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ron el objetivo del curso prometieron seguir trabajando 
con lo propuesto.
Muchas de las personas que concurrieron al curso, lo 
hacían porque tenían el interés de aprender algo nuevo 
para incorporarlo a su vida cotidiana. Otros, tomaron 
el aspecto laboral, en este caso, si una persona puede 
mejorar su nivel de vida gracias a este pequeño aporte 
que he dado, me puedo sentir enormemente gratificada.
Es muy importante que por medio del aprendizaje de un 
punto de tejido, sirva como disparador de varios aspec-
tos socioeconómicos. Por una parte, la incorporación de 
un nuevo tipo de tejido al hacer cotidiano, y por otra 
parte, la utilidad que se le puede dar.
Al mismo tiempo, esta utilidad tiene dos caminos: el 
personal y el comercial.
El camino personal de este aprendizaje es para utilizar-
lo para uso propio.
El camino comercial es el que lleva a la persona a buscar 
una nueva forma de vida laboral por medio de la elabo-
ración de prendas y accesorios.
De todos modos el camino ya está sembrado, en lo que a 
mi respecta, es de suma importancia poder brindar mis 
conocimientos a toda persona dispuesta a valorarlos, 
a recrearlos, a modificarlos en pos de otros saberes y 
otras experiencias, a adquirir hábitos manuales nuevos, 
a aprender y a crear.
Una de las grandes satisfacciones del docente es ver 
cómo recepcionan los alumnos lo que se les da, cómo lo 
aprovechan y lo disfrutan.
El curso del Open DC, tiene caminos insondables, por 
tener poco tiempo, a veces por no tener los materiales 
y las herramientas suficientes, el resultado es increíble.
Siempre queda tinta en el tintero para seguir ofrecien-
do más conocimientos. Estos dos días de curso sirvie-
ron para poder demostrar que nunca está todo dicho 
en cualquier orden de la vida, en este caso, tiene que 

ver con el tejido, con una técnica antiquísima que llevó 
al hombre, por su necesidad de abrigo a ingeniárselas 
para que, por medio de herramientas, como lo es la agu-
ja del punto tunecino y los materiales como la lana, el 
hilo, pueda elaborar, confeccionar prendas de vestir, de 
sport, o para cualquier otra ocasión.
Por eso, los caminos se bifurcan en otros varios cami-
nos, donde estos saberes van a seguir recorriendo nue-
vas sendas que se encontrarán con nuestros caminos.

Abstract: All what contribute to professors’ practices is good 
and necessary. To be able to bring new ideas and learning 
proposals and that from them at the same time, born new 
projects, make the professors to feel they have done a part of 
the professional work.

Key words: ideas – learning – process – motivation – teaching.

Resumo: Todo o que se possa contribuir à prática docente, é 
bom, é necessário. A ideia de poder contribuir novas ideias ou 
propostas de aprendizagem, que delas, ao mesmo tempo, se 
desprendem novos projetos, um docente, tem que sentir que 
cumpriu com parte de sua tarefa profissional.

Palavras chave: idéias – aprendizagem – processo – motivação 
– ensinar.

(*) Graciela Casella. Profesorado Nacional de Pintura (Escuela 
Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, 1990). Pro-
fesorado Nacional de Dibujo (Escuela Nacional de Bellas Artes 
“Prilidiano Pueyrredón”, 2001). Ciclo Complementario Curri-
cular de Profesorado (Instituto Universitario Nacional de las 
Artes. Profesora de Artes en Artes Visuales, 2001). Seminario 
de Equivalencia Universitaria (Instituto Universitario Nacional 
de las Artes, en curso).

Escuela y medios: ¿una pareja 
conflictiva?

Mónica Gruber (*)

Fecha de recepción: agosto 2010

Fecha de aceptación: octubre 2010

Versión final: diciembre 2010
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Desde hace algunos años, las nuevas Tecnologías de la 
Comunicación y la Información (TICs) irrumpieron en 

el aula de clase. A partir de la Reforma Educativa, el cu-
rriculum escolar fue atravesado transversalmente por la 
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necesidad de formar espectadores críticos en la lectura 
de los mensajes mediáticos. Inicialmente los profesora-
dos no podían dar respuesta a esta necesidad, pero con 
el paso de los años se fueron incorporando en algunos 
de ellos, materias y docentes capacitados en estas áreas.
El advenimiento de las nuevas tecnologías implicaba 
desafíos y nuevos conocimientos. En muchos casos du-
das y no siempre certezas. 
Muchos de nosotros fuimos moldeados en un sistema 
educativo enciclopedista y de discurso lineal, nuestro 
paso –como alumnos– por las escuelas se desarrolló a 
partir de docentes con clases expositivas y libros de tex-
to (Ferrés I Prats, 1994: 9), prácticamente como único 
acceso a la información. 
En muchas partes del mundo y desde hace ya muchos 
años se viene trabajando en materia educativa con los 
lenguajes mediáticos: Brasil, Canadá, Méjico, Reino 
Unido, Australia, y España, entre otros. Con una trayec-
toria más antigua, abrieron un camino que hoy en día se 
ha extendido hacia otras latitudes. 
Visionaria en el tiempo, la Declaración sobre Educación 
de los Medios de la Unesco sostenía: “…La escuela y 
la familia comparten la responsabilidad de preparar a 
los jóvenes parea vivir en un mundo dominado por las 
imágenes, las palabras y los sonidos. Niños y adultos 
deben poder descifrar la totalidad de estos tres sistemas 
simbólicos, lo cual entraña un reajuste de todas las prio-
ridades educativas…” (Unesco, 1982)
Las nuevas generaciones tuvieron la suerte de ver incor-
poradas a su experiencia áulica los nuevos avances tec-
nológicos. Con la llegada de Internet, muchos docentes 
se cuestionaron su rol como tales y nuevamente el temor 
que sintieron con la llegada de la televisión y el video 
(a partir de la fantasía de ser reemplazados en sus tareas 
por los nuevos medios), se desplazó de la caja boba a la 
PC. Temor, por otra parte infundado, ya que las TICs sin 
un docente que guíe al alumno en la construcción del 
conocimiento constituyen una parte, no el todo. 

¿Qué hacemos con las imágenes en el profesorado?
Uno de los grandes desafíos es tender a romper con esos 
moldes en los que nos hemos formado, donde prima 
una cultura libresca, de hegemonía verbal, con un dis-
curso lineal y una voluntad personalizadora sin capaci-
dad de seducción (Ferrés I Prats, 1994: 9). 
Pasada la resistencia inicial del futuro docente, que mu-
chas veces no comprende en una primera instancia que 
finalidad puede tener el aprendizaje de los lenguajes 
mediáticos en carreras ligadas a disciplinas industriales 
o bien del área tecnológica y a cualquier otra disciplina 
que no esté relacionada con la comunicación, los resul-
tados suelen ser sorprendentes. El desconocimiento de 
los nuevos lenguajes y el prejuicio de que cine y tele-
visión sólo sirven para procurar entretenimiento actúa 
como un lastre en el inicio de nuestra tarea. Además, la 
inmediatez del consumo mediático tiende a hacer pen-
sar que no es necesario un aprendizaje de estrategias, de 
lenguajes y que con solo poner el film ya hemos incor-
porado los medios en el aula. Nada más falaz. La alfabe-
tización en la lectura de la imagen se torna prioritaria en 
este sentido. Concebir los medios de masa como aque-
llos que moldean y construyen nuestra realidad, rompe 

con los preconceptos que cada uno trae, verlos ya no 
como simple ventana abierta inocentemente a ese mun-
do que nos rodea, implica asumir ideologías y sitios de 
poder, aceptarnos insertos dentro de un sistema que nos 
hace cuestionar nuestras libertades.
Trabajamos entonces con aquellos materiales que trata-
mos de desmontar, de decodificar, de analizar, materia-
les que no han sido concebidos inicialmente con una 
finalidad pedagógica pero que pueden ser utilizados 
en este sentido (Ferrés I Prats, 1994; Charles Creel, y 
Orozco Gómez, 1995); utilizamos por lo tanto películas 
comerciales, videoclips y publicidades, imágenes fijas y 
en movimiento. El primer paso en nuestra tarea es su-
ministrar al alumno (y futuro docente) un conocimiento 
del lenguaje cinematográfico (uno de los más abarca-
dores de los lenguajes mediáticos): conocer el lengua-
je posibilita decodificar dichos mensajes. A partir de 
ello utilizar criterios de selección para elegir los films 
o fragmentos de ellos que utilizaremos con un sentido 
pedagógico. Elegir el film adecuado, seleccionar el frag-
mento cuya riqueza permita desarrollar los contenidos 
deseados, proyectar las actividades a realizar. Planificar 
cuidadosamente la clase, pensar las estrategias, las acti-
vidades, se torna en un desafío. De este modo, películas 
como Matrix (1999), de Andy y Larry Wachowski pue-
den utilizarse en computación, matemática y plástica, 
mientras que podremos utilizar Armageddon (1998), 
de Michael Bay para enseñar en física inercia y ley de 
gravedad o bien Minority Report (1992), de Steven Spie-
lberg para materias relacionadas al diseño industrial. A 
partir del paso por las aulas del Profesorado el desafío 
es constante: ver los films comerciales desde otro lugar, 
con un sentido didáctico, tratando de pensar qué pue-
den aportar a la enseñanza disciplinar. 

Internet: ¿desterrada del aula o protagonista?
Desde hace varios años Internet se ha convertido en la 
reina de las comunicaciones. Los adolescentes y tam-
bién los adultos vivimos “conectados” a la Web. El para-
digma que hace unos años era aplicable a la televisión, 
se ha desplazado y todos creen que “si está en Inter-
net es porque existe.” ¿Qué se esconde detrás de esta 
afirmación? Es cierto que la circulación de materiales, 
información y comunicación han cambiado. Nuestro ac-
ceso a múltiples contenidos, así como las distancias y el 
tiempo para ello se han visto modificados. Actualmente 
son pocos los hogares en los cuales se compran enciclo-
pedias o diccionarios impresos. El acceso a Internet y 
las enciclopedias multimedia han modificado esto. 
Muchos docentes por desconocimiento de las nuevas 
tecnologías, el rechazo a la PC y por temor a verse reem-
plazados en su tarea, se repliegan en el interior de una 
práctica que prohíbe el acceso a este tipo de materiales. 
Sin embargo, las nuevas generaciones, que han nacido 
luego de la aparición de estas nuevas tecnologías, están 
acostumbradas a utilizarlas casi exclusivamente. Dichas 
prohibiciones no hacen más que zanjar la distancia entre 
la escuela y los alumnos. Conocer los nuevos medios e 
integrarlos como recursos didácticos capitaliza el cono-
cimiento del cual los adolescentes, estos “nativos digi-
tales” tal como los ha denominado Alejandro Piscitelli 
(Piscitelli, 2006), son portadores. Integrar esos conoci-
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mientos para ayudarlos a construir un aprendizaje sig-
nificativo para la vida, formando ciudadanos críticos y 
espectadores críticos deberían ser nuestros únicos objeti-
vos, porque si en las aulas no se les brindan a los jóvenes 
las herramientas para decodificar los tres sistemas sim-
bólicos mencionados al inicio (imágenes, sonidos y pala-
bras) contribuiremos a la formación de ciudadanos anal-
fabetos, en nuestro caso en la lectura de las imágenes.
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Abstract: The production of images has been increased in the 
last years. Television and graphical images, Internet, cellular 
telephones surround and they shape our reality and our daily 
life. Produced for the leisure, exploded for the consumption, 
also they give a didactic utility in educative scopes at a time 

in which the study and the reading less and less interest the 
students, especially in the secondary level. The boredom, the 
lack of interest, the fracture between the contents developed in 
the scholastic programs and their little or null joint with the 
reality, cause that it is more and more difficult to interest to the 
adolescent in the curricular subjects.
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Resumo: A produção de imagens incrementou-se nos últimos 
anos. Imagens televisivas, gráficas, em Internet, em nossos 
telefones celulares. Nos rodeiam e moldam nossa realidade, 
nossa vida quotidiana. Produzidas para o lazer, explodidas 
para o consumo, também prestam uma utilidade didática em 
âmbitos educativos numa época na que o estudo e a leitura 
interessam a cada vez menos aos estudantes, em especial no 
nível secundário. Tédio, a falta de interesse, a fratura entre os 
conteúdos desenvolvidos nos programas escolares e sua escassa 
ou nula articulação com a realidade, fazem que seja a cada vez 
mais difícil interessar ao adolescente em questões curriculares.
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Resumen: En todo trabajo a realizar, el docente tiene implícito un modelo que actualiza y que concreta en la práctica. Este modelo 
es un marco de referencia, una teoría, el marco conceptual (el ECRO) Esquema Conceptual Referencial Operativo. Si bien la prác-
tica concreta va a dar los datos sobre la realidad que opera, es el marco conceptual el instrumento que va a permitir leer lo que 
sucede en ese campo y enriquecerlo dialécticamente con la experiencia. Un intento de integración entre la teoría y la práctica, de 
la práctica concreta a la teoría. 
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Se nos puede llamar a los docente “agentes de la opera-
ción”, porque ponemos en movimiento el proceso y al 
alumno “sujeto” de la experiencia de aprendizaje. No-
sotros vamos recortando una compleja trama de interac-
ciones sociales, desde el ECRO, una compleja trama de 
vínculos que nos va produciendo y multideterminando. 
Un sujeto que está en permanente contacto, interrela-
ción y diálogo de aprendizaje con un medio o contexto 
con el cual interactúa.
El aprendizaje como un proceso (secuencia de hechos 
encadenados, con relaciones multicausales y multifeno-

menales, es decir, un hecho que se expresa simultánea-
mente en varios niveles de complejidad.

El aprendizaje es producto momentáneo de múlti-
ples factores
José Bleger desarrolló el concepto de ámbito en su libro 
Psicología de la conducta. Los fenómenos, además de 
ser cuantitativos, en una situación psicológica, son cua-
litativos y estratificados.
Nos debemos proponer trabajar con estructuras pura-
mente cognitivas, con ideas, información o con estruc-


