
denarius 

LA NUEVA EDUCACIiÓN EN UNA SOCIEDAD DEL 
C,ONOCIMIENTO: UN ENFOQUE TRANSDISCJPLINARIO DE 

COMUNlDADES VIRTUALES 

Pedro C So& Pérez’ 
Carlos Pérezz 

Resumen 

E n  este trabajo se analizctn los retos para las universidades en una 
sociedad emergente, donde el conocimiento es un bien económico central y 
d{wde las nuevas tecnologías de información y comunicación (ÁTIC] han 
transformado la manera de acceder a dicho conocimiento. L a s  implicaciones 
para las universidades son abordadas a partir de los nuevos dispositivos 
estratégicos que permiten a las universidades redirneizsionar su papel frente 
a la sociedad, y asi como los dispositivos estructurales y culturales necesarios 
a una nueva educación. 

introducción 

El concepto de una economía basada en el colii,ocimiento pretende 
reconocer la actual tendencia histórica relativa al crecimiento de los recursos 
destinados a la producción y a la transmisión del conocimiento y al desarro- 
11’0 y difusión de nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC). 
La importancia creciente que juega el conocimiento en la sociedad actual 
está basada en el hecho de que el conocimiento se ha convertido en un bien 
emconómico. 
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NTIC constituyen la última generación del desarrollo tecnológico y son la 
columna vertebral de la llamada era del conocimiento. 

La interacción entre el cambio tecnológico y el cambio organizacional 
ha transformado profundamente el modo de uso de las NTiC en las empre- 
sas, evolucionando de una informática centralizada del registro y cálculo 
de las actividades principales de la empresa, a una informática extendida 
para la automatización de tareas, y la creación de sistemas gerenciales de 
información, y llegando finalmente a una informática en red para favorecer 
la relación entre las diferentes actividades de la empresa y la circulación de 
saberes (Foray, 2000). En las organizaciones innovadoras la producción de 
conocimientos es el resultado de una actividad colectiva soportada por una 
configuración de redes internas o externas; dichas configuraciones son diri- 
gidas por la aceleración del cambio y conforman la capacidad de la empresa 
para establecer relaciones intensas de aprendizaje (OCDE, 1996) 

. 

En los siguientes apartados se analizarán los retos que representan 
para las universidades la emergencia de una sociedad donde el conocimien- 
to es un bien económico central y donde las NTIC han transformado la 
manera de acceder a dicho conocimiento. Las implicaciones para las univer- 
sidades serán abordadas a partir de los nuevos dispositivos estratégicos que 
permitan a las universidades redimensionar su papel frente a la sociedad, y 
así como los dispositivos e.sti-uctmízles y culturales necesarios a una nueva 
edlucación. 

1. i.as Universidades y los retos de la sociedad del conocimiento 

Las universidades son impulsadas a redimensionar sus actividades de 
investigación, docencia y difusión cultural, a partir de las nuevas expectati- 
vas de la sociedad sobre la natucaleza y el tipo de formación requerida para 
las nuevas generaciones, así corno a la producción de ‘%onocimiento útil” 
que proporcione soluciones a los problemas resentidos como los más im- 
portantes por distintos sectores de esta nueva sociedad. 

Las universidades tratan de armonizar su misión tradicional como lu- 
gar de creación, transmisión y difusión del conocimiento científico con las 
demandas de una mayor integración y participación en la producción de un 
“conocimiento socialmente útil” requerido por las empresas, el gobierno y 
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Esta nueva forma de producción de conocimiento se ubica en un pro- 
ceso de cambio continuo. Este nuevo régimen de innovación permanente 
puede ser explicado por la combinación de los siguientes factores (Foray, 
2000): a) la tasa de innovación extremadamente elevada de las NTIC; b) la 
renovación de la base material de funcionamiento de los mercados realizado 
por las NTIC y que provocan una aceleración de la innovación de produc- 
tos; c) los problemas de propiedad intelectual ligados a la rapidez y facilidad 
de imitación; y d) el cambio que engendra una capacidad de cambio impul- 
sado por las experiencias exitosas de ingenieros, vendedores y dirigentes. 

Dominique Foray (2000) explica este fenómeno de cambio permanen- 
te y el recurso masivo al capital iptangible de la siguiente manera: 

. . . una economía de cambio continuo que requiere de niveles de for- 
mación crecientes y de competencias particulares privilegiando la adaptabi- 
lidlad, la movilidad y la flexibilidad, la inversión en sistemas de acceso a la 
información (tecnológica, comercial, reglamentaria), así como procedimien- 
to.s de coordinación compleja tanto para la I&D, como para la concepción, la 
fabricación y la comercialización (Foray, 2000: 29) 

Para efecto de un análisis económico y de comprensión de  sus 
implicaciones organizacionales, el conocimiento puede ser diferenciado en 
distintas categorías. Una de las más importantes es la distinción entre cono- 
cimiento tácito y conocimiento codificado. El conocimiento tácito no puede 
ser expresado por fuera de la acción de quien lo detenta, ya que su posesión 
puede ser ignorada incluso por el propio detentor. Si bien el conocimiento 
tácito juega un papel esencial, la codificación del conocimiento constituye a 
la vez la causa y la forma privilegiada de la expansión de la base de conoci- 
miento, e incluso puede considerarse que la codificación del conocimiento 
se ha convertido en la esencia rrtisma de la actividad eclonómica. 

En un documento difundido por la OCDE (1996: 12) sobre la nueva 
ec:onomía se hace la siguiente clasificación de conocimientos: 

Conocer-qué. Este conocimiento se refiere a los hechos y se encuen- 
tra cercano a lo que es la información, la cual puede ser descompuesta en 
bits de información. 
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difiisióri del conocimiento y de la cultura que amplíe la bases cognitivas de 
la sociedad. 

Una nueva racionalizací'ón técnica impulsada por las NTIC que 
modifica los procesos de manejo de información, la circulación de conoci- 
mientos y las estructuras organizacionales. Las NTIC modifican los tiempos y 
los espacios de las relaciones implicadas en las funciones de docencia, in- 
vestigación y difusión de las universidades, e impulsan el diseño de estructu- 
rasJlexibles y adaptables que favorezcan la integración y la circulación efi- 
cieente de conocimientos codifacadm en técnicas, modelos y lenguajes. 

Una nueva racionalización social que implica la construcción de 
nuevas identidades profesionales y significaciones del trabajo al interior de 
redes de conocimiento. Las universidades se ven impulsadas a rediseñar sus 
dGbositivos culturales para facilitar la construcción social y colectiva de nue- 
vas significaciones de las tareas académicas, y de nuevas identidades profe- 
sionales de profesores y alumnos, al interior de redes internas y externas 
que maximizan la colaboración para la circulación de conocimientos táci- 
tos mediante situaciones de aprendizaje práctico y el desarrollo de vínculos 
sociales. 

En los siguientes apartados :se analizan las implicaciones de las nuevas 
formas de racionalización en los dispositivos estratégicos, estructurales y 
culturales de las configuraciones organizacionales de las universidades. 

H. Nuevos dispositivos estratéjgcos: conocimiento 
transdiscipiinario, aprenáhaje continuo y vincu8ación externa 

Los dispositivos estratégicos pueden ser entendidos como patrones de 
acción que las universidades mantienen durante lapsos de tiempo 
identificables en respuesta a cambios contextuales mayores de naturaleza 
económica, política, o sociocultural. La emergencia de la sociedad del cono- 
cimiento representa una discontinuidad mayor con respecto a la era indus- 
trial, y las universidades se encuentran colocadas en un periodo de transicio- 
ne.s profundas en la búsqueda de la institucionalización de nuevos disposi- 
tivlx estratégicos que les permitan su continuidad y sobrevivencia futuras. 
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Algunas prácticas de investigación en las universidades han sido rea- 
lizadas en ámbitos multidisciplinarios o interdisciplinarios. Sin embargo, la 
transdisciplina es de una naturaleza distinta a estas prácticas, y requiere de 
mayor desarrollo para que dicha naturaleza pueda ser identificada plena- 
mente. Un conocimiento transdi,jciplinario se produce en una estructura 
peculiar para abordar problemas a partir de la “vinculaciih y revinculación 
continua en agrupamientos y configuraciones específicas de conocimiento, 
qule se conjuntan de una forma temporal altamente mutable en contextos de 
aplicación específicos” (Gibbons, 1997: 45). El conocimiento generado para 
resolver problemas a través de soluciones aplicables y útiles es de carácter 
dinámico y se difunde en el mismo proceso de su producción en un grupo 
constituido de manera ad hoc y tlemporal. 

Por estructura peculiar se entiende Pa construcción de modelos, len- 
gu:ajes o representaciones que sirvan como “plataformas de razonamiento” 
para hacer posible la comunicación, y el manejo de información al interior 
de un grupo con formación disciplinaria diversa, que busca soluciones a 
problems complejos. Como ejemplo de estas estructuras peculiares, los 
investigadores canadienses Harvey y Lemire (2001: 159-160) plantean que la 
esquemática y la cartografía conceptual emergen como un dominio 
transdisciplinario y se convierten. en un modo de razonamiento analógico 
capaz de tratar eficazmente la información como un conjunto de relaciones 
visuales; una manera distinta de comunicar, un nuevo mktodo de pensar y 
representar en la era de la memo:ria artificial de las NTIC. En este sentido, la 
esquemática y la cartografía3 se proyectan como una semiología gráfica 
utilizada para resolver los problemas de manera lógica, donde las variables 
son interpretadas según una gra.mática lógica formada por el conjunto de 
sus convenciones. 

El nuevo modo de producción del conocimiento es un reto a las uni- 
versidades, pero no predetermina las respuestas de las universidades, ya 
que la estrategia que cada una pueda elaborar depende de los términos 
específicos de selección, priorización y combinación de las disciplinas y las 
interdisciplinas que quieran desarrollar y cultivar, así como de la manera 

3E1 gdo, la red, el árbol, el organigrama, la gráfica de flujo o cronológica, el diagrama estadístico, el 
mapa conceptual y la cápsula esquemática :se apartan de sus usos tradicionales y se reconvienen en 
nuevas escrituras, en nuevos soportes mediáticos y en la utilización cada vez más imponante de imágenes- 
pantalla en nuestra sociedad (Hanrey-Lemire. 2001). 
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bibliográficos, informáticos, m . a s s  media, o internet; c) interpretar y valorar 
l a  información: pensamiento abierto y crítico; d) convertir información en 
conocimiento: seleccionándola y procesándola para formular preguntas y 
d a r  respuestas a los problemas del contexto; e) conocer la cultura de la 
sociedad de información; 0 curiosidad y autoaprendizaje; 8> conciencia de 
la limitación temporal de los conocimientos: adaptación al cambio y 
desaprendizaje de lo obsoleto. 

Aprender a hacer: a) uso eficiente de las matemáticas, los idiomas, 
las NTIC, el tiempo y los recursos en general; b) iniciativa, motivación y 
persistencia en las actividades; c) resolver problemas: planificación, aplica- 
ción de conocimientos, evaluación de resultados; d) organizar y crear. 

Aprender a convivir: a) expresión oral, escrita y mediática: utiliza- 
ción de diversos medios convencionales y NTIC; b) comunicación: escuchar, 
comprender, afirmarse, negociar e intercambiar, c) empatía; d) sociabilidad, 
cooperación y trabajo en equipo; d) solidaridad; y e) respeto por las perso- 
nas, la diversidad de cultura y las opiniones 

Aprender a ser; a) conocimiento de uno mismo; b) autoestima y 
automotivación; c) responsabLlidad; y d) control emotivo. 

Los ambientes, los espacios y los tiempos en los cuales se realizan 
estos aprendizajes -han sido multiplicados y modificados por las NTIC y por 
el surgimiento de la sociedad del conocimiento. Esta última caracterizada 
por un aprendizaje continuo tani:o del conocimiento codificado como del 
conocimiento tácito. El acceso a una enorme cantidad de información facili- 
tada por las NTIC requiere de un manejo hábil, competente e inteligente 
paira seleccionar y hacer un uso eficiente e innovador de esa información. 

La calidad de la educación está siendo ahora evaluada por el va2or 
social de los conocimientos y de la pertinencia de la formación a los nuevos 
requerimientos laborales, donde el aprendizaje y la educación ocurren en 
ámbitos formales e informales, escolares y prácticos, incluyendo reciclajes 
pe:rmanentes y continuos (Didrikson, 2000). La capacidad de las universida- 
des para responder a las tendemias generales de la nueva educación se 
delbe concretar en l a  elaboración de un dispositivo estratégico que permita 
también la selección, priorizacióri y combinación de campos y ámbitos de 
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nes y significaciones donde se vienen forjando nuevas identidades y proyec- 
tor; de humanidad. 

Los dispositivos estratégicos de conocimiento interdisciplinario, apren- 
dizaje continuo y capacidad de vinculación, han sido analizados como una 
forma de redimensionar las funciones de investigación, docencia y difusión 
de la cultura de las universidades para responder a los retos planteados por 
la sociedad del conocimiento y 1a.s NTIC. Las decisiones estratégicas que las 
un.iversidades tomen en torno a estos dispositivos claves, serán resultado de 
un. proceso de aprendizaje organ;izacional, entendido éste como un proceso 
cggnitivo creativo donde múltiples informaciones son tratadas y sintetizadas, 
diversos saberes son movilizado:s, son elaborados y estudiados escenarios 
contrastantes, varias acciones sort evaluadas por su factibilidad y sus conse- 
cuencias y todo ello en un ambiente de riesgo asumido y compartido 
(Ciumez y Jeunemaitre, 1995) 

El propósito central de las decisiones estratégicas hechas por,una or- 
ganización que aprende es rnaximizar el capital intelectual o intangible, 
definido por Bueno (1998) como la diferencia entre el valor del mercado de 
la empresa menos los activos productivos netos de la empresa según valor 
contable, lo que representa la valoración de los activos intangibles creados 
por los flujos de conocimientos. El capital intelectual está integrado por los 
capitales organizativo, tecnológico, humano y relaciona1 y representa el ele- 
mento clave de la competencia actual ya que define el conjunto de compe- 
tencias básicas distintivas de caráfcter intangible que permite crear y sostener 
la ventaja competitiva. 

Las decisiones tomadas eri torno a los dispositivos estratégicos son 
acompañadas con el diseño de dispositivos estructurales y culturales. Los 
tres tipos de dispositivos y la articulación entre ellos definen la configura- 
cL5n organizacional de las universidades. La dirección y el funcionamiento 
de una configuración organizacicinal centrada en la creación y la innovación 
del conocimiento se realizan a partir de la gestión del conocimiento (knowledge 
management). Para las Universidades, la gestión del conocimiento puede 
ser definida como la forma de dirección orientada a la maximización del 
rendimiento del capital intelectiml. entendido éste como el conjunto de 
competencias institucionales distintivas de carácter intangible que permiten 
criear una ventaja competitiva sostenible, mediante la colaboración compro- 
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nación y los espacios de interacción (Charue-Duboc, 1995). La estructura 
organizacional se considera como un lugar de fijación de conocimientos 
(memoria institucional) en la medida que define los espacios y las relaciones 
formales que aseguran la continuidad de los funcionamientos independien- 
temente del cambio de las personas. Existen dos niveles de diseño: la estruc- 
tura de agrupamientos mayores y dominios principales, y la formalización 
de tareas, puestos y perfiles de actores. 

La estructuración de los agrupamientos mayores y dominios principa- 
les comprende la estructura y organización de la investigación, la docencia, 
la difusión y la vinculación externa, el ámbito de la dirección y gobierno de 
la institución y el apoyo administrativo. 

La estructura y organización de la investigación. Representa la se- 
lección y priorización de las disciplinas y las interdisciplinas que se preten- 
den cultivar y dominar, para su reagrupación en unidades organizacionales 
y áreas de investigación que aseguren su continuidad. El diseño de estructu- 
ras matriciales flexibles debe facilitar una coordinación entre los modos 1 y 
2 de producción de conocimiento a través de espacios de interacción que 
faciliten el tránsito y la circulación entre los dos modos de conocimiento. 
Por ejemplo, la organización de las disciplinas se puede realizar en áreas y 
departamentos integrados por especialistas, mientras que las interdisciplinas 
se organizan en laboratorios o seminarios que permitan un acceso a inte- 
grantes de formación diversa, tanto internos como externos, y a una mayor 
renovación. 

La estructura y organizcación de la docencia. Representa la selec- 
ción y priorización de las carreras y especialidades ofrecidas a nivel de 
pregrado y posgrado. Esto incluye su reagrupamiento en unidades 
or?ganizacionales, la fijación de métodos pedagógicos centrados en el apren- 
dizaje, la elaboración de modelos curriculares flexibles que posibiliten movi- 
lidad y formación continua, la integración de las NTIC a la didáctica y la 
multiplicación de espacios de aprendizaje. La coordinación y vinculación 
entre la docencia y la investigación se establece mediante la armonización 
de modelos y el diseño de interfases entre ambas actividades. 

* La estructuracióny organización de la difusión y la vinculación. La 
ca:pacidad de vinculación se re-aliza mediante el diseño de dispositivos 
organizacionales que realicen la i:nterfase con la comunidad y la industria en 
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interacción con el contexto, manejar la información y la comulación en la 
adquisición de conocimientos significativos y aplicables a la solución de 
problemas. Los sistemas que regulan su ingreso, su aprendizaje, su inser- 
cii5n en entornos de autoaprendizaje y de certificación de conocimientos 
son regulaciones diseñadas e incrustadas en la estructura de las universida- 
des. La formación y el aprendiza.je son continuos y permanentes. 

Directivos académicos. Ias organizaciones que aprenden requieren 
de estilos de gobierno distintos a los tradicionales, y por lo tanto las habili- 
dades y las capacidades de los directivos se definen en términos de la capa- 
cidad de comunicar misiones y visiones institucionales, promover estrate- 
gias y acciones en instancias colegiadas de decisión, buscar la participación 
y el compromiso de los actores internos y externos, y facilitar le emergencia 
de nuevas significaciones e identidades profesionales en el trabajo académi- 
co. 

Administradores. La informatización del trabajo administrativo su- 
prime puestos tradicionales y genera una nueva gama de servicios de sopor- 
te que exigen una mayor profesionalización y el desarrollo de multihabilidades 
a las personas que los ocupan. Las NTIC no son una herramienta de apoyo 
al trabajo administrativo, más bien el trabajo administrativo se rediseña alre- 
dedor de los sistemas de informatización y de comunicación. Este personal 
administrativo se vincula también a través de ámbitos flexibles con los gru- 
pos académicos y los grupos directivos, entrenado en una cultura corporati- 
va asentada en la excelencia y en la calidad de servicio y soporte otorgados 
a los grupos académicos y no exclusivamente como instrumentos burocráti- 
cos de control y supervisión. 

Capital tecnológico: competeincia en la codificación del 
conocimiento 

Los ingenieros de informitica y de comunicaciones introducen una 
ra cionalización técnica en el diseño de las organizaciones con una concep- 
ción cibernética. La concepción Idel diseño de la planeación institucional, de 
lcis centros bibliotecarios y de los centros de nuevas tecnologías educativas 
e8 realizada cada vez más por ingenieros en informática o comunicación. La 
memorización y codificación de los conocimientos contenidos en las técni- 
cas administrativas de gestión, dle controles, reglas y procedimientos se lle- 
van a programas de software y a las NTIC. Estos nuevos instrumentos 
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‘La aplicación de un proceso de codificación del conocimiento se ha 
exTendido en las universidades del ámbito administrativo, al ámbito de di- 
re’cción y gobierno, y después al ámbito mismo de producción, transmisión 
y transferencia del conocimiento. A continuación se analizan algunos aspec- 
tos del impacto de las NTIC en estos tres ámbitos. 

- El ámbito de la producción del conocimiento. Los investigadores 
cuentan con el apoyo de sojware para el tratamiento estadístico de los 
datos, análisis cualitativo, la simulación de experimentos, diseño de bases de 
datos, publicaciones electrónicas, y la búsqueda de conocimientos a nivel 
gbobal. Los medios de comunicación facilitan la creación de redes de cono- 
cimiento y de proyectos conjuntos de investigación mediante el correo elec- 
trónico, la videoconferencia (desktop o roll out], así como el envío de infor- 
mación en los mensajeros instaritáneos. Dentro de las posibilidades de las 
NTIC encontramos los llamados “groupware” que permite el trabajo en equi- 
po a distancia y en forma asíncrona, el manejo de “agendas compartidas” 
para la asignación de tareas y citas por medio de mensajería instantánea y 
correo electrónico. Los llamados “gestores de información” ponen a disposi- 
ción del solicitante todo tipo de documentos para consulta. Los “portales 
corporativos” al interior y al exterior de la comunidad, permiten la difusión 
de resultados casi instantánea. 

En el ámbito de la transmisión y transferencia del conocimiento. El 
apoyo de cursos en línea y de material didáctico elaborado en grupo y con 
soporte multimedia*, facilita la estandarización de los conceptos básicos de 
las asignaturas, permitiendo la asignación de más tiempo a la asesoría de los 
alumnos en su búsqueda de información, y la asimilación de ésta, en forma 
asíncrona, individualizada y significativa. También, la posibilidad de com- 
partir conocimiento con sus compañeros en foros de aprendizaje. El uso de 
1a.s NTIC se ha generalizado en investigación, la docencia y difusión a partir 
de su aplicación en servicios bibliotecarios, publicaciones electrónicas, 
ixrternet, ediciones de  CD-ROM, multimedia, video conferencias y 
digitalización de materiales. 

‘Los cursos en lííea favorecen el consenso de los profesores en cuanto a los conocimientos mínimos 
de las asignaturas, pudiéndose trabajar en forma óptima en forma transdiciplinar, con un costo de difusión 
y a.ctualización no muy alto. 
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obi enido por la experiencia y las evidencias compartidas. La semi-autono- 
mía profesional de los grupos académicos reposa en la detención de saberes 
rams y poco codificables que se preservan y renuevan en circuitos y espa- 
cios de especialización disciplinaria y transdiciplinaria. Las NTIC han impul- 
sado una racionalización técnica en el manejo de la información y de la 
circulación de conocimientos, pero además para la producción de un cono- 
cimiento innovador se requiere timbién de una racionalización social que 
asegure la colaboración de los grupos autónomos académicos con los obje- 
tivos institucionales. para resolver problemas de coordinación y entrar en 
contacto con los cambios externos. La autorregulación es uno de los resulta- 
dos de esta nueva racionalización social, llevada a cabo por medio de con- 
troles implícitos (no visibles) y de la introyección de nuevos dispositivos 
cullturales. 

La exigencia de la productividad y los criterios de evaluación a la que 
son sometidos los grupos académicos provocan un esfuerzo constante por 
incrementar su nivel de desempeiio. Los cambios en el trabajo de los grupos 
académicos se manifiestan en nuevas experiencias, calificaciones y defini- 
ciones de una carrera profesional, donde es necesario renovar aspectos sim- 
bólicos y de significación sobre 1,i propia universidad y el contenido de los 
nuevos entornes de creación del conocimiento y de aprendizaje continuo. 

La creciente profesionalización y formación de los grupos académicos 
ayuda a desencadenar procesos intensos de socialización. Los grupos se 
convierten en un espacio integrador para la construcción de una identidad 
pmfesional a través de la formación y la práctica cotidiana. Los grupos de 
trabajo y la identidad profesional se convierten en dispositivos de autocontrol 
y autaregulación. 

Las nuevas tecnologías de informatización y comunicación construyen 
una serie de mecanismos automatizados e implícitos de control que se desa- 
rrollan bajo una concepción cibernética de la organización como sistema 
integrado de información. Estas nuevas tecnologías subyacen en el diseño 
de l a  organización para internalizar en el software muchos controles admi- 
nistrativos de seguwiento y registro, proporcionando posteriormente las 
bases para la construcción de saberes organizacionales y su movilización en 
estructuras descentralizadas. El acceso directo a la información ubicada en 
di.stintas partes de la organización permite una movilidad más autónoma de 
10,s actores. 
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o internacionales que les permita el acceso al conocimiento de frontera en 
sus cannpos disciplinarios. La construcción de redes externas conlleva la 
noción de alianzas estratégicas destinadas a compartir esfuerzos para inves- 
tigaiciones conjuntas, reducir costos y riesgos, complementar competencias, 
compartir información o crear efectos sinergéticos. La estructura de la red 
parte del análisis que hacen los distintos participantes de la alianza para 
definir el marco de interacción y 110s objetivos comunes. Las relaciones que 
vinculan a los miembros de una red pueden ser más o menos formales o 
estables, más o menos flexibles. La parte importante de la estructura de las 
redies externas son los flujos de intercambio que permiten la creación de 
valor a partir de la transferencia de habilidades o la puesta en común de 
recursos. Un efecto importante de las alianzas estratégicas es el aligeramien- 
to de los costos burocráticos ya que no es necesario incorporar a la estructu- 
ra ,actividades o funciones que pueden realizar los socios de las redes. 

Conclusiones 

Las nuevas racionalidades de la sociedad del conocimiento limitan el 
rango de los intereses y las opomnidades disponibles a las universidades, 
pero no determinan los intereses específicos y las oportunidades que ellas 
eventualmente pueden seleccionar. En este sentido, las nuevas configuracio- 
nes organizacionales son soluciones contingentes y no están determinadas 
mecánicamentepor el nueuo contexto. Las nuevas racionalidades económi- 
cas y tecnológicas no determinan en lo específico la dirección del cambio. 

El periodo de transición en el cual se encuentran inmersas las univer- 
sidades implica modificaciones significativas de las reglas, derechos y proce- 
sos de acuerdo entre los actores involucrados, lo cual da como resultado un 
prolongado proceso de ensayo y error, negociación y cooperación, coerción 
y lucha para buscar y alcanzar nuevas formas de gobernabilidad de la edu- 
cación superiors. La calificación de la pertinencia de la producción, transmi- 
sión y transferencia de los conclcimientos realizada por las universidades 
está definida externamente las organizaciones o actores que originaron el 

'Para Campbell y Lingberg (1991), las formas de gobernabilidad establecen las relaciones de intercambio 
entre los actores con varias reglas y diferentes tipos de acuerdos. Estas Formas cambian con e l  tiempo 
cua.ndo los actores se ajustan a las fuerzas tndógenas y exógenas. F.n este planteamiento se pueden 
identificar tres componentes principales: las hierzas endógenas y exógenas, los actores involucrados y el 
proceso evolutivo de transformación de Formas de gohernabiiidad. 
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