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El Grupo Comunicar es un colecti
. va andaluz que ha dirigido su.s esfuer

zos a la Educación en medios de 
.- comunicación. En este número mono

gráfico de su revista COMUNICAR pu
blica una edición especial sobre lo 
que en esta materia acontece en Ibe
roamérica. Reúne a diecinueve exper
tos de once países de la región, 
quienes son parte de una comunidad 
científica, didáctica y comunicativa de 
enorme valor a nivel mundial. Entre 
ellos se cuenta a profesores y comuni
cadores de renombre en el campo de 
la Educación en medios de comunica
ción. Son profesionales unidos en la 
"tarea de hacer unos ciudadanos y ciu
dadanas más críticos y libres, conoce
dores de los nuevos lenguajes que los 
medios de comunicación nos ofrecen 
en esta convulsa sociedad de finales 
del milenio". 

Con el fin de cumplir el objetivo 
fundamental que persigue la revista 
COMUN/<.."AR: fomentar el intercambio 
de ideas, la reflexión compartida entre 
periodistas y docentes, y el autoper
feccionarniento de los profesionales 
de la enseñanza en el ámbito de los 

FI\X 
VI/\ 

EN\I\IL 

FULL 
INTE~NeT 

co~~eo 
ELECTimNlCO 

MIEMBRO DE LARED 
APC 

DISEÑO Y 
/\LOJI\MIENTO 

DE SITIOS 
WE3 

ASOCIACION PARA ELPROGRESO 
DE LAS COMUNICACIONES 

medios de comunicación en la educ 
cíón: en este número presenta, los di 
tintos espacios iberoamericanos, . 
trabajo que se está desarrollando -de 
de hace ya varias décadas en múlt 
pies países de nuestra región en 
ámbito de la investigación, la reflexió 
y la aplicación didáctica de los medi 
en las aulas. 

Hace varios años atrás ya McLuha 
sostenía que los medios estaban pr, 
vocando la aparición de un hombn 
nuevo: intuitivo, poseedor de múlt 
pies lenguajes, más social, coopera 
dar, solidario y competitivo. Lo 
contenidos de esta revista nos da e 
pacios de reflexión al respecto y ofn 
ce, además, un intercambio d 
experiencias como aporte en el in 
plazable reto de "hacer llegar a lo 
ciudadanos y ciudadanas de hoy est 
nueva alfabetización que el entor 
comunicativo de este final de sigl 
nos exige". 

MAGDALENA ZAMBRANO S. 
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Nuestro concepto de Internet total
 
pretende ofrecer nosolo conectividad a
 
la RED mundial, sino además
 
integrado delossiguientes aspectos: Ayudas de ... búsqueda, recuperación de
 
información a través de enlaces temáticos WWW, acceso a conferencias
 
electrónicas y listas dedistribución por campos deinterés, capacitación en elmanejo
 
denuevas tecnologías en comunicación.
 

el servicio 

DIREccrON:Av. Orellana 1791 y Av. 10 de Agosto, Edf. Francisco de Orellana. 
6to. Piso, TELEFONO: 523527 - 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17·12·566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: http://www.ecuanex.apc.org 
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~i~~~~~i]~~[~~~~~~~~¡¡~~~~!~~~~~~~~~1 NOTA A LOS LECTORES l~1~~~~1~1~ii&l~ 

~':':<'»~::::!41a Educomunicación la proponemos en un sentido doble: la educa
~lW.ción para y la educación por la comunicación. La primera la asumimos 
Uísegún el planteamiento hecho por Ismar de Oliveira Soares, en su Ma

nifiesto presentado en el IV Congreso Internacional de Pedagogía de la Imagen 
(La Coruña, julio, 1995): "Se trata de un proceso educativo promovido en nues
tros países con más o menos ambiciones, a partir de concepciones del mundo, 
teorías sobre la comunicación y filosofías de la educación; fundamentalmente 
una utopía que se universaliza y que no consiste en otra cosa que motivar a 
las personas a que se descubran como productoras de cultura, a partir de la 
apropiación de los recursos de la información y de la comunicación social". Y 
la define como el conjunto de procesos formativos integrados por la educación 
para la recepción de los mensajes masivos; la educación para la comprensión, 
evaluación y revisión de procesos comunícaclonales: y la capacitación para el 
uso democrático y participativo de los recursos comunicacionales en la escue
la, y por personas y grupos organizados de la sociedad. Con la segunda, reto
mamos el planteamiento que, hace alrededor de 70 años, Celestin Freinet 
hiciera con respecto al uso de la prensa escrita en el aula y que hoy tiene ple
na vigencia también para los medios electrónicos: "La prensa en la escuela tie
ne un fundamento sicológico y pedagógico: la expresión y la vida de los 
alumnos... Escribir un periódico constituye una operación muy diferente a en
negrecer un cuaderno individual. Porque no existe expresión sin interlocuto
res... A medida que los niños escriben y ven sus escritos publicados y leídos, 
se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más... Buscan ellos 
mismos, experimentan, discuten, reflexionan...". Si en un mundo cada vez más 
globalízado, mercantilizado y desregulado, los productos mediáticos en su 
gran mayoría "están -díce Octavio Getino- orientados a formar consumidores y 
no ciudadanos", la Educomunicación se constituye en una necesidad irnposter
gable para formar ciudadanos críticos activos y creativos frente a la oferta me
diática. Este es el único camino democrático, porque lo otro sería establecer 
controles y restricciones que tarde o temprano degeneran en la más deplorable 
censura y son el espacio propicio para el autoritarismo. En definitiva, como lo 
señala el mismo Getino, " una sociedad con alta capacidad de apreciación en 
lo audiovisual (yen lo impreso agregamos) exigirá también productos que es
tén a su misma -O a mayor- altura". 

Jorge Enrique Adoum nos recuerda que cuando apareció el gramófono, se 
pensó que se cerrarían las salas de concierto, cuando el cine empezó a hacer
nos soñar despiertos, se vaticinó la desaparición del teatro, cuando el hipnotis
mo de los puntitos luminosos de la 1V hizo su aparición, se supuso que ahora 
la víctima sería el cine. Hoy, con la industria electrónica multimedia y su verti
ginoso desarrollo, ¿el libro impreso -se pregunta Sergio Ramírez- será reempla
zado por una pantalla portátil de cuarzo líquido?, ¿el reino de la palabra escrita 
se perderá? No obstante las diversas respuestas (agoreras unas, optimistas 
otras) que se puedan dar a estas inquietudes, el hecho es que en esta época 
finisecular se han venido produciendo relaciones e influencias mutuas, a veces 
no muy claras, entre los medios de comunicación, la cultura de masas y la lite
ratura, especialmente la narrativa, lo que permite vislumbrar un buen maridaje 
entre la palabra escrita y la tecnología multimedia. En Medios, narrativa, fín 
de siglo ofrecemos las reflexiones que nuestros colaboradores nos proponen 
en torno a estos complejos temas y múltiples preocupaciones. 
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"Hace más daño un mal periodista	 En el acápite correspondiente a los MEDIOS, NARRATIVA,	 CODlGOS EUROPEOS 
que un mal médico", reza el adagio principios éticos en los códigos perio

FIN DE SIGLO DEETICA mexicano, dice Miguel Angel Sánchez dísticos, Ernesto Villanueva se refiere 
de Armas en la presentación de esta a la veracidad informativa, el secreto PERIODISTICA. 
recopilación de 31 códigos de ética profesional, el respeto a la vida priva

l~l¡t·,·,¡¡¡~.: n los ~~os finiseculares Un análisis comparativo. periodística, hecha por Ernesto Villa da, el respeto a la cláusula de con
m ;,:. ~ que VIVImos es cada vez Ernesto villanueva. nueva, cuyo propósito es acercar al ciencia, la protección de la integridad 
¡~1¡ ¡@l más estrecha la Fundación Manuel Buendía A.C. y lector a las nonuas éticas que rigen la periodística y el derecho de réplica y 

práctica del periodismo en Europa.	 rectificación.Centro de Investigadón de la Corelación entre medios, En todos los países del mundo es	 Según el análisis comparativo, no municación, Generalitat de Catalucultura de masas y	 preocupación de los periodistas el todos los países estudiados contemña, España. 
narrativa; aunque también \	 asunto de la ética que debe regir sus plan esos temas. Por ejemplo, sola

México, julio, 1996. acciones pues, si bien es el propio	 mente seis, de los treinta y un códigos muchos son los profesional quien debe decidir, según analizados, contemplan una cláusula 
interrogantes sobre el sus principios, qué es y qué no es éti de respeto al embargo noticioso, y 

co frente a detenuinacla situación, de cuatro (Croacia, Grecia, Hungría y Le
ben existir normas que rijan el tonia) anotan el compromiso de prote

futuro de la palabra 
impresa ante el avance de 

ejercicio periodístico.	 ger los intereses del Estado. Por otro 
la industria electrónica. El trabajo de Villanueva presenta lado, los temas relacionados con la 

los siguientes temas: las nociones de veracidad informativa son tocados por 
ética y deontología del periodismo, la 28 países, así como 29 países euro
aproximación conceptual a los princi peos prevén medidas de protección a 
pios éticos que tienen en común los la integriclad periodística en sus resLA EDUCOMUNICACION 

-<i::) o e 

DD g~ 

códigos deontológicos, un análisis pectivos articulados.
 
comparativo de las principales varia Además, el libro contiene los códi


nte una oferta mediática orientada bles en los códigos europeos, los có	 gos de entidades internacionales: 
digos deontológícos internacionales UNESCO, Consejo de Europa y Fede
más representativos y los códigos vi ración Internacional de Periodistas. 

mayoritariamente a la formación de consumidores, 
no de ciudadanos, no cabe la censura, pues daría 

gentes en Europa con sus últimas re
lugar a deslices autoritarios; el camino es la educación del formas y adiciones.	 LUCIA LEMaS. 
perceptor, la formación de un ciudadano crítico. 

@ De medios y fines en	 29 Educación a distancia en el ra", a pesar que declaran que la TV	 la TV, pero que abre nuevas perspectiTELEVISION ycomunicación educativa,	 nuevo entorno tecnocultural 
"debería" presentar, más programas	 vas de utilidad social para diversosMario Kaplún )Y" I	 Carlos Cortés ,/':> ¡, '; ,\' CULTURA COTIDIANA.	 culturales de esa naturaleza? ¿Qué programas de ella, y que plantea nue
"aprenden" mujeres, jóvenes, campesi vas exigencias a los creadores y ejecula influencia social de la TVo La gestión de la comuniqación 33 Nuevas tecnologías y nos o niños, de los programas que ha	 tivos del medio. 

.. {..-'_'.e r. ,~, percibida desde la culturaeducativa / ;;',7'< ': ;>.".,	 educación formal /96:> C) bitualmente exhibe la ro ¿Puede la 
Ismar de Oliveira Soares	 Susana Velleggia cotidiana de la audiencia. TV producir más programas entreteni

Valerlo Fuenzalida. dos para la audiencia y útiles para me((~ Educación y medios: una Educomunicación y cambios Corporad6n de Promoción Uni	 jorar la calidad de vicia? ¿Puede la TV V conclliación necesaria	 ® tecnológicos /~'l'¿;'; versitaria, CPU.	 contribuir al desarrollo económico y 
, Gustavo Villamizar ;,;''f,:, ,',e Sandra Massoni, social en nuestros países?Santiago de Chile, 1997. Mariana Mascotti 

Estos y otros temas son debatidos 16 Educación audiovisual y ¿Por qué los niños son atraídos en este libro" pues una de las preocuconciencia crítica " ... ,1 38 Canadá: El video con fines	 por programas de TV -sean animados, paciones centrales, que este atraviesa, Octavio Getino	 pedagógicos /0;>6 ,,:,/ comedias o telenovelas- que los pa es el tema de la influencia de la TV en
 
20 El juego de la televisión .,1'<'71.: ." ),;' 

Clara Rodríg~ez 44 Medios y narrativa finisecular dres y profesores muy a menudo des la gente, pero tal como es percibida

Emmanuel Tornés Reyes /~'J ".. ,- ,.

Guillermo Orozco Gómez califican como programas triviales, por los propios televidentes. Con la
 
40 Ecuador: La prensa en la inútiles, o indeseables? ¿Tiene la TV experiencia de varios años de estudio
 

24 TV y desarrollo cognoscitivo escuela ,/'5-' é:''¡;, ,:L 49 Lengua y libro en la una influencia dañina en los niños, acerca de la recepción televisiva, el
 
. f '1 /'~ I ,', 1	 Luz Marina de la Torre cibercultura {J, 4:;: '~ In antt '7~ ~. ,;. como habitualmente se afirma? ¿Por autor plantea una provocativa relación
 
Adriana Muela L. Jorge Enrique Adoum qué hay pocos programas de educa entre los programas televisivos y la
 

42 Brasil: La educomunicación ción escolar fonual por ro ¿Por qué cultura de la vida cotidiana; relación
 
27 La familia y los medios en la Ley ",.;- i~ 3 54 La palabra para siempre los televidentes ven muy pocos pro que podría escandalizar a quienes re


Gregorio mene »: t..·.;,''' tsmsr de Oliveira Soares Sergio Ramírez ,/ 9/,e;,' gramas de "bellas artes" y "alta cultu- piten las críticas convencionales contra
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•	 ALERTA No. 1 

DEFENSA DE LA
 
LIBERTAD DE
 
EXPRESION
 
EN URUGUAY
 

Las radios comunitarias de Uru
guay han lanzado, en las últimas se
manas, una primera alerta a las 
organizaciones e instituciones amigas 
y defensoras de los derechos humanos 
en todo el mundo para que informen, 
a través de todos los medios posibles, 
acerca de los proyectos de ley que, en 
las semanas recientes, legisladores de 
la coalición gubernamental de Uru
guay han elaborado para penalizar a 
los responsables de las radios comuni
tarias con penas que van de 2 a 10 
años de cárcel, lo que se constituye en 
un terrible atentado a la libertad de 
expresión. Para lo cual piden se soli
cite informes a las embajadas de Uru
guay, en cada uno de los países, sobre 
esta situación. 

El proyecto de ley fue presentado 
por el diputado Jaime Trabo (Herreris
mo, Partido Nacional), integrante de la 
coalición gubernamental, ante la Co
misión de Defensa de la Cámara de 
Diputados. Pretende castigar a los 
operadores de radios comunitarias con 
penas que van de 24 meses de prisión 
a 5 años de penitenciaria y de 2 a 4 
años de inhabilitación absoluta. 

Las emisoras integrantes de la 
Coordinadora de Radios Comunitarias 
han solicitado reiteradamente que se 
les reconozca administrativamente su 

derecho a la libertad de expresión y a 
fundar un medio de comunicación pa
ra ejercerla. Aun así, siguen sufriendo 
allanamientos y ataques a través de 
los grandes medios de comunicación, 
del gobierno y de los legisladores de 
la coalición gubernamental, así como 
de los gremios de radiodifusores pri
vados del Uruguay. 

Por lo que solicitan se envíen no
tas planteando: 
a.	 Su condena y oposición a este y 

cualquier intento de penalizar a 
los operadores de las radios comu
nitarias uruguayas; 

b. Su solicitud para que el gobierno 
uruguayo brinde las autorizaciones 
correspondientes a las radios inte
grantes de la Coordinadora de Ra
dios Comunitarias a la par que se 
pueda redactar una nueva ley de 
comunicaciones que, entre otras 
cosas, traslade la Dirección Nacio
nal de Comunicaciones de la órbi
ta del Ministerio de Defensa a un 
organismo plural con representa
ción de la sociedad civil. 

(Comcosur, e-mail: 

comcosur@chasque.apc.org) 

•	 CONGRESO Y 
CONCURSOS PARA 
ESIDDIANTES DE 
COMUNICAOON 

La Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Comunicación Social 
(FELECS) y la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos invitan a los es
tudiantes de comunicación y carreras 
afines de Latinoamérica a participar en 
el Congreso Comunicación Joven 

VIII, que se realizará en la ciudad de 
Lima, del 31 de agosto al 4 de sep
tiembre de este año. 

"Presente y futuro: el comunicador 
en un mundo globalizado" es el nom
bre que marca este evento académico, 
en el que se podrán intercambiar opi
niones y experiencias sobre temas co
mo globalización, el mercado laboral y 
la formación del comunicador, el com
promiso social del comunicador, la re
lación entre la libertad de expresión, 
la ética y los comunicadores en nues
tros países; entre otros. 

Para mayor información se pueden 
comunicar al teléfono (511) 564-4791, 
fax (511) 452-7059 o al correo electró
nico: intej@amauta.rcp.net,pe 

•	 CONCURSOS 
En el marco de este congreso se 

realizarán concursos en las siguientes 
categorias: reportaje escrito, fotografía, 
video reportaje, historieta, video fic
ción, spot publicitario. 

Bases:
 
Podrán participar todos los estu

diantes de pre-grado, inscritos en
 
el Congreso Comunicación Joven
 
VIII. 
Cuota de inscripción: extranjeros 
US$ 5.00 
Los trabajos deben ser inéditos 
Cada universidad presentará solo 
un trabajo por categoría, los que 
deberán ser enviados a la sede del 
congreso. 
El plazo de entrega para el reporta
je escrito, la historieta y la fotogra
fía es hasta el 5 de agosto de este 
año, los videos podrán entregarse 
hasta el 31 de agosto. 
Los videos concursantes deberán 
ser grabados en formato VHS, sis
tema NTSC. 
Los trabajos deben consignar título 
y seudónimo del autor; y en sobre 
cerrado los datos personales (nom
bre, seudónimo, universidad y país 
de procedencia).
 
La Comisión Organizadora se reser

va el derecho de utilizar libremente
 
los trabajos, con sus respectivos
 
créditos, para los fines que crea
 
conveniente.
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, LAÁ."!,~tt l?',,¿ 
¡/, SERGIO RAMIREZ dispone el estudiante y, en consecuen adquiere el componente lingüístico y culm¡¡¡~~~~~~.t¡1tl1¡~;I~~¡ml ~~~~~~~~~~1~~t~~~¡~~~¡~~~~¡1~¡~¡~~~~il~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~j .. ,."".le~ )/1) .-'" .,;:~.,. I fi'). cia, debe ser estructurado, tural. La narración permite tener una fun
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!
' Objetivos pedagógicos 

cionalidad pedagógica y comunicativa. 
La pedagógica para facilitar la adquisi

En este contexto, "la enseñanza, se ción del contenido gramatical, y la comu
gún Ausubel, es un proceso de facilita
ción del aprendizaje: y el aprendizaje es 
la adquisición de nuevos conocimientos 
que son significativos en relación con la 
experiencia del estudiante". Si el propó
sito de la enseñanza esfacilitar el apren

nicativa para brindar referencias 
culturales sobre América Latina. 

Estrategia pedagógica 
La estrategia pedagógica esentendi

dacomo eldiseño de un plan para facili

11i1J~~~~~~~:~~~i~:t~~ 
;:::::::::::.: .:::::.:.' con la experiencia 

del estudiante. Por lo tanto, 
dizaje, entonces la selección y tar el aprendizaje. En el caso que nos fue necesario identificar 
estructuración de contenidos tiene que 
hacerse en función de lasdificultades de 

ocupa, el plan para la adquisición y re
tención de la información fue unproceso cuáles eran las dificultades 

aprendizaje traducidas en objetivos pe
dagógicos, 

Un objetivo pedagógico consiste en 

de razonamiento deductivo. Por lo tanto, 
se trabajó a partir de situaciones deutili
zación que eran los principios o reglas 

de aprendizaje que 
manifestaban los estudiantes 

las habilidades que el estudiante debe desde las cuales el estudiante podía de para establecer los objetivos 
adquirir una vez que finaliza su proceso 
de aprendizaje. En el caso del módulo 

ducir cuándo utilizar el pretérito y cuándo 
elcopretérito. del módulo, 

de español, los objetivos pedagógicos 
consistían en que el estudiante pudiera 

Para presentar estas situaciones se 
crearon dos historias narradas visual ;¡~¡~@~J¡~¡~~~~~¡~~l~¡~~¡~¡1¡¡~;~~~~~~~~~~1~¡ 

expresar, oralmente y por escrito, los mente y por escrito. Cada historia inte
verbos en pasado, y que fuera capaz de graba tres situaciones de cada tiempo 
distinguir cuándo utilizar un verbo en del pasado. Los eventos de la historia 
pretérito y copretérito. eran parámetros dereferencia a partir de 

;~¡;¡¡;~;~¡~l¡~~;¡;~j~~~r~~¡~~j~;;;~;;;~;~~~;;;;;;~~~mm~;~;~;~¡~;;m~~~;;~¡mmrlmm¡t~~] 

La postmodernidad significa 
un conflicto con la letra 

impresa, La palabra 
electrónica nos da la 

posibilidad de responder; 
modificar, ordenar, 

comunicarse, en elacto mismo 
de la'escritura y de la lectura, 

La palabra impresa nunca 
tuvo ese poderque está siendo 

transferido a la imagen. 
¿Asistimos a un avance o 

retroceso? ¿Sepodría pensar 
queseavecina un descalabro 
educativo en nuestros países? 

¿El libro impreso será 
ruemplazadoporunapan~Ua 

portátil de cuarzo líquido? 

SERGIO RAMIREZ, nicaragüense. Escritor y político. 

I acercarse la vuelta del 
milenio enfrentamos una 
transformación cultural 
de vastas proporciones, 
quizás solo comparable 
a la que se produjo con 

la invención de la imprenta, en 1445. 
Aquella fue una revolución múltiple: para 
el conocimiento humano y para las co
municaciones, en primer lugar. Las puer
tasde la cultura de lo que hoy llamamos 
mass media quedaron abiertas desde 
entonces, y fue posible que en el siglo 
XV los libros decaballería pasaran a ser 
best-sellers de gran tiraje y popularidad, 
y que los pajes leyeran las novelas en 
lasantesalas delos caballeros, como re
cuerda Cervantes en la segunda parte 
de El Quijote. Solamente que ahora, 
más de cinco siglos después, la revolu
ción gira alrededor de la imagen y no de 
la palabra. 

La letra impresa ha sido, hasta hoy, 
la sustancia de la escritura y la postmo
dernidad significa un conflicto con la le
tra impresa. La industria electrónica 
multimedia decomunicación tiende a de
sarrollarse de manera cada vez más 

acelerada, y a crear un universo parale
lo, donde el texto tendrá un papel menos 
preponderante. La cibernética asume ya 
en las pantallas de los monitores, lo que 
fueron losoficios tradicionales de la letra 
impresa: transmisión de conocimientos, 
información y recreación. Y asume esos 
oficios a través de la imagen. 

Como en los viejos tiempos de Pitá
goras, la esencia del universo, y por tan
to del conocimiento, ha vuelto a ser el 
número, y no la letra, Es el número el 
que aparece otra vez como principio y 
esencia de las cosas, rigiendo la armo
nía del mundo. Y es el número el que 
crea las imágenes. Desde el número, un 
simple par de números binarios, la ciber
nética parte hacia la elaboración de to
dos sus infinitos códigos que se 
transforman en palabras, pero cada vez 
más en imágenes, sustitutos de la pala
bra. Setrata de una presencia invisible e 
inmaterial. Una corte de laboriosas dei
dades ocultas que reinan desde la oscu
ridad de sus celdas, los pequeños chips 
que todo lo mueven y dominan y que un 
díaserán biológicos, sustituidos por bac
terias que almacenarán los lenguajes bi
narios. 

En esta situación, losobjetivos espe
cíficos del módulo buscaban la adquisi
ción de informaciones verbales y 
habilidades intelectuales (Gagné). Para 
facilitar esto, la estructuración de los 
contenidos se hizo teniendo en cuenta 
las características generales del estu
diante y sus necesidades de aprendiza
je, y se diseñó una estrategia 
pedagógica para que el estudiante 
pudiera diferenciar losdos tiempos. 

Se ha mencionado que el aprendiza
je es un evento significativo con la expe
riencia del estudiante. Por lo tanto, fue 
necesario identificar cuáles eran las difi
cultades de aprendizaje que manifesta
ban los estudiantes para establecer los 
objetivos del módulo. Por otra parte, fue 
importante identificar las características 
generales de los estudiantes, la manera 
cómo les interesaba recibir los conteni
dos del curso, los géneros narrativos 
más apropiados para presentar esos 
contenidos y facilitar su retención, así 
como los aspectos culturales que les 
gustaría conocer de América Latina. La 
recopilación de esta información permitió 
organizar los componentes pedagógicos 
y comunicativos. 

El género narrativo escogido fue el 
dramatizado: un diálogo entre dos ami
gos que recuerdan un viaje emprendido 
por Suramérica, con lo cual el estudiante 

los cuales se buscaba facilitar la reten
ción. Lo que le sucede al personaje per
mitió brindar las explicaciones sobre las 
reglas de utilización de los tiempos pa
sados. La repetición deloseventos favo
recían la comprensión, por tratarse del 
aprendizaje deuna lengua segunda. 

Otro aspecto que facilitó la adquisi
ción y retención de loscontenidos fue el 
trabajo articulado que efectuaba el estu
diante con los dos documentos. Mientras 
que la imagen mantiene la atención, fa
miliariza al estudiante con una práctica 
comunicativa; lacartilla permite profundi
zar lasinformaciones y esunmedio para 
consignar por escrito lo que presentan 
las imágenes. 

En la organización de los contenidos 
pedagógicos de losdos documentos fue 
importante que el estudiante tuviera a su 
disposición ejercicios que le permitieran 
la transferencia de conocimientos o su 
aplicación, y verificar la comprensión de 
las explicaciones dadas en cada unidad. 
Además, había una evaluación final di
señada de acuerdo al objetivo general 
del módulo, a partir de la cual el estu
diante podía verificar la comprensión de 
todos loscontenidos del módulo. 

Para saber si losobjetivos de apren
dizaje, que orientaron la estructuración 
del módulo, se lograron fue necesario 
aplicar una prueba de conocimientos, 
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elaborada en función de losobjetivos de 
aprendizaje para ser verificados, que se 
aplicó antes del uso del módulo y des
pués, para evaluar si hubo algún progre
so en el aprendizaje. 

También fue importante hacer una 
evaluación situacional, a través de un 
cuestionario, para constatar si se logra
ron los aspectos pedagógicos. En cuan
to a los aspectos comunicativos, se 
puede evaluar el recurso narrativo esco
gido, la forma de presentación visual y la 
estructuración de las historias en rela· 
ción con la facilitación del aprendizaje 
(Rodríguez). O 
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Canadá: 
El video con fines pedagógicos 

La palabra, para tener poder, depen
diósiempre de los instrumentos mecáni
cos de reproducción. A través de los 
siglos, hasta la aparición delcine, la ima
gen nunca tuvo ese poder independien
te, ni siquiera con la invención de la 
fotografía. La imagen impresa fue desde 
el principio una modesta compañía en 
loslibros, con los libros, enlasguardas y 
letras capitulares, en lasxilografías y los 
grabados, y solo logró cobrar su propia 
importancia entrado el siglo XIX con las 
revistas ilustradas, pero siempre de ma
no de la letra, 

De las galeradas húmedas al 
CD-ROM 

No existe nadie del oficio de la lectu
ra que nose haya fascinado alguna vez 
con el olor de las tintas. Hay una nostal
gia del olor de las tintas, una sensuali
dad del olor del papel imprimiéndose, 
una seducción en tocar los libros nue
vos. Oler los libros, voltearlos, pasar la 
mano por sus lomos, entrar por primera 
vez ensus páginas, Cuando los libros se 
vendían sin refilar, la tarea mecánica de 
abrir los cuadernos las ejecutaba uno 
mismo como lector, con un estilete. En 
algún sentido, uno mismo creaba la pá
gina. 

Enmis años deestudiante deaboga
cía en la Universidad de León, publicaba 

una revista experimental de literatura, 
Ventana, La imprenta donde se imprimía 
la revista tenía aún mucho de esos talle
res tipográficos de las novelas de Bal
zac. Los tipógrafos trabajaban en el 
bochorno del mediodía, los torsos des
nudos, componiendo a mano, con tipos 
móviles que sacaban de los cubiletes a 
asombrosa velocidad para formar las lí
neas al revés, mientras al mismo tiempo 
leían el texto colocado en un atril. Una 
crónica antigua, El jefe del taller me en
tregaba las galeradas húmedas, recién 
pasadas por el rodillo entintado, las le
tras de la columna al realce bajo la pre
sión manual, y yo corregía ahí mismo, 
de pie, mientras la prensa de pedal tra
bajaba con ruidos de descalabro impri
miendo pálidas etiquetas de aguas 
gaseosas, fórmulas de pagarés orladas, 
y programas decirco -los clichés de alu
minio con las fotografías de los artistas 
de la variedad montados en tacos de 
madera-o Todo se podía tocar. 

No quiero, con mi nostalgia, desper
tar ninguna sospecha acerca de mi posi
ción frente al progreso. No hay duda que 
la civilización tiende a la economía de 
medios, y del esfuerzo. Como nunca, la 
tecnología está suprimiendo instrumen
tos mecánicos, aunque preserve el de la 
digitación. Y quiero volver a fa palabra 
material, a la escritura real. 

La tendencia es producir la escritura 
a través de los números, en la pantalla, y 
leer la escritura propia y la de otros, tam
bién enla pantalla. Cada vez se necesita 
menos del papel, lo cual parecería ser 
una bendición para el futuro de la natu
raleza: solo la edición dominical de The 
New York Times consume unas doscien
tas hectáreas de bosques, y en ese sen
tido resulta más económico leer los 
periódicos a través de las redes electró
nicas. El magno diccionario de la 
Real Academia de la lengua se ha con
vertido ya enun CD-ROM, casi sin peso, 
igual que ocurre con lasvoluminosas en
ciclopedias, con lo que pronto las biblio
tecas necesitarán mucho menos 
estantes. 

Esta es hoy una competencia parale
la, pero debe advertirse que se trata de 
una tendencia de sustitución que puede 
ser irreversible. Porque la pantalla es 
más rápida, más práctica y, sobre todo, 
más barata en su uso que losperiódicos 
y que los libros; y porque la actividad de 
leer está ligada como nunca a la activi
dad dehacer; una coincidencia que nun
ca antes se había dado, conocimiento y 
utilidad en el mismo acto. La utilidad de 
responder, modificar, ordenar, obtener, 
conceder, comunicarse, en el acto mis
mo de la escritura y de la lectura. La pa
labra impresa nunca tuvo ese poder que 

La utilización de un medio 
como elvideo, confines 
pedagógicos, 'nos lleva a 
cuestionarnos sobre la 
estructuración de contenidos 
quefaciliten elaprendizaje 
utilizando ellenguaje visual y 
escrito para uebicular 
contenidos pedagógicos. El 
propósito de este artículo es 
reflexionar sobre estos aspectos 
apartirde una experiencia de 
producción de un módulo de 
enseñanza delespañol dirigido 
a estudiantes francófonos de la 
Universidad Laval de Québec. 

~;~¡~;~~~~~~~~~~~~~~@~;~;~;*~~~¡~~~~;~~;~;~~;;;;;~;~;~~~~~;~~~;Ir;i~~~~~~~~~1~m~l;;;;m¡;~;~~~~{~11;;~;;;~;;~;;fu~;;~ 

:::~:~:ItI'.:;;m¡¡¡ a utilización del video con 
..........."I\ fines de enseñanza y 

:rr:~i¡¡ aprendizaje es conocida 
!:¡~~¡¡¡¡~¡¡ como el Método de la Pro

::. ~~~m~~~~n~e~~~~su~~t;~~ 
es un sistema de enseñanza y aprendi
zaje individualizado que se estructura a 
partir deuna situación pedagógica preci
sa y consiste en la utilización alternada 
deundocumento envideo y otro escrito. 

La necesidad identificada por la uni
versidad quebequense, de tener un ma
terial audiovisual adaptado a las 
dificultades de aprendizaje de los estu
diantes esel contexto en elcual se tomó 
la decisión de hacer un módulo. Ade-

CLARA RODRIGUEZ, colombiana. Comunicadora 
social, master en Tecnología Educativa, periodista 
de Radio Canadá Iruernacional. 
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más, por sus características como medio 
audiovisual, es un medio favorable para 
familiarizar a los estudiantes con los as
pectos socio-culturales delospaíses hls
panohablantes. 

Estructuración del módulo 

El módulo elaborado tiene como te
ma el tiempo pasado: pretérito y copreté
rito. El estudiante dispone de un casete 
de video y una cartilla. Lacartilla contie
ne las orientaciones para la utilización 
del módulo, la presentación del tema, las 
explicaciones gramaticales, losejercicios 
y su verificación, y la evaluación final. El 
video presenta, a través de dramatiza
dos, las explicaciones gramaticales y la 
visualización delosejercicios. 

La alternancia de estos dos docu
mentos sirve para facilitar la compren

e». íi::yr 

sión, la retención y la ejercitación de los 
contenidos, Por ejemplo, la cartilla expli
ca el uso de un verbo en pretérito, luego 
el estudiante observa en el video una 
historia que lo refuerza. 

Es importante saber de qué manera 
se va a integrar este material en el pro
ceso de aprendizaje; es decir, las activi
dades pedagógicas previstas antes, 
durante y después de su utilización. Por 
ejemplo, antes del módulo el estudiante 
recibió una clase sobre el tema. Así, el 
módulo tuvo por función reforzar la com
prensión de los contenidos y facilitar su 
puesta en práctica. También es impor
tante identificar la función que tiene el 
material para delimitar los objetivos pe
dagógicos y diseñar la estructuración de 
contenidos, porque puede serque sea el 
único recurso de aprendizaje del que 

¿Eltodo a domicilio? 

CHASQUI 58, junio 1997 SS 
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ahora tiene la palabra electrónica. Y ese 
poder está siendo transferido a la ima
gen, al ícono, como decimos ya en esta 
nueva Edad Media. 

¿Lapalabra impresa se extingue? 
Paul Valery, en Pieces sur tan 

(1934), dice: "Igual que el agua, el gas y 
lacorriente electrónica vienen a nuestras 
casas, para servirnos, desde lejos, y por 
medio de una manipulación casi imper
ceptible, así estamos también provistos 
de imágenes y de series de sonidos que 
acuden a un pequeño toque, casi un sig
no, y que del mismo modo nos abando
nan". Está hablando apenas del cine y 
del fonógrafo, invenciones de la prehis
toria, antes de la televisión, y mucho an
tes de la era de las computadoras que 
integran la imagen, el sonido, la lectura, 
la música, las películas, los juegos, el 
correo, las informaciones, junto con las 
operaciones de finanzas domésticas y 

... a letra impresa ha 
ti sido hasta hoy la 

sustancia de la 
escritura y la 
postmodernidad significa un 
conflicto con la letra 
impresa. La industria 
electrónica multimedia 
tiende adesarrollarse 
aceleradamente, y a crear 
un universo paralelo, donde 
el texto tendrá cada vez un 
papel menos 
preponderante. 

.~~'"
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lascompras del supermercado. Eltodo a 
domicilio. 

Imágenes y sonido que acuden a un 
pequeño toque, casi unsigno, y así tam
bién nos abandonan: como ocurre ahora 
conla palabra. Lapalabra impresa hate
nido hasta ahora sus asideros en el he
cho de existir como parte del mundo 
material, en ser un producto tangible. Su 
transformación en palabra electrónica le 
ha quitado esos asideros: existe mien
tras se ve. Es una ilusión efímera. No 
puede tocarse, solo verse. Ya perdió su 
primer atributo, que es el de ser palpa
ble. Al apagarse el computador abando
na su sustancia -o su apariencia de 
sustancia- y regresa al número. Regresa 
a la oscuridad, a la nada. Por primera 
vez la palabra asume unriesgo metafísi
co que es el de no existir, y reaparecer 
bajo riesgo, solo como efecto de una 
manipulación. En esta fragilidad, en esta 
precariedad, se refleja su pérdida depo
der. En esta debilidad se incuba su cre
ciente sustitución por la imagen. Los 
reinos debilitados son losque sepierden 
más fácilmente. 

El sistema multimedia parte de la 
imagen, no delapalabra. El ícono esca
da vez más la llave del universo electró
nico, no lapalabra. En laprimera década 
del siglo XXI se habrá establecido ya 
una generación decomputadores perso
nales que prescindirá de la digitación. 
Uno podrá hablarle a la pantalla para 
que figure, en imágenes, sobre todo, sus 
representaciones. Vamos a leer imáge
nes dictadas por la voz. ¿Se trata de un 
avance o de un retroceso? La palabra 
escrita fue un formidable avance de la 
humanidad, la organización de una nue
vaforma dearmonía del universo. No en 
balde el personaje que introduce en Oc
cidente el alfabeto fenicio, para acabar 
siempre, ¿para siempre?, con la transmi
sión oral del conocimiento, fue Cadmo, 
que recibió por esposa a Harmonía. 

La postmodernidad es antes que na
dauncambio decalidad en la vida diaria 
referido a las comunicaciones. La idea 
de aldea global de McLuhan encarna un 
mundo que se acerca, que se comprime. 
Un pequeí'lo globo terráqueo en la mano. 
Lapalabra oral, la que sedicta, que vivi
rá su precariedad mientras nosea susti
tuida para siempre en imagen, con la 
imagen, tiene aún otra debilidad de fon
doque le hace más difícil defenderse: la 
extensión social del don dela lectura. En 

lascolonias británicas del nuevo mundo, 
en Nueva Inglaterra, el alfabetismo se 
creó por razones religiosas, pero muy 
efectivas. Se aprendía a leer forzada
mente la Biblia del Rey Jaime entre cuá
queros y luteranos porque no se podía 
de otro modo conocer la palabra de 
Dios. El conocimiento y el dominio de la 
técnica, entraron por esa vía disciplina
ria. En las colonias españolas, por el 
contrario, no leyendo setransmitía la pa
labra sagrada; la calidad del endoctrina
miento fue oral, fue el rito, fue la 
consagración de la obediencia a ciegas, 
la fe analfabeta en ladoctrina. 

¿Descalabro educativo? 

De este parteaguas original entre 
lectura y no lectura se desprenden múlti
ples consecuencias, la primera de ellas 
que, entre nosotros, el debilitamiento de 
la necesidad de lectura de la palabra im
presa, ante el imperio de la cultura elec
trónica, va a afectar necesariamente al 
sistema escolar, ya de por sí débil, para 
dirigirse más hacia la participación en 
sistemas de aprendizaje, pret-a-porter, 
más aislados unos de otros. La antigua 
división entre la tarea manual y la tarea 
intelectual, además, está siendo abolida, 
como señala Jacques Dérrida en Espec
tros de Marx. Existe hoy el pequeño co
nocimiento científico- el del operador de 
sistemas, por ejemplo- y la manipulación 
deese conocimiento en la base dela or
ganización del trabajo. 

Pero aún más allá, el desconoci
miento de la palabra escrita como base 
del lenguaje activo, dejándola nada más 
en su relieve oral, trae consigo el riesgo 
deconvertir la escritura en una tarea se
cundaria, trayendo descalabro a un sis
tema educativo que de antemano no 
muestra, en muchos de nuestros países 
de habla española, coherencia en sus 
propósitos, ni dispone de los recursos 
materiales para encarnar su papel trans
formador. 

Laescritura como tarea no prescindi
ble del todo, pero secundaria. Y secun
daria también para las grandes masas 
deanalfabetos, y su posibilidad deacce
der al mundo del conocimiento. Un anal
fabetismo virtual, un analfabetismo real. 
Aun en lassociedades desarrolladas co
mo losEstados Unidos, donde se apren
dió a leer en un tiempo por deber 
religioso, la nueva práctica de la palabra 
oral, ya no digamos la sustitución total 
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Los vertiginosos cambios tecnológicos en la 
información y la comunicación están 

transformando la vida en todos susaspectos. La 
relación entre comunicación y educación no es 

la excepción, lasinnovaciones tecnológicas 
exigen nuevas ideas al respecto. 

W._Wh"~~'~'t.~~)\'~~. 

"¡§JI n este fin de siglo, con los cambios tecnológicos, el
'l,' aprendizaje ocurre todo el tiempo, en espacios que 
:~.son virtuales y con recorridos no compatibles con la 

idea todavía dominante de la educación. Computa
doras, fax, correo electrónico, 1V, teléfonos celulares, nuevas 
tecnologías que revolucionan nuestra vida', ¿Qué es lo revolu
donario? ¿Dónde está lo radical del cambio? Cambian las inter
faces', los objetos, los espacios característicos. Cambian las 
fundones y se desplaza también el concepto de aprendizaje. 

Una forma de empezar a pensar estos cambios es revisar 
nuestra relación con la tecnología. Esto es: más importante que 
las computadoras como aparatos son los usos sodooilturales 
que estas máquinas inauguran. Asumir esta idea de tecnología 
supone reconocerla como una espede de conversación socíal'. 
correr la mirada desde los aparatos hacia los procesos de apro
piación comogeneradores de nuevas prácticas. Procesos de in
tercambio entre grupos socioculturales que discuten y definen 
uevas formas de consumo', un uso diferendal de bienes mate
riales y simbólicos en función de sus intereses en el mundo. 

Las nuevas tecnologías tejen una trama dinámica que habi
lita nuevas posibilidades cognosdtivas. El movimiento redefine 
los lugares de las cosas y en el proceso cambian los énfasis. 
Por ejemplo, la cantidad y modalidad de la circuladón de in
fonnadón relativiza la írnportanda de los datos. Entonces, más 
que obtenerlos interesa ser capaces de procesarlos de una for
ma conveniente en relación a un objetivo. Del paradigma del 
saber como lo ya dado y del aprendizaje como una tarea de 
completar paso por paso, siguiendo un recorrido, hasta lograr 
un resultado predeterminado, se pasa al paradigma del saber 
por construir y del aprendizaje como íntervencíón creativa. 

Las nuevas tecnologías comunicadonales rompen, además, 
con la epistemología de la educación tradicional organizada a 

SANDRA MASIONI y MARIANA MASCOTTI, argentinas. Comunicadoras sociales y 
profesoras de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. 

base de hechos. Introducen la percepción diferenciada, la ex
periencia sociocultural como forma de conocimiento. 

y este es el salto tecnológico más productivo para dejamos 
tentar como educadores. Abandonar la idea de aparatos como 
auxiliares pedagógicos, para asumir las nuevas tecnologías en 
su potendalidad de habilitar procesos abiertos de construcción 
de sentido y reubicar nuestra función docente en la búsqueda y 
la articulación de dispositivos de diseño. 

El concepto de comunicación que acompaña esta idea de 
educación está entre nosotros y parece instalarse cada vez con 
más fuerza, por la írrupdón de las nuevas tecnologías comuní
cacionales. Se trata de un concepto que no se reduce a la di
mensión de los mensajes y que rebasa el enfoque de las 
relaciones interpersonales para instalarse en la cultura. La comu
nicación se entiende como el espacio en que grupos y sectores 
diferentes ponenen juego su bagaje sociocultural'. 

Así, es en la comunicación donde permanentemente se rear
ma la dinámica sodal, se consienten, se negocian cotidianamen
te las distintas versiones de las cosas y se van construyendo 
mundos de vida, cada uno con sus propios conceptos, sus gra
máticas axiológicas, sus formas de hacery de aprender. 

Esta otra comunicación está empezando a funcionar a nues
troalrededor. De ninguna manera dedmos que es la dominante. 
Lo dominante sigue siendo aquello de nuestra cabeza: un con
cepto de comunicación como transmisión de mensajes que se 
artícula con la idea de educación y de aprendizaje como saber 
acabado. Por eso, creemos que pensar hoy las relaciones entre 
comunicación y educación implica asumir, al menos inicialmen
te, que las nuevas tecnologías son una oponunidad paraechara 
andarnuevas ideas en el mundo. 

NOTAS 

l. Nos referimos, tomando el concepto de A-, Piscitelli: (CÜJerr:ulfuras, 
en fa era de las máquinas in/eligen/es, Paidós, 1995), a los "nuevos modelos 
de generación, procesamiento y consumo de la información que podrían lle
gar a poner en cuestión las bases del discurso racional. 

2. Dispositivos que permiten la interacción hombre-máquina y defi
nen la naturaleza de la relación. Ver, entre otros, N. Negroponte, Ser digital, 
Knopf, 1995. 

3. Tomamos la idea de F. Flores ("Navegar espacios para preparar ac
ciones", en David y Golia/ , nO 58) en el sentido de revisar una idea de tec
nología reducida a aparatos para entenderla como las conversaciones que 
ocurren a nuestro alrededor en las cuales inventamos nuevas prácticas y he
rramientas para conducir nuestra vida. 

4. Ver N. García Canclini, Consumidoresy ciudadanos, conflictos mul
ticuituralesde la globalizaciOn. Grijalbo, 1995. 

5. Ver S. Massoni, la comu,¡ü:aciónestratégica, 1NfA, 1990. 

(!. ..p : e() t:; 
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miento, para paliar inequidades de evolución del mercado de trabajo ción prioritarios y a la concertación 
origen socioeconómico que son reali y a las transformaciones del sistema decompromisos para su logro. 
mentadas al transformarse también 
enculturales. 
Necesidad de una mayor suma de 
conocimientos en los diversos cam
pos del saber, aunada a una rees
tructuración curricular que permita su 
actualización permanente. 
Mayor vinculación de la educación 
quese imparte en las distintas áreas 
y niveles a las necesidades de la 
realidad social, económica, geográfi
ca y científico-tecnológica de las dis
tintas regiones de cada nación y a 
los procesos de integración encurso 
que, de no incorporar la dimensión 
cultural, derivarán en mercados am
pliados controlados por lasempresas 

tecno-productivo que determinan 
la rápida obsolescencia de muchos 
de los conocimientos que se impar
ten. 

Redefinición de los perñles educati
vos y de los objetivos de la educa
ción, en cada área y nivel, así como 
delas metodologías pedagógicas, to
mando en cuenta que la incorpora
ción de una nueva tecnología 
educativa exige cambios en el con
junto del sistema. 

Necesidad de políticas de educación 
de Estado' y de estrategias para la 
selección e incorporación de tecnolo
gíasa la educación, deacuerdo a las 

Estímulos a la actualización, innova
ción y realización de evaluaciones 
cuyos resultados se traduzcan en 
mejoras inmediatas de los procesos 
educativos. 
Podrá argumentarse que es utópico 

pretender que la crisis que afecta a la 
educación pública de América Latina, 
posibilite crear sistemas de educación a 
distancia que utilicen la amplia disponibi
lidad de canales y tecnologías audiovi
suales y multimediales con criterios de 
productividad social. Mucho más utópico 
sería creer que se responderá a los de
safíos que nuestros países enfrentan sin 
hacerlo. O 

multinacionales. 

Mayor articulación de las áreas de 
docencia e investigación e impulso a 
los estudios de grado y de post-gra
do para formar profesionales que 
contribuyan al perfeccionamiento do
cente. 

condiciones de cada contexto recep
tor, previamente identificadas por un 
diagnóstico que contemple su multi
dimensionalidad. 

Necesidad de formar especialistas 
en educación a distancia y en comu
nicación educativa. 

NOTAS • 
1 Baggaley, Jon P. y Duck, Steve W., Análisis 

del mensaje televisivo, Gustavo GiIi, Barce
lona, España, 1979. 

2 Paralelamente a las dificultades observables 
en la incorporación del medio audiovisual a 
la educación formal, lasexperiencias más ri
casde usodel video y la TV se verifican en 

Necesidad de diagnósticos dela can
tidad y calidad de la demanda social 
de formación y actualización en las 

Necesidad de una planificación es
tratégica -a mediano y largo plazos
que articule las políticas de educa

el campo de la educación no formal. Véase 
Velleggia, Susana et al., El video en la edu
cación no formal en América Latina, Edicio
nesCICCUS, Buenos Aires, 1995. 

distintas disciplinas, áreas y niveles ción, comunicación, cultura y ciencia 3 Se las denomina políticas de Estado, sibien 
educativos; y del tipo de conocimien y tecnología, así como de una ges están sujetas a ajustes, porque su perdura

tos requeridos en cada campo de 
aplicación, de acuerdo a las metas 
de un desarrollo con equidad, social 
y ecológicamente sustentable, a la 

tión dirigida a constituir sistemas de 
educación a distancia, que relacio
nen a los sectores público, privado y 
social entorno a objetivos de educa

bilidad debe ir más allá de un gobierno o de 
la gestión de un grupo defuncionarios, y ser 
objeto de una concertación de los sectores 
de la comunidad educativa y dela sociedad, 
yadoptar unavisión prospectiva. 

dados por articulas que discuten el lenguaje audiovisual (2QIÍ10 

recurso y documento a ser trabajado en el espadOdé'láescue" 
la. El Proyecto "Un salto al futuro" de educaciónadist~rtd¡Fy 

de la imagen por la palabra, hará que 
crezca el asombroso número de analta
betos ya existentes. 

¿Es un asunto solo metafísico, el he
cho de que la palabra, aun antes de pa
sar a ser solo oral, deje desde ahora de 
ser material? La computadora pregunta 
si hemos terminado. Sí, hemos termina
do ¿Quiere salir del sistema? Sí, quere
mos salir. Buenas noches, entonces. Se 
apaga la computadora, todo vuelve a la 
nada. Y un anochecer de cualquier día 
enel siglo venidero, encualquier ciudad, 
al apagarse entodas lasoficinas, escue
las, universidades, academias, bibliote
cas, archivos, las computadoras, porque 
hallegado la hora del reposo diario, y las 
de uso doméstico porque ha terminado 
la jornada en cada casa, la palabra ha
brá cesado porcompleto. Habrá vuelto a 
la nada. Será un mundo sin palabras, 
una especie de analfabetismo total enun 
mundo sin libros, o de libros olvidados, 
como los viejos discos long-play de 78 
revoluciones que ya nadie toca. Sabre
mos lo que recordamos, lo que memori
zamos, hasta el día siguiente, cuando 
lossistemas vuelvan a activarse. 

Deo~dost~noM~cosao~eros 
a~ueológjcos,vertl~osarnente 

Pero estamos hablando de undíadel 
siglo XXI cuando todavía la palabra elec
trónica es el código en uso para la co
municación. Es un día próximo, no tan 
lejano. Todavía la palabra disputa ese 
terreno de hegemonía con la imagen. 
Ese siglo XXI quees ya, que está yaa la 
vuelta. Estamos familiarizados con la 
idea del nuevo milenio y con todas sus 
representaciones de futuro, sus íconos 
más característicos: la globalización de 
la economía y de las comunicaciones, 
las high ways informáticos. Ya habíamos 
dicho que se trata, antes que nada, de 
nuevas calidades de vida. Podemos ima
ginar, por lo tanto, el siglo que viene; de 
alguna manera estamos ya en él. Aun 
podríamos, con algo de imaginación, tra
tar de representarnos los finales de ese 
nuevo siglo. Pero sería mucho más difí
cil, si no con la fantasía, que es unade
gradación de la imaginación, imaginar el 
cuarto milenio. 

Mientras tanto, en la tarea de imagi
nar el futuro previsible, que es el más 
próximo, podemos auxiliarnos, como 
método, de una apreciación de los ins
trumentos tecnológicos actuales en su 

\ \ \\ 

papel de piezas de museo. Es decir, la 
calidad rudimentaria con que serán vis
tos en el futuro. Ese casco de motociclis
ta que se usa hoy para los ensayos de 
proyección de escenarios derealidad vir
tual en la propia cabeza, por ejemplo, 
será tenido mañana como un objeto de 
una tecnología primitiva, un balbuceo, 
cuando las imágenes de realidad virtual 
se proyecten a nuestro lado, en nuestro 
entorno, con calidades tridimensionales. 
Solo pensemos en la maravilla de la lla
ve niquelada detelégrafo con su antiguo 
martilleo, que fue capaz de llevar pala
bras a larga distancia enuna clave yaol
vidada. O en los teléfonos de magneto 
con su manivela. O en el cable submari
no. O en los viejos proyectores de cine 
con su tembloroso haz de luz. 

Los objetos tecnológicos pasan a ser 
cada vez más vertiginosamente objetos 
arqueológicos. En ninguna otra época de 
la humanidad una sola generación ha 
visto desfilar frente a sus ojos, naciendo 

l. 

~~~:~~~:~:::::::::;:~::::~~ " . 
M11;~El acto magreo de:::~:t. 

I ~ :~~~~:;:::r la 
imaginación en palabras no 
tiene sustitutos mecánicos ni 
electrónicos. Ese acto de 
trasferencia de la 
imaginación de una mente a 
otra, de la mente de quien 
escribe a la mente de quien 
lee, depende de la cifra 
única de la palabra. 

~~1~~~~~¡~¡¡~~¡~¡¡~¡¡~¡~1¡¡¡~~~t~¡~t~~~¡ili 

Comunlcacao & Educacao 
Año m, nI! 9, mayo/agosto de 1997 
Departamenre de Comunicación 
ECA-Universidad de Sao Paulo 

Reafirmar la camunicadón como un camponecesariamente 
plural es'más que garantizar espacio y expresión a las díferen
das étnicas y culturales; a las mínorías (mayoritarias) díscrimi
nadas social, económica y politicamente. Es, sobre todo, 
repensar la demacrada en todos sus aspectos, príndpalmente 
en lo atinente al acceso al conocimiento. Los multímedíos, ade
más de estar disponibles en manto productos, necesitan estar 
acompañados por una estructura educacional sensible a los 
nuevos lenguajes y capaz de informar y formar sujetos con dis
cernimiento y criticidad. Comunicacao & Bducacao trae, en 
este número, articulas que proponen, cada uno a su modo, 
una reflexión en este sentido. Esta es una revista editada por el 
curso de Posgrado "Gestión de Procesos Comunicacíonales" 
del Departamento de Comunicación y Artes de la ECA-USP. 

En este número, multimedios y ciudadanía son temas abor

reciclaje de profesores, implanrado por·el Ministep.ó 
cíón de Brasil y analizado por una·experiencia desa 
el Estado de Mato Grosso. Lapreparll.dÓ~de 

uso de la informática como hemm~enta pedagógicá;táll1l¡j~~rt.~s 

asunto de esta edición. Elteóríco' y.profesor]esús.Martln-Báftllé~ 
ro discute la lmportancia de que los medios de comuníóaeíór¡ 
vehiculen la pluralidad cultural.íatírroameríeanacomo garantía 
de expresión democrática, .enesre finalde:siglo regido por la 
crisis del Estado-Nación y por la concentradón y globallzadón 
de los mercados. Paulo Caruso cuenta su.recorrídopor lapren
sa brasileña, desde el inicio de.los años 70. "Os.ossos do B:F 
rao", novela de Jorge de Andrade,presehtada enJ973, y ahora 
adaptada por Walter George Durst, eS Tanalizadaa partir del 
prisma de su Importancia para la teledramaturgíaí Adem:ít ún¡l: 
entrevista exclusiva con el actor y director José WUker: 

Para mayor información diríjase asu e"mail: 
comuedaceusp.br o visite su homé page http:// 
www.eca.usp.br/ecalpublicacoes/com.ueduc/rcabert.htm 
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y envejeciendo, tantos instrumentos de 
civilización. La mía, por ejemplo, la del 
medio siglo, en países que se transpor
taban con asombro de lo rural a lo mo
derno. Mi generación pasó del telegrama 
en clave morse, al teléfono de manivela, 
al teléfono dedisco, al teléfono digital, al 
telefax, al Internet, al sistema multimedia 
integrado enelcomputador. 

Decía esto porque nuestra propia 
idea del progreso es precaria. Orlando, 
el personaje de la novela de Virginia 
Woolf, que saltaba a través de todas las 
edades, encontraba en el ferrocarril, a 
mitad del siglo XIX, la idea de avanzada 
del progreso. Una idea efímera. La com
putadora en que ahora escribo envejece 
muy rápido; ya no hay objetos tecnológi
cos que representen a una generación 
de seres humanos, que encarnen el pa
so de una generación a otra. Los barcos 
y los trenes de pasajeros fueron sustitui
dos en menos deunsiglo, pero perdura
ron lo suficiente como para entrar en los 
grandes escenarios de la líteratura, des
de Henry James a Katherine Anne Por
ter,deFlaubert a Julio Cortázar. 

Los libros impresos remontaron ya 
los cinco siglos. ¿Podrán perdurar? 

¿Vendrán a ser sustituidos por pantallas 
portátiles de cuarzo líquido, con las di
mensiones de un libro que uno pueda 
sostener con el amoroso peso que tiene 
un libro real, cambiando la página con 
unleve toque sobre elcristal? 

Quizás muy pronto -si no esque está 
ya sucediendo- tendremos un CO-ROM 
para leer de manera interactiva Tom 
Sawyer o Don Quijote, como ocurre ya 
con los diccionarios y las enciclopedias. 
y la progresiva sustitución de la palabra 
electrónica por la imagen deberá llevar 
al libro derealidad virtual: el lector viden
te entrará en el libro, en su acción, como 
personaje. Tendrá el poder de manipular 
el argumento, cambiarlo según su gusto, 
decidir sobre una variedad de finales. 
Eso, ocurrirá pasado mañana. 

Pero larealidad virtual no será nunca 
la literatura. La literatura se quedará en 
la escritura. El acto mágico de escribir, 
de transformar la imaginación en pala
bras .no tiene sustitutos mecánicos ni 
electrónicos. Ese acto detrasferencia de 
la imaginación de una mente a otra, de 
la mente de quien escribe a la mente de 
quien lee, depende delacifra única de la 
palabra. Sus variables son infinitas. Hay 

tantas imágenes transferidas a través de 
la palabra, como lectores existen, una 
imagen diferente, propia, para cada lec
tor, una imagen verbal construida por 
una mente y que puede ser descifrada 
por otra. Esa es la magia de la doble 
creación que solo es posible a través de 
la doble imaginación, de un acto com
partido de imaginación. "Esa verdad y 
esa belleza... vistas a través de las len
tes infinitas de las individualidades", co
mo dice Rubén Darlo en su diálogo 
sobre el arte con Lady Perhaps. en su 
novela inconclusa Laisla de oro. 

Ninguna imagen construida fuera de 
la palabra puede ser un sustituto eficaz, 
porque la imagen única impide el acto de 
imaginar que solo la palabra concede. 
Allí, en esa infinita variedad de posibili
dades, está el reino de la palabra, y su 
triunfo. Como correspondencia, la nece
sidad siempre imperiosa de descifrar 
una imaginación en otra imaginación a 
través de la palabra, tendrá la virtud de 
preservar su calidad impresa. Allí esta
rán siempre entonces, ojalá, losviejos li
bros con su aroma sin tiempo, para 
entrar cada vez en ellos con el asombro 
delaprimera vez.• 

Eatudioa sobre lae Culturas 

Contemporáneaa 
Revista semestral de investigación y análisis culturelink 

Programa Cultura - CIS - Universidad deColima 

Publicación del Instituto para el Desarrollo y las Relaciones 
Espacio editorial deinvestigación teórica y Internacionales. Institución de investigación en Ciencias 
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5u$cripcione$:
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(Incluye envío correo aéreo)Cuenta con una base de datos sobre temas de la cultura y 
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a) La desregulación de los sistemas 
de radiodifusión que ha impulsado ten
dencias hacia la multiplicación de loscir
cuitos de transmisión -favorecidas por 
las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (NTIC) y la conver
gencia tecnológica- facilitando la con
centración empresarial en 
conglomerados multimediales' oligopóli
cos, cuyo objetivo es optimizar las ga
nancias. La distribución de señales y de 
programación bajadas de los satélites y 
producidas por las industrias culturales 
transnacionales más fuertes (las de 
E.U.) esel recurso que permite llenar es
pacios a bajo costo. La radiodifusión de 
servicio público que, en algunos países, 
tomaba a su cargo la difusión y muchas 
veces la producción de programación 
educativa, mediante convenios con insti
tuciones deeste sector, sehaconvertido 
enuna entelequia. 

b) La mercantilización extrema de la 
vida social y de la cultura, originada en 
el quiebre del llamado Estado de bienes
tary ladelegación depotestades propias 
de este en el mercado, que ha derivado 
enla constitución deunverdadero "Esta
do de malestar". Su manifestación más 
evidente es la grave crisis que aqueja a 
lasdiversas instituciones públicas, entre 
ellas la educación, por obra deundarwi
nismo socio-económico practicado por 
obesos ministerios de economía solo 
preocupados en engordar al mercado, ji
barizar al Estado y ajustar las cuentas 
fiscales. 

c) La acentuación de las tendencias 
hacia la preeminencia del espacio priva
do sobre el público y la generalización, 
en la sociedad, de concepciones, prácti
cas y valores de una cultura global des
terrltorlallzada, que la avalan. Proceso 
en el cual juegan unimportante papel los 
medios masivos de comunicación, parti
cularmente, la televisión. 

d) La elevada fragmentación social 
que genera una masa de excluidos, tan
to del sistema productivo como del edu
cativo, en torno a islas de modernidad y 
opulencia. Fenómeno que produce y re
produce una sociedad "a dos tiempos" 
en todos los campos. Escuelas-rancho y 
sus similares en áreas urbanas -volca
das a cumplir funciones de comedores y 
asistencia social endesmedro delas pe
dagógicas- así como universidades pú
blicas cada vez más deterioradas, 
coexisten con modernas instituciones 

¡5fNOR,UlJ J',if,POR A..,oR 
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educativas privadas que ofertan una 
educación deexcelencia para lasélites. 

En este contexto, el propósito de 
crear sistemas 'de educación a distancia 
que incorporen a la televisión -así como 
a otros medios- con un criterio de servi
cio público de alta inclusividad y calidad, 
pese a ser más imprescindible cuanto 
más se agrava la exclusión social y au
menta lademanda de conocimientos, es 
crecientemente difícil decumplir. 

Laideología delapanacea tecnológi
ca y la ideología de la globalización, su 
contracara necesaria, plantean un con
flicto paradoja!. A lapar deacosar presu
puestariamente a la educación pública, 
la impulsan a asumir un escenario futu
rista imaginario, en una realidad que 
confina cada avance tecnológico a una 
apropiación estratificada -de hardware y 
de software- y orientada por criterios 
mercantiles, bajo la presión de venta de 
losproveedores externos. 

En esta desigual carrera se ha olvi
dado la función esencial de la educa
ción: formar seres humanos integrales y 
ciudadanos competentes. capaces de 
aportar a la construcción de una socie
dad mejor, antes que profesionales exi
tosos y consumidores contumaces. 

Losdesafios del presente 

A partir de los diagnósticos de algu
nos organismos internacionales, esfacti
ble trazar un sintético inventario de los 
desafíos que enfrentan los sistemas 
educativos formales y que las NTIC pue
den contribuir a responder, de elaborar
se estrategias adecuadas para ello. Los 
principales son: . 

'Incremento de la presión demográfi
ca y aumento de la demanda de in
fraestructura y recursos materiales y 
humanos. 
Necesidad de equiparación de las 

oportunidades de acceso al conocí-

CHASQUl 58. junio 1997 35 

mailto:e-mail:pcultura@Volcan.ucol.mx

