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s lnvostigac16n sobre El estado del arte 
en comun/c:tJc:i6n;'edtJC8Ción en et D1stnto 
Capitllf rJe Bogotá dentro del conteKto la· 
tmoamoncano so prodt.Jjo en dflssrrol1o del 

corwenrolntotfnsfttucion81 UPN·Idap. b8.}o la respon· 
sshñldad de María Terosa Homin y con los asisten· 
tes de .investigaci6n Rafael 5etrano y Altws Pinl118 

En el primer capftúlo se busca sttuar los posibles 
puntos de encuentro entre comll1lÍC8CiÓfl y educa· 
clón. En el segundo ctJp/tulo se analizan los contex· 
t06 que $lhlan D Colombia con bBst.anto atraso en 
relsdón con p:¡Cses lat11108mericanos como Méxi-
co. BrBslJ y CtJlio, BSimlsmo se pJrtntes el itWnl'l en 
lBiacidn con los nutn'OS CIOIItOXfDS de frofl. 
teta escolar y de ptobDTintcidn. El capffulo IIH08f0 
analiza el estadO ckJJ srto desde el punto d8 1/JSta 
académb?, en lBs de comunlcaciófl. en 
las de educscl6n y en algunos fnStilulos d8 lllvesti· 
gaclón. El cuano capftulo describe cxpenenCias 
novodosas tnntD do$de los modios como desde la 
escuela por ouarrto ptJito de la ¡xomlSIJ que "hay 
que dtStanciarstJ do los oncasfllam1entos scacJ6m¡. 
oos. segun los cuales es mas val.losn la opinión de 
un 8Ctldém1co que la de un artesano de aquello que 
rrata de expltear un scad6mlco". 

Eslss .son, on versron rosiJmída. las conclusJo. 
nes y rocomendaclonos do/ estudio, que puede 
sotial:arse alldep, o a la Universidad Ped8g6{JIC8. 

En la práctiCa de la lnvest!gaclón y de la fonnación 
académica, en la práctJca de la comunicación masi-
va y en la préotlca do la docencia, este estado del 
arte ha encontrado que la relación CJE eStá plagada 
de malentendidos, preconcoptos e íncXInslstendas 
entre lo que se piensa en toOria y cómo 88 aclúa. 

Todo aquello le resta petSpeCtlvas a lo que no sólo 
parece ser un hnenso potencial en la construoción 
de cultura Sino patte Integral comu-
nlca!No" de la GOdeóad 

Aunque su ániJito es la cíudad de Bogotá. y s! 
bien en el caso oe lo comunicatlvo el énfasis se hace 
en lo (no quedando, por tanto, 1rr 
duidos &lstemas como el Internet. ni actividades 
oomo el deporte o las artes plásticas y 
otras formas de relacionar CIE) muchas de las 
percepQIOneS, oond!,ISÍ008$ y recomendaciones que 
tormiMramos en este capftJJio ftnal del estado del 
ane para una mayor IOtagradón de las dinámicas 
COfTllri::adc:WWes y e<tucatlvas son aplicables a la 
realidad nacional y latinoamericana Y lo son. por· 
que cuando 88 habla de oomunlcación y de educa· 
dOn se habla de Identidades de lmaglllarlos, en 
suma de aquellos productos c:ulturales emanados 
de las rel8c:iones entre lo6 seres ttumanos 

Las dletlniP entre los que tradlcicr 
núnenle ae hin conaideredO en el lmag¡narlo co-
ledivo "dlpclllanoa· "portétoe• "aacefdotes" de una 
u olla *-a dal conoc:JmientO -noa refeflmos en este 
caeo • penodletas de mec1ot y maestros· 
relliJin y slmboliz.w11M cillef*1Cial de enfoque que 
han díhcutlado un. relaeíótl m6s constructiva y 
PfOPQSitiYa 

Por ... para UCitaar de Semar· 
do Tcwo hoy Y!Otpresidente de Relaciones Ext.ef· 

nas de la Fundación Social, on cuya trayec1oria se 
entremezclan las dos vocaciones de comunicador y 
educador, lo cual ha tenido oomo consecuencia en· 
foques prepositivos desde sus respechvas dimen· 
slones)'. Los periOdistas suelen ser "heroiCOS". Es 
decir, se aferran más a los hechos que a los proce-
sos en tanto que en la educación eXIste más la ten-
dencia a pensar en ténninos de procesos que de 
hechos deslumbrantes. Ello dotann•na de entrada 
una diferencia de enfoque, fruto de no pocos 
deseoctlentros: 

'Todos los hechos que son IITipOrttlntes en «<u· 
cadón son muy cotcanos: la tn86Stra que OOfJ8 
Ja mano del niOO y se la mueWJ para que haga 
bien la '8: fe enS8Ila a utilizar la regla, fe ense-
ña a usar el diCCIOflSnO, le revisa las l8reas. 
As/ se hace la Bducación, CU)IO peso estA en 
procesos casi invislb/6s•. 
lnvastigadoreS como Huergo. Martín Barbero, To-

rres. Mockus y Toro recalcan que para que el encuen-
tro CIE sea fructífero. no sólo no debe existir relaCión 
de ¡erarquia entre un ámbito y el otro Sino que el pun· 
to de encuentro debe ser el terreno cultural, poHbco y 
éllco. Dadas las 01rc:unstanclas actuales, en Colom· 
bla, en general, y en Bogotá, uno de los esoenanos 
de acercamiento puede ser el propósito oomún de 
una construcck5n de cludadanla para la paz. 

Resulta inquietante Observar oómo, en la práctt· 
ca, en muchos proyec1os que tienen que ver con la 
paz el enfoque es oomunicottvo o modiátic:o pero no 
integrado oon las propuestas educativas y v100ver· 
sa Es decir, que se piensa, se propone y se dispo-
ne bien sea en términos educatiVOS, bien sea oo-
ITlllnicatlVOS, pero no mtegrados Como se ha VISto, 
ello ha tenido repercusiones en las pohbeas estala· 
les en edUCaCión y oomunicaclón, las cuales, c:uen· 
do existen, van ceda CU3.I por su lado produciendo 
cleSpetdOo de recursos y de esfuenoe. 

TodO es cuestión de cambio de actitud En tófmi. 
nos conctetos, por eJ«!f11J6o, un bUen punto oe en-
wentro. en vez de encasillar lo educatiVO y loco-
munlcali\'0 en COfJl)8ftlmento estancos, poclrfa ser 
el Proyecto BID Convivencia y Seguridad Cludada· 
na, en el que como el/dep y eJ núdeo de 
medios oe comunicación de la Unlvetsldad Peda· 
gógica. fac:utlades de comunlcaclón y do oducadón 
pueden aSUtnlf un papel de liderazgo pera la Inte-
gración de Jo mediátloo en el proocso edueatJYO y 
de Jo educatiVO en el proooso modiáUco de oons-
llUceión de convivencia. 

Buscar un temJno c:omUn que dlnamice las aoclo-
nes comuniCadorlales y educativas equivale también 
a enfoques. es deCir, a oonsidet'ar 
que la CIE se expresa en espacios do socialiZación. 
entre los cuales la escueta y los mediOs masivos de 
comunlcaolón EJio equivale a superar la vieja discu· 
slón sobre cuál es m4s Importante, o desde dónde 
debe venir el enfqque. En ese sentido, debe quedar 
muy en claro que el aula, la eso.aela. la radlo,la pren· 
sa, la !eieviSión son simples vehlculo& o por 
los cuales transitan oontenldos auditivOS, visuales, 
e:sc:rlto$, y qua el reto más crucial debe ser una mefol' 
comunlcaci6n entre 106 seres hutnanos y las socie-
dades en que ee mueven. 

EJio implica un cambio de percepción y de men· 
tarldad no sólo en retadón oon los tnstrumentos Sino 
oon los procesos y con los objetivos últimos de la 
acción oomunlcatlva, provenga esta de lo educativo 
formal o infonnal, lo periodlstico, lo lelenovolesoo, 
lo publicitariO y todas las fonnas de comunicación 
que brindan las nuevas tecnologlas. 
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1 Retos y propuestas 
Para la academia y 

fa investigación 

l 
Una pñmera conclusión de este estado del arte 

es la necesidad de proplciar nuevas lineas de in-
vestigación que repiensen el problema de las rela-
ciones C/E en otros términos. la academia debe 
abandonar posiciones o bien demasiado teorizantes 
y abstractas. o blen demasiado lnstrumentalistas de 
la relación C/E. 

Por ejemplo, ello lmplloarfa: 
• Desglosar el elemento en loa ... 

fuerzo• de solución paci'flca de conflictos. tos 

cuales deben estar acompaflados por un proceso 
Integrado de comunicación con la ciudadanra que 
se piensa educar o formar (Germán Rey, Marra 
Teresa Herrán). En efecto, la paz y sus procesos 
se conciben en Colombia en términos más que 
todo pollticos y muy poco en los de la relación Cl 
E. No hay, para citar otros ejemplos, una polrtlca 
comunicativa que acompañe los proyectos en fa-
vor de los desplazados y la mayorfa de los pro-
yectos de carácter social no son apropiados por 
las comunidades a las que se dirigen por falta de 
ese elemento comunicativo y pedagógico. 
De otra a parte, esa ausencia de la escuela y de 
los medios de comunicación en las propuestas de 
solución de los graves conflictos nacionales obliga 
a Investigar prioritariamente sobre cómo adelantar 
ese proceso comunicatiVo-educativo integrador y 
constructor de una nueva mentalidad frente al con-
flicto. Una mayor presencia de lo esoolar y lo me-
diátlco no se logra a través de experimentos aisla-
dos e individualistas, sino •conquistando" espacios 
en los proyectos y procesos nacionales de paz. 

• Abrir la escuela al ecosistema comunicativo 
Esto es, Investigar sobre metodologfas de Interac-
ción de los nuevos campos que ofrece el entorno 
cultural y social. Ello implica "reorganizar saberes 
desde los flujos y lss redes informacionales, des-
de los que está siendo modfflcads en profundidad 
la idea mlsms de saber". (Jesús Martfn Barbero} 

• Investigar en comunicación para comunicar-
se. El encaslllamiento colombiano de habllídades 
y saberes ha llevado a limitar el campo de lo in· 
vestigativo a la academia, Jo que explica, salvo 
exQei)Ciones conocidas, nuestra pobreza investi· 
gativa y exploradora de nuevos horizontes y pers-
pectivas, notoria en el caso de las relaciones C/E. 

• Profundizar en el estudio de las Identidades 
como requisito para lograr una mejor apropiación 
de lo comunicativo en lo educativo y de lo educa-
tivo en lo comunicativo. Los ejemplos del posgra-
do "Comunicación y creatividad para la docencia• 
de la Universidad Surcolombrana en Nelva y de 
programas como •Muchachos a lo bien• muestran 
una nueva dimensión de lo comunicativo-educati-
vo, basada en la realidad y no en la especulación 
academicista. 

• Desarrollar metodoJogfas sobre recepción crf.. 
tlca en las distintas esferas comunlcaelonalea. 
Ello Implica detectar nuevas posibilidades en cuan-
to a la capacidad reactiva de audiencias que has-
ta ahora poca atención han recibido de los Inves-
tigadoras: asl, por ejemplo, las de la televisión Jo. 
cal y comunitaria (Marta Teresa Herrán}. 

• Profundizar en el conocimiento de la mentan-
dad de los docentes, lo que permltlrfa ser más 
eficaz en lograr que se adapte a tos procesos 
requeridos por las nueves tecnologías. Como 
lo observaba Wílliam Femando Torres (capitulo 4), 
el docente está hoy •ensandulchado• entre la ad-
quisición da conocimiento por lo oral. lo lineal o 
libresco y lo audiovisual. Proporcionarte las he-
rramientas lntelecluales para superar esas dico-
tomfas es garantizar un uso más eficaz de las 
nuevas tecnologlas en la escuela. 

• Actualización permanente. Entender que la ac-
tualización permanente de docentes y de comuni-
cadores en las dinámicas comunicativas y peda-
gógicas debe ser un proyecto prioritario de la aca• 
demla, en vez de aferrarse a los esquemas tradi-
cionales de estáticas. 
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• Adqulrtr la habilidad pedagógica de comunl-

car lo Investigado, para que redunde en bene 
flclo social. 

Para la escuela 
• Hacer presencia para que no se siga desco-

nociendo la Importancia de lo escolar. En efec-
to, la ruptura de la frontera escolar, no sólo ha 
llevado a mimmizar su impacto en el ecosfstema 
comunicativo sino, tambtén, a menospreciar su 
potencial. No puede desconocerse que Stgue 
siendo todavra un espacio declstvo de socializa-
ción. 

• Replantear la relación docente•4tstudlante. En 
términos generales se trata de hacer Interactuar 
las culturas juveniles con las proptas de los do-
centes. En este aspecto, Bernardo Toro hace una 
reflexión sobre la cual también vale la pena dete-
nerse a la luz de lo que hemos observado en el 
estado del arte. SI un alto porcentaje de los maes-
tros y docentes del sector oflc1al esta próximo a 
jubilarse {70% según Toro) parece más razonable 
que el dinamismo renovador provenga de ros pro-
pios estudiantes medianta estímulos adecuados. 
Estos estímulos no deben reducirse a las propues-
tas lúdicas sino que, también daban apelar al sen· 
tldo social latente en el estudiantado. 

• Darte sentido púbUco y colectivo a tos espacios 
comunlcatlvos. Como pudimos comprobarlo en tos 
colegios visitados, no toda la radio esoolar, porEijern-
plo, está siendo "embrujada" por et modelo consu-
mista de la radio comercial que apoya a las voca-
ciones juveniles. Pero desde lo público o lo estatal 
poco se ha hecho pare competir en esos espacios 
con una mayor proyección social. La misma obser-
vación ruede hacerse en reladón con programas 
como e de prensa escoela, en los cuales. por lner-
ola de las autoridades educatiVas locales y nacio-
nales, el sector privado ha asumido la mayor res-
ponsabilidad del Proyecto. 

• Propiciar la comunicación lnlerdlscipllnaña y 
colectiva. El encaslllamlento de las temátiCaS so-
ciales ha impedido aprovechar experiencias que 
podrfan ser de utilidad en la construcci6n COfljun,. 
ta de cludadanfa por parte de comunicadores y 
educadores. Hay que generalizar el método de tra-
bajo en grupo interdfsciplinarlo, que oOntnbuye a 
la construcción de una cultura democrática: "po-
der negociar en grupo, poder tomar clecisíones en 
grupo. poder negociar Intereses, poder ceder y rrr 
cibir cesiones, no se oprenda hablando sino ha• 
cfendo. se aprende con un en/oqll8 pedagógtco 
de la SOCiedad'. (Bernardo Toro). 

• Volver cotidiana la reflexión sobre lo mecllálico, 
de tal manera que atraviese todas las áreas yac-
tividades esoolares. En ese sentido, utilizar meto· 
dologlas sencillas como la escogencia diaria de 
una temática propuesta por la agenda de 106 me-
dios. no solo para reflexionar sobre ella slno so-
bra el tratamiento que de ella hiCieron los mediOs. 

• Concebir los comunlc•Uvos como 
parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
como Ingrediente fundamentaJ de la proyecc¡ón 
social y comunltarta de la Institución, y no como 
meros proyectos sueltos, producto de los entusias· 
mos pasa¡eros de docentes o estudiantes. 

• Mejorar la comprensión Interna de loa P'OPÓ" 
sitos lnstltuclonalea. En ese sentido. el PEI clebe 
entenderse corno una herramienta de trabajo y de 
consulta periódrca, que exprese'CXlfl claQdac! y pre-
cisión conceptual cómo se pretende Integrar los 

de comuntcación al de 
ción de conocimientos. 

• Superar el síndrome de "a.to Nave" y entender 
que el proceso de de. los medios de 
comunicación en el aula a 
cuidar colectivamente los 

• Integrar to. aacolana en comunkl• 
a loe progrwnM Mldi"*O.. 

en vez de coosider8rloS apeoas<:ursca 
!arios del pénsum, como hasla ahora 8UC8de La 
comunlcaclón ea una simple Oliledra I8CUildluia, 
en la mayotfa da íos colegios CONU.,Ikle. 


