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RESU MEN 

 
Act:ptamos y estamos afc: rados por el impacto gl obal de los medios conv :rgentes 

de comu nicación qu:obli ga n a la ad ministración  interna del país, a las insticuciones 

eco nómicas, pol íticas, cultura les y fam il iares a traba ja r co n el entorno cibernético, l 

a infor mática y la rad iotelevisión, creando  una "sociedad informatizada". Por otro 

lado, <:se fenómeno no está dado del t odo. Hay un uance y un proceso que todavía 

tiene sectores q ue no l o disfr u ta n y requieren de una política de atención orgá nica 

en el sector educación. Habla mos de la ed ucación a distancia. Tenemos gente que 

mancie ne sus vínculos culturales en medio de sus necesidades académicas for males 

y busca n ser competentes e interactivos. En el prese nte artículo, planteamos una 

teleducaci ó n co n el uso  cohere nte de  los  medios co nve rge ntes para  renova r 

estrategias en una sociedad aún desigual y que cuenta con muchos recursos (a rres, 

lenguas, com idas, vivien das, bebid as,  proyectos). Se  plantea desa rroll ar  l os 

diagnósticos necesarios y adecuarlos a las exig<:nc ias del  momento, rediseñando 

nuestras  realidadt:s con a poyo de la educación y los medios. 

Palabras clave: Medios  d: co municació n con vergen tes, tcleducación, sociedad 

desigual, diagnósticos, rediseños curriculares  formales. 

CONVER GEN CE ANO  PROSPECTlVE OF TELEDUC ATION 

ABSTRACT 

We accepr and we are affected by che global impacr  of 

Media co nvergence which obliges our counrry's internal  
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admi nistration that is ro say, econ omic, policical, cultural 

a n d  family insti tut ions   to wo rk  in  a  cyberneric 

environment, i nfor mat ics and   radiorelevisio n ,  thus  

crea ting  a "co mputerized".  On   the other hand , this 

phenomeno n is not co mplerely do ne. 

There's a critica )  mome nt and a process which  are not 

e njoyed  by sorne  sector   yer and  req uire  an  orga nic 
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arrenrio n pol i cy in rhe educarion secto r. WE a re refer ri ng ro disra nce ed ucati< 

We have people who  mainrain  cheir cu l ru ra llinks wi t h in rhei r forma l acader 

needs a nd seek ro be competenr and inreractive. To rencw srraregies in a n une\ 

socicty  rhat cou nrs o n a loe of reso urces (arrs, language, foods, dwellings, d rin 

projects,  etc.) a nd  ro develop  the necessary diagnoses  a nd ada pt the m ro curn 

dem a nds  by redesign ing our  real i rics with  che hdp of education and  Medi a. 

Kcywords: Media con vergence, Telcducarion, Uneven sociery, Diagnoses,  Forr 

Curri cular Rcdesign. 

 

 
Celebro la idea de que en la presente edi ción se haya tomado la educac1 

y los  medios  de comunicación como  centro  tem ático, considerando 

propósito de los conocimientos prospectivos de la ciencia, la tecnolog 

las instituciones y las transformaciones sociales principalmente en 

marco académico. 

Mi aporte  para el diálogo está por el lado de la educación a distanc 

Co mienzo  aclarando que  no  hay la intención de  hacer distincior 

conceptua les sobre   l a  teleducación, educación por  el  a ire,  e1 

Simplemente que nos detendremos so bre el valor que tienen los medi 

de comunicación para desarrollar actividades educativas a distancia.1 

está demás  recordar que  montar una organ ización en los términos q 

planteamos requeriría un debate amplio y concienzudo, comprometien• 

la participación de los diversos sectores sociales. 

María Pilar Martínez-Costa señalaba que "la eclosión de los ordenadot 

de las innovaciones digitales subsiguientesy su unión a las telecomunicacion 

primero, y a los procesos bdsicos, después, generan una situación nueva q 

poco tiene que  ver con el antiguo equilibrio social, técnico, político 

económico. El fiel de la balanza indica que la tecnología, hoy, estimula . 

movimientos sociales, aviva  los políticos y propicia los económicos',  y, s 

lugar  a dudas, desarrolla nuevas  acciones  de inves tigación técnic 

científicas. 

Es de notar  y es nuestra  intención el acerca rnos a las formas  m 

recientes que sorprendentemente nos  obligan a mos trar nuev< 

comportamientos en los manejos tecnológicos, sociales y conductuale 

La  innegable influenci a  de  la  informática, la  co muni caci6 

radiotelevisiva, la Internet, la virtualidad, la convergencia  tecnológica 

cultura l, sin lugar a dudas, exige de todos los comunicadores, científicos 

sociales, ed ucadores, psicólogos, filósofos, rearmar conceptos y diseños 

hacia una nueva política de la ed ucación en general y de la teleducación 

en concreto. No debemos olvidar  que el contar  con los equipos  y 

máquinas convergentes no garantizan  una plena form ación de calidad; 

tampoco podemos quedarnos en una dependencia ciega de la tecnología 

ni del mercado; no tienen un propósito pedagógico. Se requiere de otras 

variables que  nos  hagan  co nocer  por  dónde  llevar el  timón  de  una 

sociedad real. 

La Teleducación en el Perú no es recie n te y posee nutrida experiencia 

de  hace muchas décadas y que,  incluso,  ha venido  demostrando un a 

ri ca  in ici a tiva  para  co nform a r estrategias  prop ias  para  atender 

requerimientos según las exigencias  de la tan heterogénea y diversificada 

realidad peruana. Por razones que escapan a la Teleducación, el gobierno 

de la década del 90 la lapidó restando al Estado la responsabilidad política 

de seguir atendiéndola y dejarla solo a la gestión del libre me rcado. Se 

habría modificado o desaparecido la institución -Instituto Nacional de 

Teleducación, INTE-, pero, el fenómeno, la tecnología, la necesidad o 

interés, la demanda por la educación a dista ncia están presentes, en a uge 

y con otra dinámica.  Queremos decir que la bisagra histórica  para este 

cambio  llega con el nuevo  milenio y todo cuanto  trae la llamada 

globalización en lo económico, en lo cultural, en las redefiniciones sociales 

y, por su puesto,  en  la educación. Antes del  2000,  además del  poco 

alcance tecnológico  de las "masas" para el uso de las computadoras y 

aceptar la avalancha que se veía venir con la informática, no se contaba 

con la necesidad creada en la concien cia de los mismos para pensar con 

estos equipos en todas las instituciones y los domicilios, como los que sí 

se ve pasado este primer quinquenio. Ya es cada vez de mayor familiaridad 

extendido el lenguaje  computacional convergente  para los  distintos 

manejos laborales, educativos, l údicos, deportivos. En cada cabina de 

barrio encontramos "cibernautas" de toda índole: niños, jóvenes, adultos, 

damas, varones, grupos, individuos, etc. Se han abierto casetas de Internet 

dentro de restaurantes, cafés, peluquerías, etc. Cada uno de los asistentes 

o  en  cada   equipo con  inquietudes particul ares. Difícilm e nte 

encontraremos una em presa de producción o de servicios que no cuente 
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con el m o ntaje indispensable para s us quehaceres laborales y a plican< 

un a nueva política  organizacional  y con  nuevos conceptos del mane 

a udiovisual convergen te; asimismo,  en l as universidades, se está con 

equipamiento siempre  actual izado para poner  al alcance de los nuev 

profesionales, más en las especialidades de Com unicación Social y líne 

afines,  un  co nocimiento  actualizado, com petitivo  e integrado  a 

formación  curricular d e los mismos. 

A parti r de l os años sete nta, hemos venido  conociendo, de a poco 

a ún  desco nfi ados, equ ipos  qu e salían inc re m enta ndo   nues t1 

curiosidades y adaptándolos a los  trenes  de  trabajo que  se vení 

cumpliendo en las ta reas educativas.  El INTE, para entonces  rector 

los  programas teleducat ivos  en  el  país,  m a nten ía  el  poder   de 

programación, diseños, producción, realización, edición, control de 

em isiones, evaluaciones y hasta certificaciones  desde su sede central 

el Mi nisterio de Educación, Lima. Las capacitaciones  eran canaliza• 

con  becas que  provenían  principalmente de la NHK, Ja pón,  mient 

que  las exigencias  de las realidades  internas del territorio recla m al 

otros  tratos estratégicos de la modalidad. Era cuestión  de política y 

tecnología. A mediados del  año  1970, el Director de  la instituc. 

teleducativa que mencionamos, luego de un viaje de trabajo  al  país 

los nipones, con fines de aprendizaje  técnico-pedagógico, considerar 

equipos modernos, reu nió  a los  traba jadores  y especialis tas e n 

corredores  de la misma  sede  para detallarnos los adelantos que se J 

venían  gracias  a los convenios  de los  gobiernos  Perú-Japón y, co 

muestra puso a la vista un disco CD; por vez primera veíamos un mate 

compacto, del tamaño  de un plato. Sólo  el CD  porque  no contában 

con  un  eq uipo  lector  correspondiente. A  la semana, nos  llegó 

modernísim o car ro celular  montado con  todo  lo  necesario  para 

grabaciones y emisiones desde los exteriores. Quedábamos asombra• 

y en la punta  de la  modernidad teleducativa  en América  del Sur. l 

tratos con el Convenio "Andrés Bello" nos dio imagen continental) 

notaba  l a calidad técnica  de los programas de video. 

Trabajar con  mul tim edia, entonces, era bastante  complicado, dac 

los esfuerzos dispersos. Se diseña ba, producía y realizaba por separad 

con secuencias independientes en cada caso o medio.  Cuando se empi 

 

el incremento de  nuestras  maquinarias de apoyo técnico, se procede a 

desconcentrar el sistem a para la borar  los programas  de  acuerdo  a las 

rea lid ades de cada  región  del  país, en sus mismos  lugares y técni cos 

propios ya capaci tados. 

¡Nos llegó la computadora! y ¡qué  revuelo! pasó  para la Unidad  de 

Arte  donde se  tenía  para  l os  tra ba jos  ana l ógicos  un  pool  de  diez 

especialistas en diseños, compositores de imágenes, diagramadores, artes 

plásticas, arte finalistas, e tc., pero, con l a computadora en ese am biente, 

el personal se redu jo a dos. La máquina venía digitalizada y dispuesta a 

retar las maravillas de la producción  técnica para l a educación, obligando 

a rediseñar nuestras formas laborales en el proceso de producción y 

realización. Se reestructuraron los guiones y libretos, se modificaron las 

ediciones, se renovaron los lenguajes y aparecieron las nuevas necesidades  

de capacitación  en los modelos de digiración, com pu tación en general y 

la producción co n las maquinarias  convergentes. Aunque seguíamos 

recibiendo como "modernos" equipos a ún algo toscos como el switcher 

de grabación -registro y edición- para el ser de televisión que era del 

tamaño  de una camioneta pic-up y que dos hábiles técnicos  tenían  que 

operativizar  como  jugando  el ping  pong.  Qué  incómodos. Así, en el 

Perú, especialmente en el sector oficial de la educación, se vino creando 

una  propia cu l tura  del  m an ejo  de  todo   un  sistema que  se  vino 

incrementado a pasos agigantados. 

Bueno. Valen las anécdotas.  ¿Qué  sucede  ahora  que  no se tiene  ese 

órgano "rector" de la teleducació n? 

Las telecomunicaciones y la radiotelevisión han logrado sintet izar 

tecnologías, conquistar el universo e innovar  una civilización diferente 

obligándonos a nuevos procedimientos de relaciones sociales, pedagógicas 

y laborales. Somos actores en la globalización y en un escenario de "aldea" 

del que no podemos ocultarnos. Nuestras herram ientas de trabajo está n 

plenam ente  computarizadas y conectadas a las dis tintas redes  que 

realmente nos universalizan por más solos o apartados que estuviésemos. 

Vamos logrando infraestructuras. 

En este contexto,  la teleducación  ha venido  tomando su dimensión 

propia, con una sistematización  "oculta" absorbente. Hacer teleducación 

no es iniciar abstractas ilusiones. Tampoco es llegar a improvisaciones ni 
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aventuras  inmediatistas de políticas pasajeras. Se tiene que investig; 

planificar, buscando contactos o conexiones ent re la política, la tecnol< 

posible y las áreas sociales, creando  comunidades virtuales aptas par 

aprendizaje formaL 

La estrategia para la producción se habría enriq uecido. Las maquina 

convergentes  ayuda n hoy  m ás que  a ntes sin  tener  que  pensa r en 

desgastes físicos y son fáciles de manejar. Los recursos de multimedi 

no están dispersos sino concentrados y agregan virtudes para la creativi 

y el buen uso racional de los contenidos, orgá nicos, institucionales 

bien se esta rían adaptando para el renacimiento de la teleducación se 

las demandas sociales que requieren de una ate nción  no sólo de cul 

general,  empresarial  o de  co mplementariedad, sino,  con  progra 

supl etorios, de aplicación  para una educación formal. La otra sa lida 

que  se desconecte  d e los sistemas  ed ucativos  los  diplomas, títt 

certificados y no  tengan  que  ser  "ga nchos"  para  las competen' 

evaluaciones la borales o estudiantiles. Desmitificar los "cartones"deja 

co n  más  libertad l as  form acion es  intelectuales,  técnicas u  o 

especialidades; pero  como  este  último está lejos de compone 

apostemos  por lo que es posible. 

En los países de mayor avance tecnológico,  estos anhelos  ya se ve¡ 

ejecutando. Pedro A. Rojo2 nos decía en 1996 que "millones de euro: 

tienen  acceso a la televisió n digi tal vía satélite"(...) "Imbuidos de 

enfoque  puede ser comprensible  la inquietud de los expertos  (filós< 

soció logos y psicólogos) ame el impacto cruzado de la generación d 

innovaciones tecnológicas punteras, debido a su virtualidad para satisl 

las demandas  de nuevos tipos de comunicación capaces de estimul 

consolidar  nuevos comportamientos individuales o colectivos y, de p 

modificar los modelos de funcionamientos de la sociedad  tradicior 

La doctora Pila r Martínez Costa, citada en líneas arriba, también exp 

refiriéndose a la radio digital que ésta procura "mejores coberturas,  m; 

calidad  de son ido, eficaz uso del espectro  de frecuencias  disponibl 

integración de la radio con otros servicios de información. Raz< 

suficientes para interpretar que, efectivamente, nos encontramos frc  

a  un cambio  tecnológico  que exigirá de los operadores  de red, de 

radiodifusores, de la industria, de los investigadores del medi o y de los 

oyen tes una nueva forma de pensa r, hacer y oír la radio.". 

Así lo ap reciamos y con más avances en la realidad peruan a, pero aún 

notamos vacíos  d e atenció n social  en  el manejo de  estos  medios 

virtualizados.  Existe la demanda,  tod avía la notamos,  en la existencia 

prioritaria de un gran sector de gente "no escola rizada", sin primaria  ni 

secundaria, asist iendo a los centros ed ucativos nocturnos o dominica les, 

aparte  de los "excl uidos" o la deserción.  Claro  que  esta necesidad se 

extiende  también  a los otros  niveles como  en  las universidades  y los 

centros laborales, solo que en estos últimos casos ya tenemos instalaciones  

y adelantos  tecnológicos  y organización académica. Nos falta retoma r 

ese impulso  ligado entre el sostenimiento ava nzado de los medios y la 

política  orgánica,  formal,  de  la ed ucación. Esta convergencia  de  los 

medios  nos permite: 

a)  La  real ización  en  redes  numér icas de  banda  ancha  integrada 

académicamente en los servicios de llevar a distancia y con óptimo 

manejo, los datos o informaciones, junto  a lo auditivo, lo visual y 

la numeración de sefial. El autoaprendizaje ha ganado mucho con 

la convergencia de las herramientas.                               _ 

b) Ofrecer regularidad educativa, hasta la cer tificación, a los distintos 

sectores sociales, porque  en la educación  no todo es máquina. 

e)  El manejo  frecuente de diversas  redes teleducativas asociadas 

incluyendo  bibliotecas y otros servicios virtualizados. 

d)  El uso extensivo de los equipos  computarizados y digitalizados, 

cuyo manejo es de mayor comodidad técnica para los us uarios. 

e)  La capacitación y/o la habilidad  socializada para el manejo de los 

instrumentos de recepción. 

f)  El m anejo del sistema o del proceso  en general  no es de  mayor 

complicación que el que se tuvo en décadas anteriores. 

 
En  los  cor reos  electrónicos del  Ministerio de  Transportes y 

Comunicaciones del Perú se encuentra que, en Latinoamérica, estarnos 

por sobre el promedio en densidad  de PCs, y de usuarios de la Internet 

en  el sexto o q u into  puesto  del  ranking  respectivo. Significa que  las 

condiciones no son desalentadoras para instalar un sistema como el que 
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venimos considerando, salvo que l a política sea de contin uar navegar 

lib remenre, según las condiciones de cada  institución o dependenci 

Con ociendo y  teniendo eq uipos  co nvergentes, se puede desa rro 

acciones de educación a distancia, priorizando los sectores que deman• 

estas formas de servicios y moldeando l os que ya poseen las institucic 

de estudios superiores. Las iniciativas las darían  los organismos ofici 

y/o  empresariales del sector  m ás interesado. De ser  las  universida• 

éstas  poseen a utonomía adm inistrati va y disponibilidades de  cont 

Se  requiere un  financiamienr o y  no  es  tan  simple; tiene su  pr< 

complejidad, a los que se tiene n que sumar personas entendidas en e 

afanes teleducativos, de diversas especialidades técnicas y profesion; 

Ma nuel Castells, al hablarnos de la era de la informació n, dice que e 

segunda mitad de  los  años  noventa "un nuevo sistema electrónic< 

co municación comenzó a  formarse de  la  fusión de  los  medio 

comunicación de masas globalizados y personalizados y la comunica• 

a través del orde nador, que se caracteriza por la integración de difere 

medios y por su potencial inreractivo. El multimedia extiende  el ám 

de la comunicación electrónica a todo el dominio de la vida, de la 

al trabajo, de  las escuelas  a los hospitales, del entretenimiento al v 

Los gobiernos y las empresas de todo el mundo ya estaban en una fren< 

ca rrera para situarse en  una  posición conveniente y establecer el m 

sistema, considerándolo una  herramie nta de poder, fuente potencia  

ingentes beneficios y símbolo de la hipermodernidad"3. 

Quedémonos con  las universidades. 

No  hay  uni versidad  nacional o  privada que  esté  al  margen d 

insta lación  y  usos  de  las  diversas redes de telecomunicacion• 

informáticas y que disfrutan de  las  bondades de  la  globalizac 

com unicacional. 

Conocem os de  algunos centros superiores de  estudios que  vie. 

practicando la educación a dis tancia, pero, al parecer, hay aún dislog 

entre  los  usos  de  los equipos digitales convergen.tes y la intención 

sistema. Esco obliga, todavía, a seguir  combinando la modalidad • 

formas  que son  tradicionales como  los correos de  transporte  terrestJ 

través de materiales impresos. Nos estamos  refiriendo a la atención abit 

de  las demandas sociales por  la educación  regular. Las  universida. 

pueden, también , ejercita r la teleducación supletoria en circu ito cerrado 

o semicerrado. La ventaja en l as zonas urban as es que l os posibles us uarios 

de  estos  programas no tendría n  quejas  de  equ ipos  indi vidualizados 

porque se encuentran los servicios en ca binas de los distintos bar rios de 

la ciudad y hasta en altas ho ras de l a noche.  Es distint o para los usuarios 

de las áreas rurales con  quienes se tendría  que  la borar de otra  m a nera. 

Cada sector socia l mantiene sus propi as condiciones. 

En las zonas u rba n as, repito,  generalm ente  las uni versidades  cuentan 

con  dive rsos  eq uipos de  apoyo   para  la comunicación y aprendiza je 

di gitali zados: OVO, CD,  MP3, MP4, proyectores,  y, lógicamente, s us 

PCs  co n  reproductoras y quemadoras. Teniendo a la  Internet como 

elemento pa radigm ático de convergencia y de se rvicio ilimitado. Y hasta 

produciendo software propios. 

Las fuentes cent rales de l a teleducación universitaria estaría n ubicadas 

adjuntas a las escuelas  académicas y/o  facultades, con  profesionales y 

técnicos  que atiendan el sis tema con exclusividad. Estas fuentes o sedes 

tendrían instalaciones cómodas pa ra el trabajo de investigación, acopio 

de datos, planificación, difusión del servicio,  administración, taller de 

reparaciones o ma ntenimiento de eq uipos, asesores, tutores, productores, 

realizadores, evaluadores. Los conve nios abiertos con distintos servidores 

o instituciones afines  bien compleme ntarían las acciones. 

Como podemos darnos c uenta, los  usua rios  no  serían  vistos  como 

"masa''ni como "público". Es una audiencia inmediata. Es un contingente 

ganado para  el sistema y que  tiene  bastan te interés y necesidad de 

continua r el espiral académico. Es el que  está  sie pre  atento a los 

acontecimientos y entregas educativas de  s u institución. El contacto 

co nsecuente  e ntre  us u arios  y   l a   sed e  de b e  se r  int e r activo 

permane ntemente. Las páginas electrónicas de la administración y las 

acciones académicas deben estar siempre al día y a disposición.En suma, 

dice Sabbah  (1985: 219)  ':.. los nuevos medios de comunicación determinan 

una audiencia segmentada y diferenciada que, aunque  masiva en cuanto a 

su número, ya no es de masas en cuanto a la simultaneidad y uniformidad 

de mensajes que recibe. Los nuevos medios de comunicación -para los fines 

que estamos tratando- ya no son medios de comunicación  de masas en el 

sentido tradicionaL.  Debido  a la multiplicidad de mensajes y foentes,  la 
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misma audiencia se ha vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiene. 

a elegir sus mensajes, con lo cual profundiza su segmentación y mejora 1 

relación individual emisor-receptor". De igual forma, Youichi leo al analiz; 

la evolución de los medios de comunicación en el Japón ha llegado a : 

conclusión de que "hay  una evolución de una sociedad de masas a ur 

sociedad segmentada". Claro  que  existe  la intención de que,  con 

educación  orgánica  a distancia,  esta segmentación pueda  relacionar. 

de manera horizontal  con contenidos sistematizados según objetivos < 

formación  académica.  Este sistema deberá co ntar y conocer el perfil < 

su  a udie n cia. De  es ta  m anera, e n co ntramos que   l a  socied a 

"informatizada" también  posee su propia complejidad y, dentro de ell 

se podría trabajar con campos seleccionados. 

Para el sistema convergencia lizado, entonces,  el concepto  "masa" 1 

tomado  sus variantes y, posiblemente, cambiado de definición.  Ya r 

sería la desperdigada o la concentrada, según los casos, que estaría  llar 

al ataque  desmedido de sus pasiones esperanzados  al enrumbe de s· 

líde res, o aquellas personas que estarían al margen de toda organizaci< 

dispuestas  a las labores  inmediatas.  La gente "masa"  de la sociolog 

tradicional, a decir de Herbert  Blumer, la identifica aislándola en cuat 

componentes: "Primero, los miembros que la componen pueden proven 

de todos los caminos de la vida, y de cualquier capa social, incluir diferem 

clases,  distintas  vocaciones y formación  cttltttral; segundo, la masa es t 

grupo anónimo, o para ser más exactos, compuesta por individuos anónim< 

tercero, existe leve interacción o intercambio de experiencias entre los miemb1 

de la masa. Usualmente, están flsicamente separados unos de on·os y, sien< 

anónimos,  no tienen oportunidad de mezclarse como lo hacen los miembt 

de una multitud; cuarto, la masa está organizada débilmente y no es cap. 

de actuar con la armonía ni la unidad  que caracteriza a la multitud"' . 

Definitivamente, con   la  presencia globa lizada   de  los  medi< 

convergentes,  el concepto masa se está ubicando  con nuevos giros. E 

estos casos y para la educación  en particular, "masa" es  una suma de l< 

miles  de  individualidades y,  además,  enlazados  temática, técnica 

institucionalmente con la sede académica o sus contenidos curriculare 

Es una masa pero en un cibera uditorio, autoasistente. La masa de gem 

que asiste a las computadoras académicas no estaría en el campo  de . 

dispersión,  por más "segmen tada" que esté. Los jóvenes de la presente 

generación  ya no  le corren  y se asoman  a las máquinas  con  mucha 

familiaridad. El asunto es qué reciben, cómo reciben y para qué reciben. 

Qué aprenden  y cómo lo hace n. Ya no hay "rarea" escolar o universitaria 

donde  no se consulte  informaci ón  computar izada y globalizada.  La 

función de los docentes es orientar a los usuarios a cómo manejar racional, 

académica  y utilitariamente segú n  la nat uraleza de sus   inquietudes 

presentadas. Las bibliotecas vi rtualizadas, webtecas, videoconferencias, 

ci bernautas,  teletutores  on l ine, son  para las comunicaciones en línea 

punto a  punto o  multipunto de  tecnología ISDN,  aparte que  l as 

teleconferencias (incluso para el desarrollo de las acciones cu rriculares) 

se cuenta  con el File Transfer  (e nviar y recibir grandes volúmenes  de 

información:  imágenes,  sonidos),  los  Fax (q ue reducen  el tiempo  de 

transmisión de mapas o fotografías) y, claro, el acceso LAN que es ingresar 

a los  relerrabajos,  conocer la cultura  laboral,  etc.  En  la  revista  del 

Consorcio  de Universidades  (1999: 177), el profesor Alberto  Bejarano 

Heredia presenta una interesante experiencia desarrollada en el Instit uto 

Superior Tecnológico dond e  los  medios convergentes ayudan 

enormemente en la calificación y formación académica de los alumnos. 

Las universidades Garcilaso de la Vega y San Marcos  también  tienen 

una interesante  red de educación  a distancia  para los bachilleres y para 

los de segu nda especialidad educativa. 

Concuerdo con que los  usua rios de los programas teleducativos  no 

sea n atiborrados de contenidos, pero sí se puede sistematizar sus entregas 

culturales con fines formativos sin ánimo de quitarles la libertad  de 

información  universal, en el marco de una institución educativa. Razón 

posee Nelson Manrique cuando expresa que "la implicancia  decisiva de 

los cambiosy de la desmasificación ha originado que la educación masificada 

no tenga sentido en el nuevo escenario que se está abriendo. Hay una razón 

bien  simple: en  este momento, cada  cuatro  años se duplica  el total  de 

conocimiento de la humanidad y esto avanza de manera tan acelerada que 

se estima, de seguir esta tendencia, en el año 2020 la duplicación del caudal 

de conocimientos será cada 72 dlas" (Consorcio  de Universidades 1999: 

52). 
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El hecho de gozar de las venrajas del enriquecimiento tecnológic 

el sistema de educación a distancia a través de los interfaces de multirr 

sin  restricción  de  tiempo  y espacio,  no debe  significar  descuida 

contactos del entorno ecológico, cultural,  relaciones directas en lo se 

la aplicación  de  valores ético-sociales  ni desmerecer  sus  identi¿ 

personales. Las dinámicas de  intercambio directo también  d 

programarse dentro del sistema de conexión curricular. Entonces,  < 

convergencia no  se  hace  mecánica, fría,  cosificada. Los  dis 

curriculares, los perfiles,  los objetivos,  las estrategias  flexibiliza¡ 

linderos para  armonizar las actividades académicas   respetand 

libertades individuales en su entorno eco-cultural.  La aplicación e 

medios computarizados no debe desnaturalizar  ni deshumanizar 

usuarios de los programas. 

Concuerdo, en este sentido, con Jorge Capella cuando  señala qt 

incorporación de la tele injo11nática a La educación ha impulsado la fonn 

de redes y asociaciones entre instituciones  distantes espacialmente per 

un  propósito  común.  Estas  formas asociativas pretenden  comp 

infonnación, conocimientos, experiencias y recursos para reducir Los tit 

y costos y Los riesgos  de grandes inversiones y facilitar el aprendizaje • 

organizaciones participantes' . 

Las redes convergentes logran sumar eficiencias. Operan, proporci 

una  infraestructura  adecuada para  las comunicaciones unific: 

horizontalizadas, utilísimas  para la realización,  edición,  emisión 

interactividad constante y ascensional o en espiral. Su complejid: 

de menos  a más, con  aplicaciones  estratégicas  y metodológicas 

equipos a emplearse deberán responder a las posibilidades de los usua 

cada vez más integrales o unificados  y su incardinación al sistem 

enseñanza/aprendizaje en línea. Es así la convergencia. Incidir en pu 

que  concuerden, con  imaginación creativa desde su  realidad  hac. 

globalización y viceversa. Hay para el usuario todo un universo abi 

para la investigación y el desarrollo del conocimiento, así como par 

autoaprendizaje y autocontrol en un medio digitalizado, recogiendo 

mundo virtual  para configurarlo a sus  propias  necesidades,  dán< 

sentido  formativo  a su  vida comunicacional. Hay  potencialment· 

propuesta de instrumentalizar pedagógicamente un sistema y un proo 

segün expresen los diagnósticos montados con estos fines dentro de una 

sociedad todavía desigual en lo económico, lingüístico, religioso, artístico, 

etc. Reiteramos  que la función principal de los medios de comunicación 

dentro  de  un  proceso educativo  no es sino  de apoyo. La política,  los 

contenidos, metodologías, estrategias,  objetivos,  perfiles, controles 

sistemáticos, etc., corresponden  a las disciplinas  educativas, tomando 

en  consideración  sus  estu dios de   ciencia  interdis c iplinarias 

correspondientes. La iniciativa está planteada. 
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