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COMUNICACION/EDUCACION:
ITINERARIOS TRANSVERSALES

Hace unos cinco afJos comenzamos un intento de lectura y de com-
prensi6n del campo de Comunjcaci6nlEducaci6n, al cual caracteriza-
mos en aquella oportunidad como complejo, problematico, viscoso, con
.materiales blandos y escasas lineas de demarcaci6n; un area prete~cli-
da por diferentes perspectivas te6ricas y por diversos intereses practi-
cos: un territorio denso y opaco, donde suelen confundirse las practi-
cas sociales y sus ambitos, las practicas profesionales, las nociones y
los conceptos que alimentan perspectivas.'

Siempre el intento consisti6 en atravesar el terreno como n6madas 0
como navegantes. Por eso, el prop6sito de este trabajo es invitar a reCOITer
(como 10 hace un transeunte 0 un navegante) el campo de Comunica-
cion/Educaci6n a quienes encaran el quehacer en el mismo. Mas aun:
el texto que presento puede considerarse como confluencia de textos 0
de apuntes de un "cuaderno de bitacora" de un navegante. Es decir: una
invitacion a atravesar, antes de quedarnos estacionados 0 de anclar tem-
pranamente, para mirar desde ahi el campo. La intenci6n es volver a transi-
tar (ampliando) el debate y la problematizaci6n sobre/en Comunicacion/
Educaci6n. y no disciplinar prematuramente el terreno.

EI mapeado de Comunicaci6n/Educaci6n sugiere una traza en forma
transversal de un territorio confuso y desordenado, poroso mas que
compacto, signado mas por la dispersi6n que por la concentraci6n.

J. Huergo y otr05. Comunicaci6nlEducaci6n. Ambitos. pracUcas .y perspectivas. La
Plata. Ed. de Periodisll10 Y C0ll1unicaci6n (Universidad Nacional de La Plaia).
1997; cap. I.



Esta misma situacion, en 105 tiempos de alteracion de 105 principios
del trazado del mapa cultural, nos !leva a intentar una modesta topo-
grafia mas que un ambicioso mapa. Los mapas siempre dan idea de un
trazado mas permanente y con aspiracion totalitaria; en cambio, una
topografia anhela ubicar referencias para recorrer un territorio mas
relativo. Pero, ademas, una topografia no solo delinea un territorio y
sus zonas, intersticios, accidentes, honduras y elevaciones, peque-
fias sefias para atravesarlo, sino que la topografia es el conjunto de
esas zonas, intersticios, accidentes, honduras y elevaciones, es decir:
alude al mismo territorio como sefia de identidad, como un lugar habi-
tado y hablado porIa otra topografia: la que traza un plano. En este
sentido, la topografia alude a 105modos de atravesar un territorio que,
en principio, podr[an ser tres: 105atravesamientos que hacen hincapie ..I
en las relaciones entre las instituciones educativas y 105 "horizontes
culturales", 105 que se proyectan vinculando la educaci6n con 105
medios ele comunicaci6n y los que vislumbran el lazo posible entre
educaci6n y nuevas tecnofogias.2

En este modo de atravesar el territorio, es posible observar un enfasis
en la posici6n que aeloptan 0 deben asumir las instituciones educati-
vas frente a los "horizontes curturafes" 0 formaciones, en ciertos senti-
dos distinguibles, que tienen intluencia significativa sobre el desa-
rrollo activo de una cultura, que presentan una relaci6n variable (y a
veces ocuftada) con instituciones formales y que condensan movi-
mientos y tendencias con componentes residuales y con alcances
disimiles en la construcci6n del escenario cultural futuro.! '

Los "horizontes culturales" pueden ser entendidos de un modo sus-
tancial, como algo puro e incontaminado; es el caso de la actitud de
negaci6n y den llncia , desde el horizonte cultural escolar, de 105medios
y la cultura mediatica, debido a los efectos y manipulaciones que pro-
ducen. De alIi que se produzca una denuncia moralista, pOI'las deforma-
ciones y degradaciones provocadas pOI'los medios sobre las audiencias
inlluenciables, y otra progresista, que condena la invasi6n cultural y la
manipulaci6n ideol6gica ejercida pOI' los medios.:! Organizados en tor-

2 Hicirnos ya un intento previo pOl' describir los rnodos de relaclonar comunicaci6n y
educacion, en J. Huergo y otros, op. cit .. cap. 2. Continuarnos la descripci6n de una
topografia en J. Huergo y M. B. Fernandez, Territorios de COIll1lIlicacioll/Educaci6n.
Santafe de Bogota, Universidad Pedag6gica :'<aciollal. 1999.

3 1. de Oliveira Soares en "Debate sabre proyectos de educaci6n para la comunicaci6n
en America Latina", entrevisra de A. I-fanmann, en revista Dialogos de la COtnu17icaci6n.
N° 37, Lima, 1993. ':i '

:

. nuciones diferenciadas, 105 horizontes culturales escolar y
~ ,1r:S I tuarian como dos escue/as paralelas: fas instituclones es-
dIaticO ac '6 d Ime diatica juegan un papel paralelo en la percepCl n e mun-

colar Y mde. t 'buci6n de saberes, en la adquisici6n de valores y en los
den la IS nIl' d I' t" d I0, d 'alizaci6n La instituci6n esco aI', a la a 11Sonca e aesos e SOCI . .
proc Il'bro y de una organizaci6n lineal y total de los contem-
. prenta Y e I d' P t1m d'do y se ha desordenado frente a los me IOS. ara 0 ros,
d ha retroce I . , . . t
os, b' I medios establecen una distribuClon de conOClmlen os

en cam 10, os I 'b d, vertical y masificadora que LaEscue a, contn uyen 0 a re-mucho mas . ., 'dI nformismo social y la domm8ClOn. Ya sea como aparato I eo-
forzar e co 0 agencia formadora de conciencias, la escuela esta sien-16aico0 com

0' / da pOl'105medios y su horizonte cultural, y se encuentra endo despaza ,
rofunda crisis de hegemoma.<

un~i~ embargo, 105 "horizontes culturales" deben en~enderse como.
. b' dos en pugna Y en conflicto dentro de escenanos comunes y1m nca , , I a1 L50S compleios de desorden y descentramlento cu tur . a
en proce" 1 . '/1 d 1

1 en definitiva, es un campo de lucha pOI' e slgm lca 0, en ecu tura, . ' D
e refleian una multiplicidad de valores, voces e mtenclOnes. eque 5 " . ., lEd ... e

alli que en algunas investigacion~s en ~omumcaclOn uc~cI?n s
h a empezado a considerar la lDtensldad de las contradlcclOnes

~ .. t posocioculturales y las redes de conformismos, reconocl~len os u 0 -
siciones que se evidencian en las instituciones educatlv.~s: La co.m-
prensi6n sociocultural ha recorrido el camino ~e la semlOtlca ~OClal,
el interaccionismo simb6lico, la etnometodologIa y la etnografla. Se
han podido establecer, asi, los alcances del desorden y de los procesos
de descentramiento cultural. En particular. ha side poslble comenzar
a comprender las alfabetizaciones posmodemas: form~s de transm.isi6n
de conocimientos, saberes, practicas y representaclOneS, relaclOna-
das con multiples modos de comunicaci6n, divers.~s formas de
estructuraci6n de la percepci6n y una total transformaClon en la cons-
trucci6n de las acciones, las asplraciones, los imaginarios colectivos.
Estas alfabetizaciones multiples estan principalmente provoca.das pOI'
Ios medios y las nuevas tecnologias, a la manera de una "pedagogia
perpetua" que excede el control y la organizaci6n escolar, pero reco-
nocen asimismo otras fuentes de significaci6n, como la "cultura de la
calle" y 105grupos de referencia que en Ella se configuran, y la misma
cultura de la escuela.5

4 M. T. Quiroz, Todas la voces. Comllnicaci6n y edllcacion en eJPen;, Lima, Contratexto-
Universidad de Lima. ] 993.

5 P. McLaren, Pedagogia critica. resistencia cll/tural y /a prodllcci6n del deseo, Buen~s
Aires, Cuad. Aique. 1994, y La escuela como performance ritual. Hacja una economla
politica de 10s simbolos y 105gestos edllcalivos. Mexico, Siglo XXI. 1995.



EI segundo modo de atravesar el territorio de Comunicacion/Educacion
comprende practicas y proyectos de accion que, lejos de encontrarse con-
densados, hacen cad a vez mas poroso y multifacetico aL territorio. Sin
embargo, recorriendo intersticios, es posible observar un comun sentido
hegemonico marcado porIa perspectiva pedagogica. La pedagogfa de /a
c0J11unicaci6ncomprende diferentes enfoques y problemas; entre eUos: el
enfoque funcional-culturalista que emprende el estudio sistematico de
la comunicacion como hecho cultural, desde las experiencias del British
Film Institute (fundado en 1933) hasta la Association for Media Literacy de
Toronto, Canada; y eLenfoque latinoamericano que procura transformar
los medios de informacion en medios de comunicacion, promoviendo la
criticidad y el diaJogo;fide este modo se salta a una pedagogia de la co-
municacion educativa que alienta la participacion y Lahorizontalidad.

La expresion /os medios "en" /a escue/a indica la atribucion de Lm sig-
nificado particular a Ia relacion entre comunicacion y educadon esco-
lar, que ha adquirido gran relevancia en la practica como una especie de
"sentido preferente". En este caso, el enfasis esta puesto en los usos
socioeducativos de los medios, diferenciados segun los modelos peda-
gogicos que los enmarquen. Existen propuestas de uso infOlmacionaI, que
apuntan a incrementcu' informacion dentro de una linealidad en Ia trans-
mision; en este caso, los medios utilizados cumplen una funci6n mera-
mente instrume11lal como apoyo, soporte 0 refuerzo de la ensefmnza. Otras
propuestas respond en a una perspectiva funciona/ista, que se caracteriza
pOl'no plantear cdticamente las condiciones de conflicto estructural de
nuestras s.ociedades. Finalmente, Ias propuestas animadas por un mo-
delo pedag6gico Clitico apuntan a provocar instancias clial6gicas frente al
material utilizado, 10 que alienta la refiexi6n y la toma de posicion, 0 se
centran en eLuso de los medios en la "educacion popular", como una
alternativa.7 POl' 10 general, eI modelo cdtico contiene una modalidad
participativa y se procura integrar a los medios en un "proyecto educati-
vo". En esta linea algunos auto res (haciendo especial referencia a la edu-
caci6n a distancia), plantean un enfoque alternativo centrado en la capa-
cidad productiva (como emisores) de Ios receptores, 0 en la participacion
en diferentes mediaciones pedagogicas.

6 Aqui estan pcrmeClnclo las concepdones de Paulo Freire y Antonio PasquaJi. Veanse
10s trabajos de F. Gutierrez. EJ lenguqje total. Pedagogfa de los medius de comunicaci6n.
Buenos Aires. Humallitas, 1973 y Pedagogfa de la cOlllunjcacioll, Buenos Aires,
Humanitas, J975. y D. Prieto Castillo, COl1Junicaci6nyedlicacion. Quitu, Cuad. Chasqlli.
Ciespal, 1992,

7 POl' cjempio, M. KaplLlI1. A la edllcacion poria colllullicacicin, Santiago de Cllile, UNESCO/
OREALC, J992.

....' ", . Icaso de la educaci6n para la recepci6n, el enfasis esta puesto
,:, :.:,rq,Ene rocesos subjetivos, eguiparando al educando con el receptor,

:,\.-,:',;.::en,10sp desarrollos de la investigacion como en practicas educati-
:', . "" to en'''<,\,: tan 8 L experiencias en esta linea han intentado elaborar una meto-

'.,vas, _as ue tlIviera en cuenta no ya los medios de comunicacion sino
dolofgJa~n mediatica, es decir las relaciones que las personas esta-
Su unCJ 1 I d' , d ' -

ntre ellas remitiendo as a as can [ClOneS e recepClOn, a
blecen e' . . 0d'aciones multiples, y esto en relaclOn con los productos, e
Ias me 1 , "h d d I 'b'l'd d ddo por "recepcion actlva a e enten erse a POSl J 1 a e
este mo , d' 1_. dId' t d 1
I
t I' una lectura critica y 1aoglca e os me lOS,cen ra a en os

a en a I 'd d d I " ' . Io tos y las instituciones 0 as comun! a es e egJtlmaClOnce apren-
~~Z=jesy de interpretaci6n Y apropiacion por parte de I?s sujetos. Mas
aHa de estas propuestas, el problema, para otros, conslste en desarro-
liar una pedagogia critica de /as alfabetizaciones posmodernas, cuya fi-
nalidad es crear comunidades de resistencia que enfrenten a 10hege-
monico: pedagogias de oposicion cap aces de desenmascarar el lazo
politico existente entre los nuevos modos de comunicaci6n y las prac-
ticas sociales que se legitiman, y de negar 10s mandatos de una ·nueta
empresa civilizadora de barbaros,

La educad6n y Ias nuevas tecnologias
de 1a informaci6n y 1a comunicaci6n

EItercer modo de atravesar el campo nom bra trayectorias en su mayona
emergentes 0 potenciales, no consolidadas suficientemente, que con-
firman la dispersion y la diversidad debido a la correspondencia con
servicios educativos cuyos usuarios pertenecen a sectores sociales dis-
tintos, Es oportuno observar que, con la configuracion de las escuelas
como "productos culturales", el problema de las nuevas tecnologias tam-
bien tiene relacion con el pocler de los consumidores, 10que contribu-
ye a configurar nuevas imaginarios y nuevas distinciones
socioculturales entre los consumidores ae acuerdo con el producto
cultural que consumen y segun las tecnologias con que estos cuenten.

8 Debemos mencionar en esta linea de trabajo a G. Orozco Gomez; vease Recepci6n
televlsiva, Mexico, Universidad Ibcroamericana, 199 I; "Television. receplores y
negociaci6n de signil1cados", en Televisi6n y producci6n de significados, Mexico.
Universidad de Guadalajara, 1994; con M, Charles, Educaci6Jlpara la recepciun. Hacia
una lec[lIra crilica de 105 medios, Mexico. Trillas, 1990, entre otras obras. Tambien a
los chilenos'V. Fuenzalida y M. E, J-lermosilla; vease de V. Fuenzalida, Educaci6n
para la cOl1Junicaci6ntelevisiva, Santiago de Chile, CENECA/UNESCO, 1986, Y "EI
programa CENECA en recepcion activa de ia TV", en rev, Diafogos de la COfllllllicaci61l,
N° 19, Lima, 1988: de M. E. Hermosilla, Explorando fa recepcioll televisiva, Santiago
de Chile, CENECAICEBCISEP. 1987.



La-cuesti6n, a e-sta altu;a, (10puede reducirse s610a las perspectivas ..
tecn6fJla y tecn6foba, que son 0puestas y exc1uyentes; las ventanas por',
las que es posible acceder a la relaci6n entre tecnologias y educaci6n}
se refieren a diferentes zonas que, muchas veces, se entrecruzan y en-:\
tremezclan y que dan cuenta de la complejidad del problema. Una pri-.
mera ventana ubica el problema en el debate autonomia/dependencia
en America Latina, referido a la inclusi6n de tecnologias en educaci6n.
Otra ventana condensa una pr'eocupacion por decidir que y cuales tec_
nologias incorporar como medios de ensefianza y·como las tecnologias
vienen a renovar la enseJianza misma. La tercera ventana hace hinca-
pie en la necesidad de una apropiacion de las tecnologias desde hori-
zontes pedag6gicos, aprovechandolas para transformar la pedagogia tra-
dicional. La cuarta plante a la cuestion del conocimiento en un ecosistema
comunicacional que redefine la relacion hombre/maquina; en esta li-
nea algunos se preguntan por Jos alcances de la duda y la busqueda,
como motores del conocimiento critico. Aunque sin agotar los accesos,
una quinta ventana propone erJsenar conocimientos tecnologicos para
acceder a un caudal formidable de informacion disponible, 10que pro-
vocaria transformaciones en las estructuras sociales y economicas; esta ,.
linea se ha hecho fuerte en las reformas educativas neoliberales de los .',
noventa. EI problema se abre en un abanico de interrogantes acerca del
conocimiento, la interaccion y Ja socializacion, la nuevas formas de
sodalidad y sensibiJidad; esto e5, interrogantes que giran en tome al
vinculo tecnicidad/educacion y que alcanzan las nuevas formas del
ecosistema comunicacional.

La topografia nos habla de un reConodmiento primario: el de la trama
de la que esta constituido el campo, que posibilita la identificacion de
una topologia configurada por los Sentidos hegemonicos de "comuni-
caci6n y educadon". Por eso, la propuesta es suspender las eviden-
cias construidas por una infinidad de proyectos y practicas en "comu-
nicacion y educacion" y transitar la interrogaci6n por el imaginario
hegemonico que ha invadido y slgue saturando el campo. Un imagi-
nario que esta configurado por dos sentidos que hablan de "educa-
cion para la comunicacion" 0 de "comunicacion para la educacion",
donde el para de ambos manifiesta Un anudamiento significativo que
atribuye a la -comunicadon una situacion de causa para lograr efec-
tos educativos, 0 a la educacion tJna fundon para alcanzar la comu-
nicacion armoniosa. Pero, ademas, cuando las instituciones estan sien-
do desbordadas por el desorden Cultural actual (en especial la
institucion escolar), necesitamos desplazar el lugar de las preguntas:
suspender la obturacion provocada por la pregunta sobre la reladon

._-----_._--- ._.------- -------.--- - -- -------------
.", ' . . Ian tea ria en terminos de, 'wciones identlflcables y rep o' de "comu-

s Inst! I s sentidos hegem OICOS
t~e ~ eS culturales, ya. que 0 a formacion residual y otra

fQt:nia~lOneducacion" osctlan ~~tre.~ esta trabajando ]a hegemo-
. 'niOacion y9 Y esto implica perclblr co como inevitables 0 nece-gente. t'd s que aparecen .eJ1ler .< de esos sen I 0 , .• d CI'on" y como 10 esta. traVeS d" unicaClOn y e uca ,

n.i~a en el quehacer e co~ ituciones y proyectos que los encar-
si:lrl?~dOa traves de actores

t
, ~~:~tificaciOn con ellos, obturando otros

'hacle . tando una au OJ
. an expenmen
'",n 'dos posibles.. sent!

.. :;:,';,'"'1 ' cion residual
,"La.esco aflz~on para la comunicacion"
. y la "educacl , "n-
. .. . ' , . niento historico-social efectlvo, que ttene I

·Como tendenCia Y mOVlld ., a sobre los procesos cult4rales, la
f1uencia significativa Y eCIs1v, da a la vez como una formadon

, de ser caractenza . d d n
escolarizac16n pue ~ mada en el pasado pero cargan 0 e se -
cultural residual, en tanto or] como un modo material y conden-
tldos el proceso ~uJt~:al actua 'lcacion", que ha otorgado sentido a
sador de "comumc.a~lOnd:nS~~:r y regimenes de verdad que se produ-
determinados domlOlOs cen consumen en torno a la es-
cen distribuyen, circulan, r~produ r~ceso en el que una practica
cueia, La escolarizaci6n deslgnad.~n d~se a nivel masivo en las socie-
social como la escolar, va ex~~ 11:~scuela se va constituyendo como
dades modernas. De este mo, ' era de organizar los procesos
instituci6n destinada a pr.o.duc.I:un:r~~:ncionar cotidianamente y de
de sociaJizacion, de habihtaclOn p debe entenderse en rela-

d conocimientos que
transmision y US? e ., n~les de la modernidad (Ios mer-.
cion con otros nucleos orgamzaclO.) con sus rasgos propios (la
cados, ]as .empresas y las hegedmomas ~Y1aconfiguracion de hegemo-
sociedad capitaiista, la cultura e masa ,

- ] d . ) \0
nlas y a emoc:aCla. . 1 la escolarizaci6n esta intimamente

Como formaCion cultural resIdua, . I de los sudetos y sus cuer-
I d' . I' iento socia "emparentada con e ISClPlOam , . d las pnicticas cl.llturales co-

pos y de los saberes; la racionalizaclOn e ,. e identificacion de un
nfusas' la construcClOntldianas, oscuras y co , , . d una logica escritural, cen-

estatuto de la infancia; la producclOn e tra otros modos de educa-
trada en el texto 0 en e] libro; la guerrt co~ S' la configuracion de un
cion provenientes de otras formas c~ t~ra ~ 'sa beres practicas y re-
encargado de la distribudon escolanza a e ,

d I ria cultural de R. Williams.
9 ESIOy asumlendo los conce~los e eo .. da de la Modernidad". en AA. VV., En
10 J. J. Brunner, "America Latma en la en~rucb i6n-FELAFACS. 1992.

torno a /a identidad /aUrloamencana. MeXICO. pc



pr.esentac!ones: el maestro moderno; la definicion de un espacio pu-
blIco .naclOnal y !a ~o.nsecuente formacion de ciudadanos para ese
espaclO. E~t?s pnnclplOS estructurales" pueden ofrecernos 'un crite-
rio genealoglco. de .~nalisis; pero dificilmente pueden explicarnos del
todo la esc~JanzacJOn hoy: todos ellos han sido puestos en diversos
grados clecnsls en la actualidad, tanto desde la clinamica sociocultural
concl'eta, como clesde la teoria. Con la escoJarizaci6n se ha proclucid
un s~nti~~ f~erte que podemos nombrar como "educacion para la co~
mUnt.caclOn . Esta representacion hegemonica ha permitido que
IesurJan con fuerza en 105procesos educativos por 10 menDs tres as-
p.ectos de la esco!ari.z~ci6n que se constituyen como creencias/prejui_
ClOSy que se reslgmfiCan en propuestas pnicticas actuales:

I. ~a prlmera creencia tiene que ver con un desplazamiento produ-
cIciopor la modernidad que se reproduce en la escuela: el despla-
z~m.ie~to d.e las formas desordenadas de la cotidianidad al
dlsclphnamiento social como concrecion del anudamiento entre
orden y control. En concreto, se renere a que Ja edllcaci6n disc/pH-
n.a la"entrada. ~~1mllndo en la conciencia, un supuesto de la concep-
cIon bancana denunciado por Paulo Freire,I2 10 que implica dos
cosas: que el educando es pasivo y que la institucion escolar es la
portadora y guardiana de "10culto". Este disciplinamiento opera
no 5610e~ el orden del conocimiento. sino en el de la cultura y de
las practlcas. Como tal. conserva en el nicho escolar a "10culto"
escamoteando la realidad: ya no existe "10 culto". sino la cultur~
como complejidad y como pugna. Y, ademas. se disemina en ritua-
les y rutinas, en secuencias de contenidos. en administracion de
espacio.s, en d.i~efi.osarq.uitectonicos, en dispositivos de vigilan-
cia. de mspecclOn, de reglstro y de examen y. en particular, en los
modes de trabajar con la comunicacion.

2. L d" a segun ~,cree~cia ~ene rela,cio~ con otro desplazamiento: del
mere estar haCia el ser algulen . que esta unido a la idea del

progre7o como un fantasma, anudado con la obtencion de y la per-
tenencla sobre un "patio de objetos" materiales 0 simbolicos.I3 Pro-
greso que. ademas. instala el "mito de la pulcritud" que no solo
permea el cuidado positivista de la higiene (como regimen de los

II A,.,Giddens, La consrituci6n de la sociedad, Buenos Aires. Amorrortu, 1995; 10s
Pl1l1C1PIOS ~sr1l/cturales son propICdades de profu~da raiz que estan envueltas en la
repioducc16n de jas totahdades societarias. en inteIjuega can las insrlIuciones 0
pnktl~as que poseen mayor extension espacio-temporaL

12 P. Freire. Pedagogia cleloprimido, Buenos Aires, Siglo XXI, 1970.
13 Cfr.I~,. Kusch, Amenca pl'Ofund~. Buenos Aires, Bonum. 1986 y Ceocu/tura del hombre

amCl J(:afJO, Buenos Aires. Garcia Cambeiro, 1976.

, , ) sino como remedio del "hedor" de las culturas america-
"!?uerp~:t~doras de 10demoni~~o. 10barbaro y el atraso En cor:c.r~to,

, I"~nas p f rencia a la educaclOn como preparaci6n para: la clvtlIza-
,. :.,t.; ',hace re e etl'da la vida futura el mundo adulto. la vida social. el
,I '6 prom, .
;.:, I' ,I,~, CI n d el mundo laboral, actuar (usaI', leer. producir) con 105

, I , merca o. I I .<,~, ,": ios Ignora las revolturas sociocu tura es contempor<lnea~: una
~ ':..:"l...me~ltu;a en el estatuto de la infancia, una cultura de 10 eftmero,
,':' ' ..rev d articulacion entre "educaci6n para el trabajo" y el mundo
'I, ,. ,una es I cI

"": del empleo. una desigualdad globalizada en e ~ercado'l I
, era creencia se vincula con el desplazamlento e as CLI tu-
3 La terc "I' . '1" U I" d I 5"" ras orales primarias a la ogica escntura.. na oglca e a e Cll-

tura articulada con el desarrollo de 105 slsdtemas ledgales. e~ es~.e-
"'clal contractualistas. y con las formas mo ern as e organtZaClOn
,d las sociedades.I" En concreto. la conviccion de que la educa-

e tiene que circular alrededor de la lectura y la escritura, justa-
mente como posibilidades de obtener un conocimiento claro y clis-
tinto de la realidad. La escritura se convierte as! en un patrimonKJ
de la educacion y se articula con un modo de transmision de men-

. ',r'" sajes y con una forma de ~jer~i~io del poder culturalmente cent~~-
. ',/,".,da en el libro. como 10calIzaclOn del .saber. Por eso la educaclOn

I persiste en la defensa de una modalidad de le~tura ~omo, proceso
.',.' escalonado y sucesivo, que responde a una clerta hneahdad del

texto y alas secuencias del aprendizaje por edades 0 etapas. De
este modo. la escolarizacion perpetua su escamoteo de la transfor-
macion de 105modes de leer y de la des-localizaci6n de 105saberes.
y trabaja can 105medios como si fueran libros,

La tecnolltopia emergente
y Ja "comunicaci6n para la educaci6n"

!

"1~ I

I, En cierto sentido como formacion cultural emergente. en tanto ten-
dencia historico-social efectiva representativa de nuevos signif1cados
y valores, de nuevas' practicas y relaciones, de una nueva fase de la
cultura dominante, la tecnotltopia revela. sin embargo. la recreaci6n
incesante de un remanente que ha representado un imaginario mo-
derno/posmoderno dominante, Lo que caracteriza a la tecnolltopia es
la ilusi6n (presente en la historia de las comunicaciones) de que las
redes tecnologicas producen una democracia directa. una comuni-
cacion social armoniosa y un mundo mejor; es decir. el sueno de que

14 J. Goody. La /6gica de la eserilura y la orgarJlzad6n de 1a sodeclad. Madrid, Alianza.
1990: W. Ong, Ora/idad y esed/ura. Buenos Aires. Fondo de Cullura Ecollomica.
1993.



es posible re-ligar (can su carga "religiosa") la teenologfa can la felici-
dad de la humanidad.Is Pero. ademas. earacteriza a la tecnoutopia la
segregaci6n de la teenologia can respeeto a la sociedad. la eultura y el
poder. Par un lado, el problema de la transformaci6n de la vida y del
mundo por la introducci6n de la tecnologia se ha descarriado al con-
centrarse en el servicio que ellas prestan al hombre 0 en el uso que
este hace de ellas; es decir, se supone que el instr'umento ha sido
disefiado para que la vida del hombre sea menos penosa, mientras que
los instrumentos han sido inventados por el hombre para erigir un
mundo, un;3 totalidad de sentidos que reclama de la incesante inven-
ci6n de instrumentos que superen a los anteriores.16 Por otro lado, la
separaci6n entre la tecnologfa y la sociedad y la cultura hace del pro-
blema de la tecnologia un asunto de aparatos mas que de operadores
perceptivos y de destrezas discursivas; de modo que los medios y tec-
nologias aparecen como exteriores 0 accesorios a la comunicaci6n,
escamoteando el problema de Ja tecnicidad y los replanteamientos
que esta genera sobre el sentido del discurso y la praxis politica, y el
nuevo estatuto social de la tecnica y de la cultura. 17

La tecnoLltopia ha contribuido a imaginar que es posible la cons-
trueci6n de redes de comunicaci6n transparente; es decir. aJ segregar
la tecnologia de la eultura. a la vez separa a la comunieaci6n de los
(confusos y opacos) procesos culturales. Es a partir de esta formaci6n
cultural ernergente, que se ha reforzado un sentido: "comunicaci6n
para la educaci6n", que contlene la creencia de que la comunicaci6n
implica transparencia entendida como c1aridad, esto es. como 10con-
trario a la opacidad de los procesos socioculturales. Y transparencia
en varios sentidos:

1. Como "~euerdo", mas que como encuentro; es decir, como "con-
trato" que aplana las diferencias y las pugnas y que celebra una
forma atenuada de conformismo social y una visi6n ele la sociedad
como armoniosa 0 carente de conOictos. Esta creencia tiene su
Fuente en la filosofia juridico-politica liberal (en las versiones de T.
Hobbes 0 J. Locke). donde el pacto 0 contrato acalla el desorden,
consagrando un orden tolerante de la diversidad, pero ocultando
la desigual conforrnaci6n de diferencias.

2. Como posibilidad de "retroalimentaci6n" 0 feedback, esto es, como
eircuito que garantiza la efjcacia de un "sistema" preconstruido de

15 A. Mallclart. La invencion de [a cOlJlunicacion. Barcelona. Bosch. 1995.
16 H. Arc,;dt. La condicion humana. Barcelona. Paid6s, 1993: PI'. 169-170.
17 J. Mar£ln-Barbero, De los medias a }as mediacio"es. Bogota. Convenlo Andres Bello. 5'

ed .. 1998: p. xix.

'" 0 entre un ernisor y un receptor (que admite pensar a ese
elaclOnes rno dinamico). La idea tiene su raiz en las "teodas de

, h, lsterna co h I 01' .
;',' , '", ; I .5 " (desde los rnecanicos u organicos, asta os ana ISISac-
! "',," .,:.'!;-,sistern~~bre sistemas procesuales) en las que el sistema preserva
I , ',.' ': tuales ')'brio mediante la conducta adaptativa. representada en el

Su eqUil rberandolo de las perturbaciones 0 tensiones del con-
, feedba~ 'I~SO a traves de desplazamientos que contribuyen a la
",'Jexto. I~C 's constante del sistema (y no a su mera homeostasis).

morfogenesl d .., n 18'.'. strucci6n de una "comunidad ideal e comUnICaClOn ,
3 Como con . "~

. que implica una comunidad de lenguaje que se concrb~tt~a edn IO-
n d de la esperanza esta puesta en la voluntad su ~etlva e osroS on 1 ,.,'.. antes 10 que contribuye a consagrar a a comUTIlCaClOn

?artIcIPb'eti'va' EI supuesto basico parece ser el caracter "activo" de
mtersu ~ . , ,. I d'
las audiencias. 10 que generalrnente SI~~If1Caexagerar a, dImeln-
,0 racional de la respuesta Y de la aCClOn.La dependenCla e os

SlOn ' . I't'"foros" para que Ia recepci6n tenga eonsecuenClas SOClO~O1 Icas 0

a que Ias lecturas oposicionaIes de los textos se artIculen en
par 'd h. formas politicas de resistencia, parece ser compartl a por muc os
investigadores actuales relevantes.19

• •.
4,. Como "interacci6n microecondmican

, en la cual Ios agentes mdIVl-
duaIes pueden actuar racionalmente en un "mercado" equilibrado
en la medida en que· cuenten con una trasparencia informacional.
EI enfoque microecon6mico se caracteriza por. el giro sL1bjetivist~
centrado en Ia accidn de los agentes: 10s productores y los consurru~
dores. Este giro (sumado al avance del neoliberalismo) irnprimi6 en
los estudios de comunicaci6n una mirada eentrada en el comporta-
rniento de los agentes en el rnercado comunicacional. Estas pers-
pectivas soslayan el problema del poder y la ideologia, avaIando la
consagraci6n de una idea de sujeto cornpletamente soberano res-
pecto de las deterrninaciones sociales y estructuraIes.2o

18 J. Habermas, Teoria de la acri6n cOJ11unicativa. 2 vol.. Buenos Aires. Taurus. 1992. Y
K.-O. Ape I. La transformaci6J1 de la filosofia. 2 vol.. Madrid, Taurus. 1985.

19 Como par eJemplo. cn diferentes vertientes, J. Lull. "Recepci6n televisiva. reforma y
resistencia en China". en G. Orozco G6mez (comp.). HablaJ1/os televidentes. EstudlOS
de recepcion en varios paises. Mexico. Universidad Iberoamericana. 1992; K.J~nsen,
'La politica del l1lultisignificado. Noticias de Ja televisi6n .. concienci~ cotldlana y
accion politica- en la misma compilaci6n de G. Orozco: J. FIske. TelevIsIon Culture.
Londres. Meth~en. 1987: I. Chambers. Popular Culture: The Metropolitan ExpedeJ1ce.
Londres. Methuen. 1986. . ..

20 J. Huergo y P. Morabes. EI enfoque microecotl6mico en 10sesrudios de COmUJ11CaClon.La
Plata. 1998. Sabre este debate. vease 'Intelectuales. cOl1lunlcaci6n y cultura: entI:~
la gerencia global y la recuperaci6n de la crltica. Entrevista can Arn:>and Mattelart .
en revista Causas y Azares, N° 4. Buenos Aires. 1996: los trab'lIOS de Morley. y
Curran en J. Curran, D. Morley y V. Walkerdlne, Estuclios ClIltllfllles y comUJ1Jcacl~",
Barcelona, Paid6s. 1998: y tambien D. Morley. Televisi61l, audieJ1cias y estuchos
eu/turales. Buenos Aires. Al1lorrortu. 1996; "lntroducci6n".



Pero la transparenda ha encontrado su limite. Las fronteras han sido ',:
c?locadas, en primer lugar, pOl'las escenas de la "guerra" del final del ·r'

~Iglo XX (que conect~ I.~fic~i6n c.on la tecnoutopia, como narrativa del:'
nuevo orden mundlal ), aun baJo la metaforma del entretenimiento' !.I

En el medio, el ·conlrato" ha demostrado su absoluta incapacidad
h.~mani~adora de las relaciones, de 105 encuentros, de la comunica-
~lOn. LeJos de la armonia esperada, nos encontramos con el limit
Impuesto pOl' una sociedad "depredadora".21 Una sociedad en la qUe
las identidades se forjan violentamente, alrededor de los excesos e~ .
el marketing y en el consumo.

Antes de pensar en 105 proyectos desde alguna teoda, el desafio es ima-
ginal' la tra.nsversalidad en los itinerarios. a partir del interjuego entre
d?s abordaJes que se entrecruzan. Primero: la profundizacion de estu-
dlOs cuhurales de 1a comunicaci6n en 1a educaci6n, capaces de describir
la transformacion en Jas formas. las practicas y las instituciones cultu-
rales. ca~t.urando el sentido politico de la cultura y el sentido cultural
de la polltlca, y fecundos en la comprension del proceso de formaci6n
(en el sentido. amplio de e~ucaci6n) ?osmoderna de identidades y suje-
tos .. Se~undo. la construccl6n creatJva de una pedagogia cIitica de Jas
medlaCIones cu1turales que permitiera que la pedagogia fuera hablada
desde la recor:exio~ entre cultura y politica. y que conjugara la accion'
f~~madora de Identldades en la trama de sus reconocimientos y Ja ac-
cwn transformad~~a de las c~ndiciones materiales desiguales e injus-
tas en la produccwn de esas Identidades.

Comunicaci6n/Educaci6n
en 1a confusa tram a del des orden cultural

Un pr?yecto transversal de Comunicaci6n/Educacion significa comen-
zar a IJ1t~.rrogarel territorio des de los desarregJos. las opacidades. la
re~gLLracwnde pugnas, los destiempos, los intersticios, las brechas. la
senas (aunque pareci~ran insignificantes). Contra la empresa cartesiana
d:. "~laridad y distinci6n", sin el imperialismo "cientificista" (que po-
dlla maugurar una nueva obturacion dogmatical. preguntarnos (sin la
certeza de una respuesta preconcebida) sobre esa revoltura sociocultural
que ~a puesto al ~escubierto el desborde de la escolarizacion y ha evi-
dencwdo su agonJa en 105 microprocesos cotidianos. La pregunta nos
hace atravesar la situacion como itinerantes n6madas: 10 que se re-

I " ,: to con los procesos y practicas socioculturales son los sabel·es.
vejUn t emos que cerraI' y sacralizar prematuramente.

'8>105 :que nO en esoS socioculturales evidencian el desarreglo del
, ,; 'microproc . '6 L It, 11: ,Los . t oclal enarbolado pOI' ]a escoianzaci n a cu ura

, II am1en 0 5 .~:IisciPn ido a revolucionar las practicas y [as representaclO-
. mediatlca. ha .ven 105 lazos sociales y las sensibilidades; Y esto se ha
.,' 'nes imagmanas. tanas en las instituciones educatlvas Yen las pnk-

'd I' las yen d d', .;.,' met! 0 po II e manifiestan. No es tanto un problema e me IOS
'I ,I" , e en e as 5 . d'.' 'ticas qu t 'cnl'cos que muchos proyectos educatJvos tratan e

. d paratos e . (I d"')" ' nI e' a . . s tampoco el problema de otra cultura a me latlca
. trolar YusaI'. nl e I ." d 1 .

, ' '" or con bl aetua solo paralelamente. En os InlCIOS e a epoca
, comO oque . . I '. ," que arato tecnico. el teLescopio. revoluclOno as percepclO-
"", , moderna un aP

d . la representacion de la globalidad; la imprenta
, y desenca eno . . . d

, ' '. nes 'I' I JI'bre lectura de la Biblia, inaugurando un Imagmano e
,',. permit 0 ad) I ., d,-', 'd l'dad (que se articularia con el merca 0; os vla]es y es-

, ,. mdivi u
1
a It s contribuyeron a estabJecer la idea de inmensidad, con

, , cubrlm en 0 .' . h I
I 'i,.', 'sJ forma de relacion entre distancia y tJempo. VlVlmos oy una ace, e-
, , , ,d' I ion de las percepciones las practicas. Las representaclO-
" 'ra a revo uc '. 1 I .: , ' ,. I 'maginarios' pero no son tanto 105 medlOs y as tecno oglas
, 'J'lesy os I' . 'd d I It".ii',:: 105. que desafian a la escolarizacion. sino la teCnlCI a Y a cu ura

::'-</'mediatica en el entramado de la cultura actual. . '
.•.•. .t. Pero esto acontece como pugna en IDSescen~nos ed.uc~tl:IOS? es-

~olares. Pugna entre el desarreglo de las relaclO.nes dlsclphnanas Y
sus imperativos Y la desimplicacion de su marcaJe. pOI' un Lado, y el
remanente disciplinario con su impetu normaliza~or renovado que
'penetra en muchos proyectos e instituciones educatlvas. E~ su luc~a.
la escolarizacion todavia pretende ser portadora y guardJana de 10
culto", y como tal conserva en el nicho escolar a "10 culto" (como obje-
to de culto laico). escamoteando 0 ignorando la cultura ~omo c?mpl~-
jidad y como pugna pOI'el sentido. EI escenario educatlvo esta testl-
moniando la impotencia de la racionalizacion: se ha tr~nsformado en
"campo de juego" donde se e'/idencia (de maner~ perslstente) el. con-
flicto entre el horizonte cultural moderno (raclOnal) y los reslduos
culturales no-modernos (no racionales).22 Los residuos culturales no-
modernos, que no han alcanzado a ser ordenados y controlados porIa
racionalizacion moderna. reveJan el modo en que se juega la hegemo-
nia en el escenario escoLar y en que es desafiada y contestada la c~l-
tura dominante. Estos residuos se redefinen a traves de diferentes tac-
ticas (de 105 debiles). aunque existen como dos formas paradigmaticas

22 J. Huergo, "Las alfabelizaclones posmodernas. las pugnas culturales. y lo~ nu~vos
significados de laciudadania", en Rev. Numadas. N" 9, Sanlafe de Bogota, Umverslclad
Central, 1998.



"posmodernas". Una, Jas "formas resistentes de at1rmacion" de deter-
minadas matrices culturales, que hacen problematico el analisis de
(as resistencias excIusivamente en terminos de negacion y que evi-
dencian la pugna pOI' hacer reconocibles determinadas "senas" de
identidad; de modo que no son simples "resentimientos", mas propios
del pulcro burgues,2' sino formas afirmativas de resistencia. La otra, la
emergencia de nuevas form as de exclusion sociocultural articuladas
con una efectiva situacion de condena a "ser inferior", resultante del
Cruce entre condiciones socioeconomicas de pobreza y empobrec~_
miento y matrices culturales 0 identitarias de los sujetos.

La educacion del nino entendida como preparaci6n para, ignora y 1

acaJIa las revolturas socioculturales contemporaneas: una cultura de
10 efimero, una imagen del 'Joven" que deviene deseo para los adultos,
una desarticulacion entre "educacion para el trabajo" y el mundo del
empleo, una desiguaJdad globalizada en el mercado. Ignora y acalIa,
ademas, la emergencia de una cultura pre"figurativa en 1a que se pro-
duce un cambio en la naturaleza del proceso cultural: los pares reem-
plazan a 10s padres.24 Sobre todo, Ja educacion corTIOpreparaci6n para
ignora 0 acalla una revoltura en eJ "estatuto de la in£ancia". La
revoJtura, que alcanza a Ios sujetos de Ja educacion, implica una cri-
sis, corrimiento y redefinicion de 10 que fue el "estatuto de 1a infan-
cia", no soJo originada pOl' el consumo cuJturaJ de Josniiios (que no se
corresponde con Jos productos/ofertas del mercado para ninos) 0 por
1a aparicion (como expresan algunos europeos azorados) de los "tele-
ninos", sino como consecuencia de [a total depredacion y precade-
dad sociocultural producida por 10s modelos neoliberates.25

La revolturas sociocuJturales revel an , ademas, la obsolescencia
de Ja Jogica escritural, EI tradicional centramiento en eJ texto, en el
Jibro como eje tecnopedagogico escolar yen eJ modo escalonado, secu-
encial, sucesivo y lineal de Jeer (sumado aJ soJipsismo de la lectura
y Ia escritura) ha clesencadenaclo una pavorosa desconfianza hacia
la imagen, hacia su incontrolable polisemia, hacia 1a Oscuridad de
los lazos sociales que libera y hacia la confusion de Jas sensibilida-
des que genera. 2GLa crisis de Ja lectura y la escritura, atribuicla defen-
sivamente poria escolarizacion a la cultura de la imagen, acaso de-
berfa Comprenclerse como transformacion de los modos de Jeer y
escribir eJ munclo (no ya solo el texto), como des-Iocalizacion de los

23 R. Kusch. La negac:i6n en d pensamiento popular, Buenos Aires. Cimnnon, 1975.
2tJ J. Martin-Bal"bero, "Here-dando el furufo. Pensar 1£1educaci6n desde la COnlullicacion",

en Rev. N6madas, N" 5. Samaf. de Bogota. Universidad Centra!. [996.
25 M. B~rberena y M. B. Fernandez. "fnfancia: un viejo sujeto. un nupvo sClltido",

ponencia en el L?(Encuentro de FELAFACS: Los desafJn5 de la C0t1111nicaci6n globaJizacla,
Universidad de Lima, PCI'll, 1997.

26 J. Martin-Bal"bcm, "I-Ieredando el futuro ... ", op. dt.

.. " Ito" pOI' Ias culturas. Pero,
..,:' COmOdesplazamiento ,e1e l;~rU en incontroJables los nue-

,~aberes Y el escenario educatlvo e .." g suscitan nuevas y va-
• d mas, en d d comumcaClOn que d
",a e muJtiples mo os,~ nfi urando alfabetizaciones posmo :r-

, voS Y formas de percepclO~, co g la logica escritural y su afan"riadas "bles de organlzar por
""mposl 'd

" naS I, II'sta sobre el senti o. han transformado en los luga-'mpena t' s entonces. se .
"~I 1 a"mbitos educa IVO, .. " qLle a veces se artlculan como' , LoS < s de 0poslClOn,
,';, donde diversas ,orma 'f' to Asi es imprescindible poner aten-
roes, tencias, se ponen de.man~,les ~omi~ relativa") de las culturas que

,,,j~~~ ala autonomia parCial (0 a~atl~oescolar, a las matrices culturales
Cuegan (y se juega~) en el e~~: sistemas de sentidos que conforman, y
~e las cuales provl.enen YIa contradiccion existente en el proceso de

1 apel del confltcto y a . es posible comprender los mo-
~e:roduccion soc.ial. P~~~is~:C~::~~~itica aun cuando los estudiantes
dos en que trabaJa la la ideologia que esta ayudando a
rechacen desde sus cultura: se articulan las resistencias mas alia

'ml'rlos Y los modos en quopn ' ,
del escenarjo escolar. 'd un perfodo de acelerada desartl-

" . tamos presenClan 0 '0 '0.' POI'ultimo, es . . de ascenso sOCloecon mlc ,. . I el imagmano , d
culacion entre la escue a? la en un producto cultural, obJ~to e
'y esto ha transform ado a a escue d La segmentacion soclOeco-

,< ' dos de acuer 0 con I
consumos dllerenCla odit1ca radicalmente la figura de maes-
nomica, En este contexto se rn I' ador de productos culturales, y
tro, que de "ap~stot': ~asa a ser ~~~p~:~o se ve agravado pOI' las con,di-
no ya un "propletano de "L1,nsa 'J les realiza su tarea; si bIen
ciones rnateriales y simbohcas .e~ a~,cuaremunerado, la legitimaci6n
el maestro nunca fue un trab~Ja or f len na figura de prestigio para
social de su tarea docente haCla que uera u

toda la sociedad, . (mo minimo) pensar en un
Las revolturas culturales p~nmte~ ~Ortir de 10 singular y de la

nuevo regimen de 1a educabJltc/ad. I P b"I'clacl como las relaciones. 'bi er la ec llca J J ,experiencia es POSI e conoc , nes entre los individuos." de interacclOformales que se dan a traves .. como Ja de la socialidad) per-
La consideracion de la educablhdad, (, bordinacion consenso,

. . I' s de doml11JO SLi " . .mite eVldenClar re aClOne ..,,: 'tacion reproducClOn, dl-
resistencia, competencia,. negoclaclon, 10;1ciones' politicas, solidal"i-
vision del trabajo, formaclon de represen a" t Si bien no es
dad interna, exclusion de elementos extet n~:;"i:sc'es posible des-
Posible establecer uniformidades flps y nece I G' g S'lmmeF7 al

b'I'd d £J aporte c e eorcribir e interpretar la educa 1 I a .

, de socializaci61l, 2 Vol., Buenos Aires,
27 G. Simmel, Sociologia. Estudlo s~bre las fO~;~':~Cl;" Leipzig, 1890.

Espasa Calpe, 1939: Sobre la df erPiJCWCI c ,



pcn",ac· Hi snClaJldad ha de'ser una huella para pensar 10s nuevos
modos de comunicacion (transmision/formacion) de pnicticas,
saberes y I'epresentaciones en la trama de la cultura, como espacio
de hegemonias. Un nuevo regimen de educabilidad 'articulado con
la tecnicidad mediatica como dimension estrategica de la cuItura,
que va configurando un ecosistema comunicativo en el cual se 010-
difican Ios campos de experiencia al ritmo de la configura cion de
nuevas sensibiJidades, de modos diferentes de percibir y de sentir,
de relacionarse con el tiempo y el espacio y de reconocerse y pro,
ducir lazos sociales.

La pregunta, mas aHa de las respuestas preconcebidas, puede estar
animada por deltas continuidades; reflexiones e investigaciones que 'f'

existieron en la historia Jatinoamericana y que partieron del recono-
cimiento de la relaci6n entre EducacionlComunicacion, cultura y ,f.:
poJitica. Una de ellas , que consideramos tradici6n residual, es la del
pedagogo argentino Saul Taborda (1885-1944), quien investigo las :\,
pnkticas, las formas y las instituciones culturales en Argentina, sos'- ~1"
teniendo que los principios pedag6gicos deben deducirse del hecho 'i

educativa, y no de la dactrina palitica liberal de la igualdad, que hace
que las diferentes manifestaciones popuIares que son multiples,
plurifaceticas y diferentes, queden aplanadas y sometidas al Estado;28 ",,:
con [0 que presta atenci6n alas mediaciones y a las matrices culturales, .'.,';'I

desde una mirada pedag6gica. Su esfuerzo tiene como resuJtada dos .
rastras indiciarios fundamentales: la interpretacion y reconstruccion ;:
discursiva del sqjeto pedag6gico y los principios para un "estudio cul- :;
tural" de Ia comunicacion educativa, mas aHa de la escolarizaci6n.

Como una clave, necesitamos situar el problema en el cruzamiento
de los microprocesos con los macroprocesos socioculturales, para com-
prender su sentido; es decir, no perdiendo de vista dos macro-
atravesamientos cuyo marcqje instituye formas, practicas y procesos
socioculturales. El primero es un atravesamiento diacr6nica que con-
sid ere los "tiempos lar'gos" que van de la prOlaglobalizaci6n (Ia con-
quista de America) a la tardaconquista (la globalizacion), en un entra-
mado que se resignifjca y se rearticula continuamente a traves de la
historia. El segundo es un atravesamiento sincr6nico, considerando el
juego entre una imagen posmodema de 10efimero y 10equivalente en
las relaciones de poder, por un lado. y una narrativa poscolonial que
construye una trama donde no se diluye la observaci6n de la materia-
lidad pesada del poder denso, por el otro.

28 La obra principal de S. Taborda es Investigaciones pedag6gicas, 4 tomas, Cordoba, ' iAtoneo FiJosoflco de Cordoba, 1951.

" ' bJi ra las pnkticasI ' " ., /Educaci6n: relos a cuos paomunlcacJOn ,

~ " uestas de trayectorias de nuestra pr~ctlca,
" onstelaclOn de prop, d ' I inscripciones (y las obturaclones),

~a~ qtrU7b~~~~nf~~~~I~~:~~r:te~i:: en el, sen~~~ed~~~::~~ ~e~~t~~
o can ara que otros recan an, I
sitivoS de ~n lugar !conozcan, que las voces se pranuncien y que ~s
ue los sUJetos se r asando las fronteras creadas por a

{acticas se articulen, tra~: ia y entretejiendo una comunicacion
escolarizaci?n Y lar ~~~:~udePre~istencia y transformacion, Sin r~ca'
que se reavrve en 0 ibLe el roceso educativa, pero tam poco, eXl,ste
nocimiento no e~ po:" Sin Preconocimiento hay solo comumcaCl6n
sin el la comul1lcaCl~ndara autorregulada, teleologicamente deter-
instrumental, (c~tr),ahay farmas monologicas de comunicacio,n, Es
minada, domma ora., , nto se instituye el dialago; y mas; en el na-
decl'r por el recanOClmle "o'n Y es en ese nudo entl'e' d' I" s de camUl1lCaCI , I
cen las form as Ja oglca, 'I 0 donde se inscribe la Comunicaci6n
eLreconocimiento y el dW~; autonomia, La que implica qu~ ,no ~ay
Educacion co~o proyefto d t Olano: ni burocraticos, m mstltu-
regulacianes n~ :ontra es ~ea~eedenominaran "criticos"), sino que
cionales, ni teoncos (aun~ I antecimiento, de la creatividad y la
hay asambro: la sorpresa e ~c, nes hist6rica-sociales y aun como
autonamia, inscritas como POSl~IOIs restricciones y marcajes exis-registra de la trama de Los con ro e ,

tentes, '. f dizar la deconstruccion/critica de
Necesitamos aetuahzar y pi ~ u~ d na genealogia de la cultura

la escolarizacion y la ~e~noutopl~d 7 ec~mo las de la pedagogia "po-
latinoamericana" Tradl.clOn~s;;~I 1~~~)sy Lapedagogia "liberadora" de
pular" de Celestm Frell1et 1 - T rario de ruptura con la
Paulo Freire (1923-1967). s~fJala~ ~; ~i~~: relevancia para un pro-
escolarizaci6n y la tecnoutop~a, q,~ IEducaci6n ya que representan
yecto transversal de Comul1lcaclOn" t. to" 'a feedback sino liga-

'" Ld"l ayacomo conla ,' la paslblhdad de la ago. n , I volucionarios, Iiberadores
do a 105movimientas y proceso~ POP~:t~~:,r:1 conacimiento del "uni-
o transformadores, La memona, ,co d 1 s educandos como sujetos'(y
verso vocabular" y la consi?,eraCl~n :c:n ue las estrategias aLtema-
no como seres en preparacIOIl p~,a) hs se c~ntren en la politicidad de
tivas producidas por estas tradlCI?~e L comunicacion en (y no para)
la relacion Comunicacion~EdL~:aclO;, a" dia16gica, tienen sentido
la educacion y la comun,lcacl~n ~" ucatl~e~tivo en lucha poria liber-
como construccion del sUJeto h~storrco,co. d e un imaginario demo-
tad, Ademas, en el caso de F~emet. se plO ,u~mente ue comprende
cratlea de la educaci6n n~:dIada tecnol~g;f COnOei1l1~ntode LoLocal
dos dinamismos: la narraclOn que ,expres b' con otras narraciones;
en sus condiciones cancretas y el mtercam 10



una comunicacion densa cuya text ',W " .,.n~!I!!I!!'~"""----'---'-'- ,------,.---------------,- -,---,
ral y eI conflicto sociaJ ura es la realidad hist6rico-cultu- .",";;,,5,": acontece segun ciertas "condiciones de posibilidad", que son-~~~-----'-

~aulo Freire, luego d~ presentar la con . _ " J :;,;.:eso3les y que remiten a una memoria colectiva que determina a su vez,
caClon, donde las relaciones son v t' I cepClOn bancaria" de la edu- ,WI' e puede ser dicho en un momenta dado, estableciendo un regi-
de conocimientos elabora er lca es Y centradas en el dep6sito 10qUde relaciones, intersecciones. configuraciones intertextuales Y

,c una concepci' " mentrada en el dialogo mediatizado I on problematizadora" cen- tambien exclusiones, En ~l, la com~n~dad (hist6rica y geogr~ficamente
dialogo no es s610 un intercambioP~;r e m~ndo.29 En este sentido, el 'da) habla y. en un mlsmo movlmlento, es hablada; en el se expre-
nunciamiento de Ia palabra" cu a c bal" Sll1?,que se basa en el "pro- slt~a cultura como campo de lucha pOl' el significado, en la que se
del mundo. EI sentido de I~ y ulmmaclOn es la transformaCi6n safl ~an una multiplicidad de valores, voces e intenciones, con dis-

P
OI'S I" d comunlcacion dialogic 'i re eJ 'd d ' d"u po ltlci ad: el trabeuo educ t' I base comprende t' tos grados de intensl a en sus contra lCClones.

otro (10que luego signif1c;ria b a lVO i erador no se realiza para el ,.mEI dialogo no tiene tanto que vel' con el orden del conocimiento, de
en I so re, 0 contra el otr) . I I d d I. e proceso de organizaci6n de los " 0 , 51110con el otro, 105 c6digos 0 de los mensajes; tiene mas re acion con e or en e
Illpostasiado separado ' . opnmtdos. Pero no un "otro" reconocimiento, de las matrices y de 105 formatos culturales. De mane-
d I ' , pura extenondad sino e I de nos-otras; una trama cultural d I' nc ava 0 en la trama ra que las diferenclas (constituidas a traves de historias de lucha ma-
sentido, los educandos "cuent~ ";, a que estamos hechos. En este 1'1 terial y simb6lica Y constitutivas de nuestra identidad) se "encuen-
hablan el mundo 10 dl'ce E d ~ en cuanto relatan su realidad tran" y se "reconocen" en el dialogo (y no siempre de manera armoniosa

, n. 5 eclf' pron . .ne que I1evarnos a provocar eI ron' . u?czan su paJabra. Esto tie- y feliz); y al reconocerse Yencontrarse se refiguran. Y 10hacen a partir
pregunta mas alia de 10que "yaPha s~~~t~~lle~to de la palabra y de la de encuentros y de reconocimientos previos, multitemporales; a par-
10s que son narrados 105otros I lcho . de los discursos desde,~ tir de sistemas de sentido que anteceden esos encuentros y reconoci-
la "gran conversacion neol'b : ~"e nos-otras, y del entrampamiento de mientos y que se actualizan en ellos.
al dialogo como un modo ldel~'I' que exalta la diversidad y entiende En el reconocimiento (como drama) se revela eljuego de los dispo-
que lIevarnos a inaugural' coemol:tar y ~u~pender el conflicto. Tiene sitivos a traves de los que la hegemonia transforma desde dentro el
trayectoria donde 10 dicho'sea 5 bcontdeclmlento siempre original, una sentido de las practicas socioculturales, de las representaciones, de
uto - u verti 0 POl'el de' d d h I "dpIa restrictiva pueda ser desb d d ClI, on e cualquier la vida comunitaria; la egemonia se juega precisamente en e ra-
arco de sueno social en el que t~~a~ f' desafiada y resistida pOl' un ma del reconocimiento" porIa identificaci6n que provoca; un reco-
superando la injusticia de las . as voces puedan reconocerse nocimiento que no pertenece ni al orden de 105 contenidos, ni al de
fueron y son habladas y rebas:~~ra~lvas desde las que las diferencia~ 105codigos, sino al orden de las matrices cu/tura/es,31 Un "drama del
tas en los cuerpos. 0 as marcas de desigualdad inscri- reconocimiento" que es, al mismo tiempo, una lucha pOI' hacerse re-

Sin embargo, nunca existe un dialo conocer; porque sea reconocida la voz y la memoria. la socialidad y
gural y aislado, que se prod go como acontecimiento inau- la sensibilidad, la historia y la trayectoria de la que estan hechas las
individuos, sino que todo d' ~lzca en una relaci6n recortada entre los diferencias y las asimetrias culturales, en cuanto identidades. De
. t. la ogo se realiza de t d IIl~ erseccLOnes, de intertextualidad c _ • n ro e un espacio de a [que el reconocimiento parece alejarse de las lnstituciones politi-
btadas en multiples di'e' y de practzeas cruzadas, intercam- cas, la escuela 0 los partidos: porque muchas veces no se dirigen al
b' f 1 cClones como la "gr "h' 'IOgra [a de cada dialogant C' an Istoria y Ja propia 'I' pueblo del que hablan, es decir, no trabajan para posibilitar el reco-
se entreteje en el conjunto e. o~~ toda pnictica cultural. el dialogo nocimiento. De alli, tambien, que las estrategias de Comunicaci6n/
ciales; .por Jo que es parte i~~~~c~~~I~ ~onflictivo ~e .J~s practicas 50- Educaci6n no pueden quedar entrampadas en la relaci6n entre 105
da y slmultaneamente constitu ente e u.~a subJetlvldad, constitui- individuos 0 grupos y 105 medios (ya que 10s sentidos mediaticos se
condiciones materiales y simb -r del dlalogo, en la trama de las '; I han hecho cultural. sino que deberian tener mas en cuenta el con-

_ 0 Icas en las que se ha producido. POI' ,::I tar/re/atar de los sujetos, antes que el concientizar "a" los sujetos;
deberian tener mas relaci6n con el reconocimiento de las practicas,
las formas y las instituciones culturales que con el conocimiento de
las mismas (que muchas veces es la reproducci6n/imposici6n del

29 P. Freire, Pedagoafa del ° rimid
30 Pararr~~ea"do el ~ugestiv~ litU':~I~L:~~~~ Aires, Siglo XXI, J 970,

Los "II~OS clIelllan. Libra de ,_ . ode M, L6pez de la Roche y M. G6m F"
COIllLllllcaciolles-DNP-lJNIICEr' pI arlJcas comunicalivas Bogota- 'K' • ez, Iles,, '. 1997. '. ,V,llllstel'lO de



.-------------.---.---~~-~~-~ soc;~~ad ~;::stitu;en~--·--·-
rt::conOClmleiitl'i"d"e-otras"cufturas, qu~'~o~'h~;.';" h~blado, que ha suefJo comun. Porque la cr:a,~I(~(~smoskoinos):33 posici6n (mas
hablado por nosotros). , n ada momento, "mundo comun 1 'ones de voces y sujetos, de

Una praxis transversal en Comunicaci6n/Educaci6n compromete ; en c "10puesto") de individuos y re aCI ,
, l aIla de, a rehensiones comunes.. . re ularmen-actualiza los' Sistemas de sentido", que no pueden comprenderse COlno, ," Signi[icaCI?sneeSnYco~unicaci6n/Educaci16n eSt' 100mmel,dalaEtasaYtmpgosibilidadsolamente configurados desde posiciones de clase social, articuladas La prax1 I . Oncon a au on .

con organizaciones politicas (de c1ase) 0 instituciones jurfdicas. En:' " ible al menos en re aclO utonomia aun lnexistente,
America Latina, los "sistemas de sentido" estan constituidos POl' las 1 . te, trope: en 'que debe apoyarse en u~: :el sujeto. La salida de esta
articulaciones entre tres dimensiones que se imbrlcan y se definen:; consist ra ayudar a crear la aut?~Oml mo l1acer pensante que sa be
mutuamente.

32
Una dimension que esta constltulda por la estructura_r pero pa 'mposibllidad es la polltJca, ,;0 hombres autonomas/os,

. arente J • ma sin muJeres Y ,cion socioeconomica: las diCerencias de c1ase, Jas fracclones 0 sectores) " ap no hay sociedad aut~no ., IEducacion, entonces, es slempre po-
soclales articuJados en funclon de Ja propiedad, la distribucion y el,J::: que la inversa.34 Comur:l~aclOn d mocracia como regimen del pen-
control de los recursos economicos estrategicos, mas las condiciones ~ ~l. a en cuanto instituclOn de I~. e colectiva; es proyecto de auto-
de acceso a mejores condiciones de vida. Otra dimension que esta,:} ht1~~ento colectivo Y de .l? c~ealtJv~~~~cidad de hacer pensantl';, ql~e se
relacionada con las conformaciones de las identidades clllturales. que:' ~~mfa en euant? li.beraCl~n fi~ tndefinido e infinito), a la ~oezsoclal/
otorgan los lineamientos u hor/zantes de sentido de pertenencia al f rea en un movlm~e~~o sm . I Cornunicacion/EducaclOn es po 1_

nosotros (que implica eI reconoc/m/ento de las diCerencias). vincuJado:..i' ~ndividual; es ~oslbildldadd~:~l~~iilas. desde el desorden cultur~l; po~
adem as con las cuestiones nacionales 0 "regionales". Finalmente. una ,:, a ue se artlcula es e nte el sentido de la trans orma
dimension que se configura en tomo alas definiciones del espacio :~ ~~caqque no c1au~ur~ prema~~:~: la imaginaci6n Y las resistenci~s
publico y sus "redeflnlciones posmodernas", 10 ,que comprende Jas re- X clon y la autonornla, ~mo qu~ la trama de 10 comunitario (he?ha e
laciones de nuestra sociedad con otras y el entrecruzamlento de es- '; culturales, Y que se Juega yeterritorios) persistenternente erosl~n.ado
tas con las micro, las mesoy Jas macroesferas publtcas y, ademas, los !} memorias, cuerpos, voces. cion moderna hasta la aparente IVlan-
moc/os particuJares de resolucion de los conflictos y Jas contradicc!o-J desde la pesada homog~nelza
nes singulares. )1 dad del plurallsmo neohberal.

EI obstaculo clave en la mayorfa de los proyectos de educaci6n en
comunicacion ha sldo, yes, naturalizar Ja dimension escolarizante
de la educacion, haciendo que solo fuera posible pensar y proyectar la
"educacion en comunicacion" desde el anudamiento de un sign i-
ficante (Ia educaci6n) con un signiCicado (Ia escolarizacion' y la
tecnoutopfa). reduciendo el sentldo de la educacion y obnubilando
otros sentldos que quedan acallados. En este horizonte restrictivo na-

, turalmente se producen ciertos desplazamientos: la "educacion y co-
municacion" es entendida solamente como "educacion para la comu-
nicaci6n" 0 "comunicaci6n para la educaclon", y esta significa. ,
regularmente, "escolarizar la comunicacion" 0 "tecnificar la educacion". 'ill
Pero la situacion de desorden cultural tambien permite alentar la re- "
construccion de sentidos oJvldados, perdic/os 0 reprimidos, que ha-
blan de la articulaci6n de Comunicacion/Educacion con la autono-
mia. Autonomfa 'que significa instituit- un campo para la paJabra. ~
Iiberando el f]qjo de las representaciones y Jos suefios y pronunciando ~I~:;

un munclo que no se apoya en ninguna re-presentacion "dada", sino

32 A. Argumedo. Los silellcios y ias voces en AmerIca Lacina, Buenos Aires, Ed. del
Pensamienlo Naclonal. 1996.
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