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-@- Investigación , 

¿Qué material audio-
vbual de carácter cc.lucativo'l, <,qué 
y colegios JemundHn este material y cómo 
lo utili7.an educadores? Son los mterro-
games a los que responde la primero fa5e de 
la in,·e:.tigaci6n: Audiovi\uales de c:uúcter 
educatho en Sama Fe de Bogotá contr.uada 
por el Instituto para la tnve>tigación Educa-
tiva y el Desarrollo Pe<bgógico, ldcp con la 
Uni\'Crudad de Colombia. 
En Aul:l Urbana publicrunos nlf!uno:. resul-
tados de la primera ibse de In 
dJdos a conocer por el inve.;tigador Carlos 

liñana. profesor dcl Dep:trtamento de An-
rropologfa e integrante del Programa RED 
de Jo Unh·emdad 'ncionnl de Colombia. 

Caracterización de las insti-
tuciones escolares y de los 

equipos que 

e seleCCionaron en forma aleatorta 238 ins· 
tituclones eduCativas de las 20 localidades 
de la dudad (9.46% de la población totaQ. 
En esta selección se evidenCia un equlllbrio 

entre1os colegios oflciales y privados, y uoa variada 
gama respecto a los niveles: preescolar, secunda· 
na y media voc::aclonal. En total, segun él informe, 
fuefon encuestadOS 594 docentes. 
D6eM Iliria P•ede Romero: ¿Con qui equlpoe y 
awut1'11 Mldlovl••'•• c:uana.n lallnstltucb-
..... cot .. ? 

c.toa lll:ftana: En las 238 escuelas y colegios 
encueat.dos hay on ptOmedlo de 5 camputadcns 
con CO ROM. 2.2 unos 2 VHS o Be1a 
por nutuctón. Se oblerVa un mayor número de 
equipos en la zone urbana si la comperamos con la 
nnl 

En 'lo que .. ,.,. .. audiovisual más utí-
izldo en 1988 por 1M lneliiU®neS fue el telaYl&of 
con el VHS LM drM t1cnda9(al o estin deaape· 
reaando (61polltivu, bMMwx. cine en 36 mm.) o 
epenu se ntilln Introduciendo (CD·Rom, DVD, 
Vidacl*nr). 

..-..: .... -- .. dol8d6n que 
IIft lR ... COIIgloe ollallll y loe prfwldoe? 

a.t No hay muche diMncla en loe 1MUitadoe 
p!Uillft En loe la dc'«'to!ón .. butanCe 
lhll• e •*'"' mál P'de • pa•l:lle en 1oe privec'ol, puniD que .,.,_ IIDI loe hey, por ejem-
plo, • -IIIMDf '1 ona con un tlfi·Jiaor en cedl 
ll'lln MII!111U que loe olclllll 1t mue-
lilA .. •••• lrtl ... , •• loe prtvadDI OQ!pl 
.... lodNkal .... 

.. 
UrlJüUü 

• 

• 

La mayoña de los colegios tlenon salas especia· 
les con equipos o salones con dotación. En este 
aspecto los promedios favorecen un poco más a los 
colegios privados. 

Caracterización del uso de 
los audiovisuales por parte 

de los profesores 

DMPR: ¿Con qué frecuencia utlllmn loa edu· 
cadores los audiovisuales? 

CM: Hay 161 uso SV'dfcatlvO do los videos en VHS, 
de los programas de TV y del CD-Rom. El 25% de 
los 568 profesores que respondieron la pregunta en 
la encuesta afirman que ven videos con sus estu· 
clantes en promedio una vez al mes Los que usan 
el CD-ROM son un número muy reduc)do, pero lo 
utJ aan por lo general semanalmente. Hay un cen-
tenar de profesores que sug.eren a sus estudl8lltes 
ver programas espec.it1cos de 1V con fineS educatJ. 
vos todas las semanas 
DMPR: ¿ nivel de formación en audlovlaua!H 
se detectó entre 101 profeaorea encueatadOI? 

CM: Entre los profesores encuestados el 2.7% 
tiene estudios de postgrado en audiovisuales; el 
1.2% ha cursado un pregrado en audiovisuales; y el 
29% ha tomado cursos de capacitación en estos 
temas. El 66.6% senala no haber roctbldo nlngün 
tJpo de capacitación en audiovisuales. 
DMPR: ¿En qué área usan má• el material audio-
visual? 

CM: Los profesores usan más los videos en cien-
Cias nalUrales y educación ambiental, humanidades, 
democracra, lengua castellana, educación 6tlca, 
valores y educaaón social. Curiosamente en el idio-
ma extranjero etelmos que el uso Iba a Mr mayor, 
pero resultó ser relativamen1e bajo. Esto hay que 
relativlz.arlo porque lambiéo es IX'Sible que los pro-
fesores en es1as treas sean menos nomeroeoe, y 
entonces haya menos de que sal· 
gan escogidos en una muestra aleatoria por institu-
ciones, y también menos posibllicladés de que ellos 
lo tJSel\ por tener ITI8nO$ horas de clase' 
DMPR: SegUn 1o1 profuontl ¿qulint• son loa 
responaablel de lol co.t01 de alquiler o c:om-
JQ de 101audlovlaua1411? 

CM: Hay algo que nos llamó la atención. y es que 
el 40% de las veces los profesores costean de su 
salario el audioY\sual que alqullao, y en un 20% de 
las veces el ,gasto conesponde a los mismos estu· 
diantes y a los padres de familia. Esto deberla ser 
\Jfl8 responsabilidad de la Institución, como también 
la de adquirir el material, 1JU9S muy pocas Institucio-
nes tienen aréhlvos de videos. 
DMPR: ¿Con qu6 tlnalldldll utlllun loe educ• 
doNs .... tipo de IMteltal? 

CM: La gran de los profeaores afirma que 
los usan para introducir, complementar e Ilustrar, 
otro1 pera elaOOrar menaajea, analizar fenómeno& 
y ,generar conoclmientol y, en menor porcentaJe, 
para promover diiCIJSionaa en grupo1 e lntercam· 
biar Esto. no obManle, va a .... aJustado en 
.. segunde .... de la lnv.ltlgadón • pal1if de la 
oll1w.teeión de algunallnAtudone• 

..... el 40% de las vece¡; los profc..,orcs 
co¡;tean de su salario el audiovisual 

que alquilan. y en un 209'o de 
las veces el gasto corresponde 

a los mismos estudian1es y 
a Jos padres de fanli)ia". 

DMPR: ¿Creen los educadoru que usar mate-
riales audiovisuales produce logros y desarrollo 
en los estudiantes? 

CM: En general. los profesores beoen en alta es· 
bma a los audiovisuales. sobre lodo el video. De 
este dcen que Sirve para que los nll\os ooncep-
tualíc:eo, comuniqUen ideas. desarrollen su capaci-
dad cnllca, entre otros. Habría que ver más en de-
talle cómo lo usan. si les da resultado, qué dlcen los 
niflos, si realmente aprenden con los audiovisuales, 
y esto es lo que querernos explofar en la segunda 
lasa de la tnvesbgaclc;)n. 
DMPR: ¿Con qué cantidad de estudiantes y cómo 
suelen trabajar los maestros los audiovisuales? 

CM; Pensábamos Inicialmente que tos audio-
visuales estaban sirviendo para flexibilizar el aula 
de clase como grupo encerrado en esas cuatro pa· 
redes y que permítirfan trabajar en grupos peque-
nos, en forma individual o en grandes grupos. Loa 
datos que arroja la encuesta, no obstante, mues· 
tran que el uso de los audiovisuales no está movlli· 
zando las formas de agrupación de los estudiantes 
en la escuela: el 78% de las veces que se ve un 
audiovisual se hace en grupos de clase, de salón. 

Para la segunda fase de la Investigación esta-
mos planteando algunas hipótesis. Por ejemplo, 
aunque se afirma con frecuencia que los audto-
visuales están cambiando las formas de percibir el 
mundo, de relacionamoS. de pensar ... pareciera, sin 
embargo, que los au<ftOVisuales se adaptan al enfo-
que pedagógico del profesor y no lo zarandean: lo 
que Intuimos es que están siendo "domesticados", 
y la escuela se hace "mmune" a los cambios poten-
ciales del lenguaje IM"tlovisuaL 

Caracterización de la oferta 
El grupo de investigadores detectó 87 entidades 

oferentes de material audiovisual de carácter edu· 
cativo, de las cuales 57 fueron encuestadas De 
éstas, 24 corresponden al seciOf' estatal, 19 a enti-
dades privadas, y 7 a organismos Internacionales y 
aONG. 

El estudio clasifica las entidades no produc1oras 
y productoras de material audiovisual. Entre las pri· 
meras ftguran las bibliote(:as·vldeotecaa, las unlver· 
aldades y colegios, los museos. algunas lnalituclo-
nes del Estado, organismos no gubemamel'llales. 
entidades privadas, entidades Internacionales y 
distribuidoras y oomerdaflzadoras. En las segundas 
aparecen las productoras. programadoras de audio-
visuales y algunos ministerios. 
DMPR: ¿Qu6 ofrecen e11aa IMtltuctone1? 

CM: En su maycria laofataes de Ylcl8o8 en 1ormato1 
VHS y beCa. El CO-ROM y las pelía 11as c;onllillt;en 
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una oferta muct1o lnenC)(, y las tecoologlas CXllllO el 
OVO y el vldeoláser es lo qoe menos ofrecen. 

DMPR: ¿Cómo se puede acceder a este mate-
rial? 

CM Según lo detectado, el 45.6'lo de las lnstJtu-
ciooes ofrecen en préstamo y sin costo alguno el 
material audiovisual; el 36.8% lo vende; el 15% lo 
alqUila, también se transmite por televisión. Con por· 
centajes más baJos aparecen las modalidades de 
donación, servicio único para afil[ados. préstamo con 
contraprestación y suscrtpción. 

DMPR: ¿Para qu6 niveles de educación está di-
rigido este material? 

CM Las ínstrtuclones ofrecen material aucliollisuaJ 
a casi todos los niveles de ensei\anza, pero se detec-
tó un porcentaje menor para el nivel escolar Inicial. 

..... se refiere ni medio audio' bual más 
utilizado en 1998 por las 
fue el televisor con el VHS. Las olms 

tecnologías o desapareciendo ... o 
apenas se están introduciendo .. . 

DMPR; ¿ OU. tiene prevfato el proyecto para llpt'1> 
vecher toda esta lnfonnac::lón? 

CM. Levantar una base de datos con el 
ño de la oferta de audiovisuales. Hasta el momento 
se han Ingresado a la base más de seis mil títulos 
con la lnfonnaclón de los catálogos de las InStitu-
ciones oferentes. Las temáticas más frecuentes, 
hasta ahora, son la forma.c1ón en valores, la forma· 
ción religiOSa, el ambiente y, como género, 
los videos documentales. Esto no es definitiVo. pues 
puede haber un &41:SgQ por el tipo de catáiQgos In-
gresados hasta ahora 

DMPR: ¿En qu6 consiste la segunda fue del pro-
yecto? 

CM· Esta pnl'(l(lra fase tenia eo su dlseflo un ma· 
yor lo cuantitativo (encuestas a profesores, 
a instituciones, a eotldadesoferentas, ínventatios ... ). 
La segunda fase Introduce la observación, entrevis· 
tas. grupos locales ... con el fin de profundlzai' en la 
problemátiCa P«!dagóglca del uso de los audio-
visuales en escuetas y de Bogotá 

• • 

FmndCammzu 
y Claudia Valdcrrnma 

Once estudiantas, quienes cursan los últ1mos 
semestres de carrera, apoyaron el proceso de reco-
¡ecc(ón de la InformaCión y apllcación de encuestas 
para la lnvastigación en la primera fase. 

El equ¡po fue coorotnado por los profesores José 
Gregorio Rodrfguez. Pedro Nel Pacheco y con la 
asistencia de Luisa Matallana. Para cubrir las 238 
Instituciones oficiales y priVadas ubicadas en las 20 
localidades de la ciudad se repartieron entre 18 y 
23 lnsttuciones por persona. 

Muchas lns1JtUCl008s colaboraron en forma rápi-
da y efectiva para 111sponder la encuesta. Sin em· 
bargo. en otras, el trabajo fue dispendioso. 

Utilizaron varias estrategias. Algunos estudian· 
tes llegaban directamente al colegio y era más fácil 
que los atendiefan al verlos anr. A otros tenlan que 
llamat1os pómero por teléfono y pedir cita. 

Encuestadores opinan 
sobre la investigación 

DMPR: ¿Cómo fue el proceeo? 
Hubo diferencias según la Institución. La entre-

vista estaba prevista para durar entre diez y quince 
minutos con tos profesores y diez minutOs con el 
rectOt, pero en algunas 98 ocupó más debi-
do a que el rector no daba razón de los audioYisuales 
y era otra la persona ellClllgada. Por eiemplo, habla 
colegios que contastaban de mala gana, mientras 
que habla otras !nstlluciones en las que le abrían 
laS' puertas a uno sin problema. Algunas veces rue 
Imposible encarnrar a los proi8SOf8S que utilizaban 
más lrecuentemente los porque no esta-
l)an, se encontraban muy ocupados o no querlan 
atendemos. 

DMPR: ¿Qui cm..ndaa encontreron anlle Co-
leP,. prtvadoe y oftclalee? 

Los c:olegios priVados son rn4a borocntticoe: si el 
rector no da la orden de que se mueva un lápiz. no 
se mueve el y, por esta razón no se podla en-
trar a realizar la encue1ta. Entoncea IOalba .. 
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perar hasta que el rector estuviera desocupado y 
nos diera el "permiso". En los colegiOS estatales fue 
más sencillo obtener la Información, pues cualquie-
ra de los docentes, si podía, la encuesta 
o nos deefa con QUién se podía hablar 

DMPR: ¿Cu,ntenos algunas de laa experfenclu 
que les llamó la atención? 

Franci: Vilos dos extremos. Estuve trabajando en 
la zona de los Mártires y también ayudé a una com-
penera en el Gímnaslo Moderno. Esa expenencta fue 
muy booita porque en la zona de los Mártires, sobre 
todo en los colegios oficiales se tiende a maximizar 
los recursos: llenen un televiSOf y lo usan mucho Por 
ejemplo, en el Voto Naaonal. escuela que se carac-
teriza por los bajos recursos económicos de su pc:>-
blacióo y la ubicación en una zona muy complicada 
de Bogotá. el trabajO es muy bonito y la gente que alll 
trabaja ha hecho maravillas. Esre ha ganado 
varios pnmúos y ha tenido vaños reooooc:ir'nler del 
ldep, Inclusive han poblicado en ColcineC:Ias cuentos 
que han heCtlO los niños. En esa zona habla un cole-
gio de estrato treS, que t.erúa un l8ielllsof por salón y 
casi sief'r1xe lo utilizaban 

En el Gimnasio Moderno por ejemplo, ta 
tiene suficientes recursos, pero el acceso a audio-
visuales es dtferente. los rúi\os ttenen los recur· 
sos en la casa. acceden a los programas de tele-
visión y a Internet cuando qu1eren, por eso lo tra-
bajan de otra manera Por ejemplo. elloa hacen 
CD-ROM y ba}an las páginas de Internet. pero es 
porque son nli\os estrato 6 en donde se tienen 
todas tos postbllldades Alll los profesores uhlt-
zan los audiovisuales. pero es casi como una obli 
gaclón. 

DMPA: ¿Qui uperlencla tuvo en Sen CII••'-
IMII? 

Allá habla una escuelita muy pobnt, fin 
una profesora produda audiovisual•• de la eec:ue-
la. Ella tenia un proyecto en donde querfa moatrw 
la escuela como espacio de recreiiCiión di 
un audlovl&ual sobre lo que significa el pello dlt 
col&giO para IOis muchachoL Se nota .. trtlftl • 
trabajar, pero el sector N muy cllfciL Ella..,._.. 
taba que tenia sólo un •la\lieLll' porque el Cllll6 • 
lo hablan robado toa......_. o..., ladt tcnf• 
que dejarto blljo ,, ...... --_,.. 11 ?? ...... 

cursoe. 


