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uizá enseñar hoy pueda significar el planteamiento de un enigma 

cuyas aristas, repetidamente, intentamos develar. El mundo de los 

enseñantes, el mundo de los jóvenes, el mundo de los adultos, el 

mundo de los medios confluyen, tal vez desarmónicamente, en el 

vértigo en el que subyace la sociedad postmoderna. 

Resultan múltiples las perspectivas de abordaje a esta problemática, pero la 

particularidad de nuestro enfoque deviene en la apropiación del saber. Los 

jóvenes adolecen frente a la celeridad del zapping televisivo, de los videojue-

gos, del blogs o del Chat. Ante esta situación el soporte papel de los libros, los 

sumerge, a veces a una mayoría, otras tantas, a unos pocos, en el desgano y en 

el consabido aburrimiento. 

Por ello entre los múltiples factores que inciden en el decadentismo de la 

apropiación cultural de los jóvenes, podríamos rastrear algunas vertientes. Si 

tenemos en cuenta que todo fluye, como ya lo dijo Heráclito, tal vez compren-

damos que los tiempos han cambiado y ese cambio nos  compete a todos y aún  

a las familias que no son las de ayer sino que se insertan en el vértigo de la 

actualidad. Es así que anclarnos en la idealidad de la  expresión” todo tiempo 

pasado fue mejor” no nos llevará a ningún lugar. Entonces nos resta reflexio-

nar respecto de ¿qué es lo que nos pasa? Y creemos que nos pasa que la fami-

lia dejó de ser intermediaria entre sus hijos y la educación escolar por varios 

motivos. Entre algunos de ellos  hallamos la imperancia laboral necesaria para 
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sobrevivir que a razón de horas y horas fuera de casa el rol materno se ve des-

dibujado y a esto sumamos las ansias de libertad de cada uno de sus integran-

tes, como así también la autosuficiencia en los vínculos de padres a hijos y 

viceversa. A este respecto Juan Vasen1 nos dice que las familias actuales no 

socializan a sus hijos pues dejaron de ser una institución para convertirse en el 

lugar de encuentro de vidas privadas. 

Aún más nos atreveríamos a decir que a veces ni siquiera eso pues algunos   

chicos manejan al por mayor su libre albedrío desde los extremos de las sali-

das, en especial las nocturnas, así como otros andan a tientas con su soledad 

extrema. 

En definitiva estamos hablando de extremos en los que pareciera que no 

hay nada para decir entre las relaciones familiares, ni nada para contar o inter-

locutor válido para ser escuchados. Debido a esto los jóvenes carecen del 

apuntalamiento del hogar y, por esta misma celeridad que nos involucra a to-

dos, nadie dispone de sí, ni siquiera de su libertad. 

Paralelamente a estos cambios, la institución escolar permanece asentada 

sobre las bases tradicionales que la formaron y su ritmo enlentecido no se 

acompasa con la vorágine postmoderna. Y si a esto agregamos la incipiente 

aparición del maravilloso mundo de los medios, nos hallamos al igual que los 

jóvenes, con esta realidad de desconcierto. 

Quizá por ello debamos repensar, a modo de desafío, la reinserción de los 

adolescentes en la institución escolar a partir de un novedoso accionar en  la 

elección de las lecturas propuestas, en la utilización de los medios de comuni-

cación a modo de acompañamiento desde el aula y con el apoyo familiar, pre-

sente y activo, real, de modo de minimizar este abismo intergeneracional. 

Bien es sabido que los medios de comunicación persiguen y nos persiguen, 

con su imperancia categórica, a partir del entretenimiento, el placer efímero  y 

la cultura light. La vida aparece en la pantalla a modo de un gran escenario, 

tomemos como ejemplo a Gran Hermano, el curso de las vidas privadas, muy 

lejos ya de la intimidad se frivoliza, así todos sabemos acerca de todos, todos 

nos hallamos informados, pero dejamos en el camino la profundidad de las 

                                            
1 VASEN, Juan.”El niño en su historia”. Disponible en web en www.juanvasen.com.ar 
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relaciones humanas. Como consecuencia de esto los dos aspectos inescindibles 

que forman parte de la relación: jóvenes- medios es el flujo contínuo y la aten-

ción intermitente, como lo afirma Marcelo Urresti2
. 

Sin embargo del otro costal de la celeridad mediática nos encontramos con 

el soporte papel que ofrece el libro. 

Sabemos  o creemos saber que la magia que recubre cada una de sus pala-

bras es una magia enlentecida porque se trata de degustar tantas veces cuantas 

queramos del relato de una realidad o de una ilusión, de un poema o de un en-

sayo. Pero sigue siendo un lento devenir entre las horas. 

De este modo se produce la contrastación entre la celeridad tecnocrática y 

el enlentecimiento de la lectura. Pero veamos: ¿Solamente por el influjo de los 

medios técnicos, de los medios televisivos en particular, los jóvenes no leen? 

Si comenzamos por el hogar los jóvenes: ¿en algún momento ven que sus 

padres están leyendo algo diferente del periódico  matutino o de las revistas de 

moda de ocasión? ¿Pueden certificar que los mayores leemos? ¿Y si traslada-

mos este interrogatorio al ámbito escolar asentado sobre la base tradicional : 

¿los jóvenes pueden notar que en el mundo de los enseñantes como en el mun-

do de los adultos experimentamos la literatura y los libros como algo intere-

sante y placentero? En este aspecto ¿pueden afirmar que sus profesores leen 

más allá de los contenidos curriculares de su asignatura? A este respecto creo 

que no podemos erigirnos en modelo a seguir como ya lo ha constatado Teresa 

Colomer3
. Tal vez  no lean lo que nosotros, enseñantes y padres, les asignamos, 

las  lecturas tradicionales, las que pensamos que los entusiasmarán tanto como 

lo hicieron con nosotros desde nuestra tierna infancia. No tenemos en cuenta 

la distancia generacional, las huellas del tiempo y, en especial, los cambios de 

interés. Lo que a nosotros nos apasionó, no necesariamente debe apasionarlos. 

En realidad ellos, los jóvenes ¿no leen? Me atrevería a decir que sí leen pe-

ro de otra manera, quizá más acorde con la sociedad postmoderna, con otros  

                                            
2 
URRESTI, Marcelo.”Transformaciones culturales y transiciones juveniles”, en Portal 

Programa Preiencial Colombia Joven.  
3
 COLOMER, Teresa.”Educación literaria y escolaridad básica”. Trabajo elaborado para 

el Ciclo  de la Especialización en Lectura, Escritura y Educación de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales. 
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intereses, con  otras expectativas. En definitiva: no como pretendemos desde 

el mundo de los adultos. 

Es por eso que  nos será necesario, a fin de minimizar este abismo genera-

cional, reconocer a los alumnos como “nativos digitales”. Ellos leen y escriben 

por medio del blogs, del Chat, de los mensajes por celulares. 

Nosotros también leemos y escribimos de esta manera, porque no nos queda 

otra alternativa para no caernos del mundo y nos cuesta años luz asimilar esta 

tecnocracia. Y repetimos leer leen, no de la manera tradicional que plantea la 

escuela como nos lo dice  Fernanda Cano4. 

Por esta razón los jóvenes leen el tipo de lectura propuesto por los medios 

tecnológicos y sí es verdad que no leen para nada las propuestas escolares. 

Pero entonces: ¿qué debemos hacer? Paradójicamente nadie cuenta con so-

luciones mágicas. Tal vez como una arista entreabierta para descifrar este 

enigma del alumno lector-no lector encontremos un atisbo de solución en el 

trabajo en equipo. Equipo de trabajo entre padres y escuela y medios masivos 

de comunicación. Trabajo en equipo desde la responsabilidad y el compromiso 

que requiere  develar este enigma y afrontar su desafío vigorizando la triparti-

ción: familia, escuela, medios. Tal vez algunos de nosotros debamos desechar 

la utopía de romper la t.v, los videojuegos, los celulares, la computadora, que a 

estas alturas sería catalogado como uno de los siete pecados capitales. Por el 

contrario aprendamos a convivir con ellos, volvamos a asignarle a la escuela el 

rol que ha ido perdiendo: su papel  educador, y a partir de ella utilizar los me-

dios como complemento de dicho papel. Pero sólo lo lograremos con la inser-

ción de la familia, el apoyo del hogar en las aulas y si los padres no asisten a la 

escuela pues la escuela tendrá que ir por los padres, como la montaña a Ma-

homa. Y los medios andarán a cuestas  entre nosotros, padres y escuela, a fin 

de repensar la apropiación del saber en nuestros hijos y alumnos.       

 

 

                                            
4 CANO, Fernanda.”Escrituras, jóvenes e identidad del diario íntimo al blogs”. Trabajo 

elaborado para el Ciclo  de la Especialización en Lectura, Escritura y Educación de la Facul-
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
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