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DéDICATORIA 

Hasta donde llegan mis recuerdos, lo primero que aprendí con 
Tamasa fue a percibir lo fértil que es trabajar /0 tierra de /0 
humano. Y que una -siempre- son dos. 

Hasta donde alcanza mi memoria, lo primero que aprendí con 
Juan fue a abrir surcos y a caminar con las palabras. Porque hay 
hombres que forjan su existencia en /a fierra y en la libertad. 

y porque sé que están aquí, muy cerca, a Judith yaCe/e. 

¿Quién sustenta al sustento? Paulo Freire y ,Jaime Sabines ... 



Gracias y etcéteras_o 

Todos los días llegan alguna vez, aunque no lo creas y aunque no lo quieras, y 
por más lejanos que parezcan. (. .. ) Y cuando llega el día, el día del examen, 
todos los días de la vida se vuelven uno solo. Y resulta entonces que tú, que 
todos, hemos estado aquí desde siempre. 

Este comienzo es difícil, más aún cuando Se trata de recortar una palabra 
que pretenda alcanzar a aquellos a quien amo. Y en esta licuadora de 
historias sólo busco revolver significados en el misterio de cada palabra, de 
cada rostro y de cada número, ¿La con-fusión? 

Palabras/words ( I ) 

El tiempo nunca muere y 
el círculo no es redondo 

Concepción, Mamá. El reconocimiento mayor por ser una mujer de pura 
fuerza, porque ereS la gran voz de la naturaleza: paciente, empeñosa, 
entregada, eterna ... Porque eres el revoltijo de la felicidad que a veces nos 
confunde y noS pone los ojos rojos, otras veces nos amarra a la tierra y al 
cielo infinito ... Y, Mamá, todo esto lo convertimos juntos en vida, en vida 
común, siempre en el camino y de la mano. 

Fermín. Papá. Hay dos libertades ... la del cuerpo y la del alma: y sé que 
cuesta mucho llegar a ellas. Gracias por ayudarme con la primera, porque la 
segunda sólo la puedo explicar con lágrimas de esperanza (de alegría 
existencial) .. , Y también sé que algún día nos encontraremos ... ¿Por qué no lo 
intentamos juntos? 

Hermanos, como los dedos de una mano: 

A Eva y Agustín. Por empeñarse en crear ritos de felicidad como la alegría 
de encender un mecanismo de desafío y de respuesta: como la dialéctica del 
(des)equilibrio que son Mariana y Elías. 

Fermín. Por corresponder más a la fe en las personas y no en las leyes. Y 
porque a tu manera entiendes el mundo, y lo resuelves, 

Omar. Porque en la cama de tu psique duermen los oJos del surrealismo: 
porque en ti se descubre la fusión del blanco y este ceremonial de lo ilógico 
nos pone en camino del caracol nocturno. 



Rostros/faces ( IX ) 

El tiempo no espera y 
el círculo no es redondo 

La con-fusión es mayor cuando interviene el azar, porque irrumpe 
misteriosamente en nuestras vidas. Aparece de repente, sin que nadie lo 
llame ... y ahí estamos, nos encontramos en pasillos, en salones, en butacas, 
en donde Sea y coSaS raraS pasan cuando estamos juntos ... 

Es verdad que quiero mucho a mi amiga Verónica Mondragón (Verito) porque 
eS la presencia constante, porque siempre está en algún lugar/momento y 
por ser así como es. También eS verdad que quiero a mis insustituibles 
amigos: Abiú y Pavel. a uno porque no hay geografía que nos separe: al otro 
porque sabe mirar el mar y las montañas en sí y en los demás. A Juanjo por 
Ser la sonrisa constante. A Gaby Sosa porque a la primera provocación 
regala los buenos deseos que siempre lleva en una de sus bolsas. Y la 
pequeña gran lista ... Gil da Terán, (because You were/are my fisrt friend in 
this school), Alejandro Osorio, Marilú Escobar, Lulú Mendoza, Lilia Chacón, 
Ileana García, Ernesto López, Alejandro Cárdenas, Daniel Mendoza, 
Alejandro Bird, Xavier Ávila ... A los Rostros inolvidables: Gustavo Lomelín 
(El Financiero), Gabriela Fernández (SS) y todos los compañeros, maestros 
y alumnos que compartimos un trozo de nuestras vidas .. A quienes son 
capaces de mil y un Rostros en escena: Fernando Morales, Wlises, Gerardo 
Aráuz, Gaby Moreno, Gaby Galaviz, Carlos Urbina, Sidharta, Lucero 
González, Charis Porras (Angelina Amezcua)... Y a unos rostros muy 
especiales ... Muito abrigado a Diana, Miguel Ángel, Jorge Luis, Anne: por 
todas "Las Coisas do Brasil" e pela coisa mais pequena e maravilhosa: a 

amistade. 



Números/numbers ( III ) 

218 o la estructuro de la libertad 

La geografía de un cubo se puede medir con tazas de café, con células 
manchadas de gis y con todos los pedazos de locura a la mano ... Y este 
infierno de paz es una piel que contiene los huesos de un cubo que se 
estremece cuando se lanza un gancho para subir, subir hasta el paraíso 
subterráneo de las ciencias y descubrir un símbolo que por un tiempo Se 
nombre 218. Aquí vivo y viviré, dentro de esta voz que dice doscientos 
dieciocho ... Aquí camino y caminaré las palabras, pues la vida es el gran 
camino. ¿Cuántas vidas caben en estos números? 

Dr. Ángel Sáiz Sáez... He de confesar que sin usted, este trabajo 
carecería de vida y he de confesar que el ánimo mayor vino de sus palabras: 
"Es una etapa que hay que vivir existencialmente alegre". Gracias Dr. 
Hécfor Jesús Torres Lima ... Necesito hacer una confesión que toma varias 
direcciones... Primero una descripción: existe la propuesta de un plan 
científico, una máquina que convierte átomos en moléculas y las moléculas en 
cálculos teóricos (c.e.a.) de acuerdo a una cifra astronómica y a un modelo 
primitivo (claro, todo esto por el modesto salario de abrazos y de besos 
bienvenidos). Después una relación: la intuición de un nervio y apenas el 
movimiento de un músculo que ya se convierte en gesto y en murmullo; 
entonces sí, la construcción de una patria de signos (aún no clasificados) en 
donde la mirada no sólo eS pensamiento, sino respuesta a la vez. Y más tarde 
la prueba final: en donde se aprende que el dolor es parte de la felicidad de 
ahora. Como se verá es una propuesta viable, hasta se diría que es 
científica; también. como toda propuesta humana, ofrece dos probables 
resultados: el fracaso y el éxito. Y sólo espero que este marco refrende el 
reconocimiento infinito a la mayor de las almas. Gracias por soñar Maestro. 
Venus Armenta Fraga ... Maestra ¿cómo se corresponde a la primera y 
última palabra? Entre el principio y el fin sólo encuentro paz. 
Laura González Morales. .. Maestra, me enseñó uno de los grandes desafíos 
del mundo: Darle la palabra al Otro. Y también aprendí que esto sólo eS 
posible en la eternidad de un segundo, tejiéndose con la infinitud de un 
milímetro. 
David Fragoso Franco ... Maestro, tú sabes mejor que nadie que para llegar a 
cualquier meta es necesaria la participación del Otro. Es la solidaridad en el 
diálogo. en cada palabra (verdadera) que es el empuje que como corredores 
de la vida Se necesita para llegar. Y aunque corremos caminos diferentes, 
coincidimos -siempre- en lo esencial: la búsqueda de la libertad (para ti a 
través de Dios ... yo, a partir de otras cosas ... ). 



Lety Martínez Gil. .. Maestra, con toda la intención de amor que nos habita, 
quiero decirte que eres mi mejor equilibrio asimétrico. 
Ale Martínez Delgado ... Si hay alguien a quien darle ... el mérito de mi 
pertenencia al 218 eS a ti. 
Oiga Gallo Romo ... Maestra, he de agradecer tu insistencia en empujar a la 
esperanza dentro del aula ya que aquí no Se puede vivir de otra manera sino 
es con la imaginación; y gracias por promover la paz con la guerra. 
Abraham ... En la historia se juegan papeles decisivos e importantes, y tú 
Abraham no sólo ereS el más importante en esta historia, sino que además 
decidiste transformar esta aventura académica en una aventura lúdica. 
René Cuéllar ... porque eres una rara fusión de habilidades y un honorable 
aprendiz de brujo (tecnológico). 
Fidel Ramos ... porque sé que los grandes hombres son de pocas palabras y tu 
silencio eS el principio de la artesanía digital. 
Eduardo Juan Escamilla... ¿qué sería de este trabajo sin ti? Un 
desamparado de la duda. A tu presencia le debo, en gran medida, el 
resultado de este trabajo. 
Bety Gómez ... Los ojos más profundos, siempre dicen las palabras más 
altas. Gracias Maestra. 
Cristina Alejandd .. porque eres la nostalgia activa de este trabajo ... 
Enrique Pimentel... porque nunca había significado tanto para mí levantar 
juntos los brazos y señalar la victoria. 
Por último. Un agradecimiento muy especia l. .. A la mujer que escribe con 
letras invisibles su nombre aquí y ahora. Por ser la mujer más amada, por 
que la extraño tanto y porque aún no la conozco ... El deseo elige sus formas. 
la pasión no. 
Ya toda la procesión de ausencias que no por omisión no están aquí. sino por 
falta de papel. 



INTRODUCCIÓN 

Seamos realistas; pidamos lo Imposible: 
el pan en cada boca, una tIe7TQ Sin lobos, 

una CIta con cada fuente al ténnino del dia. 

Jullo cortázar 

La geografia de cada palabra implica emprender el viaje y reflexionar 

el camino, imaginarse lo imposible y admirarse de los encuentros. La 

época de cada palabra implica significar el tiempo y nutrir el sentido de 

cada quien con el otro, así como apropiarse de la palabra para mirarse en 

la historia. Y si en cada palabra se encuentra el acto educativo, entonces 

en esta nueva geografia se implica la fuente original de la historia, la del 

ser humano que se forma y no nace. 

La formación es posible de lograr con los maestros de presencia 

universal, como Paulo Freire. Con aquellos maestros que con su esperanza 

y entusiasmo cotidiano por la vida se apropian de las palabras y nos 

ayudan a admirarnos al termino de cada día, con el pretexto de la 

enseñanza de la comunicación y con el objetivo tácito de emprender el 

viaje ~ 10 no pronunciado. 
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De algunos de ellos se lee, con algunos de ellos se dialoga, se 

escucha, se pregunta, se sugiere y se convence uno mismo de iniciar una 

tesis que más que concluir una etapa de la vida, da inicio a una vida 

diferente. Así comencé. 

Un viaje, nuevos horizontes de trabajo, Cancún, una tierra para 

descubrir(se), organizar(se), experimentar(se) y cambiar todo aquello que se 

pensó, experimentó y actuó en el proceso escolarizado. Las circunstancias 

y las reflexiones en una tierra de agua y luz transparentes son las que dan 

origen a un texto capaz de múltiples lecturas que ahora se tejen como el 

primer capitulo con la realidad, mi realidad y, hoy, desde Acatlán. 

El rastro... indicios del reencuentro con la Comunicación 

Educativa en el Aula (e.E.A.), alguna vez expuesta en la Preespecialidad 

de Investigación y Docencia. El apoyo de todas las personas para iniciar la 

tesis, y dados los primeros pasos, las mismas que se sumaron a la 

emoción del ensayo y del error en la re-lectura de Freire, ahora con efecto 

secundario: pensar en mi vida y en el respeto a las y los demás, re

aprender, dirigir los cambios y los esfuerzos hacia una conciencia crítica. 

Las lecturas de Paulo Freire comenzaron gracias a un trabajo escolar 

en donde se bosquejaba la fmitud e infinitud de una vida como docente. 

Comencé por leer la UPedagogía del Oprimido" (sin entender nada), 

deduciendo que el libro previo era "La Educación como Práctica de la 

libertad" (y entonces sí, emprendí los primeros acercamientos a la 

propuesta freiriana), para identificar los rasgos de conceptos tales como 

"educación", ucomunicacíón" y ulucha", 

De estas primeras lecturas me surge, intuitivamente, la primera 

preocupación: ¿qué es el ser humano? Pareciera que no hubo otra 

posibilidad más que leer a los existencialistas cristianos y ateos, a los 
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personalistas, a los marxistas, a los fenomenólogos y todas aquellas 

lecturas que delineaban un cruce horizontal en el trabajo de Freire: la 

pregunta por el ser humano. 

Un año de resúmenes, de lecturas, de análisis, de modelos, de llevar 

la discusión a las clases y por fin, un primer capítulo en el que se concibe, 

desde quien esto escribe, la propuesta de educación para la libertad, del 

diálogo y la comunicación, del método dialógico y de la concientización, 

todo esto desde Paulo Freire. 

Un capítulo conceptual que reconstruye, reordena e interpreta las 

obras principales de Freire: "La Educación como Práctica de la Libertad", 

"Pedagogía del Oprimido" y "Pedagogía de la Esperanza", las cuales 

abarcan un periodo de reflexión teórica y empírica de aproximadamente 30 

años de labor educativa del pedagogo brasileño. Es decir, no se sintetizó ni 

se resumió, sino que se "reinterpretó" la exposición del autor para darle un 

sentido propio. 

Bajo esta percepción, se orientó este sentido hacia un quehacer 

educativo específico bajo ciertas premisas (las expuestas por Freire); y 

éstas deberían cumplir con ciertas características: djalogar personalmente 

con quienes lo plantearan y lo realizaran, poseer una estructura 

coherente, tenerlo por escrito y con ello comprender el futuro tecnológico 

de la educación. 

Estas experiencias dieron mayor claridad a las problemáticas: 

1. eómo es expuesta la e.E.A. por un grupo de académicos de la E.N.E.P. 

Acatlán; si bien es cierto -y de acuerdo con quienes la planean y la 

realizan- que cumple con una estruclura coherente, que eslá escrila y 

quc mira hacia cl futuro tecnológico de la educación. lambicn es cierlo 
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que no cuenta con una fundamentación ftlosófica que la sustente y en 

consecuencia implique una inadecuación a una postura teleológica de 

la educación. Postura que los mismos autores ya vislumbraban, 

aunque no se trabajaba. 

2. Cuáles son entonces, los errores o las omisiones en e.E.A. de lo 

enunciado hasta ahora, pensando en el trabajo realizado en la E.N.E.P. 

Acatlán. 

3. Cuáles son las bases de un discurso pedagógico basado en Paulo 

Freire. 

4. Cuáles son las posibilidades, a partir de Freire, para que el 

educomunicador sea capaz de construir, por sí mismo y críticamente, el 

discurso pedagógico de la C.E.A. 

Para responder a estas problemáticas se pensó en los siguientes 

objetivos: 

1. Desarrollar, desde una perspectiva propia, la concepción de Freire 

acerca del Ser Humano, de la Sociedad, de la Educación y de la 

Comunicación. (Capitulo primero). 

2. Explicar la perspectiva (teórica) de la comunicación educativa en el aula 

hasta ahora prevaleciente en un grupo de acaqémicos de la E.N.E.P. 

Acatlán. (Capitulo segundo). 

3. Aclarar errores u omisiones de lo enunciado hasta ahora de la C.E.A. 

4. Establecer las bases de un discurso pedagógico basado en PauJo Freire. 

5. Ofrecer un conjunto de posibilidades, a partir de Freire, para que el 

educomunicador sea capaz de construir, por sí mismo y críticamente, el 

discurso pedagógico de la C.E.A. (Capitulo tercero). 

La pertinencia de lograr estos objetivos radica en que no es posible 

actuar críticamente con la realidad si primero no se analizan y evidencian 

los errores, incongruencias y faltan tes de lo que se estudia y, al mismo 
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tiempo, explicar la importancia de encontrar una solución, así como 

brindar la posibilidad de que sean las propias personas, en este caso 

lectores y I o educomunicadores, quienes una vez con plena conciencia de 

sus circunstancias y su realidad, elaboren los propios discursos 

pedagógicos y se asuman en ellos. Éstos deberán ser diferentes unos de 

otros y coincidentes en lo esencial: la búsqueda de la libertad del ser 

humano por la vía de la educación dialógica. 

En el capítulo primero se analizan tres textos de Paulo Freíre: "La 

Educación como Práctica de la Libertad", "Pedagogía del Oprimido" y 

"Pedagogía de la Esperanza", los cuales expresan una visión teórica de la 

educación en Latinoamérica, así como la fllosolla y pedagogia del autor. De 

los cuales se analizan conceptos como los del ser y el mundo, el ser y la 

sociedad, la instrumentalización de la práctica educativa con el diálogo

comunicadón y las características que -para Freire- debe contemplar un 

método activo en la educación. 

Este capítulo tiene como principal objetivo obtener los elementos que 

planteen una propuesta filosófica. Por ello, esta relación conceptual 

explica, de manera general, cada una de las etapas en las que se sustenta 

cada concepto y 10 describe de manera especffi,ca, caracterizando las 

constantes entre etapa y etapa, con el fm de encontrarle Una lógica al 

capítulo uno y para, desde ahí, situarse reflexivamente ante la e.E.A. 

El capítulo segundo tiene como objetivos principales describir las 

características de la comunicación educativa en el aula y una de las cuales 

destaca el empleo de instrumentos tecnológicos de comunicación para su 

introducción en el aula, Y todo ello se explica a partir de las condiciones 

históricas, referenciales, sociales y comunicativas. 
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Bajo esta lógica, en el capitulo tercero se establecen los elementos 

que servirán para comprender, analizar y criticar a la e.E.A.; así como 

para señalar las imprecisiones en este campo debido al vacío de un 

sustento fUosólico. Para ello, se divide el capítulo en tres apartados. El 

primero aclara la situación de la C.E.A. y establece las diferencias con la 

propuesta dialógica (D.C.E.A.); en el segundo se formula el universo de 

preguntas problematizadoras para la comunicación educativa en el aula y 

en el tercero se plantea la construcción crítica de un discurso pedagógico 

de la comunicación educativa en el aula. 

Para lograr lo anterior, fue necesario proyectar la metodología que 

consistió básicamente en: 

1. Seleccionar las obras que contemplaran la visión más significativa y 

global de Paulo Freire. 

2. Partir de ámbitos históricos, referenciales, sociales, educativos y 

comunicativos para la organización general de los conceptos y las 

preguntas generadoras. 

3. Resumir la propuesta teórico - metodológica de la Comunicación 

Educativa (en el Aula), expuesta por un grupo de académicos de la 

E.N.E.P. Acatlán. 

Por el momento, es pertinente enunciar algunas ideas que el 

presente trabajo se plantea: 

l. Partir de una concepción ontológica de Ser humano. 

2. Lograr que los actores educativos actúen críticamente, elaboren los 

propios discursos pedagógicos y se asuman en ellos. 

3. Posibilitar la diversidad de respuestas expresivas y ejecutivas de los 

agentes educativos de acuerdo a las circunstancias propias. 
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4. Conocer la expresión de la plena conciencia en las relaciones del objeto 

con el s'-Ueto y la realidad del sujeto. 

La fmalidad última será la de procurar y promover un Ser humano en 

búsqueda de la libertad, a través del diálogo comprometido en la acción 

(uso de instrumentos tecnológicos de comunicación en el aula) para así, 

hablar de un posible Ser de relaciones, integrado y existente en proceso de 

concientización que pretenda la formación de la crítica como elemento 

esencial de él mismo. 
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,. 
CAPITULO PRIMERO 

Paulo Freire 
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Paulo Freire' 

En este capítulo se analizan tres textos de Paulo Freire: "La 

Educación como Práctica de la Libertad", "Pedagogía del Oprimido" y 

"Pedagogía de la Esperanza". Se considera que los libros seleccionados 

poseen una importancia mayor entre las demás publicaciones de Freire 

por la evolución conceptual que desarrolló en la práctica educativa y el 

análisis social; por ser expresión de uno de los principales teóricos de la 

educación en América Latina y por la vasta aceptación que tuvieron no 

sólo local, sino mundialmente. 

Los conceptos contenidos en estas obras expresan integralmente la 

propuesta pedagógica y [¡Josófica del autor, ya que contienen 

características de su principal objeto de conocimiento: la Humanidad. A 

partir de esta última idea, se dedujo la siguiente relación conceptual: 

1) el ser y el mundo 

2) el ser y la sociedad 

3) la instrumentalización: 

- educación 

- diálogo - comunicación 

4) el método activo. 

Estas categorías generan una dinámica entre sí y desarrollan 

conceptos subordinados y generalmente en pares de opuestos; cuando 

Freire habla del Ser (categoría o concepto base), lo caracteriza según la 

relación que mantiene con el mundo; es decir, clasifica al sujeto en ser de 

relaciones o en ser de contactos (conceptos subordinados o derivados) y 

los define, por ejemplo: el ser de relaciones surge de la unión entre un 

sujeto consciente y el mundo. Dc ella surge una realidad, en la cual el 

individuo se integra y da cuenta de su condición de existente. 
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En consecuencia, la existencia como concepto derivado la defme 

como un hecho que aunque es individual se da en relación con otros seres 

y expresa una capacidad natural de comunicación, concepto derivado, 

que posteriormente adquirirá la categoría de concepto base. Esta condición 

de existente coloca al sujeto como un actor social, cultural e histórico. Es 

actor social porque entabla un tipo de relaciones con otros actores 

sociales, caracterizadas por Freire, como sectarias o radicales. Es actor 

cultural porque, a través de la educación para la libertad, obtiene 

elementos para interpretar de manera crítica su entorno y los sucesos que 

ocurren en el mismo. Y es actor histórico porque adquiere, poco a poco, 

conciencia2 de la relación espacio - tiempo. 

La conciencia como proceso (o concientización) la sufren los seres 

humanos y es posible desarrollarla a partir de la pedagogía de la libertad 

como una de las soluciones para el cambio, la cual tiene su antítesis en la 

educación bancaria o tradicional. La primera implica el diálogo como 

elemento principal para llegar al método activo y ser instrumental; la 

segunda, mantiene un status quo de opresión y no implica a otras áreas 

para su instrumentallzación. El método activo servirá para analizar y 

transformar la realidad de la cual se partió y transformarla en una nueva. 

Esta es, de manera general, la lógica que seguirá este capítulo: cada 

uno de los conceptos generales implica conceptos subordinados y estos, a 

su vez, relacionarán a otros derivados, formando así una gran red, sin 

perder la relación entre las partes hasta conformar el cuerpo completo del 

soporte ftlosófico (véase el esquema global). 

~ LJ COnCiCDI. .. ill es e .. a capacitbd quc tiene el ser hum,lIlo de dist<lnciarse dc las co~as r:u,1 haeerla~ prescnte\, 
1!1!l1cd¡:nalllt'f\te presentc", La presencia y distanCI:! dclllluml0' la dislJnci:l es la condición dc la prc~cm;l:l, La 
COllClcllcia c~ un comportamlcnto frentc al I11cdio que en\'uelve al Ser. tr:msfonmil1t!o!o en mundo humano. 
HtEIRE, V,mlo. PS9:~S,\.~".ia J~J 9Nimido: pp 10) 1 L {"Aprcmtcr :1 Jc~\r ~u p,d.\hr:l Fl 1I\.,!1{ldo tk 
,M.lhel¡/~IC¡Oll Jcl profc~(}r P.lUlo Frcirc", Emani Maria !'!(lri¡. 
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El objetivo general de este capítulo es obtener fundamentos para 

plantear un sustento de tipo filosófico para la Comunicación Educativa en 

el Aula (C.E.A.3), que servirá para comprender, reflexionar y criticar a la 

C.E.A. (capítulo Ill); así como para determinar las imprecisiones que se 

han dado en el campo de la comunicación educativa en el aula debido a la 

carencia de un sustento filosófico que proporcione coherencia 

argumentativa y epistemológica a los planteamientos en dicha área de 

conocimiento. 

En general, importa destacar las relaciones solidarias entre 

educación y desarrollo de instrumentos tecnológicos, así como su 

aplicación específica en el aula, lo cual se sustentará desde esta 

perspectiva freiriana. 

Esta revisión es obligada también porque los, instrumentos 

tecnológicos de comunicación se incorporan rápidamente a sociedades que 

todavía tienen problemas de extrema pobreza, de ausencia de democracia 

y exclusiones sociales. Por ello, el trabajo en general pretende elaborar una 

propuesta que fundamente filosóficamente el empleo de tales instrumentos 

tecnológicos de comunicación en el aula. 
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1.1. El Ser y el Mundo 

El ser humano es un Ser de relaciones y/o de contactos. Las 

características del concepto de relaciones, en la esfera puramente 

humana, connotan en primera instancia: pluralidad, crítica, 

trascendencia, temporalidad y consecuencia. 

Estas características se establecen en el mundo y con el mundo. 

Estar en el mundo (lo que origina un ser de contactos) implica tan sólo 

una relación natural-biológica con el entorno y estar con el mundo (lo que 

origina un ser de relaciones) implica relaciones culturales. Freire parte de 

la idea de que el ser humano es fundamentalmente un ser de relaciones y 

no sólo un ser biológico (de contactos), por eso busca esa distinción entre 

uno y otro. 

La mujer y el hombre surgen como seres de relaciones cuando 

descubren y conocen su medio ambiente, cuando se abren a esa realidad, 

resultando lo que se llama estar con el mundo. Freire hace aquí la primera 

integración entre el ser y el mundo4 , 

1.1.1. El Ser de relaciones 

Las relaciones del sujeto integrado a su mundo se caracterizan por 

connotar pluralidad, crítica, trascendencia, temporalidad y consecuencia. 

La pluralidad es posible en la medida en que los seres humanos 

responden a los desafios del contexto cultural. La pluralidad se da frente a 

un mismo desafio, no a toda una variedad de estimulas posibles dentro de 

I Fn.!ln' l'n!lende ,\1 mundo como una realidad ohjell\'a, inJependientl' del St:r y poo.¡ibll' de s.er conocida. Cabe 
,ld,U,lr que este concep!o loma .... arios sentido" según la epoca hi:.IÓllca 1.'11 quc St' condh:. por ejemplo, en 
"1~l'.dAg()~~i.l dS'] O"pXmlÍ~lo" 1(\ cxplic:l como el "lug;lI dc encucntro dI.' cad:! lino c\\l\"igo mi"mo ;. coi! 10\ 
dt'llla:-;", ]" TC];¡C¡{'on C~ dc tiP0 :,nclal) ('oncihalorio. 
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la realidad; es decir, en el juego constante de respuestas el Ser (humano) 

se altera en el propio acto de responder. Para ello, el sujeto debe: 

- organizarse (tomar forma) 

- elegir la mejor respuesta (decidir, juzgar, analizar, reflexionar, 

lo cual lleva a realizar un acto crítico) 

- probar (ubicarse en el campo de la experiencia; experimentar el 

mundo), y 

- actuar (tomar parte activa en la transformación de su en torno 

cultural) 

La pluralidad da pie a la crítica -a esa captación reflexiva de datos 

(objetivos) de la realidad- y por lo tanto, a la percepción de los lazos que 

unen un dato con otro dato, o un hecho con otro hecho. 

El ser humano es capaz de lograr la trascendencia a partir del 

desarrollo de la concienciaS acerca de la realidad que le permitirá auto

objetivarse6 y a partir de ahi, reconocer órbitas existenciales diferentes, 

distinguir un "yo" de un "no yo". La trascendencia implica también esa 

conciencia que tiene el sujeto de su finitud, del Ser inacabado que es y 

promueve una unión que no es de dominación o de domesticación, sino de 

liberación. (Como Ser inacabado, el Ser se entiende como tiempo). 

El tiempo fue uno de los primeros discernimientos en la historia de 

la cultura humana e implica comprender el ayer, reconocer el hoy y 

descubrir el mañana, Cuando el individuo encuentra la raíz de esa 

En este trabJjo '>e define el concepto de "tran~1I1\"id,ld dc l:1 conciencia", ni\'de-"" C;ll',LC{cri ... ¡I\:a.., y 
consccuenCl,IS, pp, 12·24 
(, AUlo-objl!ti .. :lr..,e - es no ~cr aquello dc lo que se: tiene COnClel\CI:\: cs "CO{\\O" salir de ,,\ mi~mtl ) ~\h~cr\ar"l' 
dc--;dc ,Ifuer;) Tornado de ,lpunlc-s de cCl!lfcrcncl:I'> po!'v':r1orc, a la llI\1~·t1c dt' P:ll1lo Frc-llt' 
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temporalidad, traspasa la unidimensionalidad7 ; sólo entonces, como ser 

libre, es capaz de discernir por qué existeS y no sólo por qué vive. 

El Ser de relaciones es capaz (se presupone una capacidad 

natural/biológica de la condición humana) de emerger del tiempo, 

dimensionarlo en pasado, presente y futmo, de discernir, de trascender y, 

por lo tanto, de saberse en el tiempo y en el espacio. El individuo descubre 

quién ha sido, quién es, quién será: descubre su historicidad. 

El análisis de la unidimensionalidad sirve para emerger, liberarse del 

tiempo que lo ciñe e impregnar de sentido consecuente las relaciones del 

Ser con el mundo: con objetivos, dirección, proyección y esperanzas9 para 

interferir y transformar la realidad. 

El ser humano cuando crea y recrea (transforma) el entorno, hereda 

experiencia, la cual se integra como conocimiento útil al grupo social para 

responder con pluralidad a los desafios, objetivándose a si mismo, 

discerniendo y trascendiendo para lanzarse al dominio de lo que le es 

exclusivo: la cultura y la historia. 

La integración o comunión son características fundamentales del Ser 

de relaciones y se componen de lo siguiente: 

- son actividad de la órbita humana 

- implican conceptos activos 

1 La unidimensionalidad del tiempo hace referencia a LOl "hoy" constante, un "exceso" del ticmpo presente del 
sujeto, en el cual se ahoga y está preso, en donde no hay (ama de conciencia de! tiempo y de! espacio. de su 
condición histórica, de si mismo y de los otros. FRE1Rr., Paulo. Id! EQ.!L~ació!) ~Jlli! rr.fu:JJ.~'} de 1;1 L.i.bcr1:,!d. p. 30. 
M Existir es más que vivir, porque es estar en e! mundo y con el mundo. Trascender, discernir, dialogal', 
comunicar y participar, son exclusividades dc la condición de existir. Es esta capacidad o posibJlidad de tUl101l 

comul1lcativa dd existente con el mundo objetivo que da al exislir el sentido dc clÍllCa que no h:ly !,!Il el 
simple vivir. Existir es individual y, con todo. sólo se da en relación comu!l1cativ:l con 0110\ sUJC!o" De ahí la 
importancia de \:). comunicnci6n pnrn Frcin-, pues surge dd pl.m\eml1kn\o de oril.!el1' \.'1 Scr. lbid, pp ~9·30 
./ "La ~'SIl(.'r.lIlI,:t t:S ulla nel.;l.'siJad ontológica", cs el Jiscr1o. la conjC(UI.1 dc lo quc ~c V,l a h;)(;cr en la rc.tlidad. 
conIlC\.l un traoajt) lhario, c(msl:mlc, con obJctivo" que Indican la din:ccrón (l dlfl'Ccio¡!c<; para IIct!.l1· .1 
";llgún" lug.IL la III0pl:1, FREfRE, P:lulo, Pt'¡l.ig(l!':.l:l de b l:"pcram.:l, p S 
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- resultan de estar en y con el mundo 

- resultan de transformar la realidad 

- capacidad de optar (cuya nota principal es la crítica) 

- es el sujeto, no el objeto 

- es el Ser con ánimo revolucionario 

- es el Ser llamado subversivo 

- es el Ser inadaptado, es el indócil 

- es arraigo 

La integración da respuestas plurales y se perfecciona en la medida 

en que la conciencia se torna crítica. La integración da sentido a la historia 

y a la cultura. Este sentido es el camino a la libertad, la cual transforma al 

Ser en un sujeto abierto, plástico, dispuesto a lo nuevo y vislumbra el 

advenimiento del diálogo. Pero cuando la libertad es limitada, el sujeto se 

transforma en un ente de ajuste, de acomodo y, consecuentemente, 

depone su capacidad creadora. 

1, 1.2, El Ser de Contactos 

Cuando el Ser es reducido únicrunente a un l/estar en" el mundo, a 

una pura permanencia, en donde la captación de la realidad y las 

relaciones entre datos y datos, hechos y hechos es sólo un reflejo, entonces 

se habla de un Ser de contactos, el cual implica respuestas unívocas, 

singulares (no plurales), reflejas y no reflexivas, aquí las respuestas (a los 

desafios) son culturalmente inconsecuentes. 

En esta esfera, el Ser se limita a vivir minimizado al acto biológico de 

estar presente y se caracteriza por la casi total centralización de sus 

intereses en torno a formas vegetativas de vida; esto es, sus 

preocupaciones se clñen mas a lo que hay en el de vital, biológicamente 

hablando, y no cn que le falta tenor ele viela en el plano histórico. Este Ser 
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de contactos se caracteriza por la adaptación, el acomodamiento y/o el 

ajuste, lo cual se expresa en: 

- síntomas de deshumanización 

- comportamientos de la esfera de los animales 

- pérdida de la capacidad de optar 

- sometimiento a prescripciones ajenas 

- la casi nula toma de decisiones, éstas resultan de mandatos externos 

- acomodo, ajuste 1 ya no se integra 

- pérdida de la capacidad de alterar la realidad, se altera a sí mismo para 

adaptarse 

- la adaptación es apenas una débil acción defensiva 

- destemporalización 

- desarraigo, masificación, anonimato: no existe, sólo vive 

- la adaptación -vista desde Freire- es un concepto pasivo 

Por ello, Paulo Freire precisó una lucha por la humanización, una 

lucha para integrar al sujeto con el mundo constantemente amenazado por 

los factores de la opresión y superar aquello que hace del sujeto un 

individuo acomodado o ajustado. 

El Ser dinamiza el mundo con esta lucha a través de actos creativos, 

recreativos y de toma de decisiones; esto le permite tener un mayor campo 

de dominio sobre la realidad, acrecentándola y humanizándola con algo 

que él mismo construye: cultura e historia. Es decir, el sujeto comienza un 

proceso de temporalización de espacios geográficos e instaura un juego de 

relaciones con los demás seres y con el mundo. Alterar, crear y responder 

al desafio permiten dar movimiento a la sociedad y, por tanto, a la cultura. 
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1.1.3. Las Épocas Históricas 

En la medida en que se dinamizan sociedad y cultura, se conforman 

las llamadas épocas históricas, en donde el sujeto con una mayor 

capacidad de percibir, debe reconocer y apropiarse de los temas 

fundamentales para realizar las tareas10 concretas que, a su vez, implican 

una permanente actitud crítica, medio por el cual se supera el acomodo y 

el ajuste. El individuo simple al no captar los temas y tareas propias de su 

época, es susceptible de ser engañado por una elite que interpreta la 

realidad y la presenta en forma de mitosll , de plan de estudios, de 

políticas, de prescripciones a seguir y/o de mensajes masivos. 

La época histórica representa una serie de aspiraciones, deseos y 

valores en búsqueda de plenitud, de formas de ser, de comportarse y de 

actitudes más o menos generalizadas, a las cuales es preciso oponer dudas 

o sugerir reformulaciones y sólo es posible con sujetos críticos e 

integrados, conscientes de sí y de su entorno. 

En este sentido, el papel del Ser (humano) debe enfocarse a la 

planificación y superación de valores, deseos y aspiraciones, así como 

prepararse para captar y analizar esos temas para interferir con tareas 

concretas y transformar; es decir, crear la capacidad de visualizar la 

situación en que vive el individuo, en donde se significa como asustado, 

con temor a la violencia y dudoso de sus posibilidades. 

10 Sl!gún Frt!IrI.\ la importancia de captar 10<; tcmas y n::al;nl las lar!!aS concfet:l\ l'~ la de pefm;til l'l 
cl)l1odmknto oc b rcalidml v orientar la acción. Sin c\lo no se hao.: hi~\{)ria. 
1I La Illtcrprct:Klón qUI! sc· bacc del termino "mito". \CglUl Frl!ile, cs d de expresiollcs utili/.;¡das como 
bcrr.lll1icn¡,I~ culturales con Jincs de revestimlcnto de la realidad. corno algo SJIl explicación s;stcrn.itll':.\ y 
cicnlilica o como rC:llidad cla¡'orada con fincs de oprcsión 
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1.1.4. La Sociedad en Tránsito 

La aprehensión de temas y tareas se vuelve cada día más necesaria 

para impulsar movimientos que ayuden a proponer las condiciones de una 

sociedad en transición (de una época a otra), exigiendo la formación y el 

desarrollo de un espíritu flexible: del uso de funciones cada vez más 

intelectuales y cada vez menos instintivas y emocionales, así como percibir 

las contradicciones entre los valores nuevos que emergen y los viejos que 

ya no responden a las necesidades vigentes. 

Una sociedad en movimiento implica una época transicional y ésta 

se nutre de los cambios que implican la búsqueda de nuevos temas y de 

nuevas tareas. Sin embargo, cuando los temas pierden significado y no 

satisfacen ya las necesidades actuales, así como las tareas ya no son 

realizadas, indican el cambio hacia una nueva época. En esos momentos 

es indispensable un sujeto con capacidad de comprensión para integrarse 

y entender los cambios. 

En suma, de la captación o no de temas y de la realización o no de 

tareas dependerá la humanización: afrrmarse como sujetos, o la 

deshumanización: minimizarse a objetos, la cual -dice Freire- también es 

una realidad no sólo ontológica, sino histórica. 

El siguiente cuadro capta los conceptos generales y sus principales 

características (conceptos derivados), analizadas en los puntos 1.1.1. y 

1.1.2. 



Una Propuesta de Sustento Filosófico para la e.B.A. 20 

Cuadro # 1 

Concepto Características 

- Encuentro del ser humano, otros seres y el mundo con base en la: 

A) pluralidad: el sujeto se organiza, elige, prueba y actúa 

Ser de E) crítica: capta reflexivamente las relaciones de datos y hechos de la 

relaciones realidad 

C) trascendencia: el comienzo de la toma de conciencia 

D) temporalidad: dlscernir la dimensionalidad del tiempo 

E) consecuencia: dirección, objetivos, proyección, esperanzas 

- respuestas unívocas, singulares, reflejas y no reflexivas 

Ser de - reducción del sujeto a un mero "estar en" el mundo, a una pura 

contactos permanencia 

- Ser que es objeto, vivir minimizado al acto biológico de estar presente 

- Ser reflejo, no reflexiona las relaciones entre datos y datos o hechos y 

hechos 

- centralización de mtereses en torno a formas vegetativas de vida 

- representa una serie de aspiraciones, deseos, valores en búsqueda de su 

Época plenitud; formas de ser, de comportarse y actitudes más o menos 

HIstórica generalizadas 

- Sus elementos fundamentales son: crear, recrear y decidir 

Época / - es el tránsito de una epoca a otra 

Sociedad - implica la búsqueda de nuevos temas y nuevas tareas 

Transicional ~ se nutre de cambios 

" exige la formación y desarrollo de un cspiritu Oe;<lblc 

Temas y ~ deben ser captados los temas 

Tareas ~ deben ser comprendidos 

" de ben ser realizadas las tareas 

. perder el significado de los temas, la no~realización de tareas y la 

insatisfacción de las necesidades actuales, son indices de cambio hacia 

Época Nueva una nueva época 

" Implica la integración del individuo con su capacidad de comprcnslón 

para entender los cambios 
- -- ._._~ 

Por lo que toca a la relación entre conceptos, el siguiente esquema 

sirve para ubicar el desarrollo y dirección que toma cada uno de ellos. 

li I 
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Esquema # 1 
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1.1.5. El Ser más y el Ser menos 

Freire, desde el nivel ontológico, hace referencia al Ser de relaciones y al 

Ser de contactos en su obra Pedagogía del Oprimido y los describe 

respectivamente como el Ser más y el Ser menos, y estos conceptos son b 

característica base de los seres oprimidos y seres opresores. 

El valor máximo para el Ser menos radica en tener más y más; el Ser 

equivale a tener y tener como clase poseedora para oprimir, el Ser menos tier-de 

a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le es cercano, cualquier 

cosa: los seres mismos, su creación, su tiempo, todo esto se reduce a objeto de 

su dominio. 

El valor del Ser más se expresa en la lucha por la liberación, por el 

trabajo libre, por la desalienación, por afIrmar a los sujetos como personas, 

como "seres para sí" no en "seres para otro" y se empeña también en encontrar 

a sereS humanos con significado. 

El Ser más y el Ser menos están en constante lucha y siempre en un 

marco de opresión, ésta desaparece cuando la lucha adquiere sentido al 

restaurar la humanidad de los oprimidos y de los opresores; esta es la tarea 

humanista e histórica que Freire señala: liberar a ambos, generar del ser menos 

la búsqueda del ser más de todos. 

Para que el sujeto llegue a la libertad, éste debe buscarla en la praxis, en 

lucha por ella, y cuando el sujeto la logre y la asuma, entonces se reconocerá 

como ser humano en su vocación ontológica e histórica de Ser más. En cambio, 

la deshumanización 12 (Ser menos) es la distorsión de la vocación de Ser más y 

I~ LI dcshUtll.lI\l;-";ICiO!l no es un destino d:ldo, sino resultado de un orden inju~lO que gcncIJ 1.1 \inkno::i.\ dI: l0" 
npn,:~\w6) I.:m),",C1.:\lcn\1.:menlC d Ser menw .. l· REI¡zF. l':m!\). ¡~nbg,og,\:\ dd ()l)rim\\,b. 1'1' ;2-'" 
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se convierte en distorsión posible de la historia, aunque no es vocación 

histórica. 

1.2. El Ser y la Sociedad 

El desarrollo de hechos que dinamiza a las sociedades y a las culturas, 

da pie a las llamadas épocas históricas, describe a los seres humanos y a sus 

actividades igualmente humanas, y estos movimientos son causa y origen de 

rupturas en las bases sociales que implican, a su vez, las relaciones entre el 

Ser y el mundo. 

Una de estas rupturas alteró fuertemente el ámbito económico en el S. 

XX, la cual comenzó en uno de los más grandes movimientos del siglo pasado 

con los primeros signos de industrialización. Una de las consecuencias de este 

movimiento fue el desmembramiento de la sociedad colonial, ya que surgió una 

hendidura social entre las fuerzas que mantenían el equilibrio de esta "sociedad 

cerrada". 

El cambio de una sociedad colonial a una en vías de industrialización 

planteó a una sociedad diferente y en apertura, aunque esta apertura fuera 

mayor en los centros urbanos que en los rurales. El resultado de este primer 

análisis histórico devino en una propuesta de tipo ontológico y en su evolución 

natural como proceso de tipo social; esto es, si la existencia es individual y sólo 

se logra en relación con otros seres, en comunicación con ellos, entonces el ser 

humano es por naturaleza social y al interactuar transforma las bases 

sociales 13: las relaciones entre el Ser y el mundo. 

1\ P,LUlo Frctn: hace CS!:l obser..,aclón sobre la eSCISIón del Ser en J:¡ s{)cicd;¡J pOlque ~e expu:'-a t.:OllltJ cOIl'>!an!e 
hi!>!(lrica nI) sólo en Blasd, '>11\0 en toda Amcric:l La!ln:l. Ob!>CI\laClÚn qul.! :lJquilir;'¡ mayor nqm'?~l por b c'\pericllcia 
cxprc:-.adJ. postcnooncntc J La Ed~lCJl.ción r().I11~) r)r:k[I~.a de 1.\ I.ihSr.tad, de la cual hahla l'(,\1l m.l:-or pll'cl\ióll en 
1\'t!:J!.'J-1,g.Í.a 1k'1 ~).rrimid() como b,l!>l' Jd :lll:llj~i" de los ~crcs o!,rlmi.!o.\ y "/,T<'\orc.\, f(:~Ill'C!I\',lmclllc 
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1.2.1. El Ser radical 

Freire clasificó a estas nuevas relaciones del sujeto (ahora sociales) en: 

Ser radical y Ser sectario. Del primero se tienen las siguientes características: 

- en su opción no niega el derecho a otro de optar 

- no impone su opción, dialoga sobre ella 

- está convencido de su acierto y respeta en el otro el derecho de juzgarse 

también dueño de la verdad 

- intenta convencer y convertir, pero no oprime a su oponente 

- tiene el deber, por una cuestión de am.or, de reaccionar con violenciaI4 a los 

que pretenden imponerle silencio 

- no es espectador, es sujeto del proceso histórico en la medida que es crítico y 

capta sus contradicciones 

- reconoce que puede y debe acelerar las transformaciones como sujeto con 

otros sujetos en la medida en que conoce y conocen. Sabe que no es el 

propietario de este proceso histórico. 

- busca la integración con los problemas de su tiempo y espacio, de su región, 

localidad,,, . 

- se preocupa por el progreso, del cual resultaría la liberación del Ser: 

Respecto al ámbito del progreso como tema de la modernidad, Freíre 

se basa en cuatro ideas fundamentales (según Mounier)l5: 

l. - en la historia del mundo y la historia del hombre, 

2. - en el progreso como movimiento, el cual va de un impulso 

profundo, continuo, a uno mejor, complicado por diversas 

14 L:l violcncJ:l del oprimido, aJl.!m:Í$ de ser llueva re:.plleS!;¡ en que revel.l el illlento de I'ecup!.!rar "U hUJll.lIlu.lad !.!S, 
,.;11 d fomhl. h,) que reClbio dl.'[ opresO! DIcha \'Jolcncia :1 la cual SI.! relier!.! Frcire. es una violenCIa del ser que no SI.' 
d!.!.!,¡ d~'"hllJll,Ulii~lr 1:\ J~' quien plantca Ulla encrgi:t de rc"i~tt'rl!.;ia Cll!re (lprimidtl y tlpll.'''Ol FRURF.l a Fduc,ICiúll 
como" ,pp, ·10··1 ¡ \\1~\rtt: del comcnt:!.rio de 1.t not:!.:!. pio.: ¡,I) 
l' [bid pp, .1~ .. 13 (no!,!:I pit' !Il) 
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vicisitudes, y ese movimiento es un movimiento de liberación del 

hombre, 

3. - en el desarrollo de las ciencias y las técnicas que caracterizan la 

edad moderna occidental, dispersándose por toda la tierra, por lo 

tanto, constituye un movimiento decisivo de esta liberación, 

4.- en esa ascensión, el sujeto tiene la misión de ser el autor de la 

propia liberación. 

1.2.2. El Ser sectario 

- no respeta la opción de los otros 

25 

- impone su opción a todos (que no es opción, sino fanatismo), imponen sus 

convicciones en la reducción del pueblo a masa 

- tiene una matriz preponderantemente emocional y acrítica, es arrogante, 

antidialogal y por eso anticomunicativo 

- nada crea porque no ama 

- no está preparado para captar criticamente el desafio 

- mata a la libertad en su propio nombre 

- se acomodan pasivamente frente al poder exacerbado de algunos que llevan a 

la deshumanización de todos, incluso de los poderosos 

- es proclive al activismo o a la acción sin control de la reflexión J6 

- sea de derecha o izquierda, se enfrenta a la historia como su único hacedor, 

como su propietario; les pertenece: el de derecha pretende detenerla, el de 

izquierda pretende anticiparla 

- el pueblo no cuenta ni pesa, salvo como apoyo para sus fines 

- no piensa; piensan por él y se siente protegido (por eso, jamás hará una 

revolución verdaderamente liberadora, porque él tampoco es libre) 

1" !:l Ser ~ed.!n() :H;CPI;¡ con gu"lo los c:-.logancs que dificilrm:nlc sobrcrasan la c~fcr:l dc los milll"~. por L"~O. mllCl!.: 
en ~us !lH~m;¡~ \crd.\Jcs, ~e nutre de lo n:lall\'o a lo que .I!rihu~e \;¡!\lfCS ab~()llI[os Ibld !' ·12 
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Las generaciones de las sociedades sectarias presentan: 

- un optimismo ingenuo y desesperación o pérdida de la esperanza 

- incapacidad de crear proyectos autónomos de vida 

- la adopción de modelos ajenos en la búsqueda de soluciones a su contexto 

- son utópicamente idealistas, pesimistas y desesperados 

El resultado sobreviene en fracasos de sus empresas porque hay poca o 

nula organización, el análisis de su contexto no es crítico y por ello adoptan 

modelos (formas de hacer, pensar y decir las cosas) ajenos, consecuentemente 

su realidad se vuelca inoperante y poco o nulamente fructifera, pues esa 

realidad exigirá rectificación y sus modelos, seguramente, no los aguantarán. 

Sin embargo, en el devenir del proceso histórico, las sociedades enfrentan 

nuevos problemas, nuevos temas y, por 10 tanto, nuevas tareas a realizar, 

provocando: 

- intentos de volver sobre sí misma 

- un nuevo clima cultural que comienza a formarse (una nueva forma de ver las 

cosas, los acontecimientos) 

- surgimientos de un mundo que se eleva ante las elites superpuestas y 

comienza a integrarse a él 

- la concientización, dando pie a la crítica: renuncia de optimismos ingenuos e 

idealismos utópicos 

- la autobjetivación (el sujeto se mira con sus propios ojos) 

- la capacidad de proyección del sujeto 

Es entonces cuando las imitaciones son sustituidas o derribadas, surgen 

modelos o esquemas de autoconfianza; nacen proyectos y planes, resultantes 

de estudios serios y profundos de la realidad. La sociedad llega a conocerse a si 

misma, se asume como sujeto y frente al presente y futuro se sustenta un 



Ftn'nández Moren.o, Juan. Man.uel 27 

optimismo crítico17• Esto es, por un lado, el clima de esperanza, el cual 

implica una sociedad vuelta sobre sí misma (autobjetivándosel, un smnú.mero 

de tareas por cumplir y el fenómeno llamado "democratización fundamental"18. 

y por el otro, el sentido de responsabilidad, el cual es un hecho 

existencial. "La satisfacción de esta necesidad exige que el hombre tenga que 

tomar a menudo decisiones en problemas pequeños o grandes, que afecten 

intereses ajenos y propios, con los cuales se siente comprometido"19. Por eso, la 

responsabilidad es un hecho existencial y sólo puede ser incorporada al ser 

vivencialmente y no intelectualmente. 

En este sentido se precisa dar soluciones a los problemas: una de estas 

soluciones la propone Freire a través de la educación, En primera instancia 

esta educación debe ofrecer reflexión al mismo sujeto-pueblo sobre sí mismo, 

sobre sus responsabilidades, sobre su papel en la (nueva) cultura de la época 

de transición y facilite, además, la reflexión sobre el propio poder de reflexionar, 

tenga su instrumentación en el desarrollo de ese poder y de ella nazca la 

capacidad de opción. 

Esto implica los varios niveles del poder de captación; es decir, analizar 

los grados de comprensión de la realidad en dos d~ los condicionamientos 

propuestos por Freire: el histórico y el cultural. 

PRIMERO.- La "Intransitividad de la conciencia" o falta de conciencia, es 

característica del estado de "inmersión" del sujeto, y al emerger éste, da un 

paso hacia la llamada "transitividad ingenua". En esta últiroa hay varias 

17 El optimismo critico nace y se d(,!sarrollaJunto a un fuerte sentido de rc!.poDsabilidad (dI! las elite" dirigentes), 
porque quienes lo ejercen, se identifican con el pueblo y !.c eOllltllliean con el, :l tra\'es dI! !.ult'\/immllll y J¡,: la acción 
educativa Este selltido de respolls:lbilidad ayudad a evitar poo.;iblcs di"torsiollcs. ¡bid, p. ,16 
t~ La "dcmocr:ltlzaCIÓn rundamental" Implica un:! CrCl:Il'Il(e partil:lpacillll dcl pUl'blo en su proce\o bio.;túrico: 
PII!:>I!\\(,\ Cü\\Hl ab:t\\\C~l la dive\ 'üdaú de dlllll'lI\ioncs in!c!tk:pemliellles como la econúmiC,L, social, polític,! ) cultlll al 
¡bid p ·17 
1'. ¡bid p. 51 (l1lH,! ,11 pi\..' ::0: Simnnc Wcil ~;lJc_e .... del ¡:~Io.;!Jr) 
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características -que como cité líneas arriba, son causa lógica de la actividad del 

ser ajustado, reflejo, del ser sectario-, y estas son: 

- la falta de conciencia, es una falta de compromiso entre el Ser y su existencia 

(por eso, lo sujeta a un plano de vida más vegetativo, 10 circunscribe a áreas 

estrechas de intereses y preocupaciones). 

- escapa la comprensión de problemas que se sitúan más allá de su esfera 

biológicamente vital, o incapacidad de captación de situaciones, hechos y 

cosas. 

- el discernimiento se dificulta 

- se confunden los objetivos 

- se confunden los desaños del exterior 

- no capta la auténtica causalidad, dando explicaciones mágicas 

SEGUNDO,- La "transitividad de la conciencia", en cambio, se logra en la 

medida en que el sujeto: 

- amplia su poder de captación y da respuesta a las sugerencias y cuestiones 

del exterior 

- aumenta su poder de diálogo, no sólo con otro ser, sino con el mundo. Se 

"transitiva" 

- sus intereses y preocupaciones se prolongan a otras esferas, no sólo a la vital 

- hace permeable al ser humano 

- vence su falta de compromiso con la existencia 

Por eso, existir es un concepto dinámico que implica un diálogo eterno 

del Ser con otro Ser y con el mundo. Y este diálogo del Ser con el mundo, sobre 

sus desaños y problemas, es lo que lo hace histórico. 
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1.2.3. La Transltividad Ingenua 

La conciencia transitiva es, en un primer estado, preponderantemente 

ingenua, y se caracteriza por: 

- la simplicidad en las interpretaciones de los problemas 

- la tendencia a juzgar que el tiempo mejor fue el pasado 

- la subestimación del Ser común 

- una fuerte inclinación al gregarismo (característico de la masificación) 

- la fragilidad en las argumentaciones 

- un fuerte tenor emocional 

- la práctica no propiamente del diálogo, sino de la polémica 

- explicaciones mágicas (esta característica típica del estado de intransitividad, 

perdura aún en la transitividad) 

1.2.4. La Transitividad Crítica 

La crítica implica que el sujeto comprenda su posición dentro de su 

contexto; implica su injerencia, su integración, la representación "objetiva" de 

la realidad. De ahí que la concientlzación sea el desarrollo de esta toma de 

conciencia. La crítica, como la entiende Freire, no sólo resulta de las 

modificaciones económicas, por grandes que éstas sean, sino también del 

trabajo pedagógico crítico apoyado en condiciones históricas propicias.2o 

En esta transitividad crítica, la dirección del acto educativo dialogal y 

activo, orientado hacia la responsabilidad social y política, se caracteriza por: 

- profundizar en la interpretación de los problemas 

- sustituir explicaciones mágicas por principios causales (razones, motivos 

cientifi..::os) 

- comprobar los "descubrimientos" y estar dispuestos siempre a las revisiones 
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- esforzarse por evitar deformaciones en el análisis de problemas y en su 

comprensión 

- negar la transferencia de la responsabilidad y de posiciones quietistas 

- expresar seguridad en la argumentación 

- practicar el diálogo y no la polémica 

- percibir lo nuevo, no sólo por nuevo, y por 

- no-negar 10 viejo, sólo por viejo, sino por 

- aceptar a ambos, en cuanto a su validez 

Estos puntos son parte de los (auténticos) regímenes democráticos y 

corresponden a formas de vida altamente permeables, interrogadoras, inquietas 

y dialogales. En oposición a formas de vida mudas ("cultura del silencio"), 

discursivas (la palabra sin reflexión) y de fases autoritarias (rígidas, 

militarmente autoritarias). 

El paso de la conciencia intransitiva a la conciencia transitivo-ingenua, 

según Freire, era paralelo a la transformación de las pautas económicas de la 

sociedad (brasileña); se daba automáticamente en la medida en que la sociedad 

se urbanizaba, se complej:izaban y diversificaban las formas de vida; es decir, 

los individuos cuando entran a un círculo mayor de relaciones y reciben un 

mayor número de sugerencias y desafios, comienzan este proceso de 

transitividad de la conciencia. Lo importante, de acuerdo con Freire, no es el 

paso de lo critico a lo ingenuo, sino el paso decisivo que llegaria a la conciencia 

transitivo-crítica, y éste no se daría automáticamente, sino a través de un 

trabajo educativo crítico capaz de responder al desafio de ascender de la 

ingenuidad al criticismo. Esta ascensión significa la inserción del individuo en 

su problemática y su capacidad de optar, así como al rechazo de 

prescripciones. 
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1.2.5. Los Oprimidos 

Los seres oprimidos se caracterizan por ser: adaptados, acomodados, 

inauténticos, duales; son considerados como objetos, como "cosas" porque 

carecen de fmalidades propias y estas son aquellas que les prescriben los 

opresores. Los oprinlidos son los explotados, los que no son reconocidos como 

"otro" por quienes los oprimen. 

Los oprimidos están inmersos en el propio engranaje de la estructura de 

dominación, por ello temen a la libertad y no se sienten capaces de correr el 

riesgo de asunúrla. 

En cierto momento de la experiencia existencial de los oprimidos, hay 

también una atracción irresistible por el opresor, por eso se dice que es dual, 

porque lo "alojan", transformándose en "seres para otro"; es decir, dan lugar a 

los patrones de vida del opresor, los cuales constituyen una aspiración 

incontenible, quieren parecerse al opresor, imitarlo, seguirlo. Esto se verifica en 

los oprimidos de los estratos medios, cuyo anhelo es llegar a ser iguales al 

"hombre ilustre" de la dominadora clase "superior". Aunque hay una repulsión 

por el colonizador, hay también una "apasionada" atracción por él. 

La solución -según Freire- no está en el hecho de "integrarse", de 

"incorporarse" a la estructura que los oprime, sino en analizarla y 

transformarla para transformarse en "seres para sí" y (en ella) descubrir que 

alojan al opresor, para construir la pedagogía liberadora. Y esta pedagogía, 

ahora del oprimído, es un instrumento crítico para este descubrimiento: el de 

los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los oprimidos. 

Los oprimidos al no ser libres descubren que no llegan a Ser, quieren Scr, 

mas tcn1cn Ser; sufren una dualidad en la "interioridad" de su existencia, son 
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ellos y al mismo tiempo son el otro "yo" introyectado en ellos como conciencia 

opresora21 • 

Sin embargo, cuando los oprimidos descubren en sí el anhelo por 

liberarse, perciben que este anhelo sólo se hace concreto en la realización de 

otros anhelos, surgiendo también una lucha, la cual consiste en: 

- Ser ellos mismos o ser duales 

- expulsar o no al opresor desde dentro de sí 

- desalienarse o mantenerse aJienados 

- seguir prescripciones o seguir sus opciones 

- ser espectadores o actores 

- actuar o tener la ilusión de decir su palabra22 

Como señala Freire, los oprimidos luchan por Ser (libres). Esta lucha se 

hace para superar la contradicción en que se encuentran. 

La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una 

búsqueda permanente. La liberación es un parto; los hombres y mujeres que 

nacen de el son seres nuevos y sólo son viables en y por la superación de la 

contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de 

todos. 

En la liberación es indispensable que los oprimidos capten la realidad 

concreta de opresión como una situación que los limita y únicamente ellos 

pueden transformar. Al reconocer el limite que la realidad opresora les impone, 

es fundamental que tengan en este reconocimiento el motor de su acción 

liberadora. "Como señala Hegel, solamente superan la contradicción en que se 

~¡ L~ conc\\!nc\;\ oprimid;\ como \3 conciel\cia oprcsora -cn ~i\uación de opr\!slón (violencla)- cOl\s\i\uyc a los 
opIimidos en una dll:llidad (en su comp(lrlarnicnto, en la \i .. ilin dd lllundo, en su elic:l) y ~e ddn.'1l encarar COlll<l 

s~'re~ cmllrJdictof\os, dl\'iJido~: dua[es. 
': I:~ra li!lim.1 itlc:1 Se rdicf\! a las c:lr:1cteristic3s de UIl:l"cul!ura Jd silenCIO", en dondc [('s (\primidn~ no tlL'1l1.'1I 'Oí" 

c~t,'ul L'3 ... !r:1J(1~ ell Sil roder de ere,lr)' recre.lr el mundo. 
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encuentran cuando el hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en 

la lucha por liberarse."23 

La auto-desvaloración es otra característica de los oprimidos y resulta 

de la introyección que hacen de la visión que de ellos tienen los opresores. Es 

decir, continua.m.ente escuchan de sí mismos que son incapaces, que no saben 

nada, que no pueden saber, que son enfermos, indolentes, que no producen, en 

virtud de todo esto, terminan por convencerse de su "incapacidad". Los 

oprimidos casi nunca se perciben como creadores-formadores-promotores de las 

relaciones que establecen con el mundo y con los otros seres, aunque este 

conocimiento sólo sea un conocimiento al nivel de la pura "doxa"24. 

Los oprimidos toman conciencia de las razones de su estado de opresión 

hasta el momento en que "aceptan fatalistamente" su explotación. Mas esta es 

una visión inauténtica de sí y del mundo, en donde los oprimidos se sienten 

como si fueran objetos poseídos por el opresor, dependientes emocionales. Este 

carácter de dependencia emocional y total de los oprimidos puede llevarlos a 

manifestaciones necrófilas, de destrucción de la vida, de la suya o de la del 

otro, también oprimido. 

Sin embargo, cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y 

se comprometen en la lucha organizada (característica de los seres de 

relaciones) por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su 

complicidad con el régimen opresor. Este descubrimiento hecho a un nivel 

intelectual "debe estar" asociado a un intento serio de reflexión, a fin de que sea 

praxis. 

~l ¡.REIRE I~e(bgogía de) 0rCll.llldp. p. ,10 
.'1 1:1 ser hUIll:ul() en su aCelc3miento con el mundo hacia la realid:u..l, en su movlllliento en el mundo y eOI1 el mUI\I.!ll. 
heno: un pnm~'r momento, una primera po:rcepción de la rcalldad que ofrece un cOl1ocimiento de ella) qtle los 
t!,no:gos lI:.ullaron d,)lll o mera oprniún (1 creencia El c()llocinuento quc permanece en J.l do:..:! y quc !lO busca 
3k,ul.' .. lr 14 ra7(l!l de ser de la rcalid.ld. no alean".') a ser cOllocimiento, nI) cs }Ol!0"; de 1.\ (l',rlhlacl 1 ORR1:S NO\(J:¡, 
Carlos Albcno l a I'r.a'lm ¡'Auc:ltl\:a de P.IU!O Fr.eire. p. 11 (l 
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El esfuerzo permanente de reflexión de los oprimidos sobre sus 

condiciones concretas, si es verdadera reflexión, conduce a la práctica. La 

acción se hará praxis auténtica, si el saber que de ella resulte se hace objeto de 

reflexión crítica. Es en este sentido que la praxis constituye la razón nueva de 

la conciencia oprimida y la revolución, la cual instaura el momento histórico 

de esta razón y no podrá hacerse viable al margen de los niveles de la 

conciencia oprimida. 

1.2.6. Los Opresores 

Los opresores tienen las siguientes características: transformar en objeto 

de su dominio todo aquello que le es cercano (la tierra, los bienes, la 

producción, la creación de los seres humanos, los seres mismos, el tiempo en 

que se encuentran), todo se reduce a su poder de compra. De ahí su concepción 

estrictamente materialista de la existencia. El valor máximo radica en el tener 

más y cada vez más25 a costa, inclusive del hecho del tener menos o 

simplemente del no tener nada de los oprimidos. Los opresores son quienes 

instauran la violencia, son los explotadores; los que despojados de su 

humanidad, niegan también la del otro (oprimido). 

Los opresores sólo pretenden transformar la mentalidad de los oprimidos 

y no la situación que los oprime. Tal opresión sólo existe cuando se constituye 

como un acto prohibitivo al Ser más de los sl.\ietos. 

Otra característica, compartida entre oprimidos y opresores, es el miedo a 

asumir la libertad. En los opresores, es el miedo a perder la libertad de oprimir, 

miedo del cual se hacen objeto los oprimidos y pretendan llegar a ser los 

nuevos opresores. Los oprimidos temen a la libertad en la medida en que ésta 

exigiría de ellos la autonomía, la responsabilidad. sin la cual no serían libres. 

:. El o.ntcce.:de.:mc de los. Opresores es d Ser menos: \cr carJctemt!C;IS en el pllllW 1 1,1 
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Para respaldar la idea de posesión de un ser a otro Freire citó: "el placer 

del dominio completo sobre otra persona es la esencia misma del impulso 

sádico ... el fm del sadismo es convertir un hombre en cosa, ya que mediante el 

control completo y absoluto, el vivir pierde una cualidad esencial de la vida: la 

libertad" .26 

El sadismo aparece como una de las características de la conciencia 

opresora. Es decir, su amor es un amor a la inversa: un runor a la muerte y no 

a la vida. 

El opresor, en la medida que desea dominar, se esfuerza por detener la 

ansiedad de la búsqueda, de la inquietud, del poder de creación que caracteriza 

la vida, esta conciencia también opresora mata la vida. De ahí que ellos se 

apropien cada vez más de: 

- la ciencia como instrumento para sus finalidades 

- la tecnología como fuerza indiscutible de mantenimiento del orden opresor, 

con el cual manipulan y aplastan27 

En la historia del ser humano se han dado dos tipos de uso de la 

tecnología: 

Al como poder: la tecnología se utiliza con fmes opresores sobre la naturaleza y 

sobre la humanidad; para deshumanizar, y 

BI como parte de la ciencia: la tecnologia que ayuda a la interpretación del 

mundo. Y de este modelo surja un nuevo tipo de ser antropológico, que la 

integre como extensión de sí mismo y de su vida cotidiana... para la 

humanización. 

~"H:l1J p, 5-l (!lO!;l a pu: 1·~: J'rmlllll. Fri,h, FI ('or:wún d!!ll1n!llhr~) 
¡; ¡bid p ~<; 
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1.2.7. La Prescripción 

Uno de los elementos básicos en la mediación opresores-oprimidos es la 

prescripción, la cual consiste en imponer una opción de una conciencia a otra. 

De ahi el sentido alienante de las prescripciones que colaboran en la 

transformación de la conciencia receptora en -lo que Freire denominó

conciencia que "aloja" la conciencia opresora. 

El comportamiento de los oprimidos es un comportamiento prescrito. Se 

conforma con base en pautas ajenas a ellos, las pautas de los opresores. 

1.2.8. La Oposición opresor-oprimido 

En la lucha por superar la contradicción opresor-oprimido, es necesario 

el convencimiento de que ésta exige total responsabilidad. La lucha se justifica 

solamente por el hecho de tener "libertad para crear y construir, para admirar y 

aventurarse. Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no 

un esclavo ni una pieza bien alimentada de la máquina" .28 

Los oprimidos deben luchar como humanos y no como «objetosll en esa 

relación de opresión en que se encuentran destruidos; para construirse es 

importante sobrepasar el estado de "objetos". Los oprimidos no pueden 

comparecer a la lucha como "cosas" para transformarse después en sujetos. 

La lucha por esta construcción se inicia con su auto-reconocimiento 

como mujeres y hombres destruidos. Esta es la práctica pedagógica propuesta 

por Paulo Freire, en donde el método deja de ser instrumento del educador, 

porque se trasforman en la propia conciencia. 

Al hacerse opresora la realidad, implica la existencia de los que oprimen y 

de los que son oprimidos. Estos últimos necesitan ganar la conciencia crítica de 
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la opresión en la praxis de esta búsqueda; sin embargo este es uno de los 

problemas más graves que se oponen a la liberación, porque la realidad 

opresora, al constituirse como un mecanismo de absorción de los que en ella se 

encuentran, funciona como una fuerza de inmersión de las conciencias. 

Contrariam.ente, la acción liberadora implica un momento 

necesariamente consciente y volitivo en configuración e inserción continuas de 

estos seres en la historia. La acción dominadora no supone esta dimensión de 

necesariedad, pues la propia funcionalidad mecánica e inconsciente de la 

estnlctura se mantiene a sí misma y, por lo tanto, a la de la dominación. 

Liberarse de esa fuerza exige la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Y sólo es 

posible hacerlo a través de la praxis: acción y reflexión. 

Por esto, es necesario para Freire explicar y aclarar a la sociedad su 

propia acción. El pueblo cuanto más descubre la realidad objetiva y desafiadora 

sobre la cual debe incidir su acción transformadora, tanto mas se "inserta" en 

ella críticamente. De este modo, activaran "conscientemente el desarrollo 

posterior" de sus experiencias. 

La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad sino como el 

producto de la acción de los individuos, tampoco se transforma por casualidad. 

Si los individuos son los productores de esta realidad y si ésta, en la "inversión 

de la praxis", se vuelve sobre ellos y los condiciona, entonces la transformación 

de la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los seres humanos. 

En un pensar dialéctico, la acción y el mundo se encuentran en íntima 

relación de solidaridad. Aún más, la acción sólo es humana cuando más que 

un mero hacer, es un quehacer. Vale decir, cuando no se dicotomiza de la 

reflexión, ésta necesita a la acción. 
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El problema no radica solamente en explicar a las masas, sino en 

dialogar con ellas sobre su acción. Aquí Freire pone a! diálogo como uno de los 

elementos base de las relaciones humanas y de la interacción con el mundo en 

genera!. 

La pedagogía de los seres humanos es, en el fondo, la que se empeña en 

la lucha por su liberación y tiene sus raíces en el diálogo, el cual debe tener en 

los oprimidos uno de sus sujetos, quienes se saben o empiezan a conocerse 

críticrunente como oprimidos. 
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El esquema 2 y 3 sirven para ubicar la relación y dirección que toma cada 

uno de los conceptos arriba mencionados: 
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1.3. La Instrumentación: Educación 

En una sociedad, en la cual los cam.bios más importantes se 

producen por medio de la liberación colectiva y donde las 

revalorizaciones deben basarse en el consentimiento y en la 

comprensión intelectual individual, se requiere de un sistema 

educacional que concentre sus mayores energías en el desarrollo de los 

poderes intelectuales y dé lugar a una estructura mental capaz de 

resistir el peso del escepticismo y hacer frente a los movimientos de 

pánico cuando llegue la hora del desprendimiento de muchos de los 

hábitos mentales.29 

1.3.1. La Educación para la libertad 

La educación para la libertad o problematizadora30) como 

cualquier otra rama del conocimiento, ayudaría a la mejora de pautas y 

contribuiría con una educación crítica y criticista; es decir) lograría el 

pasaje de la transitividad ingenua a la crítica, profundizando y 

ampliando la capacidad de captar los desafio s del tiempo, haciendo 

resistente al ser humano ante la emocionalidad (irracionalismo31 de la 

conciencia ingenua) de la propia transición. 

Para Freire el acto educativo-crítico es u na respuesta a las 

condiciones de la transición -desde el campo de la pedagogía- la cual 

toma en cuenta el problema del desarrollo económico, el de la 

participación social en el mismo, y el de la inserción critica del Ser en el 

proceso de "democratización fundamental". 

¿Cuál es la perspectiva de esta propuesta educativa? Según Frcire: 

- lograr el desarrollo económico como base de la democracia 

- coincidir ese desarrollo con un proyecto autónomo de nación y 

:~ I RElRF. ! :l hl\lca~'j(in como. pp. S)-S·l 
." Prohlcm:!li.t..lu" c~ eJcrCer un .lIl.ir¡,,¡ ... ti j'leu sobre b r~':dIJ.ld·prohkl11.1 
,1 1 .\ m .\~n'n.\J¡d,l\1 ptl)dllcC p()~lC\Onc:" 'ccLm.)'''. ver Clr;lcll'1l'\\Cl<; cn c\ .lp.\rl:llh1 del o.,;C\ ::'<.Yl:¡rHl 
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suprimir el poder inhumano (detentado por las clases ricas que 

oprimen a las pobres) 

El desarrollo incluye ámbitos técnicos, políticas económicas, 

reformas estructurales profundas (como la acción educativa crítica) y 

lograr el cambio de mentalidad. En este sentido, es necesaria: 

1) una reforma (urgente y total) 

.del proceso educativo 

.de alcances en la organización social I de! pueblo 

.del trabajo educacional en las instituciones 

2) una educación para la decisión y para la responsabilidad social y 

politica 

1.3.1.1. Educación para el Desarrollo y la Democracia 

Si Paulo Freire habla de democracia como el lugar a donde se 

debería llegar (la utopía real), es preciso definir qué es democracia. 

Desde su punto de vista, antes que forma política, es forma de vida; se 

caracteriza por la gran dosis de transitividad de conciencia en el 

comportamiento humano y requiere, para su desarrollo, ciertas 

condiciones en las cuales el ser humano se lance al debate, al examen 

de sus problemas y de los problemas comunes en los que participe. La 

democracia se hace con las manos, con el consentimiento del pueblo y, 

para ello, deben poseer considerable experiencia y conocimiento de la 

cosa pública y necesitar instituciones para la construcción de su 

sociedad. 

Son varios los iteros que se pueden desglosar: "la democracia 

CQlTIO forma de vida", un estado de "transición de la conciencia"; 

condiciones para el desarrollo como el "debate, examen de problemas 

propios (existenciales) y comunes", así como la "participación". Además, 

el "consenso dcl pueblo", "expcI'icncia y conocimiento de la ('()S~\ 

pública fl

• y C5tO 5C ent.relaza directamente con b "nC'ccsidad dc las 
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instituciones" formadoras de criterios linstituciones u organismos con 

posibilidad de enculturizar o influir en las formas de interpretar al 

mundo: como la iglesia, la escuela, los medios de comunicación masiva, 

etc. -este punto se abarcará en el capítulo lIj. 

Sin embargo, hay un problema que resalta el fIlósofo brasileño y 

que está presente aún hoy: la masificación32 . En este sentido, Freire 

señala que la solución está en la aceptación de la realidad; la cual 

requiere, para la humanización del Ser, de una educación que: 

- lo provea de instrumentos necesarios para resistir los poderes del 

desarraigo frente a una civilización industrial 

- lo sitúe para discutir 

.su problemática 

.su inserción en esta problemática 

.en diálogo constante con el otro 

- lo advierta de los "peligros" de su tiempo (época histórica) 

- reconozca y luche contra las prescripciones 

- lo predisponga a 

.constantes revisiones 

.análisis críticos de sus "descubrimientos" 

.una cierta rebeldía, (en el sentido más humano de la expresión) 

- lo identilique con 

.métodos y 

.procesos científicos 

En concreto, una educación que lleve al Ser a procurar la verdad 

común: escuchando, preguntando e investigando. Por eso, es 

imprescindible creer en una educaci6n que provea de Inayor conciencia, 

de su transitividad, críticamente o cada vez más racional. 

1:' Segúll Fre¡re, ];¡ m;t,ificlIción e:-.igc n1mporl.unien((l" tllce,mi,,;¡do" de un 1I11'ollW aelu, cn d c\J.d ~c 
rc,lll/~l Ull.1 p.lrle Je J:¡ (ot.llid;¡J y de la cu;¡[ se de:-\ incllla d ¡nJi\ iduo. ""d¡)11ll''o(ll·,llldo!n"". Ilav una 
c:-rcClJlll~1l:io!l c'\.l!!t:r.IJ.l del indl\idllu -[¡rILI del Illllm!o .1It,tlllcn!t: tl'CllIúl d~' Ih')-. Icdllú: .. m 
)Wlllllf'!l-'. Il' h.:ct: l' 1~1\ ,) l' 1l\~l'r1lJtl !hld r. S·; 
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La esencia de la democracia: el cambio constante. Los regímenes 

democráticos se nutren del cambio constante porque son flexibles e 

inquietos. Las personas en estos regímenes tienen mayor flexibilidad o 

permeabilidad de conciencia. 

La no-correspondencia entre el sentido de cambio (característico 

de la democracia, y la civilización tecnológica) y una cierta rigidez 

mental, resultan en irregularidades de los regímenes democráticos 

como la falta de permeabilidad, exclusión del individuo de la órbita de 

las decisiones y no asumir posturas críticas crecientes frente a la vida. 

Por ello, el individuo (de contactos/ sectario) se identifica con 

formas místicas que explican su mundo y caracteriza su 

comportamiento: pierde el sentido, la dirección, convirtiéndose en un 

Ser sin raíces (masificado/alienado). 

Ante esto, es necesaria una educación capaz de ofrecer 

comprensión del sentido cambiante del tiempo-espacio y ofrecer la 

convicción de participar en los cambios de la sociedad. 

y todo esto lo observa Freire para el aprendizaje de la democracia 

(visto, obviamente, desde el clima cultural de la ,fase de transición en 

que él sitúa su investigación), de la cual surge un saber en la vivencia 

misma de su acción. Esta democracia tiene sus bases en el desarrollo 

de la educación problematizadora que conlleva su propia interpretación 

del mundo; en suma, una educación que: 

- discuta con el Ser-común su derecho a la participación 

- lleve al ser humano a una nueva disposición frente a los problemas de 

su espacio-tiempo 

- se exprese en un: "yo me maravillo", y no sólo del "yo hago" 

- sea vital; no en la lógica de "ideas inertes" cn donde la mente se limita 

a rccibir sin utilizar, verificar o transformarlas en nuevas 

combiIlacioncs 
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- permita el debate y análisis de problemas, de la participación 

- intensifique la experiencia democrática, alimentándola 

- precise de una teoría inserta en la realidad, en contacto con 10 

existente, para comprobarlo, para vivirlo plena y prácticamente. En 

este sentido, teorizar es contemplar y, así, la educación deberá lograr: 

. el cambio de actitud y 

. disposiciones democráticas para sustituir: 

.hábitos antiguos y culturales de pasividad, por 

.hábitos de participación e injerencia 

Estos cambios son condiciones que en la historia no se dieron y 

ahora es necesario aprovechar como nuevas condiciones para apelar a 

la educación como acción social. Esto sitúa a Freire en el gran desafio 

de su contexto histórico: 

1) superar el indice de analfabetismo33 y, 

2) situarse en la necesidad de superar la propia "inexperiencia 

democrática" o 

3) intentar ambas cosas a la vez 

Las condiciones históricas llevaron a Freire a desarrollar la 

conciencia crítica y a proyectar los cambios directamente en la 

sociedad, indispensable para la democratización, con una educación en 

vinculo con la vida, centrada en la palabra llena de vida (conectada a la 

experiencia vivida) de esa realidad que representa, que despierte el 

gusto por el estudio, por la comprobación, la revisión de los 

"descubrimientos", la cual desarrollará la conciencia transitivo-critica. 

Un grupo humano es critico cuando más democrático y 

permeable es, y consecuentemente, más ligado a las condiciones de su 

circunstancia. Cuanto menos crítico, más ingenuamente se tratan los 

problemas y se discuten superficialmente los asuntos, esto Il(~va <1 la 



Una Propuesta de Sustento Filosófico para la e.E.A. 46 

pasividad y al mero conocimiento memorizado, no exige la elaboración o 

reelaboración, y sitúa en la sabiduría inauténtica. 

Existe, también, una creciente preocupación por identificar al 

sujeto, sistemáticamente, con su realidad. A esta situación Freire la 

llamó, clima de transición y es necesario aprovecharla para librar a la 

educación de las manifestaciones palabre'scas, superar posiciones que 

revelan nula o poca creencia en el educando, en su poder de crear, de 

trabajar y de discutir. 

Democracia y educación democrática se fundan en la creencia 

del Ser, creencia de discutir los problemas del trabajo, de la propia 

democracia, de su país, de su continente y del mundo. 

Al hablar de democracia y educación democrática Freire hizo un 

análisis "retrospectivo" de la educación tradicional, autoritaria, 

impositiva, la cual se caracteriza por: 

- dictar ideas 

- no cambiar ideas 

- dictar clases 

- no debatir o discutir temas 

- trabajar sobre el educando, no con él 

- imponer Un orden que él no comparte, al cual sólo se acomoda 

- no ofrecer medios para pensar 

- recibir las fórmulas dadas y guardarlas 

- no incorporarlas (recetas) a la vida cotidiana, porque esto resultaria en 

la búsqueda de algo que exige, de quien lo intenta, un esfuerzo de 

recreación y estudio. Exige remvención. 

Este tipo de "educación" se liga a la formación de cuadros 

técnicos, de profesionistas, de estudiosos, de científicos, a quienes, 

desde este tipo de formación educativa les faltará siempre la visión (!t' la 

problemútica en general, (de lo social) del todo. 
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Por el contrario, la propuesta de Freire va en el sentido de lograr 

esa "formación globalizadora", para ganar la batalla del desarrollo, que 

implica mano de obra calificada como la preparación de técnicos 

especializados, y ganar en la hlÍmanización del Ser; todo a la vez. Es la 

necesidad de una visión armónica entre la posición humanista y la 

visión tecnológica. Armonía que les dé una visión general del mundo. 

La educación universitaria y pos-universitaria globalizadora 

contribuyen a la transformación de la realidad, con base en una 

verdadera comprensión de su proceso y lograr la identificación con el 

despertar de la conciencia nacional. 

1.3.1.2. Educación y concientización 

La armonía entre la posición humana, la tecnológica y la 

comprensión del proceso social en el que se encuentran, sólo será 

posible a partir del desarrollo de la conciencia critica. El ser humano, 

como ser natural, conforma su conciencia con la experiencia cotidiana y 

la transforma según su entorno, por eso Freire caracterizó a la 

"conciencia" en tres etapas: 

la. La Conciencia Mágica 

El individuo, en esta etapa, capta los hechos y les otorga un poder 

superior, al cual teme porque lo domina desde afuera y al cual se 

somete con docilidad34• Este tipo de conciencia es fatal porque lleva al 

individuo a cruzarse de brazos, a la pasividad, a la imposibilidad de 

hacer algo frente al poder de los hechos consumados, bajo los cuales 

queda inmóvil, \'encido. Para la conciencia fanatica, cuya patologia de la 

ingenuidad lleva a lo irracional, 10 adecuado es el acomodamiento, el 

ajuste y la adaptación. 
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2a. La Conciencia Ingenua 

El sujeto se cree superior a los hechos, dominándolos desde 

afuera y por eso se juzga libre, para entenderlos conforme mejor le 

agrada35. Es propia la superposición a la realidad. 

3a. La Conciencia Crítica 

"Es la representación de las cosas y de los hechos como se dan en 

la existencia empírica, en sus correlaciones causales y 

circunstanciales"36. En este nivel de la conciencia es propia la 

integración con la realidad. 

A toda comprensión corresponde lUla acción: si la comprensión es 

crítica o preponderantemente crítica, la acción también 10 será; o 

también: si la comprensión es mágica, mágica será la acción. Luego 

entonces, captado un desafio, comprendido y admitidas las respuestas 

hipotéticas, el sujeto actúa. 

En suma, se precisa de una educación que ponga a disposición 

medios con los cuales el sujeto sea capaz de: 

- superar la captación mágica O ingenua de la realidad, y 

- adquirir y desarrollar una captación critica 

Esta educación deberá mantener un nivel instrumenta137 , porque 

con ella se identifican las condiciones de la realidad (espacio

temporales) y se ayuda a reflexionar al ser humano sobre su ontológica 

vocación de sujeto (Ser más). 

J\ Ibid. p. lO! 
11, Ibídem 
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Paulo Freire, en "Pedagogía del Oprimido", dice que la educación 

dirigida a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación de 

hombres y mujeres como "cuerpos conscientes" y en la conciencia como 

conciencia intencionada al mundo, no puede ser la del depósito de 

contenidos, sino la de la prob1ematización de los individuos en sus 

relaciones con el mundo. 

'Características de la educación problematizadora: 

- responde a la esencia del ser de la conciencia~ que es su 

intencionalidad 

- da existencia a la comunicación (niega los comunicados) 

- se identifica con 10 propio de la conciencia que es Ser, siempre, 

conciencia de, no sólo cuando se intenciona hacia objetos, sino 

también cuando se vuelve sobre sí misma, en 10 que se denomina 

"escisión"38 

- escisión en la que la conciencia es conciencia de la conciencia 

La educación problematizadora, así, es un acto cognoscente. 

Como situación gnoseológica, en la cual el objeto cognoscible, en vez de 

ser el término del acto cognoscente de un sujeto, es el mediatizador de 

sujetos cognoscentes: educador, por un lado, educandos, por otro. 

La educación problematizadora antepone la exigencia de la 

superación de la contradicción educador-educandos. Sin ésta no eS 

posible la relación dialógica, indispensable a la cognoscibilidad de los 

sujetos cognoscentes, en torno del mismo objeto cognoscible. La 

educación problematizadora -situación gnoseológica- a fin de realizar la 

superación, afirma la dialogicidad y se hace dialógica. 

\, La rcllc,iún de la \:oncienei:l !>úble ~i llli"m:l I.'~ 31l;!o tan e\ukllte y ~()rp[(:ndclllc eOIlll) b 
illtcncIOIMlid.ld. Yo mI.' dlgo:1 fllllllislllO, soy uno y d\)bk ;-":0 SO) un ente que \.""I:-;IC como un,l nl',;¡, !>illO 
que !'O~ c~cl!>iün. (lhjc!\) rar:l mI ml!>lllO. FRFIRE. Pl'\!:lg\)gi.l del Oplllllldo. r s:, 1111)[.1 ;1 plC <) J,l~r\.'T~. 

K.lrI. l· il(1~ofi:l) 
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A través del diálogo se opera la superación de la que resulta un 

nuevo término: no ya educador del educando, no ya educando del 

educador, sino educador-educando con educando-educador. 

De este modo, el educador ya no es sólo quien educa, sino aquel 

que, en tanto educa, es educado a través del diálogo con el educando, 

quien, a! ser educado, también educa. Ambos se transforman en sujetos 

del proceso en que crecen juntos y en el cua! "los argumentos de la 

autoridad" ya no rigen. Proceso en donde ser funcionalmente autoridad, 

requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. 

Ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí 

mismo, los seres humanos se educan en comunión y el mundo es el 

mediador. 

Los mediadores son los objetos cognoscibles que en la práctica 

"bancaria" pertenecen al educador, quien los describe o los deposita en 

los pasivos educandos; no puede haber conocimiento, porque los 

educandos no son llamados a conocer, sino a memorizar el contenido 

narrado por el educador, tampoco realizan ningún acto cognoscitivo, 

una vez que el objeto que debiera ser puesto como incidencia de su acto 

cognoscente es posesión del educador y no medjador de la reflexión 

crítica de ambos. 

La práctica problematizadora no distingue estos momentos en el 

quehacer del educador-educando; no es sujeto cognoscente en uno de 

sus momentos y sujeto narrador del contenido conocido en otro. Es 

siempre un sujeto cognoscente, cuando se prepara como cuando se 

encuentra dialógicamente con los educandos. 

El objeto cognoscible, deja de ser para el educador-educando una 

propiedad suya para transformarse en la incidencia de su reflexión y de 

la de los educandos. 
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De este modo el educador problematizador rehace 

constantemente su acto cognoscente en la cognoscibilidad de los 

educandos. Estos, se transforman ahora en investigadores críticos, en 

diálogo con el educador, quien a su vez es también un investigador 

crítico. 

En la medida en que el educador presenta a los educandos el 

contenido, cualquiera que sea, como objeto de su admiración, del 

estudio que debe realizarse, "readmira" la "admiración" que hiciera con 

anterioridad en la "admiración" que de él hacen los educandos. 

El papel del educador problematizador es el de proporcionar, 

conjuntamente con los educandos, las condiciones para que se dé la 

superación del conocimiento al nivel de la "doxa" por el conocimiento 

verdadero, el que se da al nivel del "lagos". 

La visión problematizadora, de carácter reflexivo, implica un acto 

permanente de descubrimiento de la realidad; busca la emersión de las 

conciencias, de la que resulta su inserción crítica en la realidad. 

Los educandos cuanto mas se problematizan como seres en el 

mundo, se sentirán mayormente desafiados y tanto mas desafiados 

cuando mas obligados se vean a responder al desafio; desafiados 

comprenden el desafio en la propia acción de captarlo. Y precisamente 

porque captan el desafio como un problema en sus conexiones con 

otros, en un plano de totalidad y no como algo petrificado, la 

comprensión resultante tiende a tornarse crecientemente crítica y, por 

esto) cada vez más desalienada. 

La reflexión que propone PauIo Freire es sobre los sujetos en sus 

relaciones con el mundo; relaciones en las que conciencia y mundo se 

dan simultáneamente, dialécticamente. No existe conciencia antes y 

mundo dcspues y viccversa. 311 
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Un ejemplo de ello es cuando un campesino declaró en cierta 

oportunidad en uno de los "circulos de cultura" (Chile), mientras se 

discutía a partir de una "codificación" el concepto antropológico de 

cultura: 

- "Descubro ahora que no hay mundo sin hombre". 

y cuando el educador le dijo: 

-"Admitamos, absurdamente, que murieran todos los hombres del mundo 

y quedase la tierra, quedasen los árboles, los pájaros, los animales, los 

ríos, el mar, las estrellas, ¿no sería todo esto mundo? 

- "No" -respondió enfático- "Faltaría quien dUese: esto es mundo". 

El campesino quiso decir que faltaría la conciencia del mundo que 

implica, necesariamente, el mundo de la conciencia. De esta forma, el 

mundo constituyente de la conciencia se transforma en mundo de la 

conciencia, un objetívo suyo percibido, el cual le da intención. 

1.3.1.3. Percibidos Destacados 

En la medida en que los seres humanos aumenten su campo de 

percepción y reflexionen simultáneamente sobre sí y sobre el mundo, 

dirigirán también su mirada a upercibidos" que hasta entonces no se 

destacaban, "no estaban puestos por si". 

En las "visiones de fondo" de los sujetos destacan "percibidos" y 

vuelcan sobre ellos su reflexión. Lo que antes existía como objetividad, 

pero no era percibido en sus implicaciones más profundas y a veces, ni 

siquiera era percibido, se "destaca" y asume el carácter de problema y, 

por lo tanto, de desafio. A partir de este momento, el "percibido 

destacado" ya es objeto de "admiración" de los sujetos y, como tal, de su 

acción :v de su conocimiento. 
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En la práctica problematizadora, por ejemplo, los educandos 

desarrollan así su poder de captación y comprensión del mundo y en 

sus relaciones con él, se les presenta no como realidad estática, sino 

como realidad en transformación, en proceso. 

La tendencia, tanto del educador-educando como de los 

educandos-educadores, es la de establecer una forma auténtica de 

pensruniento y acción. Esto es, pensarse a sí mismos y al mundo 

simultáneamente sin dicotomizar este pensar de la acción. Esta acción 

es un esfuerzo permanente a través del cual los hombres y mujeres 

perciben continua y críticamente cómo "están siendo" en el mundo, en 

el que y con el que están. Y se puede expresar de la siguiente manera: 

En la concepción bancaria: los Seres, como "están siendo" en el 

mundo, mitifican la realidad 

- En la concepción problematizadora: los Seres, como "están siendo" 

con el mundo, desmitifican la realidad. 

La concepción y la practica bancarias terminan por desconocer a 

los hombres y mujeres como seres históricos; en tanto que la 

problcmatizadora parte del carácter histórico (de un marco teórico 

general, para la interpretación de ... ) de la historicidad (de esos datos 

particulares que proporciona la historia) de los seres humanos. 

Es por esto, por lo que los reconoce como seres que estan siendo, 

inacabados, inconclusos, en y con una realidad que al ser histórica es 

también tan inacabada como ellos. 

En el hecho de tener conciencia de esa inconclusión, se encuentra 

la raiz de la educación misma, como manifestación exclusivamente 

humana; de la inconclusión de los Seres y en la conciencia que de ella 

tienen. Oc ahi que sea la educación un quehacer permanente. 
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Permanente en razón de la mconc1usión de ellos mismos y del devenir 

de la realidad, 

La educación se rehace constantemente en la praxis: para ser, 

tiene que estar siendo, La duración como proceso radica en el juego de 

los contrarios: Permanencia Cambio. Es decir, la educación 

problematizadora no es una fijación reaccionaria (de permanencia), es 

futuro revolucionario (implica el cambio). 

De ahí que la educación problematizadora se identifique con 

Seres más allá de sí mismos; como "proyectos"; como seres que 

caminan hacia adelante, que miran al frente; como seres a quienes la 

inmovilidad es una amenaza de muerte; para quienes el mirar hacia 

atrás no debe ser una forma nostálgica de querer volver, sino una mejor 

manera de conocer lo que "está siendo", para construir mejor el futuro. 

Así mismo, se identifica con el movimiento permanente en que se 

encuentran inscritos los sujetos, como seres conscientes de su 

inconclusión; movimiento que es histórico y que tiene su punto de 

partida, su sujeto y su objetivo. 

En el párrafo anterior se encuentra una relación con "Pedagogía 

de la Esperanza" porque se refiere a las mujeres y a los hombres en 

continua liberación, quienes al plantearse como seres en la búsqueda 

eterna, como proyectos inconclusos, plantean la esperanza misma y se 

encuentran en una continua lucha por esa esperanza, trabajando por 

ella. Seres en búsqueda de la liberación, como proyectos, inconclusos, 

que cambian, ... son elementos que "van conformando" a la esperanza 

como una necesidad ontológica. 

El punto de partida del movimiento educativo-critico radica en los 

mismos seres humanos. Sin embargo, como no hay seres sin mundo, 

sin realidad, el movimiento parte de las relaciones scres~mundo. De ahi 

que e~te punto de partida esté siempre en ellas y ellos, cn su aquí, en 

su ahora, que constituycn la situación en que se encuentran ora 
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inmersos, ora emersos, ora insertos. Solamente en esta situación 

pueden moverse los sujetos, la cual les determina la propia percepción 

que de ella están teniendo. 

Este movimiento de búsqueda sólo se justifica en la medida en 

que se dirige al Ser más, a la humanización de mujeres y hombres. Y 

ésta, es su vocación histórica. Así, en tanto viabilidad, debe aparecer 

ante ellos como desafio. 

Esta búsqueda del Ser más, para Freire, debe realizarse en la 

comunión, en la solidaridad de los que existen. La búsqueda del "Ser 

más" a través del individualismo conduce al egoísta "tener más", una 

forma de "Ser menos". No es que no sea fundamental tener para ser, 

precisamente porque 10 es, no puede el tener de algunos, convertirse en 

la obstaculización al tener de los demás. 

Para la educación problematizadora, en tanto quehacer 

humanista y liberador, la importancia radica en luchar por la 

emancipación/liberación de los hombres y mujeres sometidos a la 

dominación. 

En esta concepción liberadora el mundo es algo sobre lo que se 

habla, es el mediatizador de los sujetos de la educación, la incidencia de 

la acción transformadora del Ser, de la Sociedad, de la cual resulta su 

humanización. Por esta razón, la concepción educativa-crítica no sirve 

al opresor. Además, porque ningún "orden" opresor soportaría que los 

oprimidos empezasen a decir: ¿ Por Qué? 

1.3.2. La educación bancaria 

Más sonido que significado ... 

Comúnmente las relaciones educador .. educandos presentan un 

carúcter especial y determinante: son fundamentalmente de naturaleza 

narrati\'a, ctis.C'ursi\'a y/o disertadora. 
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Narración de contenidos que por ello mismo tienden a 

petrificarse, o implica un sujeto -el que narra- y objetos oyentes, 

pacientes -los educandos. 

La narración de contenidos en este tipo de educación se refiere a 

realidades como si fuera algo detenido, estático, dividido y bien 

comportado, o en su defecto hablar o disertar sobre algo completamente 

ajeno a la experiencia existencial de los educandos, deviene así, la 

suprema inquietud de esta educación, cuya tarea es "llenar" a los 

educandos con contenidos de dicha narración. 

Contenidos que sólo son retazos de la realidad, desvinculados de 

la totalidad en que se generan y en cuyo contexto adquieren sentido. 

En estas disertaciones, la palabra se vacía de la dimensión concreta que 

debería poseer y se transforma en una palabra hueca, en verbalismo 

alienado y alienante. De ahí que sea más sonido que significado. 

Es por esto, por lo que una de las características de esta 

educación es la "sonoridad" de la palabra y no su fuerza 

transformadora. 

La narración conduce a los educandos a la memorización 

mecanica del contenido narrado. La narración los transforma en 

"vasijas", en recipientes que deben ser "llenados" por el educador. 

La educación se transforma en una acto de depositar, en el cual 

los educandos, meras incidencias, reciben pacientemente, memorizan y 

repiten. Tal es la concepción bancada de la educación, en que el único 

margen de acción que se ofrece a los educandos es el de recibir los 

depósitos, guardarlos y archivarlos. 

Al margen de la búsqueda, al Inargcn de la pra'i:is, los hom bres y 

mujeres no pueden Ser. En esta visión distorsionada de 10 educación, 
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no existe creatividad alguna ni transformación ni saber. (Sólo existe 

saber en la invención, en la reinvención, en la búsqueda inquieta, 

impaciente, permanente que como seres humanos realizan en el 

mundo, con el mundo y con los otros. Búsqueda es también esperanza). 

En la visión "bancaria" de la educación, el "saber", el 

conocimiento, es una donación de aquellos que se juzgan sabios a los 

que juzgan ignorantes. La absolutización de la ignorancia, constituye lo 

que se llama alienación de la ignorancia, según la cual ésta se 

encuentra siempre en el otro. 

El educador que aliena la ignorancia, se mantiene en posiciones 

fijas, invariables; él será siempre el que sabe, en tanto los educandos 

serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a 

la educación y al conocimiento como proceso de búsqueda. (En cambio, 

la razón de ser de la educación libertadora radica en su impulso 

inicial conciliador. La educación debe comenzar por la superación de la 

contradicción educador-educando. Debe fundarse en la conciliación de 

sus polos, de tal manera que se hagan, simultáneamente, educadores y 

educandos). 

La concepción bancaria se caracteriza ppr ser un acto de 

depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos. Esta 

concepción mantiene y estimula la contradicción, por ello ocurre en ella 

que: 

a) el educador es siempre quien educa; el educando el que es educado 

b) el educador es quien sabe; los educandos quienes no saben 

c) el educador es quien piensa, el sujeto del proceso, los educandos son 

los objetos pensados 

d) el educador es quien habla; los educandos quienes cscuchzll1 

dócilnlcnte 

el el educador cs quicn disciplina; los educandos los disciplinados 



Una. Propuesta de Sustento Filosófico para la C.B.A. 58 

f) el educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos 

quienes siguen la prescripción 

g) el educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la 

ilusión de que actúan, en la actuación del educador 

h) el educador es quien escoge el contenido programático; los 

educandos, a quienes jrunás se escucha, se acomodan a él 

i) el educador identifica la autoridad del saber con su autoridad 

funcional, la que opone antagónicamente a la libertad de los 

educandos. Son éstos quienes deben adaptarse a las determinaciones 

de aquél 

j) el educador es el sujeto del proceso; los educandos meros objetos 

Aquí el educador es quien sabe; saber que deja de ser un saber de 

experiencia realizada para ser el saber de experiencia narrada o 

transmitida. 

En esta visión, las mujeres y hombres son vistos como seres de la 

adaptación, del ajuste y menos desarrollarán en sí la conciencia crítica, 

su consecuente inserción y transformación del mundo. 

Freire critica la concepción educativa bancaria que confunde a los 

individuos con visiones parciales de la realidad y no busque, en 

consecuencia, los nexos que conectan uno y otro punto, uno y otro 

problema. 

La educación bancaria pretende transformar la mentalidad de los 

oprimidos y no la situación que los oprime. Así, los oprimidos siempre 

están dentro de la estructura que los transforma en "seres para otro". 

La solución no está en el hecho de "integrarse", de "incorporarse" a esta 

estructura, sino en transformarla para convertirse en "seres para sí". 

El problema para los opresores tambicn radica en que pensar 

autcnticalnente es peligroso para dicha estructura de opresión. El 

CXtr~lIl0 humani!:'mo de e::.>ta concepción bancaria se reduce a !el 
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tentativa de hacer de los individuos su contrario: un autómata, que es 

la negación de su vocación ontológica (Ser más). 

En los propios "depósitos" se encuentran las contradicciones, 

revestidas por una exterioridad que las oculta. Los "depósitos" pueden 

provocar un enfrentamiento con la realidad en movimiento y despertar a 

los educandos, hasta entonces pasivos, contra su "domesticación" y la 

de la realidad, de la cual se les habla como algo estático y despertarlos 

como contradicción de sí mismos y de la realidad. De sí mismos al 

descubrirse por su experiencia existencial, en un modo de ser 

irreconciliable con su vocación de humanizarse. 

Si los sujetos son estos seres de la búsqueda y su vocación 

ontológica es la de humanizarse, pueden, tarde o temprano, percibir la 

contradicción en que la "educación bancaria" pretende mantenerlos y al 

percibirla pueden comprometerse en la lucha por su liberación. 

Freire siempre buscó la libertad y, por eso mismo, buscó una 

educación humanista, revolucionaria; su acción, al identificarse con la 

de los educandos, debe orientarse en el sentido de la liberación de 

ambos. En el sentido del pensamiento auténtico debe empaparse de 

una profunda creencia en mujeres y hombres, creencia en su poder 

creador. 

La concepción bancaria sugiere una dicotomía inexistente, la de 

seres-mundo. Hombres y mujeres que están simplemente en el mundo, 

espectadores y no recreadores de éste. Y concibe su conciencia como 

algo espacializado en ellos y no como "cuerpos conscientes". La 

conciencia como si fuera una sección "dentro" de los sujetos, 

mecanicistamentc separada, pasivamente abierta al mundo que la irá 

colm ... tndo de realidad. Una conciencia que recibe permanentemente los 

depósitos que el mundo le hace y estos se transforman en sus propios 

contenidos. De este modo, no distingue entre hacer presente a 1;:1 

conciencia ~. entrar en la concicnciD.. 
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La conciencia sectaria es la "pieza" pasivamente abierta al mundo, 

a la espera de que en ella entre. Freire a este respecto concluyó que al 

educador no le cabe otro papel sino el de disciplinar esa "entrada" del 

mundo en la conciencia. Por lo tanto, el trabajo de la conciencia será el 

de imitar al mundo. 

En esta visión sólo cabe a la educación apaciguar a los individuos 

más y adaptarlos al mundo. Uno de los objetivos fundamentales de esta 

conciencia, aunque no sea éste advertido por muchos de los que la 

llevan a cabo, será dificultar al máximo el pensamiento auténtico. 

El educador "bancario" no entiende que permanecer equivale al 

hecho de buscar Ser con los otros, a convivir, a simpatizar, este 

educador no creerá en nada de esto. Convivir, simpatizar, implican 

comunicarse, 10 que su práctica rechaza y teme. 

La educación bancaria no percibe que la vida humana sólo tiene 

sentido en la comunicación ni que el pensamiento del educador sólo 

gana autenticidad en la autenticidad del pensar de los educandos, 

mediatizados ambos por la realidad (entorno) y, como consecuencia, en 

la intercomunicación; no un pensar en forma aislada, sino en y por la 

comunicación en torno. Y si sólo así tiene sentido el pensamiento, si 

sólo encuentra su fuente generadora en la acción sobre el mundo, el 

cual mediatiza las conciencias en comunicación, no será posible la 

superposición de los individuos sobre los individuos. Tal superposición, 

que surge como uno de los rasgos fundamentales de la concepción 

"educativa", la sitúa una vez más como práctica de la dominación. 
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1.4. La Instrumentación: diálogo - comunicación 

1.4.1. La Dialogicidad de la Educación 

Consideraciones en tomo a la esencia del diálogo 

61 

El diálogo, como fenómeno humano, revela la palabra; ésta coma 

algo más que un medio para que el diálogo se produzca, e impone 

buscar sus elementos constitutivos: acción y reflexión, en tal forma 

solidarios y en interacción radical. No hay palabra verdadera que no sea 

una unión inquebrantable entre acción y reflexión. 

slla 

palabra ---+ 

al la acción: se convierte en palabrería, verbaJismo. 

o 

b) la reflexión: se convierte en acbvismo. 

1.4.1.1. La palabra 

La existencia, en tanto humana) no puede ser muda, silenciosa, 

ni tampoco nutrirse de falsas palabras, sino de palabras verdaderas con 

las cuales los hombres y mujeres transforman el mundo. Existir, 

humanamente, es "pronunciar el mundo", es transformarlo. El 

mundo pronunciado, a su vez, retorna problematizado a los sujetos 

pronunciantes, exigiendo de ellos un nuevo pronunciamiento. 

Los seres humanos se hacen en la palabra, en el trabajo, en la 

reflexión. Decir la palabra verdadera es derecho de todos los sujetos. 

Decir la palabra referida al mundo, implica un encuentro de los Seres 

para la transformación de este mundo. 
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El diálogo es este encuentro de los Seres Sociedades, 

mediatizados por el mundo, para pronunciarlo sin agotarse en una 

relación yo-tú. 

Si al decir la palabra con que al pronunciar el mundo los hombres 

y mujeres lo transforman, el diálogo se dispone como el camino 

mediante el cual los sujetos ganan significación en cuanto tales. Por 

esto, el diálogo es una exigencia existencial. 

El diálogo es un acto creador; la conquista implicita en él es la del 

mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista 

del mundo para la liberación de los seres y de las sociedades. 

La autosuficiencia, en el diálogo. es incompatible: quienes carecen 

de humildad o aquellos que la pierden, no pueden aproximarse al 

pueblo. Si alguien no es capaz de sentirse y saberse tan ser humano 

como los otros, significa que le falta rnucho por caminar y llegar al lugar 

de encuentro con ellos. En este lugar de encuentro, no hay ignorantes 

absolutos ni sabios absolutos, hay seres humanos en comunicación en 

busca de saber más: de sí mismos, de los demás y del mundo. 

No hay diálogo tampoco si no existe una intepsa fe en los sujetos 

mismos, en su poder de hacer y rehacer, de crear y recrear; fe en su 

vocación de Ser más. La fe en los Seres es un dato a priori del diálogo, 

existe aun antes de instaurarse éste. 

El diálogo, al basarse en el amor, la humildad, la fe en los seres, 

se transforma en una relación horizontal en que la confianza de un polo 

en otro es una consecuencia natural. Los sujetos, en este poder de 

hacer y transformar, pueden renacer y constituirse, mediante la lucha 

por su liberación. 

Si In fe en los sujetos es un a prioI"i del diálogo. la confianza se 

instaura en d. La confianza. paralcl8.mcntc. hace que los sujetos 
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dialógicos se sientan cada vez más compañeros en su pronunciamiento 

del mundo, por lo tanto, implica el testimonio de un sujeto al otro, de 

sus intenciones reales y concretas. 

No hay diálogo tampoco sin la esperanza, La esperanza está en la 

raíz de la inconc1usión de los seres humanos, a partir de la cual se 

mueven éstos en permanente búsqueda, que, como ya se señaló, no 

puede darse en forma aislada, sino en una comunión con los demás. 

No hay diálogo verdadero si no existe en los sujetos un pensar 

crítico (en contraposición a un pensar ingenuo), el cual reconozca entre 

ellos una inquebrantable solidaridad y no acepte la dicotomía mundo

seres, Este pensamiento percibe a la realidad como un proceso y la 

capta en constante devenir y no como algo estático (pensar ingenuo). 

El sujeto de pensamiento crítico ya no se preocupará por la 

conciencia de la temporalidad en sí misma, la superación de la 

situación de opresión y el espacio temporalizado, sino que ahora, para 

él, son un campo en continua transformación por la acción propia de 

los seres humanos y I o las sociedades. 

El diálogo implica este pensar crítico y es capaz de generarlo. Sin 

diálogo no hay comunicación y sin ésta no hay verdadera educación. 

La educación instaurada como situación gnoseológica en que los sujetos 

inciden su acto cognoscente sobre el objeto cognoscible que los 

mediatiza. 

Para concebir a la educación como práctica dc la libertad, la 

dialogicidad deberá empezar cuando el educador-educando se pregunta 

en torno a qué va a dialogar con los educandos-educadores; debera 

empezar cuando surge la inquietud a propósito del contenido 

progrcunático de la educación y no hasta el momento de encuentro del 

educador-educando con los educando-educadores en una situación 

peda~ógica. 
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1.4.1.2. El Contenido Programático 

o acerca de qué dialogar 

64 

Para el educador-educando el contenido programático es la 

devolución organizada, sistematizada y acrecentada de aquellos 

elementos que (el pueblo) los educandos-educadores/ educadores

educandos le entregaron en forma inestructurada. 

La proclama de Paulo Freire de educación auténtica es hacerla de 

A con B (no de A sobre B), con la mediación del mundo, el cua! 

impresiona y desafia a unos y a otros, originando diversas visiones y 

puntos de vista en torno de él. Visiones impregnadas de anhelos, 

dudas, esperanzas o desesperanzas, las cuales implican temas 

significativos con base en los cuales se constituirá el contenido 

programático de la educación. 

El acercamiento a las masas populares, con esta práctica, se hace 

para conocer en diálogo con ellas la objetividad en que se encuentran, 

la conciencia que de esta objetividad (realidad) estén teniendo, de los 

varios niveles de percepción que tengan de si mismas y del mundo en el 

que están y con el que están. 

Es a partir de la situación presente, existencia! y concreta (que 

refleje el conjunto de aspiraciones del pueblo) donde se podrá organizar 

el contenido programático de la educación y acrecentar la acción 

revolucionaria (de movimiento, de cambio, de transformación). 

Freire hace la siguiente deducción: plantearle a! pueblo, a través 

de ciertas contradicciones básicas, su situación existencial, concreta y 

presente como problema y, a su vez, lo desafie, este hecho le exigirá una 

respuesta, no en el ambito intelectual, sino en el de la acción: una 

pedagogía de la problematización. 
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El papel del educador-educando no es hablar al pueblo sobre su 

visión del mundo, o intentar imponerla a él, sino dialogar con él sobre la 

visión del otro y la propia. La visión del mundo, en ambos polos, 

expresada en diversas formas de acción refleja la situación en el mundo 

en el que se constituyen. La acción educativa y la acción política no 

pueden prescindir del conocimiento crítico de esta situación. El 

lenguaje del educador o del político (y este último ha de tornarse 

también educador en el sentido más amplío de la palabra) así como el 

lenguaje del pueblo, no existen sin un pensar y; pensamiento y lenguaje, 

sin una estructura a la cual se encuentren referidos. 

A [m de que haya comunicación eficiente entre ellos, es preciso 

que el educador y el político sean capaces de conocer las condiciones 

estructurales en que el pensamiento y el lenguaje del pueblo se 

constituyen dialécticamente. 

En esta dialéctica existe una continua búsqueda del contenido 

programático de la educación. Y es el diálogo el que instaura ese 

momento de búsqueda. Es en ese momento cuando se lleva a cabo la 

investigación del <luniverso mínimo temático" o "temática significativa)) 

del Ser/Sociedad, o del conjunto de sus temas generadores. 

1.4.1.3. La Investigación del Universo Temático 

o Temática Significativa 

La investigación implica una metodología que proporcionará la 

aprehensión de los Utemas generadores"4o y, consecuentemente) la toma 

de conciencia de los individuos en torno a ellos mismos. Se pretende 

investigar: 

~ el pensamiento del sujeto referido a la rcalidad 

.C! I.os temol" son !!,lmados tambIén gcncradorcs, porque ClI.lIljluela qw: "t:a 1,1 n,lIur:lkhl de "U 
(('llIrrCllslún ':01110 ,h' la :l.:ción por c1!n:- pnwoc.1d.l, cOlllit:Ilr,."ll t:n :-i la posibllid,ld de dt:~dohlar'<~' ell 
\'11\'" t.tl¡[(l~ (~'ma'< que,:l:-II \C/, I'flHOC;lI\ IIl1e\,l\ lart:.I:- qtle dch~'11 :-t:r Cll1nplid,\'< [bid r 12,:1 (lhll.\ .11'Í<: 
18) 
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- el lenguaje del sujeto referido a la realidad 

- los niveles de percepción sobre esta realidad 

- la visión del mundo que envuelve a los temas generadores 

En otras palabras, se busca saber cómo los Seres: 

- asumen y construyen su vida 

- transforman su entorno 
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- viven en un mundo significativo y simbólico (el mundo de la cultura y 

de la historia) 

Los seres humanos al tener conciencia de su actividad y del 

mundo, al actuar en función de fmalidades que se proponen, al tener el 

punto de decisión de su búsqueda en sí y en sus relaciones con el 

mundo y con los otros, al impregnar el mundo de su presencia creadora 

a través de la transformación que en él realizan, en la medida en que de 

él pueden separarse y separándose quedan con él como seres humanos, 

contrariamente al animal, no solamente viven, sino existen. Dicha 

existencia es histórica. 

En la existencia del ser humano, el "aquí" no es solamente un 

espacio físico, sino también un espacio histórico; y al tener conciencia 

de sí y, por tanto, del mundo, (porque es cuerpo .consciente) vive una 

relación dialéctica entre los condicionamientos y su libertad. 

Los sujetos al separarse del mundo que objetivan, al separar su 

actividad de sí mismos, al tener el punto de decisión de su actividad en 

sí y en sus relaciones con el mundo y con los otros, sobrepasan las 

"situaciones límite" que no deben ser tomadas como si fueran barreras 

insuperables, mas alla de las cuales nada existiera. Las situaciones 

límite son el margen real donde empiezan todas las posibilidades, no el 

contorno infranqueable donde terminan las posibilidades; no son la 

"frontera entre el ser y la nada, sino la frontera entre el Ser y el Ser más 

(más ser)"':~ 1 



Ferncindez Moreno, Juan Manuel 67 

Para Freire, los hombres y las mujeres como cuerpos conscientes, 

conocen mal que bien sus condicionamientos y su libertad. En la vida 

personal y social encuentran obstáculos o barreras que es preciso 

vencer; a esas barreras se les llama "situaciones límite", las cuales son 

percibidas como un obstáculo sin poder superarlo, o como algo que no 

quieren superar, o bien como algo que saben que existe y es preciso 

romper, empeñándose en su superación.42 

En el momento mismo en que los sujetos perciban y aprehendan 

cómo frenar dichas barreras, éstas se configurarán como obstáculos 

para su liberación, transformándose en "percibidos destacados", en su 

visión de fondo, se revelarán como dimensiones concretas e históricas 

de una realidad determinada. Los "actos límites" por tanto, se dirigirán 

a la superación y negación de lo otorgado, en lugar de implicar su 

aceptación dócil y pasiva. 

Los hombres y mujeres, como seres transformadores y creadores, 

en sus relaciones permanentes con la realidad, producen bienes 

materiales, cosas sensibles, objetos y también crean instituciones 

sociales, ideas y conceptos. Los sujetos, a través de este permanente 

quehacer transformador, crean la historia y se h~cen seres histórico

sociales. Este constante devenir se concreta en unidades epocales, las 

cuales están relacionadas unas con otras en la dinámica de la 

continuidad histórica. La unidad epa cal o época histórica, como se le 

llama y se caracteriza (en el punto 1.1.3.), es el conjunto de ideas, 

concepciones, dudas, valores, desafios y esperanzas. 

La representación concreta de muchas de estas características, 

así como de los obstáculos al Ser más de los sujetos, constituirán los 

temas de la época; estos implican, a la vez, sus antagónicos e indican 

tareas a cumplir. Por ello, no hay manera de captar los temas históricos 

aislados, sueltos, desconectarlos, cosificnrlos, detenidos. sino en 
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relación dialéctica con los otros, sus opuestos. Los temas se encuentran 

envueltos en las situaciones limite, por un lado, y envolviéndolas, por 

otro. 

En síntesis, las situaciones límite implican la existencia de 

aquellos a quienes directa o indirectamente sirven y de aquellos a 

quienes niegan y frenan. Cuando los sujetos las perciben como una 

frontera entre el Ser y el Ser más, se hacen cada vez más críticos en su 

acción ligada a aquella percepción, en la cual se encuentra implícito el 

inédito viable como algo defInido a cuya concretización se dirigirá la 

acción. Esto es, la exigencia de temas de carácter universal contenidos 

en la unidad epocal más amplia que abarca toda una gama de unidades 

y subunidades, continentales, regionales, nacionales, etc., 

diversificados entre sí. 

Como tema fundamental de esta unidad más amplia, al parecer 

de los pedagogos -y de Freire- se encuentra el de la liberación como 

objetivo a alcanzar, que indica a su contrario, el tema de la 

dominación. 

A fIn de llegar a la meta de la liberación, es imprescindible la 

superación de la "situación límite", que es una totalidad, mediante la 

creación de otra totalidad: la del desarrollo. 

La cuestión fundamental radica, en este caso, cuando falta 

comprensión crítica de la totalidad en que están los seres humanos, 

captándola en pedazos, en los cuales no reconocen la interacción 

constitutiva de la misma totalidad, no pueden conocerla y no pueden 

porque para hacerlo requerirían partir del punto inverso. Les sería 

indispensable tener ante, la visión totalizada del contexto paTa que, en 

seguida, separaran y aislaran los elementos o las parcialidades del 

contexto (un tipo de autopsia social), a travcs de cuya escisión volveri<'ln 

con mús claridad a la totalidad analizada. 



Fernándes Moreno, Juan Manuel 69 

Este es un esfuerzo que cabe realizar en la metodología de la 

investigación que propone Freire. El esfuerzo de presentar a los 

individuos dimensiones significativas de su realidad, cuyo análisis 

crítico les posibilite reconocer la interacción de sus partes. 

Las dimensiones significativas constituidas de partes en 

interacción y al ser analizadas, deben ser percibidas por los individuos 

como dimensiones de la totalidad. De este modo, el análisis crítico de 

una dimensión significativo-existencial posibilita a los individuos una 

nueva postura crítica frente a las "situaciones limite". 

Los hombres y las mujeres perciben que su comprensión y su 

razón de la realidad no están fuera de ella, como a su vez, no se 

encuentran dicotomizadas de ellos, como si fuera un mundo aparte, 

misterioso y extraño que los aplastase. En este sentido, la investigación 

del "tema generador" (en interacción), se realiza por medio de una 

"metodología concientizadora"; más allá de posibilitar la aprehensión, 

inserta o comienza a insertar a los Seres en una forma crítica de pensar 

su mundo. 

Es importante subrayar, de nuevo, que el tema generador no se 

encuentra en los individuos aislados de la realidad ni tampoco en la 

realidad separada de ellos y mucho menos en una "tierra de nadie", sólo 

está comprendido en las relaciones ser(es)-mundo. 

Investigar el tema generador, es buscar el pensamiento de los 

sujetos referidos a la realidad, es investigar su actuar sobre la realidad, 

que e s su praxis. 

La metodología exige que en el flujo de la investigación se hagan 

ambos sujetos de la misma: tanto investigadores como pueblo serían su 

objeto. 
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Los temas existen en los seres humanos, en sus relaciones con el 

mundo, referidos a heclws concretos. Un mismo hecho objetivo puede 

provocar, en una subunidad epoeal, un conjunto de "temas 

generadores", y en otra no provocar los mismos necesariamente. Existe 

relación entre el hecho objetivo, como un dato, la percepción que de él 

tengan y los "temas generadores". 

Las aspiraciones, los motivos, las fInalidades implícitas en la 

temática significativa son aspiraciones, fmalidades y motivos humanos 

incluidos, en un cierto espacio y están siendo; son tan históricos como 

los sujetos; no pueden ser captados fuera de ellos. Para captarlos y 

entenderlos es necesario comprender a Seres que los encarnan y la 

realidad referida a ellos. 

La investigación temática es un esfuerzo común de toma de 

conciencia de la realidad y de autoconciencia, la inscribe como punto de 

partida del proceso educativo o de la acción cultural de carácter 

liberador. 

La investigación temática es un proceso de búsqueda de 

conocimiento y de creación; exige de sus sujetos descubrir, en el 

encadenamiento de los temas significativos, la interpretación de los 

problemas. Es por esto, por lo que la investigación se hará tanto más 

pedagógica cuanto más crítica, y tanto más crítica en cuanto se fije en 

la comprensión de la totalidad. 

Así, como la educación, la investigación que a ella sirve, debe 

ser una operación simpática. Educación e investigación deben 

constituirse en la comunicación, en el sentir común de una realidad 

(sin ser mecanicista, separada y/o simplistamcntc bien "comportada"), 

en la complejidad de su permanente devenir. Investigadores 

profesionales y pueblo son ambos sujetos de este proceso. La 

investigación de In temática también envuelve a la in\"cstigación del 

propio pensar del pueblo y entre ellos referido a la realidad. 
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La investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el 

pueblo, sino con él, como sujeto de su pensamiento. No pensar 

auténticamente si los otros tampoco piensan; simplemente: no pensar 

por los otros, ni sin los otros. 

y la superación no se logra en el acto de consumir ideas, sino de 

producirlas y transformarlas en la acción y en la comunicación. 

Al ser los hombres y las mujeres seres en "situación", se 

encuentran enraizados en condiciones temporales y espaciales que los 

marcan y, a su vez, ellos marcan. La tendencia es reflexionar sobre la 

propia situación, en la medida en que, desafiados por ella, actúen sobre 

esta. La reflexión implica algo más que estar en situacionalidad, que es 

su posición fundamental. Los Seres son porque están en situación. Esta 

reflexión sobre la situacionalidad equivale a pensar la propia condición 

de existir. Un pensar crítico a través del cual se descubren en 

"situación" . 

Los sujetos al emerger, surgen con capacidad para insertarse en 

la realidad que se descubre constantemente; de este modo, la inserción 

es un estado mayor que la emersión y resulta de la concientización de la 

situación. La inserción es la propia conciencia histórica; es decir, 

concientización es igual ª profundizar en la toma de conciencia, 

característica de toda emersión. 

El educador dialógico tiene como tarea la de trabajar en equipo 

interdisciplinario el universo temático recogido en la investigación y 

devolverlo como problema a los seres de quienes lo recibió, no como 

disertación. 

En una visión liberadora, el contenido progrmnático implic~l. 

finalidades. las cuales deben ser las del pueblo. nacen de d. en dialogo 
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con los educadores, reflejo de sus anhelos y esperanzas. En suma, se 

busca: 

- captar fielmente la sintaxis del pueblo 

- al inédito viable, el cual se concreta en la acción y cuya viabilidad no 

era percibida, y 

- el mejor canal de comunicación. Según Freire, una codificación puede 

ser simple o compuesta: 

TIPOS DE 

CODIFICACIÓN 

a) simple - canal. - pictográfico 

- gráfico 
{

- fotográfico 

{

- canal auditivo 

b) compuesta - canal. táctil 

- simultaneidad de canales 

1.4.2. El Diálogo 

El diálogo es una relación horizontal de A más E, nace de una 

matriz crítica y genera crítica, por eso, sólo el diálogo comunica, porque 

se nutre esencialmente de amor y humildad. Y cuando los polos del 

diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe, se hacen críticos en la 

búsqueda de algo; se crea entonces una relación de "simpatía" entre 

ambos polos en busca de "algo" y sólo ahí, hay comunicación. 

El diálogo es relacional y en él nadie tiene la iniciativa absoluta. 

Los dialogantes "admiran" un mismo mundo; de él se apartan y con el 

coinciden: en él se ponen y se oponen43 . 

La tarea del diálogo es llevar a cabo una acción concreta que 

consiste en proporcionar medios para superar actitudes mágicas o 
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ingenuas a los sujetos, medios para crear un mundo de signos gráficos 

y para comprometerse con su realidad. Si se esquematiza, tenemos: 

AmásB 
+ 

~ Diálogo 

¡"amor----
I 

! humildad 

I esperanza I 
_! fe ! 

I 
confianza ¡ 

crítica ! 

! 

t 
... Comunicación 

El Diálogo es el camino indispensable en cuestiones vitales: 

" para todo el ser (diálogo en el ser social) 

" como el orden político (el diálogo en lo social) 

El Diálogo sólo tiene estímulo y significado en virtud de la 

creencia en el ser humano, en sus posibilidades; creencia de llegar a 

ser uno mismo cuando los demás también lleguen a ser ellos mismos_ 

Esto parece ser una idea que se acerca al concepto de igualdad en 

sociedades democráticas. 

El diálogo implica una mentalidad que no florece en áreas 

cerradas, autárquicas. Estas, por el contrario, constituyen un clima 

ideal para el antidiálogo. 

En las relaciones humanas de dominio la distancia social 

existente no permite el diálogo. Este, por el contrario, se da en áreas 

abiertas, donde el Ser desarrolla su sentido de participación en la vida 

común. El diálogo implica, por tanto: 

- un minimo de conciencia transitiva 

" una responsabilidad social y politica 
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El diálogo se ve -dice Freire- como este encuentro de los seres 

humanos en el mundo para transformarlo. Y la relación de los sujetos 

en el mundo y con el mundo es 10 más concreto y real que existe. 

El diálogo como encuentro de los hombres para el 

"pronunciamiento del mundo" es una condición fundamental para su 

verdadera humanización. Es de carácter eminentemente pedagógico y 

problematizante. 

La Palabra como base de la Cultura 

El concepto antropológico de cultura de Freire distingue, y no 

separa, los dos mundos: el de la naturaleza (estar en) y el de la cultura 

(estar con). Estar con el mundo implica hablar de relaciones, de 

integración entre las circunstancias del Ser y del mundo, dando sentido 

a la cultura. El sentido se significa como el camino a la libertad, la cual 

transforma al sujeto en un ser abierto y dispuesto a 10 nuevo, plástico, 

advirtiendo la presencia del diálogo como fundamento de este cambio 

cultural y, por tanto, histórico. Paulo Freire también distingue de la 

cultura: 

- el papel activo del Ser en y con su realidad 

- el sentido de la mediación que tiene la naturaleza en: 

.relaciones y 

.comunicaciones entre los seres 

- como el aporte de su trabajo, de su esfuerzo creador y recreador al 

mundo 

- el sentido trascendental de sus relaciones 

- la dimensión humanista (de la cultura) 

- como adquisición sistemática de la experiencia humana, 

- como incorporación por eso crítica y creadora (no como yuxtaposición 

de informes o prescripciones dadas) 

- la democratización de la cultura: democratización fundamental 
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- el aprendizaje de la escritura y de la lectura, como llave con que el 

analfabeto iniciará su introducción al mundo de la comunicación 

escrita. 

¿Para qué? 

- para cambiar actitudes (anteriores) 

- para descubrirse como hacedor de ese mundo cultural 

- para descubrirse con aptitudes para crear y recrear 

- para descubrir que cultura es (puede ser) toda creación humana 

Estos descubrimientos no son sólo para el analfabeto, sino 

también para el letrado y aprendan a re-admirar y re-descubrir todo 

esto, a través del diálogo y comprender que en el ámbito cultural: 

- saben, y 

- tienen el mismo valor (todos) como individuos: 

«hago zapatos, pero ahora descubro que tengo 

el mismo valor del doctor que hace libros"44 

Los sujetos descubren que son iguales; se re-conocen, descubren 

el valor de su persona y se afIrman en sí mismos: 

"Sé ahora que soy culto" -afIrmó enfáticamente 

un viejo campesino. Y al preguntarle cómo lo 

sabia, respondió con el mismo énfasis: "Porque 

trabajo y trabajando transformo al mundo"45 

Los individuos descubren quiénes son, con relación a qué y a 

quienes; saben que cultura, es igual a transformación del mundo, a 

creación humana . 

•• Fl\.("ll\¡, 1,1 FdllC:\L'llllll'O!llP r 10:
, ll'IJcm 
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1.4.3. El Antidiálogo 

El Antidiálogo implica una relación vertical de A sobre B: 

- es desamoroso 

- es acrítico; no genera crítica 

- no es humilde 

- es desesperante 

- es arrogan te 

- es auto suficiente (en el sentido de no necesitar del otro) 

- rompe la relación de simpatia entre los polos 

- no comunica; hace comunicados 

Antidiálogo 

Relación de 

simpatia 

quebrada 

A 

1 
sobre 

B = comunicado 
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Matriz: desamor, sin humildad, desesperanzado, sin fe, sin 

confianza, acrítico. 

Para Freire es necesaria una pedagogía de comunicación y vencer 

al desamor acrítico del antidiálogo. Quien dialoga, lo hace con alguien y 

sobre algo (sobre un referente común: el mundo como mediador). 

1.4.4. La Acción antidialógica 

Las características generales de la teoría de la acción 

antidialógica-opresora son: la conquista, la división, la manipulación y 

la invasión cultural. 
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1.4.4.1. La Conquista 

La conquista surge como una necesidad. Todo acto de conquista 

implica un sujeto que conquista y un objeto conquistado. El sujeto 

determina sus fmalidades al objeto conquistado, a lo poseído por el 

conquistador, éste imprime su forma al conquistado, quien al 

introyectarla se transforma en un ser ambiguo. Un ser que "aloja" en sí 

al otro. 

El antidiálogo se impone al opresor, en una situación objetiva de 

opresión para, en la conquista, oprimir más no sólo económica, sino 

culturalmente, robando al oprimido su palabra, su expresividad y su 

cultura. 

Los opresores se esfuerzan por impedir a los oprimidos el 

desarrollo de su condición de admiradores del mundo. Dado que no 

pueden conseguirlo en su totalidad se impone la necesidad de mitificar 

el mundo. 

La acción de conquistar se realiza a través de "comunicados", de 

"depósitos", de aquellos mitos indispensables para el mantenimiento del 

status quo. El mito, por ejemplo, de que el orden opresor es un orden de 

libertad. 

1.4.4.2. La División 

Conceptos como los de unión, organización y lucha, son 

calificados como peligrosos y su "puesta" en práctica son un factor 

indispensable para el desarrollo de una acción liberadora. Dividir, por el 

contrario, es condición indispensable para la continuidad en el poder de 

l~ls minorias. 
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Una de las características de dividír es la visión focalista de los 

problemas y no la visión en tanto dimensiones de una totalidad. Cuanto 

más se pulverice la totalidad, tanto más se intensifica la alienación, y 

más fácil será dividir a los oprimidos y mantenerlos así. 

Las formas focalistas dificultan la percepción crítica de la realidad 

y mantienen aislados a los oprimidos de la problemática general con 

otras áreas que están en relación dialéctica con la suya. 

Un ejemplo propuesto por Freíre: la existencia de las clases 

sociales, en relación dialéctica las unas con las otras, hablan de la 

necesidad de comprensión, de armonía, entre los que compran y 

aquellos a quienes obligan a vender su trabajo. La armonía, en el fondo, 

es imposible, porque existe ese antagonismo indisfrazable existente 

entre una clase y otra. 

Dividír es mantener el status quo como objetivo fundamental de 

la teoría de la acción dominadora antidialógica. 

Para el opresor es fácil obtener, como resultado de su acción 

divisoría, la inseguridad del oprimido, la cual es provocada por la 

dualidad en que se encuentra (alojar al opresor). 

En cambio, toda unión de los oprimidos entre si, que "siendo" 

acción, apunta a otras acciones, implica tarde o temprano que al 

percibir éstos su estado de despersonalización, descubren que, en tanto 

divididos, serán presas fáciles del dírigismo y la dominación. 

Sólo en la medida en que mujeres y hombres hagan al mundo y lo 

hagan con su trabajo transformador se realizarán. La realización de los 

Seres radica en la construcción de este mundo; unificados y 

organizados harán de su debilidad una fuerza transformadora, con la 

cual podran recrear al mundo y hacerlo más humano. 
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1.4.4.3. La Manipulación 

La manipulación se hace a través de toda una serie de mitos, Por 

ejemplo, el modelo que hace de sí misma la burguesía para 

presentárselo a las masas como su posibilidad de ascenso, e instaura 

así la convicción de una supuesta movilidad social. Y esta movilidad es 

posible sólo en la medida en que los sujetos (pueblo, sociedad) acepten 

los preceptos impuestos por la burguesía. 

En ciertas condiciones históricas, la manipulación se da también 

por medio de pactos entre la clase dominante y las masas dominadas. 

En estos casos, los pactos son sólo medios utilizados por los 

dominadores para la realización de sus fInalidades. 

Sin embargo, el antídoto para esta manipulación y sus fInalidades 

se encuentra en la organización críticamente consciente de los 

oprimidos, cuyo punto de partída es la problematización de su posición 

en el proceso; por ejemplo: desde la problematización de la realidad 

nacional, hasta la propia manipulación. 

1.4.4.4. La Invasión Cultural 

Consiste en la penetración que hacen los invasores en el contexto 

cultural de los invadidos, a quienes les imponen una visión del mundo, 

frenando su creatividad e inhibiendo su expansión. Los invasores 

actúan; los invadidos tienen la ilusión de que actúan en la actuación de 

los invasores, 

La invasión cultural tiene doble fase: 

1) es en si dominante, y 

2) es táctica de dominación. 

Toda dominación implica una visión manifiesta fisicamcnte, en 

forma visible y en ocasiones disfrazad<1, en la cual el in\'<1sor se presenta 
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como si fuese el amigo que ayuda. La invasión es una forma de dominar 

económica y culturalmente al invadido. 

Como manifestación de conquista, la invasión cultural conduce a 

la inautenticidad del ser de los invadidos; su programa responde al 

cuadro valorativo de sus actores, a sus patrones y fmalidades. A los 

invasores sólo les interesa saber cómo piensan los invadidos su propio 

mundo con el objeto de dominarlos cada vez más. 

Una condición básica para el éxito de la invasión cultural radica 

en el convencimiento de los invadidos sobre su inferioridad intrínseca, 

en la medida en que éstos se reconocen como "inferiores", reconocen 

necesariamente la "superioridad" de los invasores. Los valores (ámbito 

cultural) de los opresores pasan a ser la pauta de los invadidos. 

Cuando más se acentúa la invasión, más se aliena al ser de la 

cultura de los invadidos y mayor es el deseo de éstos por parecerse a 

aquéllos: andar como aquéllos, vestir a su manera, hablar a su modo: 

tener lo que aquéllos. 

El yo social de los invadidos, como todo yo social, se constituye 

en las relaciones socioculturales dadas en la estructura, y es tan dual 

como el ser de la cultura invasora. En el reconocimiento crítico de la 

contradicción es necesario que el yo oprimido rompa esta casi 

"adherencia" al tu opresor, "separándose" de él para objetivarlo. Al 

hacerlo, "ad-mira" la estructura en la que viene siendo oprimido, como 

una realidad deshumanizan te. 

La acción antidialógica es una modalidad de la acción cultural de 

carácter dominador y es, también, instrumento de ésta. 

En la medida en que una estructura social se denota como 

estructura de ca rúe ter rigido. dominador, las instituciones !ormac!<lIas 

que en t'lla se constituyen estarán marcadas por su clima, trasladarún 
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sus mitos y orientarán su acción al estilo propio de la estructura 

(sociedad). Trunpoco escaparán a las influencias de las condiciones 

estructurales objetivas. Esto es, funcionan en las estructuras 

dominadoras como agencias formadoras de "invasores". 

Por ejemplo, en las relaciones entre padres e hijos, se reflejan de 

modo general las condiciones objetivo-culturales de la totalidad en que 

participan. En consecuencia, esta influencia del hogar y la familia se 

prolonga en la experiencia de la escuela; aquí, los educandos descubren 

pronto que para conquístar ciertas satisfacciones deben 

adaptarse( ajustarse a los preceptos hechos en forma vertical, y uno de 

estos preceptos es: el no pensar. 

El acumulamiento de modelos y preceptos de esta índole ayudan 

en la introyección de la autoridad (en este caso paterna) a través de un 

tipo rígido de relaciones y es en la escuela donde se remarcan, así como 

su tendencia a transformar profesionales con miedo a la libertad; esto 

es, la aceptación de dichos patrones rígidos en que se deforman. 

La renuncia al acto invasor significa, en cierta forma, superar la 

realidad en que se encuentran como dominados, por un lado, y como 

dominadores, por otro; también significa renunciar a todos los mitos 

que nutren a la acción invasora, para dar existencia a una acción 

dialógica, dejando de significar estar usobre" o "dentro" como 

"extranjeros", para estar con ellos, como compañeros. 
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Teoría de la Acción Opresora 

Actores - Sujetos 

Realidad oprimidos 

que debe objetos 

ser mantenida como parte de la 

objeto realidad, inmersos 

para el 

pantenimiento - objetivo 

de la opresión 

Elaborado con base en Freire, Pauto; Pedagogía del Oprimido, p. 172 
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1.4.5. La Acción dialógica 

La teoría de la acción dialógica se caracteriza por: la colaboración, 

la unión, la organización y la síntesis cultural. 

1.4.5.1. La Colaboración 

En la teoría dialógica de la acción, los sujetos se encuentran en 

colaboración para transformar el mundo. 

El yo dialógico sabe que es precisamente el tú quien lo 

constituye, sabe también que, constituido por un tú -un no yo- este tú 

se constituye a su vez, como yo, al tener en su yo un tú. De esta forma, 

el yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de esas relaciones 

constitutivas, dos tú que se hacen dos yo. 

La colaboración sólo se da entre sujetos y en niveles distintos de 

función y, por lo tanto, de responsabilidad. El diálogo, que es siempre 

comunicación, sostiene la colaboración. En ella, los sujetos se vuelcan 

sobre la realidad de la que dependen, la cual, problematizada, los 

desafía. La respuesta a los desafíos es la acción de los sujetos dialógicos 

sobre ella, para transformarla. 

En la teoría de la acción dialógica son sujetos quienes 

transforman el mundo para la liberación de hombres y mujeres. 

La teoría dialógica exige el descubrimiento del mundo y 

descubrirlo es desmitificarlo. Nadie descubre el mundo a otro, aunque 

cuando un sujeto inicie el esfuerzo de descubrimiento de los otros, es 

preciso que estos se transformen también en sujetos en el acto de 

descubrir. El descubrimiento del mundo y de si mislllos, en la praxis 

autentica, hace posible su adhesión a las masas populares. 
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La confianza como base del diálogo no es un a priori de éste, sino 

la resultante del encuentro en que los seres se transforman en sujetos 

de la denuncia del mundo para su transformación. 

1.4.5.2. Unir para la Liberación 

La situación concreta de opresión -al dualizar el yo del oprimido, 

al hacerlo ambiguo, emocionalmente inestable, temeroso de la libertad

facilita la acción divisora del dominador y dificulta la acción unificadora 

indispensable para la práctica liberadora. 

Si para dividir es necesario mantener el yo dominado "adherido" a 

la realidad opresora, mitificándola; para el esfuerzo de unión, el primer 

paso lo constituye la desmitificación de la realidad. 

Para mantener divididos a los oprimidos se hace indispensable 

una ideología de la opresión, entonces, para lograr su unión es 

imprescindible una forma de acción cultural a través de la cual 

conozcan el por qué y el cómo de su "adherencia" a la realidad que les 

da un conocimiento falso de sí mismos y de ella; es necesario, por tanto, 

desideologizar. 

Lo fundamental de la acción dialógica liberadora no es 

"desadherir" a los oprimidos de una realidad mitificada en la cual se 

hallan divididos para "adherirlos" a otra. El objetivo de la acción 

dialógica radica en proporcionar a los oprimidos el reconocimiento del 

por qué y del cómo de su "adherencia", para que ejerzan un acto de 

adhesión a la praxis verdadera de transformación de una realidad 

injusta. 

La conciencia de clase implica significar la unión de los 

oprimidos, la relación solidaria entre si, sin importar cuáles sean los 

niveles reales en que éstos se encuentran (socioeconómicos; en el 

sentido que da Frcirc: proletariado y burguC'sia}. I ...... q "adlwrcncia" a la 
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realidad exige que la conciencia de la clase oprimida pase por la 

conciencia del Ser oprimido; es indispensable que éstos, adheridos de 

tal forma a la naturaleza y a la figura del opresor, se perciban como 

Seres a quienes se les ha prohibido estar siendo. 

Los oprimidos al descubrirse a través de una modalidad de acción 

cultural, dialógica, problematizadora de sí mismos, en enfrentamiento 

con el mundo, significa, en un primer momento, descubrirse como: 

Pedro, Josefa o Antonio, ... con todo el profundo significado que tiene 

este descubrimiento. 

El descubrimiento (como quehacer) es una percepción distinta del 

significado de los signos como mundo, hombre (Ser/Sociedad), cultura, 

naturaleza (árboles, animal ... ), trabajo; asumiendo un significado 

verdadero que antes no tenían. Ahora se reconocen como seres 

transformadores de la realidad a través de su trabajo creador, algo que 

para ellos era misterioso; como seres-sujetos descubren que no pueden 

continuar como objetos poseídos, y de la toma de conciencia de sí 

mismos como seres oprimidos, derivan a la conciencia de clase 

oprimida. 

La unión de los oprimidos es un quehacer en el dominio de lo 

humano y se verifica, por eso mismo, en la realidad, la cual será 

comprendida al captarla en la dialecticidad entre la infra y la 

supraestructura. En este sentido, la unión de los oprimidos debe ser: 

acción cultural. 

1.4.5.3. La Organización 

El opuesto antagónico de la organización de las masas populares 

es la Manipulación. 

La organización está directamente ligada a la unidad ~' resulta ele 

un desdoblamiento nntural, producto de la unidad de la~ maSrlS 
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populares. De este modo, al buscar la unidad, el liderazgo buscará 

también la organización de las masas, lo cual implica el testimonio que 

debe prestarles a fm de demostrar que el esfuerzo de liberación es una 

tarea en común: la liberación de los seres humanos. 

Al buscar la unidad, el liderazgo busca también la organización de 

las masas populares. La organización no será jamás una yuxtaposición 

de individuos que, gregarizados, se relacionen mecanicistamente. 

Sin liderazgo, disciplina, orden, decisión, objetivos, tareas a 

cumplir y cuentas que rendir, no existe organización y, sin ésta, se 

diluye la acción revolucionaria. 

El objetivo de la organización es liberador y, por lo tanto, niega la 

cosificación de las masas populares, niega si el liderazgo manipula a las 

masas. 

Por el contrario, la organización de las masas populares en clases, 

es el proceso a través del cual el liderazgo revolucionario (a quienes, 

como a las masas, se les ha prohibido decir su palabra"') instaura el 

aprendizaje de la pronunciación del mundo. Y por ser verdadero este 

aprendizaje, es dialógico. 

En la teoria dialógica se niega tanto al autoritarismo como al 

desenfreno. Al hacerlo, afIrma tanto la autoridad como la libertad. Si 

bien no existe libertad sin autoridad, tampoco existe la segunda sin la 

primera. Toda libertad contiene en sí la posibilidad de llegar a ser 

autoridad (claro, depende de circunstancias especiales y de niveles 

existenciales distintos). 

La organización al implicar autoridad no puede ser autoritaria y 

la que implica la libertad no puede ser Iiccnciosn. Por el contrario. lo 

.. " fn:lrc ,11 r~·r<:nr:-c .1 Ll "pnl:lbrll" 10 h:KC C(11110 .1(·ci\l11 ~ rt'Oc\¡ón. t', dt'cil. 1.1 p.Il,!hr.l l'OIll\l pl,I\I, 
¡ RI'l!U PCd.1E.ogl:1 del 0.rnnmll1 , r ~:< 1 
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que ambas (como unidad) buscan instaurar, es el momento altamente 

pedagógico en que el liderazgo y el pueblo hacen juntos el aprendizaje 

de la autoridad y de la libertad (verdadera), a través de la 

transformación de la realidad que media entre ellos. 

1.4.5.4. La Síntesis Cultural 

Toda acción cultural es siempre una forma sistematizada y 

deliberada de acción que incide sobre la estructura social, en el sentido 

de mantenerla tal como está, de verificar en ella pequeños cambios o 

transformarla. 

Toda acción cultural tiene su teoría, determina sus [mes y, por 

tanto, delimita sus métodos. La acción cultural o está al servicio de la 

dominación o al de la liberación. Ambas, dialécticamente antagónicas, 

se procesan en y sobre la estructura social, la cual se constituye en la 

dialecticidad permanencia-cambio. Esta relación explica que la 

estructura social, para Ser, debe estar siendo, o en otras palabras, estar 

siendo es el modo de "duración" que tiene la estructura social. 

En la síntesis cultural los s1.jjetos no llegan a! mundo popular 

como invasores; vienen para conocerlo con el. pueblo y no para 

"enseñar", transmitir o entregar algo a éstos. 

En la sintesis cultural, los sujetos se integran con el pueblo, 

quienes también se transforman en sujetos de la acción que ambos 

ejercen sobre el mundo. 

En la síntesis cultura! no existen espectadores y la realidad es la 

incidencia de la acción de los sujetos (actores). 

En cuanto a la investigación de los "temas generadores" del 

pueblo, nI tener como objetivo fundamental la captación de sus temas 

básicos. a partir de cuyo conocimiento es posible la organización del 
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contenido programático para el desarrollo de cualquier acción con él, se 

instaura como el punto de partida del proceso de acción, entendido 

como síntesis cultural. Dicha investigación tiene como sujetos de su 

proceso, no sólo a los investigadores profesionales, sino también a los 

sujetos del pueblo, cuyo universo temático se quiere encontrar. 

En este primer momento de la acción, momento investigador, 

entendido como síntesis cultural, se constituye el clima del acto 

creador, que ya no se detendrá y tiende a desarrollarse en las etapas 

siguientes de la acción. 

En la sintesis cultural de los actores-sujetos, haciendo de la 

realidad objeto de su análisis crítico al que no dicotomizan de la acción, 

se insertan, como sujetos, en el proceso histórico. 

La sintesis cultural: 

- no niega las diferencias que existen entre una y otra visión, muy al 

contrario, se sustenta en ellas 

- sí niega la invasión de una por la otra; y 

- afirma el aporte indiscutible que da una a la otra 

Para Freire, la solución está en la síntesis cultural. Por un lado, 

incorporarse al pueblo en la aspiración reivindicativa; por otro, 

problematizar el significado de la propia reivindicación. Al hacerlo, 

estará problematizando la situación histórica, real, concreta que, como 

totalidad, tiene una de sus dimensiones en la reivindicación salarial. 
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Teoría de la Acción Revolucionaria 

1[1;,,, s u bjeh vid a d~l_---,I,-----~ 

[~Ujetos - Actores 
niveles dellide'"QZgo 

revolucionario masas opnmidas 

Actores - Sujetos 

I [i n ter a e e Ó ni 
" realIdad que " 

~t~< debe ser Objeto 

MedIador transformada Mediador 

para 1 

I I 

" L'be<ac,ón} " 
~bjeti~ < ~ como proceso ~bjeti~ 

permanente 

----- ---- . 

Elaborado con base en Frelre, Paulo; Pedagogía del Oprimido, p. 172 
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1.5. El método activo: enunciación de los elementos componentes 

El método es la forma exterior y materializada en actos, que 

asume la propiedad fundamental de la conciencia: la de su 

intencionalidad. Lo propio de la conciencia es estar con el mundo y este 

procedimiento es permanente e irrecusable. Por lo tanto, la conciencia 

en su esencia es un "camino para", algo que la circunda y que ella 

aprehende por su capacidad ideativa. 

Por defmición, la conciencia es método, entendido éste en su 

sentido de máxima generalidad. Tal es la raíz del método, así como tal 

es la esencia de la conciencia, que sólo existe en tanto facultad 

abstracta y metódica. 

Las técnicas del método de alfabetización de Paulo Freire surgen 

como la línea axial del método, alcanzando y dando sentido humanista: 

la alfabetización como concientización. Aunque valiosas en sí, tomadas 

aisladamente no dicen nada del método mismo. Sin embargo, para fines 

de este trabajo, únicamente interesa mencionarlas como fases de 

elaboración del método propuesto, ya que su desarrollo no se llevará a 

cabo: 

1.- Obtención del universo vocabular de los grupos con los cuales se 

trabajará. 

2.- Selección del universo vocabular estudiado. 

3.- Recreación de situaciones existenciales típicas del grupo con que se 

va a trabajar. 

4.- Elaboración de fichas que ayuden a los coordinadores en su 

trabajo. 

S.- Preparación de fichas con la descomposición (codificación-

decodificación-codificacIón) de las familias 

corresponden a los vocablos generadores. 

fonCticas que 
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¿Cómo salen los vocablos de su universo y cómo vuelven a él? "Un 

mínimo de palabras con una máxima polivalencia fonémica es el punto 

de partida para la conquista del universo vocabular. Estas palabras, 

oriundas del propio universo vocabular del alfabetizando, una vez 

transfiguradas por la crítica, retornan a él en acción transformadora del 

mundo"47. 

El método Paulo Freire ayuda al alfabetizando a replantearse 

críticamente las palabras de su mundo, para, en la oportunidad, saber 

y decir su palabra. "Con la palabra el hombre se hace hombre".48 

Cuando el sujeto dice su palabra asume conscientemente su esencial 

condición humana. 

El siguiente cuadro integra, de manera general, la visión teórica 

con la que se construyó este capítulo. Es decir, se observan los 

conceptos eje (o nociones universales de este trabajo), así como las 

etapas o libros que ubican y expresan. dicha relación conceptual . 

.. ' lbid pp.:;} 6 ("Apn:ndcr a decir:m palahra 1:1 mcwdo de alfabetl .... aciúll dd prorl'~or ¡>.llllo rn.::irL'''. 

Fm.lnl ~1.IfI:l FlOn) 
'" [PIJ,'!l1 r <) 
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1.6. Cuadro General 

~ 
La Educación como Pedagogía del Pedagogía de 

Concepto Práctica de la Libertad Oprimido la Esperanza 

1) SER - de Relaciones - Ser más y Ser menos R 
- de Contactos 

e 

2) SER SOCIAL - Radical - Oprimidos f 
(Ser y Sociedad) - Sectario - Opresores 

1 

3) EDUCACIÓN - Educación para la - Educación Bancaria e 
Libertad 

x 
- Dialogicidad de la 

4) DIÁLOGO / educación - Acción Dialógica I 
COMUNICACIÓN - Diálogo - Acción Antidialógica 

- Antidiálogo Ó 

Pasos: n 

1) ObtenCIón. - Instrumento 
5) MÉTODO 2) Selección 

3) RecreacIón - Conciencia para el Ser 
4) Elaboración 
5) Preparación 
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La Comunicación Educativa en el Aula 

Este capítulo se limitará a resumir el trabajo de investigación que 

han realizado una serie de profesores - investigadores (concretamente el 

trabajo de Torres Lima, Héctor) en Comunicación Educativa (en el Aula), 

ya que será el objeto de referencia -y no el objeto de estudio- de la cual 

partirá la reflexión en esta propuesta. 

Generalmente se cree que el cambio de inst:rum.entos de 

comunicación (biológicos por tecnológicos) hace más eficiente el 

aprendizaje y que el secreto, por lo tanto, radica en dos cuestiones: 

- cambiar la forma de pensar del profesor para dejar de lado la enseñanza 

que emplea a la comunicación cara a cara, y 

- aprender a producir y/o usar expresiones educativas a través de 

algunos medios tecnológicos de comunicación. 

El primer aspecto, el cambio en la mentalidad del profesor tiene 

más relación con "decisiones personales", las cuales van desde el deseo 

de experimentar diferentes formas de enseñanza, cierta inclinación a usar 

"aparatos'" tecnológicos e indicar cierta tendencia hacia la modernidad, 

asi como promover W1a enseñanza más activa para posibilitar el 

intercambio en los estudiantes en los papeles de emisor-receptor (alter

ego) y algunas otras más, siempre desde lo individual. 

El otro aspecto se enfoca a la cltriosidad de aprender la producción 

de programas educativos para televisión, en radio, textos programados, 

uso de imprentas y computadoras, filminas, fotografias, entre otros. El 

aprendizaje de la producción de expresiones (educativas) por estos medios 

conlleva técnicas como la sistematización de contenidos, elección del 

instrumento tecnológico de comunicación más adecuado, del guionismo, 

la escenografia, la ambientación, la producción y la post-producción. 
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Dentro del campo de la Pedagogía existen textos con indicaciones 

acerca de los contenidos escolares, los cuales mientras más concretos y 

manipulables se les presenten a los alumnos, mayor es la factibilidad de 

aprenderlos con éxito; es decir, poner a los estudiantes en contacto con la 

realidad. Como no siempre se puede, entonces se trata de homologar lo 

más posible los conceptos a las realidades a que se refieren esos 

contenidos escolares. 

El empleo de expresiones educativas con 1. T. C. no es solamente 

"pasar" una clase a una cinta de audio, de vídeo, en diapositivas, antes es 

necesario reconocer los fmes institucionales, su correspondencia con los 

de la sociedad en general, saber cómo se da la educación, los diversos 

aspectos involucrados en una clase, cómo organizar los contenidos 

considerando los diversos aspectos psicológicos (cognoscitivos) y sobre 

todo, reconocer la pertinencia del uso de 1. T. C. en una clase. Uno de los 

principales problemas es la insuficiencia en bibliograiia referente a este 

tema. 

Este capítulo se limita a caracterizar teóricamente a la 

comunicación educativa en el aula (C.E.A.), a partir de los ámbitos 

histórico, referencial, social, y comunicativo. Esta separación del objeto de 

estudio tiene la fmalidad de presentar en cada una de estas esferas las 

características que adopta la Comunicación Educativa en el Aula, para 

diferenciarla de otras formas de hacer educación, puesto que resulta 

necesario conocer las variables intervinientes y, con ello, actuar de mejor 

manera en el plano de las situaciones concretas. 

Estas líneas, por tanto, son una opción en el abanico de respuestas 

a la necesidad de resolver la carencia de una teoría sobre el area de la 

C.E.A., y considerar que dicha opción abord"rá saberes tanto pedagógicos 

como cOlnunicativos. 
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2.1. La Comunicación Educativa en 

el Aula en el Entorno Histórico 

96 

La enseñanza, parte de la educación, exige la competencia de la 

comunicación, ya que sin esta última no se da la primera, por 10 tanto, la 

relación comunicación y educación es Wla constante histórica. 

El ser humano prehistórico que por primera vez deseó dejar sus 

conocimientos a otros seres con el fm de preservarlos, utilizó la relación 

comunicación - educación. Los instrumentos que usó para ello debieron 

ser los biológicos, como la voz producida por los órganos fonadores y la 

exhibición de su cuerpo, entre otros. Con el tiempo, los instrumentos de 

la comunicación variaron debido a los avances tecnológicos de cada grupo 

social, así, por ejemplo, se piensa en la pintura, la escultura, la escritura 

en papiro, en piedras, en cerámica, el cine, la fotografia, las marionetas, 

la cartografia, la radio, la televisión, las computadoras, etc.49 

Durante muchos años, la relación comunicación - educación se 

contempló dentro de la acción misma de educar, es decir, con los métodos 

y procedimientos para educar, el contenido de la educación, las actitudes 

del "enseñante" y los instrwnentos de la comunicación usados para 

educar, entre otros aspectos más, se concebían como componentes 

indifercnciados de la educación. 

Entre los componentes de la educación importa resaltar a los 

instrumentos de la comunicación (de aquí en adelante se denominarán 

sólo instrumentos) ya que no fue hasta la década de 1920, cuando se 

recapacitó en que según el instrumento utilizado se lograban 

aprendizajes diferenciados. 

Una analogía de lo antes enunciado es: la energía atómica existe 

desde la creación o explosión del universo que hoy conocemos, sin 

,,' ¡'n,1 :"\";'.1.I(IPI1 dc 1.1~ 10f1n.\:. tl!"t(ln<:'l~ J~' la (\lllllll1!\:aCIOIl EJlIc;¡¡iv:!!"c erlLlIC1\tu t'n ~1()ICnll 
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embargo, no es hasta la década de 1940 (principalmente) cuando se le 

"descubre", estudia y aplica; y desde ese entonces existe una disciplina 

científica que estudia a la energía atómica (la fisica atómica). 

La analogía anterior da pie a la explicación en el caso de la relación 

comunicación-educación. Esta existió desde el nacimiento mismo de la 

educación, pero no es hasta que se diferencia, se "descubre" y estudia en 

forma separada de la educación misma que se habla de la comunicación 

educativa como campo de estudio. 

Esto no quiere decir que antes no existiese, sino que el ser humano 

no la había "descubierto", no la había nombrado y, por lo tanto, no la 

diferenciaba ni estudiaba de manera especifica. Lo mismo con la energia 

atómica; existía, hasta se utilizaba de alguna manera, pero no era 

estudiada hasta un cierto momento histórico. 

Con lo anterior, se dan elementos para argumentar que el campo 

de la comunicación educativa nace en la década de 1920 como objeto de 

estudio diferenciado y estudiable, sin negar que ya existia.50 

Hay algunas condiciones específicas que anuncian ya a la 

comunicación educativa, y se observa como elemento desencadenante: el 

avance tecnológico aplicado a los instrumentos de comunicación. 

Un avance tecnológico muy importante fue la escritura aplicada 

sobre piedras y papiro (en cualquiera de sus formas) por más 

rudimentario que parezca. Sin embargo, esta tecnología no era de uso 

masivo, no se producía ni exhibía para el conjunto del grupo social en 

cuestión, sino que era producida para una cierta elite con conocimientos 

y funciones sociales especializadas, como por ejemplo los sacerdotes, 

chamancs, brujos, sabios, entre lo más importantes; es decir, aquellos 

sobre quienes recala la función de mantener (producir y/o reproducir) las 

"\l.!~ .I<kl.m:c. c~(c ar~U!\1Cflt() pcnni!Jr.1 Jlfcrt"IlCl.lf hISIOr1C:l!lICnlC.l la C01l1t1rJ1Cll!11rl 1 duCaln;¡ de 1.1 
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tradiciones, costumbres y explicaciones que daban sentido a la vida 

comunitaria. 

A este respecto, ni la invención de la imprenta que permitió el uso 

de la información contenida en libros (escrittrra) fue tan importante Como 

para que todos los individuos del grupo social tuvieran acceso a tales 

conocimientos. La razón consiste en que para leer, es necesario aprender 

a hacerlo y sólo algunos individuos de la sociedad teman esta 

posibilidad. 51 

Saber leer y escribir todavía está reservado para quienes asisten a 

un proceso de instrucción -por fortuna cada vez mayor-, y aquí es de 

importancia resaltar que la habilidad de leer es necesariamente 

enseñada. 

La tecnologia "reproduce" la realidad de manera más analógica, 

como es el caso de la fotografia (ailllque ésta tiene diferencias COn el 

lenguaje verbal); sin embargo, el uso de este instrumento de 

comunicación no se diftmde Como práctica común a toda la sociedad, 

sino nuevamente a illl grupo reducido de "iniciados" en tales prácticas. Lo 

mismo sucede en los comienzos del cinematógrafo, cuyo avance 

sustancial con respecto a la fotografia, es la reproducción de movimientos 

"naturales" y cuyas imágenes son muy similares a las que percibe el ojo 

humano. 

Con el advenimiento de los medios electrónicos de cOffitmicación, 

las formas de transmisión que recogen la voz e imagen humanas, son 

percibirlas por los sentidos de manera tan parecida a sus formas 

naturales que quien recibe tales mensajes no necesita de una instrucción 

tan sistcmatb..ada y especializada como el de la lccto-escritura. 

Actualmente. estos instnllnentos de comunicación son adquiridos por 

" 1 "¡\' ;\\' ntq:,l 1.1 C\!~[l'll(I.! ,k l'~(ul'r¿(h mll~ !lllr(lr1antc\ par,! lo[!r:Jr quc cld,l \l', el Illllll<:n\ dc 
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más y más personas al grado de que casi todas las familias tienen un 

aparato con estas características. 

Está claro que desde la invención de la radio (en la década de 1890) 

su uso no se generalizó en la población, sino hasta 1919 cuando se hace 

la primera transmisión pública (casi veinte años después de su invención 

por Marconni y casi treinta de la aplicación de las ondas 

electromagnéticas por Hertz) y desde luego no había muchos 

radiorreceptores. Algo parecido sucedió con la televisión. 

Es preciso explicar más la idea referida a que el uso y percepción de 

las emisiones a través de medios electrónicos no necesitan de mayor 

instrucción para ser decodificadas. Aparentemente un nmo de cinco años 

que ve la televisión (un medio índex) no necesita ir a la escuela o de 

alguien que le enseñe a "ver" televisión, siempre y cuando ver la televisión 

sea una práctica común en la casa de ese niño; es decir, este niño con 

ojos y oídos, ve y escucha la televisión; en esa medida sólo necesita de sus 

capacidades biológicas naturales para percibir el mensaje y Uentf'nder" de 

qué se trata. 

Desde luego, lo escrito arriba, no es precisamente así, la 

decodificación en los humanos no es la simple traducción de señales, no 

es sólo ver la televisión, sino "entenderla", lo cual implica: 

- seleccionar datos del conjunto de señales emitidas por el televisor 

- valorar, lo cual es un acto reflexivo (subjetivo) por parte de la persona 

- capacidad socialmente adquirida para relacionar el contenido del 

mensaje con un tema de interés para el grupo SOCIal al cu81 pertenezca 

la persona 

- capacidad de proporcionarle un sentido a lo que ve y escucha 

- conocer el código empleado por la misma televisión (este código parece 

que se aprende por si mismo) 
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Para que la persona (en este caso, el niño) realice todo esto, 

necesita de muchos aprendizajes (principalmente de socialización y 

culturales). La idea de esta explicación radica en diferenciar que estos 

aprendizajes se adquieren gradualmente gracias al contacto del niño con 

quienes le rodean y al establecimiento de las relaciones sociales de 

parentesco o amistosas; a diferencia de aprender a leer y escribir, para lo 

cual es necesario que asista a una institución dedicada para ello: la 

escuela. 

Lo importante a rescatar de este primer apartado es que desde 

1921 los educadores se dedicaron a observar y utilizar tales medios (en 

aquel entonces radio, cine y la fotografia, aunque este último no 

electrónico) en el acto educativo. A partir de este momento, se gestó el 

nacimiento de la comunicación educativa, aunque por aquellos años se le 

llamó comunicación audiovisual o auxiliares de la enseñanza52 , El 

término comunicación educativa surge en la década de los 60, junto con 

un sinónimo, el de educomunicación53 • 

Para resumrr, según esta perspectiva, la e.E.A. como objeto de 

estudio es relativamente nueva (1920s) y surge gracias al uso de los 

instrumentos tecnológicos de comunicación aplicados a la educación, La 

característica de estos instIumentos consiste en presentar expresiones 

cada vez más analógicas al objeto de referencia en el aula. 
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2.2. La Comunicación Educativa en el Aula 

como una Forma de Enculturización 

101 

En los grupos hwnanos existen diversas instancias sociales que 

proveen a los miembros de esa comunidad de un conjunto de 

interpretaciones sobre el entorno (ya sea material, social o ideal) y del 

acontecer en ese entorno. Estas instancias, entre otras, son: la familia, la 

escuela y los medios de comunicación, las cuales informan sobre el 

acontecer en el medio ambiente intelectual, social o fisico, además de 

proporcionar un conjunto de valores, creencias, actitudes y modelos que 

permiten la interpretación de esos ambientes, los sucesos en ellos y la 

intervención en los mismos. 

En el proceso de enculturización de un individuo (en relación 

intragrupal) o grupo (en relación intergrupal) se pone en relación: lo que 

pasa (sucesos), los fines y las creencias que los grupos sociales quieren 

preservar. Cuando a tll1 grupo (por ejemplo escolar) se le dice lo que ha 

pasado en el entorno y cómo está este último, y se le proporcionan 

además, ciertos parámetros para la interpretación o intervención en ese 

contexto, y ese grupo (escolar) los interioriza y los adopta como suyos, 

entonces se dice que ha sido enculturizado. 

Estas interpretaciones también provienen de otros grupos (por 

ejemplo, de los profesores, directivos de la institución escolar, asociación 

de padrcs de familia e incluso del Estado mismo) interesados en que los 

individuos del primer grupO (el escolar) inserten esas interpretaciones 

como suyas para, posteriormente, relacionar algún sucesO (votaciones 

para elegir a un representante de alumnos) con fmes (la democracia que 

busca el conjunto de la sociedad en cuestión) y creencias (como la mejor 

manera de vivir en sociedad). 

Un ejemplo mús caractcristico de la cultura fue cuando un grupo 

SOCi31 (denominado burgucsia) se interesó en cambiar las interpretaciones 

sobre el "'tiempo social .. ·. el concepto de tiempo en función de las fiestas 
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pagano-religiosas, por el concepto de tiempo en función de la producción 

industrializada, para que los "hombre-masa" relacionaran el tiempo de 

trabajo, con el tiempo propio (de ocio) y con la creencia de que los sereS 

humanos son dueños de sí mismos, tanto para vender su fuerza de 

trabajo, como de su tiempo. 

Como se deduce, la enculturización tiene afectaciones en el nivel 

cognitivo de los enculturizados; por ello, este proceso no es completo sino 

hasta que el individuo los ha interiorizado (como temas y tareas de sU 

época); así mismo, es importante indicar que no a toda intención de 

enculturizar por parte de alguien (Ego) se da una interiorización de tales 

interpretaciones en otro (Alter). La enculturización es una posibilidad 

factible pero no obligatoria; pensar en que siempre hay enculturización eS 

caer en un modelo de "aguja hipodérmica" cuya inadecuación ha sido 

confmnada. 

La enculturización se produce y reproduce al mismo tiempo que las 

organizaciones sociales, dado que en éstas actúan seres que, al 

relacionarse, intercambian interpretaciones y éstas guían la acción. Es en 

la producción y reproducción de las instituciones sociales y de 

enculturización, donde se dan los cambios inherentes al desarrollo de los 

mismos individuos y de las instituciones. 

Por ejemplo, en el caso de la escuela (una organización social) en 

donde al interior de ésta, se trata de enculturizar a los estudiantes, no 

sólo se da al mismo tiempo la enculturización de los alumnos, sino la 

producción y reproducción de la misma organización social en los 

alumnos, profesores, directivos, padres de familia y Estado. 

Dado lo anterior, se comienzan a estudiar interrelacionadamentc 

los cambios sociales, el desarrollo de los miembros o instituciones y las 

interpretacIOnes sobre la realidad (entorno). 
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En la enculturización que se hace en la escuela o también en otras 

organizaciones sociales, aunque aquí sólo se destaque a la escuela, en 

algunas ocasiones las representaciones de los individuos coinciden con 

las del grupo social. Esto sucede porque los sujetos participan de la 

misma sociedad en la cual se les está enculturizando, es por ello que la 

enculturización proporcionada en las escuelas proviene tanto de 

profesores, directivos, entre otros, y de los mismos alumnos. Esto se 

explica porque tanto profesores, directivos y alwnnos (como principales 

agentes educativos) pertenecen a la sociedad, en la cual desarrollan y 

caro bian, producen y reproducen a la cultura y a la escuela misma. 

Ellos son quienes están interesados (en diversos niveles y grados de 

compromiso) en preseIVar ciertas interpretaciones acerca de la realidad, 

con la [malidad de adoptarlas e interiorizarlas. Se asienta asi, la 

posibilidad de enculturizar o no, y de las variaciones individuales que 

cada miembro le quiera y pueda dar. 

Ahora bien, estas coincidencias son susceptibles de aparecer en 

cuanto representaciones (ideas, creencias, valores, etc.), expresiones 

(actos que recurren al uso de símbolos para sustituir a los actos 

ejecutivos que modifican el entorno) o en las prácticas sociales. A veces 

existe congruencia entre lo que se piensa, dice y hace, aunque otras veces 

no. (Recordar la posibilidad lógica de seis interacciones diferentes54). 

Cuando existe congruencia entre pensar, decir y hacer, es porque ese 

individuo o miembro del grupo ha asumido como imagen (interiorizó como 

suyo) una interpretación colectiva y con ello obtuvo cierta validez social, 

puesto que aswnió un conjunto de roles prescritos socialmente para una 

persona con "X" características. 

Por ejemplo, un alumno eventualmente coincide al nivel de 

representaciones con una forma de ser, (una definición hctcrosc>.."Ual). La 

<1 1lll'11,.1.(IICl'.b:ln:, plcn<;.l.b:¡¡;t'.dirl'. bart'·dlct'·plt'n:-:l, l1att'·r't'n~,I·dl(<:, dkl'·¡'il'II".I·h.'ll' ~ diCt'·h.le.:· 
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colectividad prescribe un conjunto de roles sociales correspondientes a 

esa forma de ser; el alumno las expresa (dice que es hombre o mujer y 

que le "gustan" sólo las personas del sexo opuesto), asume esa imagen 

como suya (como autoimagen) y actúa ejecutivamente en consecuencia 

(por tanto se hace novio de una muchacha o novia de un muchacho), con 

10 cual ese alumno cumple las funciones asignadas a un rol y con ello 

validez como "ser social"; aunque esta situación actualmente ha 

cambiado. 

Por tanto, existen coincidencias entre un cambio social y la 

transformación de las representaciones colectivas y por ello, a veces las 

transformaciones en las representaciones colectivas coinciden con los 

cambios sociales. Por ejemplo, en el caso de un educador cuando coincide 

en sus expresiones con ciertos roles prescritos socialmente 

(representaciones colectivas) y con ciertas interiorizaciones subjetivas 

(auto imagen) que a su vez coinciden con roles sociales y representaciones 

colectivas55 . 

Hasta aqui, se describió el proceso de enculturización con ejemplos 

escolares; y de manera general se explicó la existencia de dos formas de 

enculturización complementarias: 

- de la sociedad al individuo y 

- del individuo hacia la sociedad 

Líneas arriba, se conceptualizó a la educación en su función 

enculturizadora, conviene ahora especificar la función enculturizadora de 

la comunicación educativa en el aula. Y esta es una instancia 

cnculturizadora siempre y cuando: 
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- contenga una interpretación acerca de la realidad y 

- los agentes educativos la interioricen y la lleven al nivel de las 

representaciones, expresiones y prácticas sociales, aunque se presente 

alguna incongruencia entre esos niveles. 

Es importante enfatizar que la enculturización en e.E.A. es una 

posibilidad, independientemente de que tenga o no la intención o 

fmalidad de enculturizar. Esto es posible porque un agente 

educomunicativo puede llevarla a cabo y no lograrla, o bien, puede 

enculturizar sin proponérselo. 

La encu1turización es un proceso que se lleva a cabo con modelos 

básicamente generales para permitir la interpretación del entorno y de lo 

que en él sucede. Por lo tanto, las variables del proceso enculturizador 

son: 

a) la enculturización es una posibilidad de la e.E.A. 

b) puede ser intencional o no 

c) contiene interpretación(es) del entorno y los cambios que en él suceden 

d) las interpretaciones son interiorizadas por los individuos 

e) las interpretaciones pueden ser expresiones de representaciones 

colectivas y/o subjetivas y pueden coincidir ambas 

f) las manifestaciones de la enculturización se dan en tres niveles: el de 

las representaciones, de las expresiones y de las prácticas sociales 

g) las expresiones de las representaciones son susceptibles de coincidir 

con los cambios sociales y con el desarrollo propio de las personas y de 

las organizaciones sociales que enculturizan 

Con la fmalidad de entrever algunos aspectos de interes para 

continuar, se recapitula. En primer lugar y en función del apartado 

anterior en donde se desarrolla a la e.E.A. en el contcxto histórico se 

observará cómo esta, como objeto de estudio, es contemporanea al 

modelo del capitalismo (culturalmente h~hlando), como una opción para 

llt:\·í1r <1 los miembros del grupo social un mensaje educativo capaz de scr 
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captado por ellos para facilitar el aprendizaje de contenidos acerca de 

ambientes o entornos o para proporcionar interpretaciones sobre esos 

mismos entornos (enculturizar). 

Esto es, se observa que la CE.A. como objeto de estudio es 

resultado de una visión en donde los productos son para una colectividad 

homogeneizada (llamada masa) a la cual se le proporcionan mensajes 

producidos de manera industrial; es decir, bajo condiciones de 

producción caracterizadas por un trabajo de diversas personas 

organizadas bajo múltiples divisiones sociales y técnicas de producción. 

La división social del trabajo está determinada por un proceso de 

producción de bienes que la sociedad ha establecido, tales como el que 

haya ciertos grupos sociales poseedores de los medios de producción y 

otros quienes son poseedores de la fuerza de trabajo. Así por ejemplo, 

cuando se estudia la e.E.A., son ciertos grupos de profesores y/o 

directivos y/o sectores dentro del Estado, a quienes les interesan que 

ciertas interpretaciones sean generalizadas y se les encarga a ob'as 

personas la producción y/o estudio de mensajes educativos en donde se 

utilicen instrumentos de comunicación con ciertos avances tecnológicos y 

ya no sólo instrumentos de comunicación biológicos (voz y cuerpo de los 

docentes). 

La división técnica del trabajo se refleja en la producción de e.E.A., 

cuando se necesita de personas que ideen mensajes, otras que 

produzcan, otras que difundan, estudien y utilicen dichos mensajes. 

Estas son las características diferenciadoras sustancialmente del trabajo 

docente en el aula: unos, quienes utilizan "todavía" sus propios recursos 

expresivos y otros, quienes utilizan recursos tecnológicos para sus clases. 
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2.3. La Comunicación Educativa en 

el Aula como Práctica Social 

107 

Otra forma de ubicar las características de la e.E.A., es 

considerarla como l.U1a práctica social; es decir, situar al acto mismo de la 

C.EA como un hecho concreto que se realiza en la vida cotidiana de los 

miembros de las sociedades -al menos occidentales. 

Para ello, hay que ubicar a la e.E.A. como una práctica educativa 

en sí misma, dado que es una forma específica de educar, como existen 

otras56, por ejemplo se dice que los medios de comunicación masiva son 

factores educativos, así como la mayor parte de lo que acontece en la vida 

misma del individuo. Sin embargo, estudiar todas las formas e instancias 

educativas correspondería a otro tipo de trabajo, por lo que aquí importa 

caracterizar a una de esas formas, a la C.E.A. 

Lo anterior no quíere decir que la e.E.A. no se utilice en otras 

instancias y/o formas educativas, sino que su uso es más frecuente 

específicamente en una: la escuela, con esto se deja la posibilidad, como 

sucede por ejemplo, en cursos de capacitación al interior de las empresas 

del sector económico, en departamentos de educación continua, 

educación para adultos u otras instancias y / o formas, en donde se utiliza 

a la comunicación educativa en el aula. 

Cuando se estudia a la e.E.A. como práctica social, es importante 

considerarla (además de como un hecho histórico y con posibilidades 

enculturizadoras) circunscrita en lo educativo, sobredeterminada por el 

acto de educar y por lo cual queda abierta la posibilidad de que en 

cualquier forma, lugar y modo se emplee a la C.E.A. 

<" No ~~ nhJde I:i eX1S!eIlC¡:l de di\cr<;;'l" ITlstancias educ:lIJ\:!<; 1.11es como la 1:1Tmh<l, IJ iFlc.~la.lo~ talleres 
lab0T.J!C', c!e SITl cfl\barl:~(l, aq\l1 "010 ~c tralar.i a Un:! in~I.:lI1CI:1 cducati ... a' I:i Fscud.l, ]:l ínslllucioll 
C,",(o],lr, p,)rquc c~t.l c~ 1.1 ínS!1111Cl0n <;ociJI cTlorg.ad:t cspccílicamt:mc de t:dllcar ~ rorque en el!:! ~e 
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Ahora bien, si la e.E.A. está sobredeterminada por lo educativo, 

ésta a su vez se encuentra inmersa en una práctica social. La educación 

es un hecho social y está en congIUencia con los fines últimos de la 

especie humana (sobrevivir como especie biológica), de la cultura 

(salvaguardar el conjunto de interpretaciones que se dan sobre el 

acontecer y lo que en él pasa para que el ser humano tenga un sentido en 

la vida) y del mismo grupo social (para conservar territorio, bienes 

materiales y formas de producir satisfactores materiales y/o 

inmateriales) . 

Para sustentar estas ideas, es necesario considerar a la educación 

como un hecho concreto y específico de la condición humana y como un 

recurso con bases estructurales de índole natural. Es decir, la educación 

es una conquista humana que tiene bases fIlogenéticas en la capacidad 

de aprendizaje de las estructuras biológicas de las cuales el ser humano 

ha evolucionado. 

No se quiere decir que la educación es una repetición de lo innato 

natural de muchas especies con capacidad de aprendizaje, sino 

sencillamente entenderla como una conquista natural humana, basada en 

la capacidad hiológica de aprender, con una función principal: ayudar a 

sortear las dificultades mismas de la vida humana y a sobrevivir, en donde 

elabore recursos sociales y no sólo naturales. 

La educación está equifmalizada con la cultura, dado que como se 

argumentó, tiene posibilidades de ayudar a interiorizar, en algún 

miembro del grupo, un conjunto de interpretaciones sobre el acontecer y 

de los cambios dentro del acontecer. Por ejemplo, desde la Antigua Grecia 

existe una constante en los valores culturales de la educación: la virtud 

como modelo arquetipico en los discursos pedagógicos. Esta virtud, si 

bien ha sido definida bajo condicionru1tes sociales e históricas especificas, 

no cabe ninguna duda de que está presente en la educacióll como un 

concepto teleológico. 57 
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La educación fue privilegiada desde la Antigüedad para asegurar 

que los miembros de un grupo social transmitieran de una generación a 

otra y/o entre los miembros de una misma generación el conjunto de 

conocimientos que les fueron "heredados" por generaciones pasadas y los 

que esa misma generación o individuo hayan adquirido en el transcurso 

de su vida. 

También, la educación es un proceso de exclusión / inclusión 

social, en la medida en que expresa la capacidad de "indicar" a sus 

miembros cuáles son las "formas de vida" que a ese grupo le interesa 

preservar. y quienes no están de acuerdo, tienen la posibilidad de salirse 

y/O ser "expulsados" de ese grupo o bien de excluirlo de ciertas tareas o 

roles sociales indicados sólo para quienes concuerden con las "formas de 

vida" del grupo. 

Con los tres párrafos anteriores, se argumenta en favor de la 

relación que guarda la educación con la especie, la cultura y la sociedad, 

y no se entienda como una práctica social de manera aislada dentro de la 

realidad. 

Cualquier estudio por realizar sobre educación debe comprender, 

como premisa, el análisis concreto de la situación social específica en la 

cual se ubique, porque el acto educativo depende directamente de esas 

condiciones concretas y especificas de la sociedad en cuestión. 

Dada esta perspectiva, resulta de interés identificar las instancias 

sociales más influyentes en lo educativo y observar cuálcs son las 

relaciones que se establecen. Para ello se considera que 10 socialsH está 

._-----~-------_._---_. ~-~ ---
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compuesto por un nivel de relaciones que el poder político establece a 

nivel superestructural y las relaciones que los sujetos establecen para 

producir satisfactores materiales ej o inmateriales en el ámbito 

estructural. 59 

Aquí se considera que el ejercicio del poder político y la producción 

de bienes materiales ejo inmateriales son constantes casi siempre ligadas 

al acto educativo en la medida en que éste se encuentra prefigurado a 

partir de ciertas relaciones de "dominación social" y de "preparación para 

producir algo". Ya en lineas anteriores se caracterizó la equllll1alización de 

la educación en cuanto su utilidad para preservar conocimientos, formas 

de vida y de sobrevivencia de un grupo social "X", por ello la educación 

está fundamentalmente dirigida a conservar tales prácticas sociales, como 

es el legitimar las condiciones en que se realiza el ejercicio del poder 

político con la fmalidad de que el grupo conserve esas mismas 

características que le permiten la sobrevivencia e identificación frente a 

otros grupos. 

La educación está dirigida a enseñar a los miembros de ese grupo 

social "X", las formas en que se producen / reproducen los satisfactores a 

las necesidades materiales y (o espirituales que le permiten sobrevivir y 

diferenciarse de otros grupos. En otras palabras, la escuela sirve para 

capacitar a ciertos individuos en un conjunto de actividades productivas 

socialmente úWes; de igual forma se dice que las instituciones educativas 

son una especie de fábricas o de "agregadoras" de valores hacia los 

individuos que cursan por los diferentes niveles o grados. A mayor nivel 

educativo más acumulación de valor tienen y, por lo tanto, más 

capacitados para el proceso productivo. 

Por su parte, el ejercicio del poder político se simboliza en el acto 

educativo principalmente al ejercer un consenso sobre las bondades de 

mCl0dológlCl dcllrah.ljo Tca]i',ldo pllr '1 ORRFS Linu. Iléctor, "1 ;] Cnmunicaci('lIl Fducal1.Y,I, nt~t'I(l dt' 
I;~(lldi()~. ,~rca~ dC' 1 r.lh.:lJo". I e~¡" dc Maco;lria :-'1I!'l.:II;:O, l' N A M • LlCultad de FllO$l1fia ~ I.t·lrao;, 199-l 
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las actuaciones políticas y de esta manera evitar sanciones corporales o 

represiones que excluyan a los sujetos del grupo social. Así, tanto el poder 

político como la producción se encuentran implicitos en los actos 

educativos. Las siguientes líneas identificarán los tipos de implicaciones, 

la flexibilidad de las mismas, el grado de implicación y las dependencias 

que se establecen. 

Es importante mencionar que al analizar a la educación como 

práctica social, se deberán clasificar sus características en dos niveles 

diferentes: el estructural, defmido como aquellas características que les 

son sobredeterminantes y le permiten funcionar de manera congruente 

con el todo social60 , en donde desde luego hay illla cierta mediación 

cuando se establecen relaciones entre el ejercicio del poder politico, la 

producción de bienes y la educación. Y en el nivel funcional, donde se 

encuentran las formas, tipos y producción al interior del ámbito 

educativo. 

Respecto a las características estructurales del sistema educativo, 

existen implicaciones obligatorias entre el poder politico y la producción; 

es decir, siempre que aparece el acto educativo hay una relación 

específica de dominación social y de producción. Luego entonces, todo 

acto educativo se ve involucrado en una relación (profesor-alumno) 

estructural de lucha por el poder y por transmitir conocimientos útiles 

para producir satisfactores. De ahí, se infiere una doble implicación: 

Poder Político ... Implicado Obligatoriamente en ... la Educación 

La Producci6n ... Implicada Obligatoriamente en ... la Educación 

y cuando hay un cambio en lo social (en la política y loen las 

formas de producción de bienes) se da un cambio en la educación; es 

decir, existen dependencias de la educación con respecto al sistema 

¡,ji E:-t.\ p:Ulll':llI,mJ:\J esl.l que J Piagelll:lI11ari.\ "1 01 AL1DAJ)". com(\ una de Ia:- l':u;H.;lerisllc:l\ de la~ 
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social, por lo tanto, si hay un cambio en la educación se tienen 

repercusiones en la producción y en el ejercicio del poder político; lo cual 

quiere decir, que hay interdependencias y éstas son solidarias; esto es, lo 

que le pase a uno (sistema educativo) tiene repercusiones en el otro 

(sistema social). Sin embargo, esta dependencia es asincrónica. Por 

ejemplo, en el caso de México al darse una revolución social en 1910, se 

genera en 1921 un cambio muy importante en educación: Vasconce1os 

crea la Secretaria de Educación Pública, dando un giro muy importante al 

sistema educativo. Un ejemplo inverso fue la creación del Instituto 

Politécnico Nacional, cuyas repercusiones se sintieron directamente en el 

sector productivo. Otro ejemplo, en 1929, cuando la U.N.A.M. adquirió su 

autonomía, se consolidó una forma específica del ejercicio del poder 

político. Con lo anterior, se establece que la educación depende (de 

manera sobredeterminada) de factores externos (estructurales), tales 

como el ejercicio del poder político y la producción de bienes. 

Las consecuencias de lo anterior se ven claramente en la 

especificidad educativa, cuando se seleccionan los contenidos escolares. 

Esto es, que a determinadas políticas y posición del gobierno en cuestión 

y cuando tienen incidencia en lo educativo, los contenidos escolares se 

modifican; o cuando hay modificaciones en la producción social de 

satisfactores) se encontrarán con un correlato educativo en el sentido de 

que los contenidos y las habilidades a desarrollar en la enseñanza se 

modifican; se excluyen conocimientos no útiles y se incluyen otros 

considerados como socialmente útiles, en la medida en que ahora se 

necesitan tales contenidos educativos (de capacitación, para el caso de la 

producción) y los "otros" (los viejos) dejan de ser importantes, en cuanto 

que ya no se usan en la práctica cotidiana. 

Un ejemplo de lo anterior es lo que sucede con la carrera de 

Periodismo y Comunicación Colectiva"¡ en México: al depender de cómo 

producen bienes expresivos en los medios de comunicación masiva. la 

repercusión es directa en el proceso del acto de enseñar y conHeva en ello 

'" t· " ,\ \1 . I "" I !' :\C.ltl.lTl 
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al ejercicio del poder político; es decir, se establece la necesidad de formar 

profesionales en el ramo periodístico, siendo esa una sobredeterminación 

del mismo sistema político sobre las universidades. Y como consecuencia, 

en las escuelas y facultades se promueve la misma carrera; aquí la 

selección de contenidos no se rige por criterios propiamente académicos, 

sino más bien por el mercado laboral, esto es, por las condiciones sociales 

de producción de la comunicación tecnológica. 

Las dependencias solidarias y las implicaciones obligatorias entre 

politica-producción-educación generan como consecuencia lógica una 

relación dialéctica entre la funcionalidad / disfuncionalidad de muchos 

de los elementos de la educación. 

Para proseguir con el caso de la carrera de Periodismo y 

Comunicación Colectiva, en donde se expone una problemática con 

matices funcionales / disfuncionales: uno de los principales objetivos de 

la carrera es que los estudiantes sepan escribir y redactar sobre asuntos 

de interés para la comunidad e igualmente de manera breve, sencilla y 

amena; sin embargo, las condiciones actuales en las que se producen los 

periódicos hacen imperativo que las máquinas de escribir mecánicas 

resulten totalmente obsoletas para la práctica periodística. 

La pregunta es: ¿qué se debe enseñar? ¿El empleo de la tecnología 

de las computadoras? o ¿a "saber qué decir y cómo decirlo", aunque sea 

en maquinaria que nunca será empleada en las condiciones laborales? La 

solución pareciera ser muy sencilla. Sólo bastaría comprar equipo de 

cómputo y enseñarles a los alumnos, en lugar de escribir en máquina 

mecánica a escribir en el teclado de las computadoras; pero ante la 

decisión política (no sólo, ni específicamente de las universidades) de 

apoyar pril1cipalment'~ a carreras no humanísticas, no sociales, los 

presupuestos para comprar el equipo necesario no existen (por lo menos 

hasta el momento en que este trabajo de investigación se realiza). 
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Si una de las funciones de las escuelas es la capacitación de los 

estudiantes para lograr un mejor desempeño laboral y se les brindan 

varias escuelas en donde se estudia 10 mismo, entonces, se piensa (como 

factible) en una gran funcionalidad del sistema educativo, pero se 

contrapone la falta de presupuesto y, en consecuencia, una serie de 

deficiencias en la preparación / capacitación de tales alumnos. 

Es claro, que la relación función / disfunción no es una 

característica exclusiva del sistema educativo y no se puede simplificar, 

por ello, es importante mencionar que muchas de las funciones / 

disfunciones de este sistema tienen su origen en la funcionalidad / 

disfuncionalidad del propio sistema social que sobredetermina al primero. 

Con lo expuesto, la reflexión es sobre las relaciones entre política, 

producción y educación, como relaciones de carácter obligatorio, 

dependencias solidarias y asincrónicas, en donde las relaciones son poco 

flexibles y si se ve desde la educación, tanto la politica como la 

producción se incorporan a 10 educativo. 

También, las relaciones entre política, producción y educación son 

relaciones con muy poca flexibilidad, esto es, reconocen como poco 

factible que otros componentes se inmiscuyan y dichas dependencias no 

sean solidarias" Ahora bien, si se ve desde la educación, tanto la política 

como la producción no son componentes propios de la educación, pero 

intervienen en ella, por lo cual son elementos incorporados. 

Como ya se apuntó, las caracteristicas funcionales de la educación 

dependen del desarrollo propio e interno de ella misma y al mismo tiempo 

están sobredeterminadas por las características estructurales. 

En este apartado se earacteriz.::'l de manera abstracta a la educación 

como practica social y su concretización elcbe hacerse con base en una 

sociedad especifica e histórican1entc determinada, esto es debido a la 

multiplicicklcI de factorcs y \"ariablcs que le dan una mancra de scr y no 
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otra, están en la medida de la combinación única que una práctica 

adopta y la convierten en diferente de otra, sin que por ello dejen de 

reconocerse ciertos elementos y relaciones comunes a cualquier práctica 

educativa. 

Las caracteristicas funcionales de la educación tienen tres 

componentes principales: la forma, los tipos y la manera en que se 

produce / reproduce la educación como una práctica social: 

A. Forma 

Si la educación, por una parte, está sobredeterminada por ciertos 

factores (ejercicio del poder político y la producción de bienes materiales 

e / o inmateriales), también es cierto que necesita de otros para que la 

misma educación, al menos la enseñanza, pueda darse. En estos factores 

se encuentra la comunicación, sin ella la primera no se da, no tendria un 

veruculo de transporte para emitir informaciones de la experiencia de un 

individuo a la cognición de otro. En este sentido, la comunicación es 

necesaria para que el acto educativo logre su frnalídad: "pasar" ciertas 

experiencias de un enseñante a un enseñado, y viceversa. 

Si se acepta como válido lo anterior, entonces la forma que adquiere 

la educación será la misma de la comunicación; es decir. en una analogía 

el agua (la educación) adquirirá la forma de su contenedor y vehiculo que 

la transporta (vaso), con lo cual el vaso se diferencia del agua y viceversa; 

y el agua siempre que sea transportada requerirá de un recipiente al cual 

el agua se adapte en cuanto a forma. En este sentido, las formas 

educativas se adaptan a las diferentes formas de comunicación que 

históricamente han existido: de individuo a individuo (interpersonal), en 

grupo, por redes y tecnológica. En las siguientes lineas se especifica cada 

una de estas formas. 62 
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La comunicación de individuo a individuo exige ciertas 

particularidades como estar cara a cara, en un mismo lugar, tiempo y 

circ1Ulstancias, tanto quien desea comunicar como quien es comunicado 

(actores de la comunicación). En la enseñanza de individuo a individuo, 

se encuentran un enseñante (profesor) y un enseñado (alumno) en el 

mismo lugar, tiempo y circunstancia. Quizá, ésta es la forma más antigua 

de llevar a cabo el acto educativo: cuando un padre o "mayor" le enseña a 

su hijo o miembro de la comunidad a hacer, interpretar o representar un 

acontecer y/o a producir un cambio en ese acontecer. Actualmente, esta 

forma existe en diversas instancias sociales tales como la familia, amigos, 

talleres laborales, asesoría académica individual, etc. 

En la actualidad, aunque tal forma de educación exista, 

socialmente no es reconocida; es decir, el que un individuo aprenda de su 

padre (o maestro de oficio) una serie de habilidades y lo conocimientos, el 

grupo social al que pertenece ese individuo no le valida esas habilidades 

y / o conocimientos como socialmente útiles a menos que sea capaz de 

demostrar ante formas institucionalizadas la posesión de tales 

conocimientos, y de esa manera posiblemente el grupo social otorgará un 

reconocimiento; de lo contrario el individuo tendrá que demostrarlo 

constantemente a quien así lo solicite. 

La comunicación grupal se realiza entre más de dos actores, 

generalmente utilizando las mismas capacidades fisico- biológicas 

naturales, de las cuales también se hacen uso en la forma "individuo a 

individuo", por lo cual se deduce que los actores están reunidos en una 

misma circunstancia, tiempo y lugar. Si el grupo no está reunido (más de 

dos personas) entonces no sera grupal. La forma de hacer comunicación 

educativa (en el aula) a travcs de grupos, posiblemente tuvo su mejor 

epoca en la Grccb. Antigua y quizá debido a su exito se le conserva hasta 

nuestros días como una de las formas pnncipales de educar: se reúne a 
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un grupo de alumnos o discípulos alrededor del profesor o maestro y éste 

enseña sus conocimientos para que los discípulos lo aprendan.63 

La comunicación por redes se da cuando la información se 

transmite por ciertos "conductos" preestablecidos y sólo a aquellos que 

pertenecen a ciertos grupos, elites o (número reducido de) personas, 

quienes entre sí intercambian documentos, libros, informaciones o 

. conocimientos. Este tipo de comunicación se dio principalmente en la 

Edad Media, en donde ciertos "religiosos" formaban grupos muy cerrados 

y sólo entre ellos se "pasaban" ciertas informaciones. 

En la actualidad existen dos principales formas de subsistencia de 

la comunicación por redes en el campo educativo: 

- gracias a los sistemas de cómputo hay informaciones que dependiendo 

de la suscripción (y habría que recordar que para obtener la suscripción 

es necesario cubrir lU1 conjunto de requisitos, que mientras más 

especializado es el grupo, más cerrado se encuentra y, por lo tanto, la 

información llega a niveles confidenciales) se establecen canales 

específicos. 

- los llamados "colegios invisibles" en los cuales sólo 44los que saben" 

participan; éstos se dan en los corredores de los institutos de 

investigación, pasillos de las escuelas, congresos, etc. En los colegios 

invisibles sólo participan algunas personas y no admiten fácilmente a 

otras. 

Dos ejemplos característicos del ámbito educativo fueron 

seleccionados para retomar el caso de la comunicación por redes, quc si 

bien aparece pocas veces sola y Inás bien se conjuga con las otras formas, 

no deja de existir. El requisito fundrunental para la comunicación por 

,,' baa (orm.l h;¡ (.l1d(l en \,¡rios \icws) no en pocas eúntusHlncs p\1r p.lrte Jd rr()rr.:~or) de :0" ,111l!1lfll.h. 
I,llr.:~ com(l el que: d rro!C~N t''- d unico que '-.¡re qlJl: [;¡ "\Crd.ld" c~l.i en lo qlle cll'rok:-.or dice y qll\.: I(l~ 

,lltllll!ll>";!lll '-.lb~·!l. CI1t:~· \ltr.\~ 
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redes es el establecimiento de "conductos" para circular sólo por ahí la 

información que interesa únicamente a los miembros de ese g¡upo. 

La última forma de comunicación que aqui se clasifica es la 

tecnológica, en donde la competencia de los medios tecnológicos de 

comunicación con todas sus características, es el elemento definitorio 

más claro. La intervención de tecnología permite la producción (emisión) 

cada vez mayor de mensajes a perceptores que son considerados cama 

anónimos y heterogéneos y quienes son comunicados de manera 

simultánea. 

Esta forma de educar concibe a esta interacción física entre 

enseñante-enseñado y enseñado-enseñante como no necesaria, sino 

sustituirla por "imagen" (ya sea visual, sonora y! o verbal) en donde se 

"supone la presencia" de un enseñante, para quienes aprenden y se 

"supone la presencia" de enseñados para quien enseña, dado que los 

actos de enseñar y aprender son producidos temporalmente antes y otros 

después. 

El concepto "educación en su forma masiva" no se refiere a la 

llamada masificación de la enseñanza, en donde se concibe la atención a 

-N- alumnos en un aula. Aquí se considera que aunque haya muchos 

alumnos en un salón de clases, y donde haya agentes educativos en 

persona, "en vivo", es la e.E.A. en forma grupal y no masiva, por tanto, 

este termino para este trabajo se restringe a las condiciones enunciadas 

en el párrafo anterior. 

Cualquiera de las formas de comunicación educativa en el aula 

antes descritas conllevan una relación funcional! disfuncional implícita: 

la relación cntrc un enscñante (profesor) y un enseñado (alumno); es 

decir, ambos aparecen en una relación en la cual el profesor desea 

enseñar y, consecuentemente, otorgar W1 voto de calidad (que muchas 

veces es objetivo o subjetivo. valido o no) conocido como calificación 

aprobatoria o reprobatoria; por otra parte. el alumno desea aprender y 
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estar sujeto al voto de calidad para que la institución educativa valide 

sociahnente sus conocimientos. 

Sin embargo, en esta relación, en la cual parece que todo funciona 

bien, hay profesores que aparecen como "reprobadores" (por cualquiera 

de las muchas causas que se argumenten, incluyendo el que no enseñe 

bien) y muchos alumnos aparecen como "aprobadores" (aun recurriendo 

. a una serie de actos no aprobados por las mismas instituciones 

educativas, incluyendo el acto de "copiar" o "simular que se ha 

aprendido") . 

La disfunción I función de la relación profesor-alumno se 

manifiesta en los indices de reprobación I aprobación. Bajo otra 

perspectiva, es una expresión de las relaciones de dominación entre 

profesor y alumno, en donde se encuentra una psicopatología en ese 

vÚlcul064 . En este hecho, muchos otros estudiosos encuentran un campo 

propicio para la didáctica; es decir, para proponer un cambio en las 

relaciones de profesores y alumnos" 

De lo anterior se desprende que la comunicación educativa en 

cualquiera de sus formas, exige de la competencia de la didáctica que 

permite explicar, orientar y guiar las relaciones que se establecen entre 

los agentes educativos en el acto mismo de la enseñanza, lo que significa 

que la e.E.A. es un área diferenciada de la didáctica y que necesita de 

ella. 

B. Tipos 

Existen dos tipos de educación: el privado y el público. Esta 

clasificación no se refiere a la propiedad de la escuela, si pertenece al 

gasto del Estado o al de particulares, sino en el sentido de la utilidad que 

'.1 Boh(l~l:I\ ,1..:" R 11 ··I>~\l'l)r;!tt)I()!:.~\:! del \'\JK.UJ(l l~roJr"pr • ¡\lu!l1no FI prok,or como ,1l',L."n!L" 

\(~Cl.lli?;mlc· rn "Rl'\ 1,1,\ de CiCllC13" de 1,1 FdUOCHl!l" Ailn!l. S" 6.!1l\\ 19íe" rr 3S .. I! 
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la educación representa ya sea para un individuo en particular o bien 

para la sociedad o grupo social al cual pertenezca el individuo (pública). 

Por educación de tipo público se entiende a aquella en la cual un 

alumno produzca / reproduzca ciertas conductas útiles al grupo en el 

cual se desenvuelve sin importar o bien se pongan en segundo plano, los 

intereses particulares del alumno como individuo. 

Aunque a veces es dificil separar entre un aprendizaje que no tenga 

un correlato o trascendencia individual y a largo o mediano plazo su 

correlato o trascendencia social; en la realidad educativa tanto el profesor 

como los alumnos encuentran una cierta disfunción entre 10 que se 

predica y lo que se hace, por la simple razón de obedecer (lo que se hace) 

a una lógica vivencial, operativa y de corto plazo. 

Por ejemplo, en las escuelas mexicanas se enseña que "el Cielo, un 

soldado en cada hijo le dio a la Patria"; posiblemente alguno de los 

estudiantes que piense en ello diga que él no desea ir a la guerra y morir 

luchando por la Patria; y posiblemente, el profesor le indique que 

defender a la Patria es un deber de mexicano e incluso debe ofrendar la 

vida (como lo han hecho los héroes) en beneficio del país; y puede ser que 

el profesor también piense que a él mismo no le gustaría ofrendar su vida 

por la Patria. 

En este ejemplo se observa claramente los dos tipos de educación, 

el público que preserva históricamente a un determinado grupo social, y 

el privado que atiende a una necesidad particular del individuo, subjetiva 

y válida para ese individuo ante la posibilidad de perder la vida 

defendiendo a la Patria. Esto no deja de causar una relación de 

[unción! disfunción al interior de la propia educación y con la finalidad de 

guiar, oriC'ntar y esclarecer precisamente ese "deber ser" de la educación, 

t;1nto a escab social como individual, todos los discursos pedagógicos 

plantean una teleología, a veces dando cnfasis a lo social, a veces a lo 

mdividual y, en ocasiones, estableciendo relaciones entre ambos tipos. 
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Uno de los factores que influyen (ya se mencionaron las 

características estructurales y la forma) en los perflIes de egreso de los 

estudiantes es la corriente pedagógica que la institución educativa 

predique con relación a la teleología de ía educación. Esto es, las 

instituciones especializadas en educar, tienen un perfil de egreso 

manifiesto o no; en donde se eligen ciertas premisas teleológicas de la 

educación que imparten y, con base en ello, enfatizan aspectos privados 

y/o públicos, entre otros. 

La posibilidad de elección y hasta de combinación es muy grande, 

debido a tantas posturas pedagógicas. Y es en función de tal elección que 

las instituciones educativas obtienen algunos parámetros para excluir o 

incluir ciertos contenidos educativos y no otros (recuérdese que las otras 

instancias -arriba mencionadas- también tienen esa función) y de esta 

manera la educación adquiere un carácter de actualidad y prospectiva, de 

"mirar" al futuro y al mismo tiempo legitimar con ello su propia 

existencia. 

A pesar de que cada una de las corrientes pedagógicas plantea 

diversas posibilidades para que la sociedad, los hombres y las mujeres (en 

lo individual) sean de una determinada manera; todas estas corrientes 

coinciden cuando menos en dos aspectos: una, excluyen/incluyen ciertos 

contenidos y segunda, plantean un deber ser en general: la virtuosidad, 

en donde los atributos de ese concepto carobian de sociedad en sociedad. 

Lo anterior, se refiere a la comunicación educativa en el aula en el 

sentido de que todo su acto está sobredeterminado por los tipos de 

educación, Con todo lo que ello implica y que es descrito en las lineas 

anteriores. 
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C. Producción I Reproducción 

Por esta categoría se entiende la manera en que se realiza (produce 

socialmente) la educación. Asi, se clasifica en: 

- La no institucional, en donde no hay institución que dedique recursos 

materiales y humanos específicamente a la educación; es decir. en 

donde no hay infraestructura especializada, personal capacitado en esa 

actividad y un conjunto de ideas sistematizadas para guiarla. Una de las 

primeras instituciones educativas es la familia, Y recae principalmente 

en la figura materna y I o paterna; esos padres no están capacitados 

profesionalmente para educar; su función principal no es la de enseñar, 

aunque ocupen parte de su tiempo en ello. 

- La institucional, en donde aparecen ciertos agentes sociales cuya 

principal función es dedicarse profesionalmente a la enseñanza, y 

paralelo a esto se formara la escuela como illla institución dedicada 

específicamente para ello, can personal capacitado, con licencia para 

ejercer la docencia, además de una cierta infraestructura e ideas para 

enseñar, así como un aparato administrativo que garantice su 

funcionamiento. 

La clasificación anterior no dice que el ejercicio de la educación no 

haya existido o haya sido de mala calidad, sino que las instituciones y 

quienes en ellas estaban, ejercían otras funciones (la educación era una 

de ellas). La función principal de quienes la hacían, no era la de educar 

aunque educaran, no es smo hasta un cierto avance en las necesidades 

de las sociedades y grupos humanos que se crean las instituciones 

educativas cuya única función es esa, y para ello se profesionaliza a 

ciertos agentes para que dediquen su tiempo y su persona a enseñar. 

L:, crc.:1ción de esta institución espcC'ializ..:'l.cb en educar, hizo viSible 

una disfunción/función ocasionarla por el monopolio que ciertas 
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instancias sociales ejercían sobre la educación; así ésta es objeto de 

lucha, ya sea por parte de los gtUpos hegemónicos o por los subalternos 

que componen a una sociedad específica. En la Antigüedad el monopolio 

de la educación estaba en manos de los filósofos, de los sofistas, magos y 

brujos. En la Edad Media apareció una institución que se apoderó de la 

educación: la Iglesia, cuya función no era precisamente la de educar, pero 

se la atribuyó como si fuera de ella y la legitimó comO una de sus tareas, 

hasta el grado de que sólo era posible estudiar en los conventos, como lo 

afIrman muchos de los libros clásicos de la historia de la educación. 

En el Renacimiento y de manera más clara en el Capitalismo es 

cuando la institución social más importante, el Estado, se hace cargo de 

la educación y comienza a preparar y poner en práctica las políticas 

educativas a través de leyes orgánicas y subsidios hacia las mismas 

instituciones educativas, entre otros mecanismos. 

Algunas consecuencias de la institucionalización monopólica de la 

educación del Estado son: 

- la enseñanza de la moral corno una conversión del virtuosismo político 

de la ·polis" 

- la enculturización sobre W1 consenso para ejercer el poder político y no 

emplear así la violencia fisica, la solidaridad de las crisis de legitimación 

política y las crisis educativas, y 

- un isomorfIsmo entre la organización burocrática del Estado con la 

administración escolar 

La organización burocrática de la administración escolar no 

depende tanto de la voluntad politica o de los administradores educativos, 

sino que está preformada, sobredeterminada, por la división social y 

técnica del trabajo, en el sentido de que hay quienes son autoridades y de 

quienes obedecen, quienes tienen cierk'ls funciones especificas como 

escribi.r en máquina, llevar el control de los alumnos y de los profeson's, 

de mantener las instalaciones. así como de la enseñanza propian1cnte 
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dicha. Sin embargo, a pesar de estar sobredeterminada por el modo de 

producción económica y de la formación social específica, hay ciertos 

espacios para que cada sociedad y escuela planteen ciertas diferencias 

entre ellas. 

Que la producción social de la educación se dé con ciertas 

diferencias y particularidades, depende de la enorme gama de 

posibilidades para elegir; asimismo, es importante destacar que la 

comunicación educativa en el aula está sujeta, tanto como la educación, a 

las condicionantes antes expuestas, tal como se plantea para el subnivel 

de los tipos y las formas del nivel funcional de la educación como práctica 

social. 

Cuando se lleva a cabo un acto educativo, se elige de entre un 

conjilllto de posibilidades, ciertas características y otras no, 10 cual no 

excluye que las funciones/disfunciones se dejen de dar, sino que se 

"embozan", encubren y aparentemente se "resuelven" con la flnalidad de 

proporcionar una congxuencia en un plan clUTicular. En este sentido se 

entiende por plan curricular una posibilidad de planear y ejecutar la 

educación entre un conjunto muy grande de posibilidades (las aquí 

enilllciadas). aunque tal elección sea consciente o no, manifiesta o 

latente. 
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Características de la Educación65 

características Componentes R a s g o s Disfunción I 
Función 

generada 

E .--
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V de son solidarias ¡ 
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Forma 
redes II 

F tecnológica 
enseñado 
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N 

e Pública individuo 
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Como práctica social66 

Influencias Especificidad de la Plano de la selección 

función I disfunción de opciones 

en la educación 

Mercado laboral 

Respuestas políticas a la selección de contenidos 

Demanda de las escolares 

Necesidades sociales 

didáctica PLAN 

Aprobación 11 (relación de dominación 

reprobación en la relación profesor 

alumno) 

teleología de los 

discursos pedagógicos permes de egreso CURRICULAR 

política educativa estructura academico 

(leyes orgánicas y administrativa 

subsidios) (división social y técnica 

del trabajo) 

lhd i' 121 
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2.4. La Comunicación Educativa en el 

Aula en el Entorno Comunicativo 

127 

En este tema se especificarán las características propias de la 

e.E.A. bajo una perspectiva comunicativa; es decir, se caracterizará a los 

componentes comunicativos. Para ello, es preciso considerar a los 

elementos defInitorios del sistema de comunicación, los cuales son: 

actores, instrumentos, expresiones y representaciones. Y a continuación 

se explican: 

A. Los actores de la C.E.A. 

Los actores de la comunicación desempeñan diversas funciones 

según el sistema en el que actúan y cuando lo hacen en el sistema de la 

comunicación desempeñan cuatro funciones: 

- actores mediadores, 

- actores emisores-fuente, 

- actores receptores y 

- actores controladores. 

Por nivel de actuación se entiende no a los tipos de actuación, ni a 

una clasificación de acuerdo a la génesis de las acciones, sino al lugar y 

rol que ocupan los actores para actuar. Partir del rol de actuación, 

permite conocer una cantidad reducida de lugares desde donde se actúa y 

en consecuencia los roles que cubren. Un mismo actor tiene la posibilidad 

de cubrir varios roles y un rol puede desempeñarse por varias personas. 

Las posiciones de los actores de la e.E.A. son: 

1. Quienes viven la experiencia de recibir un mensaje educomunicalivo 

2. Quienes controlan el momento o la circunstancia de la recepción del 

men&'\jc de la e.E.A. 

3. Quienes producen lo~ m3.terialc~ para la$ expresiones de la e.E.A. 
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4. De quienes se retoman o provienen las informaciones que son los 

referentes de la e.E.A. 

Los actores que realizan las acciones antes enlUlciadas son: 

1. Quienes reciben son receptores y se les denominan alumnos (o 

profesores) 

2. Quienes controlan las crrctulstancias de la recepción se les llama 

controladores y se les conoce como profesores de grupo, instructores o 

coordinadores. 

3. Quienes producen técnicamente la expresión hacen los guiones, 

planifican la expresión y los contenidos; los locutores y los 

profesores-monitores, son denominados mediadores. 

4. De quienes se retoman o proporcionan las informaciones para los 

contenidos que los mediadores reelaboran en programas y son las 

fuentes de información, se les conoce como autores, investigadores o 

libros de texto. 

A continuación, se explican las características de cada uno de estos 

actores. 

Los alumnos, en la e.E.A., se homogeneizan en cuanto reciben 

todos un mismo producto-programa y esto es posible porque cuando el 

material se planilica y elabora, se toma en cuenta a un receptor-alumno 

virtual, ideal. Un alumno que resulta de un concepto que posee 

cualidades de todos los alumnos reales y de ninguno; consecuentemente 

los alumnos-receptores a pesar de ser heterogéneos en cuanto poseen 

caracteristicas individuales reales, son homogeneizados en la e.E.A. 

Estos alumnos tambicn se convierten en "sujetos" transformables o 

modificables como consecuencia de ser ellos de quienes se espera que 

aprendan. La. escuela busca dirigirse a las esferas intelectual, emotiva y 

psicomotora de los alumnos, y en la medida en que éstas Se modifican. se 

habla de ;1prendiz:JjC'. E~ aprendizaje representa otra problem.::'tüca (p " .... no 
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se resolverá en este apartado, e independientemente de qué se concibe 

como aprendizaje, todo acto educativo 10 busca en el alumno y en 

consecuencia también la e.E.A. buscará como [m, el aprendizaje en sus 

receptores. 

Los controladores son quienes conducen y reproducen ciertas 

condiciones de recepción; es decir, (desde una perspectiva bancaria de la 

educación) son los profesores que exponen los programas de C.E.A. frente 

a sus alumnos. Estos controladores pueden ajustarse a las indicaciones 

que los mediadores planearon para el uso de los programas, o bien, hacer 

modificaciones leves o drásticas; pueden estar de acuerdo con los 

contenidos o corregirlos, o hasta resemantizar no sólo los contenidos, sino 

todo el programa. 

Los controladores deciden qué hacer y en qué momento son, de 

acuerdo a circunstancias específicas (ideológicas y/o institucionales), los 

que hacen que la C.E.A. sea aceptada o no como una práctica educativa 

común en el sistema educativo. 

Este último punto es importante, sobre todo porque son los 

profesores quienes difunden y "acostumbran' a los receptores a estos 

programas; aunque no t>on los únicos en influir a adoptarla como práctica 

generalizable, dado que los recursos económicos (para la compra de los 

programas, adquisición y mantenimiento del equipo, infraestructw"a, 

salas de proyección, etc.), las relaciones sociales de producción 

establecidas para la enseñanza (por usar este concepto para designar el 

establecimiento de jerarquias laborales) y la aceptación meramente 

ideológica o superestructural del grupo social en el que se usa o no 

e.E.A., son también condicionantes y, una vez más, son los controladores 

quienes deciden las ventajas o desventajas de los programas 

verbo-auclio-visuales en el salón de clases (o espacio designado para el 

acto de cnsci1an7.n:l-aprcndizajc). 
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En cuanto a los mediadores de la e.E.A., quienes realmente 

producen los materiales-programas y a quienes se les defme como 

educomunicadores, nlUlca funcionan como individuos aislados, sino 

como un equipo necesariamente interdisciplinario, como un equipo en 

donde existe una división técnica del trabajo muy marcada. 

Esta división no es casual, se debe fundamentahnente a la génesis 

de la comunicación educativa en el aula, esto es, al empleo de tecnología. 

Debido a ello hay tres grandes clasificaciones u ocupaciones: 

a) Los planificadores y los guionistas, quienes deciden qué organización y 

estrategia particular deben llevar los contenidos en el programa. Eligen 

la lógica y el tipo de argumentación; cómo hay que decirlo y quien lo va 

a decir. Para ello, elaboran formatos de programas, crean personajes 

totalmente ficticios o con características reales, manejan el vocabulario 

de acuerdo a su receptor virtual, discurren las acciones de los 

personajes y plantean o sugieren las condiciones de recepción. 

Estos mediadores son especialistas en el tema y generalmente son 

profesores convencidos de las ventajas del uso de medios audiovisuales 

en la ensei'ianza, se relacionan con comwlicadores que hacen guiones 

(elaboran el relato en cuanto a las acciones de personajes y la forma 

misma del relato adecuada al tipo de instrumento tecnológico que se 

emplee). Estos comunicadores se especializan en estrategias de 

selección de medios y en condiciones de recepción. 

Hay también psicólogos educativos y pedagogos, quienes diseñan y 

eligen los fmes y medios con los cuales deben coincidir los programas, 

definen la organización de los contenidos (deductiva, inductiva, de lo 

simple a lo cOIl1plejo o viceversa, de 10 concreto a 10 abstracto o 

viceversa) y las actividades anteriores o posteriores que los 

alumnos-receptores y los profesores-controladores deben realiz .. q,r 
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b) Los realizadores son los técnicos especializados en la producción 

material de programas. Estos técnicos concretizan las acciones de los 

planificadores y guionistas, se encargan de escenografias, luces, tomas, 

grabación, edición y reproducción de cintas magnetofónicas, 

videográficas, fotografias, acetatos, programas de cómputo, etc. En 

ellos recae la calidad técnica de los materiales. 

c) Los directivos quienes se encargan de mantener la infraestructura y 

definen las jerarquias y el tipo de relaciones y honorarios dentro del 

"equipo". 

Son quienes contratan y venden programas a los clientes (escuelas); sin 

embargo, cuando al parecer su función es meramente administrativa, 

son ellos quienes sobredeterminan a los otros mediadores debido a que 

la e.E.A. se encuentra inmersa en una formación 

socio-económica-cultural-histórica concreta (particularmente en el caso 

de México, por ejemplo: país capitalista monopólico dependiente, 

altamente burocratizado). 

Los directivos sobredeterminan a la e.E.A., por estar sujetos a las 

condiciones de un mercado en el caso de ser empresas privadas o bien, 

a decisiones políticas, educativas o presupuestales, en el caso de 

formar parte de alguna institución oficial. 

Para concluir con los mediadores, es importante mencionar, 

precisamente por qué son mediadores y qué median. Como se podrá 

apreciar en los párrafos anteriores no se ha mencionado quiénes deciden 

los contenidos; esto es, lo que se refiere propiamente a qué se enseña: si 

la teoría (IX", el procedimiento "Y", o la defmición (lZ". 

Determinar concrct..'lfficntc que es lo que se dice, no corresponde a 

los mediadores. sino a los actores con el rol de emisores-fuente, a uno o 

varios que h::lb1ar~i.n desde el relato que los mediadores elaborarán, sí les 

toca hacerlos "hablar desde el r('lato~. es decir. ponerles W1 discurso 
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seleccionado por los mediadores de acuerdo con un principio de 

referencialidad para hacerlos creíbles. 

En esta medida, los mediadores sólo seleccionan tanto a 

personajes, como 10 C, ue éstos dicen. En otras palabras, seleccionan 

únicamente 10 que su modelo mediador les permite decir y organizar. 

En la medida en que "traducen o interpretan" de acuerdo a sus 

intereses, consciente o inconscientemente, es que median, y lo hacen en 

dos niveles: 

- lUla mediación cognitiva correspondiente a la aplicación intelectual de lo 

mediado; y 

- a una mediación estructural que tiene que ver con la organización de los 

contenidos y con el instnImento o canal a emplear (radio, televisión, 

computadora, etc.). 

Se media en cuanto no es posible presentar a todos los autores que 

hablen del tema, no es recomendable decir todo lo que un autor ha 

escrito o dicho de un tema y no es posible, en la mayoría de los casos, 

decir en tul programa lo que el autor ha dicho en la misma forma que lo 

ha hecho. Tanto pedagogos, profesores, psicólogos y comunicadores se 

encargan de emplear otro vocabulario que no es el del autor y lo descifran 

para el alumno. Estas tres formas de selección (del autor, del tema y de la 

forma de decirlo) son mediaciones. 

Los emisores fuentes son quienes actúan en otro de los niveles y 

cuya función, al menos en la e.E.A., es la de servir como fuentes de 

información, de quienes se obtiene el "qu.é", el referente se dirá en el relato 

a elaborar por los mediadores. Es necesario seüalar que existen dos tipos 

de enlisores fuente: 

a) Los identificados en el relato con nombre propio (quienes mfl.s adelante 

confonnnrúI1. entre otroS. el grupo de actores personajes) .Y si.rven en el 
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relato para darle mayor credibilidad, o enfatizar en algún punto. Estos 

emisores fuente identificados, suelen ser científicos sociales o en 

ciencias naturales o bien escritores literarios, compiladores, cronistas, 

etc., de quienes se retoman y median sus expresiones (generalmente 

escritos en forma original) o bien lo hecho en su vida real (biografias, 

descubrimientos, inventos). 

b) Los no identificados generalmente son expresiones o actos ejecutivos 

(hechos) cuya difusión en la sociedad es tan amplia que no necesitan 

de lUla "autoridad en la materia" para ser creíbles o retomarlos en el 

relato. Por ejemplo, en un programa en donde el contenido sea la 

enseñanza de la suma, no se dice quién la usó por primera vez o quién 

la ha modificado. Otro ejemplo, es cuando un programa de historia de 

México, bajo illla perspectiva historicista, relata la guerra de 

independencia; en este caso los libros de texto son la fuente de 

información, una monografia comprada en la papelería de la esquina, o 

un destacado historiador, sin ser identificados en el relato, no son 

nombrados como personajes y, si acaso, al fmal del programa se cita la 

fuente. 

De los emisores fuente se destaca que son expresiones no 

producidas por los mediadores, personas reales o instituciones sociales. 

Son las fuentes o los responsables de lo que "dicen los contenidos" que a 

su vez son 10 que los mediadores utilizan como "materia prima" en sus 

relatos. A manera de síntesis, respecto de los actores de la e.E.A., se 

presenta el siguiente cuadro en donde se aprecian tres hileras que 

describen las caracteristicas esenciales de los cuatro tipos de actores 

(columnas), sólo basta buscar el cuadro en el que las columnas e hileras 

coincidan: 
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:s:: Mediadores Emisores Receptores Controladores 

Carácter 

- Producen - Reciben las - Controlan el 
Acciones técnicamente - Proporcionan los expresiones momento o la 

como actores la expresión datos o - Decodifican circunstancia de 
de la - Planifican la informaciones que simbólicamente la producción 

comunicación expresión son referidos en las las señales y/o recepción de 
- Estructuran expresiones moduladas en la expresión 
los contenidos la expresión 

- Técnicos 
- Guionistas - Autores de libros 

Denominación - Locutores - Investigadores - Alumnos - de grupo 
en la C.E.A. - Profesores - - Libros de texto - Profesores 

monitores - Coordinadores 
- Planificador 
de contenidos 

- Trabajan en 
equipo inter-
disciplinario 

- DecIden la - Proporcionan los - Conducen y 
organJ.Zación y contenidos - Se le reproducen las 
estrategia de académicos a los considera condiciones de 

Acciones los contenidos: mediadores como recepción 
como actores la lógica y receptor 
de lae.E.A. argumentación - Pueden aparecer virtual y 

- Crean ldentificados en la homogéneo - Hacen o no 
personajes expresión de la modificac~ones 
reales o C.KA.. con nombre - Es "el objeto leves o drásticas 
ficticlos propio o no a 

- Sugleren las transformar" 
condlciones de 
recepCIón 
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B. Los instrumentos de la e.E.A. 

En el trabajo de investigación de Torres Lima, Héctor -citado líneas 

arriba- se sostiene que el uso de la tecnologia en la educación es la causa 

desencadenante del fenómeno de la comunicación educativa en el aula. 

También, dicho uso de tecnologías está bajo los auspicios de un modelo 

cultural mediador (el capitalista monopólico), el cual conlleva una 

formación socioeconómica y cuyas características esenciales son: la 

masificación social, la producción en serie de bienes materiales e 

inmateriales y una división técnica del trabajo nunca antes vivida. Es 

necesario retomar ahora estas anotaciones, porque cuando se mencionan 

los instnunentos de la e.E.A., sólo se habla de ellos por el significativo 

desarrollo que tienen en nuestros días. 

Con el avance tecnológico se implica la rapidez en la producción de 

expresiones, la posibilidad de repetir y difundir mensajes, así como la 

accesibilidad a las masas. Se piensa en el libro, la televisión, la radio, las 

fotocopias, los proyectores de diapositivas, de cuerpos opacos, de 

acetatos; en grabadoras, video grabadoras, computadoras y lo que hoy día 

éstas significan para la comunicación mundial como es el caso de 

Internet, correos electrónicos, universidades virtuales ... , en fm, el 

ciberespacio y la telemática, entre otras. 

Estos medios de cOffiilllicación son el origen de un cambio 

sustancial en la forma de vida actual. Cierto es que coexisten con otros 

medios poco tecnificados como la voz, ademanes y expresiones corporales 

tan antiguas que recuerdan viejos esquemas de cuando los seres 

humanos no eran tales. Coexisten y al mismo tiempo los dominan, no en 

broma se dice que es la era de las comunicaciones. 

Hasta hace pocas dccadas, los medios impresos se produjeron 

industrialmente, el mas viejo de todos: el libro, al reproducirse y 

producirse con moyor rapidez. causó un impacto digno de ser 

considerado. Este impacto de los medios sólo es posible por el uso de la 
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tecnología y tuvo impacto en 10 económico, lo social y lo político, así como 

en la educación, la cual "volvió la mirada" hacia ellos y comenzó a hacer 

uso de éstos. 

La utilización de tecnología en el aula afecta directamente la 

relación profesor-alumno, y es intervenida: cuando se utilizan las 

diapositivas y las grabaciones de audio para hacer más vivencial la 

experiencia del aprendizaje; la televisión para alcanzar cada vez a mayor 

número de estudiantes y a menor costo; la computadora para organizar 

mejor los contenidos y borrar las diferencias individuales bajo la premisa 

de la igualdad educativa; de la telemática para poner en contacto a 

cualquier estudiante mexicano con los enonnes bancos de datos de casi 

todo el mundo desarrollado y en desarrollo. 

En estas líneas no se cuestionan las bondades o males del uso que 

se le dio, da o dará a estos instrumentos, únicamente se presenta el 

panorama y, por lo tanto, se enuncian a los instrumentos de la e.E.A. can 

sus características esenciales y el valor tecnológico que adquieren en 

nuestros días. 

Entonces, estudiar a un profesor y la forma cómo utiliza su cuerpo, 

el pizarrón, el gis o equivalentes para enseñar, es campo de la didáctica. 

En cambio, si se habla de la introducción de algún medio tecnológico de 

comunicación, de un instrumento tecnológico, entonces se habla del 

estudio de la comunicación educativa en el aula. Y la didáctica, la 

pedagogía, la psicología, la comunicación, la sociología, la economía, la 

política y otras, tienen mucho que opinar y hacer en un trabajo 

interdisciplínario, en equipo, en donde rige la división técnica del trabajo. 

En este orden de ideas, el hecho mismo de la escritura en papel o el 

dibujo y la pintura en piedras, cucvas, monumentos o pirámides, implica 

cl uso de una tecnologia avaI17..ada. Sin embargo, cuando se refiere al 

empIco de tecnología, es para designar el uso de electricidad, 

electromagndi~mo :: otro.s tipos similares de canales sólo posibles a paI-tir 
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de las formulaciones matemáticas de la existencia de las ondas 

electromagnéticas. 

Una de las consecuencias directas de la delimitación anterior, es 

que los libros no son considerados como instrumentos de la e.E.A. No se 

quiere decir con esto, que esta área de la educación ignore o desdeñe su 

importancia, sino por ser el libro precisamente el instrumento que 

conserva las expresiones de científicos, filósofos y literatos, a través del 

tiempo, se conviertan en fuente de información para los 

alumnos/receptores, profesores/controladores y para los mediadores. 

Otra consecuencia es no considerar a las pinturas, a los objetos 

materiales, a las esculturas y a los monumentos como instrumentos de la 

e.E.A., aunque en su elaboración hayan empleado tecnología. Se 

especificó lineas arriba cómo se considera en este trabajo a la tecnología. 

e. Las Expresiones de la e.E.A. 

Cuando se enunciaron las características de los actores, se explicó 

cómo los actores mediadores al elaborar el relato dentro del programa, 

llevan a cabo mediaciones de acuerdo al nivel o grado escolar, 

caracteristicas especificas del alumno virtual y a las particularidades 

concretas de los mediadores, entre otros aspectos. Ahora se explicará la 

mediación de la expresión: la del propio sistema educativo, o conocida 

como currícula, planes de estudio o programas de estudio. 

Es verdad que conceptos como curriculum, planes de estudio y 

programas educativos, designan objetos diferentes para algunos autores y 

otros lo matizan o clasifican de manera diferente. Por lo pronto, no 

conviene a los fmcs de este trabajo tomar partido en dicha discusión, sino 

analizar cómo se realiza otra mediación a través del propio sistema 

educativo, aparte de la mediación hecha por los actores de la e.E.A. 
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Cuando se trata a la institución educativa como tal, es ineludible 

abordar aspectos tales como si es ella una institución al servicio del 

Estado o mantiene o preserva el status social, o bien, si obedece a la 

teoría o corriente pedagógica "X" o "Y". Se considera aquí a la escuela 

como un sistema dinámico, abierto y contradictorio, la cual sintetiza un 

conjunto de interrelaciones endógenas a la propia institución y exógenas 

al sistema escolar y, en última instancia, expresas en el currículum. 

De las principales fuerzas internas se enlll1cian las siguientes: 

a. Los contenidos de enseñanza-aprendizaje en constante crunbio, o son 

modificados, o permanecen de acuerdo al avance científico, a los 

planteamientos científicos y epistemológicos de la ciencia particular en 

cuestión. 

b. Los actores educativos en la administración (burócratas, dirigentes 

sindicales, Secretarios de Estado, directores de escuela), en la 

planificación/supervisión (elaboradores de planes y programas de 

estudio, investigadores de métodos de enseñanza, formadores de 

profesores, personal académico que vigila la aplicación de los 

contenidos y métodos), en el salón de clases (y quizá los más 

importantes y en quienes se concretizan todos los demás: alumnos y 

profesores de grupo) y personal de apoyo (intendencia, técnicos y 

personal de construcción y mantenimiento de las instalaciones físicas). 

c. Los métodos de enseñanza, al igual que los contenidos, son cambiados, 

modificados o mantenidos de acuerdo a los modelos emergentes, 

decadentes o dominantes en el campo pedagógico/didáctico de la 

institución educativa. 

Cabe agregDr una cuarta fuerza interna. El producto de las 

interacciones entre las tres anteriores: las relaciones sociales, a veees tan 

conflictivas que abarcan e influyen dctermmanterncntc las acciones 

cotidIanas de los seres hUInanas. A veces se agudi7....:'1I1 de tal forma las 
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contradicciones entre los actores educativos en cuanto a las jerarquías, 

las formas de tomar decisiones y a salarios, y se ve a la institución 

educativa como una empresa productora de bienes materiales con 

trabajadores y empleados que establecen relaciones sociales de 

producción antagónicas. 

No se niega este hecho, ni se trata aquí de discutir si los profesores, 

planificadores, personal de apoyo, venden o no fuerza de trabajo y 

generan plusvalía, sólo se enuncia que en las escuelas se encuentra eso, 

y por ubicarse históricamente en una sociedad con relaciones sociales 

antagónicas, producto de una división de clases, la escuela no escapa a 

ello; no por eso debe corúundirse Con una empresa económica de 

incitativa privada. 

Como se aprecia, explicar fenómenos educativos sólo desde su 

interior es inoperante. Es necesario retomar (dialécticamente) las 

interrelaciones que se establecen con la sociedad en su conjunto. 

Estas interrelaciones no deben considerarse como una 

dependencia, sino como una afectación de la sociedad a lo educativo y 

viceversa; y asincrónicarnente. Es decir, las interrelaciones son muy 

complejas y no obedecen todas a causas homogéneas, por lo tanto, 

identificar cómo y qué tipo de afectaciones se dan, no es un asunto a 

discutir aquí. En cambio, sí mencionarlas como acciones que deben 

considerarse para explicar finalmente lo que interesa: la mediación 

educativa. 

Las soluciones, las determinaciones y las formas en que la 

institución educativa resuelve, sintetiza, antagoniza y contradice tanto 

sus dinámicas endógenas como externas y las hace patentes (explicita o 

iInplícitruncntc) se ajustan más o menOR al modelo mediador hegemónico 

en esa sociedad. Es de acuerdo a un paradigma mediador general que las 

expresiones de la e.E.A. sufren una mediación. Un ejemplo sencillo (en 

apariencia) ~Klarará: 
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Hasta hace algunos años, en escuelas primarias oficiales, los 

procesos de lecto-escritura en los primeros años se regían por "X" modelo 

de enseñanza correspondiente a un "X" modelo pedagógico y, a la vez, a 

una teoría "X", cuando emerge una teoría "Y", explicando mejor desde la 

psicología y la pedagogía el funcionamiento de la estructura cognoscitiva 

del niño aprendiz; se generan "traducciones", adaptaciones, 

modificaciones, en suma: entra una mediación a competir en todos los 

niveles endógenos y con algunos exógenos al sistema educativo, 

"imponiendo" así, un modelo "Y" de enseñanza-aprendizaje de 

lecto-escritura en las primarias oficiales, lo cual no asegura la utilización 

por parte de los profesores o estén de acuerdo con él. 

Importa resaltar que ahí se medió, y ésta es propia y exclusiva de la 

educación. Ahora bien, cuando interviene la e.E.A., los actores 

mediadores "deciden" (de acuerdo a intereses personales, grupales, 

institucionales y/o sociales) si utilizan -para emplear las literales del 

ejemplo anterior- el método "X" o "Y". Sin embargo, a pesar de que los 

mediadores son quienes deciden en última instancia una estrategia, 

método o versión del contenido, no crean o producen otros diferentes a 

los ya aceptados. 

Esta aseveración necesita más explicaciones, sobre todo porque, al 

parecer, las expresiones de la e.E.A. son novedosas de suyo. Para 

explicarlo, se analizará a la expresión con respecto a su presentación: 

l. La expresión es transmitida por un instrumento tecnológico e 

"impacta" la percepción del receptor, precisamente por usarla 

tecnología. 

2. No permite una retroalimentación directa con los mediadores y, en 

ocasiones. tampoco con el profesor del grupo hasta que la emisión 

termina. 
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3. La expresión supone un conocimiento nuevo para los 

alumnos/perceptore., (como refuerzo de lo ya explicado por el profesor 

del grupo o sustituya a la explicación, o empleado como una estrategia 

introductoria), siempre será un conocimiento por aprender. 

4. Las expresiones de la e.E.A. van acompañadas de un conjunto de 

actividades complementarias a la expresión propiamente dicha. Este es 

un punto central, porque aquí los mediadores ponen un cuidado 

especial y es donde generalmente se le solicita al alumno/perceptor 

realizar actividades: desde hacer resúmenes, discusiones grupales, 

hasta elaborar expresiones audiovisuales con los mismos contenidos. 

5. En la medida en que las expresiones van dirigidas a un sistema 

específico con curriculum, plan de estudios, programas y un sistema 

de evaluación del aprendizaje, dichas expresiones no hacen 

modificaciones sustanciales, si 10 hicieren simplemente no se usarían: 

los controladores no verían conveniente el uso de expresiones con 

contenidos, métodos, estrategias y cuando el profesor de grupo emplea 

contenidos, métodos y estrategias "X". 

6. Todas las expresiones son altamente sistematizadas y organizadas en 

cuanto a los contenidos, es decir, el orden en la exposición de 

contenidos obedece a un cuidadoso plan elaborado por los 

planíficadores. 

Asi, concluimos en que las expresiones de la C.E.A.: 

-. están doblemente mediadas: por el propio sistema educativo y por los 

actores mediadores de la C.E.A. 

-. suponen un nuevo conocimiento para ser aprehendido por el alumno. 

-. se acompailan de un conjunto de actividades complementarias. 

-. no son disonantes en esencia con los modelos mediadores del sistema 

educativo. 

-. son sistcmúticas y organ17....:"1da!'>. 
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Hasta aquí, se trató lUla parte de 'las expresiones: las mediaciones 

en las expresiones, y con ello, la consecuente explicación de algunos 

aspectos relativos a las propias expresiones. Ahora, se tocarán las 

especificaciones concretas de las expresiones para luego adaptarlas a la 

C.E.A. 

Las expresiones se componen67 de: 

a) Sustancias, son cualquier cosa de la naturaleza, objeto fabricado y fu 
organismo vivo. 

b) Sustancias expresivas, son las materias informadas o entidades 

perceptibles ante algún sentido de Alter. 

Existen tres tipos de sustancias expresivas: 

Primera. Sustancia expresiva proveniente de la naturaleza, en 

donde el actor de la comunicación le asigna a cualquier cosa de la 

naturaleza (sustancia) fW1ciones expresivas, Por ejemplo, cuando se usa 

una piedra para señalar en la carretera una zona de deslave. 

Segunda. Sustancia expresiva con objetos fabricados, en donde el 

objeto fabricado proviene de la naturaleza y es trabajado por el ser 

humano para convertir, a ese objeto en sustancia expresiva. Existen, 

asimismo, dos tipos de objetos fabricados para expresarse: 

Objetos producidos especificamente para producir señales 

comunicativas; como los semáforos, el lápiz, las hojas de papel, etc. 

Objetos producidos para servir a otros usos no comunicativos, y se 

utilizan de manera secundaria para generar expresiones. La función 

principal de estos objetos es la de satisfacer necesidades sociales; por 

ejemplo: un muro de una casa, la vestimenta de una persona, un trapo 

I'OjO, ctc. 

S(,':~:H!1 \tmucl \t.!r1111 Srrnno 
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Tercera. Sustancia expresiva corporal, se refiere al movimiento del 

cuerpo, al repertorio de articulaciones (gestos y posturas) útiles, en la 

mayoría de los casos, para expresar necesidades, sentimientos y estados 

de ánimo. 

e) Trabajo expresivo, la generación de señales, objetivo de la sustancia 

expresiva, es necesario aplicar un cúmulo de energía, la cual debe ser 

modulada para llegar de manera armónica a los sentidos de Alter; por 

ejemplo, el trabajo de escribir es una modulación de energía, porque 

permite deslizar el lápiz sobre el papeL 

Así, en la e.E.A. cualquier cosa que los actores de la comunicación 

consideren pertinente, puede usarse como sustancia, siempre y cuando 

esa "cosa" (sustancia) sea capaz de contener información (los contenidos 

propios de la educación) a través de señales ajustadas a los rangos de 

percepción de los actores receptores (alumnos). 

En la e.E.A. se usan hojas de papel, cartulinas, acetatos, cintas 

videográficas, disquetes, entre otros, para sustituir simbólicamente (a 

través de grabados, palabras, pinturas, fotografias, tomas, etc.) aspectos 

de la realidad. En estos aspectos de la realidad, también para el caso de 

la televisión, cine y programas animados de computación, se utilizan 

sustancias expresivas corporales, que algunos actores (reales o ficticios) 

realizan con los movimientos de su cuerpo. 

Para concluir este apartado, cualquier "cosa" (sustancia) a emplear 

en la comunicación educativa, en donde haya un trabajo expresivo 

(modulación de la aplicación de una energia para sustituir a la realidad 

que se desea representar, ya sea de manera principal o secundaria) forma 

parte de la misma expresión. 
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Enrique Arellano68 , en un trabajo de comunicación educativa en el 

aula, propone los siguientes ejemplos que sirven para clarificar lo antes 

expuesto: 

Sustancia expresiva de la naturaleza empleada en llila clase: 

Maestro Alumno 

Cuando lleva material para Cuando realizan un ejercicio similar 

ejemplificar su clase, al expuesto por el maestro. 

como un pedazo de tiza para escribir 

en el pizarrón 

Sustancia expresiva como objetos fabricados, cuya función 

principal es comunicar: 

Maestro Alumno 

Gis, pizarrón, hojas de papel, lápiz, hojas de papel, lápiz, pluma, 

pluma, acetatos, 

acetatos, disquetes, cintas para disquetes, cintas para cassettes de 

cassettes de audio y vídeo, etc. 

audio y vídeo, etc. 

Objetos fabricados cuya función no es priroordialmente comunicar: 

Maestro Alumno 

La vestimenta del docente puede El vestido puede significar "algo" para 

significar le el 

"algo" al alumno, aunque esto no maestro, aunque no tenga que ver 

tenga nada con 

que ver con los con tenidos de la clase los con tenidos de la clase 

Sustanda expresiva corporal: 

M Arcllano Aguilar. Ennqtlc C; "'C\lnltmicacil'n EJuca!i\:I: una allcnuli\.J p:tra la CI1"Crbn/":¡ Jc 1,1" 
T con,lS Je la c('mIU11l;ICll,n ~T¡ I)¡~cil .. ) ('iT.ltiú'" \fc'\1CO, t· S.:\ M. - F ~ E P - Ac;¡ILin, J l)()2 rCq" Jl' 
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Maestro Alumno 

Al exponer una clase, el docente Al exponer una clase el alumno, 

realiza realiza actos comunicativos con su 

Actos comunicativos con su propio propio cuerpo; modula éste 

cuerpo; con sus movimientos, así como al 

Modula éste con sus movimientos, escribir y hablar 

así como con la fInalidad de que su mensaje 

Al escribir y hablar a fm de que su llegue mejor a sus compañeros y al 

mensaje maestro 

Llegue mejor a sus alumnos 

D. Representaciones de la e.E.A. 

El pensamiento, si se considera iniciahnente como toda actividad 

mental que un sujeto desarrolla, esta actividad puede incluir las tres 

estructuras básicas que Freud menciona: 

1. Ello 

2. Yo 

3. Super Yo 

El uEllo" se defme como el conjunto de factores psicológicos 

presentes al nacer, incluyendo los instintos; es el reservorio de la energía 

psíquica y provee la fuerza necesaria para la actividad de los otros 

sistemas.69 

El "Ello" no permite elevar la energía, desencadenándose en estados 

de tensión, en esta última, el Ello funciona para lograr la inmediata 

descarga de esa tensión; este principio de reducción se denomina también 

principio de placer. Para lograr este objetivo el "Ello" dirige dos procesos: 

I il:t.:flI.::i.ltur,l 
"J Cah m S Ib!!:- (i.\rJn ¡ 1I1d/C~ "1.\ rC(lri.l 1'~ltn:l!l.\I)!:<;".l", r 1 '\ 
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1. Acción refleja, que es congénita o automática, como el estornudo y el 

parpadeo. 

2. Proceso primario, en donde se procura la descarga de la tensión 

mediante la formación de una imagen del objeto capaz de eliminarlo, 

esto es, genera una experiencia alucinatoria, la cual se denomina 

realización del deseo. 

Al "Yo" se le define como el conjunto de factores existentes en virtud 

de que las necesidades del organismo requieren apropiadas relaciones 

con el mundo objetivo. El "Yo" obedece al principio de la realidad en 

cuanto impide que la descarga de tensiones se realice hasta el 

descubrimiento del objeto adecuado, para la satisfacción de la necesidad. 

El "Yo" es el ejecutivo de la personalidad, porque orienta los 

caminos para la acción, selecciona las características del ambiente a los 

que ha de responder y decide cuáles instintos y cómo serán satisfechos. 

El "Yo" está gobernado, no por el principio del placer como el "Ello", 

sino por el principio de realidad, el cual tiene a sus servicios un proceso 

llamado secundario. Este último, consiste en descubrir la realidad 

mediante un plan de acción que se desarrolla por la razón; es decir, por la 

resolución de problemas. 

En cuanto al uSuper Yo", se defll1e como el representante interno 

de los valores tradicionales y de las normas sociales. Al "Super Yo" le 

concierne decidir qué está bien y qué mal, y sea posible actuar de 

acuerdo a los cánones autorizados por los agentes de la sociedad. El 

"Super Yo" opera bajo dos sistemas: 

1. La conciencia moral, dada cuando el niño aprende a orientar la 

conducta scgún los lincamientos trazados por los mayores, en 

respuesta a los premios y castigos. 

2. El ideal del "Yo", cuando el infante merece la aprobación o el premio 

parental; si la conciencia castiga al individuo conduciéndolo a sentirse 
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culpable, el ideal del "Yo" lo premia llevándolo a sentirse orgulloso de 

sí. 

Con la estructuración del "Super YO", el control "paterno" es 

sustituido por el autocontrol.70 

A partir de estas defIniciones, la actividad mental (pensamiento) es 

lll1 conjlll1to de elementos que establecen interrelaciones muy complejas 

al interior del mismo y con el entorno que rodea al individuo que piensa. 

También es de mencionarse que el pensamiento, así caracterizado, 

incluye aspectos poco estudiados y de los cuales poco se sabe, lo que se 

conoce de este pensamiento en la actualidad está parcializado en 

diferentes ramas; por ejemplo, el psicoanálisis estudia más las relaciones 

provenientes del Ello y sus afectaciones en el Yo, para conformar una 

personalidad y cierto tipos de conductas; la psicología experimental 

proporciona más elementos para interpretar cómo actúa o se comporta 

un individuo; el cognoscitivismo trataría de identifIcar cómo es que se 

construye el conocimiento racional (Yo). 

Para este trabajo, lo importante a resaltar es cómo se construye ese 

pensamiento racional, más que el emotivo o la introyección de normas y 

valores. Así mismo, ca 1.viene decir que cuando el individuo aprende, 

entran en juego todas las instancias psíquicas, el cuadro siguiente 

permitirá observar: 
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Interrelaciones de la Educación 

con la Comunicación y Cognición 

Afectaciones Condicionantes Ajuste Temporal 

Necesaria Aunque no S 
De la comunicación Suficiente 1 

a la educación M 
La calidad la U 

afecta L 

Aunque no t 
Necesaria Suficiente á 

De la cognición n 
a la educación e 

La calidad la 
afecta 

Si el referente 
De la educación La afecta es el uso y A 

a la comunicación práctica de Sin 
lenguaies eró 

Si el referente ni 
De la educación La afecta son las co 
a la cognición formas de 

conocimiento 

El interés por el Yo radica en que ésta es la instancia psiquica que 

más activa se encuentra en el proceso educativo. 

Conviene ahora caracterizar con más cuidado a esta instancia: el 

conocimiento se produce en lID prolongado proceso de construcción, 

elaboración de modelos, teorías y de búsqueda de evidencias empíricas 

para los mismos. Es la misma forma en la que el nllO adquiere 

conocimientos por un proceso de construcción, más que por observación 

y acumulación de información.71 

El conocimiento no puede reducirse a fragmentos de información 

aislados e inconexos, por el contrario, está organizado y estructurado en 

teorías, donde cada concepto se elabora sobre una red completa de otros 

conceptos. El conocin1iento individual se organiza en estructuras y, como 

tales, confieren significación y potencialidad cognitiva a cada porción de 

¡'ere! (;otlle!. i\ll~cl Y. "Piag..:t lo.., C\'n!cnll!~l ... del CWrH.ulo" En "Rc\i:-tJ de CU:ldet1w ... de 
l'Cd.lfUf1.1", ~" ~K, !tUllP 1 \))\ 1 .• \f\ll \ 1 I. JI ~ ~ 

o 
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experiencia. El proceso de construcción cognitiva supone la ampliación 

permanente de estructuras de asimilación, mediante la acomodación de 

las mismas para acoger significativamente el nuevo material asimilado. 

A partir de las experiencias de intercambio con el entorno, cada 

individuo organiza de manera peculiar, la representación del mismo 

entorno en estructuras o conjuntos relacionados de contenidos que sirven 

de base y orientación de los futuros intercambios. El pensamiento del Yo, 

no es una colección de contenidos, de conciencia de imágenes, ni sólo un 

juego de operaciones actuantes vivientes. 

Todo aprendizaje es el resultado de un proceso activo de 

asiInilación de informaciones nuevas y esquemas de conocimiento ya 

elaborados. Un esquema es una totalidad organizada, cuyos elementos 

internos se implican mutuamente, se reestructuran como consecuencia 

de la asimilación y la intervención activa del sujeto sobre los objetos 

materiales o sobre las relaciones conceptuales; son la base de toda 

adquisición cognoscitiva coherente, significativa y duradera. 

El conocimiento aprendido no es jamás un puro registro, una copia 

fiel, sino "el resultado de tll1.a organización en la que interviene, en grados 

diversos, el sistema total de esquemas de que dispone el sujeto". 72 

Con lo anterior, se deja por sentado, al menos teóricamente, que no 

toda la información se percibe y aquélla percibida no toda es asimilada a 

los esquemas mentales previos; así como hay aprendizajes que no se 

asimilan y quedan como «estructuras aisladas" y, por tanto, no son 

significativas ni duraderas, además de provocar incoherencias 

(disonancias). 

En la e.E.A. se dan aprendizajes coherentes e incoherentes, 

significativos y no significativos, duraderos y perecederos, claro, depende 
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de si la información es asimilada o no, si se incorpora a los esquemas 

previos o no, si es significativa o no. 

Cada lUla de las disyuntivas anteriores implican a su vez sendas 

problemáticas para la C.E.A., es decir, se trata de que la información 

contenida en las expresiones de la C.E.A. se perciba por los actores 

receptores, para 10 cual es necesario diseñar situaciones de recepción, 

acomodar las señales a capacidades perceptivas del receptor (modulación 

de la energía expresiva) y las expresiones sean "entendidas" 

(decodificadas) . 

El objetivo es promover aprendizajes para su "enlace" con los 

esquemas previos de Alter, para 10 cual, si se trata de comunicación 

educativa en el aula, es necesario un alto grado de sistematicidad, orden 

y lógica en los nuevos contenidos con respecto a los "viejos", y los 

contenidos "nuevos" sean congruentes con respecto a los "viejos". 

El objetivo de los aprendizajes promovidos por la C.E.A. es el de 

usarlos constantemente y hacerlos duraderos, 10 cual obliga a los actores 

mediadores a diseñar estrategias de "conexión" y relación de la 

información con la vida real de los receptores; es decir, que se dé la 

práctica. Pero al mismo tiempo, se deben brindar esas posibilidades en 

los contenidos mismos, para que Alter por si mismo conceptualice y 

ponga en práctica sus mismas suposiciones. Hasta aquí los 

planteamientos son: 

1. La representación tiene como elementos (entre otros) a las estructuras 

psíquícas Yo, Ello y Super Yo, que interactúan en toda la vida del 

individuo; no obstante, 

2. la instancia que actúa más en el momento del aprendizaje es el Yo, 

3. ésta se organiza en estructuras, conflriendo significación y 

potencialidad cognitiva a cada porción de la experiencia. 

4. En el proce~o de construcción individual del conocimiento supone la 

ampliación pc-rmancnte de est.ructura~ de asimilación, mediante la 
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acomodación de las mismas para acoger significativamente el nuevo 

material asimilado, por lo cual, la e.E.A., al promover aprendizajes 

debe considerar lo antes dicho. 

Ahora, se tocarán otros aspectos de las representaciones en 

general, y no sólo a una estructura psíquica. Las representaciones se 

usan para servir: 

a) De modelos y guiar la acción 

b) De modelo para la cognición 

c) De modelos intencionales 

Con esto, si bien es cierto que el Yo es la estructura psíquica con 

mayor grado de actuación en el momento del aprendizaje y en el de la 

aplicación o uso de ese aprendizaje, tampoco actúa solo, está en 

permanente interrelación con el Super Yo (como cuando el conductor del 

automóvil no piensa en una maniobra o se atribuyen, "sin pensar" juicios 

de valor a los hechos del entorno) o con el Ello (como cuando algo gusta o 

desagrada y "no se sabe" por qué). 

Además, aprender y usar el conocimiento involucra integralmente 

al ser hwnano. Ser hwnano, en el sentido de "individuo", y también en el 

sentido de género, "a todos los individuos". Es decir, todos los humanos, 

por naturaleza genética, tienen las posibilidades de aprender y de 

involucrar todo su ser en los momentos del aprendizaje y uso de él. 

El "aprendizaje" no es una conquista humana, es un logro de la 

evolución de muchas especies de seres vivos, los estudios etológicos así lo 

demuestran. Muchas especies de animales (incluyendo al Humano) 

aprenden, por lo cual, aprender es consustancial a ciertas especies 

biológicas. Este comentario, introduce a la vez otra perspectiva: la 

relación entre aprendizaje y educación. 
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En lineas atrás, cuando se caracterizó a la comunicación educativa 

en el entorno social, se resaltó a la educación como un acto social, un 

fenómeno que exige la transmisión de una serie de conocimientos, valores 

y actitudes socialmente válidos y útiles de un grupo social a otro. 

También se mencionó, que cuando por primera vez en la historia un 

individuo transmitió a otro sus conocimientos, experiencias, actitudes y 

valores (considerados como importantes) la educación se generó. Por lo 

cual, según se desarrolló y complejizó la sociedad, se conformaron 

diversas instancias sociales que, entre otras actividades, realizaron las 

educativas. Organizaciones sociales tales como la familia, el taller laboral, 

la iglesia ... hasta la creación de una institución especializada en la propia 

labor educativa: la escuela. 

La escuela, institución con reconocimiento y validación social para 

dedicar recursos materiales y humanos específicamente y de manera 

profesional a las actividades educativas, por ejemplo no niega la labor 

educativa de la familia, aunque cada vez más tiende a suplir a la familia 

en las funciones de transmisión de valores, experiencias y actitudes que 

socialmente son deseadas entre los miembros del grupo social en 

cuestión. 

De ahl que la educación institucionalizada gaste más recursos 

(materiales y humanos) en indagar sobre su propia función: educar. Es 

en las instituciones educativas donde se (trata de) propicia(r) de manera 

sistemática, ordenada, progresiva e integral, el aprendizaje con los 

alumnos. 

Por lo tanto, el aprendizaje se promueve, se potencia, se facilita en 

las escuelas (otra vez es la única institución social profesionalmente 

dedicada a ello), y todos los humanos, asistan o no a la escuela, aprenden 

de su entorno. De otra manera no se entiende cómo es posible que 

permanezcan vivos, si no es a travcs de la asimilación y acomodación a 

sus esquemas cognitivos de la información proveniente del entorno, para 

prevenir sus acciones. Así. el punto central donde incide la escuela. es el 
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aprendizaje. Aunque no es la única vía para incidir en ese aprendizaje. Se 

deja por sentado entonces que: 

a) Aprender es una conquista biológica de diversas especies y no sólo de 

la humana. 

b) Se aprenden modelos que guian la acción, la cognición y la atribución 

de juicios de valor, así como la aplicación de los mismos. 

c) La educación es un acto social 

d) B:1.y diversas instancias sociales que educan, pero la única 

especializada en ello, es la escuela. 

e) La escuela como institución se encarga de promover los aprendizajes 

que el grupo social en cuestión ha reconocido como válidos y útiles. 

f) Por lo tanto, se puede aprender por la simple interacción con el entorno 

natural, y se educa por la simple interacción con el entorno social 

(educación no institucionalizada), entornos en los cuales se desarrolla 

el individuo. 

De acuerdo con los razonamientos anteriores, se deja claro que una 

"cosa" es el aprendizaje (conquista biológica) y otra la educación (hecho 

social), que todos los humanos aprenden, que se educan por la vía de 

diversas instituciones sociales, y la única socialmente dedicada a la 

educación es la escuela, que ésta trata de promover el aprendizaje de 

aquellos modelos que guíen la acción, la cognición y la asignación de 

juicios de valor que el grupo social en cuestión reconoce como 

importantes y necesarios para permanecer (reproductiva y 

productivamente) como grupo social diferenciado de otros grupos 

sociales. 

Los aprendizajes promovidos en las escuelas procuran lo integral 

(con respecto a las áreas intelectual, psicomotriz y emotiva; en otros 

términos, se refiere a los modelos glúas de la acción, la cogrución y la 

asignación de juicios valorativos, o bien al Yo, Ello y Super Yo, guardando 

sus respectivas diferencias teóricas y conceptuales). lo armónico (en 

cuanto promuc\"an aprendizajcs en las trcs áreas sin desvincularlos. pues 
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la naturaleza humana interrelaciona las tres áreas), y lo progresivo (de los 

aprendizajes más sencillos a los más complejos, de los concretos a los 

abstractos, de los singulares a los generales, de manera sistemática y 

coherente). 

Manifiestas ya las diferencias y relaciones del aprendizaje y la 

educación, para los rmes de este trabajo, conviene relacionar tales 

conceptos con la e.E.A. 

La comunicación educativa es una forma de educar y, 

consecuentemente, de promover aprendizajes, los cuales deben 

relacionarse con las representaciones, así como con los actores, los 

instrumentos y las expresiones. Aunque tiene marcadas diferencias con 

las formas de producir la educación anterior a la década de 1920. 

Quedó asentado que la comunicación educativa en el aula es una 

forma condicionada púr el avance tecnológico, por el desarrollo de la 

sociedad capitalista, de los modelos culturales y sociales, los medios de 

comunicación masiva y la propia institución escolar, así como una forma 

condicionada de producir educación, ya sea institucionalizada o no, y por 

consecuencia tiene las mismas implicaciones que el acto educativo en 

general. 

Depende también de actores, instrumentos y expresiones de la 

e.E.A., las representaciones relacionadas al acto educativo tienden a 

variar en cuanto al sentido, significación y tipo de relaciones que 

establecen. Es decir, no es lo mismo que un alumno esté presente en una 

clase cuando el profesor habla y proporciona explicaciones y aclaraciones 

sobre un tema, que una persona acostada en la cama de su recámara y 

'~reciba una clase por televisión", o sentada frente al monitor de su 

computadora interaccionando con un programa (software) cuyo objetivo 

sea cnscri.arlc a elaborar y proccsar los datos de una encuesta para la 

materia de Opinión PUblica. 
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Cualquier forma de educar necesita promover aprendizajes y, al 

mismo tiempo, cambian relaciones y significaciones de los componentes 

del acto comunicativo al interior del proceso educativo. 

La comunicación educativa en el aula, fmalmente, es lUla práctica 

educativa emergente que se generaliza en la sociedad; es propia del 

sistema capitalista monopólico; enculturiza como cualquier otra forma de 

educación; tiene las mismas condicionantes sociales que otras formas 

educativas; y en la fonna de producción y en las relaciones que guarda 

con los demás elementos comunicativos se encuentran más marcadas las 

djferencias con otras formas de educar. 
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Freire y la Comunicación 

Educativa en el Aula 
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En los capítulos precedentes se planteó en primer lugar, y desde 

el punto de vista de quien esto escribe, la concepción de Freire acerca 

del Ser Humano, de la Sociedad, de la Educación y de la Comunicación; 

en segundo lugar, la perspectiva de la comunicación educativa en el 

aula hasta ahora prevaleciente en un grupo de académicos de la 

E.N .E.P. Acatlán. Esto con la fmalidad de expresar las características de 

las dos líneas fundamentales que dan pie a una propuesta desde Freire 

para la e.E.A. 

Las circunstancias que obligan a re-pensar la C.E.A. desde Freire 

se originan en la falta de una explicación de carácter fIlosófico de la 

misma. Lo cual se muestra en el capítulo II en donde no aparece 

explicita (o implícita) una fundamentación fIlosófica. Esto es, la e.E.A. 

no plantea de origen un proyecto de ser humano, y cuando Un 

planteamiento teórico no parte desde una concepción ontológica de ser 

humano, se considera, es susceptible de cometer errores lógicos y 

relacionales (o por omisión); por lo tanto, es susceptible de ser 

incongruente en los propios planteamientos y sobre todo al enunciar 

una teleología de un discurso pedagógico. 

Por consiguiente, los principales objetivos de este tercer apartado 

consisten en 1) aclarar errores, incongruencias y I o falta de 

planteamientos teleológicos de lo enunciado hasta ahora de la e.E.A.; 2) 

establecer las bases de un discurso pedagógico basado en Paulo Freire y 

3) ofrecer Un conjunto de posibilidades a partir de Freire para que el 

educomunicador sea capaz de construir, por sí mismo y críticamente, el 

discurso pedagógico de la C.E.A. 

La pertinencia de lograr estos objetivos radica en que no es 

posible actuar críticamente si primero no se analizan y <.:videncian los 

error(,s, incongruencias y faltantcs de lo que se estudia y, al mismo 
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tiempo, explicar la importancia de encontrar una solución, así como 

brindar la posibilidad de que sean las propias personas, en este caso 

lectores y/o educomunicadores, quienes una vez con plena conciencia 

de sus circunstancias y de su realidad elaboren los propios discursos 

pedagógicos y se asuman en ellos. Éstos deberán ser diferentes unos de 

otros y coincidentes en lo esencial: la búsqueda de la libertad del ser 

humano por la vía de la educación dialógica. 

Para alcanzar lo anterior será necesario, en un primer momento, 

dejar por establecido el deseo de cuestionar a la comunicación 

educativa en el aula y exponer las bases reflexivas que posibiliten la 

diversidad de respuestas de acuerdo a las circunstancias (objetivos, 

temáticas a tratar y tareas concretas a realizar). Y, en un segundo 

momento, problematizar este objeto de conocimiento a partir de 

preguntas generales y particulares73, no para responderlas, sino para 

encontrar la importancia de responderlas y, con ello, proporcionar 

argumentos para que el lector construya los juicios pertinentes y se 

posibilite la integración a sus circunstancias. 

En un tercer momento, y desde la postura freiriana, no importa 

conocer la especificidad de la respuesta, sino las razones, argumentos, 

experiencias, elecciones y consecuencias de la respuesta; es decir, 

importará conocer la expresión de la plena conciencia de las relaciones 

del objeto (comunicación educativa en el aula) con el sujeto (lector o 

educomunicador) y la realidad del sujeto (situación educativa específica 

en el aula). En otras palabras, la respuesta a la importancia de la 

pregunta deberá ser el fundamento a la respuesta misma y, en última 

instancia, es en estas razones en donde todos aquellos que se 

propongan hacer e.E.A. desde Freire deberán coincidir. 

Y, en un cuarto momento, al no responder a la pregunta, al 

menos no en este trabajo de investigación, se insiste en que cada lector 

. EsIJ:-. pn.:gunt:l.s .se cJ.¡borart'Il balO :'<:1:' ámbiW$ runJamcnt.dci C lllICIT<:I.ICWIl.IJf'S hhIÓric(). cultur.l!. 
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deberá elaborar la propia y dado que el carácter de este estudio es una 

tesis, la propuesta concreta y única de quien esto escribe se realizará 

hasta las conclusiones. 

De acuerdo a los párrafos anteriores, la organización de este 

capítulo consiste primero en hacer algunas aclaraciones respecto a la 

C.E.A.; enunciar el universo de preguntas problematizadoras y por 

último argumentar por qué es importante responder a esas preguntas. 

3.1. Aclaraciones sobre la e.E.A. 

Se establece que la Comunicación Educativa tiene tres áreas de 

trabajo: la Comunicación Educativa para los Medios, la Comunicación 

Educativa por los Medios y la Comunicación Educativa en el Aula. 

Hasta este momento, la última es abordada y desarrollada desde 

diversos trabajos que, de manera resumida, ya se encuentran en el 

segundo capítulo del presente trabajo. 

Conviene mencionar ahora que los trabajos realizados sobre la 

C.E.A. tienen errores lógicos, relacionales e incongruencias entre sus 

planteamientos74 ; sin embargo, no se puede decir que no se hayan 

trabajado ya sobre alguno de ellos; es decir, se han elegido, organizado 

y sistematizado experiencias, así como realizado actos dadas ciertas 

circunstancias de carácter teórico, metodológico y técnico; también es 

necesario dejar claro que lo que aquí se planteará, si bien es cierto que 

sigue siendo C.E.A" deberá organizarse y sistematizar se de manera 

diferente, ya que se partirá desde una propuesta freiriana, la cual no se 

había considerado para la comunicación educativa en el aula como tal. 

En consecuencia, se propone la posibilidad de hacer C.E.A. desde 

una perspectiva dialógica que conduzca a la liberación, a la cual se le 

denominará Dialogicidad y Comunicación Educativa en el Aula 

~~ E"hl~ ,lspectO\ se ll1\lc~tra!l en ¡¡¡¡C:"L'> s\lh~¡!;:\m'n!~'" ,k 1l1.1T1Cr.'1 (,'''r~'ciri~';l al rl'''p('nd~'r .1l'L'!C! dl' l.! 
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(D.e.E.A.). Término que antepone una concepción inicial de carácter 

ontológico desde la noción de un Ser Libre a través del diálogo 

comprometido en la acción. 

La D.e.E.A. sitúa la importancia de procurar la constitución y 

formación de un determinado tipo de ser humano a través del uso de 

tecnologia en el aula y asi hablar de un posible Ser de relaciones en 

búsqueda de su integración, de su existencia y que está en permanente 

proceso de concientización crítica como un elemento esencial de él 

mismo. 

Hasta este momento, por no existir una reflexión que vislumbre a 

la e.E.A. como dialógica, conviene replantear algunos términos: 

1. La e.E.A., como tal, parte de una concepción de educación 

bancaria, o cuando menos no se le ha formulado Un 

planteamiento cuya finalidad o propósito sea la de liberar 

cultural, social, comunicativa y cognitivamente al ser humano. 

Aún a pesar de que en algunos planteamientos hechos en 

investigaciones como la de González Morales75 incluyeran teorias 

ejes como la educación integral, aprendizaje grupal o 

comunicación participativa. La inclusión de éstas se realizó bajo 

premisas de carácter técnico, de ahí que González Morales 

planteara que la teoría eje quedara a elección del investigador

educomunicador, así como a conveniencia de la institución 

educativa. En tanto, lo que posibilitará la función concientizadora 

y liberadora de la e,E.A. no es el empleo técnico de términos 

(teorias pedagógicas y de aprendizaje), sino el planteamiento 

sistemático y reflexivo de un objetivo integral con dirección 

humanista. 

(;0:\1:\1 1·/ ~lor.dc". I.Hlr.!. "l'n \hllkh, de CO!1\UllIL1CWll Fdu¡;;!!1\.lCll d Aula.l SI\cI '\1l1'l"Jlpr"" 
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n. La D.C.E.A. será un término empleado en este trabajo para 

diferenciar a la base de la cual se parte (C.E.A. sin dirección 

humanista, concientizadora y liberadora). La D.C.E.A. se 

propondrá siempre como teoría eje, la cual quedará (o no) a 

elección del educomunicador. Es decir, en adelante se entenderá 

a la e.E.A. como una forma de educación con bases bancarias no 

explicitas; y, en cambio, cuando le anteceda una dirección 

dialógica, necesariamente se le planteará hacia un futuro y, por 

supuesto, se entenderá que la liberación del sujeto será la 

variable para que la e.E.A. sea posible como D.C.E.A. 

Queda por sentado que el elemento sine qua non para la 

educación en sí misma será la libertad; es decir, se busca que el sujeto 

mismo cobre conciencia trascendente con los demás y esto se facilitará 

si se propone/posibilita desarrollar la dialogicidad en la comunicación 

educativa en el aula. 

La propuesta ontológica de Paulo Freire tiene como premisa la 

capacidad o posibilidad de unión comunicativa del Ser, existente, con 

otros seres y con el mundo objetivo, dando un sentido de crítica, 10 cual 

da la posibilidad de llegar a ser un Ser de relaciones o de permanecer 

como un Ser de contactos; de estar en y con el mundo; de llegar a un 

sistema democrático el cual se instrumente desde una educación 

dialógica y resulte en un proceso de "concientización"; o la posibilidad 

de mantener un "status qua" (opresor-oprimido) basado en una 

educación antidialógica, donde la conciencia se mantiene inmersa en lo 

mítico, o en la ingenuidad, sin comunicación, sino con base en 

comunicados. El ejercicio de cualquiera de estas posibilidades 

transforma a los seres humanos, a sus acciones (relaciones) y a su 

entorno (mundo). 

La propuesta de comunicación educativa en el aula requiere, para 

su ('~tudio, de plante,l.micntos teóricos, metodológicos y técnicos oc 

c:\rácter intcrchsciplinario. El CClpítulo segundo de este trabajo de 
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investigación sólo caracteriza teóricamente a la e.E.A. a partir de las 

circunstancias históricas, referenciales, sociales, y comunicativas para 

diferenciarla de otras formas de hacer educación, conocer las variables 

intervinientes y producirla de la mejor manera en situaciones concretas. 

La propuesta de Paulo Freire y la de la C.E.A., cada una en lo 

individual, responden a expectativas propias en cuanto a concepción de 

la práctica educativa y, por 10 tanto, a constitución y formación del Ser; 

por tanto, promover una educación liberadora o bancaria es propio de 

cualquier forma de educar (de individuo a individuo, grupal, por redes 

y lo tecnológica76) y no es actividad exclusiva de la (D.)C.E.A. o que 

únicamente se logra (o logrará) la "concientización" a través de ella(s). 

La D.C.E.A. lleva implícitas las posibilidades de una dialogicidad 

en la comunicación educativa en el aula -a la cual se le dará mayor 

atención- ante una comunicación educativa en el aula (denominada 

antidialógica para oponerla a aquélla); la elección de una u otra 

posibilidad se hará con base en una serie de preguntas, las cuales 

adquirirán importancia por las reflexiones que generen sobre la forma 

de expresarlas y la educación que de ellas se derive; así mismo, por la 

importancia que tiene el hecho de hacer esa pregunta. Estas preguntas 

se presentan como una general y varias particulares. 

3.2. Universo de preguntas problematizadoras para la comunicación 

educativa en el aula. 

Conforme a lo establecido en los primeros párrafos de este 

capitulo y después de diferenciar a la D.C.E.A., se enuncia el universo 

de preguntas problcmatizadoras (para que el leclor conozca el 

procedimiento de elaboración de éstas, recuerde ver el anexo 2): 

l. ¿Cuáles son las características históricas de la e,E.A,? 

1, l. ¿Cómo se constituyó la e.E.A. en el proceso historico? 
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1.2. ¿A qué realidades temporales responde la e.E.A.? 

1.3. ¿En qué etapa cronológica se encuentra la e.E.A.? 

2. ¿Cuál es la naturaleza cultural de la e.E.A.? 
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2.1. ¿La e.E.A. transforma a individuos, en seres de relaciones o 

de contactos? 

2.2. ¿La e.E.A. transforma la dominación en libertad? 

2.3. ¿La e.E.A. se concibe como una realidad natural o cultural? 

2.4. ¿La e.E.A. posibilita a los seres su existencia (integración) o 

una vida de adaptación? 

3. ¿Qué es socialmente la e.E.A.? 

3.1. ¿La e.E.A. posibilita la transformación del status quo en 

democracia? 

3.2. ¿La e.E.A. posibilita el cambio de los seres en: seres sociales 

políticos y en seres sociales económicos? 

4. ¿Qué es educativamente la e.E.A.? 

4.1. ¿La e.E.A. posibilita la transformación del status quo en 

democracia por la vía de la educación? 

4.2. ¿La e.E.A. posibilita una educación problematizadora o 

bancaria? 

4.3. ¿La e.E.A. posibilita una didáctica dialógica o antidialógica? 

4.4. ¿La e.E.A. posibilita la transformación de los seres, en seres 

sociales, políticos y económicos por la via de la educación? 

4.5. ¿La e.E.A. se constituye en un método activo por sí misma? 

5. ¿Qué es dialógicamente la e.E.A.? 

5.1. ¿La e.E.A. posibilita que los seres pronuncien su mundo? 

5.2. ¿La e.E.A. posibilita que los seres, a través del diálogo

comunicación, se conviertan en yo mas tú? 

5.3. ¿La e.E.A. proporciona los datos de referencia y posibilita la 

critica de é~tos? 
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6. ¿Qué tipos de conciencia genera la e.E.A.? 

6.1. ¿La e.E.A. posibilita la trascendencia de la persona? 

6.2. ¿La e.E.A. promueve una conciencia transitiva o 

intransitiva? 

6.3. ¿La e.E.A. promueve el proceso de concientización? 
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3.3. Construcción crítica de un discurso pedagógico de la C.E.A. 

A continuación se presenta la reflexión a partir de la importancia 

de cada una de las preguntas para ubicar contextualmente las posibles 

respuestas que el educomunicador deberá obtener COn el fin de 

argumentar su propia construcción del discurso Dialógico de la C.E.A. 

¿Cuáles son las características históricas de la C.E.A.? 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿Cómo se 

constituyó la C.E.A. en el proceso histórico? 

Los grupos sociales al extraer provecho de la interpretación 

histórica y captar conscientemente el pasado, desempeñan un papel 

decisivo en la coyuntura social dada. Esta vinculación directa entre 

conocimiento y acción se apoya en la creencia de que la comprensión 

del pasado otorga dirección integral de la situación actual. 

La historia de la e.E.A. surge como una necesidad que 

experimentan diferentes grupos de educadores para ubicar los 

momentos evolutivos de esta forma de educar ya sea en espacios 

educativos o no; así, buscar y dar valor en el pasado a los 

acontecimientos y tendencias que preparan las condiciones del tiempo 

actual, permitiendo su comprensión para ayudar a instrumentarla de 

acuerdo al grupo social que la utiliza(rá). 

Actualmente, los educomunicadores que conocen la historia de la 

C.E.A. están colocados en mejor perspectiva para intervenir en su época 

cuanto mayor es la comprensión de su constitución, desarrollo y la 

posibilidad de existir en el futuro. Por esto, es importante reflexionar en 

torno a los orígenes de ella. 

Desde su nacimiento (decada de 1920), la e.E.A. tuvo tendenci::l.s 

a la reproducción del sistema bancario sobre todo por la incapacidad de 
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comprensión temporal de los actores controladores de los instrumentos 

tecnológicos de comunicación y por el desarrollo de los mismos. En la 

actualidad (década de los 90), por el contrario, los instrumentos son 

capaces de retroalimentar bilateralmente, sincrónica y 

asincrónicamente, así como concreta y abstractarnente, a través de 

redes informáticas y es posible porque se conocen los elementos que 

contribuyeron en la historia de la e.E.A.; es decir, ahora se conocen y 

se utilizan las posibilidades tecnológicas que se cancelaron y las 

perspectivas a abrir en este campo. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿A qué realidades 

temporales responde la C.E.A.? 

Los productos materiales e inmateriales producidos en las 

diferentes épocas históricas "nacen" con los signos de la época en las 

cuales se originaron; en este sentido, la e.E.A. surge como tal en la 

década de los 20 bajo los lineamientos determinados por el capitalismo 

monopólico (KM), el cual se caracteriza, principalmente, por la 

producción industrial de mercancías y cuyo costo se abate al producir 

en serie; además, considera a los usuarios, en este caso alumnos y 

profesores, como masificados y uniformes. 

Importa recordar el deseo de educar masivamente, el cual surge 

con el memorándum Sarnof, en 1917, en donde los medios tecnológicos 

de comunicación (M.T.C.), principalmente la radio, lo hacen suyo y lo 

plantean corno una premisa ideológica que justifica la introducción de 

la radiodifusión en el aula. Por ello, la C.E.A. adquiere una 

temporalidad específica en la década de los 60 cuando, gracias a la 

UNESCO, se asigna un importante presupuesto para introducir la 

televisión en el aula e inclusive tratar de convertirla en el instrumento 

básico de la enseñanza. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías, básicamente de 

herramientas ('omputaeionalc~ como el Internet y la tclcmatica, en la 
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década de los 80 y determinantemente en los 90, la e,E,A, adquirió una 

dimensión que dejó atrás muchos de los cuestionamientos que se 

realizaban, fundamentalmente en la capacidad de respuesta (velocidad 

y volumen) por parte del educando y la interacción entre educando

educando y educando-educador (virtuales). 

Con 10 anterior, se destaca que la e.E.A. tiene limitaciones 

temporales de carácter tecnológico y no así en cuanto a justificación 

social de incluir a los medios en el aula y es, en la actualidad, cuando 

se piensa en una e.E.A. que tecnológicamente posibilita una opción, 

aquí denominada D.e.E.A. 

Por ejemplo, el caso de telesecundaria en México tiene, al parecer, 

resultados interesantes, dado que muchos de los estudiantes que 

egresan de este sistema son ahora, o posiblemente sean, individuos o 

personas que en alguna medida y en algunos ámbitos de sus vidas 

desarrollen o no procesos de concientización. En todo caso, es necesario 

realizar un estudio sociológico (de seguimiento de egresados de este 

sistema) para observar, verifIcar, probar o mostrar la afectación o 

influencia de una educación como la de telesecundaria. 

A partir de este ejemplo, conviene aclarar en este apartado que la 

e.E.A. no ha sido ni evaluada en sí misma, tanto teórica, ni 

metodológica, ni técnicamente, así como tampoco ha sido estudiada 

sincrónicamente en cuanto a sus afectaciones en los estudiantes. Por 10 

tanto, resultaría aventurado formular aseveraciones que validen cómo 

las personas educadas en ciclos completos o parciales (del sistema 

telesecundaria), son ahora seres oprimidos o libres, o en qué parte del 

proceso de liberación/ opresión -según términos freirianos- hayan 

quedado y en qué ámbitos de su realidad ocurre. 

Desde el punto de vista histórico, conviene aclarar que hoy, ;:\ 

fina.ks del s.ig\o x"X. la población en general esta tnas abierta o 

predispuesta actitudin3.1rncntc a recibir una educación vía 
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instrumentos tecnológicos y en esa medida exige una mayor analogía 

con la clase presencial sin estos medios en el aula que cuando se usan, 

La C.E.A. responde, básicamente para su estudio y aplicación, a 

diversas realidades temporales (presente, pasado y futuro en espacios 

determinados), en este sentido, la importancia al formular dicha 

pregunta ayudará a ubicar los objetivos en cuanto contenidos, 

habilidades y didáctica entre quienes llevan a cabo el proceso de 

producción de la C.E.A. (actores de la comunicación y sus funciones 

como mediadores, emisores-fuente, perceptores y controladores) y por 

supuesto educador-educando y educando-educador. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿En qué etapa 

cronológica se encuentra la e.E.A.? 

Porque es necesario saber cuáles son los temas de partida y si 

éstos se encuentran en función de la época histórica en que se ubican: 

el uso de las denominadas nuevas tecnologías en educación 

(universidades virtuales, planes de estudio específicos para la 

comunicación educativa), la situación actual de México y América 

Latina en esta materia, entre otros. Así mismo, es necesario conocer el 

contexto del que se habla/analiza para llevar a cabo una propuesta de 

e.E.A. y si ésta es viable o no en la circunstancias descritas. No en 

todos los lugares es posible el acceso a los I.T.e. ya que algunas 

sociedades aún viven en condiciones de poco o nulo desarrollo 

tecnológico, económico y político. 

Ante esta realidad social, ahora inserta en el contexto mundial de 

fin de milenio, el proceso "permanenciawcambio" es, al parecer, el hilo 

conductor en el desarrollo de las actuales sociedades. Las 

transformaciones impactan en lo económico, político, tecnológico, 

cultural y lo ecológico, incrementando las relaciones e interacciones de 

toda indole entre los paises del orbe. Gracias al avance tecnológico de 

las comunicaciones se conoce instantáneamente el diario acontecer y es 
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posible generar una creciente concientización de la interdependencia 

que existe entre las naciones. 

En todo el mundo se estructuran las sociedades complejas. Y la 

"complejidad" ciñe a la actual realidad, la cual se presenta plural y 

entrelazada como una red con muchos cabos. Hoy, nada es simple ni 

está en un solo sentido y tampoco responde a una única causa. La 

complejidad rodea todo, el pluricausalismo es una constante y, con ello, 

el mundo se sumerge en una multiplicidad de informaciones, razones e 

hipótesis. 

En este devenir se coloca al ser humano en la disyuntiva de vivir 

sin sentido histórico o sin (re)plantearse la trascendencia individual y 

colectiva (conciencia de su entorno y de su existencia o la sobrevívencia 

estrictamente biológica). En otros términos, la bipolaridad del ser 

humano como ser cultural, social y personal (sl.jjeto de relaciones) o 

como un simple organismo bioquimico (ser de contactos). Es decir, que 

en el acontecer del ser humano se busca la primera postura con el fin 

de instaurar relaciones humanas con otros seres y con el mundo, 

dándose Como las condiciones necesarias para que inicie un proceso de 

temporalización de espacios geográficos y dé lugar a la comprensión de 

todo aquello que le rodea. 

En este contexto, el compromiso de la e.E.A. es brindar 

posibilidades para que la comunidad que la produzca, la use y la 

consuma para vislumbrar y modificar el futuro. Para lograrlo, el deber 

educativo se ubicará en centrar y abrir perspectivas tecnológicas y 

reproducirlas para situarse en el futuro e incidir desde el presente. 

¿Cuál es la naturaleza cultural de la C.E.A. ? 

Por que ('s importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

transforma al Ser. en Ser ele relaciones y/o de contactos? 
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Cuando los grupos sociales extraen provecho de la interpretación 

histórica, y captan conscientemente su temporalidad, tienen la 

posibilidad de desempeñar un papel decisivo en la coyuntura 

sociocultural dada. La interpretación del mundo y de los hechos 

históricos vincula el conocimiento y la acción, apoyándose en la 

creencia de que la comprensión del pasado otorga pleno manejo de la 

situación presente. Este conjunto de interpretaciones sobre el entorno y 

el acontecer garantizan una (in)formación compartida cuya 

comprensión prepara a los individuos para la vida sociocultural. 

Cuando el tipo de (in)formación en cada sociedad varia de 

acuerdo a su realidad e intereses, así como a las variantes de cada 

miembro integrante, la C.E.A. se ve obligada a promover o procurar 

como posibilidades la formación de un ser de relaciones y/o de 

contactos; sin embargo, puede haber la intención y no lograrla o puede 

no haberla y lograrla, dependiendo inicialmente de los hombres y 

mujeres concretos y particulares. 

Si las mujeres y los hombres de una sociedad se proveen de un 

conjunto de interpretaciones sobre el entorno y su acontecer a través de 

varias instancias sociales, entonces intervendrán en esos ambientes y 

sucesos de acuerdo a sus posibilidades biológicas y culturales, y estas 

se encuentran, también, de acuerdo con sus fmes y creencias que 

quieran y/o puedan preservar. 

La D.C.E.A. puede procurar la formación de un ser de relaciones, 

siempre y cuando promueva dentro de su proyecto/programa educativo 

las caracteristicas generales del ser de relaciones (pluralidad, crítica, 

trascendencia, temporalidad y consecuencia) para integrarse con el 

mundo. Esto es, deberá. promover en los individuos una serie de 

procesos como la tcmporalización de sus espacios e instauración de 

relaciones "dialógicas'" con los demás seres y con el mundo. Así mismo, 

debeni promover la capacidad de percepción y análisis de aquellos 
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temas fundrunentales y, así, interferir con tareas concretas para 

transformar críticamente su entorno, haciendo posible (a través del Uso 

crítico de tecnología) la creación de la capacidad de visualizar la 

situación en que vive como individuo. 

Este aspecto posibilitará el "cambio", 10 cual implicará el inicio de 

una búsqueda de nuevos temas y nuevas tareas en movimiento hacia 

una época en transición. 

La D.C.E.A. será una posible instancia enculturizadora, siempre y 

cuando: 

- contenga una interpretación crítica de la realidad y 

- los agentes educativos de relaciones la interioricen 

La D.C.E.A., al ser contemporánea del modo de producción 

capitalista, determina ciertas características como la existencia de 

ciertos grupos sociales (los menos) poseedores de los medios de 

producción y la existencia de quienes poseen su fuerza de trabajo (la 

mayoría). Desde esta perspectiva, la utilización crítica de los I.T.C. 

deberá quedar a cargo de aquellos a quienes les interese generalizar 

ciertas interpretaciones de manera problematizadora, liberadora y/o 

crítica, aunque éstos sean "los menos"; la criticidad-dialogicidad deberá 

ser aprehendida, en primera instancia, por aquellos que son 

productores de la C.E.A. y posteriormente por los educandos. 

En este proceso de producción capitallsta el desarrollo tecnológico 

es Un elemento importante en cada grupo social: se piensa 

(históricamente) en la pintura, la escultura, la escritura en papiro, en 

piedras, en cerámica, la fotografia, el cine, la cartografía, la radio, la 

televisión, las computadoras (INTERNET), entre los de mayor uso 

común. Bajo esta visión, se habla ya de una sociedad de la información, 

en la cual el individuo como usuario de algún tipo de tecnología puede 

"conectarse" a} mundo, satisfaciendo una necesidad básica: informarse. 

Uno de los pi\"otcs del desarrollo de las actuales sociedades capitalistas. 
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Desde esta perspectiva, la tecnología puede interpretarse de dos 

maneras, en cuanto a su uso: 

al la tecnología con fmes de opresión sobre la naturaleza y sobre la 

humanidad; es decir, el uso de tecnología como poder para la 

deshumanización, y 

b) la tecnología como forma de interpretar al mundo; así, de este medio 

cultural-tecnológico deberá surgir un nuevo tipo de ser antropológico 

y, por tanto, deberá entender a la tecnología como una "extensión" 

de sí mismo, para que éste la integre como parte de su vida 

cotidiana ... para la humanización. 

Esta última visión es la que coloca a mujeres y hombres en 

implicación directa con su mundo, descubriendo y conociendo su 

realidad para comprender, ahora sí, la integración entre el Ser y el 

mundo. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La C.E.A. 

transforma la dominación en libertad? 

Porque la relación entre el Ser y el mundo adquirirá un enfoque 

diferente si se parte desde la perspectiva de la libertad y no de la 

dominación. En este sentido, existe la posibilidad de que la relación 

dominado-dominante cambie a través de la C.E.A. sólo si ésta promueve 

la forma de interpretar al mundo por medio de la "dialogicidad", en este 

caso la D.C.E.A. deberá aprehender e interpretar criticamente los temas 

de las épocas históricas y llevar a cabo las tareas que conlleven esta 

aprehensión. 

Por lo tanto, es lógico pensar que un proceso de cnseñanza

aprendizaje ayude a la transformación de un estado a otro; sin embargo 

puede 110 darse. 
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Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. se 

concibe como una realidad natural o cultural? 

La importancia radica, en principio, en la existencia del Ser 

individual, porque esta condición sólo es posible en relación 

comunicativa con otros sujetos que implica tanto un estar en el mundo 

(condición natural), como un estar con el mundo (condición cultural) y 

la concepción de estas realidades es inseparable. Para la (D .)C.E.A. esta 

unión necesaria deberá ser comprendida y no divida por los profesores 

y, por tanto, por los alumnos que lleven a cabo esta forma de 

educación. 

En este sentido, la comunicación educativa en el aula es una 

realidad cultural porque es un fenómeno que el Ser produce/reproduce 

(es un hecho o entidad real de él) y le ayuda, a través de lenguajes 

verbo-audio-visuales en la interpretación del mundo natural y/o 

cultural, así como en los cambios que en ellos se suceden. 

La C.E.A. se comprende como ambas: natural y cultural. En el 

sentido natural, primero, porque toda la actividad humana, en tanto 

creación y actuación del propio ser humano y concebido éste como ser 

natural, tendrá que ser natural y, segundo, porque la e.E.A. es un 

aspecto del desarrollo propio de seres vivos; es decir, toda 

comunicación, tanto humana como animal, sirve para procurar el 

desarrollo evolutivo de las especies y, en esa medida, el empleo de 

instrumentos tecnológicos de comunicación es un producto de la 

inversión evolutiva de una especie (la humana) para lograr una mejor 

adaptación y sobrevivencia en el entorno. 

Y, en el sentido cultural, porque se entiende a la cultura como 

aquello que no se encuentra en el mundo natural sin la intervención 

consciente del ser humano; es decir, todo aquello que él (como especie) 

produce por si mismo ('s cultura y porque el desarrollo de instrumentos 

de comunicación tecnológicos sólo es pOSible de darse a partir de este 
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ser humano, al menos los que funcionan con energía eléctrica en los 

últimos años de desarrollo científico de la misma humanidad. 

Así mismo, existen algunas condiciones que la conciben como 

cultural: 

- el avance tecnológico aplicado a los instrumentos tecnológicos de 

comunicación 

- es producida para un grupo social (con conocimientos y funciones 

especializadas) 

- ayuda en la producción/ reproducción de tradiciones, costurobres y 

explicaciones para dar sentido a la vida común 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La C.E.A. 

posibilita a los seres su integración (existencia) o una vida de 

adaptación? 

A partir de la historia de la C.E.A. se infiere que ésta aún 

promueve aprendizajes de adaptación y esta característica (del ser de 

contactos) es resultado de los actuales modelos culturales (K y KM). 

Más aún, es importante la pregunta porque cabe la posibilidad que 

dentro de estas formas de entender la vida, surjan interpretaciones 

alternativas (como la D.C.E.A.) dentro del acontecer, sin dejar de 

considerar el código en el cual se lleve a cabo. 

Es decir, aunque la concepción de la educación que 

sobredetermina a la e.E.A. se entienda únicamente como "agregadora" 

de valores obtenidos en el transcurso de esa instrucción en ciertas 

actividades socialmente productivas; ahora, con el análisis ofrecido por 

Freire, se da la posibilidad de pensar a la C.E.A. como una práctica que 

procurc la intcgración (D.C.E.A.). Esto cs porque la concepción del 

mundo natunll depende específicamente del mundo cultural y 

viceversa. De cómo los educomunicadores se integren en y con el 

mundo para investigar, interpretar, apropiarse y expresar los temas 
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(generadores) y conformen los proyectos educomunicativos críticamente 

de acuerdo al contexto cultural (geográfico y temporal) que les concierne 

directamente, el cual propone, actualmente, una aproximación de la 

realidad fundada en una imagen perceptiva del mundo, apoyada en el 

sentido de la vista, así como una reconciliación total entre el medio 

natural y el artificial, en vez de un modelo fundado en una imagen 

abstracta. 

¿Qué es socialmente la e.E.A.? 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La C.E.A. 

posibilita la transformación del status qua en democracia? 

Porque esta práctica educativa produce/reproduce las 

condiciones para que el Ser social (político y económico) 

produzca/reproduzca estas formas de relación entre el Ser y el Mundo. 

Es decir, si las relaciones Ser-Mundo se dimensionan en alguna forma 

de convivencia social (status qua/democracia), entonces, adquirirá 

importancia el tipo de objetivo que desarrolle la práctica educativa 

específica de esa sociedad (como es el caso de la C.E.A. y/o la D.C.E.A.). 

En las condiciones sociales actuales, al menos en México, la 

transformación del status qua en democracia a través de la C.E.A. no es 

necesariamente posible porque esta práctica educativa se encuentra 

sobredeterminada por lo económico-político y no contempla -en su 

producción- aquellas características que aporten el desarrollo de un 

estado de transición de la conciencia, generen las condiciones para el 

debate, conduzcan al examen de problemas existenciales y propicien la 

participación para llegar al consenso. 

La C.E.A. no promueve la democracia como forma de vida actual, 

porque las condiciones ligadas al acto educativo identificadas en las 

relaciones que el poder político establece a nivel superestructural y las 
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relaciones que se establecen para producir satisfactores materiales e 

inmateriales en el ámbito estructural, prefiguran al acto educativo y lo 

enmarcan en ciertas relaciones de dominación social (legitimando las 

condiciones en que se realiza el ejercicio del poder político) y de 

capacitación para producir "algo" (enseñando las formas en que se 

producen/ reproducen los satisfactores). 

No obstante todo lo anterior, resultaría un "error de juicio" 

plantear que la e.E.A. no tiene posibilidades de promover la 

democratización de la sociedad. Baste citar que hay seres sociales que 

se plantean supuestos democratizadores, planes para democratj¡oar a la 

sociedad y/o grupos sociales especificas con estos [mes. Y en estos 

últimos es en donde se gesta la democracia, por ejemplo algunos 

profesores actualmente llevan a cabo estos objetivos en la tarea 

educativa. Estos hechos observables, en alguna medida, expresan la 

posibilidad de que la e.E.A. promueva procesos de concientización, sea 

liberadora y democratizadora en 10 social; aunque esto se lleve a 

pequeña escala. 

Valga enunciar, en este trabajo, el deseo a lograr en un futuro no 

muy lejano de la D.e.E.A., el hecho de ayudar en la formación de 

ciudadanos democráticos y democratizadores en los diferentes ámbitos 

de la vida social, como pueden ser los de la pareja, la familia, el grupo 

laboral, las instituciones de apoyo, entre otros. 

y estos ámbitos se encuentran inmersos en el mundo actual que 

manifiesta en lo económico un modelo neo liberal, el cual exige el 

proyecto de un sistema democrático para su plenitud en todas las 

esferas de lo humano y se extienda, necesariamente, a la esfera de la 

educación. 

La esfera educativa, donde se dan las condiciones de producción 

y reproducción de las condiciones históricas, culturales y sociales, 

deberá comprender no sólo el desarrollo de contenidos generales, sino el 
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desarrollo de habilidades y de pensamientos que integren al individuo 

con todas sus diferencias al mundo en constante transformación para 

permitir el cambio, entendido como apertura de mercados, de 

democracias y de culturas. Estas ideas hacen pensar que la escuela 

deberá transnacionalizarse a través del uso de las nuevas tecnologías de 

comunicación bajo los principios del respeto cultural. 

No se piense en el desarrollo de la tecnología como el pilar 

fundamental del progreso de la humanidad, este progreso no se da por 

el uso de la tecnología misma, sino a través del avance que se logre en 

la educación, y en este [ro de milenio el proyecto educativo (local, 

regional, nacional e internacional) deberá enarbolar el principia del 

reconocimiento por el otro, siendo uno de los ejes que guíe el avance de 

la humanización, no sólo en Latino América, sino en todo el mundo. 

Bajo esta perspectiva, el individuo, como persona, se configurará 

mentalmente de manera diferente, ya no es únicamente oral o letrado, 

es un ser multimedia, sus órganos sensoriales y neurológicos se 

integran rápidamente a los cambios de búsqueda de información; esto 

es, genéticamente el individuo está en un proceso de adaptación al 

cambia77• 

La educación no debe poner al ser humano únicamente en 

relación con la cultura o dentro de una u otra cultura. Esto es necesario 

como primer paso, aunque no suficiente. En este sentido, el campo 

educativo deberá potenciar el aspecto critico de la cultura para que el 

educando, distanciado de una asimilación pasiva, fomente la 

individualización y personalización, juzgando y discerniendo lo valioso 

de lo que no lo es para su formación. Sólo así, realizará una opción 

personal y distinguirá si los valores culturales que ofrece el mundo de 

hoy merecen ser vivificados o, por el contrario, etiquetarlos en todo o en 

parte como antivaliosos7R • 

~; (/()Nlt\!,!-J.('arb.lja[ Sant;\b;'¡rb;¡r:l. !,uí", "l:duc;¡r en un Mundo Posm~)dt"m\l··. !:Juc;¡d(lfl'~. Vol 3·1. 
No, ](,1. !(}I.}::! p. 10 
" (il-R\'ILI.:\. ¡:nriq\lc PCló>I110dcm!dad y Educacion; \ .11orc~ ~ CU]tuT;:¡ dt" lo~ J(1\cnc<; p !óO 
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Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita el cambio de los seres: en seres sociales políticos y en seres 

sociales económicos? 

Es importante porque la e.E.A. se lleva a cabo en la estructura 

social como un acto educativo concreto en la vida cotidiana y tiene la 

posibilidad de promover esos cambios en los seres sociales. 

De ahí, la preocupación por responder a la importancia que tiene 

el hacer una pregunta respecto a la e.E.A. y su posibilidad de promover 

cambios políticos, porque en la medida en que se "denuncie-anuncie" y 

haga plenamente consciente esa finalidad, se pretenderá como objetivo 

a lograr de manera intencionada y no por casualidad. Hasta ahora, 

consta que la e.E.A. puso énfasis en la producción/reproducción de 

bienes (materiales e inmateriales) porque se inserta dentro del modelo 

(cultural) capital monopólico, sobredeterminándola desde esta visión 

social. 

En el ámbito político es necesario considerar a la educación como 

una práctica social y, por lo tanto, equifmalizada con el sistema y/o 

formas de hacer política del grupo social, de tal forma que son los 

actores quienes ejercen el poder político y quienes marcan las 

directrices generales de la educación, como ya se mencionó en el 

capítulo II (en: "la educación como práctica social"). Así mismo, la 

educación al formar estructuras cognitivas y pautas de socialización en 

los miembros jóvenes del grupo social, conforman la reproducción de la 

manera de ejercer el poder político. 

Por ello, es importante dar respuesta a la importancia que tiene 

como cIemento promotor y lnediador del cambio en las nuevas 

generaciones con respecto a la politica, antes que enunciar curues 

dcbcrún ser las caractcristicas particulares pedagógicas y didácticas de 

una posible D.C.E.A. (La cual tendrá como propósito cambiar los fines 
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de las relaciones socioculturales y dar la pauta para propiciar el cambio 

político-económico determinado por el modelo actual). 

Respecto al ámbito económico es necesario considerar a la 

producción/ reproducción de bienes materiales inmateriales para la 

satisfacción de necesidades del grupo social, a fmes del siglo XX, 

fmcado en un sistema de reparto inequitativo, tanto del ingreso como en 

el acceso a las fuentes de trabajo; así como el surgimiento de una 

agudizada contradicción Ser/naturaleza en muchas sociedades. 

En este sentido, de continuar la educación como hasta ahora, en 

cualquiera de sus formas no dialógicas, lo único que se logra son seres 

eficientes, productivamente, a costa del derecho al trabajo, cumplir sus 

satisfacciones, y más aún a costa de su hábitat natural. 

Ahora, preguntar sobre la importancia a cerca de la posibilidad de 

cambios políticos y económicos en los seres sociales respecto de la 

D.C.E.A., posibilitaría, en este sentido, una educación en donde los 

educandos aprendieran a producir/reproducir bienes materiales e 

inmateriales sin menos cabo de su hábitat natural, de la distribución 

justa del ingreso, de la oportunidad de brindar empleo y una forma de 

vida digna a sus congéneres. 

En este trabajo se piensa que si bien ya es tarde para iniciar una 

concientización por la vía de la educación sobre estos aspectos, no se 

ha llegado al limite, aunque las prospectivas a mediano plazo (20 años) 

permiten ver al modelo de producción basado prácticamente en 

sistemas computarizados y robotizados; lo cual implicará que cerca del 

80% de la población mundial no tendrá acceso a una fuente de trabajo, 

ingresos y, por tanto, de sobrevivir. 

La D.C.E.A., sobredeterminada por la educación dialógica, da la 

posibilidad de cambio (político y económico) en los seres sociales y se 

significaría como una respuesta a las condiciones actuales de una 
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sociedad determinada. Independientemente de que contemple dichos 

cambios dentro de sus fines, se mencionó que la principal variable para 

liberar a un individuo es el individuo mismo. A diferencia de la e.E.A., 

esta posibilidad dialógica-educativa toma en cuenta el problema del 

desarrollo económico, el de la participación social en el mismo y el de la 

inserción crítica del Ser en el proceso de "democratización 

fundmnental79". En suma, la educación para la libertad a través del uso 

de tecnología en el aula tiene como perspectiva el desarrollo de la 

economía como base de la democracia y ese desarrollo deberá coincidir 

con un proyecto autónomo de nación. 

¿Qué es educativamente la e.E.A.? 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita la transformación del status qua en democracia por la via de 

la educación? 

Es importante porque desde la situación socialBO de la e.E.A. se 

percibe la importancia que la educación adquiere como fuerza para el 

cambio y para la libertad, en lo individual y consecuentemente en lo 

social. Esto implica que la educación plantea otra posibilidad en si 

misma, en su forma de relacionarse con diversas áreas y los fines de la 

sociedad. Esta posibilidad educativa se presenta a partir de Freire como 

una posibilidad de educación para la libertad a través del uso de 

tecnologia (D.e.E.A.). 

De igual forma, esta posibilidad deberá proporcionar fines 

teleológicos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, sistemas 

mediacionales y formas de comunicación tecnológicas para superar la 

7" La "r.knl(lcrat17~IC¡()11 fundamental" implica una cn:cu.:ntc p.111icipación dd pueblo )- pre:-.elll:1. la 
dl\'(,:rsld:ld de dllllCJI'>lOnr.::-. illll"rd{,:p(,.·mhcrlt(,.'-~ como \.1 cC{)f\()mic;¡, ,~{)cial, politICa:- cultural. ('fr C,lpinllo 
I pp, '2\ Y 22 tilo' c'>t~' trabaJO. 
", Ver pregullt.l ~ 1 ,¡.\ e F :\ p\1\lhihc¡ 1.1 Ir .m'>r\lllll,l~'ipll del »Lltu» q\ln en de!ll\l';I.\Ci,¡,' 
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situación de opresión en que se encuentran los seres sociales y para 

comprometerse con su realidad. 

Esto será posible a partir de un fm teleológico dado desde la 

"conceptuación" ontológica del Ser y es, en este trabajo, donde se 

plantea como posibilidad a aquélla que a través de un método activo, 

dialogal, crítico y de espiritu crítico (D.C.E.A.). (Sin embargo, no se ha 

argumentado la elección de la postura de Freire y bien puede decirse 

que sólo desde este autor se podrá posibilitar lo antes escrito.) 

La concretización de la D.C.E.A. como práctica social deberá 

hacerse con base en Wl grupo social específico e históricamente 

determinada. Esto es, la multiplicidad de variables le darán una manera 

de ser y no otra (en la medida de la combinación única que una práctica 

determinada adopta y la convierten en diferente de otra), sin dejar de 

reconocer ciertos elementos y relaciones comunes a cualquier práctica 

educativas1 . 

A manera de resumen, es importante esta pregunta porque ante 

la posibilidad de que la C.E.A. se transforme en D.C.E.A., se tomará en 

consideración que cada grupo social definirá de manera clara, objetiva y 

consciente, los fmes teleológicos, las estrategias de enseñanza

aprend:izaje, los sistemas mediacionales y las formas de comunicación 

tecnológica, con base en propuestas de métodos activos, dialogales y 

críticos, los cuales prevean obligatoriamente una relación sincrónica y 

solidaria con la forma de producción de bienes y del ejercicio del poder 

politico. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita una educación problematizadora o bancaria? 

Porque esta pregunta está directamente relacionada Con la forma 

en cómo se practica la e.E.A. en las escuelas y universidades 
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mexicanas. Actualmente la C.E.A., tal como se produce, parece que es 

de tipo bancaria~ sin embargo, quienes la formulan a nivel teórico 

mencionan que no es así. Ante esta respuesta se optó por describir los 

siguientes hechos: 

1. Existe una oferta educativa en diversas instituciones de educación 

superior, principalmente en posgrados y diplomados, la cual se 

ofrece como "universidad virtual", "aprendizaje virtual", entre otras ... 

Sin embargo, esta oferta reproduce por medios tecnológicos 

(Internet, telemática y medios satelitales) las clases tipo cátedra y 

conferencias" sin modificar el modelo didáctico y pedagógico de la 

escuela tradicional bancaria; es decir, la diferencia estriba en la 

forma de emplear los instrumentos tecnológicos, conocidos como 

nuevas tecnologías, sin modificar el sentido pedagógico bancario. 

2. El empleo de las "nuevas tecnologías" en la educación bancaria, más 

que acercar la educación a los sectores sociales que no tienen grados 

escolares, ha propiciado una mayor brecha en la desigualdad y ésta 

ha repercutido en el acceso al conocimiento impartido por las 

escuelas, e inclusive las instituciones que desean incorporar los 

instrumentos tecnológicos a sus practicas educativas (aunque sean 

de tipo bancaria) se frenan por el simple hecho del costo monetario 

que implica acceder a las tecnologías computacionales de punta. 

Con esto, se excluye de la educación tanto a los alumnos como a las 

escuelas, las cuales se ven cada vez más alejadas de aquellas que sí 

pueden tener acceso a estos instrumentos. 

3. Otra cara del punto anterior es que quizá una de las consecuencias 

más graves que tiene la e.E.A. y radica en que da más 

oportunidades educativas a quienes desde el inicio tienen más 

posibilidades económicas; y como se intuycf~2, quienes están 

inmersos en estas dinamicas cada vez son menos y tienden a 

establecer politicas e ideologías de exclusión hacia quienes desde el 
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principio no tienen las mismas oportunidades educativas, incluso se 

revitalizaron las formas de comunicación por redes de la Edad 

Media. 

4. La mayoría de los trabajos teóricos de comunicación educativa basan 

sus planteamientos en modelos tecnológicos y metodológicos, sin 

consideran que la comunicación educativa en el aula es la 

comunicación interpersonal que se establece entre un alumno y un 

profesor a propósito de cualquier temática. 

5. Todavía se observan profesores y pedagogos que consideran que la 

comunicación educativa en el aula debe ser abordada 

unidisciplinariamente. 

6. Para los sectores docentes, la e.E.A. aún se ve como un peligro para 

la estabilidad laboral; además la configuración mental de los 

miembros de este sector está dada en la cultura letrada y no tienen 

ni las habilidades, ni destrezas ni actitudes para el uso de 

instrumentos tecnológicos y su correspondiente cambio en los 

procedimientos pedagógico-didácticos. 

Ante estos acontecimientos la teoria y la reflexión no son tomadas 

en cuenta. Al parecer, en la actualidad lo único que importa es la 

utilización de instrumentos tecnológicos para abatir costos, aumentar 

matrículas en a1guné~s instituciones y acrecentar la imagen de 

posmodernidad de las mismas; sin embargo, no se cuestionan las 

afectaciones sociales, culturales, pedagógicas y psicológicas que 

ocasionan. Por ello, para propiciar una reflexión y una orientación fuera 

de los esquemas de la injusticia y desigualdad en todos los órdenes de 

la realidad, es conveniente plantear a la e.E.A. en evolución hacia la 

D.C.E.A. 

En sin tesis, la importancia radica en establecer la posibilidad 

dialógica en la e.E.A. con sentido humanista como una necesaria 
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práctica en las escuelas y universidades de México. Esto se logrará al 

problematizar tanto a los teóricos como a los ejecutantes 

educomunicadores para que comiencen un proceso de concientización 

con base en la situación en la cual se encuentren y de modelos 

culturales-tecnológicos que desarrollen; es decir, que utilicen a la 

e.E.A. modificando el modelo didáctico y pedagógico de la escuela 

tradicional bancaria para no reproducir acríticamente las cátedras y 

conferencias (virtuales), no propiciar una mayor desigualdad educativa, 

no practicar políticas e ideologías de exclusión, no abordar a la 

comunicación educativa en el aula unidisciplinariaIIlente, así como 

tampoco considerar a la e.E.A. como un peligro para la estabilidad 

laboral. Y por el contrario, con la posibilidad "dialógica" brindar más 

oportunidades a quienes desde el inicio no tienen más posibilidades 

económicas, así como a quienes sí las tienen. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita una didáctica dialógica o antidialógica? 

Porque cualquier forma de educación, tanto como la 

comunicación educativa en el aula, requieren de la competencia de la 

didáctica para relacionar a los profesores con los alumnos a través de 

las explicaciones, orientaciones y recomendaciones a propósito de los 

contenidos, y no sólo de ellos, también de la relación que como seres 

humanos y agentes educativos se establecen. La relevancia de la 

didáctica radica en la dinámica que se le imprime a la forma de 

construir y reconstruir el conocimiento, así como lo que alrededor de él 

se da. 

En el segundo capitulo se menciona que la forma de concretizar el 

acto educativo en el aula es a través de la didáctica de la especialidad 

de que se trate. Y en el caso de la e.E.A. la relación didáctica en el aula 

se altcr<1 debido n la introducción de elementos como los instrumentos 

tecnológicos, la funcióll primordial de mensajes vcrbo·audio·visualcs y 

la sistematización de contenidos. entre los más importantes. Con la 
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introducción de estos elementos, la didáctica obliga al cambio de roles 

tanto de profesores de grupo como de alumnos. 

Los cambios obligados obedecen principalmente, según se refiere 

en el capítulo segundo de esta investigación, a la forma capitalista de 

producción de mercancías en general y a la actuación de la 

"personalidad de los coordinadores de grupO", la cual llega casi al límite 

de un "proletario de la academia", quienes siguen únicamente las 

instrucciones de los mediadores cognitivos y estructurales del mensaje. 

Así mismo, se menciona en la estrategia propuesta por González 

Morales, líneas arriba, que la elección de la teoría eje, las teorías 

auxiliares y las estrategias didácticas deben ser modificadas de acuerdo 

a las características de la institución educativa de que se trate. 

Las razones anteriores llevan a significar la importancia de la 

didáctica con posibilidades antidialógicas (C.E.A.) de la didáctica con 

posibilidades dialógicas (D.C.E.A.). Actualmente, en el sentido en que se 

ha descrito con respecto a una clase presencial, sólo conducen a la 

elección de métodos antidialógicos en la C.E.A., con la diferencia de que 

se utilizan instrumentos tecnológicos. 

El valor de utilizar estos instrumentos se minimiza cuando su uso 

únicamente es reflejo o moda "posmoderna" en escuelas, profesores y 

alumnos que los utilizan, y aumenta cuando se argumenta el por qué es 

necesario su empleo dentro del aula. Hasta aquí, la propuesta insiste en 

el uso de tecnología en el aula desde una postura ontológica humanista 

de ser humano, la cual lleva la posibilidad de concebir y producir a la 

e.E.A. como dialógica (D.C.E.A.); es decir, emplear métodos dialógicos 

que no impliquen la producción/reproducción de las condiciones 

sociales de elaboración y adquisición de conocimientos acordes con las 

politicas antidemocrálicas, sectarias y de exclusión de quienes hasta 

ahora la reproducen. 
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Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita la transformación de los seres, en seres políticos y económicos 

por la vía de la educación? 

Ver respuesta a la pregunta 3.3.2., en la cual se hace referencia a 

estos aspectos por vía de la educación, ya que ésta circunscribe a la 

e.E.A. y/o D.e.E.A. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. se 

constituye en un método activo por sí misma? 

La importancia de responder esta pregunta se da cuando la 

educación (freiriana) y la comunicación (dialógica) concurren y se 

expresan concretamente como método (activo), iniciando cambios en 

todo acto educativo (yen todos los sistemas), los cuales estarán 

mediados por el método, el cual pretenderá la concepción de un 

determinado tipo de ser humano (dialógico) y, éste (Ser), dará sentido 

(humano), objetivo y forma a él mismo y a la sociedad. 

De igual manera, es importante porque es necesario pensar sobre 

el método de la e.E.A. y si éste contempla características que lo lleven a 

plantear las condiciones de diálogo (freirianamente); también adquiere 

importancia al reflexionar sobre cómo lograr una homologación del 

método de la e.E.A. con el método de la D.e.E.A. (si es posible esta 

equiparación o si cada una se diferencia por su método y le da valor a 

cada una por sí misma). Así mismo, porque se deberá. distinguir al 

diálogo como fundamento básico del método en la D.e.E.A. o como una 

técnica del método (ya en la aplicación directa en el aula, en un sistema 

escolarizado). 

Actualmente, la e.E.A. no comprende un método activo dialogal, 

crítico y de espíritu crítico que posibilite un estar con el mundo; 

procedimiento propio de 1:.1 conciencia. Con la ayuda de un método 

acti\'o se propone un c-ambio en las relaciones cducador-cduc;]ndo, 
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capaz de promover un Ser crítico a través del debate en grupo, de 

situaciones desafiantes y existenciales. Estas situaciones individuales y 

sociales se codificarán con ayuda visual y se presentarán en forma de 

diálogo a través de instrumentos tecnológicos y dentro de un marco 

educomunicativo. 

¿Qué es dialógicamente la e.E.A.? 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La C.E.A. 

posibilita que los seres pronuncien su mundo? 

Cualquier tipo de educación reúne las condiciones necesarias 

para llevar a cabo el pronunciamiento del mundo. Cualquier tipo de 

educación 10 posibilita; sin embargo, esta posibilidad es casual, así 

como de la habilidad de la conciencia del profesor y del alumno. En este 

sentido, en la C.E.A. el pronunciamiento del mundo a través de 

lenguajes verbo-audio-visuales (L.V.A.V.) es acrítico. 

La importancia de esta pregunta radica en el concepto de 

posibilidad. Es decir, al igual que cualquier otra forma de educación, la 

C.E.A. tiene la posibilidad de promover el pronunciamiento del mundo 

en alumnos y profesores. Por ejemplo, el profesor presenta una realidad 

desconocida al alumno y al conceptuarla éste aprende a 

nombrarla/enunciarla; entonces, se confirma que este alumno no sólo 

enuncia su mundo, sino que lo posee simbólicamente. 

La simple enunciación de una realidad y su respectiva posesión 

simbólica implica la toma de conciencia, y este proceso (concientización) 

-según Freirc- es un estado transitivo o intransitivo del SerR3 ; es decir, 

la enunciación del ffil.ndo puede hacer que el sujeto se encuentre 

inmerso en una conciencia mítica o ingenua y, por su puesto, no 

acceder a una conciencia critica dd mundo. Esta última implica el 
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compromiso de cambio en la acción comprometida por le diálogo que se 

da entre los miembros del grupo académico con la finalidad de 

reconocerse a partir del otro y con el otro. 

Si la importancia de responder esta pregunta radica en distinguir 

que si bien es cierto que la e.E.A. y cualquier otra forma de educación 

posibilitan la enunciación del mundo por parte del ser humano, 

también lo es porque este ser humano tiene menos posibilidades de 

enunciarlo críticamente, debido a que no se lo proponen como objetivo 

explícito y principal del acto educativo. Esta aclaración permitirá a la 

D.e.E.A. tomar como fundacional el objetivo educativo de que los 

alumnos enuncien críticamente a "su mundo", y con ello tendrá 

mayores posibilidades de lograrlo, a diferencia de las otras formas de 

educación que podrían lograrlo por casualidad o porque el alumno de 

suyo lo quiera o esté en posibilidades de lograrlo. 

De igual forma, es importante porque es necesario diferenciar el 

diálogo en el sentido técnico (el de la comunicación cama tal), del 

diálogo en el sentido en que Freire lo define. También es importante 

porque en la medida en que se sabe en qué forma el Ser pronuncia al 

mundo (crítical acríticamente) se podrá conocer cómo piensa y el 

lenguaje del sujeto referido a la realidad, los niveles de percepción sobre 

esta realidad y la visión del mundo que envuelve a los temas 

generadores. En otras palabras, la importancia de esta pregunta se 

fundamenta en saber cómo los Seres, a partir del pronunciamiento de 

su mundo (individual y/o social), asumen y construyen su vida, 

transforman su entorno y viven en un mundo significativo y simbólico 

(el mundo de la cultura y el de la historia). 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita que los seres, a través del düi!ogo-comunicación, se 

conviertan en yo más tú? 
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En e.E.A. la comunicación se refiere únicamente a un proceso de 

carácter teórico-técnico y en D.C.E.A. se retoma este proceso y se 

entiende, además, como diálogo (desde Freire), implicando este último 

un "compromiso"; es decir, la congruencia del discurso con la acción, y 

este "compromiso" es la sumatoria del yo más tú, de ahí la importancia 

de responder esta pregunta. 

Así mismo, .la importancia radica básicamente en la distinción 

entre dos conceptos de la pregunta: el de diálogo-comunicación y el de 

"la sumativa" (yo más tú). 

El término comunicación, si bien es cierto que aún presenta 

problemas en cuanto a su definición, conviene aclarar que esta 

problemática surgió desde el ámbito estrictamente científico de la 

disciplina; en cambio, desde el ámbito de la fIlosofía generalmente la 

comunicación se ha concebido o conceptuado COmo la comunión y el 

entendimiento completo de un Ser con otro Ser; es decir, donde no hay 

aspectos "técnicos" que resolver y en donde sí existe un fm último el 

cual reside en que uno esté en y con el otro, y cuando este fm se 

lograra, la comunicación en si misma dejaría de existir. Bajo esta 

óptica, el diálogo y la comunicación parecieran ser sinónimos, sí y sólo 

sí, el diálogo implica personas que a partir de su razonamiento llegan a 

un entendimiento mutuo y consensual. 

Desde otro ámbito, la comunicación es entendida como un 

proceso en que un emisor y un actor interactúan simbólicamente a 

través de expresiones o mensajes; aunque este proceso relaciona 

problemas de carácter técnico como es lograr que un actor sea 

percibido, decodificado y representado. Desde este punto de vista, la 

comunicación es estrictamente una teoría que explica las leyes de 

funcionan1icnto de todos los elementos involucrados en la acción 

comunicativa. 
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Como se aprecia, el concepto comunicación visto desde la fllosofia 

y desde la teoría de la comunicación humana (todavía no totalmente 

expuesta ni concluida hasta nuestros días) tienen dos posiciones no 

contrarias ni divergentes, y sí diferentes; de esta manera cuando se 

pregunta si la e.E.A. posibilita un diálogo-comunicación, se está 

preguntando desde la óptica fIlosófica, por lo tanto, para buscar su 

respuesta sería necesario preguntarnos si la e.E.A. tiene planteada una 

propuesta ontológica de ser humano. 

Hasta donde se sabe, la D.e.E.A. sí partiría desde una concepción 

ontológica y, seguramente, tendría la posibilidad de lograr la sumatoria 

"Yo más Tú" en los agentes educativos a través del diálogo

comunicación. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

proporciona los datos de referencia y posibilita la crítica de éstos? 

La importancia de contestar esta pregunta se fundamenta no en 

la inclusión de los datos de referencia, sino en las posibilidades de 

reflexionar (críticamente) sobre ellos, lo cual llevaría la posible 

enunciación crítica de los datos de referencia. 

En tanto que toJo acto comunicativo, desde un punto de vista 

científico y unidisciplinario de la teoría de la comunicación, que incluye 

los datos de referencia del fenómeno, cosa, hecho, acción, ... a que se 

refiere lo expresado por uno de los actores y en tanto que todo acto 

educativo emplea necesaria y obligatoriamente a la comunicación 

(C.E.A., D.e.E.A. y cualquier otra forma de educar), incluyen 

necesariamente datos de referencia (críticos o acríticos). 

Una vez centrado el punto de importancia de la pregunta, es 

necesario indicar nuevamente que cualquier forma de educación tiene 

la posibilidad de proporcionar datos de referencia de lo referido en la 

expresión y estos contengan o no clcnl<'ntos para promover la crillca y, 
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como se dijo líneas arriba, el que un alumno desarrolle un juicio crítico 

sobre lo referido en el acto educativo, depende no sólo de que así lo 

planee y desee o no la institución, el profesor, la materia o asignatura, 

sino del propio alumno que esté posibilitado y quiera ejercer la crítica. 

Otra vez y hasta este momento, la e.E.A. por carecer de una 

postura ontológica respecto del ser humano, es incapaz de plantear Una 

teoría eje (en palabras de González Morales) que plantee una conciencia 

crítica como objetivo fundacional del acto educativo en alumnos y 

profesores. En cuanto a la D.e.E.A., como sí se plantea ese objetivo de 

mG",era explícita y fundacional tiene mayores posibilidades de lograr 

qu~ el alumno y el profesor adquieran y desarrollen una conciencia 

crítica. Sin olvidar que el elemento desencadenante y básico para lograr 

un proceso de concientización es la actitud del propio individuo frente a 

un acto cognoscente. 

¿Qué tipos de conciencia genera la e.E.A.? 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La e.E.A. 

posibilita la trascendencia de la persona? 

Porque se trasciende en el otro (Ser-Mundo). La equifmalización 

de los actos humanos (histórica, cultural, social, comunicativa y 

cognitivamente) están en función de la otredad; en el otro se implica la 

comprensión, la fe en el otro, la capacidad para aceptar al otro, este es 

un acto de libertad del pensamiento (tanto de uno como del otro) en 

espíritu. Esa es una posibilidad (entre otras). Esta posibilidad es la 

equifinalidad del sistema total, sin ella, el acto educativo no tiene 

sentido, no es equifinalizable con todo el sistema en su conjunto. Esta 

concepción ontológica, en la educación, sólo es posible a travcs del 

diálogo (cuálcs son las causas en el ámbito de la conciencia). La 

cquifinalización es necesaria para lograr la trascendencia en la 

educación y por lo tanto en la D.e.E.A. 
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También es importante porque la C.E.A. no contempla 

explícitamente a la trascendencia como una cualidad propia y 

determinante en su línea pedagógica; así mismo, cobra importancia 

porque deberá hallarse, en la respuesta, la reflexión de las primeras 

características del Ser de relaciones (pluralidad, crítica, trascendencia, 

temporalidad y consecuencia, en oposición a las del ser de contactos) 

como fundamento del tipo de ser humano que se desea distinguir y 

potenciar en la D.C.E.A., (anteriormente C.E.A.). Esto es, ahora sí se 

considerará la posibilidad de desarrollar la conciencia transitiva, que 

resulta en la diferenciación de órbitas existenciales (un "yo" de un "no 

yo") y sitúa al Ser como un ser fmito. La suma de estas características 

ayudará a promover la trascendencia como elemento fundamental del 

Ser Humano. 

En este sentido, para la D.C.E.A., la importancia recae en el 

elemento catalizador imprescindible que es la toma de conciencia y la 

profundización de esa conciencia de lo que es el Ser, de su papel en el 

mundo (natural y humano) y de las barreras que hasta ahora le 

prohibieron Ser. Ahora, la D.C.E.A. promoverá a Un ser humano, como 

ser natural, conformador de su conciencia en la experiencia cotidiana y 

la transformará según el análisis que haga de su entorno, revelándolo 

como un ser consciente, reflexivo, temporal, histórico por su libertad y 

capacidad de opción. 

La D.C.E.A. deberá promover la responsabilidad personal y social 

que abarque "todos" los aspectos del mundo y se ubique en cada una de 

las personas, -cualquiera que sea su estrato social y/o sus 

caracteristicas culturales- ya que la D.C.E.A. aspirará a llegar a los 

elementos esenciales que constituyen al ser humano a partir de la 

propuesta freiriana, y enmarcarlos desde el proyecto educomunicativo 

institucional, regional y/o nacional, si es el caso. 
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Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La C.E.A. 

promueve una conciencia transitiva o intransitiva? 

Porque es la base de una de las habilidades intelectuales: la de 

aprender a aprender. Para la cual es preciso84: 

1. Percibir la propia ignorancia y desear cambiarla por el conocimiento, 

2. Conocer la meta del aprendizaje. 

3. Buscar la información necesaria. 

4. Indagar los requisitos necesarios para la integración de la 

información. 

5. Establecer relaciones de semejanza y de discriminación, o bien 

relaciones explicitas o lógicas entre lo aprendido anteriormente y el 

material con la información nueva. 

6. Reestructurar la materia aprendida y poner de manifiesto sus 

relaciones jerárquicas, lógicas y explicativas. 

7. Fijar la materia aprendida mediante actividades adecuadas con 

relación a los objetivos del aprendizaje (repetición, ejercicios, etc.). 

8. Controlar el valor del propio aprendizaje. 

Por qué es importante preguntarse sobre la pregunta: ¿La C.E.A. 

promueve el proceso de concientización? 

Porque la C.E.A., al igual que cualquier forma de educación, tiene 

la posibilidad de desarrollar la conciencia (como Freire la entiende), 

aunque en la actualidad los agentes educativos encargados de planear 

estos programas no se detienen a pensar sobre Cómo se lleva a cabo y 

Cómo se expresa este proceso de concientización (intransitiva o 

transitivamente) en las relaciones de los sujetos con otros sujetos y con 

el mundo. 

~. AR:-.1E:-;!',\ Fr.l~,I, \'C!l\L" "El p:lpd ,k la ("lmU\I(.I(I<.)[1 (duc:ll!\.! dentro de la socIedad t;Qlllf,kja", 
¡:n .... ,l)<t)<; de ('Ol11\JnIl.:;\(mn ¡'dllc.\tl\.I. Cll,\denw de rr.\h.l)o,:-.Jo ::; cpuc.\ 1, 3.1iQ \. \99R l'p ·~Q·50 
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También es importante porque los educomunicadores sabrán en 

qué etapa del proceso de concientización (mítica, ingenua, crítica) se 

encuentran los sujetos a quienes presentan o presentarán los 

programas educomunicativos y, a partir de ello, dar pié al desarrollo 

continuo de una conciencia crítica y, por tanto, a la dialogicidad, 

fundamento de la D.C.E.A. 

Más aún, se eme como importante porque actuahnente no hay 

investigaciones que determinen cuáles son los estados de conciencia 

que genera la e.E.A., si ésta mantiene en un estado de "inmersión" al 

alumno y al profesor o procura su "emersión"; esto es, los deja en el 

camino llamado "transitividad ingenua" o en ciertamente los encamina 

a una continua "transitividad", en donde el sujeto amplia su poder de 

captación de la realidad y se coloca en posición de dar respuesta a 

sugerencias y cuestiones del exterior; aumenten su poder de diálogo; 

sus intereses y preocupaciones se prolonguen a otras esferas, no sólo a 

la vital; ayude en su permeabilidad y venzan su falta de compromiso 

con la existencia. 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se plantearon la concepción de Freire acerca del 

Ser Humano, de la Sociedad, de la Educación y de la Comunicación; la 

perspectiva de la Comunicación Educativa en el Aula hasta ahora 

prevaleciente en un grupo de académicos de la E.N.E.P. Acatlán; y, un 

conjunto de reflexiones de la e.E.A. desde Freire. 

Las conclusiones que ahora se plantean abarcan tres aspectos 

básicos: 

1. Desde los aspectos teóricos. 

2. Desde la metodologia empleada. 

3. Desde las técnicas de indagación que permitieron operacionalizar 

los planteamientos conceptuales. 

Conclusiones teóricas, 

Antes de iniciar, conviene indicar que sólo se concluye, a juzgar 

por lo que el autor de las presentes lineas considera, lo que es una 

propuesta dialógica de la comunicación educativa en el aula, ya que 

resulta dificil e inútil concluir sobre 10 que el mismo Freire expone en 

sus obras aquí analizadas en el capitulo primero de esta tesis, y de 

igual manera respecto a la C.E.A. Es pertinente, por tanto, concluir 

básicamente sobre el capítulo tercero, no con el fm de repetir los 

argumentos, sino de lo que se desprende de ahí; de la toma de 

conciencia de la realidad educativa mexicana, concretamente en el nivel 

superior de las licenciaturas de la E.N.E.P. Acatlán y de la carrera de 

periodismo y comunicación colectiva espC"crncamente. 

No obstante, se aclara que esta propuesta es propia del 

sustentante y no se plantea al nivel de didáctica, ni para una materia o 

tema especifico. ya que de hacerlo se estru'ia en una posición opuesta :\ 
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todo 10 expresado hasta aquí. En consecuencia, la propuesta general es 

la siguiente: 

1. Para enunciar una te leo logia del discurso pedagógico de la 

dialogicidad en la comunicación educativa en el aula, es 

imprescindible partir de una concepción ontológica del ser 

humano. 

2. El objetivo explícito de la O.C.E.A. eS el de lograr que los actores 

educativos (profesores, alumnos, directivos, etc.) actúen 

críticamente, para que elaboren los propios discursos pedagógicos 

yseasuman. 

3. La O.C.E.A. debe posibilitar la diversidad de respuestas expresivas 

y ejecutivas de los agentes educativos de acuerdo a las 

circunstancias propias. 

4. En la D.C.E.A. importarán las razones, argumentos, experiencias, 

elecciones y sentido consecuente de la respuesta; es decir, 

importará conocer la expresión de la plena conciencia en las 

relaciones del objeto con el sujeto y la realidad del sujeto. 

5. El inicio de las respuestas plurales de los agentes educativos debe 

comenzar con la problematización del objeto de estudio de la 

carrerajmateriajunidadjtema y continuar con la elaboración de 

un universo de preguntas. 

6. La finalidad última de la O.C.E.A. es procurar un Ser humano libre 

a través del diálogo comprometido en la acción, a través del uso de 

instrumentos tecnológicos de comunicación en el aula y asi, hablar 

de un posible Ser de relaciones, integrado y existente en proceso de 

concientización que pretenda la formación de la crítica como un 

elemento esencial de él mismo. 

7. Para posibilitar la finalidad de la O.C.E.A., todo objeto de estudio 

de la carrerajmateriajunidadjtcma debe: 

7.1. Interpretar históricamente las relaciones Ser-Mundo para 

capt3r conscientemente el pasado y obsenrar cómo este 

desempcú3 un papel dccisi\'o en una coyuntura social dada. 
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7.2. Identificar los "signos de la época" (culturales, ideológicos, 

económicos, científicos, tecnológicos e individuales) que les 

dieron origen. 

7.3. Identificar el grado o etapa de desarrollo en la que se 

encuentra el objeto de estudio. 

7.4. Analizar la posibilidad (plural, crítica, trascendente, temporal 

y consecuente) de desempeñar un papel decisivo en la 

coyuntura sociocultural de la temática especifica de la clase 

académica a través del uso de instrumentos de comunicación 

tecnológica. 

7.5. Analizar las diferentes perspectivas de la libertad y no de la 

dominación entre el Ser (agentes educativos) y la propia 

realidad. 

7.6. Analizar el objeto de estudio dentro de una realidad cultural 

y / o natural a través de lenguajes verbo-audio-visuales. 

7.7. Analizar cómo los agentes educativos se podrían integrar en 

y con el mundo para investigar, interpretar, apropiarse y 

expresar los temas (generadores) en el aula. 

7.8. Aplicar el resultado de los análisis anteriores para la 

producción/reproducción de las condiciones para que el Ser 

social (político y económico) produzca/reproduzca las formas 

de relación entre el Ser y el Mundo. 

7.9. Aplicar los análisis realizados a la vida cotidiana (cultural, 

natural, social, política, económica y en la misma clase 

académica) para posibilitar y promover cambios en los seres 

sociales. 

7.10. Sintetizar y explicar a través de lenguajes verbo-audio

visuales y con estrategias de enseñanza -aprendizaje las 

diferentes percepciones de la fuerza del cambio hacia la 

libertad, en lo individual y, consecuentemente, en lo social. 

7.11. Sintetizar y explicar interdisciplinariamente, con el auxilio de 

instrumcntos de comunicación tecnológicos, la forma Cn 

cómo se conduce dialógicamente la "clase academica'" misma 
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para modificar el modelo didáctico y pedagógico de la escuela 

tradicional bancaria. 

7.12. Sintetizar y explicar la dinámica que se le imprime a la forma 

de construir y reconstruir el conocimiento, así como lo que 

alrededor de él se da en el salón de clases, enfatizando en la 

alteración que se da debido a la introducción de elementos 

Como los instrumentos tec:nológicos, la función primordial de 

mensajes verbo-audio-visuales y la sistematización de 

contenidos. 

7.13. Sintetizar y explicar el método (activo) como promotor de 

cambios en todo acto educativo. 

7.14. Pronunciar críticamente el mundo para observar el proceso 

de cambio del estado intransitivo en transitivo del Ser en los 

agentes educativos y de esta manera diferenciar el diálogo en 

el sentido técnico, del diálogo en el sentido en que Freire lo 

define. 

7.15. Pronunciar los compromisos congruentes con la acción en 

donde se aprecie la sumatoria del yo más tú. 

7.16. Pronunciar críticamente los datos de referencia, previamente 

reflexionados. 

7. 17. Evaluar la reflexión individual de si mismo con respecto a las 

caracteristicas del Ser de relaciones (pluralidad, critica, 

trascendencia, temporalidad y consecuencia, en oposición a 

las del ser de contactos) como fundamento del tipo de ser 

humano que se desea distinguir y potenciar en la D.C.E.A. 

7.18. Evaluar la forma en cómo cada agente educativo se 

trasciende a si mismo y en el otro (Ser-Mundo) en búsqueda 

de la equifinalidad. 

7.19. Evaluar la habilidad de aprender a aprender. 

7.20. Evaluar el desarrollo de la conciencia y de la dialogicidad que 

cada uno de los agentes educativos ha tenido en el proceso 

educativo 
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Conclusiones metodológicas. 

La metodología utilizada en este trabajo y que se propone como 

válida para otros con características semejantes, sería la siguiente: 

1. La clasificación de un universo de conceptos; es decir, de acuerdo al 

universo de temáticas expuestos en los textos. 

2. La diferenciación de los conceptos a partir de diversas corrientes 

teóricas, así como posturas filosóficas. 

3. La correspondencia de cada uno de estos conceptos y sus 

características entre sí. 

4. La pertinencia de cada uno de los conceptos y sus características en: 

las condiciones espacio-temporales; los modelos culturales a los que 

hacen referencia las características de cada uno de los conceptos; las 

relaciones concretas que se dan para su producción, distribución y 

consumo; aplicación en el campo educativo; y la ubicación desde las 

formas de expresarlos. 

5. Las preguntas problematizadoras se elaboraron de la siguiente 

manera85 : 

5.1. Se definieron seis temá.ticas generales: histórica, referencial, 

social, educativa, comunicativa y cognitiva. 

5.2. Cada temática general, a su vez, se dividió' en cuatro 

particularidades: la entidad real; las partes que componen a esa 

entidad real de manera definitoria y accesoria; las partes que lo 

hacen funcionar y las que le dan estructura; la relación entre 

esas partes y que pueden ser de causa -consecuencia, 

bidireccionales o de mutua afectación, y las especificas. 

5.3. Se analizaron las temáticas del autor y se ubicaron 

conforme al esquema planteado en las dos conclusiones 

inmediatas anteriores. 

5.4. Se redactó en prosa el esquema de la conclusión 5.3. 

5.5. Cada ítem se planteó como enunciado interrogativo. 

6. Las preguntns no fueron respondidas, sino que se respondió a la 

" \l·.I"C el Anc'o ~ CI1 d(\l1lk "l' rrl·~Cl11.1tl ¡tI" (\I:ldl\\" qllC "11\('tl Je b:l"l· p:1r:1 1:: c!.1!>¡\r:1C¡I'1l lk 1.1~ 
¡'rc.,'lm:.l' PI l,l'IC1!1.1Il.'.ldI1r .1\ 
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importancia de sí mismas. 

Conclusiones Técnicas. 

El análisis de textos se llevó a partir de las siguientes técnicas de 

investigación: 

1.- Organizadores avanzados: redes conceptuales, en las cuales se 

siguieron los siguientes pasos: 

a) Seleccionar y dividir un párrafo por enunciados, oraciones o frases. 

b) Identificar la relación (de conceptos) entre los enunciados 

antecedentes y consecuentes. 

c) Enumerar las ideas principales de cada enunciado, frase u oración e 

identificar las ideas que dependen de la principal; es decir, señalar 

las ideas subordinadas que también pueden tener la misma 

importancia o relación entre sí, y serán denominadas ideas 

coordinadas. Y los enunciados, ideas, frases o conceptos principales 

se denominan supraordinados. 

d) Redactar de acuerdo al resultado de la relación conceptual que se 

obtuvo durante este proceso. 

2.- Organizadores avanzados: matriz de doble entradaS6, en las cuales 

se siguieron los siguientes pasos: 

a) Buscar el material bibliográfico acorde a los requerimientos de la 

investigación. 

b) Anotar el nombre del autor, titulo del texto y la página en la primer 

columna. 

c) Anotar en la primer fila un concepto o caracteristica de la idea 

principal del párrafo. 

'" t na ma/rh de: dohl¡' e!lIr;lJ,1 e~ Ull in~tn1ll1l:nlo de 111\L""!tgacinn que ~tr\'c ¡,aL¡ la tcc(lrit.l~'I\'m ~ 
.... l~lcl11.1ti1'~K!\'n de ill(l1nn,H.:iL,n ,11'CUlllCIl(,1! 
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d) Anotar en las siguientes columnas, si la idea es una defInición, una 

ampliación, un ejemplo, un argumento a favor o uno en contra y/O 

una conclusión. 

e) Ordenar los encabezados de cada columna de acuerdo a la lógica de 

la investigación e incluir la información pertinente. 

f} Redactar de acuerc~o a un solo autor, de acuerdo a dos o más 

autores que coincidan y / o se contradigan. 

g) Incorporar, si asi se considera necesario, observaciones del 

investigador. 

3.- Desarrollo de esquemas y modelos87• 

En este trabajo de investigación se utilizaron para interpretar la 

realidad social a través del lenguaje de conjuntos (Teoría de Conjuntos), 

empleando el enfoque lógico para clasilicar la información existente y 

obtener la complementaria. Dicho proceso terminó con la relación de los 

"conceptos base" y la relación con la información y/o "conceptos 

complementarios" . 

Puestas las obsesiones en cada una de las palabras aquí pensadas y 

escritas en estas conclusiones, se da por terminada la tarea y sólo 

queda perturbar el presente y proyectar los posibles caminos que en 

adelante implicarán más tareas y más obsesiones por las cuales se ha 

de luchar a partir de un fundamento pedagógico que es parte intrínseca 

de mi vida y, de ser posible, procurar su extensión a otras esferas 

personales y no personales. Comienza, ahora si, la verdadera tarea, la 

búsqueda de la congruencia de lo aquí trabajado con las acciones en la 

vida cotidiana: con la familia, COn la escuela, con los amigos, y con todo 

aquello que se ciña como parte de la vida misma. 

~. J ('.,; nl[)"dJ)~ y <'H11I~.,,1f]S ~1'Jl !orlll.¡" dt· P[~·,,,JlI.JJ ~IHlL'Cph1':- 'lh Id.ld\11lc'> dc !ll.lIler.! ~llll·l"lllL.\: (,;!l 
ello!>. 10:0: Cl1I1C,'pll" C!l lUt·SO e::;!.!1\ d.ldo'i ~iJ1Jll!t.l!ll·.\!llt·lltl· Ll''' mndchl:- :- 1.-'~q\1L·11l.1' ~In ell 1'.11.1 

l.l\or~(,'cr !:l .1:1¡ud:I':¡0f1 Jc !\'~ l.(lr,.;crto~ por 1'~r1c JI.'! kcwr 
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Anexo 1 

Paulo Freire88 

La vida de Paulo Reglus Neves Freire (1921-199789) y, por lo 

tanto, de su obra, se sitúan principalmente en Brasil. Ahí, fue profesor 

de lengua portuguesa en el Colegio Oswaldo Cruz, escuela que lo vio 

crecer como alumno y docente (1947, Recife); a partir de 1962, Freire 

realizó experimentos con el método de alfabetización que concebiría a lo 

largo de su trayectoria; fue profesor de historia y de f!losofia de la 

educación en la Univ~rsidad de Recife hacia 1964, antes del golpe 

militar y la caida del gobierno de Joao Goulart. 

Paulo Freire tuvo a su cargo el sector para la alfabetización de 

adultos en el Ministerio de Educación y Cultura de Brasil; en esta época 

creó los "círculos de cultura" y "centros de cultura popular" por todo el 

pais. 

Después del "golpe", Paulo Freire emigró a Chile (estancia de 

cinco años) en donde dio cátedra en la Universidad de Santiago; a partir 

de este primer exilio, comenzó su peregrinar por todo el mundo como 

asesor, colaborador y, ante todo, como pedagogo; fue consultor de la 

UNESCO en 1968, y un año después ejerció el magisterio durante diez 

meses en el Centro Universitario para el Estudio del Desarrollo y el 

Cambio Social de la Universidad de Harvard. 

En Ginebra, a principios de los 70, Freire estableció el Instituto de 

Acción Cultural y lo nombraron consultor de la oficina de educación del 

Consejo Mundial de Iglesias, donde desarrolló programas de 

alfabetización para Tanzania y Guinca-Bissau; ya con experiencia en 

.. FRnRE. I't"t.ll:()!.:I.1 del CTnTll1d¡\ p .2.11 
,., P;J\;l,ll :n;~' blkn\1 el::: de 111:1:(' de l()q~ 
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este campo, se dieron las condiciones para su reingreso a Brasil en 

1981 y comenzar clases en la Pontificia Universidad Católica de Sao 

Paulo y la Universidad de Campinas. 

Breve contexto 

Paulo Freire fue militante de la acción católica en un Brasil 

marcado por el populismo y el nacionalismo de la época, la religión 

marcó su práctica y sus ideas pedagógicas. La palabra 

concientización, palabra clave de su tesis principal, es una de estas 

ideas pedagógicas, la cual heredó del cristianismo progresista, ligado a 

la Iglesia profética, opuesta al de la Iglesia opresora. En estos tiempos 

se manifestaron también movilizaciones sociales y sindicales bajo la 

bandera de la reforma agraria. 

En estas circunstancias, Freire entendió que no se trataba sólo de 

enseñar a leer y a escribir, había que ayudar a abrir los ojos, lograr la 

conciencia, que la gente se sirviera de su inteligencia y su libertad. La 

clave de su filosofia primera fue "ayudar al hombre a ser hombre". Sin 

embargo, el "patrón" y el "latifundista" encontraron que el trabajo de la 

concientización era subversivo a su economía; es decir, la 

concientización de las masas puso en peligro los intereses de los 

poderosos y fue, entonces, que Freire comenzó a ser tildado de 

comunista90. 

A Freire no le importaron las etiquetas ideológicas, para él, como 

pedagogo, la importancia radicó en la educación, la cual era una 

respuesta que podía funcionar como palanca para el caro bio social, por 

eso, su intcrcs por la educación de adultos se despertó a muy temprana 

edad, hacia 1947, y fue entonces cuando comenzó sus trabajos entre 

los analfabetos. Pronto, las formas y métodos tradicionales de 

alfabetización le parecieron insuficientes; esto le hizo "tomar conciencia" 

'" Rl:H )RMA S(.\:(.'l\ill C\lllur~1. ",ü'.ldli :; de tn.1:-n Je 1 q(Ji, .'\Tlh:ull1' ··, .... fw:r.c I'.mlo I:rcl~c: J)11l'!1) PliT I1n 

(tl1cr:ero de 1:1 ¡-d.\l(~.,.\~\n". ror' \1.1, lli\;-"¡ 1 ,'pe.", Bl:mcl Ruu. Juan Carlt1\ {;arda ~ :\~,('nCla.;, 
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de su contexto y le advirtió de los defectos característicos de toda 

educación -sobre todo a niveles primarios y secundarios- la cual, para 

él: 

a) se presta para manipular al educando y 

b) termina por "domesticarlo", en vez de hacer de él tul Ser realmente 

libre. 

La pedagogía de Freire se expresó, desde entonces, como análisis 

social, como método y como propuesta para el futuro; se enfocó también 

a la diversidad de respuestas (opciones) que generan las matrices 

comunicativas (dialógicas / antidialógicas) y a los métodos que él 

propone en "La Educación como Práctica de la Libertad"91 (también 

llamada pedagogía de la libertad). 

Freire hizo, en esta publicación, un análisis histórico de Brasil y 

en general de Latinorunérica, donde destacó la importancia que el ser 

humano tiene cama sujeto, cualquiera que sea su geografia; es decir, en 

sus primeros planteamientos, ubica al individuo como un ser cognitivo: 

como un sujeto de conocimiento que se auto-configura 

responsablemente y crea sus relaciones COn el mundo, dando origen a 

las condiciones socio-históricas de cada pueblo, y poder interpretar 

criticamente su entorno y transformarlo. Este ejercicio pedagógico con 

fmes de lograr la liberación del ser humano preparó el camino para la 

siguiente obra: "Pedagogía del Oprimido". 

En la Pedagogía del Oprimido el proceso de transformación 

comienza por conocer cómo es el ser humano y de aquí -como si fuera 

una serie de "nuevos" descubrimicntos- entender las relaciones entre 

autoridad y libertad; después, discutir el derecho a la tierra, a la 

libertad de producir, de crear, de vivir digI1amente, de Ser. Enseguida, 

defender el derecho a ser respetados como personas y como 

')1 .. ¡ :\ h¡.llcae,i~~ll Cll}1l0 l~dcli~:1 de l:! llbc~:l.d" OblJ que ~e knlllnú de ebbor;¡r en ~:lll!i.I¡.!.O uc Chik. 
dc.\pllt.:.'- de H1[~'rnUllrlrl:¡ r'x c.nl\,l de! ··IHIC\(l llrJcn" br:l'llcíio en 196·1. qw: la cOJ]$.ldt:w una :1C(1l11l 
rl'd,\!C\)~t~;1 \\i!l\l·r~t\.l 
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trabajadores, creadores de riqueza y consecuentemente exigir el derecho 

al acceso a la cultura, así como al saber. 

Para Freire, este fue el sentido de las tramas o condiciones 

histórico-sociales en que se gestó la Pedagogía del Oprimido que, a su 

vez, se desdoblaría, posteriormente, en una reflexiva y aclaratoria 

"Pedagogía de la Esperanza" (1992). 

Freire resaltó en esta obra la relación dialéctica de la lectura de la 

palabra (texto) con la lectura del mundo (contexto), esta última precede 

a la primera. Por 10 tanto, la lectura y escritura de la palabra implican 

una re-lectura más crítica del mundo como "camino" para "re

escribirlo", para transformarlo. 

Freire destacó, de esa relación, la necesidad de comprender el 

papel del lenguaje en la historia, en la sociedad, en las relaciones, en 

los trabajos de alfabetización con perspectiva progresista. Es decir, 

posibilitar el desarrollo del lenguaje en las clases populares, para que al 

emerger éstas de su realidad y volverse hacia ella, perftlen conjeturas, 

diseños y anticipaciones del mundo. En suma, para Freire el lenguaje 

es un camino hacia la invención ciudadana, y ésta es una de las 

cuestiones centrales de la educación. 
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Anexo 2 

Análisis sistémico de Freire: 

Concepto Sistema Histórico 
- Ser (ser humano, individuo, sujeto, hombre, persona, hombre-

Sistema como mujer) 
entidad real 

- Realidad del ser humano temporal en el mundo 
Obligatorios: Optativos: 

Selección de - existencia: - edad cronológica del ser 
componentes * pasado 
, * presente 

* futuro 
Estructural: Funcional: 

Distinción de - existencia - Mundo' (lugar) 
componentes 

Solidanas. Causales· Específicas: 

Relación de 
• no hay - no hay · edad cronolÓgIca del ser· 

· pasado 

componentes - presente 
· futuro 
· ser humano --- mundo* . (defmIClOn segun In" ') Ob!<lS) 

La Historia en la Concepción Freirlana 

Lo histórico como una entidad 

básicrunente en dos conceptos: 

para Freíre se desarrolla 

1) El Ser.- El cual tiene varias acepciones. El Ser como Hombre, como 

ser humano, como individuo, como sujeto, como persona, como 

hombre-mujer. 

2) La realidad del ser humano.- dada por la constante relacional entre 

tiempo en un mundo (este mundo es el sitio o lugar en donde el 

individuo nRce, se desenvuelve, vive y existe.) 

De esto~ conceptos se dc~prende que el ser humano tiene una 

existencia dim('IlSional temporalmente en: 
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* Pasado 

* Presente 

* Futuro 

212 

Esta dimensionalidad se hace obligatoria desde el punto de vista 

histórico y adquiere diferente enfoque de acuerdo a la edad cronológica 

del Ser. 

En este sentido, es la existencia la que tiene un comportamiento 

q~e proporciona al Ser su estado; y es el millldo el que otorga a este 

Ser la función de encontrarse consigo mismo y con los demás. 

En la forma en que Freire concibe a la historia, la concepción del 

pasado, del presente y del futuro dependen específicamente de la edad 

cronológica del sujeto. Así mismo, el mundo depende específicamente 

de la condición existente del ser humano. 

Lectura: 

En la historia, el concepto de Ser92 así como el concepto de la 

realidad del ser temporal en el mundo, se entienden como entidades 

en las cuales se organizan los elementos de espacio y tiempo como 

características fundamentales de la historia, ubicando al sujeto 

(temporal) y su realidad (espacial) dentro de la misma. Esto es, la 

temporalidad es una de las características más importantes del 

individuo como t8L 

Por ello, Frrire define la temporalidad como el díscernimiento que 

hace el sujeto de la dirncnsionalidad del tiempo: el ayer se comprende, 

se reconoce el hoy y el maúana se dcscubrcfJ1 ; sólo asi distinguira la 

causa de su ('xi~t('ncia y no sólo el por qué "vive". Y esta capacidad de 

emerger del tiempo (dimensionarlo en pasado, presente y futuro) ayuda 

~: En :.ldclante, (lI,lIlJp \l' h:l~:¡ r~'rl'rC¡Kt.l ,11 n'l1l't'rto Je Ser. ~c entendera J. C\l;¡lqlllcrJ. Jc :o;u~ aCepClnl1l'~ 
en lermrn0S gellcflC0".1'1'r In qlle \c ¡pchJ~en.1 IlttJle¡C\ ~ hO!lll'1rcs de: flUl1cr;¡ lI1tj¡~linl;¡, 

')1 (li cJ.p¡tulo t·¡¡0l' ''. t!r ~'\1C' m:\l1hl¡',¡r-:1\(' 
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al individuo a descubrir quién ha sido, quién es y quién será (su 
i 

historicidad). 

La condición del Ser en el mundo94 habla de la relaCión con el 

entorno (relación natural-biológica), es cuando el sujeto comienza un 

proceso de temporalización de espacios geográficos e instaura un juego 

de relaciones con los demás seres y con el mundo. La relación entre las 

constantes tiempo (ser temporal o existente) y mundo (como el lugar de 

encuentro) es lo que da al Ser su condición de histórico. 
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Concepto Sistema Referencial 
- Ser ( de relaciones / / de contactos) 

Sistema como 
entidad real - Mundo (natural / / cultural) 

Obligatorios: Optativos: 
Selección de - ser (contactos / / - dominación / / libertad 
componentes relaciones) (dommado / dommante) 

- estar (en / / con) el 
mundo 
Estructural: Funcional: 

Distinción de - mundo natural / / mundo - existir / vivir 
componentes cultural - integración / 

- ser de contactos / / ser de reflejo 
relaciones 
Sohdanas· Causales: Específicas: 

Relación de 
- eXIstir --- no VlVlf - mundo cultural --- mundo natural 
- mtegraclón --- no - conc del ser con --- conc del ser en 

componentes aJustrumento el mundo de el mundo de 
la libertad la dommac¡ón 

Los Referentes en la Concepción Freiriana 

Los referentes, como una entidad para Freire, se desarrollan 

básicamente en dos conceptos: 

1) El Ser de relaciones / / de contactos 

2) El mundo natural / / el mundo cultural 

De estos conceptos se desprende que el Ser se dimensiona 

obligatoriamente en uno de los dos siguientes: 

a) como ser de contactos y / o 

b) como ser de relaciones 

Así mismo, se dimensiona obligatoriamente en una de las dos 

siguientes formn~ de "'estar": 

a) en el mundo y/o 

b) con el mundo 
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Esta relación dimensionada entre el ser y el mundo adquiere 

diferente enfoque cuando existe una relación de dominación (dominado 

/ dominante) y/o de libertad. 

En este sentido, el mundo natural y el ser de contactos y/o el 

mundo cultural y el ser de relaciones tienen un comportamiento que 

proporciona al Ser su estado; y es el comportamiento de no existir (vivir) 

el que otorga al Ser la función de objeto reflejo (acomodamiento) o la de 

sujeto integrado. 

En la forma en que Freire concibe a las referencias, la concepción 

del mundo natural depende específicamente del mundo cultural. 

También, la concepción de la conciencia del ser en el mundo de la 

dominación, depende específicamente de la conciencia del ser con el 

mundo de la libertad. 

La concepción de no existir (vivir menos) depende causalmente de 

la exi~tencia (lo humano). La concepción de no-ajustamiento (menos 

ajustamiento) depende causalmente de la integración. (Mientras menos 

me ajusto, mas me integro / mientras mas existo, menos vivo). 
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Concepto Sistema Social 
- Ser social político 

Sistema como - Ser social económico 
entidad real - Status Qua I Democracia 

- (Educación)' 
Obligatorios: Optativos: 

Selección de - política - ser social (individual) 
componentes - economía 

- seres sociales 
- (educación)' 
Estructural: Funcional: 

Distinción de - status quo I - ser sectario I radical 
componentes democracia - ser menos / ser más 

- (educ. bancaria I liberadora) 
- (educación)' 

Sohdanas' Causales. Especificas 

Relación de 
POHI.lCa$ economía - democracia - no status quo - ser SO~al ~OhI.lCO 

- ser radIcal - no ser sectano 

componentes - ser mas - no ser menos 
(eduC8ctÓn)· - (educ hberadora - no educ bancans) ser SOCIal económIco 

• vease (SUb)slstema educatIvo 

Lo Social en la Concepción Frelriana 

Los elementos en lo social, como una entidad para Freire, se 

desarrollan básicamente en cuatro conceptos: 

1) El Ser social político 

2) El Ser social económico 

3) El status quo I democracia 

4) (educación)' 

De estos conceptos se desprende que el ser social politico y 

económico, así como el status qua y / o la democracia se dimensionan 

obligatoriamente en las siguientes implicaciones: 

a) politica 

b) cconomia 

el sociedad (ser sn('j~\l\ 
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La relación dimensionada obligatoriamente entre plítica, 

economía y sociedad adquieren un ámbito diferente cuando se implica 

al ser social como individuo. 

En este sentido, el status quo y! o la democracia tienen Un 

comportamiento que proporciona al Ser su estado; y es el 

comportamiento del ser sectario y/o del ser radical el que otorga al Ser 

la función del ser menos y / o ser más. 

La concepción de la educación95 depende solidariamente de la 
, 

concepción de la política y la economía. 

También, la concepción de no ser menos depende causahnente de 

ser más (tener para todos); la concepción de no ser sectario depende 

causalmente de la concepción de un ser radical, y la concepción del no 

status quo, depende causalmente de la concepción de la democracia. 

En la forma en que Freire concibe 10 social; las relaciones del ser 

social político dependen específicamente del ser social económico. 
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Concepto (sub)Sistema Educativo 
- Ser social (político y económico) 

Sistema como 
entidad real 

Obligatorios: Optativos: 
Selección de ~ educo problem \ \ educo bancaria - d!dacbca d!alóg¡ca \ \ 

componentes - educaCIón critIca \ \ educación acrítica antidIalÓgICa 

Estructural: Funcional: 
Distinción de - ser social - dialógica \ \ an tidialógica 
componentes (político- - educo problematizadora / / bancaria 

económico) - educación crítica \ \ educación 
acrítica 

Sobdarias Causales. Especificas: 

Relación de 
- ser SOCial (poI. y - edu dIal \ \ no - ser soc (pye) -- temas generad 
('conom) antidlal - edu d!al\ \no anbdlal·-dIdact 

componentes ------- - edu crit \ \ no acriuca - edu crit\ \no acrit -- perfil de 
status quo // - edu banc \ \ no probl egreso 

democracia - edu banc \ \no probl -- políuca 
educat 

La Educación en la Concepción Frelriana 

La Educación como una entidad para Freíre se desarrolla 

básicamente en un concepto: 

1) El Ser social.- El cual es político y económico 

De este concepto se desprende que el ser humano tiene una 

educación dimensionada obligatoriamente en: 

* problematizadora - crítica 

* bancaria - acrítica 

Esta dimcl1sionalidad se hace obligatoria desde el punto de vista 

educativo y adquiere diferente enfoque de acuerdo a la didáctica, la cual 

puede ser dialógica y / o antidialógica. 

En este sentido, es el ser social (politico y económico) el que tielle 

un comportamiento que proporciona al Ser su estado; y es la 
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dialogicidad y/o la antidialogicidad la que otorga a esta educación la 

función problematizadora (crítica) y/o bancaria (acrítica). 

En la forma en que Freire concibe a la educación, la concepción 

de los temas generadores depende específicamente del ser social político 

y económico. La didáctica depende específicamente de la educación 

dialógica y/o de la no (menos) antidialógica. La concepción del perfil de 

egreso depende específicamente de la educación crítica / / no crítica. La 

concepción de la política educativa depende específicamente de la 

edUcación bancaria / / no problematizadora. 

También, la concepción de la educación no problematizadora 

depende causalmente de la educación bancaria. La concepción de la 

educación no crítica depende causalmente de la educación crítica. Y la 

concepción de la educación no antidialógica depende causalmente de la 

educación dialógica. 

La concepción de la democracia y/o del status quo depende 

solidariamente del ser social (politico y económico). 
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Concepto Sistema Dialógico 
- Yo más Tú - Alter más Ego 

Sistema como - Pronunciamiento del Mundo 
entidad real - Conjunto de datos referidos al mundo críticamente* 

Obligatorios: Optativos: 
Selección de - - yo más tú 

componentes pronunciamiento - conjunto de datas de referencia 
crítica 

Estructurales: Funcionales: 
Distinción de - - yo más tú 
Componentes pronunciamiento - cOI\Íunto de datos de referencia 

crítica 
Sobdarias: Causales' Especificas' 

Relación de - todas la relaciones de los 

componentes elementos son solidarias 

, .. .. 
*La cntica es la esenCIa del dIálogo porque en la cntIca se expresan las 

diferencias de la realidad de uno y otro sujeto(s). 

Lo Dialógico en la Concepción Freiriana 

Lo dialógico como una entidad 

básicamente en cuatro conceptos: 

1) Yo más tú.' Que se lee: Alter más Ego. 

2) Pronunciamiento del mundo. 

para Freire se 

3) Conjunto de datos referidos al mundo críticamente. 

desarrolla 

De estos conceptos se desprende que el pronunciamiento es 

obligatorio desde el punto de vista dialógico y adquiere diferente 

enfoque cuando se implica el Yo más Tú y el conjunto de datos de 

referencia crítica. 

En este sentido, es el pronunciamiento el que tiene un 

comportamiento que' proporciona al Ser su estado; y los seres humanos: 

Yo mas Tú y el conjunto de referencias críticas son los que otorgan a 

este Ser la funci(111 de pronunciantc. 
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En la forma en que Freire concibe a 10 dialógico, la concepción de 

cada uno de los componentes depende solidariamente (dialécticamente) 

de cada elemento. 
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Concepto Sistema Cognitivo 
- Trascendencia 

Sistema como - Conciencia transitiva / / intransitiva 
entidad real - Concientización 

Obligatorios: Optativos: 
Selección de - ser integrado / / ajustado - trascendencia 

Componentes - conciencia - concientización 
transitiva / / intransitiva (conciencia 

mítica, ingenua, crític~L 
Estructural: Funcional: 

Distinción de - conciencia - concientización (mítica, 
Componentes transitiva / / intransitiva crítica, ingenua) 

Sohdanas: Causales: EspeclÍicas 

Relación de 
- trascendencia - conciencia transitIva / / 

t intransitiva 
Componentes --- trascendencia 

- conciencia transitiva / / 
concientización intransitiva 

--- concientización 

Lo Cognitivo en la Concepción Freirlana 

Lo cognitivo como una entidad para Freire se desarrolla 

básicamente en tres conceptos: 

1) La trascendencia 

2) La conciencia transitiva y / O intransitiva 

3) La concientización 

De estos conceptos se desprende que la conciencia transitiva y / o 

intransitiva se hace obligatoria desde el punto de vista cognitivo y 

adquiere un enfoque diferente de acuerdo a la trascendencia y a la 

concientización. 

En este sentido, es la conciencia transitiva y/o intransitiva la que 

tiene un comportamiento que proporciona al Ser su estado; y es la 

concientización 1<1 que otorga a este Ser la función transitivarsc o no. 
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En la forma en que Freire concibe a lo cognitivo, la concepción de 

la concientización y la trascendencia dependen causalmente de la 

conciencia transitiva y/o intransitiva. Así mismo, la concepción de la 

concientización depende solidariamente de la trascendencia. 



sistema 

conc~to 

t , 
i SiStema 
¡ ..:orno entidad 

real 
selcccion 

de 
componentes 

distincion 
de 

componentes 

relaCIón 
de 

componentes 

SISTEMATIZACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DE PAULO FREIRE 
teoría general de sistemas 

Histórico Referencial Social *Educativo Dialógico 

-se< - ser - ser social político - ser social - yo más tú 
- realidad del ser -mllfldo - ser social económIco (pOli!lCO y - pronuncIamiento 

humano temporal - slarus quo I económIco) del mundo 
en el mundo democraCia - C'onJunto de datos 

- (educaclón)- de referencia enllea 
ObligalOrios: Obligatorios: Obllgatonos: Obligatorios· Obligatorios: 
- c'(JslenCl3 - ser (relaciones I - poJÍlica - educación - pronunciamiento 
• pasado contactos) -cconOflÚa problematizadora del mundo 
• presente - estar (en I con el - seres sociales \\ bancana Optativos' 
• futuro mundo) (sociedad) - educación critica - yo más tú 
Optativos: Optativos: - (educación)· \\ acrítica - conjunto de datos 
- edad cronológica - dominación I Optativos: Optativos. de referencia crítica 
del ser libertad - ser social individual - didáctica dialógica 

\\ antidial~&lca 
Estructural: Estrucrural: Estructural: Estructural. Estructural 
- existencia - mundo natural! - status qua 1 - ser social (político - pronuncirumento 
FunCIOnal: cultural democracia y económico) del mundo 
- mundo (lugar) Funcional: - (educación)· Funcional- Funcional: 

- existir I vivir Funcional: - educación: - yo más tú 
- Integración I ai l$te - ser sectano I radical ·dialóglca \\ - conjunto de datos 

- ser menos 1 ser más antidialóglca de referencia crítica 
- (educación bancaria ·problematlzadora 

Ilíberadora) 1/ bancaria 
·crítica \\ acrítica 

Todas las relaciones Las relaciones de los Las relaciones de los En este sistema se dan Todas las relaciones de 
entre los elementos elementos son causales elementos son solidarias y todas las posibilidades los elementos son 
son espeCIficas y especificas causales de relación. solidarias 

Cognitivo 

- trascendencia 
- conciencia transitiva 
/ mtransiuva 

I - conc¡entlzadón 
I 

Obligatorios. 
- ser integrado 
I ajustado 

- conciencia tranSitiva 
1 intransitiva 

Optativos: 
- trascendenCia 
- concientizaclón 

Estructural: 
- conciencia transitiva 
1 intransitiva 

FlUlcíonal: 
- concientización 

(mítica ,ingenua. 
crítica) 

Las relaciones de los 
elementos son sohdarias y 
causales 
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