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1 Retos y propuestas 1 L.---------- --
Para los medios 

Muchas dl5t00iiones han mm mizado o vuelto In· 
ef1C8081los Intentos de pedagogr'zaci6n de los me-
díos, en relación con los cuales se hacen las StgUlen· 
leS sugerencias: 
• Adquirir, a través de capec:ltKión v reflexión 

colectiva, mayor conciencia de au función edu-
cativa, qua cumple un papel importante en la per-
cepción que oonen los receptores de la funo6n 
meálát;ca En un sondeo elabOrado en Peru por 
Rosa Maria Alfa ro': 
"Partt lB audadanfs, lOs medios SI loS educan y 

forman. valOrando la impor18ncis do esa func16n 
MIJs sun, les lllln ayudado s modemlzarse y a spre-
ctar la domocracia. Sin embargo, los medios se re-
sisten a aceptar tal dsmsnds o verdad comunlcatl· 
va. pues su mtsnclón no va por esos caminos. 

Evid9n/emerlf8, no lfiSinJyen, más aun si se psrte 
de IIOCIOflt)S oomutliC81/V8S vertiCIJitts y atrasadas. 

Tampoco si se trata de dar clsses o dtsetfar 
ponencias. De los medios se sptende de ma· 
nera heterogdnoa y dtnámiCIJ, en procesos 
largos de lt'ltoraodót'l y sn momentos fuer· 
tes especffiCOS de gran reJevanoB 

Hay una utilidMJ de los med10s legltJ-
tMda por lB opinión públics en el cam-
po edUCB!NO que nGCeSifamos revalo-
"''· LB mformscíón la permtl8 au· 
IOOducat$0 y repensarse a si mis· 
maya los damas. Una lfllormsción 
mas Btrscwa. mSs titíca. ayuda • 
lotjar ciudadanos. 11 asen-
tarlos mejor. los proffJsionales do 
tos mediOS deben debat11 esa de-
manda pl3nteada y empezar B 
pensstSIJ también Q:ltOO fomltJ-
doros de oplnlón y medladores 
po/tUCOS". 
• Redimenslonar lo educati-

vo. Al oontrano de lo que 
suele pensarse desde los 
mediOS el podagógtoo 
de los mediOS masivos de co-
municación no puede teduclr· 
so e elaborar progmmas de te-
levisión educatiVa o a enseñar 
8 tnlvés do programas infanti-
les estOfeOtípados v de pobre 
factura Mucho más in1lortantc 
es perdbir "lo pedagógico" desde 
su Wfdadera dimensión, a lo cual 
deben oonttlbult, tanto los medios 
públicos como los privados. Para 
Bernardo Toto4 tos mediOS podrian 
aportar en vatios aspoctos: 
1· Convertir la edvcedón en un proble-

ma de Estado. 
2· Mover a la aocledad y orielltarta para 

entender que las metas de educ8dón no 
son a cono p&ar.o 

3- Lograr que la sociedad entienda que la edu-
cadón no puede ocumr sl otras condiciones 
no sedan. 

._ 0at1e una •t.caclón real, no rom6ntica ni po-
pulissa al papel del educ8dol 
"Esta • lN 50CJaded que ftO sabe d6nde 
ublc:ttr a a ma.Mttos. CuandO los comuni-
cadores pad('es de van a recoger llts 
noiiiS e» loe hijos los tnBNtros son dit>-
BfN porqtJe tos da rnitldo, pero "" 
OfrJ/twrloil, 1011 tn18Stlos no valen nada". 

.5- Volver 118 educacl6n .un bien pclbllco 8111 este 
• palible lograr un•ema edu-

ca1ivo fUIM 'ta In a/ misma no 
IJI(IItl ,_. nacM. no • bcMna por 
... ,.,. &. bien pc"bbioo prQ-
plcJado por 1ot1 lrNia • un mlfY(N OJI. 
dlkt> ., las pcMi .. s en .tPClÓ'J a aJt#gl! un 
.,....., mJY dll,. «Ju. 
QIQÓn" -cunenta Toro. y 

"St Colombia tuVIertt un proyecto comum· 
estiVO, o sea, que tos comunicadores en· 
tend1emn que ttenen que trabajar en repre· 
sentación de una sociedad de determina-
da manera le darfan ese contenido peda-
gógiCO de proyeccíón social a la comun/CB· 
ción". 

De lo que se trata. entonces, para utiiJZar su ex-
presión es de hacer •une arqueologla de la COtlCien-
oa". es decir, explicarle a un pals por qué llene la 
conciencia que llene a través de las peliculas. de 
los dramatiZados. de las telenovelas. 
• Asumir la Investigación sobre nuestra ldentl· 

dad en vez de suponerla. Desde el punto de VIS· 
ta de la comunicación mas1va un aspecto 1nd1S· 
pensable para formar conciencia a través de los 
medios es la 1nves!Jgación social Solo de esta ma-

neta se entJeode el entorno para actuar sobre él. 
La ausencia de este paso explica por qué muchas 
senes de televisión no en su dimensión 
formativa o educativa, a pesar de proponerse for· 
mar v educar. 

• Supetw la etape de laa campeftu v del enca-
aillamlento cultural v conceptual. La. medios 
de comunlcactón pueden entoncee Uml-
tarse a las campallas ocasionale$ (de formación 
de c:iudedanfa, de protec:cl6n de la nlllez, de tu-
dra contra el aloohollsmo, de paz) 8 &entldo de 
lo pedagógico debe loda la progtama· 
d6n. Por lo mismo es necesario reduc-
clonlsmo conceptual segUn el cual lo educativo y 

cultural corresponde a los mediOS de comuniC8· 
ci6n pübhcos, y lo rectea!IVO a los comerCiales. 

Para los fijadores de políticas 
comunicativas y educativas 

El estado del arte encontró como obstáculo con-
MUO y muy real la paradójiC8 ausencia de comum-
cací6n entre los organ1smos ohctales encargados 
de ft¡ar polítiCBS educatiVaS y comumcaCIOOai'3S Al 
punto que, como se menoonó en el caso de la tele-
viSIÓn educabva. no eXISte hoy mayor relación entre 
la Comtslón Nacional de Televisión (CNTV) y el M1· 
msterio de Educación Nacional (MEN) como no axis· 
lió entre el MEN e lnravisión 
• Desde las políticas de comunicación entender 

que la tecnología no es el fin sino el vehfculo. El 
recorridO histórico de la TV educativa ha demos-
trado los escasos resultados que ha dado magnifl· 
car el uso de la tecnología y minimizar la lmportan-
cta de los programas de apoyo a los seres huma-

nos que manejan esas tecnologias. Stn restarle 
Importancia al valor instrumental de las nue-

vas tecnologías lllSISbmOs en que lo pnrnor-
cf181 es el cambio de mentahdad y de proce-

sos de adquiSición del COnoCII'OtGniO. 
En ese sentido, SI bten no sea tema 

de este EstudiO, produce inqu etud la 
"fiebre del computado( y del lntemet• 
que ahora rasulta muy parooda a la 
fiebre que llevó a creer que la tele-
viSión resolverla los problemas 
educatJVOs de las nactones lati-
noamericanas. Tampoco sobra 
recalcar que la mastfiC8ci6n del 
computadol' no garanttza un me-
joramiento de la calídad de la 
educación. Alll también la ed· 
quiS•ción de habilidades cog-
noscitivas ltene un papel fun· 
damental. corno b1en lo anota 
Bernardo Toro: 
"Está demostrado que 
mientras más se lnformati· 
za una sociedad requiere 
mayor dominio de la lectura 
y la escritura, mayor domi-
nio en el cálculo matemáfl· 
coy la msolución d8 proble-
mas, mayor dommio de la 
expresión escnts en tres pun-
tos: poder descllbtr con pre-
cisión. poder analtzar y com-
parar con precisiófl y poder ex-

presar el propiO pensamiento 
con prectslón. 

Si los nñls no tienen un gran do-
minio scbm las destrezas básicas 

de expresión que son las de 111 len-
gua. (hablar bten. 8SCflblf bien. expre-

sarss bien por escnto) el computador 
tJene muy pocas posibifidDdes. muy 

cas Porque el computador no es una má· 
quna de BSCttir. Para que puédB producir 

efectos tiene que ser una extensión dtJI pensa· 
ITII8ftlo. de los II'IStnJmentos de pensar y eso no 
lo resuelve 

• Mayor coherencta entre las polftlcaa de comu· 
nlcaclón v las educativas. Más allá de proyec· 
tos puntuales, muy poca comunicación existe en-
tre quienes fijan las polít1cas educativas y comu· 
nlcahvas del Estado. En ese senUdo una priori· 
dad del Estado en el ·ecosistema comunicativo" 
es comunicarse interinsttluclonalmente, lo cual 
no ea el caso en Colombia. como lo demuestra 
el estado del arte. En particular la Comisión Na· 
clonal de Televisión, el M•nisterio de Comunica· 
clones v el Minfsterio de Educación no tienen 
puniOS de encuentro sístemáhco en la proyec 
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c1ón de las pollticas que versan sobre unas mís-
mas te!Mllcas, En el nivel naCional, la Umversi-
dad PedagógiCa Nacional y, en el nrvel lOcal. el 
ldep, podrfan asumir un papel decisNo en esta 
mayor lntegtación de polltiCSS educativas y co-
munecativas En esa contelC10, el fortaleamiento 
del convenio 1ntennsti!UC10nal UPN-Idep a través 
de la mulltplecación de proyectos concretos pa-
rece fundamental 

• Mayor Interacción entre lo medlátlco y lo edu-
cativo. Tanto en el nrvellocal como en el naCIOnal 
la colectiVización de los grandes propósitos edu-
callvos desborda el nivel del sistema educativo y 
puede facdrtarse desde la comunicación. Los pro-
yectos del Ministerio de Educación y del Ministe-
fiO de Comunicaciones que tengan que ver oon la 
relación CIE doberfan Integrarse para evitar du-
plicación de esfuerzos o campanas esporádicas 
que no llenen perdurabilidad. 

• No aferrarse a ooncoptuallzaclones simplistas, 
rlgldas y estereotipadas, como las que predo-
minan en los campos de televisión educativa, uso 
de los medios de comunicación en la escuela, 
determinación de las franjas Infantiles, y otros. 

• Actuar sobre brechas generacionales, econó-
micas y de estrato social como las que se ob-
servaron en los ooleglos vtsll.ados y proponerse 
superarlas srsteiMUca y metodológicamente me-
diante estrateg1as debidamente plan1f1Cadas. 

• Propiciar la Inversión de capitales privados en 
proyectos de comunicación educativa (produc-
dón de televisión 88001ar nacional. implement.adón 
de programas de radío y teleVisión en la escuela, 
etc.) 

• Estimular proyectos concretos, Integradores y 
prácticos, que obedezcan a propósitos globales 
y hagan Interactuar las dtSC1pllnas comunicativas 
y educabVas a fin de optimizar el proceso educati-
vo 1nlegral de los estud•antes Compmnder que el 
uso y la apropiación de mediOS de comunicaC16o 
en la escuela no pueden desligarse de proyectos 
instituclonalas y de proyeccióo social de las Insti-
tuciones 

• Destinar partidas del Fondo para el Desarrollo 
de la Televisión de la CNTV para financiar pro-
yectos que sirvan do base para la planificación a 
mediano y largo plazos de las propuestas que In-
tegran los propósitos comunlcatlvos-educatlvos. 
Dado el Individualismo colombiano, uno de los pe-
ligros que se advierten en la administración del 
Fondo as el de repartición "menudeada· de finan. 
elaciones en vez de destinar los recursos a una 
planiflc.ación a largo y mediano plazos de los pro-
pósitos comunicativos-educativos. 

Para todos 
• Alfabelizatae en Imagen y sonidos es, flM!meo-

te, una prioridad para una generación adufta -lineal 
y libresca- que no logra oompeneuarse del IOdo y 
que es cuestJOnada por las cunuras juveniles. 

• Propiciar lnterdlsclpllna.ria. Crea-
bvos. realizadores o productores de televisión tie-
nen excelentes perapectival¡ de siempre 
y cuando aprovechen el espaao que ofrece la 
comumcación-educ:aclón. A su voz, la asesoría de 
comuntcadores no obsesionados con lo medláli-
oo será cada vez tM8 necesaria. tanto para los 
grupos comerciales que suministran lecnología a 
los planteles educatNOs, oomo para bnndar ase-
sorías en los proyectos educativos de estos plan· 
tetes. Asimismo, la asesorra de docentes para brin-
dar elementos pedagóglc;os a loa medios ofrece 
también buenas perspectrvas de empleo para qui&-
nes se orienten hacia estas nuevas posibilidades 
en las que toclavfa se ha poco. 

• Someter periódicamente los proyectos de CIE 
e procesos de evaluación Independiente. Ello 
Implica un esfuerzo gigantesco de las unrveraida· 
des en metodologlas de evaluación y seguimien-
to, pero eVIta la pérdida de memoria que Ueva a la 
repetición de 108 efi'Of8S cometidos en el 
Aceptar los resultados de ta evaluación para co-
uegtr, mejorar y avanzar • 

Vida de maestros 
on esta nUmero del Magazfn Auu.U... 
liANA sale a la luz el volumen de la 
colección edttorlal V'lda de Maestro, 
dedicado a la vfolenda on la escuela 

Este proyecto nació de la profunda convk:ctón 
de que los maestros tJeoen una Inmensa ras· 
ponsabilídad que no ha sido oorraspondlda por 
los actores de la ciUdad. Los educadores, aun-
que convencidOs del Impacto que tiene su tm· 
bajo sobre el tejido social de la urbe, usualmen. 
te se ven enfrentados a situaciones do profun-
da complejidad, que no siempre sabon cómo 
asumir. El objeto de este proyecto, entonces, 
es acudir, con unos ciertos elementos de re· 
nexión lúdica y teórica, en apoyo do los maes· 
tros, oorno parte de un proceso do socialización 
de experiencias. 

8 equipo de trabajo del ldep está oonvencl· 
do de que es en la actividad docente, y no en 
otra parte, donde se encontrarán las solucio-
nes a los problemas de la educación 

¿Cómo se hizo? 
Para hacetto, la motodologfa adoptada 

fue ir a los maestros, eprendct de ellos, 
o!rtos, descubrir en sus acciones los re-
latos queJe pennltleran a los demás, 
S1 no encontrar solucionos, si empeztlr 
a formular preguntas en el sentido co-
uecto. 

Se 1nk:ió una investlgac:ión etno-
gráfica. enfocada en ef descubrl-
rruento de experiencias slgnlf¡. 
catJvas en el ámbito pedagó· 
gico de la ciudad. Como h&-
tramienta de lnveshgaclón 
se disei'ló una entrevista flexi-
ble que pl'étendfa descubrir, so-
bre todo. las razones de los logroa 
o de los fracasos, el devenir lamlllar y 
social y su relaclóo con los asuntos 
escolares. Estaba enfocada hacia 
la vida de los maestros del DISirí-
to, pensando que es ahí donde 
se encuentran las razones---"• 
las formas pedagóglc__as. 
que son esas las 
tes para compartir. 

El uso 
Est.a InVestigación se verterá en un. sena eh· 

matizada de teJevíslón que se encuentra en pro-
ceso de diseflo y esctitlJra, y en es1a sene Ido 
torlal Cada uno de los 1 O voiUmene8 de Vida 
de Maestro, además de las Hcstonas de Vida de 
Maestros del DistritO, tendrá refteXlOneS teórl 
cas sobre los asuntos que aparecen en ella& 

No fue fácil defirnr qué problemas o logros 
podrlan potenclalizarse y alcanzar un nivel de 
generalización importante. Abarcar todos los 
aspectos, resultado del traba¡o de campo, su-
peraba las postbDidades reales del proyecto, de 
manera que se parhó de una d1visl6n general, 
pero que lograra la mayorfa de asun--
tos Importantes. Así, aspectos pedagógicos 
slcológícos y sociales se convlrtferon en la pri-
mera categorla de orgaruz.ación. A partir de es-
tas tres categoñas fue poslble ver más elata-
mente los resultadOS. 

Se gestaron entonces, dlez lemas que las 
cruzaban. que pertenecran a una de e8as (V'IO-

Iencia, sexualidad. mnovaoones relaciones 
can fa eottwnidad, fármaoos.lmagetl del 
maestro, salud mental, tiempo bre dis 

criminación y uno abierto) las cuales per· 
mrtleron diseñar una serie de seminariOS 

en los que traba¡ará. desde cfrveraas 
perspectivas del COI'IOCímientO 

Las hlstonas de vtda 
las ponenc:q¡s realiZadas 
en los seminarios, una 
recopilación de artlcoiOs 

especiallz.ados Y una blblio-
grafia sobre cade tema son 

el cuerpo de cada uno de los diez 
volúmenes de la serie edttortal 
VIda de Maestro, que el lnst1Mo 

para la lnvastlgaclón Educatrva 
y el Desarrollo Pedagógico 
Jdep se complace en poner 
a su disposlelóo con el hr· 
me deseo de estimular el 
encuentro de expenenaas 
y el creclmien!O del diálogo 
asuntos defintllvos en el cre-

Cii'niento del movimiento pe-
dagógico umano y naaonaJ 

Programación de seminarios 
Cuente 41 VIda de maestros 

su historia SemJNño 4 
Escuefa y comunidad 17 de lebrato de 1999 

Cofl\tocamos a los maes- Semlnerlo 5 
tros del Distrito para que Fiant'laCiodeperldelrx:la ·-·· • 3 de marzo de t999 
pongan en oonocimleolo de S.mlrwto 7 
todos, de manera anónima Salud mental en 5 de mayo de 1999 o personal, las exper1encias 
que consideren f81evantes Semln.rfo 8 
Estas pueden estar relacfo. Tiempo rlbre- - . .. .. . ..• 2 de junio de 1999 
nadas con los temas que se Seminario i 

, proponen para los aemlna· La discriminación...... .• . . .• Junio de 1988 
fiOS o no. Seminario 10 

Esperamos contar en lo& Por definir .. .. ....... .. .. .. . Septiembnt de 1889 
próximos dlas con su vallo- r---------------------slsima colaborac1ón en la 
construcción conjunta de 
un mecanismo masivo de 
socialización de expenen· 
clas. 
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