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i11~1es t1~c>s y cor11t111icaclc>1~es se 
e i1.c·t1 en t,ré n -) at""él con.se> l i (~l<1 r 
una cult11ré1 e pélZ. 
Ya es hora de que dejen sus mutuas reticencias, 
sus incomprensiones, sus diferencias de lengua
je, para contribuir a una percepción constructi
va del mundo que nos rodea, sea éste el real o 
el re-creado por los medios masivos de comuni-

. / 

cac1on. 

En Colombia, el reto del encuentro no puede 
ser una utopía, ni un ejercicio académico: es 
una necesidad, por la descomposición social de 
nuestro país y la responsabilidad que le incum
be a las dos instituciones la educativa y la 
mediática en esa descomposición bien sea por 
acción, pero, sobre todo, por omisión. 

a 

1 1 , 

Ambos sectores, el educativo y el comunicacional, 
deben presionarse uno a otro y unir esfuerzos 
para lograr que los colombianos tejan identidad 
nacional, encuentren comunidades de sentido y 
de valores, sepan analizar críticamente qué tipo 
de destino se les está vendiendo a través de los 
medios de comunicación pero también cómo 
pueden darle a su aprendizaje escolar otro con
tenido y otras metodologías más acordes con 
los adelantos tec1:1ológicos. 

Hay una paradoja en las relaciones entre las 
dos institucione3· la educativa y la comuni
cacional : cuando su papel es propiciar un me
joramiento de las relaciones humanas y cultu 
rales, parecen darse la espalda. Resulta enton
ces indispensable encontrar puntos tangenciales 
entre los dos mundos, para enriquecerse mu
tuamente. 

Ello implica, por parte del comunicador, entrar 
en la lógica pedagógica y aprender allí enfoques 
diferentes del conocimiento; por parte del edu
cador, adaptar a la lógica mediática los miste
rios del aprendizaje y los de la interacción entre 
seres humanos, en este caso el alumno y el 
docente. 
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<<¿Cómo no hacer entrar 
la T. V en la escuela si ya 
está adentro, quiérase o 
no, por la influencia que 
ejerce sobre los saberes, 
las aptitudes y los compor
tamientos de los alum-
nos?>> se pregunta con 

Genevieve J acqui
mot- .1 

/ razon 

Pero a la vez, ¿tiene senti-
do mantener en lo mediático 
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esas dicotomías que han dis
torsionado todo intento peda
gógico de largo alcance, como 
seguir considerando que los fines 

u 

de la televisión comercial son tan sólo recreati
vos e informativos, en tanto que los de la tele
visión pública son educativos y culturales? 

Ante la avalancha de una televisión privada en 
mala hora impulsada desde el propio Estado 
que no tomó las precauciones necesarias para 
reforzar la televisión de interés público, ¿en qué 
quedan los esfuerzos pedagógicos que desde la 

. 

escuela, buscan propiciar en las nuevas genera-
ciones un nuevo pacto social entre los colom
bianos, una mayor vigencia de los derechos hu
manos, la construcción de una ética civil? 

I 

e a 

nuevo mundo. 
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Ese encuentro entre lo 
, 

mediático y lo escolástico 
puede y debe hacerse, 
siempre y cuando se su
pere una etapa que podría 
llamarse de <<relaciones 
bobas>> entre educadores 
y comunicadores. ·Ya el 
tema de discusión no pue
de ser si cerrarle o no la 
puerta a la T. V y a las 
nuevas tecnologías de la 
comunicación, o si la es
cuela está en la época de 
las cavernas mientras que 
los medios ofrecen un 

Para el comunicador, y desde los medios, el reto 
es darle a éstos un sentido pedagógico; para el 
docente, desde la escuela, lograr que esas tec
nologías no se limiten a ser simples ayudas 
audiovisuales sino que contribuyan a la adquisi
ción de saberes. 

Para ello, resulta en primera instancia indispen
sable revisar ciertos prejuicios que de parte y 
parte han dificultado cualquier propósito 
integrador. 

n 
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LA T.V. NO ES COMO LA PINTAN 

Con alguna frecuencia se escuchan quejas cons
tantes sobre la influencia, considerada siempre 
negativa, de la televisión. Se cree que la televi
sión no educa, sino que deseduca y que, por lo 
tanto, la escuela o el colegio deben contrarres
tar o corregir sus efectos. Ello ha llevado a una 
satanización de los medios por parte de los sec
tores educativos. Como toda satanización, tiene 
también su explicación en el miedo a lo desco
nocido. 

Para Dominique Wolton, 2 aceptar que la televi
sión es alienante, . uno de los estereotipos más 
constantes, es desconocer la posibilidad de 
·escogencia y de capacidad crítica del público 
(pp. 3 8 y 42). Otra cosa es la dominación po
lítica y económica ejercida a través de la televi
sión, a la que se trata precisamente de resistir. 

" 

" . " . 

' 

a 

Esta actitud despectiva, no sólo de los sectores 
pedagógicos sino en general intelectuales, lleva 
a dejar la televisión a su propia suerte, y de 
paso, a negar le a los receptores (sean éstos 
alumnos, padres de familia o los propios docen
tes) la posibilidad de influir sobre ella. Lleva 
también a cercenar el espacio de lo cultural y 
educativo, quitándole un campo de acción e in
fluencia hoy estratégicos para cualquier intento 
de construir identidades y reforzar valores. 

La mentalidad satanizadora de la televisión está 
tan arraigada en nuestra idiosincrasia que re
sulta significativo cómo en la ley de la cultura 
recientemente aprobada sólo hay escasas y más 
bien precarias referencias a los medios audio
visuales como vehículos culturales: la obliga
ción del Estado de proteger el patrimonio co
lombiano de imágenes en movimiento (Art. 12); 
las artes audiovisuales figuran en la lista de 
expresiones culturales que merecen estímulos 
( Art. 18); el derecho preferencial del Ministe
rio de la Cultura:· como socio de Inravisión, a 
mínimo <<diez horas de T. V. para la difusión de 
actividades artísticas y culturales>>; existe una di
rección de comunicaciones en el nuevo Ministerio 
(Art. 67) ... y un pare de contar. No se menciona 
lo audiovisual en los principios fundamentales 
de la ley y reciben mucha más atención los 
<<p·atrimonios culturales sumergidos>> léase 

. galeones naufragados . 
. . . . 

. . 

. " . 
. . ·:: •, .. 

·:;. ' 

" . . .. 

. · · Semejante menosprecio desconoce que la tele-
.. visión · es nada menos que el <<vínculo social de 

.. ··· Ja ·modernidad>>, para utilizar otra expresión de 
, Wolton. 
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Pero otra distorsión relacionada con la televi
sión es la que tiene que ver .con su triple fun
ción educativa, recreativa y formativa. En una 
esquizofrenia fomentada por· el propio Estado 
se suele distinguir entre televisión educativa y 
cultural por un lado y televisión recreativa y 
comercial por el otro, como si en lo comercial 
no pudiera entrar el concepto de lo educativo. 
En este aspecto, basta recordar la ~e.rie Plaza 
Sésamo, de 1969, que premeditada y pedagó
gicamente utilizó la lógica comercial. ·y .. publici
taria del impacto, de lo inmediato. ::'~on todas 

·.•: 

las reservas que esa metodología pudo · implicar 
y que fueron recalcadas por la responsable de la 
programación infantil de la BBC al no aconsejar 
la importación de la serie a Gran Bretaña, el 
hecho es que Plaza Sésamo fue la experiencia 
de educación por medio de la televisión de 
mayor impacto que se haya realizado hasta 
ahora. 

Si se alega, con estrechez de mente, que la te
levisión comerci~l no puede ser educativa o 
formativa, se excluye también que pueda ser 
deseducadora .y deformadora. Tampoco tendría 
sentido la formación de una conciencia crítica 
frente a los medios como elemento esencial de 
la construcción de una cultura·, y en nuestro país 
que tanto la necesita, de una cultura de paz desde 
y a través de los medios. 

• 

• 
1 

/ 

o e a e 

U na tercera distorsión notable en relación con 
la televisión tiene que ver con cierto menospre
cio por la imag~n, como si la imagen fuera 
<<menos>> qu~ la palabra, como si necesitara de 
menos capacidad de receptor para ser transf ar-
mada en conocimiento. .. 

El origen de esta distorsión se encuentra, por 
supuesto, en la cultura libresca pr()pia de lo 
escolar, de lo <<intelectual>>. Pero, como bien lo 

. .•: 

anota Jesús Martín-Barbero,3 el mqd,el.c¿ de co-
munica.c,ión pedagógica, colocad.Q :;;,;;::,~fi "': actitud 
defensiva se desfasa <<aceleradarti'.~f1'te .. de los 
procesos de comunicación que hoy ~llamizan la 
sociedad>>, y cita a Brunner: <<el aprenqizaje del 
texto (del libro de texto) asocia, a través de la 
escuela, un. modelo de transmisión de mensajes 
y un modo de ejercicio del poder, basados am
bos en la escritura>> . 

.. 
La revisión de esa mentalidad se hace todavía 
más apremiante en un p~ís de tan pocos lecto
res y tan pocas bibliotecas como Colombia. Pero 
también hace falta para adentrarnos en el mun
do de la televisión. 

n 
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Por lo .. g~p~.f~~!> Se suele adoB.t;i.r.·:: un enfo.que sim- Estamos entonces muy lejos del esquema sim-
plista e'n ·:.r.~.~~~~Qll con la intj;:a.g~{-i, como una f or- plista según el cual las imágenes de televisión 
ma primari:ª11.;;=::.:~e conocimien;t·a. ·····sin embargo, la devoran al televidente, lo alienan. Ver televi-
imagep n~~~~·~::yiene sola, sino que se acompafla sión es conocer, pero a ·través de un proceso 
siempre dé .. :::·::;;§,~;p:idos, de palabras. Pero además, que, en gran parte desconocemos y, por lo mis-
la imagen : ~:~W,ite lecturas de mayor o menor mo, desaprovechamos . 

., ·:', .... .-:·:.:JFO·tundiddd;::s~gún la actitud~:~,de~;,quien la recibe. . : ,s:::::t·;:r:t:::;::::::~~:::¡;;.:.:;f .. :·:·:..... 
1
. 1 ... .•.. 

1
·· :::::=::::;::::::=~::::t::::::1 .. <:·:· .·.. ..,::::. 

> ~: .. ·: ... ··;;:· < .:<:,.:. ·:: .. N ..... , ....... o· .... .s .o. ;:::l"ot : >··no; ·r~~ ~;e: :: e 1 s UJ. et.o. ... :"''·r\fo:e:::'·C~.~p· :;:'.t. ,;o r no c o mi· enz· '"'ar::.:-.·:· :.~:: ·. ·· ¿ n e s·e ,,,,.,, ::·=tg :~!:l·f~ xt 0 cu tu r ~t jj. il!< .. a··· . 1 rr1 a=g~p:.: t ª m P 0 c 0 

.;;::;!;:::::.i:.-:;·;: .. : .... "' · . . 'r :-- ... :_ .. ¡:~·~· .. ::. ·:,.~~·~:: .· .~ ; · :_-_·::;:·: :·:~.·:, puede lim]~~~·r.s~ . a ser u~;~¡::;.;;;. <<ayuda>> ·q~stinada a 
.>·::.:-.·:.: a v1v1r cori)·:::::,la·:::·:,.: 1magen que:::,·:·.· rec1be puesto···.que \ · .. ·.·· .......... ······ ;;::::- ·•:::t ·\ ::. ·•• • • 

~~'.];~: . .:·::=:::.1::-:··:r:-:-::.-•. ,.. . . :·¡·:.::;:::: :?;: .. ·· ··::_::·c. :·· ... · y una <<pers.:~~~:·t;:;:. a >> pá·r::a:;::::::,::·.!~m:=flF .~::-:.... e a gun 
:t::·'.;:r:;:,. te varias ne.u.e.emc1ones porf1•l:le··.·:.es <<Otra>> i orma d · .. , ... ·.ri: ·=···•,_ .. _.., ...... h.··· .. ::: ... ····:::: ......................... ·................ d 
··':•l~tr; r >· <·r ' u ..... = ... , .. ,.. ... '" .. ···· ..... mo o tan 1n1=ruv:ente que a'. "tfras:eorna o mu-
·:J~:Kt de conoc!íl')?í~·hto distinta · ··a.el tradi~e; ·10·nal ' .: ..... : .. ·,_;, ... _.:;;::,. .·· ·-.· .... :. ···· ..:: . ..: ... :· ,: ... 
/':•:füt~::= ..... \ .< ' .:..--- . ·.:. ;. . , . :· chas maneras": a~ -::· ver el mundo ·.··. . . . .. :::: '.' 
.n::¡:f. silogístico,jií¡lI!~'ue estuvimq~<·~f~mpre acÓstuitl- . .' < ' . <. · . ~" 

brados etj_.:;::.~::~;~¡~~(iente. Desrit'~iiP..zar ese prot~·s·'~·.· Un eJempl .. ~·:: ... ·:.'e$-' ·lo que ~!~fne suced1er1:qJ'© en los 
··::./.:,.:.:: .. :,;,!>:.:::--·:'> :··.=·~s ªS~í?~á-r qttt~'-:<ft·::·cono~i~i~btb::.::.:::ge .. la televisión .:\.· ...... !lledios_ ... : .. ·.~ .~::·crítos . . No ~s >~-:~.a~ualiq:~:-~:·: si en la 

··· .... cófri.0' medi(r' es un aprelldlza)e ffi<Ís o menos díagra.rriáéión de' los mediOS 1iéS:CfitOS lo visual 
consciente, más o menos avanzado, hasta llegar adquiere cada vez más importancia. Debe mez-
a lo que es realmente <<leer televisión>>, es decir, · clarse inextricablemente con el contenido para 
como lo recalca Pérez Tornero4 <<captar mundos ser algo diferente de la lectura de caracteres 
en movimiento, reconocer acciones y situacio- más ilustración como era antes, de esa manera 
nes, explorar contextos, estructurar sentidos, de hacer más agradable la lectura, de apoyar al 
realizar operaciones lógicas, avanzar hipótesis y texto, de ser el ·simulacro de lo real. El perio-
modelos de comprensión. Es, en definitiva, or- dismo escrito entonces también ha tenido que 
denar y clasificar mundos de objetos inertes y acostumbrarse a esa nueva manera de concebir 
de seres activos>>. el mundo en el que junto con lo que va a decir 

tiene que imaginarse la impresión· visual que va 
a causar lo que va a decir, lo que implica un 
cambio de actitud y de mentalidad, todavía muy 
tímidos, por cierto, como sucede con la escuela . 

• 
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ENS.IMISMAR LA T.V. 

La influencia de la cultura audiovisual se refleja Como tecnología, como discurso y como len-
en .todas las actitudes . y gestos cuttu_ral .. e:s de la . guaje, l~ .'·, .. te.·'l.e :\Tí::s 'ÍÓ'il :_·~,P,:r.e una infinidaq:: .. , . .,,,· ·de::·, ,·, : ,::-,:.-::¡'.~: -:.>: .::: 

S,oc!eda.~ -moderna . P :e. allí .;'que el P:r.o·c~so interrqg:ª:pt::es tanto par,á:'.·:.'. ~!::,''·' comunicado~:::=:,:., ~omo :, -:: .,:.,,.-:<' 
cog,no¡;citivo de la imagen. y a través de .la irrta- para el:, d~cente. : .A, <·• . [J~,'.t '*{ . 

. · .. · ·:··: ;> . . . .. 

mentáies de la aproximación entre c(>'IÍlljIJ.i- . guar cómo funciona la ;f.V.; sino qué dillí~ó:Síó,n?; .. ' , ... 
cadore¡; Y educadores" ·• • < · · social tiene esa tecn01ogía. 'Por ejemplo l<Í ti~l<E~~·•r" 

. ' ··. -... :.:. ··; .. _- · ··:.-:·· < .. _:·· .. ~ ' ··::· -·· :. -· - ;· ... ,.,. 

Con este punto de· partida, la adopci<f>µ ·:_::_9e visión lleva :a <é>'rdenar af,:,:·:mu:ndo en forma <<ra;...'"'"·· 
me!odologías de análisis crítico de me4i0.~ii1, ~e dial», :i;l• c<1ifi~~Ítuirse en r~Í ; .~~cleo que le da sen
cotiiu11icación y su integración a la vida '.' ~ss,g'.l~r tido a ¡:::: fo4o el recorridé,,>, , . :;g:!!:~ escoge lo : que es 

50 pueden llevar a una influencia mucho más·' ~~ci- públi~~.-:·y: Jo que es espac·i·§.: ·:·público.5 En .ese sen
siva de la educación .en la formación de _cult\;lr9: tido la-;,televisión es ego't~11;t:.rica, . de tal . m:anera 

. . · "'ciudad·ana. - , , .,·, .. -. ·.:::::,<.-.: .. ·:::=.: .. :,-:·~, .. · _.,., .. _:,, .. :.,:· ·._:;_ :,,·:, .. :.:'.:,·.·:, l)_Ue lo · qu,e ".-no :, .. :existe por::.\,·y"i',,·P~~ra ella, . deja '-,~-~-:".<_· ·::: :e ,,··:~::: -· 
. . ~ . . =~· . 

existir y eso influye en la cultura, sea ésta elitista 
o popular, de minorías o de mayorías. 
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En tanto que lenguaje (otra dimensión de la Como discurso (la tercera dimensión) la televi-
.,, ",.,,,,::',{\::::::'i:,::':~::;;,t,~!;~.¡;¡::¡::~_¡;. te 1 e v ~§;!,~:Q J,,.:::,,DQ,\,,:,,~§,r::§,P 1 o im a ©.N.,~::,,,,,:,, :;:(4.ffi:P i é n es so ni - :,,: .. :,,S;~~:;@.tt~;:::=~~:: , .,~A fl forma diferente g§ i · 4 . : , iu-t,i..n 4:<?i ó n 

e~~ ciar . lo qu;.~1j,~lev1s1on ofrec~;,,;a traves del §S!r r d1scurs1va de·t~~¡il;· .Y. esta in~~~ada por la e.~m-
lt4'fili tido de l~lfj~ en · ~l ,vide~~J\\:1ip ~ los 1~~~~~$ b_i?ación de ~~f¡~ps m~c_~,,~1?"~· ·: ide~t!ñca-
: .:'::(·:::· ·::,:.,-,i.{:~,;:=::::;:t{:' que em p 1 ez~áfai::,:=:::,i:~'.::;:: dedicarse 1 e:,:,;'::'excl us 1 v am e:h:t·e:7': "té 1 c1 o n, r eco no c1m'1~rtuc», f ami 11 at1Qia~ :d·1s o 1 u c1 o n de 
;;_.-: '.i'.''.i: .-::::::;:{!;:;;tfu'.~~l-:,. · · . -=~;:::·;:'\;:-;:.:':::::t~::!¡::::i1 .' :::,,, ::;: . .' :: _,;:::~.:~§.::_. :.:'· ,::-2::=:;::::::-:::, • · ::. , : , :.: .,¡,~:~:=;:;!~~::;,:~'.:: .. ' . • . '-_¡:':~~¡¡-:¡H;:¡:::.lf .::::::=:: =:·: · f > · : · :o::, . . . • / 

,;.::::·:::::,:::::::::::,:,~,.~,¡,;.;~,,:, sonido J ue ga,=:t~J&t11>:=;;·lflª p el f un dam en tal y la_,,, rm a'ge.n 1 os tiempos y €1.@,,:,,:?.~@s=·-. es p a c1 os,,_,,_::,,:;:::.:snÉ>J et1M:ac1 o n>> 6 
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No resulta extraño que encuestas hechas a ado
lescentes sobre lo que han aprendido a través 
de la T.V muestren porcentajes muy bajos, no 
porque la televisión no enseñe (bien o mal) sino 
porque aún el adolescente está prejuiciado: lo 
acostumbraron a separar entre una televisión 
que recrea y una escuela que (bien o mal) en-

,..., 
sena . 

Pero la manera como se ha tratado en el mun
do· el tema de la educación para los medios de 
comunicación ha •. tenido varios enfoques. 

J acques Piette, profesor de comunicación de la 
Universidad de Sherbrooke, de Quebec, 8 divide 
en siete grupos, desde el punto de vista teórico 
y metodológico, la actitud pedagógica frente a 
los medios de comunicación, según la manera 
como se percibe la naturaleza del público (pa
sivo, consumidor activo y racional) y la influen
cia de los medios (directa, indirecta, a corto o 
largo ·plazo, acumulativa, etc. ). Veamos: 

l. Perspectiva del impacto , satanizadora de los 
medios y estereotipante de los receptores, a los 
que se considera pasivos e incapaces de análisis 

/ . cr1t1co. 
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2. Perspectiva de tos usos y gratificaciones (Uses 
and gratifications) , que hace énfasis en la mane
ra como se construyen los mensajes y en los 
hábitos de consumo. 
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EDUCACIÓN <<POR>> Y <<A TRAVÉS DE>> LOS MEDIOS 

La misteriosa televisión tiene entonces muchas 
facetas que necesariamente la conectan con la 
escuela, ya sea como ayuda audiovisual para la 
labor pedagógica, como medio cultural y educa
tivo (<<escuela paralela>> la llaman algunos) o 
como producto de consumo habitual. 

Por eso, el gran reto es producir desde la escue
la nuevos modos de relación 'Social que tengan 
en cuenta ese papel preponderante de la cultura 
audiovisual. Ello no es fácil, porque implica, en 
el caso de la televisión, enfocarla como medio, 
pero también como un fin en sí misma, a través 
de sus símbolos, de sus lenguajes, de sus dis
cursos. Implica descubrir los componentes y pro
cesos de esa <<cultura mosaico>>, menos sistemá
tica, más impactante en el corto plazo pero que 
se olvida con rapidez (¿tanto como se olvida lo 
libresco?, valdría la pena preguntárselo). 

Cuando se empieza a otear ese nuevo mar que 
aparece en y a través de la televisión concebida 
como un medio cultural, aparece una gama in
finita de posibilidades de investigación pero 
también, de acción participativa. En e·l caso con
creto de Colombia, muchos han empezado a 
navegar por ese mar y a utilizar su capacidad 
creativa para sacarle el mejor provecho. Urge 
sin embargo hacer un recuento y balance de 
todas esas experiencias, por ahora más que todo 
aisladas. Y se impone una _búsqueda sistemática 
de los puntos de encuentro para que tanto 
comunicadores como pedagogos contribuyan a 
darle sentido social a todas estas nuevas tecno
logías y maneras de conocer el mundo. 
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