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Introducción  

Un trending topic es un concepto que se repite continuamente en twitter a nivel local o 
mundial, que se sitúa en un topten. Algo fuerte y picante que después pasa y es 
desplazado por otro concepto que ocupa su lugar en el top ten.  

En todos los campos sociales, culturales, y comunicativos en general, aparecen y 
desaparecen con el tiempo, trending topics, conceptos destacados que se analizan, 
comentan, y se construyen a partir de las aportaciones colectivas. 

¿Y en nuestro campo? … ¿Cuáles son los treding topics en relación al 
aprendizaje y la educación? 

Para algunos serán “competencias”, “espacio europeo”, “innovación”… para 
otros “calidad y excelencia”, “evaluación”, “análisis del impacto de la educación”, … 
“aprendizaje auténtico” …Desde el estudio de las tecnologías de la información y la 
comunicación en entornos de enseñanza y aprendizaje, hablamos además de … 

〉 #redes_sociales 
〉 #mooc 
〉 #mobile 
〉 #ar 
〉 #ple 
〉 #invisible_web 
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Conceptos que nos sirven para plantear algunas ideas de la Web 2.0 que hoy se plantean 
clave desde una mirada educativa. Como el concepto de “autoridad” en la Sociedad del  

Conocimiento, la superficialidad de ese conocimiento, la inestabilidad de los 
documentos para una información que difícilmente podemos abarcar, la autoría social y 
cómo de ahí llegamos a una democracia informativa, el acceso global a la información, 
la sociedad transparente y el respeto a la privacidad, la construcción de la sociedad 
digital… 

Begoña Gros (2012) señalaba, en relación al uso de las TIC en Educación que 
hay dos grupos de personas: quienes consideran que estas tecnologías son determinantes 
y en sí mismas pueden cambiar o mejorar el aprendizaje y quienes creen que son 
neutrales que permiten seguir actuar como siempre pero con un nuevo soporte.  

Existen otros colectivos: los “apocalípticos”, fundados en la teoría crítica, y 
analizados por Humberto Eco (1990), así como los “temerosos” que recelan ante las 
TIC. También están quienes piensan que las tecnologías no son neutrales en términos de 
posicionamiento ideológico, aquellos que las consideran determinantes en nuestra vida 
social y educativa, y … por supuesto se podría seguir enumerando diferentes 
posiciones.  

El punto de partida de este texto es diferente: usar las tecnologías en nuestros 
procesos educativos puede mejorar o no los resultados de aprendizaje, o que Internet o 
el ordenador son como un gran libro. Existen metodología de trabajo que transforman el 
uso que hacemos de las TIC, y existen tecnologías que cambian nuestra forma de 
comunicarnos. Recordando el “síndrome de Frankestein” (Popper, 1972), creamos una 
máquina con un fin determinado y luego descubrimos que tiene ideas propias y hasta 
cambia nuestra manera de pensar. 

Podemos introducir Twitter en nuestra aula y no modificar las bases de nuestra 
docencia. Pero, atención, porque quizás necesitemos definir un nuevo síndrome, el 
“síndrome de la abeja prisionera”: introducimos una nueva tecnología en nuestra aula y 
podemos encontrarnos con una desbandada. 
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#redes sociales 

Primero (y todavía) las redes sociales eran vistas con desconocimiento por el 
profesorado. Luego con miedo mientras en nuestras escuelas y universidades se 
bloqueaban Messenger o Facebook. Ahora con complicidad, invitando a los alumnos y 
alumnas a crear un grupo en Facebook o seguir un hashtag.  

Pero ¿qué hay detrás de las redes sociales? Pues conceptos como estos: 

〉 Inteligencia colectiva (Levy, 2004) 
〉 Intercreatividad (Berners-Lee, 1999) 
〉 La web audiovisual (Bartolomé y Ot., 2007) 
〉 Conectivismo (Siemens, 2004) 
〉 Nuevo aprendizaje social, elearning 2.0 (Downes, 2005) 
〉 Aprendizaje invisible (Cobo & Moravec 2011) 

 

Todas son cuestiones clave en la construcción de la información. Utilizar las redes 
sociales supone aceptar que la inteligencia colectiva del grupo es superior a la de sus 
individuos, también a la del profesor (y esto nos lleva a repensar el concepto de 
“autoridad” en el aula). Los procesos educativos son hoy, cada vez más, sistemas de 
interacción, de relación entre participantes que generan nuevas formas de construcción 
del conocimiento, más sociales y más dependientes del grupo. 

También supone entender el aprendizaje desde la perspectiva del Conectivismo: 
aprender en red y aprender generando redes de aprendizaje, entendiendo que el 
aprendizaje se produce en un marco colaborativo (Mason y Rennie, 2013). La 
interacción en estas redes de aprendizaje, se entiende como la participación para la 
creación de significados, mediante la participación colectiva. Esta interacción muestra 
como aprender y comunicarse son cada vez conceptos más similares, (Grané, 2009). 

El concepto de “redes de aprendizaje”, además, introduce un interesante cambio 
de perspectiva: frente al “life long learning” (aprendizaje continuo a lo largo de la vida) 
aparece el “life wide learning” (aprendizaje a lo ancho de la vida). La primera expresión 
hacía referencia a que las personas ya no podíamos considerar que existía un periodo de 
formación inicial y luego bastaba aplicar lo aprendido, eso sí, recogiendo lo que la 
experiencia nos aportaba. El LLL (life long learning) fue la constatación de que el 
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aprendizaje continuaba a lo largo de toda la vida, que continuamente íbamos a necesitar 
seguir formándonos y adquiriendo nuevas competencias.  

El LWL (life wide learning) recoge la idea que ya no se aprende únicamente en 
un lugar, sea la escuela o un centro de formación, sino a todo lo ancho: con los amigos, 
en nuestro entorno vital, lúdico, …  Aprendemos en “cualquier momento” y en 
“cualquier lugar”. 

Un concepto derivado es el “aula sin muros”.  

Otra idea es pasar de “la Web en la escuela” (utilizar servicios de la web en el 
aula) o “la escuela en la Web” (que la escuela tenga una presencia en Internet) a “la 
Web ES la escuela” (Bartolomé, 1999): el entorno en el que aprendemos no es ni el aula 
física ni el aula virtual: es el mundo completo puesto a nuestro alcance a través de la 
Web. 

Estas ideas sobre el aprendizaje parecen responder al concepto de “nativos 
digitales” (o cualquiera de sus múltiples denominaciones alternativas), esos alumnos 
nacidos después de la Web, y sobre los que se han llevado a cabo bastante análisis del 
uso que hacen de las redes (Prensky, 2001, 2007, 2011; Bernoff, 2010). Mientras 
algunos autores como Prensky analizan y plantean que los nativos digitales poseen 
habilidades que no son valoradas por los "adultos", otros como los Kvavik (2005), 
señalan problemas de atención y concentración.  

Nicolas Carr (2008, 2010) ha destacado por señalar la superficialidad del 
conocimiento que generan las competencias digitales, muchas de ellas basadas en la 
capacidad de lectura rápida, uso de textos breves y acceso fragmentado a la 
información. Es lo que Moles denominaba “Cultura mosaico” (Moles, 1978).  

Se señala que los usuarios no leen, y lo que identificación como “lectura” no va 
más allá de un rápido escaneo del contenido en pantalla. (Nielsen, 1997; García, 2005). 
Por contra, Centelles (2004) hace notar que “no siempre se lee de la misma forma”, 
siendo los objetivos del lector los que determinarán si estamos ante una lectura 
superficial, exploratoria o intensiva.  

Al tratar con detenimiento este tema en otro artículo anterior (Bartolomé y 
Grané, 2013) insistíamos en señalar que la clave es analizar de dónde surge esa 
“superficialidad”. Podemos aventurar varias hipótesis. Para algunos es claramente un 
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producto del audiovisual hoy dominante (Babin y Kouloumdjian, 1985; Ferrés, 2000). 
Mientras se señalan las características de los contenidos de la Red, Carr prefiere resaltar 
la organización de esos contenidos y la existencia de distractores en la Red. Hay quienes 
creemos que estamos ante una consecuencia del crecimiento exponencial de la 
información y el contenido que se ha producido durante el último siglo (Bartolomé, 
2011). 

Sólo este aspecto de la superficialidad del pensamiento debería mostrar con 
claridad la contradicción que se produce cuando se hace perdurar modelos educativos 
basados en patrones de actuación tradicionales utilizando nuevos medios con reglas 
propias.  

O cuando se pretende utilizar entornos y sistemas pensados para las relaciones y 
la comunicación como si fueran plataformas de elearning. 

 

#MOOC 

MOOC son las siglas de “Massive Open Online Courses”. El año 2012 fue el “año de 
los MOOC” (Watters, 2012) y quizás el punto de inflexión en que comienza su 
descenso (Adell, 2013). 

Un MOOC es un curso abierto lo que en muchos casos quiere decir gratuito, o al 
menos gratuito para “asistir” al mismo. Es posible que si uno desea un certificado 
necesite pagarlo.  

Es también un curso en línea aunque, por su carácter gratuito no puede esperarse 
un tutor personal. Y sobre todo es un curso o pretende ser un curso masivo. Esta idea, 
“masivo”, resulta altamente atractiva para quienes gestionan los sistemas educativos y 
se enfrentan a la voracidad de una formación permanente a lo largo de la vida. Pero 
también tiene otra aproximación: la de una amplia oferta formativa basada en estos 
cursos que permiten a cada sujeto diseñar su propio itinerario formativo. 

De nuevo aquí los educadores se sienten tentados por una tecnología o una 
apuesta formativa sin tener en cuenta todos los puntos de reflexión. Por ejemplo: 

〉 Oferta basada en un modelo de negocio (no en un modelo educativo) 
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〉 Diferentes sistemas: cMOOC frente a los xMOOC 
〉 Posibilidad de inclusión social 
〉 Nativos digitales y perfiles de estudiantes 
〉 Derechos de autor sobre los contenidos 
〉 Acreditación y evaluación 
〉 … 

 

El carácter comercial se pone de manifiesto cuando observamos como detrás de las dos 
plataformas más importantes en castellano (MiriadaX y Unimooc) se encuentran 
causalmente el Banco de Santander y el BBVA.  

No busquemos grandes requisitos académicos en la plataforma de cursos en 
Youtube más visitada, con más de 4.300 vídeos (julio 2013) y cientos de miles de 
estudiantes con millones de visionados: el creador, Salman Khan, 33 años, no ha hecho 
nunca un doctorado, y su proyecto comenzó como un sistema de ayudar a sus lejanos 
primos (Young, 2010). Por otro lado, esta plataforma subsiste básicamente a base de 
donativos. 

Es cierto que los MOOC puede que no arregle lo que está roto en el sistema 
educativo, como señala Davison (2012). Pero no es buena idea predecir el futuro. La 
siguiente frase pertenece a un profesor que repite impartiendo un MOOC y realiza un 
lúcido análisis de su experiencia: “…mi curso no se ofrece para conseguir ningún tipo 
de reconocimiento. El objetivo es puramente aprender” (Devlin, 2013).  

No sería extraño plantear un escenario en el que las Universidades seguirán 
impartiendo títulos y reconocimientos, quizás incluso sin ofrecer formación, sólo 
validando las capacidades de los sujetos, los cuales habrán preparado su propio camino 
formativo basándose en ofertas masivas y en línea, eventualmente gratuitas. 

Desde una perspectiva basada en la educación y el aprendizaje, es importante 
tener en cuenta las posibilidades de “abrir la información” que implica el desarrollo de 
MOOC. Pero detrás de una perspectiva claramente ligada a la inclusión social, el 
planteamiento económico y empresarial sobre los mismos se centra en un beneficio 
económico y una necesidad de repensar el espinoso y cambiante tema de la propiedad 
intelectual (Schmidt, 2013). 
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La cuestión es: ¿necesitarán las empresas la acreditación que ofrecen las 
instituciones, cuando ellas mismas pueden asegurarse de comprobar la adecuación de un 
sujeto a sus necesidades de personal?.  

Quienes sospechan una respuesta negativa comprenden que instituciones muy 
prestigiosas se hayan lanzado a preparar MOOCs en tanto que profesores de 
universidades de rango medio en Estados Unidos hayan comenzado a mostrar su 
disconformidad. 

 

#mobile #ar 

Pensar en “mobile learning” parece referirse a hablar de tabletas, teléfonos móviles o 
campus pensados para pantallas pequeñas. El aprendizaje móvil en realidad tiene más 
que ver con conceptos como: 

〉 Aprendizaje ubicuo 
〉 Acceso global a la información 
〉 Democracia informativa 
〉 Superficialidad del conocimiento 
〉 Aprendizaje en red (y los conceptos derivados) 
〉 Realidad aumentada 
〉 … 

 

El ya citado “life wide learning” (frente al “life long learning”) además de referirse a la 
ampliación del aprendizaje a los ambientes informales tanto como a los formales, tiene 
también un significado físico real: aprender en cualquier momento y en cualquier lugar.  

Desde hace unos años las posibilidades de las tecnologías de la comunicación y 
el auge de sistemas de eLearning han propiciado un cambio en los materiales y recursos 
usados en los procesos de aprendizaje. El paso de los libros a los ordenadores ha 
supuesto durante algún tiempo un inconveniente práctico para algunos estudiantes. 
También ha supuesto mantener la dicotomía presencial-virtual. Así aparecieron las aulas 
de ordenadores o el concepto de semipresencialidad donde encontramos momentos de 
presencialidad y momentos de virtualidad.  



Aprendizaje y educación en la sociedad digital 
Nuevas concepciones del aprendizaje y la educación: trending topics 

 
 
 

39 

Hoy ese modelo está superado, formando virtualidad y presencialidad dos 
dimensiones íntimamente ligadas en las que nos movemos simultáneamente. No existe 
el momento “ahora toca usar el ordenador” y “ahora toca escucharme a mí”.   

El uso que hacemos de los dispositivos móviles en nuestra vida cotidiana ha 
implicado un cambio en como adquirimos conocimiento, rompiendo espacios y 
tiempos, e incluso tareas concretas. Nuestro mundo físico, y nuestra realidad digital, se 
entrelazan. 

La mezcla de estos dos mundos genera lo que se llama Realidad aumentada 
(“AR” por sus iniciales en Inglés: Augmented reality). Drascic y Milgram (1996) ya nos 
hablan de esa realidad mixta: nuestra percepción no se determina únicamente por lo que 
vemos sino por una búsqueda dinámica para obtener la mejor interpretación de los datos 
que recibimos. Esa búsqueda es enriquecida en la AR mediante tecnologías.  

Casi 20 años de AR ha llevado pasar de los pesados y costosos aparatos iniciales 
a sistemas basados en los teléfonos móviles y, próximamente, en la gafas de Google por 
ejemplo. Aunque que Billinghurst y Kato sitúan los orígenes en 1965 (2002) es sólo a 
mediados de los noventa, con la ayuda de la Web e Internet, que comienzan a generarse 
las primeras propuestas operativas. Hoy la discusión se centra en cómo la AR puede 
mejorar las competencias para el trabajo colaborativo (Morrison y Ot., 2009) trabajando 
por ejemplo con entornos virtuales multiusuario (Dunleavy, M. Y Ot., 2009).  

Pero, ¿qué información puede caber en esa pequeña pantalla?  

Ahora si definitivamente no se puede sustituir el libro por la pantalla del teléfono 
móvil como ya se hizo con el ordenador y se intenta hacer con las tabletas. Se trata de 
diseñar un nuevo modelo de enseñanza, evidentemente con momentos para la lectura 
reflexiva, pero en los que los sujetos interactúan en red, trabajando con la información, 
generando sus propias construcciones de modo social y colaborativo, y desarrollando 
competencias no sólo en búsqueda de información, incluida la validación y contraste, 
sino en análisis de datos, elaboración de hipótesis, desarrollo del pensamiento crítico, 
trabajo en grupo, etc. 

Puede en este caso un medio, apoyar un cambio didáctico en el uso de las TIC en 
educación. 
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#ple 

PLE son las siglas por “Personal learning environment”, o entorno de aprendizaje 
personal. Los PLE ofrecen desde hace años grandes expectativas a los educadores, 
especialmente si están interesados en habilidades metacognitivas como la 
autorregulación del aprendizaje. En este tiempo se han planteado numerosos modelos y 
prototipos que, ciertamente, no parecen haber encontrado su lugar en los sistemas 
educativos. Y esto se debe a que los entornos de aprendizaje personal tienen dos 
perspectivas: o son algo personal que concierne al estudiante, dentro de lo que sería su 
competencia para el estudio y el aprendizaje, o bien se está hablando de: 

〉 Currículum a la carta 
〉 Aprendizaje autorregulado 
〉 Aula sin muros 
〉 Sociedad que aprende 
〉 Aprendizaje en red 
〉 Ecosistema educativo en la red 

 

Un PLE encuentra su potencialidad más alta cuando consideramos a ese estudiante que 
escoge cuidadosamente varios MOOC desde diferentes plataformas, algunos cursos 
acreditados desde instituciones, construye su red de aprendizaje en la que participan 
otros estudiantes con los que comparte intereses y, desde luego, no se siente obligado 
por unos contenidos que le vienen dados desde arriba, desde la autoridad del profesor o 
el legislador. 

Es normal que ese planteamiento resulte poco viable: ni las autoridades, ni los 
profesores ven con buenos ojos cómo pueden ir perdiendo su poder. Quizás los PLE 
puedan encontrar su lugar si las empresas comienzan a prescindir de las acreditaciones 
institucionales. 

Pero no todo es uniformidad en el mundo de los PLE. Castañeda y Adell (2013) 
señalan la tradición de dos planteamientos o visiones de los PLE: quienes insisten en el 
diseño de la plataforma tecnológica que los soporta y la de quienes insisten en los 
principios pedagógicos que los orientan. 

Los PLE son también un paso adelante desde la escuela para todos que surge con 
la revolución industrial. Van Harmelen (2006) lo definió como un sistema de 
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aprendizaje de usuario único que permite el trabajo en grupo con otros usuarios y con 
profesores, los cuales utilizan también los propios espacios de enseñanza y aprendizaje. 

Otros insisten en la dimensión social (Dabbagh & Kitsantas, 2012) considerando 
que son básicamente una colección de herramientas sociales, las cuales permitirán a los 
estudiantes desarrollar las competencias requeridas. En ese sentido no es de extrañar 
que los “social media” estén presentes en prácticamente todos los modelos y propuestas. 

Los PLE se presentan en ocasiones como enfrentados a los clásicos entornos 
virtuales de enseñanza, lo que muchos profesores conocen como Campus Virtual o Aula 
Virtual, y que aquí denominaremos genéricamente como LMS (Learning Management 
System, Sistemas de gestión del aprendizaje) . Auinger y Ot. (2009) consideran los 
LMS entornos cerrados y rígidos, con restricciones frecuentes en el uso de las 
herramientas de la Web 2.0. Por el contrario los PLE utilizan mashups superando esas 
restricciones. 

Mott (2010) nota que los LMS se encuentran en todas partes y en general 
asumen el paradigma de profesor como transmisor de conocimiento. Para él los LMS 
están gestionados de modo centralizado, son jerárquicos, orientados en el contenido y 
centrados en el profesor. Por el contrario, los PLE los describe como colecciones no 
institucionales de herramientas, agrupadas por los propios estudiantes para apoyar su 
proceso de aprendizaje. Frente a esta dicotomía Mott propone una tercera vía, las OLN 
(Open learning networks, o Redes de aprendizaje abierto) que permiten integrar ambas 
soluciones. 

En cualquier caso, la idea clave que subyace ante las perspectivas de los PLE 
(Van Harmelen, 2006) y los OLN (Mott, 2009) es la del usuario activo, participativo, 
que utiliza los medios desde la socialización pero de forma cada vez más autónoma y 
según el desarrollo de sus competencias estratégicas. Los procesos de comunicación en 
la red son, cada vez más, sistemas de relación entre iguales que generan nuevas formas 
de construcción del conocimiento, más sociales y más dependientes de la comunidad. 
Pero al mismo tiempo, la capacidad individual de autogestión del propio aprendizaje es 
más importante para poder aprovechar estos sistemas de conexiones, redes de personas 
y recursos. 
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Los grandes #interrogantes 

En esta revisión rápida de algunos tópicos relevantes hoy en Educación aparecen 
interrogantes. Estos interrogantes se generan al enfrentar la Sociedad del Conocimiento 
con viejos modelos y paradigmas docentes. En otro texto (Bartolomé y Grané, 2013) 
hemos desarrollado esos interrogantes educativos desde la sociedad del conocimiento. 
Esta es una revisión rápida a algunos de esos interrogantes. 

 

¿Quién define el currículum? 

En los niveles obligatorios es el gobierno quien define el currículum. En España incluso 
es un tema de controversia entre los gobiernos regionales y central. Es interesante 
recordar hace más de 40 años, la “Ley General de Educación” dejaba en manos de los 
propios profesores la definición del contenido curricular de algunas materiales como 
Ciencias Sociales. En niveles superiores el currículum lo define la institución o, en 
última instancia el profesor. Pero, ¿es esto coherente con el panorama de una Sociedad 
del Aprendizaje, de los MOOC, de las redes de aprendizaje que hemos visto 
anteriormente? 

Lejos de representar un problema de aprendizaje, esta cuestión se ha convertido 
en la clave del reconocimiento y la acreditación de aprendizajes. El modelo actual 
basado en un reconocimiento oficial proporcionado por instituciones o autoridades fue 
válido en su momento pero una sociedad con acceso instantáneo a la información y a los 
datos, ¿este modelo centralizado sigue siendo la solución? 

A nivel del profesor o del centro, ¿sigue teniendo sentido que un docente 
programe las actividades para sus alumnos, las mismas para todos? Incluso si realiza un 
esfuerzo por adaptarse a las diferencias individuales, lo cual hoy ciertamente no se da en 
la mayoría de casos, ¿por qué ser el profesor el que decide qué debe realizar el alumno 
cuando precisamente lo que se intenta es que desarrolle la capacidad para autorregular 
su aprendizaje? (Steffens & Underwood, 2008; Carneiro, Lefrere, Steffens & 
Underwood., 2011). 
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¿Cuál ha de ser la estrategia ante los cambios en el modo de conocer? 

Nos referimos específicamente a la superficialidad del conocimiento, esa que se genera 
cuando apenas vistos el primer minuto de un vídeo se envía el tweet sin haber 
completado el visionado, esos artículos leídos apenas parcialmente, esas ideas captadas 
de modo superficial y sin analizar en profundidad o conocer los detalles del problema.  

Es ingenuo retomar el viejo tópico que ve los tiempos pasados como mejores y 
tratar de forzar a los estudiantes a actuar como lo hicimos nosotros. No es que la 
tecnología nos haga superficiales: es el exceso de información el que nos obliga a 
conocer de otro modo diferente. No podemos ni imaginar el problema cuando una 
máquina pueda diseñar máquinas más inteligente que ella misma, es decir, cuando 
llegue la Singularidad y las máquinas nos superen. Ahora podemos todavía pensar en 
modos de organizar la información que nos permita el acceso en las condiciones 
actuales, por ejemplo, el diseño hipertextual. También podemos pensar en la 
inteligencia colectiva, cuando es el conocimiento colectivo el que permite a la 
Humanidad avanzar a pesar de la clara insuficiencia de los conocimientos individuales. 

 

¿Cómo puede esto compaginarse con una escuela en la que priva el 
individualismo (las calificaciones y acreditaciones son generalmente al 
individuo)?  

La dimensión social del conocimiento apenas aparece en nuestro sistema educativo 
detrás de la dimensión colaborativa en algunas actividades, pero no como el gran salto 
actual en relación al conocimiento. Por supuesto, las aproximaciones actuales a la 
Inteligencia Artificial no son tomados en cuenta en absoluto. Si el sistema educativo no 
cambia, habrá que concluir que la Singularidad representará el fin de nuestra especie. 

 

¿Cómo deben nuestros estudiantes entender el acceso a la 
información? 

A un nivel más elemental, cuando simplemente consideramos el acceso a la 
información, los profesores todavía poseen una visión del conocimiento como algo fijo, 
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inamovible o al menos tan lento en los cambios que el acceso a la información es más 
una repetición de acceso que una acción continuamente cambiante. Los profesores 
recomiendan a sus estudiantes qué leer (qué información recoger) cuando esa 
recomendación cambia rápidamente y cuando el estudiante debe desarrollar su propia 
capacidad para acceder a ella tomando decisiones. 

El problema adopta a veces características pintorescas: los diseñadores de cursos 
y los docentes ofrecen enlaces a los estudiantes, enlaces que en proporciones quizás 
superiores al 10% habrán dejado de funcionar un año más tarde. 

Los profesores piensan entonces en su deber de guiar al estudiante entre tanta 
información errónea, quizás añorando la vieja pretensión de Dominique Wolton (2001) 
de crear un comité de periodistas que censuren Internet. Todo funciona 
sobreentendiendo que esa información está ahí fija y no que, cuando nuestros 
estudiantes vayan a necesitarla, les será más útil saber buscarla y valorarla que poseer 
unas referencias quizás desaparecidas. 

Los profesores todavía piensan en el libro de texto, en papel o digital, en la Red 
o en el aula, cuando es precisamente ese libro texto el que desprofesionaliza al 
profesorado, subordinándolo a un contenido preestablecido, distanciado los aprendizajes 
del resto de aprendizajes (aprendizaje ubicuo) ajenos al aula (Lopez Hernández, 2007).  

 

¿Cómo plantear la enseñanza en el marco de un mundo información 
cambiante, inabarcable?  

No ciertamente con las viejas recetas del siglo XIX. 

 

¿Debemos seguir citando a los autores? 

La pregunta, así planteada, suena incluso a herejía. Pero su trasfondo es más grave de lo 
que aparenta. La cita respetuosa a los autores, algo sagrado en el mundo académico, se 
basa en una concepción de obra cerrada, fija, inalterable. Esto resulta sorprendente en 
un mundo en el Google llega a definir sus herramientas como versiones beta 
permanentes (en constante proceso de desarrollo). 
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Incluso si un autor se plantea su obra como dinámica, ¿dónde queda la autoría 
social y la construcción colectiva del conocimiento?. El individualismo ha primado en 
el mundo de la Ciencia y el Arte aun cuando numerosos ejemplos nos han mostrado y 
muestran cada día que esos avances no han sido fruto de un individuo sino que se 
producen de modo simultáneo y gracias al avance colectivo. Pero resulta más atractivo 
poner un nombre propio, quizás emulando algún proceso de identificación.  

Los profesores no pueden ser ajenos a lo que representa el movimiento de 
código abierto, no identificable con programas gratuitos, sino con una creación abierta a 
ser recreada, a ser adaptada y a ser mejorada. El significado de la “copia”, tan claro y 
denostado en el mundo académico, pierde sentido en la red. 

Siendo un tema tan sensible estas líneas son insuficientes para tratar el tema que 
al menos debe quedar como un punto de interrogación para docentes de mentes abiertas. 

 

Conclusión 

En este artículo hemos revisado brevemente algunos interrogantes y algunos temas 
clave que marcan cómo entender hoy la Educación en la Sociedad del Conocimiento. 
No se pretenden ofrecer soluciones sino señalar algunas contradicciones entre el modelo 
de Educación vigente y el modelo de Sociedad.  

La creciente distancia entre el mundo real y el mundo escolar/académico no es 
un tema nuevo. El tema ha aparecido de modo reiterado. Analizando los interrogantes 
señalados encontramos que ahora existe un elemento nuevo que explica esa distancia, al 
menos en estos aspectos estudiados. Y es el tema de la “autoridad” y el “poder”.  

La escuela responde a un modelo vertical, jerárquico, uniformizador y donde la 
autoridad reside en el profesor y sigue hacia arriba (inspector de enseñanza,… ministro 
de Educación…) y hacia abajo (asistente del profesor, alumno al que se responsabiliza 
de coordinar un grupo…). No se trata sólo de la disciplina. También el conocimiento es 
tratado de la misma manera. 

El individuo y la autoridad son los dos elementos que marcan el diseño 
educativo, incluso cuando se trabaja con modelos avanzados. Por ejemplo, en las 
“Comunidades de aprendizaje” el concepto básico es la “comunidad”. En la Web el 
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modelo dominante es de la “Red”. Ahora comparemos las características de redes y 
comunidades según Amartino (2007) citando a David Coleman: 

Comunidades: 

〉 Estructura Arriba-Abajo 
〉 Basadas en un lugar (es concepto del social-gathering que tiene años) 
〉 Controladas por moderadores. 
〉 “Guiadas” en base a un tópico específico. 
〉 Centralizadas 
〉 Diseño y Arquitectura 

 

Redes Sociales: 

〉 Estructura de base; 
〉 Basadas en la gente 
〉 Controladas por los usuarios 
〉 Descentralizadas 
〉 Contextualizadas 
〉 Auto Organizadas 

 

Es inmediato que la “comunidad” refleja la estructura de un aula o un grupo en 
formación en tanto que la “red social” resulta difícil de ser adoptada en ese modelo 
docente. 

Podría parecer que la comunidad parece responder a las necesidades de la 
educación “formal” en tanto que la red social lo hace a las de la educación “informal”. 
Lo cierto es que en la Sociedad del Aprendizaje o la Sociedad que aprende, ambos 
sistemas se confunden. 

No sabemos qué sucederá en los próximos años. Evidentemente la Educación 
formal se vehicula a través de Instituciones (la Escuela, la Universidad) y sistemas 
organizados y controlados por las autoridades (el Sistema Educativo) por tanto es más 
fácil que los cambios se produzcan en espacios como la Formación Continuada que en 
nuestras aulas. Pero en todo caso estos interrogantes se sitúan ahí generando profundas 
contradicciones y crisis en el interior de los procesos formativos durante los próximos 
años. 
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