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Abstract: How is the academic planning for the development of 
an audiovisual fiction project in Latin America designed? How 

do you write a feature film fiction script? How is it developing 
in the region? How to create critical thinking about the creation 
of your works? How to stimulate social awareness and the im-
pact of a film on society? How to promote that they are creative 
subjects of meanings and not mere reproducers of hegemonic 
entertainment films? These questions are raised around the 
design of the academic planning of the subject Audiovisual 
Production Design I-C within the Audiovisual Communication 
career at the University of Palermo. The essay will seek to trace 
a practical-theoretical path that of an epistemological and theo-
retical framework through a double path of professionalization 
between being a student and being a filmmaker.

Keywords: Academic planning - curriculum - curricular pro-
posal - audiovisual production - university professor

Resumo: ¿Como se desenha o planejamento acadêmico para 
o desenvolvimento de um projeto de ficção audiovisual na 
América Latina? ¿Como você escreve um roteiro de ficção para 
um longa-metragem? ¿Como está se desenvolvendo na região? 
¿Como criar um pensamento crítico sobre a criação de suas 
obras? ¿Como estimular a consciência social e o impacto de um 
filme na sociedade? ¿Como promover que são sujeitos criativos 
dos sentidos e não meros reprodutores de filmes de entreteni-
mento hegemônicos? Essas questões levantam-se em torno da 
concepção do planejamento acadêmico da disciplina Design de 
Produção Audiovisual I-C na carreira de Comunicação Audio-
visual da Universidade de Palermo. O ensaio procurará traçar 
um percurso teórico-prático aquele de referencial epistemoló-
gico e teórico através de uma dupla via de profissionalização 
entre ser estudante e ser cineasta.
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La Enseñanza Superior en los tiempos 
de la explosión del conocimiento
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Resumen: Desde los inicios del siglo XXI, todos los conocimientos están al alcance de un click, y con solo poseer un dispositivo y 
conexión a la Internet se puede acceder a cualquiera de los saberes que, hasta hace muy poco tiempo atrás, estaban vedados para 
aquellos que no tuvieran un paso por los claustros académicos. La prisa y el consumo de información, como infoentretenimiento, 
nos pone de cara a este presente distópico. 
Este presente está cargado de innovaciones tecnológicas, que han sido tan avasalladoras que casi nos dejan sin certezas. Al mismo 
tiempo, los científicos alertan sobre los peligros, a nivel cognitivo, de los jóvenes expuestos a la dependencia de las pantallas. 
Cuando todo lo anterior se corrobora a diario, estimamos pertinente preguntarnos cuáles son los desafíos para sostener una Ense-
ñanza Superior de calidad. 
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 “Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiem-
pos; la edad de la sabiduría y también de la locura; la 
época de las creencias y de la incredulidad; la era de 

la luz y de las tinieblas; la primavera de la
esperanza y el invierno de la desesperación”          

              Charles Dikens, 1859

Hasta aquí
El modelo constructivista de la educación plantea un 
corrimiento de los viejos cánones de la enseñanza. El 
esquema del emisor-receptor del conocimiento, que po-
nía al estudiante en un rol pasivo, y al profesor como 
única fuente de sabiduría quedó atrás. La nueva confi-
guración de la tríada didáctica entiende al docente como 
un facilitador del aprendizaje y al estudiante como un 
sujeto que puede rehacer el camino del descubrimiento 
intelectual. Con la misma lógica se nos presenta al co-
nocimiento como un proceso de reordenamiento de la 
realidad, tal como lo plantea Astolfi (1997)
La nueva relación pedagógica entre docente – estudiante 
los establece como sujetos concretos y les otorga deter-
minadas características que, de verificarse, facilitarían 
una buena enseñanza y un aprendizaje significativo.
Decimos buena enseñanza, toda vez que contemplamos 
a aquella que nos facilita la comprensión, entendida 
ésta como desempeño flexible, aquella opuesta al cono-
cimiento frágil y al pensamiento pobre. Ésos, de los que 
nos advertía Perkins (1997) cuando se preguntaba si la 
problemática que atraviesan las instituciones escolares 
de todos los niveles se debía a que los estudiantes no 
saben lo suficiente, o no saben usar ese conocimiento.
Llamamos también a esta enseñanza, poderosa, a la ma-
nera de Maggio (2012). Ésa que da cuenta de un abor-
daje teórico actual, la que permite pensar al modo de la 
disciplina, la que está formulada en tiempo presente, la 
que conmueve y perdura. Ésa que mira en perspectiva y 
ofrece una estructura que en sí es original.
Por otro lado, entendemos el aprendizaje significativo 
como aquel que aúna el aprendizaje representacional, 
el aprendizaje de conceptos y el aprendizaje proposicio-
nal, tal y como lo definía Ausubel (1998, p.p.4-6).

Nuestro presente
Docentes
El fenómeno de la globalización y la irrupción de la 
llamada sociedad de la información han traído apare-
jados el surgimiento de las nuevas profesiones y sub-
profesiones, con cambios en los espacios del ejercicio 
de las mismas, sumado al cuestionamiento de nociones 
clave como “objetividad, certeza, predicción, cuantifi-
cación”; el debilitamiento del conocimiento abstracto 
y el fortalecimiento del conocimiento contextualizado, 
como afirma García Guadilla (citada en Tünnermann 
Bernheim, p.3). 

Ante este panorama y con la llamada explosión del co-
nocimiento que incrementa aceleradamente la cantidad 
de conocimiento disciplinario y, al mismo tiempo, per-
mite el surgimiento de nuevas disciplinas y subdisci-
plinas, algunas de carácter transdisciplinario, solo cabe 
anteponerle la interdisciplinariedad, que implica enri-
quecimiento mutuo y conjunción de los conocimientos 
disciplinarios, como sugiere Morin, E (citado por Tün-
nermann Bernheim, p.p.5-6).
 El docente universitario quien es considerado como un 
profesional de doble vía de profesionalización, vale de-
cir, la profesión de origen en un campo específico dis-
ciplinario y la profesión docente universitario, (Souto, 
1999 citada en Collazo, 2016), debe encarar entonces la 
doble tarea de la actualización permanente de su exper-
tise, y al mismo tiempo de los métodos y formas de lle-
gada al estudiante, que le permitan facilitar su aprendi-
zaje. Todo ello, considerando además, que según Bruner 
estimaba en 2000 (citado por Tünnermann Bernheim):

El conocimiento de base disciplinaria y registrado 
internacionalmente demoró 1750 años en duplicarse 
por primera vez, contado desde el inicio de la era 
cristiana: luego, duplicó su volumen cada 150 y des-
pués cada 50. Ahora lo hace cada 5 años y se estima 
que para el año 2020 se duplicará cada 73 días.

 
Estudiantes
Si convenimos con las afirmaciones de Mc Combs, 
Whisler (1997) el estudiante aprendiz, aquel sujeto de 
su propia enseñanza que interacciona con el docente 
facilitador, es quien elige sus propios proyectos, trabaja 
a su propio ritmo, se entusiasma con el aprendizaje de 
cosas nuevas, colabora con otros compañeros de dife-
rentes edades, culturas y aptitudes. También es quien 
tiene su modo personal de demostrar sus conocimien-
tos, participa activamente en actividades individuales 
y de grupo; y no se limita a realizar las tareas mínimas.
Así como (gracias a la implementación de las teorías re-
flexivas de la enseñanza que adhieren al modelo cons-
tructivista) se ha modificado la dinámica de la tríada 
didáctica, el perfil del estudiante prototípico también 
lo ha hecho. Pero aunque todavía no estemos experi-
mentando a pleno las concomitancias del auge de las 
redes sociales, los consumos digitales, la exposición 
creciente a las pantallas y la vida académica de nuestros 
estudiantes, los científicos y expertos de todo el mundo 
alertan sobre el posible deterioro en el rendimiento cog-
nitivo de la nueva generación. 
Algunos datos que nos permiten visibilizar mejor esta 
problemática, sobre los jóvenes, son inquietantes, por-
que como resume el doctor en Neurociencia Michel 
Desmurget (2020): 

Es por esto que nos proponemos indagar sobre las posibles consecuencias que los cambios en la sociedad de la información y 
la dependencia tecnológica pueden tener sobre una buena enseñanza. Para ello examinaremos alguno de estos cambios y cómo 
atraviesan a los sujetos de la tríada didáctica, es decir al docente y al estudiante.

Palabra clave: Tríada didáctica – docente – estudiante - sociedad de la información - buena enseñanza - acción reflexiva

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 89]
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Entre los dos y los 18 años, el período más impor-
tante en su desarrollo, dedican de media 30 cursos 
escolares a las pantallas, cuando los estudios cien-
tíficos más exhaustivos recomiendan cero pantallas 
antes de los seis años y media hora, y con contenidos 
educativos, a partir de esa edad.

Además, esta exposición ocasiona un impacto negativo 
muy significativo, en el equilibrio emocional (ansiedad, 
agresividad), en el desarrollo cognitivo (lenguaje, con-
centración) y en el rendimiento escolar. (Vara Robles et 
al., 2009)
Cabe agregar que el 49,9% de la población mundial uti-
liza redes sociales, es decir más de 3800 millones de 
personas, de los cuales el 53% corresponde a jóvenes 
menores de 30 años. De la principal aplicación, Face-
book, los menores de 24 años han ido migrando a otras 
que tienen contenidos más breves, como Instagram o 
Tik-tok. Es decir, que no han dejado de consumir con-
tenidos de red, ya que pasan más tiempo conectados, 
sino que consumen e interactúan a mayor velocidad. 
Los videos promedio de Facebook son de 1.30 minutos, 
los de Instagram entre 25 y 30 segundos y los de Tik-
Tok oscilan entre 5 y 15 segundos. Se calcula, también, 
que los jóvenes de entre 13 y 20 años utilizan estas tres 
redes en un tiempo promedio de cuatro horas diarias de 
entretenimiento (Galeano, 2020).

Educación Superior
Al mismo tiempo que crecen las exigencias profesiona-
les y la cantidad de conocimientos por aprender, cada 
vez con mayor intensidad se cuestiona a los centros de 
estudios sobre su pericia para formar profesionales pre-
parados para demandas de la práctica de la vida real. Es 
decir que se sigue confiando en la preparación teórica 
de los egresados, pero no así en la capacidad adquiri-
da para tomar decisiones inmediatas, basándose en esa 
preparación teórica. Al respecto, Schön (1992) aporta 
una posible vía que contempla un aprendizaje en ambos 
niveles: la acción reflexiva.
Según este autor, existe, “…el dilema del rigor o la per-
tinencia que reclama una nueva epistemología de la 
práctica a la vez que un replanteamiento de la forma-
ción para una práctica reflexiva.” (Schön, 1992 Primera 
Parte). Ante este dilema, propone el “…conocimiento 
en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la 
reflexión en la acción”. (Op. Cit)
Su propuesta nos aleja de la separación tradicional de 
teoría y práctica y nos pone de cara a un continuo apren-
dizaje en el hacer. Porque, a medida en que se forman en 
conocimientos teóricos, los estudiantes, van resolvien-
do problemas práctico-profesionales, que a su vez los 
hacen reflexionar sobre los conocimientos adquiridos. 
Es imprescindible que todo profesional pueda ajustar, 
modificar y/o innovar su accionar, en función de una 
consideración en el hacer. Vale decir, un aprendizaje 
continuo basado en la construcción de conocimiento 
sobre problemas reales.

Nuestro Futuro
Esta época que nos toca vivir, con sus cambios y trans-
formaciones casi diarias, con sus avances tecnológicos, 
con la explosión del conocimiento al alcance de un 

click, nos presenta el desafío de un futuro cuando me-
nos incierto. ¿Cómo entonces, sin certezas, alcanzar una 
Educación Superior de calidad?
Estimamos que los profesores universitarios tendrán 
que revisar permanentemente los avances en su exper-
tise y al mismo tiempo encontrar las formas de llegar 
a unos estudiantes que, a juzgar por los estudios cien-
tíficos recientes, traerán al aula algunos trastornos en 
su desarrollo cognitivo, y una marcada y creciente falta 
de fijación de la atención. Será, pues, imprescindible 
su función como facilitadores y administradores de la 
información, pues ante la explosión del conocimiento 
tendrá vital importancia para los estudiantes el poder 
discernir la validez o no de la misma. Al mismo tiem-
po se requerirá de su interacción con otras disciplinas, 
es decir, que deberán poner en juego su capacidad para 
ejercitar la interdisciplinariedad.
Por su parte, para que los estudiantes experimenten un 
aprendizaje significativo, éstos tendrán que compatibi-
lizar sus consumos tecnológicos problemáticos con una 
disposición al abordaje de temas complejos, como lo 
son los conocimientos académicos. También será nece-
sario que aporten su creatividad, y se involucren en el 
proceso de formación del que serán protagonistas. 
Mucho se deberá bregar para alcanzar una Enseñanza 
Superior de calidad, pues para conseguirla, ya no basta 
con establecer una tríada didáctica ajustada al modelo 
constructivista. La buena enseñanza, esa que es pode-
rosa, y el aprendizaje significativo, deberán contemplar 
dentro de la ecuación virtuosa las nuevas formas de ac-
ceso al conocimiento y el incremento exponencial del 
mismo. Probablemente, la acción reflexiva sea el vehí-
culo más ajustado para llegar a esos fines. 
 Una vez más la humanidad se encuentra en un punto 
de inflexión, donde nuevamente todo está por hacerse, 
y dependerá del compromiso ético de cada uno de los 
actores el concluir con un acto pedagógico a la medida 
de las necesidades de la sociedad. Es en ese compromi-
so que depositamos nuestra esperanza.
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Abstract: Since the beginning of the 21st century, all knowledge 
has been within the reach of a click, and just by having a device 
and an Internet connection you can access any of the knowl-
edge that, until very recently, was forbidden to those who did 
not have a step through the academic cloisters. The rush and 
the consumption of information, such as infotainment, put us 
in the face of this dystopian present.
This present is loaded with technological innovations, which 
have been so overwhelming that they almost leave us without 
certainties. At the same time, scientists warn about the dangers, 
at a cognitive level, of young people exposed to dependence on 
screens. When all of the above is corroborated on a daily basis, 
we deem it pertinent to ask ourselves what the challenges are 
to sustain quality Higher Education.
This is why we propose to investigate the possible consequenc-
es that changes in the information society and technological 
dependence may have on good teaching. To do this, we will ex-
amine some of these changes and how they go through the sub-
jects of the didactic triad, that is, the teacher and the student.

Keywords: Didactic triad - teacher - student - information soci-
ety - good teaching - reflective action

Resumo: Desde o início do século 21, todo conhecimento está 
ao alcance de um clique, e apenas por ter um dispositivo e uma 
conexão à Internet você pode acessar qualquer um dos conhe-
cimentos que, até muito recentemente, era proibido a quem o 
fazia não tem um passe pelos claustros acadêmicos. A correria 
e o consumo de informações, como o infoentretenimento, nos 
colocam diante desse presente distópico.
Este presente está carregado de inovações tecnológicas, tão 
avassaladoras que quase nos deixam sem certezas. Ao mesmo 
tempo, os cientistas alertam para os perigos, a nível cognitivo, 
dos jovens expostos à dependência das telas. Quando todos os 
itens acima são corroborados no dia a dia, julgamos pertinente 
nos perguntar quais são os desafios para sustentar um Ensino 
Superior de qualidade.
É por isso que nos propomos a investigar as possíveis 
consequências que as mudanças na sociedade da informação 
e a dependência tecnológica podem ter sobre o bom ensino. 
Para isso, examinaremos algumas dessas mudanças e como elas 
perpassam as disciplinas da tríade didática, ou seja, o professor 
e o aluno.

Palavras chave: Tríade didática - professor - aluno - sociedade 
da informação - bom ensino - ação reflexiva
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