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Resumen (analítico)  
El estudio aborda aspectos diferenciadores en la producción de me-
dios escolares que trascienden la visión divulgativa y tradicional de 
estas experiencias. La indagación se adelantó en instituciones edu-
cativas del Valle de Aburrá (Antioquia) y Montería (Córdoba). Desde 
el punto de vista teórico, se asumen los medios escolares en el cam-
po de la comunicación/educación. La investigación cualitativa se 
basó en testimonios y reflexiones de estudiantes consultados me-
diante grupos focales. Los resultados se estructuraron a partir de dos 
categorías emergentes: temas propios y atribución de sentido. El 
hallazgo principal indica que los medios escolares se constituyen en 
un espacio y un proceso que hacen posible la discusión, la delibera-
ción y el establecimiento de acuerdos para la producción, construc-
ción de significados y circulación de contenidos relacionados con el 
contexto de los estudiantes. 
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School media as significant processes in educational institutions in Medellín and 
Montería 

Abstract (analytical)  
This article examines the differentiating aspects in the production of school media, which transcend 
the informative and traditional vision of these experiences in educational institutions in Valle de Abu-
rrá (Antioquia) and Montería (Córdoba). From a theoretical point of view, he topic of school media is  
addressed from the field of communication/education. The research is qualitative and based on the 
testimonies and reflections of students consulted through focus groups. The research results are 
structured using two emerging categories: own topics and attribution of meaning. The main finding 
indicates that school media constitute a space / process that facilitates discussion, deliberation and 
the establishment of agreements for media production, construction of meanings and circulation of 
content related to the contexts of students. 
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A mídia escolar como processos significativos em instituições educacionais de 
Medellín e Montería 

Resumo (analítico) 
São abordados os aspetos diferenciadores da produção da mídia escolar que transcendem a visão 
informativa e tradicional dessas experiências nas instituições de ensino do Vale de Aburrá (Antio-
quia) e Montería (Córdoba). Do ponto de vista teórico, as mídias escolares são assumidas a partir do 
campo da comunicação/educação. A pesquisa é qualitativa e está baseada nos depoimentos e re-
flexões dos alunos consultados por meio de grupos focais. Os resultados da pesquisa são estrutura-
dos a partir de duas categorias emergentes: temas próprios e atribuição de sentido. A principal 
constatação indica que as mídias escolares se constituem em um espaço e um processo que possi-
bilita a discussão, deliberação e o estabelecimento de pactos para a produção, construção de signi-
ficados e circulação de conteúdos relacionados ao contexto dos alunos. 
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Introducción 

En las investigaciones adelantadas sobre los medios escolares surgen dos proble-
mas: el primero, la poca sistematización de este tipo de proyectos y, segundo, el 

enfoque instrumental, divulgativo y transmisionista que predomina en estos medios. Son 
varios los estudios que han identificado esta situación (Kaplún, 1998; Martín-Barbero, 
2004; Rodríguez, 2004; Valderrama, 2007) y en los que se recalca la poca incidencia de 
los medios escolares en los estudiantes y en las comunidades educativas en general.  

Frente a esta situación, se adelantó la investigación Medios escolares: mapeo de experiencias 
significativas en instituciones educativas en el Valle de Aburrá y Montería, por parte del grupo 
de investigación en Comunicación Urbana y del grupo de investigación en Comunica-
ción, Derecho y Humanidades de la Facultad de Comunicación Social-Periodismo de la 
Universidad Pontificia Bolivariana en sus sedes de Medellín y Montería (Colombia). El 
objetivo del estudio fue identificar experiencias educativas en el Valle de Aburrá y Mon-
tería y, específicamente, reconocer los aspectos que marcan la diferencia en la producción 
de medios escolares y que trascienden la visión tradicional y divulgativa de este tipo de ex-
periencias. La pregunta que se planteó fue: ¿cuáles son los aspectos educativos y comunica-
tivos que posibilitan que los medios escolares producidos en instituciones educativas de 
Medellín y Montería se constituyan en experiencias significativas? A partir de esta cues-
tión se orientó la metodología para levantar los datos necesarios en esta investigación.  

Este estudio entiende los medios escolares como espacios y procesos que posibilitan 
la circulación de significados y sentidos, conocimientos y saberes propios de los estudian-
tes y como una construcción colectiva que busca generar procesos de conversación y diá-
logo en las comunidades educativas (Ceballos-Sepúlveda, 2015; Guerrero et al., 2020; 
Santaella & Martínez-Heredia, 2020), como actos legítimos de comunicación (Romero, 
2011) y como espacios de construcción de significados (Portilla, 2012).  

Respecto de las experiencias significativas se entiende que son aquellas que otorgan 
sentido a quienes participan en algunos proyectos, porque se vuelven importantes, los 
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marcan y transforman (Guerrero et al., 2020; Guzmán & Saucedo, 2015). Según lo anterior, 
son proyectos que posibilitan ejercicios de apropiación de la palabra para relatar sus 
mundos (Freire, 1985).  

Si bien desde la comunicación no se habla de experiencias significativas, se conside-
ra que pueden ser considerados como tales aquellos proyectos de medios escolares que 
tengan la intención de formar productores de significaciones (Martín-Barbero, 1998) y 
productores de sentidos (Guerrero et al., 2020; Najmanovich, 2018; Rummler et al., 2020), 
capaces de ejercer el derecho a la comunicación (Bacher, 2009; Santaella & Martínez-He-
redia, 2020). Los anteriores planteamientos buscan asumir la propuesta de Huergo (2001) 
de superar la mirada del medio como instrumento, aparato o contenidos, para entender-
los en el sentido comunicacional de los mismos; esto es, la posibilidad de articularlos con 
el contexto social y cultural propios de la vida cotidiana de los y las estudiantes. 

Este artículo presenta los principales resultados obtenidos en la investigación, a partir 
de dos categorías emergentes que trazan una perspectiva sobre las experiencias significa-
tivas para los medios escolares: los temas propios (Bacher, 1998; Campuzano & Guerrero, 
2019b; Freinet, 1977; Henao, 2012; Nakache & Mastrini, 1998) y la atribución de sentido 
(Ceballos-Sepúlveda, 2020; Gamarnik & Margiolakis, 2011; Guerrero et al., 2020; Huergo, 
2011; Kaplún, 2010; Martínez, 2014; Prieto; 2019, Rueda, 2019).  

Como producto general de la investigación se elaboró la página web Escuela en el 

mapa  en la que se encuentran nueve proyectos en el Valle de Aburrá y cinco en Monte1 -
ría, que se destacan como experiencias significativas de medios escolares. La intención 
de esta propuesta es sistematizarlas y hacerlas visibles. 

  

Método 

Este trabajo tiene un carácter cualitativo. Suscribirse a este enfoque implica asumir 
una posición epistemológica que considera la realidad como una construcción social, en 
la que el lenguaje nos permite exteriorizar lo que pensamos. Así, el lenguaje sirve como 
medio para comprender dicha realidad.  

Cuando se abordan los datos desde un punto de vista cualitativo, se tiene como 
propósito dar cuenta de las motivaciones y fundamentos socioculturales desde los cuales 

 El sitio se puede visitar en https://escuelaenelmapa.com 1
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los sujetos actúan e interpretan el mundo (Bedoya, 2019). En este caso, el propósito es 
identificar proyectos relevantes de medios escolares, en los que se evidencien procesos de 
transformación en los y las participantes, fomento de la participación, trabajo en equi-
po, ejercicio del derecho a la comunicación, lectura de los contextos educativos y socia-
les, estímulo al pensamiento crítico y a la capacidad de relatar sus propias historias. Por 
lo tanto, el diseño de la investigación se basa en el estudio de casos cualitativos. 

Criterios de inclusión y selección de los participantes 
Se seleccionaron instituciones educativas del Valle de Aburrá y Montería que tuvieran 

medios escolares, con la participación activa de los estudiantes en los procesos de pre-
producción, producción y posproducción y en los que se evidenciara el trabajo en equi-
po, las reuniones periódicas y el acompañamiento de un maestro o maestra. Con estos 
criterios, en el Valle de Aburrá se seleccionaron las siguientes instituciones educativas: 
Manuel José Caicedo; Institución Educativa Rural El Hatillo, sede La Isaza del munici-
pio de Barbosa; Colegio Bethlemitas, sede Bello; María Josefa Escobar, del municipio de 
Itagüí; Federico Ángel, en el municipio de Caldas; el Colegio Cumbres, del municipio de 
Envigado; las instituciones Alfonso Upegui, Eduardo Santos y el Inem José Félix de Res-
trepo en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Montería se eligieron las siguientes ins-
tituciones: Manuel Ruiz Álvarez, George’s Noble School, Camilo Torres, Victoria Man-
zur y el Colegio de la Sagrada Familia. 

La muestra se concibió como un proceso emergente; por ello, se hizo una estimación 
inicial del número de instrumentos requeridos, que luego fue ratificada en el proceso de 
aplicación. El criterio para establecer la relación entre número de instrumentos estima-
dos y los que se aplicaron (la saturación de la muestra) implica que la redundancia se 
constituyó en el indicador que permitió establecer cuándo finalizar la aplicación del ins-
trumento (Orozco & González, 2012). 

Técnicas e instrumentos de recolección de la información  
Se usó el grupo focal como técnica de recolección de la información (Deslauriers, 2005), 

por cuanto permitió generar un espacio de interacción entre los estudiantes, con el pro-
pósito de acercarse a sus puntos de vista con respecto a los medios escolares en los que 
participaban. Los grupos focales se llevaron a cabo con los estudiantes que hacían parte 
de los equipos de redacción de los medios escolares. En el caso del Valle de Aburrá, se 
realizaron así: de la Institución Educativa Manuel José Caicedo (municipio de Barbosa) 
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participaron diez estudiantes; de la Institución Educativa El Hatillo, sede La Isaza (mu-
nicipio de Barbosa), nueve; del Colegio Bethlemitas (sede Bello), once; de la Institución 
Educativa Alfonso Upegui (Medellín), cinco estudiantes; del Inem José Feliz de Restrepo 
(Medellín), cinco; de la Institución Educativa Eduardo Santos (Medellín), cinco; en la 
Institución Educativa María Josefa Escobar (Itagüí) participaron siete; del Colegio 
Cumbres (Envigado), ocho y de la Institución Educativa Federico Ángel (Caldas), seis. 

En el caso de Montería, la distribución fue la siguiente: de la Institución Educativa 
Manuel Ruiz Álvarez, ocho estudiantes; del Colegio George’s Noble School, diez; en la 
Institución Educativa Camilo Torres participaron diez estudiantes; de la Institución 
Educativa Victoria Manzur, nueve y del Colegio La Sagrada Familia, diez estudiantes.  

El guion de preguntas se hizo con base en la categoría medios escolares y su relación 
con las experiencias significativas de los estudiantes. Las experiencias de medios escola-
res identificadas en las instituciones educativas fueron: radio (Institución Educativa 
Manuel José Caicedo e Institución Educativa Federico Ángel), libros artesanales (Insti-
tución Educativa El Hatillo, sede La Isaza), revista (Colegio Bethlemitas e Institución 
Educativa María Josefa Escobar), periódicos (Institución Educativa Inem José Félix de 
Restrepo, Institución Educativa Eduardo Santos y Colegio Cumbres) y revista científica 
(Institución Educativa Alfonso Upegui), ubicadas en el Valle de Aburrá. 

Con respecto a la ciudad de Montería, los medios fueron los siguientes: radio (Insti-
tución Educativa Manuel Ruiz Álvarez, Institución Educativa Victoria Manzur), canal 
de Youtube (Colegio Sagrada Familia, Colegio George’s Noble School), página de Face-
book y foro virtual (Institución Educativa Camilo Torres). 

Técnica de análisis y de síntesis de la información  
El proceso de análisis y de síntesis de la información se hizo con el propósito de iden-

tificar aspectos latentes en la información recolectada. Este proceso se realizó en dos fa-
ses: una analítica, que implicó un abordaje distributivo de los datos y una sintética, que 
permitió elaborar relaciones emergentes y proyectar generalizaciones (Bedoya, 2019). 

En la fase analítica se transcribieron los testimonios de los estudiantes recolectados 
mediante los grupos focales. Dichas transcripciones se constituyeron en los corpus tex-
tuales sobre los que se aplicaron los siguientes procedimientos analíticos:  
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• En cada uno de los corpus se seleccionaron unidades mínimas de significación con 
su respectivo contexto. Para dicha selección, se tomó como criterio la pregunta de 
investigación y los objetivos. 

• Las unidades mínimas de significación con sus respectivos contextos fueron aisla-
das en otro tipo de documentos con el propósito de facilitar el análisis.  

• Agrupaciones de primer nivel a partir de criterios lexicales (nivel 1 de saturación 
del dato).  

• Agrupaciones de segundo nivel a partir de criterios semánticos (nivel 2 de satura-
ción del dato).  

• Agrupaciones de tercer nivel, con el propósito de identificar categorías emergentes 
y de elaborar relaciones a partir de los criterios de inclusión, exclusión y trans-
versalidad (nivel 3 de saturación del dato).  

• Elaboración de esquemas categoriales que dieran cuenta de las relaciones identi-
ficadas.  

Consideraciones éticas 
La Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia considera que, dadas sus carac-

terísticas, este proyecto de investigación no requiere aval por parte del comité de ética 
de la institución. Sin embargo, los investigadores operaron siempre fundamentados en 
los derechos de los niños y las niñas y de los y las jóvenes que participaron. Para la apli-
cación de los instrumentos se hizo uso de un documento de consentimiento informado.  

Resultados 

Para la descripción de los resultados se hará uso de los elementos que estructuran las 
categorías emergentes al proceso de análisis de la información en cada uno de los casos 
abordados: temas propios y atribución de sentido (tabla 1).  

Temas propios 

Tabla 1 
Temas propios  

Ciudad Tema 1 Tema 2 Tema3 

Valle de Aburrá Experiencias de contexto Experiencias de vida Institucionalidad 

Montería Experiencias de contexto Experiencias de vida Institucionalidad 
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Temas propios: Valle de Aburrá 
Los temas propios representan la agenda escolar, entendida como el listado de las te-

máticas que los estudiantes y las estudiantes quieren llevar a la discusión en sus comuni-
dades educativas. Es un aspecto importante, porque se relaciona con las experiencias de 
vida que tienen los y las estudiantes, por tanto, supera la idea de publicar informes rela-
cionados solo con aquello que sucede en la institución. 

En este sentido, las experiencias de contexto están asociadas con lo que viven los y 
las estudiantes en sus barrios y en la ciudad en general, y que consideran debe ser publi-
cado en los medios escolares, para que quienes accedan a los contenidos vean las visiones 
que tienen de las realidades que viven en su cotidianidad.  

Las problemáticas sociales, la Operación Orión (un operativo militar en la Comuna 13 
de Medellín que incidió en todos los habitantes del sector), la diversidad y los problemas 
de la ciudad de Medellín, las migraciones, los problemas con el agua, entre otros, son al-
gunos de los temas que aportan los y las estudiantes. Una de las integrantes del periódico 
El Humanista del Inem José Félix de Restrepo dice: 

  
De acá han salido crónicas muy fuertes y, por ejemplo, el año pasado salió un escrito sobre 
la bulimia. Hay gente que escribe sobre la pobreza extrema que hay acá. El año pasado, creo 
que usted lo leyó, el artículo de un man que se fue a la avenida La Playa a estar con unas 
prostitutas toda la noche, a entrevistar prostitutas.  

También hay temas relacionados con las experiencias de vida, una categoría que po-
sibilita comunicar el propio mundo de los y las estudiantes. Así pues, los medios escola-
res se constituyen en espacios para visibilizar los sentires y pensamientos propios de niños, 
niñas y jóvenes. Al respecto, una estudiante de la Institución Educativa Eduardo Santos 
comparte:  

Nosotros estamos, todos, en una misma institución y pasando por la adolescencia. (...) No 
necesariamente tiene que ser el periódico más adolescente; sino que hay que dar como a 
conocer que todos estamos en una misma etapa y llenarse de comprensión. 

Otra de las integrantes afirma: «Hemos hablado sobre los miedos, las cosas que no 
nos gustan, cosas favoritas (...), hemos escrito sobre la música, sobre sensaciones, histo-
ria, sueños». Algunos temas que aparecen en las experiencias de vida son: la cotidiani-
dad, la mujer, el alcoholismo en los estudiantes, los relatos de viaje y la homosexualidad 
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(por lo general, censurado en los colegios). Es algo que los y las estudiantes quieren pu-
blicar, pero no tienen apoyo de los maestros y directivos.  

Por último, están aquellos relacionados con la institucionalidad. Esta categoría ayu-
da a entender que el interés no está centrado en divulgar aquello que sucede en los cole-
gios; al contrario, existen algunas resistencias al respecto. Así lo expresa una de las estu-
diantes del Inem José Félix de Restrepo:  

Casi todos los años nos piden que hagamos un artículo de gobierno escolar, pero eso se ha 
ido degradando porque igual siempre es como el perfil del personero, el perfil del contra-
lor y eso se hacía; y, por ejemplo el año antepasado dijimos: «No, ¿para qué vamos a sacar 
eso?; saquemos un artículo de política, más fácil», porque ya se vuelve como pues ¿qué te 
gusta?, ¿por qué te lanzaste a contraloría? 

En esta categoría aparecen otros temas como proyecto de vida, recetas, actualidad, 
contralor y personero, autoridades del colegio, entretenimiento, personajes del año, pro-
yecto de pastoral, medio ambiente y, en general, lo que se quiera saber de la institución.  

Temas propios: Montería 
En Montería las temáticas que se eligen para la producción de los contenidos en los 

medios escolares transitan entre lo individual y lo colectivo; es decir, varias de las temá-
ticas tienen que ver con las diversas experiencias de vida de los participantes y las audien-
cias de los medios escolares. Las experiencias personales y la vida de los jóvenes se cons-
tituyen en pretextos importantes para el desarrollo de contenidos en los medios escolares. 
Al respecto los estudiantes del Colegio George’s Noble School de Montería, afirman que:  

Es importante resaltar que, cuando estamos en el colegio, queremos dejar una huella, a pesar 
de que somos menores, a pesar de no tener la experiencia. Hemos tenido a lo largo de nues-
tro recorrido por la institución las bases para dejarle una huella que sea significativa.  

Los aspectos sociales de la región también se constituyen en temáticas abordadas por 
los estudiantes en los medios escolares. La violencia que ha afectado al departamento de 
Córdoba es articulada por los estudiantes como un tema importante a tratar en sus dife-
rentes producciones. Así lo afirman los estudiantes de la Institución Educativa Victoria 
Manzur de la ciudad de Montería: «cuando tenemos que elegir los temas que se van a 
tratar en los medios escolares, la violencia aparece como algo que nosotros queremos 
profundizar, pues nuestro departamento se ha visto muy afectado por la violencia». 
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Los temas institucionales también hacen parte de la agenda temática de los estudian-
tes para la producción de contenidos en los medios escolares. En este orden de ideas, los 
aspectos institucionales se abordan desde dos aspectos: curriculares y problemáticas de 
la institución. A este respecto, en el Colegio de La Sagrada Familia se afirma lo siguiente: 

En el caso de las problemáticas que existen en el colegio, realizamos un estudio acerca del 
agua como recurso y cómo se utilizaba de buena o mala manera, las vías internas y cómo 
el ingreso de los carros estaba afectando la parte auditiva. 

Atribución de sentido 

Tabla 2 
Atribución de sentido  

Atribución de sentido: Valle de Aburrá 
La apropiación de la palabra es uno de los aspectos más destacados de los medios 

escolares. Se entiende como la capacidad que tienen los y las estudiantes para elaborar 
con sus propias palabras los contenidos que hablan del propio mundo y de las experien-
cias de vida propuestas en los temas. Los mismos son conocidos por sus compañeros, 
profesores y padres de familia una vez son publicados. Decir lo que piensan, el ejercicio 
de la libertad de expresión y reflejar el mundo del estudiante son los que aparecen en esta 
categoría. Uno de los niños de la Institución Educativa Rural El Hatillo, sede La Isaza 
afirma: «He aprendido cómo se estudian las palabras, por ejemplo, lo que uno tiene 
guardado y está pensando mucho tiempo para ponerlo en un libro, para que luego los 
niños que estén estudiando aquí se acuerden que uno también estudió». Por su parte, un 
estudiante del Colegio Cumbres expresa: «Acá puede escribir de lo que uno quiera».  

De otro lado, los medios escolares se entienden como productos sociales en la medi-
da en que son resultados de una construcción colectiva de contenidos, con el fin de que 
la comunidad educativa conozca y reconozca los conocimientos y saberes que empiezan 
a circular por los medios escolares. Cuando el medio se vuelve memorable para los otros, 

Ciudad Atribución de sentido 1 Atribución de sentido 2 Atribución de sentido 3 

Valle de Aburrá Apropiación de la palabra Producto social Proceso formativo 

Montería Procesos cognitivos Transformación social Habilidades sociales 
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genera sentido de pertenencia, posibilita la construcción de la sociedad y llama la aten-
ción de los destinatarios.  

Así, una de las estudiantes del colegio Bethlemitas dice: «Es como donde uno deja 
huella. O sea, lo que la revista escolar representa (…), como poder dejar una pequeña 
marca en la institución y poder representarla». Por su parte, una estudiante del Inem 
manifiesta:«El Humanista es algo importante (...), es un legado, es algo propio, de noso-
tros, los estudiantes». 

Por último, la categoría proceso formativo es otro aspecto que atribuye sentido a los 
medios escolares, porque se constituye en un espacio que posibilita a los y las estudiantes 
aprender algo diferente a lo que reciben en el aula de clase. Entre los aspectos que se in-
cluyen en la misma están: el reconocimiento de los otros, el crecimiento como personas, 
la identificación con el colegio y con el medio, la visibilización de los talentos de los es-
tudiantes, la responsabilidad frente a lo publicado y la voluntad para trabajar.  

Uno de los estudiantes de la Institución Educativa María Josefa Escobar señala: «Hay 
personas que leen cosas de mi barrio. Los adultos me felicitaron porque les hizo recordar 
esa infancia y fue algo que me gustó que me hayan dicho, que se impactaron con ello».  

Atribución de sentido: Montería 
Los procesos cognitivos contribuyen a la estructuración de esta categoría, estos hacen 

referencia a los aprendizajes que pueden adquirir los estudiantes a partir de la relación 
que establecen con los medios escolares en los que participan. La adquisición de nuevos 
conocimientos, la puesta en práctica de lo aprendido y la posibilidad de explorar «cosas 
nuevas», se constituyen para los estudiantes en ejes articuladores de dichos procesos 
cognitivos. Al respecto, una estudiante de la Institución Educativa Manuel Ruiz Álvarez 
de Montería, afirma: «Mi participación en el medio me ha mejorado la capacidad de re-
dactar textos e inferir; además, me ha ayudado a mejorar mi nivel académico y aumentar 
mi capacidad de socialización».  

La transformación social se constituye en un aspecto que los estudiantes entrevista-
dos refieren cuando se indaga sobre las implicaciones de su participación en los medios 
escolares. Dicha participación tiene como pretexto las dinámicas socioculturales a las 
que se encuentran articulados los estudiantes en mención. Es por ello que la vinculación 
con los medios escolares conlleva a la reflexión constante sobre la sociedad y a una im-
plicación importante con los asuntos comunitarios. En este sentido, las estudiantes del 
colegio la Sagrada Familia, afirman lo siguiente: «Nos ayudan a saber más acerca del co-
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legio, también nos ayuda a adelantarnos sobre los hechos, pues estamos más pendientes 
de todo lo que sucede en la institución».  

En el caso de Montería, la solución de conflictos desde la diferencia y la participa-
ción activa en diferentes escenarios políticos y sociales se constituyen en aspectos rele-
vantes de la transformación social que implica la puesta en escena de los medios escola-
res. Al respecto, estudiantes del George’s Noble School de Montería plantean: «En el 
medio se manejan temas cotidianos como temas ambientales, sociales, contaminación, 
participación política y eso es bastante importante, ya que aprendemos a cuidar el en-
torno donde vivimos, porque si no se cuida, va a terminar muriendo».  

Las habilidades sociales también se constituyen en un aspecto que estructura la ca-
tegoría emergente atribución de sentido, mismas que tienen que ver con las capacidades y 
habilidades que se adquieren a partir de la vinculación al medio escolar y que permiten 
la integración social. En este sentido, estudiantes del colegio la Sagrada Familia de Mon-
tería, afirman que:  

La participación en el medio nos permite ver qué es lo que está pasando y aprender de lo 
que están viviendo para un futuro cercano; por otra parte, también nos ayuda a ganar ex-
periencia para enfrentar este tipo de proyectos, ganar seguridad de sí mismas y aprender a 
saber manejar un público.  

Discusión 

Un abordaje relacional de los resultados obtenidos en esta investigación permitió 
identificar la siguiente tesis que fungirá como elemento articulador de la discusión de 
resultados: los medios escolares, más que canales con propósitos instrumentales y divul-
gativos (Kaplún, 1998; Martín-Barbero, 2004; Rodríguez, 2004 y Valderrama, 2007), se 
constituyen en un proceso que posibilita la discusión, la deliberación y el establecimiento 
de acuerdos para la producción, construcción de significados y circulación de contenidos 
relacionados con el contexto de los estudiantes (Campuzano & Guerrero, 2019a; Ceballos-
Sepúlveda, 2015, 2020; Guerrero et al., 2020; Portilla, 2012; Romero, 2011; Rummler et al., 
2020; Santaella & Martínez-Heredia, 2020). 

Los testimonios de los estudiantes del Valle de Aburrá (Antioquia) y de Montería 
(Córdoba) permiten establecer que su relación con los medios escolares se fundamenta 
en el carácter emergente de los procesos que se asocian a dicha interacción. En tal sentido, 
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es necesario superar el enfoque instrumental y asumir dichos medios desde su carácter 
comunicacional como lo propone Huergo (2001), quien articula prácticas y procesos cul-
turales, para que, de esa manera, se permita el desarrollo de las experiencias significati-
vas que los estudiantes llevan a cabo (Santaella & Martínez-Heredia, 2020).  

Lo anteriormente planteado permite justificar las categorías temas propios y atribu-
ción de sentido como procesos emergentes a la relación que establecen los y las estudiantes 
con los medios escolares. Sobre el primero (temas propios), los mismos parten de aquello 
que los conmueve y los ubica como productores de medios (Bacher, 1998) o vinculados 
con sus experiencias de vida y sus contextos sociales (Henao, 2012) o ligados a temas de 
interés de los estudiantes y desligados de los deseos o directrices de los adultos (Freinet, 
1977, Nakache & Mastrini, 1998; Santaella & Martínez-Heredia, 2020) o como posibili-
dad de construir historia (Campuzano & Guerrero, 2019b).  

Por su parte, sobre la atribución de sentidos, esta se da en varios órdenes: primero, 
cuando los y las estudiantes tienen la posibilidad de contar y hablar de sus mundos, 
pronunciar su palabra (Ceballos-Sepúlveda, 2020; Freire, 1985; Huergo, 2011); segundo, 
cuando alcanzan un reconocimiento de sus compañeros, profesores y padres; es un dere-
cho a ser visto, a ser reconocido socialmente (Martínez, 2014; Rummler et al., 2020); ter-
cero, la apropiación de la palabra como resultado del ejercicio de una libertad de expre-
sión y el derecho a la comunicación que subyace en la producción de estos proyectos 
(Gamarnik & Margiolakis, 2011); cuarto, en la medida en que el medio se constituye en 
producto social porque colectiviza unos conocimientos y saberes que circulan en ellos 
(Guerrero et al., 2020; Kaplún, 2010), no quedarse solo como consumidores, sino para crear 
y asumirse como productores de contenidos (De la Fuente et al., 2019; Fernández-de-Ar-
royabe-Olaortua et al., 2018; Rueda, 2019); y, por último, es un proceso formativo atado a 
la comunicación, el lenguaje y la interpretación del propio mundo que se constituye en 
un texto paralelo (Prieto, 2019).  

Si bien los aspectos que constituyen dichas categorías se materializaron en el contexto 
de la producción de contenidos en medios escolares específicos, su importancia para la 
vida de los estudiantes trasciende el medio como tal; esto lleva a ubicarlas como ejes 
transversales del proyecto de vida de los y las estudiantes consultados. Por ello se puede 
afirmar que los medios escolares importan más en su condición de procesos que de ins-
trumentos para transmitir y divulgar informes (Rummler et al., 2020), lo cual marca una 
ruptura o genera una tensión frente a los modos de producción de los medios masivos de 
comunicación. 
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En este orden de ideas, al preguntarnos acerca de los posibles enlaces entre las cate-
gorías temas propios y atribución de sentido, se pudo establecer que, dado el carácter 
transversal de los procesos asociados a estas, dichos enlaces tienen que ver con aspectos 
de carácter comunicativo, educativo y sociocultural que inciden en la configuración de 
los proyectos de vida de los estudiantes implicados (Carli, 1998; Huergo, 2001 y Martín-
Barbero, 2017). 

Por lo tanto, cobran relevancia las relaciones escuela-cultura, individual-colectivo, 
apropiación-proyección, vida personal-educación formal; mismas que dan cuenta del 
hecho de que los procesos asociados a los medios escolares fungen como engranaje entre 
las dinámicas de las instituciones educativas y el contexto sociocultural de los estudian-
tes. De allí que una mirada reflexiva sobre las prácticas asociadas a los medios escolares 
encuentre respaldo en el campo de conocimiento de la comunicación/educación (Huergo 
& Fernández, 2000). 

Temas propios 
Los temas propios, como una categoría general, representa a la agenda escolar, en-

tendida como el listado de las temáticas que los estudiantes y las estudiantes quieren lle-
var a la discusión en sus comunidades educativas. Al respecto, es importante promover 
ellos y ellas la definición de temas «que los conmueven y los ubica en el punto de vista 
de productores de medios», como lo explica Bacher (1998, p. 11). Temas que permiten 
ubicar a los estudiantes en el centro de sus historias, para narrarlas desde sus propios 
puntos de vista, de manera que lleven al reconocimiento de sus propias voces y sirvan 
como testimonio de sus experiencias de vida (Amador, 2020), las cuales quedan plasma-
das en las publicaciones de los medios escolares. 

Uno de los aspectos que densifican este ejercicio formativo de los medios de comu-
nicación escolar es la posibilidad de desarrollar temas que sean del interés de los y las 
estudiantes. Algunos de ellos están asociados con sus experiencias de vida y sus contex-
tos sociales (Rummler et al., 2020). Los temas deben estar hilados con las cosas que están 
metidas en las vidas de los estudiantes o con las personas cercanas a ellos o algo que los 
«tocara», como expone Henao (2012, p. 218). Es así como aparecen aquellos relacionados 
con el contexto de los estudiantes y que rompen con algunas de las dinámicas sociales y 
culturales de su cotidianeidad, mismas que articulan las experiencias de vida con el con-
texto social y la institucionalidad; ello permite ubicar estos temas en el ámbito de interés 
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de los estudiantes, por cuanto fungen como enlace entre la comunicación, la sociedad y 
la cultura (Rummler et al., 2020).  

Tanto Freinet (1977) como Nakache y Mastrini (1998) coinciden en señalar que las 
temáticas deben estar ligadas a los intereses de los estudiantes. Por un lado, se desliga del 
deseo o directriz de los adultos (maestros u otros que acompañan estos proyectos) y, por 
otro, se constituye en un requisito necesario para la participación y el compromiso con 
la investigación de los mismos. Cuando escogen un tema y lo estudian, los estudiantes se 
dan cuenta que construyen su historia y rescatan las realidades que no serían contadas 
por otros (Campuzano y Guerrero, 2019b).  

Es importante destacar que los temas institucionales son más intencionados y, en 
algunos casos, direccionados por directivos o maestros. Entre estos figuran informes so-
bre las autoridades del colegio, las elecciones de personeros y contralores, recetas, el per-
sonaje del año y otro tipo de informes institucionales enmarcados en los parámetros y 
normatividades establecidas por los colegios, lo cual induce a una desarticulación entre 
lo formal y lo informal en cuanto a los temas de interés de los estudiantes (Pereira et al., 
2019). En estos casos, los medios escolares cargan con la idea establecida de ser canales 
difusores de información, como una emulación de los medios tradicionales; «un juego 
basado en la teoría de la reproducción», tal como lo explica Aparici (2006, p. 29). 

Atribución de sentido 
Los y las estudiantes sienten que el medio escolar es un espacio alternativo que les 

permite experimentar procesos de empoderamiento que posibilitan darle una identidad 
estudiantil al medio, en el que se valora y se reconoce la propia voz. En este sentido, cuentan 
cuando tienen la posibilidad de relatar sus realidades o hablar de sus mundos, pronunciar 
su palabra (como lo sostiene Huergo, 2011, p. 33) y, a partir de las publicaciones, generar 
conversaciones y diálogos con sus pares y la propia comunidad educativa (Ceballos-Se-
púlveda, 2020; Guerrero et al., 2020), además de cómo la experiencia personal impacta la 
creación de sus textos (Bugallo et al., 2020). 

También se sienten reconocidos por lo que hacen, ya sea por sus pares, profesores o 
padres de familia; ello le da sentido a ser parte constitutiva de un medio escolar: «El de-
recho a ser visto es un derecho a existir socialmente» (Martínez, 2014, p. 97). Se destaca 
la posibilidad que tienen los niños, niñas y jóvenes de expresarse para hablar de su pro-
pio mundo y de las experiencias de vida propuestas en los temas, de acuerdo con los 
planteamientos de Freire (1985) y, de esa manera, elaborar contenidos que superen las 
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fronteras de la escuela y aporten a la construcción de sus contextos sociales inmediatos 
(Forero, 2020). 

Dicha posibilidad de expresarse se perfila como una oportunidad que ven en los 
medios escolares, en tanto espacios en los que se puede reflexionar y expresar las propias 
ideas, para reflejar el mundo de los alumnos y alumnas en su etapa de vida, la forma 
como ven e interpretan la sociedad o las comunidades de las que hacen parte. Tal como 
lo exponen Gamarnik y Margiolakis (2011), la apropiación de la palabra es resultado del 
ejercicio de una libertad de expresión y del derecho a la comunicación que se aprende en 
estos espacios. 

De otro lado, los medios escolares permiten la atribución de sentido cuando los y las 
estudiantes que hacen parte de ellos consideran que son memorables, porque dejan huella 
con lo que dicen o comunican o queda una constancia de aquello que expresaron en el 
momento que hicieron parte del mismo. Además de lo anterior, al ser tenidos en cuenta, 
ver publicados sus relatos como resultado de un proceso y de un trabajo en equipo gene-
ra la sensación de hacer parte de algo y propiciar un sentido de pertenencia tanto con el 
medio como con la institución educativa.  

Y algo que destacan los y las participantes está asociado al hecho de que aquello que 
se publica llame la atención de sus pares, sus maestros, directivos y padres de familia, es 
decir, que otros se interesan por lo que publican. Así se vuelve un producto social, en la 
medida que colectiviza unos conocimientos y saberes que circulan con el medio escolar, 
se pone en común, se intercambia como lo explica Kaplún (2010) y se constituye en una 
oportunidad para que los estudiantes no sean solo consumidores, sino que, como lo 
señala Rueda (2019), encuentran espacios para crear, para practicar, para asumirse como 
productores. 

En este sentido, concuerdan con lo expuesto por De la Fuente et al. (2019), quienes 
señalan que los estudiantes dejan de ser espectadores y se asumen como productores de 
contenidos y mensajes en sus medios de comunicación, reforzando de esa manera proce-
sos de participación en proyectos concretos que les aportan otro tipo de aprendizajes 
fuera del ofrecido por la escuela.  

Por ser espacio y proceso, los medios de comunicación escolar se constituyen en un 
ejercicio de texto paralelo, tal como lo señala Prieto (2019); un proceso formativo en 
asuntos relacionados con la comunicación, el lenguaje, la interpretación del propio 
mundo, la relación con el otro como; algo diferente a lo que se recibe en el aula de clase. 
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Es una formación que permite al estudiante ser reconocido por aquello que comunica y 
expresa. De otro lado, al asumir responsabilidades o roles, aprenden a tener criterios de 
publicación, a trabajar en equipo y, a su vez, a reconocer y valorar la diferencia. Aparte 
de lo anterior, adquieren un sentido de la ética al sentirse responsables por comunicar a 
otros sus ideas, pensamientos o temáticas que se publican en el medio. Por último, quie-
nes participan de estos proyectos a veces lo hacen inicialmente por el interés de una 
compensación académica o por el cumplimiento de unas horas de alfabetización, pero 
terminan comprometidos con el ejercicio al derecho de la comunicación, como lo expo-
ne Bacher (2009), el cual trasciende cualquier otro estímulo y termina siendo un trabajo 
voluntario y desinteresado.  

Los medios escolares se pueden considerar laboratorios desde los que es posible ge-
nerar procesos de empoderamiento en los estudiantes para que se favorezca una horizon-
talidad comunicativa (Valderrama & Cubides, 2020). En conjunto, estos aspectos son los 
que dan pie a considerar que los medios escolares atribuyen sentido a la vida de los y las 
estudiantes que hacen parte de estos proyectos. 

Respecto a investigaciones previas, no se evidencian estudios en el tema y menos en 
las regiones; en el caso de Colombia, la mayoría están centrados en Bogotá. Se destaca 
que los mismos abordan los medios escolares como instrumentos de transmisión y divul-
gación (Ramírez et al., 2021); igualmente, analizan las razones asociadas a este tipo de 
procesos, así como las consecuencias que ellos tienen para la escuela, los estudiantes y la 
comunidad educativa en general.  

Por su parte, esta investigación buscó dar respuesta a aquellos aspectos que pueden 
ayudar a entender a los medios escolares como experiencias significativas basadas en el 
enfoque de la comunicación/cultura que supera la mirada técnico-instrumental; una 
perspectiva que permite entender que la comunicación es comunión, «es un hecho ético, 
es decir político, no instrumental» (Schmucler, 1997, pp. 112-113). 

Las categorías establecidas (temas propios y atribución de sentido) empiezan a con-
figurar una idea concreta de cómo entender las experiencias significativas en los medios 
escolares. Si retomamos los planteamientos sobre experiencias significativas, al conside-
rar que las mismas se construyen a partir de lo que les pasa a las personas, estas adquie-
ren sentido «cuando a través del lenguaje y de procesos semióticos le damos cauce como 
orientación de nuestro actuar» (Guzmán & Saucedo, 2015, p. 1029). Así, cuando los estu-
diantes entrevistados relatan sus vivencias en los medios escolares, su participación acti-
va, sus compromisos y los procesos de transformación que viven, dejan entrever que los 
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medios escolares han marcado algo importante en sus vidas. Es un proceso formativo que 
los lleva a asumirse como productores de sentidos (Martín-Barbero, 1998; Najmanovich, 
2018), con capacidad de palabra para relatar sus mundos.  

La fortaleza de la investigación estuvo en el acercamiento a los y las estudiantes en 
sus propias instituciones educativas, donde se llevaron a cabo los grupos focales para ob-
tener los testimonios y reflexiones requeridas para el estudio, así como la elaboración de 
las grabaciones en video que aparecen en Escuela en el mapa. 

Las debilidades siguen siendo la falta de sistematización de estos proyectos; por esta 
razón, el conocimiento adquirido se pierde o queda en manos de una sola persona, gene-
ralmente el maestro o maestra que acompaña estos proyectos. Fuera de lo anterior, se 
recalca la escasez de una literatura más amplia sobre los medios escolares que permita 
tener otros referentes más actualizados. Entonces, la investigación apunta a aportar a la 
literatura todavía escasa sobre el objeto de estudio e invita a continuar con la indagación 
de otras categorías que puedan seguir fundamentando la idea de los medios escolares 
como experiencias significativas para niños, niñas y jóvenes que participan en este tipo 
de proyectos y, de esta manera, abrir la posibilidad de nuevos estudios sobre el tema.  

Finalmente, es importante avanzar en futuras investigaciones con respecto al papel 
de los medios electrónicos e internet en la configuración de experiencias significativas 
en cuanto a la producción de medios escolares, pues es probable que tanto los estudian-
tes como las instituciones educativas se encuentren en una transición de los medios aná-
logos hacia los digitales, lo cual podría tener incidencia en aspectos como: 1) brecha tec-
nológica; 2) conexión a internet; 3) producción de sentidos y significados; 4) experiencias 
de enseñanza y aprendizaje; 5) comunicación, y 6) lenguajes y narrativas.  
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