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«Todo eso no puede decirse,pero
el hombre estápara insistir en decir/o;
el poeta, en todo caso, el pintor y a vecesel
loco.»
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n lasúltimasdécadas,y particularmenteenlosaños
transcurridosdelaactual,losavancestecnológicos
alcanzadosen los camposde la informática y las
comunicaciones,handespertadounentusiasmoin-
usitado y un afán por obtener provecho de aque-
llos, entodoslos sectoresdel quehacerhumano.

Ponerendudala utilidad dela tecnologíainfor-
máticaensuestadoactual,seríaun absurdo,como
lo seríatambiéndesconocersucapacidaddetrans-
formacióndela realidadsocial,económicay cultu-
ral. En cuantoal primer aspecto,no esposible ne-
garquehoy día, graciasaestatecnología, existen
grandesfacilidadesparala realizacióndelo queen
otro tiempo (en un pasadobastantecercano), re-
presentabandispendiosastareas,o simplementeper-
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tenecían al mundo de la ficción.

En cuanto al segundo aspecto, el

de su capacidad de transforma-

ción, es claro que su aplicación

ha inundado todo el entorno más

inmediato de las personas provo-

candocambios en suscostumbres

y tradiciones, sus prioridades y
formas de realizar diferentes acti-

vidades, "desplazando el concep-

to de realidad'" . Sin embargo, la

aceptación de estos hechos no
debeimplicar, por ningún motivo,

la aplicación irreflexiva de la tec-
nología por si misma, sin que me-

die una evaluación de su poten-
cial frente auna realidad específi-

ca y un "rediseño" de los méto-

dos y formas de intervenir dicha

realidad. Estaadvertencia sehace

considerando que usualmente en

cada una de las áreas en que se

ha dado aplicación de esta tec-
nología sehacomenzado por em-

plear los instrumentos tecnológi-

cos en actividades específicas,

como sustitutos depersonas,pero
obedeciendo al tradicional mode-

lo deefectuar las labores. Estees-

quema de aplicación de la tecno-
logía informática no permite apro-

vechar su verdadero potencial, y

en ocasiones conduce a que el

poco beneficio obtenido por su

uso, sevea opacado por los pro-

blemas o los costos que se deri-
van de él.

En elmundo empresarial,exis-

te una preocupación permanente

por obtener el máximo provecho

de las innovaciones y por lograr

que su uso setraduzca en eficien-

cia y efectividad en el menor pla-

zo posible, por esto muchas em-

presashan comprendido que los

avances tecnológicos en la infor-

mática y las telecomunicaciones

conducen acambios radicales en

el "ser" y el modo de "hacer" de

las organizaciones. y no simple-

mente a ayudar a hacer de mane-

ra más sencilla actividades con-

vencionales.

En la educación, donde el
tiempo parecetranscurrir a un rit-

mo menos apresurado que en las

empresas, y donde parece no

existir un interés por los concep-

tos de eficiencia,eficaciay efec-

tividad (al menos en los procesos

educativos mismos, porque en los

procesosadministrativos sí sema-

nifiesta esteinterés, aunqueaisla-

do de su función esencial), sesi-

guen haciendo moderados inten-

los de aprovechamiento de los

avances tecnológicos. Un ejem-

plo de esto es el empleo que se

hace, para algunos temas especí-

ficos deaplicacionesde«software

educativo» como tutores,
simuladoresy entrenadores,inclu-

yéndolos dentro de las activida-

des de unas pocas asignaturas,

obedeciendo mása su disponibi-

lidad que acriterios pedagógicos.

«Si las empresas de hoy no asu-

men un planteamiento de sussis-

temasinformáticos como Sistemas

de Información (SI), esdecir, más

allá de un mero software de so-
portedefuncionesadministrativas.

y no aprovechan suverdaderopo-

tencial como generadoresde ven-

tajascompetitivas desdeunapers-

pectiva de apoyo a la estrategia

En el mundoempresa-
rial, existeunapreocupa-
ción permanentepor ob-
tenerel máximoprovecho
de las innovacionesy por
lograr quesu usosetra-
duzcaeneficienciay
efectividadenel menor
plazoposible,por esto
muchasempresashan
comprendidoque los
avancestecnológicosen
la informática y las tele-
comunicacionescondu-
cena cambiosradicales
enel "ser" y el modode
"h "acer ...
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de la organización, sin duda su posicionamiento en

el sector severá perjudicado con el tiempo»? .

Estasituación de la educación en contraposición

con lasorganizaciones empresariales, en particular,

seve reflejada también en su lenta adaptación fren-

te a las necesidades de la sociedad, en un ámbito

más general como lo advierte de manera contun-

denteJulián De Zubiría: «La sociedad ha cambiado

y ya la escuela actual no responde a susexpectati-

vas»?, advirtiendo que el cambio experimentado por

la sociedadno ha sido motivado exclusivamente por

las fuerzasdel cambio tecnológico sino también por

las fuerzas socialesmismas.

En alguna discusión sobreel estancamiento de la

educación frente a la evolución de su entorno so-

cial, seescuchó la siguiente reflexión: «Si alguno de

nuestros antepasados de por lo menos dos genera-

ciones hacia atrás. tuviera la oportunidad de pre-

senciar el mundo actual, se sorprendería bastante

observando todos los cambios sufridos por la so-

ciedad, susmodos de hacer y susmedios, quizá uno

de los pocos lugares que hallaría igual seríael aula

de clase, donde encontraría a un profesor dictando

una clase de la misma manera en que sehacíaen su

tiempo» . Porque a pesar de los cambios de la

sociedad, de sus necesidades y de sus intereses, y

de la evolución de los medios e instrumentos que

hacen parte de su hacer cotidiano, la educación se

ha -quedado anclada en el VIeJO esquema

"transrnisionista" en el que seda prioridad a la me-

morización de información por encima del pensa-

miento. No obstante sepretende evidenciar su evo-

lución mediante el uso marginal de tecnología y la

inserción de términos acuñados en otras instancias

pero que no corresponden a los moderados y poco

substancialescambiosasumidos.El término «virtual»

es uno de los que han sido acogidos con más entu-

siasmo, pretendiendo con él reflejar una verdadera

revolución educativa, pero que en la práctica solo

consiste en el uso de sofisticados sistemas de tele-

comunicaciones para sustituir la presencia del do-

centemagistral por una pantalla de televisión y faci-

litar la realización deevaluaciones, en consideración

de la distancia física existente entre el docente y el

estudiante.

En lo que corresponde al uso de los avancestec-

nológicos, sepuede decir que la educación seper-

mite lujos inadmisibles, en la medida que asume los

costos adicionales que su utilización encierra, sin

exigir de ella un incremento de los indicadores de

calidad, cobertura e impacto en el desarrollo social.

Pareceserqueseprivilegia la innovación por si mis-

ma, o más bien la «novedad» como elemento atrac-

tivo para el cliente potencial, y es por eso que los

elementos tecnológicos se «insertan» dentro del

modelo educativo tradicional, sustituyendo roles y

funciones desempeñados habitualmente por otros

actoresy elementos, sin que serealice un replantea-

miento del modelo y sin que medie interésalguno de

solución de la problemática de la educación tradi-

cional (altamentecuestionada),o una reflexión acer-

ca de las necesidades explícitas de la sociedad a la

que pertenece. Esta posición es aún más criticable

cuando sepresenta en un país inmerso dentro de la

problemática del "tercer mundo", donde sesuman

a la deficiencia de calidad, otros problemas educa-

tivos tales como la poca cobertura, la falta de perti-

nencia y el incremento gradual de los costos de la

educación pública" .
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Acerca de lo virtual

Los últimos desarrollos tecnológicos en el cam-

po de la informática y las telecomunicaciones han

propiciado el uso desmedido del término virtual.
Quizás la expresión más utilizada ha sido la de rea-
lidad virtual, con ella sequiere hacer referencia al

estímulo de los sentidos mediante el uso dedisposi-

tivos computacionales (hardware y software) con el

fin de provocar en la persona la sensación de una
realidad inexistente, esdecir, indica la simulación de

unarealidad mediante un conjunto deartificios faci-

litados por elementos tecnológicos' .Pero son mu-

chas otras las palabras que sehan acompañado del

vocablo virtual para expresar la sustitución de ele-

mentos físicos por otros cuya existencia sólo seevi-

dencia a través de manifestaciones factual es; tal es

el caso de la expresión oficina virtual. la cual hace

referencia a la posibilidad de desempeñar las labo-

resy actividades reales que usualmente seefectúan

en el lugar denominado oficina, sin que ésteexista

físicamentecomo taló. De manera semejante seem-

plean expresiones como supermercado virtual' ,
ventanilla virtual' , Bolsa de valores. virtual? , en-

tre otras.

Las dos connotaciones dadasal concepto de vir-
tualidad implican el uso deun artificio que simula la

existencia deobjetos o la ocurrencia de hechosirrea-

les o ficticios, o que posibilita la presencia de per-

sonasrealespero distantes, en sitios y momentos en

los que suceden eventos reales. Joyanes lo expone
del siguiente modo 1o :

"Podrían clasificarse los mundos virtuales endos

grandesgrupos:

.Simulación virtual, que implica sistemas que

procuran dar la ilusión más convincente posible de

inmersión funcional dentro deun mundo sintético.

. Televirtualidad, implica sistemas que repre-

sentansituacionesreales,alejadaso inaccesibles;son

lasaplicaciones detelemedicina, teleeducación, aula

virtual, casavirtual, etc., agrupadas bajo el rótulo

de«telepresencial»

En la actualidad, son varios los artificios o me-

dios tecnológicos queposibilitan la existenciadeam-

bientes virtuales: Las redes de computadores, par-

ticularmente Internet con todos sus servicios aso-
ciados (teleconferencia, charlas interactivas, correo

electrónico, ejecución remota de programas, etc.),

los sistemasmultimediales, lashiperimágenes (Imá-

genes que poseen varios niveles distintos de reali-
dady simulación, los cualespuedenestaryuxtapues-

tos, relacionados o fusionados 11 ), etc.

Lo real de la Educación

Dentro del proceso evolutivo de la humanidad

la educación hadesempeñado un papel importante

como medio de preparación de nuevos individuos

para su incorporación al grupo social; ha permitido

difundir, preservar y, en ocasiones, transformar el
«saber social» (valores, normas de comportamien-

to, tradiciones, prácticas, etc., de carácter colecti-

vo); y en algunas otras oportunidades, menos afor-

tunadas quizás, ha sido empleada de manera inten-

cional como instrumento de control de la colectivi-

dad.
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Si bien en un principio, la capacidad y responsa-

bilidad de la educación podía serasumida por indi-

viduos «sabios», en la medida en que los conoci-

mientos sehan hecho más complejosy abstractos,

el proceso educativo ha requerido la intervención

de diversas personas «expertas» en áreasespecífi-

cas,organizadas dentro de lo que son hoy en día las

institucioneseducativas12 • Éstas, seencargan de dis-

poner todos los medios fisicos, técnicos y logísticos,

paraque el procesoeducativo pueda llegar aun con-

junto de individuos, orientado por un grupo de ex-

pertos temáticos.

La institucionalización de la educación, se ve

manifiesta, no en la proliferación deorganizaciones

. dedicadas a ella, si no en el hecho de que social y

legalmente solo esavalable (certificable) aquel co-

nocimiento adquirido dentro de alguna institución

educativa. Es decir cualquier conocimiento adquiri-

do de forma individual y por interés personal, o por

medios no institucionales, sin importar sunaturale-

za, no esreconocido per se.De allí la gran respon-

sabilidad que la sociedad ha delegado en las institu-

ciones educativas.

Retornando el título de este aparte. vale anotar

que lo que se denomina aquí «lo real de la educa-

ción» no es otra cosa que la caracterización de lo

, que en la práctica ocurre al interior de las institucio-

neseducativas dentro del contexto colombiano. Po-

siblemente algunas de las caracteristicas queaquí se

destacan sean comunes a sistemas educativos de

otros ámbitos geográficos más amplios o distintos,

pero sepodría caer en generalizaciones peligrosas

y poco fundamentadas. Paraefectos de la discusión

que sequiere plantear, sedestacan a continuación

algunas de éstas:

.Mayor preocupación por la enseñanza
quepor el aprendizaje: Aunque aparentemente

estos dos conceptos presentan una estrecha rela-

ción de causa-efecto, no necesariamente la una es

consecuencia de la otra. Una frase un poco humo-

rística puede ayudar a entender esto: «enseñé a sil-

bar ami perro, pero ..., el no aprendió». Las institu-

cioneseducativasmantienen una gran preocupación

por poseer y emplear los mejores medios y recur-

sospara apoyar los procesos educativos, de hecho

las evaluaciones institucionales sebasanen la cuan-

tificación y cualificación de los métodos y medios

utilizados para la enseñanza. Mientras que presen-

tan poca preocupación por el aprendizaje: Cuando

uno o varios estudiantes pierden una asignatura, la

única consecuencia deello es la obligación de repe-

tirla. Además, si un estudiante reincide o pierde va-

rias materias. simplemente esexpulsado de la insti-

tución sin que medie en ella análisis alguno de lo

ocurrido ni se indague por las condiciones que pu-
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dieron afectarel aprendizaje.es
decirsepartedelacenezadeque
comoel procesodeenseñanzase
realizódemaneraadecuadael no
aprendizajedeja de ser respon-
sabilidad de la institución. Sin
embargo el problema es más
complejopuestoque laenseñan-
zaesdecaráctercolectivo,mien-
trasqueel aprendizajeesindivi-
dual:paraunainstitución educa-
tivaconunesquemaorganizativo
comoel actual,esdificil y costo-
soadministrarprocesoseducati-
vosqueconsiderenla forma y el
ritmo másadecuadosde apren-
dizajedecadaindividuo, y entan-
to asumequetodos losestudian-
tesdebenaprenderun conjunto
deconocimientosapartir deuna
únicaestrategiapedagógicaenel
mismotiempo.Frenteaesteplan-
teamientohayquienespretenden
emplearcomo argumentoel he-
chodequeel estudiantetiene la
posibilidad derepetir unnúmero
determinadodeveceslamateria
quehareprobado, y quedeesta
forma seconsidera su ritmo de
aprendizaje; pero ese plantea-
mientonoesválido puestoquela
repetición de unamateria no es
otra cosaque la replicación del
mismo proceso, generalmente
medianteelmismométododeen-
señanza.abordandocadatemade
manerasimilary duranteperíodos
detiemposemejantes,sinteneren
cuentaqueesmuy posiblequeal-
gunostemashayansidoasimila-
dosporel estudiantedesdelapri-
meravez,mientrasqueotros si-
ganpresentandoparaélmayordi-
ficultad y por tanto requierama-

...para una institución
educativa con un es-
quema organizativo
como el actual, es
dificil y costoso

administrar procesos
educativos que

consideren laforma y
el ritmo másadecua-
dos de aprendizaje de

cada individuo

yor orientacion y trabajo sobre
ellos.Enconsecuencia.al repetir
unamateriacompleta.elestudian-
te no sólo no tienemejorescon-
dicionesparacomprenderlos te-
masqueno aprendió la primera
vez que ía curso, si no queade-
máspuedeperderinterésy mon-
vaciónpor tenerquevolver atra-
bajarsobrelostemasqueyasabe

.La temporalidad limi-
tada delproceso educativo: Las
prácticaseducativasestándelimi-
tadasentiempo. Los programas
curricularesqueseofrecentienen
unaduración total fija y sedesa-
rrollanenfraccionesdetiempofi-
JOS (cuatrimestres, semestres.
años). Esto conduce a que los
profesoresseapresurenporcum-
plir conuncontenido,sin impor-
tarel gradodeaprendizajelogra-
dopor losestudiantesI 3 . Un gru-
podeestudiantesdebecursaruna
materia durante un período de
tiempo fijo, sinqueimporte lara-
pidez con quecadaindividuo la
aprenda. La reprobación de un
áreatemáticao unamateria. im-
plica la repeticiónduranteunpe-
ríodo fijo de un procesopre-es-
tablecido y pre-programadopor
la institución sin importar cuáles
son los conceptoso la parte del
contenidoqueunestudiantenoha
aprendido.Estosignificaquedos
estudiantes que han reprobado
unamateriapor tenervacíoscon-
ceptualesdiferentes,sonsometi-
dos exactamenteal mismo pro-
ceso(repetición de la materia)y
durante un período de tiempo
igual. El carácter temporal del
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ejercicio educativoestátambiénmanifiesto en los
horariosdeclase.El estudianteestáobligadoacum-
plir conunhorariofijo deeventoseducativos,el no-
cumplimiento deestoslo condenaal no-reconoci-
mientodesuaprendizaje,segúnlo contemplalacasi
totalidaddelosreglamentosinstitucionales.Cuan-
dounestudiantehadejadodeasistir aundetermi-
nadoporcentaje (entre el 10%y el 20% general-
mente)delasactividadesacadémicasprogramadas
por 1ainstituciónparaunaasignaturadada,dema-
neraautomáticay sin importarel conocimientoque
el estudiantetengade la misma, quedamarginado
de la posibilidad de ser
evaluadoy, por ende,de
aprobarla.

.La espaciali-
dadrestringida delpro-
ceso educativo: Desde
elmomentoenqueingre-
saaunainstitución edu-
cativay durantecadape-
ríodo académico,al es-
tudiantesele informa de
maneraexplícita cuáles
sonloslugaresenlosque
esposibleel aprendizaje
y encualesno.Paratodo
estudiantey, engeneral
paratodos los docentes
y administradoresdelas
institucioneseducativas,esclaroqueel auladecla-
sey los laboratorios, sonlos sitios enlos cualesel
aprendizajeesposible,dificilmente algunodeellos
puedeaceptarqueunacafetería,unbus,unadisco-
tecaoun supermercado,son lugaresen los cuales
esviable aprender,sin embargoestosúltimos son
lugaresrealesdondesucedenhechosrealesy hacen
partedeesarealidad para la cual el estudiantese
estápreparando.Por esaconcepción limitada de
losespaciosdeaprendizaje,el estudiantepuedeestar
desperdiciandoesaoportunidaddeaprendercons-
cientementedelo queocurredirectamenteenlarea-
lidad quelo rodea.

• La unidireccionalidad delproceso educa-
tivo: Lasinstitucioneseducativastienenbiendefini-
doslosrolesquedesempeñansusactores,unosson
los que enseñan,mientras que otros son los que
aprenden,esdecir,hayunosquesabeny otrosque
no,y laconsecuenciaesquenopuedehaberningún
otro sentidodeflujo del conocimiento. En estees-
quemanoexisteunverdaderoespaciodediscusión
acercadel conocimiento,porquefácilmentesepue-
de llegar aconocimientosqueyacenfuera del do-
minio deldocente(el queenseña)y este"perdería"

autoridad frente a los
alumnos (los que
aprenden).Estemode-
lo cierra enparte la po-
sibilidad deexistencia
de espacios
investigativosdentrode
lainstitucióneducativay
limita la posibilidad de
aprendizaje de los
orientadoresdelospro-
cesoseducativoscomo
delamismainstitución,

como lo señala Peter
Senge:

"No es accidental
que la mayoría de las
orgamzacronesapren-

danmal. El modo enqueestándiseñadasy admi-
nistradas,el modo enquedefmen las tareasde la
gentey, sobretodo, el modo enquenoshanense-
ñadoapensare interactuar(nosóloenorganizacio-
nessinoengeneral)creanproblemasfundamenta-
lesdeaprendizaje'?"

•La enseñanza orientada a solución de
problemas: Unodelosmediosmásutilizadospara
laenseñanzaesla solucióndeproblemas,conestos
sebuscaafian72ry verificar laadquisicióndelcono-
cimiento por partede los estudiantes.Los proble-
massobre los que setrabaja le sonplanteadosal
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estudiante,tantocuandoseleen-
señacomo cuando sele evalúa,
medianteenunciadosprecisosque
contienentoda o casi toda la in-
formación que se requiere (en
ocasionessesuministra incluso
másinformacióndelarequerida);
peroenlarealidad,nuncalospro-
blemas aparecen definidos ni
acompañadosde la información
queserequiereparasusolución.
por el contrario. es necesario
identificarlos y definirlos dema-
neraprecisaantesdepoderpen-
sar en su solución, y requieren
ademásunprocesocuidadosode
búsqueda.obtención.seleccióny

análisisdelainformaciónpertinen-
te, siendo estaslabores másar-
duasy difíciles. debido aque la
realidadesbastantecomplejay a
queestosseencuentranocultos
detrásdecomplejos sistemasde
causay efecto.Ante la existencia
de las restricciones de tiempo y
espacioya mencionadas.setra-
bajasobreproblemasmuchomás
simples que los existentesen la
realidad.algunosdeellos consi-
deradosbajocondicionesideales.
conunalto gradodeabstracción
y por fuera de su contexto real.
Estasituaciónnosolo tieneefec-
to sobre la pertinencia y

aplicabilidad del conocimiento
adquirido.sínoquetambiénlimi-
talasposibilidadesdeplantear.en
el interior delprocesoeducativo,
nuevosinterrogantesqueconduz-
canadesarrollar unaactitud in-
vestigativaenlos actoresdeeste
proceso.

Secuencialidad temáti-
ca: La educaciónseplaneacomo

unasecuenciaordenadadetemas
que avanzan de lo simple a lo
complejo.Deestamanera,elaná-
lisis deunasituaciónproblemáti-
cadeterminadala realizael estu-
diante en forma desagregaday
fragmentaria. desdeel punto de
vistadelaasignaturaquecursaen
unmomentodado:"A los alum-
nos se lesenseñapor lo general
una cosa por vez.
Descontextualizadamenteyenuna
secuenciapredeterminada,conla
falsaexpectativadequeesto los
llevaráaserlectoresy escritores
expertos?". Cuandoel estudian-
te seenfrenta luegoaun proble-
mareal.tienequeesforzarsebas-
tanteenarticular denuevoel co-
nocimientoquesuseducadoresse
empeñaronendesagregare inde-
pendizar.Ademásdeesto.la so-
lucióndelosproblemasutilizados

.enla enseñanzasiempreseabor-
dadesdelaperspectivade ladis-
ciplina a lacualpertenecenel es-
tudiantey el profesor.peronose
promueve.esmás.noseposibili-
tael trabajointerdisciplinarioy en
equipo. Enel mejor delos casos
seadmitela realizacióndetraba-
jos en grupo. pero no seorienta
acercadecomo trabajarenequi-
po. ni sehaceunseguimientodel
procesodel trabajo enequipo:

"El aprendizaje. además.
raravezescooperativo:por
lo generalsedapor senta-
do que cadaniño trabaja
parasímismo, y la coope-
raciónesmiradacomouna
dilapidación deesfuerzos.
cuandono como un frau-

En síntesis, las ins-
titucionesy, especí-
jicamente. las aulas
en las quese llevan
a cabo losprocesos
educativosactua-
les, constituyenuna
realidad virtual que
en ocasionesdista
bastantede la del
entorno vital de los
estudiantes,pero
quede acuerdo con
los esquemas
organizativos exis-
tentesde las institu-
cioneseducativas,
esfácil de adminis-
trar.
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de. (He descubierto que alumnos de todas
lasedades,desdela escuelaprimaria hasta
los posgrados,son renuentes a trabajar en
equipo en lastareasencomendadascuando
selesindicaquelo hagan.Temenqueperde-
rán algo.?"

La virtualidad de lo real en la educación

Retornandoel conceptodevirtual planteadoen
unaparteanterior, sepuedellegar a la conclusión
quelaeducaciónquesepracticaactualmenteenel
país(aquídenominadocomo lo real tieneuncarác-
ter virtual, en la medida en que seapoya en una
seriedeartificiosquesimulanlarealidad.Estosarti-
ficios sonlosqueconformanel ambientedeapren-
dizajeexistenteenun auladeclase:Losproblemas
sobre los que setrabaja son ficticios; éstos,ade-
más,sepresentandentrodel auladeclaseyaenun-
ciados,definidosy aisladosdeotros,loquenoocurre
enlarealidad;el tiempodesignadoparasusolución
tiene lasrestriccionespropiasde la programación
curricularmasno lasquesepresentanensucontex-
to real. El espacioenel que sedesarrollan los tra-
bajosprácticosesunaabstracciónidealizadade la
realidad.

Ensíntesis,lasinstitucionesy, específicamente,

las aulasen lasque sellevan a cabo íos procesos
educativosactuales,constituyenunarealidadvirtual
queenocasionesdista bastantede la del entorno
vital de los estudiantes,pero quede acuerdocon
losesquemasorganizativosexistentesdelasinstitu-
cioneseducativas,esfácil deadministrar.

No tantopor sucondición devirtual, si nomás
bienpor sudistanciacon la realidad,el tipo deedu-
cación que seviene practicando puede serpoco
adecuadopor lassiguientesrazones:No preparaal
individuo parala realidad,porque10 hacedemane-
radescontextualizadaalmargendela realidadmis-
ma.Consideraal estudiantecomo un actorpasivo
enelprocesoeducativo,no lepermiteteneriniciati-
va,ni salirsedelos límites dela estructuraespacio-
temporal-curricularenla quesesustenta.No consi-
deralos interesesde los estudiantesni suentorno
significativo inmediato. No incentiva actitudes
creativasni la indagación como basede la obten-
cióndenuevoconocimiento.

La realidad de lo virtual en la educación

Hay unabrevehistoria queseparecebastantea
lo queestáocurriendoconel usodela palabravir-
tual en la educación:Setrata dedoshombresque
seencuentranpescandoalaorilla deunrio, depron-
to pasavolando un elefante, los hombresun poco
sorprendidossemiran pero sin decir nadaconti-
núanensutarea.Mástarde,pasanvolandodosele-
fantes,loshombressemiran perosinhacerningún
gestoni hablar.Ratodespués,pasancincoelefantes
volando.entoncesunpescadorcomenta-debente-
nerel nido cercadeaquí.

Al igual queenestahistoria, el usodela expre-
sióneducaciónvirtual sehaido generalizandosin
quehayadespertadoasombroni inquietud,y sinuna
reflexión seriasobrelo queesosignifica. Escierto
queel usodela tecnologíainformática y deteleco-
municacionesen la educaciónhaabierto unhori-
zontepromisorio frentea lasdificultades o limita-
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ciones que esta última presenta. Las instituciones

educativas no consideran la utilización de estatec-

nología como una opción sino como un imperativo.

Pero en el afán de éstaspor tomar la delantera tec-

nológica, seha caído en una simple sustitución de

roles sin pensar en una reestructuración completa

del proceso educativo que resuelva susproblemas

actuales y que aproveche el verdadero potencial de

la tecnología

En el mundo, existe un número considerable de

instituciones educativas que, con el nombre de edu-
cación virtual, ofrecen hoy en día programas edu-

cativos bajo esquemasmuy convencionalespero con

el uso de alta tecnología, entre ellos sepueden des-
tacar las siguientes 17 : The New York Institute of

Technology, Nava University (Florida), SanDiego

University, Edison College New Yersey), el Siste-

ma Estatal de Oregon de educación Superior, el sis-

temadeEducación Superior deWest Virginia, Open

Forum (Inglaterra), la asociación deTelevisión Edu-

cativa Iberoamericana (A TEI), el Instituto Tecnoló-

gico de Monterrey. Todos ellos basan su modelo
educativo envideoconferencias en las cuales la pre-

sencia del profesor se sustituye por pantallas que

presentansu imagen y suspalabras,algunos deellos

cuentan con un sistema de comunicaciones queper-

miten diálogos interactivos entre el profesor y los

estudiantes, sin embargo existe la obligación, por

parte de los estudiantes de cumplir el horario en el

que seorientan las clases, aunque existe la posibili-

dad para quienes no pueden asistir a una clase, ob-

servar posteriormente el video de la misma, ya sin la

opción de la interactividad. Para la comunicación

entre estudiantes,profesores y la institución seutili-

za el servicio de correo electrónico de Internet o de

redes de área ancha (W AN) de carácter público o

privado.

Los modelos denominados de educación virtual

que hoy en día seestán utilizando, conservan mu-

chasde las características de la educación tradicio-

nal: La temporalidadlimitada, la espacialidadres-
tringida, la unidireccionalidad delproceso edu-

cativo, la enseñanzaorientada a la solución de
problemas,la secuencialidad temática y, además,
mantienen el mismo caráctervirtual de la educación

tradicional señaladoanteriormente. De maneraequí-

voca..en estos modelos sedenomina aula virtual a

un espacio fisico completamente real y al cual de-

ben asistir los estudiantes en un horario
preestablecido, allí lo realmente virtual esel profe-

sor, de quien se logra una presencia a través de me-

dios tecnológicos.

El concepto de Institución educativa virtual
(ya sea Colegio virtual o Universidad virtual)
podría serválido, siempre y cuando hiciera referen-

cia auna institución sin una existencia fisica real (o

por lo menos no con un campus como existe hoy en

día), pero capaz de generar procesos educativos

reales y efectivos. Para alcanzar tal carácter sere-
quiere construir y validar unmodelo pedagógicoade-

cuado, que seapoye en una estructura completa de

los medios tecnológicos en los que sesoportaría y,

diseñar como complemento un modelo administra-

tivo propio.

Conclusión

El estado del arte de la tecnología informática y
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de comunicaciones, ofrece instrumentos de mucha

utilidad para enfrentar la problemática actual de la

educación. Sin embargo, suutilización dentro de los

esquemaseducativos actuales, no permite el apro-

vechamiento real de todo supotencial, ni la solución

de los problemas existentes. Muchas instituciones

educativas han mostrado más interés en ser pione-

rosenel usode la tecnología, queen investigar acerca

de como emplearla de la mejor manera dentro del

proceso educativo.

En consecuencia, sehace indispensable la ela-

boración de propuestas concretas de modelos pe-

dagógicos articulados con los modelos administra-

tivos correspondientes de instituciones educativas,

que permitan un mayor aprovechamiento de los re-

cursos tecnológicos y den solución a la problemáti-

ca de la educación. Los modelos propuestos deben

sometersea investigaciones rigurosasperoágilesque

permitan verificar suvalidez y aplicabilidad ennues-

tro medio.
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