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Sistema de gestión del 
aprendizaje: La red 

como la nueva agenda 
educativa transhumana

Enrique Pino H. | Luisa Guevara Z.  | Uriel Castellanos A. 

 Redes sociales y aprendizajes en la era 
digital.

 Competencias integradoras del docente para 
contexto investigativo en la cultura digital.

  La red como didáctica innovadora.

https://youtu.be/J7M0EmWq4zI
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Somos protagonistas y testigos de vertiginosos 
cambios y transiciones sociotecnológicas. Hoy los 

conceptos de inteligencia colectiva (Levy) y sociedad 
en red (Castells) orientan la comprensión de nuestra 
identidad como seres digitales (Serres) cuyo hábitat 
está en una encrucijada entre la producción masiva 
de datos y la aprehensión y procesamiento de los 
mismos. Queremos precisar que, a nuestro juicio, la 
gestión del aprendizaje, en este contexto,  nos pone a 
reflexionar sobre nuestra relación con los datos. Nos 
interesa saber ¿cómo tratarlos, interpretarlos y pre-
sentarlos para posibilitar su aprehensión? 

Lógicamente, este enunciado trae consigo un de-
safío. Estamos en presencia de escenarios tran-
disciplinarios como consecuencia del exponencial 
crecimiento de la ciencia  y la tecnología y ante esta 
realidad, pretender formar a otros, demanda una 
agenda educativa que reconozca lo humano más allá 
de si mismo. Justamente, en este tópico se centra el 
presente capítulo, que activa un diálogo tecnológico 
y pedagógico para definir una estructura de gestión 
que mira la tecnología transversalmente como me-
dida de congruencia entre la educación y los nuevos 
tiempos. 
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Redes sociales y aprendizajes en la era digital

Los actuales y continuos cambios comunicacionales 
e informacionales que vivimos, son un reto  constante 
para el universo de acción y desarrollo de competen-
cias educativas. Es reconocido el vínculo que existe 
entre las redes sociales y su aporte en la compren-
sión del aprendizaje y a  partir de ello, se ofrecen 
nuevas posibilidades para los procesos de gestión, 
generación, distribución y uso del conocimiento. En 
la actualidad, las posturas educativas ponen la mi-
rada en las nuevas tecnologías por sus posibilidades 
transformadoras de la vida humana desde una pers-
pectiva global.  

En este sentido, la conectividad se constituye en un 
modo de existir y en un estilo de vida, al punto que 
nuestra cultura, creencias, acciones y subjetivida-
des, son construidas y difundidas en las redes socia-
les expuestas en los espacios digitales. Nos hemos 
transformado en consumidores y prosumidores de la 
información. Consumimos múltiples textos, audios, 
fotografías y videos  y a partir de ellos, contamos 
nuestras historias. Estamos en una era de cambios 
incontenibles que colaboran con el incremento de la 
interdependencia y la complejidad de un modo sin 
precedentes, provocando una alteración radical en 
nuestra forma de interactuar, pensar y expresarnos. 



Si
st

em
a 

de
 g

es
tió

n 
de

l a
pr

en
di

za
je

: L
a 

re
d 

co
m

o 
la

 n
ue

va
 a

ge
nd

a 
ed

uc
at

iv
a 

tr
an

sh
um

an
a

04_4 Enrique Pino Hernández | Luisa Guevara Zambrano | Uriel Castellanos Aguirre

En efecto, nuestra experiencia personal al ser digi-
talizada se transforma en una escena, un evento o 
un acontecimiento que es consumido y aprobado por 
otros. Esta era nos convierte en un producto transfor-
mado digitalmente (Serres, 2013, p. 145).

Estamos conscientes 
que vivimos en la era di-
gital porque la evolución 
de nuestro mundo está 
marcada por su incesan-
te desarrollo. El uso de los 
artefactos digitales condi-
ciona la forma de comuni-
carnos y pensar el mundo. 
Estamos unidos en la red, 
gracias a los fenómenos 
socio-técnicos que emer-
gieron de la relación huma-

na, objetos técnicos conectados a  internet y la red 
mundial de dispositivos digitales, formando un eco-
sistema que reconocemos como cibercultura (San-
taella, 2003). Las conexiones en redes sociales crean 
pedagogías y protocolos sociales que aún están en 
procesos de discernimiento. La velocidad y fluidez de 
nuestras narrativas garantizan una visibilidad conti-
nua al alcance de todos. Nada nos puede desconec-
tar. El ciberespacio y la internet, producen, autorizan 

La conectividad se constituye 
en un modo de existir y en un 
estilo de vida, al punto que 
nuestra cultura, creencias, 
acciones y subjetividades, son 
construidas y difundidas en las 
redes sociales expuestas en los 
espacios digitales.
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y constituyen comunidades sociales o “sociedades en 
red” (Castells, 2017), que cada día ganan más infor-
mación y autorías de los usuarios, quienes explotan 
todas las posibilidades de las ventajas que ofrece.

Las redes son una estructura formal o informal con-
formada por personas y organizaciones que, al utili-
zar diferentes canales de comunicación, comparten 
responsabilidades, conocimientos, trabajo, proyec-
tos, recursos, documentos, productos y servicios, con 
el fin de crecer como equipo y lograr objetivos pre-
determinados (Larner, 2015, p. 203). Estas facilitan 
una estructura horizontal para las relaciones que se 
tejen en ellas y permiten la interacción y coopera-
ción para solucionar y tomar decisiones en torno a 
un tema compartido. Las redes implican desarrollos 
complejos que se retroalimentan  para obtener recur-
sos sustantivos en las organizaciones. Representan 
las relaciones de actores sociales que participan en 
el proceso de creación e intercambio de conocimiento 
en sus relaciones formales o informales (Sánchez et 
al., 2014. p.218). 

Las redes sociales son un sistema vivo que infor-
ma y sensibiliza a sus usuarios sobre situaciones en 
desarrollo. También son un elemento de influencia 
política y movilización social y un generador de reque-
rimientos que nos impone estar disponible, ser ubi-
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cuos en medio de urgencias y en definitiva, empezar 
a cuestionarnos sobre la vigencia de nuestros lazos 
físicos.  Las redes son tan diversas en cuanto a su in-
tencionalidad que Sánchez et al. (2014), las clasifica 
en: (i) redes de aprendizaje: conjunto de estudiantes, 
instituciones y medios de aprendizaje enlazados por 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
y auto-organizados para el aprendizaje eficaz, y, (ii) 
redes sociales: medio para la obtención de recursos 
en el entorno de las organizaciones, estas juegan un 
papel estratégico, puesto que cumplen las funciones 
de brindar credibilidad, información o movilizarse 
para acceder al recurso que se pretende; su competi-
tividad refleja una capacidad creativa para producir 
ideas provechosas, que además pueden desarrollar-
se por las personas; conlleva una manifestación ori-
ginal que comienza con un cambio, por consiguiente, 
la creatividad genera innovación, que implica la con-
versión del conocimiento científico y tecnológico en 
bienes y satisfactores de necesidades individuales o 
colectivas.

Con base en lo señalado, podemos sintetizar que las 
redes tienen un papel trascendente en la comunica-
ción inter, multi y transdisciplinaria, al permitir la va-
lidación o autenticación del conocimiento, acceso de 
usuarios y administración de la petición, el sentido del 
conocimiento y del capital intelectual como elemen-
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tos imprescindibles para el 
uso ético y ciudadano del 
conocimiento. En este pun-
to, Serres (2015) nos alerta 
sobre ser ciudadanos des-
territorializados, y esto nos 
recuerda que el mapa cog-
nitivo puede moverse entre 
territorios. Por ello, nuevas 
reglas son impuestas en 
nombre de la visibilidad. 

Hoy cuando todo es rá-
pido, veloz, fluido, volátil o 
líquido, convivimos con los 
desafíos (Bauman, 2013; 
Pretto, 2017). Se cuantifi-
ca el valor social del suje-
to, capital social construido 
alrededor de la idea que las 
interacciones poseen valor, 

evaluamos todo y a todos. Ya hacemos eso de ma-
nera natural; por ejemplo, Uber®, Instagram®, Face-
book®, Twitter®, Amazon®, Netflix®, Youtube®, son 
empresas que representan lo dicho y que en su mode-
lo de negocio dan valor de lo que se consume; porque 
al interactuar, creamos una unidad de medida que 
testimonia la imagen e influencia de unos sobre otros 

las redes tienen un 
papel trascendente en la 
comunicación inter, multi y 
transdisciplinaria, al permitir 
la validación o autenticación 
del conocimiento, acceso de 
usuarios y administración 
de la petición, el sentido del 
conocimiento y del capital 
intelectual como elementos 
imprescindibles para el 
uso ético y ciudadano del 
conocimiento.
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(Santaella, 2008). En este contexto, los indicadores 
numéricos nos dicen mucho sobre la identidad digi-
tal. De seguro habrás visto la cantidad de “entradas”, 
“me gusta”, “comentarios”, “seguidores”, “amigos”, o 
algún otro parámetro de alguien, que luego se tradu-
ce en alcance, capacidad y opinión para estimular o 
influir en otros (Castells, 2017). Este examen digital 
nos transforma en gerentes de nuestro capital social 
y nos obliga a desarrollar un sistema de gestión del 
conocimiento. 

Competencias integradoras del docente para con-
texto investigativo en la cultura digital

La cultura digital es la definición otorgada al hecho 
de vivir en un entorno influenciado por las TIC, en el 
que se generan competencias que hacen posible el 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida y el fomen-
to de una actitud crítica en la interacción del sujeto 
con la tecnología (Tonui et al., 2016). La Comisión Eu-
ropea (2006) definió las competencias digitales como 
la combinación o conjunto de conocimientos, habili-
dades y actitudes que un individuo debe tener para 
desarrollar y participar de forma crítica y responsa-
ble en la sociedad del conocimiento. Entendemos que 
esta sociedad es por excelencia el espacio en el que 
se generan conocimientos científicos a través de la 
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investigación aplicada, por lo que en las últimas dé-
cadas se ha forjado como un camino viable para que 
los entes educativos integren a las labores docentes 
las nuevas concepciones metodológicas que robus-
tecen el proceso de enseñanza-aprendizaje (Buen-
día-Arias, Zambrano-Castillo y Insuasty, 2018).

En Latinoamérica, se registra desde hace seis años 
un crecimiento estadísticamente significativo en la 
interacción ciudadana en la red (ver figura 1). Las TIC 
siguen desafiando la percepción de la tarea formati-
va e investigativa del docente, al generar poderosas 
aplicaciones pedagógicas que potencian la acción 
de enseñanza-aprendizaje (Tonui, Kerich, & Koross, 
2016). Su incorporación en el campo de la docencia 
guarda relación con dos aspectos: “(i) la presencia de 
estas aplicaciones pedagógicas son una alternativa 
a los métodos convencionales de  enseñanza-apren-
dizaje, y (ii) la utilización de sus capacidades para 
buscar, crear, comunicar y transmitir conocimientos 
en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(Boudet, 2017. p. 74). 

Visto desde la esfera investigativa, el surgimiento y 
consolidación de las TIC ofrecen nuevas aplicaciones 
al investigador para intercambiar sus producciones e 
impresiones científicas. Este hecho ha dado lugar a  
la participación abierta entre investigadores de todo 
el mundo para obtener productos científicos colabo-
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rativos (Pacheco y Cerutti, 2017). Por este motivo, 
el desarrollo de las competencias digitales y de in-
vestigación están llamadas a transversalizar las ac-
ciones de formación educativa e investigativa, para 
alcanzar los siguientes propósitos según los iden-
tifica Buendía-Arias et al., 2018: (a) comprender el 
significado, la importancia y las implicaciones de la 
investigación educativa; (b) observar, preguntar, re-
gistrar, interpretar, analizar, describir contextos y es-
cribir textos acerca de situaciones problemáticas; (c) 
proponer soluciones a los problemas detectados en 
los diferentes niveles  educativos.

Garrido Astray et al, (2018) identificaron que la uti-
lización de las aplicaciones brindadas por las TIC a 

Figura No. 1 Número de usuarios de internet en Latinoamérica desde 2014 hasta 2019 (en millones).
Fuente: Fuente: Statista, 2019
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los investigadores, les permite tener un feedback in-
mediato y mejoras en el aprendizaje gracias a la inte-
racción en entornos virtuales. Según Lévy (2004), la 
“Inteligencia Colectiva” puede potenciarse al máximo 
con las nuevas tecnologías.  Con el ciberespacio se 
construyen cooperativamente significados , estructu-
ras y metodologías  orientadas a optimizar los proce-
sos de mejora continua de las acciones educativas.

Aplicaciones para investigadores

El desarrollo de aplicativos para la investigación y las 
redes sociales, posicionaron el trabajo colaborativo. 
Estas aplicaciones son intuitivas y fáciles de operar, 
muestra de ello son: blogs, redes sociales, wikis, mar-
cadores sociales, podcasting, twitter, sitios Web para 
compartir imágenes, videos y presentaciones, en-
cuestas de satisfacción en línea, servicios para ges-
tionar y compartir documentos, aplicaciones para la 
gestión completa de proyectos, Mapas conceptuales, 
entre otras (Gómez et al., 2016).

Para Jabe Wilson, director Text and Data Analytics 
de Elsevier, el salto digital vivido en muchas indus-
trias e instituciones ha sido especialmente efectivo. 
La digitalización, cuando cuenta con el apoyo de las 
herramientas analíticas adecuadas, facilita el encuen-
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tro de respuestas/soluciones a problemas cada vez 
más complejos, por ello, las tecnologías se convierten 
en grandes aliadas del investigador (Souza & Bonilla, 
2012), muestra de ello se observa en la tabla 1.

Todas estas opciones digitales pueden ampliarse y 
discutirse de acuerdo a las necesidades de los do-

Tabla No. 1. Aplicaciones disponibles en la Web para toda la comunidad científico-académica.
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Tabla No. 1. Continuación.
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Tabla No. 1. Continuación.

Fuente: Elaboración propia



Si
st

em
a 

de
 g

es
tió

n 
de

l a
pr

en
di

za
je

: L
a 

re
d 

co
m

o 
la

 n
ue

va
 a

ge
nd

a 
ed

uc
at

iv
a 

tr
an

sh
um

an
a

04_15 Enrique Pino Hernández | Luisa Guevara Zambrano | Uriel Castellanos Aguirre

centes o investigadores en cuestión. Dudziak (2015) 
resume que al integrar estas aplicaciones al proceso 
de gestión de la investigación el flujo del trabajo me-
jora. Asimismo, iniciativas como la de Innovaciones 
en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad de 
São Paulo (USP) corroboran la necesidad de utilizar-
las. Como evidencia de lo dicho, destacamos el uso 
de Publons, una aplicación creada para potenciar al 
entorno de investigación altamente competitivo de 
hoy. Con ella es más fácil rastrear y/o demostrar al 
mundo el impacto del trabajo académico como autor 
citado, editor de revista y crítico de revisión de los in-
vestigadores.

La red como didáctica innovadora para una nueva 
agenda transhumana.

El biólogo Julian Huxley es considerado como el 
fundador del transhumanismo. Acuñó el nuevo tér-
mino para las viejas ideas, al ampliar y reformar el 
lenguaje relacionado con la impopular eugenesia en 
1959. Pero, el significado contemporáneo del término 
transhumanismo fue forjado por uno de los primeros 
profesores de futurología, que pensó en los nuevos 
conceptos del humano en la nueva escuela alrededor 
de 1960, cuando comenzó a identificar a las personas 
que adoptan tecnologías, estilos de vida y visiones 
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del mundo transicionales posthumanas. Esta hipóte-
sis se sostendría en los trabajos del filósofo británico 
Max More, que empezaría a articular los principios 
del transhumanismo como una filosofía futurista en 
1990, al organizar en California un grupo intelectual, 
que desde ese entonces creció hacia lo que hoy se 
llama el movimiento internacional transhumanista o 
movimiento de la extropía. La visión transhumanista 
de una futura humanidad diferente, ha atraído a mu-
chos partidarios y detractores de una amplia gama 
de perspectivas.

Según Sequieros (2016), el transhumanismo es cues-
tionado como una de las ideas más peligrosas del 
mundo, filósofos de la talla de Jürgen Habermas, 
Adela Cortina, Luis Echarte y Francis Fukuyama, lo 
afirman. Sin embargo, también goza de impulsores 
como Zoltan Istvan, el tecnólogo Ray Kurtzweil, los 
filósofos Nick Bostrom, Julian Savolescu y Ronald 
Bailey, al considerar que es un movimiento que per-
sonifica las más audaces, valientes, imaginativas e 
idealistas aspiraciones de la humanidad. La litera-
tura inglesa, francesa y alemana acerca del trans-
humanismo y posthumanismo es inabarcable en la 
actualidad. Por eso, no será fácil dar una definición 
de los dos términos en cuestión. Nos limitaremos a la 
definición dada por Bostrom (2003), uno de los fun-
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dadores del transhumanismo, quien lo conceptualiza 
como una forma de pensar sobre el futuro, basado 
en la premisa de que la especie humana, en su forma 
actual, no representa el final de nuestro desarrollo, 
sino más bien una fase comparativamente temprana.  

Este movimiento intelectual y cultural, defiende la 
posibilidad y deseabilidad de mejorar fundamental-
mente la condición humana a través de la razón apli-
cada, especialmente, al desarrollar tecnologías para 
eliminar el envejecimiento y mejorar las capacidades 
intelectuales, físicas y psicológicas del hombre. Mo-
lero (2014) señala que la revolución industrial, que 
vivimos actualmente es el resultado del cruce entre 
tecnología y personas, en el cual las transformacio-
nes en la vida cotidiana crean un mundo radicalmente 
distinto.  Con todos estos cambios contemporáneos, 
el ciudadano digital debe comprometerse a pensar 
en políticas de reglamentación sobre las transforma-
ciones de las redes, constituidas como espacios para 
la conexión móvil, local y espacialmente distribuidas 
(Santos, 2015). 

Dentro de este marco, se impone el desafío de valo-
rar en qué medida los referentes teóricos, conceptua-
les que se han usado desde hace más de cincuenta 
años para relacionar la tecnología con el aprendizaje 
educativo, aún son adecuados para su análisis y de-
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sarrollo, o si ya es necesario despojarse de algunos 
contrapesos para cumplir con tal finalidad. En con-
traste, la idea de que los profesores tienen las res-
puestas y por eso lideran el aprendizaje ya no sirve.  
Por lo tanto, la gestión de políticas públicas informa-
cionales debe ir en función de los actores y su entor-
no, y el cómo se conjugan estos para adaptarse a los 
cambios.

Dentro de esta perspectiva, la teoría del actor-red, 
divulgada por Latour (2012) presenta en detalle la 
acción conjunta hombre-tecnología, reflexionando 
cómo es la invasión del no humano en el análisis so-
cial, lo que le permite ser, no sólo artefactos, sino que 
pasa a tener participación en las acciones de situa-
ciones cotidianas, que consecuentemente, provocan 
transformaciones.

Por otra parte, las reformulaciones epistémicas de 
la teoría del actor-red demuestran que la sociedad, 
en sí misma, no existe, sino que las asociaciones de 
elementos humanos y no humanos forman socieda-
des. Al respecto Fenwick (2014) afirma que:

En vez de examinar sólo los actores humanos, sus 
habilidades individuales y sus interrelaciones socia-
les, una visión sociotécnica trata los elementos so-
ciales y materiales de las prácticas del conocimiento 
como enredados y mutuamente constitutivos. La 
materialidad es particularmente destacada, reve-
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lando maneras que cuerpos, sustancias, objetos se 
combinan para realmente incorporar y movilizar el 
conocimiento, materializar el aprendizaje y ejercer la 
capacidad política. (p. 265)

Es imprescindible percibir que no se anuncia el fin 
de la humanidad, en el cual los objetos, las cosas y 
las máquinas, tomarán el control de todo, como ob-
servamos en películas de ciencia ficción, tales como: 
Matrix (1999), Black Mirror (2011), entre otros. De-
bemos pensar en la noción que trasciende al hom-
bre (Nietzsche, 2002). Esto significa pensar más allá 
de las nociones y acciones humanas en el mundo, 
reflexionar acerca de que los humanos, creamos 
objetos y cosas al intervenir sobre ellas, pero estos 
objetos y cosas también interfieren en las formas de 
vivir, de ser y estar en el mundo. En este sentido, ob-
tendremos una agenda transhumana que declara al 
Homo-complexus (Gómez, 2003), un ser vinculado a 
inseparables elementos que constituyen un todo al 
definir una complejidad y sumar a las incertidumbres 
de la vida y del cosmos. Finalmente, reflexionamos 
sobre una nueva agenda, donde los sistemas de ges-
tión del aprendizaje valoren las redes (figura 2), es 
decir, en una cultura digital que posee redes físicas 
y simbólicas interactivas para la gestión del conoci-
miento, que envuelve a los actores, capaces de refor-
mular los usos y adaptarlos para su contexto cultural. 
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A modo de conclusión

En función de las nuevas dinámicas organizacionales 
que se dan al utilizar las tecnologías de nueva ge-
neración, las instituciones educativas conforman un 
rizoma y generan una sinergia para lograr los obje-
tivos de enseñanza-aprendizaje.  Las tecnologías al 
servicio de la educación permiten la interacción y es-
timulación del debate y la participación de toda la co-
munidad académica, para favorecer el desarrollo del 
compromiso emocional. Asimismo, estimula su senti-
do de responsabilidad y actualiza de modo constante 

Figura No. 2 Resumen del sistema de gestión del aprendizaje, elaborada por los autores.
Fuente: Elaboración propia.
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sus saberes. De igual manera, permite desarrollar ha-
bilidades y actitudes como la socialización, el trabajo 
en equipo, el valor de compartir, la capacidad crítica 
de análisis y síntesis, entre otras. En este sentido, se 
debe enfatizar la utilización pertinente y segura de 
las herramientas que brindan las TIC para conseguir 
satisfactoriamente respuestas a los nuevos retos que 
enfrenta la comunidad académica. En cuanto a los 
desafíos y a las acciones educativas y pedagógicas 
dirigidas a potenciar el desarrollo profesional del in-
vestigador, docente y alumno, se hace obligatoria la 
unión de una red de elementos: (i) reflexión crítica, (ii) 
diálogo, (iii) participación, (iv) compromiso y respeto, 
(v) integrar la teoría y la práctica profesional, (vi) es-
trategias pedagógicas para la formación de las TIC 
para así fortalecer y llegar al aprendizaje en red.
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