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1 N T R o D u e e 1 o ~. 

U presente trabajo de inv.stigaci6n enfocan! su estudio '/ 

IRl an!lisia para eeftalar ccSao dentro de las eatru~turaa aocialc:a,y COllO pun

to ae partida do éat&s, la estructura fam1liar,baciendo énfasis eobre la evo

lllcidn paicogenéUca 7 el eatadio del eepejo,en doa enfoques psicol6gicoe di-

!erente& aparenteaeute,pero que, nor. "'XJ>lican ciertas pautas de perceptiYi

dad en el proceeo de la eccializaci6n 7 J.a po=nalldad de loa illdividuos,que 

en nuestro trab&Jo noa avocaremos especialmente con niftoe aexicanoe en la edad 

de loe eeia a loe doce ai\os,etapa de la enecHana:a elemental priaaria .. Por otra 

parte, 11e analizan( loa aedioe de collilUD.i.caci6n aaeiva,coeo partea eeencialea 

del proceso de la producci6A de bienes aimb6licaaente culturalee,dentro de 

una relacidA Jie¡¡ea6nica do producci6n y concontmci6n del capital, que an con

.onancia con la reproducf'.i.511 ideol ~cica do ln t:lli!Hl t!D el ¡1J1)1.-r :-· vit1c:.Ua • 

loe pro,ectoe del lpp.nto .educa.tiYV •;así coao su notable influeñcia en la 

percepcidn de loe ni11ae,eu sus h.Abi too de clase y 8Ll permanencia mu.y en e1pe

cial frente al aparato de telaYiai6n,diferenci«ndoaa en forma considerable de 

lae vivencias que pudieran tener loa adul toe;familiareo,mnestr-oa,etc. 

l.o anterior nos peI'lllitinl: plantear lae eatrategiaa '/las altel'

natina pedagdgico-coaunicacionalea,en las qua ea contecplen: la po.rticipacidn, 

la dialoguicidad,lA crítica y la creatividad en el proceso de anael!anza-aprendi

za,je. 



lI 

Eeo miomo Dervir4 de indicador en algunae de las cootradiccio

oea pcnu.nentea en la instruccido elemental en Jo;thico,laa cuales merecen de la 

ateocidn de todoa aquellos que tenemoc el co11promieo de eneeflar y preparar. a las 

nuevu ieneraciooeo. 

Con eat.e estudio no pretendemoe innoYar fonau.larioa rcfonai•taa 

que quldm grabados en alg(!n diacureo sexenal o inati tucional, C<lCO lo ha venid<> 

siendo l• 11.aaada "'ReTolu.cidn Educatin" en la d•cada de loo ochentas,eatrategia 

prioritaria pan e:qiander la aatr!cula,oai tiendo en tanto, la calidad de la en

Aaoz.a 1 deterionlndoae coneiderablmcnte en les ni.Teles de educaci4n auperior;eo

toncea,11 biec, preteud.oa establecer una ruptura episternol6gica y pro¡;on~moa una 

alteniatiTa al contexto cultural actual d• nuestro pa!e,y tal ve•., de !4t1nollllérica 

propueeta para una educacidn liberado?"a,una opcidn política que oriente loa rwaboe 

educativoe ,vinta CODO factor de tranefonnacidn,ca.o bdequeda del eel'-en-a!-mimo 

del boabre,ee decir, su existencia unida al -:orapromiso histtirico.Eea nueYa orienta

cidn que podri aprorlaarnos hacia unn pedacyg{a de la cocunicaci6n,cielimi tando tam

bién la participaci6n de la comunidad educHtiVa:educadoree,alumnos y padres de fa

lllilia,deearrollAndo al lli...o tioapc la teor!a y la prictica de las dinúllcas grupa

les como eleaento esencial del ecr dial6gico, oogdn los postulados del Lenguaje Total; 

as! mismo renpondiendo a las naceeirledee e inquietudes de aprendizaje de dicha com~ 

nidad,en un proyecto de enfrentamiento nacional. De ab!,que cobre importancia la 

participaci6n del ped.9&0go como coordinador di&l.&ico,en relacidn directa con ln 

pnictica educativa,confomndolo coao un profeaionista promot:>r de loe cambios 

prioritarioe y eua'tancialee r.o eolo en nuestro pa!e,aino tambi~n en la liberacidn 

de loe pu.ebloe latinoamericanoe. 
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Obit:tivoe.- la base del tmrco todrico eet,conetituida fUndamcntalmente,por 

lo psicología gen~tica de H. llallon,el estudio peicoanal!tioo de J. Lacen,sl 

an!lieio de :i..,,c medios de comunicacidn masiva dentro del bloQuc hie~rico de 

la begemonía,deu1·:0Uadoa en loe primeros capítuloc; tarnbi~n ee establecerá 

un estudio comparati•o e interdieciplinario,el'ectuando un en.ilisis sobre la 

influencia maei•a (espccialm.ente de la televieidn) ,en loo comportamientos con

.uaietae en niHoa mexicanos de eeio a doce ai\oe,edad de la instniccidn elemen

tal primaria. Eate mhmo marco eervir4 como parte del dieeí'1o metodoldgico pe

dagdgico,el cual nos indica.ri una propuesta como poeible al tema ti va a la es

cuela primaria , teniendo niCJ:1pre presente la opci6n política,como instrumento 

de participaci6n eocial y de comprolliso hietdrico. 

Jt.odelo de anilii;iu- La parte correspondiente al anilieis peicoldgico,oos basa

aoa en loa Htudioa paico¡¡en,ticoa y p•icoanal!Ucoa( ver bibliografía) ,concreti

zando ea tu iD.veatigacionee al campo de la percepcidn pa!'quica, junto al proceso 

de oociallzacidn,deacribiendo c6mo aparecen aleunac respuestas consumistas en ni

f1os mexicano a adictos al bombardeo de imágenes y eonidoa propagados especialmente 

por el aparato de telerlai6o ,y BU divergencia entre lo simb6lico-real-imaginario 

dif'erenciúdoae de la vivencia en el B!h .. lto. Dicho anAlieis omite el uso de eatan.; 

dfaUcae,cuestionarioa de opinidn o teets,porque en el presente e•tudio e6lo pr.-..; 

tende describir y en un 11.om.ento dado interpretar las propuestas concretizadao en 

111 obra de Prancieco Cutifrrez(.•) ,como enfof}ue de posteriores estudios e inveatiga 

cianea que se lleguen a realizar en ton10 a la 'adequcda de una ruptura epiatemolcS

gica. 

( •) GIJTIERHEZ, ;'IUJiCISCO El Lenguaje Total.Peda;¡og{a de loe medios de comu111cacidn 
5a. ,B.A. ,llwwli tas,l'J72 l90pp. 
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- Segdn loe pootulados rinicogen,ticos en -euanto al proceso de pe11-
cepci6n ps!quica ,y por otro lado,a loe registros de la conetitu
ci6n yoica: real-simb6lico-imaginar10,eegl1n loa pcotuladon paicoa
nal!ticos lacaniano.J 1 ae infiere que tanto el habitus de clase, la 

ennanencia frente al a arato televieor muestra una realidad dife
rente en el niho mexicano seis a doce aí'l.oe) ,con reepecto al adul
to. 

- La 'm1egueda del hombro erletencial en la pr4ctica educativa, puede 
contribuir al desarrollo crltico,participativo y creador,como WlA 

posible alternativa comunicacional rn la tnsenanz.a b'81ca prima.ria 
en ~~rlco. 

- Como parte de un proceso de dialoe;uizaci6n educativa de tipo hori
zontlll,el ~dagogo cobra una significatin iaportancia en la socie
dad actual como coordinador dialdtdco y como e.gente de e&111bio. 

Se infiere queo tanto el habitue de claee,la permanencia frente al 
aparato televiaor.muestna. una percepci6n psíquica diferent. ea el 
ru.no con resp' oto al adulto. 

- Mediante la praxia oducatiTa coao bdaquoda del bo11bre orlotencial 
ee puode contribuir a un dea.rrollo cr!tico,oarticipatiTo y creador. 

- Trulto la revalorización profeaional dol pedagogo en la oociedad actual 
como BU funcidn primordial de cambio tomad en cuenta : la capacidad per
cepti va de coneenaci6n Y de obietiyidad.l& espontaneidad.un anillete de 
bd.sgueda,la viai6n del creedor.la cr[tica valorativa y la fuente de auto
expresi6n. 
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lledicatoria y ap·edeci.clientoe: 

El presente trabajo,queda dedicado con mucho carif\o y eatimacidn 

a mis alu.c..noe del Colegio ~e&imineter,que auchoa de ellos ya se encuentran e&

ti..diando la eecundaria,mivntras otro11 están por concl .. ir BU primaria;eeperando 

que loe aomt·ntoe de convivencia y de trabajo, t.nto en el aula como en eue caea11 

haya Bido de proTecbo para mus 1'idae futurae,y saber que su preparaci6n cos.o se-

ree huznnos ,siempre tengan en eu mente y en Ju cap!rltu el deeeo y la inquietud 

por c"Jnacer el mundo,conocUndoce aDÍ mie:mo6 en la esperan1n,en la jueticia y en 

la creatividad.Esta dedicatoria no eeta.r!'a coi;¡pleta ain la preeenciael apo70,el 

consejo y la orientacidn de las autoridnd,~n de eete colegio,a loo campa.fieros de 

trabajo que eat!o dedicados a esta bella labor que eo la enseñanza, sin descono-

cer tampoco la l\)'Uda brindada por loe padreo de familia. El trabajo no hubiera po

dido realiza.rae 11 no fuera por la ayuda del licenciado Ja1'1er Ortb que aaeaord 

la in'festigacidn,con 11u1 o¡.i.ni.ones,cr!ticaa yorientaciones del equipo docente que 

repre1e.ntd al jurado en el examen profesllnal,eirtieron para pulir fil trabajo;ta:a

bUn quiaiera agrad.1;.cer la ayuda pl't'atada tanto de mi compaflero, el profeeor de 11.d 

aica como a la doctora .A.rriaga por Cacili ta.me sus dquina11 de eecribir,d4ndome al 

gunae opinionea,noe alent6 a seguir con entuaiamo l.Ae largas horas de trabajo;no 

qulai~ramoe elargarnoa con las dedicatorias y loe agradecimientoo,pu1:sto que r:ie fal 

tañan bojae para la larga lieta de gente• que coolabord en forma directa o indireco 

ta,esperando que en posteriores estudios la calidad del trabajo 7 la investigaci6n 

superen al presente ,como parte de UD compromiso existencial y pro!eaional con la 

vida. 



"'3abed c:1tancea que ,la ::~n~e ea co:J.o un e~11ejo 
~ue refleja l~s inn?enes.?e=o cono courrn con 
el es:-~.jo,la ineio;en y el r.iodo d~ refle,'¡;.rse, 
oue ao!'l tres eolias distintaa,o.s1 la .::entQ,,los 
Ob;4et i:s :r el :.iOdO de concc-er ~t:'n te.::1bién di
ferentes". 

Al Gl'!?.Zzali 



Capitulo I, -

1 

!.!arco TeÓrico,PercepciÓn y eocializaciÓn 
l, lPsicoe;enética de Henri 'Rallan Y l~ fa~e 
del espejo de J,Iacan,1,2 Area comun1c~o10-
na.1,1, 2, lComunic&ciÓn In'l.eiva :r la . . simboliza
ción de significantes ideo1Ógicos,l,2,2El N9m
b~e-del-Pa.dre como el objeto de simbolizacion . 
yoica y su alienación con los J!.C,J.L. l, 2,:ua 
comunicación nnsiva como factor adaptativo del 
aociue en el niño,1,2,4 la. comunicación en la 
-----rñetitucionalización de loe procesos socia
les contenidoe culturales y el discurso ideo
lÓgi~o. 1. 2 •. 5 Comunioo.ciÓn n:nsiva. en lEt .• hegemo-
n~ . 

1,1 Percepción y socializaciÓn,Psicogenética de Henri "ll'allon 
y la fase del espejo de J,I.aca.n, 

Coneideramos que la parte psicológica del presente ee

tudio,nos permitir~ delimitar el Ca.Jllpo de acción para comprender lo 

que est~ sucediendo con niños mexicanos en edad esool.ar(primari&),en 

loe ~speotoe de su percepoión,la einlbolización de significa.ntes en

tre el mundo real y el imaginario,y como todos eatos elementos vie

nen a influir en fornn determinante con la personalidad y la socia• 

lización,muy en especial,con los medios de canunicaciÓn masiva, 

Wallon considera que uno de los factores esenciales para 

el desarrollo mental del niño,son las condiciones que presenta el me

dio social y su relación con el desarrollo psíquico, .A.firma la nece

sidad de comparar las aptitudes sucesivas o persona.lee del niño c <J'.l los 

objetos o loe obst~culoe por los cuales se registra l.a adaptaoión,Dicba. 

comparación permitir~ reconocer los factores que están influyendo sobre 
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au aparición,desaparición y las variaciones eventuales del medio.(l) 

Dice qua el para.l1tli11mo onto-i'iloge"é•ico carece no solo 

de criterios objetiTos,aino incluso decinvero11imilitudss quo no es po

eiblo superar. En base a la experiencia so ha demostrado que el desa

cuordo entre dos adultos ya forma.dos,no es posible reducirlo en niño11 

menores,debido al contrasto de medios eociales diferentes en que son 

educados y en la civilizaci6n en que lea corresponda ViTir,(2)En rela

ción a los niños mexicanos,podomos observar las diferencias tan marcadas 

con niños do estratos sooialos bajos y loe do clase acomodada, 

Por su parto,I.a.can con su oetudio de la fase del espejo tra

ta de demostrar cómo on el llamado período narciei11ta,el niño llega a 

inetrumentaliza.r su imagen haciendo las veces de aparato ponceptual di

dactizado,como intento del Yo a partir do la espoc\llaoi6n imagina.ria¡ 

dicha imagen se organiza al cuerpo como significante desde el inicio de 

su formación en orden ilnaginario,pero en el cuerpo humano.E11 decir1 quo 

la percepción con loe objetos del mundo real se dialectiza en un& anti

cipación del orden reproaentativo:•,,,Órganos,excrementos,dolores,gritos 

que no son de nadie a quien pueda pertenecer•,(3) 

l,WALLO!I' llenri •El niño y el adulto•,en La evolución psicológica del 
niño,4a,,Trad, de Mario lliranda,Koxico,Grijalbo,1983, pp,28 y29 

2. Ibid.,pp,34-37 
3, liML Frida •La introducción del narcisismo y el estadio del espejoh, 

en La Re-flexión de loa conoeptos de Freud en la obra de Lacan. 
México,s.xxr,19a3. pp,253 y 254 
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Wallon centra nu estudio acerca de loe factores que deter

minan el deea'!"rollo pa icolÓgico del niño, en el problollla de las rela• 

cionea entre la maduración y el aprendiza.!• funcionaloa;sin emb1rgo, 

aclara.que atribuir do mane1'a sistelllÍUca. la comprobacifui del avance 

de aaduración rcducir{a a las explicaciones suotent~daa en el aJucte de 

cada efecto modificada a una entidad calcada sobr~l,por otl'o la.do,con• 

aidora que oponorst al surgimiento de nueYaa actividades en la evolución 

pe{quica cuya fuente de origen se haya funda.mentada on las estructU1'as 

org&nic:aa que permiten llegar a la 111aduración,tiende a confundir una sim

ple descripción con las condiciones profundae de la vida mental(4). 

En al ••tudio de la fase del eepeJo,la percepoión del niño 

cumpla de hecho.con un dinamismo afeotivo,en donde la identificaciÓn(Ges• 

talt visual)oon su cuorpo,nnnitiesta un interés por un reconocimiento de 

la eubJetividad,expresados por oignos de jÚbilo,dice IAoan,y el encuentro 

del ni~o con eu ludi•mo de deteotaoión,es deoir,con su propia imagen.Es 

en este sentido,que, a manera de encrucijada estructural de su percep

ción el niño debe acomodarse para. entender la naturaleza de la agresivi

dad y la relación do éste con au Yo y loa objetos.se conaide1'a al Yo deedE 

su origen de la relatividad agresiva(deacrpcionee depresivaa de la inte

rioridad, que engendran la.a negaciones mortales y la pul.siÓn de muerte en 

Freud¡momentoe que el nifio 7 el adulto llegan a negar a a! mismo y recri

minan a su otro(eatr.uctura paranoica).(5) 

4..WALLON H. •Jlnitac1Ón y representación•, en Del acto al penaamiento. 
Trad. de Elena Dukelsk,y,B.A.,Si~lo Veln~e,1976. pp.44 y 45 

s. IACAN J. •ra agreaividad en pslcoanalisie",en Escritos I.Trad.de 
Tomáa Segovia,a.xxI.1984. pp.104 y 105 
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Por lo tanto, la introducción del niño en lo imaginario 

so consa.gra au muerto oomo totalidad y como ver<Ja<l. la imagen del 

yo•objeto ao corta.so roprooonta 1 se aliena. a esa representnción;se 

~lantea el tipo do objeto quo se inscribe en las prcyeccloaea de lo ima• 

inario. En ol caso del desarrollo 1n1'ant1l cuaruio exi1te ya una atina• 

:ión porcept1Ta_&udit1Ya y viaual,ea como dicho objeto so llega a vincu· 

lar al exterior ligan4o au paiquiamo a l& aparición da fonemas quo, a au 

voz,ea ol desarrollo del pansa.miento 3 ea la. reprosonl;aoión do la reprc• 

alón originaria eatablecida en el representanta do la ropreaontaclón.(6) 

Distingue Iacan al inconsciente en un discurso quo ea distinto del 

lengua.jo cnploado por ol conscionte,la represión metafórica originaria on 

aua poaterloroa doaplazamientcas 

LB. metáfora suaUtuye,al signii'iaanto S reprimido otro significante s•. 
En CIU!lbio,ol aignifioante S,aún reprimido en el 1nconac1ente,puede tam
biMI permanecer oonaciente,pero ea entoncea totalmente diferente del aig· 
ficante S del inconsciente, Por el mero hecho de quo ae prendo a otra.a 
rodee,que se integra a otro contexto ••• •(7) 

En la etapa del Edipo,viene a eer en la que aparece una. relación 

dual,inmediata prinaria dol niño con su aemejante,illlagen propia que se 

proyecta como eapejo,o el de la madre on una relación mediata del rogiatro 

1imbÓlico que se llega a contraponer al simbolismo imaginario,(B)La criet&-

RIFFLET•LEl!AIRE A. •Estudio cr!tico del articulo'L'inconsoient,un 
otudo peychanalytique',de J,Leplanche y s,Loclaire•0 en 
Iacan.Trad.de Franciaco J,l.!illet,uéxico,Hermea,l981. 
~9 y 210 

.. Ibid.,p.211 
a. E.,p.133 



5 

lizaciÓn del conflicto edipíoo en la reproducción dual con la madre y 

la intromie1Ón,oauea de agresividad del padre,la introyecciÓn que sitúa 

l~ instancia del Yo en el niño,ee convierte en una allenación,ee decir, 

como ~dentlficación de sí miemo que estructura efectivamente el advenimion 

to de la eubjetjvidad cinestéeica que procede la fragmentación oor¡.oral 

vivenciada..(~) Entonces la proyección del cuerpo(imagoe),ee llega a per

filar en la experiencia propia del individuo como especulaci6n que pare

ciera un t.nnbral del mundo a modo de espejo,que también,se presenta en la 

alucinación y en el sueño,en fragmentaciones de eeae proyecciones obJe

tales dobles,eb la que se manifiestan realidades pe{quicae,pero un tanto 

Dáe disraree y heterogéneae.(lO)Esa relación s propia de lo imaginario 

como una no-distinción del significante y del significado,en otras pala

bras,la relación del niño con la madre ea de manara particularmente apre

heneible,pero con la aparición de la imagen del pa.dre,parece una confu

sión en el niño para que éste pueda disponer de su individualidad,(11)1 

•La función del estadio del espejo se noe revela 
entonces como un caso particular de la función 
de la imago,que ea establecer una relación del 
organismo con su realidad,,,•(12) 

9. Ibid,,pp,135-138 
10:-1'.ACAIT J, ~.,p,88 
11. RIFFll:T-J..EJ.l'Alll:E: opBgit.,p,138 
12, IACAN J, op.cit,,p, • 
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Desde el punto de vlsta de los eetudioe ontofilogenéticos de 

•::allon,De e:.<rlica como en el plano de la vida concreta se desarrollan las 

unida.des st. nso-motriccs,que sirven de punto de parti«a para efectuar com

binacicnes progresivamente más am,plias,modificándoee de acuerdo a las cire~ 

cunstancias¡pero, al estar reducido a su propia dimensión del niño,no lo

gra sobrepasar a ls de una intujción propiamente instantánea y concreta,y 

será superada en el momento que~parece la palabra;ein embargo,sl lenguaje 

no es la causa de osa evolución sino el cambio operando en varios dominios 

cómo el de tratar de identificar las posiciones que ocupan los objetos en 

el espacio, la incapacidad de copiar dichas posiciones con algún mo-

dslo1 como impresiones simples o reacciones senso-motrices,(13) 

modificaciones peicosomáticas que impliquen exterio-

rizac!ón o acto potencial,se traducencomo acomodación en un ajuste del in

dividuo a un objeto perceptible. En el niño es frecuente que pruebe este 

ajuste de objetoe del exterior,que tal vez, en un principio le fueran ex

traños y al parecer dispuesto a confundirse en una especie de mimetismo, A 

este tipo de estructura de comportamiento, \Vallon la define oo;io eincretiamo 

•.,.en el que no se ha producido todavía ls diferenciación de las relacio

nes ni la disociación de sus partea, como tampoco la opssicibn de lo; aubje

tivo y lo objetivo•.(14) 

13,WALI.ON H. Del acto al pensamiento.,p,91 
14, ~.,pp.102 y 103 
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l.:! Area cOl'lunicacio=l 

El área comunice.cional comprende nuestro segundo hemisi'eri<. 

o polo teórico que nos permitirá tener 1111& vie1Ón máe wnplia del conjunta 

total en el análisis y la 1nterpretaci6n critica del paradigma. canunicacür 

nal en las ciencias socialeo,el cual rompe con loe esquemas tradiciona• 

le11 de la comt•nicacién maoiya y de los llamados mass•media,como fenómeno11 

comunicativos diferenci~les. Por eso ln. investigación de la comunicación 

de rrneas no podrá orienta.rae de manera independiente de la evolución y 

del debate general entre la11 ciencias 11ocialeu.(15}A e•te respecto se 

propone una bidiEciplinariedad,en cuanto a métodos de interpretación y ex

periencia11 hietóricae.De ah! que la investigación no puedn crear un méto• 

do propio de eue contenidos y rnensajcs,ror el contrario deberá aplicar su 

temá.tica especifica con la metodolo~gÍa de cada ciencia social. 

Al partir de un instrumentaliemo contemporáneo de la socie

dad induetrial,conduce por un lado,a una fetichizaciÓn o cosificación de 

ese objeto inmediato f!eico,en evidencia :para la fundamentación de un co

nocimiento y por otro lado,el anlÍ.lieie eietem&tico en su perspectiva ideo

lÓgico-econÓmioa del capitaliamo contemporáneo. El primero reduce las po

sibilidades comunicacionales y gnoseolÓgicas en un pequeño renglón tecno

lÓgico,rnanteniendo un nivel de preeuposioión(analogía mquina•hombre igU&l 

15. J.!ORAGAS SPA l!iguel do •L'bicación epistemológica e ideología de la 
inveatigación de maeae•,en Comunicacign Y ~eoria Social. 
México, U.N.A.ll., 1984. pp.13 y 33 
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a funcicm:.miento comunicativo, V :!$to en Schrnm, \\'inner.l.!Cel·U11nn. et.aJ,.)¡y 

po.ra el segundo se requiere de una mnyor :f'unda.m1mtacign cr1tica Y cc•n• 

ceptual,debido a que la misma na.turaleza del objeto su eatudio perr.ia• 

nece en un terreno espec{:f'icamente económ1co,¡;ol1tico o •cultural", la 

referencia epistemológica pretendiendo ser comunicacional en el uso y 

proyecto do los tEdios centralizados en una. estructura heeemónica en 

ca.da nación,quedando su estudio en uzi mero estudio politico o económico, 
(16¡ 

Sin embargo, comg podremos ver máa adelanto, los análish orJ.

ticos. planteadou por los estudios hegemÓn1ooe gramacianoe vistos por el 

eni"oque ~ro¡iueoto para el eatwl.io de 1011 111edios masivos do comWlicación 

por el doctor Eateinou ládrid,oomplementar!Ú>nueetro marco teÓrioo,:f'unda-

111C1ntalmente.por lal!,re.cl!l~1 de sus aportaciones a dichos eatudioe de la 

comunicación, en estructuras sociales capitalistas dependientes, como es la 

nuestra. 

Comunicación nnsiva Y. l.n . simbolizaciÓ11 de signü'icr.ntes 
ideológicos. 

Para entender cfuno la producción de bienes culturales eJerce 

UJlD. influencia en sus percepcionos,gustos y preferencia• cabe menciol](l.r 

de antemano la reflexión planteada sobre los problemas de significado y 

lo simbólico se refiere, en cuanto a la producción de creaciones artía-

ticae generadas por una estructura económica de clases y recri entada. 

16. r.ol'EZ VENEROHI Felipe º&Hacia una epietemolog!a de la comunicación•? 
en op.cit.,p.90 
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por la superestructura coco condiciones materiales do prod.ucción(f'or• 

uns de producción imruesto.s por la claoe dominante). (l?) 

El puente de unión entre lo que es la producción de bienes 

culturales, en especial, loa creado e por lee u.e .l!.,y la producción aún· 

bÓlica,eetriba en ccrr.o las sociedades contemporáneae,eepecialmente las 

de América La.tina,ln circulación de l!llnsajes Junto a la multiplicidad de 

códigos comunicacicnales,han creado un medio ambiente espacio temporal 

d!f'erente. Cont~ibuye a un l!lll.Yor control de la. aociedad civil v!a la 

la aociedo.d política, en cuanto a la ·ostructura interna de esa produc

ción simbólica. Poniendo elt'ejemplo de la publicidad consumista que se 

distribuye a todos los estratoa,pero con una notable desigualdad en la 

obtención de los productos y en la participación directa en dicha pro

ducción. (16) 

Es necesario que el análisis metodolÓgico,que permita dea

cif'rar,~ .. ,Y•""• sÓlo sobre la gran cantidt4d de mensajes transmitidos, en 

eote caso por la televisión,su producción simbólica concatena los hechos 

cotidianos de una sociedad llena de convulsiones pol!ticas y económica.o 

y por otro la.do, enmascarando su relación de :fuerza aparentemente neu

tralizada,pero equilibrando las alternatir~o _para un mayor bene:fioio y 

·aatis:facciÓn de laa clases altas. Se cumple de tillta manera la dc;blc tarea 

1'7. C/illCLlNI GA.!lC IA NE!'etor üt lroducción aimbÓlico.1 teoría y metodolo• 
g{a en socio ogla def!irt0;3a.,Uexico,s.XXI,196ir;
pp.13-15 

16. ~.,pp.15-17 
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entre cstructura-supcrestructurn;dcpendiendo de la c::.pa d<' instrucción 

en Ja.s clases,es as! como se ejercer~ la bÚsqu-e<!;.i Je s::.tisfac-tcres· y 

necesidades,aqu! en nuestro pa!e,como parte de la eoberan!a del ~stado 

que so desempeña como prec·.ptor' de comportamientos pasivos y alien.,,dos, 
(19) 

Con el impulso de los medios electrónicos de comunica

ción se ha generado una nistificación de las conciencias,al grado de nnn

tener un equilibrio económico a costa de la producción c1,1tural consu

mista,que como elemento del reflejo Óptico de la ideolog!a dominante¡aqu! 

cabe mencionar cómo ee desarrolla la organización en loe canales subei

diadoe por el estado mexicano y la empresa privada Televiea,como parte 

de las acciones encaminadas a la reproducción do los bienes simbólicamen

te culturales po.ra subordinar las percepciones del pueblo frente a su rcu 

lid.ad histórica,(20) 

Dentro de lae sociedades capitalistas dependientes 

como la nuestra,la producción de bienes culturales,en este caso,la que 

se realiza por la transmisión de loe medios masivos,obedece a la deter

minación estructura-supereetructura,de un bloque hist6rico que intervie

ne por distintos cannles:relacionee sociales promovidas en las diversas 

instituciones,que van desde la familia,la eecuela,la reli61Ón,los parti

dos pol!ticos,como base naterial de las representacionee aimbÓlicaa que 

obec\eccn a un funciono.miento especlfico de la reproducción en b organi-

19, Ibid,,pp,58-61 
20. !bid,,pp.67 y 68 
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zación cultur&l mcdi&nte el discurso ide•lógico.(21) 

r.os aspectos a coro iderar para del.imitar al p6-

blico consumidor de ln producción cultural de los u.e.u. se deberá 

mostrar como proceso dialéctico de lu reproducción de las relacio-

nes de el.ase sobre todo pori 

- Influencia idecl6gica mediante la e~lidaridad grupal y las rela
ciones de clase, 

- Sel:..cción de loe diversos canales,coincidiendo con los 1n"tereses 
y prácticas culturales, 

- Int"luencia de mensajes ideológicos de la burgues!a ha.cia loe sec
tores populares, 

- Obstaculización sistenñtica dado el encubrimiento y la distorai6n 
entre los intereses de clase y su pril:ctica, 

- Aceptación de loe mensajes ideológicos en las clases po~ulares y 
adaptación en los cambios de significado en la adecuacion de lo 
real en la fetichización del lengu:?.je, (22) 

Esto quiere decir que debido al desarrcllo de la 

co:nunicaci6n electrónica en la .tapa contem~oránea,!Ja pcr~itido de al

guna =rrnr3. la producción de bienes nilJlbÓlicoa,llablc.ndo en términos de 

la pro".lucción artíet ica, que ha sido desplazada por la superficialidad 

del conjunto :publicitario, el cual obedece al rit:no i!r :'1asto por la di

visión del traba.jo, Una muestra de esto, fue a p:i.rtir de 1ue los ¡:íu<:blo8 

latinoamericanos en~raron en la llamada. et~po. ~el des~r~ollismo,inte

e;rando los ca.pito.les nacionales o.l :pod:r hegenÓnico do las f!rl ~e trans

nnciona.les, lo que impulsó a una economía rel:it.~vamante autóno>'At:t>ero con 

21. Ibid.,pp.72 y 73 
22. ~.,pp,80-85 
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a.3eaorfn. del imperl::i.!iamo extrn...,.!er-o de L U. 3e, a:n ente sentidg, que 

la preaent:ic!~n masi7o. no se h:!a J e'Operar. incursiotnndo en Iac co:ician1'!~ 

cin.s de millones de la~inoameric"11os;que en el caso d~ ~éxico 3Ubrayó 

un i1~pulso lmport:i.nte ;para el imperio de Televisa,f::i.voreciP.ndo t:unbién 

a l'l. c:i:;ire~a priv::i.da •riltO'l.llada dentro de la oligarquía en ul poder. (23) 

IA industrialización en el pafs,p~rmitiÓ por o.ro l¡do, 

que Ju. tecnología se adecuara a las necesidades de un ~parato institu

cional de difusión,paralelo a los proyectos políticos de la minorra.~sto 

trajo consigo una desvirtualizaciÓn cu¡tural,para tomar lugar a la enw.n

cipaciÓn de los bienes aimbÓlicos,elaboradoa a ¡m.rtir de la adecuación 

de los esquemas y patrones del cc!l~ortamiento en los diferentes estr:i.tos 

sociales;ain embargo,aoontece la disyuntiva de quién es el propietario 

de los bienes culturales y quién se va a encargar de roproducir eeos 

bienes para determiru.doe fines adscritos a la ideología de la Cl"-ae en 

el poder,mientraa el total de la población tomar~ su puesto en el tablero 

de la competencia aocio-econÓmie<L1 del consumismo cultural y educativo. 
(24) 

23. Ibid.,pp. 104-108 
24. ~ •• p.110 
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1.2.2 El liombre•del•Padre como objeto de simbolización 
yÓica y su alienación con loe M.C.M. 

Lacan neñala que el niño que no esté situado en el or• 

den fwniliar,que no 3ea denignado por un nombre propio,es imposible que 

se convierta en miembro de la oociedad,ya que s6lo, a través de las ea• 

tracturaa socialea,ae determino. la cuestión del suJeto en cuanto a su 

ind1vidualldad.(25)Por lo t11nto, el reconocimiento de la caatración de 

la nadre eo lo que lleGa a producir la identificación paterna y el trán

sito de carencia del ser a la de tener. lA forzaa metarórica que le da el 

complejo de Edipo,ea por analogía en la estructura del inconsciente;Jue

go que el niño llega a practicar a les 18 meses y primor acceso al orden 

del ldnguaje,entonces la estructura elemental del inconscientes 

•.,.ya es suficiente con loe ~uatro elementos introducidoss 
los dos vocablos,el que los ~renuncia y aquél al que van 
dirigidos,para contener en si toda la combinatoria de la que 
habrá de surgir la organización del eignificante".(26) 

Aqu! surgir~ el planteamiento hipotético sobre la fun

ción pseudo cultural que establecen las instituoione1 1ocialas1 fami

lia, eacuela,medios de comunicación nnsiv-~ y el Estado,deade la castración 

metafÓrica,de la imaginación vista como herramienta de creación,baata la 

simbolización de significantes ideolÓgicoa.(27) 

En relación con las inBgoa,La.can advierte que llegan a 

ser una amenaza para el hombre por lo que expresa como f enómeno,porque 

al haber un reconocimiento incuru\tii'icable,dentro del campo de la técni

ca científica, las inmgoa se quedan en loa discursos del campo causal me-

25. RIFFLF.T·Lm!AIRE A. op.cit.,pp.150 yl51 
26. Ibid.,pp.148 y 149 
27. 'f.Atr.\N J. p¡>.c_i,t.•1PP0152 y 153 
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tar!sico. Sin embargo, pone de señalamiento que1 en lo que resp¡cta al 

arte de la inngen1 ~ata podl'á tener una actuación sobro los valores do 

esas imaGossera de la imagen y el avance do la. era electrónica de los me• 

dloo de comunicaci~n social que e..~plica Francisco Gutiérrez en nuestro 

Último cap!tulo,en donde la percepción visual y auditiva del hombre in• 

teg'-"O.do en un proceso soc1al queda la esperan:a hecha por Lacan por re• 

valorizar para las nuevas generacionoss 

• •• ,es seguro que la percepci6n visual del hombre 
forma.do en un complejo cultural sea completamente 
diferente del nuestro•.(28) 

Iacan parte,entonces de treo registros para describir 

la constitución yoica como ill:e.gen marcada por el significante y el mundo 

para representar las posibilidades de objetivación donde se llegan a cons· 

truir aquellos pa.raÍeoe perdldoe en el diecureo de lo innginario: 

- !!!!!!·- Se halla anclado por lo aimbÓlico para que lo real organice 
lo imaginario. 

- Simbólico.• Se manifiesta como autónomo,como abetracción de loe otroe 
regietroe,pero no eetá independiente y no existe sin los 
otros. 

- Imaginario!- Produce la objetivación de lo real ea tanto simbolizado 
no en el sentido ontolÓgico.(29) 

Será entonces la metáfora paterna la que se encargue 

de articular los campos de lo illaginario y lo simbÓlico,imponiendo la Ley 

1eparando al hijo de la madre. Aclarando el concepto lacaniano de ~

nia: efecto del corte que lo simbÓlico(metárora)introduce en lo renl,es 

28. l):iid.,p.182 
29. _sMb,frida op0 cit,,pp.253 y 254 



decir,el deeprendimicnto del objeto del deseo.(30) 

El NoMbre-del-Ib.dre,término que confunde porque ello in

cita una bÚaquedo. de un siBnificante pracieo que ocupe el ltJ8nr exterior 

de eea ex-sietencia. Al ser metáfora,ea deede el punto de vista del auce~~ 

sor:niño o niña,como una de tantas designaciones posibles que se le d.ll ul 

Padre,dependiendo d9 ln. condición que desee la madre,(31) 

Dicha metáfora del eignificante se da en la medida que 

se invoque y le sea reconocida su autoridad. Y oiendo lo eimbÓlico,un 

conjunto de a1gnificantea,e4 resume como la no-llegada de un significan

te al lugar del auceaor,lugar de la exiatencia.(32) 

Existe una diferencia primordial de dones ent*e el padre 

y la madre: &)don del padre.- Ea del orden de eeo que va hacia el llalrndo 

que ee inscribe y va pro~reeandos y b)don de la lllL'dre.-Ha.ce producir por 

succión,por atracción,dando la posibilidad de crear.(33)Ia. madre al re

presentar po.ra el niño el Goce,la palabro. en tantc significante es la 

causa de aquel goce. Ia. madre procura el habla,que suscita las palabras 

en el niño ein haber necesidad de comunicar la madre el habla. El niño 

30. Ibid.,p,281 
31. 'EAS'!o David J. "la forclusi6n y el Nombre-del-Padre:, en la reflexión 

de los conceptos de Freud en la obra de Lacan.Yexioo,e,XXl,1~83. 
pp.303 y 304 

32. Ibid.,pp.305 y 306 
33. "!DiiI.,p,307 
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viene a ser esa falla. entre el Goce de lrc m.·,drc y fas p:..hbr"s ~te or

de!VI. el padre en la. medida que éste percibe ou ex-sintencia&(34) 

"El Nombre-del-Padre rec11crd!l.,nnte todo, que el P:.dre es W1 llombre 
y quo ene Nombre en la unica huella que nos queda de su muerte pri
mordial,, .significa,:finalmente,,,el producto d·'1 tral:ujo del duelo 
del Padre ••• el Superyó 11 , (35) 

la alienación que se produ,e en los niños que en este caso 

nos compete en el presente trabajo,se deriva sustancialmente de la acción 

ejercida por loa medios de comunicación electrÓnicos,de man~ra especial, 

la televieión,por tener' mayor campo de difusión en la edad infantil com

prendida entre los seis a loe doce años de edad,considerada por nosotros 

como una edad propicia(escolar bi{oica primaria),para el consumo deStnedido 

de este medio de comunicación. Este planteamiento nos obliga a mostrar 

un análisis crítico de c&mo la permanencia del niño frente al aparato 

·de televisión se desarrolla casi ·en forma generalizad:>. en niños que ha-

bitan en las grandes urbes como lo es el D.F,,Em el clMl6cie-"quell1'.l estruc

turas familiarea donde se carece del elemento afectivo,y por e~ cual, 

la inngen paterna(metáfora},queda desligada del compromiso social de edu

car,pero bajo las restricciones imperantes del sistema social adscrito 

al ritmo de vida netamente urbano. Creemos que debido a la falta de espa

cios rec.~eativos adecuados y a la limitación de tiempo· de muchos padres 

para atender a sus hijoe,los segundos se ven impulsados en forma casi 

hipnótica al consumo de mensajes transmitidos por la. programación y la 

publicidad muy en especial.De lo anterior se infiere,por otro lado, que 

34. Ibid,,p.308 
35. '!li!Q.,pp.309 y 310 
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tanto en niños como en adultos, los códigos colectivos de percepción, 

d» sensibilidad, de prefer•mcias,gustos, coetumbres,hábitoe, etc., determi

nan una supuesta acción de transfor!ll1ciÓn social en donde el puente de 

en~rce de lo simbólico-imaginario con lo real•objetivo,le confiere tm 

habitus de clase,en el mercado de los bienos culturales como reproduc

oiÓn simbólica entre las clases. 

ID. ingerencia publicitario. dedico.da a loa niños,vie• 

ne a constituir un valor de la arbitrariedad cultural,dcterminante de es~· 

relaciones de fuerza que se manifiesta en J.md'genes más o menos digeridas 

por ellos(niñoe),y adaptándolas a sus hábitos cotidianos de vida. Esto 

implica que la presencia continua y permanente de los mensajes transr-.:.

tidoa por los !J.C,JJ. constituyen mecanismos de adopción de habitua,cdmo 

parte esencial de la reproducción estructural y superestructural.(36) 

1,2,3 Ia comunicación lll1siva como factor adaptativo 
del ~ en el niño. 

Dozde el punto dé vista de la psicog~nesis de Wallon 

podemos describir c~mo en el nivel funcional que describe ul niño en su 

pereonalidad,tiene sus primeros comienzos de la vida psíquica y en su 

perlado afectivo por reacciones anterioreo de la vida ncurovegetativa,una 

especie de contagio mimético que ·ostablece el contacto con la realidad 

36, BORDlEU P, y .Jean Claude fasseron I.a. rerroducción~ElerHntoa para 
una teoría del sistena de en~anza.2.::..,Tra. d.; J.~eiendez 
y l!. Subirats,Espana,raia,1961. p.51 
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en un"' p<.rtic lf."º i én con ~l '-mbiente hur.onc, surgiendo de esta mt•n"ra 

frecu,:nte lar- situaciones ernocionales,:rerfodo de •·.ctividad que rr.antie

nen ul niño ocu¡.,ado con el 3.lllbiente familiar, cotableciendo Jue¡;os de 

reci¡;rocidad o de r·.lte::.-nacion o.ctova y ¡;c.sive.. 

La impor~ancia de conocer y ~ctuar sobre el sor socio.l 

en el nif10 como conjunto de condiciones de o.:istencia,vital del medio <.:. 

eocial. El hecho de la fucién del niño con este contorno que precede al 

surgimiento de la conciencia del Yo,':iallon lo considera corno una espe• 

cie de simbiosis que posibilita la interacción del niño con aquellas con

dicionea de e:tietoncia en una constante evolueiÓn, orientación que en.,cuen

tra el niño hacia las personas y hacia la sooiedad.(37)l'rimeras llll.nife~

taciones ps!quicas del niño a manera de reacciones expresivas,que es al 

mismo tiempo una auténtica lsmosis biceocial.(38) la dualidad fundamen

tal pri~itiTa111ente confundida,de la que Wallon retoma de loa estudios de 

P.janet(el sociua) o(el alter termino) en Baldwin,se traduce al plano 

ps!quico del niño,revellÍndole la condición hULnna del ser social. 

El periodo de los siete a los catorce años,aparecc una 

diversificación en llls relaciones sociales,intercambio constr:.nte de los 

miembros de un grupo on pequeños subgrupos,y dependiendo de J.;;.a circuna-

37, 

38, 

THONG '.l.'r .. ng "Henri \"iallon y la educación nueva", en ¿~ué ha dicho 
verdaderamente \":allon?.l'rr.d. de Natalia Calami,íadr1d,Doncel, 
'!971. pp.64-66 

1.21!!·, pp, 67-70 
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t .. ncian que ee pl'cpicien en los dií'cr ntes medio.a entre l.n escuela, 

el juego, etc. {39) 

Ll ~ en consustancial al organiS1:10,pero preoenta 

una cerie de conflictos entre los individuos{grupos) y con la socied~d, 

los cuelen llegan a pcrturb:l.r la person:i.liclad del sujeto. Lo radical en 

la oposición individuo-oociedad,pasa a oer un término dual meto.í!eico; 

eato se aclara al ver l::i infancia de la hUJ:nnidad,producto de la evolu~ 

ción histórica,que inocrita a la na.tural~za afectiva del individuo,de la 

imitación y, por lo tanto, de Ja filogéneeia.(40)Esto pone de hecho la 

falsedud de asirnila.ción del niño al adulto,porque el segundo viene a oer 

reoultado de una conotrucciÓn progresiva,de una evolución c1la.litativa,de 

un origen. Comparándola a la orosición abstracta del individuo a la so

ciedad, se suprill'e desde el nacimiento como necesidad social y por lo tan

to, es falsa. C.. ...;. • ..,n·é1 encuadre psicogonético,es necesario bus111. r so· 

luciones mucho rnáa complejas en la educación y no soluciones dadas por 

la supresión del docente ni en el esfuerzo espontáneo escolar,por lo 

que esto implica una mejor adaptación del niño a la escuela y a la inversa 

sin hacer omisién de las contradicciones sociales que de ello fllllZlllnn,por 

el contrarie, es en los términos par .. afirmar la personalidad y desarrollo 

de las potenci~.lidsdee aoc iales del individuo como hacedor y transforma

dor de su historia (41). 

39. lli!·, pp. J.02 y 10~ 
40. ZAZZO R. Psicologia y !Jarxismo.Trad.de l'ablo del Rio,España, 

Editorial l'ablo<l:e! Rio,1e7e. pp.50 y 51 
4lo l!!!,!!.,pp.87-99 
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-si bien virr:co antericrmcntc,com.o el soclus Viéno a dúte!"

min:::.r el proceso de aoci::i.lizacién del niiío, los medios du cc: .. t.n.!.c~c.!.én 

=ni va contrib11yen en 1n. actualicl.:;d o. es te procuso, "usti tu;¡endo en i"cr

nn casi directa los modelos del corr.portru:iiento aoci~l est~blecido ~or la 

í.'rur.ilia., la e~:cuelu.,la religión.etc.en código a de transmisión, en patroneo 

cc:lturo.lea que implementan laa caracter!aticas de un modelo socioeconó

mico propio de las eatructuro.s sociales capitalistas dependientes lntino

runericana.s,y ejerciendo de cata nunera todo un bago.je ideológico discur

sivo autoritario c<l'mo lo veremos ros adelante,Debido a au g· an ¡ioder de 

difusión de mensajes visuales y auditivos adquieren la función priruordio.l 

de socializar loa bienes simbólicos culturales en la que ce hayan insertoE 

Entonces debemos considerar de suma. importancia. el hecho 

palpable de lo que está sucediendo actualmente con el proceso d., socia

lización en ~os nifioa mexicanoa y su articulación can l~ ccr.iunic~cién 

maeiva,en1"••dos a un eneranaje complejo de nuestra sociedad,r~spondien

en gran medida a los intereses de la clnse en el poder, Desde el punto de 

vista de una pedagogía o.lternativa,la educación juega un papel estraté

gico para el funcionamiento de la maquino.ria social,toro~do no, como un 

po.radigma,pero s1,como fenómeno histórico a ser analizado con más profun

did::.d. 
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le2e4 La comunicaci-Ón ea la : inatituc:icn:::.li:::.i.ciÓn 
de loe proc11110~ socialee,contenidoe cultu• 
rale11 y el discurso ideol.;gico. 

Respec:to a la insUtucionalizaciÓn Je la ci; muni• 

cacién masiva o de nasaa,dicho estudio debe considerarse en un 

proceso social,en su idea de lllaOa y el CCl!lportamiento de las maaas 

con el contenido cultural de ou producci~n tomando en cuenta cinco 

raseos fundo.mentalesa 

El leoguaJe retórico utili:i:ado en los 11.c.u., dedu

ciendo como actitud funcicnaliata,en la que va a ser la respuesta poai 

ti va por parte del perceptor, lo que a su vez el comunicador quiere o 

desea, Fl objetivo primordial de su análisis está en relación con los 

mensajes que las nayor!as coneumen,y estos son producidos por loa in• 

42. l!C QUA.ll. Denla Introducción a l.a teoría de la comunicl!ción 
de 1111saa0 Trad. de :iíitonio J.Desmonts,llíirce!ona,i'aldoe,l983, 
pp,pp.39 y 40 
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te~ses de l!llll1pulac1Ón de una cla:ie a otra.e (43) 

• ••• en to.nto acto de cwnunicación,.consiste en una elaboración ¡,ro• 
gramada.y por lo tanto no espontánea, de u::: r.:iensc•je a fin de que 
resulte efectivo para persuadir•.(44¡ 

Ia. retórica diocurolva de los medios D11.sivos est~in• 

teresada mil.o por la novertad de la infornnción que por lo cuantita

tivo de los mensajae.Traduciendo esto en la teoría de lb comunicación 

se dice que a ma,yor novedad ¡¡nyor información;esta eltllgeraciÓn orilla 

al mensaje a uno. entrop!a o ausencia de la informacién.(45) 

Los participantes en un proceso de comunicación se de

finen como sujetos individuales o colectivoe(codi!icadoree/decodi!i· 

cadorea),que se ubican en un contexto sociocultural.Mientras que, lo:i 

sistel!Bs que transmiten inf'ormación,aon lou canales que se vincula.n 

con los comunicantes,y tambi~n oon loe cÓdigoa,aistemas de aignific:n.· 

~con aus correspondencias convencionales(señal y representación). 

para llegar a lo que en los medica tienen una aplicación con loa sis· 

tem:>.s antcriores(sistemas de comunicaciÓn),lo cual permite a los su• 

jetos producir y compartir.(46) 

~~.l'llillTO CASTILIO Daniel Retórica y rnanipulact6u masiva.México, 
Premia Editora.,1984.;-. p.19 

44. Ibid.,pp.21 y 23 
45. 'I'lii<I.,p.18 
46. FiiEÑTÉS NAVARRO lla.Ú~ y Carlos lj1.Luna Cortés(ITESO) "La comuni·, 

cacion como fenomeno aociocultural•,encomunioacion 
y Tecr!a sociul,tréx1co,U.N.A.M.,l984, pp.loo y 

101 



'.:e· C.._,r,'i ~(:r:-:-.:. i!ue el anÚ.1~::.is del discurso retór!cc. en 1c::: 

! 9. {r.ct~ :a• ... :r.C'1.!r.P.!'~C'Rr.(.S ce t1;;.j!;. ,rr'-•Í"Jndnriti:nte a.sociado con la de~ iJ:n.• 

i.:![•u ct1 lturea.1,Ja. h-::·~rc~ é.r. de Ull dif:.curco aJnnt::,cl cc.ntrol de st:u e~#c!·- -

dudc::;,b1cc¡ue1ndl.· cualquier a;ortaci{r: que };'uc!.iea.· surgir de~. ¡.1;€."r.1~;di.

ch~ t.1·ibalización o.pun~.a I:".tLJ bien r.aciu la ¡oaibilidv.d tic ·=-·=-~~r;; .:·.i-:...::

der una r.as!ficac!én i:~n.nct.cria :¡ ¡.:ostuia.ndc. tarn rroyect.~s de cor.trol 

hacia una i'orma. intecradu del ser hur.:ano, qu" su¡:uestnn:m to e <;rreapcr.dt:

r{a a un nodelo de colcnizaclén y a la lucha abierta entre las clases.Su 

a.plicac!é·n tcndr!a c~r. ¡:unte e3tratégico laa vivencias dia:itcs,el enca.

demuniento y la circ11:aridad dP. la informci6n,refcrzando de ino.nera suce

piva el discurso autoritario.(47)I.a llannda aldea planetaria que describió 

l'cLuhan vir.c a. delimitar e! ca.."'!·C de acci6n de muchas corporaciones mul

tinaci~nales aunadas al eran ca;ital incluidas en les mensajes emitidos, 

reduciendo el rroceso de cc¡runicación en la difusiln masiva y en la. rc;:ro

ducc ión da los biene~ culturales en su tosca rrAterialidad misrr.:i.,(48) 

47.'i'lr.lAD JASTILl.O !,aniel op,cit.,¡::¡;98 y 58 
48. ~.,pp.116 y 117 
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l.2-5 Co:m:nicación nnulr:i. .en ~a ~1caemonla. 

Para entender c~mo los nedi os de e omu11ic:ic i óu =si va 

se insertan en ]As estl'Uctur&s sociales de producci~n prcdo~i:lWltc-

mente capitalistas depondientea,deberemos de!inir el conce~to Grw:i

ciano de he¡¡el!lon~en el cual, una estructura social ..,. a d12pender 

on for:na. directa de la• ·.fuerzas _productiTaa, en tanto que la aupor

e1tructura, ea doclr0 la ideolog!a de la clase en el poder,logra su 

vínculo medi31lte la !unción ejercida por los intelectuales.Este uná

lisia sirre para distinguir lae !unciones estrechamente aolidari~s 

con las oligarquías nacionales y el modo de producción capitalista 

orientado más que nada al desarrollo cultural peciagÓgico en favor de 

la clase en el poder y ésta a 1u vez, mancomunada con una nueva cla

se que se integra a dicho proceso.(49) 

La función de los !f.C.Y, coco aparatoo i:eolÓgicoa, 

según los postulados gramscianoa,eirven como instrumentos fundamen

tales de la reproducción y creación del bloque histÓrico,de tal for

ma que la estabilidad de la sociedad se locra por la acción cultural• 

esn institución cultural hace circular e instruye su ideología de cla

se utilizando la v!a del consenso.(50)Al ser consideradoa como prin

cipales instituciones ideolÓgicas,son instrumentos idóneos para es-

so. 
PORTELLI Huges Gramsci l el blotue histórico.12a.,Trad.de 

lfar!a Braun,lléXico,s.Y.X ,1985. pp.9 y 10 
I:S'.!'AINOU L!ADRlll Javier •Medios de comUU.icaciÓn y construcción 

de la hegemon!a 11 , en Cuadernos Americanos.vol.254 
Num.3,Yéxico,1984. pp.18 y 19 



ra:otien bi{a, cu:..11 

~.·El amncc cicnt !r: ce en 1 ·12 indt~striu.s electrón leas y cn¡..&.ci::i le¡3 
,.c1.,uecn <;n fúrm<~ n;i..;tancial las condiciones rr.atcr:ales ex.4."":idn.c 
P.n e~ ci:-1~\:!.t.c de ln. ec~ur..:cu.eoiln social. 

:::.-Ia refut1cicnaliza.c:.f.n de l:ic técnico.a y de los a~ances c:.;.bc;n~i!.<.u.1.;; 
ha pcmlt.ido la rr.euperacié.n y el. irr<ruleo de r.r~ycctc& lle llv¡,¡¡¡.rl'C ~.:e 
deo igual. (51) 

ta cx¡:;lice.cién de ln :¡-rá.ctic&. 13!11,bÓlico cultural quu ne-

cesi1.a la eatructlJJ'a. global del s1ntema capitali&ta,rarte de 11" es funcio

nes vite.less a)la o.celeraciér. del p11JOceso de circulacién del capital me

diante el cons'llrlc r.nsivo,articuJando las diversas necesidades de la pro

ducclén, dietribución, ;r.tercarnbic e integración fundamental del bloque 

histÓrl co: econoida-eupereetructura cultural1 {52)b) la coneervacién de uru. 

autenorn!a relatlva,extendiendo su radio de o.ctuacién psicolÓglca,tenlendo 

el apoye de = infraeatructuro. tecnolégka de tr anBl!lisiÓn lccal en vr. 

sister.ia regional de comunicacicnes,~· ctra ir.i"raestructura que ae difi1nde 

a través de satélites y microond~s artificiales,cGnservando un desf~~~

miento y una sincronizacién cultvral,re:f"lejo de la clase dcxnimmte(5S); "'' 

vinculación cotidiana,rnantiene a estoG medios e.l m:;,rgen de lo instantá

neo, lo pcriÓdico,en sus múltiples C"1:2pos de co~ciencia,reflejnndo la irra

gen de la reprodvcci6n y la fctlchizaciln de av r·rcyecto de ncumul.aciÓn 

de capital(54). ~a decir, 4ue en ou proceso de multieocialización,la bur-
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~ea!o. encuen~ra csJücit•s de pirticipac:.6.n 1¿01!Llcu e\.~,; u,:;t·j"t. dul e~· -

~er.Rc rr:J.civc,).c qt:o .:!.e per~.:te ccJr.strt•lr B\• l:acer:.·~n!a. de cl:.~zc,crn ..... ndc... 

eatá.n dac:<J.S lan CLndicionos en la infro.entruct\1ra .• 1'3.ru ~lito r~q1deren 

·10 tier.:· ·· ·~e difusj !n que !.es perrr.ita dirigir sus interenes i~urticu!a

r1rn e im::,oncrloe crn:'ii:- si fueran necesidades prioritarias. ;... t.rav~G du 

·.:i. falta. de pos!bilidades si¡;nif icativo.a en la c:aae trabajador« ¡;ara 

lrn¡.v:.:V!"'." s\i pn.rticipa.c:ón y su orlentación en la produccién e inculca

ciln c;.;::..tural cc:tidinna,esta.b:ieciéndo~e así uaa. tna.yor dimenoión cl..\Wlti

tativa con su vincule inmediato en loe agente~ sociales que constante

mente transforman a la formnción social(55);y c)en cuaz¡tc a la reproduc

ción de la calificaciln de la fuerza de trabaJo,cs desde los ir.icios del 

siglr. veinte COtllo las necesidades de adaptación de la reproducción ca.pi-

tali.eta ha requerido que el aparato escolar tenga que 1:1odernizarse,res

pondiendo a las nuevas exigencias de eea acumul~.cién del capital. Pero, 

debido a que la escuela ha mantenido un clima de inercia hiatórica.,sin 

llegar a abandcnar su forl!R tradicional en cuanto a la reproducción cc;a

litativa de la fuerza de trabajo,empleando tecnología cununicativa, trata 

de permeabilizar el desarrollo de dichas fuerzas productiw. s, con ur.a ina

decuada participación de los educadores,conduciendo de anter.uno a U1Ul ine· 

ficiencia er. la desproporciono.da población,y au necesidad funcioru::.l por 

elevar la calidad de la enseñanza mediante el desempeño de loa intelec

tualcn encargados de darle funcionalidad y prolongación estructural a la 

nuc'.e~ad clvil.(56) 
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La tl.lllplia cobertura de los llll dios m .. :.ivos pllrmltc ~·.1 l""=· 
manencia en el bloque hiotÓrico capitaliata,y por otro lado, debiao 

n ou rapid.ez por las necesidades pol!ticaa en le. •·eproducción do c; •• 

pi tal, es como llega adq1drir su legitimación cultural., Siendo l:i. ba• 

se principal de movilización econÓmico•pol1tlco de los agentcz soci~

l•rn 3c¡¡ún sean los requerimientos para reins·talar el c~pital. Y es ::.s !, 

como ~e implanta en forma iru!s relevante un proyecto cultural de con

ciencia y participación r-ol1tica. 

Es decir, que en su aupercctructti:r. Go n¡¡.;ntienen las ins

tancias ideológicas y l~s contradicciones al interior de la clase 

en el poder,y por ello,existe má.e control que con los aparatos reli

gioso y educativo.Es,entonces,como logra su dirección hegemónica.(57) 



11 ••• la ideologfa autoritaria posee una es:pecii'i
cidad propia y que,si se desarrolla a partir de 
la existencia social,dicha existencia va intima
mente ligada a las raíces nismae del desarrol¡o 
psicoafectivo del nifio,de cada niño". 

Gerard L!endel 
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Influencin. y ctespr.rsonalizaclón de los u.e.~. 
2.1 Los emisorei; • las ~·uentes de produce ion 
y la m•lltiplicid. d de J.os receptores.2.2 La te• 
levisiÓn :r el ,r.··3umismo en niños de aeis a 
doca c.?ios.~.3 ·r.v. y la escuela. 

~ el cap! tul o anterior, encuadramos :iuestro marco re• 

ferencial en un plano po1colÓgico,comunicacionr.l y soc1o•econÓmico 

(hegemÓnico),el cual non servira de punto de p;.rtidn P"ra el análisis 

critico de cómo los medios de comunicación ejercen su influencia y 

llecan a de3peraonali:ar,es decir, a masificar a los individuos y que 

en el caso específico del presente trabajo haremos referencia de este 

proceso oocial llBl!ll.do comunicación,pero invertido a modo de espejo 

dir!a Lac!ltl en el proceso de socialización,en niños con edad compren

dida de los seis a los doce añoe .Etapa que como consideramoo,ee lo. 

mie factible de apropiarse de los mensaje~ transmitidos por el apara• 

te manivo de infornnción.Comensaremos ror JA parte que corresponde a 

la elaboración de mensajea(ernisores),como fuentes de la producc!on, 

circulación e inculcaci6n de loo bienes simbÓlico-culturalea. 

Hemos omiticlo el uso de est<:d!sticv.s por distar de las 

aportaciones realizadt\E :por los invest5.r;e.dc~~s funcionalistaa,que si 

bien no dejan de entrer.r . lae dificuiwoa .. metcdolÓgicas para una 

interpretaci6n clara y ccncisa de sue estudios,s! responden a una cuan

tificación desmembrada del contexto histórico-eccio.l de los pueblos 

latinoamericanos,y por otra parte,porque dichos estudios obedecen a 

una selección mu:¡ superficial del modelo de producción al que suelen 

pertenecer. 
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Otro punto también de importancia que oerá analizado 

dcode el m:•rcc de la funcioo entructura•superestructura. ccmo 11.pa• 

rato del consenso ideológico 0 es la eocuela,cn cuya función está 

la formacién de los a,eentes sociales en articulación al proceoo de 

reproducción del capital y nl establecimiento hogenÓnico del blo· 

que histórico. Debido a sus condiciones tradicionales educativas 

so tiene que enfrentar dosde el ptmto de vi ata é.e sus contenidos 

programáticos al ritmo y al avance de la comunicación electrónica, 

aún cuando en su organización interna está respaldada por una mntri· 

cula no llega a ser equivalente con el poder de difusión que ejer

cen loa medios nasivos,ccmo en el caso de la televisión. su alterna

tiva máe reciente ea la adoptar sus contenidos,ampllr.ndo de esta ma• 

nera su 1'11Pel reproductor de las relaciones sociales dentro del me

. delo de producción capitalista dependiente en·su fase monopólica. 

De eate modo qucd:>.rá. ele.ro cér.io la escuela ofrece capa

citacion a la fuerza de traW.Jo y responde con r:JJ.yor eficacia a l.ao 

necesidades pol!ticas de la oligarqu1a para controlar a las mn,yor!ao 

cuya participación hietórica queda redimida por el juego del eietema. 

de clases ein mi.yor consenso ,que el de reforzar loa cimi~ntoe de es

ta sociedad. 



2.1 l.o::i emisores•. la.e fuentes .la ¡·rodi;cciln :r la 
riult iplicidud .::e -OS rcccptorco0 

cuando oe habla de emisores en la comunicaci6n y en 

especial la de maoas,hncemos ref crencia a aquellos agentes socia

len que oc dedican a elaborar o ~e bien a producir los meneaJeo1 

utilizando una era~ivereidad~e códigos visuales y auditivos,r,ue 

represor.tan 1011 significantes de la producción elmbÓlica(bienes 

culturales). F.sto permite que su tranemisiÓn corrobore con loe 

aopectcs cotidianos de la socied::i.d urbana principalmente,adecuan

do ll>s necesidades de consumo de la gr;:u¡ ma,yor!a;pero,también su 

función se delega por ¡,. eficacia de cu capacitación t~cnica1 11ue 

se ~rticula a la selección de los diversos canales,pero encubrien-

do y distorcionando los intereseo de claee. quiere decir,entoncee, 

que la producción simbólica se establece por 1,. concateru.ción de 

loe diversos mensajes ideol6gicce 11ue coinciden a eu vez,con lod in

tereses y las prácticas cultural.ce impuesta.e al desarrollo de la co

municación electrónica. 

Como conjunto de significantea,dicha producción de bie

nes cult\lra.lee,permite que se ejerza. un¡¡ dosvirt1'.alización cultural 

dada la importancia con la que se esquematizan los ~tronee de com

portamiento social. J,oe er.iieoree, por lo tanto, organizo.n la cultura 

a :partir de la elaboración del discurso ideclÓgico,delimitando su 

campo de acción en loe hábitos de conawno en :forma potencial. 
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Debido a la gran multiplicidad de loe receptoreu,lcs 

canule11 de co:n•;nicación son rnós cornpleJoe,ya que dependiendo de 

los habitus de clese,es corno se diferencian los hábitos de con• 

oumo masiTo y:.la dispoeición perceptiva para recibir los menea• 

Jes,que a su ve& están determi""-dos por las relaciones sociales 

do producci~. Esto requiere una articulación en loo patrones de 

comportamiento social que se asocian a la distribución y a la in• 

culcaoión ideolÓgica por parte de los emisoroe, que en este caso 

le atribuyen su cont'orma.ción de bloque histórico, 

Esa multiplicidad de loe receptores le confiere determi• 

nadas pricticas culturales disociadas del contexto his~Órico,y por lo 

tanto,mantienen el equilibrio entre la estructura y la superestructu

ra. Entoncee la multisocialización de loe agenteo sociales comprende 

a la. conotrucción de la hegemon!a,.!mpulea.mio el tiempo de difusión y 

la búsqueda. de espacios que necesita la oligarquía para mantener su 

poder de control ma.aivo. Con esta legitil!ll.ciÓn continua y acelerada 

ae logra conservar la circulación de los capitales, 

Ul ejemplo de lo anterior lo explica laa forma.a del con

trol nasivo que contiene la nayor!a de loo programas transmitidos por 

el llanndo •quinte poder•,nos referimos a la empresa privada de Tele

visa,que en su organizaci6n interna se apropia de su •autonOlll!a rela

tiva•,rara extender sus redes de difusión tanto a nivel local como a 

nivel internacional,mediante el empleo de los discursos retóricos ema

nadoa de una. int'raestruotura de desarrollo deoigual,dependiendo al 

milll!lo tiell\l)o del apoyo brindado por las fuerzas productivas vincula

das a lae deaáa inatitucicncs culturales como factor rundamental do 

la partiaipac1Ón pol!tica y del consenso. 
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to. ir.asrenc1a de loo medios lltlsivos en nu~stro pa!o, 

reoponde clal'Dll!ente a una dlspooici~n por parte del Estado,¡iara =n

tener el orden y la armon!a en la sociedad pese a que,en su base eco

nómica y política presente contradiccioncs,aún as1,la función ideoló

¡;;ica por la v!a de 1011 agentes. sociales y el apoyo de loa intelec

tuales intecrados a la gran labor de la reproducción del bloque his

tórico,reduce la posibilidad o la alternativa para una mayor parti

cipación política y una verdadera tranuf orl&:\cién estructural de la 

sociedad, 

El planteamiento anterior,abre un camino de búsqueda y 

de anf..lioie crltico,pa.ra puntualizar la necesidad prioritaria para 

la dcniocro.tizacién en el uso de loe medios masivos de comunicación, 

convi~tiéndooe éotoe en in11trumentou eociales de trB!lefor.maciÓn his

tórica. Esto mioma requiere de la participación de Pl'Ofeuionistas 

conscientes en su labor de investigación y del total de la población 

como fuerza de cambio, Aqu{ el papel de la educación es vital para di

cho proceso de aocialización,ptmto central teórico de una peiy.gog!a 

de la comtmicaoi6n,tesis fundamentada por Francisco Gutiérrez en nues

tro Último capítulo. 



:;;.:: ta televisiÓ!l y el conaumlsr.io en niños de seis 
a doce años. 

Por principio de cuenta debcremoo a.clarar que la 

interpretación pretendida omitirá el uso estadÍstico,ccmo habíamos 

establecido al inicio de este capitul~. ,;orque, si bien vemos, el em

pleo de loe porcentajes en las supuestas respuestas encontradas en 

loo contenidos de loo mensajes,tanto de loo anuncies publicitarios 

cano de loe diversos programas dedicados a los niños,en gran parte 

viene a desacreditar lo que hay de latente en sus reepueatas,y por 

otro lado,las poeudo interpretaciones que muchos de loo estudios 

realiz~doe en E,U,,bacen referencia. a meras respuestas automáticas 

debido a que loe ll!lllndoe cuestionarios de opin16n,en sus preguntas 

van dirigidas con cierta. intencionalidad ideológica para describir 

en conjunto la.s actitudes de los receptores con la única pretensi6n 

do establecer patrones de comportamiento social y cultural que obede

cen a la normativización institucional y a la función ideológica del 

sistema, 

Retomando las concepciones psicogenéticas de Wa.llon, 

el primer factor sobre la frecuencia que tienen los niños mexicanos 

de los seis a los doce años de edad, como establecimos anterior-

mente,ser!a. el período idóneo para el consumo de imagenes tranBllliti-



dao ~or •l aparato 111aalvo de televiaiÓU.cbservaciÓn rundwnwitada 

por la experiencia que roa.lbamoo a lo largo ele cinco wioa de la-

bor COlllD docente en uno. priJllaria prho.<ia.Eoto nos per~iitlÓ diowl"r 

un modelo d•> interpretaciCÍn aproxilllada a lo. realidad del habitus de 

clase que ae preuenta en estoo niños coa relación a los adultos¡ su 

evolvción ps!quica de los primeros a pesar de tener una incapacidad 

pura ubicar en su percepción visual loa objetos y sobre todo,au ain

creUamo verbal les impide,por lo tanto,re:flwcionar aobre los obJetou 

transmitidos en la pantalla electrónica. lA decodl..ficación de las imá

genes debe tener cierto adiestramiento que se logra gradualmente.Los 

receptores adultos,al contrario,se les dificulta comprender lus ir:á

genes debido al ritmo con el que van dirigidos al subconsciente. 

En términos lnce.nianoe,la ex-eiatencia narcisista de 

los niños crea un mundo simbólico irreal,re:fleJado en espejo,loe te

mores,las angustias y las ansiedades,que son trammitidas y tr.:.ducld;is 

en un código estereotipado y alienante.Tanto los niños COlllo loe adul

tos están imposibilitado11 pe.ra U-ansformar sus :fantaefoa o.l 1;1wido real 

y crear al contrario,mediante el bombardeo de im!genes y sonidos,otros 

mundos llenos de artificios y discursos autoritariamente ideológicos. 
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~·a.nto la .fa.nto.s!a como la ir...¡:ina.ci ón, adquieren = 
aerie de elgnif icadoe enlt.zados a la T.v.,w lviendo a reencontrar 

el liombre•del•ladre en una. met.tfora. llena "" impul:;oe cauaadorev 

de posteriores conductas violentlis o de eotereoti;¡ios sociales i=• 

decuados en la evolución mental de los niños. Aqu! cube preguntarse 

si estos entereotipoe inadecuados se deben en eran parte a. lu ce.ren

cia e incapacidad del núcleo familiar para oriento.r dicha evolución 

mcntal,quo en términos de Wallon vendría siendo la im;otencio. del 

niño para diotinguir las categorías cualitativo.a de lo~ mensaJes 

transmi tidoB por 1• .. pant'1lla electrónica., e también, sobre la trans• 

ferencia de los ras500 de un objeto (inngen)determinado que aparece 

consecutivrunente en cuesti~.n de minutos, es decir, que la eie;nitica

ción comprenn1da en la fijación mutua de las f orlll:>s contenid~s a tra

vés de los mensajes televiGivoa,adquieren cualidades distintas en . · .. · 

cuanto a ou decodifioaciÓn perceptual. 

El cuso de niños con una personalidad frágil y que 

les cuesta trabajo distinguir la realidad de la fantaaía,son los que 

ntÍs están expuestos a la influencia violenta do la T.V.,porque en 

ellos hay un constante proceso de identificación con los personajes 

de las teleseries. Lo que sucede con estos niñoa,ea que en ellos,los 

mensajes lll'.l.ntienen loa siGnif icantes identif icadoo a una falta emo-
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cion:i.l a.fectiV!l.,estcreotipando la ino¡;inac1Ón a una r~nta;ib. p~·c

voca.da o. su vez, por la metáfora. inic i~l ele •..:s3. aep~u.ciÓn del cb· 

,Jeto del deoeo,austituyéndola por otros aigni:fic:;.:los masivos. 

Para Wa.llon esto mismo, afectarf:;. la evolución de 

luo diucipliros menta.les,por el solo hecllo de adecu'.U' su peraon:i.li

dad y au carácter en pa.~tas de comportamiento ajenas a su simboliz"

ciÓn de l~ realidad, y aegundo,porque su proceso de socialización cun 

el 11edio '1.mbiente altera.rfa. el a.prendizaJo del socius. 

Vemos que hoy es inega.ble como lA apropiaci6n de 

los mensajes producidos por los medios nusivos(radio,cine,T.V.,etc.), 

mantienen una acción irrevocable en la habituación de.los niños me

xicanos,sobre todo los de clase alta,en patrones de conducta social 

ajenos pero no del todo,porque ellos reproducen,por las posibilidades 

de viajar al extranJero,tener acceso a la in!ormo.ciÓn nm.siva v!a c~

ble o satélite;tanto sus guetoa,preferencias e inquietudes,están de

limitados por una especie de campo de fuerza ideológica 1e clase que 

no lee permite ver la realidad de loa otros niños; esto uer!a el caso 

de lo que sucede en la unión america.na,en donde la mayoría de loa jÓvc 

nea viven un mundo lleno de engaños e;;irrcalidad ahistórica, reprodu

ciendo con eficacia la violencia simbólica del consumo masivo, que se 

Vtl eY.tendiendo como virus letal en la idiosincracia de las nuevas ge-
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neraciones la.t inoamer icanan,diversificando y atomizando, más, au or

i;:::.nizaclón y po..·ticip'1ción en la creación de un nuevo bloque his~ó

rico.cs decir,solo rsproduciondo bienes culturales do la violencia 

~lica importada. 

Volviendo un poco a retomar sobre el habitua de cla

se,un punto de importancia pura nuestro aruíliais,ser!a el de dilucid~r 

c~mo es que en los estratos sociales medios y altos,debido a las po

sibilidades que tienen para adquirir una preparación distint~ a la que 

pudieran recibir los niños de estratos cociales más bajoe,y como lo 

anterior lleca a ~epercutir en la preferencia de loe bienes cultura

leo,producidos por los medios 1:IJ.sivos,sobro todo, de la televisión; 

sin embargo, este medio llega también a ejercer una selección discri

minada,vertical y alionante,pero oon la diferencia, que, al ejercer su 

efecto simbólico en la población infantil cautiva por su procrar.a.ción, 

aparece a modo de instancia pedagÓgica,con la capacidad y adiestra.mien

to pa.ra deoodificar los mensajes recibidos y convertirlos en instru

mentos de inculcación y reproducción de loa bienes le conaur.io,en fun

ción al distanciamiento de la realidad cotidiana de los niños que vi

ven en las grandes urbes como es el D.F.,y por otro lado,la aprehen

sión de ai¡¡nifkantea y significados, basados en estructuras mentales 

subordinadas a una reproducción de la auperestructura,de la ideología 

dominante. 
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Otro factor deter::iinante de la influenc iu. cultur"l ::i.c

siva en lo3 niño11 ,va desde lae costumbres alimenticl;;.s y la moda 

en el vestido,es como se van afinando las respuestas consumist~s en 

ellos0 preferencia por el estilo de vicia norteamcricano¡sua respues• 

tns ya no pertenecen a proeesoo espontlÍneos,sino más bien, a una pre

fabricaciÓn de ous operaciones mentales reducidas en la voz de la in

dustria cultural masiva. Esta industria uniforma y moldea los patro

nea culturales de la gente menuda como les suelen llamar los emiso

res de Televisa. 

Es ya un hecho la imposibilidad de los niños po.ra refle

xionar sobre la decodificación de los mensajes y discursos masivos, 

pero to.mpoco podemos desdeñar a la comunicaoión electrónica en su 

multiplicidad de estereotipos inetitucionalmente aceptados por la 

comunidad. 

Ia identificación con el "a.mcrican WSS' of life• 1 es con

tundente. De ah! que lleguen a renegar de eus raíces y costumbres 

mexicanas;la función de lo real-imaginario ae reduce a wm multipli

cidad de significantes reflejados en su Yo interno,como muestaa de la 

deapersorul.lizaciÓn y el habitus de clase.Viéndolo en niñon de las zo

nas l!Ilrginadas periíéricas,provoca en ellon gran desilusión y frustra-
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ción.porque los productos preocntados en la. pantalla electrónica 

están lejos del nlc'.?.nc'> y la pooibilid:i.d econÓmica,atentwtdo en 

centro. da s~o nocesidades, suo inqllietudoo y <.le aus actoo volitivo.:. 

La publicidad al estilo norteaaericano forna sus 

simpat1as inconscientes, y sobre todo, a partir de la presente dé• 

cada de los ochentas. Esta publicidad condiciona una lectura de im.i

genea(lectura autor.ó.tica),ooma contemplacibn prácticamente impuesta 

sin permitir ninguna reflexi6n de las contenidos por parto del espec

tador. El caso de los niñas menores de seis afios,su capacidad de re

flexión se reduce a una pasividad. la lectura pasiva de estos mensa

jew se hace menos aburrida que aquella que le exige reflexión y res

puestas activas,como podría ser la lectura de algún cuento de fantae!~¡ 

por lo tanto, el control que ejerce la pragra.naci6n v!a us,-., es inevita

ble por la calido.d de su estilo publicitario. 

Es impartwite señalar, que el control ideológi

co y la estit:lUlaciÓn del consumo c;e convierte en el niño en agente 

estimulador de la f!llllilia en general. Desde el punto de vistn antro

polÓgico, la cultura inf"antil,no se puede declnrex,que una cultura es

pecial p:i.ra los niqos sea la necesidad de control ideolÓgico,con tma 

supuesta protección inf"antil,y de esta nnnora queriendo justificar la 

negación al acceso cultural. 
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Antes que los niñeo tuvieran o.cc~eo al televisor,éstos 

go:aban de nds tiempo de r•ocreaciÓn indepencliente(jue¡;o libN),lo

grundo liberarse de la. tutela. autoritaria de sua 111aescros y de sll:l 

padres,que hoy en d!a sigUen teniendo la funciÓn inexorable y deter

minante como ahora lo tiene la ~.V.,pero esta Última,tal vez, con 

mayor eficiencia. 

la dificultad que tienen los menores paro. decodificar lo:o 

múltiples significantes emanadoe por loa mensajes publicitarios,es 

en la explicación psicogenética walloniana,dificultades de orden psi

comotor como del desarrollo diferenciado de su percepción palquica 

que ya de por sl contiene uno. carga de obstáculos que tendrá que su

perar,y añadiéndole a lo antorior el bombardeo de ~enes,convier-

te a loe niños en una especie de autónntaa,consumidores de aquello 

que no ae puede alcanzar de momento,pero ae desea obtenerlo de in

mediato,siendo el objeto del deweo mitificado y disuelto aparentemente; 

sin emb:lrgo,en el proceso pslquico del niño,se ar~1iva el objeto me

tafÓrico,impulsándolo por otro lado,a entender esa realidad ficticia 

en la obtención de bienes culturales superfluos,que van en detrimento 

de su personalidad,y haciéndole creer de esta manera,qua el mundo y 

el vivir en é1, e• un "modus vivendi• generalizado y determinante para 

su"socializaoión. 



!A articulación entre 1"' televisión y l.& escuela, 

espeelalmente la. escuela prinnria debe comprender tres puntea de• 

cisiT09 para au empleos l)atención colectiva corno deca.nda btoica 

para el trabuJo;2)inoorporaciÓn masiva peoe al costo social baJo, 

au nivel de trabajo provee la calificación de la mano de obra Jun• 

to a un ejercito de roserva,y 3)inculcación flexible y continua de 

una ideología adecuada para la competencia requerida por el proceso 

productivo contemporáneo y una di~ica generada por la reproducción 

aocial. 

las caracter!eticae de la educación formal o escolari

zada en lléxico,deede preeecolar basta el nivel euperior,ha. venido a 

ser un instrumento del Estado,con el objetivo primordial de la repro

ducción y consolidación de la estructura eoo!al.~sa acción inculca• 

dora ha venido a afectar las condiciones de existencia en cuanto a la 

pertenencia de clase,el empleo,imngen de la sociedad y de loe indi• 

viduos,lae relaciones de poder y la actuación pc1Ít1ca.Tambi~n habrá 

de considerarse que la asistencia obligatoria,como el tiempo de some

timiento en procesos de educación informo.l:radio,y T.V.,extendiendo 

de ecta nnnera su proceso de •inculcación ideológica" a todos los 

miembros de la sociedad,eecolarizados y no escolarizados. 
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:r.a eacue:ta.e~';anto reproductora de los bienes cultur~· 

lea de la claae on el poder eatablece e impone al total de ln socicd~~ 

una violencia simbólica manife•tada en un saber objetivo de la renll• 

dad.COIDo elemento de le¡it1nac1Ón(arbitrario oultural),representa a 

la reproducción de la estructura cultural en lo rereronte a au die• 

tribución entre las claseo sociales y de este modo,l& acción pecla¡;Ó• 

gicn adquiere una !unción uni!orme en las preexistentes di~erenciaa 

culturales de los individuos,asegurando el marcado de los bienes sim

bólicos, es decir, la relación que se reproduce en las ciases. 

En una sociedad con un deuarrollo desigual y dependien

te coco lo es lléxico,requiere,que la acción pedagógica de la escuela 

(primnris),aea tcatico de la imposición legÍtinn,que las clases en el 

poder detentan como un elel!ll!llto de eu arbitrariedad y de su violencia, 

en ese reciclaje de loe procesos de reproducción de oue relaciones 

de clase. F.n cuanto a encontrar un paralelismo en lo concerniente a 

las oportunidades de !o:nnaci6n eacolar,I.oe medioe,de comunicación ma

eiva llegan a adquirir las condiciones receeariae para reproducir loe 

contenidos culturales al nivel de decodificaci6n en las diferentes 

clases, edades, etc. 

La escuela primaria en lléxico,bas& su transmisión de 

aus contenidos temáticoa,~Dbeee a una mera instrucción de su acción 

pedagÓgica,pero dirigida de acuerde a un modelo de inculcación memo-
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r"!stic11. y trv.dicknn1- ejercitando por otro lado0 un i=eJo pobre de 

los ccnocJmier.tos en cuNlto a 111. lecto•eucritura,y ne digamos do lu~ 

otras áreo.s cuya ir.1po11ición queda catc.blecid.a. :por las condicknoa ii~· 

cia.leo que se ¡oresentan tanto 11. nivel del aula cC1110 de la ¡;ropia in"• 

tlLución.que es la que vie12e a definir su li~itac~~n objetiva de s~u 

plantelll!lientos de :!'orr..i;.ciÓn eocio.l convirtiendo eatn :!'ormación en un:. 

arbitrariedad cultural para loa allllmloe. 

El pa.pol de la escuela pri.too.%'ia mantiene uu status 

aoaial,cn la medida que ejerce su autoridtui educativa en tonos bajos 

cuando existen condiciones idóneas para eJercerla,pcro en otras 011a· 

ciones,esa autoridad contribuye a Ulla. íalta. de aamunic•cién entre 

maestree y al~oe o entre autoridades eecolaree y padree de íamilia, 

que en el. caso de loe colegios parti~ulllres,el grado de dominación 

como parte esencial de la legitimación de clase,qued.a asimil!llla re• 

presentada simbólicamente como mecaniBlllO de la reproducción social. 

otro :!'actor de análiaiG seria el de la comunica

ción que se realiza ientro de las aulae,ejerciendo su autoridad el 

profesor o ia"i.Hse~ como se les llruro a las no.estras en las escuelas 

privadas. Esto tJene un parecido a la relación arquetípica del NDl!l

bre•del-l'adre, tonnndo fuerza en ln enaeñanza,relegando la participa

ción de los al.w.:nos a respuestas pasivas que con mantenidas e. las 

cond!ciones de recepción de los conocimientoe,sin previa reflexión 

sobre los tema.a trat~doa,a.del!áa de estar aueente en las clases el 



eleinento e111ocional•afect1vo,reduciendo Ja inlltruccién a mcr;,.s 

llamada:i disc::iplini:z.!as.como otr..:.s tc.nt~.s forlllUa do violcncla sin:• 

bÓlica que so roprcducen con mÚs eficacia por el apar~to ln:.laivo1la 

televlslé.n y su instrucción publicitaria. 

Al ejercerse lo. violencia simbólica en las aul:i.s 

y por otro lado, la objetivitis en sus proc!"ll.llr.s,el ma.giaterio JUe• 

gr. tin f'lpcl ,¡e ngente reproductor subordinado a la ideolo5!a del :te

tndo,l' en la nayorfo de los cc.sos,vinculados a luchas sindicales es

tériles, llenas do corrupción en au organización interna,a pesar de 

tener una representativic!ad política en el pa.!e,la reproducción de 

au poder eimbÓlico queda conetituid<JÍ>or la canonización de su esca

lafón que au status en la sociedad le conce~e.Si lo trasladamos a 

la representación de loa meneaJea elaborados por los medios IDasivoe, 

existe entoncee,una apropiación legítima de la cultura de claae,quo

diuido constituida como origen de la contradicción de eu discurso au

toritario,delegándole mayor cohesión,en cuanto a aue principios de 

domin.acif·n y control de una clase a ctra(en este carJo los alumnos 

en una lucha de generaciones). 

Lucha de gencracicneo que ae ha venido traduciendo 

en loa ~cvi:r.ientos estudiantiles que se sucedieron en 68,en variao uni

versidades. ?.sto sirve de indicador histórico-social de cómo la clase 

en e1. poder trata a toda costa de mantener el status autoritario, uoan

do como reflejo de su contradicción los estallidos sociales para eqt;i

librar s111; intereses económicos a favor del capital internacional, 
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Los )l;:".bitt1s de clase se cmsideran dantro de aus plAnes 

de estudio ccmo retencién y tr~nsmisiÓn del i:apita;i.a peanr de las 

versiones que da la s.E.Pe sobre lus necesidades prioritarias educa• 

tivas en el nivel elecental,ce ve claro el atraso en la elaboracién 

curricular del programa de cstudios,la apat!a del IW.gisterio oficial 

como principio generador de las prácticas sociales reproductoras de 

la ideología domina.nte(inculcaciÓn a:-bitraria). 

Debemos considerar que todos los avances que sean losra

doe con be.se •n las estrateeias metodolÓgicas,pedagÓgicas y curricUla

res en el nivel de la escuela primaria, tenderán a mantener su habitua

ción de los esquemas de aprendizaje,de percepcién y de pensamiento¡ 

en el caso de la publicidad de la televisión dedicada a los niños.re

tonnr~n y reproducir6.n esoo hábitos pero delegadoa,especi~lmente.a 

determinadas acciones educativas como el de dar reconocimiento de su 

capacidad en la decodificación de significantes,convirti~ndolos en 

actores pasivoe del consumo en potencia,y también delimit~ndoles sus 

contenidos inculcados. 

Es entonces,que el proceso de canunicación en la escue

la primsria,aupone un equilibrio contrario a las necesidades priori

tarias,para adquirir educación en nivcles,no de extensión en la. matr!

cula.,sino más bien,de los gradoe de diferenciación en la adquisición 
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de los bienes culturales,en \U1 mercado competitivo de calificacio

nes dado el dominio práctico de una escolarización d~sigual. 

Es decir,que la misma práctica educativa conserva la nor

imitivizncién superestructural,en ctW.nto a la selección de la inteli

Gencia vista como proceso universal de perpctUAciÓn del discurso au

toritario en la. sociedad de clases.Como institución del aparato eeco

lar,tanto en su organización interna. y su función social,eon c<11dicio

nes que le han permitido genera.rae camo instrumento de autoreproduc

ción de la. clase daminante,Si bien vemos,que, en el caso de los cole

gios particulares del niTel básico de instrucción primaria,las rela

ciones entro los grupos que acuden a recibir conocimientos,provienen 

de los estratoe lllÍa altos de la sociedad;esta inculcación qued~ repre

sentada por lD. autoridad de los maestros,los cuales, actúan no cano 

propietarios del saber,nás bien,cOIIlo agentes ouba.lternos,reproducto

res de los bienes culturales,al servicio de la. sociedad civil,.únperan

do de este modo,un puente de enlace con las creaciones de existencia 

material de la clase en el poder.Por lo tanto, la apropiación de los 

conocimientos se convierten en instrumentos de dcminio y perpetuación 

cultural. Reto mismo implica que loe modelos educativos extranjeros 

quedan adaptados a las exigencias de la institución escolar y menospre

ciando a la educación oficial por carecer esta de loe conocimientos que 

se recuieren para su fornaciÓn ideolÓgica,en t~rminoe de una prepara

ción pol!tica burguesa. 
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Cuando $e hc.blu. de e;~po.nsién t1&colar Ge hace a ben:c

ficio <le uleuncs sc,ctol:"es de la sociedad civil, introduciendo los 

c:>mbios necesarios e indi3rensables que puedan contrarrestar un c::u::• 

bio más rndicnl,arnenazando de esta m.~nerú loG privilegios de ~ élit~. 

Como factor de co.mbio, la e.0;cu~la primaria ;prev~o en au 

U.y }'ederal de :Sduc 0 ci én, las acciones encai:iirw.das a m:.ntener la posi• 

clÓn he~ernónica de l~s clasea yirivilegia.daz y ueva.lua.ndo (fl otr· .ns

t"ncia,la capacidad financiera .;..,;. ... .,t.ad.o :para atender la de1:nnc:.. uo 

la nnyoría de la pobla.ciÓp;con esto, diclu• expansión tiducativa ¡¡ola 

ha estancado lo.a demandas sociales y agudizando más lns contradicciones 

Por lo tanto, la clase en el poder,no puede seguir y1an· 

teando las llliema.o políticas e<iuc<ltivao,porque esto llevaría al i ceno 

de la expansión en la matr!cula,:por ceo es necesario un c&mbio en el 

modelo de desarrollo haciendo én:fasia en la rep&rticiÓn de la rique• 

za,la satisfacción de empleo y neccsid~dee básicaa,en lugar de orien

tar un crecimiento desproporcionado y desibual. 

En el Art.43 de h Ley }'ederal de Ldvcacién, se estable

ce la posibilidad :¡:ura impu:¡,:i.r nuevas :formas de educación con la u

tilización de los medios de comunicación consid~rando las leyes y re· 

glat:entoa que se relacionen con el medio de comunicación empleado.Esta 
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propuesta. sobre vl obJeto de 111tudio de la comimicación educa.Uva,co 

dioocia en do• prooeaoa interdependienteua lA ed'llCa.ción como proccoo 

sociul,en un interci:mbio de inf'ormaciones0 oonocimientoe y experien• 

cius entre emisores·y perceptoroaauin emba.rgo,oucede con frecuencia 

que, a trav¡s do los menuajeo de los proceeos de creaci~n.emisi~n,cir

culación y percepción oca.clona actitudee irretlexivan en los indivi• 

duo11,roro también,es posibl~ conducir a un saber refleXivo,Habrá en

toncos,que analizar las interacciones entre educación y c0111unicación 

en el marco de la forrm.ctón oocia1 capitaliata dependiente en nuestro 

pa!s,y por otro lado,la utilización de estos medios en la educación 

considerando sus J>IU't!cularidades1comunicac:ión interperaona.l,intermo• 

dia,colectiva,educación for11&l,no-~ormal o ini'or111t1ol.Tambien deberá con

Biderc.rse que la asistencia obligatoria,como el tiempo de aomutimicnto 

en·dichoe procesos de educación inf'ormal,cOJ110 extensión de la inculca

ción ideológica a todos 1011 miembros de la sooiedad,escolari~adoo y 

no escolarizados. 

Dentro del sistema nacioml de edllcación hay quienes 

llegan a rechazar la concepción del quehacer educativo como acto de 

transmisión del eaber,explicando a. la educación como ,proceso de canu

nicacién participa.tiva,en donde se intercambian meneaJos,actitudea,co• 

nocimientos y experiencias formando una conciencia posible. Es a ;partir 
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de ln experieneia grupal como los percept-0res ubicarán el proceao 

d'=! enser.o.nzo.-!l.prcndiz< .. je, estableciendo una ccmunicaciÓn total, siendo 

el diálogo la cs-,ncia de la comunicación educo..tiva,en la cual, la 

vivencia del mundo es una mezcla que se va mul;iplicando1 pero nubsis• 

tiendo las rorl!fls más ~radicionales do comunicac!Ón.Lo caractorlstico 

de la oducaciful i~or::nal,comprendo el proceso en donde el individuo 

pueda lograr actitudes,valores,habilidades y cau>cimientos que d~pen• 

den de la experiencia diarin,la relación con ¡;rupos primarios(fami1ia, 

amigos,escuela,trabajo,y los grupos secundn.riou como los grupos polí
ticos las asociaciones religiosas,las instituciones culturales o la 

influencia del medio ambiente y de los llllll. 

:En el sistema tradicional de enseñanza,la relnción 

maestro-alumno parte de un :t'racaso en el proceso de comunioo.oión en el 

aprendizaje,porque al recurrir a los medios verbales hacia el grupo,o 

escribir Y llenar el pizarrón ae simoÓlos omploanr1o también meC1ios· au

diovisuales en forma inaaocuada1 r1a como resultado una <le:t'iciente tranv

misión del mensaje,aeacuiaanr1o al mensaje como versión C1e la realidad 

el marco de rel'o"·encia como experiencia y valoración general e inme

diata de la realidad,y por Último el considerar al perceptor como una 

nnoa. homogénea. Esta observación ya la han mencionado otroo autores 

y por eso es de suma i~pcrtancia puntua.lizar,que cualquier proyecto edu· 

cativo que se pretenda realizar, deber~ de considerar a la comunicacién Y 

a la dialoguizaciÓn como simiente de todo procese social. 
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Con ln modrclidad de omplo:ir al "!"'rato nusivo de 11 talcvi

oiÓn p'!;,:oa. a.ten:ie:r la dcl'?"a.nda en la m;:i.tr!cula escolar de la. prii:i.::.ri.i 

el Eotado traslada su poder de clsae,eo decir,su hegemon!a. a. la. ola.• 

bora.ción de progr!lllns apoyados eon los contenidos temáticos de la 03• 

cuol:i. tradicional,:;iero con el enfoque distanci:ido:- a posibleo parti• 

cip:icionos oocialoa y pol!ticiaa. Esto implica. twubisn el empleo de 

~iltros diocursivos autoritarios de Wla. selección auto!llttica en el 

acccso,perllllU!encia y aprovechamiento durante el período de estudioo 

como prolongación de la pirWuide escolar. Dado en un conjunto de sig· 

ricantes seleotivos,los teleedllcandoa aiem¡ire atentos a la.a dispoaieien. 

cionos autoritarina de las clases dirigidas,inetrl('fen lo necesario 

para adquirir loa bienes culturales que ae promueven en su plan de es• 

tudios pero en detrimento de la recepción automática y paoiva. 

Con eota pretensión del Eeto.do por divuJ.sar el conocimiento 

a la gran mayoría que no tiene la posibilidad do acceso a la. educación 

prillaria,supone un soporte en la estructura del bloque histórico, y de 

esta ma:iera queda resuelto en pa.rte el graTe problema. de la educación 

en el paÍ•,a.coediendo a nuevas formas más sutiles de adiestramiento y 

control. 

Cre0111os que con los dispositivos ma.eivoo de la. televisión,· 

s6lo se está previaiendo la reproducción del modelo social i~perante 

y no so está prestando atención a la necesidad fundamental de ccmp~on¡,,. 

las poaibilidndes que oe pueden lograr con la reflexión do la partici

pación política como praxis del cambio que requiere la educ~ción pri

maria en nues1r o pa!e,punto de partida de la o.lternativ:i propue~'.;a en 

el Últino capítulo. 



•110 nor lngr:.:ios ilusiones creyendo cue pode
mos it!lpulsa.r une. 1buena 1 esct:ela eñ una 1ma
J.e.' sociedad;ni perda~os de vista,lo que ya 
hemos :::epetido Vt\riaa veces, c:ue ceda socie
dad tiene la e7cuela que r.i<?j or responde a aus 
!!Ostuladoe politicos. 11 • 

::'l·c..ncisco Gutiérrez 
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Cap!tulo III.• I.a al ternativ~.1 El Lenguaje Total.3-1 ~ 
praxis co::.o 1-rramienta de participacion 
pol!tica.3.2 JA bÚaqueda del Nuevo Hombre 
y el proceso d~ conocimientoa.3.3 Loa ea• 
pacioe de accion•reflexión y lD. labor P°" 
dagÓgica.3.4 Ia concientizac!ón y laa 
unidades dialectizadaa.~5 ~acuela y tra• 
baJo socialmente prcductivo.~é 1.:etodolo• 
gia del IAnguaJe To1;al y el rol del ped.a• 
gogc. 

El cambio previsto en la sociedad. mexica.na y sobre 

todo en la educaci6n no se producir' por la mera m.ultipLicaci&l 

tocnolÓgica,aino por nueves y superiores capacidades ideol~gicaa, 

que abaorver&n a las facultades mec!Úlicae de loa actuales siate

-a de información; tanto la producción y la distribución estadn 

ouatancialmente alteradcs,en cuanto a loa hnbitua ele clase 7 a la 

reproducción de loa bienes culturalmente aimbÓlicou.~ato atestigua 

·una -construcción tranaclaaista de la conciencia nacional,qua nn• 

dri a repercutir sobre la opinión pública a travéa de nediacionea 

aimb~licas,l'OrO no,por loa procaaoa ideolÓgicoa de aociali:ación1 

la eaouel&,aindicatoa,1glca1a,ctc. La sociedad civil experimenta• 

r~ un salte cualitativo en au relación macroaocial,mediaci~n entre 

la tclClllá.tica,loe grupos y loe individuoa.(l) 

Iae principales instituciones de direcci5n ideolÓ· 

gica con que contará el Estado,quedarán eetabll!cidll.e por el us:yor 

potencial tecnolÓgico,haciendo participar a las masas en loe aiate• 

l. ESTJ::I:lOU J.IAD<:ID .r. "Lo. identidad cult~l frente a las nuevas 
tecnolog!o.s de comunicación", en Revista de Perfi• 
lee Educativos.l!exico,Julio•Diclemlire · Nums.~ 
Thf.\!1;°CA'.3E/C ISE, 19u5. PP• 57·64 
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man d" eignoe.7 de ••te. manera la. aociodnd re:dca.n:i lnte rará eu 

nueva rad.iograf!a d.e la. ~oral colectiva. lmpli.;:a. que habr:i m;l3Dr 

cohesión culturai.con :U. '1l!lpliac1Ón vb eatélite !.!oreloe;por eoo 

l·· cduc'.lción y la dirocc1Ón ldeolÓr.;ica aerán gent!>das por la aoñal 

de len medio3 audiovlaualea.Sin emba.rgo,esta preaenc1a satel1tal 

puede acarrear al ailllUo tiempo,un retrocoso cultural,en ul mor.iento 

que loe gl'upoe eoo1aleo extiendan eu• t..rea.s oomunicae1oqalee,eicn• 

do dlt!cil proveer la fa.se de prod'UQci6n de loe procesos culturalea; 

se plantea. que el comportamiento ideolÓ¡ico del aparato ~aivo de la 

tolevi•iÓn{priTado y oficial),eatán ¡ietmitiondo grados do incidencia 

como manifestación de la desna.oionaliza.oión cultural,e1n alsWUl. ten

dencia de c11111bio por el momento. li:a entonoee,el momento que loe invea• 

tigadorea en cienoiu 1ocialee,puedan retomar en forma :prioritaria 

el an~li•i• del problema a fin do elaborar e1tratogia1 para croar un 

¡irozecto nacional de •nfront&!iento,,en un reccnooi~iento_ total donde 

•e originan la• téc:nica11 in:f'or•UTaa,entendiendo la relación quo 8lUU' 

dan con la continuidad del desarrollo deatgual,la. estructl.ll'a del ea

pleo,alternatiTaa de participación demoorática;vor si uu diaeiio res

ponde a. la resolución de necesidades de los usuarios de países en v!as 

de desarrollo y cuáles serian los proyectos de desarrollo quu se de• 

ber !a.n impulsar. ( 2) 



Infiriendo lo anterior,los medios de comunicación social 

según h tesis de Francisco Gutiérraz,d.h&r:!án:: un medio ecológico 

diferente así como otra concepción espacio temporal estableciendo 

que en la escuela. existe una desubicaciÓn en relación al tiempo; 

qUe en la actualidad existen nuoTas categorías temporales en las 

nuovae generacionoa,que hay una dioposició~ del emisor y del receptor 

en el movimi~to do la illagen y e;i. ¡naneJo del tiempo,y por Último, 

que los niños no establecen dii'ereJll:iaa tempora:leo en la vida real. 

;pe esto mi111110 oe tratar~ de inqiu1oar mediante el conoci

miento del Lenguaje Total de loo modios de .comunic&ciÓn social, in

corporándolo en las dii'arentea eta~o del·proceoo educativo.(3) 

3.1 la praxis como herramienta. de participación política. 

Ji:l concepto freiriano de praxis aociolÓgica,concepto que 

retoma Gutiérrez,viene a caracterizar el tipo de sociedad que ea divi

de en tres tipos: 

- Sociedad cerrada.- Freira la define como la •cultura del silencio•, 
iOCieda.d dependiente 'con élites que orientan su cultura hacia el 
oais céntral,aurgiendo las burguesías industriales y las oligarquías 
agrarias. 

- Sociedad en transicifui.- Asignada por cierto..tipo de cambios sooia
lea.se cuoatio11&11 los pr.1yile¡;ios de loo' sectores tradicionalos del 
poder,9iendo la respuea~a de estos Últimos un ~quilozamiento en au 
poaioion 7 la ~struccion .del, pr~yecto de-niacrátl.Co mediante la ins
tancia de gobillmois dictatoriala'a. 

- Sociedad abierta.- Su eeracterÍJ!tica e11encial está dada por el cambie 
aes&a la reTialÓn del ecmoept• de aoeletlad demoeráUca(IS:!IB) y el 
planteamiento de !(Url J.ánheim. (4) · ". · · 

:s. GU'l'll!UlXZ PER.'lZ Francisco El Le~Je'·Té>tial.iPe~~la. de loa mo-
dios de ººmicacíra.,ll.A,•·llU1JDníie;1972. 19opp. 

4. TO:.R:SS C~lo:s A. •JA aoc o ogla de la culfura·.y· la ·criticit peda
gÓ9ica 411 Paulo Fr,.U:e.~,91] Sociolo1t1a de .la Educacion.co-
rrientea eont?Poraneas.JIUico,cEY,1961. pp~315-!'l,11 
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la nueva accieda.d. que prepone Gutiérrez,es una. sociedad 

que supere la:!! ..:cntradicciones actualt:a, en donde, tanto el hombre 

como la sociedad son conformados en una mism:l realidad(acciÓn tr~ne

form.~dora). Esto dependerá de la nuevas relacionen económicas. Pone 

de ejemplo como en ooeiedridos que se dicen •domocráticas•,ee h!l.yan 

SorJOtidas bajo 1au ~iones económicas,pol!ticas y culturales que 

instaur!!n los grupos -cionales e internacionales. lA realización del 

honibre~pr.ra la nulYa socieda4 libre,abierta 7 ao'berana,~s aquel que 

pueda· gozar de sue derochoa a la participación politica.,que, en re

sumidas cuentas es mia. mera utop!a en cuanto experiencia alternativa 

en educación: 

ªEl pensar critico y el diálogo como exigencia 
existencialee del hambre eon características 
esenciales de la sociedad abierta que anhela
mos•. (5) 

Educar en la praxis para Gutiérrez,es el proceso dialéc

tico de acción-reflexión en la participación creativa como •compren

sión y valoración de la acción pedagÓgica•,de ahí ee infieren dos pos

turas peligrosas para el educador1 

a) El desánimo, indiferencia y pa.sividad,- Son mecanismos de defensa 
aceptados por loe educadores por ser más rentables y seguros en la 
práctica educativa cotidiana en el desarrollo profesional. 

b) Roaccién de educadores in1uietos y actiToa.- Situaciones que 11e
Tan conolgo el uao Intona To de ue todologlae y dinámica e grupa.les 
logrando acaparar su •tranquilidad.•en tiempo y atención. 

5. GUTn:rumz P.SREZ l'ranci11co JrducaciÓA como ~axis polltica.2a., 
~1co,1.xxx.1oas; Plloo92-
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En !llllbas posturas se observa una ausencia de praxis, 

falta de reflex1ón(porquÓ y para qué),convirtiendo a la educación 

en mero mecanismo de instrucción,y el activismo pedagógico desvlr· 

tuado de los alean es pol!ticos de la acción educativa. Por lo tam

to, educar en la prroc:is,significa ir l!lás allá del quehacer di~rio,lle• 

ga.ndo en forna progresiva a la eaencia de los mismos;desa~rollo de 

una percepción crítica con posibilidades de transformar la educación 

y los me~1os aplicados a la realidad;la toma de conciencia(concien

tización)existencial de loo otros hombres que se ubican en la histo

ria como agentes de cambio de las relaciones estructurales de la ins

tituciÓ:> escolar.Por eso,toda praxis va a requerir de una metodolog:b. 

concreta dialógica y comprOllletida,objetivando la acción del sujeto 

en el acto de conocer y prolongar su historicidad(concreciÓn de la rea 

lidad) en un acto tramrformador. (6) 

3.2 La búsqueda del Huevo Hombre y el proc<iso de cunocimientos. 

la preocupación de Gutiérrez estriba en la búsqueda del 

hombre wtiatencial mediante la praxis educativa,la cual no puede ni 

sistematizarse ni institucionalizarse. Esa bÚsqueda va a constituir 

el ser-dialÓgico,que tiene capacidad de eJ.aborar códigos do canuni

caciÓn con su realidad vital,modificándola y transfor!mÚldola.(7) 

6. Ibid.,pp.Uil-155 
7. Ibid.El Lengua.je Total.,pp.39 y 42 
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Los postula.dos tiloaÓíicos de GutiÓrrcz son retol!ll4dos 

de füirl Jaspers pira caracterizar la cOlllunicaciÓn en cuunto a l.a 

relación entre dos o más perso11D.B,la participación mutua, el encuen• 

tro,refcrencia. al ser•aÍ•mismo(elemento fundamental del ser hU!rano), 

su similitud con P.l aprendi:.a,Je y la aplicación en mÚltiples diná• 

micos de la educación,deriv-d.nduse dos tipos de comu.nicaclón: 

al Ob etiva.- la relación del hombre con el otro,considera una ~ioza 
mane a le (círculo vicioso),por lo tanto, la htll!nllidad vcndria 
siendo el conjunto de piezas de \tn instrumento,dunde lalii:ertad 
de acción qued~ria cond¡cionada por su dinamicidad. Esta imperfec
ción es necesaria porque es donde la libertad de acción COlllUllica
tiva se b-~sa para su exiatencia,es decir, constituye la íorma. para 
crear una verdadera comw1icac ión. 

b) Subjetiva.- Zl hombre no llega a despersonalizarse por su relación 
con los dernás,siendo que su lmbertad y autononúa quedan a salvo 
junto a su clisponibilidad intersubjetiva,pcreoanl,afectiva y exis
tencial • .Aparte de tener capacidad de crear una heterocomunicacié·n 
es un ser existencial,desdobl.ándose en objeto y sujeto simultáne~
:mente,ea en a! la autorrealización.(8) 

las concepciones existencialistas jasperianas,ofrecen los 

cimientos para conotituir las teorías peda.gÓgic •• s llamadas de encuen

tro,porque su nombre lo indica,es en la escuela donde se fomenta una 

comunicación pedegÓgioa subjetiva,de ser dialogante,el alumno resi.:l

ta ser autoeducador,a i<fvez que el docente mantiene al diálogo vivo, 

espontáneo y sincero para enfrentar la solución de los problema.o es

eolares,dietinguiendo tres momentost 

- ~.-Ea cÚbito,irreductible,falible. 

Intclectaal-eonfidencia.l.- Opuesto a mi aingularidad. 

Pneumatológico.- El otro se hace presente de manera !ntima, 
lÍbre,gratuito y existencial.(9) 

B. FERJ.::OSO Paciano Tcor!a de l.a educ01ción. tma interpretación an· 
tror.ol6gica.fucelona,cEAC, lS82. pp.271 y 274 

9. ~.,p.277 
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:¡¿, corieercién antropolÓgico•filosÓfica del Lenguaje To• 

tal se asienta en el quor.a.co~ educativo,po.rtiendo de todas l~s di• 

mensionen y rotcnci. lidades del ccr y su espcCÍ.fica situ..ciÓn en el 

mundo. lLl o.utenticidad de este Hombre(ser auténtico),su rocreacién 

se dará en lo. cpcrtunldad para qut: é1 so sienif ique y se" autcr de su 

propia subjetividad,infiriéndose tres r~sgoa fundnmentales1 

1) El hombrcili!uc entá en 1ntillia conexión con lo!!.....I'!'..Q.blemas de su 
tiem"o·· oceso dialectiéoeñtrilef" suJetoyeTmundo;ñü"°ü?!r· 
l!"llc1on y la apertura hacia lo universal.El hombre no es visto 
como producto ya re~lizado sino más bien como parte de una mul· 
tiplicidad de procesos por los cuales,tienen proyección al futu• 
ro como potencialidad del perfeccionamiento del ser. 

Sin embargo, Gutiérrez advi<;rte cuatro obstáculos que iui• 

piden la evolucién de este perfil: 

a) Heferencia antropol6gica.-Determinante al considerar al hombre que 
vive en una sociedad de clases,que representa loe intereses de cla
se y los expresa de manera general; 

b) El hombre oprimido.·Al igual que Freire,a~unta en el sentido de la 
estructura. socioeconÓmica en un I-·royecto de liberación, su oposicié 
es contradictoria y engañosa; 

e) La invasi6n cultural.- A tr:wée de los l.!Cl!,control social por gru 
pos interesados en la cor.sei'vacién del sistema vigente,y,por otro 
lado,~a. mitificación cientificieta en una sociedad irracicnal y 
ahietorica. 

d) !A ideolcg!a.· Como diecurso oru lto de la ucciÓn do~iru;.nte.(10) 

10. G"li"'rIERREZ FE!U:Z Feo. Educación y pruxis riolÍtica.,pp.71·'18 
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2) El devenir y el proceso perrtrncnte del homb1·e scc ial. -El <lcvc
nlr es lií tra.nsfor111ac1on rnutua y consto.nte,c::.cto crcaf.ivc Ue! 
hmnbrc, renrnñdo de las neccsidadeo c¡ue con•; ':·gen .:e la vbié·n 
connotativa y denotativa y :f'inn.Jmente,el trabajo aocialmente Í'ro
ilüCtlvo como elemento cl~ve para su autorrealizaci~n personal 
y 1~ tre.nsformación aocial.(ll) 

3) la ca osibilidad del hombre ra :iJD ulzar una sociedad 
democra ica.- · n es an ose os posturas cntagon1caaia an e l es 
dtlvodGr que sustentan y supeditan al hombre a sus prioridaues eco
nómicas; b)la sustentación lllllBiva sin posibiiidad de rüalizarsc 
como personas, Visión de sociedaccs aitamente tccnifica.das,consu
mistas e interesadas por la producción de arm.."Llllentos,en una total 
nectuiización del mundo.La rewpuesta a todo lo anterior, es la de 
crear l'!Cdios contrarios al crecimiento sociceconómico irr~cioru.l, 
la productividad alienante y una educación sometida al autoriiario• 
mo: 

•j<uestra sociedad ha llegado a uncallejÓn oin oali!la 
porque el hombre como hombre y cano o:er social está 
imposibilitado para significurse,significendó al 
mundo•. (12) 

Por lo tanto, las c onoecuenc ias que se :puedan de

rivar de la comunicación dtal'eica ,oervirá como instrunento ~e diag

nóstico y segundo como posible transfornnciÓn dialéctica en el pro

ceso de enneñanza-ap~endizaje considerando: 

a) ~uevo contexto cultural.- la cultura de llllsas vista como un heo social¡la imagen y el sonido son equivalentes a los percepto
ree,favorecen a una mayor participación en: 

-:ra vniversalización de la cultura de masao. 
•La nivelación de los guetos culturales(ha.bitua de clase). 
-Ia ealvaoión de los pueblos mediante dicha universalización. 

11. Ibid.,pp.?9-8? 
12. tbia.,pp.s?-91 
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b)l.'n !:ombrc ::uevo.•Aqu! ne menciona acerca de ln :,:ulti¡;licid"d de 
las imagcnco como de la técnica con alcance antropologico\Resur· 
glrr.icnto d~ l•'s fuerzo.o intuitiV"-S elementales mediante tecnic¡;,i; 

de informc<ér .. nñadiendo a todo eot0opor ccmprobacié!J psicolÓgic1> 
que lHs,P' rccpciones senoorialcs del ser hurnuno estan en ccn5Lr.t<: 
evolucirn y que ••• eoas percepciones en la actualidad han oido me• 
difico.da.n•.(13) 

3.3 Loo ec.pacios de c.cciÓn•reflexién y la c.ccién peuugÓgfoa. 

Para que el logro de lt. co>:-.unicación corr.o proceso 

de comunicación dialógica se realicc,lc ?rimero acrí~ erradicar las 

relaciones verticales imperantes en la sociedad y sus instituciones: 

ío.r.iilia,escuela,gobicrno,etc.;verticalidad que se hace notar en el que· 

hncer educativo,eatatizando la comunicación. ::::n cambio, en la b~aque

dr, de v!ns directa a j dialógicas (red de comunicación), es como habril: 

de realizarse y crearse el hombre cr!tico,participativo y creador.su 

mntiva.c1.Ón s~ dirigjrá a la neceoidad de su propia existencia.La tare2. 

primordial de la escuela eerfa entonceo,la de enfrebtar cc.n una acti

tud critica,el bombardeo de los medios de difusión mo.siva.Poaibilitan

do a los alumnos al encuentro y a la OJ>Ottunidad de e"pres .. ree de 

a.cuerdo a la dinámica de.~.ser,aprcndiendo de esa multi~licida.d de 

signos a interpretar en forma correcta la realidad "n un acto creati· 

vo corno peraona y como miembro de un grupo socia1,entendi® esta co· 

la voluntad de autofornnción.(14) 

13. lbid., El Le'.Yfuaje Totai.,pp.29·32 
i4. 1'1il<I.,pp.1o9- 12 
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La necesidad r,e establecer eo,pacics de acc.! éu .. reflc::-:iÓn, 

concernientes o. la tranamisi5n y construcción del conoc ir.:lentc, en 

referencia a la nctiTidad educat!vaala enncñaru:a•o.prendizaje. Eota 

J.notauraciÓn de dicho proceoo,vinculado a la ca:iunicnciÓi:,im,plict. «:"' 

serie de com~tenciad comunicativas junto a las capacidades de inter

ucción, la producción de lÓs participantes y el alejamiento para el~

borar el conocimiento, 

Una acción cosnoscitiva promovida por un~ rcflexibn,es co

mo las propuestas de la actividad propia y su conocimiento,tendrán 

ma,ycir posibilidad de aplisación los modelos de producción canimica

tiva en relación directa con el campo social, 

LHs interacciones que sellegan a gestar en la instancia 

grupal pedagÓgica,en tanto que su posibilidad externa se llega a dar 

dependiendo de lao capacidades y reflexiones al interior del brupo; 

capacidad de ·xpansiÓn y desarrollo de las corapetencias adquiridas, 

supone también,la adquisición de hábitos grupales,que se unen a lus 

instancias de reflexión, produciendo cierto grado de autonomía, Una acciór 

pedagÓgica,signitica la as~lación de procesos educativos a fornu.s 

de comunicación,vinculados a la elaboración de conocimientou,adecuan

do las necesidades del grupo a au nivel de conciencia,(15) 

15. NETHOL Ana JJar!a y JJa.bel Piccini Introducción a la Teda.goda 
de la comunicac1on.uexlco,íJAi:i(Xoch. ,Terra Nova, 
Biblioteca Uñiversitaria Basica,1984, pp.94•99 
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li:n lae eecuelaa ae educa a loa alumnos en el miedo, 

mediante discursos,virtudes clvicae,•obre un supuesto democr~ti• 

co,cuando en realidad,desde la colocación d~ las bancas en el uu• 

la.taleea el concepto de democracia,matando siatemáticamente ciml• 

quier brote de participación crítica. Convirtiendo a los educadores 

en meros reproductores y los educandoa,en confo:tm!etas y derrotistas; 

por eso, la participación del alumno,es actuar en loe límites Juetoe 

dentro de la.s dimensiones reales de esa democracia autodetermina~ 

en la libertad y en la reapcnsabilidad,eigni!ica también, la ruptura 

de la actual estructura institucional educativas sin embargo, puede · .,~ 

existir una confusión del proceso democrático,empleando lllBtodolo-

g{ao y técnicas grupales(prácticas peda.gÓgicas libertarias),que, con 

el pretexto de modernizar la enseñanza,le hacen el juego al sistema. 

despojando a estas prácticas de su valor esencial y eu canpromieo his

tórico. (16) 

las capacidades espontáneas de los niños aunada.e a sue 

habilidades de invensiÓn,no son comprendidas por loe adultos,que en 

caso de los JW.cstros llegan atomar actitudes rutinarias y estereoti

padas. Entonces habría que considerarse que la expresión del hombre 

se da por la creación ~e sus obras y no,por la repetición de arqueti-

16. GUTi:EllllEZ ~·co. El Ler.guajs Total.,pp.117·121 
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pos aprendidos. Si el niño desea expresar sus senti~icntos.deseos, 

preforencias,ran..,.slas e inventos, el educador simplem~nte aczco• 

noce e~ae capac1dades,pero, eso s1,a!errado a su propia accién cauca• 

tiva autoritaria y reproductora de loe bienes simbilicarnente cu!tu-

rales. 

las relaciones educativas implican de hecuo,nue

vas posturas y actitudes institucionales(organización s1.1perestruc

tur~l),por eso mismo, la participación de los miembros de~ proceso 

de enseñanza-aprendizaje deberán disting1.1ir cbs rorcas íund.::unentaloo 

en su desarrollo: el diálogo escolar,donde la intervención del edu

cando responde a rornus metodológicas socializadas requiriendo de una 

actividad espont<Úlea personal y en grupo. su validez es triba en ro

mentar la iniciativa en el alUlil!lo,dándole tiempo para elaborar su raa

puesta(libertad de acción), suscitando y responsabilizando de igual ma

nera la confrontación de soluciones dadas en grupo(red de comunicación) 

la función del docente,ser!a la de incorporarse a dicho proceso como 

u.~ miembro más,expresando al grupo las ideas o sentimientos persona.

les del grupo y permitiendo desarrollar la personalidad del educando; 

la segunda forna,viene a ser la. conuulta pod.ngÓgica,que se refiere a 

las actividades extraeseolares(tutor!a) tonando en CXlnsideraci6n que 

las técnicas de diálogo vienen a ser las más adecuadaa,pero se plan

tea que la eopont~nea,es aquella consulta que ayuda a superar diíicul-
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tados personaleo de aprovechamiento escolo.r(auto.rr~ali.~aclÓn). Ea 

nec~~ario para esto,la búsqueda de espa.cios vacios con el objetivo 

de convera1r y convivir con loa alu."!ITlos.(17) 

Por eso, para que un cducador(pedagogo) eoté conven

cido que la preparación de loa niños,para una determilliltla sociedad 

(justa y democrática),no sea el simple ejercicio de llenar conteni• 

dos de 103 pror;ramas e3colarea,1ebcrá al contrario,fomentar una ~ctitud 

crítica,~ermitiendo a los alumnos exprea1r su realidad. Infiriendo,que 

la. labor educativa,ea una opción política que toma conciencia de la 

realidcid social,la acción pedagÓ¡)ica que se deriva de ella,viene a sor 

la. aceptación y la r"sponsa.bilidad. Tiene como significado el no esque

matizar a los alumnos en algún partido y menos en un sistema de pensa

miento, sino más bien en la voluntad para resolver problemas en con

junto,es decir,reaponsabilidad histórica y con el mundo.(18) 

Gutiérrez explica como Paulo Freire pudo sustentar su 

teoria peda.gÓgica,concibiendo a loa hombres sin ser deoplazadoa por la 

comunicación,siendo que ellos nantienen dicha obstaculización comuni

cacional,consideráDdolos como meros objetos.Este planteamiento consi

dera al empleo de los ?.\CS corno !!!edios de e::presión, lo que viene a ser 

17. moso Pa.óiano· ~p.cif''pp269 y 270 
18. GUTIEIUlEZ .. Peo •.. E \ICO.C pn CO!JIO praxis polÍtica.,pp.59-61 
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el factor do la dcaubicación del eatudiante en relación con el am

bientu cocolar y la perpetuación del aprondizaje.(19) 

Por eso en el grupo se encuentra la posibilidad 

de crear nuevos elementos,propiciando una relación horizont~l entre 

alumnos y el naestro,permitiendo la interacción y la estructuración 

como del tema a desarrollarse y ser trabajado en la t~rea grupal.(20) 

Gutiérrez explica como la artificialiciD.d do la es

tructura del sistema escolar,empuja al maeatro a ser un monopolizador 

de las relaciones en el aula en un estricto control con los alumnos,pro 

moviendo el desinterés y mecanizando loa programas escolares.Es, en

tonces que la acción-reflexión como herramienta de la labor pedagó

gica vinculada a los procesos de la comunicación implica una intera

cción grupal y unaparticipaciÓn espontánea en la elaboración de las es

trategia.a encaminadas a la transformación histórica de la realidad y 

el encuent~o dialógico del ser s!-mismo,con el otro,idsntificartdose 

las posibilidades de creación y recreación mutuas,reaponsabilida.d y 

canpromiso,elementos del cambio estructural que requiere la escuela 

primaria hasta llegar a loa niveles superiores. 

19. El Lenguaje Total.,pp.33 y 34 
20. líAlltEOArmando Ideologfa,srupo y :fwnilia.l!éxico,Folioe, 1982. 

pp.19 y 21 



3.1, ¡.,, concienti::a.ción y las U..'lidadeo dialectizadaa. 

Freire describo como la toma de conciencia de 

la !'ealidad se da en un ::rimer nivel de aprehenaiÓn(prise de consei 

cienoe), la cua.l se proí'undiza con la auperac iÓn de una e o fe r.J. esp.:.n

t.Í.nea do aprchenoión <le la r,.alidad, esta Último. adq;¡uiere le. ferir.o. 

de \ón objeto co¡;noacible,donde el hombre lle¡;a a asumir tma posición 

epistemolÓgica,ee decir,la búsqueda del conocuaiento,busqueda que se 

halla fuera de cualquier posición intelectual o intelectualis<a,por

qua ella no existe fuera de l~ praxis(acciÓn-reflexiÓn),definiéndose 

como unidades dialectizadas en forma permanente,y por lo tanto,que-

da traducida como el com remiso histÓrico,Compromiso que va on paralelo 

sobre 1,1 conciencia de clase, práctica de cla•e,y sabor de clase, idcn

tific.Í.ndoee con el ~onocimiento de clase,proceso reoultante da eoa pra

xis permanente de loe seres humanos con su raalidad.(21) 

Gutiérrez retoma la concepción freiriana sobre 

la educación libcradora,concepciÓn que ha servido de vanguardia para 

muchos proyectos educativos de América Iatina,que si bien cada quien 

ha interpretado nua postulados con algunas variantes,el proceso de con

cientización trae consigo el establecer una acción educativa,una re

flexión dialógica y un compromiso histórico para la transformación del 
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lluevo :ioml>l'o y do la nueva oociedad en cuya c<iuc ... ci.Ón s~ <i:>lw~b~a 

la Justicia(nnrco ele utopla) en su dimeruilón pol!tica. 

As{,educar on libertad aupona nuavas astrllQtU• 

ras cducativaa,interrolAcionoa peraoaalca,!láa riaaa 7 novedoaaa.for

lll:lS ¡;eroept1Ta11,partic.l.paoión y expresión. Edw:ar en la JuaUst!!t ca 

la manera de vivir y entablar en forma. cr!tica con al mundo,demm

cinrula lAn inJUBticias a inval.ucrándase en la aol.ucién de ellas, es 

dacir, la traJIBformaoién dol h0111bra com¡iromotido con el adTOllimiento 

de una aaciedad nña Justa. Y, por Ílltimo1 educaJ: en la espera.a.za, os .i;>ara 

el hombre,convert1rlo en eje central del procoen,roorcaciÓn perma

nente do sus potonoialidades.(22) 

Vemo1 entoncoe, como las alternativas motaoomu

nicacicnalee hallan sus conductos en la bÍlsqueda ontológica do la rea

lidad,y a pesar de contener un diecurso metaf Ísico en las propcsi

cionea, ou validez se oonoretiza en esa acción-reflexión,en esa sub

versión radical que o.tonta contra el. status de las institucionee,pero, 

que:sin embargo,es y será al deber ser,del quehacer educativo en los 

pueblos latinoamericano1,conf'o1"11Bndo esa libertad, esa jueticia y esa 

esperanza en su historia. 

22eGU'l'IXRREZ Feo. El Lengua.Je Tot&l.,.pp.156-lBl 
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;r;n este proceso de concientización dia~ingue a la edu

cación en su cr.presión fcrmal.,no formal o inf'ornm.l,ccmo proceso de 

ecmunil:a.c lón a. través de dos ángulos diferentes¡ 

a) Acercamiento de la conciencia esclarecimiento de la conciencia 
reacc on e conc enc1a: 

Este procese educativo ee concreta la subjetivid.ad y se 
cbjetiviza latranaforunción, La. comunicación dialógica establece 
la acción educativa.la. rei'lexiÓn intersubjetiva es el momento más 
importante para dinamizar esa transformación, 

b) Proceso dialéctico entre educación,educador,educando y comunicacióñ: 

El aprendizaje está interconectado al codificar la rea
lidad que es descodificada por el aprender esa realidad, en un úni
co proceso de oo-po.rticipación,co-prcducción,co-entendimiento rea
li~do mediante la comunicacion dialógica la.transformación de loa 
perceptores pasivos en perceptores críticos de los medios masivoa. 

(23) 

Aquí ea importante comprender como no todos loa fenó

menoe comunicativoe pueden explicarse por medio de categorías lingÜÍs

ticae,porque si bien todos lossignos icÓnicos pudsn reproducir condi

ciones de la percepción del objeto solo mediante códigos de reconoci

miento, (24)Considerando basta que ptmto ee Tet"dadera esa incc111unica

c1Ón que se produce en el proceso escolar.Lo que viene a caracterizar 

la misma estaticidad del horario de claeed,la fragmentación rutinaria 

en las actividades y el ezceso de impoaic1onee y reglamentos o01120 sín

toma del aburrimiento en loe alumnos.(25) 

23. 
2'. 

25. 
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La reccneciblliclad de los slgnoo por rarte de los par• 

ticipanteo de un crupo,nc refiere a la. disticién de u:ia reuliclad on• 

tolÓglcwnente • Dicha representación viene a ser la refc~oncic de las 

fornns gen&rlcas abstractas .qUe a moao de unidades dialectizadas,son 

el productc de la inmediatez comunicacional de las instancias de con

trol do la personalidad fE11pal y de la tarea grupal que ee piense efec

tuar.Le. fuerza emanada de dichas percepciones y de las interaccienee 

afectivas son al mizmo tiempo, reproeentacionee de loe comportamientcs 

empáticos,razón que fundamenta al Lenguaje Total,al generar actitudes 

de p¡irtlclpacifut. 

A este propósito ae deberá coneiderar 1a. dimensión ¡;no

seolÓgica, la antropología política y el acontecer social como un ~ro• 

ceso de conciencia e hintoria,retoma.ndo loe puntos centrales para ser 

reflexionados desde el punto de vista de J.a~educaciÓn liberadora: 

- El asistenci.alismo.- Imposición de la pasividad que im}lica junto 
al extensioniemo un anti-diálogo,robándole al hombre la responsa
bilidad de si-mismo y de su grupo impidiendo que exista. la refle
xión. 

- la dialoguicidad.- Promoción de la conciencia a partir de desarro
llos de intersubJetiv1dad,entonces todo espacio y accién dialógica 
crea una aituacion comunicativa,y viene a conotitUir cualquier po
sibilidad de acción y conocimiento. 



J.n cc1:111riicación.- En ella cx:iste una tr:;..nuitividaU c:c l;. oor.c:.e.n
Cja en ous pcrsriectjva.::; dialó~ica.s. r~ ir.1 ~rtanci~ .J•~ ui.!.\:i:!i::-e el 
oigno,ccmo significado paro. los comwlicnlit.cc, ciendo :a.'.3 convicclc
nee e~rec~.das por loe r.:.ier..bros de algún ¿;:u¡.o, c:cr.1ur.1C:.~il o el e c.n.
,funto de la eocir:dud,p ... "r ~9 tanto, una ~~~:;__ccrn.micacié-n 
vlenc n !:er 'ª recupt'.rac1cn de los valores conmn1cuc1cn:~les µ:..r:... 
hs e•·tratc¡;ias colectivas. (26) 

Esto Último nos permite definir, en:focur e:?. ccn

ccptc de unn ccmunict<ción educativa cor.io:parte esencial de un ¡;roce• 

•e scciul que en cuya producción de bienes simbólicamente culturales 

busca do la participación enpontúnca de macstroa,alu.mnoa,directivos, 

padres de familia y el conjunto de la sociedad,dependiendo de las pers

pectivu.s dialógicas estructuraleo,para trll.lloformar lajree.lidad histórica 

y contir.ue.r cor.strcyendo ese nuevo Hombre. 

Cemo cent inuidad de la.e unidades dialect izadas, 

se ccnternpla a eoa dialoguicidad como una institución abierta que pue

de ller.;ar ~. OJ•erar al nivel di! todos loa perceptores de la esfera públi

ca, es decir, que en au interrelación de infraestructura-superestructura, 

queda trascendida por un nuevo bloque histórico más justo y deruoc!'!Ítico. 

2G. llEWOI, y FICCDU op.cit.,pp.102 y 103 
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3o5 Escuela y traba.jo sociall!lente proclucti'l'oo 

JSra tu·,.. logre la CCll'lun.l.ón entre Ja educac.an 

y· el trabajo •ocialmente pro4uctivo,11eg1Ín la de1'.l.nic.l.Ón de que ae 

hu seguido 11W1teniendo no ... rit ;pcl!ible debido a law imperantes aaeio

ncu ped:igÓglcan de la aacuela prinl>ria;ai.u emb&rgo,G~iérro:s propone 

la instancia generadora de actitudeo,posibilitando el Clllllbio do las 

estructuras socioecon6mi1:a11 que tienen d-bJado a ~orfu de la po

blaci~ Ello implica que la activ.ida4 escolar tendril: que compromiter 

a los alumnos en fonna 1ntegra.l, libres de presiones autoritarias y es• 

t{muloa ajenoa al proceso de la verdadera enseñanza-aprendizaJe.1ara 

esto se requiere do actualizar los c011oc1mientoe que estén al contac

to de la realidad cambiante;significa que loa pr07ectoa alternativos 

a este reapecto,ee deban fundamentar en la partioipación plena y con

sciente del al~o-trabnjador como 121iembro activo del grupo,pero no 

neéesariamente progaams.rlo para que sea un agente social. prodüctor de 

l.oe bienes cultural.ea,sino mí.a bien,busoando su inte~ración a los pro

cesoa productivoa,organizativos y educativoa,ea decir,cul.turales,(27) 

27, EducacicSn y praxis pol.Ítica,,pp,130-J.40 
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~to r.:ismo requiere de \U1a nueva visién ecológica. del 

uso de la comunicación electrén~ca en la cultura de los niños com-

¡;rendida peri 

a) P.ecupe~ación de su autonom1a vital,dotándolcs de espacien para ~
desarrollo de su personalidad creativa en un intercambio con igua
les y con los adultos. 

b) Garant{a permanente en las aulas tanto espacial como temporal para 
materializar su actuación,su investigac~Ón y su creación. 

c) lntroducir en la.o escuelas U.e contenidos metodclÓgicos del Lengua
je Total,con la capacitación constantd en los maeotros,con el ob
Jetlvo de lograr que loa alumnos se en~renten críticamente a la pu
blicidad o programación de la T.V. 

d) EstiJllulAr la manipulación directa de iraágenee por los propios altun
nos, deemiatit icando la actitud de los menaaJes icÓnicos. 

o) Impulso do la apertura hacia estímulos emitidos no por·1a televisión 
sino por la potencialización tanto del juego libre y la tarea gru
pal. 

t) Convertir a cada alumno de sujeto pasivo,receptor Y. enajena.do de 
mensajes diecureivos autoritarios en un emisor .dinámico y creativo~ 

(28¡ 

~ueda establecido que la nueva operación pedagÓgica anti-

111>siva debe intentar su avance,superando tres contradicclonea que ena

Jenan y condicionan al proceso de reproducción social, es decir, a la 

fuerza de trabajo1l)atenoiÓn colectiva oOIDo donianda básica para el tra-

28. :F.RAUS~UIN U.Alfonao(et.al.) Los teleniños. UéXico,Fontanamara, 
1984. pp.147-15 
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bajo;2) incorporación rneiva pese al costo soci..l bajo, eu nivel de 

calificaci~n en la areno de obra y su ejercito de reserva;Y 3)1.'!E!:J:

caciÓn flexible y continua con una ideolog!a adecuada ~ara la compe• 

:,r.,·.d a capi talis :.a requerida por el proceso productivo contemvuránoo 

y la dinánica generada por la reproducción social,(29) 

Lo anterior nos servir~ para distinguir entre la 

labor pedagóe¡ica cultural quo se enfoca en una ideologfa del aector 

educativo y en forma secundaria a un nuevo Upo de mercancías educa

tivas igual al incremento di la taoa acumulada de capital. por parte 

del sector monopólico. Y,segundo, la tarea pedagÓgica que se dooem

peña como nueva actiTidad económica con el pretendido aumento de acu

mulaci Ón en el sector transnacional,incorporando l& industria electrró

nica en el terreno educativo,(30) 

Tanto la ~ctica pedagógica como el complejo de los 

aparatos electrónicos masivos se expresan en la garantía que las con

diciones de reproducción en la calificación de la fuerz~ de trabajo 

quedadetefminada en la educación ele!Jantal,Esto implica un!!. competen-

'·cia laboral en grados de especialización. Es como dicho proyecto de la 

función peda¡;Ógica en loo medios masivos queda inscrita,para después 

iniciar ~ refuncionalizaci5n de las eatructurae cultura.leo de la so-

ciedlld capitalista.(31) 

29. F.STEXHOU l!ADRm J. Loe medios d comunicación 
de la ~emon a. ce, 
pp.152-

30. Ibid •• pp.148 y 149 
31. ma.,p.1s1 
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:iurGCfl entonces. diversos cuestionruuicntos uobre el 

earacio escola:· idéneo ¡:ara la tliscuoión de los pro¡;ra.mas televisivos 

presentando otras alternativai;,dinamizMdo lacreatividad de los nift"" 

mediante la transfcrmo.cién de ese medio,absolviendo la ill:parcialidaC. 

e:·:iatente con re::;pecto de los co.nales de comunicación dentro y fuera 

del ámbito ~scolar para encontrar dic~a imparcialidad.(32) 

Requiere por lo tanto, de una serie de respuestan obje• 

tiva.e que coadyuven al impulso y a la comprensión pedagógica del uso 

de estos modios.Considerando,por otra parte, la respuesta construida 

por el aparato educativo convencional como medio para superar la rup

tura institucional,la cual se mantiene anacrónica e ineficiente. 

lkla de las causas sociales de esta respuesta se debe al 

incremento en la. población con una grCl?l demanda de especialización pro

ductiva, la elevación masiva en los niveles de calificación laboral y 

la distribución equitativa de la riqueza nacional,usando como filtro 

el proceso de escolarización efectuado por el aparato educativo tra-

dicional con el que se prolonga y extiende varios de sue proyectos por 

medio del aparato cultural masivo con rr.a.yor fuerza:la televisi6n.(33) 

32. ERAUSQ.UDI Y,Alfonao(et.al,) .!!ll.!.ill••PPo73 y '74 
33. ESTEillOU ¡.:;.n¡un J. op.cit.,p.158 
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1.h1 punto importante <J.e estos ;.bntcamicntos p:i.ra la 

bÚsquedh de alternativas peciu¡:Ó¡:icas cc •. :unicacionalea vinculc.d:i.:i 

al trabajo social.mente productivo deberá :ier el cuestionartiunLo de 

la. c:;.pacit::i.ción técnica a los individuoa,porque mient .. :z.:.s estos no 

teni:;an lao c&pacid,.des y aptitudes requeridas por el código de re• 

lacién social,en cuanto a los orígenes de la rerroducciÓn de la ca• 

rncitación de la mano úe obra ejecutada por los medios masivos a tra

vés 1lel discurso pedagÓglco,dicho an.!lisie deberá e<>r enfovado clcsd.e 

el período de noeializacién inf~ntil, 

l'or eote motivo pudimos de alguna manera úesarrollar 

la lm ortancia y la necesidad de los uatudios peicogenéticos y el 

comportamiento psíquico que se aesarrollará poeteriormente en la per

sonalidad del niño,factores fundamentales para delimitar el campo de 

acción del presente trabajo,sobre todo, por la preocupación real en 

nuestro paíe,por adecuar las alternativas peaagÓgic~s y comu11icacic

nales que posibiliten alca.nzo.r las metils propuestas en el Articulo ter

cero de nuestra Constitución. 

~uiere decir, que la capacitación por el discurso pe

dagógico de loe medios ne.sivos deberá tener estrecha. relación con las 

actividadeo y habilidades de socialización primaria,cuyo origen va 

dende las repreeentaciones eimbÓlicas,la organización cognitiva,la ao

lu.clÓn de problene.s y la ubicación del yo infantil en sus interrela

ciones socialee.(:34) 

:H. ~.,p.159 
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3.r, :.lcto1olo:;h 1~1 Len:;uaJe Total y el rol del pedagogo. 

~l puente r1;1 enlace entre la comu..tiic:i.cién :l 1~1. 

a.cciÓn iid.Ó.cticu. en el nivr.:l ali::mental b:Ísic.'J de en.1~1h:1..'1Zfl. pri·~~: ... 

3c cntl.bl!:ce a trav~a i.c dos olttt:i.c.toncs ocni'lict,...la.leu ·1U-.! ,per.r.iant·• 

ccn en l" educ:iciÓn: 

a) !..':<t•,rna.,- El sist'!m ene e· . Junto o. la aoc iedri.1 crean mediante la 
aclocclon de fo:-:no.o ¡-.'!rpc~·~:J.dor;;is; susprogra.I?l.;~3 y e9ntenidon respon• 
don a determinad:> ideoloz•a sien1o una transposicion del sistema. 
social imperante1 

b) Interno..- El sistern eacrlo.r se manifiesta como obstáculo para el 
desarrollo de lo. propio. pcrscua;no se le proporcionan las herramien
tas ncceaarino par'.!. resolver:cconflictos sino al contro.rio, los pro
voca co:no ori~en do loo proble:no.3 de conducta.(35) 

la alternativa va orientada hacia la capacidad do 

bÚsguedo. del eriucando en el canal de la comunico.e iÓn ~s conveniente 

y \~e ::ata na.nera., sa t.isfacer su propia conciencia. So infiere una me

todoloz la que contrarest~ loa bombardeos ideológicos del imperialis

mo,en base a un nroc~so de intercomunico.ción.(36) 

Este proceso metodol6gico está centrado en las 

formas,establec1endo acelerar el ritmo de conocimiento,proporcionando 

al alu.'lll1o,los inotru.~entos adecuados que lo servir:ín para enfrentar 

esa masificación y domesticación, en base al dominio de la semiótica y 

la creativido.d,Sin embargo,todo proyecto educativo no debe coartar la 

35. El Leneyaje Total,, pp.40 y 41 
36. J'bid.,p.49 
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o.colón nol!t len. la po.rticlpo.ción democ:-.ítfo'.lo 1:1 auto¡tcst l~n, la crtiu• 

tivido.~ la praxis, el tr,.bnjo ¡;:-upnl, en la llbcrtu·.<, en lll Juo~!ciu y 

en la eopero.nza de una educución cr1tica.(37) 

:imtoncest loa pasos :netodolÓgicoa de esta cornu• 

n!.co.c .! Ón dialógica tro.tÚndoae de un proceso dinámico diferente po.ru 

ca.du. ho:'Ibre y po.ru. él:niamo en tod.as las circunstimci:.o oon loo si¡;uien· 

t.ea1 

a) Educación do la peroortividad(loctura den~tativa del signo)• 
ne toma encuento. lare erenoia al objeto desigruíndolo y las for-
r.ns si1P1ificantes.contornos de lo. realidad vistos por el creo.-
dor. 'n cuanto al valor denotativo como ei¡;no-objeto•oujeto1ho.cien
do referencia a loa valoree connotativos o subjetivoo,en cizyo. fun• 
damentaciÓn se ve la necesidad de educar la capacidad perceptiva do 
consdrvación de ob etividad.También ea necesario aeaembotar Ius fu 
ou ta.des percept vas lll!l.S e ementales paro. incorporarlos como a~en
tcs activos del desarrollo senaorial,permitiendo que la co.p~ciciud 
de aprendizaje en loe ni~os oe pueda orientar en la percepp1Ón a 
respuestas inmediato.a(máxL~o de respuestas sensoriales cuantituti· 
vas y cualitativas),entendiendo que dicha respuesta perceptiva es 
unn ~elección del conocimiento de la representación de los objetos. 

b) J::ducación de la intuiciÓn(lectura connotativa): 
El perceptor tiene la posibilidad de formular y sustentar su res
puesta,hu.biendo una apertura comunicativa y dio.lógica a nivel gru
pal.se propone desa:-rollar la esvontaneidad de loa alumnos,in:firien
que el r.mbiente que se logre medinnte uno. dinámica grupal como el 
más pro~icio para propiciar un annlisis de bÚsguedo.,que en un ini
cio sera dada por la visión p·.raonal (dialechca de la vida)• (38) 

37. Educación como raxis 
38. ,., Lenr"ua e ota •, PP• 
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e) C~ji, icld:l.:! J neroorinli~nc~Óna 
be r,1.r-ten d:3 ]·!z rcnpu~nt<-l.:3 nubjotiv:io(conna:ativus).,con su v:1• 
lo:- '.cnot:i.~ivo(ohjetivi1hd) en baac al ex."-men d.:: la eotruc~\1ra 
aJ. .,b:.i.l ñe la o~ora y al estudio de las rcpercu~ iones en la Ij'";r-
s 0~1?.l idad. ilcl eiuc:,¡.ndo.Ba.sartdo 1.211 :i.ná.liaio ci~~t!fico del ele;-::.en
to =·'e!'"ccpti'":'n r::mside:-n.ndo: la visiíln de l;.;~ obra(el .::.lu.'!m:, ~.!" ... ·.3-

cicnde 3U ::itat11s de mero opectc.ñor pa.ra convertir;:;e: en i~ccre;i.1c..~
do a11 histori:-;t) ;vioión del creador (mw1do :ii:: los ~ore3 re'.PNS.~ 
dOS,COn el a.ut:or ü~ i:-:;..u~enes y oonidoe,;:r ln. crítica v:...lo:-.;.t.i..,,•...l. 
(relacionoa ent~c pc~ceptor y CC!:'1W'lico.dor,e:.;a..'1lin.'.J.<.b:J Gn terr;;_~o.s 
di] la.o me.ti vur.. i ~ne~: ínfor1nación, educación, ent.:etc1i!nit:r1:.o, .l.lie
nación, 0tc. 

d) la crca.tividad&-
Se considero. a. los medios de comunicación como fuente de autoexpre
eión, ruptura de cstereot hooa mediante la relr.cion mutua ent:e l.a e: 
presividad y la interacci~n grupal, lo. poaibilidad de interc=bio 
y de intercomunicación.Estriba. en el significado educativo cio las 
formas CXJl!"esivan,teniendo los a.lumnos(niños) un mundo más rico en 
formas y cuntenidos(libertad de pens~~iento y de emociones).(39) 

Por lo tanto,la. metodología del Lengua.je Total se 

fundamenta en las formas como signif icantea y en los contenidos como 

eignificados. Esto implica tomar en cuchta,tanto los po.sos netodoló

gicos como el nnteria.l didáctico, buscandc· formas de expresión: verbal, 

visual,y sonora los cuales incluyen a la pint:ira,la. e&cultura.,la. mú

sica,el cine,la radio,la televisión,etc.(40) 

Gutiérrez propone dentro sua pasos r.etodclÓgicos, 

l!odelo Cibernético do Ecluco.ciÓn,postulando que: 

Los 1~S en la escuela por ser fuentes de formn.a ex:presiv:;¡.s y de con
tenidos rrogramáticos,tiene la finalidad ante todo del desarrollo 
del proceso creador del individuo. 

39. 'Educación como..J1:"Xis polÍtica.,pp.ll8-122 
40. 1!1.!A.,pp.145 y 14G 
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- ui ap,lutin:ici6n de objetivos de lea ulwr.nos,poaibiliti.!ndo el 
esturl!o de diferentes ternas que v::i.yan de • .. cuordo :i loa int.~~·l:
seD y nec.snir:in.des eeneradoa en el srupo. 

- Se plantea. uno. ~en~tica de la comunicación en l:i que todo uodlo 
dt¡ comunic:::i.clón eo pD.ra los pcrcsptorcs;-i'étívid, .. d signifirunte en 
busque1:i. del sienif lc<\do, 

- CoMo proceso est:·ucturador (significuciÓn de loo signos de los :.:c.,), 
con,itaitu. o. las convensiones sociale:J y a. la.~ circJl1atanci:is per.3~
nale:. 

- lll creación de un nÚcloo generador(estructura sem.'..ntica),estubl~ce 
la deRcomponiciÓn de 11. estru.ctur» en elementos significuntes,an;:
lisis y estudio u·. los ele.11entos del todo;en una primer etapa el 
centro de interés o situación problemn,tiene que descubrirse,~escn
redCL:rse nor el g1·upo de :J.lUJ:lnoe, la reconstrucción y r<:estructura• 
clÓn to.nto a~ los elementos obtenidos como de los intereses y ob
tivoa despertados por la recreaciÓn(ciclo psicogenético), 

- El método de investigación, que tanto en forma individual como en 
grupo permite el descubrimiento de :os siRnificados que están en
cerrados en cada núcleo eignif icante,p~rte elemental de este proce
so de aprendizaje,(41) 

Los objetivos generales del ilodelo Cib.::rnético, eo tri

b'ln en la edad y a las necesidad<ia :\e la. comunidad educativa por me

dio da loo centros de interés(nÚcleos generadores),con la previa reco

mendaciÓnde realizar una varificac1Ón quincenn.l d.e las a11tividades es

coJarcs. E! núcleo generador por si aolo es una problematización im

puesta cumo necesidad de bÚaqueda en el grupo, entresacada con el apo

yo de al¡}ún med<o de comunicación social(cuadro,pintura,:rotograffa, 

collage,comics,audiovisual,fotonovela,publicidad,pelfcula,v_deo,etc., 

dando lugar o. dos mo:nentos metodolÓgicos:anlftico y sintético, 

41, :Sl Lenguaje Total.,pp,170-172 
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La funciln (tel núcleo aenerador se efectúa on varit~G 

et1pas1 

l.- Gestación d·Jl núcleo.- liace en el t;rupc por la ::1ot1vacíÓn y Cl1:n
pror:11so del ee1uca.dor,pcda¡¡ogo,el cual deter,nizu su ro 1 como UJ1 

coordinao.or dialÓgico.Entoncoa estos coordin;.¡,t.lo::~s e cnati ttv· ... n un 
rudar q1;e ca.ptr. icf: intereoco, prcoctipt..ci CTif.:."U :.· ne ce;:~ !ade;.:;; crü.i;&. .. 
les aba.rcn.ndo 1.res et.ar.as fur..dar.-.e:ntales: 

-J~{1cnucdn el tcrr.a..- Tanto los coordlr.a.dv:-cs dialÓhicc;;,cunc 2.co 
'!l:Mc;u-ypadr~c fv.F,ilia.,ccnt>:ibt<yen <. J.a bÚucl.i.~du ccn el a;,o
yo bii,liográficc:; la elaboraclón de 1:'1'.te:-!al o.Üdic·ViGW?.l, 

-Enriguecimiento del terr.a,-Dependündo del ti¡.c de ucontecimiento 
(loca!,nocicnal o intcrnacional),ce pue~e desear profundizar al
¡¡Ún eubteita anterior,ccno neceoidn.d do una investigacién indis
ponnablt:< para atender los objetivos propuestoe o incluidos en cual
quiera de los medico de cc:m.:nicac ién social. 

-Estructur:wj é.n del tema.-El coordinador dialÓ¡;ico rrccu.ra darle co
heail..n y unidad narrativ,.,sugirhndo hacer t.:na presentación al e
quipo docente,a fin de refleT.ionar sobre loa caiccimicntos.Etapa 
del análisis forr..al intcrdiscirlinario de acuerdo a las circi<ns
tancics de su preparación,ni<~tras al mismo tiempo se estará dc
earrcllando un núcleo antc::-ior,dendc prcf.,rible dedic;.;.:•J.e, un tieo
po especial.ít.2) 

En base al amtlisis interdieciplin~rio deberá.revluarse le. . 

siguiente: 

a) la progral!lD.ciÓn de contenidos,- Búsqueda de lineamientos programá
ticos discutidos por los eq11ipos o ¡;rupoa.Se ªfirUparán por asig
naturas o en áreas,F;specif:.co.ndo la biblicgrafia,ol material did.ác
tico,~lsitas a museos o centros de produccién de la c<ll!utiidad,rceo
tructurando al final de esta etapa la funcién de los gn;¡.os espe
cializados,pcsibi. itando también, la inventiGación y la creación de 
nuevos aignifico.ntes; 

42. ~.,pp.174-179 
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b) Invev.tigación de los contcnidoa.· Se omite el í"ich~do en ~arjtJtc~~ 
porti ... e l~ 1nvestiCtA.c1cn C$tr1 .. a en lo. rcr:-rcn~: .. i:·:J ~d.~d dü l.rc:'v~

diznr de ~cuerdo a nt:c c:us:tcfJ y los int.•..:reoc.::; cm:tnhdoo en e) ..:~·u
po; lo i.mrort~.nte de c·cto eotrit.,:¡, en ten~r l:~ c~1,F.a.c :. . ..:: . .: 2.:..1°:.\. .h:..
bi tuc.rtrn en 1::-.. ac.lucié:n de rro .. lcmu.s lo M.'.Ín oflcicnte pi..:~iblc;y 

e) ~f,n cte dlldun.•Cua.ndo exista ¡n los gr11pos la L:1¡10:..ii;lJj
dad rt.cra aoluc~onnr problel!Bs ··spcci:ficos en cuulquiera de l:iz 
ns irn:'.turo ~ o nrco.s, es necesa.ric dcdicu.rle un tiempo er;rec iu.l 
::i. G. ttclaraciÓn o r~.:solt'cién de las dudno. Tarod de Cl'l!lunic~c lén 
en et"ton cn.nos,cs lo más fo.ctil:le de cr:plear,pcrque ello ge:,ara 
una. retroai.imentación entre los n!er.ibros de los díferc:otes gru• 
roo de tra'h::..jn,D9ro, en ca~o de continua.r la dud.::;1 !ntervcndrá el 
coorditoodor,es basico que exista intercor.mnicacion entre alur.moo 
y educadores,~orque de lo contrario no se locra la interrelación 
en los contenidos ter.uíticos.(43) 

Finalmente vendría. la :fase dccla nlntosis c:·ea.tivn 

donde les contenidos tendrtrn que ser re-elabora.des o ra•cr.,aaos co· 

parete esencial de la eetructura.ción mental de loa alur.mos, entrando 

en :funciln loe diferentes medios o técnicas de expresión,~s1 el alum

no crea y completa el proceso de toda comur1icaci6n horizontal. 

Al completar esta :fase vendría lo que es la ~

ciÓn del núg~,comc simple autoevaluaciÓn grupa.l,considerando loa 

traba,ics más eobreanlientee,perrnitiendo al mismo tiempo, la verifi· 

caciÓn del an~lisie fornnl y crftico·reflexivo de los contenidos pre

sentados en el avla.Signicr..ndo tan:bién para los alumnos el punto más 

alto de su aproveclw.miento,convirtiendo a la educación en algo real 

y vivo p&ra el al'UJ!lilo,por lo tanto , el prayecto educativo del Lenguajt 

~ctal "•••Por ser pol!tico,de alguna manara tiene que impulsar la con

cresión del proyeoto histórico nacicnal•.(44) 

43. lbid.,pp.174-179 
44. lbid.,:P.l90 
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,!!.fil.;L.!i, _sul,¡:roductca.- la fase cc:r.prcndida por la recu

pilaciln de J.atoe pa::-a el ¡:r&oente trabaJo,1'.e :-enlizo en des roceu 

y medio, e.tres dos para el .f'1chado y el o,i,..ntacimicntc do biblio¡;¡·a

t!a cc~plernontaria. Fn la s~aunda fase de la invesL!gación,cc~xren-

dié la redacción r.iecanc~r~f'ica del trabaJo,tcma.ntlo en cuenta lao oo-

dificacioneo neccoa.riaG al respecto. Al mismo tie~po se elaboró tm 

audiovisual,preparado ccn la a~'uda y el apoyo de un grupo de alum

nos del quint.r, aiio de primaria y la ccolaboracién de algunos padree 

de f!l.tlilia,co: base a un tema de ciencias naturales coco núcleo ge

nerador: Los anirrales acuáticos,misrio que servirá de demostraci6n 

práctica de ccmo es pooible llevar a cabo una din~ica ¡;rupal en 
·~ 

torno a los pootulados del Lenguaje Total con sus posibles alterna-

tivas innovadoras en el procesu de enseñanza-aprendizaje en la ea-

cuela primaria. Iae conclusiones que se infieran de este estudio, 

creccos podrá beneficiar los planteamientos hechos a la escuela pri

ma.ria en nuestro pafa,dando nuevas alternativae,encaminathe al desa

rrollo cultural,a la partici:¡;acién polf tica y a la búsqueda de ese 

lluevo Hombre. 
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e o ¡¡ e L u s I o 11 ;¡¡; s, 

El i:.nálisi• y los !>lantee.mientoo Tlatoa en ol presente 

tro.bajo,nos !)ermitieron visunlizo.r le )ll'oblmtico. que en el aeno de le 

scciedad Z!lf!Jticn.no.,ejercen lee medica de comunico.ciÓn elcctrÓnlooe ao'bro 

todo en lns nueva.e generaciones, loa nlñoe en edad oacolar con 111\lB cara.e• 

ter!sticaa )'ro!'iao do 11u evoluci6n !JDiCogonÓtica,eu naroiaiBlllo inicial 

de au yo rdle3adeen ol eopejo y en un··.tiempo diotinto a la percepción 

del adulto. El Ideal Tecnológico psioofnmiliar do la ciTilizaciÓ."t actual, 

limita o.l indiTiduo en la nprohonoión dol conoo:lmiouto real y objetivo 

del mundo junto a eato el aTanoe inoontenibla do la. ini'ormación maaiva 

que signl.!ic6 p!U"a el proceso eoon6'.ico de lao rola.cionea aooialos de 

!'roducoi6n un .,..reo de roferenoio. para el deaarrollo de la.a aooiedades 

capitalista.a hegemónicas y su oxp11nsión 1deolÓg1on a los paÍaea en vías 

de desarrollo. El impulso do estno oocnomle.a en la infraeatructura.,permi

tleron que las oligarciuiae afia.r:ea.ran 0\18 diecureoa ideolÓgicoe autorito.

rioo a costa. del sacrificl.t> do la clase trabajadora de Uáxioo,:U.. oareet!a 

de lP. vida, la industrio.lización y los panfletoa do la clase en el poder, 

coyunturas políticas reforza.do.a por la sociedt\d civil. 

la eoouela en au papel ideolÓgio<#>s la ime.e:en de un siatemn 

limitado de las oportur.idadeo do :participnción. Este indica la !)ormanencia 

de estudioo e. lo largo de la. prepare.oi6n educatiTo.,aepare.da aeta del tramjc 

prod\\ctivo, le que implica rior un lndo, el deterioro en la eooncm!a, en la 

pol!tica y en la cultura, estn Última.,abaorvida por el coneumiB1110 manipula• 

dor de las ooncienciae,orientando loa ideales puLlicitarica a un control 



de las 111!.uae. Loe avances de la tecnología. emploacl& en l& comunioaci ón 

electrónica. eetá atrayendo en el interior de sus organizaciones, i11ci1-

viduoo ·que res~onden mcc~icamante a loe intorosee culturales y pol!ti-

coe dá lile empTeBas privscl&s eepooialmente oomo ea el caso en nuoetro 

pa!s del com¡ilejo oiatena do comwiicac1Ón de Toloviua,que con su progra

l:l.">oión,vione a oer el consejero innlediato dol Estndo,maroando loe rUJDboe 

ocoiales 'J culturales do la población y enfatizando antes que nwia ou dis

curso alienante y autoritario como •• puedo observar en la IJIBYorfo de sus 

ncticieroe que obedecen a loa diotnmenaa monopol1otae y transnaoionalee del 

i~erialiemo,poro al mismo tiempo, orientando en uiu+iuova visión, loo progra

educativon. Dando a entender, quo la J)obl&oiÓn podrá tener otro tipo de po

eibilidadee &l alce.neo ,y de ost& manera satisfacer la demancl& n.ue no ha 

podido cubrir los planee y proyectos sexenaloe en la educación en todos sus 

n!nlea,como modalidad extraeacolar o educación no-forma.l como c.lgwioo ootu

dioaoa lo han designado, Ante todo esto no podemos hacer caso omiso sobre 

ln !ntluencin de eetoe medios lll!loivoe y sobre todc, la televieiÓll,que ha da

do una peroopción diferente del eepa.cio y del tiempo, lo cual 'incluye a las 

actitudes en la peraonalidad de le.e gentes y mey en upecial on loa nil\oe, 

¿Qué ee lo quo ha venido ha aigni:fice.r oeta irremediable 

influencie. de loe l!Cll en el contexto eocio-culture.l en la totalidad de la 

población contemporánoa? Este pll\llteamiento lo oonaidera Guti&rrez oomo ulla.. 

nuOTa perticipeoién l!l!Ío plena en la vida pol!tic<>,pero ei ve:noe, la ele.e e 

en e:t poder tiene e.oapara.da la tona de decioioneu v!& loa partidos pol!ti

ooa haoiendo entender que la tan trillada ooncepoi6n democrática ~uecl& des

membrada de diohe. perticipaci6n,ml.e bien actúa ccmo interrupto1· de lae con

ciencias Y aún náe aliena.dora.a Y' enm-'1rca.das en una pantall.3. electrónica, 

llena con signi:!'icantos ajenos a loe verdaderos eignifice.doe de la realidad 

en.Je llena de imagoe bajo cÓdigoe espec!ali•adoe en oignoo 1c6nicoe y audiQ 
. 1., ": 



tivo11. Si on la :Edad ¡,¡odia.. loo hombrea tUTieron que enfrontarse a una va

riedad do apidoiniae <!UO no pod!an controlar a nlvel íÍeico, an la aocie-

dad actual, la nueva. epidemia a pa:to de la ya. grave contamine.ción ambien

tal, la ce.rrera a:"=ontieta, la guerra do laa galaxias y den.te padec.!mien

toe cr6nlcoe. los m.ed1011 nn111Tos de ccmunico.oi6n ea um. oapeoie de virua 

o,ue ya eatá. conto.giando a la mnyor!a, •iD ear un :probl.,,,.. eerio on apaden

cie.,¡areco eor lo contrario,pw el eolo h•oho,do altora.r el compcrtaraiento 

del individuo,mitU'icando ou o:ciatenoia pe!c¡uica,control&ndo eUll guates y 

preferencia.a culturaloe e indicándolo la• formae •• adoclmda.o pura o.dqui

rir el conocimi~nto.Eeto trae ooneigo UllD. eerio do altoracionoa y die!un

ciones no solo a niv~l pe{quico aino inclusive a nivel orgánico. Con esto ~o 

noe queremos detener on un diagnóstico pa.tolcleico ca\188.do por lao diversas 

tecrfoe de la comunicación Bino m!Íe bien indicar cdino ee ha lll04ificado la 

vida do loa indiv iduoacp¡p+erera de comunicaoionee,oeto nuevo universo in

formt\tivo,ea decir, un nuOTo lenguaje:ol Lenguaje Total• 

.En le. propuest['l. de Gutiérrez eete nuevo len(;'Jaje adquiere 

ot:-o. forll>'.1 y otro significado e."<ietoncial pe.ro. ol hombro,puaato que l.e va a 

sc:::vir de vehioulo do eu bÚsqueda •Xietonoial,de su saberse aa! tUISlllO ccn 

otros homb:res,cf>ea,con au capacidad de transformr la realidad con el ccnjWI• 

to de la sociedad y su clllllpromiso pclitioc con l.a historia.Poro, come él. ad

vierto,los medica do comunicación no oon en a! el camino mó.a favorable para 

nlca.nz11r la liberación del hombro aino mó.a ~ion,au oapacicl&d pare. oomunioa.r

ae con loe otroe,dosarrollo do eu aor dialÓgico y do oonooer ..i mundo llllil

diruita el recon~cilnientc p¡¡ra trans:t:orma.r eea realidad en un proyecto polí

tico de inrtiaipaciÓn y do enfrent<UJtiento en contra do su liberación como 

aer huma.no. 
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lluocar aolucioneo :paro. la aducaci6n ;prima.ria en áéxlco,no 

debe eignii'icar una. transformnciÓn radical de la sociedad y de eus es

tructuras de ba.ee,en tanto no se tenga una visión clara de lae deoic io

nea Jurídicas y ln ncrlllativizaoiÓn educacional por un ladc,y tomar en 

cuenta la estructura del desarrolle desigual a nivel local y regional, 

descubriendo salidas alternativo.a que fe.vore,¿.cs.n a la maycda de la ;po

blación en sus denandao de ;participación en la vida ;productiva del ;pa!s. 

Creem~s que las innovaciones en el campo educativo en cuan

to a lae reformo.e ;prcpueetas ;por la llamllda RcrroluciÓn Educativa que el 

difunto licenciado Reyca Herolea :1echÓ a andar en el presente sexenio de 

loa años ochenta.e en au oogundo por!odo, tengan prcyeotce a nivel nacional 

re~uiere de la participación do toda la acciedad y ne quedarae en la toma 

de decisiones por grupoo eepecializadoe,pueato que ello imr>lioa. U."la mayor 

coberti•ra. de las neoesidadoa prioritarias ein menoscabo de hacer modif'ica

ciones en la. orga.nizaoión interna en la Secretaría de F.ducación I'Ública,i)o

nicnrln en entredicho los posibles avances o atrasos en eu planiÍi:ación,la 

~.d\l.ltarn.ción en sus traba,1os de investig,'.";j,oión,con e13tnd!atioaa <!_Ue nos vie

nen a del'.loetr'.l.r la. situación crítica en la que ee desenvuelve nuestra edu

ce.ciÓn desde el nivel pre-eeoolar h!:.ata la. educac iÓn superior, 

Aquí surge un cucetionc.rüento sobro l:". :pnrtioipa.cién del rede. ... 

cceo co:-r.io cestor de ca:nb:!.o{coordinndor d:!..:"'l.:t.óeicl') en la. estructura ::-irr..m.i

dnl csco1..'\r,¡)~decimiento r;t.~e no enct:entre. respuesta alguna en la AOCiedad 

coll!)ctitiva y consm.1ieta y frente a todCI esto,el eni'rent?..rniento directo con-



fló. 

trri. le. r.r.aitice.ciérn intorm.tin. dF: loe T'lCdioa de cc-~unic~r.ión. St b!en, 

t~!".to Gi.it!érrez cmo !·~dr!.d consideran de import".ncir. hacer un.a nuen de• 

finiciÓn de los m'!dioa ~s!vos de comu.nic~ción,convcrtidos con rra:ror am

:"llitud en Medic·s de ccrnunica.ción social,eotriba en le. ;oe:!.ciÓn 1.J.eolÓbiC.'.?. 

de t:--:!lofcrcación en el contexto aoc!oc\!ltur.:-il del s!stet!'.:l. ca~it'.:l.liet::i. dc

:.:e:-ldicntc en el que vi..,en 2~ nnyot!o. de loe países deudores de J.:l~ricn !e.• 

tinr.;m.'Ult!ene U."l dcseq'.:ilibr!o en sua cconor.!o.e y tm note.ble ~.trs.eo en su 

deoí?.l:rcllo culturc.l,r.iodit"ic:i.do ;or lo. pcnetro.eién 1deol~eico. ele los !la!ses 

hegen1Ór.icoe, orientando el curao de su h!eto:rio. en um carrero. de c.rm.:t.r.ientoe 

~r ñe e~~.oeionee socia.lee -:::..1 interior de eus estruct\.".rao y decidiendo de 

p.11ternano,1'.:l.n :rcl3.eiones aooialee de !)rcducci6n má.e ía.Torablea f.3.ro. aue in

te:-cses de eX!'nneión oomeroir.l y f'inn.ncierr.. Por le tanto, lA educación tie

ne b !unción cot!lo :Pl"OCeso aoci&l,deternine.r,seleccionar y co.paoitnr lr. m.:?.

no de obr!'. en le.e induetr i:i.o llam2.dae de :nunta. por el eolo hecho, que eota.s 

iw.roa.n lo. 1"'.uto. del a.vanee oientÍ:t:ico y tecno16gico a.1 servicio de la.e oli

r;~.rq,\.1.!ci.o naciona.lee y el C('..?its.l m0t1opolieta interna.ciona.l. 

Ia función de loe prof'eeionieto.e subalternos dedicados a.l es~t 

t\.,dio del fen6meno eduoe~tivo en Uéxico,de'berán tomar en cuenta, que todas 

la.e propueeto.a que ae determinen en loe eepaoioe de anál1e1e cr!tico,to.nto 

en las 1Jecuelas como en los foros n:icion..'\lee repercutirán en Dl oo'i\Junto de 

).a. aoo~eda.d, contemple.ndo las o.oc iones política.e como objetivo r.rinoipal pa.

:'C'. encontr€'.l" los taecnnisrnoe a.declladoe en la solu!>iÓn de problema ~ue a.!J.UB .. 

. ~:?.n en 1r. economfa.,en ln riol!tice.,en ~e. cultura.!~ on la. educación. 
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Se inic!n una nueva c,.a en el clllllpo de l4s e anunica.ciiones 

electrónicas y con este a~.nce arroll~dor la modi~ic~cÍón del comporta• 

!'tiente sncb.1. F.o :ior cao r:ue loe !'.llanea educnt!.vos del !lrt1ceeo do enee ... 

Clit"l!'lYr.-t-.~r-mdiza.1c en la escuela. pr!mr-.ria deber<\..ccnaiderP.r oomo f'tmda.men""l 

tr.,. en 1!'1. :i1•.n!1'"'..cac1Ón de los C"2'ltenidoa progrAJTláticoo,la elabt1ración do 

eot::onh~i"-s encl\lll.n:,dno a ln :Cormr.ciÓn creativa, roflcxivn y crítico. de lao 

nuev~.e ~enoraciones. otro tanto sor!1'..,la de la. ca~citaaión ~un la vida 

::irodl'ctivn sin deelignrb del )?roceeo eocial(sociue) ,de la ovoll!Cién )?ei• 

cogenétic~ en cada edad y oo.biendo diferenciar loa obnt,culoa y las difi· 

ct1lt'ldes en la. n;ireheneión del conocilniento. Y por otro lado, el compro

miso histórico de loe inteleotlllllee como lo eeílalaba Gramaci en eua poatu

~adoa socio·pol!ticoe,en la bfuiquedn de eea eecuela unificada en las relo.• 

cionea aooialea de producoión, en la demanda de ese cambio eetruotural en au 

democracia, en eu eer-en-e!-miemo.cn ou dialogizac!Ón mutua.compenetrando en 

la exietencia. de lee l.ndividuoa y las alternativas do ou liberación,de eu 

concientiznoiÓn y ou traneformaoiÓn de la ·realidnd, c¡uoda por lo tanto, a• 

bierto el oar.ipo da estudio para posteriores IU1!Ílisia y reflexiones oobre 

el cómo y el ]lar& qué de la comunicación dialÓgicf\ (Lengue.j e Total) en nu re• 

l~ción directa con urw. ]lodagcgÍa de la ccmunicaoiÓn en la escuela primaria 

y su :participación en la opción ]lclÍtica de la sociedad del futuro, 
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