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BEatriz Franco PaatS

 
Existe un hilo conductor entre varios documentos analiza-
dos respecto a los cambios sociales, las ciencias, la tecno-
logía y la Educación Superior donde es posible lograr una 
lectura clara acerca de la historia de la humanidad, la filo-
sofía, la diversidad cultural, la identidad y la educabilidad. 
Reflexión que nos lleva a pensar en el futuro que apunta 
a proponer la reconstrucción de la sociedad que pasa por 
momentos difíciles en lo socio-cultural, político, econó-
mico y en cuanto al entorno ambiental.

Surgen así preguntas ¿Qué entendemos por cambios 
sociales y cuáles son sus implicancias? ¿Cuáles son sus 
causas? ¿Cómo identificamos los hechos relevantes como 
cambio social? y una vez que lo hacemos ¿Qué efectos 
pueden tener en la Educación Superior? Dicha reflexión 
integra necesariamente la dimensión epistemológica de la 
sociológica, la filosofía, la investigación científica y tecno-
lógica, en especial la ciencia y la tecnología, ya que son las 
disciplinas que preparan las transformaciones por venir. 

Un aspecto esencial en este ensayo también es tratar 
de identificar las tendencias de transferencia de tecnolo-
gía para analizar cómo se insertan en la sociedad y cómo 
afecta también al campo de la Educación Superior. La 
aplicación de las tecnologías en las aulas ha causado una 
gran revolución pedagógica en la Educación Superior. Las 
probables nuevas teorías sobre las tecnologías tienen una 
enorme importancia en el desarrollo de las tendencias y las 
agendas tecnológicas presentes y futuras.

Por otra parte, la ciencia social no puede ser separada 
completamente de la realidad que intenta explicar porque 
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hay una interacción interpretativa y dentro de esa realidad 
está el uso intensivo de las tecnologías aplicadas a las cien-
cias de la educación (Giddens, 1984).

Para entender los fenómenos sociológicos y temas re-
lacionados a la educación debemos recurrir a la epistemo-
logía como primer paso. Si la epistemología es la disciplina 
que estudia cómo se valida y genera el llamado “conoci-
miento científico”, entendemos que la epistemología de la 
educación es la disciplina que estudia, precisamente este 
propósito para la educación (Rasner, y otros, 2015).

La situación de epistemólogos ocasionales sufrió un cam-
bio radical a partir de 1927, año en que se establece el Círculo 
de Viena (Wiener Kreis). En él se reunió un grupo de pensa-
dores provenientes de diferentes disciplinas (físicos, filósofos, 
matemáticos, biólogos, sociólogos, historiadores, psicólo-
gos…), con el fin de elaborar colectivamente un programa de 
lo que se puede llamar epistemología profesional (Camejo, 2015). 
Esta reunión de Viena es un hecho relevante pues demuestra 
cómo interactúan las disciplinas dentro la sociedad, la cual 
es estudiada en forma permanente ante los cambios sociales.

Para Reichenbach (1938) la epistemología no tiene que 
ocuparse de los procesos a través de los cuales se produce 
un descubrimiento científico, sino que debe interesarle el 
resultado final, el producto de la investigación.

Las ciencias sociales surgen como respuesta a las ne-
cesidades de un grupo de investigadores que deseaban dar 
respuesta, a su vez, a los fenómenos sociales que ocurrían 
en las sociedades del siglo XIX. Las discusiones siguieron 
en el siglo XX y hasta hoy día continúan. Entre las líneas 
fundacionales de las modernas ciencias humanas y socia-
les, se destaca el Positivismo, cuyos principales exposito-
res fueron Augusto Comte (1798-1857), Émile Durkheim 
(1888-1917) y Friedich Von Hayek (1899-1992). 

Los positivistas ven la sociología como una ciencia, así  
como  Karl Popper, sostienen que la sociología puede ser 
científica, siguiendo los procedimientos científicos, mien-
tras que los antipositivistas, como Thomas Kuhn sostienen 
que la sociología no puede ser una ciencia ya que los soció-
logos no se ponen de acuerdo sobre  la aceptación de un 
paradigma determinado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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En los siglos XIX y XX la visión del mundo positivista, 
a pesar de sus pretensiones de objetividad, era eminente-
mente clasista, racista y misógina (Blasquez y Flores, 2001). 
La otra es la línea de la perspectiva Comprensiva cuyo re-
presentante más destacado fue Max Weber (1864-1920) 
quien inició la revuelta antipositivista en ciencias huma-
nas y sociales y se dedicó a investigar varios campos como 
la política, el derecho, la economía, música y religión y por 
ende a temas propios de las sociedades (Camejo, 2015). We-
ber trabajó dentro del idealismo o la tradición hermenéu-
tica que fue la clave para entender el proceso de la realidad 
social y el concepto de que la sociología debe ser una com-
prensión interpretativa  de la acción social.

Ya en la modernidad aparece la epistemología como 
teoría del conocimiento, y ahí debemos reconocer a René 
Descartes y John Locke como los primeros epistemólo-
gos. Desde la filosofía se entiende que la modernidad da 
comienzo con el pensamiento de Descartes, quien a su 
vez da inicio a la teoría del conocimiento como ámbito 
de reflexión. Otro precursor de la epistemología es Kant, 
quien puede ser considerado un teórico del conocimiento 
en tanto que el objeto de reflexión que le ocupa a lo largo 
de la Crítica de la razón pura es el conocimiento (Camejo, 
2015). La filosofía crítica de Kant establece la epistemolo-
gía del conocimiento y de la razón para fundamentar la 
acción humana, la ética y la política. Toda esta generación 
de epistemólogos hizo posible el avance de los estudios de 
los fenómenos sociales de los siglos XIX y XX.

En el año 1962 surge una nueva filosofía de la ciencia de la 
mano de Thomas Kuhn quien introduce un conjunto de con-
ceptos que son de uso frecuente en la actualidad en la literatu-
ra filosófica, no siempre respetando el sentido por él atribuido: 
paradigmas, ciencia normal, anomalías, crisis, inconmensura-
bilidad, revolución científica entre otros (Camejo, 2015).

Es interesante recordar que un paradigma coordina y 
dirige la resolución de los problemas y su planteamiento y 
es el soporte para la ciencia normal. Consta de leyes y su-
puestos teóricos que avalan las mismas. De los paradigmas 
de Kuhn, uno de ellos se refiere a los aspectos sociológicos 
del paradigma (relativo a la estructura y a las relaciones in-

https://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_social
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ternas y externas de la comunidad de científicos que com-
parten un paradigma, de esta manera el paradigma indica 
qué valores compartir, así como a qué sociedades perte-
necer, a qué congresos concurrir, en qué revistas publicar, 
etc.). Otro de sus paradigmas se refiere a los aspectos pro-
piamente científicos (problemas, soluciones, lenguaje, ins-
trumentos, métodos, entre otros) (Echeverría, 1999, p. 116).

Podemos afirmar entonces que se hace epistemología 
en diversos saberes que tienen que demostrar su carácter 
científico. Por eso se habla acerca de la epistemología de la 
sociología, la filosofía, la física, la biología, la química, de las 
ciencias de la información, de las ciencias de la educación, 
y esto último sin entrar en un debate anterior que consiste 
en determinar si las ciencias de la educación, por ejemplo, 
son, en cuanto a métodos, alcance, problemas, etc. ciencias, 
porque siguen los cánones de la física o si se trata de cien-
cias, pero con su propia naturaleza (Camejo, 2015). De ahí 
la importancia de la epistemología que estudia la investiga-
ción científica y su producto es el conocimiento científico. 

Lo mencionado hasta el momento se refería a las dife-
rentes teorías o formas de estudiar los fenómenos sociales, 
es decir a la sociedad misma, la cual con el transcurrir del 
tiempo va sufriendo transformaciones importantes que 
cambia la vida de los ciudadanos. Entre los cambios sociales 
relevante podemos hablar de la globalización que compren-
de no sólo el movimiento transnacional de bienes y servicios, 
sino que, además, de personas, inversiones, ideas, valores y 
tecnologías más allá de las fronteras de los países. Significa 
una reorganización del espacio económico mundial, una re-
estructuración de los mercados laborales y un progresivo de-
bilitamiento de los Estados nacionales. Incluso, hay quienes 
sostienen que la globalización estaría teniendo efectos sobre 
la educación. Por eso mismo, para aproximarnos otro paso 
hacia los escenarios futuros de la educación necesitaremos 
ahora abordar una dimensión de la globalización; esto es, las 
tecnologías de información y comunicación y las redes digi-
tales que en torno de ellas se despliegan.

Los nuevos cambios se producen conjuntamente con 
los procesos de globalización, lo que permite la más rápi-
da difusión de las innovaciones, acelerándose así el mo-
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vimiento de transformación mundial. Para comprender 
la próxima revolución educacional necesitamos por tanto 
proceder desde el entorno hacia el sistema; de las trans-
formaciones de aquel hacia los escenarios futuros de la 
educación. A su vez, la globalización se alimenta de la re-
volución tecnológica en curso; particularmente las nuevas 
tecnologías de información y comunicación. 

Como se mencionara al inicio, existe un aspecto im-
portante en todo este cambio social que es el avance de la 
tecnología o las llamadas Tecnologías de la Información 
y de la Comunicación (TICs). La dinámica de los medios 
de comunicación permite un intercambio de conocimien-
to en las sociedades. El desarrollo de las TICs también es 
causa de transformaciones sociales, de estrategias pedagó-
gicas y en cuanto a hacer ciencia misma. 

Es probable que hoy estemos a las puertas de una nue-
va revolución educacional que afecta a los propios fines de 
la educación que están siendo transformados drástica y 
rápidamente por fuerzas materiales e intelectuales que se 
hallan fuera del control de la comunidad educacional pero 
cuyos efectos sobre ésta serán inevitables. En efecto, está en 
curso una profunda transformación, de alcance mundial, a 
cuya base se encuentra un nuevo paradigma organizado en 
torno a las tecnologías de información y comunicación. Se 
habla de un cambio de paradigma tecnológico, o revolución 
tecnológica, cuando el núcleo de las tecnologías emergen-
tes, además de inducir nuevos productos, transforma los 
procesos esenciales de la sociedad y, por lo mismo, penetra 
en todos los dominios de la actividad humana.

Las tecnologías de información y comunicación son la 
base de un nuevo tipo de relaciones; las relaciones de red la 
cual está lejos de ser inclusiva y de ofrecer iguales oportuni-
dades de acceso a diferentes sociedades y, dentro de éstas, 
a los diferentes grupos que la conforman. Por el contrario, 
ella reproduce las desigualdades de infraestructura, tecno-
logías, conocimiento y poder existentes a nivel mundial.

En la nueva sociedad de la información en primer lu-
gar, el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. Por 
el contrario, está en permanente expansión y renovación.  
El establecimiento educativo deja de ser el canal único me-



75

revista científica omnes

BEatriz Franco PaatS

vol v  no1  70–80

diante el cual las nuevas generaciones entran en contacto 
con el conocimiento y la información. El docente deja su 
antiguo rol y se convierte en orientador   y el texto escrito 
deja de ser soporte exclusivo de la comunicación educacio-
nal. Con estos cambios, la escuela, los colegios y universi-
dades ya no pueden ignorar nuevas competencias, nuevas 
formas de aprendizajes, nuevos enfoques en la transmisión 
del conocimiento. El cambio tecnológico y la apertura ha-
cia la economía global basada en el conocimiento llevan 
necesariamente a replantearse las competencias y destre-
zas que las sociedades deben enseñar y aprender. 

Por otra parte, se requiere mayor flexibilidad y atención 
a las características personales del alumno, desarrollar las 
múltiples inteligencias de cada uno para resolver proble-
mas ambiguos y cambiantes del mundo real, habilidad 
para trabajar junto a otros y comunicarse en ambientes 
laborales crecientemente tecnificados, destrezas bien de-
sarrolladas de lectura y computación, iniciativa personal 
y disposición a asumir responsabilidades. Es decir, todo lo 
opuesto de aquello que busca la educación masiva y estan-
darizada (Brunner, 2000).

La aplicación de las TICs se hace imprescindible para 
que nuestros jóvenes tengan acceso a la información glo-
balizada. Para ello es necesaria una educación especializa-
da en el uso adecuado de estas nuevas tecnologías, crear 
conciencia de, que su adecuado uso puede ser el camino 
hacia la construcción de su propio desarrollo mediante la 
información e investigación a través de la tecnología. Esto 
forma parte de la igualdad de oportunidades en la educa-
ción y puedan hacer una sociedad más justa y equitativa.

Las humanidades (sean o no consideradas ciencias), las 
artes, por ejemplo, son parte fundamental de la formación 
humana y no pueden ser excluidas, porque no tienen el es-
tatus de ciencias. Incluso dentro de las ciencias, hay diferen-
tes valoraciones y tipologías. Hay conocimientos prácticos 
que se valen de los conocimientos científicos (como la me-
dicina, por ejemplo, incluso los mismos saberes educativos), 
conocimientos científicos de los más abstractos y no aplica-
dos, hasta conocimientos aplicados o tecnológicos  (Rasner, 
y otros, 2015).
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Al hablar de cambio de las sociedades también debemos 
mencionar que la epistemología evoluciona hacia la episte-
mología crítica que es aquella que estudia temas pertinentes 
y relevantes que afecta especialmente a la calidad de vida de 
las personas. Dentro del campo de los fenómenos sociales 
podemos afirmar que existe la relación entre la ciencia y el 
género, cuyo resultado es considerado como la evolución 
de lo femenino dentro de las propias disciplinas científi-
cas. Podemos mencionar así a la epistemología de género 
como una de las más significativas en la actualidad, ya que 
la mujer es un ser fundamental dentro de las sociedades y 
es la primera educadora de los niños y niñas que luego van 
a la escuela y, si las condiciones económicas se dan en sus 
familias, luego pasan a formar parte de comunidades aca-
démicas en la Educación Superior. Es por ello que el rol de 
la mujer no puede ser minimizado porque incluso es tam-
bién la primera educadora del ser social y en la mayoría de 
los casos del ser con pertenencia y compromiso o no a su 
comunidad. Es ella la que va a inculcar a sus hijos el sentido 
de la espiritualidad, el respeto a la naturaleza y cuidado del 
ambiente. Por todo ello debe ser el primer objeto de pro-
gramas de desarrollo de los gobiernos latinoamericanos y 
prioridad para que puedan acceder a la Educación Superior.

Otro tema, la desigualdad y la exclusión como deter-
minantes de la tendencia de las políticas de equidad e in-
clusión en la Educación Superior en la región de la Amé-
rica Latina, es necesario abordar la problemática con una 
mirada crítica para poder identificar sus causas, factores 
determinantes e impacto de futuro en la región. Superar la 
desigualdad y exclusión como estrategia para llegar al ca-
mino hacia un desarrollo sustentable de las sociedades, es 
quizás el reto más apremiante e importante de estos tiem-
pos para los países y las instituciones de Educación Supe-
rior en el contexto de la globalización, la mundialización 
de la economía y el nuevo horizonte de construir socieda-
des del conocimiento para la convivencia de la humanidad 
y su bienestar (Aponte, 2008, pag.113).

Para ello es necesario además garantizar mecanismos 
de participación de las propias comunidades académicas 
y la modernización de las relaciones interinstitucionales 
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para garantizar la calidad de los procesos educativos. El 
papel que juega, o debe jugar, la universidad se concen-
tra, entonces, en la definición de prioridades en la produc-
ción y transferencia del conocimiento como bien público, 
como un bien social (Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO, 2008).

El acceso a la educación de calidad es acceso a la cul-
tura, a la oportunidad de trabajar, a la participación en los 
procesos de cambio y de toma de decisiones de la colec-
tividad frente a los desafíos de los tiempos. Al considerar 
la desigualdad, el papel de la Educación Superior en estos 
tiempos es el de contribuir con el desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y de las competencias y los servicios que 
se necesitan de acuerdo con el contexto de cada época. Un 
dato alentador es que durante las últimas décadas el nú-
mero de personas que acceden a la educación superior se 
ha incrementado en todos los países de la región. La am-
pliación del acceso a la educación superior supera el cre-
cimiento de la población de la región lo cual evidencia un 
avance sin precedentes en la mayoría de los países.

Al respecto varios organismos internacionales estu-
diosos del tema, demuestran que, si bien las cifras han au-
mentado, no así la calidad de la educación. Esta premisa 
es una realidad latente en nuestro país donde los niños y 
niñas van pasando de grado sin saber leer, escribir y mucho 
menos entender o explicar aquello acerca de lo que leen. 
Esto se puede llamar un crimen hacia la humanidad, pues 
esa base, escasa por cierto de conocimiento, es la que esos 
niños y niñas llevarán como carga por siempre y sus vidas 
serán afectadas en su calidad de vida en forma permanente 
e injusta y como una de las limitantes para acceder a la 
Educación Superior.

Las instituciones de Educación Superior son institu-
ciones de gran trascendencia para fines de desarrollo eco-
nómico, cultural y social de nuestras sociedades. Habrá 
que destacar, que dichos cambios han sido propiciados por 
redes y nuevos marcos de integración a nivel regional e in-
terinstitucional que presentan la posibilidad de construir 
un escenario alternativo al de la competitividad institu-
cionalizada y del modelo dominante de mercado.  Se hace 
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necesario reformas universitarias que apunten a la coope-
ración entre instituciones que trabajan en redes y en espa-
cios comunitarios. Trabajar en colaboración, sin temor a 
perder las peculiaridades de cada institución en la región.

Debemos repensar acerca de la investigación, los temas 
prioritarios para resolver los problemas de la sociedad y es 
ahí que aparece el criterio de la investigación de carácter es-
tratégico que responde a planes de corto, mediano y largo 
plazo, según las prioridades nacionales, sociales relaciona-
das a contextos diferentes, pero con problemáticas simila-
res. La investigación estratégica presupone, por lo tanto, 
la definición explícita de problemas a atender, de solución 
fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bien-
estar de las mayorías de la población, sobre todo de las más 
pobres (Oficina Internacional de Educación de la UNESCO, 
2008). Los resultados de la investigación estratégica es ob-
jeto de estudio de la epistemología crítica, para la cual solo 
le importan los hechos sociales o ambientales que puedan 
afectar a la calidad de vida de los ciudadanos de las distin-
tas regiones del mundo y por ende de Latinoamérica. Este 
tipo de investigación bien puede darse en las universidades 
entre docentes investigadores y estudiantes interesados en 
los diversos problemas que atacan nuestras sociedades e ir 
encontrando caminos de solución hacia el desarrollo sus-
tentable o hacia sociedades sostenibles. Así formaremos 
profesionales comprometidos con su propio medio.

Siempre partiendo de la consideración de la Educación 
Superior como un bien público, los participantes en la 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en 1998 
alentaron a la ratificación y aplicación de los instrumen-
tos normativos para el reconocimiento de estudios y di-
plomas, condenaron el éxodo de cerebros y sugirieron que 
los esquemas de cooperación internacional deben basarse 
en las relaciones a largo plazo entre establecimientos del 
Sur y el Norte, así como entre las instituciones del Sur-Sur 
(Rodrigues Dias, 2016, p. 18).

La Educación Superior deberá ser principal objeto pro-
gramas de desarrollo para la región que viven una transi-
ción complicada. Un aspecto esencial es tratar de identifi-
car entre las posibles tendencias futuras y redefinidas por 
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científicos de nuestra región, a fin de vislumbrar un mejor 
futuro para nuestras sociedades (Rodrigues Dias, 2016).

Ante este panorama en nuestras sociedades que pese 
a sus falencias son y se reconocen cada vez más multicul-
turales, globalizadas y cambiantes, se hace indispensable y 
urgente nuevos acuerdos interinstitucionales en torno a 
qué soluciones podemos dar a la educación en todos sus 
niveles y aún con más razón en cuanto a Educación Supe-
rior. El Estado es el primero que debe velar por la educa-
ción, tener políticas culturales y educativas para enfrentar 
los nuevos desafíos y las instituciones pertinentes deben 
cumplir su rol.

Desde hace unos años hablamos de sociedades inclusi-
vas, pero todos tenemos que participar en la construcción 
de dicha sociedad equitativa y sostenible para las genera-
ciones presentes y futuras, solo así podremos lograr el de-
sarrollo sustentable en los países de la región de Latinoa-
mérica. Es urgente y necesaria la capacitación en todos los 
niveles para generar ciudadanos críticos y responsables, 
pero es necesario que el Estado cree las condiciones ne-
cesarias previendo un presupuesto adecuado que permita 
cumplir los principales objetivos establecidos en las políti-
cas culturales y educacionales, pero también es cierto que 
no puede ser el único responsable, debemos asumir que 
somos todos responsables.

Podemos afirmar entonces que la educación y sobre 
todo la Educación Superior es la respuesta a los escenarios 
socio, políticos, económicos y que los países de la región 
casi sin excepción viven una transición complicada con 
futuros inciertos. 

Los cambios sociales de la región Latinoamericana de-
ben ser objeto de más estudios científicos y la Educación 
Superior deberá ser principal objeto de programas de de-
sarrollo para transformar nuestras sociedades y por ende 
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Para concluir señalamos la noción básica de Ëmile 
Durkheim “Las transformaciones educativas son siempre 
el resultado y el síntoma de las transformaciones sociales, 
en cuyos términos se deben explicar aquéllas” (Morrow y 
Torres, 2002, p. 10).
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