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La perspectiva de la sostenibilidad en la sociedad
del conocimiento

Pilar Aznar Minguet 
Mª Pilar Martínez Agut 
(Universidad de Valencia)

1. La realidad socio-ambiental en la sociedad del conocimiento 

La rápida evolución tecnológica está transformando el paisaje social,
cultural y ecológico en todo el mundo. En esta evolución exponencial, los as-
pectos que están definiendo estructural y funcionalmente la nueva realidad
social, como la separación y pérdida del poder político en beneficio del mer-
cado y la concentración de información en lobbys, la diversificación étnica y
cultural de la población debida al fenómeno de la inmigración, las desigual-
dades sociales por razón de género, cultura, raza, religión, los desequilibrios
sociales producidos por el desigual acceso a las nuevas tecnologías de la in-
formación, la pérdida de diversidad cultural debida al fenómeno de la globa-
lización no inclusiva, los problemas ecológicos, como el calentamiento global,
la desertificación, la pérdida de bio-diversidad, la sobreproducción de residuos,
o el desmedido crecimiento de la población, entre otros sucesos relevantes
para la vida en el planeta, han adquirido también un carácter global y están
provocando a nivel local volubilidad en las estructuras sociales que ya no per-
duran el tiempo necesario para solidificarse, nuevas inestabilidades sociales,
fuertes desequilibrios socio-ambientales, aumento de exclusión, fragmentación
social, y segmentación territorial, que contribuyen a que millones de personas
vivan hoy en condiciones extremas de pobreza (Aznar minguet, 2007).

Ante estos fenómenos, es necesario emprender acciones, desde los di-
ferentes ámbitos de la realidad social incluyendo el educativo, para superar los
errores de la modernidad, facilitando que los ciudadanos puedan aprender y
comprender las causas y consecuencias de los problemas de insostenibilidad
(novo Villaverde, 2009), afrontar las incertidumbres y los desafíos planteados
en las sociedades «líquidas» actuales (Bauman, 2007) y participar en la conse-
cución de un desarrollo humano inclusivo, ambiental y socialmente sostenible. 

Las actuales sociedades de la información y del conocimiento, susten-
tadas por la revolución de las TiCs, no pueden caracterizarse únicamente por
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el acceso de grandes masas a conocimientos e informaciones parciales en
cantidades casi ilimitadas, ni por la introducción de reflexividad en la pro-
ducción de conocimiento individual y colectivo mediante pertinentes proce-
sos de descubrimiento, investigación, innovación, colaboración en el
tratamiento de la información, o gestión del saber. Es necesario, además, in-
troducir un imperativo ético, que tenga que ver con cuestiones relacionadas
con la protección del medio ambiente, la reducción de la pobreza, la igualdad
de sexos, la promoción de la salud, los derechos humanos, la comprensión
cultural y la paz, la producción y el consumo responsables, el acceso iguali-
tario a las TiC, etc., tal como recoge la Declaración de la Década de la Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)1, cuya finalidad es la
construcción de un mundo en el que todos tengan igualdad de acceso a la
educación a lo largo de la vida, y a través de la cual aprender los comporta-
mientos y estilos de vida coherentes con los valores de la sostenibilidad (Gu-
tiérrez, 2006).

o deberían hacerlo. El Editorial del número monográfico de la revista
Etic@net «Educación y brecha digital» incide en que «en la sociedad del co-
nocimiento se deben considerar a las tecnologías de la información y la co-
municación como herramienta básica y potencial de desarrollo sostenible,
ambiental, económico y social, así como de inclusión de sectores sensibles,
que la educación tiene como fin el desarrollo humano y que las TiC deben
ser utilizadas para ese fin…»2.

representa ésta una invitación a repensar las políticas educativas y las
prácticas pedagógicas con el objetivo de ampliar las opciones y oportunidades
de las personas y de implementar las capacidades de todos los miembros de
la sociedad para participar en la construcción de un futuro viable (Vilches y
Gil, 2003). La consecución de un desarrollo humano inclusivo, ambiental y
socialmente sostenible presupone cambiar de forma significativa las pautas
actuales de desarrollo, producción, consumo y comportamiento. y estos cam-
bios implican compartir la responsabilidad a escala mundial, comunitaria, re-
gional, local y también personal. 

2. La educación ante el reto de la sostenibilidad en la sociedad del co-
nocimiento

La sostenibilidad es un concepto que hace referencia a la búsqueda de
la calidad ambiental, la justicia social y una economía equitativa y viable a
largo plazo; en este sentido define un conjunto de criterios orientados al
comportamiento ético con todo lo que nos rodea (recursos, personas, espa-
cios…), desde el que gestionar las relaciones con el medio natural y social,
manteniendo su disponibilidad y equilibrio ecológico y promoviendo una
distribución más equitativa y justa de los recursos, beneficios y costes am-
bientales3. La sostenibilidad apunta al objetivo de lograr el equilibrio que debe
existir entre el ser humano y la naturaleza, entre el ser humano y los otros y

PiLAr AZnAr minGUET / mª PiLAr mArTínEZ AGUT

42 Sociedad del Conocimiento y Educación



Sociedad del conocimiento y el entorno digital

Clara Barroso Jerez 
(Universidad de La Laguna)

1. Introducción

La sociedad del conocimiento es aquella en la que los procesos de des-
arrollo individual y social se asientan sobre la construcción compartida de
significados en interacción con el mundo físico, tecnológico y social en que
los individuos se desenvuelven. El conocimiento se construye a través de la
experiencia compartida en la que cada individuo evoluciona en interacción
con el entorno cultural (Dewey, 2004). Dicha experiencia es un factor deter-
minante en la construcción de significado, en la construcción de su dominio
de conocimientos y la participación en el desarrollo de conocimiento com-
partido.

La sociedad de la información hace de los recursos de transmisión de
informaciones el soporte para la amplificación, desarrollo e interacción de
los tres ámbitos mencionados. En la medida en que la sociedad de la infor-
mación se vincule a hacer posible el desarrollo social e individual, se establece
el vínculo entre sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

2. Construcción de significados: el conocimiento y su relación con el
entorno

El primer nivel de construcción de significados está vinculado a la per-
cepción de los objetos del entorno con que nos relacionamos directamente.
Esta construcción de significados será fundamental en el desarrollo del co-
nocimiento.

El contexto en que se producen los eventos permite relacionar cada
hecho o evento con el contexto percibido y asignar un significado coherente
con dicho contexto. La construcción de significados precisos está vinculada
al conocimiento de los contextos en que se construyen y utilizan socialmente
los significados. La experiencia de cada individuo incrementa sus capacidades
para ampliar y diversificar el acervo de significados que es capaz de utilizar,
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diversificando y ampliando la cantidad de contextos en que construir y com-
partir significados. 

Los recursos que los humanos utilizan para construir sus acervos de
significados están vinculados a la capacidad para asignar significados consis-
tentes con experiencias previas de acuerdo con las capacidades de análisis
del contexto en que se producen. Las experiencias previas son fundamentales
cuando la información de que se dispone es incompleta o imprecisa. 

2.1 El conocimiento especializado y los contextos de interpretación
significativa

El dominio de etiquetas lingüísticas compartidas por comunidades es-
pecializadas (entornos científicos) permite  desarrollar representaciones sig-
nificativas de realidades que pertenecen a contextos remotos o abstractos.
En este sentido, el dominio de conocimiento científico está vinculado al do-
minio y capacidad de asignación de significados pertinentes al contexto cien-
tífico considerado. 

2.2 El dominio de conocimiento

Los humanos utilizan información sobre el entorno para desarrollar
procesos de asignación de significado y para atribuir grados de certeza a los
significados posibles. En esta atribución las experiencias previas; las capaci-
dades desarrolladas para dominar procesos de análisis y evaluación de los
contextos en que suceden dichas experiencias, y el dominio de significado
de las etiquetas lingüísticas constituyen el fundamento de la construcción de
lo que designamos como su «dominio de conocimiento». 

3. Información, construcción de conocimiento y entorno digital

Los primeros estudios sobre la sociedad de la información hicieron
hincapié en el peligro de aparición de lo que se denominó la «brecha digital».
Señalando riesgos asociados factores de tipo sociodemográficos. 

Si embargo, la construcción del conocimiento no es sólo deudora de
la capacidad para acceder a la información, por encima de ello es la capacidad
para atribuir significado pertinente a dicha información lo que puede permitir
conocer. La sociedad de la información, vinculada a las TiC,  ha dado lugar
a un nuevo «entorno» -el entorno digital- en que los individuos adquieren y
desarrollan nuevos significados. 

CLArA BArroSo JErEZ
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3.1 El entorno digital

El entorno digital es un entorno informático. Las inferencias lógicas
determinan, sin incertidumbre posible, la asociación de significados a etique-
tas lingüísticas. En el mejor de los casos, (cuando el motor de inferencias uti-
liza lógica fuzzy) se puede asociar un grado de certeza a los significados
posibles de cada etiqueta lingüística. A diferencia de los procesos humanos,
los procesos informáticos están previamente «programados»: existe una on-
tología lógica que determinará los resultados posibles1.

El tratamiento de información incompleta o imprecisa que los huma-
nos utilizan en el proceso de construcción de su conocimiento, difiere del
tratamiento automático de la información. La experiencia perceptual de los
humanos va actualizando las informaciones de que dispone como las posi-
bilidades de utilización de las mismas y las posibilidades de asignación de sig-
nificados; en el caso de los sistemas informáticos existe un modelo
previamente programado que determina el tratamiento de la información y
la asignación de significados.

3.2 Búsqueda de información e indagación: dos estrategias para pro-
cesar con etiquetas lingüísticas

Los procesos por los que un humano indaga en la búsqueda de infor-
mación trasciende a estrategias concretas y puntuales, y trasciende a la can-
tidad y características de las informaciones que es capaz de procesar. Es el
valor atribuido a las informaciones que puede utilizar, lo que le lleva a actuar.
Su experiencia, es parte sustancial de la búsqueda de información y de utili-
zación de la misma en la construcción de conocimiento y solución de pro-
blemas. (marchionini & White, 2010)

El proceso de indagación es un proceso en el que los individuos van
comprobando la validez de las informaciones y los significados que a éstas
atribuyen mediante la contrastación con otros miembros de la sociedad. Esto
facilita la asignación de grados de certeza (validez) al significado atribuido.
En el caso de la búsqueda automática de información se atribuye al programa
de búsqueda el valor del contexto de contrastación. 

Por último, la capacidad para decidir lo significativo de una etiqueta
lingüística, o de un entorno de búsqueda de información asociada a un pro-
blema, afecta a los resultados que los usuarios del contexto digital obtienen
y, en consecuencia, a la validez y significado atribuido a las informaciones a
que accede. (marchionini & White, 2010)

SoCiEDAD DEL ConoCimiEnTo y EL EnTorno DiGiTAL
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4. Habilidades, capacidades y construcción de conocimiento en el en-
torno digital 

numerosos estudios abordan el discurso sobre la capacidades necesa-
rias para hacer un uso adecuado del entorno de información vinculado a las
TiC (Eshet-Alkali y Amichai-Hamburger, 2004; marchionini y White, 2010;
van Deursen y van Dijk, 2009; Bonfadelli, 2002). Estos investigadores acep-
tan que es necesaria una «alfabetización digital». Qué supone dicha «alfabe-
tización» en, términos de habilidades y competencias es el problema más
relevante a la hora de vincular sociedad de la información con sociedad del
conocimiento. (Potter, 2004) 

Estas investigaciones han venido a mostrar la importancia de disponer
de un conocimiento básico previo que haga posible la contrastación de las
informaciones, la capacidad de asignación de significados, la capacidad para
relacionar las informaciones y la capacidad de valorar el grado de validez o
relevancia de las mismas en la construcción de conocimiento y resolución
de problemas. y es en este cometido en el que se inicia la aparición de una
nueva brecha entre los ciudadanos que han podido acceder a la adquisición
y desarrollo de las competencias necesarias para la contrastación y asignación
de significados y aquellos que, desde una pasividad inducida por sus desco-
nocimientos previos, operan en el entorno digital como usuarios pasivos. 

Para van Dijk y Hacker (2003), la resolución del problema de la llamada
«brecha digital» supone más que la superación de las desigualdades vinculadas
a variables socio-ambientales. Los estudios que han considerado estas varia-
bles están relacionados con el uso del hardware y software, lo cual puede re-
solverse a medida que los usuarios desarrollen habilidades operativas, no
obstante no se ha abordado sistemáticamente el análisis de las diferencias de
para qué se usan estas habilidades, ni qué habilidades se necesitan para buscar,
seleccionar y aplicar la información que se puede obtener utilizando las múl-
tiples plataformas de información, y todo ello está relacionado con el domi-
nio de conocimientos y habilidades previas que en gran medida no son
exclusivamente deudoras del entorno digital. (van Dijk y van Deursen, 2010).

Sus estudios muestran que, si bien las habilidades operativas y formales
son necesarias en la utilización del entorno digital, no son suficientes. El nivel
educativo y la experiencia juegan un importante papel en la capacidad para
utilizar los recursos de dicho entorno. Si bien las habilidades operacionales
y formales pueden adquirirse mediante la práctica; no es así cuando se abor-
dan las habilidades de tipo estratégico, deudoras de capacidades vinculadas
al dominio de conocimientos. Esto origina su propuesta de una revisión del
uso del entorno digital que se lleva a cabo en el desarrollo curricular.

El potencial del entorno digital de la sociedad de la información en los
procesos de construcción de conocimiento, es relativa a las capacidades pre-
vias de cada usuario de la sociedad de la información. Las posibilidades que

CLArA BArroSo JErEZ
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amplifican los recursos cognoscitivos son cualitativamente diferentes entre
individuos cualificados y no cualificados, lo que debería hacernos recapacitar
sobre los compromisos pedagógicos que debemos asumir para superar esta
fuente de «brecha digital».

5. Conclusión

La difusión social de los instrumentos en que se funda la existencia de
una sociedad de la información requiere de capacidades fuertemente vincu-
ladas al dominio previo de conocimientos que capaciten para el análisis y uti-
lización significativa de las informaciones a que se accede mediante el
entorno digital.

Si bien se han incrementado las posibilidades y habilidades básicas para
utilizar instrumentos y herramientas del entorno digital, el ritmo a que se han
desarrollado estas posibilidades difiere del desarrollo de las capacidades ne-
cesarias para comprender, valorar y evaluar las informaciones, es decir habi-
lidades necesarias para construir conocimiento a partir de las informaciones
que recibimos a través de los diferentes canales que constituyen la sociedad
de la información.

Esta situación se agrava a medida que se agranda la distancia entre la
capacidad de acceso a la información, y el dominio de conocimientos previos
que el usuario posee. Cuando las posibilidades de acceder a la información
se incrementan, mientras las capacidades cognitivas y el dominio del cono-
cimiento no se incrementan, la posibilidad de que la información sea un
medio de manipulación social se amplifica.

impulsar los procesos de democratización del uso de los entornos di-
gitales, debe vincularse a procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades
vinculadas al pensamiento y estrategias racionales que hagan posible la ca-
pacidad de contrastación de los métodos e informaciones a que se accede.
olvidar esto puede suponer el riesgo de convertir al entorno digital en el ins-
trumento que aumenta la brecha entre los individuos preparados para utili-
zarlo en la construcción del conocimiento, y los que se convierten en usuarios
pasivos. 

Ante el riesgo de ahondar en una nueva brecha social, la educación ha
de reaccionar para actuar con objetivos que superen los meros intereses de
la industria. La educación deberá ser el soporte para adquirir las habilidades
formales y estratégicas que sitúe a los usuarios en disposición de ser capaces
de conocer y comprender el entorno digital y desarrollar la comprensión de
los procesos que hacen posible la construcción de conocimiento válido y el
valor del conocimiento compartido.

SoCiEDAD DEL ConoCimiEnTo y EL EnTorno DiGiTAL
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