moderno, de un nuevo concepto, inexistente  hasta 
entonces: el aprendizaje. 
 
Ahora bien, esto no significa que antes no se pensase que los individuos pudiesen 
aprender. Evidentemente, desde Comenio, por ejemplo, se buscaba enseñar (docere) 
todo a todos para que todos pudiesen aprender (discere). Pero una cosa es aprender —y 
que todos aprendan— y otra cosa diferente es el aprendizaje. Una cosa son los 
aprendizajes que resultan de la actividad de enseñar y otra cosa es el aprendizaje como 
concepto relativo a la capacidad de los organismos vivos de adaptarse a su medio 
ambiente, transformándose y transformándolo al mismo tiempo. Durante los siglos 
XVII y XVIII, el propio término learning no era visto como opuesto al término 
teaching; ambos eran utilizados de forma indistinta así como los términos latinos 
doctrina y disciplina funcionaron en la Paideia cristiana de la Edad Media (NOGUERA, 
2009). 
 
Cabría aquí, entonces, la pregunta por la novedad en campo del saber pedagógico: ¿qué 
es nuevo y qué antiguo? ¿La idea misma de una sociedad  educativa es tan reciente? 
Recordemos que el proyecto Pampédico de Comenio, allá en el siglo XVII, era definido 
como una educación universal de todo el género humano: “que todos los hombres sean 
educados en todas las cosas y totalmente” (COMENIO, 1992 [1657], p. 41). Esa utopía 
implicaba un enseñar y aprender permanente, más allá de la escuela y de la infancia; 
¿sería esa una sociedad educativa? Comenio pensaba el mundo entero como una escuela 
y acuñó la palabra latina panscolia para nombrar ese nuevo mundo con el que soñaba: 
 
Del mismo modo que el mundo entero es una escuela para el género humano todo, desde el comienzo 
hasta el fin de los tiempos, para todo el género humano, cada edad de su vida es una escuela, desde la 
cuna hasta la tumba. Ya no basta, por lo tanto, repetir con Séneca: no hay ninguna edad que sea 
demasiado tardía para aprender, sino que lo que tiene que decirse es: todas las edades están destinadas a 
aprender y, los mismos límites son colocados al hombre para vivir que para estudiar (COMENIO, 1992 
[1657], p. 105). 

 
En las palabras de Comenio parece diseñarse ya esa sociedad educativa que menciona 
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Delors y ese aprendiz permanente que Faure anunciaba. Nuestras ideas y conceptos 
pedagógicos, nuestras problematizaciones parecen no ser tan nuevas, pero, es verdad, 
tampoco son las mismas de Comenio. Sin embargo, no podríamos negar la proximidad 
de la panscolia con las ideas actuales de sociedades de aprendizaje o de ciudades 
educativas. En este punto, sin duda, estamos más próximos de Comenio que de los 
escolásticos de la Edad Media. Pero aún en las discusiones contemporáneas sobre el 
‘abordaje por competencias’ se observa un eco del antiguo dilema (Montaigne) entre 
‘cabezas bien llenas’ o ‘cabezas bien hechas’, entre el énfasis en los contenidos y el 
énfasis en los desempeños, entre erudición y virtud, en los términos de los renacentistas, 
o aún, en términos de la confrontación  de la Paideia griega— entre el modo socrático o 
el modo sofístico del arte de educar. No pretendo aquí construir una línea continua 
temporal entre el lejano pasado, una época del origen y un progresivo desarrollo de 
ideas que llegaron a ser lo que son hoy. Sin embargo, la irrupción de nuevas prácticas, 
objetos de discurso, instituciones o formas de subjetivación no significa ni el abandono 
o desaparición de prácticas, objetos o instituciones preexistentes, ni su completa 
desvinculación con lo que las precedió. La aparición (invención) de la escuela moderna, 
por ejemplo, constituye un acontecimiento de los siglos XVI y XVII en Europa 
(Hamilton, 2001; Hunter, 1998; Melton, 2002; Varela, 1991), sin embargo, tal 
acontecimiento fue posible en el marco de la expansión de prácticas y técnicas propias 
del mundo medieval como la enseñanza doctrinal y la reclusión en espacios cerrados 
(monasterios o colegios). Saberes nuevos como la Didáctica Magna comeniana son 
diferentes de las artes liberales medievales, pero su constitución en el siglo XVII no 
puede desligarse de las transformaciones de la enseñanza en las universidades 
medievales en donde la antigua dialéctica se fue convirtiendo en el arte de todas las 
artes en la medida en que permitía la enseñanza de las otras artes liberales (Ong, 1958; 
Hamilton, 2001). La educación liberal o moderna es un acontecimiento discursivo del 
siglo XVIII, pero su aparición no puede separarse de los desarrollos de la institutio 
(institución, constitución, conformación)  que los humanistas del Renacimiento 
opusieron al pedantismo y la erudición escolástica. En fin, como diría Foucault, no 
olvidemos que las luces y la libertad de la Ilustración son hijas de las disciplinas 
(Foucault, 2001). 
 
Algunos podrían considerar que en la República de Platón estaba ya diseñada la ciudad 
educativa de hoy, que sólo por efecto de un largo proceso evolutivo de la historia 
consiguió materializarse en nuestra época. Yo preferiría pensar que el sueño de Platón 
ha sido soñado por muchos otros en diversos momentos; pero que también, fue olvidado 
durante siglos y retomado nuevamente, aunque cada vez de manera diferente, en 
sociedades diferentes. Los humanistas del Renacimiento hicieron una clara apuesta por 
los clásicos, de ahí la relectura de Quintiliano y la preocupación por la institutio, por 
ejemplo. Los neo-humanistas alemanes de la Bildung se consideraban los continuadores 
de la Grecia clásica. Hoy, frente del innovacionismo contemporáneo, en la excitación 
por la invención, por la novedad, por lo inédito, en el abandono u olvido del pasado en 
función de un presentismo exacerbado, estamos actualizando viejos problemas, 
retomamos antiguas problematizaciones, y como parte de ese proceso, inventamos 
nuevas preguntas, construimos nuevos sentidos.  
 
Podría decirse, entonces, que los discursos contemporáneos sobre el advenimiento de 
una sociedad aprendiente o del aprendizaje y de un aprendiz permanente o vitalicio no 
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son tan recientes como creen sus promotores, pero ciertamente no se remontan 
directamente al sueño de Platón. Fueron posibles debido a  la construcción del concepto 
de aprendizaje entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Allá está su novedad. 
Sin embargo, como pretendo mostrar en este seminario, no fue una idea completamente 
inédita. Sin la ‘educación liberal’ de Rousseau, no habría sido posible, como tampoco 
sin la education de Locke, sin la institutio de los humanistas del Renacimiento y sin la 
utopía  pampédica abierta por Comenio. En fin, comprender nuestro presente educativo, 
comprender la pedagogía y la educación hoy, requiere una mirada de perspectiva 
histórica, o en términos más precisos, nos exige emprender una arqueo-genealogía, es 
decir, un análisis de los discursos (o de las prácticas discursivas, sus condiciones de 
posibilidad, sus reglas de formación, sus objetos, sus conceptos) y un análisis de las 
prácticas pedagógicas y sus articulaciones, formas de funcionamiento, dirección y 
desplazamientos en los distintos dispositivos1. El primer tipo de análisis está enfocado 
hacia la determinación los cortes, las rupturas, los límites de las formaciones 
discursivas, pues la permanencia de los discursos, de los objetos de saber, de los 
conceptos es más o menos limitada comparada con la duración de las prácticas o de las 
técnicas, de ahí que el segundo tipo de análisis, por el contrario, sea un análisis de larga 
duración debido a que algunas prácticas pedagógicas pueden atravesar distintos 
dispositivos (bloques históricos de relaciones saber/poder), pueden mantenerse y 
permanecer (no sin transformaciones) a pesar de la desaparición o transformación de 
algunas formaciones discursivas. (La dialéctica, por ejemplo, como conjunto de técnicas 
para el acceso a la verdad, emergió en la Grecia clásica de la paidea, se mantuvo en la 
Roma imperial y reapareció en la universidad y los colegios medievales hasta la 
constitución de la didáctica en el siglo XVII). 
 
Este seminario es, entonces, el resultado de una investigación que podría considerarse 
como el bosquejo de una arqueo-genealogía de lo que he denominado la “sociedad 
educativa”. Siguiendo esta línea de análisis, la tesis general que se encuentra en la base 
de esta investigación podría formularse de la siguiente manera: la Modernidad, 
entendida como el conjunto de transformaciones culturales, económicas, políticas y 
sociales que tuvieron inicio en los siglos XVI y XVII en Europa, tiene una profunda 
marca pedagógica. No que haya tenido una causa educativa o que la educación haya 
sido su causa: la expansión de las disciplinas (en el doble sentido de saber y de poder) y 
la explosión de los problemas de gobierno, la crisis de gobierno, el bloqueo del arte de 
gobernar durante los siglos XVI y XVII (Foucault 2006) fueron asuntos profundamente 
pedagógicos. No sólo tuvieron implicaciones pedagógicas y educativas, además, 
constituyeron problemáticas pedagógicas y educativas que tuvieron consecuencias 
políticas, económicas y sociales. 
 
En este sentido, leer la Modernidad desde la perspectiva de las prácticas pedagógicas  es 
ver el proceso de constitución de una “sociedad educativa” en la cual es posible 
distinguir al menos tres momentos o formas de ser de los discursos y las prácticas 
pedagógicas: el primero, situado entre los siglos XVII y XVIII se podría denominar el 

                                                 
1 Un dispositivo puede entenderse como: “la red de relaciones que se pueden establecer entre 

elementos heterogéneos: discursos, instituciones, arquitectura, reglamentos, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, lo dicho, lo no-
dicho” (Castro, 2004, p. 98). Un dispositivo es, entonces, una forma particular (localizada histórica y 
geográficamente) de disposición de tal conjunto de elementos heterogéneos. 
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momento de la instrucción o enseñanza generalizada por la estrecha relación establecida 
entre prácticas de enseñanza, prácticas de “policía” y proceso de constitución de una 
“razón de Estado” (Foucault, 2006); el segundo momento, iniciado a finales del siglo 
XVIII, sería denominado momento de la “educación liberal” debido a la aparición del 
nuevo concepto de educación y su estrecha relación con la problemática de la libertad y 
la naturaleza humana, tal como fue formulada en los discursos de la Ilustración. Por 
último, y desde finales del siglo XIX, la emergencia del concepto de aprendizaje 
marcaría el paso de la educación liberal hacia lo que se llamaría después de varias 
décadas “sociedad del aprendizaje”, sociedad aprendiente o ciudad educativa gracias, de 
una parte, a la extensión de la función educativa hacia múltiples instituciones más allá 
de la escuela, y de otra, a la consecuente exigencia que se le plantea al individuo 
habitante de ese nuevo espacio social de un aprendizaje constante y a lo largo de toda su 
vida al punto de considerarlo como un aprendiz vitalicio o, como diría Popkewitz 
(2009), un cosmopolita inacabado. 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
 
La gubernamentalidad como herramienta para pensar las prácticas pedagógicas. 
Pedagogía, Filosofía y Psicagogía: formas del gobierno de sí y de los otros. 
 
Institución y Erudición: la emergencia de una sociedad educativa. 
 
La invención de la educación. 
 
Las culturas pedagógicas modernas: o de  la ciencia de la educación. 
 
La invención del aprendizaje: hacia la educación permanente y la sociedad del 
aprendizaje. 
 
 
METODOLOGÍA 

 
El seminario se desarrollará a partir de tres actividades centrales: exposiciones del 
profesor, lectura del ensayo escrito de un estudiante sobre la lectura del día y discusión 
a propósito de la exposición del profesor, del ensayo del estudiante y de la lectura o 
lecturas correspondientes. Para cada una de las sesiones los estudiantes elaborarán un 
ensayo en donde desarrollen uno o varios de los conceptos centrales de cada una de las 
lecturas sugeridas; en cada sesión se sorteará un estudiante para que lea su ensayo y otro 
que realizará un comentario sobre el texto leído. Finalmente, se abrirá la participación 
para la discusión colectiva del ensayo, del comentario y de la lectura correspondiente. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

Para la evaluación consistirá en una valoración del trabajo del estudiante expresado en:  
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• Asistencia al seminario. 
• Presentación de los ensayos correspondientes para cada una de las sesiones. 
• Participación en las discusiones. 
• Elaboración de un ensayo final. 
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