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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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IMPACTO DE LA
 
TELEVISION
 

11 crecimiento de la televisión 
¡::t.J rebasa todaslas 
;'iIexpectativas. Se ha 

constituido en una escuela 
paralela con una amplia 
influencia en la sociedad. 

61	 Televisión regional en la
 
Europa de las Identidades,
 
Bernat López 

66	 España: "Telebasura" y TV de 
supermercado, Pablo Azócar 

67	 ¿Quién se queda con la TV 
por satélite en Asia?, Joyana 
Sharma 

68	 La televisión segmentada, 
Luiz Guilherme Duarte 

~,¿~? 
IIIJ 4\1
~\- ~I

)<i/l
~ V 

W~ ". ~.O. '-.OV.~.O]~A..L.•dtChrl,Lima 
--Frln"OOldoilii- 
--;}Ibeii~F~C 

~~lij~~W~~:¡!i:.W.l~~~~¡~~¡~~~~1i~~i~;~;~¡;~~¡iil;¡;~iilil;¡;¡;~m;¡~;mmili1~~~~~1t~*~¡~~~~¡m¡;~¡;¡;¡;~~~~¡~;~~¡~¡~¡;~;¡;¡;~;¡;¡;~~~¡;¡;¡m*m¡;¡;¡;¡;¡;¡~~~~~1~¡¡~~¡~~~¡i~1¡~ 

NUESTRA PORTADA 

Carnaval de los animales, 
serigrafía de Fernando Torres,
 

1991, 7S cm x SScm.
 
El autor es ecuatoriano y su obra ha
 
sido expuesta en diversas muestras
 

nacionales e internacionales
 
Taller:Jorge Washington 6S6 y
 

Amazonas. 2do. piso. Telf. S27 629
 
Quito - Ecuador
 

Fotografia: Ramirojarrín 
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~¡¡¡~¡¡¡~r¡¡¡~¡~¡¡~~~~~¡~¡¡¡~¡¡¡~~~¡¡¡¡~~1¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~1~¡~1~¡~~1¡¡¡¡~¡~~~¡~~~¡¡¡~~ FRANCISCO GUTIERREZ P. 

DANIEL PRIETO CASTILLO 

¿Qué significa
 
aprender?
 

~~¡~¡¡~¡~~~~~~~¡¡¡~~i~~¡~¡~¡~¡¡¡~¡l~~~~~f:ili~¡¡~¡¡¡¡¡¡~~~~¡¡~¡¡¡~~¡¡~~rf:~m~~~1
 

La educación tradicional no es 
productiva, arroja apuntes mal 
tomados, maldigeridos, mal 
expresados y, consecuentemente, 
mal utilizados. Este artículo está 
orientado al análisis del 
aprendizaje. Por lo tanto, revisa 
unode los recursos más ricos en 
posibilidades pedagógicas: eltexto 
paralelo desarrollado porel 
estudiante a lo largo del proceso de 
cada uno de los cursos. Eltexto 
paralelo significa el intento de 
centrar elproceso en laproducción 
del estudiante, objetivada enun 
documento en elcualdíaa día se 
vuelcan testimonios, vivencias, 
resultados de reflexiones e 
investigaciones, como síntesis de la 
labor deaprendizaje. 

¡~~~~~~~;~~~;~~~¡~;;m~;~¡~¡mm~m;t¡;~;~;~l¡~ 

Sl artimos de la experiencia:
C» 

la vivida en la Universidadg, 
c: de San Carlos de Guate
'E 
o mala durante los dos últio 
9 mos afias y la que se 
¡a viene desarrollando en la (J) 

Ñ Universidad Rafael Landívar de Guate
U 
:l 

a; mala, desde 1989. El propósito esclaro: 
:l avanzar enunaalternativa pedagógica ael 

~ la enseñanza universitaria tradicional, 
tan difundida en la totalidad de los paí
ses latinoamericanos. 

Esta alternativa se fundamenta en la 
mediación pedagógica, entendida como: 
El tratamiento de los contenidos y for
mas de expresión de los diferentes te
mas, a fin de hacer posible el acto 
educativo, dentro del horizonte de una 
educación concebida como participa
ción, creatividad, expresividad y relacio
nalidad. 
FRANCISCO GUTlERREZ P. Escritor. comuni

cador social.
 
DANIEL PRIETO CASTILLO. Escritor. comuni

cador social.
 

Tenemos todo el espectro de temas 
de comunicación. Las bibliografías las 
elaboramos de acuerdo al interés de los 
usuarios. Para los becarios de loscursos 
de radio y televisión tenemos bases de 
datos de áreas específicas como son: 
mujer. ecología, salud. energía. 

Hoy en dla nadie puede descono
cer el avance de las nuevas tecnolo
glas ¿Cómo han Influido en el 
accionar del Centro de Documenta
ción? ¿se podrla hablar de un rezaga
miento del centro? 

Estamos intentando de a poquito en· 
trar en las nuevas tecnologías. Una 
muestra de ello es la computarización. 
Nosotros trabajamos con el sistema ISIS 
que manejan la mayoría de los centros, 
loqueda mayor posibilidad debúsqueda. 

Antes se utilizaban solo lasfichitas tradi
cionales endonde se tenía autor y tema. 
Ahora la ficha electrónica tiene 87 cam
pos. 

Tarnblen están los discos compactos 
que constituyen una revolución para los 
centros de documentación. En un CD es 
factible grabar una enciclopedia comple
ta, de20tomos, incluidas ilustraciones. 

En el Centro contamos con tres CD
ROMs: Eluno, esla coproducción de los 
centros de documentación que forman el 
COMNET-, 

El segundo. es el de la Universidad 
Johns Hopkins de Maryland. que me
diante unconvenio con CIESPAL nos en
vió el disco que contiene alrededor de 
200.000 fichas bibliográficas, que incluye 
pequeños resúmenes deartículos de pe
riódicos, monografías. reportes técnicos 
y temas no publicados en las áreas de 

TAllERES INTERNACIONALES 

En la sede de CIESPAL se realizaron dos talleres internacionales de radio y
 
televisión. El primero, sobre producción radiofónica, del 18 de octubre al 26
 
de noviembre de 1993. Estuvo dirigido a profesores universitarios de las Es

cuelas y Facultades de Comunicación Social de América Latina.
 
El segundo sobre Producción de Informativos para Televisión, se efectuó del
 
4 al 29 de octubre de 1993, dedicado a los camarógrafos, editores y reporte

ros de los canales de televisión de diversos países de América Latina.
 

BECAS QUE CIESPAL OFRECE A PERIODISTAS
 
DE AMERICA lATINA
 

RADIO 
1.	 Formatos Dramatizados, abril 11 - mayo 20, para productores de radio. 
2.	 Informativos, julio 4 - agosto 12, dirigido a periodistas de noticieros. 
3,	 Formatos Dramatizados, octubre 17 - noviembre, para profesores univer

sitarios. 
Cobertura: Subregión andina. 

1V 
Producción de Informativos para Televisión 
1.	 Marzo 14 - abril 8 
2.	 Mayo 16 - junio 10 
3.	 Julio 18 - agosto 12 
4. 3 - 28 de octubre 
Diseñados para camarógrafos, editores y reporteros de televisión 
Cobertura: América Latina 

Para mayor información dirigirse a CIESPAL. Departamento de Formación
 
Profesional: Av. Diego de Almagro y Andrade Marín. Apto. 17-01-584.
 

Télex 22474 CIESPL ED, Fax: (593-2) 502-487- 500-340. Quito - Ecuador.
 

tecnología de planificación familiar. pro
gramas de planificación familiar, fertili
dad. ley y política de población. 
demografía. SIDA. salud materno-infan
til, etc. 

El tercer CD fue donado por la Uni
versidad de Colima, y contiene varias te
máticas de bancos de datos de 
instituciones de Cuba, Costa Rica. Ecua
dor, Colombia y México. 

¿Cuáles son las proyecciones del 
Centro de Documentación en el futu
ro? ¿Qué cambios le parecen Impos
tergables? 

Seguir con el proceso de integración 
a las nuevas tecnologías. por ejemplo. 
ingresar al correo electrónico que facilita 
de manera invalorable la comunicación 
con otros centros y universidades a nivel 
mundial. O 

Cbasqu.i .. de Periodism, 
Investlgatlvo 

su 
s. 
inte

_ comu
ogo colombiano, el Director 
cal de CIESPAL, el Emba]a

de la OEA en el Ecuador, y 

Primer Concurso
 
Latinoamericano
 

representantes de UNESCO, el
 
Consejo de Administración de
 
CIESPAL y de la Fundación
 
Friedrich Ebert.
 
Los resultados y los trabajos pre

miados aparecerán en el próxi

mo número de la revista.
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De la participación y la creatividad se pia historia, con lo que va naciendo de}l:~:::Iill1~:~ll¡mKtlt1:¡~w~¡¡~*]¡ MARTHA RODRIGUEZ J. ~:~~¡ful¡1::~::::11\%~~~li*lIill1¡¡¡¡¡¡¡¡~~]~m viene hablando desde hace décadas en las relaciones grupales, con, en síntesis, 
el campo de la educación. A menudo la totalidad delavida cotidiana". 

Lucía Lemos y el Centro de Documentación: 

De a poquito en las
 
nuevas tecnologías
 

Lucía Lemos, leja delCentro de Documentación de CIESPAL comenta los 
seruicios y funciones de este Centro destacando la importancia de seguir conel 

proceso de incorporación a las nuevas tecnologías. 

Existe hoy en América latina una 
Importante cantidad de Centros de 
Documentación sobre comunicación. 
¿Cuáles son las principales funciones 
quetieneel Centro de Documentación 
de CIESPAL y en qué se diferenciaría 
de los otros centros? 

Al momento el Centro de Documen
tación de CIESPAL es considerado uno 
delosmás completos deAmérica Latina. 
Tiene unos 18.000 documentos que no 
se encuentran en una biblioteca. Es un 
centro especializado en comunicación, 
que incluye, además de libros, monogra
fías inéditas, tesis, ponencias desemina
rios, resoluciones de reuniones, 
artículos, resultados de investigaciones y 
otros documentos a nivel ecuatoriano, la
tinoamericano y mundial. 

Somos parte de la subred del COM
NET por lo que estamos en contínuo 
contacto con otros centros de América 
Latina y podemos saber qué documentos 
tienen en losotros centros. 

Hace dos años, en Lima, llegamos a 
un convenio: los5 centros que formamos 
el CONMET-AL enviamos las bases de 
datos de cada país a la Universidad de 
Colima de México en donde se hizo un 
disco compacto. Este disco reúne lasba
ses de datos de los siguientes países y 

MARTHA RODRIGUEZ J., ecuatoriana. Asistente 
de Edición de la Revista Chasquii. 

~;~;~~~~~~~~¡¡;;~;~~~¡;¡~~~~~~~~~;~~~~~~~~~~~lI¡~¡~~Im~~~~~~i~~~t~~~~i~~¡~¡;;~¡m¡¡ffi~m¡¡¡¡ffi~¡~l¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~m~~~~~t¡¡~ 

Centros: CIESPAL, lo que tenemos de 
Ecuador en el Centro; Facultad de Cien
cias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid (España): Uni
versidad de Sao Paulo, INTERCOM, 
Brasil; IPAL, del Perú; Instituto deComu
nicación y Desarrollo del Uruguay; CO
NEICC e ILCE deMéxico. Así, cualquier 
persona que tiene una lectora de discos 
compactos tiene acceso a todas las bi
bliografías de los 5 centros. El precio de 
este disco compacto es de 100 dólares. 
Lamentablemente no hay todavía una 
tradición de CD-ROM en el país y no ha 
habido mucha demanda por parte de los 
usuarios. 

¿Qué servicios presta a los usua
rios nacionales e Internacionales y có
moacceder a éstos? 

La función principal del Centro es la 
recuperación, sistematización y disemi
nación de materiales de comunicación. 
Este material está a disposición de in
vestigadores, profesores, periodistas, es
tudiantes de las facultades de 
comunicación y ciencias sociales en ge
neral. 

Para la recuperación y búsqueda de 
información contamos con el sistema MI
CRO CDS/ISIS. Este programa esentre
gado gratuitamente por la UNESCO. En 
elEcuador lodistribuye elCONACYT. 

El servicio que prestamos a losusua
rios nacionales es la consulta de temas 
varios. Así, una persona puede venir a 
consultar sobre comunicación alternativa 
y en la computadora nos sale todo lo que 
tenemos sobre eltema. 

A nivel internacional estamos reci
biendo gran cantidad de consultas sobre 
todo de estudiantes que hacen tesis. Nos 
preguntan: ¿qué tienen sobre tal tema? 
lesmandamos por correo labibliografía y 
ellos señalan losdocumentos que les in
teresan para que les enviemos fotoco
pias. 

Además, entregamos a las bibliote
cas y centros de documentación en co
municación, la versión del Tesauro de 
Comunicación en diskettes. Los diskettes 
originales los recibimos desde la UNES
CO en París y hemos entregado copias a 
diversas universidades y centros del 
país. 

El Centro tiene además, en la com
putadora, las legislaciones de telecomu
nicación, texto completo, de los cinco 
países del Pacto Andino. El material pro
porcionó ASETA y está a disposición de 
quien se interese enella. 

Dentro del espectro temático de la 
comunicación, ¿cuáles serían los te
masprincipales enque se ha especia
lizadoel Centro deDocumentación? 

han corrido ante ellas losvientos del es
cepticismo, debido a fracasos y a inten
tos demasiado improvisados. Partimos 
de una afirmación: No hay alternativa 
educativa posible sin medios pedagógi
cos, entendidos como los caminos más 
adecuados para el aprendizaje. 

Por lo tanto, si se busca avanzar en 
participación, creatividad, expresividad y 
ralacionalidad, es preciso reflexionar a 
fondo sobre la base teórica y el cómo de 
la educación, es decir, sobre lo pedagó
gico. 

Pero volvamos a la experiencia. La 
mediación supone tres momentos peda
gógicos: el tratamiento desde el conteni· 
do, desde el que aprende y desde la 
forma. Se abarcan así las posibilidades 
tanto presenciales como a distancia, esto 
es, en las relaciones con el asesor, con 
los materiales y con el contexto. Todo 
esto ha sido desarrollado en la obra La 
mediación pedagógica, apuntes para una 
educación a distancia alternativa. 

Cuando escribimos la mediación pe
dagógica nos planteamos la siguiente 
pregunta: ¿qué significa que el estudian
te construya su propio texto? Y la res
pondimos de esta manera: 

Que se enfrenta al texto de la institu
ción con ojos críticos y creativos. 
Que realiza un seguimiento tangible 
a su proceso deaprendizaje. 
Que seobliga a observar su contexto 
ya extraer información del mismo. 
Que materializa su aprendizaje en un 
producto propio. 
Que se vuelve autor, redacta, descri
be, se expresa. 
Que logra un documento precioso 
para evaluar su propio aprendizaje. 
Partíamos dela siguiente propuesta: 
"...el texto paralelo se desarrollará en 

cada uno de los cursos del programa, 
atesorará el producto de las reflexiones, 
de la relación texto-contexto, testimo
nios, vivencias, noticias, informaciones, 
críticas... , de modo que el material gene
rado sea la prueba más fehaciente del 
proceso de autoaprendizaje. Es decir, 
este último seva logrando a través dedi
ferentes percepciones sobre un tema o 
problema, con el acontecer de cada día, 
con la proyección hacia el futuro, con las 
propias reacciones afectivas, con la pro-

a mediación 
pedagógica consiste 
en el tratamiento de 

los contenidos y formas de 
expresión de los diferentes 
temas, a fin de hacer posible 
el acto educativo, dentro de 
un horizonte participativo, 
creativo y expresivo. 

i~~~~~i~~~~~f~¡¡~~ft~~Thl~j 

En un intento por superar formas tra
dicionales de pedagogía. se propuso a 
quienes siguen estos estudios una forma 
distinta de trabajo, centrada en el autoa
prendizaje y en la construcción de cono
cimientos. Por ello no se emplea el 
sistema de preguntas y respuestas, no 
se dirige al interlocutor para que produz
ca un mismo tipo de resultado, no sefo
menta la memorización. 

Por el contrario, cada participante 
pone en práctica las propuestas teóri
cas y metodológicas en su contexto pro
fesional y social. Y lo hace a través de 
ejercicios en los cuales se le pide que 
evalúe experiencias, elabore documen
tos, recupere situaciones personales pa
ra su interpretación, entreviste a sus 
colegas, analice, recoja percepciones 
propias y ajenas, revise materiales pro
ducidos dentro y fuera de la universidad, 
valide documentos... En fin, toda una ga
ma de actividades cuyo resultado es el 
texto paralelo. 

El sistema trata de ir más allá de la 
simple acumulación deconceptos y de la 
comprobación de la apropiación de los 
mismos por pruebas cognoscitivas. El 
texto paralelo es el resultado de un pro
ceso de maduración y esla mejor prueba 
del aprendizaje. 

Lapropuesta seorienta a superar las 
limitaciones del infantilismo pedagógico, 
que consiste básicamente en una des
confianza hacia quienes deben ser "edu
cados". En efecto, cuando se parte del 
infantilismo se juzga necesario llevar de 
la mano al interlocutor, decirle todo sin 
dejar ningún espacio a sus posibles du
das o interrogantes, imponer un solo tipo 
de respuesta y crear una ilusión de re
troalimentación. 

Nuestro aprendizaje desde 
la práctica 

Hasta aquí nuestras previsiones so
bre ese instrumento pedagógico. Pero la 
práctica nos ha llevado mucho más allá. 
Cuando untexto paralelo se juega en to
das sus posibilidades, como viene suce
diendo en un alto porcentaje de los 
producidos hasta ahora, nos encontra
mos con prácticas pedagógicas como las 
siguientes, desarrolladas por los propios 
estudiantes: 
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No ha sido fácil integrar este en sus casas, enterrar allí también la · Localización, procesamiento y apli La educación universitaria en nues
cación de información. -Identificación y tros países no ha resuelto la pregunta. mundo de las comadronas, enraiza placenta y cumplir con ritos propicia

solución de problemas. -Hevalorizaclón y Salvo experiencias riquísimas, la tenden do profundamente en la cultura indí torios. "Según el día en el que nace 

construcción de conocimientos. -Desa cia general corresponde a los trillados gena, con los servicios de salud el ntño podemos anticipar sus virtu

rrollo de la capacidad creativa, crítica y caminos de la enseñanza. Una tradición occidentalizados y muchas veces des y defectos", nos cuenta Tomasa. 

autocrítica. -Bealizaclón de algún tipo de pesa demasiado: la de la cátedra (es de plagados de prejuicios etnocéntricos. Ella domina la cuenta del calendario 

investigación. -Empleo de diferentes me cir, el lugar situado en lo alto,desdedon Existen más de 15 mil comadro ritual maya, elemento fundamental 

dios de expresión. -Capacidad de eva de se habla), la de transmisión de nas en Guatemala, reconocidas por de la vida cotidiana del indígena. 

luar. -Ampliación de la riqueza información. El "sin enseñarle nada" de los indígenas como "abuelas". Son "Para el bautizo del niño nosotras 
expresivo-comunicativa. -Profundización Platón no entra ni por la ventana en mu mujeres fuertes, decididas y bonda tenemos que bañarlo, entonces es 
en procedimientos lógicos. -Reflexión so chas aulas. dosas que ayudan a enfrentar la po cuando matan un pollo y nos dan co
bre la propia experiencia. La pregunta por el aprendizaje lleva breza y adversidad a sus mida", contó Juana, quien en varias 

Es decir, a poco de andar, el texto a cuestionar las viejas funciones atribui· compañeras campesinas, con quie ocasiones ha sido criticada por su 
paralelo fue mucho más allá de lo que das a la universidad: docencia, investiga nes se identifican y dan parte de su marido por las penurias, hambres y 
habíamosprevistoy nos abrió horizontes ción y servicio. Si añadimos una cuarta, vida. desvelos que pasa por atender un 
pedagógicos nuevos, en torno de los se produce ese cuestionamiento: la fun Su oficio es ritual, no se convier parto. 
cuales estamostodavía trabajando. ción de promoción del aprendizaje. !¡¡¡¡:II::::::::"':';:;:;:;;::::::~~ OS pasiones ten en tales por voluntad individual. "A veces nos pagan con dinero, 

¿Qué clase de propuesta es ésta? Ellas son elegidas y protegidas por otras con maíz o alimentos, peroElaprendizaje ¿No vienen acaso los estudiantes a las deidades mayas para recibir a los cuando una ve que ellos no tienen ni 
La pregunta por el aprendizaje tiene aprender? ¿Nose pasan añosen eso? innumerables hijos de los "hombres para comer no se les pide nada, y es I '" :~~oc~~~~a a lo 

más de 23 siglos. Aparecede una mane de maíz". que, ¿cómo les vamos a pedir si lo No es igual venir a aprender que ve largo de siglos y siglos: la ra estremecedora en el Menón de Platón nir a ser enseñado. La mujer designada para ser que ellos necesitan es que le ayude
ligada a un tema más que presente en pasión por la creatividad y madrona recibe desde niña las pri

co
mos?", expresó la comadrona Tere

toda sociedad: la virtud. Sócrates, el per sa.meras "señales" sobre el trabajo que la pasión por el control. Lasonaje de la casi totalidad de los diálo desempeñará entre su gente, las ~ Al finalizar el encuentro, un grupo 
gos del filósofo, afirma: "El va a primera se vuelca al cuales pueden ir desde frecuentes ~ de parteras del Quiché ofreció en 
descubrir, buscando en común conmigo. sueños sobre niños, hasta consecuti g una colina cubierta de vegetación, aprendizaje, la segunda a la 
Yo no haré otra cosa que preguntarle, vas enfermedades que no encuen 8 cerca de Chichicastenango, una ce
sin enseñarle nada". Queda inaugurado enseñanza; la primera al tran cura. Estas "señales" dejarán de -g remonia a las deidades mayas para 
en ese texto un problema no resuelto: el aprendiz, la segunda a la registrarse en la mujer elegida, hasta ~ la iluminación y guía de las comadre
de un aprendizaje sin enseñanza. que atienda un primer parto. A la ~ nas presentes. En la exclusiva cereinstitución.Dos pasiones recorren la educación reunión asistió una niña de 8 años ~ monia, donde permitieron la 
a lo largo de siglosy siglos: la pasión POi que está ya designada para ser co .ª participación de las enfermeras y
la creatividad y la pasión por el control. ¡~~~¡~¡~¡~¡~;~¡~~~¡¡¡~;~¡~¡~~~I@@¡¡¡¡~;~~~~~~~~~¡~ madrona y es tratada como tal. ~ médicos "ladinos" (no indígenas) del 
La primera se vuelca al aprendizaje, la "No tenemos miedo a que los pe Ministerio de Salud se colocaron 
segunda a la enseñanza; la primera al rros bravos nos muerdan, que los cuatro altares que representaban los 
aprendiz, con toda su riquezay sus posi espantos nos salgan en la noche o cuatro puntos cardinales, además 
bilidades, la segunda a la institución, con que los bolos (borrachos) nos aco del bien, el mal, donde nace y se 
sus esquemas y rutinasprefijadas; la pri sen, estamos protegidas", aseguró la opone el sol.
 
mera a la aventura de descubrir y de
 partera Teresa Lobo, hija de un "bru "Solamente hay un Dios que nos
equivocarse para reiniciar la búsqueda, jo bueno" de la aldea de Nebaj, en el da sabiduría para ayudar, evitar el 
la segundaa la respuesta rígida, al seña norte del país. rencor, entender que todos somos
lamiento de informaciones y de modos Catarina, comadrona del Quiché, partículas, fragmentos del universo, 
de ser; la primera a la creación de cono tiene más de 70 años y ha atendido y que por ello todos somos iguales",
cimientos, la segunda al traspaso de los unos 400 partos. Aprendió a ser par invocó la más anciana entre el humo 
mismos. tera luego de tener 15 hijos, nueve de los inciensos de la ceremonia, 

Los intentos de volcarse a la primera de los cuales, sostiene ella, murieron mientras una joven médica indígena 
pasión han sido muchos a lo largo de la a manos del ejército; su marido fue traducía al castellano.
 
historia. Pensamos, para no abrir un
 muerto por la guerrilla. La comadrona formuló luego una abanico demasiado amplio, en Rousseau 

"Lo que más me gusta es cómo cadena de peticiones a tres deidacon su Emilio, en nuestro Simón Rodrí
la gente nos quiere y respeta", dijo des de la naturaleza, de acuerdo con guez, en Freinet, en nuestro Paulo Frei- ¡g 
esta mujer, de sonrisa fácil, ojos la lectura que hizo de las llamas de re. '" 
buenos y sabios, sin rastro de ren las velas encendidas en los altaEn estos años del fin del siglo nece cor, cuya altiva imagen resplandece res las súplicas fueron aceptadas, sitamos preguntarnos otra vez por el con su hermoso y colorido guipil. por lo que todas consideraron que aprendizaje, quizá de manera más ur- ~ 

La atención que brindan las co les fue renovado su designio y pogente que nunca. La repuesta determina ~ 
madronas es parte de la cultura lo drán así continuar con su invalorable todo un sistema educativo, lo sepano no ~ 
cal, las mujeres prefieren dar a luz misión. O quienes actúan dentrode él. . 

Niño del barrio San Vicente 

I
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Las comadronas y
 
su oficio ritual
 

''Así atienden ellas la mayoría departos en Guatemala" 

n Chichicastenango, ciu temala, instituciones que vienen apo ciento de los niños guatemaltecos ,;. 
al
 

dad ritual del mundo in yándolas desde hace más de cuatro nacen en establecimientos de salud. ~
 
8ldígena guatemalteco, se años en capacitación participativa y En el país mueren más de seis .~

realizó recientemente el gestión de fondos rotatorios para ad emil niños anualmente durante el par
~IV Encuentro Nacional quirir sus materiales e instrumentos to o en los primeros días; igualmente > 

de Comadronas. Una de trabajo, como desinfectantes, li la mortalidad de las madres es muy El futbolín 
treintena de comadronas, represen gaduras o mantas para recibir al be alta. La mayor parte de estos falleci
tantes de los cuatro grupos étnicos bé. mientos ocurren en la población ru

predominantes en el país, se reunie Una representante del ministerio ral. Las comadronas constituyen allí
 
ron para discutir una serie de pro de salud reconoció que la contribu el único recurso para evitar esta tra ¿Qué significa aprender? tos que tendrán relación directa con mi ¿Cómo se aprende?
 
blemas que ellas afrontan ción de las comadronas a la socie gedia cotidiana y por ello resulta im contexto...), no siempre lo trabajamos a
La función de la educación, en cual Reconocemos cinco instancias de
diariamente. dad es invalorable. "Ahora hemos prescindible su relación con los fondo. De otra forma: el aprendizaje esquier ámbito, es ladepromover el apren aprendizaje:

El acto fue auspiciado por UNI logrado trabajarcasi en equipo", indi servicios de salud, tanto para mejo anticipar, pero hay también un aprendidizaje. Llamamos pedagogía al trabajo Con el asesor pedagógico
CEF y el Ministeriode Salud de Gua- có. y no podía ser de otro modo, rar la eficaciay calidad de la aten zaje de la anticipación para convertirladepromoción del aprendizaje através de Con eltexto (en sentido amplio)

ellas atienden casi la totalidad de los ción que brindan, como para en instrumento de reflexión, de prácticatodos los recursos puestos en juego en Con elgrupo
partos que ocurren en la zona rural. individual y grupal.OseAR LJENDO, Oficial de Salud de la Oficina subsanar oportunamente los proble el acto educativo. Con el contexto 

UNICEF/Guatemala A nivel nacional solo el veinte por masde riesgo que se presenten. Demos otro paso. Buscamos unLa mediación gira sobre lo pedagógi Con uno mismo
aprendizaje destinado a desarrollar laca

co, es decir, sobre la promoción del Cada una de ellas puede dar lugar apacidad de: - comprender, - pasar de un aprendizaje. En la tradición latina, y de una relación pedagógica o a una relaciónhorizonte decomprensión a otro, - locali
vez en cuando vale la pena recurrir a la antipedagógica. Suavicemos este último zar, procesar y utilizar información,tradición, el aprendizaje era caracteriza término, a través de una pregunta:- análisis y síntesis, de relacionar, -ous
do yadeuna manera muy rica y amplia: ¿Cuándo se limita, se empobrece el car causas y de prever consecuencias, 

- adquirir el conocimiento escuchan aprendizaje?- pensar en totalidad, - captar las interde
do o leyendo; - conocer; - descubrir; Cuando el pedagogo es un ser incaterminaciones entre los fenómenos,
• venir a saber; - saber de fuente cierta; paz de llegar al otro. Su preocupación- expresarse, - comunicarse, - relacionar
. informarse; - anticipar; - captar algo máxima es el contenido y no el interlocuse y detrabajar con losdemás, - criticar, 
con el corazón; - adquirir una práctica; tor, la institución y no el educando, la- apropiarse de la propia historia y la cul
- percibir; - reconocer. propia expresión y no la ajena.tura, - imaginar, - inventar, - sentir, - en

¿Qué ganamos con esa caracteriza Cuando el texto (es decir, todos losfrentar y resolver problemas, - evaluar 
ción? En la vida diaria practicamos casi materiales educativos) se centra en sí situaciones, - tomar decisiones. 
todos esos recursos, porque necesita mismo, en un desarrollo a espaldas del 

o Una educación que no trata dedesa
mos movernos con cierta eficacia para interlocutor. Si eso sucede, todo se rerrollar esas capacidades, que nada apor] sobrevivir, para relacionarnos, para tra suelve en comercio con el texto: contenita a la práctica de lasmismas, carece de 

.g
:> 

bajar. De acuerdo, pero existen muchas valor. Por eso señalábamos antes que la dos, respuestas, evaluaciones. 
O maneras de practicar cada uno de ellos. Cuando el proceso niega al grupo, 
.¿ primera función deuna universidad es la 

Por ejemplo: todos en la vida diaria anti niega un espacio de intercambio de ex~ depromover el aprendizaje, no la docen
Oi cipamos, pero cuando nos detenemos en periencias y de mutuo enriquecimiento. 
s:e

cia, no la investigación, no la extensión. 
u ese concepto y analizamos su alcance Cuando el contexto no entra ni por laIncluso en cada una de ellas lo primor
~ (prever futuro, prever las consecuencias ventana. Todo está centrado en la "ciendial es abrir caminos al aprendizaje, ess de las prácticas actuales, prever cómo cia", en el pasado, en abstracciones ....",., ofrecer medios para desarrollarse como 

podrán producirse ciertos acontecimien- Quedan así fuera la existencia cotidiana,<:5 ser humano. 
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la afectividad, los espacios de las dia ce tutela sobre alguien incapaz de res La empatía, en este sentido, conduce a H~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡mm¡¡~¡~¡~¡i1~~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡tm~~¡~¡~¡~¡m1t~ GEORGE Mc-BEAN M¡mIj¡j¡~11l1~@¡~¡~~~¡~¡~~~m~¡j¡@j¡j¡j~¡¡j¡j¡~¡~~ 
rias relaciones. En fin, lavida misma. ponsabilizarse desus actos. una conducta de orientación, factible de 

Cuando es despreciada la experien Algunas cualidades del asesor peda producir comprensión mutua y contacto 
cia atesorada a lo largo de anos y la ca gógico: personal entre el estudiante y el orienta
pacidad de aprender de uno mismo. El dor". Este encuentro empático eslaclave. Esdueño deunaclaraconcepci6n 
estudiante es entregado al sistema co del acto educativo presencial. El Tercer Canal del aprendizaje entendido como unjue
mo una pieza de caza, nada tiene que go sujeto a reglas abiertas, a la partici Siente lo alternativo. Entendemos lo 
aportar desde sus vivencias. pación y a la creatividad, lo que supone alternativo como el intento de encontrar 

No hemos hecho más que describir una cuota de riesgo y de incertidumbre.	 un sentido otro a relaciones y situacio

nes. Si el asesor pedagógico siente lo al
de esta manera el modelo de ensenan Siempre resulta mucho más fácil hacer "¿Mami, por qué tengo que ir a la es sobre loscuales laspersonas tienen que 

za vigente en la mayoría de nuestros detutor o dar clases. ternativo buscará cómo educar para la cuela?" hacer una selección con el beneficio de 
países. Una propuesta alternativa busca Establece relaciones empáticas incertidumbre, para gozar de la vida, pa "Vas a la escuela para aprender!" la información. Tanto el canal de eouca
la promoción del aprendizaje en cada con sus Interlocutores. Como afirma ra significar y expresar el mundo, para ción formal como el de educación inforEste intercambio sucede en la mayoconvivir solidariamente y para apropiarse mal deben aportar su contribución, perouna delasinstancias mencionadas. Holmberg (La empatía como una carac	 ría de los hogares en la medida en quedela historia y de lacultura.terística de la educación a distancia, Ca el canal principal para desarrollar unacrece un niño, pero en estos días, conEl asesor pedagógico racas, XV Conferencia Mundial del Constituye una fuerte instancia de ciudadanía informada esel uso sistemátanta información que reciben los niños
 

El asesor pedagógico tiene como ta ICDE, 1990): "La empatía pareciera de personalizaci6n. El valor del asesor pe
 tico de los medios detodo tipodecomupor parte de losmedios y deotras activi
rea la promoción del aprendizaje. Por lo notar la capacidad y disposición, de par dagógico es el de posibilidad de interlo nicación para este propósito.dades, la pregunta se vuelve aún más 
tanto, no caben aquí conceptos como el te del asesor pedagógico, para cución, de diálogo presencial, que El Canal Tres, por \0 tanto, asume un 
de "tutor", "catedrático", "docente" y experimentar, y como si así fuera, sentir significa el enriquecimiento mutuo. Re

pertinente. 
significado preciso. El reto, para citar laLamayoría de losjóvenes adultos di

"profesor". Especialmente el primero es suya por unlado, la incertidumbre, la an cordemos a Platón: "Es que tú no puedes .g Declaración de la Conferencia Mundialrán que han aprendido tanto en su tiem ro •tá viciado de nulidad: alude a quien ejer- siedad y vacilación de los estudiantes... pensar sin alguien que te responda? ¿Es G de Educación para Todos, esel decómopo libre como lo que han aprendido en que hay otra manera depensar?" ~ utilizar todos los instrumentos y canalessu educación formal. El entorno de la in
Domina el contenido. No se trata de ;3 decomunicación deinformación y deacformación ha cambiado tan dramática

cuestionar los contenidos (aunque en -g ción social para que contribuyan a transmente en los últimos veinte años que los 
muchos casos hay que hacerlo) sino la ~ ferir el conocimiento esencial y para quejóvenes adultos están siendo expuestos 
manera en que se ha venido forzando a ~ informen y eduquen a lagente acerca dea opciones de estilo de vida que nunca 
estudiarlos. Una propuesta alternativa ~ asuntos deinterés social.fueron parte de la experiencia desus pa

c:busca convertir el acceso a los conteni rodres. Por lo tanto, la nueva generación 
:~ Regresemos al hogardos en un acto educativo. El contenido frecuentemente exhibe cualidades y ües el dato de la realidad y, por lo tanto, "¿Mami, puedo ver televisión esta 

será siempre algo vivo, rico en sugeren
comportamientos con losque lospadres 
no se pueden asociar. Los jóvenes adul	 noche?" 

cias y en caminos de interpretación y tos de hoy en día pueden ser talentosos ría de los niños en todo el mundo ad "No. Tienes que hacer tus tareas es
profundización. en una variedad de actividades, astutos	 colares".quieran un nivel mínimo de aprendizaje

Facilita la construcci6n de conocl· en la comprensión y más prestos a desa para el año 2000, en combinación con Tal vez uno de los principales retos
mientos. Tarea consistente en abrir es fiar la autoridad. También sienten frustra un avance positivo para alcanzar los re para lospadres eseldecontestar la pre
pacios de reflexión, de intercambio de ción ante la variedad de opciones que querimientos básicos del aprendizaje en gunta del niño en una forma tal que ayu
experiencias y de información para facili aparentemente tienen a la mano, pero todos lossegmentos delapoblación. Pa de a zanjar la brecha entre las
tarlaconstrucción deconocimientos. que parecen imposibles de lograr. Sean ra poder lograr esto, se hareconocido el generaciones. El reconocimiento de que

cuales fueren los retos individuales para papel poderoso de los medios en el losmedios tienen mucho que ofrecer, noAprendizaje con el texto la juventud, los educadores nos vemos aprendizaje informal o incidental, bajo el solamente como un artificio para mante
Primera condición: obligados a buscar las soluciones en to concepto del Canal Tres. La vasta in nerlos quietos o para distraerlos de sus 

da la gama de las posibilidades en lugarUn texto como algo vivo, capaz de fluencia delosmedios en lasociedad co tareas escolares, o como un factor que
detratar deencontrarlas en la historia.abrirse a la interlocución con el estudian mo fuente de información y como corrompe los valores, sino como una 

te. elemento de formación de los valores y fuente importante de información que esEl año 2000 
Entra en escena aquí el discurso pe delasactitudes, lo reconoce ahora como tá formando la manera en que los niños 

dagógico, distinto de los señalamientos, En la Conferencia Mundial de Educa un canal tan importante como los dos piensan. Si lospadres no están dispues
de lasórdenes, de la obsesión por expli ción para Todos que se llevó a cabo en primeros, o sea los sistemas de Educa tos a sentarse con los ninos frente a la 

Jomtien, Tailandia en 1990, UNICEF, alcarlo todo, de los caminos trillados, de la	 ción Formal y de Educación No Formal. televisión para discutir las implicaciones~ 
falta deimaginación y decreatividad.	 igual que UNESCO, el PNUD, el Banco Con el ritmo explosivo de cambio en de lo que sus niños están viendo, para.,;
 

~ Mundial y otros organismos, se compro la sociedad, se havuelto esencial que la reforzar lo bueno y deliberar sobre lo ne
Es pedagógico un discurso que se 
>.	 metieron a hacer un esfuerzo especial y gente esté informada y tenga conoci gativo, esto puede ser tan perjudicial padesarrolla en unestilo coloquial, favoreceal	 

concentrado para asegurar que la mayo- miento sobre losasuntos que afectan su ra el aprendizaje del niño como cuando~ la relación dialógica, promueve la perso

III bienestar en forma crítica. El SIDA, el lospadres no demuestran ningún interés
 
~ nalización, esclaro y sencillo y está dotaOc	 GEORGE Me-BEAN, Oficial de Información de 
~ dode una gran belleza de expresión. Un	 abuso de sustancias, la planificación fa en lastareas escolares desushijos e ig

la Oficina de UNICEF de Barbados. 
miliar, las prácticas denutrición, el medio noran totalmente, aparte de ejercer la>

al 
discurso capaz de lograr un proceso de Traducción del artículo "The Third Channel 
comunicación, una especie de conversa An Explanation", Children in Focus, UNICEF, ambiente, la tolerancia étnica y religiosa, disciplina, los años más importantes para 

volumen 5, número 2, abril-junio, 1993. son ejemplos dealgunos de los asuntos laformación desu hijo. Oción entre el interlocutor y eltexto. 
Niña vendiendo en el mercado 
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Atrás empiezan a quedar los "cule Al cabo de tres días de reunión los nacio Cabrujas, participó en un taller na En síntesis: Pero también se vive un encuentro, 
brones" que repetían una y otra vez la participantes redactaron una declaración cional de escritores de televisión que se Un texto lo suficientemente rico como un acompañamiento del proceso, una 
fórmula de la niña campesina enamora en la que reafirmaron su intención de llevó a cabo en la capital venezolana co para que el estudiante mantenga con ruptura de los hábitos individualistas de 
da y burlada por el patrón, o la vieja his continuar combatiendo el alcoholismo, mo repetición de laexperiencia de Río. él una relación dialógica, capaz de estudio. Y se produce una construcción 
toria del hijo perdido y reencontrado lasdrogas, el maltrato físico y moral con tomar en cuenta sus informaciones, deconocimientos."María Alecia lzturriaga, Oficial de In
después de mil vicisitudes. La sociedad tra los niños y las mujeres y toda forma conocimientos y experiencias. Terrible confusión de la educación aformación de UNICEF en Caracas, cuen
latinoamericana de los 70, la de Simple deopresión contra los más débiles. Pero ta que para la grabación de una Un texto que favorece el diálogo con distancia tradicional: quien estudia solo 
mente María y El Derecho denacer, se además todos partieron con la intención el contexto, a fin de orientar al estu está aislado. En torno de ella se estrucsecuencia relativa a una jornada de va
vapara darle paso a lasociedad de Malú detransmitir los mensajes de UNICEF a cunación en la telenovela de Cabrujas, diante al intercambio de conocimien turan materiales como si alguien, por el 
Mujer ydeAlcanzar una Estrella. través desus personajes e historias. sus productores solicitaron la asesoría tosy experiencias. mero hecho de noasistir a un aula, estu

Los resultados no se hicieron espe de UNICEF, con lo cual se estableció Un texto que favorece el diálogo del viera sin nadie en el mundo. Y se deriva 
Una cita con creadores rar. Pocos meses después de la reunión una relación de intercambio y estrecha estudiante consigo mismo. de allí la obsesión por los controles y la 

Uno de los intentos más recientes de Río, algunos de los personajes feme colaboración. evaluación a seres concebidos como inUn texto que lleva a una mayor impli
por darle una intención educativa a pro ninos de las telenovelas más populares dividuos sin ningún contacto entre ellos.En otros países el proceso marcha cación delestudiante con el tema tra
gramas de gran audiencia fue promovido aparecieron dándole pecho a sus hijos El grupo existe siempre, ya sea denlentamente. La colombiana Martha Bos tado. 
por UNICEF en noviembre de 1991, en lugar debiberón. Pero, ¿se puede de tro del aula, en la familia, en la comunisio de Martínez, firmante de la Carta de y más aún, untexto que no se limitacuando invitó a 18 escritores de teleno cir hoy que elesfuerzo ha continuado? dad e incluso entre seres que vivenRío de Janeiro, da cuenta de un frustra aldesarrollo decontenidos sino que ofrevelas de 7 países latinoamericanos y de distantes unos deotros.Dos años después de aquella reu do intento por tratar de un modo distinto ce alternativas de aprendizaje, sugiereEstados Unidos para explorar la posibili nión, UNICEF indagó con algunos de los la temática de laviolación. "La comunica prácticas, orienta en la relación con el Aprendizaje con el contextodad detransmitir, a través desu podero asistentes sobre su experiencia al poner ción entre libretista, director y equipo de contexto, muestra caminos para aplicar,so medio, los temas de la supervivencia, Partimos de una afirmación: El conen escena lostemas dela niñez. trabajo es muy difícil. Yo traté de utilizar experimentar, interrogar, interactuar...laeducación y el desarrollo infantil. texto educa.la telenovela como vehículo de un trata Dos elementos claves, entonces: elLos más importantes libretistas de Esta verdad no es tomada en cuentaLas experiencias miento diferente al problema de la viola • ~:i~~!~%~~:;~sde discurso y las propuestas deprácticas deAmérica Latina, entre ellos Delia Fiallo, por buena parte de lossistemas tradicioción, pero me llevé una sorpresa al aprendizaje.Miguel Sabido, Fernanda Vílleli, Sergio En El paseo de la Gracia de Dios, nales, ya que sus materiales y sus prodescubrir que el director había hecho aprendizaje, no la docencia, 
Vainman, Gloria Pérez, Mariela Romero, una serie venezolana que cuenta la vida una recreación de una escena de una puestas de aprendizaje aparecen, 
Benedicto Ruy Barbosa y Martha Bossio, de una tradicional calle caraqueña, va película norteamericana". no la investigación, no la Aprendizaje con el grupo precisamente, descontextualizados, sin 
se reunieron para revisar su responsabi rios personajes interactúan alrededor de extensión. En cada una de Retomemos algunos conceptos verti ninguna referencia a la vida y al entorno

En La Banda delGolden Rocket, una
lidad de escritores, para aprender sobre unhogar decuidado diario, de modo que del estudiante.

telenovela para jóvenes, el argentino ellas lo primordial es abrir dos en el trabajo Eldiscurso pedagógico,
los temas de la supervivencia infantil y la rutina de atención a los niños y temas En educación a distancia el contextodeDaniel Prieto Castillo.Sergio Vainman logró incluir con éxito 
para estudiar la posibilidad de incluirlos como la alimentación o la salud, quedan caminos al aprendizaje, es es el principal espacio de interlocución.mensajes que intentan prevenir el SIDA "Punto de partida y de llegada: el 
en sus historias sin caer en la monotonía incorporados de manera casual en me Lograr la relación con el contexto interroy la drogadicción. "La integración de es ofrecer medios para otro. Partir siempre del otro, dice el juego
delosespacios institucionales. dio delatrama central. Su autor, José 19- gándolo, y en muchos casos modificántos temas, así como el de la no violencia pedagógico,

desarrollarse como ser dolo, es la concreción del aprendizaje.contra los niños, se ha hecho siguiendo ¿Toca hablar de comu nicación? Así, la educación se pone al servicio delasreglas dejuego dramáticas, detal for humano. Bien: ¿podrías arriesgar una definición?, lavida, y no del tema o de ladisciplina.ma que no aparezcan fuera de contexto ¿podrías entrevistar a tu compañero y Y en el contexto están en primer luy el público no reaccione en forma nega ¡~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡~¡¡¡¡I¡I~¡~~~~~;~;~m¡~ preguntarle qué entiende por ella?, ¿po gar los otros seres, y además otros textiva", dice Vainman. drías imaginar una situación caracteriza tos, espacios, objetos, historia, cultura,
Para este escritor lo más importante da por la pobreza comunicacional?, formas deproducción...

de la reunión del 91, vista a distancia, es ¿podrías dibujar en la pizarra un esque Todo esto dacabida a actividades de
el hecho dehaberse relacionado con co ma distinto del vigente (emisor, mensa percepción, de interacción, de reflexión,
legas de todo el continente y constatar je...) ? 

deproducción y deaplicación.
que todos comparten preocupaciones y y mil posibilidades similares. Nuestra experiencia en Guatemalaretos similares. "Lo que yo destacaría de Pronto el discurso fluye en todas di ha demostrado la importancia de volcarla reunión esque por una parte, remarcó recciones. Ya no hay un propietario de el aprendizaje hacia el contexto, comola función social de nuestra tarea, y por cierto tema. El grupo se lo ha apropiado una manera de recuperar la diaria exis(; otra, que de no haberlo convocado UNI y comienza producir información de ma tencia para la labor educativa.~ CEF, tal vez el encuentro no se hubiera 

o nera vertiginosa. No solo información, 
w. dado". 
o por supuesto. Quedémonos en ella por El aprendizaje consigo mismo 
8 El taller de Río fue un gran paso en ahora. La pedagogía de la transmisión Y no solo la diaria existencia, sino la 
-o favor de la temática de la niñez, pero es es literalmente improductiva. Cuando propia. Hacer tabla rasa con la vida de 
~ preciso reconocer que los libretistas son uno habla para veinte o treinta, solo esQ) alguien para enseñarle, es un verdadero 
..§ solo un eslabón en la cadena de la pro- rey su discurso. El resto toma notas pero insulto. Demos un ejemplo extremo:o 
¡;j ducción televisiva, por eso se realizó no aporta nada. En una alternativa como cuando se obliga a un niño a no expre
~ también una reunión con los ejecutivos la presentada aquí todos producen, to sarse en su lengua materna en la escue
:~ de las principales compañías producto dostienen algo importante que ofrecer. Y la, algo por demás común en nuestros 

ras de la región, y sin duda, encuentrosÜ pronto la cantidad de información es países, sobre todo cuando de culturas 
similares deberán seguir haciéndose con enorme. ancestrales setrata. 
losdirectores y con toda la gente que de

termine el contenido enlas radios y pan
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Las experiencias volcadas en eltexto 
paralelo, han permitido reconocer la im
portancia de la expresión del propio ser 
del educando en el trabajo deaprendiza
je. Uno de losprimeros resultados dees
te aprendizaje eseldedescubrirse a uno 
mismo como siendo capaz de producir, 
crear, criticar, investigar y, sobre todo, de 
revalorar la propia sabiduría y el propio 
pasado. 

Asistimos a un proceso de autoesti
ma yde independencia, tannecesario en 
la labor pedagógica contemporánea, es
pecialmente para personas adultas que 
han crecido en un sistema capaz de ne
garles lasmás elementales iniciativas. 

Estas cinco instancias de aprendiza
je, apenas esbozadas aquí, significan 
para el quehacer pedagógico el espacio 
natural decrecimiento y deinvestigación. 
Cuando un sistema logra involucrar a 
sus participantes en todas y cada una de 
ellas, no solo promueve el aprendizaje, 
sino que permite a un ser o a un grupo 
abrir camino atodas sus posibilidades de 
trabajo y derelación. 

¿Qué evaluar? 

No es lo mismo evaluar enseñanza 
que aprendizaje. En consecuencia, un 
proceso centrado en este último lleva por 
necesidad al protagonismo del interlocu
toren su evaluación. En la enseñanza el 
estudiante es evaluado, en el aprendiza
je el interlocutor hace de la evaluación 
misma unproceso deaprendizaje. 

Está en juego aquí la superación del 
infantilismo pedagógico. Si alguien, a lo 
largo de la producción de su texto para
lelo, ha sido capaz de recuperar expe
riencias, elaborar documentos, analizar 
situaciones personales, entrevistar a 
otras personas, recoger percepciones 
propias y ajenas, procesar materiales, 
revisar documentos producidos dentro y 
fuera de la universidad, enfrentarse críti
camente a losmedios dedifusión colecti
va... ¿cómo no va a ser capaz de 
evaluarse? 

¿y cómo no va a poder hacerlo a lo 
largo de todo el proceso, tanto del de 
aprendizaje, sujeto a los requerimientos 
del sistema educativo, como del desuvi
dacotidiana? 

Ninguna postura lírica en todo esto. 
Quienes no pueden vivir sin algo que 
evaluar, tienen ante sí el texto paralelo, 

como un producto en el cual es posible 
apreciar todo elproceso deaprendizaje. 

La acumulación de los productos 
constituye el texto paralelo, y esta es la 
historia misma del proceso deaprendiza
je. Historia tangible, comprobable, medi
ble... Pero, sobre todo, y es lo que 
realmente interesa, testimonial del au
toaprendizaje. 

Elaprendizaje como un hacer 
Toda persona o institución que se 

lanzan alespacio dela educación, tienen 
una tremenda responsabilidad: ladel ha
cerajeno. En efecto, siempre en educa
ción sele pide a alguien que haga algo. 
Esto suena obvio hasta el grado de lo 
pueril. Y sin embargo, hay muchas for
mas posibles del hacer. Un sistema le 
puede pedir a alguien unhacer humillan
te, repetitivo, carente desentido, mínimo 
en relación con sus potencialidades, po
bre, esquemático, apenas suficiente co
mo pasar un requisito (como dicen en 
México: ''yo hago como que te enseno, 
tú haces como que aprendes y el Estado 
hace como que me paga"). Ese hacer 
llena a menudo los objetivos de los mi
nisterios: más escuelas, más maestros, 
más aulas repletas de gente, menos de

serción... Pero nadie se pregunta más 
allá deloslímites cuantitativos. 

Desde la pedagogía, la pregunta es 
siempre por el aprendizaje. Y, si nos ate
nemos a las cinco instancias presenta
das, el hacer se abre a amplias 
posibilidades, las cuales son en primer 
lugar de carácter cualitativo, pero a la 
vez arrojan productos que el sistema tra
dicional no es capaz de generar. La 
orientación es muy sencilla: se trata de 
pasar de un sistema volcado sobre sí 
mismo, sobre la tradición, lostextos yel 
docente, a otro centrado en el interlocu
tor, que de objeto pasa a ser sujeto de 
su propio proceso. 

En educación a distancia un cambio 
en profundidad del hacerde los estu
diantes, exige una revisión de muchas 
de las prácticas directamente heredadas 
delos peores vicios dela educación pre
sencial tradicional. En efecto, no han de
saparecido sistemas centrados en el 
control, la descontextualización, la res
puesta esperada (y a menudo forzada, 
para poder pasar alguna prueba), la en
señanza orientada a la transmisión. Y a 
todo esto se suma el estereotipo del es
tudiante aislado, como lo que se recar
gan aún más el dirigismo y la digestión 
aislada, y casi siempre atropellada, de 
contenidos. 

Arriesgamos una explicación: la edu
cación a distancia tradicional se apoya 
con cierta comodidad en la necesidad de 
losadultos detener un título, uncertifica
do que les permita abrirse camino en la 
sociedad. Como esa demanda existe, es 
posible llenarla masivamente, con unmí
nimo de esfuerzo pedagógico. En sínte
sis: una pobre oferta para una demanda 
nacida dela necesidad. Cuando esta últi
ma es muy grande, el propio aprendiz se 
veobligado a superar la pobreza del sis
tema. 

Pero para nosotros la educación a 
distancia es tan educación como cual
quier otra y, por lo mismo, sejuegan en 
ella no solo la tarea de responder con tí
tulos a las exigencias sociales, sino fun
damentalmente de humanizar los 
procesos de aprendizaje, de ofrecer al
ternativas viables, posibles, a la creativi
dad, a lacapacidad, a la propia historia. 

La humanización del aprendizaje sig
nifica una manera de humanizar la vida, 
las relaciones sociales, lasprácticas coti
dianas, el trabajo profesional y la propia 
posición ante la realidad.• 
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El poder sutil de la telenovela
 

Temas como elde la infancia 
reivindican a la telenovela como 
instrumento deformación social. 
Los escritores más importantes de 
este género en América Latina 
evalúan su experiencia conlos 
nuevos contenidos, dos años 
después de la cita promovida por 
UNICEF en Río dejaneiro. 

~~~~1~~i~~~~J~~l~;~~~i~\1~~~mful1~%'1 

i a 
w 
si 
'S La sociología, la psicología de mao 

sas, la comunicación, la semántica y
~ 
Cii 

hasta la economía, han tratado de expli
e car lasclaves desu extraordinario poder."6
 
::l Unos con ánimo exclusivamente descrip

~ 
s tivo, otros con la intención deaprovechar 
"ti sus ventajas para desarrollar propuestas.", 

U	 que conquisten nuevos públicos y le 
ofrezcan nuevas historias a las audien
cias desiempre. 

a telenovela es uno de los Calcuta- esos programas representan la Fue así como surgió la corriente que 
géneros más vilipendiados, única posibilidad de entretenimiento. La intenta otorgarle una función social algé
difamados y menosprecia más barata, la más familiar, la más próxi nero del dramatizado, rescatando para la 
dos por la crítica de televi ma a su cotidianidad, y a lavez, la única televisión esa vocación deservicio extra
sión o por quienes dicen ventana posible hacia otras realidades, viada por el apetito comercial de las 
ejercer esa función desde hacia otros mundos.	 grandes productoras. 

los medios masivos. La telenovela ha evolucionado hasta Esta nueva manera de hacer teleno
En cambio, para millones de televi llegar a convertirse en uno de los fenó velas, inscrita en la llamada televisión 

dentes del mundo -de Buenos Aires a menos culturales más estudiados. Una para el desarrollo, ha llevado a la panta
rápida revisión de las bibliografías de lla nuevas temáticas: la drogadicción, el 

PATJllelA IRlARTE DlAZ GRANADOS es periodis una docena de ensayos publicados en SIDA, las preocupaciones ambientales,
ta especializada en asuntos sociales y am
bientales. Editora de publicaciones del revistas especializadas, da cuenta de el nuevo rol de la mujer y muchos otros 
Centro lnterdisciplinario de Estudios Regio cientos de títulos dedicados al género aspectos de la realidad urbana de los 
nales de la Universidad de los Andes. del dramatizado, del "soap-opera". anos noventa. 
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