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Escuela y medios 
1 

De la visión estereotipada 
y reducida que ofrecen 
los medios de comunicación 
sobre la educación 
también dependen 
los desenfoques sociales 
en cuanto al papel 
de esta en el desarrollo 
social del pais. 

1 Estado del arte en Colmlnlcaclón/Edu· 
cación. realiZado mediante convenio entre 
el ldep y la Universidad Pedagógica Na· 

-• clonal busca propiciar nuevas búsquedas 
en las relaciones entre ambos espacios de soclall-
z.aaón. a partif de innovaciones pnlctica.s o de nue-
vas maneras de reflexionar sobre el tema. 

En la trayectona profesional de Bema!W Toro, 
hoV vicepresidente de RetaeiOOes Externas de la 
Fundación Social. 6e entremezclan las dos vocaclo· 
nes de comunicador y educador, lo cual ha tenido 
como consecueoda enfoques ptopOSitivos desde 
sus respectrvas dimensioneS. En el campo educall· 
110 ha pelieocionado las siete reglas de oro para 
metOr8t en el campo de la comu· 
nlcac:ión ha sido uno de los pnnclpales orientadores 
de una estralegta comunlcaCional del Grupo Social 
que obedece a una rellexlón axlológlca sobre los 
valOres que se quieren transrmllr y que ha llevado a 
la produc:ción de programas como De pies s cabe-
u. La otra mllltd d9l sol o Perro amor El proyecto 
lo lt\teuogó sobre comull!C8ción. educación, mu· 
1ues desconfianzas y desencuentros. as! corno 
perspectrvas de la relación entre ambas, y estas 
ruaron sus re5pU8Stas. 

· ¿Cómo conciben los IMdlos de comunicación 
... educacl6n? 
En genef8l yo dtrla que no llenen una concepciÓn 
cte fa educación. Porque la educ:adón es un proble· 
ma de Estado y, por lo mismo, requiere mucha for· 
maclón para poderla percibir. Me parece que los 
medios de comunicadón Y8fl 1a educación desde 
afuera. Entonoes, eteen que le educadón son las 
unlversídadel. 100 los maestro&, son las escuelas, 
aon Jos confliCto. y los paros, pero no se 1nteresan 
por el pf'OCeto educativo en si. 

Para enahzar el problema educativo hay que abo-
car tres nweles de pl'oblemas. El pnmer rwel lo 

®e yo llamo problomas educativos. o 
aee, cómo una .sociedad crea condldones atebles 
para garantiZar que cada oenefaCión • apropie del 
metor conoclmlenlo que au sodedad posee, desde 
un enfoque estruc1ural. 

El segundo nMtl de problemas se reflefe a cómo 
ensel'llln y 

loa que apreoclerl, l6mense proteso(es o tuiOf'el. La 
gerM no auela por qu6 la educa· 
d6n. ExJste por una 8018 razón porque et c:onod-
mleolo no es l18tunll. Si ei aanoclmienlo fuef8 oaturat 
no se remitirla al maestro. () aea, no hiY CUIS05 de 
1111atuta porque la .-tatuta es natural, no hay eut1101 
de ojos caf6 J)C)(qUe el colof de los ojos es natural To-
do el c:onocinllento del ser htJmano ea 811ificia1. 54 ee 
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artíficial hay que enseñarlo y hay QUe aprenderte El 
conocimmoto más importante del ser humano es la 
lengua, o sea, hablar es más difiCil que saber llslca 
cuántica, que SBber genética: el proceso más dificil y 
más complejo de la mente humana es hablar. por 
eso s1 una persooa habla compelenlemente, para su 
edad, puede aprender lo que quiera 

SI un nil\o habla bien para su edad puede epren· 
der bien malemállcas. bien mustes, bien a leer. bien 
a escribir Y si no aprende no es un problema de In· 
tellgencla, es un problema de enseñanza. porque 
sabe hacer lo más dificil que es hablar. 

Ese, el segundo nivel de las Interacciones Un 
tercer nivel lo conSbluyen los problemas d1dactlCOS. 
La forma como existe el conocimiento no es la 
forma como usled puede apropiarse del conocl· 
miento. o sea, la trslca (disculpe que ponga tantos 
ejemplos de matemáticas y flslca), el principio de 
trslca natural de Isaac Newton es un libro para flsl· 
cos. Asf un muchacho no puede aprender flslca. 
Entonces. el reto es coger esos conocimientos. 
reestructurar1os de otra manera para que los demás 
puedan acceder a ellos 

Nuestra sociedad 
no ubica al maestro 

• ¿Y qu' podrfan aportar los medios en ese 
eempo? 
Ahf vamos llegando. Depende del ntvel de los pro-
blemas. Pueden apo11ar a nivel estructural, a nivel 
pedagógico y en reestructuraC16n del conocimiento. 
En el pnmer 01vello que pueden aportar los mediOS 
es: cómo convertir la educación en un problema de 
Estado, cómo mover una SOCiedad y orientarla para 
entender que las metas de educación no son a 
corto plazo, cómo lograr que la sociedad entienda 
que la educación no puede ocurrir si otras condicfo. 
nes no se dan; darle una ubicación real. no román-
tica ni populiSta al papel del educador Porque la 
nuestra es una soaedad que no sabe donde ubiCar 
a los maestros. Cuando los padres de familia van a 
recoger las notas de los hijos los maestros son 
unos dioses porque les da miedo. pero cuando sa· 
len. los maestros no valen nada. 

Otro punto bien Importante es \IOiver Ja educa· 
d6n un hechO pübllco. Que se enuenda que no es 
posible lograr un sistema educauvo fuerte sin desa· 
rrollar un proyecto de pars Porque la educación en 
si misma no sirve para nada. la educación no es 
buena por si misma sino por algo que está fuera de 
ella Otro aspecto en que pueden aportar los me· 
dios es un análts1s económico muy cuídadoso Eso 
a nivel estructural. 

A nlvel pedagógico. los medios de comunicación 
no ven la pedagogra. ven a los maestros haciendo 
huelgas, ni slqu1era ven al maestro como a un pro-
fesional; lo veo como a un lrabajador. Los medios 
confunden el papel profesional con el papel laboral 
y han vendido una serie de Imágenes que no son 
buenas para el pals; por e¡emplo, que los maestros 
sólo están luchando por eso. Yo no Cf80 que los 
salat10s de los maestros sean buenos, pero están 
por eoc1ma del promediO de salariOS nacionales. o 
sea, esos daiO& existen y nunca se publican, pero 
nl siquiera ese es el problema. sino la jOrnada labo-
ral. Los nllloa oolomblanos están asistiendo 170 
dias 8 clase& por ano. lo cual representa un prome-
dio de 4.2 horaS dianas. Aunque los problemas la· 
borales y loe problemas educativos están relaclona· 
dOS. no se pueden soluciOnar los problemas educa· 
tiiiOt con Gritarlos laborales. 

La lnfoo'nadón püblk:a dada por los medios de 
comunic:ación no perclbe cu6l es el proceso educa· 
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tivo y cree que el problema de la educación se re-
suelve a través del arreglo de los salarios de los 
maestros Sin embargo, está demostrado que ma· 
ñana les podemos duplicar el salarlo a los maeslros 
y el rendlm1ento educativo no mejorará O sea, me-
jorando el salano de los maestros no mejora nece-
sariamenla el rend1mlento. Lo qua también se sabe. 
por supuesto, es que no es posible mejOrar el rend1· 
m1anto sin algún lncenttYO económico para los 
maestros, pero esta es una variable componente, 
no es una variable causal. 

Como a los periodistas no fes Interesa ese ouo 
aspeQo. temwna la gente creyendo que los 011\os no 
aprenden porque el sistema educalr.IO es defiCiente 
por cueshones salariales. 0\.liéralo o no lo qulem, un 
maestro va a producir efectos buenos o malos Nadie 
ensefla Impunemente. o sea, un maestro malo obtie-
ne electos como un maestro bueno. E.nlooces. lo que 
no dedican a estudiar a fondo los mediOs es cómo es· 
iá ocumendo esa lnt8faCCión y bajo qué condidOneS 

• ¿Cu61 .. la consecuencia de esta negligencia? 
El pnmer espacio público del niño es la escuela Es 
el primer lugar donde el nU'Io entra en contacto con 
las lnsbtuclones pübllcas. Alll el nlno deja de usar 
tengua¡es privados para empezar a usar lenguajes 
colectivos, deJa de usar la ropa p8(50nal para usar 
uniforme COlectivo, deja de usar bienes propios para 
usar bienes colecuvos. Si ese uso de bienes colee· 
tillOs se hace adecuadamente, si el nll\o do$Cubre lo 
colectivo en la escuela, alll se comienza a crear clu· 
dadanla. Pero silos profesores no van, sita escue· 
la llene mata tnfreeslructura. no hay material, etc., 

• 



• 

AULA 
Urbana 

el niño descubre que no tiene sentido estar en una 
sociedad. No es que el niño se haga este discurso: 
simplemente lo vive. 

Pero no nos fijamos silos libros de historia est.án 
bien hechos, silos niños tienen cuadernos, para un 
pals desarrollado que tiene éxito en escuela nueva, 
un pals desarrollado se cuida que un n1ño escriba 
seis lineas diarias. SI un niño escribe 100 lineas 
diarias, a los 170 dlas habrá escrito mn lineas y si 
lo hace durente cinco años habrá escnto cinco m11 
lineas, ha hecho una obra completa. Pero si no se 
cuida la tradición de lectura y escritura es muy dlff· 
cll modernizar una socledad. Porque está demostra· 
do que mientras más se Informatiza una sociedad 
requiere más dominio de la lecture y la escritura, 
más dominio en el cálculo matemático y la resolu· 
clón de problemas, más dominio de la expresión 
escrita en tres puntos: poder describir con preci-
sión, poder analizar y comp818r con precisión y po-
der expresar el propio pensamiento con precisión. 
Eso no se tiene en cuenta cuando se dice que hay 
que llenar las escuelas de computadores. SI los ni-
ños no tienen un gren dominio sobre las destrezas 
básicas de expresión que son las de la lengua: 
hablar bien. escribir blen. expresarse bien por escrl· 
to. el computador tiene muy pocas posibilidades. 
muy pocas, porque el computador no es una máqul-

de escribir, el computador para que pueda pro-
ducir efectos llene que ser una extensión del 
miento. de los instrumentos de pensar y eso no lo 
resuelve el computador 

El tercer nivel, el didáctico, es muy Importante 
porque es lo que permanece a largo plazo de la 

educaetón en el sentido de que los métodos perma-
necen, los materiales permanecen, las formas per· 
manecen. Allf deberán los medios preguntarse qUé 
están haciendo las editoriales, qué materiales obje-
tivos deben tener los niños. cuáles son las metodo· 
logias que pueden formar gente más productiva, 
más democrática, más participatlva. Todas esas 
respuestas existen: lo que pasa es que los comuni-
cadores no tienen Idea de cuáles son. El método de 
la Escuela Nueva, por ejemplo. es un método de 
trabajo en grupo cooperativo; si nosotros queremos 
hacer una cutlllra democrática es necesario desa· 
rrollar el comportamiento democrático, es decir, po-
der negociar en grupo, poder tomar dec\slones en 
grupo, poder negociar Intereses. poder ceder y recl· 
bir cesiones, eso no se aprende hablando, eso se 
aprende bajo el enfoQue pedagógico de una socie-
dad, define su comportamiento ciudadano y eS() no 
lo ve nadie, nadie se preocupa de eso. 

Acostumbrarse a otra mirada 
El nloo, además, llene que adquirir formas de ana· 
flzar el entomo, debe tener formación polfllca, sobre 
todo formas de aprender a usar tos medios de 
comunicación, a cualificar medios y aqul oay cole-
gios que lo hacen muy bien. Una vez visité 110 cole-
gio técnico, el Instituto San Pablo, y me llamó la 
atención lo que hacen ahl: de siete a siete y quince 
de la mañana, muchachos y profesores comentan 
sobre cualquier tema que haya selldo en los me-
dios. ¿De qUé tema quieren hablar hoy?, pregunta 
el profesor Hablemos de Asprílla, deciden ent{& to-
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dos. ¿Qué dijeron los med'toS? Y así todoS los dlas, 
el niño crea una costumbre. Por poner tema, los 
niños leen los periódicos. miran el noríclero, Esos 
muchachos son unos ases pare cntiOas: lOS medios, 
sencillamente con un método tan simple como ese, 
el muchacho adquiere espfrltu critiCO. Valora los 
medios pero sabe distanciarse de ellos. 

Un trabajo a fondo que deben hacer los medios 
es analizar tos textos escolares. Por ejemplo, los 
textos de historia colombiana ocultan la historia de 
Colombia, porque la historia que vemos es una 
historia de próceres, no es una historia de cómo la 
sociedad construyó la conciencia y el medio que 
tiene. Entonces, los muchachos que estudian hls· 
toria de Colombia siguen Ignorando la violencia 
del 48 al 68 y ellos creen que la guerra de Urabá 
o el problema que vivimos ahore lo estamos vi· 
viendo por primera vez. Porque los textos no cuen· 
tan ese historia, un muchacho no sabe quién es 
Desquite, quién es Saogrenegra, quién es Efraln 
González, no sabe qué son tos •ctuJJavitas", no sa-
be qué son los "páJaros•, no llene Idea de esa 
vaina, no sabe por qué la cultura del café apareció 
asl, no sabe por qué hay zonas del país mas de-
sarrolladas que otras. 

De lo heroico a lo cotidiano 
- ¿Por qué los medios no abordan este tipo de 
problemas educativos? 
Porque los med1os son nerolcos, o sea, el periodis-
ta llene mucha tendencia al hecho. no al proceso, y 
la educación tiene pocos hechos deslumbrantes. 
Todos los hechos que son importantes en educa-
ción son muy coUdlanos: la maestra que coge la 
mano del nif\o y se la mueva para que haga blen la 
a, le ensena a coger la regla. le ensei\a a usar el 
diccionario, se fija y le revisa las tareas. todos son 
procesos supremamente cotfdlanos que no pueden 
salir en primera página, pero esos son los hechos 
que hacen la educación. 

- ¿Cómo Integrar los propósitos educativos y 
comunicativos? 
Lo que pasa es que los grandes propósitos educa· 
tivos hay que trabajarlos al nivel det Sistema educa-
tivo, pero no pueden ser colectivizados sino a través 
de la comunicación. 

·¿Porqué? 
Porque ¿qué sign,fica la colectivización? La certe-
za que yo tengo que los otros de mi fTIIsma natura· 
leza están haciendo las mtsmas cosas que yo 
hago por las mismas razones y sentidos. Si en el 
pals hay 300 mil maestros, la eoiectivl2ación no se 
puede generar entre los maesttos slrto parcial-
mente porque nadíe va a conocer 300 mil 

Pero la comunicación valida y colectiViza to 
que puede entonces VOlverse un blen colectivo de 
los maestros. Sl la comunicación se dedica a en· 
tender cuáles son las tendencias que le co!Wtenen 
al pals en términos de educación y a tratar d& 
colectivizar eso a través de múltiples debates. re-
presentaciones, obras de h\stor1a, doCumentales, 
dramas. entonces los mismos maestros van a em· 
pe zar a reaccionar frente a eso. Y en esa rUcc1611 
se va generando ill proyecto educativo de los co-
lombianos como nación. Pero eso no lo llenen 
claro los comunicadores ni los maestros. O sea, un 
proyecto de nación, tanto para comunleadói'es eo:-
mo para maestros, de que la eocledad 
colombiana sea de preserttarfo¡ JM'O si hu-
biera élementos que la oomonlcaclOri sacara a 
flote, &YlJdarían a ese propóello.• 


