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C A P 1 T U L O 

wA INVESTIGAC!ON 

Haoiar ae un p~oceso de lnvestigacibn implica pensar en 

qu& existe una duda. un cuestionamiento al que trata de 

darsele re5puesta, y para ello se requi~re emplear un 

m~toda que basado en una teoria. encuadre o cuerpo de 

prlncipios1 nos posibilita a entender cierto tenomeno. 

?ara ello se tratar~ de fijar etapas secuenciales que 

p~rmlta11 avanzar hacia el esclarecimiento de un proble

ma. 

C~n ~Sta finalidad la estructura del presente trabajo 

inicia exponiendo tas ~eneralldades sobre el tema a 

tratar. sus propbsltas. marco tebrico desde el que se 

partirk y la metodologla empleada. 

?c3t~rlormente se ebordarA a nivel macroscópico el tema 

para partlculari=ar a contlnuac16n en cuestiones espe

cificas. que de tocarse directamente, quedar1an - en mi 

particular modo de pensar - solo parcialmente explica

das. 

Al final de cada capttulo se tratara de aclarar puntos 

medula~es del contenido tratado. a fin de que enriquez

can las conclusiones finales, las cuales ser~n resultado 

del ~n&lisis y correlaci~n entre objetivos - contenido Y 

propuestas. 
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1.1.- INTRODUCCION,· 

Los avances tecnolOgiccs en cuestion de comunicaci6n son 

vertiginosos. Vivimos una era electrOnica. donde las 

innovaciones dejan atrAs aparatos y recursos manuales. 

La ensenanza se realiza con ayuda de computadoras, ro-

bats y simuladores. Las transml~fanes de televlslOn ya 

no son solo cadenas locales, existen antenas paraboltcas 

y sat~lites de comunicacion, videocasetes y canales por 

cable. 

Pero cabe preguntarse si estamos preparadas para enfren

tar esa vor~gine de avances. serAn tan ben~f lcos como se 

dice por doquier, ¿can qub objetivo se adquieren esas 

tecnologtas de vanguardia? 

Son muchas las preguntas y muy cantusas las respuestas. 

Mbxico es un pals donde las desigualdades economicas. 

sociales, educativas y culturales son muy grandes. Por 

ello es preocupante por un lado, que la educao!On esco

larizada impartida oficialmente es inapropiada para las 

necesidades de la poblaclbn y par otra parte, el tiempo 

libre que se tiene se ocupa en ver televlsiOn principal

mente. 

De aqut surge Ja inquietud por conocer a fondo la rele

vancia del fenOmeno. sus implicaciones. la rel~ci6h que 

establece con otros proces~s y de alguna manera sentar 

las bhses para un estudio posterior. 
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Se iniciara la pres~rita~lb~.d~-este trabajo partiendo de 

un encuadre te6I'_iC"á: -.. imetodoÚ1gico que lo fundamente, 

pos fe~'tOfmeri~{e: se t:~~~::~·!in, -._aspectos genera 1 es como es 1 a 

c6munic'a~ib·1:l~_·, .,:fa· .Vida:.cotidiana, la sociedad de consumo 

Y e,L.,ti~~~-pa:.::j\b'-}e •... P~~-t.erlormente abordar~ el tema de la 
--~·, 

tel-ev1sibn, en- M~~-i'c:o, sus funciones, las leyes que se 

han ~·c~eado·.en .torno a ella y cbmo es que sus mensajes 

nos - 'educan. A continuacibn nos concretamos a los pro-

gramaS lntantlles, la pub! icidad, las caracter1sticas 

p$1colbgicas de los ni~os. sus juegos y algunos progra-

mas dirigidos a ellos. para finalmente presentar algunas 

sugerencias que nos permitan dar un uso diferente a las 

ensenanzas de la televisibn. 

51 recordamos el titulo del presente traba~o, se podrta 

pensar en una multiplicidad de g~neros que tambi~n edu-

can par medio de imAgenes como serla: el cine, la 

fotografla, los videos. sin embargo consider~ que era 

imposible hablar de todos el los, por lo que solamente se 

contemplarA el tema de la televisibn. 

1.2.-DELIMITACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.-

Estamos tan habituados a ciertas actividades rutinarias 

que no les prestamos atencibn. Consideramos que por 

vivirla diariamente est~n bien, que son incuestionables, 

inmutables y universales. Sin embargo qu~ significado 

e importancia reales tienen. 
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Dentro de esa multiplicida~ de acciones, cotidianas lll 

llama la atenclOn una que para al~unos individuos es 

poca inverslon de tiempo y para otros, muchas horas del 

dla: ver televlsi~n. 

Pero si para un adulto. que supuestamente tiene un 

criterio Y una capacidad de reflexibn desarrollados, los 

mensajes enviados por esas encantadoras imAgenes (2) se 

convierten en verdades absolutas, entanceslqu~ pasa con 

los niños? 

Considero que existe un vinculo muy estrecho entre los 

espectadores tia sociedad mexicana) y las lmA~enes 

transmitidas por la pantalla de televislbn: imAgenes que 

por medio de la electrbnica poseen vida propia, ya que 

se transforman con rapidez, se suceden continua y veloz

mente, atrayendo la atencibn de los sujetos. Y es aqul 

donde. radica el poder de ~ste medio de comunicacion, 

pues el ritmo con que los avances tecnolOgicos se produ

cen, no corresponde a nuestra cacacidad de enfrentarnos 

a la multitud de imagenes que voluntariamente observa

mos. carecemos de las t~rmulas para impedir la acumula

ciOn lenta pero efectiva en nuestra mente de contenidos 

suministrados por la ideologla dominante (3). 

Para comprender y 1 legar m~s al lA de lo aparente del 

fenOmeno. es preciso ubicar a la televisiOn dentro del 

contexto de los medios masivos de comunicac16n. partlen-
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do de la teorla desa~rollada por· Ludovico Silva. quien. 

plantea que su.·funcion es: 

lndu"ce-n- subliminalmente la ideologia de 

los individuos y sobre todo comercial-mente, 

realizan una explotaciOn a fondo del psiquis

mo humano, una expl~taci6n especlf icamente 

ideol6gica, que consiste en poner el psiquis

mo al servicio inconciente del sistema social 

de vida." C4) 

La programaciOn en la televisiOn es usualmente conside-

rada ingenua, inocente y natural. No obstante, la -

transmis!On de ~stas im~genes tiene una carga ideolOgi

ca, cuyo objetivo principal consiste en fomentar la 

violencia, el consumismo, la pasividad y la sensiblerla. 

De lo anterior se desprende la importancia que se le 

concediO en la presente lnvestigaciOn, al analisis de 

las actitudes, acciones y valores transmitidos en las 

imhgenes de la televisiOn en M~xico y su efecto en los 

televidentes. 

Con tal prop6sito se requiere en un primer momento 

conocer las caracterlsticas que las im~genes transmiti

das por televisiOn adquieren en nuestro pals, haciendo 

para ello indispensable analizar algunos programas y 

anuncios que se consideren representativos de las acti

tudes o contenidos estudiados y que sean vistos por los 
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nif\os. 

Es necesario aclarar los siquientes puntos: 

a) Se fijarA la atencibn en la r~d Televisa p~inci

palmente~ 

b> Se dlrlglrA el estudio hacia. la poblacl~n Infantil 

ya q~e c~ns ide"ra son m~s. susc::eptibles a las In-

t luencias -ed~~~·t i v~·s- · 
--

del entorno el en que se 

de~envue. l _ven~ 

e) El. enfoque de estudio del presente trabajo es 

desde una teorta socio-polttica, ya que partiendo 

de ella se darAn las explicaciones subsecuentes. 

d) Se tomo unicamente la televisi6n porque, es el 

agente que pudiera desplazar al sistema escolari

zado en cuanto a influencia sobre los educandos. 

e> El periodo en el que se analizaron tos programas 

de televisibn fue entre septiembre de 1992 y fe-

brero de 1993. 

Posteriormente y a partir de los postulados de Piaget 

sobre las etapas de desarrollo de las capacidades cogni

tivas, se plantearAn propuestas que permitan a los me

nores, dar un uso diferente a los mensajes de la televl

slOn contando con el apoyo de padres y maestros. quienes 

a su vez requerir~n el apoyo de un profesional que los 

haya involucrado en el problema y que en este caso es el 

pedagogo. 
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1,3 JUST!FlCAClON.-

El peda~ogo como profesional debe estar conciente de que 

su objeto .de estudio es la educacibn, entendida ~sta 

como un proceso mediante el cual los individuos se 

_lnci:frporan al patrimonio cultural de la comunidad. desa

r--rOI ran -s-ü personalidad, adquieren valores, capacidades 

y actitudes. Dicho proceso se pt'esenta a lo largo de 

toda la vida y sus funciones varlar~n seg~n el contexto 

pol1tico, econbmico y social en que las personas se 

desenvuelvan. Esto implica que no solo la escuela como 

institucibn se encarga de educar, nos educa el nbcleo 

fami llar. los amigos. los centros deportivos o recreati

vos. las revista~. la televislon, las instituciones 

rel !glosas. por citar algunos ej~mp1os. 

Tomando en cuenta lo anterior, se puede reconocer la 

importancia oue tiene la funciOn educativa de la televi

sibn en la actualidad. Por una parte se maneja el hecho 

de que ~ste medio electrOnlco permite acceder a un 

sln~mero de conocimientos que de otra forma serla impo

sible conocer en tan breve tiempo. y por otra parte se 

sabe que existen efectos vinculados al tipo de programas 

observados que son muy cuestionables. 

La idea generalizada es que los programas con gran carga 

de violencia. generan agresibn. Las escenas apasionadas 

se dice despiertan la Ilbido. Y asl los distintos 
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bibl lo~r.afla 
.- ,·: .. ·-·'.-; 
>~·~le_nS-~ Sobre ~l tema pero 

• ~~ <-O-. .,, ,- ' • • ,- e• -_, " 

ese med.i'o ·df: ·~~Offiü·n·i·ca.C·1·.;·n·· h3.n -~~ ~d-~-- _e-! 8.boi-adoS ·par comu-

nici;._1_ C?Sº~ _ y::~-:~df~ ;·~--~~i~-~(~-~ --~_u ._m~_yci_r_ t_a. Los pedagogos no 

se· han;~~-~·_4('6-á"d_~ ·a -i_~Ve-Si't_gar ·sobre e 1 ·asunto a pesar de 

su re 1 eV-B.1ii:::Ú1. 

De aqul surge la· inquietud por enfocar el tema de la 

edu~acfon por im&genes. desde un punto de vista que 

vincule la adqulsiciOn de valores. conocimientos. capa-

cidades y actitudes por parte de la sociedad. con un 

medio que logra lo anterior de una manera predeterminada 

y con una carga ideal~~ica bien definida; con el fin 

primario de conocer con mayor profundidad el tema para 

lograr un acercamiento Y a nivel secundario, llegar a 

concluslone~ que permitan hacer otra utilizaclOn del 

tiempo que se invierte en ver televisibn. 

1.4- OBJETIVOS Y SUPUESTOS TEORICOS.-

Obietlvo General: 

Explicar mediante qu~ proceso se realiza el vlncuto 

sociedad - imagen televisada y cuAles son sus repercu-

sienes en los nlnos. 

Ob1etivos Especificas: 

1.- Ubicar a los medios masivos de comunicaciOn como 

reproductores de una ideologla dominante. 
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~· Explicar par qu~ la televlsibn es uno de lo~ 

principales agentes reprodu~tor•s de ·la ldeolo~ia 

dominante. 

3.- Establecer \a relaciOn eKistente entre la sltua

ciOn socioeconOmica de M&xico y la programaci~n 

televisada. 

4.- Determinar qu& actitudes y valares fomenta la 

televisiOn meKicana <red Televisa) y ejemplificar

lo con programas o comerciales. 

S.- Plantear las caractertsticas que adoptan las im~

genes al ser transmitidas por un televisor. 

6.- Establecer cu~les son los requerimientos de los 

menores seg~n la etapa del desarrollo cognitivo 

que atraviesen y como los programas de televisiOn 

los retomen o los ignoren. 

7.~ Ofrecer alternativas concretas para ser desarro

lladas con los ninos sobre las verdades y mitos 

que presenta la television, una vez que el peda~o

go ha comprometido a maestros y padres en la 

orientacibn de los infantes. 

Supuestos Tebricos 

A nivel general.-

Las imAgenes transmitidas por televisiOn est&n influidas 

por una serie de factores de lndole econOmico y social. 
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. '. :.· . . 
V sirven .. para riiaiiféner' a la sociedad conforme con la 

;e.· ;:- ·; -

_sitUacii?>n-'est~'ii1e01da~'' !11_edla-nte el bombardeo constante 

de pr~·1fr;¡~:~>~~1·~~'.~'~-a~~-~-n·d~-nt"es. que mane Jan 1 a i nf arma-
·,_'}.:,; -~¡ ·:':·· 

c!bn a-'su:<Con~el1iSllcfa·~ _que. 1 levan el fin de entretener 

pero qu_e a_l_-; __ ;n/s.~O,~'.·t:i··~~~O proyectan modos de enfrentar ta 

realidad e-,:.(ñ.tfirPr~·taT-r:S Sin transformarla. Con el pro-

pi?>sito de desglosar este enunciado para hacer un anAli-

sis mAs detallado de las partes que lo conforman, es 

n2cesario plantear los siguientes supuestos que a su vez 

se basan en los ob~etivos espectficos: 

1.- Los Medios Masivos de Comunicacibn sirven al modo 

de produccibn capitalista en diversos planos: 

a) Como acma estrat~gica en el empleo del tiempo 

libre de todo ciudadano. 

bl Para fomentac el consumo de las mercanctas que se 

producen en gra11 escala. 

e> Para crear falsas expectativas con respecto a los 

medios de ascenso econbmico. 

d) Para interiorizar roles1 ya se~n familiares. labo-

rales o sociales. 

2.- Mientras que Althusser proponla que el aparato 

ldeolbgico escolar habla ascendido al nivel dom!-

nante en las formaciones capitalistas maduras. al 

mantener una audiencia obli~atoria muchas horas al 

dta. durante bastantes anos y transmitta una ideo-

17 



io;ta nEu~i-~-. en la_actualldad los nlftos p~~an m~s 

'.~'.·r-ei·t~·-~~--~l::\e·1~·"'1sor- que en las aulas, el 

cualitativa-

' :,- _'C'-.C ,, 

l_n;:i·t:~~.c-~~-~\.·r:e:p-[._i:iductora de Ideolc.;1.l. 

3.- Las intereses de ciertos grupos (sector privado) y 

-el deseo de negar la crisis socioeconOmica de 

H~xlco se ven plasmados en la mayorta de los 

programas de la red Televisa. 

4,- La televisión fomenta en los individuos: pasividad 

al ser meros espectadores: indiferencia por pro-

Llemas a1enos ya que se tratan temas como viola-

cl~11 a los derechos humanos con frialdad e inclu-

slv~ comlcamente~ individualismo va que no hav 

comu1\lcacion entre las personas: agresividad pues 

muchos pro~ramas la emplean indiscriminadamente; 

poca iniciativa de parte del recepto~; consumismo 

en cuanto a que no interesa las cualidades o 

necesidad de tal producto. sino simplemente adqui-

rlt·Io: falsas expectativas al presentarse una gran 

facilidad de ascenso social. por ejemplo: 

lntroveccion de valores extranjeros al proyectarse 

muchos programas y comerciales importados: v se11-

~imental lsmo el cual E-S explotado por el g~nero 

lelenovela. 
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5.- La~ ira&ienes ~r~nsmitlda~ por televlsibn cuentan 

con movimiento. colorido atrayente. sonido v pue-

den vivirse dernaziado realistamente con ayuda de 

las nuevas tecn61o~tas tpor mencionar alguna la 

~er~er~ dirne~s.ib~) ii~ embarga la rapide: con qu& 

a1gunos- p"ro~ramas:-pc.ese.ntan los plano·~. impiden 

una· y al no 

-exf~fr. __ Ur(~~~~.i~fsJ.~.-n.t d~Cadlflcac.li?in cerno la e:;

cr i_tur·~~. ~-~'~v?·~·á\~~-:·a·~·;_~f t'a en ia capacidad de abs

t: ac·c Hrn~ 

6.~ Durante los primeros anos los nino$ para desarro-

llar sus capacldade$ cognitivas Y su esfera psico-

motora requieren de experiencias directas. ejer-

cltacl~n de su cuerpo. pr~ctlca del lenguaje e 

lnter3cclOn con otros. sin emb~rgo. nada de ~sto 

es posible al ver ~elevision. por ella se ha 

llegado a afirmar que antes de los 6 anos el 

contact.:i con la pantai la chica deberla ser mlnimo. 

y has~a los 10 anos deberlan ver programas que 

empleen un estilo que les permita incorporarse 

pro¡resivame11te a la lnterpretaci~n de imagenes. 

7.- Resulta imprescindible que los ninos observen la 

televisibn con un esolritu analltico. Que descu-

bran: f anlaslas. mi t.os. mentiras y exageraciones 

entr-e otros. 

Tanto padres coma mae:::t.ro~ podr!an dedicar un 
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~Jem~~ e~~~~lflc~ ~ tas· ninos induci~ndolos a: 

aJ ~n~i)~ar programas y.comerc~~le~_ desmitificando al 

h&r:O~:;_:-·' 

b) Pl~ntear otras alternativas de soluci~n <usando la 

ast~cia.-y~el razonamiento) al problema presentado 

_ ~n'._-e 1 pl-Ogr~ma observado. 

c) Comparar escenas vistas en televisiOn con expe-

rJencias propias. 

d) Determinar qué tan bueno o necesario es el produc-

to anunciado y si puede ser sustituido por otro. 

e) Escribir guiones basAndose en alg~n programa pero 

promoviendo la cooperaclOn y omitiendo la violen-

ola. 

1.5.- MARCO TEOR!CO CONCEPTUAL,-

Para lograr un mayor conocimiento de la relaclOn entre 

sociedad y programas televisados es preciso recurrir a 

una teor1a que nos explique como est& organizada una 

sociedad capitalista como la nuestra, es decir. qu~ modo 

de producciOr. la rige. Consecuentemente se tendr& que 

hablar de divisiOn de clases sociales, propiedad priva-

da, trabajo manual opuesto al trabajo intelectual, tiem-

po de trabajo y tiempo libre, ideologta, plusvalta, 

entre otros, ubicAndolos en el presente de M~xico. 

Para que la estructura social contin~e se requiere de un 

apoyo ideolOgicc que justifique idealmente al sistema, 
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que oculte la realidad, la disfrace de tal forma que los 

sometidos no reflexionen sobre su sometimiento y piensen 

que el orden de cosas establecido siempre ha sido ast. 

Uno de los instrumentas ideolbgicos que predomina sobre 

los demAs es la televisibn, la cual por su accesibilidad 

y atractivos llama la atencibn de las personas, ocupando 

gran parte de su tiempo libre. Tiempo que contrariamen

te a lo que se cree <dedicado al esparcimiento, al 

desarrollo de otras capacidades humanas), es el espacio 

donde se produce la plusvalla ldeol~gica, entendida como 

un excedente real de trabajo ps1quico que se separa del 

productor y sirve para crear una dependencia psicolOgica 

frente al sistema. 

La televlsi6n en los paises dependientes adquiere ma

tices propios que al irse esclareciendo permltirAn defi

nir las categorlas y consecuencias que se deriven del 

vinculo sociedad - imbgen televisiva. 

Acerca del tema de la comunicaciOn y en especial sobre 

los medios masivos de comunicaciOn se han realizado un 

sinn~mero de investigaciones, reflexiones y explica-

cienes. Primeramente encontramos que en Estados Unidos 

muchos estudios han girado en tor110 a los efectos de la 

televisiOn en los ni~os. con la finaJ1dad de establecer 

los mecanismos que faciliten la obtenc1on de resultados 

concretos: vender m&s productos e integrar a las persa-
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nas a la sociedad en que viven <S>. Las conclusiones han 

sido eKportadas a Latlnoam~rica por lo que son aplicadas 

con adaptaciones a las caracterlsticas de cada pals en 

pacticular. Recordemos las comerciales de juguetes que 

solamente se traducen al espanol sin variaciones. o el 

programa "Plaza S~samo", que como mhs adelante se ver~. 

fue adaptado pero no cambib su metodologla ni conteni

dos. 

Estos estudios se basan en t~cnicas de recolecci6n de 

datos <anAlisis de contenidos, encuestas al pOblico y 

estudios de casos) y anAlisis estadlsticos. Lo cuestio

nable radica en que se miden actitudes y valores obser

vables y cuantificables y escapan situaciones subjetivas 

que no pueden ser expresadas por nbmeros, ademAs de que 

se extraen las conductas de su contexto social y econb

mico. En los anos veinte surge una variante crllica del 

maxismo a la cual se le conoce como la escuela de 

Franckfurt, siendo algunos de los tebricos: Horkhelmer, 

Adorno, Benjamin y Marcuse. 

Estos estudios se f~ndamentan en lo econOmico. la exis

tencia de clases sociales, relaciones de explotaciOn 

entre propietarios y trabajadores. ideologta dominante. 

paises en desarrollo y subdesarrollados. Sin embargo se 

les ha criticado que reducen sus explicaciones a proce

sos lineales y no reversibles, como que los dominados 
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(receptores) no participan activamente en el proceso de 

la comunlcacion. sino que son meros reproductores de la 

ldeolog!a. Se olvida ta resistencia de cada persona y 

su posibilidad de dar una respuesta. También proponen 

que la ideologla es algo acabado. que ha sido tramada 

por unos cuantos y que es estatica. 

Posteriormente a ello, otros investigadores brltAnicos 

como Raymond Wil liams, Stuart Hall. Graham Murdock Y 

Peter Goldlng parten de los postulados de la escuela de 

Franckfurt pero ademas explican como funciona en reali

dad el proceso de producclOn social y cultural. al 

vincular la explicaclOn saciolbgica de las comunica

ciones masivas can las desigualdades de clase en las 

sociedades capitalistas. El ingl&s Grant Noble citado 

por Sarah Corona Berkin (6), propone que la identidad d~ 

nlno se configura de forma similar en la sociedad indus

trial y en el medio rural, en cuanto la televlsibn en la 

primera cumple la funcibn que en la segunda lo cumple la 

comunidad. ya que los ni~os tienen en la televislOn un 

vehiculo para ubicar socialmene su conducta. Finalmente 

concluye _que los ni~os usan la televislbn de diferentes 

formas, dependiendo de los intereses emocionales de cada 

uno. 

En Polonia, J. Vr~nrowska rechaza las t~cnlcas de labo

ratnrt~ ·· encuestas y realiza un estudio a largo plazo, 
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emplea~do v~rias tbcnicas y encontrb gran relacibn entre, 

la actividad l~dica del nino y la televisibn, pues ~sla 

viene a ser una extensibn del juego. Para el la los 

nihos no reproducen los modelos que observan en la 

pantalla forzosamente y contrario a lo que se creta, la 

lelevisibn sl estimula el juego, pues le proporciona 

material para jugar e introduce elementos nuevos que lo 

enriquecen. 

Para Sarah Corona el primer autor omite introducir el 

concepto de clase social por lo que sus conclusiones son 

limitadas. La segunda autora no profundiza en la rela

cibn entre programas y juegos y coloca en plano secunda

rio su nivel sociocultural. 

A lo largo del presente trabajo se abordaran cocenptos 

de los tres grupos antes mencionados, aunque son los dos 

bltimos con los cuales se comulga y dirigir4n el proceso 

de investi~aci~n que nos ocupa. 

1.6.- HETOOOLOGIA.-

Iniciaremos este apartada ~on una cita de C. Urlght 

Mi 1 ls: 

"Los m~todos son procedimientos que emplean 

los hombres que tratan de entender o e~plicar 

d.l go. La metodologia es el estudio de los 

mbtodos; ofrece teorlas acerca de lo que 

estAn haciendo los hombres cuando trabajan en 
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sus t:5tudi0s. 

ca.r.!C~er./ffi.!t.~ ;b1en-~~··e'11e~·~_1_:_.,.! en consecuencia, n·:. 

· ~~~-i;~-\~~:·~-~i'~~:~'~--~.;~_;'.:::~:¡-~'~e;-;:·i-~eg·o. puede - suministrar 

e p-;~-~~-~~¡.~~i~~~~~~!~~ ~~~~~;f{1,:·~~-s a los hombres que es tu-

dlan!'.; _ . .c_"~->·.· 

re l aCi bn-· causa - et e eta v otr·as cu es ti enes abso 1 utas. 

las ciencias natu~ale3 o exactas recurren al empleo de 

cierto m~todo: el m~todo clentlf lco, que marca ciertos 

pasos a seguir para iinaimente 1 lega~ a una verdad. 

Este m~todt:i e.E. reco11..:.cici1.J por a.cuei lc.s que buscan J.::. 

ob1et1v!dad, ~liminandc as! la sub1etividad. esto signi-

f lea que l.:.t:s ciencias de !a naturaleza deben el imin;:;..r 

tod.:.. cr~~ncia pt:r son.:i.I, sub .1et i va. hasta l o;;ra.I" una 

\!e1·dad universal, inmutable. ob1etiva. 

Sin embargo !;;.is ciencias socialc-s para l le¡;ar a estable-

cer también verdades ab3o~utas. recurrieron a dicho 

m~todo. olvidando que su cb!~t~ de estudio son sujetos. 

por lo tanto s.:re3 cambiantes 'i distintos uno de otro. 

Esta cor·r·iente pr·eocupada por· la exactitud se 1 e conoce 

como pos! tivismo. La pres en te investigac:iOn no comulga 

con tales ideas como t.:i.mpoco se retomar!!. el m~ tocio 

clentlfico. pues no se pretende etiquetar una conclus!On 



con el carActer de verdad absoluta, por el hecho de 

haber empleado una t~cnica de recolección de datos. 

corroborado una hlpotesis, comprobado resultados y ela

borado una serle de datos estadlsticos. 

Asl pues, el trabajo de lnvestigacibn que nos ocupa. se 

desarrollarA dentro del marco de interpretaclOn del 

paradigma constructlvista, siguiendo las proposiciones 

de Pierre Bourdieu, Karel Kosik y C. Wright Milis. 

El primer punto a aclarar es que se trabaja con hechos 

sociales, con sujetos individuales que conforman una 

colectividad. Dichos sujetos tienen una historia, la 

cual si se analiza nunca es lineal, est~tica ni igual de 

persona a persona. asl pues encontramos cambios, transi

ciones a veces leves y otras muy significativas. 

Tambl~n debemos poner atenciOn en que los hechos ocultan 

fenOmenos que igualmente chocan con lo aparente, aqul de 

igual forma hay que buscar el rompimiento con lo empl-

rico. Pongamos un ejemplo: lo emplrico, lo que observo 

es que hay pobres y ricos. Lo evidente serta pensar que 

el atraso, pobreza e ignorancia se explican cuando uno 

ve a las personas con m~ltiples carencias, los lugares 

donde viven, lo que comen, su vestimenta y que no asis

ten a la Universidad ni han recorrido el mundo: Pero si 

rompemos con los obvio, encontramos explicacion~~ hls

tbricas, socio-econbmicas y pol1ticas que finalmente 
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permitirAn· ~Kplicarnos por. qu& hay ol~se~ sociales, su 

jltuaclon en un memento y· lugar geograficc determinado. 

l_as _ form_as· espect f leas que ado'pta su reproduccion. entre 

ott"as cosas. 

-concluyendo lo anterior diremos que se establece que .las 

ciencias sociales no se basan en lo aparente, no buscan 

esencias que no existen, sino que se constituyen gracias 

a la producciOn de conceptos que rompen con lo tangible. 

1 a aparente, las prenociones. para llegar a una proble-

m~tica cient1fica. 

Kosik: 

Esto se complementa con lo que dice 

"El conjunta de fenomenos que llenan el am

biente cotidiano y la atmOsfera camon de la 

vida humana, que con su regularidad, inmedia

tez y evidencia penetra en la conciencia de 

los individuos agentes asumiendo un aspecto 

independiente y natural, forma el mundo de la 

pseudoccncreciOn. 

1 ••• 1 El mundo de la pseudoconcreci~n es un 

claroscuro de verdad y engano" <6). 

Para dicho autor el m~todo para 1 legar a un verdadero 

conocimiento consiste en elevarse de lo abastracto a lo 

concreto, es decir descomponer el todo en las partes que 

lo conforman. hacer un rodeo teorice para determinar qu~ 

es lo principal y qu~ lo secundarlo y asl valorar cada 
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elemento~ comp erider 1~ forma-en que se articulan todos 

y cad~· unci ~e e ·ios. 
• • ·- > 

Es ne_cesafiq. in,iciar por lo concreto, abstraerlo y luego 

regre~~~·at plano de lo concreto (concreto de pensamien

f.'o> ,· Y i!!Ste paso se dar.ti. cuando se logre una expl lcacibn 

del- fenbmeno concreto del que s~ partib. 

Para ello es indispensable contar con un marco tebrico o 

problemAtica tebrica, que d~ coherencia al trabajo, ya 

que asl se abordaran hechos y esclarecerkn conceptos 

bajo una misma vis1bn. Ello permltlrA construir el 

objeto de estudio con sistematicidad y lOgica. Para tal 

fin se pretende superar las nociones comunes y llegar a 

conceptos 'slstemAticos '· 

Pero también hay ciertas técnicas que se usan al inves-

tigar y son los instrumentos de recoleccibn de datos: 

cuestionarios, entrevistas, encuestas. Sin embargo su 

uso no garantiza neutral ldad ni universalidad. Las 

pr~guntas que se formulan siempre llevan cierta tenden-

ola, porque se crean a la luz de cierta teorla, de 

ciertas ideas personales y en cierta forma se preveen 

las respuestas. AdemAs na todas las personas captan el 

cuestlonamlento de igual forma, las diferencias cultu-

rales derivan en diferentes esquemas interpretativos. 

Can lo anterior queremos indicar que el hecho emptrico 

no habla en st mismo, sino que bste se interpreta. se 
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buscan sus conexlone's, se bus_ca su expl l~acll!ln histi!ir-ica 

Y social. P~ra tratar de captar la tem~tlca en cuestlbn 

desde esta p~rspe~flva, es necesario emprenderla como un 

trabajo artesan~l. La produccibn de conocimientos cien

t1f lcos desde el constructivlsmo solo es posible si el 

investigador posee autonomia en su proceso de trabaja 

intelectual, de manera que ~1 seleccione el tema. el 

a.ngulo donde se abordara. la teorla que lo guiarti.. 

La lnvestlgaclOn constructivista no puede emprenderse 

desde una forma de trabajo burocrAtico, sino ante todo 

artesanal, como artesanla intelectual seg~n la caracte

rizacibn de c. Wrights Milis. 

Para éste autor es imposible disociar las experiencias 

personales y el trabajo intelectual, ya que las primeras 

enriquecen el segundo. Estas ideas deber~n ser archiva

das, para que sea posible sistematizarlas e integrarlas 

a la producciOn teorica. 

Esta forma de registro nos ayuda para crear el h~blto de 

escribir. Pero este hhblto tambibn debe organizarse y 

se propone que el archivo se divida en tantas partes 

como sea necesario. asl pues en una secciOn se anotan 

ideas personales, en otras ideas de otros autores, otro 

apartado para notas blbliogrbficas, resfimenes, proyec

tos, dudas, trabajo ya elaborado, etc. 

Despu&s de haber acumulado buena cantidad de datos, 
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anotacii:meS. informe·s dem~s, ser&. posible 
· .. :,"': 

reestructur-1:f_.e·(.'~·~t.er:1-a1 a·rchivado, y llegar~ el momento 

' ene ·que«.~~,~!'10"-~-.. r:.~,qu~~~~:-(cot}s~l_tar·- gran cosa fuera de mi 

archiva: .....•. '{'.),O> ·.· , 
Pa-ra-·aná.-i"-1:ar· -f~s--~~a~'~s·-:--deber_&_ pasar por 4 etapas: 

. . _- -/ __ ~- :-. -:.-'· '-':_-. - - -· 
. ' . - . - ~ . ·. -

1) S~lecc!~nar t6s conceptos, definiciones y elemen-

tos que sl voy a tomar en cuenta en mi trabajo. 

2) Construir relaciones 16~icas entre esos elementos 

y conceptos. 

3) Excluir aquellas opiniones que carezcan de soli-

dez. que sean impropias o confusas. 

4) Re-formulaci6n del material re~tante. 

El autor hace tambi&n una serie de propasisiones para 

liberar la imaginaci6n, cama por ejemplo conocer las 

diferentes definiciones y aplicaciones de los t&rminos 

empleados: pensar en puntos de vista diferentes e inclu-

sive opuestas a los trabajados, para hacer comparaciones 

y tal vez descubrir aspectos que antes se habtan pasado 

por alto; ubicar el fenOmeno estudiado en distlnmtos 

momentos histbricos y finalmente o~denar el trabaja por 

temas sin descuidar una secci~n en la que se relacionen 

todos. 

Por ~ltimo se debe tener en cuenta 'ª forma de presentar 

el trabajo. El len~uaje empleado no debera ser rebusca-

do. sino lo mAs sencillo posible, es preciso tomar en 
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cuenta pa1·a q~ienes escribo y procurar que el contenido 

no se·~~esfe ~ m~s de una lnterpretaclon., esto es. que 

la dicho sei entendida como el autor lo deseaba transmi

tir~y_que .no se entienda otra cosa. 

tqnct~yendo lo anterior diremos qu¿ et m~todo de trabaia 

que- se guiar~ la presente lnvestlgacibn es el propuesto 

y explicado en 11neas anteriores <Milis> y la metodolo

gla es la constructivista de Baurdleu y Kosik. que fue 

expuesta en ta primera parte de este apartado. 

Hasta aqut se explic6 la forma en que se trabajacA. sin 

embarga considero enriquecedor hablar a continuaciOn de 

cbmo se aplicaron dichos principios en la realidad. 

51 bien es cierto se contaba con ciertos oblativos y 

supuestos tebricos, a medida que se avanzo en et desa

rrollo de los temas se observb que las suposiciones de 

las que se partlb no podtan ser tajantes pues inclusive 

en ellos nunca se tomb en cuenta la c·esistencia, capaci

dad de critica ni imaginaciOn ca11 que cuenta el indivi

duo como espectador. 

Otro punto interesante fue la construcc!On de conceptas, 

pues inicialmente se ten1an ideas dispersas. t~rminos 

que de ser tan comunes no se manejaban correctamente, 

coma ideologla, cultura. tiempo libre~ juego. Fue gra

cias a contar con un cuerpo teOrico que se organizaron 

los conceptos y se conformaron las ideas. Si bien las 
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exper 1 ene las 'Pe:rs6\1a·:1'~~- ffib·t1liá.ron" a ~.2.'1 8;unas ref 1 eK iones, . 

la -1 e~ t~ra< ·de l'~,~ .{~~·~:-i6,os·--·~e. ~-.-1 e·~b ~ comprender 1 os 

fe.nbme'lios' · 1~·~_1 iéá.~os·: en- la - re t'acibn existente entre 

teles.pect.'1.dar y pantalla televisiva. 

Con respecto al manejo de archivo, su uti l ldad fue 

notable. al permitir ordenar la inforrnacibn, seleccionar 

lo que se tomarla y deshechar lo que se considerb irre-

levante, tambi~n posibilitb que las dudas enriquecieron 

el trabajo y no lo frenaran. 

Al~o que realmente significo un reto fue liberar la 

imaginacion. Considero que es bastante diflcil, si no 

se est& acostumbrado a ello, cambiar la postura que se 

tiene y colocarse en el lado opuesto. Creo que una 

investigaciOn no basta para hacer que surja en toda su 

esplendor esa imaginaciOn, pero sl es suficiente para 

darse cuenta que el investigador no nace, sino se hace. 
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NOTAS DEL CAPITULO 1,-

1.- V~ase: HELLER. Agnes: Sociologia de la Vida Coti

diana. Barcelona. Ed. Penlnsula, 1969. La autora 

define a la Vida Cotidiana como: "el conjunto de 

actividades que caracterizan la reproduccibn de 

los hombres particulares, los cuales a su vez 

crean la posibilidad de la reproducciOn social". 

Esta vida cotidiana se referir~ invariablemente al 

ambiente inmediato de cada persona. 

2.- Se define el término imagen como la representac!On 

visual de la realidad que se presenta en forma 

concreta. Ejemplos de ella son dibujos, pinturas, 

fotograflas, filmes. Las imAgenes pueden ser 

f11as Ccomic, fotonovela. diaporama) o mbvlles 

(cine, t.v.). 

3.- Entendemos por el t~rmino ideologla dominante, al 

conjunto de representaciones deformadas en la 

realidad que las clases dominantes emplean con el 

fin de legitimar y encontrar una justificaci~n a 

esa dominacibn sobre la sociedad. 

4.- SILVA, Ludovico:Teorla y PrActica de la ldeologla, 

Nuestro Tiempo, M~xico, 1979, p. 20. 

5.- Para mayor precisibn consultar a tebrlcos como: 

Schramm Lyle, Parker, Himmelweit, Martha Colomina, 

Bandura. 
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6.- Profesora investigadora de la U.A.M. Xochimilco ~ 

autora de diversas obras dedicadas a los medlos de 

comunicacibn. los nlnos y el juego. 

7.- MILLS, Wright C.; La imaginaciOn Socio\Ogica, 

F.C.E., M~xico, 1986. p. 95. 

8.- KDS\K, Karel; Dial~ctlca de lo Concreto, Grljalbo, 

M~xico, 1967. p. 27. 



C A P 1 T U L O 2 

LOS MEDIOS MASIVOS PE COMUNICACION 

?ara adentrarnos en el presente trabajo, daremos inicio 

con lo que es la comunicacibn, los mecanismos que la 

hacen posible. su evolucibn a lo largo de distintas 

etapas hislbricas, sus caracter1sticas actuales y las 

distintas funciones que pudieran tener. 

2.1. COMUNICACION Y VIDA COTIDIANA.-

Toda sociedad est~ constituida por individuos particu

lares que conforman su mundo al interactuar con otros. 

Independientemente del lugar que se ocupe en la divlsiOn 

social del trabajo, del sexo, rel igibn, raza, valores 

~tices. costumbres o preferencias, todo particular posee 

una vida cotidiana. 

Agnes Heller anota: 

"La vida cotidiana es el conjunta actividades que 

caracterizan la reproducclOn de los hombres parti

culares, los cuales. a su vez crean la posibilidad 

de la reproducciOn social". (1) 

Entendi~ndose que esa vida se construye dla a dta, de 

las rutinarias e inslgnlflcantes acciones individuales 

que se desarrollan en muy diversos espacios: hogar, 

escuela. oficina, fa.brlca. equipo de fO.tbol y adem~s 

nadie puede sustituir al particular en la reproduccl~n 

de su vida. 
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Cabe mencionar que es dentro de la familia donde se 

inicia este proceso de reproducciOn de los hombres par

ticulares, para posteriormente hacerlo al particular en 

otros grupos. Y es precisamente en ese interrelacionar

se donde se presenta el fenomeno de la comunicaciOn. No 

existe sociedad humana sin ~l. La necesidad de transmi

tir o compartir ideas mediante alg~n recurso es tan 

antigua como la vida social. y por lo tanto. como la 

misma vida cotidiana. 

No obstante existen diversas formas de comunicarse. 

Puede ser con palabras, · imAgenes, lenguaje corporal, 

sonidos. senales luminosas. el~ctricas, etc. Ello im

plica que la comunicaciOn demande el uso de stmbolos y 

reglas. los cuales deberAn ser de carActer comunitario. 

que adem~s se van a adquirir por un proceso de aprendi

za ,e. ya que la comunicac!On humana es un proceso cultu

ral. es decir, un conjunto de convenciones culturales. 

De lo anterior haremos resaltar el lenguaje verbal, 

definiéndolo como un sistema que emplean los seres huma-

nos para representar, expresar y comunicar a sus 

semejantes sus sentimientos o ideas, por medio de un 

conjunto ordenado de signos. 

Histbricamente el lenguaje verbal ha requerido de 

distintos medios para hacerse llegar. Esto sl~n!flca 

que ya sea una sociedad con un desarrollo tecnolOgico 
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incipiente a·~~an;~do, e~ lenguaje siempre ser~ necesa

rio. 

Pero ... é1·--·de_sa~•¡.'~-1.·:i'?·- de::-eSo.s medios no puede comprenderse 

si no 'se ~el~ciona con el contexto socioeconbmico de que 

se trate. Es deci'r, que no se puede afirmar simplemente 

que l~s motivos murales de las tumbas egipcias o los 

cbdices mayas son obras del 'genio humano', as1 en 

abastracto, puesto que tales obras ten1an la misiOn de 

transmitir valores, los cuales no son eternos o acciden

tales, sino expresiones de un grupo, en este caso domi

nante, para perpetuarse en el tiempo. 

De ~sta manera debemos centrar el anAlisis de cualquier 

medio de comunlcacton ubicAndonos en el proceso de pro

ducci~n y reproducciOn social que marca la din&mica 

esencial de cualquier sociedad. y para el lo hablaremos 

brevemente de cbmo se han ido transformando esos medias 

a trav~s del tiempo. 

2.2 DESARROLLO DE LOS MEDIOS DE COHUNICACION.-

Cuando nuestros antepasados comenzaron a emplear herra

mientas simples y a desarrollar una primitiva divisi~n 

del trabajo, caracterizada por la especializaciOn de 

tareas, ya era necesaria cierta comunicacion para adju

dicar papeles y transmitir conocimientos a las ~enera

clones jovenes. 

Posteriormente se desarrollaron las lenguas, con un 
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sistema de slmbolos cada vez mAs complejos. Sin embargo 

la comunicaciOn se limitaba al encuentro frente a fren

te. dependiendo la precisibn del mensaje de la memoria y 

l~ buena voluntad. 

Aunque previame.nte ya existtan expresiones pl.\sticas con 

finez slmbOlicos y representativos. es hasta el sur~i

miento de la escritura que se puede introducir el 

concepto de medios de comunicacibn. 

La escritura se desarrollo en distintas culturas y ~po

cas, pero su advenimiento originb un poder sobre otras 

personas y sobre la naturaleza. 

En las sociedades antiguas las capacidades de leer y 

escribir eran exclusivas de sacerdotes y gobernantes, al 

igual que el dominio de calendarios y el consiguiente 

control de las predicciones el imllticas. 

Un problema que se presentaba era el transporte de los 

documentos, pues lnlclalmente los escritos estaban gra

bados en piedra, por lo que fue hasta la lnvenciOn del 

papiro par los egipcios y una corteza similar por los 

mayas, que se d~ soluc16n al problema. 

Es asl que surgen importantes cambias sociales y cultu

rales. Los escribas ascendieron como grupo privilegiado, 

las instituciones religiosas y polttlcas debieron ser 

reestructuradas. Aparecen las bibliotecas y escuelas. 

Los saberes se acumulaban con mayor rapidez que antes, 
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al no depender de las recuerdos. 

El siguiente avance slgnlflcativo lo encontramos hasta 

el siglo VIII cuando el papel sustituye al pergamino, 

suceso que encuentra su principal aplicaciOn al 

inventarse en el siglo XV la imprenta. De ~sta forma se 

inicia la distr!bucibn de miles de ejemplares de libros 

en varios idiomas. El conocimiento no puede continuar 

retenido por un grupo minoritario, ahora esth al alcance 

de quien sepa leer. 

Un ejemplo san las Sagradas Escrituras, que se publican 

en lenguas diferentes al latln y se abre el camino para 

el posterior ascenso del protestantismo, que llevb a 

profundos cambios en todos los ~mbitos. 

Es precisamente el uso de la prensa, la que abre el 

camino.para la dlvul~aciOn rapida y efectiva de ciertos 

contenidos. Asl pues en 1500 va se empleaba este media 

para aitabetizar y capacitar la fuerza de trabajo. sin 

embargo el Estado v la Iglesia <Europa y Am~rica>. van a 

controlar durante un largo peribdo (1521-1789) cualquier 

publicacibn de manera estricta. 

No debemos olvidar que en los siglos XVI y XVII se 

origina la primera revolucibn industrial, 

"que transforma Jos instrumentos de trabajo 

rudimentario, al introducir el maquinismo en 

el proceso de producclOn y en el sistema de 
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transporte". <2> 

Es en éste momento histbrico cuando se puede hablar del 

surgimiento del primer medio de comunicacl~n que se 

distribuye masivamente~ <3> 

Para 1700 el desarrollo del capitalismo se inicia y 

paralelamente tanto en Europa como en Estados Unidos la 

libertad de Prensa e5 proclamada. 

En los albores del siglo XIX, los avances en los m~todos 

de imprimir se acrecientan y para 1829 los 17 diarios de 

Londres alcanzan en conjunto un tiraje de 44,000 ejem-

piares. Por esas mismas fechas se hace la primera 

fotografta y eKisten antecedentes del cine. En 1633 

sur~e el primer peribdico de masas en el mundo: el "New 

York Sun". 

Para iniciar el estudio de la retaciOn que eKiste entre 

los medios masivos y el modo de produccibn citaremos a 

Esteinou: 

"En el ~ltimo cuarto del siglo XIX, la indus

tria capitalista se ve arrasada por una nueva 

revolucibn t~cnica que modifica esencialmente 

la fuente de energ1a del sistema productivo y 

la estructura del transporte, ~l introducir 

como energ~ticos al petroleo y la electrici

dad". (4) 

De esta forma se incrementa el grado de productividad, 
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por lo que gran· caritidad_de mercanc1as van a precisar 

salir al merc~do 6on r~pidez y ser consumidas, no a 

nivel comunitario, sino mündial. 

Pero aqut cabe aclarar que existen ciertas barreras que 

retrasan la abtenciOn de la plusval1a. (5) por un lado 

el tiempo que transcurre entre la transportaciOn de las 

mercanctas de su lugar de produccion al lugar de la 

venta, y por otra parte, el tiempo entre su exhibiciOn y 

la venta. 

Para acortar el primer tiempo se requiere la creaciOn y 

desarrollo de las vtas generales de comunicaciOn y 

transporte material. Ast tenemos que el capital al 

entrar en la fase de mercado mundial tiene ciertas 

necesidades creadas por la industria, acelerando el 

desarrollo de la navegaciOn y todos los medios de trans

porte terrestre. 

Pero existe una duda tqui~n pagar~ el capital invertido 

en esas mejoras? la respuesta es: el consumidor. 

Esa mejorta implica que el control y administraciOn de 

las vlas de comunicacibn y transporte lo ejercerAn los 

propietarios del capital, ademks la tendencia desigual 

del proceso de producciOn capitalista, se plasma en su 

desarrollo, en tanto las vlas de transporte y comunica

ciOn surgen en los centros de desarrollo del capital, Y 

se van a expandir a otras regiones. segon las necesi-
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UoJ~s cie ese C?ªP~~al, lo cual lmpl lea ahondar las desl

gualdade:;~:~K_i~ten~es entr-e paises. 

En l.9-.q~~--~e· refiere al segundo momento de la cir-cula

ci~n de- l·as mercanclas, es decir. el tiempo que pasa 

entre la presentacion o ubicaciOn comercial y la venta 

fi~al, es tambl~n necesario acortarlo, puesto que tener 

almacenado lo producido, implica gastos en bodega, dete-

rioro. de las mercanc1as y desembolso en hacer que perdu-

ren sin afectaciones <insecticidas por ejemplo). 

Pero este momento es muy particular, porque la mercancta 

puede ser alga innecesario, debi~ndose crear esa necesi-

dad de consumir para reponer el capital. 

Es aqul donde surgen los aparatos de la cultura de 

masas, 1 os cual es 

"emergen y operan como las instituciones. 

superestructurales que, a trav~s de la contl-

nua y acelerada difusion de las mercanctas, 

producen un competente sistema cultural que 

d~ a conocer colectivamente la existencia de 

los productos existentes en el mercado e 

inculca su consumo". (6) 

En la etapa de central izaclbn mundial del capital. los 

aparatos de la cultura de masas no solo reducen el 

tiempo que ya se mencionaba anteriormente, con respecto 

al momento de presentar la mercancta y venderla, sino 
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naciona1:y mundial. 

pagado por el 

deberAn ser 

la produccion 

e> Tambl~n estos medios sur~en en las principales 

metrOpoli~ mu1)dialas y se extienden a las re~lones 

qu~ carecen de recursos tecnci6~icos avan~ados. 

que nuevamente van a tener un t·etraso en t·elacibn 

con el ~apila! central. En el caso de H~Kico 

record~mo5 cuando s~ adquiiib el si~terna de 

sat~liles Norelos. pues no existtan las condi· 

clones econbmica5 y no hab1a recursos humanos 

capacitados pata su m~n~j~. aciem&5 de que no se 

sac!a ~xactamente en que forma se le iba a dar 

usa. Es as! que hem83 llegado hasta el presente Y 

togramo~ comprender cómo el modo de producciOn 

marca y determina c~mo son los medios masivo~ de 

comu11icaciOn. Pero ahora eKpliquemos qué caracte-

rlsticas adquiere la comunicación en sl al hacerse 

masiva. 



2.3 CARACTERISTICAS DE ~os MEDIOS DE COHUNICACION.-

Se ha dicho que la comunlcaciOn de masas posee las 

siguientes caracter1sticas: 

al Es una comunicaclbn organizada, porque precisa de 

un gran n~mero de personas agrupadas en un orden 

jerArquico con requerimientos de un vasto presu

puesta. 

b) E~ pObllca esta comunicaciOn porque el contenido 

no va dirigido a un particular. sino a todo aquel 

que desee enterarse. Es rAplda parque 1 lega si-

mult~neamente a un gran n~mero de personas: y es 

transitoria en tanto el receptor generalmente se 

entera pero no pretende almacenar el contenido ni 

tener un registro permanente. 

e) El auditorio a quien se dirige es grande cuando el 

emisor no puede interactuar frente a frente con 

los receptores. Heterog~neo porque llega indisti

ntamente a persoñas de cualquier nivel socioeco

nomico. sexo. edad. ocupaclDn, ubicacibn geogr&-

flca, etc. Y la conumicacibn es anbnima al no 

haber un conocimiento personal entré el emisor y 

e\ receptor. Con lo anterior se descarta la comu-

nlcacibn establecida por correo. 

tel~fona. 

telegrama o 

Es insoslayable el hecho de que ~sta comunicacibn masiva 
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posibilita que la infarmacion y conocimiento que antes 

eran exclusivos de la gente culta, selecta y educada, 

actualmente sea del dominio general. Ciertos conocimien

tos no se quedan en las universidades o los conventos 

corno antano, ahora llegan __ hasta los hogares m~s humil

des. 

Lo fundamental no estA en los medios masivos de comunl

caclon en sl, sino -en su mariejo, en el uso que se les 

En el presente trabajo se considera que los medios 

masivos de comunicacibn tienen m~ltiples facetas v pu

dieran tener mAs, por ejemplo ser en.verdad una avuda a 

las comunidades a las que lleguen, aportarles conoci

mientos aprovechables, estimular la cuirosidad, impulsar 

a las peronas para modificar a su favor su entorno. 

comprender los problemas que les i·adean y encontrarles 

soluciOn; sin embargo se estA tomando en cuenta el modo 

de producclOn capitalista y es en base a ~I que actual

mente giran esos medios. 

As1 pues la comunicacibn cumple con ciertas funciones 

pol\ticas, econbmicas y sociales. 

dirla Mattelart dlsf razan: 

Funciones que como 

"Las nuevas formas de control social y de 

mando, las nuevas fuentes de desigualdad, las 

nuevas fa~mas de enfrentamiento basadas en el 
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senorto de la lnformaclbn''· <7> 

Otro hecho que debe destacarse es que los medlos masivos 

de comunicaciOn controlan la informaciOn transmitlda y 

ello necesariamente implica un nlve\ de control de la 

realidad y por consiguiente un control sobre los recep-

tares de ese contenido. Lo que no se transmlte. se 

desconoce, se ignora. sale fuera de nuestra control. 

Las técnicas de lnformaclOn no pretenden generar la 

comunloaciOn entre las personas y sectores de la socie

dad, sino establecer ~nlcamente la relaclOn informativa 

que demanda su reproduccibn. 

Por otra parte el estar mbs informado no significa que 

se comprenda y conozca a fondo lo que nos rodea, Se nos 

comenta pero no se nos explica ni tampoco se exponen las 

causas y/o efectos de determinado acontecimiento. Es 

asl que el contenido nos llega deformada. por muy impre

sionante que sea un suceso a tratar, se le d~ un matiz 

de espect~culo, los hechos de la vida cotidiana son 

motivo de diversion. los problemas en los que estamos 

inmersos son propios de los actores, todo es una farsa, 

concluyendo citaremos a Ferraroti: 

''Cuanto m~E graves y horrendos son los hechos 

del mundo externo tanto m~s c~lldo se hace el 

territorio privado, m~s intima y relajante se 

vuelve la alcoba, m~s blanda y acogedora 
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aparece la poltrona". (8) 

Pero hay un aspecto que es inseparable de cualquier 

medio de comunicacibn que llegue a grandes grupos: la 

publicidad, por lo que veamos cui!d es su papel en todo 

este fenbmeno. 

2.4. MEDIOS MASIVOS DE COMUN!CAC!ON Y SOCIEDAD DE CONSU-

110, -

En este apartado retomaremos el asunto de la publicidad, 

la cual ·hace creer que para avanzar, es decir.progresar 

y ser moderno, se requiere consumir todo lo que anun

cian, desde bienes materiales y servicios hasta el mismo 

arte. (9) 

Pero comprar una mercancla no implica solamente su ad

quisiciOn material, tambi~n se est& comprando un modo de 

vida, se satisfacen deseos. se adquiere un status pre

viamente proyectado por el anuncio. 

Marx habla del fetichismo de la mercanc1a. propiedad que 

consiste en adjudicarle poderes sobrenaturales a los 

productos materiales. 

"La forma de mercancla y la relacibn de valor 

entre los productos del trabajo en que dicha 

forma se representa, no tienen absolutamente 

nada que ver con la naturaleza f 1sica de los 

mismos ni con las relaciones, propias de 

cosas, que se derivan de tal naturaleza." 
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Las mercanctas" ••• parecen figuras autoni

mas, dotadas de vida propia, en relaci~n con 

otras y con los hombres". CLO> 

Y si se duda de lo anterior solo recordemos cualquier 

anuncio televisivo, los objetos hablan,slenten, se mue-

ven. se relacionan como los humanos. se aman. se odian y 

hasta se aniquilan unos a otros. 

Asimismo la compra del articulo publicitado viene a 

subsanar necesidades creadas. pero de tipo inconciente, 

subjetivo y abstracto. Se liga la adquisicibn de un 

producto con la satisfacci~n de necesidades asimiladas 

como normales. En las sociedades donde se compite por 

toda. se busca el triunfo utilizando cualquier recurso. 

atropellando otros valores como honradez y sinceridarl. 

La televlslOn y en especial la publicidad se rigen por 

la retorica la cual afirma que: m~s vale algo cretble 

aunque sea imposible. que algo posible que aparezca como 

incre1ble. Ast nuestra vida cotidiana est~ influida por 

mensajes cuya finalidad es persuadir. 

51 la publicidad presenta las estructuras sociales como 

naturales y eternas; si antepone unos valorEs ante o

tros, podemos aseverar que las instituciones p~blicas. 

el orden familiar. las relaciones jer~rquicas, la divi

sibn del trabajo y hasta la historia oficial, nunca son 

cuestionadas por n1n2~n ~edlo masivo a profundidad. Y 
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aspecto qu_ei :es: ~~-r te de !11 aunque no lo pat'ezca: el 

tiempo 1 ibre u---oci6, ya que ambos mamen tos se articulan 

dentro del··niádo de produccibn capitalista. 

Tomado de: Quino; 10 anos con Mafalda. Nueva Ima~en. 

M!>x!co. 1979. 

2,5, MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION Y TIEMPO LIBRE.-

Es combn decir en nuestras convérsaciones que no tenemos 

tiempo, que slemp~e hace falta o que se nos vino encina. 

A veces desear1amos que el d1a tuviese SO horas para 

realizar m~s actividades, o por el contrario, dependien-

do de nuestra conveniencia, que el tiempo se fuese 

'volando'. ?ero ese afAn por ver correr las horas o 

detenerlas ¿a qu~ necesidades corresponde?. ¿SerA que 

siempre las personas han pensado de igual manera? 

En otras agrupaciones humanas las necesidades de la vida 

diaria no controlan sus vidas mediante un reloj, no 

precisan de despertadores, checadores, ni jornadas es-
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trictas de 8 ·horas, por ejemplo citaremos algunas comu~ 

nidades -rurales. en donde la organizaciOn del dla gira en 

torno .al. amanece_r y la puesta del sol. a alguna fecha 

·· imp·artante como aniversarios. fiesta patronal. bada. 

-feria, etc"' o bien segtin la ~poca del af'lo (lluvia, 

secas>. En estos lugares donde las personas pueden 

prescindir de relojes y a veces hasta del calendario, ya 

que su nociOn del tiempo varia con respecto a la del 

ciudadano. ¿Entonces a qu~ se debe que en las ciudades 

y en los lugares que se llaman civilizados, modernos y 

en pleno desarrollo. la puntualidad sea primordial? 

La explicacion la tenemos al recordar que nuestra socie

dad est~ organizada en torno al sistema fabril moderno. 

como productor de mercanclas, el cual divide el tiempo 

en dos: tiempo productivo o trabajo, y tiempo libre como 

sinbnimo de no productividad. Sin embargo son 2 caras 

de la misma moneda ya que hay continuidad entre esos 

espacios de la vida social. 

En el trabajo nos ocupamos para otro, lo producido no es 

algo creativo, es algo ajeno al que lo fabricb, es 

rutina, tedio. cansancio, no se permite la distracciOn, 

la holganza y menos la diversiOn. En cambio, el tiempo 

libre se dice que es un tiempo para uno mismo, para 

descansar, para jugar, para olvidarse de los problemas y 

es muy agradable. Sin embargo este tiempo libre tambibn 
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est~ organizado. Hay instituciones que se ocupan de él 

y hasta una. licenciatura que permite estructurar el 

tiempo ajeno para que no lo desperdiciemos. Con la 

reduccl.en de la- jornada laboral a 8 horas, es posible 

dedicarse a tareas creadoras, al sano esparcimiento, al 

desarrollo de nuestro cuerpo y a cultivar nuestro inte-

lecto. Bueno al menos en teor!a. porque ta realidad es 

muy diferente. Sin embargo. despu~s de tanto trabajo, 

de pasar una, dos y hasta tres horas al dla en alg~n 

transporte, de tener que cumplir con otras faenas de la 

casa, de preparar una serle de elementos para el dta 

siguiente, por fin llega la hora del descansa, de la 

dlstracciOn: es un ~remio poder encender el televisor. 

Los medios masivos de comunicaciOn Sün como una balsa en 

ese mar de ocupaciones y rutina. Nos permiten pensar en 

muchas otras cosas que no sea nosotros mismos. Y cuando 

se recurre a ello es con el propbsito de liberar ten

siones, de hacernos creer que ~o estamos solos, que 

nuestros males comparAndolos con otros, son 

insignific~ntes, que siempre hay una sotuci~n o que 

algbn dla se acabar~n Caunque sea en ctra vida> pues 

existen instancias para ello. Tambian existe el aspecto 

del consumismo pues nos indican qu~. cbmo y dbnde com

prar1 el programa: "Teleoportunldades" es un ejemplo de 

ello. Pensemos en c~mo se incrementan las ventas cuando 
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un cantante famoso es presentado en un programa con u~ 

amplio auditorio. No hay duda de que la televislbn ha 

tenido un impacto fundamental durante el tiempo libre de 

los Individuos. 

También hay personas que no estructuran su tiempo en 

base a la organizaclbn productiva del trabajo (horario 

fijo en una fAbrica, oficina o taller), y pueden incluso 

consumir mAs horas de la televislbn, por ejemplo los 

ninos en vacaciones, las amas de casa, las personas 

jubiladas Cll). La lista se puede extender si pensamos 

en quienes a~n en horas de trabajo la pueden ver: en 

t!an~uts, restaurantes, supermercados, microbuses~ con

sul torias, comercios. 

La te1evisi6n atrapa a un pbbl1co mAs numeroso que el 

de un espectAculo exhibido en un estadio o auditorio. 

Ella llega a m!lJones de ho~a~es, independientemente de 

la regibn. pats, religibn y posicion polltica de cada 

familia. En cada hogar se contemplan las 1mAgenes 

transmitidas en su aparato de televisiOn. Lo impactante 

es que se realiza desde ahl, sin necesidad de salir a la 

calle y divertirse de manera: sana porque los programas 

de telev1si0n est&n supuestamente censurados, cornada en 

tanto no tiene el espectador necesidad cte ~alir. hacer 

filas ni cansarse y barata porque sblo basta encender el 

aparato y hacer un 2asto .mlnimo de ener~la el~6trica. 



Tomado de : RIUS; Publicidad, tetevision Y otras por

guerlas, Posada. M~xico. 1992. 
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NOTAS DEL CAPITULO 2, 

1.- HELLER, Agnes:Soclologla de la Vida Cotidiana, 

Penlnsula, Barcelona, 1987, p. 19. 

2. - ESTElljQU Madrid, Javier; El sur2imiento de los 

acaratos de comunicaciOn de masas v su incidencia 

en el proceso de acumulacibn del capital. Cuader

nos del TlCOM nbm. 10, Departamento de EducaciOn y 

ComunicaciOn, U.A.M. Xochlmllco, Abril de 1984, 

M~Kico, D. F, 

3.- Seg~n Ortega y Gaseet, se define a la Masa como el 

hombre "medio", es decir, aquel que no se diferen

cta de otros hombres, que no se valora a s1 mismo 

pues se siente como todo el mundo y sin embargo no 

se angustia, se siente a Rusto al sentirse 

id~ntico a los dem~s. Su vida carece de proyectos 

y va a la deriva, y aunque sus capacidades sean 

muchas no construye nada. 

El m~ndo que habita le parece seguro. ilimitado~ 

donde no se depende de nadie. Los avances de la 

ciencia y la organizacl~n social son naturales. no 

tienen historia. se tiene derecho a todo lo que 

existe y ninguna obligaciOn. 

ORTEGA, Jos~ y GASSET:La rebeiiOn de las Ma~~s.Es

pasa Calpe S.A., MADRID, 1972. 213 pp. 

4.- ESTEINOU Madrid, Javier: op. cit. 
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5.- Va!or adicional q~e.posa~n ias mercanctas,· el cual 

na es la suma de los valorea de Jos matetiales 

requer~do_s ·p-~"r·a~. si.L prod~cci~n v de la fuer=a de 

t!'abajci. P-0'.r h)- ·ctanta: e_s Un· va lo!' que otea ·el 

trabaJ8dor pero qu~ no le perten~ce, sino al ·du~no 

ele 1 capi ta.l. 

Fuente 1 MARX. Kar 1: !U. Cap! ta 1, Tomo 1, Vo i. 

Siglo XXI Editores, M~x!co 1978. 

5. - ESTEINOU Maddd, Javier; op. cit. 

7.- MATTELART, Arman.:! v MATTELAR.T, Mlchele:Los ~ 

de Comunlcaci~n en Tiempos de crisis. Siglo 

XXI Editare>~. H~dco, 1991, p. 23. 

a.- FERRAROTl, Franco:La Historia y lo Cotidiano. 

Pe-nlnsula. Barcelona, 1991. p. 27. 

9.- En éstos términos nos refetimos a los anuncios que 

se hac=n de museos, obras ~eatraJe~. espectáculos 

populares. da.n.::a. orquesta. publicaciones. 10. -

MARX, f:ac 1: op. cit. p. 88 - 89. 

11.- En temporada de vacaciones escolares la programa

cl~n es mucho má$ va~iada: cartcaturas y pro~ramas 

infantiles desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. en el 

canal S. !Jcticieros toda la noche hasta las 9 

a.m. en el canal : pero continOan en el 4 hasta 

las 12 del dla. los cuales se reanudan a las· 14 

hts.. y permanec¿n hora v media. Se repiten a las 
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8 y a las 10 p.m. durante una hora. para regresar, 

a la .media noche. Los programas dirigidos a mu

jeres inician· a las 10 a.m. <ya que se fue el 

esposo a trabajar) y se suspenden a las 12:30 

porque es tiempo de preparar los alimentos y pro

porcionarlos, asl que a las 4 de la tarde dan 

inicio las telenovelas y posteriormente las se

ries, pellculas y comedias. Tambi~n hay programas 

de entrevistas, debates, reportajes, documentales, 

concursos, videos musicales, deportes y ventas por 

televisibn. para variar los temas y no aburrirse 

un solo momento. 
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e A P T U L. O 3 

L.A TEL.EVISION 

En el~captf~lo- ant~rior se hablb de los medios masivos 

de comunlcac[~n en general. en éste apartado hablaremos 

de, ra:=,·~~(ev-iS:tbn en particular. sus antecedentes, leyes 

-que_-¡~ rigen, funciones e implicaciones en la vida 

cotidiana, en tanto considero necesario esclarecer cuhl 

ha sido el desarrollo histerico de este media para 

comprender las razones por las que la televlslbn en 

H~xico es eminentemente privada, saber qu~ tipo de re

glamentacibn se ha creado para regular sus funciones y 

contenidos y si realmente se aplican. 

3.1 TEL.EVISION Y VIDA COTIDIANA.· 

Diariamente realizamos actividades que van formando 

hhbitos: despertar por la mahana, tomar un ba~o, desayu-

nar, sacar el auto del garage en el mejor de los 

casos). partir hacia el trabajo y as1 sucesivamente. 

Ola tras dla lo mismo. Tambi~n el ver televisibn es 

parte de la vida cotidiana, algunos regresando de su 

trabajo se evaden de la rutina Caunque ver todos los 

dlas el mismo programa tambi~n es una rutina) y de sus 

problemas, observando los ajenos, otros lo haran despu~s 

de hacer la tarea, o antes de dormir. El punto es que 

muchas ramillas organizan sus habitaciones y parte de su 

vida en torno a 1& programacibn del televisor. 
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Record~mos que esa vida cotidiana ha cambiado gracias a 

lo .. que Ferraroti llama "los imperativos tecnolbgicos de 

una sociedad tecnificada de masas" <1). Todavta la 

juventud de nuestros padres estaba fuera de la inf Juen-

cia de ese medio masivo de comunicacion. Ni siquiera 

podemos imaginarnos qu~ hactan en todo el tiempo que 

pod1an tener libre. Tal vez escuchar m~sica, leer. 

pasear, conversar. Ahora todo es diferente, la prisa 

con que despertamos nos J leva a necesitar el ma~o wos

ter". deleitarse con algOn producto ''Ketlcg's." ingerir 

un jugo lnstant~neo, sortear toda clase de p&ligros para 

llegar al trabajo o escuela y asl continuar toda la 

Jornada para regresar tarde o temprano a enterarnos qu~ 

ha pasado con 1 Carrusel', 'Cristina', 'Los plcapiedra', 

etc., sin despegarnos de nuestro asiento. El mismo autor 

nos habla de cbmo la televlslOn ha originado que de ser 

un pueblo se convierta en una 'masa', que de grupos bien 

difere11clados se llegue a conjuntos humanos pulveriza-

des. Este mismo autor'menciona que lo primero que debe 

hacer la televisión para lograr su objtivo es seduc1r al 

pOblico, ser accesible y comprensible para todos. !gua

landc a aplanando, es decir: masificando (2) y para ello 

cuenta con recursos bast1slmos. La telev1s1on ejerce 

una fascinacibn tan fuerte sobre nuestro sentido de la 

vista. que mucha gente diftcilmente puede tomar la decl-
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slbn de apagar el televisor, para dedicarse a otro medio 

de d.i~~r~cclon. a menos que las obligaciones nos lo 

~eman~en. Solamente recordemos lo dificil que es sepa-

rar a los nlnos de ver a su h~roe favorito para ir a 

hacer· los deberes. No quiero imaginar lo que dlrtan si 

le proponemos suspender dicha actividad para leer un 

libro. 

Pero la funclOn principal de la television es vender. no 

importa si es ótil el producto o si se emplea como es 

debido, en lo econOmico se dice que la mercancta sobre-

pasa su valor de cambio al punta de hacer instrascenden-

te su valor de uso. Esto significa que al productor le 

dA igual si la compra fu~ utilizada para el fin con que 

se ere~ si se almacena, o si se desecha sin emplearla. 

Los mismos mensajes publicitarios lo hacen ver de ese 

modo. Cuando una persona trae consigo su tarieta de 

cr~dito, ya petenece a una categorla parte, aunque no la 

emplee en lo absoluto. 

En conclusiOn, nuestra vida diaria no es concebible sin 

la presencia de esa caja mAglca. que responde al avance 

de la tecnologla con pantallas gigantes, televisiOn en 

relieve y videocassetes. Pero como ya senalamos lineas 

atrAs, no siempre se le ha dedicado el mismo lnter~s Y 

veneraciOn a un aparato electrOnico. Hace tan sblo 50 

anos tqui~n se imaginarla el cambio que tendr1an nuestros 
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hAbitos, valotes, diversiones, intereses. y·_de·ma.~, con'él 

advenimiento de la televisien? 

Veamos ~n qué forma y con qué rapidez se· ha: trarisformado 

a sl misma la pantalla chica en unos cuantos anos. 

Tomado de: PALOMO: El Cuarto Reich 2. Nueva lmAgen, 

M~xico. 1981. 

3.2. OR!GENES DE LA TELEVIS!ON EN HEXICO.-

Es entre los anos de 1928 y 1929 que el ingenieto Fran

cisca Javier Stavol l, profesor de la Escuela Supetior de 

lngenierta Mecknica El~ctrica del Instituto Pollt~cnico 

Nacional, y encargado t~cnico de una estacibn de radio, 

viaja con apoyo del Partido Nacional Revolucionario a 

los Estados Unidos y trae consigo un equipo completo de 

televisibn. Durante 10 afies se realizaran pruebas y 

experimentas, siendo en 1939 el ingeniero ·Ganzhlez Cama

rena quien trabaja can una c~mara de televisibn a color. 

Seg~n se relata en la "Historia de la Radio V la Televl

slbn en M~xico" (3), es en septiembre de 1946 cuando 1~ 
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.. ,,-_:::·-'_,_- ::-··:.,,,--0·. _._:,-, 
una_ .está-C'ibn; ,~x·pe_r .. ~menta-1.:··. de_, te l ev fs ion en 

Distrito Fed~ri.1. 

lnaug1:1ra e 1 

:-:·1-_á.··-Cúa(·t~á:rlS:_ffi1t.'1.a/de.un l"ugar a otro 
-_-._--:-.o 

cercano, -·pr_Ogc:~~~~5: 'ci'a·d~:::s:~~~:d_'O~ ·En~t.an- solo cuatro afias 
·.:; 

Para el 31 de Agosto 

era -inaugurado con gran revuelo. La empresa que se 

constituyo tenla el nombre de Televislon de M~Kico. Asl 

pues, el lo. de septiembre. el infoí'me de gobieí'no del 

entonces presidente Miguel Alem~n Vald~s se transrnitio 

por televisibn. en unas pantallas que se colocaron en 

auditorios y centros comerciales. Cabe aclarar que ~ste 

presidente apovO en forma directa el desarrollo de ~ste 

medio de comunicaciOn. El canal 2 empezO a funcionar en 

octubre del mismo afio, pero fue hasta el lo. de enero de 

1952 en que sus programas adquirieron regularidad. bajo 

el mando de su propietario el empresario O'Farril. Al 

ingeniero GonzAlez Camarena le fue concesionado el canal 

5, el cual inicio sus transmisiones el 13 de agosto de 

1952.. 

Para el mes de marzo de 1955 los propietarios de estos 

canales deciden agruparse en el Consejo de Telesistema 

MeKicano S.A. El ~\timo canal que se integra al Conseja 

es el 8, el cual se ariginb en 1968 y en 1972 se fusta-

nan bajo un solo nombre: TELEVISA. 

' 
Hasta aqu1 vemos que desde el inicio de la televisi~n 
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meKicana, el control que ejerce el sector privado es. 

grande, pese a que las leyes marcan que los medios de 

comunicacibn son federales. Es elocuente que este medio 

otorgue apoyo fundamentalmente a los representantes 

gubernamentales, pues de esta forma se tienen mayores 

libertades para desarrollar sus actividades. Es en la 

d~cada de los sesentas cuando se consigue grabar los 

pro~ramas con anticipacion y controlar mAs lo transmiti

do, De esta manera dan inicio las series y telenovelas, 

g~neros que de todos es sabida la gran aceptacibn y 

auditorio de que gozan. Otro gran suceso se d~ lugar en 

1967, pues la televisibn pasa del blanco y negro a verse 

en colares, acontecimiento que se inicio con el informe 

de gobierno de Dlaz Ordaz. 

Como notas aclaratorias diremos que el canal 11 surge 

por la tntctatlva del IPN el 15 de diciembre de 1958, es 

u11 canal no comercial, que trabaja en colaboraclOn con 

la Secretarla de Educac!On P~blica y se ha desenvuelto a 

un nivel artesanal si se le compara con el gran cansar-

clo TELEVISA. Los objetivos del canal 11 colocan como 

prioridad, el dar soporte y asistencia a la educaci~n, 

sin olvidar la difusibn cultural, la informaciOn, el 

entretenimiento y los servicios a la comunidad, 

Como se puede apreciar el objetivo comercial no aparece 

hasta el momento de elaborar este trabajo. 
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El canal 13 s~ iniciD el ·12.de ·octubre de 1968 conceslo

nado al radiodifusor Francis~o Aguirre y la programa

cibn consistta en serles filmadas provenientes de Euro

visibn. 

Debido a problemas econOmicos. este canal queda como una 

empresa estatal mavoritaria en 197:. La programacion 

cambib considerablemente ya que a fines de ese mismo ano 

el 60% eran programas en vivo y el resto 3 programas 

eKtranjeros. Sin embar~o el canal fue acrecentando su 

desprestigio ya que era evidente que ni al Estado le 

interesaba su propio canal. 

Para el 25 de marzo de~1983 se crea el Instituto MeKica

no de Televis!On contando con dos redes nacionales: Red 

Nacional 7 y Red Nacional 13 y cuatro canales locales: 

canal 22 del O.F: v 3 de pcovincia. Es necesario senalar 

que los presidentes Lbpe: Mateas y Dlaz Ord~z tambi~n 

fomentaron las libertades de que gozan los concesiona

rios de los canales comerciales, en tanto consideraban 

que la televisibn contribuye al desarrollo del pals al 

incitar al consumo, es decir. las ventas, la produccion 

y en general el bienestar social. 

Con Echeverrla hubo un intento por controlar las ac

ciones del consorcio (1972>, el Estado adquirió el canal 

13 y el canal 11 del Polit~cnico en colaboracibn con la 

Secretarla de Educacibn recibe m~s apoyo. No obstante 
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en 1073 cuando ~a.est~ consolidado el monopolio TELEVI~ 

SA, aquel·l~::~ü~;fue._c~ltica ~condenas, se conviertieron - - . ,, .. ' . 

en: r_ecqnoc~~i~rit~-~- ~i-.e-~Ógios. 

Con tantas libertades uno se pregunta si no eKistlrA 

-algtin- reglamehto que ponga limite al empleo de la tele-

visibn, que dirija el contenido a transmitir, y de eso 

se ocupa el siguiente apartado. 

3.3. LEGISLACION SOBRE TELEVISION EN MEXICO. 

En el presente apartado se hablarA sobre las leyes y 

reglamentos que se han elaborado en M~xlco en torno a la 

televisibn y de cbmo se trasgreden o ignoran. 

Aunque la televls!On meKicana surglO en 1950 es hasta el 

19 de enero de 1960 en que se publica en el Diario 

Oficial la Ley Federal de Radio y Televis!On. 

Trece ahos despu~s. el 4 de abril de 1973 se eKpidlb el 

reglamento relativo al contenido de las emisiones en los 

medios de difusiOn concesionados por el Estado a los 

particulares, siendo la Secretarla de GobernaciOn la 

encargada de tal documento. 

Para el lo. de julio de 1969 se dA a conocer el acuerdo 

presidencial por el que se autoriza a la Secretarla de 

Hacienda y Cr~dito P~blico a recibir de los concesiona-

rios el pago de impuestos con algunas modalidades. A 

consecuencia de ello, el 21 de agosto de 1969 se da a 

conocer otro acuerdo presidencial, creando ast la Comi-
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s!On lntersecretaral de Radiodifus!bn. En este acuerdo 

se les dieron tareas especlf1cas a las Secretarlas de 

Gobernacibn, Hacienda v Cradlto P~blico, Comunicaciones 

y Transportes, Educa..:ion Ptiblica y la de Salubridad y 

Asistencia. Para el 29 de abril de 1972 mediante un 

decreto presidencial, se crea la Televislbn Rural del 

Gobierno Federal. 

Veamos con mayor detenimiento cada una de ellas: 

1l Ley federal de Radio y Televlsibn.-

En general de ~sta Ley voy a hacer resaltar lo 

siguiente: 

+Se considera a la industria de la televisiOn como 

asunto de inter~s pfibllco. Es decir que no tiene 

como funclOn servir a la gente sino m~s bien 

ofrecerle programas que le atraigan, que le 

diviertan, que distraigan porque eso es 

precisamente lo que al p~blico le interesa. 

Para normar funciones y limitaciones se emplean 

t~rminos ambiguos, moralizantes y de diversa 

interpretaci~n. As! pues se establece que se 

respetarA la moral social, la dl¡nidad humana, se 

evitarAn influencias nocivas o que perturben el 

desarrollo armonice de n!nos y j~venes. Ahora 

preguntemos quian determina d6nde acaba lo positi

vo y empieza lo nocivo. 
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Fara otorqar un~ ccn~esi~n no se toca11 los 

contec1ld~s de la prograrnacl~tl, coma tampoco impor

ta la esColaridad, intere::;es, ni nada personal 

5obre e·1 concesionario, solamente se reglamentan 

le~ales y económicos. Asl pues 

los concesionarios en México son de estratos ~co-

n6micos altos, de ideas conservadoras, cuyo in

terés es de tipo monetario. 

Fara 1982. S empresas controlaban 496 emisoras. 

ll~gando as1 al 51.11% de todas las estaciones de 

radio v televisibn del pals. 

La televisibn es m~s que nada un negocio, de 

aau1 que los estados del pals m~s carenciados sean 

un mei·cado olvidado para los concesionarios v los 

comerciantes que pa~an las publicidades. 

As1 pues el Distrito Federal. Jalisco, Sonora, Chihua

hua. Veracruz y Tamaulipas tienen alrededor de 50 esta

ciones de radio v televisibn cada uno. mientras que 

Quintana Roo tiene 1. Tlaxcala 3, Baja Califormia Sur 4 

e H ida 1 ~o 5 ( 4 l. 

t Desµu~s de poco m~s de 4 décadas de televis!On 

los ~us:tos y demanda~ del pob 1 lco es t;!i.n 

péfectamente moldeados. 

La legislaciOn marca que no hay 11mitaclanes pues 

hay l!bei·tad de expres!i!Jn. As1 pues. el tiempo en 

66 



la televisibn se ocupa en forma mayoritaria en 

diversiOn ligera: variedades. series de aventu-

ras, policiacas. cOmicas. deportes. telenoveles y 

dibujos animados. Escaso porcentaje son de asun-

tos econbmicos y sociales. pollticos. noticieros, 

reportajes y un mlnlmo en temas educativos, cultu

rales y de orientaclbn social. 

~Publicidad que aunque esth reglamentada en cuan

to a horarios. n~mero de interrupciones por pro

grama y algunos contenidos, no se respeta. Por 

ejemplo, se determina que los anuncios de bebidas 

alcohblicas deben alternarse con otros sobre hi

giene y mejoramiento de la nutrición, sin embargo 

esto no sucede. 

Otro punto son las eKageraciones y falsedades de 

los anunciantes, e inclusive en la revista del 

Consumidor se hacen constantes denuncias. ¿Qui~n 

comprarla un sazonador que da~e la salud, sea caro 

y no contenga nlngbn valor nutritivo?, a menos 

claro que lleve la felicidad y haga sonretr a toda 

la familia. 

2> Reglamento relativo al contenido de las emi

siones.-

Para el establecimiento de este reglamento, las 

autoridades expusieron 10 motivos, las cuales 
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hacen resaltar los vaclas que exist1an en cuanto. 

al maneja que se hace de la televisiOn: se reco

no~e que los medios electrbnicos desde sus· inicios 

han actuado con toda la libertad y sin freno 

alguno: se pretende integrar a la nacl6n y tomen· 

tar la educacibn popular; se acepta que los 30 

minutos diarios que cada estaci6n debla dedicar a 

asuntos de inter~s general eternas educativos. 

culturales. sociales o polttlcos> eran omitidos; 

se pretende que los programas de concurso eviten 

engaños y falsas expectativas. as1 como se salva

guarde la dignidad de los participantes; se trata 

de proteger a ninos y adolescentes de la influen

cia nociva de programas y publicidad inadecuada 

para ellos; se controla el tiempo dedicado a la 

publicidad porque: 

"No es posible transmitir cultura. informaci6n o 

espa~cimiento con interrupciones enervantes. disi

padoras a desnaturalizadoras." CS> Si en realidad 

este reglamenta fuese aplicado, la televisfOn 

comercial no serta lo que vemos dta a dia. 

Visto en teorla Ja televisiOn deberla tener fun

ci~nes diversas: dlfuston de la cultura. !nfarma

cibn. recreacibn y no solamente la que minuto a 

minuto observamos: mercantilismo. La supuesta 
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informacibn que ~~, ~~~:b~inda ·~s iriclusive una 

mercancla,- ya que .~e ~os ··,~en~en' ideas, concep

tos, modos de_ ver· la vida. 

Otro aspecto que se evidencia a lo largo de los 

reglamentos. es el gran paternalismo que el Estado 

ejerce hacia los receptores de televisi6n. Se nos 

cuida y protege de malos manejos, malas palabras. 

malos ejemplos. malos consejos. malos programas y 

hasta malos anuncies publlcitarlcs. Sin embargo 

todo ello existe, es palpable continuamente tan 

solo de encender el televisor y es entonces cuando 

uno se cuestiona qu~ tan poderosos son los grupos 

que manejan lo mavorla de la programaci6n televi-

sada, que hacen y deshacen a su libre albedrio. 

3) Con respecto al pago de impuestos. existe un 

acuerdo presidencial por medio del cual los canee-

sionarios y el Poder Ejecutivo Federal pactan a 

fin de que la Ley que Establece. Reforma y Adicio-

na las Disposiciones Relativas a Diversos lmpues-

tos Federales, en su arttculo 9, de fecha 31 de 

diciembre de 1968 y por el cual obligaba a los 

concesionarios a pagar el 25% de impuesto sobre 

los pa~os que se efectOen por el uso de bienes de 

dominio de la Nacion. Asl pues este Acuerdo de 

fecha lo. de Julio de 1969 les brinda una alterna-
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tiva para el pago y consiste ~n concederle al 

Estado el 12.5% del tiempo diario de transmisibn 

de cada estacibn. 

4> Paralelamente a ello fue dictado para el 21 de 

Agosto del mismo ano, otro acuerdo presidencial 

por el que se constituye una comisiOn intersecre

tarial de radiodifusiOn, con el fin de emplear ese 

tiempo de transmisiones. 

No obstante tantas acuerdas y estatutos, el Estado 

no ha sida capaz de aprovechar ese tiempo que 

cobra en especie, es decir, que no se cobra en lo 

absoluto, pues al no emplear algo a lo que se 

tiene derecho, la deuda se condona. 

Segfin estadtsticas de 1976, El estado ocupo casi 

el 4% del total del tiempo al que tiene derecho. 

Como es evidente no eKiste inter~s alguno por 

hacerle competencia a la gran cadena que controla 

la te\evis10n meKicana. 

Sl Por bltimo veremos que en el decreto presid~nciaJ 

que en abril de 1972 crea la Televi~i~n Rural del 

Gobierno Federal, se acepta que por motivos eco

n~micos la televisiOn comercial solo cubre las 

Areas urbanas, consecuentemente las zonas rurales 

tambi~n requieren ser integradas, castellanizadas, 

divertidas y bien informadas. 
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Sin e~barg~ lo que. se_-~l:o !ue repetir la misma 

programacb?.n·· 0 Urb~~f\.'a~;1::X -~~~~.e"~-~lrse en una ampl la

ciOn· c6-~e-~'-~··{~f:_:_·:·d~-:::'l:·6s· C~'11C~s·i'onarios de la tedevi-

slOn -y~'~j\c~~~~{i\~u:·~·¡;~:i~:{~·~,~··da. -
·'•.o_L:_ 

.-Pir'a~ :_ii_~:~-~:Í-:Ü:¡~~:~'.~-~:;:~m~O-~-:--_que pese a los m t ni mos es-

fue.fza·s ,.qÚ'é "háce·-e1 estado ldigo mtnlmo porque la 

l~gi~l~clbn ~- reglamentacibn que se ha hecho estA 

de parte de las concesionariosl por controlar la 

televlsi~n privada, es un esfuerzo ln~til, va que 

mucha tiempo permaneci~ sin control v va que lo 

hubo, fue tan insignificante que serta imposible 

dar marcha atras en este proceso. 

Los grupos que controlan la televtslOn comercial 

en M~xico no solamente tienen un poder· economico, 

tambihn \o tienen en el plano politico V de aqui 

que los contenidos de la programacibn sean como 

son: legitimadores de un orden que es con~enlente 

a sus intereses . 

. Tcimado de: PALOMO: El Cuarto Reich 2. Nueva Imagen, 

M!>K ico, 1981. 
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3,4 LAS FUNCIONES DE LA TELEVISION,• 

Se dice que la televlslbn debe entretener, informar y 

ser un vehlculo de la cultura. 

separado: 

Veamos cada una por 

al Entretener. Debemos comprender ~ste término en 

relacibn a distraccibn, evaslbn, y diversibn. 

Ello implica que los programas deben llamar la 

atenclbn, pero se dice que el p~blico gusta de 

planteamientos simplistas, modelos estereotipados, 

actores famosos y dejar atrhs aquello que sea 

complejo, lo que requiera poner en juego el an~-

1 lsis o la refleKibn, o al menos a eso estamos 

acostumbrados prefiriendo ver "Me. Gyver" <serle 

estadounidense de aventuras y flcci6n) del canal 

4, que "Phginas de la Historia" minlserle del 

canal 11 que se proyectaba en octubre de 1992. 

En el capitulo anterior se hablaba de lo dificil y 

desagradable que es a veces la jornada laboral, la 

cual nos lleva a buscar mecanismos que nos permi-

tan hacer m~s agradable la vida diaria. 

mas a un phrrafo de Ferraroti: 

Recurra-

"Divertirse en los otras. sin tener que recu-

rrir al propio esfuerzo ni a la' recbndita 

experiencia personal, es permitir que sere~ 

ajenos pueblen nuestro ser; es vivir sin 
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expl lcacibn nl "a1:1tEic~dente;: es beber agua de 

la superficie; e's anular· la prOs)ia capacidad 

de dudar\ es propiciar la proyeccibn del 

hombre hacia afuera" (6). 

A esto lo rige la ley del mlnlmo esfuerzo. Huchos 

programas de televlsiOn fomentan nuestra tlojera 

mental al ofrecernos contenidos que no incitan a 

la ref lexlon, donde las conclusiones o finales 

felices son tan evidentes que no tiene caso pensar 

en ellos4 Nunca se nos invita a encontrar otra 

soluclOn al problema planteado ni mucho menos a 

preguntarnos por qu~ sucedieron las casas de tal 

forma. Eso sl, se nos ordena: "no te muevas", 

"atrapa ésta imagen", "quédate en tu asiento". 

Informar. Si antes de los sucesos deportivos y 

pol1ticos de 1966 la obtencibn y difusibn de noti

cias eran poco importantes, a partir de entonces 

su transmislbn pasa a ser fundamental. Sin embar

go habrla que analizar como se dan las noticias. y 

como se estructuran los noticieros. 

Hace algunos a~os los noticieros se dedicaban a 

transmitir un determinado suceso del dla y refor

zar lo con reportajes y personas famosas, ya fueran 

del medio depurtlvo, artlstico (cine, teatro y 

televisibnl. cultural e eser i tares. pintores, 
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etc.>, a veces funcionarios pt.ibl leos: asimismo, 

habla guapas icompanantes, secciones de horOsco

pos, musicales, es decir, que de un objetivo prin

cipal, se derivaban una serle de presentaciones 

que daban a algunos noticieros la sensacibn de 

entretenimiento. superficialidad y el desv1o de1 

inter~s de las personas hacia frivolidades. Los 

noticieros actuales solamente se concentran en las 

noticias nacionales e internacionales: ECO <Em

presa de Comunicaciones Orbitales) de TELEVISA, 

transmite durante las 24 horas, cada hora repite 

las mismas noticias incluyendo alguna que otra de 

t.lltimo momento. El canal 13 tiene un noticiero 

matutino y el canal 11 uno de tipo cultural par 

las noches. 

Ast pues, los datos son previamente seleccionados. 

quitando todo tinte anal1tlco y cayendo a veces en 

el sensacionalismo. Cuando ocasionalmente se 

critica al sistema. se hace en torno a asuntos 

particulares y concretos, desconteKtualizados y 

sin profundizar en los temas abordados. 

En el terreno ideolbgico vemos que el mensaje se 

transmite apeg~gandose a cierto tipo de valores 

que se consideran positivos, por ejemplo, cuando 

sucedieron los cambios politices~ econbmicos y 
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sociales· d~ la.Unibn Sovl~tica en 1991. se aclarb 

.qUe "t,ue ·u~~~f..6t.Gnd·o~ tr'acas·o· del S'?cial lsmo. equipa

c-and~··:.-~i·~~ .-:~·~ .. /~~--~:b :.:c;;f~:- é·(.· ~-~~un!Smo •. va que nunca 

acJai:~ <:·~EJ~~ ¡~;~ii~/~.o~¡al ismi:l es ot.ra fase de 
'¡_"' '· -•• -;~ ~~- _:·,: ~---

dom i t1ac-{6ñ:~-:te:~Ln:~~~-'cii~-~-~ .sobre ot1~a lel proletaria-

do que es un periodo de 

transici6n ~acia una sociedad igualitaria ccamu-

n1sm6J, et cual solamente eKiste en teor1a y que 

no se ln5tituve por decreto. 

Con ello se probo a todo el mundo que el 

caµtcall3mo e~ la me1or opclon. ~s insu5t!tu1ble. 

eter110 y todo aquello que tenga algo que ver con 

ideas socialistas est~ condenado a perecer. 

Transmitir la cultura. Se concibe el t~rmlno 

'cuilura• en contraposlcibn a aquel Jo que pueda 

ser divertido. interesante Y ameno. Es decir, que 

ta ml!lsica 'culta', el teatro 'culto', el cine 

'culto', los documentales, las sacies hlst~ricas, 

los programas de anhlisis o entrevistas a personas 

'cultas•, stH·An siempre aburridas. monl!!tonos v 

ditlc!Jes de comprender. 

E~ una ~ncuesta reali=ada por la revista TELEMUN-

DO. especializada para profesionales del video v 

la te1evlsion1 publicada en el oltlmo bimestre de 

1991, escriben personas que laceran en el medio 
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publlcltarlo y televlsivo. las cuales estAn de 

acuerdo en un punto: para que la televisibn llama

da cultural cuente con apoyo econbmico de particu

lares y su auditorio se incremente debe hacer una 

casa: dejar de ser cultural, es decir. quitarse 

ese nombre. ser divertida, 

blicidad. 

ligera y contener pu-

Paralelamente observamos que muchos de los progra

mas que entran en esta categorla son de origen 

extranjero, existen muy pocos programas hechos en 

M~xlco sobre M~xico, los cuales adem~s tienen un 

ha~ario con poco auditorio. Un ejemplo de ellos 

podrla ser Prisma Universitario <canal 5, 11 

p.m.>• 

Tomado de: RIUS: Publicidad, Televlsibn v otras por-

auerlas. Posada. M~xico. 1992. 
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3,5 EDUCACION POR IMAGENES,-

No se puede separar la relaci6n existente entre un grupo 

social y una serle de imAgenes transmitidas por una 

pantalla. 

Los anvances tecnolOglcas hacen que cada dla sea mas 

profundo ese vtnculo, solamente basta mencionar Ja tele

visilln. cine, sat~lltes, computadoras, fax, halo.gramas y 

videos que nos rodean. 

Es preciso recordar que lo relevante no es acumular 

conoclmie11tos, sino ser capaces de resumirlos y hacerlos 

funcionales en cuanto sea posible. Un corto rato de 

televisi~n equivale a horas de clase o de lectura. 

Pongamos par ejemplo la ensenanza de la gecgraf la de 

nuestro pats: ¿cuttntas horas, esquemas, explicaciones y 

palabras tendrA que ocupar el maestro en clase para que 

ello sea regularmente comprendido? Y que sencillo serla 

que se viese en una pantalla, tal vez tomando 2 horas de 

su tiempo y captando más información que de otra manera. 

Ahora pensemos e11 el tiempo que pasa un escolar 

estudiando y el tiempo que ocupa en ver televlsibn. 

Este ~ltimo es en ocasiones muy superior, adem~s de que 

su influencia es mayor. 

Pero veamos otra cara de la moneda: en recientes inves

tigaciones se ha descubierto que "al emplear las im~

genes como vehtculos de comunicacibn, el sistema lin-
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gul~tlco que refuerza al cerebro disminuye y, en canse-

cuencia. la inteligencia se debilita, pero no es solo 

eso. sino que el abuso de las imAgenes inhibe la produc

cibn de la llamada adenocomprencina, sustancia que lu

brica la fluidez del pensamiento y sin el cual las 

palabras ya no remiten a nada: se vuelven incomprensi-

bles, y sblo se puede entablar la comunlcaci6n mediante 

sencillos ideogramas o con dibujos animados, pues falla 

la facultad de entender abstracciones" <7>. 

Esto oti~ina que algunas personas no logren comprender 

un texto a menos que se acampane de alg~n tipo de ilus

tracibn. 

En dicha investigaciOn se sostiene que es preocupante el 

fenomeno pues al ser humano le llevo 30 milenios en 

conquistar cierto nivel de abstracciones y en unos ahos 

el efecto de la televisiOn y los comics esthn llevando a 

un retroceso. 

También se sabe que el pasar tanto tiempo frente al 

televisor provoca can~ancio y fastidio por expresarse en 

forma coherente y 

la incapacidad de distinguir entre las 

palabras enteramente escritas y las abrevia

das. con la consecuente tendencia a escribir 

la primera parte de los vocablos y a tener 

dificultad en la colocación de los acentos. 
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La 1maginac1tin atrofiada r-educe pto-

gresivamente el hAblto a la lectura, mientras 

aumenta paralelamente la satisfaccion inducl-

da por la contemplacibn de las lmAgenes" CS>. 

Hasta el momento se han planteado una serie de puntos en 

contra de la educac10n por irnAgenes, sin embargo quisie-

ra aclarar que estamos haciendo referencia a la mayor1a 

de los programas que son transmitidos por canales de 

TELEVISA, no a la totalidad de opciones con que cuenta 

el telespectador. Por otra parte y como se verA en el 

siguiente capitulo, cada persona va a aduanarse de cier-

ta contenido de manera muy particular. sin embargo es 

evidente que el televisor ya forma parte de nuestra vida 

cotidiana y de nuestra educaclbn. 

Esas im~genes de televisibn que subyugan. encantan e 

hipnati=an. dejan huellas duraderas sobre nuestras per-

sonalidades y por ende es necesario adentrarse en ellas 

a fin de conocerlas y dominarlas. 

Cuando el nino se sienta frente al televisor debe dar 

coherencia a las numerosas y veloces im~gines que obser-

va. Con su corta eKperiencia y conocimientos enfrentar~ 

formas que otros tuvieron de interpretar su entorno, 

adem&s de una serie de caracterlsticas tecnolOgicas que 

se le presentan: acercamientos, repeticiones. cAmaras 

lentas o rApidas, montaje, ediciOn, trucos. etc. A ello 
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se suma que debe diferenciar entre los distintos g~neros. 

<.novelas, caricaturas, noticias, documentales>, entre 

distintos orlgenes, ya sean comerciales o estatales, o 

eKtran 1ero • En conclusl~n. ver televislOn es todo un 

. aconte~lmiento y la riqueza o empobrecimiento que aporte 

radica en el uso que se haga de el lo. 

Tomado de: PALOMO; El cuarto reich 2, Nueva Imagen, 

M!!xico, 1981. 
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NOTAS DEL CAPITULO 3,• 

1.- FERRAROTl, Franco, La Historia y lo Cotidiano, 

Penlnsula, Bat'celona. 1991, p. 13 

2.- FERRAROTl, FRANCO; op, cit. p. 13 

3.- MEJ!A, Prieto, Jorge; Historia de la Radio y la 

Televisibn en M~xico, Octavio Colmenares, M~Kico, 

1972. 

4.- Estos datos estadlsticas y el resto de los mencio

nados en este inciso corresponden al a~o de 1982. 

Tomados de: CREMOUX, Ra~l; La LeRislacibn mexlca

~ Radio v Television. U.A.M. Xochimilco, M~

xico, 1984, la. reimp., 191 pp. 

5.- CREMOUX, Raol; op. cit. p. 92 

6.- FERRAROTl, Franco: op.cit. p. 19 

7.- lnvestigacibn realizada por la Organizaclbn Mun

dial de Estudios sobre la Inteligencia, iniciada 

en 1985 y publicada en México en 1991. La nota se 

extrajo de: 

BORBOLLA, Osear de la : El Perjuicio de las lm~

genes, en: revista CONAFE, M~xico, Jul.- Sept. 

1991, n!Jm. 3 p. 50-51. 

8.- FERRAROT!, Franco: op.cit. ~42. 
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C A P T U L O 4 

TELEV!SlCN Y EOUCAC!ON INFANTIL 

En este capitulo vamos a tratar sobre la parte de la 

programacibn televisada que se conoce como lotantil, 

adem~s de adentrarnos en el conocimiento de las etapas 

de desarrollo del nino y asl establecer un vlnculo entre 

sus necesidades y lo que la televisibn puede aportarle. 

4.1.-CARACTER!ST!CAS DE LOS PROGRAMAS INFANTILES.-

En el presente apartado se analizar~n tas caracterlsti-

cas que poseen los programas que transmite la televisibn 

<principalmente la red TELEVISA) y que se conocen con el 

nombre de infantiles, porque van dirigidos a los ninos, 

hacibndose la aclaraclbn que nos referimos al periodo 

comprendido entre septiembre de 1992 y febrero de 1993. 

El programa "Pla:a Sésamo~ del canal 5 y "Ventana de 

Colores" del canal 11, se tratarAn en un apartado espe-

cial, parque considero que su finalidad va mas allA de 

divertir u entretener como el resto de los programas. 

Primeramente encontramos dentro de la clasificaciOn 

infantil los siguientes g~neros: dibujos animados, pe-

11culas donde los protagonistas son ninos, animales, 

objetos animados como ''Cupido Motorizado", comedias 

infantiles. programas de concursos, telenovelas, artesa
r 

n1as y de entretenimientos variados como "Super Ondas" y 
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"Vamos a J~ga~~·Jugan~o".· Dentro· de los dibujos animados 

japon~s y franc~s. 

siendo las q~e ocup~n la ~a~orla los primeramente nom-

bradas. 

Podrlamos preguntarnos si existe alguna diferencia sig-

nif icativa en cuanto a la procedencia. Despu!!s de 

observar los programas, responder1amos que la similitud 

entre los provenientes de Estadas Unidos y Japbn es muy 

grande, pues el modelo japon~s imita al de Estados 

Unidas. Una caracterlstica sobresaliente es que el 

cambio de planos es muy rhpido. Aclararemos que un 

plano es la imagen o escena en movimiento continuo sin 

ruptura, es decir, como si la cti.mara que lo filmase le 

siguiera en todos sus movimientos, cuando ~sa ·c~mara es 

sustituida por otra que sigue otra escena diferente, 

aunque relacionada con la anterior. se dice que hay un 

cambio de plano. 

A propOslto de lo anterior, dlremos que las serles 

animadas japonesas han tenida el siguiente desarrollo: 

algunas han empleado la tbcnica llamada 'animaciOn limi-

tada', con la que se ganaba tiempo y dinero, ya que 

adem~s de reutilizar los planos, estos van a una veloci-

dad menor. En los 70's hubo un cambio en los rasgos 

flsicos de los protagonistas, pues todos el los ge aseme-

jan al modelo occidental: ojos grandes, claros, pelo 
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negro o rubio en abúndancfao s~, .bien- hubo. una temperad~ 

esto die. paso 

a mediados d~--~t~s:·::_~~,';:~~~~~;:·:.--'~~sp·l_.~egue de la tecnologla al 

servicio del .. :~~(~n:~., ::Í:~~g·~~··ndo:·que los infantes se identi

f lcara1' con !~{:·:~-~--·éá~-s con mayor facilidad. Actua \mente 

se - ohs1ú·:v-a· .,-ciüiyOr_ ·tendenCia por series mAs serenas y 

cbm i cas. 

Con respecto a las caricaturas provenientes de Estados 

Unidos, diremos que la violencia que se maneja lleva 

fines humorlsticos, sin embargo las consecuencias que se 

observan no son real is tas en lo absoluto, asl pues "El 

Correcaminos", "Torn y Jerrv; "Popeye", los "Tlny Toan", 

por mencionar algunos, hacen que los espectadores se 

acostumbren a las escenas de destruccltin, ataques, muer-

tes y venganzas, asumiendo que la violencia es una 

soluciOn deseable y permitible y no hay mAs alternati-

vas. 

Tomado de : QUINO: ~.§_Cc..H Mafalda, Nueva Imagen, 

Ml1Kico, 2da. ed. 1979. 
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Por l~ que respecta al g~nero comedia solamente existen 

2 alternativas, las mex.icanas y las de Estados Unidos 

las -~\timas imponen el 'American wav of life' como el 

i de"a"1: .,~.-.y_--~-ucha:s de el las explotan la re 1 aoiOn que puede 

.-"ex..1'·~t:·ir e'~tre los humanos y los animales. como en "La-
~. - ·- ,. ~ -

:-"s_~·~:~-.~: .... "TarzAn". ~Daktarv": la re laciOn entre ra=as como 

·--~-~-~~--:-~Web-ster": o la relacibn ficticia entre terrtcolas y 

se.res de otros planetas: "Alf". Por el lada mexicano 

te-nemas "Chespirito". "Chiquilladas", "Capulina", "Todo 

de Todo", "PapA Soltero", "Anabel''· 

En cuanto a la calidad que existe entre ellos es bastan-

le discutible, pero un punto que resalta. es la forma en 

que algunos manejan el lenguaje. ya que las palabras se 

deforman con el ~nico afkn de provocar risa, sin embar-

go se cae en lo grotesco y vulgar. 

Algunas veces se trat~ de rescatar pasajes de la histo-

ria, logrando que los hechos se descontextualicen, se 

mezcle la comicidad con la realidad y finalmente el nlno 

observa im~genes que distorsionan los sucesos reales. 

Por lo que respecta a los programas de concurso, el 

hecho a destacar es que en su mayorta la finalidad es 

incitar al consumo: Solo recordemos a Chabela y su 

programa "En Familia", quien inclusive aconseja a los 

nif\os que les compren =apatos marca Bubble Gummers y 

as1 les ahorren la dlflcil tarea de pensar para tomar 
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una d~clsib11 propia. El programa "Kolit.as'' del c::..nal 

13~ trat~b~ de apo~tar ~lg~n co~t~nld~ y mens~,e poslti

VIJ, .;.unaue t~~·~inin~'b·~. P~r .. ·á.n-~11~iar ~'1e·rtós: Produc-tos. 
. ' ' . ·. ' -. ''. ~ ', - . ; : 

.":r·! :~ ._p ·J~,- >e ~·~.:l:nf~·~ -.Co~t~·-~:1 daban premios slmbblicos 
.-,.-

-,caD j?·a:i:r1'-~·s .. ·~-p_'(:,·C.j._~ar·\1ou10S.i/9omercia tes. 
·-·,-=-·- ·:-,,~";,;e:-:.:_ -~t-:s'.:~\:;s.c:· ;..·;-_ ~.,}·.~{ 

Las ~t·e re·1~.P~Vé-1-~S::-}i ~fan ti"l es··coffio "Carrusel" o "Mundo de 

j~·i;~-~:~e·~-;~:S~_.r~a:-~~J.á~-.-igual que las de adulto:.. explotando 

(-a:-~~\;~~{~~} ~~\'~' . .-~--·:~i-~ moral y 1 as buenas cos tumbe es. 

En conclusl~n. los programas dirigidos a los ninos sola-

menta buscan entretener, e:s d~cir distraer al niño de 

aquel lo que serla su actividad b~sica: ~ugar. Esta 

situacibn es tolerada v apl.:..udida por los padres. para 

qule11es es mucho mAs conveniente tener al hijo quieto, 

absort0 el mayor tiempo poslb\Q, que estropeando y 

desordenando las habitaciones o distray~ndonos de nues-

trés aGtividades. Sobre el tema de 1 juego vol vetemos 

m!~ .;.delante. 

4.1.2.- CONDUCTAS ~UE FOMENTAN LOS PROGRAMAS INFAN-

TILES.-

üe:::ou~.; de anotado to anterior. se puede afirmar que 

existe una tendencia com~n en la pro~ramación dirigida a 

los nlnog y gira en torno al desarrollo de 5 condudtas: 

a) Fa>ivldad 

b) Indiferencia 

e) Agresividad 
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d) Competividad 

e) Consum 1 smo 

Desglosemos cada una por separado. 

a) La pasividad a la que me refiero es de tipo ftslco 

.v mental. Ftsico en tanto la televislOn roba 

tiempo a los nifios de actividades que impliquen 

movimiento, condic!On bAsica de un adecuado desa

rrollo corporal y buena salud. 

Mental al darle al ni~o el contenido ya elaborado, 

es decir, que no necesita refleKionar sobre el 

tema abordado, las soluciones ya estbn dadas, casi 

nunca se plantean alternativas, y como ya se men

ciono, se cae en el hAblto de la lectura automA

tica, el 'ver' y no el 'mirar' como slnOnimo de 

observar. 

b) Se origina que las acontecimientos de la vida 

cotidiana nos sean indiferentes. Podemos observar 

que destrozan a otro ser, sin la menor sensaciOn 

de incomodidad o compasibn. Vemos como el ~astu-

to" abusa del "tonto" y lo justificamos. Somos 

testigos de injusticias, agresiones, sufrimientos 

y no es tocada ninguna fibra de nuestro corazon. 

Pero si el tratamiento es otro, si el fin de la 

escena e~ provocar el_ llanto, entonces la pérdida 

de un osito de peluche se convierte en un drama y 
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la rotura del tacbn de la maestra Jlmena es toda 

una catAstiofe. 

e) La violencia que caracteriza a muchos programas 

infantiles ha sido tema de estudio de un sinfimero 

de personas. Hay quienes defienden estos progra

mas argumentando que san una forma de escape, que 

asl se vuelcan los instintos agresivos (1), pero 

tambi~n se menciona que esto funciona para los 

adultas, porque las ninos m~s que proyectarse, 

buscan imitar e identificarse. Aunque comprobar y 

delimitar la influencia de los programas can con

tenidos violentos es muy dlflcil, no podemos negar 

que eKiste. Basta observar la conducta de un nino 

despu~s de un rato de observar cbmo dos sujetos se 

golpean. iQu~ nlno que contempla continuamente 

pro~ramas como las "Tortugas Ninjatt no intenta 

defenderse o enfrentarse a otro <amigo, hermano, 

munecal con golpes de karate? 

Tales conductas de una u otra forma sirven para 

moldear a los individuos. se lntroyecta la agre

sl~n como un medio de solucionar los problemas y 

despu~s de ser un medio podrla llegar a ser un fin 

en sl misma. 

La insatisfacclon. ·tas carencias. las expectativas 

fantasiosas e inalcanzables derivan en acciones 
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violentas y en competitividad. 

d> Retomando lo anterior tenemos que vivimos en un 

mundo donde no llueven oportunidades. sino que se 

arrebatan. Todo es una competencia. por el lo la 

atraccibn que ejercen los programas de concurso. 

Se trata de ver qui~n gana a qui~n. qui~n puede 

mAs o qui~n tiene mAs. 

Ya vemos a Popeye peleando toda la vida contra 

Brutus y todo por ganar el amor de Olivia. Es as1 

que se justifican una serie de situaciones: Si no 

obtuviste el empleo es que hay alguien mejor que 

t~, si no tienes un auto es porque no te lo me

reces. y as1 sucesivamente. el punto no es unirse 

sino derrotar a otro; ya lo dice el dicho "divide 

y vencer!l.s". 

e) El consumismo es parte fundamental de la programa

cion. principalmente en ciertos programas de con

curso <que va se comentaron> y en los comerciales. 

Pero precisamente por ser tan trascendente el tema 

se abordarA en un inciso aparte. 

4.1.3.- La !deolog!a que transmiten loe Pro¡ramae lnfan

t! I••· -
Los programas dirigidos a los niftos Cal igual que el 

resto de los programas> conllevan una determinada 

concepciOn de valores. lde~s. espectativas. etc. y de la 
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relacibri que puede est~blecerse entre personas, palses,, 

ra~as. 

Por otro lado, su influencia es decisiva si pensamos en 

las horas que se te dedica a este medio masivo de comu

niCacl~n. 

La mayor parte de los programas infantiles propagan el 

modelo familiar padre - madre - hijitos, como el mejor y 

la forma de organizacibn ideal, adem&s de que en forma 

impl1cita se les concibe como un nbcleo legal, armonio-

so, tranquilo e inmutable. Nunca hemos visto que los 

padres de Daniel el Travieso se divorcien y aunque en 

"Los Plcapiedra" Pedro y Vilma se disgusten, al final se 

recanciliar•n irremediablemente. 

Otro aspecto consiste en las jerarqulas: El padre tra-

baja y manda, la madre est~ en casa o trabaja para 

ayudar en algo y obedece, los hijos se divierten, hacen 

travesuras y finalmente son los h&roes por cualquier 

motivo. El jefe del padre siempre tiene la razOn, es 

justo y razonable. El gobierno ni se menciona, y sl se 

hace no es para criticarlo ni cuestionarlo. 

La servidumbre debe estar callada, ser obediente y sumi

sa, recordemos a todos los mayordomos y amas de llaves 

que hemos visto en el "Pato Donald" y "Los SupersOni

cos". 

En resumen, cada person3je naciO con un lugar en este 
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mundo y diflcilmente se puede cambiar. 

En cuanto a los planteamientos argumentales existe una 

gran variedad. pero destacan el predominio de la propie-

dad privada pues siempre se debe poseer algo para ser 

importante, los pronombres 'mlo', 'tuyo' se antepone a 

'nuestro'; el utilitarismo, en razbn de que los objetos 

y personas que nos rodean deben servirnos en alguna 

forma para que tengan valor: el ~xlto en oposiciOn al 

fracaso. es decir que na importan las mecanismos que se 

empleen para conseguir un propOsita o que tan intrasce-

dente sea ~ste. 

Concluiremos diciendo que las problemAticas planteadas 

inducen al individualismo y conformismo. No se provocan 

dudas o inquietudes. mucho menos se buscan alternativas, 

reflexiones ni bOsquedas. 

Tomado de: QUINO; 10 a~os con Mafalda. Nueva Imagen, 

M~xico, 1979. 
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4.2 LA PUBLICIDAD EN TELEVISION DIRIGIDA A LOS NIÑOS,• 

La publicidad qu~ se dirige a Jos nlnos puede tener 2 

canales: hacia el nino y a trav~s del nifio. 

Cuando se dirige a los nlnos se hace con el fin de 

convencerlos para adquirir algo o bien para que pida 

sus padres algo¡ y cuando se emplea ninos en los anun~ 

cios al espectador se llega a considerar el protagonista 

del anuncio. Esto se complejiza pues casi siempre Ja 

mercanc1a se asocia con dlversibn, juego, alegria, pre

mio. es decir, que no solamente se vende un producto, 

sino tambi~n un valor adicional. Para tal f ln se echa 

mano de recursos muy variados: cancioncillas pegajosas 

que no dicen nada nuevo, t~rminas exagerados para def i

nir una mercancla: espectacular, maravilloso, super, 

nuevo, lo m1ximo v otros similarez, que Onicamente apor-

tan un halo de superioridad. Ventaja que se instala a 

nivel generalizado~ pues los ninas consideran m~s con

fiable lo que dice un anuncio. que cualquier otro argu

me11ta prove11lente de los adultos. 

As1 pues. los ninos van asimilando de forma constante y 

~rectiva una serle de valores que van aparejados en todo 

ónuncio. Compras unos plumines y tambl~n compras 'la 

ategrla' de pintar y despintar. adem~s de la facilidad y 

rapidez que te brinda esa marca. 

Cuando usas Chispa Gel te ves tan espectacular como 
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los nlnltos del anuncio y con mAs ~xlto y encanto que 

los que no se cepl~laron con esa pasta dental. 

Los juguetes refuerzan los roles de cada sexo: los nl~os 

manejan, dirigen, construyen, atacan: tas nlnas so11 

superfluas. viven para contemplarse. cuidar a los crics, 

cocinar, barrer y atrapar a un chico. 

De esta forma la publicidad tambl~n transmite cierta 

manera de establecer relaciones sociales. afectivas y 

laborales. Tampoco custiona nada {~nicamente a otros 

productos de la competencia), y muestra un evidente 

rechazo por Lo rebuscado, 1 o artesanal y lo autoctOno. 

Tomado de: ClUlNO. 10 anos con Mafalda, Nueva Imagen, 

M~x!co. 1979. 

Para Claude Hopkins <2>, la publicidad es una ciencia en 

tanta se conocen sus causas, efectos, cuenta con m~todos 

probados y establecidos y se rige por leyes fundamen-

tales. Para ~l la publicidad es la ciencia de vender. 

El publicista debe pensar en las personas como compra-
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J.:.t:=~. ciJnoceí Ca µ~lcolo1S1a y nunca pensar en la i;ent~ 

en foi·ma masl~&. 

4.3 LA APROPIACION Y EL CONSUMO CULTURAL.-

En una interesante investigacibn hecha por Satah Corona 

(3J sobre la televislbn y el jue:-go de los ninos, se 

rompe con ei esquema cl~sico de la comunicaclbn, donde 

la telacibn entre los participantes es line:-al, es decir: 

un EMISOR transmite un MENSAJE a un RECEPTOR. 

As1 putas, la autora considera que la forma en que cada 

nino va a percibir un contenido y lo va a transformar 

para ::1 ml:;mo dependerá. de su clase social (4), escola

r id.Jd. edad, sexo. etc. y ademAs no son esponjas para 

'absoi·bt:.:' el mensaje, va que tambi~n tienen cierta 

c&pacidad de resistencia, 

Esto sig1lif ica que cada particular ha tenido una histo

t·i.;i. diferente que originar·!!. reciba el mensaje en una 

d&tcrminad.a manera y lo har!:L suyo, es decir. se apropia

rb de ~l. Para Agnes Hel lí:r C5) el aprendiza.1e se d!t en 

parte por la imitacibn, pero esta imitacibn no es mec!t.

nica, el copiar una conducta o repetir una palabra y 

darl~ un significado ya implica una apropiaci6n. El la 

expone 2. eiemp\os. 1·epetlr la palabra 'mam!:L" por un loro 

es un mero mecanicismo. cuando el nifto.la dice puede 

significar muchas cosas: , mam~ ven, , 'mam:i aytidame,, 

'mam~ te quiero'. Igualmente cuando el nino imita la 
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conducta ~el padr~~a~ hu~l-llar a. la ~ervidumbre ya se 

est!l aprOpia-nda :.de:,J~·-,:.P~ejL;fpio Sf!.~ial. per-o no en forma 

id~ntlca al _):1,a·~:~~{~\~ s~.-~o·}·~-n -~·u particular manera de ver 

-.,;-....-

·.:_:">-: 
las cosas·._:_ 

As1 p~es.~·el ril~b~6uebta-con una historia propia. deter-

minada pr-incipalmente por la clase social a la que 

pertenece. No es la misma interpr-etacibn la de un nino 

analfabeta, con carencias alimentarias, que ha recibido 

poco afecto y que soto conoce su colonia y las circunve-

cinas. a la lectura del mensaje que har1a una ni~a. que 

asiste a la escuela con regularidad. sin problemas nu-

trlclonales, que ha vivido rodeada de afecto v cuidados. 

que ha \•iajado y contado con estimules variados. Obvia-

mente cada uno cuenta con sus propios valores, modo de 

solucionar problemas, expectativas. que finalmente harh.n 

que la apropiacibn sea distinta. 

Ahora pensemos que al pretender transmitir un mengaje 

existen ciertas dificultades: lqu~ tomar en cuenta o qut:! 

omitir para que el contenido sea transclasista? lqu~ 

capacidades cognitivas del ni~o serkn consideradas? Los 

programas de televisibn tienen buen cuidado de disfra~ar 

la lucha de clases y para ello la atencibn se centra en 

el consumo y se olvida el proceso de produccibn. 

Consecuentemente las clases sociales aparecen como esti-

las de vida cotidianos.y no son producto de una divislOn 
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del trabaja. 

Es . precisO ·-qµe que.de clal'o que e·se consumo de b·iénes 

cult.ura.1~s ni? es homogli!:neo ni lineal. sino que lcis nU'los 

van a nacer uso del mensaje especifico q'ue eny.la el 

t~leviso~~ dependiendo de las condicion~s coti~i~~as d~ 

existencia de cada u110. 

Tomada de: QUINO; 10 anos con Mafalda. Nueva Imagen, 

l1exico, 1979. 

En este punto quisiera enfatizar que la cultura Centen-

dida como formas, estilos, actitudes, preferencias, 

conductas v conocimientos comunes a cierto grupo humano> 

es tambi~n una mercancta, ya que todo se rige por la ley 

del valor. Asl pues las industrias culturales como 

radio, cine. prensa, televisiOn, controlan la producciOn 

y dlstrlb.uclon de las ideas. por lo tanto y siguiendo a 

Roland Barthes concluimos que: los lenguajes son siempre 

lenguajes de clase, los mensajes se adhieren a ideolo-

glas que legitiman cierto orden, una manera de ver y 
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captar la realidad. 

Sin embargo tambi~n afirmamos que cada individuo en 

particular cuenta con imaginaclon, capacidad reflexiva v 

de crltica, por lo que es posible leer o interpretar un 

mismo mensaje de manera distinta. desi~ual e incluso en 

forma contradictoria. 

Es decir, que aunque las medios masivos de comunicaclbn 

o industrias cultu~ales trabajen bajo el supuesto de que 

manipulan al plibl leo, lo persuaden y llegan a homogenei-

:ar las ideas, la realidad es que cada persona, cacta 

nino asimila los contenidos del mensaje y los transforma 

en forma individual. 

Asl pues considero interesante hablar de como dos teo

rtas opuestas abordan la forma en que se desarrolla el 

ni tia. 

4,4 EL N!RO. DEFIN!CION PS!COLOG!CA.-

Al recordar lo anteriormente expuesto, se podrta creer 

que para elaborar un programa televisivo se toman en 

cuenta las caractertsticas del p~blico, en este caso los 

n!nos, sus necesidades, gustos. sentimientos y se les 

devuelven convertidos en un productos a consumir. Ahora 

bien, existen distintas interpretaciones psicolbglcas 

sobre las etapas de desarrollo del nino. Retomaremos por 

un lado las ideas eKpuestas por Plaget y se contrapon-

drAn a las del conductismo ya que en base a esta 
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~!tima se han elaborado muchos programas;~nfa~tiles • 
•• • ' • .'. .q 

Iniciaremos dividiendo el des~rrollo,d~i;~i~o. ~~ 5 pe-

rl~dos seg~n Jean Plaget 16): 

ll FASE SENSORIOMOTRIZ !Comprende del'~ac!mlento a 

los 2 anos>.-

Para el autor en esta etapa el nino va a tener como 

actividad bAsica el ejercitar sus sentidos y sus movi-

mientas, lo cual le va a llevar a conocerse a sl mismo, 

ubicarse en un contexto familiar y relacionarse con los 

objetos y su uso <por ejemplo: pelota - patear>. 

Imita de forma involuntaria, hecho que lo llevarA a 

incursionar en el lenguaje. 

A los 2 anos ya habr~ construido de forma practica las 

nociones de: objeto, espacio, tiempo y causalidad. 

Para el conductismo ~sta es una etapa donde el individuo 

empieza a recibir estimulas que a su vez van a originar 

una respuesta (7). Asl pues el ~ino 'aprende' que el ser 

tomado en brazos y arroparle de cierta forma, es el 

ritual precedente a ser amamantado. 

Bas!ndonos en lo anterior, tenemos que mientras el nino 

es pequeno. le atrae poco ver televisiOn e inclusive la 

atenciOn que puede prestarle es por periodos breves de. 

tiempo. 

No obstante, el hecho de que las im&genes son coloridas 

y los sonidos muy variados ya implica en s! un estimulo 
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sensorial Cvista y oldo>. 

Se puede establecer que al ano y medio la televisl~n 

podrla permitirle adquirir nuevas palabras (familia

rizarse con ellas), que lmitAndolas van a tievarle a 

ampliar su vocabulario aunque no comprenda su significa-

do. 

Tomado de: QUINO; 10 al'las con Mafalda. Nueva Imagen, 

M8x ice, 1979. 

2> FASE PRECONCEPTUAL C2 - 4 anosl.-

En esta etapa el nino estA en constante investigacibn. 

Al ser capaz de desplazarse, trata de establecer contac-

to directo con lo que le rodea. Observa las acciones de 

otros y trata de imitarlas sin preocuparse de la exactl-

tud de movimientos • Esa lmitaciOn le permite asimilar 

nuevos objetos y enriquecer su repertorio de conductas. 

Siempre est~ ocupado, atareado con sus manos. Su inte-

ligencia solo se desarrolla cuando despu~s de observar 

puede entrar en actividad. 
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Su pensa~ieryto a~n es egoc~ntrico (piensa que todo se, 

mueve y existe cuando ~I estA presente bnicamente> y que 

los objettis tienen vida e intenciones propias <animis-

mo>. Igualmente todo lo que nos rodea posee un fin 

Cfinalismo> y ademAs fue creado por alguien <Dios. los 

hombres). 

Para el conductismo todo se reduce a moldear. Es decir, 

que si los padres crean las condiciones para que los 

hijos reciban determinadas experiencias Clas deseables 

por supuesto), pues deberAn reforzar ciertas conductas 

con sistematicidad, estar pendientes de las asociaciones 

que pudieran derivarse, dar buenos ejemplos y reducir a 

mtnlmo el contacto con modelos no gratos. 

Tomado de: QUINO~ 10 anos con Hafalda, Nueva Imagen, 

1979. 

Los programas infantiles creados baja esta teorta na 

inducen a investigar, manipular o ejercitar el cuerpo, 

pero volviendo a lo que expone Sarah Berkin recordemos 
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que no todo lo que se transmite se asimila y reproduce. 

En resumen tenemos que esta fase del desarrollo podr1a 

ser estimulada si la televisibn motivara al nino a 

accionar sobre su entorno y los padres atentos a los 

contenidos establecieran un vinculo entre la imagen 

observada y la imltaciOn. la acclon y el juego. No es 

lo mismo ver como la imagen bidimensional de una manzana 

se divide en cuartas, que partirla realmente y contar 

los trozos, reunirlos, volverlos a separar e incluso 

ingerirlos. 

3),- FASE DEL PENSAMIENTO INTUITIVO (4 - 7 anos).-

En esta fase su mayor preocupacibn es relacionarse so-

cialmente con el mundo que le rodea. Sin embargo. su 

pensamiento continoa siendo egocéntrico al no ser a~n 

capaz de tomar en cuenta los puntos de vista ajenos. 

Ello se debe a que se encuentra en un nivel preoperacio

nal, esto es, que su mente no acepta mAs de una idea a 

la vez; no puede regresar mentalmente a situaciones 

anteriores, ni logra pensar en t~rminos del todo. ya que 

le preocupan las partes. Si asl lo hiciera, no captarla 

coma est~n organizados los componentes, que es justamen-

te el foco de atencion de esta fase. Por ejemplo, 

cualquier tarea que pueda concluir primero, ser~ la mAs 

f~cil. 

El nlno en esta etapa no tiene noclon de evaluaclon o 
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rango. el lo significa que no hay una jerarqu1a de va-

lores; el pequeno no capta diferencias entre lo total-

mente bueno y lo totalmente mato. 

historia es siempre valeroso. 

El héroe de una 

Con ta lmitac16n trata de incorporar valares o et status 

que et tos representan. Juzga basAndose en las aparten-

etas exteriores y los resultados. 

Al no poder generalizar~ requiere contar con una regla 

especlflca para cada sttuaclbn. lgualmente asociarA 

objetos con valores, por ejemplo a Batman con la justi

cia y el orden. 

Para Robert R. Sears. un te6rico del conductlsmo. en 

~sta etapa se forman las conductas tlpicas de cada sexo. 

La nifia tratará de parecerse a su madre y el nino aJ 

padre, aunque finalmente incorporar~ lo observado de 

muchas otras personas. 

E11 estas edades la técnica educativa se ve modif 1cada, 

pues ya no bastarA sonrelr, alaba~ o dar un dulce al 

nina despu~s de que realizo una conduela deseada; ahora 

se~A necesario emplear como refuerzo una actividad pre

terida: 1ugar con la bicicleta. patinar. ver televisiOn. 

Cabe aclarar que los tebricos recomiendan que con el 

tiempo se ponga al ni~o bajo un programa de refuerzo 

intermitente (premiAndola solo a. veces) para que se 

conserve la conducta a~n sin premio. 
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Fuente: BtEHLER. Robert F: lntroduccibn al desarrollo 

del nillo,D!ana, M!>xico, 1986. 

Como va se dijo, lo relevante de esta fase es el contac

to social. ~l un nino pasa muchas horas al dta frente 

a la televislbn. ese tiempo de interrelacionarse se 

reduce. Para Sarah Corona (8) el que los ninos vean los 

mismos programas les permite una mejor comunicac!On y 

entendimiento al momento de jugar, es decir. que enrl-

quece y facilita la:: interrelaciones. De cierta forma 

ello es cierto, siempre v cua11do se emplee como un 

auxiliar del juego y no se abandone al nit'lo por lar~os 

peribdos frente a la pantalla encendida. 

Pero en ~sta etapa la televlsiOn causa fascinación a los 

pequenos. pues la raplde=. de planos (cual !dad an'tes 

senalada) explota su capacidad de pensar en una cosa a 

la vez. EstA muy ocupado en comprender fragmentos pero 

no los puede or~anizar todavta. asl que captar~ de un 

programa lo que el creador quiera que comprenda. 

Asimismo los valores que introyecta son inmutables. 
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absoluto's .Y ·e,'t·e:t.~:os·)·. ".Pope.Ye", el "Carrecaminos" •. 

''Speedv _G.ot)Za:·¡·~:;·~ .• _,_j:i·or ,:C.it~f. !ilgunos, siempre son los 

justos~/ ~~._jq~-S:::. j;tY. -~g~i'n'a'.déi_res al:Jnque su conducta sea muy 

Si m l I ar·, ., ·~¡;;·: ·1 ~~ ~'~j· ~~~:_<;~:~~,~~~~r i o Cdestruven. traicionan, 

;·m·ik~t·~:~-·)·//· ··~ ·--

El nil'lO· de 0-estas edades no es capaz de descernir si hay 

opciones ·en los modos de solucionar el problema plantea-

do en una caricatura, como tampoco puede juzgar o censu-

rar ciertas conductas por sl mismo. de aqul la necesidad 

del apoyo familiar o escolar a fin de que el ni~o cuente 

con mayores explicaciones de lo que observb en televi-

s!tin. 

4.- FASE DE LAS OPERACIONES CONCRETAS< 7 - 11 anos),-

Para Piaget, en esta etapa el niho puede percibir un 

fenbmeno desde perspectivas distintas, y aunque ordena 

y relaciona experiencias como un toda, organizado, no 

puede prescindir de hechos concretos y reales para lo-

grar generalizaciones. 

Ya ha adquirido cierta capacidad de cooperacion y canse-

cuentemente no confunde su punto de vista con el de 

otro::;, como sucedla antes. sino que coordina diferentes 

perspectivas. 

También le es posible refleKianar y can ello podrA 

superar la impÚlsividad para dar paso al pensar antes de 

actuar. 
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,y_a~ q~e ~~-~"~.>'~,~~·~~,·~i-:~;t~~-- morat·es estarlin basa-

~ 

dos .. en el r:s~:.~~ .. ~<l{~:~h'.~Ej}i~fpaz ~.e comprender valores 

corno ·la hcil)f'.ade_z-.J:::_·na:i.POi,qUe '.:Ú113.',,·alit.'óridad iO mande (el .,.. . . . 

maestro:· ·tos~ ·::.pad·f~~:):g~~ '.~:r~'~:~;··~;;{~-~-u~ 'es·' Una cualidad que 
·.·;,,~--,,,,.. . • - .• "> 

debe e·x:tS t· 1 ~:':~,~t~~:~~~~-il'~'-{~~~~~-'}:~,::'.}.''.~~-,. 0 :''~ 
rat'a el ·condú~-t i\{m'6~.~··>e·st~:-~~-haP·~ es decisiva la 

personal l~ad á-Ó~-1-.L~-~~'_'.'.:-·-.·s.e·~l!l'i1.'.invi?.stigaclones hechas por 
-... " - ':" ¡.~ - ·. - ·-'--~~ ~ :·::' .. 

te~tlaos - de ~~ta ___ corrie~~e lSearz, Lucy Rau y Richard 

Alpertl, la= e~periencia~ vividas durante la etapa pre-

escolar no son tan determinantes como las adquiridas 

entre lo~ 6 y los 10 énos, debido a que en estas edade5 

se eligen modelos que se acoplen a la idea personal que 

se tiene sobre las caracter1sticas deseables. 

En estas edades los chicos se separan por m~s tiempo 

del hogar. la in~errelacibn con sus campanetas se estre-

cha. se aprenden nuevas habi 1 idades. otras fat·ma~ de 

autarldad v la gama de actividades se multiplica. 

Para ~sta corriente lo importante de esta etapa seth el 

desarrollo del coeficiente intelectual v de una serie de 

actividades y valores entre los que destacan: 

al Aslmi lacltin del rol sexual adecuado, es decir. las 

nlftas deberan ser femeninas y realizar aquello que 

es propio de muieres, dicho sea de paso. to propio 

de mujeres es ser una per·fecta ama de casa y 
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simultbneamente una trabajadora intachable; y lo~ 

nlnos acercarse a~ ~a masculinidad y sus implica-

clones. 
-

b) La .merJ~,óC.r.~·~_i:a· .c~mo :-una .. f6rrña de ·vida, esto sig-

:t1i11·c3.: ':~'~:·~.- ~'t~:-.~~l~ó~:;-de-"·'vtVt'r radica en conseguir 

el ~xito y para ello es necesaria competir. Su 

b~s~:· radica en que la sociedad exige cotidiana-

--·- -

mente ser mejor que los demhs. ganar en los depor-

tes, en las calificaciones, en la simpat1a, en 

todo. 

Fuente. - ·-g.lJ'J:NO; 10 anos con mafalda, Nueva Imageh. 

,Con respecto a la formaciOn de valores morales. el 

conductlsmo afirma que la actitud de los padres es 

fundamental, por un lado ellos son quienes deben esta-

blecer los l lmites. quienes deben poner el elemplo y por 

otro lado. reforzar las conductas aplaudibles y castigar 

las desagradables. 
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De lo_ anterior se deduce que en.:est;a·. etap~ .... los:.ni_n~s son 

Tendertln· a cueStio~_~r- lo que est:i..n 

.~re.~d~·. ·ª"ll. la pequefla pantalla una 

conclusibn por si mismos. 

L-o>- idea·l serla que su actitud frente al televisor fuera 

.mAs participativa. que criticara las acciones que obser-

va v tratara de investigar el slgnif icado de las pala-

bras desconocidas. 

ContinuarA imitando a los personajes que admira, tratan-

do de conciliar sus valores v habilidades can sus ideas 

propias. 

En estas edades ocupa su tiempo en la escuela y los 

deberes, as1 que tener un rato para ver televislbn 

significa una 'fuga' de su rutina, un escaparse de las 

obligaciones para dar paso al entretenimiento. Sin 

embargo exigirb programas un poco m~s rebuscados, con 

una trama m~s compleja, de ahi su gusto por las series, 

los programas cbmicos, las telenovelas, las caricaturas 

con personajes fant&sticos, lnterespaciales y en general 

aquello que estimule su fantas1a. Para Sarah Corona 

(9): 

"Los programas de contenido fantasioso atraen 

a los niftos no porque ellos sean dados a 

fantasear, sino po.rque el contenido poco 

realista, permite m~ltiples lecturas y apro-
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}:Ilaciones". 

Fuente: QUINO; 10 anos con Mafalda, Nueva imagen. 

M~dco, 1979. 

SI FASE DE LAS OPERACIONES FORMALES <De los 11 anos 

en adelante>. 

Esta fase se desarrolla propiamente en la adolescencia 

por lo que solo se mencionar~ brevemente. 

Para la teor1a Piagetiana en este periodo el sujeto 

puede prescindir de lo tangible para establecer un raza-

namiento. Piensa m~s ali~ del presente y elabora tea-

r1as acerca del todo. No necesita verificar sus hipo-

tesis en la realidad, adem~s su capacidad deductiva le 

permite encontrar v!nculos entre fenbmenos contradic

torias o desvinculados. 

Encuentra soluciOn a los problemas mediante su sistema-

t ! zac ! On. Ahora el todo no es solo la suma de las 

pa.rtes, sino también sus relaciones. 

En este nivel le es posible enjuiciar conductas propias 

y ajenas, reflexionar en las soluciones planteadas, 
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e><agerado o ha s1d·q ·sos l~-~-~~'.~_:·:~'.~. -~~e'scub-~-~'.:;:_c~~tr~di.cc.Íones 
<nada diftc! les de.ené;~n~~~r·~~l'\ i.Í P_r~sra.ni;,.~Hmºde tele~ 
vis Hin). '"·'.,. -_< 
Sln embargo cabe -p~-~gUn~arse dos- cuestiones: 

a) ¿Cubntas ~~is~has -son capaces de _acceder a esta 

fase del desarrollo? 

b) Despu~s d9 toda una infancia en contacto estrecho 

con la television lestamos en posibilidad de cri-

t!car, reflexionar o cuestionar cada programa 

proyectado~ 

Fuent• MAGU: Mag~ Teve. Impulso, M~Kico, 1979. 

En ~sta seccibn se tratb sobre las caractertstlcas del 

desarrollo en cada etapa de la infancia y su vinculo con 

la programacibn de televisibn, sin embargo se omitib el 

papel que tiene et jugar en ese desarrollo, por conside-
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rarlo de suma importancia, es as1 que le dedicaremos un 

subcapttulo aparte. 

4,S,- IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL DESARROLLO INFANTIL.-

A continuacibn trataremos de explicar qu~ es el juego 

seg~n algunas corrientes psicolbglcas y como se vincula 

al hecho de ver televisiOn. 

Iniciaremos apuntando que al jugar el nlno va a repetir, 

transformar o crear nuevas formas de experiencias vivi

das. para poder comprenderlas, dominarlas y relacionar-· 

las a su mundo interior. 

Para Pi~~· hay 3 tipos de juegos determinados por su 

estructura: 

a) Los juegos Senso-motrlces. que b&sicamente son 

juegos para ejercitarse y tienen un fin: el placer 

funcional. Los desarrollan los nlhos hasta los 2 

anos de edad. En los primeros meses su activl-

dad se reduce a mirar partes de su cuerpo. seguir 

su movimiento, patelea, gira, descubre el mundo de 

los sabores, texturas, sonidos. Emplear~ su boca 

como el instrumento de reconocimiento. Conforme 

le es posible desplazarse, sus posibilidades de 

juego se ampl1an, pero siempre su juego ser& indi

vidual y exploratorio. 

b) Las juegas slrnbOllcas.- En este tipa de juega, el 

ni~o va a repetir y deformar los sucesos importan

tes en su vida, copiando las acciones de los 
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adultos. Necesitar& la ayuda de un juguete que 

tenga semejanza a lo que quiere representar. Esta 

fase va de los Z a los 7 a~os de edad. 

e> Los juegos de re~la.- Van de los 8 anos a los 12 y 

coincide con la etapa de las operaciones lbgicas. 

Para las corrientes psicoanallticas el juego es: 

al Una vla para solucionax· conflictos particulares 

en el marco de la sociedad a la que se pertenece. 

b) Una forma de resolver el pasado y escalar etapas 

de mayor dominio. 

e) El camino para aprender normas sociales y valores 

seg~n la sociedad en que se vive. 

d> La actividad qu~ le permite conquistar su indepen

dencia. 

el ~~ un 'vla1e' que va desde la realidad psiquica 

interna a la capacidad para aceptar la reali~ad 

externa. 

f) Es la forma de sentirse vivo. 

mismo una terapia. 

Jugar es en sl 

Una vez senalado lo anterior veremos que jugar es la 

actividad preponderante en los nl~os y· el recurso para 

desarrollarse. 

Para los bebés el juego les permite perfeccionar sus 

movimientos. conocer lo que le rodea. estimular su cu

riosidad, expresarse y adquirir conceptos • 

. ; 1 



Para los ninos de entre 2 y 4 anos el juego ocupa ~ 

d~b~riai -la mayorla de sus horas de vigilia. Este juego 

hace énfasis en el como y el por qué. El juego simb6-

11co y la repetici6n lbdlca de los hechos reales ponen 

_al nino en contacto con los problemas y los objetos de 

la vida cotidiana. 

Este jugar incluye el uso del lenguaje, lo cual unido a 

la lmitacibn llevara a que el pequeno se comunique con 

el mundo exterior y paulatinamente acceda a la sociali

zac16n. 

Para el nino ubicada entre los 4 y los 7 anos ~sta 

actividad adquiere un carActer social, pero los procesos 

de pensamiento son egocéntricos todavla. Como el juego 

es grupal. las reglas colectivas son una necesidad. 

Los ninos emplearAn el juego y la fantasla para 

representa~ las reglas y los valores de los adultos. 

?asando los 7 anos, los ni~os van a centrar su inter~s 

en las acciones y no en los objetos. Su tarea ser& 

representar, imitar papeles claramente diferenciados, 

con un orden cada vez mAs l6gico. Este juego sociodra-

mAtiCo es reflejo de lo que ven, sienten y les agrada o 

desagrada del mundo adulto. 

Mediante el juego ejercitan su inteligencia, fantasla Y 

rebeldta. sin olvidar que es el mecanismo para desarro-

1 lar su lenguaje. 
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Fuente: QUINO; 10 anos con Mafalda.Nueva Imagen, M~

xlco, 1979. 

Al final de esta etapa su desarrollo flsico puede verse 

acelerado (alrededor de los 11 anos> y en forma m~s 

notable en las ninas. por lo que sus energtas ser~n 

mayores y seran capaces incluso de dedicar mucho tiempo 

a la prActica de alg~n deporte hasta quedar exhaustos. 

pensando en lo importante que es ganar y as! sobresalir. 

Corno vernos, de un juego sin reglas y sin horarios. 

pasamos a un juego organizado y socialmente aceptado, 

como serian: la prhctica de un deporte con sistematicl

dad y no el 'echarse una cascarita~, coleccionar 

objetos, el modelismo, los juegos de mesa Este tipo 

de actividades en teorla, llevan a que los individuos se 

integren a su grupo social, que se introyecten normas, 

se aprenda a respetar un orden, al prbjimo, aceptar sin 

conflictos la p~rdida y planear t&cticas y estrate~las. 
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Este serla un aspecto utilttario del juego, es d~clr,. 

verlo con fines didActicos. pero el juego tambl~n tiene 

otra connotac10n. porque ~ecordemos que jugar es lo 

c~ntrario de producir. Jugar es algo poco impo~tante, 

para muchos es una p~rdida de tiempo. 

Como expone Jean Duvignaud en su obra "El Juega del 

Juego", la vida cotidiana est• llena de actos lnDtlles, 

de juegos que no llevan a ning~n lado, el amor, el 

placer, la imaginacibn, las suenos, el vagabundeo. las 

fi~stas e ne como celebraciones organizadas, planeadas y 

bien estructu~adas, sino las tiestas como explosi6n de 

espontaneidad>1 las obsesiones. la creacibn arttstica. 

Para el autor, estas juegos son precisamente los que han 

hecho que la historia de la humanidad esté colmada de 

transformaciones, que no sea est~tica. 

Citaremos un pAr~afo al respecto: 

"No es en absoluto merced a una revolucion 

concebida mediante conceptos racionales de 

Occidente como el mundo cambia o cambiar&, 

sino gracias al surgimiento de lo in~ttl, de 

lo gratuito y del inmenso flujo del juego ••• " 

<101 

4,e,- P~AZA SESAMO Y VENTANA DE CO~ORES lSON UNA A~TER

NAT!VA? .-

Dentro del espacio televisivo dedicada a tos ninos, 
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del entr-eten,Ímiento .o ·dfversibÓ, que·. ~¿"-.::es·i·/~~.t.~fan·-· o,.: 
7·.· _.·~::_,~ __ ;._/·:·/.: "'-:.>'-

seleccionan '.cof1 :ti nes didti.ct ices. ---.educa t. (Vo-~·;-~:~~~io·~~at 1 ~ 

vas. es decif.: peda~bg ices. -··_·;·~-<:._~:_~.-_:_·,_, '·'·~:.~ ::.,:-,.·--
._ '~~'.·:_:)_~~~.),;:···· 

El_ prim.~~o es de 1·a red TELEVISA l lam.adq.'~;~~:_P):a~·~;~;·§~.~aM0 1 •·,'· 

que-_se transmite en el canal- S 
d ~- • . 1;~2::~~2.·i~{~5f.;,,!'_ ·_cte. 

e~-'--'!~~,l~:·.-;~~::~~~='l -"-~\rr-;, de 1 13:30 a 14 hs, 

Pál it~cnico v se denomina .·~Veh't~~~ .. ~~~-~··f~f:~·:~~~t~;~·~'. v.,.-Pª.~ª- .de 

lunes a viernes de 13:30 a··-·16:~3-0-,:~'.~~~~~~,.~~~;~Aba·dOS de, 7:3ú a 

9:30 hs. 

hs. y de 15:30 a 17 hs. lestos -horatiOs corresponden ai 

mes de febrero de 1993). 

lni~iaremos hablando de ''Pla=a S~samott, pro~rama que 

~urgib en Estados Unidos como una alternativa de solu-

cton a 1a2 dlterencias del sistema escalar. Las insti-

tucianes r~sponsableg de la creaciOn v f inanciamienta 

del tal ter televisivo "Children's Television Workshop 11 

fue~~n ia ~undact~n Carne~ie, la Fundaci~n Ford lll) y 

la Oficina de Educaclon. en el ano de 1968: y es en 

noviemb~e de 1969 cuando se estrena ttpla~a Sésamo". 

El pObllco hacia quien se dlrigib tue la poblacion 

negra. los de origen puertorriqueno. los mex. i cano 

nor~eamericanos y los indios americanos. espec\tlcamente 
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para ninos en etapa preescolar <entre Jos 3 y los S, 

a~os), ya que se pretendla reducir las desventajas de 

tipo ~erbal Y no verbal con las que ingresaban al primer 

ano los n1nos de dichas minortas ~tn1cas. 

Para eKplicar todo este despliegue de recursos y tecno

logla educativa. es necesario recordar que en el momento 

en el que surge "Plaza Sésamo", las necesidades de 

producciOn hacen que tambl~n el tiempo dedicado al ocio 

deba tener un fin productivo~ es decir; el instruirse. 

Aqul nuevamente retomamos el concepto de bienes cultu

rales ClZ>. en tanto es ah1 donde se inscribe todo el 

andamiaje que sostiene "Plaza S~sama" y que consistiO en 

la participacibn de gente de televlsion, investigadores, 

pslcOlogos, sociOlogos1 t~cnlcos en evaluaciOn y medi

clOn. todos trabajando con un mismo fin, el integrar al 

nino al mundo mercantil. cambiAndole su vida cotidiana 

por momentos de espectacularidad, de hazanas y proezas. 

Para ello eJ programa recurri~ a una serie de elementos 

atractivos entre los nlnos: dibujos animados, mariona-

tas. escenas cbmicas, comedias, anuncios~ mbslca. 

convirtiendo asl los objetivos educativos en toda un 

espectkculo. 

Espect&culo que a fin de cuentas es la ra2~n del éxito 

de la serie Cta cual es vista _por ninos de Estados 

Unidos, toda Latinoam~rica y alguños pa1~es europeos>, 
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que co~junto la distracc10n con la instrucción- Y es 

ah! donde se encuentra lo importante para algunos, ya 

que a veces se considera que los programas con la eti

queta de educativos son superiores a los dem~s, que 

vi~ndolos se puede acceder a niveles mAs altos de cultu

ra, asl pues anotaremos un pArrafo de Michele Mattelart 

que concluye lo anterior: 

"Las letras y los n~meros son considerados 

cama un saber directamente ~til, y con ello 

tambi~n directamente btil para ser invertido 

en el mercado de trabajo. situando ya al nino 

en esa fila, definiendo ya la posicibn del 

peque~o en el mercado" Cl3) 

Sin embargo hay una consecuencia con la que no cuentan 

los padres y es que el concederle tanta importancia a un 

programa como «?taza Sesamo", el ni~o termina creyéndole 

mAs al p~ograma que a sus padres. entonces, las rela

ciones padres - hijo, son mediadas por una autoridad 

moderna, objetiva, tecnolbgica y divertida que es la 

telev!sibn. 

Formulemos una pre~unta: ¿En qu~ medida los nlnos de las 

minorlas &tnlcas en Estados Unidos eran menos capaces 

que los dem&s al ingresar a la escuela ? Para trata~ de 

responder a esta interrogante, el concepto de Pierre 

Bourdieu de capital cultural nos permite aclarar eJ 
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asunto. Para el autor franc~s. no todos los integrantes, 

de una determinada sociedad (la capitalista para el 

caso) poseen saberes, porque cada integrante tiene que 

apropiarse de los instrumentos correspondientes con su 

clase social. pero no todos se apropian del saber domi

nante. Aquel los que se apropian de ~ste saber legitima

do son los sectores sociales que poseen en su hogar los 

bienes cultura!es (bibliotecas, cuadros, discos) y los 

h~bltos de estudio que se convierten en capital cultu

ral. En consecuencia, aquellos que mayor capital cultu

ral poseen son los alumnos m~s destacados e lnversamen-

te. 

No cabe duda que los ninos 'en desventaja' tienen otras 

capacidades, relacionadas obviamente con su vida diaria. 

Ellos tienen dominio sobre saberes pr~cticos, deben 

resolver problemas d\a tras dta, defenderse y adaptarse 

a un medio hostil. Bas~ndonos en la anterior se ti~ne 

que lo deseable es "masificar", hacer de todos los que 

ingresan al medio escolar una misma cosa al egresar. 

Sin embargo est!l comprobado que "Plaza Sl!sama" no logro 

su objetivo, sino ~ue agrandb -las diferencias sociales, 

cainitivas, etc., que ya eKistlan ent~~ los ninas (14>. 

El ml:!todo didllctico empleado en "Plaza S~samo" fu'e. el 

m~todo publicitario, como el ideal para garantizar el

aprendizaje de letras y nbmeras. Asl pues, se emplearon 
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secuencias animadas, cambios s~bitos, diversidad, dando 

p~r resultado un efecto hipnbtico. 

Inicialmente los pslcblogos que apoyaron la serle propu

sieron que los ninas aprendieran a reflexionar, a pen

sar, y no darle demasiada importancia al 'qué pensar' 

C15), bsto no fue aceptado porque no era cuantificable y 

la psicologla de la conducta o conductismo no puede 

trabajar sin materiales medib'les. 

Tampoco importaba la personalidad del nino, si ~ste era 

de antemano activo o pasivo. como tampoco fomentar la 

interaccibn con el programa o entre las personas. la 

participaciOn activa o el movimiento corporal. Los 

creadores consideraban que lo ideal era una actitud 

receptiva, pasiva, los ojos fijos en la pantalla, porque 

si el nifio se interesaba en algo ajeno, si tenla necesi

dad de ejercer su libertad, serla muestra contundente 

de que el programa fallaba. 

Es aqul precisamente donde reunimos el tema juego con 

televisiOn de contenida educativo o pedag6gico. Es 

evidente que "Plaza S~samo" no buscaba dentro del espa

cio en que se proyectaba nlng~n tipo de actividad motriz 

de parte del ni~o. Unicamente se apelaba a su actividad 

cognitiva. Si bien esto no es del todo despreciable, en 

tanto que muchos nihos ampllan su lenguaje, aprenden 

n~meros y letras, se interesan por libros, su entorno, 
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,··-

historia. -·etc; L ·-:.-~o~~ce·n Otros modos de vida v pierden 

la ~Ve_0~~.<~-~~~,-p~O~(~._!,?:-·-e~_~p1~·r. también es cierto que se 

coi}a·r~a·. ~{::;.y·_:(1b·e'!'Tad-,,-dél nino_ ·p~~ª- dedicarse a otras 
~-e~.;.· ··/1~. 

t.area·s· a1<.~,,~·~-~-~--~.~CH~{_{~~' ~-.-~\-- p-ro~rama -c-on t-~cnicas pubi 1-

úi:pe:nd~~.!. ºCit!l líTn1J v su medio ambiente las formas en que 

se ipraplirA del mensaje, de coma retomara ciertos con-

tenidos y desdenarA otros al momento de dedicarse a su 

actividad primordial: jugar. 

Fuente: MAGU: Ma!lU Te Ve. Impulso. H~:itico, 197~. 
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En el caso de los contenidos de ~ventana de Colores", 

podemos observar diversos ~~neros: dibujos animadas, 

tlteres, segmentos de pellculas mudas y varias serle~ 

donde se les mue~tra a los ni~os coma construir 'u

guetes, se les introduce a las matem~ticas o se les 

ensenan conceptos bksicos como longitud, seriacibn, etc. 

El origen de los programas es japon~s. ruso, ingl~s y 

norteamericano principalmente. 

Sin embargo esta programaclon es un tanto diferente de 

la transmitida por TELEVISA, ya que los recursos emplea-

dos en algunos segmentos son muy sencillos. Algunos se 

estructuran cor. una escenografla est~tica y los persa-

najes aparecen sobrepuestos, los cuales también son un 

dibujo fijo y son movidos con un alambre, el cambio en 

sus e~presiones está dado por ligeros movimientos de 

ojos o cejas. Los cuentos que se narran no hacen des-

pliegue de tecnologla pues los dibujos o mu~ecos apare

cen ni cambian de plano con frecuencia ni sus movimien

tos son vertiginosos o inveroslmiles. En "Ventana de 

Colores" también se transmiten dibujos animados de ori

gen estadounidense~ los cuales son de los mAs antiguos, 

en blanco y negro y no emplean lenguaje hablado, ~nica

mente un fondo musical y sus movimientos se ven un poco 

forzados. 

En otras de las historias, cuentos o caricaturas presen-
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tadas·en canal 11, e~ i,dioma original es ruso, japonl!'s,. 

etc •• se puede· escuchar la voz original a bajo volumen y 

la traduc6ion al espanal a volumen normal, pero es una 

sala voz ·para ·todos los personajes. Si no se esto\ 

familiarizado a ello podrta resultar un tanto distractor 

a incbmodo. 

El segmento japon~s que dirige Napa (un mimo) y es 

ayudado por otra persona con disfraz. tiene un fin 

netamente did~ctico, pues invita a los nlhos.a crear. a 

pensar, a observar su entorno, a transformar objetos 

para convertirlos en juguetes, obras de •arte'. utensi-

1 los. etc. 

La serle "1. 2, 3 Matemtt.tlcas" los inicia en esta mate

ria empleando la calle, el campo, juguetes, objetos de 

casa en forma divertida y reflexiva. 

Este anAlisis no puede 
0

1 legar a encontrar la finalidad 

con que fue creada cada parte del programa. debido a que 

su origen es muy diverso y habrla que investigar el por 

qu~ fue creado, en qu~ momento surge, a qu~ necesidades 

y ello esth fuera de nuestro alcance. 

Lo que se puede concluir es que el parAmetro seguido por 

los profesionistas que eligieron esos segmentos y no 

otros, no es el mismo de la televlsic!ln comercial C16) 

porque carece de muchos recursos que como ya dijimos son 

hipnOticas·~ara· los ninas. 
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Es diftcil que de entrada el pequeno sienta gran atrac

cibn por una caricatura que no habla, que esta a 2 

colores y se mueve torpemente. si tiene toda la vida 

admirando la magia del color. movimientos. espectacula

ridad y palabras de "Las Tortugas Ninja" por citar 

alguno. 

El canal 11 en mi opinlon sl es una alternativa que 

deberla ser explotada por padres y educadores, aun~ue 

encontramos una limitante: el canal 11 no tiene cobertu-

ra a nivel nacional. Lo ideal serta que se invitara a 

los ninos a observar este tipo de programas desde que 

son pequenos, pues asl sus experiencias con el televisor 

no se cinen al mismo modelo y poco a poco se van 

.acostumbrando a otros muv diferentes entre st. Tal vez 

se les dificulte comprender una caricatura sin textp, 

pero recordemos que los ninos no razonan como los adul

to~ y no estAn buscando la explicaciOn a todo lo que ven 

y tal vez serla una forma de hacerlo imaginar y darles 

m~ltiples lecturas a las im~genes que contemplan. 

Un detalle que podrla reprachArsele es que los programas 

se repiten varias veces en la m~sma semana, sln embargo 

~sta situacibn se refiere a la planeaciOn del canal, mAs 

no a los programas en st. 

Lo interesante del asunto es sacar provecho de las 

escasas opciones que nos presenta la televisiOn mexica-
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na, no e:s.tancarse en un mismo cana 1 e l gnorar la frase, 

de " ríl!i.s \ial~ .. rrialo por conocido que bueno .Por conocer", 
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NOTAS DEL CAPITULO 4,. 

1.- En: ERAUSQU!N, MAT!LLA y VAZQUEZ; Los Teleninos, 

Fontamara, Ml:!Kico, 1988, 2a. ed. p. 51 - 52. se 

mencionan investigaciones sobre el tema. 

2.- Claude Hopkins (1667-1932) dedic~ toda su vida al 

trabajo publicitario, fue director de varias em

presas y agencias publicitarias, creador de m~to-

dos para hacer publicidad efectiva. Autor de "Mi 

vida en la publicidad" y "Publicidad Clentlflca". 

Citado en: Revista "La Publicidad", Edlc. Plus, 

Colombia, 1992, Fasclculo 1, pag. 25. 

3.- CORONA Berkin, Sarah; Televisibn y Juego lnfan

~ Y.n. encuentro cercano. U.A.M. Xochimilco. 

M!!Klco, 1969 - 174 pp. 

4.- Para comprender el concepto de clase social, reto

maremos a Bourdieu, quien toma en cuenta 5 aspec

tos: 

a> Propiedades de Sltuac!On Intrlnsecas. - Se 

refiere a que en toda formaclOn social Ja distri

bucion desigual de los medios de producclbn con

fiere relaciones desiguales de poder y su indica

dor es el tipo de trabajo. 

bl Propiedades de Posic1on de Clase.- Una clase 

social no se define ~nicame~te par su situaciOn en 

la estructuf'a sacla.l en el plana economice ya que 
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tambi&n- tás prActicas simbOlicas son producto de 

t_~s~_clases ~ las expresan. 

e> Dinamismos de lis clases sociales. Peso fun-

cional y trayectoria.- Ese peso se refiere al 

~po~te que ofrecen los distintos grupos a la cons

·ti tuciOn y desarrollo de la estructura social; y 

la trayectoria se refiere al recorrido social, 

individual o de una clase. 

d) Los elementos simbOlicos.- Las diferencias 

meramente econOmicas aparecen reduplicadas por las 

distancias simbOlicas. en la manera de usar esos 

bienes. 

e) Caractertsticas auxiliares.- Se refiere a 

edad, sexo, residencia, etnia, etc. 

Asl pues no basta conocer el lugar que ocupa una 

clase en la estructura econOmica, sino ademas las 

formas de pensar, lo que comen, como lo hacen, los 

especthculos que prefieren, a lo que juegan y como 

lo hacen. 

5.- HELLER. Agnes; So clologla de la Vida Cotidiana, 

Penlnsula, Barcelona, 1987. p. 299. 

6.- FIAGET, Jean; Seis estudios de Fslcologla, Selx 

Barral, M~Kica, 7a. ed. 1974. 

7.- Definiremos ~stas tl!rminos segtm Rub~n 'Ardila: 

Estimulo: es un cambio de energla en el ambiente f lsico 
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que actfia sobre el organismo y desencadena 

una respuesta. 

Respuesta: es una contracc16n muscular o una secrecion 

glandular que puede conectarse en forma fun

cional can un esttmulo antecedente. 

6.- CORONA BerkÍn, Sarah.; Cop.cit.) 

9. - CORONA Berkin. Sarah.; (op.cit.) 

10.- DUVIGNAUD, Jean; El Jue•o del Juego. Fondo de 

Cultura Econbmica, M~xico, 1982. p. 31. 

11.- En Estados Unidos la Fundacibn educativa surge del 

poder financiero e industrial con fines fllantro

picos, siendo el lugar donde se elaboran los diag

nosticas de los males de la sociedad norteamerica-

na y las posibles soluciones a ellos. La Funda-

cibn integra diversas opiniones y busca alternati

vas que dan nueva vida a un sistema de poder y a 

sus mecanismos de integracion. 

12.- Del tema se hablb en ~ste capitulo, en el inciso 

4.3 

13. - MATTELART. Michele; "TelevisiOn, EducaciOn Y cul-

~ masiva~ en : Comunlcaclbn y cultura en 

América Latina, U.A.M. Xoch!milco, México. 1966. 

la. re!mp. p. 133. 

14.- La Fundac!On Russel Sage en 1975 reevalbo los 

resu)tados de las encuestas anteriores y concluyo 
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que Plaza S&samo solamente ahond6 las diferencias 

preexistentes. que las condiciones de marginalidad 

en que viven los ninos de medios desposetdos no 

pueden ser subsanadas ni compensadas por un des

pliegue televisivo de tecnalogla y profesionistas 

de muchas ramas. 

15.- En la DeclaraciOn de metas institucionales para la 

3a. etapa de "Plaza Sésamo" se aclara: "se persi

gue un objetivo general que es el de ensenar al 

nlno a pensar, no solo a adquirir la informaci6n; 

esto implica ensenarles a observar, a analizar 

crlticamente la informaciOn que reciben, a discri

minar esa inf armaclOn, a investigar, a escoger la 

estrategia adecuada para la acciOn. a comunicarse 

efectivamente, etc~ en: ~omunicaciOn y Cultura en 

Am~rica Latina nbm. 12, U.A.M. Xochimllco, M~xico, 

1988, la. relmp. p. 145-157. 

16.- Como ya en capitulas anteriores se menciono, exis

ten 2 tipos de televisi6n en México, la comercial 

y la cultural. La comercial serla manejada por 

Televisa e lmevisiOn <canales 2, 4, 5, 9 y 13) y 

la cultural del canal 11. La dlstlncl~n es porque 

para la primera el fin de sus transmisiones es 

promover el consumismo, ya que asl se sostiene y 

pa~a la segunda es transmitir. programas cultu-
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rales. 
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C A P T U L. O 6 

PROPUESTAS Y CONCL.USIONES 

En la primera parte del presente capitulo se tratarAn de 

plantear algunas acciones que permitan a los ninos tener 

en primer lugar un esplritu mAs analltico <a~n desde 

pequehos) hacia lo que ven en su televisor y en segundo 

término obtener al~una esenanza de la que ya se vi~. 

Como las principales instituciones que se dedican a 

educar nit"los, san la faml 1 ia y la escuela. dividiremos 

las alternativas en dichos Ambitos del quehacer cotidia

no. Cabe aclarar que las propuestas no son determinan

tes para un campo exclusivamente. 

6.1 PROPUESTAS EN t..A ESCUEL.A. 

El docente preocupado por Promover el desarrollo de la 

personalidad de los educandos, primeramente necesita 

tomar conciencia sobre la influencia de los mensajes 

televisivos para posteriormente trabajar con el alumna

do. trAtese de ninos de preescolar o de primaria. Es 

evidente que no es el mismo trabajo can unos que con 

otros, pero ya desde pequenos deber1an ser asesorados al 

entrar en contacto con ~ste medio masivo de comunica

citin. 

Para muchos adultos es~imuosible-_actuar drAsticamente 

como para impedir·tes ~·.tos. nit\os ve.r: .televisitin m!,.entras 

son muy pequend~ .algunos pad~~~~optan por encender el 
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televisor para que el bebe se acostumbre al ruido o para 

que se entretenga solo>. sin embargo es posible que en 

cuanto san capaces de comprender eKpllcaciones senci-

Itas Y plantearse dudas elementales <alrededor de los 3 

~~os>, es un buen momento para explicarles algunos efec

tos especiales. trucos empleados y exageraciones que 

diariamente observamos. asl como emplear algUn tema que 

en particular atraiga a los pequefios y tratarlo can 

mayor detalle dentro del tiempo de clase. 

Otra opciOn aplicable a todas las edades es sugerir ver 

la serie ttventana de Colores" y seleccionar los segmen-

tos segfin los intereses y edades. El profesor podrla 

elegir alguna parte en especial para ser analizada en 

clase y hasta compararla con programas del resto de los 

canales. 

Si particulari=amos dentro de cada asignatura o Area 

del saber, las formas de explotar lo ya visto en televi

siOn es ilimitado: la geografla. matemAticas. gramAtica. 

historia, ciencias y hasta ecologla, solamente hay que 

tener cuidado con el manejo del tema, porque tambi~n 

puede caerse en seguirle el juega al anunciante o al 

programa del que se trate. La importancia de este paso 

es analizar desde diferentes puntos de vista el objeto 

de estudio. no conformarse con lo que se vi6, sino 

ensenar a los alumnos a reflexionar, comparar, desglosar 
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y generalizar si es posible. 

Podr!a dar un sencillo ejemplo: se trata de un grupo de 

So. de primaria y se compararA el programa de los Pica

piedra con los Supersbnicos. 

Pudieran tocarse temas como: lenguaje empleado y sus 

derivaciones, brontohamburguesa, galactihamburguesa y 

toda una serle de eKplicaciones sem~nticas. Si optamos 

por la Historia se podrla analizar el modo de produccibn 

afln y sin embargo tan falso ya que ni en la edad de 

piedra habla producc!On en serie, relojes checadores ni 

amas de casa, como tampoco es seguro que dentro de 100 

ahos la servidumbre sea robotlzada o el patrbn controle 

al trabajador con videotel~fonos. En ciencias naturales 

se puede hablar de animales prehistbrlcas y toda la 

explicaciOn que sobre ellos exige el plan de estudios 

para ese grado. 

Una actividad que pudiera ser aprovechada es la lnvesti-

gacibn. Siempre que sea posible el niho deberla buscar 

m~s informaciOn sobre temas espectf icos sugeridos por 

los maestros. 

Otro campo de ejercitaciOn es el que se refiere a la 

comunicaciOn no verbal, ya que si el docente estimula a 

.sus alumnos a analizarla podrla descubrir un campo que 

por evidente pasa desapercibido. 

"Se sabe que las senales de la comunicaciOn 
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no verbal, por ejemplo un movimiento lateral 

de cabeza apoyado con gestos faciales proyec

tando desacuerdo, contradice a uno verbal, 

mediante el cual se acepta una idea, es el 

primera el que determina el impacto final del 

mensajett Cl) 

Asl pues se ubican 3 dimensiones a estudiar: el cuerpo 

Csu conducta Y apariencia), la voz y el medio ambiente. 

Brevemente diremos que la eKpresibn facial <miradas, 

movimientos de ojos, cejas, boca), las posturas. los 

ademanes, los contactos flsicos como abrazar. golpear, 

besar. etc. son las formas que tiene el cuerpo para 

expresarse. En cuanto a la voz. su tono, volumen. 

velocidad, pausas, ritmo, fluidez, van a determinar el 

mensaje con independencia del contenido eKpresado en 

palabras. Y el medio ambiente se refiere al territorio 

que le es propio a cada sujeto. As\ tenemos que existe 

la distancia 1ntima Cdel contacto directo, hasta 45 

cm.), la distancia personal (se destina a relaciones 

comerciales y personales, de 45 cm. a 1.20 m.) la social 

11.20 m. a 3.60m.1 y la p~bllca 13.60 ~. a mis l. 

Con esta eKplicaciOn un poco detallada sobre comunlca

cibn no verbal, quise exponer como hay aspectos que son 

dominados por la televisiOn y que de su conocimiento 

depende gran parte del nivel de conciencia que se puede 
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alcan~ar. 

Como este tema hay muchos m~s: recursos publicitarios. 

tbcnicas de las telenovelas, mensajes subliminales, etc. 

En resumen. propongo que el educador explote lo ya dada. 

el tiempo que el alumno ya consumlb en ver televisibn, 

m~s no que lo incite a hacerlo, en tanto es preferible 

la realizaciOn de actividades diversas. donde pueda 

ejercitar cuerpo y mente y ya despu~s vea televisiOn 

pero acostumbrandose a verla con ojo critico, e invitar

los a ver programas llamados culturales, que no por 

estar etiquetados asi deben ser aburridos. Con respecto 

a los programas de la televislOn comercial ya se dljo 

que tamblbn resultan enriquecedores del aspecto sociali

zaciOn en tanto son material de muchos juegos simbOllcos 

principalmente. 

5,z,- PROPUESTAS EN CASA.-

Considero que el punto bAsico es que los padres se 

informen y concienticen sobre la que ven sus hijos en 

televisibn, el tiempo que permanecen entumidos trente al 

aparata. las opciones que tienen para no verla y para 

eli~ir entre varios programas. 

3in embargo el principal freno es el poco tiempo que 

tienen los adultos para acampanar a sus hijos al ver 

televisibn pues a ~sta se le conoce como la "nana elec

trOnica", titulo que lleva bien puesto en tanto los 
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padres usamos tal maravilla tecnolbgica para que los 

retofiOs no molesten. no hagan ruido, no peleen, no se 

muevan. y por si fuera poco para que se 'eduquen'. 

Siendo un aparato tan beneficioso es diflci l: 

a) Encontrarle defectos, b>criticarlo y c)renunciar a 

~l. 

Un punto que deseo recordar, es que no todos los espec

tadores se apropian del mensaje de la misma manera. es 

decir, que factores como nivel educativo (escolaridad), 

sexo, edad, ocupacibn, nivel soclo-econOmico, zona geo

grAfica, espectativas personales entre otros, van a 

determinar la forma en que se asimile tal o cual men

saje, se le acepte o rechace, en concreto, no podemos 

esperar de un obrero casi analfabeta que analice un 

anuncio publicitario de bebidas alcohbllcas, cuando lo 

bnico que desea al fin de una jornada de trabajo es 

evadir su realidad en el televisor .. 

Aqul llegamos a un punto medular, ese evadirse de la 

rutina es precisamente la razOn por la cual ninos, 

adolescentes y adultos se sienten fascinados por la 

'caja mhgica'. asl pues, ver tele es como jugar, ocupar 

el tiempo en nada, en perderse, en liberarse de todo 

propbslto utilitario y productivo; al ver televisiOn no 

tenemos que obedecer, limpiar, ordenar. someternos a 

voluntades ajenas, etc. Ese deseo -por jUga~ también 
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--- --~ > .-: . -, 
da'r 13."s -~de(_:su ·'f in:_.c'ome·rcial. 

: _·:··. . .. 

Eri ~~te!:apartado serla ficticio dar propuestas que pue-

-den~ f-uncionar para todos los padres o tutores. por lo 

que el pedagogo debiera concientizarlos en cierta medida 

sobre lo que es la television mexicana. A continuaclOn 

se anotan algunas medidas posibles a tomar en cuenta. 

a) Fomentar en los menores la ocupaci~n del tiempo 

fuera de la escuela en actividades deportivas. 

arttsticas. ltldlcas, recreativas entre otras, en 

la medida en que la economta familiar lo permita. 

Serla deseable que varios padres se organizaran 

para que los hijos se a~ruparan y realizaran las 

actividades juntos. 

b) Acampanar a los ninos en el momento de ver televi-

sion. o mlnlmamente estar al tanto de lo que ven, 

para hablar sobre ello, aclarar dudas y sembrar 

otras. Ensenar a observar y no solo a ver, ya que 

to primero implica reflexiOn y lo segundo parecie-

ra ser superficial. pero la huella que deja es 

acumulativa. 

e) Motivar a los chicos a ver toda tipo de programas 

(acordes a su edad) es decir: desde musicales y me 

refiero tanto a conciertos de m~slca clAslca, cama 
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cantantes de moda: pa=:ando por noticieros. 

documentales, caricaturas y volviendo al mismo 

punto. los prcg.r-amas para ninos del canal 11 o 

oualquier otro canal que no por omitirse en este 

trabajo se niega su existencia: canal 22, la red 

"Televis!On Aztecatt, cablevisibn, multivtsion por 

nombrar los mAs conocidos. 

d) Sugerirles hacer trabajos o juegos sobre la ya 

visto. Los ninos de corta edad tienden mAs a la 

imitacibn. por lo que en sus juegos se les puede 

inducir a representar papeles similares a los 

observados. disenando ellos mismos el vestuario. 

creando un escenario, inventando di~logos alterna

tivos, procurando obviamente no cohartar su 1magi

naci6n. 

Los nifios que va havan accedido a la lecto-escri

tura. podrtan proponer otros finales de las histo

rias vistas. cambiar el uso de la violencia por el 

raciocinio* ya sea en t~r~a 11arrativa o con dibu

Jos. 

e> Investigar en.libros Cinctusivt? ir :::i la bibliote

ca) para pt'ofundiz;ar- en algtin tema que les·· llame 

la atenci~n. buscar palabras desconocidas en dic

cionarios~ leer las versiones originales de cuen

tos. 1 levar a la pr&.ctlca experimentos o sugeren-
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cias de algunos programas. por ejemplo. en "Venta-. 

na de Colores" hay segmentos que explican paso a 

paso c6md ·cultivar determinada f lor 1 cómo hacer 

juguetes co_n productos de desecho, como crear un 

t~~(r6-~con figuras movibles. 

El ,--canal S .en "el espacio de Casitas" también 

estimula la creatividad de los niños indicAndoles 

cbmo h~cer algunos trabajos manuales. 

Fuente: QUINO: 10 anos con Mafalda. Nueva l magen, 

M~xico, 1979. 

6.3.- CONCLUSIONES.-

Como se expuso en el apartado dedicado a la metadologla. 

se partirla de algo concreto. que es el fenbmeno de cbmo 

somos educados por las ~m~genes televisadas. Se pasb al 

plano de lo abstracto en el momento en que se analizaron 

aquel los factores que lntervenlan y rodeaban a dicho 

procesa. es decir, que se estudiaron varios aspectos 

generales y particulares que finalmente nos permitieron 
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llegar a establecer varias conclusiones y simultAneamen

te trabajar sobre los objetivos y supuestos tebricos 

pla.nteados al inicio de ~ste trabajo. 

Concretamente se partib de aspectos tan generales como 

lo es la comunicaciOn, la vida cotidia1ia, la sociedad de 

consumo y el tiempo libre. 

Vimos que estableciendo las caracter1stlcas que adquie

ren las sociedadas que operan bajo el modo de producciOn 

capitalista, se comprende cuAn importante es vender mbs 

n~mero de mercanclas a la mayor brevedad posible y aqut 

es dbnde se justifica la funciOn principal de los medios 

masivos de comunicacibn. que adem~s de crear necesi

dades. presentar las mercanclas eKagerando sus virtudes 

y falseando la verdad. tambi~n son reproductores de 

cierta ideologla, de cierto modo de pensar que sustente 

y justifique el orden lo desorden> e~tabl~cldo. (ver 

capitulo 2). 

Para lograr lo anterior concluimos que los acontecimien

tos son presentados por los medios masivos de comunica

cibn y en concreto la televisibn. de tal forma que no se 

altere significativamente. o ponga en peligro las esfe

ras polltica, econbmica y social, consecuentemente se 

nos crean falsas eKpectativas y se refuerzan los valores 

imperantes. 

Al hablar de la vida cotidiana. dijimos que una parte 
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importante se dedicaba al tiempo libre, que puede ser, 

dedicado a un sin~mero de actividades. sin embargo mu

chas personas lo dedican a ver televisiOn, como una 

forma de evasibn, de distraccibn. 

Se sefialb que nuestra vida diaria se transforma a partir 

del advenimiento de la televisiOn, tan es asl que ese 

aparato ocupa el lugar principal de nuestra casa: la 

sala, las reckmaras, la cocina y el auto. 

Concientes de lo anterior, es imposible pasar por alto 

que la televlsibn ejerce una influencia importante sobre 

los infantes. Tanto en lo cualitativo como en lo cuan-

titativo compite con el impacto que tiene el sistema 

escolarizado. (ver capitulo 3 inciso S>. 

Somos testigos de un cambio que se ha dado en el aspecto 

ideolbgico. En la Edad Media se reproduc1an las candi-

clones materiales mediante la rellglbn. En las sacie-

dades industrializadas se suma un nuevo medio de control 

y asume el papel principal como agente reproductor: la 

escuela. Con el avance tecnolbgico y la gran difusibn 

que tienen los medios masivos de comunicacibn en la 

segunda mitad del sigl~ XX. son ~stos los que superan 

cualquier otro mecanismo ideologizante. 

Un punto necesario de aclarar es el que se refiere a la 

forma en que cada sujeto se apropia de cada mensaje. En 

el capitula 4 inciso 3, se enfatizb que los individuos 

140 



interpretan y se aduenan del contenido transmitido. 

dependiendo de experiencias, conocimientos. valores y 

estados de Animo muy concretos y particulares. Esto 

quisiera quedara muv claro porque si bien la influencia 

de la televisibn es de gran importancia, no es 100% 

determinante ni es un aparato que domina nuestras men

tes. 

Como vemos ya no estamos tratante un tema general, sino 

que se ha ido particularizando en un medio de comunica

c!On masivo: pero a~n es necesario centrarnos en una 

parte de la pablac!On conocida como receptora: los ni

nas. Para tal fin se tocaron puntos como: programas 

dedicados a ellos, publicidad dirigida a ellos, la forma 

en que se apropian de los mensajes, etapas del desarro-

1 lo infantil. el papel del juego en ese desarrollo. De 

todo lo anterior· desearla concluir lo siguiente: 

Las necesidades flsicas y cognitivas de los ninos a lo 

largo de las distintas etapas por las que atraviesan. 

son cambiantes, sin embargo hay un factor que no falta 

en ellas: el juego: El nino siempre tiene necesidad de 

jugar <hablamos del nino porque es el tema que nas 

ocupa. pero tambi~n la tienen el adolescente, el adulto 

y el anciano). 

Y ver televisibn es otra manera de jugar. en tanto 

significa pensar_mAs allA de la vida real: sin embargo 
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esa puesta en _m·a.r·cha·~de- -ia--.faritaStat la -imaginacitm. la, 

a tencibn· -:y --_la:' -~~~;~\~~.>s:~~- ~:-G~-~ /·f ~í."~a. d.e jugar, que debe-
.---.:-· _.-.,: 

r 1a:: sé,_r_:-;';Cci!11p_ré·ni~n'fB.ctil .. ,";P0~1i::~otra·s-:_tantas maneras de 1 juego 
·< /; - ·.~-- "<-.:-·- ,y-,.·-:";"-::~~ -~-.-:.-',{~::-· 

intant'i l. :v: -~·á':. s·~:; Í~& ··qu·e:· t::i'cupa gran parte del tiempo 

libre de i~{~1t16~'.· .. 

debe ser dosificada. vigilada y seleccionada. Pensemos 

un momento en la alimentacibn que se requie~e para un 

buen desarrollo ftsico. Se dice que la alimentacibn 

debe ser balanceada y rica en elementos de los 3 grupos: 

vitaminas, minerales y protelnas. Cuando se planea la 

alimentacion de un nino basAndose en lo anterior. no se 

le da anicamente carne. o fruta o golosinas. Se busca 

cierto equilibrio v el consumo mlnimo de aquello que no 

le aporte beneficios <refrescos por ejemplo}. Igual 

deberla suceder con la caja mAglca, saber qué tlpo de 

programas son los que se van a ver, estabI¿c~r los 

beneficios (subjetivos a f ln de cuentas> que les pudie-

ran aportar cada uno de ellos y tratar de evitar los que 

ejerzan influencias poco convenientes al desarrollo del 

nlno. 

En el cap1tuto 3 inciso S, se eKplic~ que el cerebro se 

acostumbra a las imAgene~ , se afecta su capacidad de 

abstracciOn. situaciOn mAs acentuada en al~unas series 

de dibujos animados japoneses y estadounidenses4 donde 
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la·· tecna.10é?1a' . .,, p~~:m~ __ t.e, __ uri cambio ·de planos demasiado 

r&pldo, que~e\ nino pequeno no es capa: de interpretar 

<capt~~~o -4 inci~o 1). Casos menos exa~erados son mu

ch6s programas transmitidos por el canal de las estre-

1 ras. que hacen gala de vulgaridad, mal gusto, lenguaje 

distorsionado, sentimentalismos. etc. Para las mentes 

infantiles saturadas de programas agresivos, ¿no 

serAn m~s convenientes aquellos programas que realmente 

despierten su:a fantaslas. creatividad e imaginacibn? 

As1 pues, ver televisi~n puede resultar un placer. un 

juego, un rela1ante, que no forzosamente va a deiar 

huellas indelebles en nuestra personalidad. 

Ya se menciono que los nlnos retoman del mensaje algunas 

partes y no todo, pi=ro ¿qu~ serta prefei-ible?, contem

plar en la pantalla escenas donde una y otra vez se nos 

dice que al comprar un producto se nos quiere m~s. que 

nos volvemos inteligentes. atractivos y populares, ade

mAs, adem~s de que con un poco de suerte y rascando un 

bo}etito hasta un autom~vil nos podemos ganar. O por el 

contrario, presenciar una eAplicaci~n realista e inte

resante sobre la vida de las hormigas. nar·rado dentr-o de 

una historia divertida. 

El punto al que deseo llegar es que la televisi~n debe 

estar a nuestro servicio y no convertirnos en sus escla

vos. Efemplo de ello son escenas cotidianas tales como: 
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nif\o:= haciendo una r-ableta porque apagaron el televisor,, 

adultos pendientes del reloj par-a ver su programa favo

rito, madres que premian al hijo con permitirle ver la 

tel~vision si realiza Jos deberes con rapidez. 

Los avances tecnolOgicos son una mina de ora si se les 

eKplota desde diferente Angula , Y es aqul donde se 

regresa al. plano de lo concreto. pues las propuestas 

dadas son aplicables a la vida cotidiana < capitulo 5, 

incisos 1 y 2>. 

No dudo en la enor-me diferencia que hay entre escuchar 

una narracibn monbtona de parte de un profesor ~obre la 

segunda guerra mundial, a poner atenciOn media hor-a y 

combinar el sonido con la imagen de un video, que nos 

explica exactamente el mismo tema. De est~ forma el 

pioceso ense~anza - aprendi~aje se agili~arla. Los 

estudiantes no tendrlan tanta aversibn por cier-tos con

tenidos y cabe incluso la posibilidad de que los mismos 

alumnos elaboren vldeos con fines dld&cticos. 

Sin embargo las escuelas que pueden financiar ciertos 

lu1o~ tecnológicos (salas de video, laboratorios de 

idiomas, tal !eres de televisiOn. r-adia, imprenta por 

nombrar algunos>, son muy escasas y costosas. No 

obstante es tar-ea del educador encontrar nuevas 

aportaciones de la televisión. Es decir, empezar a 

anal tzar el presente (la Guerra de'l Golfo Pt!:rsico. el 
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derribamiento del -·muro·' de Bet~ ln, los cambios socio-

econOmicos de la antigua· Rllsta·, la eliminacibn de 3 

ceros a la .ffión~da. ~-n .M~_xico,> y de ahl remontarse al 

pasado para enContrar las explicaciones y antecedentes. 

Es evidente que lo primordial es reeducarnos, aprender a 

ver televisión, aprender a controlarla. conocer a fondo 

los elementos que la hacen tan seductora, hacer de el la 

un juguete y no a la inversa. En fin, que si las imli-

genes nos van a educar, nos eduquemos para ver las 

imágenes. 

QUINO: 10 anos con Mafalda, Nueva lma~en. M~Kico, 1979. 
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