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C a p í t u l o  1

La educación 
superior en la 

sociedad del 
conocimiento1

Gerzon Yair Calle Álvarez2

Resumen

El auge de los medios de comunicación, los avances 
tecnológicos, la economía global, el acceso y divulgación 
de la información fueron factores fundamentales para la 

configuración de la sociedad del conocimiento. Esta situación 
ha generado que la educación superior se pregunte por las 
necesidades de formación de sus estudiantes para responder a 
los esquemas vigentes de la sociedad. El propósito del texto es 

1 Capítulo de reflexión resultado de la investigación Prácticas de enseñanza y apren-
dizaje mediadas por TIC en la educación superior durante el tiempo de pandemia. 
El caso de la Corporación Universitaria Remington.

2 Doctor en Educación de la Universidad de Antioquia, profesor de la Dirección de 
Humanidades de la Corporación Universitaria Remington. Correo: gerzon.calle@
uniremington.edu.co

mailto:gerzon.calle%40uniremington.edu.co?subject=
mailto:gerzon.calle%40uniremington.edu.co?subject=
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abordar teóricamente algunas dimensiones de la sociedad del 
conocimiento desde sus posibilidades y retos en la educación 
superior, para ello, se plantean sus relaciones con el aprendizaje 
a lo largo de la vida, la gestión del conocimiento, el aprendizaje 
colaborativo, la enseñanza y la alfabetización digital. En las 
conclusiones se afirma que la sociedad del conocimiento 
adquiere importancia en la medida en que los profesionales 
trabajen en red y comprendan que sus saberes disciplinares son 
para aportar a la transformación positiva de la sociedad.

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, educación superior, 
sociedad del conocimiento, tecnologías de la información y la 
comunicación.

1.1 Introducción

El impacto que las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) están teniendo en el mundo supera lo tecnológico pues están influ-
yendo en el campo económico, político, social y cultural. Las dinámicas 
en el uso y apropiación de las TIC han generado movimientos mundiales 
a favor o en contra de políticas regionales, decisiones que en ocasiones 
orientan a la sociedad a afrontar un problema y darlo a conocer al mundo. 
Sin embargo, existe un reto en los países en vía de desarrollo: superar 
la brecha digital entre las diferentes clases sociales, el reto va más allá 
de dotar las instituciones educativas con computadores o crear políticas 
públicas de internet gratis para todos. Se hace necesario que las comuni-
dades accedan, usen y se apropien tecnológica, cognitiva y socialmente 
de las TIC para el desarrollo y mejoramiento de sus entornos. Es decir, 
que sus integrantes se consoliden como una sociedad del conocimiento.

En el mundo se evidencia un desequilibrio en infraestructura tec-
nológica y uso de TIC entre los países, lo que ha generado una serie de 
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políticas internacionales. Además, esta diferencia se hace más evidente 
entre estratos socioeconómicos, lo que ha originado una ola de acciones 
para identificar la realidad actual de cada país y, posteriormente, la crea-
ción de planes para el mejoramiento de las dificultades, para disminuir 
la brecha en el uso de las TIC entre países, y entre las clases sociales. Las 
TIC pueden posibilitar el acceso universal a la enseñanza, el aprendizaje 
de calidad, el desarrollo profesional y la administración eficiente de los 
servicios.

La relación entre educación y TIC en las políticas internacionales 
(OCDE, 2001; Unesco, 2008; ONU, 2015), evidencia unos referentes co-
munes: i) infraestructura y recursos, la necesidad de mejorar las condi-
ciones de la escuela para brindar espacios donde el uso de las TIC hagan 
parte del currículo; ii) formación de profesores para el uso de las TIC en 
el aula, herramientas pedagógicas por parte de los profesores para im-
plementar en las aulas de clases estrategias de aprendizaje donde las TIC 
se conviertan en un medio para acceder al conocimiento y aprendizaje; 
iii) acceso a internet, el cual se convirtió en un referente para estar co-
nectado al mundo y, por lo tanto, para conectar a la escuela con el mundo 
externo. Ya no se piensa en la escuela solamente como parte de una co-
munidad local sino como parte de una comunidad global; iv) aprendizaje 
colaborativo, se está evolucionando de respuestas individuales a apren-
dizajes que se construyen en comunidad.

Incorporar a las áreas del conocimiento las TIC en cada uno de los 
niveles educativos se ha convertido en una prioridad de los gobernantes 
y en una necesidad dentro de la realidad de la escuela. Situación que se 
ve reflejada en que los problemas educativos ya no se generan por falta 
de acceso a la información, actualmente existen múltiples herramientas 
disponibles para acceder desde cualquier lugar, gracias a las diversas 
posibilidades que brindan las TIC, desde sus posibilidades de interac-
ción, participación y colaboración. Marchesi y Díaz (2009) afirman que 
Iberoamérica presenta diferencias entre sus países, sin embargo, existen 
puntos de encuentro: desigualdad y falta de calidad educativa, reducido 
nivel de aprendizaje, alto número de personas analfabetas y deserción 
escolar. Lo que le exige a esta región del mundo unos retos alrededor de 
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la educación: mejorar la calidad educativa y lograr alfabetizar a toda la 
población.

Las TIC vienen facilitando la comunicación y la divulgación de la 
información, han favorecido la generación de diversos conocimientos 
y la documentación de procesos y prácticas culturales. La generación 
y publicación de la información estaba en manos de unos pocos que 
controlaban los medios y la mayoría de la población accedía a ellos. Las 
posibilidades de que una persona, no solamente acceda a la información, 
sino que pueda publicar o participar de discusiones se ha modificado con 
las TIC. Los ciudadanos pueden crear su propio canal de video, solamente 
teniendo acceso a internet y un correo electrónico y dar a conocer su 
posición o sus realidades sociales al mundo entero. Las personas acceden 
a la información, participan en decisiones políticas o económicas, hasta 
publican sus ideas para que sean leídas y cuestionadas por otros, que, 
aunque estén distantes, pueden estar afrontando o pensando las mismas 
ideas, hacen parte de comunidades de prácticas. Estas participaciones 
las pueden realizar mientras leen la prensa digital y hacen comentarios 
sobre sucesos locales o mundiales. Teniendo presente lo anterior, este 
capítulo tiene como propósito abordar teóricamente algunas dimensiones 
de la sociedad del conocimiento desde sus posibilidades y retos para la 
educación superior.

1.2 Comprensiones sobre la sociedad 
del conocimiento

Se ha oído hablar en muchas ocasiones de sociedad del conocimiento, 
pero ello implica mucho más que tener la información al alcance de las 
personas, requiere de que todos los componentes sociales que acceden 
y generan información se encuentren conectados, así, la producción de 
información de unos puede ser ampliada, confrontada, criticada, utili-
zada por otros, con el propósito que los saberes circulen y se amplíen 
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desde una posición local, pero para un lector global. El concepto sociedad 
del conocimiento viene siendo objeto de comprensiones en los discursos 
de las ciencias desde sus relaciones y aportes a los saberes disciplinares. 
Se ha utilizado para explicar los avances y transformaciones de una so-
ciedad postindustrial. En la literatura alemana, sus orígenes se dan en la 
década de 1960, cuando se empiezan a desarrollar economías basadas 
en servicios y se da una importancia a los conocimientos teóricos para 
el diseño de programas y políticas de los gobiernos, además, el talento 
humano se caracterizó por poseer los conocimientos y cualificación aca-
démica (Krüger, 2006). Algunos consideran que el concepto aborda una 
visión integral y humanista y otros, una postura económica y tecnológica 
(Burch, 2005).

Se ha identificado una perspectiva que no diferencia los conceptos de 
sociedad de la información y sociedad del conocimiento (Burch, 2005; 
Krüger, 2006). Otra, donde la sociedad de la información precede a la del 
conocimiento. También se ha relacionado con sociedad en red, sociedad 
postindustrial, aldea global, todo ello tratando de comprender los avan-
ces de las tecnologías y los cambios que se han generado en la sociedad. 
Sin embargo, en el capítulo se asume la sociedad de la información como 
una fase de transición a la sociedad del conocimiento que se caracterizó 
por el acceso a los datos de manera unidireccional y masiva, el auge tec-
nológico desde la producción y distribución, y el fortalecimiento de los 
medios masivos de comunicación. Martín-Barbero (2005) afirma que la 
sociedad de la información significa la interconexión de lo que informa-
cionalmente vale y la desconexión de lo que no vale, lo que está implican-
do la reorganización de los centros de poder.

Cuando se habla de sociedad del conocimiento, se hace referencia a 
las transformaciones en lo económico, social y político generadas por la 
incorporación de las TIC desde sus relaciones con la educación, la gestión 
y el trabajo (Krüger, 2006). Además, es necesario aclarar que no se debe 
limitar al avance tecnológico, se deben considerar las transformaciones 
sociales, la construcción de comunidad, el sentido ético y la importancia 
que viene adquiriendo el conocimiento para el desarrollo de las naciones.
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Sin embargo, cualquier definición sería corta para entender las di-
mensiones de la sociedad del conocimiento en la actualidad. Como plan-
tea Burch (2005), es un concepto que se crea para entender los cambios 
de la sociedad moderna, pero que, en sí, no define el contenido. Como se 
observa en la figura 1, el concepto de sociedad del conocimiento se ha 
nutrido de términos que vienen circulando en los discursos académicos.

La sociedad del conocimiento está relacionada con el aprendizaje a lo 
largo de la vida, el sujeto reconoce sus saberes y formas de aplicarlo, al 
tiempo que conoce sus limitaciones. El aprendizaje a lo largo de la vida 
incluye la educación formal, no formal e informal a que accede un sujeto 
durante su vida. Estos se van adquiriendo por decisiones de la persona o 
por sus interacciones con agentes educativos, como los medios de comu-
nicación, las empresas, las comunidades. Belando-Montoro (2017) con-
sidera que el aprendizaje a lo largo de la vida se caracteriza por el papel 
activo del sujeto en los procesos de asimilación y reflexión, la integración 
de diferentes tipos de aprendizaje, y la realización personal en los dife-
rentes aspectos sociales, familiares y laborales.

Figura 1. Palabras asociadas a sociedad del conocimiento

Fuente: elaboración propia.
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En la sociedad del conocimiento, los desarrollos de las TIC y los 
descubrimientos y avances permanentes resultados de la investigación, 
generan un nuevo reto asociado a la asimilación del conocimiento. Es 
decir, a mayor producción de conocimiento, mayores dificultades para 
procesarlo y mayor nivel de ignorancia. Los sujetos comprenden que 
no todo lo deben conocer y generarán o se incorporarán en redes de 
aprendizaje para compartir, confrontar y actualizar los saberes. 

1.3 Productos vs. servicios

La posibilidad que tienen los individuos para acceder, navegar y transformar 
el conocimiento es un indicador de calidad en la sociedad. Las economías 
de los países durante el siglo XIX se fundamentaban en la producción de 
insumos, pero para el siglo XX las economías se fueron transformando 
debido a la velocidad con que se fueron modificando los productos 
y el servicio ganó mayor importancia. En tiempos más recientes, el 
conocimiento hace parte de las dinámicas económicas de los territorios, 
ya no es suficiente con cadenas de producción y comercialización, se hace 
necesario engranar a esa secuencia las habilidades de pensamiento y 
sociales que generen actualizaciones o innovaciones dentro del esquema 
general. En la primera década del presente siglo Lévy (2007) anticipaba 
la situación en tanto las empresas eran más que productoras de insumos 
y servicios (figura 2).
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Figura 2. El servicio y la sociedad del conocimiento

Fuente: elaboración propia.

Para que se desarrolle la inteligencia colectiva se hace necesario que 
los mecanismos de comunicación se encuentren sincronizados y que 
respondan a las necesidades de las comunidades. Las TIC aportan he-
rramientas que sirven para enlazar diversos modos y canales de comu-
nicación, permitiendo que la información llegue en variados formatos 
y tiempos. Lévy (2007) afirma que los nuevos medios de comunicación 
deben ofrecer la posibilidad de coordinar interacciones en un universo 
virtual de conocimientos, de esta forma, el ciberespacio se convertiría en 
un espacio inestable de saberes y colectivos inteligentes.

Rodríguez de las Heras (2015) afirma que la educación actual está 
diseñada para una sociedad industrial y con el auge las TIC se hace 
necesario pensarse un modelo que responda a la metabolización de la 
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información. Las relaciones entre la globalización y la economía han traí-
do consigo que los procesos de investigación, educación y, además, los 
políticos, se modifiquen ya que, en tiempos de una sociedad del conoci-
miento, no son suficientes las cadenas productivas de transformación de 
materias primas. En estos tiempos, las relaciones de los ciudadanos con 
la tecnología se han convertido en un motor de desarrollo y de creación 
de bloques económicos. Cabero (2008) plantea que el proceso de globa-
lización no ha sido parejo en todos los países y, además, también viene 
acompañado de una globalización cultural, de ocio, de estilos de vida y 
hasta de generalización de problemas sociales.

Las dinámicas económicas se vienen ampliando, no solo están en jue-
go la generación de productos, también son importantes los servicios. El 
capital humano adquiere un nivel de especialidad cada vez mayor para 
comprender y actuar en una sociedad global, buscando responder a los 
retos locales, pero, desde una visión internacional, porque los problemas 
de un territorio no necesariamente son exclusivos, pueden hacer parte de 
una situación más amplia. Trujillo et al. (2016) afirman que estas posibi-
lidades han llevado a considerar nuevas variables de acceso y manejo de 
la información, modificando sustancialmente el panorama relacional de 
los sujetos. En la misma línea, Sampedro Requena (2016) plantea que se 
hace necesario educar a los estudiantes de manera eficiente para afron-
tar el reto de la gestión de la información.

La sociedad del conocimiento no se puede reducir a materias primas, 
cadenas de producción, bienes materiales. Es necesario considerar las 
decisiones y acciones de los sujetos en el proceso, lo que genera apren-
dizajes para las personas y las organizaciones. Aquí, las posibilidades de 
identificar y aplicar estrategias innovadoras son una oportunidad para el 
mejoramiento de los procesos, la adaptación de los productos a las nece-
sidades de las comunidades, a la gestión administrativa y la proyección 
de las organizaciones. Por ello, las universidades han de formar profesio-
nales para comprender las cadenas de producción de manera integral, 
es decir, considerando lo material e inmaterial y cómo sus interacciones 
aportan al proceso productivo o de servicio.
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Por otra parte, las decisiones políticas requieren un análisis profundo 
de las comunidades, entender lo que ocurre con sus integrantes. Así, un 
líder político tendrá un grupo de asesores que indaguen en los territorios 
y, desde ahí, construyan sus documentos para la toma de decisiones so-
ciales. No sería coherente crear políticas para territorios que no se conoz-
can porque, al final, se generarán problemas de gobernanza, identidad y 
económicos. En esta postura, la educación superior brindará herramien-
tas para empleos centrados en el servicio y que estén en coherencia con 
las necesidades de los territorios.

Esta situación genera que los perfiles profesionales y las necesidades 
del mercado laboral se actualicen, se requiere personal altamente capa-
citado para responder a los problemas de las comunidades. Eso implica 
que las universidades se transformen para aumentar la cobertura, para 
que el acceso a la educación superior no sea exclusivo de unos pocos y 
para lograr la formación de profesionales que puedan aplicar sus saberes 
disciplinares en la resolución de problemas sociales. Además, que tengan 
la capacidad de aprender a lo largo de la vida porque los conocimientos 
van perdiendo vigencia, y ello obliga a los profesionales a estar actua-
lizando sus saberes y competencias (Ponce López, Juárez Hernández y 
Tobón, 2020).

En esta línea, se hace necesario considerar que, actualmente, los 
conocimientos tradicionales, como los saberes indígenas y de las negritu-
des, recobran su valor porque se incorporan como parte de la sociedad del 
conocimiento. Estos se consideran importantes para comprender las lógi-
cas de la sociedad, no se busca adaptarlos a modelos predefinidos, por el 
contrario, se pretende rescatarlos y mantenerlos desde los postulados que 
las sociedades son variables y corresponden a las realidades y compren-
siones que le han dado sus integrantes. Cabero y Llorente (2015) afirman 
que, en una sociedad postindustrial, el aprendizaje se ha concebido como 
conexión, mezcla y reestructuración de la información.

Lo hasta aquí expuesto ha incorporado a la discusión el concepto 
Knowmad, es decir, lo referido a los trabajadores del conocimiento, quie-
nes se caracterizan por poseer saberes disciplinares sólidos, ser inno-
vadores, tener la capacidad de trabajar colaborativamente, ser creativos, 
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adaptarse a las diversas condiciones labores y comprender cómo aplicar 
las TIC en diferentes situaciones. Este nuevo perfil de trabajador genera 
un reto a la educación superior debido a que los profesionales tendrían 
que tener la capacidad de aprender a aprender y aprender haciendo, res-
pondiendo a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral no solo 
local, también global, ya que sus servicios no se limitarán a su territorio 
cercano, serán parte de un engranaje mundial.

1.4 Gestión del conocimiento 
y aprendizaje colaborativo

En la sociedad del conocimiento, los mecanismos de producción, 
procesamiento, divulgación, trasferencia de la información y el conoci-
miento se convierten en ejes para lograr productividad, competitividad y 
poder. En el siglo XXI las organizaciones serán inteligentes y se estructu-
rarán en redes que, la creación y el intercambio de intereses, incremen-
tarán su capacidad innovadora y competitiva (Guevara, Lara y Moque, 
2012). De esta forma, el conocimiento se convierte en un valor importan-
te de las organizaciones porque en él se fundamentan construcciones, 
información, canales, historia y proyecciones colectivas.

Las organizaciones han comprendido que el conocimiento es una 
construcción colectiva que aporta a la innovación y competitividad, y 
que, por ello, requiere ser gestionado de manera adecuada. Lo anterior 
implica un trabajo colaborativo en el que cada integrante reconozca que 
hace parte de una cadena y que sus aportes están focalizados al logro 
de un objetivo común. Así, las universidades promoverán desde sus au-
las de clases el aprendizaje colaborativo en el que los estudiantes no se 
distribuyan la resolución de actividades de manera aislada e individual, 
sino que puedan ser confrontadas y discutidas por todo el equipo para la 
consolidación de un producto final.
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En la gestión del conocimiento se identifica que, en los procesos de 
investigación, los integrantes pueden estar especializados en diferentes 
áreas, lo importante es que los saberes dialoguen. Además, pueden estar 
ubicados en diferentes lugares geográficos y allí las TIC entran a operar 
como mediadoras en la construcción colaborativa. Al final, lo importante 
es que los conocimientos individuales se compartan y logren permear 
las diferentes esferas de las organizaciones. Guerra Santana, Rodríguez 
Pulido y Artiles Rodríguez (2019) afirman que, en la educación superior, 
el aprendizaje colaborativo se presenta como una opción metodológica 
creativa y reflexiva en la que los estudiantes tienen la posibilidad de inte-
ractuar entre iguales. La figura 3 presenta las características del apren-
dizaje colaborativo.

Figura 3. Características del aprendizaje colaborativo

Fuente: elaboración propia.
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Un reto de la sociedad del conocimiento es el uso de las TIC para la cons-
trucción colaborativa del conocimiento (Díaz Barriga y Morales Ramírez, 
2009). En la educación superior es posible construir estrategias didác-
ticas que favorezcan el trabajo entre iguales, que generen intercambio 
de información, experiencias, ideas y construcciones colectivas. Para 
ello, los estudiantes considerarán que ninguno es superior a los demás, 
que sus aportes son valiosos y que todos tienen las mismas posibilida-
des de lograr aprendizajes sobre el asunto que los convoca. Además, el 
aprendizaje colaborativo es una oportunidad para comprender y dotar a 
los estudiantes de herramientas sociales y cognitivas para la gestión del 
conocimiento en el campo social y laboral. 

1.5 Alfabetización digital en la sociedad 
del conocimiento

El concepto de alfabetización digital encierra el conjunto de habilidades 
para utilizar las TIC, no solamente en la escuela, sino en diversos con-
textos. Eso implica la adquisición de habilidades relacionadas con la 
búsqueda, manejo, análisis, selección, inferencia, interpretación, argu-
mentación de la información con el propósito que el sujeto transforme 
la información en aprendizaje. La escuela ha de incorporar las TIC con el 
fin de brindar a los estudiantes otras formas de interpretar el mundo, de 
manera que los estudiantes puedan acceder a la lectura y escritura digi-
tal, otorgando otras posibilidades de comunicar, argumentar, proponer, 
lo que exige nuevas habilidades cognitivas, discursivas, comunicativas, 
de pensamiento crítico y reflexivo al lector y al escritor. Incorporar las 
TIC a las áreas del conocimiento en cada uno de los niveles educativos 
se ha convertido en una prioridad de los gobernantes y en una necesidad 
dentro de la realidad de la escuela. Necesidad que se ve reflejada en que 
los problemas educativos ya no se generan por falta de acceso a la infor-
mación y que existen múltiples herramientas disponibles para acceder 
desde cualquier lugar. 
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En esta realidad, la imagen cobra un valor de significación. Capasso 
y Jean (2013) consideran que la imagen es constructora de posiciones 
sociales, a la vez que es un análisis de la vida diaria. Por ejemplo, la ima-
gen que transmite el televisor está orientada a crear en los sujetos unos 
juicios sobre un proceso político que se está desarrollando, interpretar 
consecuentemente las relaciones que se establecen dentro de una novela 
pero que pueden tener explicaciones en la vida cotidiana, en las cuales el 
sujeto asume que está haciendo uso de un tiempo libre, posteriormente 
este será el referente para que los productores tomen otras decisiones. 
Esta situación también se ve reflejada en programas pensados para ser 
vistos en tiempo de ocio, pero con fines abiertamente educativos. Así, se 
encuentran programas educativos en franjas televisivas que utilizan este 
recurso para fortalecer la comprensión sobre diferentes temáticas, por 
ejemplo, la diversidad cultural, los problemas de la naturaleza, el calen-
tamiento global.

Figura 4. Características de la alfabetización digital

Fuente: elaboración propia.
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Marqués Graells (2013) y Colmenares Zamora (2015) afirman que la 
omnipresencia de las TIC ha posibilitado que los aprendizajes informales 
de los ciudadanos tengan mayor relevancia en el bagaje cultural. Un ciu-
dadano podrá llegar después de su trabajo a encender el televisor y sen-
tarse a ver un programa sobre el cambio climático. Se le podría dificultar 
comprender que, aunque no está en un espacio tradicional académico se 
encuentra en una práctica educativa que podría tener repercusiones so-
bre sus argumentos y que pueden ser un motor para mejorar el impacto 
del hombre sobre la naturaleza. Este mismo ciudadano podrá transitar 
por la ciudad e identificar publicidades que lo invitan a cuidar el medio 
ambiente o durante la compra en el supermercado identificar cada una de 
las marcas que lo invitan a comprar productos biodegrables o con empa-
ques reciclables. Estas acciones que se realizan a través de la imagen, van 
a repercutir en la forma de pensar del ciudadano sobre su rol en el mundo.

El concepto de alfabetización digital implica varios componentes: i) 
tecnológico, es decir, el dominio de las herramientas tecnológicas que el 
sujeto puede acceder y domine las rutas para utilizar las posibilidades de 
diversos dispositivos: computador, celular, tabletas; ii) la comprensión, 
contextualización y evaluación de la información, no solamente se trata 
de asumir las publicaciones como verdades absolutas sino indagar y con-
frontar la información; iii) la producción, tener la posibilidad de enviar 
un mensaje de texto, publicar en un blog, mandar un correo electróni-
co, hacer preguntas en un foro; iv) el desarrollo de habilidades, poner en 
juego habilidades del pensamiento crítico, de creación, de lógica, en las 
acciones de que desarrolle con tecnología (ver la figura 4).

1.6 La enseñanza en tiempos tecnológicos

La sociedad del conocimiento propende por un conocimiento para 
todos, que garantice las mismas oportunidades (Ponce López, Juárez 
Hernández y Tobón Tobón, 2020). Desde esta perspectiva, la universidad 
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tiene el reto de formar profesionales para responder a las problemáticas 
de sus comunidades. En el marco de la sociedad del conocimiento, el ac-
ceso a la información y al conocimiento, puede considerarse otra forma 
de exclusión social. Por ello, la educación se convierte en un medio para 
acceder a la información y su aplicación en espacios familiares, sociales 
y profesionales en función de un bien común. Sin embargo, existe una 
postura opuesta que plantea que, a mayor nivel de cualificación de las 
personas y número de titulaciones académicas, se devaluarán esos títu-
los, por consiguiente, no se podría hablar de mejorar en los escalones 
sociales sino en mantenerlos (Krüger, 2006).

Figura 5. Mediación pedagógica y tecnológica

Fuente: elaboración propia.

Las posibilidades de mediación se han aumentado debido a las TIC y a su 
incorporación en el aula. La escuela no puede ser ajena a la realidad so-
cial en la que se encuentra inmersa, una realidad en la que la tecnología 
viene mediando (Trujillo et al. 2016). Eso no quiere decir que no se sigan 
utilizando otros recursos que son mediadores en el aprendizaje, pero las 
posibilidades de conexión con el mundo a través de las TIC han diver-
sificado los procesos de mediación, lo que le está exigiendo al profesor 
comprender las dinámicas mundiales, reconocer que los problemas de 
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su región pueden y tienen implicaciones en otras zonas del mundo y que 
los estudiantes son sujetos activos constructores de su proceso aprendi-
zaje, igualmente, pensar, diseñar, implementar y evaluar la incorporación 
de las TIC en el proceso de aula, como recursos mediadores en el proceso 
de aprendizaje.

La mediación en las prácticas de aula, en un contexto tecnológico, 
implica recuperar y fortalecer las estrategias de participación y colabo-
ración entre los sujetos involucrados con el propósito de lograr aprendi-
zajes a través de la confrontación de ideas, discusiones, intercambio de 
experiencias, construcción de significados, reconstrucción de realidades. 
Igualmente, la mediación permite que el mismo grupo defina sus metas 
de aprendizaje, rutas de trabajo, todo ello desde la mirada orientadora del 
profesor. Lo anterior implica que el profesor sea un interlocutor de lo que 
ocurre en el grupo, que permita el desarrollo del proceso, también, que 
sea un canalizador de ideas y pueda actuar en acciones enfocadas a la 
solución de conflictos. En la mediación pedagógica se dan subjetividades 
como consecuencias de las interacciones entre los participantes y sus 
posibilidades sobre el conocimiento. En la práctica pedagógica la mirada 
de los sujetos permite las reconstrucciones de mundos reales e imagi-
narios, las configuraciones de ideas propias y ajenas, la actualización o 
modificación de creencias. Como afirman Saldarriaga y Sáenz (2005), las 
subjetividades han permitido un acercamiento a aspectos como la inte-
racción simbólica, los imaginarios culturales, las interpretaciones.

En el espacio universitario, las prácticas docentes se encuentran en 
un constante devenir de tensiones, se pueden encontrar posiciones de 
profesores que tienen una preocupación por procesos de mediación que 
sean motivantes para los estudiantes, y buscan que todos miren en una 
misma dirección, pero que olviden los procesos de individualización que 
se establecen en los sujetos, así como los sueños y creencias propios. 
Como plantean Patiño-Garzón y Rojas-Betancur (2009), la subjetividad 
cumple una función cognitiva de la construcción de la realidad desde las 
perspectivas particulares dentro de la relación con los otros. En la univer-
sidad, el comprender las subjetividades, permitirá reconocer que existen 
sujetos individuales que poseen unos intereses particulares, creencias, 
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sueños, lo que les permite crear una relación entre su individualidad y 
la sociedad del conocimiento. En esta realidad, las TIC se han converti-
do en una herramienta potente para que los estudiantes interaccionen 
con los otros, pero que al mismo tiempo se puedan desarrollar procesos 
de aprendizaje autónomo y colaborativos desde la comprensión de sus 
contextos.

1.7 Conclusiones

La universidad no puede ser ajena a la responsabilidad que tiene en los 
procesos de alfabetización digital. A las personas que no desarrollen ha-
bilidades digitales, se les hará cada día más difícil participar de la vida 
social, económica, política, académica, para ello, los profesores están lla-
mados a diseñar ambientes de aprendizaje en los que el propósito sea el 
conocimiento y los aprendizajes, y no el dominio instrumental de la he-
rramienta. Además, la tarea de la universidad con respecto a los procesos 
de pensamiento, lenguaje, investigación y ciudadanía siguen vigentes, 
pero se han incorporado otros elementos tecnológicos que hace nece-
sario repensar las dinámicas de enseñanza y aprendizaje, los roles del 
profesor y el estudiante, el papel de la didáctica y la evaluación.

La sociedad del conocimiento adquiere importancia en la medida en 
que los sujetos produzcan, divulguen y reproduzcan el conocimiento en 
beneficio de las comunidades, lo que permitirá que se generen redes de 
aprendizaje de importancia local, pero con una proyección global. Sin em-
bargo, existe el riesgo de que se cree otro mecanismo de exclusión social, 
debido a la falta de acceso a la información y el conocimiento por parte de 
ciudadanos que no posean las herramientas tecnológicas vigentes.

Para que la universidad pueda aportar a la formación de ciudadanos  
habrá de comprender los contextos donde viven, socializan y participan 
los sujetos. Las universidades deben comenzar a interiorizar ese concep-
to de comunidad educativa, que va más allá de enunciar en un proyecto 
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pedagógico. La participación de padres, estudiantes y del sector produc-
tivo, es necesaria para comprender cómo estos agentes se involucran en 
los procesos de aprendizajes y cómo otros agentes, medios de comunica-
ción, acciones comunales, líderes políticos, TIC, también están mediando 
en la formación de los ciudadanos, para responder a retos locales, pero 
con proyección global.

La educación superior tiene claros los retos para responder a la 
sociedad del conocimiento: i) la multiculturalidad, en el aula de clase co-
existen diversas manifestaciones culturales y el profesor debe responder 
a esa situación desde el discurso y la práctica; ii) la deslocalización de la 
producción y servicios, lo que implica comprender la economía global y 
el rol los trabajadores del conocimiento, lo que lleva a la adaptación de los 
currículos; iii) modelos de enseñanza flexibles, activos y permanentes, el 
aprendizaje se genera a lo largo de la vida y desde diferentes medios, por 
ello, la universidad debe entender la dinámicas de aprendizaje y lograr 
integrarlas a las estrategias de aprendizaje de las disciplinas; iv) la pro-
moción de la conservación del medio ambiente.

La educación superior en la sociedad del conocimiento propenderá 
por el desarrollo del estudiante en capacidades transversales para apren-
der a aprender, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a convivir (Delors, 1996). Al tiempo que desarrolle competen-
cias para acceder y transformar la información en conocimiento, lograr 
la resolución de problemas con y sin tecnología, adaptarse a los cambios, 
trabajar colaborativamente, desarrollar procesos creativos e innovado-
res. Aquí, el trabajo del aula deberá estar orientado a generar experien-
cias en los estudiantes, de tal manera que la información sea una excusa 
para incorporar al estudiante a la sociedad del conocimiento.
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