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Resumen

Este texto se realizó con apartes extractados de la investigación sobre Estado del Arte de la comunicación y las
nuevas tecnologías en la Universidad Pedagógica Nacional, realizado en 2001 por el autor, para el Colegio
Académico de Comunicación y Educación - CACE- de la UPN.
Contiene nociones y conceptos hallados mediante revisión bibliográfica y consultas efectuadas a profesores e
investigadores, de proyectos y programas de la Universidad, sobre la relación de la comunicación, la práctica
pedagógica y el uso de tecnologías de la información en la Universidad Pedagógica.
El propósito del escrito aquí presentado es dar a conocer, de forma descriptiva, aspectos y características de
comunicación y uso de tecnologías en espacios académicos e investigativos de la Universidad y formular el
interrogante de: ¿Cuál es, o se cree que es, el papel de la comunicación y las nuevas tecnologías de la informa-
ción en los procesos educativos de la UNP? Pregunta que se resolvió a través de citas de textos compilados en
el proceso de consulta con miembros de la comunidad universitaria y específicamente en la prospectiva y
conclusiones.
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Abstract

The text was carried out with extracted parts of the research about Communication Art State and the new technologies
in the National Pedagogic University (UPN), that was make by the author in 2001, for the Communication and
Education Academic School – CACE – of the UPN.
It contains notions and concepts found by means of bibliographical reviews and questions made to professors
and researchers, of both projects and programs of the University, about the communication, pedagogic practice
and information technologies use relationship.
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PRESENTACIÓN

El presente trabajo consiste en la
compilación y en la presentación,
principalmente descriptiva, de algu-
nos estudios sobre aspectos y ca-
racterísticas que de la comunicación
y uso de tecnologías tienen progra-
mas y proyectos d e la UPN. Es
decir, es una síntesis descriptiva de
la revisión bibliográfica y apuntes
obtenidos en la selección de textos
efectuada en otro estudio realizado
sobre el mismo tema1: Relación de
la comunicación, la educación y las
nuevas tecnologías en la Universi-
dad Pedagógica Nacional.

Este material tiene como objetivo dar
a conocer nociones y conceptos que
sobre el tema expresan profesores
e investigadores de la Universidad,
en la perspectiva de establecer po-
sibles relaciones de interdisciplina-
riedad y así coadyuvar a la cons-
trucción de comunidades académi-
cas en interacción con el entorno
educativo y con el contexto socio-
económico y político de la nación
colombiana.

El problema a indagar, implícito en
el texto, puede anunciarse como:
¿Cuál es, o se cree que es, el pa-
pel de la comunicación y las nue-
vas tecnologías de la información en
los procesos educativos de la UNP?
Pregunta que se irá respondiendo a
medida que se citan los textos com-

pilados y específicamente en las ob-
servaciones y conclusiones. Subya-
ce también en la presentación de
este articulo, la intención de fortale-
cer la promoción e interacción del
conocimiento y praxis de la comu-
nicación en sus diversas formas y
expresiones, de tal manera que se
promueva la participación democrá-
tica de la comunidad pedagógica en
el devenir cultural de la universidad
y en la búsqueda de soluciones a
los conflictos políticos y sociales del
país.

El texto plantea diferentes aprecia-
ciones sobre el uso de las nuevas
tecnologías de la información; des-
cribe criterios de cómo se concibe
la relación de la comunicación con
la práctica pedagógica; finalmente
enuncia algunas conclusiones y
prospectiva. Este articulo es un re-
ducido extracto de apartes y citas
de la investigación sobre Estado del
Arte de relaciones entre la comuni-
cación y las nuevas tecnologías en
la Universidad Pedagógica Nacional,
realizado por el autor, en el marco
de las labores del entonces existen-
te Colegio Académico de Comuni-
cación y Educación –CACE– en el
año 2001.

INTRODUCCIÓN

Dado que los procesos de globaliza-
ción e irrupción abrupta de las nue-
vas tecnologías de la información,
en lo más cotidiano de nuestras vi-
das, hacen pensar que nos dirigi-
mos hacia un mundo homogéneo en
donde reinará el “pensamiento úni-
co”, se requiere que asumamos sus
sentidos de manera diferente y pen-

semos en la posibilidad de actuar
localmente sin negarnos como ha-
bitantes del mundo global.

En tal sentido cabe preguntarnos:
¿Es inevitable considerar que asis-
timos al reinado de la homogenei-
dad en un mundo donde confluye la
diversidad cultural, política, ideoló-
gica? En este marco, ¿Cuál sería
el papel de la escuela y por ende,
del maestro, en este nuevo contex-
to de relaciones ciencia-tecnología-
sujeto?

Ante estas cuestiones se requiere
partir de reconocer el hecho del
aprendizaje como un proceso de
construcción colectiva de acuerdos
sobre explicaciones posibles, pro-
cedimientos y análisis de resulta-
dos, además de las competencias
de carácter lógico o técnico, es pre-
ciso asumir actitudes en relación
con la interacción social para am-
pliar las posibilidades de expresión,
argumentación, comunicación y
construcción de consensos.

Entonces, una investigación que tie-
ne que ver con la comunicación y la
tecnología de la información parte
del postulado de la no “neutralidad”
del conocimiento científico, lo cual
implica, entre otros aspectos, que
“cualquier ciencia, como producto
cultural humano, tiene igualmente un
propósito humano concreto y, por
ende, carga implícitamente con los
prejuicios y valores presentes en la
clase científica como grupo” (Fals
Borda y Rahman, 1991)2, en con-

The purpose of this paper is show, in a descriptive way, some aspects and characteristics of communication and
technologies use in academic and research spaces of the University and to made the question ¿Which is, or what
is believed that is it, the roll of the communication and new information technologies in the educative processes of
the UPN? This question was solved through appointments of text compiled in the consulting process with members
of the university community and specifically in the prospective and conclusions.

Key words.  National Pedagogic University, education, communication, information, new technologies, research.

1 Compendio inédito del estado del arte de
la investigación en comunicación y tecnolo-
gías de la información en la UPN. realizado
para el Colegio Académico de Comunica-
ción y Educación –CACE– de la Universi-
dad Pedagógica Nacional, por el autor en
2002.

2 Citado en Proyecto de Investigación: “Con-
flicto, Pedagogía y Cultura Democrática”,
realizado por el equipo de la Maestría de
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traposición a la posición de un co-
nocimiento científico “objetivo”, exac-
to e imparcial propio de la ciencia
positivista.

En esta perspectiva es pertinente
que en un estudio de la comunica-
ción y la tecnología se analicen las
relaciones de los actores educati-
vos, tomando en cuenta la mutua
interdependencia de prácticas y re-
presentaciones inmersas en la es-
tructura social de la Universidad.

COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN,
MEDIOS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

El capítulo contiene una serie de ci-
tas de textos y comentarios expre-
sados por varios autores encontra-
dos en la búsqueda bibliográfica, con
miras a proporcionar un panorama
de concepciones en torno a la rela-
ción de la educación, la comunica-
ción y los medios; selección de apar-
tes que por sí mismos muestran la
diversidad de concepciones y posi-
ciones que sobre el tema existen
en la Universidad Pedagógica y que
son de nuestro interés enunciar.

Así encontramos, por ejemplo: Que
la categoría histórica-cultural, men-
cionada en la obra de Huergo (1999),
permite encontrar la existencia de
una sustitución o transferencia de
espacios comunicativos y educati-
vos, lo que puede llevar a replantear
la relación de educación-comunica-
ción y uso de las tecnologías de la
información: “Este desplazamiento
de la hegemonía en la formación de
las conciencias, tiene relación con
el paso de las culturas orales, a la
lógica escritural y a la hegemonía
audiovisual. Necesitamos compren-
der estos tres momentos históricos
y socioculturales como coexistentes
en la actualidad latinoamericana, y
coexistiendo de manera no armóni-
ca sino conflictiva. Hay un cúmulo

de estrategias que tienden a una ar-
monía en la comunicación para favo-
recer la tarea educativa, que en ge-
neral se ha sustentado en el despla-
zamiento hacia el “receptor” y el des-
plazamiento de la concepción “ban-
caria” hacia el feed-bach o retroali-
mentación”3.

Introducir el tema de la comunica-
ción y la cultura, en lo que tiene que
ver con la educación, para Busta-
mante y Vásquez (2002) significa,
no sólo ampliar el horizonte de los
estudios educativos, sino también
ensanchar los terrenos de la peda-
gogía, cargándola de nuevas pre-
guntas e inquietudes en relación con
la cultura contemporánea. “En la
educación, la comunicación abre un
nuevo campo de problemas que per-
miten ubicar distancias y cercanías
entre los discursos pedagógicos y
las prácticas comunicativas, sus ten-
siones y contradicciones. En este
campo, confrontar las prácticas co-
municativas de los actores escola-
res con los hechos educativos y
culturales, constituye crear un nue-
vo escenario para el abordaje peda-
gógico”4.

En esta perspectiva, continuan Bus-
tamante y Vásquez; “la relación
comunicación-educación saca a flo-
te un inédito campo de problemas,
cuyas manifestaciones, a veces di-
fusas e intangibles, escapan a las
miradas ortodoxas que sólo ven evi-
dencias en los hechos educativos y
comunicativos a partir de los cuales
puedan ejercer control sobre el sa-

ber y la organización escolar... De
este modo, cruzar la comunicación
con la educación es abrir un foco de
análisis a los fenómenos culturales
y políticos que se reproducen y atra-
viesan el espacio social y educativo,
es decir, observar la cultura escolar
en toda su complejidad y sus rela-
ciones con otras culturas con las
que se encuentra, produciéndose lo
que hoy se ha denominado encruci-
jada de cultura”5.

Por otra parte, encontramos que
Ávila (1999) enuncia una estrategia
o función, como conectador o entre-
lace de relación educación, comuni-
cación y tecnologías de la informa-
ción: “La interactividad permite el
desarrollo de procesos de comuni-
cación e intercambio entre los suje-
tos rompiendo barreras temporales
y espaciales, por tanto, el medio está
jugando un papel socializador”6.

Educación Comunitaria. Departamento de
Postgrados, Facultad de Educación. UPN.
Bogotá, 2002.

3 Huergo, Jorge Alberto y Osin, Luis. Comu-
nicación, Humanismo y nuevas Tecnologías
en el espacio escolar. CACE-UPN, 1999.
4 En el “Observatorio Pedagógico de Me-
dios” los profesores Guillermo Bustamante y
Tomás Vásquez asumen la relación comuni-
cación-educación como un campo de pro-
blemas comunes a la educación y a la co-
municación, pero a su vez consideran que
constituye un área particular de problemas
que se generan en ese cruce interdisciplinar.
El campo comunicación-educación es abor-
dado desde las mediaciones culturales lo que
posibilita introducirle un sentido histórico a
la problemática y “sacarla” del abstrac-
cionismo y del instrumentalismo con los que
por lo general se asume.

5 Ibíd.
6 Ávila, Patricia. Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa, Dirección de
Investigación y Comunicación Educativas.
Págs.1-8 junio, 1999.
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En experiencias sobre investigación
y docencia en el desarrollo de pro-
yectos de la UPN, se plantea como
indicativo de los aportes de la rela-
ción, educación y uso crítico de nue-
vas tecnologías que: “La integración
de flujos curriculares destinados a
fortalecer el desarrollo de competen-
cias comunicativas, la integración
de procesos de formación para el
desarrollo de habilidades en el do-
minio de los medios de comunica-
ción y las nuevas tecnologías de la
información deben ser concebidos
en un nuevo modelo de enseñanza-
aprendizaje que propicie de manera
real el desarrollo de la capacidad de
adaptación del estudiante al cam-
bio constante, al acceso a nuevas
fuentes de información, al desarro-
llo de criterios para usar esta infor-
mación y al desarrollo de la inteli-
gencia, la reflexión y el pensamien-
to crítico. Si estos objetivos no se
producen, la integración de la co-
municación, los medios y las nue-
vas tecnologías en los procesos de
renovación curricular y de acredita-
ción no tiene mayor sentido”7.

Así mismo, Osin y Huergo, cues-
tionan la idea que prevalece con res-
pecto a considerar que el uso de las
tecnologías sería la solución al pro-
blema de la disparidad en el flujo in-
formativo entre emisores y recepto-
res de conocimiento, al expresar
que: “La hegemonía tecnológico-
informacional produce una represen-
tación de la “comunicación para la
educación” que contiene la creen-
cia de que los avances tecnológi-
cos se corresponden con una vida
más feliz. La ilusión de que la “sali-
da de la crisis” se producirá gracias
a las altas tecnologías de la comu-
nicación que, como observa Armand
Mattelart (1984), cumplirían un pa-

pel similar al de la religión, en cuan-
to posibilidad de re-ligar o re-unir a
la humanidad”8. De igual forma, el
mejor aprendizaje, el desarrollo de
habilidades superiores y actitudes
positivas hacia el aprendizaje, afir-
man Zimra y Elad9, no están asegu-
radas por la disponibilidad y el uso
de las tecnologías.

Las tecnologías no llegan más allá
de los individuos, las organizacio-
nes y las sociedades que las usan,
continúa el texto citado y conclu-
ye... “La integración de medios y
nuevas tecnologías en el espacio
escolar no pueden entenderse como
un problema exclusivo de infraes-
tructura y dotación de equipos infor-
máticos y de telecomunicaciones.
Igualmente no pueden entenderse
como creación improvisada de es-
pacios informáticos destinados a la
exposición simple y desestructu-
rada a dispositivos informáticos.
Esta visión reduccionista puede con-
ducir a frustraciones profundas de
la organización escolar con relación
a los beneficios que los medios y la
tecnología pueden generar en los
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje”10.

Ahora bien, producto de la observa-
ción y clasificación de textos revi-
sados, sobre tecnologías de la in-
formación, en la búsqueda realiza-
da en algunos proyectos, programas
e investigaciones de la UPN, se ha-
llaron principalmente algunas ten-
dencias y formas de ver la informá-
tica, posiciones e interpretaciones
sobre el uso de las tecnologías de
la información, (NTIC). Tales tenden-
cias se pueden agrupar en tres con-
cepciones o postulados:

Una primera posición que asume las
NTIC como la panacea, lo máximo
y más importante, casi lo único que
podrá salvarnos o sacarnos del atra-

so. Esas visiones viven solo en fun-
ción de las tecnologías, descono-
cen o subestiman las otras ciencias
o saberes y exponen que el ‘éxito’
está determinado por la adquisición
de la última moda en telemática y,
aún cuanto esto mantenga la depen-
dencia, económica y tecnológica
del país, piensan sólo en copiar pro-
gramas o, en el mejor de los casos,
publican o experimentan en Soft-
ware.

Es “una visión funcionalista econó-
mica, basada en un concepto de ca-
pital humano, para la alfabetización
tecnológica, argumentando la nece-
sidad de consumidores alfabetiza-
dos y de jóvenes tecnológicamente
alfabetos equipados para entender
y utilizar nuevas tecnologías en
campos específicos”11.

Una segunda tendencia, todo lo cri-
tica y no produce nada, sataniza los
medios y las NTIC, así como hace
un siglo se rechazó la revolución in-
dustrial, trata de desconocer los ac-
tuales avances tecnológicos e igno-
ra los usos benéficos que bien pue-

7 Relaciones y tensiones entre investigación
e innovación en educación. Colección: De-
sarrollos en investigación en educación 1.
(Compilación) Blanca Cecilia Barbosa
Alonso. “El córtex digital: Posibilidades de
desarrollos cognitivos en los nuevos espacios
virtuales”. Zambrano, Marco Fidel. Págs. 141-
174. Universidad Pedagógica Nacional. Sim-
posio Nacional de Investigación Educativa,
1999.

8 Op. cit. Osin, Luis; Huergo, Jorge Alberto.
P. 176.
9 Op. cit. Relaciones y tensiones entre in-
vestigación e innovación en educación.
10 Ibid.

11 Citado en OECD Technology and the
Economy. The Key Relationship.París.
1992, citado en GOEL,Ved.Scientific and
Technological Literacy Meanings and Ratio-
nales - A Review Unesco. París, 1993. Págs.
37-38.
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den tener las tecnologías en los pro-
cesos educativos. En ese mismo
sentido, se tiende a contribuir con
la desmitificación de las reales po-
sibilidades de la ciencia y la tecno-
logía y las potencialidades de los
seres humanos, por esto Botero
(1993) afirma que “Se han fundado
demasiadas ilusiones acerca de las
posibilidades de la tecnología para
resolver problemas contemporáneos
acuciantes como, por ejemplo, el
del deterioro ambiental. En general,
el acervo del conocimiento científi-
co y el desarrollo tecnológico en sí
mismos no traerán las transforma-
ciones que está reclamando la so-
ciedad actual”12. La alfabetización en
ciencia y tecnología debe entender-
se, no como efecto de sus aplica-
ciones instrumentales sino, conclu-
ye Botero Lotero, como el contribuir
a establecer las posibilidades de
ellas frente al ser humano, en parti-
cular, y las comunidades, en gene-
ral.

La tercera posición, que parte del
contexto político, cultural y social,
reflexiona sobre la incidencia de la
globalización y el papel de las tec-
nologías en la implantación del mo-
delo económico, para analizar los pro
y contra de esos adelantos e innova-
ciones. Busca integrar, crítico-propo-
sitivamente, los desarrollos de la tec-
nología con base en los procesos
productivos e intereses sectoriales,
gremiales y de clase social específi-
cos. Esta opción cuestiona los ries-
gos de tomar incondicionalmente la
importación de las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comuni-
cación, NTIC; también, advierte la
validez e importancia de usar esas
tecnologías con base en nuestras
propias necesidades y procesos edu-
cativos y culturales concretos.

Resulta claro que no se trata de des-
conocer la importancia del uso de
las tecnologías de la información en
la educación, por el contrario, se
considera que es necesario inscri-
birlas dentro de una concepción
mucho más amplia de procesos
comunicativos, económicos, socia-
les, políticos y culturales. Además
de tener en cuenta el contexto so-
cial y el entorno educativo, hay que
plantearse los enfoques y perspec-
tivas que desde el sujeto social y
las comunidades específicas se tie-
nen y se requieren para un desarro-
llo autónomo, que trascienda la de-
pendencia de los grandes consor-
cios que imponen sus tecnologías,
para usufructo propio, profundizan-
do el atraso histórico de nuestros
pueblos. En este marco es impera-
tivo colocar la ciencia y la tecnolo-
gía al servicio de los sectores so-
ciales que propenden por el rescate
de la autodeterminación, soberanía
e independencia en la perspectiva
de que un mundo mejor es posible.

EDUCACIÓN, PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS Y USO DE
TECNOLOGÍAS

La escuela se configuró como insti-
tución destinada a reproducir las es-

tructuras sociales establecidas, con
una fuerte carga de disciplina, es
decir, de organización racional de la
vida social cotidiana, a la que se
considera por lo menos no racional.
“Esta tradición estratégica ‘oficial’
cobra en la actualidad una renova-
da fuerza, ahora ligada a los reque-
rimientos de eficacia y eficiencia
propios de los modelos tecnocrá-
ticos en educación”13.

Por ejemplo, en América Latina en-
contramos que: “Los relativos alcan-
ces que tuvo la estrategia del desa-
rrollo y la modernización en estos
países latinoamericanos, para los
cuales el desempleo producido por
la crisis demostró cuán falaz era la
ecuación a más educación más pros-
peridad. Ni siquiera haberse prepa-
rado para la vida laboral garantiza
ocupación, ni empleo, aun cuando
así lo sigue diagnosticando quienes
se han casado con esa concep-
ción”14.

Las nuevas condiciones obligan a
pensar en algo distinto, propone Nie-
to. “La Comunicación no es una uni-
dad académica tradicional sino de
enlace, que funciona de forma nodal,
lo cual posibilita articular la relación
Educación Comunicación, con otras
fuentes de conocimiento y de tra-
bajo educacional. De igual modo es
clave comprender que los medios no
son meras técnicas transmisoras.
Los medios audiovisuales e informá-
ticos son hoy como lo es el libro
desde su aparición-actores cultura-
les, así lo sean de una cultura dis-
tinta a la letrada”15. Se refiere Nieto,
a la cultura en su sentido fuerte,
antropológico, pues lo que se pro-

12 Botero Lotero, Amparo. “Alfabetización en
ciencia y tecnología como parte integral de
un proyecto de democratización y uso so-
cial de las telecomunicaciones”. Memorias
Seminario: “Uso social y democrático de las
nuevas tecnologías”. Universidad Pedagó-
gica Nacional, UNESCO, Bogotá 1993, (pág.
41).

13 Osin, Luis; Huergo, Jorge Alberto. “Comu-
nicación, humanismo y nuevas tecnologías
en el espacio escolar”, CACE - UPN 1999,
pp. 158-168.
14 Martín-Barbero, Jesús, Herrán, María Tere-
sa. En: Palimpsestos y recorridos de la comu-
nicación en la educación, Bogotá, CACE -
UPN, 1999.
15 Entrevista personal realizada por María
Teresa Herrán al profesor Daniel Nieto de la
Facultad de Bellas Artes de la UNP, para el
libro Palimpsestos y recorridos de la comu-
nicación en la educación. CACE-UPN, 1999.
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duce hoy en los medios son otros
modos de percibir del espacio y el
tiempo, nuevos modos de aprender
y de saber.

De igual forma Huergo (1999)16  ve
allí, en la nueva relación de la edu-
cación con la comunicación, en cier-
ta manera como alternativa a esas
políticas impositivas, una estrategia
de formación docente que busca el
‘descongelamiento’ de las prácticas
pedagógicas a partir de la conside-
ración de la docencia como una
practica comunicacional, en un es-
cenario de investigación acción, lo
cual lleva a buscar, tanto en el ám-
bito comunicacional como en el edu-
cacional, una “autonomización del
receptor” y abordar el controversial
tema de las hegemonías académi-
cas o de las luchas por el poder inte-
lectual que no dejan de ser frecuen-
tes entre las distintas disciplinas en
Latinoamérica.

Cabe entonces la pregunta de inves-
tigación que formuló Ávila Muñoz:
¿De qué manera convergen la co-
municación y la educación en el
aprendizaje? El aprendizaje ya no
es el mismo cuando está soporta-
do con tecnologías duras; el diseño
conceptual para introducir estas tec-

nologías al servicio de la educación
es una tarea primordialmente peda-
gógico-comunicacional17.

En torno a la anterior pregunta de
Ávila, es interesante dialogar con la
reflexión que realizó Calvo: “Ante
estos contextos los fines de la edu-
cación necesitan encaminarse ha-
cia procesos formativos más que in-
formativos. Las autopistas de la in-
formación estarán saturadas de da-
tos al alcance de toda clase de
usuarios y la producción de conoci-
miento sólo será posible a partir de
rigurosos procesos mentales que
puedan ponderar la información per-
tinente para los avances conceptua-
les en las diferentes disciplinas”18.

Desde una perspectiva de la moder-
nidad, la práctica pedagógica es en-
tendida en forma amplia como la in-
novación. “Esta debe permitir romper
las rígidas estructuras tradicionales
de la escuela: Verticalismo de las re-
laciones personales y pedagógicas,
memorismo, autoritarismo, compar-
timentalización del conocimiento, ais-
lamiento de la escuela de la vida,
entre otros”19.

El panorama anterior remite a inda-
gar cómo estamos realizando la
práctica y si ¿estamos preparados
los docentes, estudiantes y directi-
vos universitarios para afrontar los
cambios en el proceso educativo
que estamos viviendo? Al respecto
se plantea que “Hoy, al inicio del
siglo XXI, está surgiendo un cambio
trascendental en la educación con

la ayuda de las telecomunicaciones
y los satélites, el modelo educativo
evolucionará a un nivel que se co-
noce como colaborativo: modelo en
función de las ideas compartidas en
grupos en discusión”20.

En relación con las prácticas peda-
gógicas está la concepción con que
se abordan los lenguajes orales,
escriturales o virtuales. En esa pers-
pectiva Osin y Huergo (1999), cues-
tionan “La crisis de la lectura y la
escritura, atribuida defensivamente
por la escolarización a la cultura de
la imagen, debería comprenderse
como transformación de los modos
de leer y escribir el mundo (no ya
sólo el texto), como des-localiza-
ción de los saberes y como despla-
zamiento de “lo culto” por las cultu-
ras”.

Habrá que investigar si, al tener en
cuenta producción, transmisión y re-
producción del conocimiento, a tra-
vés de los procesos de formación,
enseñanza y aprendizaje, las tec-
nologías de la información y la co-
municación, pueden ser considera-
das o no como nuevas posibilida-
des de pensar una escuela Alterna-
tiva. Al respecto afirma Bautista: “el
uso de nuevas tecnologías en las
prácticas de enseñanza debe partir
de temáticas que se contextualicen
para los estudiantes y les involucren
en discusiones que recuperen el
entorno que habitan, y en esa línea
les generen compromisos con su
cotidianidad, les hagan responsa-
bles de las relaciones que se esta-
blecen con su entorno, con sus con-
géneres y consigo mismos”21.

La observación realizada en la Uni-
versidad permite afirmar que se per-
cibe en la comunidad educativa la
dificultad para ligar uno y otro pro-
ceso –educación y comunicación–;

16 Op. cit.

17 “Aprendizaje con nuevas tecnologías: Pa-
radigma emergente”. Instituto Latinoameri-
cano de la Comunicación Educativa. Direc-
ción de Investigación. Págs.1-8 Junio, 1999.
http://investigacion.ilce.edu.mx/dice/articu
los/articulo
18 Calvo, Gloria. “El nuevo paradigma edu-
cativo: Realidad virtual vs. Aprendizaje vir-
tual”. Texto presentado en el Congreso de
la Asociación Latinoamericana de Sociolo-
gía –ALAS–, Chile, 1999.
19 Compiladores: Jorge Orlando Castro,
Myriam Henao Willes. Estado del arte de la
investigación en educación y pedagogía en
Colombia. Tomo II 1989-2000. Pp. 99-111.
ICFES - Colciencias - SOCOLPE, 2002.

20 Wilches, Quintana Fabio, Profesor IPN,
“El nuevo paradigma educativo: Realidad
virtual vs. Aprendizaje virtual”. En: Revista
Colombiana de Educación.
21 Bautista, Germán y otros. Tele-educación
interactiva. Sistema Piloto. Convenio Col-
ciencias - ITEC (Telecom) - UPN. 1997-2000.
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siguen apareciendo las incongruen-
cias y las brechas entre una y otra
categoría, a pesar de la capacidad
teórica que tienen maestros y estu-
diantes para identificar el acto edu-
cativo como un acto que es también
una acción comunicativa por exce-
lencia.

CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA

Como aportes de prospectiva y con-
clusiones, los miembros de la UPN
entrevistados para la investigación
de la cual, como se mencionó en la
presentación, se preparó este arti-
culo, observaron una serie de carac-
terísticas e hicieron propuestas so-
bre el carácter y los propósitos que
deberá tener la comunicación y uso
de tecnología de la información en
la Universidad, tales como:

La comunicación, como campo dis-
ciplinar, subyace en casi todos los
programas y proyectos consultados,
lo cual implica una validez de su ne-
cesidad e importancia pero, denota
muy poca profundización temática e
incipiente incorporación permanen-
te a los procesos académicos, inves-
tigativos y de extensión. En el mejor
de los casos existe la presencia de

conceptos y nociones comunicativas
pero se requiere incorporar la comu-
nicación como línea transversal en
las prácticas educativas.

Hay una visible preocupación por el
uso de nuevas tecnologías de la in-
formación en la educación. Se ob-
serva un interesante dialogo de
saberes en torno a la lectura crítico
propositiva del papel de la comuni-
cación y las tecnologías informáticas
en la educación, la cultura y la so-
ciedad, pero es necesario sistemati-
zar el debate, sin estigmatización ni
exclusión de las diferentes posicio-
nes y tendencias que se expresan
tanto al interior como al exterior de
la Universidad.

La Universidad viene adelantando
importantes esfuerzos por impulsar
los procesos comunicativos pero se
percibe dispersión y fragmentación
en la construcción de líneas y políti-
cas de investigación en torno a la
relación de la comunicación y las tec-
nologías de la investigación en ge-
neral, y en particular de la relación
de esta disciplina con otros campos
del conocimiento. Al respecto, se re-
quiere adelantar consultas y explo-
rar con distintos estamentos de la
comunidad universitaria las diversas
experiencias que se desarrollan para
tener unas proyecciones de conjun-
to. En este sentido, es preciso pro-
yectar la Universidad, a mediano pla-
zo, en su aporte a la interpretación y
transformación de las realidades edu-
cativas y socio políticas del país.

Aunque se conoce el gran impacto
de la influencia que los medios de
comunicación y las tecnologías de
la información están ejerciendo en
el ámbito educativo y en toda la so-
ciedad, y no obstante que se hacen
esfuerzos de capacitación en estas
materias, es muy escasa la presen-
cia y participación que tienen los es-
tudiantes y profesores en la elabora-
ción de formatos y contenidos comu-
nicativos en las prácticas pedagógi-
cas y en la vida universitaria. Espe-
cial énfasis necesita la formación e
investigación en radio, televisión y
diseño de software educativo.

En los procesos de comunicación
e investigación se nota un vacío de
cooperación y coordinación, una des-
conexión, entre los diferentes progra-
mas y proyectos, entre facultades e
instancias administrativas, lo que
hace que no se perciba una visión
clara y especifica de los rumbos de
construcción del conocimiento y su
respectiva integralidad.

Se requiere fortalecer la publicación
y socialización de los resultados de
las investigaciones e innovaciones
en revistas y eventos nacionales e
internacionales con publicaciones
escritas, radiales y audiovisuales
que lleguen a las poblaciones de
interés.
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