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tt: h'IJDUCCJON.-

Et presente, es un traba.Jo que abarca tres aspectos 
principalmente: la Educación formal sus fines y valores a lns 
qut corresponden ciertas pautas de comportamiento, la Educación 
Informal como transmisora de valo11~s > formas de conducta 
(idtología> y el nifio -frente a estos dos mar·, 11 de referencia 
ftlco~ conforni11d. ·•• deo su personalidad. 

La final ida.d de este trab.1.i· de inve!..! i:J9.Ción y 
prtdominanttmentt txpositivo es establecer las relaciones o 
tncontrar las contr1.diccion1s entre la ideologfa que la Escuela 
prtttndt transmitir a los alumnos, ¡ctualmente en M•xico, y lo 
qut la Educación informal a traves de la Televisión, está 
mogtrando como forma& dt vida y patrones aceptado~ por nuestra 
sociedad. Esto con el fin de mostrar que el nil"lo, por las 
caract1rf•tic•• dt la •tapa de de5arrollo en que se 
tncutntra., y por el proctso de socia.1 ización que 1 leva a 
cabo, introy•cta una serie de valoraciones que conformaran en 
gran parte su personalidad. Se plantea como hipótesis que estas 
pautas de conducta, formas de vida y de comportamiento, y los 
valores y objetivos que- los sustentan, distan mucho de ser 
puramente 1 ibera.dores o integradores de la personalidad, 
como ~e ha querido creer, 

E5 fundamental destacar 1 o que 1 a Escuela como aparato 
idto16gico, reproduce de nuestra sociedad, dentro de sus 
prácticas y rela.ciones 1 a traves del "Currfculum Oculto". 

En el ámbito de la Educación informal, se distinguen los 
Mtdio• Masivo5 de Comunicación, que constituyen un elemento clave 
que l.t vincula con la Educación for·mal 1 para dar sentido al 
concepto de hegemonfa, tn el terreno polftico 1 ideólogico y 
$OC i al • 

La asimilación por parte del ni~o, de toda la gama de 
concepc 1 enes transmitidas tan to en la Educac i 6n formal como 
dentro de la informal, interesan como fenomeno de un proceso 
oculto que intEtrvlene en la conformación de la personal idad 1 

•4' decir en 1iU educación. 
Lo importante es estimar el alcance ideologizante que tienen 

ambas esferas de la Educación en el ni~o, conocer las 
caracteristlcas principales de los mensajes que se transmiten, y 
stNalar los objetivos que tienen como medio de control >' 
constrvac i ón de 1 sistema. 

La clase dominante dispone de una gran cantic: .• ' de recursos 
para la imposicion de su ideologfa. Algunos de ellos son las 
dtnominadas lnsti tuciones Sociales o Aparatos educativos, tales 
como la fa.mi 1 ia, la Escuela, la Iglesia, los Medios Masivos de 
Comunicacion y los Sindicatos. Estos tienen una función 
e~pecif1ca de conformar en los individuos las condiciones de 
adaptación al orden externo previamente establecido. Las 
diierentes instituciones a tr-aves de las cuales se introduce la 
ldtologia, coinciden en procurar un mfnimo común de pautas de 



acción o 
individuos, 

comportamiento / de formas de pensar en Jos 
y frecuentemente- se revitalizan rPcfprocamente. 

La existencia de estas instancias ideológicas, responde a 
todo un proceso histórico dentro del cual se adecúan para cubrir 
1 as necesidades de con tr-ol que se gener~n. 

Dentro del ámbito dE- los Medios Masivos de Comunicación, 
es la Televisión a la que los nif'1os tienen un mayor y mas f.jci 1 
acceso, a causa de la Tecnología actual. 

La pr-ogramación infantil se compone en su ma>·orfa por 
Caricaturas, siendo estas un medio viable de deslizamiento 
Imperceptible de la ideolog1a dominante. ~sta parece ser una 
función importante de este tipo de programación, ya que los 
padres promueven en :.ushijos la. utiliz.,.,:ón del •para.to, 
buscando asf el descanso y creyendo que 1 o que e 1 ni 1'\o perc 1 be-, 
sera pr••·.•,,.choso >·beneficioso para su desarrollo. Dif1cilmente 
se percatan de la manipulación y CC·1,:1·ol que se ejerce en este 
M,.,jjlj de di-fusión masiva. 

Mostrar el tipo deo ideología que se pretende transmítir en 
las Caricaturas, compararlo con loe::. r1l1j~tivos de la Educación 
formal, tanto manifiestos como ocultos, es el analisis que se 
real Iza en este trabajo. 

El tema de- Investigación, surgió de la práctica de mi labor 
docente. Trabajo como gura Montessori con niftos de tres a seis 
arios deo edad, En Ja convlvenciil r11n los nlf1os 1 apareció en mi 
una preocupación s1.!1re los valores y las pautas de comportamiento 
que ellos lntroyectan del medio ambiente. De esta manera, 
observ~ que las -fuentes prin• 1:•ales de donde absorven esta 
Ideología, son la Familia, la Escuela y los Medios Masivos de 
Comunicacion, en especial Ja Televisión. Dentro dE> esta tlltima 
elegf las caricaturas como objeto de análisis, por ser los 
programas infantiles quE> cuentan con un mayor teleauditorio. 

En el primer capftulo, se caracte-rfza a la Educación 
como instancia ideológica, mencionando sus fines e ideales a 
través de la historia. Dentro de esta última, ubicar la 
Educación formal e informal en relación con el proceso de 
social lzaclón del individuo. 

Partir de las caracterfsticas y las funciones de la Escuela 
permite clarificar la relación entre los dos tipos de Educación 
Y el Impacto real de cada una. 

La Educación formal no es necesariamente el único et.Jabón 
sólido en la constrUcci"ón de la unidad que la continuidad social 
requiere. La intención es aquí, mostrar la emergencia d~ citro 
tipo de Educación cuyo poder de impacto aparentemente no ha sido 
percibido ni estimado por los padres de familia y muchos 
educadores. 

( *)NOTA.- Es necesario aclarar, que en los a~os setentas, se 
puso en tela de juicio, si los Medios Masivos son de Comunicación 
o mas bien de Difusión, actualmente los comunicólogos Jos 
denominan medios masivos de "información", sin embargo en la 
mayor parte de la Literatura se abordan bajo el primer t~rmlno, 
Y es por esta razón que en este estudio se usarán ambas formas 
de nombrar 1 os. 
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S• con•idtr.a. tn •stl' cap1tu1o a la Educacl6n informal como 
•1 proc•so d• adquisición dt pautas de conducta durante toda 1& 
vida d•l individuo y mediante toda.11- las institucionts ~ociales. 
E• dtclr, tl aprtndizajt espontáneo 'ta veces incidental de 
conocimientos, valores, hibitos y formas de vida, dentro de un 
proytctu dt di1 .:-cci611 soci.·.t idP•d lflcc1i.lc• , .. r, la clase dominante. 

El capitul•· dos, a.borda el tema de los Medios Mas.ivos de 
Comunicacl6n, a partir dt la exposición de sus car&cterfsticas y 
funciones sobrtsa.l ientes. Aqu1 et objetivo es mostr-ar que 
son partt importante de la. Educación Informal y que son una 
ln·-.tancia ideológica. de gran impacto ,d. que en la actualidad y 
por su car&cttrfstica de •Masivos", tienen •Jn potencial social 
enorme y un &\canee excepci111,!.I. 

Ubicando a la Televisión como el medio mas cercano a los 
ni~os y de mayor repercu5iOn en nuestra ~poca, se exponen sus 
conttnidos y t~cnicas para llegar a los sujetos en edad pre y 
•~colAr. Se menciona como es este Medio el mejor exponente 
dt la Violencia y del Consumismo, los cua.les inducen & los 
Individuos a actuar de determinada manera. 

El Ca.pftulo tres hace referencia a los Valor-es dentro de la 
Educación moral 1 primero como fundamentos universalts y despu~s 
como -fln~s inscritos dentro de la Educación formal. Con base 
en una retrospectiva. histórica para conocer la evolución de una 
Etlca que se conform~ según las nece•idades de cada época. Lo 
cual permite abordar la Educación Moral y seftalar mas 
especf-ficamente cual•~ son los planteamientos de la Educación 
-formal tn México con respecto a los fines y objetivos de la misma. 

Esta información nos sirve para abrir las puertas a un tema 
dec c;;1ran importancia, que es 1 a dimensión del Currfculum Oculto, 
qu~ e~ la. baf.e que sustenta la comprobación de las hipótesis. 

El Currfculum oculto se muestra a través del gran cúmulo 
dt •xperlencia'i- dentro de la Escuela. Son todas las prácticas 
cotidianas y las relaciones entre los miembros de la institución, 
las que nos informan los valores, objetivos y metas que se 
prtttndtn. 

La lnt•nción es descubrir las contradicciones entre ambas 
•~feras curriculares, sacando asf a la luz todas las pf'etensiones 
Implícitas que el sistema.actual, tienecon respecto los 
Individuos y a la forma de vida de los mismos. 

El capftulo cuatro se divide en dos partes. La primera de 
1111.s hace referencia a la postura que tiene el nd'io frente a la 
Televl•16n, Los efectos tanto f1sicos como emocionales que 
provoca en él 1 el pasar tf'es cuartas partes de su tiempo de 
ViQll ia frente a ella. 

Por otro lado, se hace mención del marco ~tlco que el niffo 
percibe 't "hace suyo", mediante esta fuente. 

Se senalan las caricaturas como principales transmisores 
dt ldtologfa y propulsoras d• -formas de vida y de pensamiento. 
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Todos tstos aspectos tratados, dan cabida a la formulación 
de las hipótesis, expuestas dentro de este capf tulo. 

El marco te6rico que se pretende construir, sirve de 
fundamento para el aná.1 isis de dos Caricatura'!. representativas de 
la progr·a11:.•·.i6n infantil, y para la obte-nción deo las 
consideraciones flnale5 que no aspiran a s•r conclusione~ 
tajantes, sino una aportación a lo que- es un tema tan extenso 
que no se agota en este ni en otros trabajo~ i¡ue lo han abordado, 
't que por su relevancia e impacto, considero digno de estudio. 
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l. EOUCAClON Y SOClALlZACION 

1.1 • La Educación y la Escu•la 

La educación es un proceso de formación p•rmanentr que no 
pu•d• reducirs• al sistema escolar, sino que a.barca todos 101-
proctsos qut constituyen el str soc i a.1 del sujeto. 

El individuo st lnt•rrtlaclona con ttu m•dio ambltnt• 
adqulrl•ndo asf norma• y pautas de conducta que le permitan 
lnt19rar•t a •u civi 1 lzación. En ... t, proceso, el Individuo~· 
apropia dt la cultura y de los medios para transformarla. 

Por la educación, ti •uJeto •st&blece r1laclon•• 
lnttrp•r•ona.les y dt•arrol la sus faculta.de~ ff•lcas y mtntalt•. 

E• &'it como a tr•v•• dtl proc•so tduca.tivo, •1 cual •• 
manlfi••ta tn todas las pr,ctica• sociales, e1 ser humano 
•laborar• los ln•trum1nto• lndi•pensablts para su adaptación a 
la 1-ocl•dad. Gracia• a la tduct.ci6n 1 11 hombr• •• pr•part. part. 
las circunstancia.• 1ocial•1 1 histórica.• que enfrenta.ri en 5U 

ccxnun 1 dad. 
El objetivo central de la educación, hablando en tfrmlnos 

polfticos y socia\1s, es .formar 1!'1 tipo de Individuo que 1& 
socltda.d en la que vive, requiere. Educar implica re.forzar y/o 
cambiar conductas, conoc8mientos, ideas, valorts 1 actitudes, etc. 
En el proctso educ:at ivo se construye Integralmente Ja 
personal id1.d de un 5ujeto desde el punto de vista cultural, moral 
Y, conductual, dt a.cuerdo a patrones establecidos histórica. y 
socioculturalmente. 

Enttndiendo a.si la educación, el educando y e-1 educador no 
son solo los que se llaman a.sf dentr·o del sistema escolar, sino 
todos 10$ lndlviduo1. que participen en los proc•so• sociales d• 
forma.el 6n. 

Para que se d!!o este proceso 1 lamado educación, lo~ hombrts 
s• Interrelacionen y se transmiten unos a otros exp•riencia.s y 
concepciones. La educación se va haciendo slstem~tica., Los 
contenido9 se e9tructuran y se lleva a. cabo entre los ~ujetos ta 
rt1acl6n •nseof"ianza-aprendizaje en lnstltuclon•s que se crean 
con •1 fin d• dtd'l-carst a este proceso. 

La Escueta es una insti tuc i 6n donde se concurre &1 
objetivo ónice y explicito de •tormar 11

, "toducar", ªinstruir", 
•impartir la cultura y el saber 11

• 

En la Escuela. se busca la integración organiza.da, 
'5istemt..tlca y racional dt los componentes dt la. cultura en el 
•ducando para. su desarrollo armónico y su participación social. 
Esta. ln1tltuci6n, ts un medio importante dt la. form&ción del 
comportamiento individual y grupal dt un !.UJ•to. La escuela 
tambi•n participa en ta búsqueda del objetivo de la educa.ci6n 
m•ncionado anteriormente, por medio de ensenanzas de lnteraccl6n 
qut ldtntifiquen a.\ Individuo con •1 grupo, ense1\anzas de
conocimltntos explicativos de to qui ocurre en •1 medio y la 
•ns1nanza de conocimiento& y destr•zas que permiten que tos 
suJttor. •• cap•clten para. un tr-aba.Jo u oficio "n par-tlcul•r. 

Esta tarea de 1 a Escueta., va a.campanada dt una 
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ideo1ogfa det•rminada que varfa segun la 4poca y Ja •ociedad en 
la qui •• ubiqut la institución educativa, Dentro de la E•cutla 
s• r•produc•n en g•ntral, las r1lacion•s sociales y •• 
busca formar, en muchas ocasiones, suJ1tos 1ncuadrados que 
•tan •itrvos fieles o marginados. socialts 1 que respondan un 
sistema econOmico tspecffico. 

Ciertam•nt•, la Escuel& puedt informar o desinformar, 
deformando Ja real ida.d. En ocasiones, a traves d• sus prácticas 
y contenidos, presenta una. concepción del mundo que no 
correspondt a la realidad social, tcon6mica y polftica. 

Aunque dentro dt sus objetivos no st encuentran clarament• 
1xpl icltadas las deformaclon1~ y desinformacion•• qu• util Iza, •• 
vale del llamado •curr-fculum oculto" par-a la cons•cuci6n dt sus 
objetivos mas pr-ofundos. 

Dtntro de una sociedad de clasta, la Escu•la stra clasclsta, 
rtproduceindo la estructura social. 

En 1s.t1 punto se presenta una contradicción qu• obstaculiza 
la función de la Escu•la tn M~xlco la cual, por una lado muestra 
idt&l•t. dt formación fnt•gral del individuo, y por otro, se con
vi•rt1 •n transmisora dt una. idto1ogfa que ayuda. a la t$t&bi l ldad 
socia1 y que •vi ta •1 cambio, ya qui s• encuflntra •i tuada tntr• 
las •xlgtncias dt Ja clase dominante como una instancil •n JA 
construcclon de la heQtmoni1 de tstas y Jas exigencias hlst6rico
sociaJ1s de desarrollo y formación de 1os me~icanos. 

En el Capf tul o tr-•s, '-• r•toma la Educación itn Mtxlco, ti 
papel d• la Escuela y sus objetivos y fint• espitcfficos. 

6 



1,2, La Educación formal informal y ti proctso d1 
•oc 1 & 1 1 z ac 1 ón , 

El htcho tducatlvo tn cada socitdad y •n cada individuo, •• 
ua P•rf•ccionando poco a poco, entendiendo•• por 1sto, qui el 
htcho tducatlvo no es algo acabado sino que•• ~u•ctptib1t dt 
mtJoraml 1nto. 

La Educación•~ un acto ligado al dtsarrollo dt 
hombrt qut oritnta. y fac1 lita su supervivencia y 
Hltntra~ mas st ptrfeccione este proceso, mayorts 
adaptación y desarrollo alcanzará un suJeto. 

1 a v 1 da d• 1 
adapta.e i ón, 
grados dt 

No se putdt afirmar que la Educación sea solamente un acto 
lnt1ncionado y voluntario del hombre, sino que tambi•n es un htcho 
tspontinto qui st tncu1ntra 1n toda la existencia dtl sujeto. 

La Educación intencionada, es sistemática y organizada, 
mientras qut la Educación espontanea, s• •ncu•ntra presente en 
toda prÁctic& re&lizada por ti hombrt. A ~sta. clltima s• lt 
llama ta.mbi~n ·"Educ&c1ón Informal" y se define comor 

"•••ti aprtndiza.je Incidental al ff'nómeno de tra.nsformación 
d• valor•s Y actitudts, adqui~ici6n dt conceptos t 
información, y d•sarrollo de habilidades acont•cldo a lo 
largo dt la. vida tn la práctica cotidiana."(!) 

Est• tipo de Educación asistem•tica o informal se refltre a 
los cambiot. qut 5ufre un individuo al tener cont&cto e influtncia 
dt la socltdad. 

"Todo hombre adquiere conocimientos, modifica acti
tudts y valores, desarrolla habilidades en su Inte
racción con el medio a.mbitnte ffslco y socla11 a. trav~s 

dt su fa.mi 111. 1 •n ti trabajo, en el juego, en el oclo1 
dura.nt• lo~ viajes, la~ lecturas de perl6dlcos, revlsta5 
o 1 ibros1 tn •U asistencia a espectáculos y su partl
clpacl6n tn grupos or9a.nlzados1 o al escuchar ti radio, 
vtr t•ltvi~lón o ser •spectador de una sala clntmatogrt
f ica o dt teatro.• (2) 

Estt proceso de aprendizajt se da fundamentalmente por 
Ob••rv&cl6n • lmi t.aclón. Se incica des,dt el na.cimiento y se 
prolonga durant• toda la vida. A diferencia de la Educación 
formal o sl•tem•tica, la. cual txige dirección •xttrn~ explfcita 
por part• d1 algunos sujttos Cmaeit¡tros) haci• otros <.alumnos>. 

< 1 IF.C&dtn& y J,Martrnez. 
1 nL' c 1 tado por: T. Cordoba 
dtl potencial •duc •• , p.16 
( 2 ) 1b1 dom p. 1 e 

"Panor,mica de la inv.sobre la Educ. 
Ireta, en T•sinar Est, exploratorio 

7 



Tanto la educación forma.1 como· I& Informal 1 tiene gran 
relación con el proc••o llamado de soci&llza.ción ya qu• permiten 
Y fomentar1 1 .• integra.clón de los sujetos 1. 1& comunidad y A la 
cultura. 

La Educación formal 1 s• define como estructur-ad&• 
intencional 1 si~t•m,tlc& y acr•dltada oficialmente dentro de un 
sistema planeado y controlado. Mientras que la Educación 
Informal 1 como ya. se dijo, es a•istemltlca, no planificada ni 
controlada •xplfcitamente. En Oener•I, 'ie da menor importancia 
a la segunda, considerandola. complementaria de la primera. 

Asf pues, la Educación informal alud• a lo aprendido 
cotidianament• y durante toda la existencia. 

La gran mayoría d• los teóricos se~alan dentro de la 
Educación informal 1 una función Ideológica importante que incide 
sobre el individuo desde su nacimiento. Esta. función 
ti en• la finalidad de transmitir la ideologfa. de la clas• 
dominante. 

Esta tesl~ cuestiona la característica ya mencion~da 
ant•riormente, de la Educación informal, •obre la 
intencional idad, ya que aparecerfa en el la un obJ•tivo producto 
d• una posición de clase. 

Por otro lado, 5abemos qu• e$te tipo de educación se pu•de 
tamblf!.n ubicar dentro d• Ja Escuela, a travf,s del llamado 
ucurrfculum oculto•, el cual puede controlar6e, pero no es 
plan•ado ni cal lficado et.col armen te. 

A partir de todo e5to, es nece!l.arlo considerar qu• la 
Educación informal tiene un fu•rte impacto •n 1 a soci•dad, ya que 
lo• individuos no p•rciben fácilmente 1a ld•ologra d• dominación 
que se •scondt tra~ el tmbito cultural y social. Por ejemplo 
t•nemos el ca.so d•l -.istema. •6cola.r, •n ti cual •• contrapon•n 
los contenidos de Ja Educación formal y d• la informal. Es 
dticr que ti suJeto acepta valores, jerarqufas e lmposiclone 
•xttrnas pues le son Inadvertidas, ya que se deslizan sutilmente 
dentro dt lo cotidiano. 

Dtntro de la Educación informal, 
Medios Masivos de Comunicación, los. 
ideologfa. qut influye e 105 suje-tos, 
instituciones de la sociedad tales como la 
la Escuela, los partidos politices, etc ••• 

se pueden ubicar los 
cuales tranmlten una 
al igual que otras 

Iglesia, la familia, 

En ocasiones no se da la Importancia s.uficiente a lo• Medios 
de Comunicación dentro de tsta modalidad de la Educación, siendo 
•stos un ejemplo claro de actividades cotidianas relativas a la 
cultura dtl individuo y del grupo. AdemAs, consideremos la 
gran porción de tiempo que lo• individuos estin atentos a sus 
men$aje1 Y el valor social qut en nuestra ftpoca tiene el ver 



Televisión, por ejemplo. 

Finalmente, es importante considerar que tanto el proc•so de 
Educación formal como el de Educación Informal, en relación con 
la social izaci6n, cada uno con sus particularidades y con las 
lnstan~[fs que cg'j'prenden, esltn sujetos • la funcl6n de 
Yra~~tro~ ~~~¡~?·~eº~~: ~~~.~~~~~d! !~c~:~~d~encirad~d~~!~?¿~i~~d 
puede ~er neutral porque ~e •Ustenta con valores, concepciones e 
ideales que en una socl~dad dividida en clases responden a la 
necesidad de reproducir las relaciones sociales que conforman 
fstas c 1 ases, 

1.3. La educación como instancia ideológica.: fines Y 
valores de la Educ&ción, lot. ldea.l•s educativo•. 

En nuestra sociedad, existen Instituciones ~ociale• que 
tienen una función común derivad. •1e la división social del 
trabajo que cracteriza el modo de producción capitalista. Esta 
función común eo¡ la organización, la homogeneización y la 
reproducción del consenso social. Estas Instituciones como 5oni 
la Igl••ia 1 la Escueta, la fa.mil la, los Medios de Comunicación, 
etc,,, funcionan como momentos de socialización o adqulsici6n de 
normas y valore~, y de una cierta visión de\ mundo que garantizan 
la supervivencia de la estructura econ6mlca general y del actual 
tipo de vida. Para e~to 1 e~ necesario tambi~n, perpetuar \~s 
condiciones de la producción. 

En todo este proceso, 1 a ideo\ ogf • juega un rol lmpor tant1 • 
Imprescindible. Cada téccnica y/o practica socia.1, lleva consigo 
el ºsello ideológico" < 3 >del modo de producción que ta ha 
generado, 

La clase domlnate mantiene su control sobre la sociedad 
restante cuando asegura ta propiedad privada de los medios de 
producción material y el control de la conciencia social. 

En efecto, tA clase dominante debe domil'nar los esquemas de 
pensamiento y de entendimiento social de la réal ldad. 

NLa ldeotogfa absorve toda relación social dentro de la 
que los individuos producen, para transformarla en tle
mento constitutivo del modo de producción capitall$ta.h 
( 4 ) 

<3> A, Merler, lntr, a la Educ, p.21 
<4> lbi dem p .22 



E•to slgntfic&, qu• 11.s 1n .. tituc1on•5 que ll&m1.remos. 
1.p1.rato• iditolOgicos, estin dlr-lgidos a la r-eproducciOn de 11. .. 
condiciones de producción. Son •sta.s instancias dentro de l.1.s 
cual•• •I hombr• se educa, a tr-av~s dP las cuales, la clas• 
domlnantt dlrig• ld101ógicamente a la sociedad. 

Nicos Poulantzas, a.firm& que la ideolo9f1. conci•rne a toda la 
r•al idad tn 1a que viven los hombres. Tanto a sus relaciones 
int•rpitrson&lts 1 como a su actividad personal, res un conjunto 
de repres•ntacioneos, cr-eencias, valor-es y conceptos que 1stan 
pr•s•nt•s en toda actividad humana. 

Entonces •s cla.r-o, que la Educación como proceso histórico 
qut a.barca todo 1.cont•cim1•nto social del ser humano, lleva en sf 
mismo la id•ologfa pr•ci1a para determ¡na.da sociedad. 

Esta íd•ologfa oculta la r•al idad 1 
dt r-el&cion•s sociales, que aunque tiene 
da forma a un mundo imaginario gr-acias 
pr•dominio d• la clase dominante. 

reconstruyendo un plano 
como orfgf'n la r-•al idad 1 

al cual se perpetua el 

Asf pu•s, Jat. instanc1&s o aparatos idto1ógicos, funcionan no 
por la fu•r-za y la violencia, sino por un& función dt dirección 
y una función Ideológica. dirigida hacia la clase dominada en la 
construccio~ dt la hegemonfa de la clase dominante. 

De aquf la importancia de estudiar entr• los aparatos 
idtológicos, el papel que tienen los Medio~ Masivos de difusión y 
I& Educación informal, en el proy•cto htgtmónico de la clase 
domin&nte y que ~n mucha$ oca~lones es BUb•stimado y poco 
attndl do. 
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La Educación al str una in-.tancia id•o16gica, tiene un& 
s•ri• d• fines y valores que •on producto de l• historia y qu• 
varfan d• •poca •n lpoca y de sociedad en sociedad. 

El probl•ma d• los fin•• de la Educación•• estudiado por 
1a P•dagogfa Normativa, E•ta se refi•re a los objetivo• o 
propóaito• de la actividad educativa. 

Suchodol5ky se remonta 1. 1& historia para •>epi icar a travfa 
d• •lla, como ae han ido conformando 1o5 ideal•s •ducatlvos y 1aa 
concepcion•• d•l hombr• y del mundo que ae man•Jan. 

La mis antigua y arraigada corri•nte d•I pen•amiento 
pedagógico, la Pedagogf~ d• Jog valor•6 absoluto•, sigue siendo 
1& que considera la Educación como 1 iga.da. con los valorea 
situados al margen d•l tiempo. Esta concepcion se asient1. en 
la diferenciación entre la exist•ncia verdadera del hombre Y su 
exi5t•ncia empfrlc1.. Jnterpr•ta la Educación como la &daptación 
d•l hombre a los valorea ab~olutoa 1 inmutables e lndtpendiente1 
del tiempo y del ~•paclo. 

La v•rdad•ra e$•ncia humana l• es Impartida por ~u relación 
con •1 mundo dt los valores atemporales, inmutabl•s y siempre 
v&.lldos, 11. •xi,;.t•ncia. •e manifiesta a. travfi. dt< todo un vasto 
compl•Jo de circunstancias ospacia1es y tvmpor1.Jes mutables y 
casual••· 

La Educ1.cl6n 1 concebida de a.cuerdo con ••te punto d• vista, 
deb•rf• sujetar al hombre ••u v•rdader1. •Xi$lencia, fr~\..r1arlo, 
interiormente a trav~s d1I contacto con el mlundo de los valores 
&temporales, elevándolo sobre los acontecimiento• sociales. 

Est• concepto ped,.uJóQICo lrrrpl ic~· una. r iQurosa. moral u~c4tlca 
qu• 1 ni .... , ginan(.I,, ~1 hon1l11 "1 dt la r•al ldad empfrlca, tanto 1.ocial 
C••1no individual 1 lo lleva a conformar•• con el mundo d• los 
valores attmpora1es. Para una Educación a1f concebida., el 
futuro no tiene ninguna significación. 

Sobre la5 b.1.•e" de tst«5 premisas•• lt•nt6 hallar una mtJor 
solucl6n & los problemas de I& vida om1.f1-ica interpreUndolos en 
forma contraria a 5U caricter aacftico. Era preciso demo•trar 
que las final ldades de carácter espiri t1Ja.1 y extratempor~l, 
podían pr•sldlr la Educación d•l hombre en unaa situa.cionea 
hi1t6rlco-soci1.l•s concreta.• y que dicho$ fin•• unlveraal•• no 
sólo no habrlan dificultado la evolución del Individuo sino que 
constl tufan tl punto d• p~• 1 ida. Eata. concepción d• la 
Educación ap1.rtce por primera vez en Platón. La teorfa platónica 
fuf una postura m•nta.1 que •n las cuestiones p•dagógiC&$ no ha 
d•jado d• perdurar haata nu•$tros dfas, Exprt•& en tfrmlnoa 
signlficatlvoa, •1 problema del idtal que constituye el tema 
fundamental del p•nsamiento pedagógico. 

La actividad educacional tiende siempre a un nivel mAs 
eleva.do y a enriquecer al hombre a hacerlo m•jor. 

Los raaoos esp•cfflco6 de 1a •olución platónica dtl probl•ma 
d•l ld••I 1 futron rea~umidoa por la. concepción educadora del 
e r 1 s t 1 a.n i smo. 

La• t•als fundamental•• de la concepción criatiana con 
r•specto a la Educación, ponin •n reli•vei la Inmutabilidad Y 11. 
univtraal idad d• las normas Ideales qut deben ~uiar al hombr• Y 
que tí•n•n un orfo•n ultrat•rreno. Esta conc1pci6n medieval 
supervlvló en 105 aiglos qu• siguieron. 
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S•gOn hta, 
d• Infundir •n •1 
ul trahrr•nal ••, 
vida hmporal. 

la tarta •••ncla1 dt la Educación, dtbt sir Ja 
alma dtl dlsclpulo, la fid•l ldad a los idoalos 
pertnnt• y unlu1rsale•, qui d1b1n Qobtrnar la 

El a•ptcto polltlco d• la Educación basada tn los valorts 
absolutoa, s• puso d• manifl•ato 1n la 1scu1la rtl lglosa dt los 
siglo• XIX y XX, 

La conc•pclOn rel lgiosa •• basaba tn loti valorts absolutos y 
tn la hlp6ttala dt qut t1 conocimltnto dt •sos valorts solo dPf•t 
str dado a 1.lounos homt" • para qu• lilUf•n a los d•m•s. Est& 
posición ,autoritaria, com1nzo a ser criticada, y<:!! planteó el 
probltma dt una motivación ·laica dt las conc1pclon1s ln5plradas 
tn tc•s valortt. Jhsolu 1 .:'ls, Fuf 1ntonc1s cuando la filosoff& 
laica tr&tó dt dar vida a un slst1ma ideal i· ta. dt'il lgado dt la 
visión do~Atlca di la I~ltsia y dt las concepclonts r1l lgios11 ... 

El m1.t1rl1.lis.mo franc~s dtl siglo XVIII hizo vacilar las 
b•••• d1t la r1l lgiOn y la filoaoffa a.lema.na• inttntó d•ftnder 
lo• valorts P•r•nn•• y univtr••I••· Egta l•ntatlva ••taba 
orltnta.da contra la id•ologfa educacional rel iglosa y contra ti 
••ctptici.mo 1 rtl&tivlsmo y el htdonimo. Kant stnt6 ta.~ basts 
con ti idealismo obJttivo. 

El idtall..,,..o <filosófico sirve de ba•t para la comprtnslón dt 
tos valor•• como algo obJ•tivo y absoluto. Parte de un an•lisis 
d•l hombre tn •1 sentido tra•ctndtnta.1, D•bt invtt.tigar los 
principio• y la• ltY•• qu1 1 rtgulando el funclona.mitnto d• la 
razón y dt la concltncla hu¡mana. 1 asumen una sustancialidad 
objttlva qut forma al individuo y su• orltntaciones subJttivas. 
El ld•al lsmo obJttlvo debla salvaguardar la l lbtrtad dtl hombr•, 
lnmunlzj,ndolo a 1• Vf!'l r entra t1 subJttivlsmo. Est• idt&l ls.mo 
constituyó un& rica fu1nt1 para ti ptnsami1nto ptdagO~ico dt los 
siglos XIX y XXl. Atrajo a las corrlent•~ qut combatlan al 
natural lstn•l y al psicologismo en la Educación, oponl•ndo111 a la 
Pedagogfa dt la vida y a la dtl "instinto Infantil", Tamblfn 
luchó contra las concepclon•• soclol6glcag dt la Educ&ci6n y •1 
concepto dt la misma 1n función dt los grupos social••· La 
Educación dtb1a ••r la rt d izacl6n dt los valor•• obJ•tlvos dtl 
••pfrl tu. 

En la actualidad, txl•t•n numtroaos d•fensort• & Juicio dt 
los cu&lts., •1 acto tdu•.atlvo dtbt ba.sars• tn lo ts.pirl tuat 1 

p•r•nnt y unfvtrsal, •n contra.posición a. lo• social, accldtnta.1, 
rr•1ltlform• y subJ•tlvo, En lo• E~tados Unidos por tJfmplo, los 
m•dlo1 •••nclal lstas, tiend•n a dtflnir las tareas Jr,·111Jtalbts de 
la 11.bor l'd11caclonal, d• acuerdo con la lnt•rpr•tacl6n ldta1 lsta 
d• lo qui ti hombrt es ·~n realidad•, indepvndltnttm•ntt dtl 
tl•mpo y dtl t6J'·'' lo y al margen dt las condfclon•• concretas dt 
la vida, 

Partltndo dt la postura dt la Ptdagogf a dt lo• valor•• 
absolutos, la vida concreta de lo~ :,1Jml,r1?~, ~· e •111:ibt 
unlc1.m•nlt· como la tncarnación dt t•os valor••· El pres1nt1 y 
11 futuro no asum•n tn •lla nlngón sifnificado por cuanto lo qui 
•Uc•d~ •n dicha• dim•n~ionts temporal•s de la vida humana, sc1111 
aconttce en 11 plano de la txisttncla accidental y apar•ntt, sin 
calar tn la profundidad d~l !·•·r •v1rdad1ro•. 
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La Educ1.ci6n subordinad& lo• valor•• ab•c11uto•, 
consld•r1.ndo 11. r•a1 irl,1d tmpfric& como ti cam~u, ,fe tncarnaclón dt 
tale• valore1. 1 dtsconoc1 la 1-u•tancla real df' la vida humana en 
la lucha por •1 futuro, txlgltndo del hombr• un trabajo puramente 
••plrltual t interior, p&r& la consecución d• 1.u ptrf•cclón o 
bitn entrtgindolo a las fueorz•• deo Ja rtaccl6n y del fa1cl1.mo 
qut •• pres.tnta como Ja p•eudo-1nc&rnacl6n d•l mundo idta.1. 

El anj,111.is de 11. historia nos demutt.tra qu• alounos valor•• 
1.on hls.t6rlc1JT1tnt1 más dura.d1ro1. que otro•, y •• ••f ccs111• asumtn 
un citrto 1.lonlflcarl1. 1Jniv1r1a.l. Esos valor•• dtb•n formar 
partt dt la actividad ptdag6glc1. 1 la cual d~bt ba1.arst ·~iemprt tn 
las n•ctsld&d•• y las tareas marcadas por la vida en con1.tant1 
dtsarrol 1 o. 

Otra conc1pclón lmport1.nt1 dt 1.nal iz1.r 1 •• la llama.da 
•Tradicional l•ta•, la cual co11~.i.'~ra a la Educación como una 
actividad t1nd1nt1 a Inculcar eon la Juv1ntud ti patrimonio 
cultural del pasado. E•t& ttorfa ~• 1 iga mas dlrtctam•ntt 1. las 
txperi•nclas dt la vida. Individual > col1ctiva. La Educación 
•IQnlficab& ln•truir & lo• hijos 5obr1 el modtlo dt los padr•s, 
lnstrtar ti p&•a.do •n el pl"ts1nt1 y con1trvarl o para el futuro. 
Existía un ci1rto ••tilo cristal iza.do dt vida. al qui el Jov•n 
debfa adaptar••· L& Educación debía ayudar a •sta adaptación y 
por tilo st rtal lz1.ba a tr-avfs d• la participación d• lo• 
J6v•n•• tn Ja vldil. dt los adultos 1 loqu1 lts ptrmitfa &simll&r 
las opinlonts, costumbrtl y a.spir&clon11 dt sus mayorts. 

Los asp•ctos de consol idacl6n dt ••ta conc1pcl6n fu1ron 
mucho1.1 
1.- St armonizaba con ti carAct1r tri.dlclonal l•ta d• la vida 
humana dt aqutllos tl1mpos. 
2.- R••pondfa a 1.as nec1sldad1s dt lkos 1ducador1• dt t•n•r una 
definición clara dt los obJ•tivos y mftodo• 1dul~clonal1s. Es 
decir, •1 dtseo d• r11.trlnglr~• a ••quima• d• canportaml1nto 
pre11tabltcldos 1 claros 1 lndlscutibl••· 

E"ta prtctlca tradicional lsta, fuf formando su propia 
Pedagogla, la Podagogla Humanlatica quo por&ogura ••quoma& 
cltaico&, Esto proco&o do abstracción su&cit6 la inqulotud do 
alguno& pod&gogos do los Siglos XVI y XVII, quo rovl•aron la 
1scu1Ja humanística. y 11. vi1Ja escutla 1cla•l••tlca. 

Lo• n1ohuma.nista• trata.ron de dtmostrar qui ti hombr• s61o 
pu1d1 ln•trulr1.1 r1alm1nt1 sobrt la bast dt lo• conociml1nto• 
humanf•tlcos y no •obrt la. ba1e d• la• cltncl&s 1xact.1'. o 
tfcnlc& proft•ion&I. Con 1~l.1 filosoff& ••fu# hacl•ndo una 
fractura 1ntr1 la. Educación tradicional y las nec••ldadt• 
concr1t&• dtl pr·~·-Pntt y dtl futu1L•• Cuando los div1rso• 
a•p1ctos dt la vida futron cambiando y modernizando, •• 
reocurrt> a la 1.rgum1ntacl6n mora1 latlca 1 aTlrm1.ndo qut tn 
r•lación con Ja Educación, 11 c1.r•cttr" d11 pasado tra 
insusti tuiblo. 
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La cons•cuencl• Inevitable d• las pr1mls1.s es qu• st basaba 
la Educación tradicional i•h, fuf quo tomando la tradición como 
medida y mod•lo, •• putdt r•allz .. ,. una Educación multilat•ral Y 
criadora, sl1mpr• y cuando la tradicl6n ac1ptada tanga un 
car,ct•r dt fuerza rtvotucionaria capaz dt dtsint•grar las formas 
corrompidas d• la vida pr•••nt• y abrir •l camino hacia •I 
futuro. Esta situación 11 dió durant• 11 Rtnacimitnto. 

El r•torno a la tr1.dición 1mp1 icaba. una pfrdida dt contacto 
con las dir1ctric1s históricas tundam1nt1.l1s. Por 1so no •• 
poslblt t1nd1r a I& dt.ftn•a dt la tra.dición tn bloqu1 1 alno 
•scog1r dtntro d• la misma, aqu1llos 1ltm1ntos qut a6n con•trvan 
un valor por no habtr sido sup•rados por Ja tvolución mod•rna. 

La conctpción tradicionalista dt Ja Educaci6n 1 st rtfltj• 
lgualm•ntt tn Ja mod1rn1. Pedagogfa de la cultur&, la cual parte 
d1 1• ptrsona humana para Sflntar los cri tirio!. de sel 1ccl6n d• 
aqutl 1 o• val orts dt 1 a cultura. sobr• 1 O'I cual es ha.bf a dt baaarst 
la labor tduca.cional. S1 pr1ocupa por tos rasgos interior-is df!l 
hom.br• m•• qui por la c1.pa.cid•d lnt•l•ctua.I. Por otro Ja.do, ••ta 
t•orfa, puao &Cflnto 1n el d•sarrollo d• la P•rson&l idad 
lnslstl•ndo •n los probl•ma• de la. moral, la cultura int•l•ctua.I 
y 1st•tlca 1 y la cultura soci&l y polftica. Concebfa la 
formación dt la ptrsonalid•d como un proc1•0 introvtrtldo 
conalst•nt• •n cultiva.rs• a 5f mismo. Segón la P•dagogfa d• ta 
cultura, la vid& histórico-social, e5 el terrino sobre •I cual •I 
individuo 1dific1. su propia per•onal ldad. Esto•• contradict con 
la• 1xig•ncias d•I mundo cont1mpor-ineo que lmpontn a los hombres 
unificar sus ts4u•rz:o~ para •diflca.r un ord•n social m1Jor en 
todos los a•ctor1• d• la vida. 

Loa P1da909os d• la cultura, concibieron la Educación como 
la m•ra inttgraclón d•l hombre 1n el mundo de los valores 
cuttur-al•• del pasa.do, invlrtl•ndo la conc•pción d1 que tn Ja 
r•alidad cotidiana, Jos hombr•• adqui•ren Ja cap•cldad d• sentir 
101 valorts d•I pasado. 

Lo• partidario• de I& teorfa •ducaclonal absolutista, 
lnt•nt&n h&llar en la historia la •ncarnación d• los. vaJort• 
pertnn•• por lo m•nos •n los grande~ •J•mplo1 ld••I••· Oe ••ta 
mantra, la historia ll•ga a a•umir su función, no tanto como 
crtaclón autónoma d1 valort'i, sino como la mat1rlal lz:acl6n d• loa 
mi smo1. 

Para 11 autor, 1sta1 dos concepciones no pu1d•n ayudar •n la 
tarta con•l•t1nt• d• tducar • la juventud para un futuro qu• ••r• 
dlf•rent1 d•l pasado y dtl pres•nt1. 

La prlm•ra conctcpciOnf cont•mpla la Educación tn relación 
con los valor•• •t•rnos &1 margen d•I tl•mpo y dtl ~spa.cio, 
formando al hombr• d• un modo sl1mpre ioual, •I futuro no 
importa, Y& qu• s• educa para l• •ttrnidad, 

La ••ounda, r•laciona la Educación con los valores d1 la 
tradiciOn, La Educación d•b• trangforir la tr•diciOn d• 
g•n•raclón en o•ntración. 
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•La Educacón para e1 futuro, no puedt omitir 1& probl•m•tlca 
de los valores p•r•nnes y univ•rs&1es 1 ni pr•scindlr tamppoco del 
legado cultural d•l pasado, pero ninguna de tstas do• entidades 
puedt asumirst como ónic& bas• d~ la actividad tducacional, 1mbos 
asptcto• deben subordinars• a un objetivo p•dagOglco mucho mas 
urgent• y concr•to dtl qu• dep•nde el destino dt 1 a nutva. 
o•nrraci6n, •• decir preparar a Ja Juventud para qut s•• capaz de 
vivir en ti nuevo futuro. " (5) 

Junto a la Ptdagogfa dt los valores abs~lutoa y la Pedagogfa 
dt Jos valores tra.dicionalts, st desarrolló un• concrpción tn la. 
que se dice que la Educa.e Ión debe amoldarse a la vida y no ser 
una preparación para la vldi., dtb• basarse •n la vida concrtta. 
d•I nino, en lugar de conr.idtrar su vida como un material 
susc1ptiblt dt ser transformador deb• ol.moldarst a las exigencia• 
qut se manfiestan. 

Las. primeras tentativas de lucha. contra la• vitjas 
conc1pclones ped•o6gicas. arrancan en el R•nacimi•nto con 105 

humanistas. En esa 'poca, ti humani~o y •I natural i-::mo van 
unidos •n la lucha. conti·o ta concepción metaffsico-r•lioiot.a d•l 
mundo. Rouss1au fu• el primero •n dar a la P•dagogfa 
hum1.nf~tico-natur•1 lsta, un nutvo contenido qu• consistfa •n la 
d•ftn•a d• la Individual ldad frent• a las pr•t•nsiont• del 
historicismo dtl col•ctivl•mo. 

En tl siglo XIX, el hum&ni~mo •t inttrpr•tó como •1 
fundam1nto dt una audaz 1 ib1rtad d• p1nsamiento y d• acción qu• 
debla incitar al hombre y llevar11 a t~n•r f1 •n sf mismo incluso 
en contra de la rtl lglOn, de la. tradición y dt la opinión social. 

El natur.t.1 ismo ~e convlrt ió en el balu&rte del 
individualismo1 al individuo como eJ1mplar de la ••ptcit humana, 
lt •sp1raba. toda la protección tn virtud de l:is l•Y•• natural••· 
S• sost1nfa qui sólo ••pontáneoo d•rlvado dt lo• impul• .. s, 
natural et., podfa desembocar en •I bien; sólo I& Ptdaooofa basada 
1n los princ. iplos na.tural lstas, podfa consld1rars1 humanfstit_.._, 
al formar a un hombr• llbr1 d• cualquior •ervldumbr1 y rmanclpado 
de cualquier t·~lg1ncla d• la 1ttrnldad o dt la historia, a un 
hombre vlvl . .-nte tn su propio pr1s1nte. 

Estas normas formulada• por @el 1 ibtra.1 i ~r1:0 •n •I ámbl to 
polftico, fueron desarrollada• por la. Ptdaoogfa d• finales dtl 
siglo XIX y comienzos d1I XX gracias a la evolución dt las 
cl1nclas natural1s y biológicas. 

La nueva Educación asum1 la forma dt una nuPv~ Ptdagogfa 
Humanfstlca. 1n la lnter¡r ión 1 Y naturalista tn la subata.ncl&. 

La Educa.cl611 ira una cu•stlón inher1nt1 a la fpoca pr•sent1 1 

por cuanto la vida humana t$ solamente una s•ri• d• actos fuoacta 
~In retorno, no pu•d• lioar•t a nada duradero. l.a vida •• 
Importante como proc•so tvolutivo pero no como t•nd•ncia 
fln&ll•t• y cada una dt sus fases val• la otra. La atención d• 
los P1dagogos 1• c•ntraba 1n Jos valor•• actual••· Lo 
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tran•ltorlo •• 1o que ti•n• valor. La t&r•a dt la Educación 
••taba tn vtlar por 11 d••arrollo d•l Individuo para que dlsfrutt 
d• Ja vida. La Educación dtb• abol Ir las inhibiciont•, tstlmular 
la• ntc••ldad•• y los d•••os para potenciar la capacidad vi tal. 
Esto tipo d• P•da909fa 1 tratb do hallar una bas• •n la Biologfa y 
la Pslcologf•. La Poda909fa dol pro .. nh, afirmaba quo la 
Educación 1ocial no dtbia r-tftrlr-•• ni a la tradición ni al 
futur-o como Instancias suprtmas y reouladoras. La convivencia 
humana •• conc1bfa como un proceso de vinculación dt los 
Individuos sobr• la base dt su~ relaclon•• recíprocas del 
mom1nto. Esta P1dago9fa tuvo mucho •xi to despuf• dt la primera 
guerra mundial. Sin embargo tsta P1dago9fa no 1s 1uficl1nt•, ya 
qui cartc• dt una lfnea dt desarrollo orientad& y con clara 
final ldad. No d•b• doJ&r una 1 lbortad 5ln gufa y fuor& do lo 
comunidad y 1ocl1dad. 

En 11 R1naclmi1nto y ti siglo XVI, surgieron muchas 
corrl1nt1s P1dag69icas cuyo rasgo comón era la convicción de qut 
la labor tducaclonal dtbfa ctntrar•e- tn la función social dtl 
hombre, tomando tn considtración el mtdlo ambiente. Esta 
Ptd&Qogfa st d1f1r1ncfa de la Pedagogfa de lo• valor•s absolutos 
Y dt la tradicionalista por ti h•cho de que la vida Interna del 
hombre no 1g tan lmportantt corno su comport~ltnto y función 
•acial dentro dt Ja •ocitdad. Tambltn s• dlfer1ncfa. de la 
Ptd&Qogfa actua.ll•ta ya qut ••ta querfa que 11 Individuo st 
1 lb•rara dt Jos modtlos dt vida. 

La Ptdagogfa d• lo• grupos •oclal•~. reducra 11 concepto dt 
la Educación, a unas dlm•n•iones dt conformismo social, a una 
acción tncamlnada a formar a los •miembros dtl gr-upo•, 
•ubt•timando cualqul1r factor de formación dt la personalidad d•l 
1nttltcto o de la cultura. 

Asf pues, la Educación para el futur-0 1 tra para ••ta 
corrltntt ptd&QOolca, la adaptación al pr•s•nt•, un pr-esent• 
dtstlnado a ptrdurar tn ti titmpo como norma y modtlo d• vida, al 
maro•n dt cualquier transformación. 

En rt.alidad, IA postur-a asumid ... por las Ttorfa.• th'1 absoluto 
y tradicionalistas, da luoar a la Escueta. Neoarl•totf11ca, la 
cual p11ne tn rtl ltve lo ptrennt y e1encial 1 los valort• •on 
•t•rnos. en ~-u •••ncla. La verdad y 11 bi•n no conocE-11 devenir, 
la Educación debe llevar ! '-;ubordinAci6n del individuo a la 
vtrdad y a los valores. obJttivos y •ttrnos. 

En cuanto a la postura de las corriente• l lb•r-alts soclalts, 
•sta ••la bast dt la Escuela Dtwey, Ja cual ~.·.ne tn •videncia ti 
proceso tvolutlvo de la vida. La r••lidad 1 ti bien Y la Vtrdad 
no •on 1ntldad•• f iJas y deflni ti Va$. Lo• valort• son 
var-i1.bl1s, s• van crtando y destruY•ndo contlnu&mtntt. La 
Educación dtb• adl1"'rirs1 a la vida mismA. 

La Educación cont1mpor4ntA 1 tanto Pn la teorfa como •n la 
pr•ctlca, 1s una mtzcl a de esta!"- chis concepclon•• fundam1nt1.l1s • 
lsuflc;c-ntes, 
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Para Suchodolsky, es necesario crtar una conc•pción nueva 
como nuevos son los tiempos en que vivimos. Una Ptdagogfa d•l 
futuro, situada al mar~tn de la alternativa entre libertad y 
coacción, forntl•~ la. por las corrltntes Pedagógicas. autoritaria• y 
1ibtraltr.. La Educación para el futuro s.e adapta a l&s 
exigencias. dt la historia en marcha, considtrando tl prts.tnt• 
como un camino hacia el futuro. La Ptdagogfa de la Educación 
para •1 futuro, no contrapone la estncia del hombrt a •u 
txlsttmcla y asume fs.ta misma existencia como una: fuerza. viva tn 
desarrollo. 

Dentro del pasado ~e puede observar, una corriente del 
P•nsamlento que intento aprender y dettrminar la problem•tlca de 
la Educación para. el futuro. Se trata de la tendencia que no 
actpta.ba los principios de adaptación &I pre•entt como tarta 
prlmotrdla.I de la Educación, pero la crftica dt la 
conttmpora.ntidad no imp1 icaba salirse del mundo dt los valor•~ 
tradicional•• o perennes. sino qut debfa s.•r un llamamiento al 
mejoramiento de la realidad •xisttnt•. Estos p•dagogos son 1os 
utopls.ta.w. )' surgl•ron tn t>l Rtnaclmiento, Sus t•ndencias 
contrlbuy•ron a la lucha contra •I sl1ttema ft>udal, mostrando una11. 
p•rsp•ctfvas d• vida m4$ anchuro•as y una5 tareas educacional•• 
más ambiciosas. 

La Educación informal 1 al no ••r si•t•m4tlca. ni p1aniflcada, 
no pres•nta fines ni obJ•tlvos que puedan •sclarec•r sus 
funclon1s ~biertam•nte. Es por ••to n•cts&rio anal Izar la 
principal Instancia dt la Educación Informal qut •n nuestro 
conc1pto son lo~ Htdlos. de Comunicación Ma~lva. Qul1nts dentro 
d•l gran lmbl to do lo. Educo.c16n cotidl '""• tl•n• consldoro.bl• 
lnfluencl• t Impacto tn nuestra sociedad. 
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2. LOS MEDIOS MASIVOS DE Cctll.R-UCACION Y SU FLR-ICla-1 SOCIAL, 

2.1 Lo• Medio• Ma&ivos dt Comunlcacl6n y la Educacl6n 
lnfo~m&I. 

En el c1.pftulo •nterior 1 se mencionó el pap1I ••tnclal de lo~ 
M•dios Masivo• di' Comunica.clon dtntro df' la. Educación Informal, 
como vf& educativa que ttnfa accrso a oran n~mtro dt sujetos dt 
todas •dadts, ••xos, rtl iglonts 1 modo• de vida, etc ••• 

Se putdt d•clr que es un hecho que los Mtdio• Masivos educan 
(o ma.l•ducan> siempr• lo largo d• sus mtnsaj•s 1 ya 
s1an ln.fol"m&tivos, recreativos, culturales, etc. 

Numtro•o• estudios demuestran, que a trav~s de todas sus 
programaciont• 1 los Medios influyen en la +ormaciOn de valores en 
la fij•c16n o crtaci6n de estereotipos sociales y cutturales 1 

asf como ta.mbifn •n los modtlos de pautas de conducta. de tipo 
Individualista y consumi5ta. Este trabajo ~e sitda dentro df 
••tas afirmaciones. 

Anteriormente esta. función de transmitir entornos. culturales 
a tra.vfs de procesos de socia 1 i zac i ón, se 1 e atr i bufa 
exclusivamente a. la Educa.ción formal y a sus instituciones. Hoy 
en dia, consideramos a lo! Medio~ de Comunicación como aliados o 
enemigos de la Educación, pero nunca neutrales a ella. 

La ideología que se transmite, se encuentra ubicad• •n el 
contenido global de los medios y no solo en los espacios 
especfftcos dedicados a la Educación. Una de las 
ca.racterfstica• de nuestro tiempo, es ta falta de identificaclOn 
cultural qut 11e traduceo en l• Infiltración de la ideologfa 
dominante y en la crisis de la Educación formal, qu• en ocasionts 
ts lneofícientt. 

La Educación informal ~e ubica casi por compl•to en los 
H•dlos Masivos de Comunicación, reflejando y reproduciendo la 
situación qut vive la sociedad. 

Desde el momento en que surgen los Medios, cumplen una 
función educ&tiva 1 aunque no se conceptual iza expl fcl tame-nte. 
Son instrumeintos altamente educativos, porque constantement• 
generan una nueva visión de la r•al idad a partir de lo• 9rupo1-
qu1 estan detras dt ellos, 

Por otro lado, los Mtdlos constribuyen a la social izaclón d• 
las personas, inculcan prácticas educativa~ por medio de la vfa 
d•l entretenimiento y evolucionan gradualmente para pasar del 
ámbito deo Educación informal &1 dt Educación formal. 

En realidad, tanto los Medios de Comunicación privados como 
los estatales, educan en un mismo grado, La dife-rencia es que 
loa privados se esconden en un disfráz de 1ntretenimiento y con 
un proyecto de consumo monopólico y transnac i ona 1 , y 1 os 
del Estado, eoducan con base en su propio proyecto. 

Como ya <5.e ha mer1cionado, los Medios dt Comunicación 
son una instancia fundamental de la Educación informal, por lo 
tanto en nuestra •poca Juegan un papel sumamente importante. 
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Los m•dlos masivos de comunlca.cl6n, * son una caracter1stlca. 
propia de la ~ociedad modtrna. El dtsarrollo dt los mismos va 
para.l•lo a la innov1.clón tecnoló9ic1. y a la rapidez con qu• 
a.um•ntan l•s dlmrnsione~ y la complejidad de la organización y 
la• actividades sociales. St han desarrollado en poco mas d• 
un slolo, a partir de la pren'3a d4t amplia circulación. 

Sobre el uso de los medios de comunlcaciOn masiva, Me Qua.il 
t.ena.la dos hechos importantesi 
1.- tl alto nivel promtdlo de u10 individual de los mismos, 
2.- y el fuerte aptgo subjetivo a •ste modo de emp14tar el titmpo 
11 brt, 

En la actualidad parece lógico pensar que un cltrto uso d• 
101 mtdlo1 masivos, constituYt un requisito para la perten•ncia a 
la soclrdad. La. gran importancia qui sr ha a.tribuido al hecho de 
mirar ttlevi~ión 1 confirma el h•cho d• qut en la socitdad 
conttmporAnta. 1 el uso de 101 mtdl05 1 •~parte lndlsptnsable dt la 
vida cotidiana. 

Otro aspecto que convalida la ide• de la inttrdeptndencia 
entrt la sociedad moderna y lo~ medios masivos, son los rasgo" 
distintivos del contenido de los mensa.Jea de los mi~mos. A 
pesar de las diferencias que existen •ntre las s.ociedade5, hay un 
alto grado d• similitud en la.1- funciont-o. que"' lea asignan a lot. 
medios. 

Lat. emi5ionts o conteonidos de lo• m•ns&Jet. 1 presentan una. 
notabl• uniformidad en casi todo el mundo y muchos dt 1stos 
conttnldos encuentran una 1.cepta.clon univ••al, a. pesar dt las 
dif1r1ncl1.• culturales. 

Est• ftnómtno se pu1de 1xpl lcar por tl lmp1rial lsmo cultural 
de Occid•nh. 

La• caracter(~tica• dt la Comunicaclon Masiva, permlt•n qut 
los mtdlos de difusión di~tribuyan, produzcan o inculquen a gran 
nómero dt p1rsonas ideolog(as dtterminada~. 

Una de las caract•rfstica.s de l•• comunicaciones masiva••• 
qui requi1ren organizaciones formales compleJa.s¡ 1xioen control 
flnancl1ro, gran cantidad dt personal y un cuerpo dir1ctlvo. 

<*> Notas Es lmportant• stl\alar, que aunqu1 •n la. 1 lt•ratura. 
sobrt Comuntcaci6n ma.•iva se habla dt los •Htdlos masivos dt 
Comunicación•, tn e•tt trabajo, al usar tstt tfrmlno, se hace 
reftrtncla a los conttnldos y formas dt men~aJes. Por 
comodidad, ya que asi lo dtnominan lo• diftr1nt•• autores, ~• 
habla dt los •Medios Masivos dt Comunicación•, aunque tn 
realidad se deberla hablar de los grupos de podtr que elaboran 
los mtns&jes, pue~ los Medio~ son sólo lnt.trum•ntos para 
ejercer tste poder: no son los actua.nt•s. ni los culpa.bles. 
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Supone la aceptación y apl icaclbn d• controles normativos. 
Para podtr actuar, dtb• t•n•r una ••tructura. j1rlrqulca. interna. 

Lo• Medio• Ma•ivo•, •e dlrlo•n a publicas ampl los. Esto 
Implica la exi•t•ncia d• ci1rta.• t•nd•nci1.s hacia la 
e•tandarlzaci6n y la tstereotipia •n lo qui ret.ptcta a sus 
con ten 1 dos. 

Por otro lado 1 las comun1c.a.c1onl!'s ma.siva.s t.on póbllc&• 1 

e• d1cir, QUt •u contenido tsta abierto a todos y su 
di•tribución •• r1la.tivament• ine-structurada e Informal. 
La canunicaci6n 1.blerta impl lea la existencia d• normas Y 
valore• comun•• a emisor•• y pdbl ico, 

El p(lbl leo d• los m•dios es heterogllont>o. La mat.a está 
int•orada por mi1mbro9 h•terogg#ntos pues incluye personas qui 
viv1n tn condic1on•• muy diferentes, en cultura~ muy variadas, 
QUI provltntn de divtr•os estratos sociales, tienen distintas 
ocupaclontt. y por lo tanto po5ttn intereses, modos de vida Y 
i;¡rados dt prestigio, poder e influencia que difieren e-ntre si. 

Los m•díos puedtn llegar simultaneamentt a una Qran cantidad 
de ptrt.ona~ que 1stan di~tantet. dt la fuente y que a la vez se 
hallan 1tJos unas dt otra•. 

La relación entrt el emisor y el pábl ico es imperr.ona.1, •• 
d1cir qu• lo• em1sor•s se dirigen a una auditncia. anónima. 
AnOnima tn cuanto que no se conoc• el nombre y apellido de cada 
p•r&ona expuesta a los m•dios, sin embargo, 5e ••tudia 
perfectament• a que grupo de gent• va dirigido cual m•nsaje, lo 
qut ha.ce que cutstionemos la caracterfstica d• anónima. 

El p6b1 ico es una co11ctlvidad caracter1etica d• la. sociedad 
moderna, que presenta varios rasgos distintivos r•ferentes a la 
fpoca y gituaci6n mundial qu• viven. 

Todas tstas caract1rfstica• tltntn consecu•ncla5 en 11 
pób11co que reclb• la informac10n o •1 entret•nimi•nto a trav~s 
de 11tot. H•di os. 

Para Oenis He Quall, una de la~ consecutncl&5 esta relacio-
nada. con la manipulación d1 s1mbolos. A trav•s de este 
manejo dt s1mbolos, dichos medios o mas bien las personas que 
los man•Ja.n, o los propietarios, adquieren status y autoridad, 
y ejercen cierto grado de control sobre las fuent•s dt información 
y por lo tanto tienen consld•rablt influencia sobre 11. conducta 
•n lo qut r•specta al entrttenimiento, tl ocio y tl consumo 
personal. 

Otra consecuencia consiste en la adaptación de los ordenes 
Institucionales existentes a estos medios ma~ivos, taler. como la. 
familia, la •ducaclón, ta religión y la economra. Por otro la.do, 
lo• m•dio• ta.mbl•n se adaptan a las tstructuras exi~t~nt•s de 1& 
•ocledad, a sus fines y valores. Es decir que •s una. adapta.ci6n 
recfproca. 
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Gracias & •stos medio~, •~posible difundir ideas polltica• o 
rt11olosas 1 y •n el campo de la educación y la ~acial ización, lo• 
padr•s y maestros no pu•den Impedir el temprano acceso de los mis 
j6ven•s al contenido de los medios dt comunicación. 

Una de las consecuencias mas importantts se relacionan 
con el control ~acial. Es decir que los Medios Masivo~ d• 
Comunlcacl6n proporcionan un in~trumento ma~ poderoso y fl•xiblt 
que cualquiera. dt los ya existtntes para influir sobre la gentt. 

Por esta razón, los conttnido~ se orientan de acuerdo con las 
leyes y normas sociales prevalecientes y ~• intenta que refuerctn 
con pauta~ culturales e institucionales dominantt•. 

Existen algunos elem•ntoe. indesea.ble'i prtt-ente .. eon los 
contenidos de 101. medios de comunicación tales como la. 
inc¡~guridad, impersonal ida.d, al itnaclón, trivial lzaci6n, 
manipulación, etc. 

Gtntralmtntt los efectos de los contenido• d1 los medios, 
son perjudiciales, destruyen o desplazan tanto a la alta cultura. 
tradicional 1 como a. la cultura popular de la sociedad rural, 
confiert conformidad, al l•nta la mediocridad, tl con~umismo, la 
pa•ivldad y el e&capismo, y concluye por deshumanizar al hombrt. 

Es muy frecuente tambitn, que se presente una dependencia 
del individuo hacia organlzacion•s y ptrsonas con valore" ajeno~ 
a lo• •uyos, y e1.ta. dependencia. demuestra una identificación qu• 
eol sujeto va adquiriendo con lo• htroes o personaje'i qu• •• le
pr•••ntan tn lot. pro9rama~ d• loli medios de comunicaci 6n. 

Pod•mo~ ver como en México ocurre este fenttneno d• 
d•pendencia, debido a qut nuestros Medios de Comunicaclbn y en 
1special la Ttlev1•16n, estt&.n Inunda.do" de programas extranjeros, 
tanto 101. d• nlnos como 101 d• adultos. E•to provoca por ende qut 
un nlno, que está deos.de la mas temprana edad expuesto a la 
T•1•vlsi6n identlf lcandot.e con los hiroeos infantiles extranjeros, 
crtzca &lim1ntando valores ajenos y •n oca.sion•s opuestos a lo• 
de su cultura y sociedad. 

En mucha& oc'aslones Jo~ proQramas violentos provocan 
conducta agresiva en los ni~os o aumentan la tendencia tn 
particular hacia diferente• formas dt agresi6n. 

Una expectativa sobre lo• mtdlo5 ma&lvos y en @~pecial la 
ttlevlslón, consi'ite en 1a lde-a dt que ayudan a la perdida d• la 
cr•atlvldad y disminuyen la ~oclabilidad, ya que ln•umt tiempo y 
su contenido se halla orientado hacia la fa.ntas1a y •xcede los 
marcos dt la realidad y que la excesiva fantasta, puedt reducir 
la capacidad dt manejar la real ldad tn los ni?\os. St dice que 
disminuye la sociabilidad, y¿ que tl nino ocupa una ttrcera part~ 
dt su tiempo en ver televisl6n, tn lugar de convivir con otros 
ni~o~ o con alguno" adultos. 
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Por ultimo cabe mencionar la alienación vi& Identificación 
que cau11 en los nlnos 105 m•nsaJes de los programas que ven en 
I& t•l•vi1IOn. Ent•ndiondos• por alionaclOn., 

• ••• 11 dcwnlnio 1obrt no1otros dt una realidad Inhumana 
y tnemiga que nos despoja precisa.mente d1 cuanto poseemos 
d• humano y val loso.• (6) 

Er.ta •• la conctpción ma.rxista dt la al itnaclOn, Ja cual 
tl1n1 Importante significado dontro dtl 'mbito d• la Educación, 
ya qut no• muestra cuales ~on los imp1dl1m1ntos que tltnt tl 
hombre para dtsarroll&r1e stgón su esencia. 

La alienación ••un lntrumento del qut st val• la el••• 
domlnantt de nuestro paf• para pemanecer en el poder y asegurar 
ti control y tquil ibrio social que necesita para sobrevivir, 

La al lenaciOn se da en muchas ocasiones por el consumismo, 
provocado por la publ icldad inslstontt y constantt. 

No son solo los adultos Jos que se ven afectados por este 
f•nóm•no, ea fr•cu•ntt v•r en los nlf'ios caract•rfstlcas y 
comport1.mi1ntos alienantes. El nlf'io se tncu•ntra desfazado d• la 
r•a1idad. cuando observamo5 qu• pos•e necesidad•s superflclalts 
cr•ad&s precisamtnte por •1 consumo, o cuando la viol•ncla 
la utll Iza como un modo do vida o parte dt su dlvorslOn. Estas 
o•n•ralm•nte, son actitudes introyectadas de los programas qu• 
r•clbtn dt los H•dios d• Comunicación y tn eosptclal de la 
Toltvlslón. 

En •1 presente trabajo, se consldtrar4n los Medios dt 
Comunlc&ción Masiva y en •sp•cial la Ttdttvisl6n, como la 
Instancia idtolOgica mas Importante dtntro de nuestra sociedad, 
qut contribuy1n a la construcción dt la hegtmonfa de la clase 
doml nanto, 

<6> B. Suchodolsky 1 citado por: Gallo •na "La concepclon 
roc.r¡ .. .;fa sobre ID lJ:>r..,eLa y l.'3 &dwcaqó....i . f. Q 2 
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2,2, Los Medios Masivos de Comunlcac16n y el p~ocoso do 
soc 1al1zacl6n, 

El s.uJ•to nace en una sociedad ya •xlstente, la. cual posPt 
5fmbolos y modelos de conducta a los que tendra que adaptar~e. 
El proceso de socialización que el ser humano debe de seguir 
tl1ne lugar • tra.v6s de inte-racciones con las personas Y •n 
diversas situaciones. 

Los medios de comunicación masiva, pueden ser considerado• 
agtnt•s de socialización ya que en muchas ocasione5 ense-an 
formas de comportamientos.aplicables a dlfertnt•s condiciones Y 
si tuacion1s. 

La forma en qu• se realiza el proceso de ~ocialización tn 
lo4i medios de comunciaci6n 1 ts asi tema.tica por lo que lo 
ld•nti-flcamos dentro de la. Educación informal. 

A trav6s de los medios de comunicación masiva, 
J6ven•s intengran elemento!. de la cultura en 1& 
comltnzan a &prender las •xigencias d• su socltd&d 
vida que•• lleva a cabo. 

los ni-os y 
que viven y 
y t 1 modo de 

En nuestros dias, el proceso de social lzación es alcanzado tn 
su mayorfa por la Educación informal, a trav~s de los Medio~ 
Masivos dt Comunicación, por lo tanto, la participación de estos 
es muy importante tn ti proceso adaptaci6n social d• un 
Individuo. Sobre todo, porque estos m•dios, funcionan para 
hacer adquirir las normas, los valor•• y los conocimientos qut 
son caracterfsticos de la sociedad en qu• vlvtn o que la clase 
dominant• necesita tn los sujetos para manttn•r el control 
social. 

2.3. Los Medios Masivos de Comunicación como Instancia 
ldeolOgica1 el proctso de aculturación y la tducaci6n 
1 nformal • 

En nuestra época se puede afirmar qut no ts la Escuela como 
aparato ldeólogico la qut tiene &l mayor pottnclal socializador 
que ayuda a csonsol"idar a la. clase dominantt, sino los Medios d• 
difusión m1.5iva y colectiva en especial la Televit.i6n. 

Estos Medios se han v•nido convíertl•ndo en 105 intrumentos 
ma• tflcacts para lograr la regulación Boclal y Ja consol ídación 
d• la ••tructura existente. Esto debido ma.~ que nada al 
desarrollo acelerado de Ja Tecnología. 
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El Impacto ld•ol6gico y cultural d• los Medios, variad• un 
sector a otro de la sociedad, d•pendiendo de los procesos o 
circunstancias históricas •n las que se encu•ntre dicho grupo. 
A travls de infinidad de prácticas ideológicas, los Medios 
lnfJuytn en el ámbito pal rtico, económico, moral, psfqulco, etc •• 
produci1ndo transformaciones, modernizaciones, reproducciones o 
mutaciones d• conductas, actitudes y concepclon•~· 

En los nlnos, que están en proceso formativo, los Medios 
actuan moldeando rasgos de conducta lmpregnandolos de la 
ldeologfa dominante. 

Esttlnou no1' dice, qu• las funciones que d1sempenan los 
Medios de Comunicación M&siva, ~on tre~. 

- La primer-a se refiere a la aceleración del proceso dt circul•cl6n 
material de las m•rcanc1as. Esta función conslstt en hacerle al 
producto tal publ lcldad qu• u v•nda lo ma!l rtpldo poslbl•. Es 
decir que acelera la fa11e del consumo. El fin e11 que la. poblacl6n 
consuma la mercancfa Inmediatamente desputs de su exhlbici6n. 
Para lograrlo con mayor fxlto, st utiliza. en la publicidad, 
la técnica de mostrar el valor social de consumir determinada 
mercancfa y no las cualidades materiales qut encierra. tl producto. 
- La segunda función se refiere a la transmit.lón de 11. 
ideolo9fa dominante. Esta consiste en que loa Medios de 
Comunicación, Inculcan diversas ideologfas dominantta ••• 

uque requieren las distintas clases y fraccionts 
de clases nacionales y extranjeras para consolidar 
a través dt sus respectivos mecanismos y proyectos 
dt fetlchización de la real ldad, sus mul tiples pro
gramas de acumulación de ca.pi tal.º ( 7 > 

Otros aparatos Ideológicos dt la sociedad ta.les como la 
Escuela y la lgle•ia, ta.mblen contribuyen al logro de la 
lntroyeccl6n de ldtolog1at., sin embargo los Medios de 
Comunicación lo hacen en forma masiva y alcanzan un radio muy 
extenso en el que influyen psicológicamente. Las transmisiones 
llegan a un póbl leo heterogéneo y a lo~ lugares mas recónditos y 
alejados. Gracias a la tecnologfa contemporAnta, cada dfa. •• 
11 •ga a un n(Jmero mayor d• p(Jbl 1 co, 

•con el lo se desencadf'na el fenomeno del •desfazamlento 
y sincronización cultural u, que permite que las mag ale
jadas y dlslmbolas superestructuras de concl•ncla queden 
unilateralmente conectadas y af•ctadas por la dln•mlca 
vtrtlcal de producción, circulación e lnculcac16n cul
tural que •1 sector hi.,t6rlcam•ntt dirigente practica 
a trav•s de los aparatos de transmisión de masas d1•de 
su polo contra!. " < 8 ) 

7 J, Est•nl•u H. Los Medios Has. y la const. de Hogtmonla.p,67 
8 lbldem 1 74 
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Con ••t• proct1Jo hactn general o univ•r•al ti punto de vista 
dt un orupo reducido, su fl1osoffa, •U!. objetivos y su~ normas 
d• conducta.. Con ba.se tn etlte poder, los medios de Comunicación 
ma-siva, llegar a Incidir •n las conciencias de lo!. individuos 
d111d• la mas t1mpra.ntJ edad. Intervitnen 1tn la social izaci6n y 
el de4Jarrollo del sujeto ant•s que el apa.rato e-acolar, y por lo 
tanto tn el proceso de aculturación. 

Tanto en lo ninos como en los adolescentes, se da el 
ftnóm•no de que ocupan la mayor parte de su titmpo •n ver 
Ttltvl1i6n, En algunos. casos, 101. •uJttos pr•fler•n 
con•cltntem•ntt tal ocup1.ción, p•ro tn otrot. st encutntran en 
••t&do dt deptndtncia hacia los Medios. 

Por consecutncia. 1 los Medios Mas.ivos dt Comunicación, 
controlados por la clase eon el poder, funcionan en el modo de 
producción capital l•ta, como mediadore5 tecnológicos que vinculan 
ti proceso de formación d• la. conciencia del individuo det.de su 
nlfttz ha•ta su ttapa adulta, con las mOltipl1s ntce~ldad1s d• 
reproducción qui presenta. el capita.1 nacional y tr&ns.naclonal. 

Para lograr con m1.yor eficacia esta función, $t utilizan 
mtcani•mo~ tal•• como l• p•rsuasl6n, que busca que el rectptor 
"haga suya• la In.formación que se pr111enta. Al lograr este 
objetivo, s.e obtiene l"l consen~o, gracia» a.1 cual ts mas fAcil la 
subordlnaci6n social, porque se hace común una realidad a 
diversos Individuos. As1 st pres1nta como creible una ilusión 
criada qut obtiene aceptación. 

• .•• la labor de persuasión que desempeNan lo~ Medios, 
los convltrtt tn los principalts aparatos de soclali
zacl6n y consenso, con que cuenta el Estado ca.pi tal ista 
cont1mportn10. " < 9 > 

El obj•tivo fundamental dlf esta persuasión consiste en lograr 
tl mayor grado de identif icaci6n entre lo prestntado en los 
Medios Masivos con la realidad inmediata de 105 Individuos Y e~ 
dt tsta manera como se acepta mas ficilmente tl men~aJt. 

En la actualidad, otro~ aparatos Ideológicos de la sociedad 
t-.111 como los Sindicatos, la Iglesia, la Escuela, los Partidos 
polfticos, etc ••• re-curr•n a los Medios de difusión masiva. 
utll lzindolos. como pro1onga.ciones t~cnlcas que difunden su 
id•oloofa particular como ideología nacional. Por ejemplo los 
aparato~ ~lndlcales y culturales de orden polftlco, aprov•chan 
la~ ttcnlc&s dt 1~ Comunicación masiva para transmitir su~ 
dl•cursos a un número mayor de personas. 

< 9 > • 1 b i dem, 111 
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A•f pu••, un tstudlo htcho 1n 11 Di!.tri to Federal, r1v116 
qut dtntro d11 ••ctor qui percib• la. informacl6n que envfan lo• 
partido• polftlco•, •1 77.4 X lo obti•ne por m•dio de la 
T•l•vi•l6n y •1 22,6 X rostant•, por medio de la radio. 

En con••cu1ncia, esta prolongación cultural d• estos 
aparato• ld1ol6oicos, son cada vtz ma!. indisptn•ablts para los 
•tctort• dirlQ•nt•!., 

La t1rc1ra función dt lo• Mtdios, se relaciona. con la 
contribución a la r•producción d1 la cal ificaclón de la fuerza de 
trabajo, E•ta función antes •ra exclusiva del aparato escolar, 
•In tmbargo •• dt•l iza a los mtdios abriendo as( poslbil idades dt 
•olución a diversos problemas dtl sistema tales como la atención 
masiva a una poblaciOn que nec1si ta. la EducaciOn bi1'ica 1 el costo 
dt ••ta Educación y la introyecclón permanente y sutil dt la. 
ldtologfa qut contribuye al modo dt producción capl ta.1 ista. 

La utilización de los Ml!'dios con el fin de capacitar a la 
futrza de trabaJo, intenta solucionar en forma masiv~ varios 
problemas1 11 de la crecientt población que demanda cal ificacl6n 
blstca para ti traba.jo, ti dt resolver las e-xt91ncias comerclal1~ 
• industriales dt Educación bl.sica de los tr-abaJa.dorf's, y la 
Imposibilidad d•l aparato ••colar por- conciliar tstas 
contradlccion••· 

La ca1 lficacl6n de la. fuerza de trabajo en los M•dlos 
Masivos d• Comunicación, abarca todas las f'd&d•• y nivtl•s 1 

01.cilando dtsd• la alfabetización, hasta las t•p•cializaclon111. 
t•cnlcas y cienttficas. 

A tra.vft. d• los recur-sos. tl•ctrónicos, "" 1laboran programa• 
atractlvot. para ti póbl ico y qut lo hagan t.tntlrs.t par-te d• la 
cultura reclbitndo conocimi•ntos tn un ambi•nte Informal. Es dt 
••ta manera como t.e inflltr-an en el ámbito familiar y en la 
concltncla d•l individuo, proyectos de control 'IOC:ial qui maneJ&n 
las. clasts dominantts. 

Poco a poco, los Medios •• han convertido •n un eficaz 
instrumento s.ocial lzador ya qut penetran en 11 pCJbl ic:o cr11.ndo 
una ilusión de 11 b•rtad, que 1 l sujeto cree ttntr dtspl azando tn 
paf'te <como m•ncionan Rocangl iolo y Janus <10)) la. hPgemonfa. 
funcional de la E•cuela. 

Los Htdios dt Comunicación Masiva, crean programas que st 
apoyan y 1ot basi.n en proyec to'J. dt Educación forma 1 • Transml ttn 
a•f, cursos dt alfabetización, Telesecundarla., o programas 
Infantiles, capacitando asi a stctores di!' Ja población que no 
putdtn ser at•ndidos en centros ••colares. 

<10> CEE, Soclologla de la Educ.p.231 
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Sin 1mbargo, esta masiflcaci6n de Educaci6n formal, respond~ 
a inttreses pre-establtcldos del Estado, tanto po11tlcos como 
indu1'tr1 .. 1u. 

La ttsls sostenida por J. Esteinou y otros autores, es que 
actualmtnt• el aparato tscolar sigue destmpenando su• funciones 
do inculcacl6n ldeol6i;¡ica y de reproduccl6n do I• c•pacitaci6n 
de la futrza. de trabajo, sin embargo, con resp•cto a la 
introy1c:cl6n de la ldeologfa domin~ntt, se obstr-va que la 
Escuela ha sido r•ba~ada por los MtdlO$ de Comunicación 
colectiva, gracias a su~ t•cnicas y car-actir1•ticas. 

Es por- esto que no podemos hablar dt •11 os como simpl ts 
informadores o propagadores de diversión, •lno como conformador•• 
de la. conducta social del individuo y dtter'minantts en l& 
orientación de la vida política dol p•fs, 

La modal ldad educativa de los Medio•, es Informal, ya que 
sin proponerselo explfcitamente transmite formas de vida, pautas 
de conducta, valores etc •. , a.1 auditorio en gtneral. 

En tl mismo sentido, los Medios al ser propaga.dores de 
idtologra, pueden reforzar, alimentar o Qarantizar t>s.tados de 
dependtncla de alguno• pai••s hacia otro•. 

Cabt afirmar, que lo• Medios de Comunlcaci6n, refuerzan la 
dtpendtncla de México y dt Americ& Latina en gentral, con otras 
cultura• por varias razonts. 

En primor lugo.r, porque Impiden 1 .. participación dtl pueblo. 
Los m•n•aJes curculan dt arriba hacia abaJo, favortclendo las 
actitudes dt tvasión y tecapismo, y altntando ti individualismo y 
1 a de1oroan 1 za.e i 6n. 

Por otro lado vemo• que 
su conocimiento critico. 
fragmontada y deformada dt la 
austnt•• o son combatidas. 
a 101 vtrdader-os emisor•• dt 
anónimos. 

distorsionan la realidad e lmpid•n 
Los mensaJt• mutstran una realidad 
cual el putblo y sus acc 1 enes tstan 
Los mensaje• encubren a sus duenos, 
los mensaJts, conviertlendos1 en 

Los Medios titnen acce5o a todos lo• grupos y sectores 
socialts. Gracias a e•tc, gar-antizan que 1a lmpo~lci6n ldtol6glca 
se extlonda a todo el puoblo. 

Por dltimo, funcionan para •s•ourar- tl orden económico 
capital l•ta y para favorecer la e><isttncla de la soclf'dad de 
con~umo orltntandola a trav~s de publicidad compulsiva. 
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Todo• loa latJno1.m1rlcanos ••tamos imbuido• 1n 11 mundo d• la 
misma noticia, •I mismo ptrlOdlco, la mí$m& r1vista, el miMno 
m1naaJ1 t1l1vlalvo y la misma ptlfcula, qut nos•• dada por 
qul1nts tltntn 11 podtr dt infor'm•r. Es en ••tt punto, donde 
la Educación lnform•l tlono hnto Impacto, Y• quo tr•nsml to 
cltrto• valor•• y forma• dt p1n•aml1nto qui corr1spond1n a lo• 
lnter•••• dt un grupo dt p1r•on&• y qut •on lntroytctado• 
maalvam1nt1 a trav•• dt lo• Htdlo• masivos dt difusión. Al 
mlMno tltmpo 1 •• lleva a cabo 11 proct•o dt Tranaculturacl6n 1 

mtdlantt 11 cual, nut•tra 1oci1dad st v1 influ1nclada por 101 
ra•goa cultural•• dt otra socltdad bastantt m•• 1voluclonada. 

Cada grupo humano o 1ocltdad, tien1 •u 1tngua 1 •u• 
lnstrum1nto•, •u 1.rt1, sus conoclmltntos, rtl lglón, dtrtcho, 
oobl.r•no, con1truccion1•, ttc. qu• con$tl tuytn su cut tura. 

Esto• putblo• •• rtlaclonan con otros pu1blos o grupos 
1oclal11. Al r1laclonar11 11 producen int1rcamblo1 qut putdtn 
11r dt dos tlpoa1 r1cfproco1 o d11lgual11. 

Rtcfprocos cuando ti lnt1rcamblo d• culturas 11 mutuo, •• 
dtclr qu• hay 1nrlqu1ciml1nto dt ambas partt• por las pauta• 
cultural•• qut rtclbtn. Es tntonc•• qut Ja cultura•• dlfundt. 

P•ro cuando la rtlaclOn 11 da •ntr• un Qrupo podtroao y otro 
dobll, la cultura dobll dtuparoco por la lnflutncla dol 
pod•roso.. A ••t• f•n6m1no 11 I• 11 &Tf'IT'la acul tur&cl6n. 

Eat1 ftnOmtno putdt a vtc•• no ser tan m1c•nlco, Y• qu• •• 
putdt dar una P•rman•ncla d• las cut turas dominadas QUt st 
man 1fl1ata Y •• Impon•, dando e 1 •rno r••u 1 tado 1 a r1cup1rac 1 On 
histórica do la cultura, O t•mbl•n •• puodo d•r ol c••o do quo 
la cultura doml nada p1rm&n•c1 con poca futrza y a travt1 dt 
mucho• anca d11apar1c•, m•dlantt un proct•o muy l•nto. 

En ti caso d• qu• la culturad• un pu•blo s• Impon• a otros, 
•1 grupo ma• dobll no•• tan podoroso par• rohu••r la lnfluoncla 
dol grupo fuorto. 

Laa socl1dad11 domlnantta no son complttamtntt d1structoras 
dt la• culturas dtbllts sino qui pr1a1rvan la• pauta• cultural•• 
qut alrvtn para mant•n•r su dominación. En cambio, laa 
aoci1dad11 dominada• no "ien•n otr& alternativa •PJe• ta d• captar 
las pauf., r1·~' ' Jmputataa. 

En tfrmlnoa aclo-1conómict.1~ 1 ti subdtaarrol lo y 11. 
d1p1nd1ncla aon la condlcionantt QUt p•rmi t~ la aculturación dt 
, .. 11nerlca Latina. 

La dominación o dopondoncla ocon6mlc•, polltlca e 
ldoológlca, con•tltuyon I• situación optima para la imposición do 
pauta• cultur•los. 

E•ta dominación cultural so lleva• cabo por la acción do las 
cla••• domlnant1a dt los paf11a dtptndltntta Qu• son los 
lnt•rm1dlarloa dt la dominación dt la burgu•afa traanacional, Son 
tilas laa ql•• ••encargan dt difundir y 1xpandlr las pautas 
c:u1turalt• qut favor1¡t:en Ja dominación lmptriallsta dtl c«pltal. 

La el••• domlnanto-domlnada tlono por un lado la función do 
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ltvantar toda un $up•r1structura que ltgitlmt su rt1aci0n dt 
el••• domlnant1 local con el ctntro dominant• lnttrnaclonal. 

Pc•r otro lado, d•bt l•oi timar, tn tl ord•n lnt1rno 1 •u 
propia po•lcl6n domlnant• al impontrst como Instrumento dt 
dominación y medio dt distinción con r•laclOn a I•• el•••• 
y grupo• •ubordlnados. 

E• Importante rt•&l tar que una d• la• form1.s d• domlnac iOn 
cultural mas profunda consiste •n la difusión de cl1rtos 
conoclml•nto• y t1orfas, prlnclpalment• en ciencias social••· 

Para loti grupos domln&ntts 1 las rtlaclon•5 t'r.lrtch&t. con ti 
imptrlalJ.mo, significa qut lo• dominado• van en proctso d1 
d•sarrollo. Adaptar•• fltlm1ntt a las nutvas t1orfa• social•• 
•• consldtra como desarrollo y progrtso. 

Los M•dlos Masivos dt ComunlcaclOn, al str una Instancia 
id~ol6glca 1 •• convlert•n pu•• 1n •1 principal ln•trum1nto qut 
utiliza la clas• dominante para criar o rtforzar la dtp•ndtncla 
cultural, y a.t.1 garantizar tl control social. 

2.4. Los Modios H•slvos1 un 1nfoqu1 PslcolOglco. 

Es muy común qui actualmtntt •• consldtrt a los Htdlos d• 
Comunlcacl6n como 1duc•tlvos1 on •I Hntldo do orlont•clOn >' 
formación hacia una forma dt vida, transmitiendo ld•o1ogfa 1 
educando p•ra 1 • crt•c 1 On y m•n ton l endo 11 t 1 po do hombro 
n•ctsarlo para •1 tipo d• ••tructura domlnant•. 

El nlno on 1sp1cl•l 1 tl1n1 un• pormo•bllldad 
impr••lonantt ant• los m•n•aJt• tt1tvl•lvos 1 y•• aftrra a tllo• 
aun 1.nt•• d• comprtndtr ti •lgnlflcado v•rbal. 

Par• R. Ronc•gllolo, 1sta porm10.bllldad 11 apoya 1n otr•1 
causas como •on1 11 r•l&Jaml•nto dt las r1laclon•• famillarts, 
tl contra•t• entre Mtdlo• y Escutla, ••I como la dlsminuclOn dtl 
papo! socl•llzador do 1• fMlllla, 1• E1cuol• y I• lglo1ia. 

Los persona.Je~ dt la mayorra dt lo• programas lnfantllt• 1 

rtpr•••ntan tipos humano• cotidiano$ qu• •• 1ncuPr1fran tn todos 
los pa1st• y la~ fpnr:a•. Es a tf"&VfS de tsto como tl nino 
aprtndt un tra•fondo moral, tl ca.mino •tlco y e•t4'tlco aceptado 
por su socl•d•d. 

R. Roncagl lolo •flrm• qui ••I como 1• Escutl• a tr•vfs do 
su• •lstema• d• 1ns1nanza Introduce un slsttma d• p1n1amltnto, 
hoy lo• Htdlo• dt Comunicación propontn a aus r1c1ptor1s un 
programa mont•l. 

C. Whlght H1111, h•c• un• slntosls do l•s funclonos do los 
Medios, qut en ti prtsent• an'1 lsls •• utl 1 Izaran como funda.mtnto 
para 11 tstudlo dt lo• conttnldos y los 1f1ctos dt los mtn1aJt• 
en 101 nlncs. Esta 1lnt11l1 ts la sigul1nt11 les modios tionon 
dtntro dt sus funclont• 1 tl dar una idtntldad, propon•r las 
&•plraclcnts a ttner, la~ formas d• lograrlo y las tvaslon•• 
ptrmltlda• por •I •l•ttma como escapt a las t•n•lonts, p•ro sin 
chocar con ti mi.roo sl•t•ma. 
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Cada pu•b1o oroanlza d• dif•r•nt•• man•r•• •u• formas d• 
vida. La• forma• cultural•• d• cada •ocltdad particular, 
rt•pandtn a 1&1 ntct1ldad•1 1oclalt~. Los modios, tn ti 
pr• ... nt• 1 contribuy•n d• m1.n•r1. 1.prt"ci1.bl• a 11. con•trucclón o 
modtlamltnto dt un tipo dt hombro compatlblt con la• ntct•ldados 
dtl sl1ttma. 

Los mod•lo• que pr•••ntan 101 m•dlos, no •on ••t•tlco• 1 sino 
qu• van variando Junto a1proc•so1oclal. A•f como dtlimltan a1 
ml.mo tltmpo, la• po•lbll idad•• dt v~riacl6n actptada dt cada uno 
d• 1os miembros •n torno al ••~alado modtlo. 

Podtmo• con•ld•rar a lo• m•dlo1 como transmlsorts d1 un pod•r 
con valor lnflUY•ntt ml1ntras •• mant•noan 1 as condiclon•• 
ad•cuad1.s. 

Como ya •• mtnclono, ti con$id•rablt la lnflu•ncla 
tan r•conocida qut ti•ntn los stctor11 transnaclonal•• y la• 
pot•ncla• imp•rlal lstas •n Q•ntral sobr• los mtdlo•. 

Asl lo txpr••a Amadou Hahtar Hc.Bow, dlrtctor gtntral d• la ~ESC01 

•cuando los m•dlo• d• comunic1.cl6n Inculcan 
slst•mas dt valor•• aJtno~ a los pafsts dt 
una rtgl6n d•t•rmlnada, 1.m•nazan a la laroa 
con hac•r desapar•t•r o anular los valor•• 
propios do dich• rtc;¡i6n, E~ on tstt untl
do qu• st pu•dt decir qu• •1 d••arro11o no 
controlado d• los m1dlo1 de comunicación d• 
masas pon1 •n tila d1 Juicio la r•lvlndlca
clOn d• numtro•o• paí••• dv 1u Identidad 
cut tural ."<11> 

Podtmoa vtr claram•nt• •~to •n país•• como Mf~lco, dond• 
•ncontramos una tradición lndfgtna muy fu•rt• en todo• los 
a•p•ctosJ •In •mbargo obstrvamos por •Jfmplo •n •1 asp•cto dt la 
al lmentacl6n, c6mo •• consumt •n mucho mayor grado los productos 
transnaclonalt• qut la tradición allmtnticla dt nuo•tro• 
anttpasados. Al Igual ocurr• con mucha• dt la• tradlclont• dt 
nueatro pu•blo, qu• cada v1z s~ ven •n mayor grado sustituida• 
por formas d• comportamiento o d1 consumo 1.J•nos 1. la propia 
cultura. 

(11> Amadou Hahtar 
•obro polftlcas dt 
Sn Jost Costa Rica 
coloccl6n lnformts 

M'Btw.A1 1 discur•o pronunciado en 
comunlcacl6n 1n Amerlca Latina 
12-21 Jul 101976. en la noticia 

• ll•f", H••lco 1977. 
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No d•b•mo1 confundir¡ la principal función d• 101 H•dio• y •n 
p1.rtlcu1ar d1 la T1l1vi•i6n, no es la. vtnta d• producto• dt 
consumo, sino 1& transml•ión dt una forma d• vida, un mod1lo 
dt hombr•, una estructura •oclal, cosas qui tl nino va 
Incorporando y r•forzando como ••gr·a.das, intocab1t• 1 racional••· 
Inyectando dfa a. dfa. lo qut ti ~..,Jito d•b• sir, rtpl tl•ndo hora 
tra1 hora, obJ•tivo1 d• vida y tipo• d• P•r1onalidad. 

En 01n1ra.I putd• afirmar•• qut la mayor partt dt las 
1mlslones pasan por 1nclma dt los niv1l1s dt conciencia para 
ptn1tr1.r inconsci•nt1m1nt1. La t1l1vlslOn •• propulsora dt una 
toma dt po1lcl6n o una actividad, qut •• busca •••n compatlblts 
con lo• lnt•r•~•• dt la tstructura y sup1r ••tructura• 
doml nante ... 

Es tn 11 nino princlpalm1nt1 dondt lo• m•n••J•• dt la 
T•l•vl1l6n •• ln1talan facllm•nt• d•bido a la ftapa d• d•••rrollo 
tn qut •• tncu•ntra, 

E1 nlno nace puro Ello, •• dtclr puro impulso biológico, 
ln•tancla a partir dt la cual surolr'n ti •Yo>' ti Suptryo• 1 

constcutnc 1 a dt I proct~o dt soc 1a1 1 z .;1c l 6n. 
El "Yo'" casi dtl todo con•cient• aunque con conttnido• 

lnconscltntt• 1 suro• t•nto comu una ln•tancla dt adaptación tn 
virtud dtl contacto con la rta11dad 1 como mtdlant• 
ldtntlflcaclont• con fioura• con las qut •• tncutntra en 
contacto. El Sup1ryo a su vtz, aparte• ~bno concltncla moral, 
Ju•z, c•n•or, ••gón Fr•ud producto d•I compl•Jo d• Edlpo. 

Putato ql1P ••t•• tr•• Instancias•• forman al contacto con 
•I m•dio ambi•nle, el Suporyo y •I Yo d• distinta• 1oclodad•• 
••rtn distintos tn su particularidad, manttnlendo su• funclon••· 

E•to tltnt mucha r•tacl6n con ti proct•o dt •oclallzacl6n 
d•l n lllo. · 

Con la aparición d•I l•nguaJ•, •I nlllo Inicia la 
•oclal lzaclón dt la acción. Aparte• tn ••tt momtnto ti 
p•n1aml•nto proplam•nt• dicho y logra una lnhrlorlzacl6n do la 
accl6n •n •1 plano Intuitivo d• las lmig•n•• y d• las 
exptrltncla• mtntalt•. En tl plano aftctlvo, tl nlno dt•arrolla 
a ••ta tdad 1 •tntlml1nto• interlndlvldualt• taltl como slmpatta• 1 
antlpatf&s 1 rtsp•to 1 . ttc ... 

Hl•ntras •• l•nguaJo no•• ha adquirido por compl•to, •1 
nlno ••relaciona con los demi1 Qr&cia• a la lmltaclOn de o••to• 
corporal•• y exterior••· 

En las relacione• social•• dtl nlno, •• putdtn distlnoulr 
11gun Pl•g•t, tr11 h•cho• Importan!••· 

El prlm•ro •• rtfl•r• a lá 1ubordlnacl6n y d•I nlfto hacia 
• I adulto, E• d•c 1 r qu• con • I 1 enguaJ • • 1 n 1 no dncubr• a 1us 
padres y 1. 1 os ¿,,JiJ 1 tos qui •ne• •• comun 1 can con •1 Y •• 
convl1rt•n tn modelos a los que hay que lgual•r o c•oplar. Al 
nlno •• lt dan orden•• y con1.lgna• a las cual•• otwdtct por ti 
rtsptto hacia tl mayor. 
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El ••gundo h•cho, •• •I lntorcambio dtl nlno con •I adulto y 
otro• nlnoa convlrtltndo las conductas material•• tn P•nsamitnto. 
S• di •n fata •Upa, •1 llamo.do por Pio.g•tr •monologo 
coltctiuo•, qut consiatt mas bitn tn txcltarst mutuamtntt a la 
acción qut tn lnttrcambiar ptn••mi•ntos r1al1s. 

El t•rctr htcho •• rtfitrt a qu• ti ntno p1qu1no ••habla a 
•f ml•mo mtdlant• mon6logo• conatant1s. 

Durant• I& prim1r1. inf,1,nci1, •• transforma la lnttl Jg1ncia 
dt •tnsorlo-motrlz qui ira al principio, st prolonga ahora tn 
p•nsaml•nto baJo la lnflu•neia d•l longuaJ• y d• la 
soc 1a1 1zac1 On, 

En tata •t•p• st tncutntra la forma dt ptn•amf 1nto 
•oocfntrico qut •• r1pr1s1nta por ti Ju"9º s.lmb61 lco, ti Jutgo dt 
Imitación. En tata el••• de Juego, 11 nlno transforma la 
rtal ldad tn función dt su• d1s1os, t imita Jos modtlos o pautas 
dt conducta qut vt tn •u m•dio .inbl~nt•. 

Un nlno al Jugar r•hact su propia vida, r•vivlendo sus 
p1ac•r•• o sus conflictos, p•ro r1solvi,ndolos y compl1m1ntando 
la r•alldad con la ficción. 

Es por ••to qu• ••muy fr•cutnt• vtr a lo• nlno• imitando a 
1 o• hiero•• qu• v•n •n 1 & T• l •v 1sl6n 1 Y& qu• •ncarnan 
caracttrfstlca• y aptltud•s qut los ninos c.artc•n tn la r•alldad. 

Los mod•lo• d• id•ntific.aclón qu• ti Yo aprov•cha para 
crtc•r, st dan tanto 1n 105 prototfplcos hiero••• cómo en los 
•malos• dt la• historittas, caricaturas, etc ••• 

Lo• m•dios por conslouitnte, actdan dando formas qu• 
pos:blllt•n la construccl6n del Yo. 

En cuanto al ••ntldo dt la rtal idad 1 buscan pr•••ntar una 
visión dtl mismo, dt los caminos dt fMlto y fracaso, d• castigo• 
y prtmlos. 

El Yo y 11 Sup1ryo 1 son los dtstinatarlo• dlrtctos dt los 
mtdlos, lndlclndolts qut putdtn ••tar tranquilos si cumpltn, si 
••apegan a una situación, a una rtal ldad qut dtbt manttntr•• y 
solo cambiarst por m4todos adtcu&dos a otra rtal ldad actptablt y 
butna tn tanto cohtrtnt• con la situación prtvaltci•ntt. 

Asf pu•s, •1 nino H val• de la ld•ntlflcaclOn y la 
lmltaclOn para desarrollarst y avanzar tn su proctso 
•oc la I 1 z ador, 

S• ontl•nd• por ldentiflcaclOn, el proc•so psicológico 
mtdlantt ti cual un suJtto &45imlla un aspecto, una propl•dad, un 
atributo dt otro, y s• tr•n~forma parcial o totalmtnt• sobr• tl 
mod•lo d• ••h, 

•cuatquitra qu• ••• Ja estructura de ta ul
ttrior r•sist•ncla d•I c~r,ct•r contra las 
lnfluoncias do las cargas do obJ•to abando
nada•, lo• •f•ctos de las prlmtra• ld•ntlf i
cacionts real Izadas tn la mas t•mprana •dad, 
•on sltmpr• gtntralts y dur&d•ros.•<t2> 

<12> Fr•ud, El Yo y el Ello, citado •n1Los modios masivos y 
la formaclon PslcosoclaT. ILEF. p. ~4 
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Es lmportant1 r•cordar qu• lo• nlnos actua.1mentt •• 
1ncu•n tran ptndi en t•• dt 1 tt 1tv1~or 1 a.dm 1 r ando y Jugando a sus 
hfrots, comprando Juou•te• y ropa5 con sus im•o•ne•, rtpltitndo 
sus a.venturas. 

Los conttnldos de lo~ programas dv Ttltvls16n 1 producen la 
ldontlflcacl6n dol públ leo con lo.s figura• oshlaru. Es docir 
qu• •• trata de loorar una lnttgraci6n psfqulca dt adoración y 
dt admiración. Esto & travfs d• una. carga a.f•ctlva qut 1 lgu• al 
p~bl leo con su protagonista tra.n~ml•or d• un rol y de una 
si tuaci6n 1 lo qut lmpl lea, introyecta.r lo• cont•nldo• y 
caract1rfstlc1.• d•I P•rsonaJ•, asimilando dtntro dtl porplo Yo 
aquollo provonltnh dtl !dolo. 

Cuando un nlno se dl•fraza. o Jutga como un h'ro1 de lo• 
programa• que ve, •e tncuentra. lntroytctando un modelo, 
lnt•ntando str o l ltga.r a "Str como fl. Ahora bltn 1 si ••to•• 
una real idad 1 ts Importante anal Izar qut tipos dt hfro•s. 1 ltgan a 
lo• nlnos a travfs dt las caricatur-as 1 ya. que son tstas tas qu• 
mas ttleaudltorlo Infantil tleontn. Si conocimos la• 
caracttrfstlca• qut tltntn lo• ptrsonaJ•• qu• los nlnos Imitan, 
podtmos ptrciblr quv valor•• o modos dt vida ti nino 
•har• suyos• y 1xt•rlorlzarl cuando •••adulto. Esto •• 
refl•Jari tambl•n •n sus relaclon•• con los demis. 

Lo1 mtnsaJt• qu• tranBmlt•n los Mtdlos dt Comunlcacl6n 
y •n ••P•cla.I la Ttltvls16n, tn gtntra1 1 buscan lnt•grarst al 
Individuo, como autoridad, ptro de modo no concl1nt•1 no como 
una autoridad temida ~ r•chazada., sino como autoridad afectlva 1 

quorlda y bu•cada. 
E•to lo con•lou•n hacltndo sentir prot•ccl6n 1 cuidado • 

lntorts, y hacltndolo cr••r qu• es duofto y parto lmportanto dtl 
material quo tmlton. 

Lo• h*rot• dt ldtntiflcaclón po•ltlva, son slempr• ptrsonaJe• 
de fxl to dtntro dt lo quo u ontltndt como tal en la soclodad dt 
qu• se tr&t•, triunfador•• y nunca ptrdedorts ldtntlflcado• con 
las tradiciones y formas de vida lmperant••· 

Algunas ldentlflcaclonts qut los medios hactn y que· son muy 
Importantes, son los ro1ts ftmtnlnos y mascul lno• qut contribuyen 
a la formación dt tsttreotlpos stxual••· 

Podtmos mtnclonar por tJtmplo a la muJ•r bu•na y abntgada, a 
la madrt y a la novia pura. Por otro lado la lmigen dtl objeto 
s•xual f•mtnlno. Lo qut nunca •• cuestiona tn tstos 
••terootlpo• es la dt•lgualdad ontre hombre y muJor. 

Todos estos modelos tanto hfrot• como tsttrtotlpos 
negativo•, van provocando en los nlnos (y tn los adultos tamblfn) 
una alienación vfa ldtntlficacl6n, en algunos casos ptrma.n1nt1s y 
tn otros temporales, ptro dejando hutllas dt fdolos como lo• que 
queremos 1tr. 

La rtalldad que so presenta •n lo• Modio• dt Comunlcacl6n 
por lo o•n•ral, no•• Ja nuestra. Sin tmba.rgo, los rtctptorts 
ttmlnan por crttr tn una rtalldad tn Ja qu• no vlvtn, por la 
futrza comunicativa dt los Mtdios. 
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y mundlalt• 1 Impidiendo la compren•l6n entre lo• pueblo•, 
ya que la Información "' utilizada como otro ln•trumento de 
doml nac l 6n. 

El anti l•I• de nh real ldad preuntado., tiende a mo•trar la 
ntcnldad del mantenimiento de la dominacl6n1 lo• palso• 
dominado• ap&r•ctn como lo~ luoar•• dt mayor hambre y condlclon•• 
lnirahumana• tn todo• ••pecto•. 

E• ul como •e pr•••n tan 1 ª" vtn t aj u dt c l tr to modo dt 
vida, que ca•I slemprt no •• 11 dt nut•tra cu1 tura, 

Lo• medio• •on a.ctualmtnt• un factor c1ntra1 dtl proc1•0 
•ducatlvo tn la• •ocltdadts conttmpor•n•a•, tran.misortt. dt 
conttnido• adaptativo• y al itnantt• adtcuados a la• ntctsidadt• 
dtl •Is.tima tn qui•• ubica.n. Esto lo putdtn 109rar m1dlant1 
4ormas qui rtfltJtn lo contrario, •~ dtclr qut par1zc&n 
cont1nido• qui tnal t1c1n al hombrt y ayudan a su pro;r••o. 

Y tambltn putdtn r•al Izarlo tn cuanto •u prt•tncla •• da 
practicam1nt1 dtsdt que los nirío• co<nltnzan t.u •oclal lzación 
1ne1 uso an t•• 1 a I •• ti en• 1n cu•n ta. qui 1 ot. f'ducador1•, •s. df'c 1 r 
101 padr11, la familia y 101 m&••tro1 1 ya han •Ido al i1nados por 
101 mismos Htdlos 1 a lo• cual•• 1olgu1n a.ferrado• pa.r•cltndo 
adicto,.. 

Por todo ••to, •• muy lmportant• qui lo• proy1ctos 
•duca.tlvot. tanto d1 la familia como d1 la escu1la, consldertn con 
la Importancia qu• m1r1cen, los 1f1cto• dt lo• Htdlo• 1 
t1nl6ndolo1 1n cu1nta. como part1 innegabl1 dt una r•al ldad 
formath.~a. Esto, con 11 fin deo obt•n•r 1u control o r•a.1 Izar 
cambio•, •i 1xl1t1 ••ta pot.ibllld~d •n la •~tructura social. 

El •i•t•m& tducatlvo, no d•b• d•t.va1orlzar la aportación 
Ideológica de los modio•, tanto cual I htlva como 
cuantl tatlvamontt. 

Como v1r1mo• tn lo• capftulos po1t1rior1•, t• lmpr11clndlbl1 
t1n1r1os 10 cu1nta. 

La función ldto16glca dt lo• Mtdlo• dependtri dtl tipo dt 
pod1r que ac tue 1obr1 t 11 011 y por tan to dt 1 •para qu4 • dt t.u 
utll lzacl6n. 

La lnttncl6n de E-"=>tt trabe.Jo, ts colaborar •n la 
lnv11tlQacl6n d• 101 aport1t. ldtolOgicos qut la Tt1evJ~.i6n a 
trav•a dt las Caricaturas, ••ta ti·~1n'l.mltl•ndo a los nlnos. Et.to 
con •1 fin dt percibir que tipo do hombre•.,,. lnttnh formar y 
para qut tipo de tstructura, Adomis tl propósito es aqul, 
vl~tJ&l Izar, como los Htdio• de Comunlcacl6n puedtn ser 
ln•trumento• de opre•l6n o d• 1 lbtracl6n, dependiendo de el 
mantJo dt lo• mi •m•J~. 
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2,4, El Consumismo y la Viol•ncla1. la Tel•vi•i6n como 
m!ximo expon•nte. 

Uno de los temas prioritarios de los qut •• val• la 
Ttltvlsl6n para cumplir sus funciones de trani>mlsi6n d• 
idtologia y a1i•nacl6n , •• la violencia. 

El tfrmino "Violencia•, •• hi. utl 1 izado •n muchos s•ntldos. 
Ent•nderemos por vlol•ncia todo lo r•ftr•nt• a heridas, golp•s, 
malos tratos, •s d•cir agresión fislca, incluyendo tambl•n la 
injuria y •I insulto, o ••a. la agr••i6n verbal. 

Varios estudios ditmu•stran que la violencia ocupa un lugar 
cuantltatlvam•nt1 destacado en el cont•nido de la T1l1visiOn, •I 
Cine y los Comics. T. Himmelwtlt, observa que •n Gran Brtta~a, 
un 20 X de las emislon•• d• Te1tvisl6n difundidas durante las 
horas en que lo• ninos pued•n verla, conti•nen violencia. 

Por otro la.do, He1.d, anal iz1.ndo ti contenido d• 200 
programas de T•levísión, calcula qu• el crlm•n •• 22 vices ma• 
fr•cutnte que tn la vida real. 

Los acto• de violencia qu• mu•stran lo• Medios d• 
Comunicación, utll izan divtrsa.$ t•cnlca1 d• pr•••ntacl6n. 
Igualmente ••puede distinguir dlftr•nt•• tipo• d• vio11ncia como 
la violencia Justificada Co presentada como tal>. la viol•ncla 
gratuita, la violtncia por venganza, la vlol•ncia d•fensiva, la 
viol•ncla •'-dlca y la viol•ncia caract,rial, 

Los •.ftctos de ••tos m1nsaJt• •obrt •1 póbl leo, s.on 
cuestlon•• que rtqui•ren largo tiempo de ••tudlo y análisl1. 

St pu1d1n di~tingulr tftctos inmtdiatos y p•rturbacion•• 
eventual•• a corto plazo qut pudtn produc'ir las 1sc1nas vlol•nta• 
dt la Ttltvlsl6n o los Comlcs. Estos. e.ftctos pu•d•n •tr 
trastorno• taltt. como ti Insomnio, la Inquietud, •1 malestar, 
ttc. Talt5 •ltuaciont• •• d•scubren mi• facllment• en los ni~os, 
ya que•• tvidtnte qut ••tos son mas suctptlbles que los adultos. 
El terror o ~n•ltdad qut provocan tal•• ••c•nas tn los niMo•, 
varia •tg(m el contexto y la codlficacl6n, s•gún •1 tipo dt 
ptrsonaJts que actuen, si esto• son conocidos o desconocido• al 
nlrfo 1 los instrum1nto1: utl 1 Izados •n talt& acclon11 1 si la 
violtncla ts. verbal o ff•lca, ttc ••• 

Por otro lado, •• pu•d• observar qut la vloltncia a trav4s 
dt tstos mtdios puedt Influir sobre el comportamiento, 
•~tlmul•ndo on ol pábl leo un dt•to de lmlt•clOn. 

Tal •sptctáculo violento probabltm1ntt proporciona no solo 
un mod•lo, •ino una forma de solucionar prob1tma6 a trav'• dt 
medios agresivos. 

"En definitiva, la& esc•n&& dt vlol•ncla, producirían 
tl efecto d• reducir 1&~ lnhlbiclon1s contra los COfTl
portaml•ntos agr•~ivos y •n1enar t'cnicas d• acción 
vlol•nt•. • (13) 

<13)J, Cazenouvt, La ~ocledad dt la ublculd•d, p.91 
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Lo• an,11•1• qut han arroJado t•tos rtsultado• 11 •ometen a 
dlver••• varlablt1. Una dt la• ma• importantts 1 •• rtfi•r• a 
la au•tncla dt adulto• qui al con•>ivir con lo• nlt\o• actú•n como 
Jutc••, ctn•urando o aprobando cltrtos comportami1nto• que •••n 
producto dt la influtncia d• lo• Htdlo•. 

E• ntc•••rio considerar tambi~n los efectos general•• y 
;1oba1t• dt lo• Mtdios y sus tscenas violenta1, sobre ti 
P•iqulsmo y tl comportamitnto dt los individuo• y de lo• orupo• 
tn gtntral. En otra1palal1 .1~ 1 el probltm• dt la tltvacl6n dtl 
orado dt violtncla tn lo• individuos o en la 1oci1dad. Dtntro 
dt tata 'r•a dt t•tudio 1 5e han rei.1 izado divtr•o• an•l i1is 1 
tal•• como 101 dt Wolf, Flske, Riley y B1lson 1 qulen•s afirman 
la t11is dt qui lo• nl~o• mas frustrados rttl1n1n con mayor 
f1.cilldad la• 1•c1nas de violencia., que los demá1i. 

Laroo~ tstudlos han dtmostrado, por otro 11.do, qu• los 
d1l lncu1ntt1 pl"'tfltren tsc•nat. violtntali en los M1dio1. 

Sin tmba.rgo 1 aunqut e• veros1ml 1 que el comporta.mitnto 
•or••lvo va unido a ptr•onal idadts que bu1can ••ptcticulos d• 
violencia ••mi• •xacto &firmar qul" el consumidos &flcionado d• 
lm,g•n•• violtnta• ts causa dt una per-sona.l idad per-turbada.. 

Flna1mtnt• 1 un hecho lnquietantl" y tuidl"nte e-n nuet.tra 
1ocltdad 1 •• qu• la habltuac16n a l&'i ltlictnas d• vlol•ncta, pu•dt 
cr-tar •n •I p~bllco ci•rta. disminución dt litnsibllldad al dolor 
a.J•no, o lndlf•r•ncia, • .•. lo cual am•naza con t1ner 
con••cu•ncia• social•• lmportant••·· (14> 

En r•alidad, ts la violencia el tema principal d• la mayoría 
dt las tmlsion•s d• 1~ Ttlevisión. Esto rtfltJa en gran parte 
la situación dt la socltdad en la qul" vivlmo•, •• decir una 
socltd&d violtnta. Sin tmbargo ts euidtnte qut se mantJan 
mayor1s proporciones dt agreslon1s dentro dt dichos programas que 
lo• qu• un suJ•to cualquiera vlvt a diario tn la rtal ldad. 

As1 pu••• son lo• nt'nos la• victima• m•s aftctadas dt este 
¡•rnbltma.. En prlm.r·· lugar, porque la Tel•vlsl6n ts a la qut 
m1.yor- acct•o tltnen, y es estt M•dlo •I que prtstnta grandes 
dosis dt viol•ncla dentro de •u~ strl••· En ~•QUndo lugar, 
porqut 1 os_ progr-ama• que vtn 1 os n 1 nos, en tspec 1 a.1 las 
caricaturas ti•ntn como tema principal la Violencia en sus 
dlf•r•ntes tipo• y maniftstacionts. 

Por último, •-s importante reconocer qut la Vlol•ncia ,,. 
utilizada para trant>mltir formas dt relacion•s lnt•rptr~onal•• 
qut convltntn a un •i•tema o el••• dl"ttrminada para subsistir. 

(14) lbldtm 1 p.93 

36 



Otro dt 1o• a•pect. •1•Je prtdomina.n dentro dt 1a T11•visibn, 
t'i el Con .. umo. La. pre•u•ncla del coniiumo, tiene imporl u1te• 
constcuencia• y un tran•fondo s.oclal que va ma• alt• de ta 
Econom1a y que d1ja hu .. \1a.• 1n la conciencia dtl t•1•audltorlo 
lnfantl 1 1 prlnclpalm~ntt. 

S• llama "Sociedad de Consumo" a. un grupo de individuos. •n 
los cua\e5 1 el con•umo va ma~ a11~ dt las nece•ida.des humanas, 
sobrevalorando to artifical y suptrflúo; desmtreci1ndo lo 
•strlcto y aún lo mis indispensablt. 

Cuando en una. sociedad •e automatizan los procesos b&sico• 
de producción, se crean grande~ y cr1clent1s números dt 
mercanc1as 1 se aumenta 1\ tsfuerzo por sollttner una circu1aci6n 
cada vez m•s grand• dt productos, gentrandose a.sf nueva• 
necesidades que 'ion casi siempre artificiales.. 

Al consumir ciertos productos ocurre un proceso social que 
cansillte en obtener un 'itatull y un reconoclmitnto, qut •• 
ttncuentra.n ligados al nivel y tipo de cou 110. El consumo •• 
factor Indispensable para la permanencia dtl modo de vida 
capl tal l•ta. 

El consumo engendra la producción, creando la necesidad de 
una nutva produce l On -af 1 rma Marx- 11 d•c l r proveyendo ta ca.usa. 
idea.1, lntern• 1 impult.ora que constituye el pr-erequi•i to d• la 
produccl6n. El con•umo suministra. el lmpul•o para la 
producción, uf como •U obJtto Juega en la producción ol papol 
de •u prop6sl tl• w1..Jfa. Es. claro que si la producción $Umini•tra 
el objeto mat1rial del con•umo, el con•umo provee el obJ1to 
Ideal de la producción, como •u imigen, su ntctsldad, ~u impul•o 
y •u prop6•1 to. Si no hay necesidade'i no hay producci6n, pero 
et consumo r•produce la n1c1•ldad. <15> 

Para qu• un producto•• con•uma, la Publicidad•• encarga dt 
hacerlo dts~ablt a lo• oJo• del consumido$. El mensa.Je debe 
Individualizar al producto, valorando ~u• caracterfstlca• 
dlstintlva• y m1nclonando la lmá.gtn de slmpatfa. 1 prest1gio, 
confianza, etc ••• que este producto proporciona si lo consumes. 

En una sociedad capital l•ta como la nuestra, •e Incita todo 
•1 tiempo a. lo• ha.bitan te• a consumir. Nuet.tra econom1a ex loe 
qui cada Individuo haga del consumo una forma de vida y que a 
travé• dt 4•ta, •e ~at14fagan necesidades e•plrltualt• y social•• 
quo p•rmitan que se adapto al medio ambiente •n ti que le tocó 
vivir. 

El con•umldor decide comprar, influfdo por factor•• 
importantts como •U cut tura, nivel de escolaridad, su• co•tumbr1s 
local e•, si vive en medio rural o urbano, etc ••• 

1151 C.Harx, citado por V,H. B~rnal Sahagun, 
publicidad en Htxlco, p,38. 
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En lo qu• r•sptcta a 1o• ni~os en •dad preescolar y 
primaria., •on flcilm•nt• imprt•ionablts, asimi tando todo lo qut 
1•• rodta corno &190 •l•mental. 

La TtltVl•lón uti 1 iza t4cnlc:as p•rsua.•lvas. y rtptti ti vas, 
10.11 cualt11 tJtrctn gran lnfluoncla on los nlnoo;, Util in 
tambl•n rtc:ursos talts como lmlg•nts y sonidos que rtpr•~ent&n 
mundos migico• y fant~sticos donde vlvtn h•roes felices dt 
consumir lo• productos anunciados. 

La publicidad dirigida a lo• ninos, confitre 
humanos, tsplritualts o aftctivos, a los productos o 
animales qut los anuncian. Como por ejemplo tentmos al 
Harinela, al con•jo de chocolate Quick, etc .•• 

va.lores. 
a. 1 os 

Gansi to 

E• muy difícil que los receptores tscapen de la penetración 
Y al impacto que tiene la pub\ icidad, ya que los productos '!t 
encuentran encamina.dos la .z.atisfacci6n dt nece10idadts 
prtvlamente cr•adas. 

Es muy comón obs•rvar en la publicidad dirigida a ninos, 

•,,,tl uso de caricaturas o h4roes 1 los cuale~ inductn 
futrt1mtnte tn \os ninos la idea de que su consumo rtpercutiri en 
un mtJor ••t&do ftsico qut l•~ permitirá realizar proeza.t. o 
avtnturat. 1 ya que lo'i h•ro•& siempre ser~n como su •ángel de ta 
guarda•, que lo~ acompa?\arán •n todas sus actividades, y debido a 
que•• convi•rten en líderes de opinión, los ntno• acatarán todas 
lat. Indicaciones que sus persona.Je• favorito• les indiqu•n, to 
cual rtprts•nta un gra.n peligro para aquellos ni't\os que 
atravit•an por una •tapa formativa. <16) 

A5f mi•mo 1 los h~roes que los nino. t1.t~n viendo en 
las caricaturas, anuncian los productos en lo~ comer
cia.lt•, reforzando a<J1 su imágen y dando 1..1 teltaudi torio 
frast~ Imperativas que rtcoml•ndan el consumo de dtt•rmlna.do 
producto. Es. como ~¡ el personaJ• s• ~al i•ra por un momento de 
la historia para comunicar las cual ida.des de un objtto. 

En rtal ldad, la T•levsión y la radio, t•t•n dedica.das casi 
totalm•nte a tos anuncios de las ~randts tmpres&s extranJ•ras, 
ml>eta• y nacionales. A trav•s de estos grandet. monopolios, se 
tsti lnfluytndo tn tl público, ma.neJandolo en cierto grado para. 
qu• p•rmantzca tl sistema y modo de vida.capital jgta., •n el cual 
•1 con•umo et. la mas alta aspiración vi ta\ y debe con•ti tulr para 
•1 Individuo cat.I su rel i9i6n. 

Es un htcho qui •n los per16dicos 1 las revistas., los carttle .. 
partes, 

En el 
tn la• call•s o carr•teras, •n las tiendas y por todas 
•ncontramos anuncios publicitario~ atacando al hombre. 
ca.pitali.mo moderno, esta actividad influye cada vtz m•s 
claramtnte el mtdio ~mbitnte en el que vive el hombrt, y aftct& 
su decislón como rtceptor de los Medio~ d& consumo. 

Se putdt afirm•r que los Hedía• d• Comunicación Masiva, 
funcionan como a.doctrinadores del póbl ico, tanto Infantil 1 de 
adolescente~ o de adul to1&. Con el fin de convertirlo-s en 
convtncido• partidarios del sistema y en •xi toso~ consumidores, 
fitl•~ "Strvidores del capital iflmo. 

<16) Ana>'ª• Delhumeau, Knochenhautr. El impa.cto de la T.V .. p.72 
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2.5.1. Dlhr•nt .. T•or!u, sobr• lo!> •hcto• d• la 
Vloltncía en lo5 Medios dt Comunlcaci6n. 

La ttltvlsl6n es un medio qu• provoca la preocupa.cl6n 
p~bllca. La Teltvisi6n exigt muy poco, tn comparación con la 
lectura u otras habl 1 ldadts 1 y e~ por esto quf' •• un medio 
acc••ibl• a personas de toda edad y tducación. 

Por otro la.do, podemos comprobar por las eostadf<J.tic1.s 1 que 
la programa.ci6n de televisión titnt la. violtncia como uno de sus 
asptctos principales y mayormente extendido. 
Gtrbner y sus colabora.dorts CLarry Gros•, Mlchatl Horga.n y Nancy 
Signorltlli) 1 han establecido qut la violencia ocupaba •I 70 
por cltnto dt la programación tn horarios preftrtnclalt• 
Y ti 92 por ciento de la programación infa.ntll tn los fine-~ dt 
stmana. 

De t1t1.1 cifras tan preocupante•, •urgltron las teorías 
5obr• los efectos de 1a violencia en los individuos. 

TEORIA DE LA CATARSIS.-
E5 ta teor fa se basa en 11 punto de que todos 1 os ser•• huma

nos tenemo<;l frustraciones que nos ll1v1.n a la agre5ión. La 
catarsis al lvia estas frust1.cione1 mediante la participación tn 
la agresl6n ajena. 

Para los creadores de esta teorfa, e1 acto de presenciar 
contenidos violentos •n teltvlsi6n aport& a.1 p(Jbllco eo)(periencial 
a.9r1•lva.s Indirectas, las cuales le sirven para aliviar •us 
s1ntlmlentos de agresión y ho$tilidad. Ver e5to~ programas 
carga.dos de violencia, diMninuye en los t.uJetos la nectsidad dt 
recurrir abiertamtntt en actos agre-5ivos. E• decir, que la 
visión de un contenido violento, disminuye la probabilidad de una 
conducta violenta en lo~ espectadores. 

F•shbach y Slng•r (17> razonan qu• esta funcl6n catirtlca •• 
ma5 importante en los •uJetos d1 las clases bajas que en 101 
dt clases media.e, ya que la educación familiar impartida a los 
nll"tos dt clases b&jas, no produce mecanismos bien desarrollado• 
para •1 control Interno, con lo qu• los hace mas dtpendltntew. d•I 
control externo que aporta la violencia catirtlca de la televisl6n. 

AJ an&l Izar 1sta teorfa, nos damos cuenta d• qut tsti 1 loa.da 
a 1 a ttor fa de comun i c.ac i ón de masas qut •• basa en 1 a• 
dlf•r•nclas Individual••• la cual tl•n• como principio 
fundamtntal el que las caracttrfstlcas particulares dt cada 
Individuo, lo hacen dlfertnt• a lot. dtmls y por lo tanto lo• 
ef1ctow. qut un mens&Je suscite en el suJeto, dependtran de 1u 
cont1xto 1 su realidad y su1 caract1rr1ticas personal••· 

<17> S. Ft~hbach y R. Sing•r, citados por1 OeFleur en Teorfas de 
Comunlc. de masas, p.270. 
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BaJo •~te •nfoque, ti •ftcto catirtico de la violencia 
televJ•lva ••rl mayor para aquellos Individuos qu• t•noan cierto 
grado elevado de hostil ldad y agresión, mientras que s•r• mtnor 
para aqutllo• que tengan un nlvt1 mas bajo dt frustración 
acumulada, antes dt quedar vxpuesto~ a los programa~ vloltntos de 
la hhvi•IOn. 

TEORIA DE LOS EFECTOS DEL ESTILMULO (0 DE LOS INDICIOS AGRESIVOS> 

Ltonard Btrkowltz '"el principal ttórlco dt esta visión. Su 
presupuesto •• que ti estar txpue1oto a los tst1mulo• agrt~lvos, 
incrementa la susceptlbl 1 ldad d• una. persona para la txcltación 
fisiológica y tmociona.1 1 lo que a su vez aumtnta la probabilidad 
dt una conducta aoresiva. 

Un o~tlmulo &grt~ivo, no provoca •iemprt una rtacciOn 
•or••lva, ni provoca un mismo orado d• aortslvldad tn todos lo• 
sujetos, sino que depende de la fru•traci6n txlstente cuando •• 
presencia un programa violento tn la televisión. 

Tambien influye si la violencia en lo'» ptr~onajts e5ti 
Justlf lcada o no. Esto hact qu• lo• indlvlduot. adopten esas 
Justificaciones •n su propia conducta agr•siva. 

TEORIA DEL APRENDIZAJE POR OBSERVACION,-
E$ta ttorfa s• basa •n el suput•to de qu• todas las persona• 

pu•dtn aprtnd•r una conducta agr•siva al ob5trvar la a~reslón que 
presentan lo• medios d• cumunlcacl6n. La violencia por la 
hlevl,.lon, i.umonto. la probabilidad d• i.c;¡rosi6n on ol póbllco al 
prvstntar a p•rsonaJes violento$ qut funcionan como modtlos dt 
conducta para log ••p•ctadorts. 

KLo$ procesos fundamentales de aprendizaje, con los 
qut los niNoe llegan a aprendtr todas IQs forma• dt 
una nu•va conducta, operarf an cuando están •tntado• 
frente a un receptor de t1ltvlsl6n contemplando 
programas violontos,• <10) 

Al igual qut p·uedtn aprtnder nu•vat. .formas dt conducta al 
ob~ervar a sus padres o hermanos en actividad, pu•d•n aprendtr 
dtl ptrsonaJt violento qut l•• prosonta la tol•vi•iOn. 

Las condiciones para que ti sujeto repita los ;a.e tos 
agresivo• que ha aprendido ion mucha•. Entre tlla5 v1mo5 la 
similitud entr• la sltuacl6n pr•nntada por la toltvision Y la 
situación real del e•ptctador y el r1conoclmiento o tloglo dt otra 
ptrsona hacia las actltud11 vloltntas dt los p•rsonaJes dt 
to11v1 .. 1on. 

(19) A. Bandura, cito.do por DtFlour tn1 
masu, p.275. 
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TEORIA DEL REFUERZO.-
El punto c•ntra1 de •sta \toorfa., ts qut las. imág•nes 

vlol•ntas en televisión, refu1rzan 1a5 pautas tfitablecidas d• 
conducta vlol•nta que Jom ~6p•ctador•s traigan consigo ante Jos 
m•dlor.. 

examinan factores como la~ 
los papeles sociales, la 
proponen como dtterminantes 

Los. t•órlcos dtl refuerzo, 
norma•, los valor•• cultural••, 
personalidad, la familia, •te •• y lot. 
principal•• dt la conducta violonta. 

El •ftcto dt la vloltncia tn la t•1•vlsi6n consi5tt d•ntro 
d• esta teor1a, tn rtforzar las normas y actitud1s establecidas 
tanto para lo• ••P•Ctador1s violtntos como para qul•n•• no lo 
•on, con lo que no los hacen mas Inclinados a una conducta 
agrt•lva qut lo qut serian si no hubieran presenciado televisión. 

En •1 caso de 1o• niT'\ot. y d1 &do1escentes, que car•cen dt 
rtlaclon•• fu•rt1• y •stab1•~ con 1• fa.milla, los amigos, lo• 
ma.•stros, etc, pued•n no haber d1sarrollado 1 in•as clara5 de guia 
para •u partlclpa.ciOn •n la agr1siOn. Y por lo tanto, los 
programa• vlo11nto• dt la t•levlslOn pueden provocar que lo• 
nlnos llegutn a apoyarse en las creencias y lo~ actos de 
lo• p•rsonaj•t. tel•v1sivo• viol1nto!., como gufas. par& la 
conducta propia. 

TEORIA DEL CULTIVO.-

G1rbn•r y sus col&borador•s, afirman que el mundo simból leo 
d• lo• medios, mod•la y m&ntlene, es decir, cultiva las 
conc1pcione• de los póbl lco5 sobr1 el mundo real. 

La viol•ncia e~ utll Izada por la mayor part• de los 
personaJes de la tel•visl6n, casi siempre como m1dlo para obt1n1r 
v•ntaJ¡¡, •n las luchas por el poder. Los hombres Jóv1ne5 y de raza 
blanca logran dominar a las mujeres, ancianos, y minorfas, 
gracias a la utllizaciOn de la violencia. Esta teor1a afirma que 
este mundo 1Jiol.·1do de la televislOn domina.do por hombr•s 
blanco•, p•netra en la conciencia dP. los espectadores, con lo que 
vtn ~1 mundo real como~¡ fuera el mundo de la televisión. 

Para 1o• tt6ricos del cuitivo, son mucho mas Importante la• 
•moclonts <•1 miedo, la •nsied&d y la alienación> con qu• las 
ptr~on&• adoptan el mundo simból leo y violento de los medios 
<como si fu•ran rt+lejo" de la realidad> que la conducta violenta.. 

Ml•ntra• mas cr1a la gente que •I mundo r•~I e• tan 
•xtremadam•nt• violento como ol dt la televisión, oxperlmentari 
mas miedo y ansiedad en sus actividades cotldlan•s. 
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D••pu•• d• revl•ar la• teor1a• anteriores, cabe concluir, 
qut •1 nlvtl d• tol•rancla .a la violencia variad• un individuo a 
otro d1ntro dt una misma •ocledad ••Qún la• clrcun•tancla•. 
L.a violencia •• un recurso qut utilizan lo• mtdlos de 
comunicación para lograr un obJ•tlvo particular. E• •vld•nt• qu• 
tXl•t• relación entre lo• m•dlos d• comunicación y la 
violtncla dentro dt la socitdad. Sin tmbaroo, •n lo• programas 
dt la Tt1evl•i6n, •• putdtn encontrar mis actos dt violtncia qut 
que los que encontramos tn la rral idad circundantt. 

S• pr•••ntan a continuación unas conlu•lones basadas en 
atounas lnvtsttoaclonts •obrt la vloltncla pr•••ntada en la 
t•l•vl•lón, y qut contrlbuytn a la vorlflcacl6n do las hlp6ttsla 
d• ••tt trabajo, 

Existe un efecto a largo plazo y un efecto lnmtdlato •n los 
••P•ctadore• dt ta Tt\tvlsiOn. 

Cuando un nino t1rmina de vtr un programa viol•nto, 
pr•••nta o•neralmtnt• algunos ca.mbio1 en su comportamiento. Sin 
embargo, aunqut los efectos a laroo plazo no son fiel les dt 
evaluar, •on mas significativo• Y prtocupantes. He refiero aqu1 
a lo• cambio dt conducta talts como la indiferencia antt actos 
brutales, formas dt pensamiento distorsionadas con r••ptcto a las 
relaciones con los dtmis, prob1emas dt conducta y comportamiento 
agr•1lvo, •te. 

El nlno •• ••timulado por 11. vlo1•ncla qu• pr•stncia en lo• 
programa• d• T•l•vl•lón y pr•~•nta reaccionts agresivas. Ta.mbifn 
aprtndt a trav~• dt los mod•lo• que son los ptrsonaJes, nutvas 
.forma• de 1.gr1sl6n qu• m•s tardt asumt y ap1 lea a su realidad. 

Por otro lado, ti tfecto dt lA vlol•ncla tn •1 nino, no ~010 
•• rtmlt~ a provocar su agr•sión y alttrar su conducta, sino qu• 
dtntro dt todo •st• contexto d• vlol•ncia, el nl'rio lntroyecta 
valor•• d• domlnaci6n 1 dt poder y formas dt r•l&cion•s 
lnterp•rsonalt• qu• refl•Jan la~ d• nue1tra 1ocitdad. El rtcurso 
d• la vlo1tncla •s utll izado •n la Teltvlsi6n para rt.for~•r y 
garantizar •1 podtr d• la clas• domlnant•, a•1 como para 
con•trvar la• ••tructuras tXl5ttntes. 

Estt cont•xto dt violencia, ll•ga ma• fr•cutnt•mtntt a los 
nlno1 a trav•• dt las Caricaturas. 

El porquf las caricaturas son ti mis Optimo dt loa mtdlos 
para la transmisión de valor11 y por lo tanto d• un 
comportamltnto moral, ••f como de modos de vida aJtnos, no sólo a 
~ue•tra cultura, •lno a la propia naturaliza d•l ••r humano, •• 
un ••P•tto que 11 r•tomar& en •1 capitulo 4. 
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3, LOS VALORES Y LA EDUCACION FORMAL. 

3,1. La Etlca y lo• valoro,., 

Lo• hombr•1 •nfrentan acto• o modo• dt comportar•e llamado• 
problemas mor•a1ts, y tambl•n •• 1ncu1ntran Juicio• con 101 qui 
dicho• acto~ ion aprobado• o desaprobado• moralm1nt1. Tanto lo• 
acto~ como lo• Juicio• morales pr11upon1n ciertas norma• qu• 
stnalan to que ••e debe hac•r•. 

Cuando el hombre r1ft1xiona •obre ~u comport&mi1nto 
practico, 'it pasa del plano dt la prictica moral al dt la. teor1a. 
moral 1 o dt ta. moral •fectlva a la moral rtflexlva. Los 
probl1ma1 de caricttr t16rlco los r11u1lv1 la Etlca. La Etlca 
como teorfa 1xpllca o tnv15tlga la forma dt comportamiento moral 
dt los hombr11, con~lderado 1n ~u totalidad y tomando tn cuenta 
su diversidad dtntro de la 50tledad. La Etica aunque parte dt 
datos empfrico1, es decir de 1a exls.t•ncla de un comportami1nto 
moral tftctlvo, no putodt mant1ners.e a.1 nlvtl dt una •lmpl1 
de5cripci6n o rtgi1tro dt ellos, s.ino qui lo• tra•cltnde con sus. 
concepto1 1 hlpót••i~ y ttorfas. 

L.a moral, o• et obJoto do e5tudlo do ta Etlca¡ ta. cual trata 
dt expllca.r la naturaltxa fundamental y condiclont• d1 la moral 
poni,ndo1a. en relación con las. n1c1•idad11 s.oclalt• dtl hombrt. 
Tiende a 11tudlar tos f1n6m1nos que constituyen 11 mundo moral 
des.de la propia. txls.ttncla. hl1t6rica y 1.ocial del hombrt. Para 
poder r•a.l Izar 1sto• 1s.tudlo-a., la Etlca. pat• d• cierta conc1pci6n 
flto•óflca dot hombro, teniondo como fondo ta vl•lón total do 
es.te como s.er social, hl .. t6rlco y creador. El suJ1to dtl 
comportamiento mora1 •• 11 lndlviduo concreto, 1.ln embargo 11 
n•c•1arlo que int1rlorlct 101 factores 1ocialt1 que lni\uy•n tn 
~l y lo condicionan. El comportamiento humano, var1a. y •• 
div1r•lflca •n tl tiempo por to ta.nto, dentro d• la 11fera mora.\, 
11 conJunto d1 norma• aunque sean obligatorias., no se lmpontn 
coerci tlvamente. 

St entl1ndt por moral, "ti conjunto dt normas ac•ptada• 
librt y con1cl1nt1m1nt1 qui r•gulan la. conducta lndlvidua\ y 
soc 1 a 1 do 1 os hombre•, • ( 1 9) 

La moral 5urge cuando 11 hombre neceelta una seri• d• norm&• 
o mandato~ que as•9ur1n la concordancia dt 1& conducta d• cada 
uno con los. lnt•r•sts coltctivos. S• establ•c• asr una lfnta 
divisoria entre lo butno y lo malo, a•i como una tabla dt dtb•r•• 
u obligaciones ba5ada 1n lo qu• se con~ldera bu1no y lo 
be-n1flclo•o para. la comunidad. Con el transcur•o d•l titmpo, 
apar1c1n una pluralidad d1 c6digo• moral••· En lo• tiempo• 
modtrno•, la moral se manija para Justlfl~ar la opresión. Dt esta 
manera s.1 putde observar como la moral vivida 1f1ctivament1 tn la 
socitdad 1 cambi i-1. hist6ricam1nt1 de acu•rdo con las. modlficaclont• 
d•l desarrollo social. 

(19) Sinchu Vázquu. Etlca, 55, 
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Exist• pu•s un progrtso moral, qu• se mid• por,, .:'l11plia.ci6n 
d• 11. ••fE-r.! moral tl"I 1a. vida social y por la el•v•cl6n dtl 
ca.r•ct•r conscl•ntt y 1ibr• de la conducta. d• lo·· individuo~ o dt 
loa grupos socla.l•s, >'por la. t1tvaci6n dt la reisponsa.bll idad de 
dichos Individuo• o grupo• •n su comportamitnto moral. 

En una. comunidad primitiva desde tste punto dt vista. 1 
pret.•nta. una moral pobr•, ya que sus miembro~ actcJan slgultndo 
normas tstablecld•s por la. costumbrt y con un grado muy ba.Jo de 
conc:ltncia, 1 lbtrtad y responsa.bit idad, por lo qut r•sp•cta. a sus 
dtclsion••· Mltntras Jos miembros a.sumen mayor responsabil lda.d 
P•r•ona.1 o col•ctlva dt su~ acto6, mA..5 conscitnte y l lbremente 
&c•pta.n la.6 normas que regulan las relaciones con los demis, por 
lo tanto •• habla de una. sociedad más rica moralmente. El 
progrtso moral •• inseparablt del desarrollo de la 1 ibre 
p•r•onal i da.d. 

"El progrtso moral como movimitnto ascensional en el 
ttrrtno moral, s• manifiesta como un proceso dla.l•ctlco 
de ntQ&cl6n y conservación de elementos de las mora-
1•• anterlor1s.• <20> 

Dentro de 11. moral se tncu•ntran dos planos1 ti normativo y 
•l flctlco. El primero se re-fiere al conjunto de normas o 
r•gla• de acción que •nuncia.n algo que debe ~•r· El segundo, 
tstá constf tufdo por ciertos actos humanos qut s1 dan en la. 
,r1al 1d.:1rl 1•· · ••tos h•cho1. st a.ju~.ta.n a d1t1rmlna.das normas 
'.ifnoralts y al hactrlo 1 cobran un significa,1.1 moral. La relación 
•ntr1 ambos planos, se explica. proqu• lo normativo exige ser 
r1a.1lzado Y apunta por eolio a lo fáctico y t5tf' di timo !-ólo cobre 
un significado moral en cuanto qut putde ser rtferido a una. 
norma. 

La moral tftctlva. ••aquella que comprende las normas y los 
acto-. qut ••ajustan a •lla.s., •t. d1clr1 el conjunto de valorts y 
prtacrlpcion•• qut los hombres •n una comunidad, consideran 
vil Idos como los actos rea.lis en qui aqu~llos se plasman. 
En la moral se conJuoan Jo normativo y lo fActlco como hecho de 
1a conciencia individual y social. La moral s61o se di en la 
aocltdad y •• propio de un ser que Incluso al comportarse 
lndlvlduatm•nte lo hace como•• social. 

Cada Individuo al comportarse moralment1 1 ~• aJusta a 
dtt1rmlnados principios, va.toreos o normas moralts 1 Jos cualts 
ual•n dt a.cuerdo al tipo d• r1l1.cl6n social dominante. Regular 
las r1l1.clones •ntr• los hombrts, 1s la función social d• la 
moral. Esta ptrslgut qu~ los Individuos acept•n Intima y 
11br•mtnte, por convicción personal, Jos flnts, principios, 
valor•• • lnt•r•sts dominantes tn una socied~H' dada. Dt 11.ta 
mantra. 1 actptan •I orden so~ial t•ta.blecido y no sólo se reduce a 
que los sujetos actpten externa o .formalmente ciertas normAs. 

Dtsdt la. 1 nf anc 1a, 1 • 1 hombre 1.• encutn tra suJ •to a una. 
lnflu1ncla social qUQ 1·~ llega mediante vairas fuentes tales 
comer los padr•s, la 1scue1a, Jos a.mioo•, las costumbres y 
tradiciones, los m•dlos masivos de difusión, •te ••• 

<20> lbidem, :53 

44 



El Individuo bajo la. fuerte influ•ncia de todo esto, va forja.ndo 
s.us ideas morall's y su~. n. ,,jelo5 d• conduct• moral 1 y actda ca•i •n 
forma •~pontinea. y natura.1. 

En un acto moral, se puedt distinguir un motivo, qui!' et. 
aquello que impulsa a un sujeto a actuar. Cuando et.ti' motivo es 
con~clent•, forma parte del contenido d•l acto moral y se toma •n 
cu•nta al calificar un a.eta moralmente. 

Tambl~n dlstlngulmo~ •I a•pecto del fin qu• •• p•rslgu•. 
La. concitncla del fin y la decl!-ión de alcanza.rlo, dan al acto 
moral tl carácter dt un a.etc volunta.rlo. Otro aspecto 
fundam•nta.l del acto moral, es la conciencia dt los medios para 
realizar el fin. Un fin por muy elevado que sea, no Justifica la 
utilización d• medios inhumanos para conseguirlo. 

El acto moral termína en el resultado, dtl cual •• d•ben 
tomar l'n cuenta las consecuencias objetivas, •s decir, el modo 
como este r·e-s.ul ta.do afecta. a lo• dtmA•. El 1-uj•to dtb• 
responder por los mtdio~ y resulta.dos obtenido•· El acto moral 
es una totalidad o unidad indlsolubre d• ••tos 5 aspectos• 
motivo, fin, medios, r•su1tado y con~•cu•ncia~ objetivas. 
Cualqui•r acto moral 1 no pued• 1er cal l.flcado 1ino •n rt1acl6n 
con tl código moral qu• rioe •n la comunidad. 

Cuando el individuo, lo hac• oufado por lo qu• lt dicta su 
concl•ncla moral, ptro •sta a su vez, <aólo le dicta lo qu• 
concuerda con lo~ principios, valores y norma• d• una socltdad y 
d• un tl•mpo d•t•rmlnado. 

M A1f pu•s 1 en u• d•clslon•s y en •1 uso que hac• de su 
1 lbertad d• el•ccl6n y dt a.cci6n, •1 Individue• 1•::i 

putd• dtJar de expr•sar las relacione1 ~ocia1•• tn •1 
marco dt las cuale1 asume personalment• una obligación 
moral. • (21l 

El conc•pto dtt concien• ia moral, •xi•t• sobre la bast dt la. 
concltncla y como forma tspec1flca d• tlla. Entrana una 
compren1l6n dt nuestros actos, una valoración y un ~njulcla.ml•nto 
dt nu•stra conducta conforme a ciertas normas que t11a conoct y 
considera como obligatorias. En cada 4poca de acuerdo con tl 
tipo dt relaciones sociales domlnant•s, lmprlmt su propio 1tllo a 
la conciencia moral ya que ca.mblan los principios y nomas morales 
y cambia t&mblen el tipo d• r•laclon •ntr• Individuos Y 
comunidad. 

<21l lbld•m, 131. 
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Para tl prtstnt• trabajo, es importante ccnoc•r y anal izar 
tl slonlflcado y las t•orfa• div•r5at. •obre los valores, para poder 
asr distinguirlos dtntro de lo• programas de la Tel•vislón y en 
tsptclal dtntro dt 1&'5 caricaturas dedicadas a 101 ninos. 

Todo acto moral tntrana la necesidad dt eltgir entre varios 
actos posibles. El tentr que tleglr 1upon• qut prtftrimo• lo más 
val loso a lo meno• val io'lo moralm1nt•. El comportamiento moral 
no solamente forma parte de nu•stra vida cotidiana, es un hecho 
humano 1ntr1 otros, qut tient p~ra nosotros un valor. 

Ttntr un contenido axiológlco significa qu• adtmAs de que 
con•ldtramo• una acción buena o positiv~ 1 pu•de ser tamblfn mala 
o ntgatlva 1 digna dt condtna o censura.. Es decir que en 
cualquier caso, la valoramos o Juzgamos. 

S•nchez Vá.zqutz afirma. que tanto la~ cosa1 que el hombre 
no ha criado como los actos humanos o los productos del hombre 
tien•n un valor. 

Cuando hablamos dt valorts tenemos presente la utilidad, la 
bondad, la btlltza, la Justicia, a<Sf como los opuestos 
correspondl1nt1s, inutll idad, maldad, fealdad, Injusticia, etc. 

Un obJtto val e, )'a sea por sr mismo o para •l hombre. El 
obJ•to es val loso por la relación con un suj•to o por las 
propledad•s naturales, sensibles o ffsicas qut sustentan su valor. 

El termino •va.lor• usado en todos los campos de la actividad 
humana proviene de la Economfa. Corresponde a Marx el m4rito d• 
habtr analizado el valor económico ofreclendonos con •llo los 
rasgo• ••enciales deo1 valor en general. 

Con bas• en tl ~nál lsis d• Marx, se pueden deducir alguno• 
ra•gos tstnciales d• los valores1 
- No txlsttn valores Pn g.f, como entes. idealr~ o Irreales sino 
obJ•to1 reales que poseen valor. 
-Los valorts ~6lo se dan en la realidad natural y humana como 
propledade• valiosas de los objetos de esta realidad. 
-Lo• valor•• requieren necesariamtnte la existencia de ci•rtas 
propl1dad11 real•• qu• constituyen el soporte necesario dt las 
propiedad•• que consideramos val losas. 
-La• propl•d•dts rtales que sustentan el valor y sin las cuales no 
•• darfa •st1 1 •61o son val io5as potencialmente. Para 
actual Izar•• y conv•rtirse •n propiedades valiosas tfectlvas, ts 
lndlsp1nsabl• qut el objeto se encuentre en relación con el 
hombro social con ~us interese• o necesldadt5, De est• modo, lo 
qui sólo vale potencialmente adquiere un valor efectivo. 

Existen dos posiciones sobre el valor. 
El subJetivismo axio16gico 1 que afirma qu• el valor es 

•ubJetlvo porqut para. darse n•ceslta d• 11. exlt.tencia df' 
d1t1rminadas. reacciones ps1qulcas del sujeto Individual. Es 
decir ti obJ.to vale porque lo destamos. 

Esta t••I• Y•rra en cuanto quf' reduc• e1 va1or a una 
r.,acci6n pura.mtnt• individual subjetiva a una mera. vivencia.. 
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Descartando por completo las propiedades reales del objeto. Sin 
embargo debemos reconocer su acierto en cuanto a que no hay 
obJeto val loso sin relación con el suj1to. Traslada el valor 
dtl obJtto al •uJeto y lo hace d•pender del modo como soy 
afectado por la presencia del objeto, por ejtmplo 1 la re-acción 
placentera de observar un objeto bello. 

Por otro lado, el objetivismo axlológico cuyas rafee• 
encontramos en Plat6n y en su doctrina metaffsica dt las ideas, 
afirma que ha.y objeto<& valiosos en sf, PS decir al margen dtl 
sujeto. 
Los valores se relacionan con las cosas reales o bienes, sin 
embargo no necesitan encarnarse en ellas para •xlstir. Su forma 
de txl~tir es ideal. Son absolutos., inmutable•, lnttmporales, 

e Incondicionados. 
NI el objetivismo ni e\ subj•tivlMnO logran explicar 

satisfactoriamente e-1 modo de ser de los valore•. Esto~ no •• 
reductn a las vivencias deo los sujetos que los valoran ni exitottn 
en sf como un mundo independiente. 

Es el hombre como ser histórico socia.1 y con su •ctividad 
prá.ctica 11 qu• crea los valores y los bieneto en que se encarnan 
y al margtn de lo• cuales solo existen como proyectos u objetos 
ideales. Lo& valores son pues, creaciones humanas y •61o exi•ten 
Y st real izan en el hombrt 1 por el hombre y para el hombre. 

A~f pues la objetlvldi.d de los V•lores no puede reducirs• al 
acto psfqulco de un sujeto individual ni tampoco a la.1 
propl•da.d1s naturales d• un objeto real, Los valores txlst•n 
objetivamente es decir con una objetividad ~acial. 

Los valores sólo son morales, cuando 1e dan en actos o 
productos humanos, asf pues los objeto• ótllts no encarnan 
valorts morales. 

SOlo lo que posee una ~ignlflcación humana. puede ser 
valorado moralmente, pero al mismo tl•mpo, •ólo los actos 
real iza.dos consciente y 1 ibrtment1 y con respecto a 101. cual1s 
se les puede atribuir una responsabilidad moral. En este sentido 
podemos calificar moralmente la conducta de lo• individuos o de 
~rupoa socl•l•s, las intenciones de 5U5 actos y su~ resultados 
y con•ecuenclas. 

Esta 
e 1 emen to•, 
que valora. 

cal lflcaci6n o va1ora.clón moral comprende tre~ 
e-1 va.lar atribuible, el objeto valorado y el suJeto 

Para poder anal Izar el cará.ct1r concreto de la valoración 
moral, debemos tener presente en primer lugar qut el valor st 
atribuye a un objeto •acial establecido o creado por el hombre en 
tl curso dt su actividad hl5\6rlco-soclal, En o•gundo lugar 
tomemos tn cuenta que los objetos valorados son •etas propiamentt 
humano11 Y solo son aquel los actos qui afectan por sus resul tado1 
y con•ecuenclas a otros. 
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El suJtto u ti qu• Juzga ti acto de otros •problndolo o 
rtprob•ndo1o ••Qón como I• afecta no ya & ~1 persona1mtnte 1 sino 
a otro• Individuos o a una comunidad 1nt1ra. 

P•ro 
tncuen tra 
dtlCUbr• 
arraigada 

ti suJtto que 
in1•rto en e-1 

p1rson1.lmente, 
•n 1u t l 1mpo y 

juzga, forma parte de una sociedad y s• 
r-eino del valor, que ~1 no inventa ni 

sino que proviene dt una concifncla 
en su comunidad. 

El acto mor&l aspira a 11r una real izacl6n dt lo "bueno". 
Un acto moral positivo, es un acto valioso moralmtnte y lo es 
Ju1tamtnte tn cuanto lo consideremos "bueno•, 11 dtclr plasmando 
ti valor de la bondad. 

Lo Bueno y lo Malo se hallan en una relación rtcfproca, 
Dtflnlr lo butno lmpl lea d•finlr lo malo. St trata de una 
conexión hl•tórlca y real dei una l'poca a otra o dt una a otra 
sociedad, en la• qut •e cambian las ideas de lo bu•no y lo malo. 

En los ti1mpo• modernos, lo bueno es lo que concutrd.a. con la 
naturaleza, ent•ndlda esta de un modo universal y abstracto. Por 
lo t.a.nto l.a.1 Id•&• dt lo bueno y lo malo tambl•n tltnen carActer 
unlvtr1al. Pero tras esta universalidad de lo bueno, se 
tsconden asplraclonts e int•restshumanos concretos qut son sobre 
todo los dt la clase <aocial dominante. Sin tmbargo, aquf 
ap.a.rece la. aspiracl6n común dt 101 hombres d1 alcanzar lo bu1no 
por consid•rarlo el valor moral fundamental, aunqut siempre de 
acutrdo con sus aspir~ciones concretas en cada •poca o en cada 
•oc l tdad. 

Existen dlftr1ntes teorías acerca de Ja naturaltza de lo 
bueno. Sánch•z V&zquez resume las conc1pclones de esta• 
doctr 1 nas. 

-Eudonlsmo <lo bu•no como fol lcid•d>1 
Arlst6tt1t• ts ti primero qu• prt<aenta esta te1l1. Para •1, 

la f•licldad •• alcanz• en el •J•rcicio de Ja raz6n con las 
condlclone5 dt ugurl dad oconOmlca >' 1 ibortad ptr•onal. 

Por Jo tanto, esta fel icld1.d no estaba al alcance de 
loa 1sclavo1 ni dt las muj•res, por lo que sólo p•rt•necfa a un 
•tctor prlvlltglado. 

Para la 'tic& cristiana la fol icldad ldoal ilusoria 
•uw.tltuY• a la ftllcidad r••l 1 y el ci•lo rtcompensa la 
lnftllcldad ttrrena. 

El ptnsamlento ftlco modorno concibo la ftl lcldad on un 
plano abstracto al marg•n de las condiciones concrttas dP la vida 
socl al. 

Y sin tmbargo, los hombr1s no pueden str vtrdaderamentt 
ftllcos en la miHria, la oxplotacl6n, la hita dt libertad 
polltlca, la dl•crlmlnaci6n racial, etc... Ya que es preciso 
ttntr cubltrt•s las necosldados básicas>' primaria• del sor 
humano tanto las Tfsicas-bio16gicas <comida, sutfto, movimiento, 
1tc ••• > como las pslcosociales <afecto, aceptacl6n 1 1tgur-id1.d, 
t te.,.>, 
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Tamblfn tncontramos otros graves obstAculos para 1 a 
fel icldad como fracaso¡¡ tn el amor, en la. profeslbn, 
enfermtdades, o la muerte. 

Tom•mos en cuenta tamblfn la concepción de felicidad de cada 
socl•dad. Si en una sociedad se vale por lo qu• se tiene y no por 
lo qut st es, la fel icldad se cifra en la posesión de bienes 
material et.. Asf pues, el rico sera feliz y el pobre infel lz. 

Podemos considerar qut en la. sociedad moderna generalmente 
la f•llcldad se cifra en las tendencias egofs.ta.s del individuo o 
en su "•t.piritu de posesi6n 11

• 

-Hedonl•mo (Jo bueno como placer) 1 
Las tesis fundamentales del Hedonismo son1 

1.- Todo placer o goce e~ intrfnsecamente bueno. 
Est1. tesis podemos considerarla falsa, ya. que se funda en 

que el placer lo desea el hombre o lo prefiere y por lo tanto es 
bueno. Por otro lado, el placer no •• puede Juzgar 
lntrfnsecamente sino extrínsecamente es decir el placer en 
relación con la naturaleza o las consecu1nclas del acto. 
2.- La bondad de un acto o experiencia deptnde del placer que 
contiene. 

A ••ta tesis se oponen los hedonistas cuantitativos que 
piensan que la bondad dependt de la cantidad d• placer, y los 
hedonistas cualitativos para quienes las diferencias cualitativas 
de placer producen diferencias de valor. 

Asf puts 1 podemos concluir que el H•donl•mo 'tlco en 
g•neral 1 reduce un val ar -1 o bueino- a reacc i enes psr qui cas o 
vivencias subjetivas. A5f mit.mo 1 comete el •rror de deducir de 
un Juicio de hecho ace-rc1. del comportamiento de los hombre• 
<todos los hombres desean el placer como fin) un Juicio de valor 
<sólo tl plactr es bu•no>. 

-Formal lsmo Kantiano <lo bu1no como buena voluntad)1 
Kant consldtra que lo bueno es algo Incondicionado, es decir 

que no d•p•ndt de circunstancias o condlclon•s que •scapen a 
nuestro control, ni tampoco de la~ consecuencias de nuestro5 
actos, 

"NI en el mundo ni 1 en general 1 tampoco 
futra del mundo, es posible conctblr na
da que pue-da considerarse bueno sin rts
trlccl6n, a no ser tan s61o una buena 
voluntad.~ <22> 

La buena voluntad ent•ndlendose por esta un Intento de hac•r 
algo aunque citrtamente no 5e consiga lo qut se qutrfa, un acoplo 
dt todos los mtdlos que •stan a nuestro alcance para lograrlo. 
circunstancias y de 1&'6 Inclinaciones t intereses humanos 
concr1tos y solo determinada por la razón, no es la voluntad dt 
los hombr•s reales determinados histórica y socialmente. 

Por lo tanto este concepto de lo bueno•• Inoperante para 11. 
regulación de las relaciones entre los hombres concretos."<23> 

<22) Fundam•ntacl6n de la metafísica de las costumbres. Cap!. 
(23) Slnch•z Vlzquez, ETica, 
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- Utl 11 tarlsmo <lo buono como lo CJtl 1) 1 

Lo butno para esta doctrina, seria. lo qu• ts <Jt1l o 
btntflcioso para ~1 mayor numero dt hombres, 1ntr• los cualts 
flouran mis propios intereses. Un ~-.to sir• butno si titnt 
butna• consecuencias, ind1p1ndi1nt1mente dtl motivo que lmpul•o a 
ha.cirio o dt la. inttnci6n que se prttendio plasmar. 

Sur¡¡;it ahora. l• pregunta sobr-e tl contenido de lo óti 1. Las 
rtspu11otas varfan, dtsdt el plactr para. Bentha.m, hasta la. 
ftl lcldad para Stuart MI 11. 

Sin 1mbaroo tsta doctrina. tiene tambifn un carácter 
a.b1tracto a.1 Ignorarse las condiclonts hist6rlco-socialt~ 
concrtta.s. 

A partir dt tstas Ttorfa.s tan dl.ferentts unas de otras, 
S6nchtz V•zquez propone una conclusión que a continuación 
txponoo ya qut mas tardt 1 a utilizar~ como baee para fundamentar 
mi trabajo. 

Parti•ndo d• qut ti individuo •s un s•r social y de que Ja. 
•ocl•dad no eo11. un conglom•rado de 6.tomos sociales, Individuo y 
sociedad, se lmpl lean ntctsariament• y dt ahf ,;u relación 
ntc••ar- 1 a, 

En la soci•dad mod•rna, basada •n la apropiación privada, la 
afirmación dtl individuo se traduce •n una afirmación •gofsta de 
•u P•r•onalldad, a txp•nt.as de lo~ dem,s. 

Lo contrario dt este individualismo, es el de una comunidad 
abstr&cta, burocrática o deshumanizada •n la que lo p•rsonal ps 
&bsorvldo por lo gtn•r&l. 

En nu•t.tra. 4poca 1 o bi •n sólo puedt dar5t prop l a.m•nte en 1 a 
•uptr-ación d• la ruptura e-ntr• Individuo y comunidad o •n la 
conJuoación d• los lntere••s personales con lo• verdadtramentt 
comunts o unlv•rsalts. Lo bueno tntr-afh. en primer lugar- 1 una 
'SUptraci6n d•I cfrculo estrtcho de mis inttrtt.e~ exclusivament• 
p•r~onalts. No sólo lo bueno para mi, sino par-a. un círculo 
lnmtdlato dt p•rsonat. a cuyos interests se conJuga •1 mio propio. 

Sin embargo, no se debe caer en la. conv•rsl6n dt un egofsmo 
lndlvldu&l &1 egofsmo de un cfrculo c•rrado o d• un estrtcho 
orupo. 

Lo bu•no putdt darse tambi~n en el signlf icado ~acial de la 
actividad dtl Individuo hacia la comunidad, Poro en una 
•ocltdad tn la que 11 trabajo st convierte e-n una mtrcanc1a. y tn 
11 que •I estudio se &Justa a la~ •xlgtncla~ de la producción 
mtrcanti 1 1 s1 titndt & hacer de toda actividad proftslonal un 
mtdlo para satlsfactr intert$es personales tQOfGta~, dtspojAndola. 
asi d• su significado •ocla1 y moral. 

Lo bueno se da como contribución del individuo mtdlante su 
tncorporacl6n &ctlva a. una ca.usa. comCrn ' la transformacl6n de las 
condiciones sociales •n que se a.sltnte la lnfel lcldad de la 
mayorf a.. 
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El •gol smo 
cooperación y 
acuerdo con las 
viven. 

y sus manifestaciones apuestas, solidaridad, 
ayuda mutua, son alentados u obstaculizados dt 
condiciones sociales concreta• en que los hombrts 

E&t&'i concepciones de nuestra ~.ociedad actual, se pueden v•r 
claram•ntt en los medios de comunicación, donde se transmite una 
deshumanlzacl6n vfa consumismo, y •,n individu • ··~ma •n el que se 
lucha por la superioridad personal. 

Ant• eii.ta realidad, cabe preguntarse 
educación en M•xico frente a este reto ? 

Como respond• la 

Quf mensajes estan trarismi tiendo los medio5 de Comunicación 
en r-eolación con el valor de lo 11 bueno" y lo •malo"? 

Quf tendtnclas ideológica.& tiene nuestra sociedad? 

Para podeor responder a ••tag pregunta•, es n•c•~ario 
analizar algunos dt los fines planteados por la Escut1a en 
M•xlco, asi como algunos contenidos y valore6 d• la• caricaturas, 
que a través de la Televisión los ninos reciben • lntroyectan 
dfa con di&. 

31 



3,2, La Educacl6n Moral y •1 ni~o. 

Entr1 todo• los aspecto• de la Educaci6n, uno de los mas 
lmportantet. y d1cisivo en la vida del hombre, es el moral. 

Sin 1mba.rgo 1 es difícil definir o encontr&r la final ldad 
moral, ya. qu• exlt.ten mucha• Interpretaciones de e\lo. 

Para SuchodolsKi 1 el problema de la moral ida.d que a travts 
dt los ~lglos $f consideraba como problema de\ individuo y de las 
relaclone9 con los demás, se esta convirtiendo en un problema de 
carict1r social. 

Esto •• porquf' e 1 1 ndi vi duo s 1 empre ti ene 1 ugar en unas 
sltu~clones t.ociales concretas y porque del comportamiento del 
Individuo surgen unas consecuencias determinadas para los demás 
Individuos, no sblo en contactos Individuales, sino en la 
oroanización socia.1 dt la vida y sus institucion••· 

• ... cabe afirmar que en nueostra 4poca y 
pest al debi1 ita.miento de ciertas nor
mas morales, se ha. incrementado signi
ficativa.mente el aspecto de 1a rtspon
sabl 1 idad moral dt los hombre•.• 
<24> 

Por otra parte 1 
por tanto un ideal moral. 
1 a Educac l 6n Hora 1 : 

cada tpoca tiene un ideal de la Vida y 
Luzuriaga propone como finalidad de 

• ••• ta formación d• la personalidad moral, es decir la 
personalidad qut alcanza la autonomfa moral, la autod•
t•rmi nac i 6n 1 1 a cu a 1 supone 1 a solidar 1 dad con 1 os demA.• 
ya que tstos son un requi~ito imprescindible para el 
dt•arro11o de la propia personalidad." <25> 

La principal tarea dt la educación moral con•iste 
actualmente en acostumbrar al hombre a cumpl Ir con las 
obl lgaclone• relacionadas con &u pertenencia a una 
dtterminad& y a participar en 1 '1 gran lucha histórica 
progrt•o social y por un1.11 formas mejores de vida en su 
P•f• y tn el mundo entero. 

soclodad 
por ol 

propio 

La tducación moral debe desptrtar en P\ hombre el af4n 
actuar y luchar por un futuro mejor para su nación y para 

do 
•1 

mundo, 
A•f pu••, el papel del 1ducador consist• •n crear un clima 

d• activa. participación •ocial, capaz d• dlt.lpar 1&.t. 
duda• fundamentales que pudieran surgir en torno a.1 t.igniflca.do 
de la vida humana. SOio en un clima as1, se puede concebir una 
Jer&rqu1a dt valores y de los problemas individuales o colectivos 
•obr• cuya ba.t.e justificar 1~~ necesarias renuncias hasta lograr 
1& rta11z~ci6n concr•ta de las aspiraciones sociale~. 

(24> Suchodol$kl, Tratado de Ped, p.244 
(25) LuzurlaQ&, Pedagogfa, p.173 
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"La educaciOn moral del hombr• mo
derno, sólo pu•de cumplir con su 
misión, si engloba la problemática 
de su situación social y de SU6 o
bligaciones sociales." C26> 

Form•ci6n del comportamiento y del criterio de valoración.-
La vida contemporánea es demasiado compleja, como para deJar al 

Individuo educativamente neutral. Es decir que no es posible, 
como lo dice la psicologfa y -fi losoffa modernas, dejar al 
Individuo 1 ibre de desaf"'rol lar por 'IU cuenta. su propio juicio 
para no cr-ear conflictos en #1 mismo y p•ra. darl• tl def"'echo de 
escoger por ~1 mismo sus ideas Cf"'eadora~. 

Para SuchodolsKy, los educadores tienen la obl íoación de 
profundizar la dinámica de las tendencia~ evolutivas de la era 
moderna y de seKalar cuáles son los t~rminos de la participación 
del hombre en los procesos históricos que Sf-• 1· .tan cumpli•ndo. 

Sin embargo no Í"' esta concepción, retornemos a Ja antigua. 
concepción pedagógica autoritaria, que para defender su'I 
posiciones y cla$eS se aferraba con tenacidad a los modelos dtl 
pasado. 

Lag esquemas educativos de una ~poca son inadecuados para 
otra, y aún m~s para los tiempos tan fluidos como los actuales. 

En la actualidad la. educación l"'equiere la utll lzaci6n de lo!i 
métodos de la ciencia moderna, y la a.pi icaci6n raciona! de las 
ciencias hlstórico-•ociales. 

Las ciencias •ocia.les introduce-n al hombr• en la realidad, 
lo ayudan a la comprensl6n de diferentes fenómeno• sociales para 
vislumbrar las tendencias de los mismas. 

nLa visión panor4mlca de la historia, es Indu
dablemente una fuente preciosa de materiales, 
pet"'o el arduo y provechoso anll lsis genttico 
debe 11evarse a cabo con 1 a ayuda del maestl"'o.• 
(27) 

Existe una diferencia fundamental, entre una. educación 
basada tn lo qut fu• la historia, y una que trata de demostrar lo 
que ha dado or 1 gen a 1 pre sen te. Ea 1 mpor tan te no ptrdtr dt
v l sta esta diferencia para la •1tcci6n dt los matet"'lal•s y de Jos 
mttodos dld~ctlcos.· 

La hl~torla. es una mae•tra, si 1a.bemos plantear preguntar. 
bien determinadas y asf poder vtr el pasado a travts de un nuevo 
r. 1 ·; ·~ina. 

La l'Xlstencla nos demuestra que el hombre ha sido siempre 
impulsado por la bú•queda de la verdad y con base en esta 
•xperlencla, SuchodolsKy afirma. qu• debemos formar a los 
Individuos en todos los aspectos para que sepan dar pruebas de 
ulgl lancla, reaponsabl l ld~r! y ahinco en •us afAnes por contribuir 
a la realización de los grandes ideales de la humanidad. 

(26> lbldem, p. 246 
< 27 > lb 1 dem, p , 250 
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La tducacl6n moral e• tambi•n la formaciOn de la.s relaciones 
tntrt los Individuos. 

Hasta &hora tl desarrollo histórico nos ha legado dos tipos 
d• dtoeneracl6n d• la!ó rtlaclones lnterhumana.• 1 el ego1smo 
Individual y ol egofsmo d• grupo. 

La tducaciOn modtrna se percata del hecho de que las 
rtlaclonts dtl hombre sigutn aun dependiendo de costumbres e 
Impulsos fol"ma.dos por siglo5 de injusticias ·.-.11ciales y de 
rival !dad tconómlca.. En e~tas relaciones lo• r.entimientos de 
futrza y lo~ dtsto5 de 5uperioridad predominan. 

La 1ducaci6n moderna. debe hacer cuanto sea posible por 
purificar 11 comportamiento humano de toda esta ambición de 
domln&cl6n 1 para d1sp1rtar la solicitud y el resp•to del hombre 
para 11 hombrt y consolidar los sent1ml•ntos de igualdad y 
comunidad. Esto debe alcanzarse a trav•s del m•todo intelectual 
y ti pr6.ctico. Con el primero cabe obtener en los hombre• la 
rtb•I ión a cualqui!'r tipo de doctrina que provoque conflictos 
•ntr1 tilo• mismos. Tales como las filosofías belicistas, las 
•1 itl~tas 1splritual o racialmente, las que convierten al hombre 
•n un s•r egofsta, y lae pesimista~, que d••prtclan •1 g•nero 
humano. 

Asf pue~, se debe provocar una actitud crftlca en los 
individuos para que tom•n conciencia de la falsedad o 
arbitrariedad de muchas ideologfas. 

Es. nece•arlo Junto a lo anteriormente dicho, desarrol la.r •n 
la Juventud o ninez, laf. capacidades de coopera.cl6n práctica ya 
que cualqul•r facultad se desarrolla en la práctica. Las 
•)(p•r 1tnc1 as total l tar i as nos ha.n demostrado que el di 1 ema no es 
ti de 1• 1 ib•rt&d o de 1• obodlencla, o do la 1 ibtrtad individual 
o la dictadura. La alttrna.tiva consiste en optar por el ord•n 
o •l caos, if•t• óltimo provocado por la falta dt dlr1cciOn de los 
proc•sos •oclalts y ti orden re~ultante de una cooperación 
conscitnt• y planificada. 

•Y esta e~ la tarea de la educación para 
11 futuroi preparar a los jóvenes o ni
nos para la cooperación social 1 sin que 
la ~uptración del concepto anárquico-In
dividual lsta de la libertad, conduzca a 
•oluclones dt tipo dictatorial y 5in qut 
la lucha contra •1 total i tarlsmo consti
tuya el reotorno a las viejas posiciones 
del 1 lberal ismo decimonónico totalmente 
1 nadocuadu" < 29) 

< 29) lbl dtm, 259 

Todo cuanto d•sarrolla tl lnter~s y la5 aficlonts, de~pitrta 



la curiosidad por el mundo y los hombres, forma la5 vocaciones y 
el esp1ri tu de participación social, incita a preocuparse por el 
destino de los demás, r•fuerza la Intensidad en experimentar lag 
situaciones y las tartas que de •Itas dimanan y la 
responsabll idad que entra'i'\an; todo en cuanto en una pa.labra, 
•nrlquece la vida, contribuye a la educación moral. 

Las contribuciones a la Educa.ci6n Moral, no sólo las aporta 
la E~cuela, como institución sisttmatizada, sino todo• los 
agentes que intervengan en la Educación de un ser humano. Por lo 
tanto, la famll la, los Medios de ComunlcaciOn, la lglesi.a. 1 

etc, deben estar atentos en cuanto a los men~aJes que transmiten 
)' qu• dejen huella en la personalidad moral de un individuo, 

Aunque la finalidad moral qut se persiga. sea diferente y 
variada, la Educación Moral debe partir, como los demás aspector. 
de la Educación, de la vida mi~ma del ni~o, de su carácter 
individual y de sus actividades anímicas origini.rias, d• sus 
impu1sos, sentimientos, apetitos y afectos. 

El dtsarrollo del ser humano esta en función de dos grupos 
de factore•1 los hereditarios y de adaptación biológicos, y los 
factorts d• transmisión o de interacción sociales, qutt vitntn 
desde la cuna y Juegan un papel cada vez mas importante en el 
curso del crecimiento y en la constitución de las conductas y de 
la vida mental, El nlno y su medio, son inseparables, siendo el 
uno complemento nece•arlo del otro. En palabras de Wallon, es 
primaria Indispensable la mutua Interacción del medio y del 
ni no. 

Las principales condiciones sociales del hombr• -loa mtdios 
técnico~ de producción, los medios de comunicación, ti l•nguaje
son •1 conjunto de las nociones cuya construcción hace posible 
las co~tumbres y las normas de todo tipo. 

Estas conductas se adquieren por transmlgión externa, de 
generación en generación, es decir por la Educación y sólo se 
desarrollan en función de unas interaccione~ sociales múltiple• y 
difer•ncia.das. 

La relación tntre el nlNo y el m•dlo no •• estática y 
uniforme, pues los modos y los cambios del medio, y las 
capacidades y actitudes lnfantilts, se vtn potenciadas o 
inhibidas según la .naturaleza del medio, dl•tlnto casi para cada 
nlno y para cada edad,· 

Para Wallon, la •vo1uclón psíquica •• realiza por la 
lnt•racción del "inconscient• blológlcou y el "inconsciente 
social•, siendo este d1tlmo el mas determinante. 

• Dt etApa en etá.pa, la psicogénesis del nlno, muestra 
a trav~s do la comploJldad de los factor•s y de 
las funciones, a travfs de la dlv•r~idad y dt la opo
sición de las crisis, que la Jalonan, un• especie 
d• unidad sol Ida.ria. tanto en el Interior de cada una 
como entre todas ellas. Considerar ~I nlno fri.gmenta
riamente, es Ir contra la naturaleza. 
En cada edad, el nino costituye un conjunto lndisoclablt 
Y original. En la ~ucesl6n d• sus edades, es •iempre el 
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ml.ino ••r tn curso de metamorfó•ls. Hecha de contrastts 
>'do conflicto•, la unidad Infantil 5orA tanto mas ~ucop
tlblt do ampl laclonos y dt novedad••· " C21') 

Es. asf como para. Wal lon 1 tiene lugar el proceso de 
desarrollo. El nif"ío en cada etapa debe resolver un conflicto 
••ptcfflco 1 a trav~s dtt la Integración de las actividades más 
primitivas con la$ mas recientes. Cada ••tadio que el nif"ío 
rtsuelve 1 da lugar a un nuevo periodo. 

Antt'I de los trts o cuatro a?\ot. 1 o de los seis o siete, 
dtptndiendo dt diferentf's sociedades, e• la familia Y no 1.a 
Escutla quien juega un papel educador. 

Para Piaget 1 eduar e-s "adaptar al ni'l'io al medio social 
adulto, es decir transformar la constitución psicobiológlca del 
Individuo en función del conjunto de aquellas realidades 
coltctlva• a las que la conciencia corndn atribuye un cltrto 
valor 11

• (30) 

La educación en ocasiones, se utl l Iza para modelar· a la 
gtntt ~eg~n patrones a la medida de las generaciones ante
rior•• y para transmitir valores sociales Y colectivos. 

La conducta humana es la resultante de la combinacl6n de 
cuatro &reas1 la maduración, la experiencia, la transml5i6n 
social y el equilibrio o desarrollo mental. 

En la teoría Pi1.gttiana 1 la inteligencia. es. la adaptación 
por txceltnciat 

11 La inttl igencia es una a.simi lación de lo dado 1. ••
true turas de transformaciones, de estructuras de 
accionts •ltmentales a estructuras operatorias supe
riores, y estas extructuras consisten en organizar lo 
real tn acto o tn pensamiento y no simplemente en co-
piarlo. C31) 

En e•ta. teorra, es esencial la acción, es decir que conocer 
un obJtto es actuar u operar sobre ~I y tr1.nsform1.rlo. 

Es por esto que en general los primeros anos de la tnsenanza 
st dedican a la adquisición de los instrumentos Intelectuales 
b•stcos qut son nectsarios a todos los seres humanos. La 
m1.nlpulación dt los objetos es el principal procedimiento del 
aprtndlzaJo. Por otro lado, el fomento dt la vida y las 
actlvldadts de grupo ayuda al proceso de social izaclón del nlno y 
lt abre nuevas ptrspectivas. 

La Educación en general, actóa sobre el desarrollo 
intelectual 1 la moral ldad y la afectividad; esptcl1.lmtnte sobr• 
los aspectos sociales de •~tos dos factores. 

(21') Wal Ion. Lt. •vol. psic. del nll'lo, p.18 
<30) J,PI aget. Poi col. y Pod, p,39 
<31) lbldem, 31' 
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La evolución social del ni~o, va del egocentrismo, de la 
&5llmilaci6n de sf mismo y de la lndi.ferenciaciOn caótica en •1 
grupo, hasta llegar a la reciprocidad, a la comprensión mútua y 
la di.ftrenciacl6n .fundada. 1,:"n la organización disciplinada. 

Dtsputs de cierto tiempo en el que e-1 nif"io convive 
socialmente con otras personas, descubre que ta.u bitn, no puede 
alcanzarlo si no tiene en cuenta e-1 de los demás, por lo tanto 
tiene, en muchas ocasiones que limitar su egofsmo y ~ometerlo ~ 
las normas de la convivencia humana, es decir, de la moralidad. 

La Educación Moral no es algo aprendido, 
No es tampoco una actividad independiente o 
ti ene que ir unida a los demás aspee tos de 
sujeto. 

sino algo vivido. 
aislada sino que 
la educación del 

La Educación Moral tiene que adaptarst al grado 
desarrollo del nlno e ir modlficandose segdn su ere-cimiento. 

•cualquiera que sean los fines que se proponga alcanzar 
Educación Moral 1 cualesquiera. que sean la técnicas, la 
cuestión primordial estriba en saber cuales ~on tas dis
ponibl 1 idadts del nlno". <32) 

d• 

El ser humano t 1 ene desde que nace 1 una a.et 1 tud e 1 ara. 
r•specto a los valorts. Prefiere aquellas exptrlenclas que 
mantlentn, .favorecen o real izan su organismo, y rtchaza las que 
no sirven para e!t .fin. 

El bebe aslQna al hambre un valor negativo y al al imentO un 
valor positivo, p•ro cuando se siente satl4.i.fecho, lo valora al 
contrario, y la comida a la que respondfa con avidez, ti
rechazada ahora. Este es un proceso de valoración .fltxible y 
cambiante, de valor•~ operativos, Inconscientes, no concebidos y 
no simb61 leos. Esta. et~pa no se encuentra in.fluida por lo qut los 
padres, la Escuela o la 1-ocitdad en general piensen o adopttn 
como valores importantes. El origen o lugar donde se rtal izan 
estos procesos esta dtntro del ni~o. 

Con la aparición del lenouaJe, las conductas resultan 
pro.fundamente modi.flcada.s en todc•'!· los. aspectos. Esto tiene como 
i:onsecuencias esencia.le•, el inclcio de la socializaci6n de la 
acción, la aparición del pensamiento propiamente dicho, el cual 
tiene como soportes el lengua.Je Interior y ti sistema de t.ignos. 
En esta •tá.pa el nl1'ío·puede reconstruir en el plano intuitivo dt 
las imá.genes y de las experiencias mentales. 

At.f los nlnos empiezan a establecer relacione» social•• 
.fundamentales. Con el lenguaje el nifto descubre su mundo, y los 
eJémplo• que le vienen de .fuera son modelos a los que hay que 
Intentar copiar o Igualar. 

Con el pe-nsamlento Intuitivo, los Intereses 
se diferencian. Estos intere5es dan lugar a 
progresiva entre los mecanl$mos energ~ticos 
lnter~s y los mismos valores que engendra. 

se mu 1 ti p 1 i e an y 
una disoclacl6n 
que impl lea ti 

C32> J,Plaget, citado por L,Luzurlaga •n1 Pedagogfa. p. 176 

A estos valores estan muy 1 lgados los sentimientos de 
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autovaloraclon1 lo• Hntimi1nto• d• •uperloridad y dt inferioridad. 
Todo• lo• ••lto• y fraca•o• dt la actividad propia st in~cribtn 
•n una t•p•Ci• dt t5ca\a permantntt dp valore~. 

Dt ah1 qut el Individuo vaya formando~• poco a poco un 
Juicio sobrt •f mi~o, que dtpendera tanto d• su medio ambiente, 
como dt su~ rtlacione5 sociales qut ha•ta entonce' haya 
••tablocldo. 

El n1no evoluciona de una moral de obediencia caracterizada 
por la heteronomfa, engendre.da por e\ respeto unilateral 1 a unas 
rtl&clone• morales nuevas, -fundadas en el respeto mcHuo y que 
lltvan a una cierta autonomia. Estas re\acionts aparecen debido 
a. los progresos de la coop•raclón entre los nlf"io' y a lo• 
progreso~ operatorios correlativos. 

Los moralista~ subrayan que exi•t• un sentimiento mixto 
compuesto deo afecto y de temor, que es improtant1slmo tn lo 
r•ferentt a. 1& formación o al ejercicio de la conciencia. moral. 

Esta mezcla la sitnten 101- ninos por sus padrts y por tl 
adulto tn general. Las relaciones entre el nit'\o y las personas 
Juegan un p&ptl funda.mental •n la formación dt los sentimientos 
moral e~. 

''Aunque •l nlf'lo 1 \tva tn si mismo todo1i- los elementos 
nec•s&rios para la •laboración de una conciencia moral 
o razón prictica como la de una ccinciencia intelectual 
o razón a secas, ni una ni otra se dan ya acabadas en 
tl punto de partida de la evolución mental y ambas 
st elaboran en estrecho contacto con el medio social1 
las relaclont• del nino con los individuo• de los cuale• 
dtptnde • serf a.n pues, formadoras y no t.t 1 lmi tan a •J•r
ctr una• lnflutncias menos profundas, sino que de alguna 
man•ra son accidentales respecto a la construcción misma 
dt las real ldadtt. mora.les elementaleti." <33> 

La razón por la que el ni~o a una corta tdad acepte orden•& 
Y •• slent& obligado por el las, es que siente temor por lo• 
adulto• 1 y una cierta. aceptación Interna dindose a.•1 un 
nnt\mltnto dt obl l9aci6n. E" decir que ti nl1\o actpta y 
obtdect, cuando st dan lo~ dos estados simu1tineos 1 et afecto y 
• 1 temor. 

Esta primera. forma de relaciones morales del nlno, e• 
lnsuflci•nte de•d• el punto de vi-sta. de que es unilateral, que 
Q•n•r&lm•nte el adulto no re5peta. al nl~o en el mismo iaentldo qu• 
ti nlllo al adulto. 

Ec.te modo Inicial de respeto es ante todo un factor dt 
h•teronom1&. Et nl~o al crecer, descubre que el propio adulto 
se •omete a tas consignas que da, y de esto deduce que ta norma es 
superior a los seres respetado•. 

Por otro lado, el nino descubre que a vects tien• que 
•l•olr, a causa de la multipl icaci6n de tas consi{p ~s que recibt 1 
a v•c1·..; contrarias, y establecer Jerarqu1as. 

En el otro extremo encontramos a.1 respeto mutuo, el cual 
estl compue•to dt afecto y temor, pero un ttmor a degentrar ante 
los ojo1o del otro. 

<33) J,PlAGET. El derecho a la Educ., p.60 
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Esto sus.ti tu>'e 1 a hr t~ronom1 a de 1 respeto 
un& autonomfa nece~aria para su propio 
rtconocible por el hecho de que Jos individuos 
e1aborací6n de las normas que los obligan. 

unilateral por 
funcionamiento y 
participan tn I• 

El respeto mutuo es la coordinación de ambos Individuos, de 
los puntos d~ vi%ta y de las acciones. La Educación basada en 
la autoridad 't rl respeto unilateral conduce a.1 individuo a. 
obedecer un sistema de imperativos acabado5 e inmediatament~ 
c:ateg6ricos. Esta díscip1 lna cuyo origen proviene del exteorior, 
i.4ifixia cualquier personal ldad moral o contrarrrsta su formación 
ton lugar de impulsarla. El ni'/'\o som11tido a fSteo tipo de 
df~cip11na reaccionar~ con un conformísmo externo ~ín c&ptar 
r•almente las reglas que obedece ni la poslbi1 idad de adaptarl•s, 
modlficarl•s o c:rlticar1as. 

El resp@tuo mutuo y los m4todos basados •n la organización 
social •spont,nea de Jos níffos, consiste en permitirles tlabor•r 
una dit.cip1 in• cuya nece-sida.d .apal"'tce •n la. acción mís.ma, •n 
lugar de recibirla ya acabada ante~ de pod•r entendtrla. 

El ambitntr Influye det•rminantemente en •l nl~o resp•cto a 
su Educación moral, en primer t~rmino el ambíente familiar y 
domfstico. Es diftcll que las familias d•sordenadas, 
incostantes o Inflexibles, contribuyan a ta formación norm•I de 
la moral del nlno. 

El lugar donde viven es muy Importante. la. literAtura 
barata, las histol"'ietas, los periódicos dtfol"'mados, los films y 
programa~ de Ttlevisl6n mala calidad y violentos, son algunas 
de las cosas qu• afectan el desarrollo moral del niNo. 

La Educ:ac:l6n en la Escuela, puede ofrecer el ambient• mas 
adecuado para la iormación moral. 

E1 Juego o~ganizado •s un medio de Educación Moral ya que 
despierta en los ninos e1 esplritu de colaboracibn, suscita •l 
tspiritu d• di~cíp1ina y responsabilidad, desarrolla et 
autodominio y cultiva el untldo d• la Justicia y equidad. 

La adquisición d• hábitos morales e~ uno de los fin~s 
•s•nclales dt la Educación moral. Esta adquisición no •s fácil 
ya que a vtces los h&bltos deseabl~s lmp1 lean sacrificios 
p1r«onales por el birn comón, o esfu•rzoe. mayore"S de dedicación, 
p~rsevtrancia y voluntad. Es por esto que ~n ocasiones •on m•s 
facllt~ de adquirir los hibltos Indeseables. 

Los proctdimlentos que s1 tmplean para la Educación Mol"'a1 ~• 
dividen en dll"'~ctos o verbales e indlrecf 05 o ~ctivos. 

Los directo~ ~e basan •n la palabra de los adultos con los 
que lo ni~os se relacionan. 

•Los curso~ ~plática~ de Moral, nos plantean las do~ 
CUf'".tione'i> si9uientes1 Se consigue lnter••ar al nirio 

on •l problema tratado • Para llegar al núcleo vital 
de1 a.1ma infantl 1, una ensenanza ora.1 dt:be Vtnil"' despues. 
y no antes deo 1a. e .. -o';'riencia. vivida. "(34) 

(34) J,Plaget citado por L,Luzurlaga, en Pedagogl•. p. 163 
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Los lndlrtctos ••tan fundados en la acción dtl alumno. 
Dentro de 1stos ultimes encontramos las lecturas históricas 
)" blogriflcat., •1 trabajo grupal, la autonomfa de los 
alumnos y Jos mtnsaJ•s transmitidos por los medios de difusión 
masiva. 

Esto~ procedimientos tienen mucha m4s eficacia que los 
dir•ctos. 

Por óltlmo cabe mencionar que la Educación de la 
lnt•l igencia. y la del car.t.cter no pueden ser di!-ociadan. Una 
parte Importante de la Educación Intelectual debe orientarse a 
la apropiación de la cultura por parte del nirfo. Debe culdari;e 
que esta formación cultural no sea utilizada para manipular las 
creencias y actitudes infantiles. La Educación debe proponer al 
nlno todo lo que hay de bueno en la cultura, para que tenga 
alrededor un mundo educativo rico y variado, para que cada nlno 
tncutntrt tl alimento necesario para su deT.arrol lo. 

Todo lo anterior, fundamenta el anál lsls de las caricaturas. 
dtsde un punto dt vista de comportamiento moral y diversos puntos 
st rttomar&n tn el anl.1 lsis del ~iguiente capítulo. 

Dtntro del pres•ntt trabajo, se anal Izarán alguno• d• Jos 
valort• morales que los ninos de Mexico estAn lntroyect&ndo a 

travts d• la Escuela y de los Medios de Comunlcacl6n. 
Por consiguiente en el siguiente inciso se menclonarAn las 

mitas y obJetlvos que la Escueta en Mtxico s• propone con~eguir, y 
to que cada alumno adquiere como val loso y mas adetant• se 
comparar• con los que Ja Televisión les transmltt al 
hleo.udl torio lnfo.ntl 1. 
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3,3 LA EDUCACION FORMAL EN MEXIC01 LA ESCUELA Y LOS VALORES. 

Dentro de tste punto, se menciona a Vasconcelos por la 
in~1uencla que tltne en la concepción filosófica de la Educación 
en M•xico. 

La mayorfa de nosotros introyectamos las pauta• de valor 
con las que vivimos. En nuestra cultura y socitdad, estas pautas 
que introyectamos como deseables o indeseables, provienen de una 
diversidad de fuentes, que a menudo son muy contradictorias, 

Cada tra posee sus prejuicios junto con citrtas verdadts 
parciales, Asr, la ideologfa de cada 'poca se impone al 
nino, pese a su libre desarrollo y adn cuando estemos convencidos 
de su temporal ldad. 

En todas las ~pocas, el educador ha crefdo nece~ario apartar 
a la Infancia de las doctrinas que Juzga nocivas y fortalecerl• 
con otras que considera ventajosas. Lo que siempre ha originado 
disputas es el tipo deo ensel"íanza moral que ha de pr•valecer en la 
educación. NI la escuela más 1 ibre elegiría que sea el nll"ío 
por sr sólo, quién descubra el bien y el mal. Ya que st 
considera que ~sto s•ría no en su benef iclo, sino que 
perjudicaría su desarrollo y su integridad, 

En todo caso, la escuela tiene una moral qut aspira a 
imponer. Lo cierto e5 que no pre~clndlmos de nuestra ldeologfa 
cuando educamo•, ni convendria al nino que pudie•emo~ prescindir 
de toda metaffsica puesto que toda su vida va a desarrollarse 
en 5ocledad 1 dentro del confl lcto de las ideologías y los mftodoe. 

En t~rmlnos Socráticos, ta tarea del educador consl5te en 
despertar la conciencia del educando y aón en crt.i.rsela 5i no la 
tiene despojada. 

El Influjo per5ona1 del maestro ts decisivo para despertar 
los valores morales y espirituales del alumno. Su trabajo en 
este caso consiste en provocar el desenvolvimiento de las 
potencial ldades nobles. 

La acción del suJeto o ~u conducta e5t& regida no por 
consecuencias directa~, sino por estimación de valores. 

El sujeto dtb• aprehender de las dlscipl lnas humanas, quo 
nuestra personalidad se aparta del •imple pragmatiMrto de la 
celóla blo16glca y del. orden zoológico, al desarrollar•e nuestro 
sentido de responsabil ldad. Aparece con él, la voluntad dotad._ 
de orientaci6n capacitada para elegir entro diversas 
lnt•nclone~. 

Desde •1 punto de vi•ta de la moral 1 las cosas y laa 
acciones adquieren valor por obra dtl significado qut asuman en 
relación con nuestros fines vital e~. 

Cada fpoca profesa una teorfa de estos valores, pero eso no 
impide, al contrario, permite de5cubrir lo que perdura a travfs 
de las tpocas como esencia y como imperativo del fenómeno ~tico. 

Para Vasconcelos, la pedagogfa que 
ser humanistica, histórica, utilitaria, 
razonadora y lógica. 
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Nu•stra •poca como todas, nectslta Jtrarqufas. 
E1 hombrt tipo dt nu•stra fpoca. 1 no •s ni 
•1 audaz qut tlon• tl pod•r, ni tl lnt•l 1-
Qtnh con egoísta habl 1 ldad, sino el mh 
capaz d• strvir a otro5, 
AbaJo, lo mattrlal 1 en mtdlo la conducta 
qu• persiour propósitos soclale5 1 y arriba 
ti tspfritu que•• recrta en los valor•• 
fundam•ntales y eternos. 
Un htro• capaz de trabajar con las mano~, 
capaz dt man1jart a la ciencia; un hombrt 
prtocupado de la conducta recta itgún la 
ley eterna y por encima dt los haligos 
dt 1 fx i to y un hombre, además cuya pup i 1 a 
asome al t'lpltndor lnvi•lbleo.• <35> 

El obJtto tstncial deo la educacl6n 1 •• det.pertar •n nosotros 
la porción mtjor d• la conciencia a fin de salvarla. Surgt aquf 
un oravt conflicto con el que se enfrentan la mayorfa dt \os 
tducadorts& conflicto drl Impulso qut viene dt a.dtntro y necesita 
ser respttado y dtl procrso que opera desde futra y trata de 
Influir y acaso mtJor~r, el desarrollo interno. Para resolverlo, 
dtb• ttntrse sltmprt rn cuenta el propósito t$enclal educativo, 
que ts ayudar a construlrno~ ti destino. Educar es preparar al 
Individuo para determinado propósito social. 

E1 tipo d• hombr• que se trata de crear tn Hfxico, es 
•1 buen ciudadano, es d•clr, hombrts y mujeres 1 lbr••• capaces dt 
Juzgar la vida d•sde un punto dt vista propio, d• porducir su 
sut•nto y de forzar la soci•d&d dt tal manera que todo hombrt de 
trabaJ~, est' tn condiciones de conqul$tar una cómoda manera de 
vivir. 

Log. obJ•tlvos y m•ta.s e~qitfclt~~. de le< educ~1 i6r1 ,., Hfxlco, 
t.t pueden encontrar •n el artf<ul(• 1 r·· , .. de la cu1, 'ituclón, en 
1& L•Y Federal de Educación, y en los programa~ esptcff lcos de 
cada. nivel, ya s• • prtt'&cola.r o primarl a. 

Cabe d•scrlblr y m•nciona.r estas pret•nslonts, sin olvidarnos 
qu• todas estas asplraclonts son unicament• la part~ 1nanifiesta 
dt la Educación tn M•xlco. 

(35> Vagconc•lo•. Textos sobr• Educ. p.109 
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3.3.1. Principios de la Educación Formal. 

El articulo 3 de la Constitución Po11tlca dt los Estados 
Unidos Mtxlcanos, propone qut la tducaci6n que Imparta el 
tstado, dtbe desarr-0111.r en a.rmonla, todas 11.s faculta.dE"s 
d•l ser humano y .fomtnta.r tn fl, ti amor a Ja. patria. y la 
conciencia de la solidaridad int•rnaciona.I, tn 1& 
indtptndtncia y tn la Ju•ticla. 

Tamblfn expre.s.a qu• la E>ducaclón debt contibuir- a la mejor 
convivencia huma.na. Para lograr 1sto 1 la educación dtbt 
robustecer tn el tducando: 
- el aprecio para la dignidad d• la ptrsona 
- la lntogrldad do la familia 
- la. convicción del lnterts. general d• la soci•dad y 
- la. susttntaclón de Idee.les tales como la. fraternidad• igualdad 
dt derechos de todos los hombres. 

Fin•• de la Educación propuostos on la Ley Fodoral do Educaclón.

Dontro del capitulo 1 dt la ley Foderal dt Educación, 
tncontramos los ~lgultntt• &5pecto• dt la 1ducaci6n que considero 
ne-cesarlos para. el aná.l lslt. real Izado en estt trabajo.-

La educación es medio funda.mental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura. 
Tendrá como fine51 
- Promover el desarrollo armónico de la personal ldad 
- Crear y fortalecer la conciencia de nacionalidad y ti gentldo 
de la convivencia internacional 
- Proteger y acrecentar los blents y valore~ que constituyen el 
acervo cultural de la nación y hacerlos &cce•ibles a la 
col ec t 1v1 dad 
-Enriquecer la cultura con Impulso creador y con la Incorporación 
dt Ideas y valores universales 
- Hacer conciencia de la necet.lda.d d• un mtJor aprovechamiento 
social de los recursos naturales Y contribuir a pre~ervar ti 
oquil ibrlo ecológlco, 
- Promov~1 las. codlclones sociales que ll•vtn a. 11. dls.trlbuclón 
equitativa de los bien•• materiales y culturales dtntro de un 
rfglmen de 1 ibortad 
- Vigorizar lo" hábito" lntelectuale" que ptrml ten el anil l&ls 
obJttlvo dt la real ldad 
- Propiciar las condiciono" lndl•pensables para el Impulso do la 
lnve•tigación, la creación artfstica y la difusión de la cultura. 
- Infundir el conocimiento de la democracia como la forma de 
gobi•rno y convivencia que permite• todos participar en la toma 
d1 decisiones orl•ntadas al meJoraml1nto de la sociedad 
- Promov•r las &ctltudos sol ldarla» para tl logro de una vida 
social Ju,.ta y 
- Enaltecer los derecho» Individual.,, y social os y po•tul•r la 
paz universal, basada en el reconocimiento de los derecho• 
econ6mlcos1 político!>' sociales d1 las naclone•. 
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En •1 capitulo 4, rtf•rtnt• a los planes y program&s de 
••tudio, tl a.r·tlculo 44, tx.presél. 11'1• e-1 proc•so educativo, se 
ba11ar• on 1011 principio" d• 1 lbortad )' •'esponsabll idad quo 
•••gurtn la armonf a dt rtlaclon•~ tntre educando~ y educadores¡ 
d•sarrollar• la capacidad y la~ aptitudes d• los •ducando• 1 para 
apr•ndtr por •i ml•mos y promov•ra. el trab1jo en grupo para 
•••Qurar la comunicación y tl diálogo entre educando, educadores, 
padrts d• fami 1 ia e lnst1 tuclonts p(lb1 ica.s y privada•. 

3. 3. 2 • F 1 ne s y ObJ. t i Vº" de 1 .. Educac l 6n 
Proo11colar 1 plantoado11 por la S.E.P. 

La~ m•••tras d• Educación Prtt~colar, trabajan con el 1 lbro 
1 tamado •H1 Cuaderno de Trabajo 11

1 elaborado por la Dirección 
Gonoral Adjunta de Contonldo11 y Mttodo• Educativos, en 
coordlnacl6n con la Olrtcci6n Gentral d• Educación Pretscola.r. 
E•t• mattrial •• cr•6 en 1982 y ~lgue •ltndo utilizado 
actualmonto. 

Dtntro d• ••t• texto, se putdtn tncontrAr la~ met&5 de la 
Educación Pr•••colar tn H~x.lco. 

En este nivel 1 la. Educación prettndt desarrolla.!"" en tl nif'fo 
la autonom1a aftctiva-•ocial, cogno1cltlva y pslcomotora. 

Las actlvidadt1 que •• propontn para tstt dt$arro11o Optimo 
• lnte-gra1, favortc•n la cooperación con 11ous. compa1"itros y la 
manlf•stacl6n d1 1u• emoclon••· Pretenden tambien ayudar al 
do11arrollo dt la croeativldad y la r••ponsabilldad, 

La Educación Preescolar promuevt, bajo tl Influjo de una 
Educación positiva, la evolución del nl1"io hacia una 
lndtp•ndtncla y madur•z •moclonal y ~oclal. 

Cuando et Infante asi~t• a la Escueta & •~ta edad, va 
adqulrlondo concioncla de si ml"'1lo y dol amblonto quo lo rodoa, 
logrando una ldontldad propia qut le permitlri dosarrollar 1011 
•ioul•nt•• a~p1ctos1 

- confianza •n •f ml•mo, 
- lndeptndtnc i a, 
- h•bltos do autocuidado, 
- lntogracl6n al grupo, 
- manejo de r•1acion•~ lnterper1onal•• establ••• 
- dlferenciacl6n •ntr• fanta~1a y realidad, 

y el Inicio dt una. conciencia. mora\ y c1vlca. 
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OBJETIVOS DEL PROORAl"A DE EDUCACID-1 PREESCOLAR ACTUAL.-

1. - Que • 1 ni no d•sa.rro 1 1 • gu au tonomf a d•n tro dt un marco d• 
rtlacion•• dt re.,p•to mutuo •ntr• lo• adultos y ttl, y tntrt los 
mismo• nino•, d• t11 modo qut adquitra una 1stabilldad emocional 
qut lt p•rmlta txpresar con s•gurida.d y confianza •U• idtas y 
aftctoa, 

2,- Qui 11 nlNo d•1arroll1 la coop•ración a 
lncorporacl~n gradual al trabajo coloctlvo 
comprtn•lón dt otro• ,unto• dt vi•t• y tn o•ntral 
lo rodu, 

TEMAS DEL PffOGRi>MA PREESCOLAR.-

trav' • dt •U 
logrando la 

dt I mundo qut 

A continuación prtatnto las unidad•• tom,tlcaa dtl progr1.111a 
pr111colar, con sus obj1tivo1 r•1p1ctlvo11 

(.t.llDAD 1 1 lnhgraci6n dtl nlllo a la •acutla. 
Objttlvo 1 Out ti nlllo adqultra ugurldad. 

(.t.llOAD 2 1 La Allmtntaci6n. 
ObJ•tlvo 1 Las cu•acterfstlca• dt 101 al lm1nto1J., las 
poalbllidadt• y formas dt obttntrloa, dt prtpararlo• y dt 
consumirlos, ion una fu1nt1 muy rica de conoclmltnto qut ti 
nl~o va egtructurando sobrt asptctos socio-cultural•• y 
natural•• qu• caract•rlzan •1 m•dlo •n •I qu• ••desarrolla. 
La al imentac16n &intetiza elem•ntos •sencial•• para su ••ourldad 
b'•lca y para trasc•nd•r su marco famll lar hacia conociml•ntog dt 
la vida social d• su comunidad, asi como d• los bi•n•• natural••, 
como pr•servarlos y •xplotarlos. 

lJ'.llDAD 3 
Obj t t 1 VD 

u.¡¡ DAD 4 
Obj t t 1 vo 
•f•ctiva. 

La salud. 
Importancia d• practicar d•porte y tJ•rclclo. 

El trabajo, 
El btntficlo dtl trabajo como stguridad material y 

(.t.llDAD 5 1 Mtdlo• d• Comunicación. 
Objttlvo 1 Uso adtcuado d• los mtdios ••gdn au rtalldad. 
R•f1exl6n sobr• tl cont•nido de los mensaJ•s. 
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U'IIDAD 6 1 Ft•tlvidad•• nacional•• y tradicional••· 
ObJ•tivo 1 Forma• dt txprt~ar y conservar ti fotklort dt nutstro 
pa1s manlftstado a travts dt cantos, danzas, 1tc. 

CRITERIOS HETODOLOGICOS,-

La tducadora utiliza tambien un libro llamado •Crittrio• 
Httodol6glco1 " 1 qut tiene c:omo fin queo putda &mpliar algunos 
crlttrlos para trabajar cada uno dt los •J•• dt desarrollo tn 
las dlftrtntt• situaciones. 

-Animar a los ni~o• a que cada vtz sean mas aut6nomos en r1lacl6n 
con lo• adultos. 
-Animar a lo~ ninos a rtlacionarse y a rtsolvtr sus confl fetos 
lnt1rptrsonal1s 1 trat&ndo dt coordinar !5.Ut. puntos dt vista con 
los dt los dtmt•. 
-La cooperación ts muy importante, de la qut st dtsprendtn 1 la 
•~pontaneidad 1 cr1atividad y ••ntldo crrtJco. 
-Propiciar un ambiente de respeto mutuo en •I que se desarroll1n 
los nif'fos. 
-Lograr qu• •I ni~o avanc• en su proceso de d•sc•ntraclón. 
-Propiciar qu• 105 nlftos sean críticos y autocrftlcos, 

ASPECTOS A DESARROLLAR,-

AUTONOMIA • Conctpto dt idontldad 
ld1ntlficacl6n pslcosexual 
Actividades para bastarse a •I mismo 
Prot1cci6n de su salud y ptrsona 
Expresión d• sus af•ctos 
Control int•rno <conducta equi 1 ibrada) 
Croatlvldad 

SOCIALIZACION a Conoclmionto do su m•dlo social 
Convivencia social 
Normas de Convivtncla socl~l 
Valor moral 
Motivación y logro d1 la tar•& 
Civismo 
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En la •dad pr•tscolar se inicia la conciencia moral, cuyo 
proc.•so va d• la. imlta.ci6n qu• hac• •I nifto d• la• conduct&s queo 
lt s1na.1a •1 adulto y qui 11>on el modelo que el •iQUt para 1• 
oroanlzación de su •l•ttma d• valores. 

En esta et•pa, los concepto~ d• •butno•, ~malo", "veordad•, 
wm•ntlra.• 1 son incomprensibles para &1 y la interpr•tación qu• dt 
ellos hace, se da por las actitudes dt aprobación y d•saprobaci6n 
qu• observa ~n los demás. 

En t5ta forma, el nino obtendrA poco a poco un conocimiento 
con•ciente de algunas pautas de relación con el mundo •oclal qut 
formara parte de sus valores y que determinar~n su aceptación o 
rechazo hacia su medio social. 

El valor moral se r•fltre a. las cara.cterlstica!- dt lo 
1 bueno• y lo •malo', respecto de las personas, cos&s 1 conductas, 
situaciones vivida• y obseorvadas por el nlno. 

Algunos valores 
Sinceridad, Ju~ticla 1 
A'nl stad, e te. 
Y cualldade• tales comot 
e te. 

CIVISMO.-

Importantes que •• lnttnta promover1 
Bondad, Camaraderfa, Ordtn, Puntu&lida.d, 

ordtn, pulcritud, esmero, ~uptr&ción, 

Dtntro dt tsta arta, •• promuev1 1a compren1ión y concl•ncla. 
de1 nlno de formar pa.rtt de una •ocledad y paf5 1 diferenciar 1u 
pap•l dentro de la comunidad en que vive. Amar, re•p1tar y 
admirar obj1to•1 1fmbolo1 y p1r1onaJ1• hi1tórlcos, 
r1prt11ntatlvo1 d• Mfxlco¡ cre6ndolt un stntiml•nto patrio. 

St funda.m1nta !.Obre la.• 1lgulent1s ba••~t 
Htxlco •• una nación que posee rico pasado hl1t6rlco 

matizado slempr• por ·1u amor a la libertad, ju•tlcla social, 
r11p1to y paz tntr• las na.cien••· Los mexic&nos d1b1mo1 t•n•r 
un Hntlmlento do 1'01 ldarldad •ocl&l y respeto por ol trabajo 
propio. 

El nlf'io desdt la edad prttscolar, debe conoctr t.ímbolos y 
hombr1s important11 dt' Hfxlco. La Escuela debe introducirlo al 
pasado hi1t6rlco y a 1us símbolo• •n el estudio de !.UI tradiciones, 

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional, son 101 sfmbolos 
patrio•, que el nl!lo debe Identificar y describir. Tambitn 
conoctrt. los vestiglo-a hl-st6ricos, los movimiento-a. de hombres 
ilu•tres y fechas conmemorativas de hechos histórico•. 

67 



3.3.3, Fino• y obJotlvo~ d• la Educación Primaria 
en Mhlco. 

La educaclOn primaria tn Htxico, busca la formación Integral 
d•l nl~o, qu• lo pormltlrt t1nor conciencia social y convertirse 
tn agtntt dt su propio desarrollo y de la socltdad a la qu• 
p•rttntce. 

Con bas• en la ley federal de Educación, se pretende que a.1 
concluir la tducaci6n prima.ria, el alumno logre los siguientt!. 
ObJttiVOt. QfOtr&lt•I 

- Conocer•• y tener confianza en sr mismo 
- Dt~arro11ar tl ptnsamltnto rtfltxivo y la conciencia critica 
- Comunicar su pensa.mitnto y su afectividad 
- Tentr crittrlo per•onal y participar activa y racionalmente tn 
la toma dt dtti9ione~ individuales y sociales 
- Participar tn forma orQanizada y cooperativa en grupo5 de 
traba.Jo 
- lnteorarst a la fami l ia.. 1 la. e5cuela y la. sociedad 
- ldentlflcar 1 plantear y re~olver problemas 
- As.lml1ar 1 tnriquecer y transmitir su cultura. 1 respetando a la 
Vtz, otra.1 manifestaciones culturales 
- Adquirir y mantener la prictica y el gusto por la lectura 
- Combatir la ignorancia y todo tipo de injusticia~, dogmatismo y 
prejuicios 
- Comprender que las posibilidades de aprendizaje y creaci0n 1 no 
•~t'n condicionadas por el hecho de ser hombre o mujer 
- Conw.iderar igualmente va.1 ioso el trabajo ffsico y el 
Intelectual 
- Contribuir 
.col Ogl co 

a.et ivamente al mantenimiento dol equl 1 lbrlo 

- Conocer 
dlvtrsow. 
orlg•n 

la situación actual dt M~xico como resultado de 
proceso9. nacion&les e lnternac1onalts qut le han 

1 os 
dado 

-Conoctr y apreciar los valores nacional e~ y afirmar su amor a la. 
patria 
- De~a.rro11ar un sentimiento de solidaridad nacional t 
Internacional basa.do en la loualdad dt derechos de todos los 
strt~ humanos. y de todas las naciones 
- Aprender por 5f mismo y de manera continua para convertirst en 
aoentt de su propio desenvolvimiento. 

SI bien, todos los obJttlvos, metas Y preten'!.iones queo el 
~l•tema educativo en México se plantea, •on manifiestos, 
txplfcltos y abierto• en su total ldad 1 ex le.te otro ámbito dentro 
de •~te currfculum, donde •e encuentran objetivos lmplfcltos que 
la Escuela y su~ maestros transmiten a sus alumnos. E• 
lndlsp•n•a.ble anal izar tsta d1mensl6n que et. 1 lamada comunment• 
•currfculum oculto" y reflexionar sobre las contradicclonet. o 
•tm•janzas entre este y lo planteado anteriormente como fin•$ de 
la Educación en México. No ~erfa real, ba.•arnos unicamente tn 
los plant•amientos teóricos y sistem~ticos, es Importante 
ublcarno5 en la. re•l idad de las practicas escolares y su impacto 
en los nlno• que &$isten a la Escuela. 
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3.4. La Escuola y ol Currfculum Oculto, 

D•ntro del currfcu1um •xl•t• una dlm•n516n qu• p•sa 
inadvortlda al propio •ducador. Esta dlm•n~l6n se llama 
•currfcu1um Oculto•. E~te, esti formado por •I conjunto dt 
aprtndlzaJ•• no pr•vlstos ni •valuados por el sistema. 

La rel&clón entre las dos dimensiones dtl Currfculum, •• 
puede tstabl•cer dt la siguientt manera1 Cómo st aprtndt 
<Currfculum oculto o imp11cito> y lo qu• se •prende <Curriculum 
manifl15to>. 

El Currfculum oculto, 1st• con~ti tui do por ti conjunto dt 
valorts, norma• y pr,ctlcaG implícitas y 1nse~adas tn la tecuela. 
Asf como el Currfculum manifiesto•• m•s a.mpl lo 1 tl oculto 
actóa mas stlectlvamentt sobre los comportamitnto5 hum~nos, 
rtforz•ndolo• positiva o negativamente para hactrlos m•s 
coh1r•ntes con e1 criterio y consi•t1ntes en •f mismo•· 

E1 contenido dt estas normas coincld1 con 11 di t•rmlnoa 
ta.Ita como •orden•, •jerarqufa•, •pot1•t1.d•, 11 conflicto•, etc. 

El Currfculum oculto, no es lnt•ncional, •• r••ls.t1 al 
control y •s al•atorlo. SI entendimos qui •s oculto, 
aceptar•moa qu• opPra por via lnconacl1nte. 

En gen1ral 1 los participante•¡ ma.••tro Y alumnos, no •• 
dan cu•nta d•l proce~o, ya qui tal proc•ao no•• algo tangibl• 
que tl1n1 su •propiaK txi•tencla. 

Cuando•• tratad• practicar hlblto• dt trabajo tal•• como 
tl ord1n, la Importancia. de medir el tl1mpo y la4i ttcnlcaa 
partlcular1 .. , las metat. d1 la maestra y dtl currfculm oculto 
coinciden. 

Sin embargo, ••muy proba.bit qui 1111. no compr1nd1. toda• la• 
lmpllcaclon•• de ••tas prictlcaa, y•• m•no• probablt aón, que 
los alumno• st 1nt1ren. 

S1 putdt afirmar, qui la ens•nanza dt currfcutum oculto 
•• transml t1 a tl"'a.vta dt 1 a 1nt1r-accl6n v•rbal qu• •• propont 
1ns1nar- un contenido acad•mlco o a trav•s de la organlzaci6n 
qut lmpl lea retal Izar una ta.ria, actividad acad•mlca, •te. 

Esta carAchrfstlca lmpl1clta dol currfculum oculto, Implica 
dos po•lbl•s consecuencias 1 
ll quo u hact dificil ldontlficar con toda claridad •U conhnldo 
Y que Incluso cuando tal cont•nldo logra. ld•ntlflcar-••r 1.sr como 
sus mecanl..mo• de transmlsl6n 1 la impresión •s qut todo •llo 
osti de algún modo lmbrlcAdo lndlsolubl•m•nt• con la r•alidad 
y fu•ra del alcance. 
2> Crt•r qu• •i se modiflce.r•n los mecanismos, se podrfa 1vltar 
una par-te dtl currfculum oculto. Sin 1mbaroo no •s f&cll dt 
erradicar ya que ~s muy complejo. 

La capacidad dt p•n•traci6n y conalst•ncla d•l cur-rfculum 
oculto, •e v~rlflca a partir d1 las cr•encl&s profund&m•ntt 
man ten 1 das de 1 prof•sor 1 de su anc 1 aj e •n 1 o mas b•s i co d• 1u 
ptrsonalldad. El apr•ndlzaJ• dol Currfculum oculto, se ofoctúa 
a trav•s d• la pal"'ticipa.ci6n conscl•nt• en la cultura. 
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E1 1•nguaJ• •S tl medio o intrum•nto gracia• at cuat •I 
hombro participa on la cultura. El lon11uaJo mold•a la forma do 
la roalldad y prodl1'pon• la monh ruputo de la oriontacl6n 
1ubJ•tlv& hacia 101 valor•s dt una comunidad. Es por 11to qut 
JU•Q• un pap•I muy importantt tn •1 Currfculum oculto. 

Goarlng y Tlndall dan la •lgulonto doflnicl6n do currfculum 
oculto1 

1 E•a• conductas qu• •• dt1arroll1n tn ambl•nt•• tducatlvo1 1 
formalo1' -habltualmento bajo la Iniciativa do lo• adulto• on 
aqu•lla1 lnaituclon•• •n las cual•• gozan d•I pod•r •n 
rtallzacl6n a los j6u•n••- pronto•• convltrt•n •n un tipo d• 
co-con•plración lnadvortlda do lo• adulto• y lo• Jóvon•• a travt• 
d• la cual, d•ntro d•I aula y la ••cu•la, •• produc•n r'plica1 d• 
la• forma• o•tructuralo• do la •oclodad global, La soclodad "º 
rtproduct -1l1tema d• casta, •l•t•ma dt etas•, rolt• 11xual11 y 
d1mi1- a tr1v•1 d• acclont~ qut tn muy butna partt, lo• actor11 
•lu.01 conocen aolo vagam1nt11 •I futran con1cl1ntt1 dt 11111 1 

mucha1 v1c11 lo dtplorarfan •. 

La caracttrf1tlca importante dt la tn~tt'fanza 1scolar, •• la 
capacidad dtl 11r humano para apr•ndtr mas dt una cosa a ta vtz. 
D• hocho •o puodo di1'tingulr la oxi1'toncla do vario• contonldo• 
dtl currículum oculto qut 11 aprtndtn al mis.me tltmpo qut 11 
aprondo ol currlculum oxpllclto, 

Muchas v1c11, un currículum oculto apartct como ctaramtnt• 
contradictorio y •n opo•lción con la• mota• oxpllclta• dol 
currfculum ••cotar. 

Rl•t dlco al ro•pocto1 
Paroct quo lu o•cuola• póbl len no •6lo rofloJan la• 

conflguraciono• do la sociedad global 1 •lno quo tambltn 
contribuy•n a mant1n1rla1. Ot 11t1 modo, ti sistema dt tducaci6n 
pObllca on ro&lidad porpotua a travt1' dol currlculum oculto lo 
qui dt acuerdo con su ldtologfa t•ndrfa qut trradlcarr tas 
barr•ras dt las cla.111 qu• produc•n 1a d11lgualdad tn la vida 
socia) Y •conómlca d• los ciudadanos.• 

La ••cuola constituyo una ln•tltución •oclallzadora. Titno 
rt•pon•abllldad do tran1'mltlr las habilidad••• crotncla•, 
conductas 1tc. qut un ml•mbro adulto dtb• Incorporar •I va a 
participar tn la vida do la 1'0clodad. 

La horra Marxi"ta idontlflca la .. cuola como parh do la 
suptrtstructura, una dt Jas ln1tituclon1s. qut ayuda. 1n la 
formacl6n dol individuo para quo no haya douJustt" on •U 
adaptación a su •ltuacl6n futura on la soclodad, E•ta formación 
lnclUY• varios nlvtl11, tn cuanto al trabaJo. St trata dt una 
adqul•lci6n dt habll idad•• y dostreza• partlcutaro• qu~ hay quo 
domin¡., para roa! Izar la parto fl•ica dtl futuro omploo, 

Para podor comprondor la naturaloza dol papo! quo dosompona 
la tscutla •n la soclal lzacl6n, hay qut tomar tn cutnta ta 
organlzacl6n 1con6mlca. 
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La 1structura y e1 c&rict•,.. de 1a• actividad•• y las 
r•latlones lnt•rpersonalt• 1n 11 salón dt el••• d•ptnden dt como 
•• tstructuran l•s re1aclon1s dt producción. 

Una caracterfstlca dt la e'icuela formal ••la ••i•tencia 
ob11gatorla, cuya. mita ónlca •• 1a •ocla\lzacl6n d• los j6ver11 
para que puedan d•s.•mpef'lar post•rio111;.ont• un pap•l tomo mltmbro• 
produclivo• d• 1& socitdad. La prtparaclón qut •• di •n la 
escutla, ti•ne que ver directam•ntt con ti tipo d• trabajo que •• 
va a rtal tzar. 

La txperiencla ••colar con•tltuy• una 1xperl1ncla formativa. 
El conttnldo de ••ta experler11:ia varfa de •oci•d•d en 'IOCledad. 
Lo qu• conforma •1 proceso escolar, •'I un conjunto •n •I q1J• 
lnt•ractóan tradiclont• históricas, varlaclone• r1glonal•s 1 

nun.•·vsa.• declslone~ poHtlca~, aOnlnlt.tratlv•s y burocr•tlca'I, 
consecuencias imprevistas dt la plantación tfcnlca 1 
lnt1rpr1taclones particular•~ qu• hac1n ma••tros y alumno~ d• lo• 
eltmento• •n torno ~ lo• cuale• se organiza la 1ns1f'lanza. 

Las polftlcas guberna.mentale• y las norma• educativas, 
participan tarnbl~n on el proco•o. El conjunto do la• pr•ctlcu 
cotidiana• re~ult&nte~ d• tste proct•o, ••lo qu• con•tltuyt 11 
conttxto formativo r•al tanto para maestro• como para .alumnos. 

El currfculum acadfmico oficial no tl•n• otra mantra de 
existir o dt ma..t1ri•liz1.,..•1 que- como parte Integral dt l• 
compltJ& realidad cotidiana de la •scuela.¡ •• lnt•Qr• a otro 
•currfcutum• qu• d•sdt cltrta po•lci6n •• tl m•• r•a.11 d~~-cte 
la ptrsp•ctlva dt quitn•s participan tn •1 proc1so tducatlvo. 

El•lt Rockwoll ru.l lz6 una lnvntlgacl6n sobro la 
•xp•rlencia escolar y •1 Curriculum oculto y obtuvo al4;~unas 
conclusion•• importantts al rt•pecto. 

La 1xp•rlencia. e•cola.r implica d•t•rmlnados uso• dtl tltmpo 
y dtl ••paclo que pautan la~ r•laclone• social••· Se ~~~upan a 
los docentes y a los alumno• ••gón determinado• crlttrlos, •• 
••tabltc•n formas de participar y de comunicar•• qu• regulan ta 
lnt1racci6n entre uno• y otro•. 

El qut al nlno 1• toqut d•t•rmlnada. •~cuila, completa. o 
lncompl1ta, dt turno matutino o ve•p•rtlno, ya•• significativo 
en t•rmino• de diferencias soclalt• y por lo tanto dt 
txptrlencla educativa. La ••tructua ••colar comunica a la 
poblacl6n parimetros dt clulflcacl6n social. So¡¡(Jn la •dad, 
trabaJo o prt•encia del padrt, •pr11tntacl6n• o color de la 
pl1l 1 los nlno~ se ven ••lecclonado~ para dtttrminada ••cuela, 
grupo o f 11 a, 

A partir d• ••to, lo• alumno• int•rnal Izan •uto-imagtn•• qut 
influyen tn •u aprtndlzaJe, ••decir 1n su propia actividad 
cogno.,c 1t1 va.. 

Ruth Paradi••, •n colaboración con •1 Centro d• 
lnv••tlgaclon•• y Estudio• Avanzado• del IPN, rt&llzó una 
observación de ta realidad, para dt•cubrlr lo• men~aj•• qut ti 
alumno r•clbfa & trav•~ de pr•ctlca., ••co1art• cotidiana•. 
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Para la rea1 lzacl6n dt ••te traba.Jo, se observaron 2 sa1ones 
de una ••cuela póbl 1 ca •n el DI •tr 1 to F•d•ral a 1 a cual ni "hn 
nlfto• de la• el•••• baja• d• la ciudad. 

Uno d• lo• ••Ion•• fuf •1 d• ••gundo grado do primaria. En 
••t• •• ob•trvó una complota falta do ord•n. Todo daba la 
lmprt•lón dt s•r un ca.o•, una situación sin ••P•ranza en cuanto a 
la po•lbllldad do llovar a cabo tl aprendizajo dtl currfculum 
acad•mlco. La matstr& 51 mostraba voluble, lnconslst•nh• en sus 
ord1n1s, capaz dt d1Jar 1n ridfcuto a los alumnos pero sin 
embargo 1s carlnosa y los nlnos 11 ttnian confianza. 

Otro dt los s&lones ob••rvados, fu• tl dt quinto orado 1n •1 
cual u porclbló un •nfasl• en •1 ordon, la llmploza y la 
formalidad, Habla una di•clpllna marcada y un gran fnfa•I• 
1n la rutina y 1n la forma. La ma1stra •• mo•traba ord•nada y 
autorl ta.ria, •• v1fa un oran el ima de re•ptto y una gran 
d1p1nd1ncia hacia •u• ord1n1s por partt dt los alumno•. 

Las dos maestras son muy distinta• tn •u• mttodo• 
p1dag6oicos y tn su• 1stllos p1r•on&l1~. Sin 1mbargo, las 
l1cclon1• y las práctica• que st da.na travf• dtl currfculum 
oculto •on las ml•m••· 

SI 1nfocamo• tanto las $tm1Janzas como las dlfertnclas d• la 
1ns1nanza lmplfclta de ambas mae•tra•, lo qu• •• obstrva •• un 
mlMno proc1so dt prtparar a los alumnos para una futura situación 
dt traba.Jo qui tl1n1 caracterfstica.s especificas. 

Las prictlcas rebelan todo un trasfondo qut hact que 1os 
nl~o• lntroy1ct•n cierto• modos dt ptn•amitnto. 

Por tJ•mplo t•n1mo1, la pr•ctlca dt tftctuar planas, qut 
tran1mit1 11 m1nsaJ1 d• acostumbrar•e a hactr una actividad 
r1p1tltiva diaria que pu1d1 y dtbe r1allza.r1• m1c•nlca.m1nt1, 
No 1xlo• mucha conc•ntraci6n ni 1sfu1rzo. 

Lo• alumno• ••tan acostumbrados a trabajar bajo presión, 
ti1n1n la Idea dt qut una tar•• titn• qut r1al lzars1 con 
rapidez y quo tlono quo tomar .. tn cuenta tl tltmpo. Mucha• 
v•c•• lo• alumnos ni siqultra ttrmlnan 'SU tarta, •In tmbargo, 
esta pr••IOn o prtocupaclón •• Introducida por la m•••tra y 
••ntld& por lo• alumno•. 

El tl1mpo prepara para un •l•t•ma 1con6mlco 1n qui ti 
horario ••marco y medida d•l trabajo. Sin tmbargo la en••ftanza 
1ntendlda como lnt1racclOn entrt maestro y alumnos, en torno 
a1 conttnldo curricular st da solo durante aproxlmadamtnt• la 
mitad dol tiempo eftctlvo do trabajo dtntro dtl ulón dt claus. 
El r1ato dtl t 11 tmpo 1 o ut 111 zan en ceremon 1 a.s a 1 a bandir•• 
organización dt 1v1ntos, 1tc ••• 

,:'.:Vnbas ma11tra1 dirigtn la el••• 1n todo momento. La ma11-
tra dt 11gundo grado por tJtmplo, da dtflnlclon1s err6n••• 
que no •• putdt apl lcar a cualquier caso. La si tuaclón 11 
complica por la paradoja aqul lmpltclta1 •I un alumno tlije 
••gulr por la lógica del conttnldo y conto•ta do acuerdo con 
la d•flnlclón, tltnt mucha• po•lbi 1 idad.,. d• conh,.tar mal, 
porquo la dtflnlcl6n •• trrónta y apllcandola a vtc••, so lloga 
a la r1•pu11ta corrtcta y a vec91 no. 
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Paree• aaf, qu• •1 camino m•• razonabl• Y m's 11guro es 
tratar dt d•scubrlr o adlvln•r la r•1pu11ta qut la ma••tra 
11p•ra. 

En ti c110 d• la m111tra dt quinto grado, tila da una 
dtflnlcl6n corrtcta, sin tmbaroo los alumno•, qut Ya 1stin 
aco1tumbrado1 a no pensar, tratan de copiar txactamentt lo que la 
ma1stra hac~. Asf no•• arrl••o•n sigultndo la dtf inlclón, a 
1qulvocar11. Sin embargo •ato no resulta, la maestra Intenta qut 
no la copltn en tsta oc1116n, piro 101 alumno• no putdtn 
fV 1 hr l O, 

En 11tos. ca1oo1, la 1n•1~1nza lmpl fcl ta 11 tranuii t• a trav41 
dtl jutgo Es 11 11tructura que se da para la interacción 
matstro-al umnos. 

Un m1n11J1 claro •• qut las dtflnlcion11 explfcita1 11 
apl lean piro tn rtal idad no son funcionalts. Hay que U$arla• a 
vects la rtalidad no•• conoct por una formulación lógica dt 
planteada a travfs dt un anillsls crftico. 

Es dtclr no se fomtnta la prictica. d• generalizar, dt htcho 
11 impldt. El alumno no putdt abstratr rtgl11 que lutgo pueda 
aplicar tn otras &ltuaclonts. 

Es.ta1 oritntacion11 favor•ctn un ambl1nt1 tn qut la 
creatividad del nino st rtprlme, niegan cua1qultr vuelo dt su 
mtnt• •n busca dt r•laclont• o 1xpllcacion11. El alumno no d•bt 
ttn•r dtflnlclonts o mod•lo1 pr1vlos con los cuales putda 
compr•ndtr o darlo Hntldo a la total ldad dt una situación tn 
particular. Est• tipo dt pen•amleonto •ab1tracto• tltn• qu• 
1vltars1, 

En titas. aul11, una actitud basada •n prtguntar, dudar y 
plant•ar11 probltmas •• suprimida con rapld1z. 

Podtmos notar ta.mblln un gran lnfasl• tn cuanto a rtcordar 
y memor 1 zar. 

La actitud dt cu•stlonar rtpr•11nta un &sp1cto ctntral dt la 
vida lnttl•ctual, piro tn tl aula •• convl1rt1 tn lo opu11to, 
caract1rlzada por •1 4nfa1l• •n la m•morlzacl6n mecánica sin 
compr•n•lón. 

Otl"'o •l•m•nto d• la lnt•raccl6·n, 11 qu• 11.1 ma.11tras ••tAn 
•n la po•lclOn dt dtf lnlr la actividad, dt dtflnlr lo qut hactn 
Y lo qut apr•ndtn 1 no•• lta puodt cutatlonar ni ptdlr qut haga 
lóc;¡lco, claro o onhndlblt ti contenido, Aaf los alumnos titnon 
qu• apr1nd1r a hactr ti tl"'abaJo sin t1n1r contacto con ti 
conttn 1 do, 

L& lnt1racción 1n la ••cuila •• organlia mtdlant1 111 
••tructuras do participación. La estructura t!plca •• aqutlla 
tn qut •l docente Inicia, dirige, control&, com1nta, da turno .. 
)' aprueba r1spue1tas, piro a 1 a vez •>< 1 gt la r•spu11ta verbal 
o no -utrba t d• 1 01 a I umnos. 

Participar dt 1ste modo, rtqul1r1 por part1 di Jos alumnos la 
capacidad d• sogulr la lóc;¡lca de la lnttracclón y dt onttndtr 
•qut qultrt ti doctnt1• en c&di. momtnto. 
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1 
En •l s1.10n d• c1as•, tambitn •xi•t•n otras "estructuras de 

participación• como 11. qu• se da entrt lo~ alumnos mismos, 1os 
cual•• ti•ntn un amplio y constant• marg•n d• int•racción entre 
•11os. El apr•ndizaJ• 'I• con11i•rh 1.sf, •n una a.ctividad 
•acial y col te ti va mas qut individual. 

Una. cara.cterrstica lmportant• d• este sistema, es la 
ntctsldad dt apr•ndtr a mantjar la 5ituación a trav~s de pistas 
ocultas. Estas pistas no solo dan información que contradice la 
16QIC& dtl contenido acadfmico 1ino qut trambi@on son implfcita'!. 
Esta cu•1.cttrfstica lltva al alumno a una situación dondt el qut 
ptrcibt la• pistas que da la maestra y actt'Ja de acu•rdo 
con tllas no 'lt da cu•nta Inmediatamente dt que tsti 
r•clbltndo ordtn•s e instrucc i enes, es poco conscl•ntt de1 proceso. 

En esta. ent.•f1•nza impl fe ita, el tratamiento del contenido 
acad4mlco •n gen~ral se caracteriza por una falta de lógica y por 
trtm•nda.• contradlcclonts. Dt •sta manera, el alumno empieza a 
aco•tumbrarst a no poder entender en un sentido amplio, la raz6n 
dt su actividad. Se •sta habituando a •ncontrar una falta de 
con•xlones lógicas y esto puede impl lcar qu• con et tiempo d1J• 
d• bu se ar 1 as, 

Este cont•nido lleno de errores, su manejo y la resultante 
comprtnt.iOn parcial por part• del •lumno, puede ll•var a •ste a 
dtsarrollar una falta de confianza en su capacidad de entender y 
razonar. Et.to 11tv& al .alumno a juzga.r que cualquier percepción 
propia que no corr•sponda a las definiciones dadas, •• debt a su 
falta de comprensión y no a la f'><istencia de incongrutncias o 
contradl e i enes. 

En esta interacción s• ve con toda claridad la manera 
en que se pueden usar situaciones o deflnlcion&s paradójicas 
para afirmar la autoridad y e1 control. 

Se d•s1.lienta el cuestion~mi•nto, d• h•cho lot> alumnos 
&caban por no poner nada en tela de juicio. 

En cuanto a los 1 ibros d• t•xto, estos son el programa 
oficial dentro del salón de cla.ses. Los 1 ibros d• la Reforma 
Educativa 1973-76 Integran las ciencia!, rednen enfoques nu•vos 
incorporan t•mas diversos •n una lección, •te. Estas 
c&rAct•risticas hacen que este nuevo curriculum aparezca como mis 
abi•rto. Los 1 ibros mi•mos pueden comunicar a los nl~os una 
ld•a mas amplia d•l conocimiento del mundo, sin embargo, la 
t•nd•ncia qut ~e da en maestros y alumnos, es la selección dtl 
contenido programitlco. Cada unidad o lección, se tiende a. 
slmpl iflcar. Esto propicia que vi maestro cumpla con la 
t>Clgencia. institucional de •cubrir eol programa• 1n lugar de que 
•xplort las posibilidades de ampl lacl6n que dan los propios 
11 b~o•. 

El contenido aca.démlco se pre~enta en la. escuela a trav~s 
dt forma.s concr•tas identificables: elementos gráficos, formas 
de proced•r o de hablar, actividade~ especfflaas. 

La forma comunica implfcltamente algo sobr• la manera de 
•Mistir del conocimitnto que 1 a tscuel i. presenta como vil ida. 
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Generalmente no •• ens1n• que hay diferente~ 
txprts&r un conocimiento, aunqut los n1nos llegan a 
••to en cierta medida por ~u 1xperiencla cotidiana. 
dtmaslado 4nfasls a Ja forma,•• pu•de su~titulr al 
el proce•o de aprendizaje. 

formas dt 
comprend•r 
Al darle 

contenido en 

Gtner&lmente 1 los nif'los posetn un aprendizaje, ya ¡.e r-ico 
o pobrt qut adquieren mediante &u contacto con ti medio ambientt. 

E5tas experienci•• no son aprovechadas tn la escuela y 
encontra.mos una muralla entre ambos tipos dt conocimiento. St 
da asf un proceso vertical de transmisión dt conocimitntos, •n 
la cual se contradicen dichos conocimientos con la exptriencia 
Individual y social de apoplar~e y dt gentrar conocimientos. 
Es por esto que el conocimiento escolar suela str tan ajeno al 
n i~o. 

Los alumnos enfrentan dlfertntes tipos dt autoridad conforme 
van cambiando de maestra cada ano. En ocaslonts 1•~ toca una 
autoridad lcon~isttntt y caprichosa, como la dtl segundo grado, 
la cual putde reaccionar de diferente manera a $ltuaciones que 
parecen lgua.l•s. En otros casos se encuentran con una mat5tra 
más madura y centrad•, como la de quinto grado, la cua.1 •• 
mue~tra obs•slva por la forma y el ord•n externo sin importar 
mucho el contenido. 

El alumno deb• aprtnder, qu• es lo qut cada autoridad qul•re 
como re•puesta de é-1 1 para a.si evl tar los r•ganos y ca•tlgos. 

Toda esta práctica que lo~ alumno• adqul•ren •n el juego 
con 1a autoridad, los va a ayudar para aJusta.rst a 1as rela.clont• 
lnttrptrsona1es que encontraran posteriormente tn •1 trabajo. 

No cuestlonar4n 1& autoridad, aunqu• sea. arbitrarla., no 
tratar•n dt ne9ociar con ella. 

Lo m4s lmportant• es que ya estan acostumbrado& a r•al izar su 
trabajo $Olo con ti propósito dt cumplir con lo que la autoridad 
espira dt ellos, y no por su propia satisfacción. 

A trav•s de la Interacción entre maestros y alumno•, •• 
oroanlza el conocimiento y 9e le stnala al nlno como proceder 
para aprender. 

•Aprtnder• en la escuela significa sobre todo •a.prender & 
usar• aprender procedimientos. El trabajo dt aprender es visto 
como el de hacer algo. Este aprendizaje dt usos, no siempre 
conduce a un proctso real dt apr1ndizaJe d1l contenido ac&d•mlco. 
Por •u carlcter ritual Iza.do y por su ~nfasls en la apropiación de 
uso•, el aprendiza.Je •~coalr suele ser sumam1nte condicionado por 
ti contexto especff lco de ensenanza, es decir los alumnos 
entltnden qut deben hacer, siempre y cuando se les presenta. una 
tarea •n la misma forma en que la aprendieron. Cuando cambian los 
elemento~ o procedlmi•ntos que se dl•ron tn 1a •scue1a 
dificilmonto pueden utilizar lo~ conocimi•nto~ adquiridos. 
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La lnt1raccl6n tntr• ma.•stro y •lumnos 1 en torno a un t•xto 
1acrl to, dtfln• una ca.racttrfstica. cintra! d•1 proce•o d• 
aprtndlzaJt qut •• da •n la tscutla. Lo• alumnos •• tnfr•ntan a 
la dobl• tar•a d• lnt•rpr•tar ol texto y do captar la 
lnt1rpr1taclón dtl rnatstro, 11 cual pos•e mayorts tlementos y 
anttctdtnt•• qut aportar para •ncontraarle stntido a.1 texto. 

Es asf como ti conoclmi•nto ••transmitido matt bien por 
m•dlo de la lnt1rpr1taci6n verb•l qu• ofrece ti maestro que por 
una ltctura dirtcta dt los 1 ibros por parte dt los alumnos. La 
1•cu1la titndt asf a 1 iml tar y a cont1xtuar e-1 u•o dt forma.• 
llngulatlcaa. La rltuallzaclón, formalización, la. poca 
variación tn Ja prt•tntación dt conocimi1ntoa 1 impon•n una 
slmpl lflcaclOn al l•nguajo uu.do. 

lnterprttar 1 o qut el ma11tro transml tt sltmprt lmpl lea 
proctsos de razonamltnto por partt dt los alumnos. Los nl~o• 
dtbtn poner tn ju190 dos procesos dt razonaml•nto 
slmultantam1nt11 por un lado tratan de 1nt!>nd1r 11 contenido dt 
los tltmentos sena.lados o expuestos por el docente, por otro se 
ocupan de comprtndtr las reglas y los usos apl lcabl•s en •l 
cont•xto particular de p•nsar •n que se tlen• que hacer o 
r•spond•r. Estos dos proce•o• a vects se contradicen y asf 
nacen confuslon•s •n tos alumnos. 

A travf5 de todo esto podemos notar qut •1 impedir y 
dt•pr•ciar asf el desarrollo lnttlectua1 del Individuo, 
rtpr1s1nta una tar•a o meta especl&l dtl currfculum oculto. 

Para que 1 os 1nd1v1 duo s. puedan 
•a.tlsfa.ctoriam•nte a muchos d• los traba.Jos qut •• 
tmpobr•ciml•nto d•I lnte1•cto, tltne que 51r 
•ducaclón. 

1 ncorpora.rst 
ofr•ctn, el 

p&r tt d• su 

Los trabaJadorts tienen que actptar contradlccione•, ajustarse 
• sltuaclon•s lnac•ptabl•• por el tipo d• lnhraccl6n humana y •1 
trabaJo qu• Implican. Para poder actptar estas situaciones, la 
m•Jor preparación qut podfan rtclblr t•t cr••r tn su Incapacidad 
para comprendtr el ptnsamiento lógico o creativo, acostumbrarse a 
pena&r tn cosas Y situacfonts esptcfficas p&rtlculares, no 
g•n•ra11zar, menospreciar la disposición a cuestionar, a dudar o 
a buscar ••ntldo, 

Los alumnos aprtnd•n definiciones de memoria sin entenderlas, 
sin poder apl Icarias, ~•b•n como organizar palabras sin 
comprondor au algnlflcados. 

E~t• h•blto d• tratar sólo con los aspectos superficiales, 
fom1nta qut uno •• acostumbre a no pasar d•l significado 
sup1rflcla1 dt una palabra o dt una si tuacl6n, al significado 
r1al 1 ts•nclal. 

No hay lugar para la Iniciativa, tampoco slrv• la 
lnt•I lgoncla como capacidad do Imaginar. 
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Por otro lado, podemos notar qu• •n est• tipo d• ense~anza 
lmp1fcita, no st toma tn cuenta la meta d• la tarta, e5 dtcir, 
1os alumnos no saben porquf lo hacen, no saben qut van 1 aprendtr 
por haberla rtal izado. La mtta es terminarla para poder 
entrtgarla. Este hiblto de g6lo real izar lat. tar•as dt acuerdo 
con las Jnstrucclone• de la maestra, no conduct al aprendlzajt 
del conttnido acad"hemico. St real izan las tartas una por una. sin 
darle importancia a las conexiones entre ellas. Al terminar la~ 
tareas, los alumnos no ttvaldan su trabajo, ts la maestra qultn lo 
evalúa todo. 

Asf "' -fomenta ti h4bi to de trabajar no por los. resu1 ta.dot. 
del trabajo en si, ~ino sólo pira poder ttrmlnarlo y •ntr•garlo. 

La importancia dtl proceso en tfrndno• de aprtndlzajt 
acadfmlco o la tlaboraci6n de algo qut los alumnos mismos valoran 
o t.implementt les gusta, st sacrifica ante la importancia dt 
producir lo qu• la maestra va a aprobar. 

En cuanto al manejo dtl titmpo 1 los alumnos aprenden a 
tomarlo tn cuenta y a medirlo como parte importante de la tarta 
misma, importa la velocidad dt t.U real izaclón. 

El trabajo en equipo se r1st1 ir1g• & la organización d• quien 
va. a hactr quf cosa. No trabajan Juntos rt;dmi:ontt, nunca 
di5cuttn entr• tilos para resolver un probltma o paro lltgar a 
concl usl on•s a.cerca. de una ',, ... 15t 1 On que st 1 ts proporc 1 ona. 

Estos hibltos tltntn qu• v9r no s6lo con a.ctitud•s u 
or =··ntaclones psicológicas sino qu• tambl&n Involucran un 
entrenamitnto ffslco. Su capacidad de sentarse quitto, 
concentrado tn su tar•a mec•nica, hora tras hora, aumenta con la 
prictica. 

El currfculum oculto, funciona. a trav'• dt la Interacción 
mae~tro-alumno. Una parte clave del currfculum oculto e• la qut 
se r•fitre a la reproducción de las relaclon•s sociales de la 
sociedad global. La rtlaclón matstro-alumno, ••muy comparable 
a la rtlaclón Jeft-obrero 1 capat~z-trabaJador, Jtft dt oficina
oficlnlsta.1 ttc ••. 

Esta rtlación maestro-alumno, rtproduce tn ti aula las 
rtlaclont• inttrpersonalts que st dan tn el traba.Jo baJo un 
slstoma capl tal lsta lndu5trlal Izado. 

Eg Importante notar que lo que ocurrt, no•• solamente la 
transmisión dt valore$, actitudes u orltntaclon1s, no es la 
slm1•' Incorporación o lntHnal lzaciOn dt va loros. Es una 
reproducción d• rtlacir111ts s.oci&lts ma-. t;;1lobales. 

L&• práctic&s en el aula dt tstas dos mae•tra~ <stgundo y 
quinto grado> se conc•ntra o dlrlgt a la preparación de Ja cl&$e 
obrtra, Los ninos de t$t& tscutla provienen dt las clases baJas 
dtl Oistrl to Federal, 1.us padres tn su mayor partt son 
trabaJadores no calificados. 

SI tstos niNos dtsarrollan l&s capacidades 
lnstrucclon••• mantJar •1 conttnldo suptrilcialmentt, 
dlffcll d••arrollar otras capacidades tales como Ja 
para •I p•nsamlento cr•atlvo o lndtpendltnt1. 

de st9uir 
ttc. s•r& 
capacidad 

La •ocla1tzacl6n que rtpre~enta la escuela no l'S simpl•m•ntt 
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una cantlnuacl6n a r•flnami•nta dt la quo la famil i• ha iniciada, 
sino qu• tl•n•. un contenido nuevo, •1 •oclallzar para tl trabajo. 

Para poder comprtndtr tl porqu'h• dt tsta.s rtl ac 1 one~ •ntr• •1 
mat•tro y ti a1umnL• 1 •• dtbtn COCT1prtndtr tambi•n 1 las rt1acionts 
•oclalts qut 1ubyac•n a un •l•ttma de produccl6n organizado por 
• 1 cap 1 hl, Para padtr obt•n•r p 1u•va11 a do 1 trabajo 
coltctlvo, •• rtquitrt un control •obrt 10~ trabajadores. Este 
control 11 tftctóa gracia• a una. oroaniza.ción Jer,rquica. bafiada 
tn un 11trlcto a.utor-ita.rismo. Para qu• t&l •i•t•ma putda 
funcionar, tl de•arro11o per•oni.l de quitnt~ ocupan lo~ lugare~ 
mi• ba.Jo• 1 tltnt qu~· '.tr interrumpido t lmptdido tanto como s•a 
po11b1t. E•t• •• tl pr·oct•o qut st •~t• 11tva.ndo a cabo tn la1 
a.1d.q .!~ l.i·~ e«1cu•las, que l• dan •ducación a 1a• poblaclonr• d• 
1o~ nlV•lr.-·; •ocioecon6mlcos, baJo•, y•• ••tl ll•vando a cabo en 
buena parte a trav•• del curr1culum oculto. 

Lo• lnve•t loador•• que r•a.1 izaron •stt trab&Jo, explican qu• 
•I •U ••tudio •• vll ido, cualquier cambio en el currfculum, el 
m•todo o la ooanizaclón de la •~cuela, no va a tran~formar lo 
•••ncial d•1 cont•nldo d•l currículum oculto. Mientras la 
producción ••tf oroanlzada d• ••ta. man•ra, el ~istema exigir• qu• 
lo• trabajadores tengan esta• caracterf •tica•. 

No •• po•ibl• confiar •n qu• si se dl1ran cambios •n el 
currfculum o •n lo• mftodo• d• 1ns•nanza, tsto acarr•arf a cambio• 
rtal••· AOn ln•taurando la• tranforma.ciones ma• radical••, no 
•• evita la corr••pondencla nectsarla entr• la~ lnstltuclont• dt 
la •up•r••tructura y la base econ6mica, tal corr••pond•ncla se 
ver• ••egurada con la aparición de otro~ m1canlsmos. 

•La 1xp•riencia escolar cotidiana, comunica una $erie 
d• lnt•rpretaclon•s d• la. rtl idad y d• orientaclon•s 
va1oratlva• y normativas qu• son elrmtnto13 dtl •fol
klor••, d•I •s•ntldo comón• y d• la id•oloQfa domi
nant• y qu• tn conjunto conti•n•n y rtbas&n los con
t•nldos acadfmicos que •debe• a.nt• todo transmitir 
la ••cuela.• <36> 

Por una parte, los ma•~tros a•um•n 1• re~ponsabilidad d• 
form•r •mor.al y civicamente" a. los niT'ios, d• manera. expltclta. 
Por otro l.:,do, encontramo• todos loo¡ cont•nido• no-lntenclona.lt• 
implfclto• •n la• pr,ctica• ••colares., y qu• son p..i1·t• lnttQral 
d• las actlvid·.ile-e. organizada• para 1n••~ar •1 cont•nido 
programit 1 co. 

D•n tro d• 1 a •scue 1 a ~-& rtproduc•n forma.• de croan 1 zar e 1 
trabe.Jo y formas de usar el pod•r qu• exl•t•n •n la sociedad d• 
la qu• forma partt. Obs•rvamos tambl•n pauta.g cu1 turaltfi d• 
aorupa.cl6n y d• dlfertnclacl6n gocia1. Se •xpresan tamblfn 
d•ntro de la ••cuela las luchas socia.le• que se dt••nvu•lven 
funa dt •1 la. 

<36>E, Rockwol 1, p.45. 

78 



L& e~cuel& tiene caracterlstlc~g l?!peci+lc~.; >'$E>, conc.ib¿. a 
;.I misma como transmisora de ~·alor-e:. o he;bito~ e.uperloril?s ~ lo! 
vigenteG en la sociedad circundante, concibe &u iunclon como 1~ 
de iormar ciudadanoi p~ra un~ 1ocitdad f~tura. Est~ auto-imagen 
marca much? de \a P.nsenanza. exp1 ic.i tC< .• 

Por otro 1ado 1 podemo~ not~r qu• la escuela e~ portadora de 
elemt?ntoz conservadores, a dlferi:ncia de la te\evlsion que 
dliunde m&n~~Je~ m.~s modernos. 

En la ee.cue-lc.. 1 ~.erduran lo~ contenidos valoratlvos del 
pasado, ge mantiene al alumno en cont~cto con una herencia social 
generlca. Sin embargc., estc:•5 tJernt?nt.:is s.u~len c~mtdd.r o 
relnterpretarse historie.amente, por los camt.\os que la polit:ica 
estatal impor1e, 
La tr·ansmision de vo.lor·eos.- Los. i:ont.:ir1idos mas e-vidi"ntes que 
se dan en esta -formacion, ;.ori t~l vez aquellos de las actividades 
organizadas, ta.les CQmo las ceremonias, concursoc;: 1 y s~ludos a la 
band.t:ra. 

Estas actividades contien.;.n idea.le:. como e-1 amor ~ la. 
patria y a ló. unid~d nacional, elogios 21. lCo. limpieza. y al orden, 
etc. iodo esto v1en.:- de 1~ epoceo. pc•strevoluclc·n~r·ic. 1 :in 
embargo qctu,,.lrne-r1ti:i n•:i sien'lpre s·:·n momentos ri:almente 
sl9nlficativo: ~n la fDrmacion ~e loe ~iun1noE. 

Otras. caracteris.ticas ;.· practiceo~ e-~colarE-s transmiten de 
-forma. mas impl i e ita c1 ':.r·a :er t.::- de 1,.1 a 1 e.res. 

La construccion m¡;:meo de las escuel.=.s., que en t~e>".ico suelen 
~er de- eo::pac.io01 :..rri;:-·li<:•E. 1 ce:n b.:..~.tanti: luz>' ccilor, comunica 
etaquemas arqul tectonico~ pr~feridos o pr.;,.;tigiados. 

LE- escu~lc.. "modern;..." pa..r..?cl? ba.c::t.=..rote eficiente en 1c19rar la 
aceptacion de una ~er1e de v&lor~s ,. pr?.cticas "modelo" al 
contrório de le.. ten·:ier,ci:-. ?.nt.o-r1c-r de flexibilidad 
lncorporacion de pautas culturales lo~ales. 

Se valorar1 cie-r·t;..~ cN1d:.Jcté\s t&.lts ·:.:•mO la pur1tual idad, la 
permanencia en la e;..cu.el:i dura.nte o?l rC<creo, la formacion 
ordenada de alumnos, o?l !JSC:. de unlfor·me, e-1 aseo, etc ••• 

Conforme se V6 modernizando la ~scuela 1 se reflejan cambios 
en el con-:.umos costos ma: al to~., l 1 ~ta de ut i les mas 1.:..r·ga, etc .. 

lnlc:lacion er, 1 c.s reglas del ju~go: Para poder anal i z~r el 
contenido fqrmat i vo .:-s.ccil ar, eos necesario obse-rvar 1 as 
situacionesGi las q•Je loo:: ¿..l1Jmnos deben adaptarse. Los aluc.mnos 
deben conocer estas normas ~sptcif ¡c~s d~ la insltuclon t!colar. 
Este proceso de aprendizaje, se- da o. tr;,'Jts de-\ tr¿.,to i:on la 
autoridad y la particlpacion en tl procfso de tr~baJo. 

La autor!dad del matstro se expre;a /confirma en su trato 
con lof. padres de lo!: a\u\mnos >' en el orden~miento de todo el 
quehacer educativo, d~l corr.portamier.tc. personal y de la 
dlsc.ipllna, El m.;,,.:=:tro tit'"11? que m~nter1er constanteme-r1l:e 11 <;..u 
autorid,;d" frente al grup•::i, con Eo:tr~to?gi::iz. 

En ~ste proceso se tranf:mítt una d~ las c:aracteristica5 de 
este tipo de autorid~d, que e~ ;•; nat:1Jraleza arbitraria o 
impredeo::ible. El tr:o~¿..jo escolar ti.o-r1e- l..in conte-nldo implicito, 
c;e adtmeja al dE- obrero; ;:.· empl.,ado<J: ''-''= nlv~les. de\ sistema 
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f~:~~Ja~ 1 s1~ª~~p~~~b~~·~f's•~t1d~º~t~~!t d!r cb~6~r~:;~~6~n,,t~! 
Toda• ••tas caracterfstica• son anilogas a caract•rf•tica• dt1 
traba.Jo lndustri a.1. 
El mundo s.ocla.t y su concepción.- Las. concepclon•• del mundo 
•ocial qu• da la escu•1& 1 ~c·n hetertogéneas. En tila¡¡ s• 
con~•ruan nociones y tsquemas qut no corresponden mtcinlcamentt & 
lo actual y a partir d• ellos st rtinterpretan los conctptos 
introducidos r•citntem•nte. 

"Todos aquellos tltmentos de la txperitncia escolar 
que ocultan o que rtutlan algo de la estructura social, 
titnen como tras.forndo la conformación polftica • i
deológica de la socitdad, y son fndice~ dtl grado dt 
al i•nación que requitrt 15.U conservación o bitn del 
conocimiento que lmpl lea ~u transformación.• (37) 

E• dtclr que las concepciones ~ocia.les que se presentan tn 
la vid& cotidiana de la •~cuela ayudan a la construaciOn d• ta 
ldeologfa dt la ~ocltdad. 

En cuanto a la 1tstructura soci&l actual del p&fs, no•• toca 
en la escuela primaria, sino que sólo se prtsenta al gobierno de 
Héoxico como producto de una transforma.cibn social r•ciente Y 
comp1eJa que vitnt de 1a. revolución. Sin embargo, IP'i tal 1a. 
diversidad d• contenidos transmitidos en el proceso escolar que 
no IP!. po1 I ble comprender que i deo1ogf1. se rtproduct tn 1 a. 
escuela, sin antes !"tal Izar una ani1 i'li1i ideológico que implica. 
desde leer y anal izar 1os contenidos hasta conoc1r los nexos 
históricos)' ~ocia.les r•ale• entre lo• cont1nido• y las pr~ctlca• 
••colar••· As.f como ta.mbi,n, el conocimi•nto de tui estructuras 
de etas.e y de poder propias dt la formación mocl&l. 

Por óltlmo, ts lmportantt considerar la po~ibll ida.d de 
utilizar •1 Currfculum oculto como r1cur10 regulador dt1 
comportamiento humano. Este control •• Inicia. en la fa.mi 1 ia y 
•n la. E'lcuela, quiene~, en los primeros estadios de de<&arrollo 
cognl tlvo y comporte.mental humano as.eoura.n 11 aprendiza.Jt de 
hibltos y regla~ de conducta social. 

•E1 proora.ma 1ducatlvo en 9en1ral y •1 currfculum oculto 
en concreto, son recursos reoutador1s dtl acceso a la •u
tonomfa y a la participación en ta autoridad, a.•i como a. 
la po1ibl 1 idad d• lograr una int•rpretaclón autonoma. de la. 
rtallda.d. Dt aqut resulta claro que •1 control d1 la.• di
m•nslon•5 patente y la.tinte del currf culo, •• convierte en 
la cue•ti6n dtl control coQnitiuo•. (38> 

Gramscl remite la cuestión d•l control al predominio 
Ideológico dt un grupo social 1 la cla.st dominante sobre la menos 
favor e e 1 da. 

Es.te control se da dentro de la dimensión d•l currfculum 
oculto Ignorándolo tanto tducador•s como alumno•. 
137) lbldem, 53, 
C3B> G1Vazquez Gom•z, Curric. oculto y manifie•to 1 p,179. 
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3.:5. Contradicciones ontr•. ol -_Curr.lculym explicito y •l 
Currfculum oculto. 

Los m•nsaj•s qut los nlfto6 reclbtn a trav•g dt la• prictlcas 
tscolarts y dt la relación con su mat•tro, presentan 
contradlccionts claras con 106 objetivos manlflt~to• dtl 
Currfculum dt ta Escuela. 

Mientras que lo& programas para Preescolar y Primaria, 
elaborado~ por la Secretaria de Educación PObl lea, dan gran 
importancia al desarrollo de la independencia y autonomfa en el 
nlf\01 SI' observa que la relación maestro-alumno propicia la 
dtptndencia y \a sumi~1ón del sujeta, a trau~s del autoritarismo 
y 1\ impedimento dtl cuestionamiento y la reflexi6n. 

El Currfcu\um expl fci to, expone abiertamente 1 a nf'cesidad dt 
desarrollar tn los nlnos la crtatividad Y la r·~fltxl6n a trav's 
dt div•rsas actividades, y del aná.l isis Y evaluación de men'iaJes 
qu• reciben. Sin embargo, es evidente que la autoridad, en este 
ca.so 1& ma.e•tra 1 para. mantener el control del •Jrupo 1 no permite 
1&• dudas y los. cuestlonamientos por parte de los alumnos, asi 
como propicia las actividades rutinarias y no reflexivas, tal1s 
c0111· 'as plana._. o las cla&es e-xpositorias que no permiten la 
lntervenci6n de los individuos. De esta manera, se obstruye 11 
razonamiento lógico y el juicio que los alumno~ puedan 
desa.rrol lar a trav~s de las prácticas eJ&cola.res dia.rla.s. 

Es en este a.sptcto principalmente donde se contraponen ambas 
dimensiones del Currfculum: por un lado los obJetivo'i y meta~ 

explfcita.s ma.nifl••tan el des~o de convertir a los ninos en 
•uJ1tos crftlcos. 1 desarrollando su lntel igencla. y •u reflexión, y 
por el otro lado, se efectáan actividades. y relaciones. 
lnterp1rsona11s en las cuales se Impide t-1 desarrollo de la 
lntel lgonci a, y se provoca que los sujetos actóen mecanltamentf 
~lgulendo ordtnes de una autoridad Incuestionable. 

E5 imposible qut se pretenda en el Currículum manlf iesto que 
el nino exprese libremente sus afectos, gustos y preferencias, si 
ti •mblente en genf'ral es de censura y obediencia. 

La autonomia que pretend~n que alcance el nino teóricamente, 
•• ve obstruida por la forma de trabajar dentro de las aulas y 
por l•s relaciones. 1ociales que ahf se establecen. Siendo estas 
la reproducción de la.s relaciones de ta sociedad global, en las 
que predomina el Individualismo y la tal ta de comunlc~clón. 
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Los contenidos no int•ncionale9 • lmplfcltos dan pautas 
culturales y transmiten valores en oca1Jiones opuesto-s i. los. 
mencionados como fines y obJetivos dentro dt los programas Y 
planes de trabajo de la Escuela. 

Para 
pol f t 1 C& 

•l•tema. 

un sistema capltalls.ta 1 se reoqui1re una conformación 
y una ideologfa que permitan la conservación dtl 

Dtflnltivamente 1 a trav~s del Currfculum oculto, los 
alumnos. son coartado• en ciertas •reas de su d~ .arrollo. St 
sustituye una lntel igencla cr-ftica, espontánea, reflexiva Y 
autónoma, por formar seres moldeados en un mismo patr-On que 
trabajen rutinariamente bajo reglas de ob1di•ncia, rapidez 
individua\ lsmo. 

Cada persona que se forma bajo •st• cómulo de 
contradicciones, no puede tener una personalidad integrada. 1 lbre 
y autónoma, como lo pretende en sus obJetlvos el Currfculum 
explicito de la SEP. 

En general, el gr-upo de alumnos., es entrenado masivamente 
para no participar activamente en las decl~lones de nuestra 
sociedad, ya que son dependientes y muestran desinter~s por todo 
lo que lmpl ique anál isifl y reflexión. 

Sin embargo, esta serie de contradicciones que encontramos 
entre los dos tipos de Currfculum, las podemos percibir tambi'n 
en las otra$ fuentes mediante la& cuales, los ninos introyectan 
pautas de conductas y concepciones del mundo. Me refiero aqu1, 
a los Medios de Comunlcac\6n, y en especial la Te1tvi~i6n 1 a la 
que tienen los nlnos un temprano acceso. 

Asf como es importante, el observar- las contradicciones 
entre el Currículum oculto y el manlfie5to 1 e~ tambltn necesario 
confrontar estos dos, con los mensajes que los nlMos •stán 
ptrciblendo en la Televisión, para asf descubrir las 
contradicciones y semejanzas, y observar •1 tipo de formación que 
est~n recibiendo. 

La Televisión y los mensajes que diri~e a los ninos, se 
encuentran insertos de toda una fllosoffa que el nino asimila 
como suya y que le dara los instrumentos para adaptarse en una 
sociedad determinada. Es por esto importante analizar ciertos 
contenidos y valorar los efectos que tienen estos en los ni~os, y 
descubrir que se pretende con esta información. Sin embargo, 
cabe mencionar, que se dan procesos antih1gem6nlcos que buscan 
romper con todas estas concepciones valorativ&s que se transmit•n 
por medio del Currfculum oculto. 
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4, LOS VALORES Y LA EOUCACION INFORMAL. 

4,¡, La Telovl&lón y la ·Educación Informal dirigida a los 
ni?\os. 

4.1.l El nill fronte a la Televisión. 

Exl•te una gran preocupación sobre la comp1eJidad d• Jo~ 
contenido• de Jos programas que ven los niNos. Muchos estudiosos 
d• la materia, hac1n experimentos para ver si los programas 
llenos d• viol•ncia hacen que los ni~os ~e comporten ma• 
agre•iva.ment•. Los investigadores tratan de descubrir si los 
estereotipos de la televisión afectan la manera de pensar en 
1ot. nl~oll, provocando que a.1 imenten prejuicio• o si fomentan 
una manera de pensar mas abierta. 

Por otro lado, los investigadores de la escuela de McLuhan 
centran sus estudio$ en las consecuencias globales de la 
experiencia de la televisión. Es decir que existe una semejanza 
dt experiencia. cuando uno ve televisión. Ciertos mecanismos 
~isio16gicos especfficos de los oJos, otdos y cerebro, responden 
a los estimulo'!. que emanan de la pantalla de la televisión sin 
qut importe el contenido de los programas, pues se trata de la 
absorción de un ma.teria1 sensorial en particular por parte del 
nl!\o. 

Los ni~os tn edad preescolar constituyen e1 auditorio dt 
Ttlevisi6n mAs numeroso, el que pasa el mayor ndmero de sus horas 
dt vigilia. viendo televisión. 

En 1970 se real izó una investiga.e ión que arrojó como 
resultado que 1os niMos de dos a cinco anos pa.sa.n un p1·•·1nedio de 
vtinte horas por semana viendo televisión y Jos del orupo de seis 
a onct anos 25.5 horat. frente al aparato. 

Otra tncuesta dt 1971 detectó una cantidad de 34.5ó horas por 
•tmana en ni~os de preescolar y 32.44 horas para las ni~aG de1 
mismo grupo de edad. 

Hay otras encuestas que nos dan cifras de hasta 54 horas a 
la ~emana. Es decir que los preescolare~ estan empleando mas de 
un tercio de ftUS horas de vigilia viendo televisión. Esta 
proporción es muy significativa y debe tener consecuencias 
con•iderab1es. 

El hecho de que los ni~os vean tanta televi~ión, refleja 1a 
ntcesldad de 1os padres de encontrar una fuente de diversión para 
~u• hijos y un momento de quietud para ellos mismos. 

L•s necesidades de los n1~os de corta edad son muy 
diferente~ a las que los adultos creemos que tienen. El ni~o en 
de•&rro11o necesita rel~ctonarse con los dem~s miembros de su 
T&lmi l i a para poder 11 egar a comprenderse a sf mi ~mo. Necesita 
tambien desarrollar su capacidad de independencia y adquirir 
ciertas habil ida.des -funda.mentales en la comunicación para 
funcionar 5ocialmente. La experiencia de la te1evisi6n no 
mejora "ilJ desarrollo verbal, porque no participa verbalmente, 
•ino que sólo absorue pasivamente. El niNo necesita descubrir 
ha.~ta. donde llegan sus fuerzas y cuales son sus puntos debi les 
para "Oentir sa.tici.facci6n en el trabajo y en el Juego. 
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La televisión 1 imita r.u participación en estas actividades. 
La necesidad de fantasta del ni~o se ve satisfecha por su~ 

propias actividades de juego y simulación y no necesita las 
fantasfas de la televis16n que son creadas por los Adultos. 

En cuanto al aspecto intelecual 1 •I nif'io lo satisface
cuando manipula, toca o hace algo, mas que cuando lo ve por 
televisión. Como ya se mencionó en e-1 ca.pftulo anterior, la 
teorfa. de Plaget afirma que la inteligencia del nirio se 
desarrolla operando sobre los objetos y transform~ndolos 1 es 
decir acutando y no manteniendose en estado pasivo. 

Existe una diferencia esencial entre la experiencia de la. 
televisión de los adultos y dt los nit'los. El adulto tiene una 
gran reserva de experiencias de la vida real 1 cosa que el niT\o no 
tiene. Cuando el adulto ve la televisión entran en juego sus. 
propias relaciones presentes y pasadas, sus experiencias, sueno~ 

y fantastas y transforma lo que ve en algo que refleja sus 
propias necesidades particulares internas. 

Las experiencias de un nlno de corta edad son 1 imitada~. 
Apenas conoce el lenguaje y por consiguientt en sus actividades 
de la vida real 1 traerá r-ecuerdos de su txperiencia de 
televisión, al inverso que en el adulto. Es probable que las 
primeras experiencias de ttlevislón del nif1o le servirán para 
deshumanlzarlo, mecaniza.rlo y para hacer menos reales las 
real ida.des y relaciones qu• encuentre en la vida. 

Los padres utilizan la televisión como entretenedora Y 
tranquil iza.dora de los ni~os. Con s61o conectar el aparato, 
obtienen de sus hijos la quietud que ellos no pueden lograr. Es 
por esto que dependen de ella dfa tras dfa, 

Sin embargo la televisión llega a convertir~e no sólo en el 
entretenimiento que de5cansa a los padre5 dtl cuidado de los 
hijos, sino en una poderosa arma que dividt 11.. vida familiar. 

El estado ffsico de loB nitfos al ve-r Televisión se ve 
afectado. Frecuentemente se puede observar, que cuando el nirio 
se e-ncu•ntra frente al aparato, entra en un ef.tado que Mari• 
Winn llama ude tranceu. Su mirada se vuelve vidriosa y vacfa. 
Y se transforma en general su expresión facial. Se introducen 
tan profundamente en lo que ven que es imposible obtener su 
atención. 

Esto puede comprobar que e-1 nlf'io en este estado no est• 
act 1 va. 

Cuando nace el niMo, se encuentra en una pasividad y 
receptividad total. El reci~n nacido absorve continuamente su 
medio ambiente y es incapaz de actuar, solamente recibe. 

Cuando el nirlo llega a los dos o tres anos de edad, su 
control muscular ha avanzado, ya puede fijar la vista, puede 
manipular, caminar y comunicarse. Sus necesidades se 
convierten en aprender, explorar y comprender. Es decir, •s 
casi lo opuesto al bebe que tra dos a?\os atras. 

El nit"io de esta edad, al ver la televisión retrocede a la 
manera de funcionar pasiva. 

Ver la televisión es algo completamente diferente de 
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cualqulor otra forma do juego. 

Por otro lado, podemos observar que el comportamiento de los 
nino• p&r•t• emp1orar precis~mente despu~s de que acaban de ver 
te1evi•i6n. Sin tmba.rgo este comportamiento desaparece después 
de un rato, y es por esto que 1 os padres no 1 e prestan mucha. 
at•nción. 

Cuando el comportamitnto del n1f'lo se torna. •xtrano, 
malhumorado sin razón aparente, agita.do y exigiendo atención, es 
d•c ir re-f l ej ando un desequ i 1 i br i o in terno, deben 1 os padres poner 
at•nclón y considerarlo importante, comenzando a averiguar las 
cau•as. Es probable que la irritabilidad posterior a ver t•levisión 
sea una se1h.1 de que algo en la. experiencia. d• ver televisión es 
da.T'tlno para el ni?'io y puede tener consecuencias en su desarrollo. 

Pu•de tambi~n 1 ser la sef'lal de transición deo un estado d• 
conci•ncia. •otro, ta.l vez de una especie de viaje del que debe 
r•gresar al mundo real con la ayuda de un periodo intermedio de 
mal comportamitnto. 

Se ha lo9ra.do percibir a trav~s de observaciones en las 
•9.cuelas, y entrevistas con maestras que llevan trabajando muchos 
&~o~, que los ninos presentan cada vez mas una mayor pasividad, 
un& impaciencia mayor, ca.da vez una menor disposición a tolerar 
un principio lento en espera de ganancias posteriores y de 
a.l•ntar ju•gos activo~ en los que participe la imaginación. 

En casa, el ni'i"10 juega cada vez menos ya que es donde se 
f'ncu1ntra. el apara.to de televisión. 

Por otro lado, los padres que ante~ participaban en Juegos 
imaginativo• con sus hijos para ~ntret1nerlos, ahora l•~ 
•ncl1nd1n el aparato y no inician al ni'f'io en ninguna actividad d1 
Ju ego. 

El juego, desempef'la. una función muy Importante en el 
d•s&rrollo 9-ocial, emocional e intelectual del nlf'lo, 

Anal Icemos las formas de Juego del nl~o para poder p1rcibir 
~u valor. 

El Infante 
y verbalmente 
.,onldos. 

comienza por explor1.r tocando, probando, ol itndo 
mediante balbuceos y produciendo diferentes 

Una forma de Juego importante, es \a iml tacl6n que se da 
ant•~ del ano de vida, y perdura durante varias etipas en el 
nino, Primero imita movimientos y sonidos, mas tarde imita 
actitudes y formas de conducta, Poco despufs o mas bien 
para.lelam•nte, aparece el Juego imaginativo, en el cual el nífto 
r•vive escenas de su vida o de la.~ de sus padres, Y es a travts 
del juego como el nitio exterioriza muchas veces sus temor~s, 
an~ledad•• y de~•os. 

El Juego con otros nif'los es una de las experi1ncias de mayor 
Importancia para •u desarrollo. Alrededor de los tres anos, el 
nlno empieza a tomar parte social en el juego. E~ta experiencia 
exige que el nlf'lo ~uprima sus propios deseos y apetencias hasta 
cierto grado. Es decir, tiene que- aprend•r 11 autoc:ontr-01• 1 

habll idad con la que no nace, 
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No sólo debe aprender a controlar sus impulsos, sino que 
dtbe dtscubrlr las dificultades y agresiones d• sus companeros de 
Juego, 

Finalmente, cabe seKalar que la reducción del titmpo de Juego 
del nino, sustituyendo e6ta oportunidad por la televisión, puede 
ocasionar graves consecuencias en el comportamiento del ni~o, 
tales como agresiOn, fa\ ta de socialización por el poco contacto 
con otros ni~os 1 p~rdlda en cierto grado de la lmaginaci6n 1 etc .•• 

Por otro lado, pienso que el Juego iml tativo del n11'\o puedt 
verse afectado por patrones de conducta aJPnos a la realidad de\ 
nino y de su medio ambiente. 

Si el nino pasa mucho tiempo viendo t1levlsi6n en lugar dt 
Jugar en interacción con los adu\ tos que le rodean o bien con 
otros ni~os 1 imitara lo que- la televisión le transmite, copiará 
actitude~ y valores que poseen los personajes hfroes de los 
programas que ve¡ y muchas veces esto se contrapone 
notablemente con lo que e-1 ntna aprende en la e~cuela., en la 
fa.mi 1 \a y en su cu\ tura en genera.1. 
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4,1,2 La ~oclal ización dtl nlllo y la Ttl•v~lón. 

Para pod•r ha.c•r un anlli•I~ dt la relación de lo social con 
la t•l•Vi•l6n, •• n•ce1a.rio ob••rva.r este m•d10 dt comunicación 
dtntro dtl m•• amplio contexto g.oclal 1 po\ftlco y económico. 

La te1tvl•i6n no existe en el vacfo y no dtbe ••r estudiada 
•n forma a.lt.la.da.. Generalmente, cuando la televisión se 
lntroduct en una ttociedad cualquiera, se convlert• en la 
actividad individual mis popular, y tiende a reorganizar lo• 
••quemas generales. del comportami1nto. 

Para. captar la. influencia que tiene la televisión en 
lott ni1'\os en •I a•p1cto social, ;e anal iza primero el proceso 
m1dla.nte el cual el nlno se desarrolla. socialmente. 

Como ya i.t m1ncion6 1 el proce•o de social izaci6n 1 se refiere a.1 
apr•ndlzajt dt un nll"lo, a lo& medios que 1e convierten en un 
ml•mbro activo de la sociedad. 

Et.te proceso incluye tanto el aprendizaje directo como •1 
indlr-ecto 1 as1 como interiorizaci6n de actitudes, va.lores y 
•tntlmltnto~. Todo esto tlent lugar a trav~s dt relaciones 
sociales con otras personas. El ni~o nace en una sociedad ya 
••tablecida y es a. travéos de los demis, como aprende los 
tltmentos dt ~u mundo •ocia\, 

Lat. ptr•ona& que rodean al nino al aprobar- o desaprobar 
conductas, al dar instrucciones directas y acentuar valores y 
comportamientos adecuados a una variedad de po•lciones y 
condlcionet., definen para &1 su mundo Individual. El 
comportamiento y las actitudes c;e aprenden en el curso de la 
inttracción social. 

Tanto tos grupo'I humanos <corno la familia, la tt.cutla, los 
amigos) como los elementos dt situaci6n <como tos medios de 
comunicaci6n de masas) pueden ser considerados como agentes de 
t.ocial lzación y cada agente tiene sus propios 1rsqutmas y valores, 

En cuanto a \a educación moral, pod&mo5 distlnQulr la 
Importancia de la r1r1aclón de padres e hijos acampanada por la 
Identificación por parte de los nino•, con mod•los aJenos a la 
famll la. Bajo la influencia de la familia, lot. medio• de 
difu•i6n 1 los amigo•, •te. el nino va forjando sus Ideas morale~ 
y w.us modelos dt conducta moral. 

E•tos modelos pueden ser per~onajes de la televisión. Estos 
influyen significativamente y potencialmente en el desarrollo 
moral del nlt'\o. No se trata precisamente de la Influencia de la 
t•\•Vlt.Jón en 1-I misma, sino de su Influencia a travt!is. de las 
r•l&ciones interpersonales y situaciones sociales qui se dan 
d•ntro de los programa~. 

La Televisión presenta hechos y actitudes qut el suJeto 
••Imita como r1a\e~. 

MLa televisión puede ser- considerada como 
presentadora de modelo• de conducta, como 
proveedora de informaci6n que 109ra 1xt1n
dorso mucho m~s ali> dt la oxporlencla In
Inmediata d• cada uno, como suministradora 
de definiciones y como elemento que nos 
facll 1 ta Incluso los estereotipos en si-
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tuaclones Inciertas y poco cla.ras~C39> 

Tamblen podemos decir que 1a te1~vi~l6n no~ sugiere valore~ 
e idta1es adtcuados, as1 como nos refleja diversos aspectos de la 
cultura y juega un papel socializador de gran Importancia. 

Por otro lado, los medios de comunicaci6n y en especial la. 
televi~i6n consigue imponer una actitud o modo de conducta 
presentándola como un compontnte esencial del comportamiento, 
para lograr la. aceptación y permanencia en un grupo determinado. 

Esto lo consigue mediante la creación de necesidade• 
sociales donde no las hay o dar direcciones a las tendencias ya 
presentes. 

Es muy probable que se den cambios de actitudes y valores en 
el teleaudltorlo infantil por las propias caracter1sticas dt los 
ni~os. 

Los nino~ como ya lo hemos mencionado aprenden de la 
televisión. A trav~s de la televisión los ni~os obtienen 
conocimiento acerca de la manera de hacer las cosas y aprtnden 
actitudes y valores e incluso nociones incorrectas y estereotipos 
sobre la vida y sobre otras gentes y grupos. Aquí encontramos lo 
que sanchez Vazquez nos dice acerca de la función social de la 
moral 1 la cual busca que los individuos acepten los principio~, 
valores lntere~es dominantes de una 50Ciedad dada. Por lo 
mismo, se puede observar que existe la moral socia.\ dentro de la 
Te\evJgión y sus programas. 

Todo esto, es mucho mas fácil en los ninos que titne pocas 
guías de conducta, que carectn de experiencia o qu• la famll ia no 
ha ofr-ecldo lo necesario para la 5oci&1 ización del mismo, 

Es posible que un programa produzca cambios a corto o a 
largo plazo en las actitudes sobre cltrtos t6plco1 tratados en tl 
mismo. Para esto es importante tomar •n cuenta el cont1nido, la 
situación y el equilibrio del mensaje y la autoridad, entre los 
mis 5obresall•nt•s. 

El Individuo lntroduco en su 
conjunto de diferentes intereses, 
de conocimiento y que estos actdan 
cuales se ve el programa. 

~ituaclón de •spectador un 
cre•nclas conceptos y nivel•~ 
como filtro• a travé& de los 

Esto ocurre en lo~ adultos y aunque en 101 nlnos pasa algo 
parecido, es mucho mas pel i9roso ya que est• todav1a en 1& 
formación do todo aquello que le servlri como filtro. 

Es por esto que muchas veces los nl~os adoptan actitudes e 
lntroyectan valores que se contradicen aón con su propia cultura 
y que desvalorizan a la miUla. 

En definitiva, el sólo hecho de mirar televisión ya. 
lmpl ica una modificación en el estado dPl nlno, sin Importar 
los contenidos de lo que ob1erva, Le podemos sumar a esto 
lo da~lno que es el que el pequeno absorva indiscriminadamente 
todo o casi todo lo que el programa de televlt.16n le trant.mltto. 
E~ dtcir, que aún si los contenido!. son contradictorios con la 
propia cultura, el nlno lntroyecta los valores predominantes 
procesandolos con las herramientas intelectuales que a su edad 
tenga formadas. 
(39) Halloran J, Los efectos de la T•1evlsi6n 1 37 
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4.1.3, La Vlol•ncla y ti Consumo d• m•rcancfas como marco 
dt rtf•rtncla ftlco tn la pro9ramaci6n Infantil. 

Actualmente, se pued• observar que la mayorfa de los 
programas lni1.ntf1ei5, y en •Sptcia.l las caricaturas, basan treis 
cuartas part•• d• sus ttmas en actos violentos. En medio de 
•stos actos, se escondtn relaciones de podtr entre los 
personaj•s, asr como de Injusticia, discriminación, dependencl~ e 
Individual I smo, 

La vloltncia es concebida como un acto n•cesa.rio 1 en 
ocasiones divertido, y siempr• como afirmador& de la supremacfa 
dt unos sobro otro•. (NOTA> 

En ti 1.1p1cto 4'tico, la violencia marca las 
permitidas en ti comportamiento social 1 valorando los 
rtftridos a. la dtfen5& incondicional de los obJetos y 
mattrla.les, ts dtclr de la propiedad privada.. 

pautas 
h•chos. 
bienes 

Todo esto va unido a los ment;ajes publicitarios, qu• s• 
dlrig•n a los ninos, en los qui se puede apreciar toda una s•rl• 
d• valores y actl tudes que se uti 1 izan para lograr el consumo de 
un producto. Generalmente ••tos mensajes, son llevados al 
t•leauditorio Infantil, a trav4s de héroes conocido• y admirados 
por ellos. Estos pesonaJes mencionan una. serie d• 
c•racterfsticas y cual idad1s qut el nil"'ío debe tomar en cuenta 
como lmporta.ntts 1 y que sin 11 producto anunciado son imposibles 
dt &lcanza.r. Valor•• tales. como la felicidad, el bu1n humor, la 
val1ntfa y la fu1rza ffslc&, son cualidades Innatas al consumidor 
d• un producto dttermlnado. A~n mas, si el pequ1no desea spr 
hifroe 1 como t I que ve en 1 os comtrc 1a1es 1 todo 1 o qu• t 1 ene que 
hac1r 1 es consumir o poseer el producto. Ot esta manera 5e va 
creando tn la mtnte lnfanti 1 una serla confusión de valort's en la 
qut se valt por lo que se tlen•, mas no por Jo que se ts. 

Poseer la mercancra., stignlflca ~xi to, podtr y aceptación 
social. La felicidad se encu1ntra en el logro de rlqutzas 
mat•rl&l••r •In importar Jos medios p&ra lograrlas y el 
Individual lsmo •• la ónlca posición por Ja qu• vale la p•na 
luchar, 

Los mtn•aJ~• invitan al ni~o a consumir la mercancía para 
lograr asr mayor ~ceptaclón por parte de sus padres )' de sus 
htrmanoa, >' adn para amarse mas a sr mismos. 

NOTA1 sobr• Ja frtcuencia d• acciones o 
sfmbolos de violencia dentro de las caricaturas par& nlnos. 
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Es asf como los programa~ lnfanti1ts, mantienen a trav~1 d• 
sus menajes publicitarios, la misma linea de la valoración qut se 
está transml tiendo en lo-s contenidos del mismo. E-s comCm 
observar que el mismo h~roe que actúa en el programa, y que 
de+iende violentamente sus pertenencias, se salga unos minutos 
para anunciar tal o cual producto, gracia'D a.1 cual el pertJ.on~je 
ha llegado a ser lo que es. 

Aunque las caricaturas, son el objeto de estudio del presente 
trabajo, es necesario tomar en cuenta, la Importancia que tiene 
•1 marco de referencia ético que el con'iumo uti1 iza para sus 
fines de venta y circulación de mercancf a, ya que es reforzador 
de los m•nse.j•s que introyectan los nlf'fos. a trav"s de lag. 
car 1 ca turas. 

En el punto 2.4. del presente trabajo, ye. se habló 
ampliamente, de la frecuencia de la violencia dentro de los 
programa• in-fanti 1e• 1 sin embargo, no ts solo la frecuencia lo 
qut aquf nos preocupa, sino tl tipo d1 relaciones interpersonales 
que ~• proponen. Los 1entlmlentos de odio, rencor, competencia 
y r11entlmltntos que prtsentan los personajes, dan al nifio una 
referencia de como actuar dentro de su sociedad. El ni~o 
aprecia las escenas de tos programas que presencia, como retratos 
de l a v 1 da re a. t • 

Adem!~ de e1ta Información que el niNo recibe, acerca de las 
relaciones sociale1 y de convivencia• se le a~ade toda la 
publicidad consumista que le dice a1 nltio Jo que debe comer, ve~tlr 
y po1eer 1 si quiere ser ampliamente aceptado en •u 1ociedad. 

En realidad, tanto ta violencia como ti con5umo dirigido a 
ni~os, ion dos armas peligro~as que a menudo se menosprecian, y 
que estan orillando al peque~o, a actuar conforme a uno~ valores 
que se contradicen con la. na.turaleza del hombre. 

Como ya se vió anteriormente en el lncl9-o correspondiente a 
las diferentes teorf as sobre los eiectos de la violencia a travf• 
dt ta Televisión no existe una teorfa. definitiv~ que compruebe 
determlnado1 efectos en \os individuos, sin embargo es importante 
con1I derar 1 as, dentro de m 1 tr a.baJ o, como base que fundamente e 1 
an~ll•I~ de las Caricaturas y de las pauta~ de conducta que to• 
nl~os introyectan a trav's de ~u contenido violento. 
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4,2, Las Caricaturas como ti modio ldOnto para la 
propagaclOn dt valorts tn los nl~os1 Anillsls do dos 
Car lcatur&'&. 

4.2.1. Consldtraclones sobro ti Comlc. 

SI •• pr1ttnd1 anal iz1.r 1 as Caricaturas y todo 11 c(lmulo dt 
ld1ologfa lnm1rso tn tila•, es precl•o conoctr 11.s 
ca.ract1rfstlc1.s dt las misma. .. y su conteoxto gtntral. 

Ha.blar1mo• dt Comic, consldtrando qui e• una historia 
pr1s1ntada en manitos, dentro de la Literatura, r que valt 
•qulpararto con la• Caricaturas d•ntro de la Te1tvlsi6n. 
Tambl•n st tomari 1n cu1nta qut a la mayorfa dt los Comlcs se lis 
da movlmltnto y•• l•• introduct dentro de la T1l1visi6n, tn 
forma dt Caricaturas. Cuando esto sucedt, cafti si 1mpr1 
conservan lo• contenidos y las tramas de los mlsmo5, 

Para Gr1echi, el Coolic es una slntesis de todo ti patrimonio 
cultural dt la socltdad industrlalmento dosarrollada. El Comlc 
•• 1 a bósqutda de lucro tn •1 mundo d• 1 a cultura y 1 a 
contaminación de la r•flexlón inteltctua1 por ob,...a del tr.ot.r·ismo 
mundano. Los Comlcs traen impllclh tal ldoologla, qu• tltnd• a 

esfumar los conf1 lctos rtalts. Dando una apariencia d• hiatorlas 
1 ngtnuas y di vtr ti das, transml ttn toda una forma. d1 v 1 da y una 
ldtologla onaJtnante. 

La funcion dtl Comlc, es en rtal ldad la d• •comunicar un 
m1nsaJ1•. A'11 podemos ver como ••ta función es deflni tlvamente 
ptdagóolca, y•• util Iza como un Instrumento para explicar o 
Introducir conctpto• y fllosoflas qut •• prtttndt que la gentt 
adqu ltra, 

En los Comlc• se dtsplltg& toda una ldtologla con resptcto 
al mundo dt lo• valores. Este mundo •• aceptado por el 
•suptrht,...oe•, por los creadorts dtl miMno y por la cultura en qut 
esto• v 1 ven. E~ dt esta. forma que 1 as p1r'lonas que t le nen 
acceso a 101 comlcs 1 descubren los valores dentro del contexto, 
mas tardt los veneran y los claslf lcan como uvalores 
universalmente aceptados•. Algunos de esto• valores que se 
trano¡ml t•n en ti m•nHJ• dt lo" Comlcs son1 el culto a la 
bt11tza, la virilidad, la honradez, la buenas relaciones con la 
1tY 1 la cordialidad para con los humlld~s, y otros muchos qu• 
lnconscltntemtntt actpt&mo$ e imitamos. 
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E1to• va.lores son toma.do• gtnera1mente del modo de vida 
Amtrlcano, y iomtntan qut ti per•ona.je y •u historia 5t ba.s•n en 
mod•101 ld•ales a seguir por •1 consumidor d• Comics. 

David Alfi• se cutstiona. cual es el va.lar del bien y del 
mal dtntro de los episodios d• lo~ Cornlc•, y afirma que la 
la vloltncla y la maldad que se prestnta en la• historias tienen 
como finalidad la reprobación del mal y 1& ac•ptaci6n dol bi•n. 
Sin •mbargo es importante considerar qu• tl valor del mal, 
se r1pre1enta en •~tas historias como un atentado contra la 
propiedad privada o el tratar de dtstruir al suptrhfro• y lo qut 
estt reprt•tnta para despuf• apoderarse de los bienes mat1rlales. 
Vemo5 tn las caricaturas a los tfpicos hfroes defendiendo su 
poder y su prtstlgio. 

Todo tsto es. un refl•jo de- la situación social, cultural y 
económica actual, en la cual los sist1mas dominador•• tratan dt 
educar a uro póbl leo masificado y h•hrodlrlc;¡ldo, A ostt póbl leo 
~• le mantitne en una pa.cfiica inmovilidad y en una cotfnua. 
n•gación dt las poslbll Ida.des de desarrollo que se pudieran 
presentar, 

Es a.ar como lo bueno, 1o destable y lo aceptado, es a.cPptar 
con conformlt.mo el prtstnte y la situación existente, qu• •s. 
•upuestamente vil Ida y que dtb• eternizarse. 

Es necesario ahora, anal Izar los ptrsona.Jt~, que en forma. 
de dibujos animados, no• promueven una serl• dt valores, observar 
que tipo de valore• y que característica• y modos d• vida 
predominan en los monltos, para asf descubrir los objetivos 
ma~ profundos de lo$ mensajes que van dirigido• a los ninos. 
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4,2.2 Lo1 manitos y 101 valores promovido~. 

Hlou•1 Ano•I Gallo, estud1010 dt los m•n6ajts que transmit•n 
101 comlc1 propont una serie de c•r&cttrfsticas y valores tanto 
dt 101 ptrson1.J11 como de sus acciones y formas de 
compor taml en to. 

En •1 an.6111!1 de las caricatura1 1 se pr-etende t.tguir esta 
1fnta tn cuanto l los pesonajes y a la trama de los tpisodios, 
rttomando y ob1trvando lo pr-opuesto por este autor. 

Es posible afirmar, que tn una 1ociedad dividid& en clasts 1 
la1 suptrt1tructura1 tlentn la función de per-petuar l• estructura 
1con6mlca y §ocl~l. 

Dentro de las supereostructura1 1 la ideolo9ofa. es de-
Importancia esptcia..1 1 debido a. quP cumple la función de 
Ju1tlflcadora 1 dt 11Qitimadora del orden existente. 

En 11 ca.pi tal limo moderno, •1 medio mas Importante en la 
difusión dt ld•ologfa1 es la comunicaci6n masiva. 

Dentro d• la littratura 101 comics, y dentro dt la televi•l6n 
la1 caricaturas, ion considerados como historias rtpresentadas 
por dibujos o manitos. 

Esta forma dt representación tiene un Impacto social 
11orpr•ndente, tanto por 5U difusión masiva como por el fácil 
acceso que ten•mo1 hacia ambas formas de mensaje, 

Lo• comics y las caricaturas, resómen de alguna manera un 
conJunto dt valorts c:ulturale'I e ideo16glcos, situados en nuestra 
rtal ldad m•xlca.na. de pafs d•penditnte del lmp•rial ismo 
nort•amtrlcano, -podemo~ notar quP la industria productora de 
caricaturas Y comlcs 1st6. representada en un gran porctntaJe por 
c:apl tal yanqui- y por ti lo mismo, los valores predominantts •n lo~ 
productos ahf •laborados, responden a los interese~ d• aquel pafs 
y no a los nu•~tros, 

En deflnl ti va, lo~ manitos. pr-oducido1 •n Estados Unidos y 
rtproducldos ~n M~xlco, actóan como difusor•• dt ldeologfat 
una i deol oof a burgutsa conserva.dora pero además lmper 1al1 sta, 

Los h•roes rtpresentados, tltntn sus av•nturas tn el ocio, 
1n un mundo d• •spaldas a la real ldad social. 

La dlvtr516n qut representa, •s i9ua.1 a eva116n 1 ya que ti 
c:ont•nldo no se enfrenta a la real ldad social e histórica. 

Este crlt•rlo diversi6n-eva.si6n 1 pr-ovoca ademls una actitud 
lrr•f1txiva 1 pasiva y acr1tica en el espectador qut lo prepara 
pslco16glcamentt a recibir cuanto mensaJ• se le envfa. 

Podtmo• u•r como lo~ valor•• se introducen por medio del 
manlqu•iemo, el .final feliz, las t•~ls del superhombr•, ti papel 
d1l do1'tlno y otros mis. 

Aunqu1 la~ caricatura~ y lot. comlcs estan suJttos a.1 tiempo y 
este transcurra, ti orden social ca.pi tal ista no cambia nunca. 
Oculta. la tesis dt que el capitalismo es la tnca.rnaclón d• lo~ 
va.lorts eternamtntt humanos y ~s por lo tanto el ordtn social por 
•xc•lencia, 

La historia no •xiste, y como no hay historia, no hay 
movimiento ni contradiccion1s, La armonta. es el tiempo 
pr1sontt. A1'f tl heroe combate a.1 villano y a.1 dtrrota.rlo 
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lnst1.ur1. nuevamente 1a ar-monta un1ver-sal, ... doc 1 r la 
Inmovilidad, El h~ro• va contra la historia. 

-El Manlqu•fsmo-
Log ptrsonaJes los tenemos como encarnaciones de valores 

~ticos absolutos: el bien y •l mal, 
Asf el ht!iroe tendrá. todos los atributos. positivos que 1& 
tradición lt ha otol"'Qado1 pureza moral, sol idarídad humana., 
f or ta 1 e za, va 1 en t r a y be l 1 e za • E 1 v i 1 1 ano por e 1 e on t r ar i o, 
encarna al mal absoluto y tiene todos los defectos: perfidia., 
vol"'acidad 1 hlpocres1a, cobardfa y fealdad. 

Estae características de ambos pereonajes nunca cambian. 
Esto ea tl maniqueffimo, es decir que los h'roe~, ademá& de ser 
perfectos, triunfan siempre sobrt los villanos. 

En tsta concepción de la realidad, tttrna, antihistórica y 
maniquefsta, las sociedades est~n ya ordenada~ para siempre por 
una esptcie de "mano invisible", el destino. La casualidad y la 
tragedia, Stl"'án fue-rzas actuantes que ayudan al hlf.roe e Impiden 
al vi 1 lano real izar sus negros propósl tos. 

-La vloloncla y el dinero-
La vloltncla partee ser en eostat. series el el lma 11 norma1•. 

Golpes, trampas y bombas, choques y caldas, los encontramos de~de 
las serit5 blancas hasta las ~picas. 

Este •nfoque es tendencioso, la viole~cia no es un producto 
social t hi'lt6rlco de la. soci•dad competitiva y feroz, tampoco its 
la violencia como modus vivendi 1 sino como forma de diversión, 
permlsiblt en un suptrhtrot contra lo$ villanos. 

Otro m6vl 1 podero•o, es la b!lsqueda do dinero. El afán do 
lucro mtdlante la 1xplotaci6n y la. aventura, o por la. simple 
"transa 11

1 o por la bósqut"da. del ictuosa y t"l golpe de su•rte. 
M6vllt5 poderosos y presentados como ónices, ~on el dinero y 

el poder. Y es preciso notar que eoste a.f'n de lucro y podtr se 
presenta aún en los infantes. 

En tl fientldo económico, se el lmina el p&pt1 de los obreros 
y campesinos como hacedores de la riqueza social y en el 'lentido 
blol69lco no existe la procreación, reprimiendo •l sexo. 

-El Individualismo-
En estas. series, el individual Is.me se origina. de va.l"'ias 

vertient1s1 
a> el papel d• los h4ro•• de las antiguas mltologlas. 
b) la ideologla Individual isla burguesa del renacimiento y la 
reforma protestante, siguiendo con •1 utilitarismo inglés y el 
llbtr .. ll•mo ocon6mlco polftlco. 
c> ti modtlo del 1isuperhombre" de la• novelas folletín ("Los tres 
mosquet1ros 11

1 
11 El conde dt Hontecri"Sto" 1 etc.> 

d> t 1 concepto f 11 os6f i co de 1 superhombre de sarro 11 a.do poi"' 
Nletzcho, 

Dt tso se nutren los personajes de eostas serles, 
agregindolt• un traje vistoso y original lsimo que remarca 'iU 

1 n d 1 v 1 dual 1 dad, 

-Valores jerárquicos-
El mundo de las caricaturas es un mundo Jerarquizado. Todo5 
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obtdtctn ordtnts. dt alguitn, s.on superioridad•• tstricta• • 
lndl,.cutlblo,., 

No •61o "º acopt& la dlvl•l6n jertrqulca on la sociodad, 
•lno que•• r1conoc1 como indi•p•n•ab1t y eterna. 

La autoridad Jamks st cu•stiona, •xiste sa1vaouardando un 
ordtn eterno y natural. 

Tambl'n •~ lnntgable que los comics y caricaturas yanqui~ 
tran•mi t•n su idtologra que impl lea una teslt. de sup1rloridad1 
Lot. Estados Unidos, la raza anglosaJona, el modo d• vivir 
amtrlcano. Lo• ptrt.onajes qu• aparecen en este tipo de comlcs y 
caricatura•, st consideoran "la civllizaci6n 1

' y lo dem•s es 
"salva.Je". Prt•entando as1 1 el vieJo modelo del conquistador. 

Tamblfn encontramos una gran do~is de racismo, no sólo en la 
prt~entaclón de lo• buenos y lo• malos, $ino también en el hecho 
dt los ayudantes dt los héroes, que vn general son impedidos, o 
marginados, o poco inteligentes. 

-An t 1fem1 ni smo-
Otra caracttrfstica de los valores ideológico~ yanquis, es 

tl antifemini~mo. La mujer es un ente pasivo y un poco 
ts.torboso, o •I' trata de una vampiresa peligrosa. y cruel, 

Cuando ~on eup•rherofna~ se presentan mascul in izadas o 
dtptndlentt!'s del macho. 

SI se le$ da. ti~ mayor margen, &e exceden en •u crueldad o 
COffi•) \ i btradas sexual ts. 

-La ant lcu\ tur.a.-
La cultura no existe en estas serles o ~e le senala como 

&1Qo accesorio, Cultura contra ocio, la primera pasiva Y el 
••oundo la putrta hacia aventuras, fama y dinero. 

El lntelectu&l º" presentado como d~bi 1, anteoJúdo • inúti 1, 
El •ablo como loco o inútl \ 1 hacedor de aparatos raros o 
t•rrlblt!'s armas. 

E" asi como 1 .. acción del Mroe domina a la roflexión dol 
"abio o dtl lnttloctual. 

E'5tas series terminan en f lnal fe1 iz 1 para que sea poslbl• 
otra aventura del h~roe. 

Hay pues toda una ideologfa1 Ideología de pon•traclón, de 
d••trucci6n de nue5tros valores y pasado histórico y de nuestra 
riqueza espiritual. Una Ideología que pretende lmponorno" 
••qutmas manlque1stas y racistas, el conformismo como dominador, 
la tterna dep1ndencia a supue~tos h~roes y la división aceptada 
•ntr• pobr•s y ricos. 

Por otro lado encontramos la Importancia que til'nen los 
h•roes t!'n e•te tipo dl' comunicación masiva. Et> mediante ellos 
como se trant.ml ten lo• mensajes cargados de ldtolog1a, por el 
Impacto que tlen•n tn el teleaudi torio. 



La inmensa gama de superh~roes puede quedar englobada en la 
sigulent• clasif icaci6n: 
a> humano• fu•rt•• y valero~os 
b) humano~ con •cual idad•s adquiridas~ mediante la magi~, 
accidentt• o experimentos cienttficos. 
e> extrattrrestres, 

Esto~ héroes pertenecen a diversos gfneros y realizan su~ 
hazanas en lugar•~ y tiempos diferentes. 

Fisicament .. , tn o•neral son i altos con gran musculatura y 
t1a~tlcldad, guapo~ pero con cierta imper~onal ldad en el rostro, 
tl cual casi sitmpr• tts a.nglosaj6n. 

Sus atuendo~ son muy llamativos y con muchos 1.cct•orlos 
tal•• como 1.nti f1.cttti, capa~, botas etc ••• 
E•to ••muy importa.nteo para dtostacar la individual ldad. 

Lo• •upeorhtro•s tltn• tn gentra.l un origen huml ldt o 
dificil, ya se hutrfanos, abandonados, debiluchos o marginado•. 

El h4ro• encarna todas las a.tri bue iones posltivas1 •1 bien, 
la honradtz, •l honor, 11. valtntfa, la justicia y la futrza.. 

Hucho• d• tollo• tl•ntn doble personalidad, 
A vtc•• cuentan con ayudantes marginados o de otras razas, 

Siempre son superlorts a los humanos del montón, baslcamente en 
todos lntt1 ioencla 1 futrza. 1 destreza y astucia. 

LO!. h"roes son casi si•mprt justiciero•, apoyan 11.s 1ey•s ya 
s11. las e~crita~ o la~ no escritas. O a veces crea las leyes, 

Como son ju•ticieros 1 castigan usando la vio\encla, 
El superh~roe es ademas, salvador del mundo, en contra de 

Impresionantes amenazas foránea•. Sin embargo, a ptsar de que 
11o1.1va al mundo, nunca usa su poder por salvar a la humanidad del 
hambre, la mistria, la!. guerras o la contaminación. 

í:1? esto· l··•dP.mos dtclr qut los superh~r"'oes tienen una actitud 
moralizante y no una conciencia polftica. Moralizante y pseudo 
civlca en tanto qut ayudan al alcalde, a. la policia y a.1 
Pent•oono, y no polftica. en la medida Pn que Jamás se cue11otlonan 
el probltma deo las bases Injustas del poder económico y polftico 
tn sus sociedades, la penetración imperialista. y la enajenación. 

En la actitud de los httroes vemos una supremacta racial del 
blanco anglosajón y una supremac1a de tos valores burgueses. 

Tambl~n existe una supremacfa de la fuerza sobre la razón, es 
dtcir qut el htroe pretende convencer primero y si no puede 
ataca, que es lo que generalmente sucede. 

El hfroe se basta solo, sus poderes son inmensos, siempre 
aparece en el momento oportuno con la suerte de su lado. As.f 
pue~, nada mas hace falta. Los "salvados" se mantienen sumisos 
a SUA ordenes y deptndltntes, con actitud de hlJos con su padre 
qul•n los proteJ•. 
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Nue•tra sociedad frente a toda. esta id•olog1a •najenant• 
pres•nta ci1rtas actitudes y caractrrfsticas que se remontan a la 
historia, 

D•t.d• •1 descubrimiento hasté4 r111•·stros dlas 1 Am4-rica Latina 
h& sido la región ''de las venas abiertas". Todo se ha 
tra•mutado primero en capital europp .. ,. más tard• en 
nort•am•ricano, y como tal se ha acumulado y sf acumula en los 
ltJanos c•ntros de poder, 

Todo esto ha originado desde hace mucho tiempo, que Am~rica 
La.tina se encuentre en una pesadilla casi constante. 

MilPs de personas mueren de hambre, de enfermedades 
curables, o veJez prematura. Mientras r -•.to en Am~rica Latina 
fluye hacia los Estados Unidos, un torrente conttnuo de dinero. 

El Capital lsmo es lo que hemos ido consolidando desde el 
de~cubrimiento hasta nuestros dfas. 

Una de las caracterfst1cas esencialE.>s del capitalismo, es la 
existencia de la propiedad privada de los medios de producción. 

La rna.jenaciOn se in1c1a en til proceso de producciOn. El 
traba.Jo•• le presenta al hombre como una cosa exterior de que no 
puede huir porque es su único medio de ~ubsistencia. 

Pero esta enajenación se extiende a toda la sociedad. Como 
el lnter~s del hombre en e\ capital 1smo está situado en lf. 
producción, intercambio y consumo de cosas, esta relación 
comercial invadt a las relaciones humanas, 

Ademis esta enaJenaci6n se manifiesta en todos los sectort$ 
1ociales. A$1 se llega a confundir el ser con el pos•er. 

La enaj•nac1ón tiene manifestaciones inquietantes tale5 como 
la tendencia a la manipulación de los demás 1 la soledad, la 
indiferencia y el ego1smo desmedido. 

Los medios de comunicación, han tenido un papel determinant• en 
la enajenación. Con el desarrollo de los medios de 
comunicación, los noteamericanos proponen al mundo su imágen 
Ideal izada, El modo de vida americano, retrate• d.- una 
socirdad de consumo, con un mayor standar de vida y una elástica 
mor•l. 

Esto tts ni mas ni menos, la caótica puesta en escena 
d• una vfa concreta que los paises pobres tienen que Imitar. 
La Influencia de los fdolos ya sean estre11a5 dt cin1, 
campeones deportivos, príncipes o play boys, que para muchos 
representan modelos de actuación de un estilo de vida basado 
tn el bienestar y la comodidad. 

El problema se complica. en los países "subdesarrollados" en 
donde no solo se encuentran los medios fuera del alcance de las 
ma•as sino en manos de las grandes transnacionales imperialistas. 

"En el mundo actual 1 toda cultura, todo art1 
Y 11 teratura, pertenecen a clases d&finldas 
y siguen 1 ineamientos polfticos definido~. 
En realidad, no existe el arte por el arte, 
un arte que $e mantenga por encima de las 
clases o que corran p&ralelamente ~la polt
tlca o se mantenga independiente de e~te. 11 

(40) 
(40) HAO TSE TUNG 1 c1 tado por M.A.Gallo, Los comics. p.102 

97 



La ideotogfa que se manifiesta rn una socirdad r1pre5rnta tn 
Oltima estancia las condiciones económicas de la misma y cubre la 
función Importante de reforzar mediante el constn~o el sl•ttm• de 
domi nac 1 ón. 

En las sociedades capitalistas, los mtdlos tales como l• 
Televisión, se encuentran en manos privadas y del Estado dándolts 
dos usos1 negocio y forma de difusión de la ideologia burguesa. 

La ideologfa burguesa se expresa a varios niveles, 
correspondiendo la forma mas elemental y burda a la que ~• 

manifiesta en la llamada 11 cultura de masas~1 t;ira.n parte del cine 
y la televisión, asr como las subliteraturas. 

Estos medios han sido utilizados por el Imperialismo con el 
propósito de penetrar con sus valores ideol69icos a los pa1s1s 
dependientes. 

Así es como muchos programas que vemos, o comlcs que lttmos 
de orrgen norteamericano, cumplen la función básica de enajenar a 
las poblaciones de los paises dependientes con una Ideología 
acorde a sus intereses de dominaciOn1 racismo, individualismo, 
violencia, suJeci6n de la. muJ•r, Inmovilidad histórlc• y otros 
contenidos ideológicos estin presentes en estos producto5. 

En nuestro pafs, los grandes medios ma~lvos de comunlcacl0n 1 

$t encuentran controlado• en gran parte por las empresa• 
trasnaclonalts 1 por el capital privado nacional y •1 E!ltado, de 
dondt resulta en el primer caso una g~ave pen•tracíón id•ol6glca 
for6.nea y en el segundo y tercero, una burda ma~lflcaci6n de 
contenidos ideo16glcos burgueses poco orlglnale•. 
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4.2.3, Hlpbttr.I• planteada• para roal izar •l anil l,;ls. 

Para qut ••tt tr1..baJo ttnga va1 idez, st prtttndtn comprobar 
dor. hlp6tulr., • travfs del mftodo dtl "An'PHallr.1• d• conttnldo', 
E•ta• hlp6tt~i• eet!n rt1acloadas con la~ caricatura• y los 
valor•• t 1 d•ol ogf a qut tran$mi t•n. 

1.- En g1n1ral 1 los mensaJts que introducen valorts. tn la!> 
caricaturas, •• contradicen con los obJetlvo'S, meta!> y finer. 
txplfcltas dt la educación en Hfxico y se aeemeJan y complemtntan 
con lo qut se plantta como "Currfculum oculto 11 dt la E1cuela. Póbllca.. 

2.- La• rtlaciont• lnt1rper1onal1s de los ptr•onaJes, cargada• de 
vloltncla, domlna.cl6n y poder, tienen como fin que ti 
ttl•audl torio lnfantl 1 intro>-octt pouta .. de conduch Y valort• 
c:on 1 os qut •• busca. qu• 1.e a.dap te-n a una sociedad como 1 a. 
nu••tra. <•> 

Criterios utilizados. pa.ra. la ••lección de las Carica.turat.. 
Se •t.co9\eron las do5 caricaturas más popular•• tntre tos 

nlno~. Es decir, que s1 observó que eran las preferidas de 
ta mayorfa. y las que gozaban de mayor t•leaudltorio lnfantl l. 

La.• caricatura.• tien•n la característica dt •ponerse d• 
moda• entre lo• nlnos. Esto se debe a la publ lcldad que se haoa 
dt la• ml&ma.tt, la. cual dura determinado titmpo y dtospuifs se paf>& 
a otra caricatura. De tas carlcatura5 escogidat. 1 s• venden 
Juguetes de lo• personajes, ~e pasa la ptlfcula tn ti cine, y s• 
vtnde ti vldeocaftsette en los almacenes. 

Amba• caricaturas pasan todos los dfas en ti canal 5. La 
progra.maci6n dt caricaturas comienza a las 15100 hora• y termina 
a la• 19130 hora1. Durante este tiempo pasan ocho caricaturas, 
dt la• cual•• se •~cogieron dos, e• decir que representan el 20 X 
dt la programa~lón total de caricaturas de es.te canal. 

Todas las caricaturas qui st tranWli ten en este canal, 50n dt 
dos orfgtnts1 Estadounid•nse o Japonts. Se •1 igieron una dt 
cada or 1 gtn. 

Las caricatura• seleccionada• son1 
HE-MAN Y LOS AMOS DEL UNIVERSO. <orfgen Estadounldtn••> 
MAZZINGER 'Z', <origen Japonts> 

E•t• proce•o d• se1ecclón 1 aunque no •• muy ••tricto, 
r•pr•••nta la~ caricatura• que vtn 1ot. nlnos todo• 1os dla.• 
durante 1a1 tard••, las de ma.yor teleauditorio lnfa.ntl1 1 y por lo 
tanto la• de mayor lnflu1ncia • impacto. 
• NOTA. Nuestra. sociedad es una sociedad estratificada tn 
función de un Capitalismo dtpenditntt que gentra dominación 
cultural por parte dt la m•tropoli, reforzada tn lo• Medio• 
ma•lvos dt Comunicaci6n 1 por los grupo$ de poder nacionales en la 
bó•queda. de su htgemonfa. Esta dominación no est' exenta de 
confl lcto1 y contradicciones que es necesario ocultar a. tra.v4!t d• 
los aparato• Ideológicos. Uno dt los medio• para la dominación 
•• 1 a ena.Jtnaci 6n. 
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4.2.4. Motodolog1a1 Anil i•is do Contonido. 

S• prttende que •1 presente trabaJo sea un análisis 
sl•ttmitlco y •structural de las do• caricatura• m•nclonadas. 
Dt tsta mantra., los rt•ultados que arrojt ti tstudio, str•n de 
mayor val ldtz y apl icablts a una rea.1 idad ~•mtjante. 

Por est• motivo •• utll izó el mftodo do Análisis do 
Conttnldo, propuesto por Bernard Bertl•on, por con•ldtrarlo 
adtcuado, ya qui se pr•t•ndt hacer dl!'l presentt ••tudio un tr1.baJo 
qui inciclt una investigación mas profunda, 

Para Btrelson, dentro drl proceso dt la comunicación, el 
contenido ocupa una. poslcl6n ctntra.1. Lo define como el conjunto 
de signif icado5 exprtsados a travfs de los srmbolos <verbalts, 
muslcalt•, pictóricos, pl••tlcos, 91stlcu1ares> que constituy•n 
la comunicaciOn mi'PlTla. 

Duvergtr •n su libro •Mftodos de las ciencias socialts•, 
afirma que 11 1.ná.I isis dt contenido pr•sta mas &tl!'nción a las 
ld•as t)(prtsada1 que al tstl lo del texto. 

•El anlli11l1 dt Conttnldo, •s un& tf.cnlca dt ln
V•stlgaclOn qu• slrvt para describir obJttlva 1 
•l•ttmática y cuantitativa.mente 11 cont•nldo d• 
11. comunicación. • <41> 

•E 1 an á 1 i • I " dt con t 1 n i do • 1 1 t em• t i e o trata dt r • f 1 -
nar mas las descripcion•• ca1ualts del conttnldo, dt 
tal mantra qut muestra objttivamentt la naturaleza 
y la fuerza relativa dt los. tstfmulos apl icado1 al 
ltctor o a quitn tscucha," <42) 

El rugo mu. distintivo do! anil lsl• d• contrnldo, u d•I 
rtquisito dt la. cuantificación. E• Importante para 
t5te a.n6.lisl1, ti liJrado tn qut las cat•gor1a• analitlcas a.partctn 
tn tl contenido, ts decir, la omisión o ti •nfa•is dt las mi~as. 
( * ) 

Sin embargo, 11t• r1qui1lto 1 no exlQt ntctsa.rlamentt que •• 
a1ign1n valores num•rlco1 a las cattgorias ana11tlca1. Alouna~ 
v1ce1 se puede llevar a cabo mediante 1xprt~lon1s cuantitativa• 
tal11 como •más• o •$itmpr1• 1 •fr1cu1nt1ment1• o •rara vez•, 1tc 

Berel1on afirma qu• 1sto5 t4rmlnos •on tan •cuantitativos• 
como los t4rmlno• porc•ntual•• (34Xl o numfrlcos <34l 1 sólo 
qut son m•nos t)(actos y meno$ prect1os. E$tt tipo de resultados, 
pued1 str adecuado para dtttrmlnado~ tstudios. 

<4ll Btrtlson, B. Anillsis dt Cont, p,37 
<42l Waplos y Berelson. Análisis do Cont. p.35 
<•>La. oml~l6n no se utilizo en est1 trabajo. 

100 



La principal utll lzacl6n dol &ntli•I• do contonldo ha •ido 
ol ldontlflcar la• inhnclono• y otru caractorf11tlcu do lo• 
comunlcador•"S· A ••to B•r•lson lo 11.a.ma • Int•ncion•• d• los 
•miaor•• dtl conttnldo•. Son las d1nomlnada• por ti 1.utor 
unidad•• dt anili•i•, qui h•c•n rtftr•ncla al cont•nldo 
m&nlflosto do la comunicación¡ son gon•r&lmontt •iQnlflcados do 
palabras, fr&5•• o temas. 

E•t• mftodo atl•nde principalmente a los t•xto~ t•crltos 1 •• 

dtclr qu• todos los documtnto• putd•n •tr analizados dt ••ta 
formar 1 lbros, ptriOdlcos, r•vl!itas 1 •te... Sin emba.rgo, •• 
puodtn tarnblfn ofoctuar antllsl• sobro oml•lont• radiofónicas, o 
sobro lmtQtnts o fotoQrafl&• como lo• antllsls dt fllmts, dlbuJos 
animados, <como •n •1 caso de ••t• estudio>, programas dt 
ttltvlslón o hlstorltt&• llu•tr&da•. 

El antll•I• dt contonldo, no•• mas quo una profundización y 
slttmatlzaclón dtl plantumlonto do 'Tabla" do mattrlu 
Cuantificadas•. E•t• pl&ntoamlonto ••un cuadro cuantitativo dt 
las mat•rlas tratada• tn un texto •u•c•ptibl•• dt proporcionar 
lnt•rtsantt• lndlcacion•• actrca d• sus t•nd•ncias. Estas 
tablas no son un anil isl• de conttnido, sino qut •61o tr•spon•n 
unos proc•dlmltntos an&logos al nivel d• un •studlo ma• 
dttallado y proclso. 

El anil i•ls d• cont•nido •• apl lea. a los docum•ntos qu• •n 
•I mismos son htcho• y baJo un anti lsls dt tipo soclolóQlco, 
Esto• docum•ntos son lo• lfmlt•• del mftodo 1 ti cual •• txtltndt 
a todas la• comunicacion•s, priva.da~ o pdbl lea•, e lnclu•o a la 
publicidad y propaganda. 

Como ya dijimos, ti anti l•ls do contonldo •• putdt tftctuar 
sobrt •ltmtnto• mu)" divtr•o• como 1 ibro•, dibuJos, carttlts, 
fllmts, ttc... Es importantt det•rmin&r si ti análisis •• 
tftct~a sobre la totalidad do los documontos o sólo 50brt una 
parto de ti los. Esto~• haco mediante un slstoma dt stltcclón o 
dt sondto. Por tJfmplo, si st pr1t1ndt txa.minar una 9ran masa 
dt docum1ntos, st impon• la ••l~cclón puts asr •• gana mucho 
tltmpo. Sin tmbarQo, la seltccl6n dtpondt dtl objtto analizado y 
dtl anti lsl• mismo, 

La ldta d•l an•1 isls d• contenido, conslstt tn agrupar •n 
cl•rto ndmtro dt cattgorra~ pre•stabl•cidas, lo• tltmtntoa dt un 
toxto ••Qón soa la unidad analítica ••cogida. 
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• ... osh anil lsls por doflnlcl6n 1 oxlgo la cuantlfl-
caci6n d• lo• •ltmentos dtl cont1nldo. Como bas1 
para cuantificar a•poctos lmportantos del contonido, 
•• doben utll Izar alguna& subdlvlslon•• ostandarlza
du. • <43> 

El rt•ultado dt1 anti lsi• •• dttermlnado por 11 ndm1ro dt 
palabras (fra••• o plrrafos> do cada catogorfa. 

•ca.si podrfa d1cir1• qu• el anll lsis va.1• lo qui va11n 
la• cat1gorf as.• <44) 

La d1t1rmlnaci6n d• t•t•• cat1gorfa1 1upon1 una 
slstomatlzacl6n aprlori 1 os doclr la doflnlclOn do un conjunto do 
hlp6tosl• coordenada•. 

Como h1mo1 dicho, para 1f1ctuar 11t1 mftodo 1 16 n1c11arlo 
qu• •• cla•ifique 1n cattoor1as lo• 1l1m1nto• dtl t1xto. E•to• 
111m1nto1 putden ••r dt orfgtn gramatical o d• orfg1n no 
gramatical. 

Las unldados do antllsi• do baae gramatical.
Son el vocablo, la fra•• o el p'rrafo. 
En ol antl lsls d• los vocablos, la bau ••ta constituida por 

la• palabras, la• cual•• •• ••ltcclonan y dl1pon1n tn cada 
cahgorfa de antl lsls. En º"ta distinción oncontramos ol 
antl lsls do sfmbolo11 o palabras clavo. Este consisto on 
rtdactar una lista dt palabra• clav1 o símbolo• qut exprt••n 
d1t1rmlnadas actitud•• o t1nd1ncla• y •n bu~car d•sputs tn lo• 
ttxto1 anal lzado1 1 11 nOmtro d1 vtcts qut cada uno d• 1sto1 
símbolos os utilizado. Do ·osto modo, lo quo sirvo do unidad de 
antl l•ls e11 ol significado do la palabra. <•> 

En ol anti lals do la fraao o ol ptrrafo, 
grupo do palabras reunidas gramatlcalmonto. 
palabras comprondlda11 ontro dos puntos, 
palabras comprondlda11 ontrt punto y aparto.> 

la unidad os 
< fr&H 1 grupo 
Ptrrafo19rupo 

un 
do 
do 

Sin ombargo 011to tipo do anil lals do contonldo, Implica una 
noc l 6n ma.s comp 1 eJ a.1 •e 1 tema•. 

•El ttma ••una afirmación acerca. dt un asunto 
dtttrminado. Con•l•t• en una oración <o conjunto 
dt oraclon••> baJo la cual se puede Incluir una 
cluo ampl la do formulaclone11 ospoclflca11.'<4:1) 

<43> lbldom, p?S. 
<44> Duverger 1 M. Mot. dt las Cionclas social••· p.170 
<• > Vor Tablas de frocuonclas o lntorpretacl6n 1 p.130 
(4:l) Borohon, B. Antl lsl11 do Contonldo. p.74 
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E'Sta noci6n dt •tima•, pu•dt comparartit con tl anál isls. dt 
•fmbolos y palabra• clavos monclon•do antorlormonto, 

En la• clonclas •octal••• la mayor la do lo• anil l•I• do 
contenido ••tin ba1ados. tn una u otra dt tstas unidad••· 

Las unldadts dt ba11 no gramatical.-
Son ti docum1nto fnt19ro, &1 tspaclo y los caracter11. 
El an.6.1 l1is por dt.iln" nto1 fnttoro• corr11pondt al 

procodml•nto d• las tablas do mat•rlas cuanl;flcada• y•• analiza 
ol documonto comploto. 

Btrtl•on y Salt1r r1al Izaron un ••tudlo 1obr1 la• 
hl•torlota• do•do el punto do vista dol papel dosomponado por lo• 
Qrupo• 1ocial11 minoritarios o mayoritarios. 

El anil l•ls por •I .. pacto, se ohctóa dlvldiondo on 
dlv•r••• ••cclont• dt Igual dlmtn•lón •1 t1xto o documento. 

• ••• 11ta• mtdlda1 •on f11icas, como la pulgada, 
la columna, la p&gina, la tfn•a o ti pirrafo Ctn 
tl ca10 dt 101 imprt'ios>, ti minuto <en el radio> 
tl pi• <on ol clnol .. .' <46) 

El anil 111• por caract1re1 se concentra 1n el e1tudio dtl 
ptr•ona.Jt o ra1Qo d• car.6.ct•r dtl ml1mo, tomando ••t• como unidad 
do anti l si s. <•> 

"El uso do porsonaJt• ficticios o históricos 
como unldad11, 11 apropiado en el anill•is dt 
narraclont•, dra.mas y 11bozos blogr&flco ... • 
(47> 

Para Duv1rg1r, la utilización dt e1ta1 unldadts ••bastante 
dlffcl 1 y los antllsi• do esto génoro son poco numeroso•. 

El ostudlo monclonado anttrlormonto dt B•r•lson y Saltor dt 
ta• hl•torl1ta•, tltn• como unidad de anál lsls lo• cara.ct•r•• 
concurrl•ndo con lu propias hlstorlu. So putdon utll Izar 
tambt•n on •1 ostudio dt los tstor•otlpos naclonalts. 

•El an.6.ll•ls de contenido•• &ostl•n• o•• de
rrumba. por su• categorías.• <48> 

<46l lbldtm, 76 
< •> V•r lntorpretact6n dol mensaJt, p.123 
<47> lbldem, 75 
<48> lbldtm, 77 
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Por tanto, •s (Jtll hac•r una r•vi•l6n d• los 
tipos dt categorfas. Existon lnflnid•d de ellas y 
lnvtntar ma• cada ani1isis. 

prlnclpalts 
•s poslblt 

B•r•1•on hac• una clasificación •n Ja qu• pr1t1ndt 
distinguir •ntr• el "QUE" y •l •cOMo•, •• dtclr 1ntr1 la 
substancia y la forma. 

Para Duvergtr, tsta ••paración no ta clara y por tato 
lnt•nt• tfectuar una •grupacion dt los prlnclpalts tipos dt las 
cattgorfas utilizadas, 

Las Cattgorfas dt Hattrl• 

"Las mattrla• tratada• tn los t•Mtos pu•dtn •tr 
agrupada• tn dos tipos, las r•lativas a los ti
mas abordado• y las qu• concltrn•n a lo• mftodo• 
propuostos•, <49> 

Ttmas tratado•1 Btrtl•on llama a ••ta cattgorfa •asunto•, y dlct 
que respond• a la prtgunta Do quf trata la comunlcacion? 

Duvtrgor nos dice qut las t•blas dt mattrlas cu•ntltatlvas 
st basa tn una clasificación d• los timas tratados tn los 
doc:um1nto•. 

Los mftodos o t4cnicas 1 Esta•• una varltdad dt las cateoorl'• 
basadas tn los t1mas 1 tomando•• como marco dt anál isla los 
divtrsoa mtdlos d• acción po•lblts. 

•Esta cattgorfa r•spondt a la pr•Qunta Cómo •• 
logrartn los obJttlvos ? •. (50) 

Las cat1oorfa• dt forma.-

St rtfi•r•n a ta forma como ti ttxto trata. los timas y los 
•xpont. DtJa a un lado las mattrlas conttnldas •n Jos mismos. 

La formal Laswtll hact &qui la dlstlnclon tntrt 
dtclaraclones dt htcho, d• prtfortncia y d• ldtntlflcaclón. 
modo c:omo •• tratt ti tima•• ti punto dt an•t tsls dt 
cahgorfa, 

la11 
El 

•Sta 

En tl pr••entt an.illsls de carlc:aturas 1 ••tomó •ta forma•, 
•n la medida •n qu• •• d•scrlb• cómo lo• P•r•onaJ•• ••t'n 
claramonto Identificados con conctpciont• d•ttrmlnada5 dtl mundo 
Y con ci•rtos valorf"s 1 y tamblln •• d•scrlb• c:ano tratan ••tos 
t•m•w. >' 1 os •xponf"n. < *> 

<49> DuvtrQtr, H. Htt. dt las Cltnclas 11oclal•s. p,181 
<501 Btrtlson, 8, Anil lsls dt Cont. p.79 
< *> Vtr pag, 123 
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La lnt•nsldadr •• d•flnt d••dt ti punto dt vista 
dt tftcto producido por la comunlcacl6n anal Izada sobro su 
propio p6bl leo. So inttnta proc•sar ti valor ucl tativo dtl 
ttxto y la lnflutncla qut tJtrct sobrt ti p<lbllco. 

•esta cat•oorfa ••llamada a v•c•• ••motlvídad o 
••ntimtntal izaclón" >' •• rtfl•r• a 1 a fu1rza o al 
valor d• txcltaclón qui•• lt ha dado a la comunl
cac:l6n,' <~I> 

E•ta cat1gorfa. •• utl 1 izo 1n ti pr1s1nt1 estudio, al 
analizar los gradoa d• violencia pr1sent1• tn ambas caricaturas, 
ya qut 1n t•tt caso, ion las 1sc1na• d• vlol•ncla las qut 
dan futrza y txcl taclO~ a los mtnsajts qu• st transml hn.<•> 

Los 1stratag1ma•1 E•ta cattgorfa con~lste en analizar el 
cont1nldo dt un t1xto sobrt la ba11 de 1us cualldadt• r•t6rica• o 
propaoandf1tlcas. Tanto Btrtlson como Ouvergtr pitnsan que ••tas 
cat•gorlas son dlflcllts dt definir y dt anallur objttlvamonh. 
(No 1.1 utilizó tn ti prtstnte trabajo) 

En ••tas cat1gorfa1, las unidades de an•li•I• s~ cla1ific&n 
s•oón tas ••timaclon•• que tl autor del documtnto hace dtl mismo 1 
tc:1lts como los valores a 1o• qu• se rtflere 1 las &utoridadts tr&1 
1 a• que •• tscond• o su pos 1 e i 6n personal a 1 r•1ptct o. 

Esta cahgorla u utlllz6 
d1t1rmlnados valor••• y lo• f lnts 
ptrsonas que st 1ncu1ntran tras 101 

tipo dt ldtologfa, <•> 

analiz&ndo como st maneJ&n 
o intencion11 qut tiento las 
medios, a.1 transmitir citrto 

Tema dt posicl6n1 Btrtl~on llama a esta categoría •t•ndtncia• y 
st rtfl•rt al trat&mlento qut se ha.et •n •pro• o tn •contra• dt 
un a1unto particular o si se ts neutral a •1. Es decir qut s• 
di• t 1 ngu• la aprobac i 6n-dtsaprobac 16n 1 ptsl m 1smo-opt1 mismo 1 

afirmacl6n-n•o•ci6n 1 posltivo-ntgativo, etc... Dentro dt esto 
•• putdtn vtr dlverso5 ni•vtlts o escalas qut van dtsdt un polo 
hasta •I otro. 

Et.ti a.1pecto •• encontró, cuando•• hizo ti an&l lsls de 
valorta 1 tn la d11cripción dt las rtlacion11 lnttrptrsonalts 
dt los p•r•onaJts y ti ambiente donde real izan 1u acción. Es 
&quf dondt se vtn clar1.m1nte las tendencia$ de aproba.cl6n hacia 
un modo d• vida tn particular.<•> 

Los valoreost 
la proguntar 

Btrtlson dtflnt ••ta catego~fa como la r•sput5ta a 
Que dtsta u obtitnt la g•ntt? 

<~I) Btr•lson. p.01 
< •> Vtr pag.123 
< •> Vtr pag.123 
< •> Vtr pag.123 
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S• formulan de 
Injusto, b•llo-foo, 
•ano-tnftrmo, 1tc .•• 

la •lgulont• 
fol lz-lnfol lz, 

man•ra1 bitn-mal, Justo
fu•rh-d•bl 1 1 dtl 1-lndtl 1, 

St hacen las subdivlsiont• dt lo• valort• ••gón •1 tstudlo 
real l zado y con di ferentetJ. prop6sl to•. 

St utilizó tn tl prt5tntt tstudlo, rtfirltndonos 
••ptcfflca.mtntt a valort• qu• •• mantJaban con•tanttmtntt y que 
oran lmportanh• para la comprobación d• las hlpóh•ls. <•> 

La• autorldad1•1 E•ta cattQoria •• rtfltrt a la ptr•ona grupo u 
obJtto tn cuyo nombrt •• ha.et la dtclaracl6n. <•Nota> 

Cateoorias dt ptr•onas y actor••·-

Ouv1rg1r cita aquf do5 orupos principaltst por un lado la• 
ca.ttot;iorta• rtftrl'nte• al ••tatuto pt•onal, rasgo• dt car,ct1r 1 

etc ••• y por otro 1•• rtlatívas a lo~ dlver•o• actor•• a los qut 
•• rtfltrtn lo• documentos analizado•. 

Estatuto P•r•ona.1 y ra•gos d• car,ct1r1 E1 ant1isls ••basa aquf 
•n rasgo• p•rsona.1•• como ••xo, •dad, po•iclón social, •ducaclón, 
nivtl d• vida y e las•, r•1 lgi6n, nacional lda.d, raza, atractivo• 
f1slcos, gustos, prtf•r•ncla• y ras90• p•lco16glcos.<•> 

Los ac'·JI e-"SI Esta cat•gor1a t.t reofl•r• a la pitrsona o grupo qut 
apartct tn po~icl6n c1ntral como Iniciador de la acci6n. 

Categorfas d• ortg•n y d•stlno.-

D•ntro d• la prlm•ra •• ld•ntlf lca •l lugar d• origen d• la 
comunicación. Responde a la pr•gunta D• d6nd• proc•d• •1 
cont•nido d•l documtnto? 

En cambio la cat•gorfa d• dostlno re•pond• a la pr•ounta A 
qulfn ••ti d••tlnado ? Se r•fl•r• al grupo hacia •1 cual •• 
or i •n ta part i cul 1.rm1ntt 1 a comun 1 cae Ión. 

Es muy lmportantt para 11 tstudio dt las Caricaturas, 
definir los grupos d• pod•r trananacional•s y d• dominación 
cultural quo •on tl orlg•n d• ••t• tipo d• programaci6n Infantil. 
Al d•scubrir itt.tt or1gtn 1 •s fAcll distinguir diversos valor•• Y 
pautas dt conducta a los qut hac1n rtf•rtncla. Es dtclr qu• no 
•• lo mismo qut 11 cont1nido d• un programa proceda dt un grupo 
qut trabaja para tl Estado, a un grupo prov1nltnt1 de empresas 
transnaciona1t$ de ldtologf a 1xtranJ1ra. 

< *> Ver p .109 
<• Nota) En •1 caso de las dos Caricaturas 1t.cogldas 1 

tran1mlt1n por Televisa, empresa dt iniciativa privada, 
trans.ml te tn muy bu•na p.-.r·t• programas de orfgtn •xtranJtro. 
< *) Vor p , 123 
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PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACl!l-1 DE CATEGORIAS.-

Como ya •• ha dicho, 1o• cuadros d1 anál i•I• dtbtn ••r 
adaptada• a cada caso concrtto. Sin tmbargo tXl•t•n una• 
c&ttgorfas o•n•ra.1•• apl icab1•• como 11 ••xo, la tdad, tl nlvtl 
•ocio-1con6mlco 1 ttc ••• 

La• cattoorfa• particular•• 50n m•s numero••• Y •u 
~ormulaclón •• tftctda tn trts pa•o• •UCt•lvos. prlmtro •• 
ntct•arlo dtttrmlnar la• hipótt&i• dt trabajo sobrt la• QU• •• 
•f•ctuari ol anill•is y qu• dobori vorlflcar o inv~lldad. 

Una vez dtflnldas la• hlp6t••i• 1 cada una dt tilas dtbt ••r 
trasput•ta •n ca.tegorfa.• dt aná1 l•ls. 

El t1rctr pa•o consl•t• tn formular con prtclalón la• 
cattoorfas dt análisl•. 

LA FIDELIDAD Y VALIDEZ.-

El an•I isls dt conttnldo pr•tend• st'r obJ•tlvo. Para ti lo 
•• prtclso qut la inttrpretacl6n de la~ cat•gorfa• d1 an•tlsls no 
varf1 ••g6n la P•rsona1 ldad del analizador o •1 mom•nto del 
anillsls, Esto ccmpru•ba su fldol ldad. 

En cuanto al probl•ma de 1• val ldez, no exlst• un patrón de 
m•dlda d•flnldo con ind•pondtncia d•l instrumento utilizado, En 
•1 an11 lsi" d• conhnldo, la" catogorfas utilizadas"º d•flnon 
por ellas ml$l1'1&•. Las medida• obt•nlda• no •on validas m&• qui 
r••p•cto de esta dtflnlcl6n, pero no exi•te ninguna medid& 
patrón. Es n•c••ario •ntonce5 precisar las d•finlclon•• 
adoptadas de 1sta~ cat•oorf as, 

Catogor!a" Y Unidad•" dt an•I lsls quo so utilizaron on ol 
pres•nte traba.Jo. 

D•ntro d• la dl6tlnci6n dt unldados dt ba"o gramatical, •• 
utilizó •1 anál l6ls d• "lmbolos o palabras clav•s para oncontrar 
la fr1cu1ncla de la~ palabra& que hac•n referencia a la 
ulol•ncla, •1 podor y la dcmlnaci6n. E5to con 11 fin do 
demostrar la• relaciones de odio y dominación que presentan los 
p•rsonaJ ••, 

Tamblfn s• utll iz6 como unida.d do baso no gramatical, ol 
an•ll•I• del documento fnteoro, •s decir que•• hizo un anA1 isls 
dtl contenido general de la caricatura, descubriendo •n los 
ptrsonaJe• y en sus historias los valor•• que transmit1n y qu• 
sust1ntan la idtoloora dt los m•n•ajes. 

Las conclusiones de estos anál i•i•, 
realizar una comparación con los valore5 
Nacional debe Inculcar en los nil'ios. 
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manera1 
El prlmPr- p&•o 1 cons.lste tn dts.crlbir Jos p•r•onaJ•• 

bas.indo•• en trts tipo• dt rasgosr 

1> Ras.gos. ffr.icos 1 S•xo, esp•cl•, color de p•lo, color dt pltl 1 

co1or de ojo5 1 l"'aza 1 comp1•xlón 1 tipo de !"'Opa qu• utlJ lza,Y lugar 
dondt st de•al"'rol1a su acción, 

2> Rasgo~ sociaJe51 Función que •l personaJ• cumpl• 1n la 
socltdad, jerarquía qu• tltn• en comparación con lo• dtm•• 
pers.onaJ1s 1 rtlaciont• familiares, r•lacionts. con sus &migos. 1 
relaclont• con sus. en1mlgos 1 relaclonts dt trabajo y contacto con 
su r•alldad, 

3> Rasgos psicológicos• ld•ológlcosr Principal•• asplracion•• 
del p1r1onaj• 1 rasgo• pr•domlnantts dt conducta, actitud antt la 
vida y sus problemas, forma de pen1a.r y mantjo dt valores 
por mtdlo dt sus actitudes. 

Dentro de la categorfa 11-.mada por Duverger •categorfa dt 
los valores• se analizaron 101 slgui1ntts1 

VIOLENCIA.- Aunqu• u ut 11 Iza ••h Urmino do mur dluorsas 
formas, 1n este trabaJo llamaremos •viol•ncia• a todo aqutllo que 
pr••entt una agresión física <golpes, tmpuJonts, ptlta 1 etc.> o 
verbal <Insulto o injuria>, por part• de uno de los p•rsonaJts 
hacia otros. 

Las lm•gen•a d• 11.• caricatura~, son •n su mayorf a acciones. 
arr1b1.tadas • imp~tuoaas 1 dentro dt las cualt• 1 •I p1rsonaJ1 ts 
arrastrado por la Ira, ••tt •~ntlmitnto hact qut ataqu1 a los 
dtm••· Todas •stas im'o•n•• van acompaftada5 de 1o qut 
lla.mar1mos •vtolencla vtrba1•, qut 5t compont de palabras 
a.or•slva• que rtpr1s1ntan odio y coraJt. 

Estt a•p•cto s• mantja a trav4s dt un cuadro •n 11 que st 
Indica la fr1cutncia con la qui apar1ctn palabras o lmiotnts 
~~~~~~~~ras~u• hag~n rtftrtncia a la violencia tn a.mba~ 

PODER , Ent•ndoromos por ••t• t~rmlno 1 ol qut un suJoto tonga 
ma• futrza qut los. dtm,r., tanto ffsica como Jnt•ltctual y qui 
gracias a ••ta logro suporlorldad ltgltlma sobrt los monos 
dotados. El individuo qu• tiene •Podtr•, sobrtsalt dt los 
dtmAs, porqut po••• caracttrfstlcas dlftrtnt•• y m1Jor1s, por lo 
qu• ts aónlrado 1 Imitado y stguldo como fdolo lldtr, Es la 
autoridad r robasa las cualidades y llmltaclon•• humanas. 
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El ••pecto dt1 pod1r 1 •• pu1de ob'iervar tn e1 1enguaJt 
v•rba\ qut utll lza.n los ptrsonaj••, cuando mtncionan 1u 
•uptrlorldad sobrt otro'i, o cuando luchan por ¡.er •1 primero dt 
•u raza o dtl mundo en el qut vivtn. 

E• com~n obstrvar que a trav~s de la magia o dt fenOm•nos 
•obrenaturates, algón personaje se llenad• poder convlrtl•ndose 
dt un ••r humano norma.1, a un superhombrt con un podtrfo 
txtraordlnario, tanto f1'ilco como intelectual. 

E&tt a¡.pecto se maneja igual que la violencia, a tra.vés de 
un cuadro de frecuencias. 

DCt11Nf::'.lCI~.- Et asptcto df' la dominación, se define como la 
facultad y juridlcclón que alguitn tiene para mandar sobre otros 
1ndlv1 duoG. 

En los epi•odios de las Caricaturas, tl h'roe 11ota 
autorizado expl lci tam•nt• para dominar 1. sut. compa.t\eros 1 Y& que 
ts rtspttado, admirado y temido por ~u gran fuerza y podtr. 

Por otr-o la.do, el Jeft de los vi 1 lanos. 1 ejerce dominio sobre 
sus ayudantes, porque f'S tan diab61 lco y cru•l que es capaz d• 
maltratar y de~trulr a su5 propio$ colegas. 

La. dominación que •jerce un per~onaJ•, s• pu•de p•rcibir 
dtntro de 1a~ Caricatura•, por las ordenes que continuamente 
•Xpresa hacia los otros participantes de la. trama. Es decir, si 
los personaje~ se comunican solo verticalmente, a base de ordtn11. 
por part• de algunos y d• obediencia por parte dt otros, se 
pu•d• d•clr que exi~t• un gran dominio, y por lo ta.nto un control 
dt acciones y pensamientos, ejercido por el primero. 

Algunos de loe personajes 5e encuentran reprimidos y hasta 
pos•fdo'5 •n cuanto a. su voluntad y 1 ibertad de acción. E5tin 
sujeto" unlcamente a la• decisiones del domina.dar. 

Como podemos observar, el aspecto d• poder y dominación van 
muy 1 igados. Por lo general, el que tiento el poder es el 
dominador, y la maYorf& de los per~onajes buscan y des•a.n tl 
poder para lograr la dominación del mundo. 

Dtntro del prf'S•nt• trabajo, 1• dominación tntrt los 
p1r5onaJ11. s• m•dlr• al Igual que los dos. a11ptcto1o anterior••· 

Flnalm•nt1 1 se dt1.cribtn como son manejado• otros valor•s, 
para poder asf de1.cubrlr la ldtologfa que se man•Ja a trav•s. de 
los ml~mo~. 

BIEN-MAL E~tos valore1. se manejan describiendo qulen•s son 
los buenos, quienes los. malos y porqué son dt una u otra mantra. 
COrno st disfrazan actitudes o comportamientos •malos•, de 
"bu•no••. 

JUSTICIA-INJUSTICIA,- Se describe en ambas caricaturas quién •s 
ti ju•2 y el eJ1cutor de la justicia. Cuiles co~afi son 
consld•rad&$ Ju-.tat. y cua.1e~ injustas. C6mo ~ .. maneja el premio 
Y •1 castic;io, el p•rd6n y 1 a amenaza.. 
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AHORLOOIO,- Estos valor1s estan muy relacionado• con •1 cuadro d• 
vio1•ncia 1 ya que la violencia l'S la r•spu•sta al odio •ntr• los 
personaJ•s. Aqu1 s• obseva como t.on las rt!'laclon•s entr1 los 
caract1res que •e odian, el grado de agr•sión• los celos, el 
res1ntlmiento y la rivalidad, Y por otro lado 111 obsl'rv1. la 
amistad, 11. coop1raci6n y el grado d• amor tntr• lo• p•rson1.J•• 
que son ami got. • 

LIBERTAD-ESCLAVITUD,- Esto~ aspectos•• relacionan mucho con •1 
cuadro en el que se marca la frecuencia de palabra• claV•5 sobre 
dominación. Dentro de las relaciones •aciales dt los personajts, 
•• ob5erva el grado de manipulación, sumisión o 1 lbtrtad que 
r 1 gt 'iU 'i l.C t OS , 

DISCRIHINACION-ACEPTACION.- En •st• caso u obs.rva •1 tipo dP 
di•crlmlnaci6n existente: dlscrimlnaci6n tntre bueno• y malos, 
entre ricos y pobrts, entre furrtes y debiles, entre lntf'llgtntes 
Y tontos, entre triunfadorts y fracasado~. Cualrs son las 
actitudes de los discriminados frente a esta ~ltuaclOn. 

EXITO-FRACASO,- Cómo ••maneja el oxlto y Pl fracaso d•ntro d• 
la~ caricaturas. Cuales •on los medio5 para triunfar y 1&• 
ca.usas d•l fra.ca.~o. Actitudes y filo5of1a.s con la.s qut s• rtclb• 
•1 f.xl to o ti fraca•o. Dentro de esto5 aspectot. e• muy 
importantt el obetrvar 5¡ st da entre los ptrson&J•• la. 
sol idarld&d o el individualismo. 

VALENTJA-CDBARDIA.- Que va.101 li•n• para los personaJts el 
valiente, qut n1ce•lta• para strlo y como son tratadot. 
cobardes. 

COMPETITIVIDAD-COOPERACI~.- Anal l~i• sobre la comp•ttncia como 
aspecto ntgativo que causa ttnsión o rivalidades. Se trata d• 
buscar si txlste una. verdad•r& cooperación entr• los ptrsona.Jt• o 
••da tl Individualismo tgo1sta. 

VALOR DE LA MUJER.- Por óltimo •ncontramos la imag•n qu• ~• da 
dt la muJtr en las caricaturas, au• tipo dt mujer••• si •• 
discriminada por •1 hombro o d•pendl•nt• de tl, Por medio dt la• 
rtlaclonts tntr• los personajes ma.'3cul lno• y femeninos, ~e 
ob11erva ti rol de la. muJl'r, su Importancia en la trama y si •• 
subestimada.. Tambltn st observan caracteristlca• personal•• dt la. 
muJtr comos si es ma.scu1 lniza.da, peligrosa, pasiva. o cruel, 
femtnina, ti•rna 1 activa, creadora, etc. 

En rtal idad, todos los aspecto• que conformar una 
Ca.rica.tura, 1 ltvan un mensaje tspeclal a.1 teleaudl torio, es por 
tsto que ••necesario hacer una descripción detallada dt lo• 
p1rsonaJts y dt sus relaciones lnt1rp1rsona.les. Es importante 
tambifn observar el contexto en que se mueven, y lo• cons•Jos qut 
dan a los nlnos qut las pr1s1nclan. E•to• son Jos objetivo• d• 
los sigui1nt1s apartados. 
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4,2,4.1. Dtscrlpcl6n dt 1& Caricatura nómtro uno1 HE-HAN Y 
LOS AMOS DEL ~!VERSO. 

Caricatura dt or1o•n Nort••m•rlcano qui pasa todo• lo• dfa• a 1a• 
6100 dt 1& tardt por T•l•vls&, Tl•n• duración do 30 minutos, 

Luoar dondeo •• rtal Iza la acción.- las av•ntura5 •• llevan a c1.bo 
1n •Ettrnia•, qut ••un mundo o planeta fueora de nutstra galaxia. 

E•t• mundo 1s dt~tndido por lo~ h~rots y atacado por los 
villano• quo tambl•n viven ahi. 

Ettrnia tltnt vegetación un tanto seca como plantas 
musgosas, arbolt• vltJos y muy grand•~, mucha• pltdras, y •• 
putdt percibir un el lma irldo 1 ya qui nunca llutve, y no hay 
mucha v1g1taciOn v1rd1. 

En 1st1 mundo viven animales de ~pocas muy antiguas como 
dinosaurios, mamut5 1 drag6nt• 1 lagartos, avis raras Y 
oioe.nt••c&s, ttc. Tambifn aparec•n strt5 qut actda.n como &nimal•s 
y qut vlvtn l lbr•a •n •I bosque- p•ro qu• no •xl•t•n •n I~ re-al idad, 
ta 1 •• como du•ndta, forma.-. que e ami ni.n y qu• t l •n•n ojos, e te ••• 

En cuanto a •5•r•s huma.nea•, viv•n •n Et•rnia.1 Loa villanos 
Y loa H•ro•s, 1ln eombaroo ambos puedtn de-aplazar•• a otros mundo• 
Y a otraa dlmtn1lon•~ con mucha facilidad. 

Ettrnia tsti gobtrnada por un Rey y una Rtlna, •n un ••tilo 
do monarqul& d• tipo total! !arlo. 

Loa H•ro•a.- El grupo d• lo• h•ron u l lama1 'HE-MAN Y LOS 
AMOS DEL ~!VERSO'. 

El H•ro• principal <H•-man>, ••el prlnclpo dt Etornla, hlJo 
d• loa R•Y•• d• ••t• mundo. Eate prlnclpt, •• llama Adam, y 
gracias a una 11pada y a unas palabra• eosp•cial•5 1 st convl•rt• 
•n H•-Man, qu• 11 •1 hombr• ma1 pod•roso d•I Univ•r10. 

Cuando•• tl prfncip• Adam, fisicament• es1 rublo, color d• 
plt1 blanca, alto, robusto, y ojos n•oros. 

Cuando •• H•-man1 rubio, color de la plt1 m'• morena qu• 
antes pero sigui sltndo blanca, alto, muy robusto, 0Jo1 negros. 

La futrza d• H•-Han, •• suptrlor a Ja d• cualqui•r•1 su 
función, ••salvar al qu• lo ntc•sih y deftnder lo suyo. 

Al prrnclpt Adam 11 1• r•v•l&ron su• pod•r•• un dfa •n qut 
pordl6 ou topada mágica y ontonc•• diJ01 'Por •1 poder do 
Grtyscol•, a5f ••convirtió d•l príncipe Adam, a H•-Man, 

Los podtr•• d• H•-Han ademA~ d• una futrza lnconceblb1•, 
son1 •I pod•r dar brincos muy grand••• •I d•f•nd•r•• con •u 
t•pada como ••cudo de cualqui•r rayo maligno y •1 1•r 
•aup•r• lnttl lgente. 

Su forma dt v1stlr •s. dt e•tilo m•dl•va1 tanto cuando •s 
Adam como cuando •e convi•rt• •n Ht-Han. 

El prfnclp• Adam, ti•nt una. mascota qu• sitmpr• t•t• con 4-1 1 

y•• un tigr• cuya. per•onal ldad •• a.man•rada, •• mutstra. coba.rd•, 
~ ml•doso. Sin tmbargo cuando Adam se convl1rt• •n H•-Man tl 
tlgr• •• convl•rtt •n un anima.1 f•roz con una armadura. qu• lo 
protoJo, Est• animal 1• &yuda a P•loar y lo tranaporta. 

Otro dt lo5 acompa.nantes dt H1-Ma.n, es un du•nd• volador 
llama.do Orco. E•t• ha.ceo p1qutf'las magia• para. llbra.rs• dtl 
1n1mloo, sin •mba.rgo tlen• mala 1u•rtt y•• ti bufón d• la 
caricatura. Con frtcutncla com•t• 1rrores y hace tcnttrias. 
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Lo• padre .. del prtncip1Ad-.m 1 son loa r•Y•'- dt 
cual•s. vivtn en tl pa.1ac: i o rul. El los no ••btn qu• 
st convierte tn He-Man, uto e~ un itere to que lo 
poca1 ptrs.ona.•. 

Eternla, los. 
su h 1 Jo Ado.m 
•aben solo 

Rasgos prtdomina.nt11 d• conductal Valiente, justo, obJttivo, 
pattrnal, serio, rtsponsablt, trabajador, sacrificado, hontsto, 
sinc1ro. 

Principal•• aspiracionf's .. - La mayor aspiración d• Ht-man, 
permi tlr que Esqutlttor '51 1podeor1 de\ Cast i '10 Grtysco1 y 
11cr1tos 1 11 decir que- no lt qult•n t.u podtr. Por otro 
a11plra a ma.ntent!'r lt.. pa.z y tl e-qui 1 ibrlo tn •Et•rnla 11

• 

Grupo do lo• h4roos.- Aunquo Ho-Ha.n •• ol principal 
prota.oonlsta, siemprt •n 1us tartas 11 ayudado por un tqulpo dt 
h•rott.. Ca.da uno dt ••tot ti •n• una caract•r1 •t ica y func i 6n 
••P•tla1, <No sa\tn t.odo1 tn todas. las caricaturas, sino qut 
cada vtz 11.ltn uno o do• d\hr•ntts) 
T•tla.1 HuJer qut cric i 6 y uiv• con tl pr1nclpe Ada.m, y no sabt 

que •• convittr•t1 en H•-H•n. Son como herma.nos. El la•• aud&z Y 
hibi 1 1 pero no ti•ne pod•rts. sobr•n~tural•s. Ayuda a H•-Han 
cuando ti•n• que luchar 1 con alouno• trucos ••nclllos. 
E1 un poco ma.scul lna., "u i ste con ropa dt t 1 po •spa.c i a1. 
E• orgullo•& y •oborbla 1 compito y humilla. o.1 prfncipo Adt.m, 
•In saber ~u •ecr1to. Vlvt •n •1 palacio Junto con los ReY••, 
f'l Prfnclp• y •u padrt 1 llamado Manata.rm. 

Hanatarm1 Padrt dt T•tla, es dt lo!. poco• qut sab•n qut Ad1.m 
tl1neo tl podtr d• conv•rtlrse 1n He-Man. E• un hombr• 
c•ntra.do que trata •itmprt df' equilibrar la• •ituacion•• y d• 
hacer razonar al qu• .. mu•Tttre apa•ionado, 

Alguno• ptrsonaJt1 d• l tquipo de lo• h•ro•• qut •altn dt v•z tn 
cuando son 1 

H•nan1cK1 Titne cano caract•rf•tlca que pu1d1 
cu•1 lo ha•ta ma."S dt un mttro y a.s.1 pu1d1 ver 
di•tancia•, cuando ul• •n la caricatura ayuda 
de~cubrir al 1n .. mlgo qu• •• ••capa Y atraparlo. 
ti cuol 1 o •• toda. •u p•r,.onal 1 dad. 

a 1 a.roar su 
1. 11Jan•• 

a H1-Man a 
El a.1 a.rga.r 

Htnafactt1 Tltn• ti pod•r de cambiar d• caras, la• cual•• 
rotan baJo 1u casco y -slrvtn para d11pl•tar al 1nemigo Y 
Juoarltr. tra.mpa•. E1 con ••to como ayuda a Ht-Man a vec1 ... 

Hombr• Mosqulto1 Tiene al.a.1, cara parecida a la de un mo•co, 
vutla., tl•nt cola qu• pica. Viv• •n un luoar dondt todo• 
•on como 61 1 p•ro 1 v•ces •alt a ayuda.r a H1-Man U•ando sus. 
ca.ractorl•tlcu dt Ho1qu 1 to. 

Ra.man Ett• hombr• e-s. oordo y chaparro, ti •n• 
cu1rpo robu1to, y tltn• el pod•r dt dar s.a.1 tos orand15lmo• , 
pegar con 1u e: abtu ( cubl •r ta. con un casco de h l trro) Y 
dtstrulr cua1qui •r cosa. 
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Asf, cada uno tl1n1 una caract•rf•tlca 11.p1cial 1 1& 
cual con1tltuy• toda 1u p•r•onalldad. Ello• ayudan a Ho-11an •n 
a1ounas misiones, pero tn ocaslonts catn atrapados por fu~rzas 
mayores y•• 41 mlMlo Ht-Man qul1n tl1nt qut salva.r1os. S• hact 
notar c1aram1nt1 qut son lnftrlort5 a fl, por •1 htcho d• qut H•
man tltnt muchat. clast• dt pod1r1s y los qut dtscribo 
a.nt1rlorm1nt1, r•ductn su pod1r a una sola car1.ct1rf•tlca, y si 
1sta 111 falla, ya no putdtn r1currir a otra. 

El pr1t1xto dt los villa.nos p&ra ptlear, '"ti dt apoderarst 
dt los 11cr1tos dt un casti 1 lo 1 lamado •Gr1ysco1 •, et cua.1 dA los 
podtrts a Adam para convtrtir•• tn H~-Man, y guarda tn •us 
cuartos, podtrts y futrzas pod•rosfsim~s. 

En ••t• castillo vlvt una muJ•r qut tltnt pluma& tn la 
cabtza, la cual s• convltrtt tn éguila, cuando lt saltn alas Y 
patas dt avt. e~ta mujtr SI llama S6ctr1~S y titnt podtrts 
parapslco16glcos, •• vidtntt y ~u m•nte es pod1rosa. Ella cuida 
tl castillo y a. vtc•• da orden•" a Ht-Man y fst• la consulta, ya 
qut pr11l1nt1 la• cosas y ve mas allá dt lo huma.no. 

Adtmls, •• mamA dt Tetla, pero tsta no lo sabe, aunqu1 a 
veces sltnta su prtsencia, por 101 podtres mtnta1ts dt •U madrt 
SOc•r••· 

R•laclont• 1ntr1 los h4rot•.- En jtrarqufas, H•-man ts tl dt más 
arriba. A fl st lt adnira y obtdtct. Ht-man ayuda a todo• lo• 
auyos, piro sltmpr• con actitud de •uprrioridad. Todos los 
bu•nos, cooperan con Ht-man cuando lo n•c•sl ta. Es ti, vi qu• 
apl lea la justicia, ts Juez, corrigt a los qui •• 1quivocan. 
Loa r•Y•• tamblfn dan a veces vtredfctos dt Justicia, y aunqut 
parte• qu• He-man pld• la opinión d• todos para dar un vtrtdlcto, 
sl•mprt ts itl qultn dtcldt, Y• qut hact notar a. lo• que opinaron, 
qu• •• 1qulvocan, ya sta por su rudtza o por •u demasiada 
p•rml albl l ldad. 
Ut 11 1 za ti ca5t i go con qu 1 tn comt tt un 1rror, ptro •l tmpr• aboga 
porque tl castigo no ••a muy grav•. Tamblfn utiliza 11 premio 
para aqutllos que han actuado con valor y bondad. 

En cuanto a la 1 lbertad con qui actóan los subordina.do• dt 
Ht-man, •• dudosa, ya que Ht-man partee manipularlo• con 
argumentos qut tilos admiran y mtdlant• loa cualts acaban 
p•n•ando como f,1. Por otro lado, '"' tan grand• •I podtr qut 
post•, qut al str superior, ti r1sto dtl •quipo •• sl1nt1 
Inferior y no st atr1ven a rttarlo, simplrmvntt lo r1sp1tan cay1ndo 
•n la ldolatrra. 

No st da 1ntr1 lo5 miembros la comp1t1ncla 1 •ólo tn 
ocaslon1s Tttla, la cua.1 quier• sobrtsal ir mis. Los otro• 
ayudantts 1 1xprtsan abiertamente que ts imposlblt suptrar & He
Man tn algo, o s•a qui no Intentan comp1tlr pu•• tltntn la 
batall• P•rdlda de ant•mano. S61o los villanos compiten y lo r•tan. 

Exl1t1 discriminación hacia los suJttos con menor intel IQtncla 
y qui canet1n error•• mas ••guido, ya que no 5t lt$ confía cosas 
Importantes y se lts ayuda mas que a otros, 

El prlnclpe Adam ea m•nospr•clado por T••la, Ya qu• lo 
con1ldtra lnOtl 1 y floJo, Adam u cal la y a1Ju•nta todo lo qu• lo 
humilla, consldtrandola tonta, ya qut no ~abt qut •S Ht-man. 
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Rt1aclonts con 1or. villanos.- Ht-man tn oca1iont1 1 rtcurrt a la 
razOn para convtncer a. lor. villanos de •U error, ptro como •1 
dlilogo nunca funciona. 1 tiene qut lltgar a. la futrza y vloltncla.. 
E•t• tnttnto d• dialogar por pa.rtt de He-ma.n 1 cuando •• prtstnta. 
st r1duc1 a 3 o 4 palabras y lutgo a.ba.ndona la comunicacl6n. 

Zn genera\ todos 1os butnos discriminan a 101 malo•, lt~ 
partct que son tonto• y dignos dt 5U odio por qutrtr hactrl•• 
da~o. Su actitud hacia. los malo• e .. sltmprt dt dtftnsa y dt 
intento de darles una lección para qut •a.prtnda.n•. A los h'rots 
lts partee gravt y pel lgro~o qut lo .. vllla.no5 rompan la paz y la 
••ourld&d de •u Mundo. Adtmi~ no pueden ptrmitir que tl mundo 
sea gobtrnado por los villanos, ya qut son Inca.paces y t901stas, 
y tcha.ria.n a ptrdtr •1 equi 1 ibrlo. 

R1la.ciont1 fa.millar1s.- El prfnclpt Adl1fl titne padres, qut 
son el rey y la rtlna, sin •mbaroo •u rtla.ci6n no•• de mucha 
comunicaci6n, ~lmpltmtntt por 11 11,¿-cho dt Ignorar qut su hijo ts 
He-man. 
Ttela titnt papá y vivt con f1 1 y tltnt mam• ptro no vivt con 
tlla t ;1JH•)ra qultn 1s. 
Los dem•s personajes no titnen ninguna r•1&ción familiar. 

Contacto con la rtal id<'cl.-· Gentra.lmentt la acción comitnza cuando 
Adam se •ncuentra. dormido, o reco•tado, dentro dt su palacio o en 
•1 bo•que, ts decir que elempr• 1n •1 ocio •uro• 1a avtntura. 
Mientra• •• Adam, no traba.Ja. ni hace nada, 1610 va.lt cuando •• 
convl•rte •n Ht-Han. La vida dt Ada.m •• da fuera de la realidad, 
11 cano un 1utno qut se pr••tnta dt pronto sin n•c1sldad dt 
P•••do o d• historia, solo cuenta la realidad del mom•nto, qut •• 
•itmpr• la rela.cl6n dt ataque y defensa. 
Actitud ant• la vida y su• probloma•.- La actitud de H•-man 
ant• los ob•ticulo1 y las a.dv1r1idad11, •• rt~pon~ablt 1 mantitne 
una actitud d• lucha incansa.bl1 1 buscando soluclonts a. trav~• d• 
tr-ucos. y arma• e1pecla.\1s pa.ra atrapar a lo• vlllano1i y 
d•f•ndor5o. Sl•mpr• •al• oxltoso •n •u lucha, ••to •• d•b• a su 
poder (1up1rlor al de cua.lqul1ra> y a. la 1u1rtt que ••ti con •l. 
Gracia• a teta •uerte, ~lempre 11 apartct alguno dt sus 
ayudantes, o a.1Qun villano st equivoca, tropieza o dtsapar1ce. 

Slompr• d••pu•• d•l •xlto, da una locclOn a todo1, a travt1 
dt una moraleja qut primero die• a su• compa~ero• y dt9pu•1 a los 
•amiguito•• qut lo vemo• dtsdt nu••tra ca1ia. En 1sta1 moraltJas. 
dice \o que •s1• o •no• d1b1n hac•r los receptorts, •n est• caso 
los nlt\01. 

St putd• ptrciblr qu• Hr-man alcanza tl fxito mtdlante un 
Individual 1-0 di•frazado d• sol ldarldad, ya quo siompro •• tl 1 •1 
qui ria.liza. todo, con ptquenos dtta11t1 de uno qu• otro de sus 
ayudantes o amlgot.. 
Vloltncla y Pedir.- Como ya mtnclonf, en ocasion•• He-man trata. 
dt convtnctr mediante la palabra ptro ttrmlna utilizando la 
violtncl• 1 que es una. viol1ncia permitida, ya qut •• para 
ltdtfender y prot•9er a 105 suyos•. Ut 11 iza 1 a fu1rza. para. 
mant1ner •u poder y tl equilibrio de ~u Hundo, y ~obrt todo, su• 
portononclas y proplodado1. 
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LOS VILLANOS.-

E1 principal d• lo• vi 11a.no• •• •E•qu•1•tor•, ••un ••r qu• 
tl•n• cara de c.)l 1~& y cutrpo d• humano mu•culo•o, color azul. S• 
vi•t• con una capucha •n la c&b•z& y una capa. Tiene tn •1 p1cho 
un tipo dt ••cudo y un taparrabo•. Toda 1u v••tlmenta es morada. 

E•qu•l•tor vlv• en •La mont&Na Strpltntt•, y se dedica a 
croar plano• para apodorar~• dtl castillo Groy•col y d• Etornla. 

Tl•n• •l•mpr• •n •u mano un ba1t6n con c•b•z• d• cordtro, 
con •1 cual •cha rayos podero105, Tambi~n Esquel•tor echa rayos 
por tl d•do fndlct d• •U mano derecha. 

Ra•Qo• pr•domlnant•s dt •u conducta1 Ot•tructor, codicioso, 
agr•slvo, autoritario, de1afiant•, vloltnto, tralcion•ro. 

Principal•• ••plraclon1~.- L•• a•plracion•• de E•qutlttor •on1 
apodtr•r•• del ca•tl 110 Grey~col, d ... 1 1·•Jtar a Ht-man para ser •1 
hombre m&1 pod•roso d•l Unlv•rso, y ~•r tl dutf"lo y stnor dt 
Ehrnla. 

Evilyn.- E1 una muj•r mal#-fitil qtJt tambl•n vlvt tn la 
n1t..•1 taf"la con E'iqu• 1 e tor y 1 o obed•c•. Toma. a. v•ct1 1 a 
lnclclativa •n 101 ataquts a He-Man. En Jtrarqura dt podtr 1 

•• la qu• 1igu• a Esqutlttor. Ea muy mala, aloo 
ma•cul lna y tltn• &lQuno" podtrt$ 1 tal•• como tchar rayo•, 
atrapar con circulas dt •nero1a, ~te. 

Hombrt laoarto.- C~lna trQuido como hombr• 1 habla y pi•n1a, 
1ln •mbaroo •~ un lagarto. run su cola peg~ y 
al•j& al qut •st' c•rca. 

Hombro bt•tfa,- Hombr• lltno dt polos 
d• color rojo y tltnt mandlbulas dt 
tlen• mucha fuerza y •u podtr ti 1tr 
ftrozmtntt. 

por todo ti cutrpo. E• 
animal, E•t• 

como animal y atacar 

Todo• lo• 
HQUldo H 
Jtft. 

ayudan tt• d• Eeque 1 • tor ion cons I dtrados. ton tot., mu .... 
equivocan y echan a perdtr todo1 los plan11 dt 1u 

Rtlaclon•• tntro lo• vlllano•.-
La rtlacl6n ontrt ti Jtft y lo• ayudantt• 1 •• do 
dominación y dtsproclo. E•qutlotor •~muy autoritario con tilos 
y los trata con orito• y oro1trfa1, todo •l tltmpo le ptltan. 
E~ta caracttrf1tlca no• da a enttndtr qu• ti grupo de lo• malos 
no ••ta unido, 1• odian tntr• •1101, 
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E• una rt1ación d• dominio, lrbltraritdad, agr•slón y 
w.ubordinación. St pu•d• dtcir, qu• la r•Jación, ts dt 
••claultud, y low. tsclavos (los ayudant•s> no plen5&n ni st 
cuestionan 1obrt estt a~pecto. 

Ew.qutlttor mantJa mucho a su grupo m•dlant• tl 
condlcionaml•nto d•l ca1ti90, los amtnaza s1ouido con ••to, por 
lo cual sus subordinados 1• obedtc•n de inmediato. Esquelttor •S ti 
juez y ti •Jecutor d• la justicia con su propia o•ntt, y•• una 
justicia qu• nadit pon• tn tela de juicio. 

Por otro 1ado 1 vemos a. Eu i 1 yn qut es muy astuta y qut •n 
oca5lones tr~ta de sobrepasar las ordtnts dt E•qutletor, tila 
quitrt 11r la poderosa de los vil lana~, sin embaroo nunca lo 
logra. E•qutlttor no'" tan rudo con tl 1 a como con low. demas, 
puts partee que titnt una Jerarquta mas atta qut el rtw.to de lo• 
mon~truos y bew.tlaw., 

Rtlacl6n dt lo• villano~ con lo• h~rot•.-
Low. villanos w.ltnttn r11entlmi1nto hacia los h'rott. 1 •i•nttn 

odio, celot., rival ldad, r•ncor. Los vt 1 lanos •• mueo~tran tan 
agrtw.lvos porqut ••condtn un 1•nt lmlento dt lnf•rioridad, qut 
•pisodio tras epi•odlo •• confirma. 

R•laclont• faml1 lar••·- No •xist•n tal•s r•laclon•• en nlnQdn 
mlombro dtl equipo dt 101 villano•. 

Contacto con la real ldad.- No •xl1tt nlnoón contacto con Ja 
realidad. Esqu•lttor, Jtft dt los vlllano1, sltmprt ••U 
haci•ndo planes contra los htro••· Cuando su plan ••tá 11•to, 
da ordtnt• a sus súbditos para su •J•cuclón. Al hac•r w.us plan•~ 
EsqueJetor no recuerda •rrores pasados para no r•p•tlrtos, ni 
tampoco anal Iza la rta.1 ldad para asf ser mas obJttlvo con sus 
plan••· 

Podtmo• notar qu• lo• villano~ ion muy per•l•t•nt•s, ya qu~ 
1ltmpr1 pitrdtn y sin embargo slgu•n atacando. 

Actitud ant~ la vida y •u• contratlompos1 Cuando surgen 
problemas y ob1ticulo1 qu• van contra sus p1ant$ 1 lo• villanos•• 

muestran r•btldt•, y tratan dt solucionarlo&. Cuando ya no hay 
solución y •• consld•ran perdidos, •• resignan p•ro •l•mpr• 
ptn1ando tn la próxima ••tratfgla dt ataquo, 

Lo1 villano~ sltmprt fracasan tn •U• plan••, •$to 11 d•bldo a1 
- en ocasionts a trror•• cometidos por ellos miw.mos, 
- tn otro• ca101 <con frtcu•ncla> porqut int•rvltnt tl dt•tlno, 
la tragtdla y la ca1ual ldad, 
- Y otras vtc•s (la mayorfa) porque no pued•n contra la fu•rza 

lnttllgtncla dt Ht-Han y 1u1 ayudan!••· 

Violtncla y Podtr.- Esqutletor y Evllyn, sl1mpr1 coml1nzan •U• 
ataques por mtdlo d• la vlol•ncia, nunca por la razón. Tltntn un 
ansia dt podtr dts1nfr1nado. Lo• subordinado• 1610 trabajan para 
Esqutlttor, no prtsontan rasgo• do podtr, mi• bltn luchan por quo 
1u amo obtenga todo ti podtr. 

La uloltncla nact d••dt ti ctntro d• su •tr, vlvtn para 
•11 a. 
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4.2.4.2. Otscrlpcl6n do I& Carlc&tura nóm•ro do•1 
HAZZ INGER 'Z •, 

Carlc&tur& Japon••& quo pasa todos lo• dí&• & las 7100 dt la 
t&rdt, Tltnt dur&cl6n d• modl& hor&. 

El lugar dond• s• r•al Iza 1& acción, •• Japón, 
1n un ln•tltuto d• lnvestigaclonts y al alrt 1 lbrt, en ti campo. 

S• prtstntan tom&• dt Japón, tn dondt st vt qut ti lugar· ts 
una ciudad muy modtrna, con tdlflclos muy alto•, putntts por dondt 
pasa tl •Metro•, •1 cu.al ts muy vtloz y dtsarrol 1 ado. E•ta• 
•ólo •on vistas, pero la acción dt Jog pergonAJes •• lltva 1. cabo 
casi todo ti tiempo l'n un instituto dt lnuts.tlgacloner., ti cual 
••muy modtrno, Esti tn las afuera~ dt la ciudad, tn ti campo, 
su construcción •• dt tipo casi espacial y titnt a vtcts una 
b1.rr1ra dt tntrgfa, •n forma de montana transparente, qut lo 
prottgt y no permite que nadie entre, 

En tl lnstl tu to vlvtn casi todos lo• qut forman p&rtt dtl 
grupo d• loa hfro••· Viv•n mucho~ doctor1s qu• trabaJan cr•ando 
1 inveatlc;;iando. 

El Instituto ti•n• dieoz anos de txi5tlr,y •• 11 dnlco en todo 
Japón y •n ti mundo, qu• ora.el&• SU$ cientfficos, ha. 
deaarrollado la. Energía Fotónica. Esta energía•• poderoslaima y 
los cltntftlco• d•l instituto deben usarla para flnt• pacfflcos, 
ptro hay 91nte qut trata. de apodtrarse de la fórmula para usarla 
mal, y el institutos• d1fiend1, gracias a sus robots.. 

TRAMA PRINCIPAL.- La tcam& os ~l•mpro la misma tn •••ncla. S• 
trata d• que los malos <vi 1 la.nos> a.ta.can a lo• htroes, si1mpr1 
con tl fin dt &podorars• dtl lnstl tuto y dt Jap6n, y lts mandan 
robots d11tructor1s. Es aqu1 donde varfan lo• tpl•odioa, ya que 
cada v1z •• con un robot dlf1rent1 con •I que peltan. A vtc•• 
actóan lo• otro• protagonistas y a vects no. Los qut sltmprt 
apar1c1n son Hazzlng1r con Coyi, y •1 profesor qui 1•• da las 
ordtn••. 

HERDE PRINCIPAL.- El h~rot principal ti un Robot tamano 
glgantosco qut dtfl•ndt a Japón y al mundo, Esto robot fu~ 
creado, por lo• profesores del laboratorio o ln•ltuto. 

Es maneJado por un Joven llamado Coyl 1 •1 cual ••coloca 1n 
la cab1za del robot en una cabina, y lo mantJa dt•d• allf. 
Es dtclr qut tl robot sin Coyl, no urla. htrot. El robot"' ll&m& 
Mazzlngtr •z•, tl•nt movimientos como lo~ dt un ••r humano, mis 
algunas habll idadt5 gracias al desarrollo dt la ciencia. 

Hazzlng•r Z ,- Su tamano ts como dt 80 motro•. E~ do motal, 
Tltnt lor. sloultntes recursos pa.ra p1l•ar1 Lo• proyectil•~ son 
sus brazos de la mano hasta ti codo, lo• cuales•• •tparan del 
cutrpo y s&ltn disparado~ cuando Coyi lo dtcldt. 
Por los oJo~ tcha rayo lasser hacia el tntmlgo. Por ti pecho 
echa rayos fotónicos. Por la boca echa huracane• <los cuales son 
uno~ vl1ntos muy fuertes>, 
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Tambl~n putdeo volar, gracias a un aparato tn forma dt alas, y 
cuando Coyi lo llama y apri•ta un botón, ~alt volando desde el 
Laboratorio y st coloca •n la cintul"'a d•l robot, y asf s• el•va 
por 1os aires. 

Cada P•lea 1 Mazzlng•r queda muy dt6truldo (aunque gana) y 
entonce5 tiene que "Sel"' reparado en el laboratorio. 

Estt Robot •• t&n poderoso, gracias a la energia Fotónica. 
d••arrollada unicamente en el inr.tituto dt inve•ti9acion1~. 

Como v•mos, 11 cel"'ebro dt Mazzinger es Coyi, 5ln fl, 11 
robot no ti•ne personalidad ni vida. 

Coyl .- Jovtn d• 17 anos aproximadamentt. Color de la piel 
blanca. Color del cabello negro. OJo• ntoros muy grand•& (no 
tl•n•n forma oriental>. E~tatura y compltxl6n mediana•. Su 
••tilo dt ropa •s de tipo conttmporinea. Cuando traba.Ja en la. 
cabtza dtl robot u5a casco y un tra.J• tipo espacial qut 1• cubrt 
todo para protegorlo, 

Coyl 1$ •1 dutno del robot, 41 lo mantJa y lo quier• mucho. 
Sin tmbargo aunqut lo mantJa, obedtce la• ordtn•• dtl Jtfe dtl 
lnsti tu to, eol pl"'oftsor Yumi. 

Ra•go• predominante• dt conducta.- Coyi ••orgulloso, •• •i•ntt 
~uptrlor. Es val lent•, responsable, obedltntt, lnttl lgente, 
indtp•nditnte, aunqut recibt ordenes y la• resp•ta. 

Principales aspil"'aclon1s.- L& principal aspiración dt Coyl 1 •• 

••r tl m1jor 1 ganar" sltmpr•, ser admirado y nunca dtl"'rotado. 
T&mbi*n aspira qu• 11 laboratorio y ti mundo nunca caigan •n 

manos dt los villanos. 
D•sta ttn•r sltmprt a Mazzln9•r, m1Jorarlo y ttntr •ltmprt 

una mtjor batalla con ti tntmlgo. 

Proft•or Yumi .- Científico de unos 40 onos. Pltl blonca, cob•llo 
ntgro, ojos negros muy grandts, •~tatura y compltxlón mtdlanas, 
•u ropa 1s una bata blanca y abaJo unos pantalonts (ropa dt 
trabaJo do un cl•ntrflco>. 

Est• profesor •• ti Jtft dt todos, •• mutstra lnt•I lgontt y 
control a todas 1 as acc 1 onts dol 1nst1 tu to. 

A•plracionta y rasgos dt conducta.- El proftsor Yuml dtsta qut 
nunca los villanos u apodortn dtl Instituto d• lnvt,.tlgaclonts. 
0•5t& qut Coyl sta ~ltmpre ti mtJor, que todos lo obtdtzcan. 

El prof11or Yumi, aunque da las ord1n1s, no tltnt mucha 
ptr•onalldad 1 •• sirio, r•~ponsablt, controlado, dl•tant1 1 
angu1tloso <••decir qut le prtocupan las cosas mucho y cambia 1u 
tstado dt lnimo conform• la adversidad) y ptslmlsta. 
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Sayaca.- Jov•nclt& d• 1~ afto& apro•lmadam•nt•, El la ts hija d•l 
doctor Yuml. Tl•n• la pi•I blanca, polo caft, ojoa grandt& nogro& 
(nlngOn ptr&onajt dt la caricatura tl•n• lo& ojoa raagados tipo 
orl•ntal, por •1 contrario, todos lo~ titntn 
d••proporclonadamentt orand•• a su cara>. Su t•tatura y 
compltKlón son mtdlanas. 

Sayaca tleont también un robot, tl cua.1 •• mtno• podtroso qut 
Hazzln91r p.,"º que tn ocae1on•• lo ayuda. • Ca•I no tltnt 
resistencia. Sayaca st coloca tambitn tn ta cabtza y lo dlrlgt. 

Este robot •• llama Afrodita y es un robot muJtr por sus 
caract•rfstlcas ffsicas. Tiene cintura muy pronunciada, a 
dlftrtncla dt Mazzlnotr qut •• cuadrado. Tlent pltrna• con mucha 
forma y tlon• pocho. Esto robot, os t•mbl•n glgant•sco. 

Las habilidad•• dt Afrodita son: Sus proytctilts son sus 
Ptchos, y una vtz qut saltn lt qutdan dos hoyog tn tstt lugar. 
T&mbltn echa rayos l•••tr por lo• 0Jo9. Y produce un rayo 111.mado 
aurora, qut 1~ como un &rcoirl• qut sirve para qui Sayaca •uba 
con •U moto por ti y se c:oloqu1 en la cabeza. 

A•plracionts y rasgos dt conducta.- Sayaca dts1a princlpalmtntt 
qui no•• le •ub1stime, qui s1 note su presencia y habll idad1s. 
El la •• va.l ltnt1, dura, fria, 11gur& de •r 1 ind•P•ndl1nt1 1 

agrt•lva, col•rlca. 

Cl•ntlflcos.- En ti Instituto, vlv•n tambl~n un oqulpo dt 
cl1ntfflcos, la mayoría dt tllo5 vl1jlto• 1 qut colaboran y 
trabajan con •I profesor Yuml. Ellos tlenon mucho conoclmlonto y 
opinan y com•ntan cuando hay probltmas. 

Chlro.- Nlfto do 11 anos do •dad. Ee hormano d• Coyl, Ambos, 
Coyl y ~1, no tltntn padro&, Es dt pl•l blanca, polo ntgro, ojos 
negro• y muy grandes. E• un nlno 1impatlco qui •l1mpre estA en 
todo. 

En la caricatura se pr1senta una fpoca 1 tn la que todo•• a 
bas1 dt robots. St fabrican continuamente y todos los p1rsonaJ1• 
tltntn un robot para ~u u10 p•r1onal 1 •d•m'• dt qut son 
utilizados para la guerra. 

Fuera dtl Instituto, viven una pandilla dt muchachos qui son 
3, Son dt una clas• social mas baja. El jtf• de tilos qu• 
•• llama Boas, tl1ne un robot con ti mismo nombrt. Este robot es 
a.maril1o 1 y 11 ve peor htcho y dt menor cal ldad qut lo• 
criados por ti lnstl tuto. 01ntro de 1u ca.btza •• mettn lo• 
muchachos do la pandilla y el jof• lo dirige. 
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E•t• robot no puede volar, ni echar rayos, s61o golpea con 
•u• brazos y pi1rnas 1 sin 1mbargo a veces ayuda a Hazzingtr. 

Todo lo qut hac• •l robot, es manual, si quier' 
disparar, dos de los nifios ~ac&n un canon y lo disparan, no es 
&U tomát i CO, 

Bo•• qu• ••el Jtft 1 ••gordo, ptlo caft 1 pltl bronctada y 
oJos m•dlanos. Es un poco tonto, y e• el buf6n. E•ta tnamorado 
dt Sayaca y la p•r•i9u1 y a vec•s 11 lnttnta dtmostrar qut •• 
poderoso. 

La forma de v•~tlrse d• ••tos ninos es sencilla, playtras a 
vices sucias y a vece• rotas, pantalones y tenis. 

La ropa misma, asf como el lugar donde viven Cgarag• c•rca 
dt la playa), ptrmlte connotar qu• hay una dlftrencia 
sociotcon6mica intrt los miembros d• la pandilla y Coyi, Chlro 
y Sayac a. 

Bo•• va a 
Let. otros 

>' 1 o accmpallan 

la e•cutla con Coyl. 
nl~os de la pandilla, ayudan a Boss en ~u• tarea• 
siempre. Ninguno tl•n• familiar••· 

RELACIONES PERSONALES ENTRE LOS HEROES.- El lugar mas al to 
Jtrirqulcamente lo ocupa ti profesor Yuml, qul•n da orden•~ a 
todos. En ••guida vienen Coyl y Sayaca, qultne• putden tomar la 
Iniciativa a vices ptro si ti Profesor Yuml lo• dttiene 
obtdec•n. 

Pod•mos ver qut cada quien imp&rtt la Ju•ticla con sus 
compantro• como quier•, •In embaroo rara vez lntervltnt tl 
Prof•sor Yuml para rtprlmlr a alouno. Se castloan unos a otros 
dindose ltcclont• cuando fallan ~•gón sus crlt•rlos. No•• dan 
premios por las butna• acclon••• •olo cuando ganan la• batallas 
•• f•llcltan con palabras d• allonto. 

EKl•tt una comptttncla enorm• entre todos. Sayaca compite 
con Coyi a p•••r dt la dlf•rencia de stxos. Lo• de la pandi 1 la, 
complt•n para ganarle a Coyl 1 y el Profe•or Yumi sólo•• ri• d• 
••ta• actitud•~· Sin embargo, •n el momento de la guerra 
coop•ran un poco, aunque casi todo el t l•mpo '" lucha Individual. 

St fomenta la comptttncia y 1& lucha Individual. La 
participación •ólo •• da para, en y por la outrra. 

Tamblfn notamo5 discriminación entr• los qu• ulu•n 
•n •I Instituto y los nl!lo!I d• la pandilla. S• In !lubostima, 
Coyl ••burlad• •llos y do su robot manual. Son Importan!•• 
s61o cuando aportan algo para la gente d•l ln5tltuto. 

Cuando •1 Proft5or Yumi da una ordtn, todo• la tltnen qut 
obtdtctr 1 e• dtclr que aunque Coyl pueda tener Iniciativa propia, 
en el momtnto dt recibir una orden dtbe ejecutarla, no •• dlscutt 
ni 1t pont tn ttla dt Juicio tita orden. 

Asf todoa 101 ptr1onaJe1 debtn aprtndtr roles d• Jtrarqufa, 
dtbtn 1oorar sumlslon a las orden•• sin dlscu1i6n posible. 

Coyl y Sayaca, •• l 1tvan muy mal, •• ln•u1 tan, •• 
dtsprtcian, se burlan •1 uno del otro, y sin embargo •• unen tn 
•I mcmonto d• p•l•ar contra ol •n•mlgo. Existe mucha rival ldad 
•ntr• olios, al Igual que entro Bo•• <el Jofo de la pandilla> >' 
Coyl, 

120 



RELACICJ'.IES CCJ'.I LOS VILLANOS.- Aunqut tstas rtlaclonts son 
dlstantts 1 st ptrcibt tl odio, tl mltdo y la ~•n•aclón dt 
compt tone 1 a muy futr tt. Al ponsar tn 1 º" v 111 anos u p 1 tn•a 
automatlcam•nt• tn ou•rra. 

Nunca •• pr•ttndt hablar para arrtglar los probltmas, 
slmpltmtntt tos hf.ro1s •• d1fl1nd•n con ti &taqu1. 

RELACICJ'.IES FAMILIARES.- S61o txlstt la dt Sayaca y su padrt ti 
Prohsor Yuml 1 cuya rtlaclón 11 lndlhrtntt y fria. Tambl•n 
tncontramos los htrmanos Coyi y Chlro, qul1n1s partct qut •• 
qul1r1n aunque •• mu1stran un tanto lndlftr1nt1s uno con •1 otro, 
o •• alltntan dt vtz 1n cuando. 

Sin tmbargo no txl,.tt la faml 11& como tal. 

ACTITUDES ANTE LA VIDA Y SUS PROBLELHAS.- Los h•rot1 1 10 
mu1stran muy asu•tado• 1 t•mtrosos y txagtradamtnte pr1ocupados 
cuando un probltma ~• av1clna 1 como •1 ataqut dt un robot 
tntmioo. Sin 1mbar90, proc1den rapidamentt a mandar al Robot 
Mazzlngtr con su piloto Coyl 1 a dtftnd•rlos. Coyl bu,.ca 
sotucionts a lo• probltmas mtdlantt la futrza y ta 9u1rra, 
combatt duro ptro con mucha vloltncia y odio. Mientras lucha 
ln•ulta a1 Robot tntmioo con palabra• como •máldlto• •te odio•, 
•tnd1s1ab\1•, 1tc ••• 

Todo tl tqulpo d• los h4ro•s 1 dar. la lm•11•n dt quo la vida 
••dura y dlffcl1, que ttn•moa qu• tstar pr•parado• tn cualquitr 
momtnto para vencer ~u• ob•t•culos. 

VIOLENCIA Y PODER.- En esta caricatura •• ptrclbt mucha 
violtncla, y a.unqu• lo• que peltan t.on robots, a lo• qui los 
man•Jan tambltn 11• sale •angr• y •e la.atiman. Es muy 
lmprtslonantt obs1rvar como I& cortan lo• brazos a un robot, o 
como 'lt I• 1ntl•rra una espada •n •1 ptcho, o como st va qutdando 
poco a poco •In extr•midad1s, tronco, ~•nos Ctn ca•o dt la muJ•r> 
o cab1za. Aunqut 11 nlHo qui vt la caricatura sabt qut •• un 
robot, •• muy violento vtr la dtslnt1oraclón dt un cuerpo qut 
partee dt humano, aunque st& de metal. 

En cuanto al pod•r pod1mos ver qut •• ti c1ntro qut mutvt 
todo• los tpisodlo~ y la~ tramas, no hay nada. mas lmportant• qu~ 
•1 podor. 
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LOS VILLANOS.-

El grupo dt 101 villanos osti formado por1 

Doctor Hell 1 <Htll quier• docir lnfiorno on inglfs) Es un 
vltjlto dlaból leo como do 00 anos. Tlono polo largo blanco, 
barba blanca larga. El color d• su pl•l ••lila, y •u• oJo• 
t.on amarillos rasgados piro Qrand••· St vl•tt con una capa Y 
una tunlca morada. 
El ts tl Jtfe dt todo• los villano•, da ordtn•• y lo 
obedectn. Planta todo •1 titmpo como d1&trutr a Hazzingtr Y 
como apoder1rs1 dtl ln1-tltuto de invtt.tioaciont• para posttr 
at.I la formula de la 1n1rgla fotonlca. Tlent muchos robot• Y 
cada tpisodio pre~1nta uno distinto. Bajo sus orden•• •• 
encuentran do$ ptrsonaJ••· 

El baron At.hltr.- Fi~icam1nt1 tlent dos t.txos. La mitad dt •u 
cuerpo •• muJer y la otra. mitad e• hombre, •• parte 
v1rticalm1nt1, •• decir que un oJo 1• dt muJ1r, media nariz, 
mtdia boca esta plntAd&, •te. Cuando habla, 1o hace con dos 
tonos d• voz1 de muJ•r y de hombr•, al mlt.mo ti•mpo. S• 
vlst• con una capa con capucha color azul, y &baJo trae 
pantalón, cada pierna d• color dlf•rente. Po••e varios 
robot•, cada •Pl•odlo sal• uno diferente. SI lo de•truy• 
Mazzing•r, •n •I 1-toui•nt• saca uno nuevo. Tl•ne tamblf.n 
un •J•rclto d• soldado• 1ncapuchados qu• lo ob•dec•n· 
El a 1u vez ob•d•ct Incondicionalmente al Doctor H•11. 

El Condt docapltado.- Es un hombro que no tl•n• la cabeza tn •u 
altio 1 c&•i •i•mpr1 la trae •n la mano, sin embargo, la 
cabeza habla como •I fu•ra normal. Tlen& un oJo normal, Y el 
otro osta como tapado de pirata. E~ti uniformado como dt 
capitán dtl •Jtrclto 1 do color azul claro. Tambl•n tltn• 
robots y dlrlgo a un ojtrclto vostldo dt caft con ca•co caft 
qu• tlen• un.1. cruz roJa pintada •n 11 frent• y ~e 111.man •et 
•Hrclto cruz de hierro', Obtdtct lncondlclonalmtntt al 
Or.Htl 1. 

El duqut tlorgon 
Htll poro puedo mandar 
unos robots malignos. 
algunas. 

Pout un t 1 gro, Obtdtct a 1 Doctor 
y roganar al condt y al barón. Tltn• 
No sal• toda1o las veces, sino 1blo 
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4.2.~. Apllcacl6n dtl anill•I• d• contenido, 

4.2.~.l. lntorprttacl6n de lo• datos obtenido• en tl 
anlll1is d• la.1 Ca.rica.turas. 

A trav•• d• la de•crlpcl6n anterior dt la• caricatura•, pudo 
notar .. una t•trahgla exl,.tontt, y que Miguel Angel Gallo 
mencionaba 1n un capitulo a.nt1rior, refer1nt1 a que los h•ro11 
posttn todos 101 atributos y virtudet. poslb\11 1 ml1ntra1 qu1 en 
lo• villano• recaen ti peso dt todo• lo~ dtftcto•, las culpa• Y 
101 1rrore1. 

En la caricatura. nómero t, ob$ervamos que el hfro1 pert1n1c1 
a la ••gunda clasiflcacl6n htcha por Miguel Angtl Gallo "obrt lo• 
supirh~roet. 1 1 a cua.1 s1 r1fler1 & queo e\ hfro1 t• un .. er huma.no 
con cu&l idad1s adquirida.~ mediante la magia. E•t• h"roe •• 
ptrftcto, nunca'' equivoca, t5 como un padre qu1 ensena y salva 
a 101. d•más. 

En la caricatura nómtro 2 1 el héroe es un inv1nto d• la. 
t1cno\ogf a. moderna, creado por hombres y man1Jado por un audaz 
muchacho. Efi. decir que a.quf ~·conjuga en •1 h•ro• •1 pod•r dt 
un robot y ta inttlig•ncia y capacidad de un Jovtn. El uno s.ln 
•1 otro no ~on nada, s.61o Junto~ forman tl htro• todopoderos.o, 

En ••ta caricatura v•mos, que aunqu• •on htro•s, no s.on 
ptrf•ctos.. El robot se mal trata y s• rompe, aunque salga 
victorioso. Et Joven aunque prt5enta deftctos y actitud•• 
n•;atlvas 11 rtl&cionars• con rt pr6Ji~o, nunca•• ctn•urado, y 
partct no solo aceptars•, sino alabarse es.ta conducta. 

Con rt•p•cto a ••to, pod•mos notar como tn a.mbas. caricaturas. 
la violencia, el odio, la agrts.16n, el rencor, la humllla.cl6n, tl 
cas.tlgo y la lndifertncla 1 s.on sentlmltntos. y conductas 
disfrazada• y sobrt todo Ju•tiflcada• por la ldoa do qut todo lo 
qut •• hact tn dtftn~a propia ••ti pormltldo. 

Al dts.crlbir a los personaJ•• humanos. fls.lcament1, •• 
obs.u"v6 que •• pr-efitr•n al tos., de complt>d6n robus.ta, df' pltl 
blanca, pt1o rublo o cas.ta~o y dt oJos grandts.. Es. dtcir dt raza 
anolo~aJona. Aquf ptrclbimos tl men•aJt dt la s.uprtmacfa dt la 
raza blanca como lo meclona Mlgutl Angol Gallo, •n el apartado 
corrtspondl1nt1. Desdt qut tl htroe ptrtentct a tsta raza, nos. 
Incita a mtnospr•ciar a'º' que por natural•za s.on diferentes. 

Los p1rs.onaJ1s del clan dt los. vlllanos son humanos. 
horrlpi1ant•• y di&b61 ico5 1 o b1stias con caract•r1stica5 humanas. 
como tl hablar o caminar en do1 pie•. 

Basta mirar a lo• "villanos" para odiarlos, ya qut son 
dtsagradabl•• a ta vista, no es necesario espirar a ver su• 
acciones. para rtpudiarlos y discriminarlos. 

Con 1sta~ caracter1~tlcas f15lcas dt los personaJts, pedimos 
captar el mtnsa.Je en r•spue•ta del cual discrlmlna.mot. a \os f•o• 1 

malos o dt ~aza diftrtnte a la d•l hfroe. Tambl#n notarnos como 
los h•ro1s ~on lntel igentes y audace~, y los villanos son tonto~ 
porque •ltmpre fraca5an. Con ••to e5 fácil di acriminar tambl4n a 
los menos dotado$ de intetioencia y audacia. 

123 



Los •uperh•ro11 d• ambas caricaturas, ti1n1n a.tu•ndos 
llamativo~ y acct&orlo1 txcepclonales o m'phaolcos. SI rtcordamos 
lo que menciona Gallo a.cerca. de 11t1 a.sptcto, oracias a. tste tipo 
d• v1stimenta 1 rea.Izan su lndivldua.lldad 1 

La.1 funcione-1 que rta.1 Izan los personajes dentro de la 
socltdad son muy significativas. En cuanto a. los hfro11 dt ambas 
caricatura~, titntn roles importante• dtntro dt su medio, 11 
decir qui son de t1trato 1oclo-1conOmlco prlvlltglado, titntn 
prestigio y podtr, conviven con 101 dirlgtnt•s o rey11 de su 
mundo o son de su propia familia, Esto nos muestra clar&mtntt 
una 1upremacfa dt los valores burgues11, es dtcir qut 11 trts 
hfrot tlents, ya d• he-cho, que ptrttntcer a. la clast dt 101 
Ndt arriba" o de 101 pod1ro1os. 

El mundo tn el qut se mu1v1n 101. hfro11 dt a.rtlba.1 
caricaturas, es un mundo fuera de la real ídad social. Su• 
av1ntura1 empiezan sltmpre tn el ocio o cuando están descansando. 
St mueven a.11 tn un mundo dondt los 1ere1 humano~ han dtJado dt 
tentr ntcesldadts ma.ttria.les. Su prtocupaclón primaria y dltima 
••ocupar t.u tiempo l lbrt, ts decir •ntrttentrse. 

En ambas caricatura.a se hact incapl4 en que los hfro11 ion 
los salvador•• dtl mundo o del Univer•o, •in embargo nunca p•ltan 
por contrarr••tar la• inJu1ticlas o la mistrla, siemprt p•l•an por 
•u lnt1r•s particular y por mant1ner el poder. Asf se crta una 
1ituaclOn dt comp1t1ncia continua •ntr1 los per•ona.J11, los 
• 11.llts luchan unos contra otro• por la •uprt!'m&cfa. de 
prtstlglo, txlto y podtr. Casi todo ti tlompo •• dodlcado por 
part• dt 101 ptrsona.Jes, a ganarle al otro para. estar &rrlba 
dt ti >' ni ln9ruar al club dt lo• dominante•. Lograr esto 
t• para cada ptrsonaJe subir un ••calOn má5. 

Por otro lado vtmo5 la &ustncia. dt historia durante toda la 
trama y dtl cont1xto de ambas caricatura.si a1f st da tl 
mtn1aJ1 de qut las co•••, obJtto1 o ptr1ona1 1 carectn dt 
hi1toria, nadie sabe como •e originan o de dondt vitntn, Notamos 
a1f la au11ncia dt rtlaciones famll la.r11, •1 núclto dt la fa.milla 
no 1xl1te, si de casualidad encontramos alouno• pari1nte1, 1u1 
rtlaclonts. son frfa1 y dlstantf's. La1 rtlacl.ones prtdomlna.ntts 
ion r1laclon11 de p9der. 

No tncontra.mos ltY•• ni hecho• producto• dt una historia, 11 
por tito qui 101 p1rsonaJe1 hactn dt la historia su~ int1rt11s 
ptr1onal11 y los objetivos de su prt11nt1 Inmediato. 

•01ntro de 1f, cada cual tiene todas las leyes qu• 
rlgtn tl c&mblo, porquo la hlatorla ••t' pensada 
como un enorme organismo ptrsonal y por lo tanto 111 
normas psicológicas valen pa.ra lo social y para ti 
1nd1v1 duo."< 52> 

<52) Hatt•lart, Para loor al pato,,, p.86 
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E• po~ ••to qut no txlstt cambio de estructuras •ocial•• o 
polftlcas, todas la• relaclont• tanto jerirquicas como dt 
trabaJo 1 •on ••tatlca•, •In hl•torla no hay n•c••ldades y por lo 
tanto no hay movilidad ni cambio•. 

Lo• probltmas a 106 qu• '' tnfrtntan los personaje5 son 
slempr• los ml1mo11 los ataques por parte de lo• villano• para 
conquistar tl poder y quitarle$ lo suyo, La actitud que pres•ntan 
los h~roes hacia estos problema• es respon~able, luchando aún en 
contra de su propia vida <aunque nunca muer•, se arriesga) o la 
dt sus fa.mil iarts. Esto nos muestra un !ientldo patriótico y 
nacional lita por part• del h~roe, quien defitnde su mundo o su 
pai1, pa~e lo qut pa•e. 

Al mismo tiempo qut ~•da esta actitud de r~¡.ponsabil ldad 1 

v•mo• una actitud conformista, ya que no se modifica nunca nada, 
•iempre obedtcen, aón ordtnes il6glcas <que mas tardt resultan 
adecuadas para sus propios intereses r los de sus superiores>, 
aceptan su destino resignadamente y sin cuestionar su exi5t~ncla 
o posición en tl mundo. 

El mundo dt estas dos caricaturas, es un mundo claramtnte 
'.Jerarquiza.do. Tanto dentro del el an de los htroes como en el de 
j los villano~ tXisttn divisiones jer'-rquicat.. 

Todos obedtcen la• ordenes dt alguien, al cual st re•peta. 1 

se 1• tem• y Jama• •• 1• cuestiona. La autoridad es presentada 
en todos tos ca.sos como obvia e indlsptnsable. La. forma en que 

• los persona.j•s obedecen es tan ciega qu• paree• ,.,e la.vi tud o 
manlpulaclOn profunda. hacia los d• abajo, 

Estt tipo dt relación con la autoridad, no• comunica que lo• 
qu• •st'n aba.Jo d•b•n ser obedientes, sumiso•, disciplinados y 
aceptar con resptto y humildad los mandatos superlorts, Los que 
••tin arriba eJtrcen la coerción consta.nte1 a.menaza.11, represl6n 

•if•ica y moral, y dominio econ6mlco-social. 
Str mas vltJo o mas rico o mas bello en 1ste mundo, da 

lnmedia.tamtnte el derecho a mandar a los menos &fortunados. 
En las dos carica.tur&fi. anal Izadas, SI' da entrt los vi 1 la.nos. 

una r•laciOn de humltlaci6n y falta dt resp•do de la autoridad 
hacia lo• •s.tlbdi tos•. El jtft de los "malos• trata con 
groserfa.s Insultos a sus 1ervldorts y sin embargo estos lo 
obtdec1n y nunca st quE>J.:ti •. 

Durant• toda la trama dt las caricaturas, qut como ya vimos 
1e trata de 11. lucha por el poder entre h•roes y villanos, se 
prostnta un gran individualismo disfrazado de sol ldarldad. 
Parece que todos ayudan en la. batalla, pero sólo uno logra 
combatir al enemigo, y et&te es siempre t1 superhtroe. Lo .. 
ayudantts son atrapados o lastimados por lo• vi llanos cuando 
tratan de cooptrar con •I hfroe y quedan dtsdt un principio 
lnmovll Izados, y e$ el hfroe quien termina por salvar a su .. 
propios campaneros. Vemos aqui el mensaJ• del Individual 1 .. 1mo, 
•yo puedo •olo 1 no nec•$lto ayuda", 

Dentro de esta mi~a lfnta vimos el mensaje resptcto a lo• 
que no pueden. Es decir que ti r•~to dt los personaje~ siemprt 
necesitan del fuerte, del poderoso, del superhtrot, de la ma;la o 
dt ta casualidad, porqut sus propias fuerzas no son ~uflcl1nt1s 
para resolver los problemas. <En est• caso •~ He-man y 
Mazzlnger, .. in 1mbargo lo vemos con Superman, Superraton, etc,) 
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SI' observ6 qui' siemprl' intervienen la suertt Y t1 azar 
qut favorectn al h•roe, y 1 a trageodl a 1 a cual at tda !.ribrt • 1 
villano para que fracase. 

•Et azar, la casualidad, la arbitraria lnterv1ncl6n 
d• un factor ajeno a \a voluntad o al tal~nta, intro
duc• tn 1ste mundo la. movlllda.d social, lo qu• permltt 
que los individuo~ puedan aspirar a consumir de vez en 
cuando un p•dazo de •xi to P••• a su P•r•onal idad.• 
(53) 

Gracia~ a \a caaual ldad, los m•nos dotado1 ayudantts d•l 
sup1rhtro1, tienen a veces logro• in•1perado~ que son r1conocido~ 
por todas la~ autorldadt5 y hacen qui suba su auto•stlma. 

Otro valor que podemo1 p•rtlbir en 
antif•minl•mo. En ambas caricatura1, 
trata de luchar como •1 hombre, pero •1 
tiene un papel activo. 

esta'i ce.rica.turas, es el 
1 a mujer et. un ••r qu• 

muy inferior a tl, aunqu• 

En la caricatura. ndmero 1, v•mos a la mujer mascul in izada, 
orgullosa y altiva, p•ro qu• en el fondo acepta la sup•rlorldad 
del macha, 

En la caricatura ndmero 2, la mujer•• tambl'n inferior y 
c1.sl todo •1 tltmpo agrede al macho. Se comporta con actltud•5 
l l1nas dt resentimiento y complejos. E'i a vec•1 estorbosa. pa.ra 
el hombr•, y es.to hac• qu• ~l•nta mas r•ncor hacia fl. 

El mensaJ• acercad• la muJer qu• dan estas caricaturas, e• 
qu• •1 lnf•rlor al hombr• y cuando loora algo, e1 porqu• lo 
iml ta. 

En cuanto al valor dt la Justlcla 1 podrmos Y•r en la 
caricatura número 1, que •s •1 htroe quleon Juzoa como •I 
fu•ra Dios. Slempr• pr•mla al queo 1e lo merece aunque sea con un 
elogio o alabanza. El castigo lo determina s•gun la grav•dad 
dtl htcha a la oqulvocacl6n. 

Al v•r 11ta sltua.cl6n 1 p•rciblmo• como normal •1 qu• un s•r 
aJeno a no1otros a.pruebe o reprueb• nu•stros actos, no somos 
nosotros m 1..mos qu 1 enes nos a.u toeva 1 u amos. Esto provoca. qut 1 a 
p1r•ona actda no por satl$faccl6n propia, •lno por lograr un 
prtmlo o evitar un ca5tlgo. 

Por otro lado y como ya mencionamos a.nterlorment1 1 nadi• 
cue1tlona qu• la Ju1ticia estt tn manos d• una sola persona, ma1 
a6n 1 t1 i :.j:11nsable cambiar esta forma de Ju1ticla. 

Al final de ca.da caricatura. •1 h4'ro• da una moral•Ja 
dirigida a las nlnas can alg~n cansoJa lmprtgnada d• la ml•ma 
fllasafia qut hemos venida doscrlbltnda. Es dtclr qu• ti htra• 
no solo se remite a •ducar y controlar a los pert.ona.Jts con los 
que actóa en la caricatura, 1lno que s1 $al• del contexto y habla 
hacia los televidentes diciendo •n forma imptratlva como 
deben actuar cuando•• les pr1~ente determinada situación. 

Citando a Da.nltl Prieto, •"'emisor busca imponrrt.• a 
travfs d• la impo~lclón del m1nsaJ• •. (54) 

(53> Mattelart. Para leer al pata Danald. p.91 
(54) Prlota, D. Camunlcacl6n alttrna\lva y u110 de la Stm, tn A,L 

p.202 
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S• tJ•mpJ lflc .. ri con alounos ca.so! 
si tl m•nsa.Je •S autori t&rio: 

para pod•r .. nal Izar 

Hablan dos personaJos d•I grupo d• los h~ro••J 
"Amlgui tos1 en Ja historia d• hoy ustedes fueron testiQ05 

d•I probl•ma qut tuvimos Raman y yo, por poco t•rminamos con 
nu1str1. amistad. A vtcts st di ctn cosas qut uno no qui ert y qu• 
lastiman a los amigos, asi que cuando 110 suctda 1 No lo h&Q&• Y 
no ofendas a un amigo porqut mas tardt lo puedt• lamtntar. 
Nosotros nunc<"i 11os volveremos a dtclr cosaa ft&s.• 

Habla Ho-man 1 
"En la hl1toria d• hoY 1 Filip d••cubrió qu• partt dtl 

crtclml•nto •• a.prtnde1· ~ str una ptrsona r1spon51.ble.• 
Tttl& (htrofna>1 •ya s•& qut ti trabaJo ''ª importantt o no, •• 
butno sabtr qut tu •rts 1 a c 1 ase dt ptr<;;,u11 tn qui fn 101 d1m1.1 
putdtn confiar. 11 

He-man <hfro1>1"E10 es verdad. Str r11pon1abl• significa qut da• 
confianza y cu&ndo te muestras confiablt 1 das un gran paso para 
convertirte en un ganador. 11 

Habla Ho-man1 
"Hoy, Stratos de Arlen aprtndló el valor dtl Perdón. Cuando 

alguien hac• algo qut nos dana, putdP ser diffcl1 perdonar. En 
mom•ntos como e•t•, no debtmos olvidar qut todos mtrtc~mos una 
5tgunda oportunidad. Todos comtt•mos trrores. y cuando teo ocurr• 
es bueno t•ntr un amigo qui ent•ndtr& y nos dar& otra 
oportunidad. Vordad amigo ?' 
Cont•ata Orco <dutndt) 1 "As.f ••· Tu si 1.abts.• 

Pod•mos v~r como•• un m•nsaJ• autoritario, ya qut utiliza 
los imptratlvos y prtsenta una aparltncla de verdad. Este tipo dt 
m•nsaJts parcia.liza la r•alidad y bu•ca rtforzar y crear las 
razone• profunda• para qu• s• acepten Jas conviccionvs 
ldtológlcas qu• los tmisort$ imponen a los rtceptorts. 

Es.tos mens&Jt• que se dan al terminar cada tplsodlo dt la 
caricatura, aon ~utoritarios, porque difunden estertotlpos de 
manH"& ptrmanente. El estertotlpo le sirve al individuo en tste 
ca..50 al nino 1 para referir•• a 1& real ldad medlantt 
esquematlzacionts r ·gtneralizaclones. 

En la caricatura nOmero 2, la Ju~tlcia conslst• unicamtnte 
en acabar con •I tntmigo para qu• la inJu~tlcla desapartzca. 

En tsta caricatura st permiten conductas negativas en el 
auperhfrot y sus canpafltros, talts como Insultos, QOlpts. 1 

Y montlras. Nadl• reprocha, ni Juzga talos actltudos, los par•c• 
1 o normal. 

En las dos caricaturas, loa ptraonaJts actdan sin ninguna 
mu•stra dt razonaml•nto lnttltc:tual 1 •• dtcir qut sltmprt la 
fuorza físico. o la vloloncla supora la comunicación racional. 
La ldoologla do los porsonaJos a• manlf lost• al rtsptcto con 
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mensajes impl tc:I tos ta.les como: "pega., dispara, mata, ataca., 
no pierda5 el tiempo en pll!"nsar o razonar con el en•migo". 

L1. inh·ligencia st mide stgún la habilidad dt 105 personajes 
pa.ra planear estrattgias b•licas 6pt1mas, la rapidez para 
contestar 1 os gol pes o 1 a habi 1 i dad para. escapar•e- d•l enemigo. 

Apoyando a Miguel Angel Gallo, cab• afirmar qu• la violencia 
es el el ima normal d• ambas caricaturas, y se pres•nta 
defini tlvamente como una formad• vida sin 1 a cual no ha.brra otra 
ac t 1 vi dad. 

Esta. violencia presente dur&nte todos los tpisodios 1 va 
acompd1ada de sentimientos negativos que los hforoeQ y los 
villano• repiten y repiten hasta que el •speoctador los identifica 
como norma.le•, y que son frases tale$ como1 •te odio•, •meo las 
pagarás•, "mal di to", "ojal 6. te mu•ras", y mucha.• mis. 

Es por este el ima preovaleclente, que durante lo• episodio• 
se siente tensión y un cierto mitdo que provoca-que lo~ nlnos 
t~rminen en muchos casos excitado5 d1~pu'5 de v1r la caricatura. 

La teorfa. del aprendizaje por observación, afirma que los 
ninos s•nt&dos fr•nte al apara.to de t•1evlsi6n vl•ndo algún 
programa violeonto, están apr•ndl•ndo estas conducta.s, y •s por 
1sto que después dt v•r •1 programa, pa.s1n a un •stado d1 
al teoraclón inexpl icabl• para los. padr•s, quienes d1Jaron a 5U 
hlJo tranquilo y pasivo viendo las caricaturas. 

Sobre todo la caricatura numero 2 qui •• 1a japonesa, 1stl 
cargada con una dos.15 de violencia y a~resl6n muy alta <muchos 
sfmbolos de golpe5 1 dl~paros, 1tc •• Ver cuadros pag. >. 

La utll izaci6n di!' robots para pel•ar 1 hac1 qu• vi•ualm1nt• 
a•a Impactante como ~e d1struy1n los cuerpos <qui ti•n•n formas de 
humanos>. Tambi•n es desagradable ver como se clavan eospadas •n 
los oJos, o como se l•s caen la• •xtr1mldades o la cab1za.. 
Cuando terminan las batalla.s qu•dan restos de robot•, que parteen 
cu•rpos de s1r1s humanos mutilados por la guerra y por ti odio d1 
•u alritdedor. 

No quier'•• dejar d• mencionar que es en esta caricatura donde 
encontramos al villano bisexual <mitad hombr• y mitad muJer> 
qultn no• impacta por su faltad• ldontldad. E•t• p•rsonaJ• 
puede provocar confusión y crl•is en los ninos ya que según lo5 
t•tudios de Piaget, sabemos qui estan en proceso de formacl6n 
Y ntct•ltan modelos para Imitar, 

Aal como tambi~n lo seffala Halloran. 

11 Dentro dt la educa.e Ión moral 1 •ncontramo• la ld•ntlfi
cacl6n por parte de loa nlnos con modelos qu• no son los 
adultos con 1 os que vi v• 1 y pued1n s•r perttonaJ•• deo 1 a 
Tolevlsi6n 1 los cualts Influyen slgnlficatlvam•nt• y 
potenclalm1nte en e1 desa.rrollo d• la mora.1 d11 nitro. 11 <55) 

BaJo toda esta apariencia de hforoes salvador•• del mundo Y 
vi 1 la.nos fraca~ados, se esconde la. crueldad, el chanta.Je, la 
dur"eza., el aprovecha.mi•nto dt las dtbl 1 ida.de• aJen&s, Ja envidia, 
•1 poder y la dominación. Dotras del bien y dtl mal st osconde 
la. rtal idad del proceso social de una. socltdad racígta, 
di scrlmlnanto e lnJusta. 
(55> Hall oran. Los Efoctos de la T.V. p. 56 
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4.2.:S.2. Cuadro~ dt fr.cuoncla y comparativo•. 

Lo• sioultnt•• cuadros, son unas tablas dt an•l lsis, 1n la• 
que •• ob•trvo la frecu1ncla con qui apartc•n tn las Caricatura• 
palabra.• qui r1lejen los asp1ctos de& Vio11ncla 1 Dominación y 
Podtr. 

Dtntr-o del primtr a11pecto, la viol1ncla., •• observaron 
tambl•n los sfmbolos o imigtnes vi~ualt~ que hac1an rtftrtncla a 
••ta, 

El námtro dt palabra• obtenida" en cada cateoorra, •• 
contrastó con 11 nómtro total de frase• qut inclufan aloón 
mtn•aJt valoratlvo, para pod1r ••f obttntr un porctntaJt. 

El total de los t.fmbolos qut •xprtsaban violencia, ts.t 
contra•ta.ron con tl total de a.cclones qu• lo• p1rsona.J1• 
efectuaban en 11 epi~odlo 1 obteniendo de ,,.ta manera, cuantos dt 
•U• acto• tran viol•nto• o agr••ivos. 

A continuacl6n •• pr••tntan las tabla• qut r1c0Jtn los datos 
obt•nldo~ •n la ob•ervaclón de las Carlcatu~••· 
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> 
TABLAS DE FRECUENCIA$ DE PALABRAS CLAVE y S1tl!iil.os. 

Cal"' lea.tura Nómero t 1 "Ht-man y los amos del univer•o.• 

An!I it.i~ de 8 ep1sod1os, •n cada uno t-1!' encontraron 100 frases •n 
promedio con car•cter valorativo o juicios especfficos, Y 60 
actlv1d..,d•s real Iza.das por los p1rsonaJes. 

VIOLENCIA 

PALABRAS CLAVE N'd• uec•• SIMBOLOS N'de vece• 

tontos B gol pos 5 
IMtl l•a ] choqu• 2 
gusano 3 1mpuJon1s 3 
lento 2 •xp1osl6n ~ 
cr1Je 1 2 dl$para.r 6 
odio 5 patadas 3 
1 oc• 2 cafda• 11 
torp• 2 manotazo 2 
ap111.to~o 2 e~pada.zo 7 
a.1•sinos 2 rayos 15 
b•st i as 4 ar pon azo 2 
outrr l. 6 1nmov1 l 1 zar 7 
destrucclon 7 a.ventar 17 
•neoml90• 6 empujar 3 
acabo con todo~ 8 fuogo 8 
tao m•rec•• :5 punftazo 7 
ahora v•r'-• 4 dlacual6n 4 

grl tos 12 

72 119 

Prom1dio por episodios 9 Promedio• 14.8 
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PALABRAS CLAVE N'dt UtCll que apar•ct 

lnmedlatamtntt 14 
ba1ta S 
guárdam• rt•ptto 4 
dominar 10 
vott 3 
tltno1 qut hactrlo 6 
no va.ya.1 4 
tnctrgato 9 
•lltnclo 10 
tu castigo •••.. ~ 
no puedo• 4 
no t• mu1v1.1 3 
Es una orden 11 
atripalo 3 
rindan•• 4 
tó qufdato o.qui 3 
escuchen 3 
acibalo ya S 
Nu11tra cltncla ayu-
dari a tu gontt 4 
Haz lo quo t1 ordono 7 
Lo haco1 t• gu1t1 o no 3 
Tt darf una 1tccl6n S 

total 129 

Promtdlo po opl•odlo 16,1 

PODER 

PALABRAS CLAVE N' dt utct1 qut aparoct 

Yo 1 rf pr 1 mtro 3. 
Por •1 poder do Gr1y1col 12 
Ya tongo ol podtr 12 
So>' t 1 on 1 co amo ~ 
r•conóc1m1 como (In 1 co· amo 3 
Hri mi gran victoria 4 
conqul1h.r ' 6 
ht Vtncldo 9 
El ••r humano mi• lntol lgontt 4 
Hfroo do Ehrn la B 
nada putdo dottnumt ? 
los t1n1mo1 e 
tlon•• podtr dlab61 lco 3 
t• hngo tn m 1 podor ~ 

to ta 1 e~ 
Promtdlo por tpl1odlo1 10,6 



"Mazzlnger •z•. 
Anlll•I• do 8 •Pl•odlo•. 90 fro••• •n promedio por •pisodlo y 50 
act 1v1 dad••• 

VIOLENCIA 

PALABRAS CLAVE 

mol di to 
1c1bar6 contloo 
te odio 
te destrulrt 
maldlc16n 
ton to .. 
utúpldo 
lnát 1 t 
torpe 
ahora veri-& 
no 1-lrve& para 
todo• morlr•n 
cobarde 
demonio• 
•In plod•d 
t6o te m•r•cts 

total 

e 
3 
10 
5 
4 
4 
3 
2 
2 
6 

nado 2 
4 
2 
4 
3 
2 

Promedio por opl•odloa 8.1 
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S!MBOLOS N'do voc•• 

rayo• 
pa.tadu 
aventar 
••pa.dazo 
plor 
•mpuJ ar 
di •P•rar 
chocar 
ca.fdas 
pune tazo 
grito• 
manotazo 
1 nmov 1 t 1 zar 
dlscu•l6n 
amarrar 
mi si los 
proY•ctl tes 
oxplo•l6n 
mutl t ar 
de•lntooror 
cachetadas 
cabtzaso 
¡;¡estos 
fuoc;¡o 

toht 

promedlo1 41 

30 
15 
e 
3 
11 
6 
10 
5 
15 
16 
15 
e 
5 
5 
6 
15 
45 
26 
31 
10 
7 
6 
10 
20 
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DOMlNAClON 

PALABRAS CLAVE N'do voces qut aparoco la palabra 

lnn1edi atamente 8 
et. una ordtn 4 
ataqu~n dt nuevo 2 
a sus or-denes 6 
obedece li orden 9 
cóllato 6 
disparen 3 
al to 4 
no t• de tengas 5 
•<Sptr-o -sus instrucciones 9 
~• falla~ ••r's ca5tlgado3 
dlgamo quo dobo hacer 10 
lárgate 4 
silencio 4 
ya te tengo 5 

to ta 1 81 

PODER 

PALABRAS CLAVE 

SI contln~o asf ol mundo urá dtstrufdo 

Soy la. lnte1 igencia'sup·•rlor 

t1 mundo ~•r~ nutstro 

Promedio por •pi1odio1 4,7 

6 

total 38 

9 

5 

10 



4.2.4.5. Interpretación de las tablas dt frtcuenclas. 

En 1 a 
Un 1 ver1-o• 1 
ualorativa~ 
minutos, 

caricatura námero uno, ªHe-man y los amos del 
se encontró la pr•sencla de 50 afirmaciones 
en promedio, por episódloJ el cual dura treinta 

De estas 50 afirmaciones ualoratiuas se encontraron1 
- 9 palabras que refleJan violencia 
- 16 que reflejan dominación y 
- 10 que reflejan poder, 

<Estas cifras de palabras, son en promedio y por epls6dlo) 

Se pueden contar un prom•dlo de 30 acciones por parte de los 
pesonaJes, de las cuales, 14.8 son símbolos qut reflejan 
violencia. 

En porcentajes se pueden afirmar los siguiente~ resultados1 
El 18 X de las palabras de un episódio de dicha caricatura, son 

con referencia a la violencia. El 32.2 X dt las mi•mas st 
rt-fltren a la dominación, y ti 21.2 X referentes al poder. 

En total, el 71.4 X de las palabras contenidas tn los 
Juicios expre~ados por los P•rsonaJes •e rtlaclonan con 
vlol•ncla, poder y dominación. 

Por otro lado, •1 49 X d• las acclon1s o actos dt todos lo• 
personaJ•t., slmbol izan violencia. y agresión. 

En la caricatura número dos, "Mazzlnger Z", 
•n promedio 35 afirmaciones valorativa• o Juicio• 
los cuales1 
- 6,1 son palabras que r•flojan Vloloncla 
- 10.1 reflejan domlnacl6n y 
- 4.7 reflejan poder. 

u1 pu•dtn ver 
dt va.1 or, de 

Ocurr•n en promtdio 47 acciones qut rtal Izan los pers.onaJes, 
de la.u cuales, 41 son s.1mbo1os que refleJa.n violencia, 

Lo• resultados arrojados en porcentajes ~on1 
El 23 X de las parabras utilizadas en esta caricatura, reflejan 
vloloncla 1 el 26 X se refloron a la dominación, y •1 13.4 X ~on 
referentes al poder. 

E~ decir que el 64X dt las palabras contenidas en los 
Juicios que expre~an los pert.onaJes durante un episodio se 
relacionan con la violencia, el poder y la dominación. 

Tarnbl~n gf' encontró que e-1 87.5 X di! 1 as. acciones, son 
sfmbolos de violencia y a9res.l6n. 
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D•spufs de anal izar 1os datos anteriores, se puede afirmar, 
qu• ambas caricaturas contl•nen altas dosis de violencia Y 
agresión, ya sea representada por medio d1 palabras o d• 
s1mbolos. 

Las dos caricaturas se encuentran impregnadas de mensaje$ 
sobr• la 1ucha por e1 poder y la dominación del fuerte sobre el 
d•bl 1. 

Detrás de hi~torias que parecen ingenuas, los personajes van 
transmitiendo una ideologfa que los nif'los lntroyectan. 

Los mismos personajes, dan justlficaclone-s a las. conducta~. 
vio1~11tas, de manera que los ni~os aprecian como necesaria la 
agresión y la dominación, si se trata de defend1r la propiedad 
privada. 

Que se encuentren porcentajes como 49 X y 87 X en cuanto a 
los sfmbolos violentos, implica que la mayor parte del tiempo, 
los personajes actóan atacando o peleando con los enemigos. 

Es la guerl"a eol tema principal de las caricaturas, y 
alrededor de ella, se construye la historia y la trama de cada 
•pls6dlo particular. 

Mientras los personajes combaten, lo que ocurre casi todo el 
tiempo, se relacionan unos con otros de forma jerirquica y 
autoritaria. Cuando los personajes conversan, es casi siempr• 
para dar•e ordenes o para insultarse. Esto se comprobó, •n la 
caricatura nómero uno, donde el 32.2 X de las palabra~ son de 
dominación y suporiorldad. 

Sin embargo, todar. las relaciones estan disfraza.da6 y 
parecen cotidianas. Aunque cambie la fo!"ma de epis6dio a 
epls6dlo, en todos se presentan las ml~mas relaciones 
lnterper~onales y por lo tanto los mismos men•aJes. 



CARACTEftlSTICAS DE LOS DIBUJOS ANIMADOS. 

La.• ptlfcula• d• dibujos animados, cuyo valor 
tdu• .'1, t 1 vo y rE<crta ti vc.1 h• si do rec:onoc ido por tducadorts y 
1ocl6lot111· ... d1· .df hd• · m· 11'1os, tien•··ri la particularidad d• 
hactr posibl• toda rtprtsentacion en la pantalla, ya se trate dt 
las mis 1 ....... ripilantes o dt las más bellas ideas surgidas de la 
lma9ln..,.ci6n1 l•)dO pul?df!' ·r~li:~do 1 J1 '· .::1~es 

inanimados a. los cuales se da un alma r voz huma11~¡ lo mismo los 
anima.lts que st mueven por sentimientos que hacen reir o llorar 
a los •sptct•dor•~. 

La diftrtncia entre las pelfculas de dibujos animados y 
otros films o el te-atro, es que las caricaturas ein movimiento 
rtproduc•n 1& imaginación pur& o podrfa decirse, son una 
prolono~ci6n dt los su•~os. 

Los fi1ms d• dibujos animado• comenzaron antes d" la propia. 
cintmatograffa. 

Los dibujos arrimllld · son de compleJa construcción, hac"n un 
11.;.•·r~do 1 las @rr" ion"s má.s E 11pl>?s y puras, son morales ya que 
•n sus argumentos se exaltan valores de la conducta humana, cada. 
personaje no es una simple represe-ntación pict61·i1:a, sino un ser 
..,e-rfE-• ~o con sus propia~ ca.racterfsticas e individualidad. 

Los dibujos animados se emplean en todos los grados de la 
•ns•rtanza, pue titnen un alto valor educativo dttbido a las 
caracterrsticas siguientes: 
a> Poder de ""'•cci6n: pn t te tipo de pel fcula.s el a.nim-1.dor 
pu•d• ••l•cclonar los detalle'i que más convengan al t•ma., 
conducirlo a. 1& oener&l ización Y a establecer la difeortncia que 
•Xlstt "ntrt las p&rt•s y •I todo. 
b) Un corolario muy import•ntt de la. exageración consistt en tl 
dominio qu• puede- tjtrctrse, dentro de los dibujos animados, del 
4nfaw.is >' 11. acentuación qut sirven para d"mo•tra.r la simll ltud 
cff· ci•rtos. principios que no pueden apr"ciarse con la simple 
acción dt la cin•ma.togr-.ff¡_ na.tural; en estos ca.ses el film 
introduc• otros rtcur•os pertinentes como fltchas, 1fneas de 
puntow., c6dioo• cin~ticos, gestuales, etc. 

En ¡¡oneral s• puedo docir que I• polfculo. de dibujos 
animados consigue el propósito de dar txpr•si6n ffsica a la 
lmaolnacl6n, lo qu• se logra •n tres casos1 
1> tn objetos o animales que ya no •xlsttn o que son 
Inaccesible• a la. acción directa de la cimara tomavistas1 
monstruos, robots humanizads 1 animales humanizados, etc. 
2> se da movimiento a. tos objetos inanimados empltando analogfa.~1 
•n este caso podrfamos cit~1· yna circunferencia que- adopta la 
forma dt un polfgono rtgul•r, •te .. 

Et movimiento eon este tipo de pelfcuta, es continuo, se 
mu•v•n los. árboles., las c •· .. \-;, las piedras, etc. la parte 
narrativa es en mfnima proporción. Por dltimo, cabe mencionar 
que t1 color es un elem•nto muy v~I loso en Jos dibujos animados. 
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ANALISIS. ICONICO DE LAS CARICAll1•·)s.-

Dada la lmportancl• de la imigen en las caricaturas en tanto 
dlbuJo!D 1..nimados st con"S.ide-ró nece· ~río realizar un ::ini.1 isi~ del 
mensaJe lcOni1 11 de las mi~mas. Esto permite observar como el 
ts.pectado1· j'asa dE-·1 niv~t dt- ,1, 11otaci6n al nivel dt connotación, 
introyectando la int•rpretaci6n deseada por el . :nisor 1 aur,,¡1Jt tn 
la percepción intervienen elementos lales como1 el sexo, 
experiencias, vivencias, nivel socio económico, el grado d• 
cultura, la. capacidad &dquirida. para descifrar meonsajes, etc. 
que pueden producir cier-ta desviación. En el nivel connotativo 
es en dondt el nif'\o recib• el mensaje valor¡,tivo que va 
~onformando su código moral. 

La percepción del mensaje y su descodlficacl6n, •st'n •n 
e~.lr·ecl1.1 rel¿1rl6n con el conjunto d• hechos vividois. qu• 
construyen tin el curso de lc1~. ar'íos 1 la per•ona.1 idad del sujeto lo 
que da como r·~·.ultado que en presenci• de un mismo men~aje 1 los 
comportamient11·.; perceptivos sean diferentes y que lo se•n tambi~n 

los detalles del mensaje capatadoc:, Qu~ sucede •1' 11ls nitios cuy• 
personalidad no está i:onstru1da? Que- no filtra la. informa.ci6n 
ya qu• cartee de los elementos necesarios 11.:..ra hacerlo. 

Existen móltiples y complejos mecanismos que permiten la 
original ldad individual en la lectura del mensaje, sin embargo 
existe un standi.rd del lenguaje que es el de las !mi.gene$. 
Lenguaje comprendido en ~us caracteres esenciales por todos, pero 
tn cuya lectura tambi~n se producen desviacion•s $eQón la edad, y 
otros f&ctore~ ya menciOni.do;. 

Es posible suponer que la lectura qut lo• ninos hacen dt 
un& caricatura, es difertntt a. la que hac•n los adulto-., pero 
Importa tncontrar qu~ elemtnto~ perceptivos son utilizados, para 
encontrar a;r una respuesta 1. la. pr•Qunta inicial. Porqu~ la 
caricatura o historieta. t•levlsiva, tltne ta.1 pod•r dt 
penetraci6n y condicionamitnto y al mismo tl•mpo de &tracción 
para ~l públ leo infantl 1 ? 

MENSAJE ICONICO.-

Codigos lcono161 icos: Cesti 1 fstico!. 1 

mon t1.j e.> 
eróticos, estéticos, dt 

Al igual que i°a• hlstoriftas, el dibujo animado, narra l!'n 
cada cuadro lo que lt corresponde como lm•gen y 1u signific•do 
se da en 1 a uni6n a los cuadros restant•s 1 para obt•ner asf 1 

la slgniflcaci6n global de la caricatura. 
Se puedt senalar la doble función existente en cada una dt 

l •s 1mágents1 
•> representa un objeto o persona <nivel de denotación) y 
b> lo~ objetos y las personas pueden signflcar cua.1 idadest •1 
héro•, el villano, instrumentos con usos genéricos, etc. Cel 
robot st convierte en salvador dP la humanidad o en su 
destructor, etc.) (nivel de connotaci6n>. 

La util jz,.,.:16n d.· •:le1·l1JS lO!i•Jo·.; y sul11_6di911·:. permite q1Je 
los receptores pasen del nivel de denotación <rasgos ffslcos, 
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V••tlm1nta~, color, forma dt lo• elementos diver1os y ~u• 
r1la.clon•1, dl~po•lci6n de \oi mis.mes tn la ilmio•n, utilización 

d1 plano1, inQulo dt toma. y tnc:uadre) al niv•\ de connotaci6n 
qu• t1 emlt.or inttnta imponer1 identifici.ci6n de \01 rasgoo¡. 
ft•lcot. con \ot. buenos y lot. malot., rtforzado por las formas dt 
vt•tlr 1 por ta utilización dt pr-im•ros p\C'(nos, ángulo de tom•, 
•te .. , 

En la txpl icación de las car lea.turas, se presenta una 
dts.cripción del nivel denotativo en cuanto a rasgos ffsicos y 
vtt.timtnta de los personajes y la relación de estos con e\ nivel 
connotativo que va creando un h•bito visual en •1 nitio, de 
ld1ntlfic1..ci6n como un& r•li.cion de los dos nivele~. Importa 
aqur hacer un estudio br~vt acerca. de la util iza.ción de los 
c6dloo• lcono16oicos y subc6di9os, tales como la util lzaci6n d• 
plano1 1 d•I tncua.drt 1 del •n~11'0 de toma, de la composición qut 
conforman la t•tructura d• la. tmáQen, asf corno del suhc6digo del 
montaJt. 

El PLAl\10 1 en ta.nto que re\ t..c iona al sujeto r•al iza.dor y al 
1 .. • .... p1ctador con •1 ol·J~to (t.UJeto) que se •ltóa en la imágen, no 
-=,il&m•nt1 implica una noción de distancia sino que slrvt tc111bifon 
para la ubicación dt los person.1.i~s en un contexto. 

"Caracttriza la importancia d•·l tema, to111 .. ·!o en r·elac.iór1 
con lo• •l•mtnto• pres•ntes en la. imAgen, Oet1rmina e\ 
tí1•mpo d• lentura dt 11. im~9en, asf como ~!•J•ino-:. efec-
to~ psicológicos •obrt el ob·.~rva.dor." C ) 

Asf tl plano gtneral o de campo muy laroo, lnt1·c.·d•1o · a.1 
1•p1ctador al lugar dond• se de-~A11·111' • ción <ac•ntóa.do po'· 
t\ in9u\o dt toma). Sirve para dar escala referencial, esto••, 
•• conoctn la~ proporciont• de los objetos tn r•laclón a. los 
protaooni sta.s. 

El plano gentral o dt campo largo es utiliza.do estas 
c1.rlcaturat. para qut •1 e•pectado1 identifique los dos centros d• 
dirlo1ncia1 •1 d•l 9tnio diabólico y el de los clentffico• 
d•ftn•or•s d• la huma.nidr1d 1 en la carica.tur-a •Ma.zzln91r z•. Con 
un Jutgo de p•rspectiva.s descendentes en picada., atractivas p1.ra 
lo• P•rc•ptor•5 1 ••tos. son trans¡.1t•: lados en •1 espa.clo por la. 
utilización dt tstt tipo de pla.no que sitúa. el lugar donde t.e 
d••t.1·1~0\lc- l .. ""ccl6n. Por la. repetición de la lmtt~en, que 
ptrmite qut el tspectador empiece a distinguir diferencias entr-e 
tol entorno y •1 suejto de la acción, el nlt"io id•ntiflca 
rapldc-•nt-nt• la 9ua1 i1h o c11'"'·'"3. que ad•.~mas tiene la forma de la 
cab•za d•l vi llano, o el laboratorio desde dond• los h~roe• de 
Mazzing•r rigen las acciones bélicas para proteger o¡us 
conocimientos y dtscubrimientos. También es a veces utilizado 
para situar las acciones bélicas, a.unque a.qui se ma11eJa mAs el 
plano de conjunto. La formación de tas naves enemigas, son 
vl5u&l Izadas en forma más directa, as1 como el •Stél1•q1Je de donde 
•uro• Mazzinger a 1~ ordtn dtl nl~o que lo maneja. Siempre 
dentro dt ptr-spectivas que van del picado al contraplcado para 

< :S~> GI a coman ton 1 0 1 La. tnse~anza a u di ov i su.d • p. 46 
pa•ar a la individualización de la nave mar1, Ji.da. por uno de loca 
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jefes o uno de Jos robot&, en un Juego de pl&noi que va. del 
pl&no medio al de detall• p~· .nido por el priml!'r plano. El 
espectador es gufado en su lectura e interpr•tac1on sin necesidad 
de texto, aunque si acompa~ado por códigos sonc·i •Js - músi•:a >' 
ruidos- que acompa?1an en cada caricaturi. las acciones btl ic•s d• 
los h~roes y de los villanos. 

EL PLANO MEDIO. El suJeto predomina. sobre- •1 ambie-nte 
aunque este permanace legible. La imigen empieza a adquirir 
expresividad,>'ª que el sujeto es el que ha de atra•r Ja atención 
del observador. El personaje se muestra ... as1 enter-o y solo dej~ 
de ser tomada una parte secundaria del suJetof ta percepción se 
centr.1. en las acciones más importantes dt un •pi sodio. Se 
comunica una aproximación al sujeto que permite al tlpfCti.dor 
entrar en el mundo de ~ste sujeto (personaje). 

Esa utilizado para individualizar a uno de los robots del 
entorno, e i11troduc1r al tspectador a Ja acción que va a 
real izar, generalmente toma.do en contrapic&da 1 Jo que hace que 
a.parezca. desomunal, invencible. También s• utiliza cua.ndo 
aparece el nii"lo manejador, ya sea •n su nave o en el laboratorio, 
seguido generalmente de primeros planos y en ocasiones hasta 
lleogar al plano deo detalle y dondt se putdt apreciar ~us r-asgos 
facialeos que traducen cólerd, indignación, regolución deo ganar, 
ha~ta de sacrificio de su persona Y por lo tanto tambiér1 de su 
robot Mazzinger 1 para defender- A Ja humanidad, 
En 1 a car i ca. tura dt> He-man, st hace una toma en 
contra.picad& para da.r Ja sensación de grandeza y poderfo. 

Este Juego d1• plano• es repetido cuando a.parece el Cond• 
decapitado, para llegar a la. interpretación que ha.ce que •I 
espectador "aplauda• o considere necesarias 11.a acciones b4'1 ica.s-
11. violencia- del "defensor de 11. humanidad" Mazzinger. 

EL PRIMER PLAN01 La imAgen pr•senta una parte esencial del 
sujeto qu• basta porsf mism1. para recordarlo por completo. La 
lectura d• las lmágeneos que utl1izan· el primer· plano, es fácil y 
tiene un gran valore expresivo y realza al suj•to 1 al permitir 11. 
capt1.ci611 dt sus 111.-:f.titaciones. La uti JizaciOn del prim•r plano 
y del plano de detalle, fa.ciltan el paso del nivel de d~111;itaclOn 
al de connotación ya que a través de ellos se valoriza la 
personal ldad del personajt. Por su gran poder expresivo, Jo 
atractivo o r('lpugnante de un rostro, se identifica con antlpa.tra 
o slmpa.tfa hacia el personaje. 

Existen toda una gama de códigos de expresión, <gestos 
faciales, pc•c;.turas, etc,) que el dibujante utiliza y que en 
ci1t1·ta manerA, han cor.·lt1cido 1. estereotipos que identifican al 
villano Y al ht!iroe, >'que permiten que el espectador deduzca de 
ello!. .11 \llwl, :. dE' odio, de s.cn~·re-~ ... , deo am(.11 1 de horror, etc .. 

De aquf la importancia de Jautll ización del pri1rii:or- plano y 
dctl plano de detalle en las ca1 i1.d.turas, que a.cerca hasta ca.si 
tocarlo perceptivamete al niffo a Jos persc.111.·•Jeos y aprende a 
id•ntif icarlos a trav~s de estos estereotipos. Por otro lado, 
sobre todo el plano de de tal Je por su poder expresivo, mueve los 
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••ntiml•ntos d• lo• ni"O$ para dirioirlos•a la id•ntif icaci6n d• 
lo• ua1or•• qut •• mantJan, •ncarnados •n los distintos 
p•r•on&j••· Un plano de detall• de la. c~b•za d•l condfi' 
d•capltado, con su• rasgo~ d• f•aldad y dt cabeza d•spr•ndida
cu•11o taj1.do-, mostra..ndo una.. bcn:i qut g.e muev•, 
lnd•p•ndi•nt•ment• del resto de-1 cu•rpo, produce tvid .. 1:!ementt 1 

••ntimltntos de desagrado que llega hasta el horror. El n1'río no 
tltnt un rtf•r•ntP icónico en su entorno con el cual pueda 
idtntif1ca.rlo 1 y tstt· ·.iacfo es llenado cu11 ~-1 pr·op10 mtnsaJe 
ic6nico, lo que- tra.t como consecuencia que el nitío va.··• 
adquiriendo ci1rtos significados que corresponden a ciertas 
ptrc•pcione• ic6nlca.s totalmente fuera de la realidad. Su mundo 
im&Qi nar i o va pobl .i.ndo:.c· ,!e ir.trPs ex tratlos (monstruof. en su 
mayorfaO carQados dt valor••, ~stos sf mantjados en su entorno 
famil lar, escolar, etc ••• 

En la. caricatura. d(· He-man podemos ver estos planos, 
j1Jstamtnt• cuando •1 hérot da a los ni'ríos Pl mensa.Je valorativo o 
la mor&l•ja d1 lo qu• tienen que ha.ctr o no hacer con 
d1ttrminad&s s.itu1.cion•~. Deo tt.ta. manera, el nif'io se si•nte más 
ctrca dt 1 p•rsona.j • y por endP mas identificado con • 1. 

Dificil dtbe •er ana.\ izar el proceso por el cual el nl ll'ío 
rtaliza una tra.ns.f•r•ncia de los valores asf manejados a su 
rtalldad, aunqut es una. tarea importante. 

El primer pl•no y ti plano de deta.1 le son muy uti 1 izados en 
las caricaturas, para •xpresar stntimientos de los per~onajes que 
ptrmit•n la idtntificación del nlno con ellos a travfs dp una 
va1orizacl6n dt los mismo•. 

PNGULO DE TOMA: Cuando se maneja el •ngulo normal, el 
p•r•onaje •• dibujado como &parte• normalmente ante las otras 
per•onas, se dice qut r1cib• un trata.miento d• td a tó. En la 
forma frontal se d•staca la~ caracterfsticas expr••ivas del 
suJtto. 

En las caricaturas, esta toma se utiliza cuando s1 pres•nta 
al p1rsonaj1 •n un primer pi a.no, para re~lz~r sus caracterfsticas 
1xpr1slvas y cuyo u~o tan frecuente permite resaltar los 
1•t•r1otlpos de lnterpr1tación: la boca 1 las comisuras, los 
oJo•, las cejas, las arrugas, 11!'1 pelo, etc ••• .funcionan como un 
subc6dl90 y +:acil ita.n la interpretación desea.da por el dlbujantt'. 
Es notable observar en la caricatura de Hazzlnger, como se maneja 
tl prlmtr plano con toma fronta.1 para resaltar la importancia. de 
un per•onaJ• blstxual -mitad hombre y mitad mujer- y la toma d~ 

p1rfll con gran acercar.:: ··to, para reforzar la. diferencia entre 
las mitad••· Esto permite aceptar como algo normal el que 
apartzcan dos voc•s -una femenina y otra ma.scul ina.- que repiten 
el mensa.je verbal al unfsono. Este es tambi~n un ejemplo de 
ptrsonaje que no tiene un referente en la realidad, o en el 
entorno del nif"io y que al igual que "ti decapitado", debe 
producir en fste, cuando· los ve por primera vez, una confusión en 
•1 cont1nido de 5US percepciones leónicas. Como interpreta el 
nlno estos •lgnilflcantes icónicos sin referente perceptivo? 
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LA PERSPECTIVA VERTICAL ASCENDENTE O PLANO ENFATl CD: 

Estt es llamado tambiés ángulo de tomA 1n contrapici.do. 
Los personaj•s son di gujados con una perspect lva quei p1rmi tp v•r 
a los protagonistas o cosas de abajo hacia arríba, engrandeciendo 
a1 heroe 1 o resaltando los defectos del villano. Produce una. 
estructura gigasntesca, amenazante e inquieti.nte segón •I 
personaje de que se trate. Por otro lado, d~ la impresión de 
a.scen!.o tanto en el espacio corno en el tiempo, La mirada 1s 

acompai"iada hacia arriba y con ella las s•nsa.ciones. del 
observador. Esta perspectiva, hasta cierto punto anormal 1n •I 
caso d~ sujetos, ya que el hombre es vistu por el obs•rvador al 
ras del suelo, comunl ica en el nivel connotativo una sensación dt 
poderfo t importancia. De aquf la frecuencia con que es 
utilizada en las caricaturas, cada vez que apar•c•n los robots 
H4"roes y otras veces e-1 diabólico enemigo¡ si•mpr• s• hact 
referencia al más podt-1' o tanto de los "buenos• como de los 
"malos". Hay que seMal ar qu"" ,.!..!, .i.r11J•·' ' l:. '·:•11 pT 
medio, eg muy util 11ado para darle importancia a los robots y a 
las m.i.quinas destructoras, El seor hum.ano común y corrirnt• 
queda reducido en esta perspectiva a una insignficancia e 
incapacidad de enfrentarse a los robots y a SLt~ durno~ 

todopoderosos. 

EL P l CADO O PERSPECl J "'n VERTICAL DESCENDENTE 1 

E'i-ta perspectiv .... comunica sensaciones de profundidad, 
expecialmrnte cuando e$ muy acentuada, La. mirada, al ••Quir las 
1 fn•as d• lugar, se pierde en .,.1 punto focal, P•rmi te- f1Ue los 
sujetos dibujados desde este ángulo queden minimizados u 
•..01 ..-imldos, disminufdo5 o empequenecidos. 

El dibujant• puede situar ~l h~roe-villano en un primer 
plano en picada, desde- dond• ve (y por lo tanto '·'-1nblf.n ve ti 
esp•ctador) a otros personajes u cosas r1ducida• a su mfnlma 
0:0J1presi6n representadas en el punto foca..!. A niv•1 connotativo, 
e1 perceptor puede interpretar el fin fatal de •stos 
empequenecldos sujetos cuyo destino es diffcil de cambiar: están 
atrapados, derrotados, enftrmos, en peligro. 

Se utiliza cuandc• el espectador es "colocado• •n la cabeza 
de lo~ robots donde se encuentran los humanos qui!' los m~njean, 
para vtr con ellos al resto de la.s mortal•• nav•• enemigas. Al 
igual en He-man, cuando el htroe derrota a a.lgulen con violencia., 
lo vemos desde arriba, y asf sentir que ya no implica p@ligro. 

Tambi~n es manejada en combinación con el plano gen•ral y d• 
conjunto para situar al espectador en el lugar donde s• van a 
desarrollar las acciones que siguen, La p•rspectlva lateral 
permite localizar e identificar inmediatamente al sujeto situado 
en el punto focal de esta perspectiva, ya que la lectura de la 
imágen que la uti 1 Iza hace que el ojo la atraviese rapidam1ntt 
para encontrar ese punto focal, 

Generalmente es uti 1 izada para mostrar ti despl iegut dt 
naves enemigas, en e-1 interior de una de las cuales se encuentra 
alguno de los jefes, dltuándola en e-1 punto focal de la 
perspectiva. 

Es necesario 
perspectivas, se 

sena.lar igualmente que en este Juego 
manifiestan las habilidades y el talento 
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dlbuJant•, pu•• 1• P•rmltt utiliza los subc6digo• eost"ticos 
••tllfatlco• qui •n las histori1tas y eon las caricaturas 
analizadas con•tltuytn •l•m•nto• d• atracción d•1 p•rc•ptor. 

Otro •l•mento qut caracteriza a la imágenes su COMPOSICION. 
E• d•clr 1 la form• como •~tin di apuestos los diferentes elementos 
o fconos. que gfan a.l ojo en su recorrido, según un cierto esquema. 
)" d•$Cubrir suc•sivam•nte sus partes e!·• 1 iales, valorando su 
Importancia. 

La con1¡ .. ición veortical, •compar\a al ojo hacia arriba o 
hacia. abajo s.egcJn ti tem ... y la inteonc16n dPl dibuJant•. Cuando 
la. composición vtrtic.._l st relaciona con el ángulo dP toma, •n 
picado o en corif.r -tpicada 1 favor•ceo la. valoración dP ci•rtos 
111mentos para <como ya s• se?'la.16) a.lc•nz.ar el nivPI de 
connotación de-s•ado <d• tnalteicimiento, d• 1Jpresi6n, de 
1mp1qut~•cimitnto 1 •te.> 

Estt tipo dt composición se utiliza cuando aparecen los 
robot•-hfrots 1 cuando se ve ti e5tanque de agua de donde sale 
Hazz 1 ngtr, con un ... toma a~raoa sec abrE' para qut sub1. el robtil J 

pa.a,ndo5• a composicion•s vtrticales que permiten destacar su 
gr1.n t1.m1.n:o >'su importancia. Al manejars• •I contra.picado o 
p•r•p•ctlva vtrtlca.1 ascendente, en un Juego de planos que va 
dtsdt un plano d• conjunto a un plano medio. Se acentúa cuando 
&1 c1.mlnar s• utiliza la compo~lci6n vertical por las pleornas 
larga• •n per9pectiva ascendentt o dE-scendente. Esto se r•pite 
cada vez qu• apar•ce el robot y en general cada vez que •1 
dibujante pon• •n la e•cena uno de los otros robot~. 
Iguatment• cuando apar•cen los sold1.dO$ con ci•rta.s referencias. 

Cabe pre9u1ntars• si la intención de lo• productorPs es 
introducir a.1 nino a un mundo tn el cual la.• máquinas "supersti 
a61o r1spond•n a lo• s•r•• "super$M 1 para dtstrulr •los s•res 
comun•• y re-forzar asr la mitificación de ••ta.• máquinas. 
Putde tl nino dif•r•nciar 1ste mundo d• ficcl6n del mundo r•al ? 

La composición horizontal es utilizada para. presentar los 
dlfer•ntt• apara.to• dtstructivo~ en formación, lo que permltt 
cuantificar r1.pidamente el poderro y la -fu•rza del enemigo, por 
tl movlml•nto panorimido que 11 pa.rece 11 real izar la cá.mara. 

Al i')•Jal qu• la composicl6n v1rtical, la diagonal es sobre 
f,.,Jo utilizarla. j• 'A,· .... ' •' 1 r:ima. en piceid1 y en 
contr1.pic•da. 1 en pl..-luo medio y primer plano pa.ra resa.11.ar la 
magnitud y .fuerza de los robots, y por otro lado su f~l ta. de 
·•~11 ld1d. r ~ 1u , ~ ..... lucir a 1 os personajes a partes 
elev.-,·'::t.s, (r·ampas 1 1sc1.lera-::. 1 f·tc.>. Tambi~n cuandoMazzinger se 
convl•rt1 en pájal"'o-a.vión-cohete, ~I constituye el elemento mas 
importante d• composición, que atraviesa el espacio de abajo 
hacia arriba o vic•v•r•a. A veces para expresar la velocidad que 
lleva un rayo de luz por ejemplo, es tomado en picada o 
contraplcada, a.1 lugar de las acciones para atacar o d&fender. 
En la trayectoria de las naves, el encuadre oblicuo en un pl•no 
me ido o primer plano, tambi~n es utilizado para f'xpre~ar 
sentimientos dt lo5 p•rsonajes, es reforzado por la composición 
diagonal de todo• los tlementos de la imigen. 
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L• compo•lclOn cfcl ica, p•rmi te al dibujante- obt•n•r •f•ctow. 
de movlm•lnto• violtnto~, n•c•• .. r101> para. expr•sar t'l combate y 

la dt•trucci6n. Expr••a tt.mbi!n, lo• ra~tro• df la. tnergfa 
util liada por la• m•qu1n•• qu• productn movm1ento• efe\ leo~ •n ti 
tntornol. Im•o•nt• muy atract¡vas drsde un punto d• vista 
t•t4tlco, acent11 da.• por tl uso dtl color, lo• ruido• Y la 
mósl ca, 

ENCUADRE1 
1dtnt1 ficar 
pr•t•n•ionrs 
lmto•n. 

El tncuadr• c•ntral, ts uti ! Izado para 
inm•idatmentt a.l sujeto. Mo tiene 'J'""-ndes 
compo1ltiv&'i y refutrz• ti valore deoficrlptivo de la 

D•ntralm•ntt ••utilizado cuando a.parece en prim•r plano uno 
dt 101 p•r1onaj••· tncl11·:.o encontramos imig•n•s •n los qut •I 
rostro del villano o dtl h•rot ocupa toda la imá"•n, lo qut 
ptrmltt captar rapida.mtntt los rasgos estereotípicos d•I m~l o 
dtl blon. 

El encuadrt d11centr1.do es m!.fi utiliza.do par1. situar 1. lo• 
robots. Un primtr plano del robot situado en la part• suptrior 
dt la lm•g•n a. d•rtcha o izquierda., disminuye •1 entorno al hacer 
&partctr •1 robot mas ctrcano a.1 espe-ctador, Es u ti 11 z&do en 1 a.11 

&cclon11 bf1 leas para dirigir la. ob-strvación hacia 109 h~roes en 
tl paso d• un plano d• conJunto 1. un prlmtr plano. 

El tncuadre lncl ina.do u ob1 lcuo ti•ne valor•s dtsc1·l1divos y 
valor•• psicol6gicos 1 con r1•p1cto al obj•to-•uJ1to-p1rson1.je. 
A•f a travfs d• tstt tncuadre, puedt 1xpresars1 anomal ldadts o 
an«nalfa• tn los ptrsonajts <des•quillbrio mental, 1nf1rm1dc-irl 1 
r•a•ntlnril•ntos dt•iqui 1 ibra.dos, etc.) y objetos stmld•atrufdos, 
barcos qu• •• hunden, torrts qut st ca•n, aparatos 1n picada, 
•te, E•t• tipo d• tncuadr• putd• tambifn hac•r apar•c•r al 
h•~ot•vlllano-robot, como lmponifndost a otro p•1on&J• que •• 
con•ld•ra lnf•rlor o •i•rvo, cuando at utl 1 ir:a e-n combinación con 
una ptr•ptctiva vertical 1.sc•nd1ntt qut va deo fs.te &1 a.me. El 
tncuadrt oblicuo del p••onaje pu•d• a.c1nturaseo instrtado tn una 
composlcl6n diagonal, 

La cabtr:a d•I doctor Hell 1 es con frecuencia colocada tn 
•ncuadrt oblicuo tn prlmeor plano par~ significar c61tra, fuerza, 
fru•traclOn, dt5eo d• venganza, odio, <qu• pslcol6glca.ment• 
pueden i11terprttar•t como deosequi 1 ibrlo ¡•ur el a.dul to, pero qu• 
puedt provocar •n ti ni~o ider1l¡ Ficación o rtchazo por ti 
ptrsona.J•. ) Lo m l smo sucede con Esque l • tos. 1 • 1 v 111 ano de •He
m1.n". 

SUBC:OOJGOS ESTETICOS Y EROTIC:OS1 So pued> ¡1, ir que la 
utt 1 iz&cl6n d• ••tos subc6dign·:i- responden a. la tradlciOn. Una. 
conft;uracion •• con•i1:!~ra.da. tra.dicionalmtnt• be-lla. a•1 como un 
1ugar putde adquirir un citrto signiiicado con b&st •n conviccion•s 
dtl gusto •stftico. El subc6dlgo estttlco pu•dt rosponder & 
cltrto t•t•r•otipo y crear •n los ••ptctador•s inc11naclonts por 
tstos o su aceptacl6n. 

En l&s c&rlca.tura• 1 t5te ~ubc6digo utiliza. Jueogos de 
p•rsptctlvas como ya•• indició, que llegan ca.si a la. •X&geración 
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p1.ra obttne-r- rtsult.tdos pl•t-tlcos y a 11. v•i: pl"ovocar • tf"&tJf.'S d• 
p@r·cepciont!'I r-ápfda¡¡ 1 ~entimi•ntos d• •mociOn., anou•tla, odio, 
etc. tn el •spectador, movitndo a. la. 1dent1fic~cl6n con 1ot
stntimiento$ d• los ptrson&Jt~. 

Los dibujante• ut11 tzan tl color fJ&ra r•iorzar loa 
subc6dlQO• tst~ticos dados por ~l Ju•go d• dif•r•nt•~ 
per1ptctiv1.11 planos, •ncuadrts, ángulo' ~ tOl'JI& Y con 
intenclone-. dt reforza.r igualm•ntt las 1ntt'T'~T"•t1.clon•s & niv•l 
tmocional tn el •spectador, 

Solo ap•r•ce eol manejo dt subc6digos erót•co.,_ •n e1 dibujo 
y movimiento del robot ftmenino que rt'ipondf. a un cierto 
t'itere-otipo de cue-rpo f~mf'nino 1 (curiosa..nttnt• ~unque 1& 
caricatura ts Japone$a 1 es un estereotipo dt muJ•~ ~~Jona> Y de 
cuyos pPcho' salen rayos dt"Structivos. 1 dt'&pu•ia dt lo cu&1 los 
pechos son •61o .aguJeroli. El p.t.'i>O del nivel ~enotativo &1 
connot¡¡.tivo como adulto, h.act pl!'nsar en 1.a tntenciOn d• lo• 
emisores. St podrfa h~ctr una 1nterpretac\On ps1co\6gic& de1 
9rupo •mi sor, pero no •s po•lble d•do el n6v•1 d• conocimiento 
que eslL1 ~~iQirfa. 

Se ntctsita.rifa una 1nve1tigación direc\rl con loa 
niMos par.a ver como es percibido y a.$1m1lado ••t• person&J•. 
E•t• robot ts maneja.do por tl pert;c•t1~·je f•m•ntlno de la 
c•ric~tura qut también respondt a cierto~ ••ttr•otipO$ d• un 
.adolescente occldenta.l. 

En He-man, los código• eatfticos ~on cuidado•ament• eleo1do~ 
tn cuanto al pa.isa.Je, interiores y los personaJ••· He-man 
respondt • ciertos códigos occidentales de b•ll•za m•scu1lna, 
rubio, muscula.do)' con moviml1ntos •giles con ci•rtA pla.stlcid&d. 

Los personaJPs ftmtninos re~ponden igualm•nte ~ subc6dlgos 
de btlltz.a ,,, •:idtnt&\, .altur• 1 r~oos facial••• cu•rpo ••b•lto y 
sólo en la villana ap•r•ctn m•zc\.adoa con ra•QOS f&clal•• 
oritntales. La ve•timtnta. &Ctnt~a 1sto• e$te1·~otipo•, haci•ndo 
r•saltar la~. formas del cutrpo qut t.tf"i1.la. la utlHzación d• 
cltrtos subc6diQOS eróticos. 

Los mon•truos tienen a1Qunas r•f•r•nci•• •n animal•~ 
conocido'& de lo• nino~ y a.l~unos rasgos de hum~nos. Aón •n •u 
ca.rictPr dt mostruo-repul'Slvo, los dibujant•'I •ooran efecto• 
pl.isticos atr-activo~ para. el •spectador, por •1 u"ao de1 co1or y 
por el dibujo de los mismo•. Llama. la .at•ncl6n ta Imaginación 
qut los autores despliegan tn la cuantio•& pre,wntacl6n de e•to• 
monstruot.. 

Se puede sef"i&lar que •n e•te uso de subt:Odtgos radlcA gran 
par la a.tr-acci6n qut la• caricaturas ej•rc•n •n los ninos, 
naturalment• .aunados y en relación compltmtntarta con lo• códiQos 
llngufstico• y sonoro•. 

El subeOdloo de montaJt, suministra una s•ri• d• slntaona• 
prefiJados. E•tabl•ce regla• combinatoria.• d• las lm,~Pn•& ••odn 
las regla• cintma.tográf icas y televisivas. T&nto •n •1 ord1n 
dtl encuadr• como en el de la •tcuencia. El dlbuJante r1aliza. 
una •tlecciOn-comblnacl6n dt cuadros que conform&n la s•cutncla, 
pudltndo man•jar ~1 tiempo y el ••pacio. 
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Et. montaje fflmlco, es 1a ttcnica ca.p•z d• guiar 11. lectura. 
de tos acontecimientos segün el designio del director. Crea. ta 
11 rtaticl~d fílmica" apunta.1HI• a la. realidad exh·rna que en 
consecuencia, queda relegada al papel material de r&l>:''JO p.;,.ra el 
mensaje. Todo el n.~nsaje queda asr subdividido en peque~isimos 
fragmentos <los encuadres> con los cuales el director crea, en 
la fase de montaje, una r~-·: idad del todo ajena a aquella. en la 
que se ha apoyado para las tomas filmadas. El film adquiere el 
car•cter de un mensaje di!continuo con ''saltos• continuos y es 
precisamente el montaJe lo que justifica. y confiere lógica a 
estos •sal tos" que acaban por formar parte integrante del 
ltnguaje. <Este.• 11~·era en las películas filmada.s de la realidad) 

En ciertos casos el montaje conduce al OJO del espectador 
h1.cia detalles que en la visión general de la •scena. hubieran 
perdido importancia o tal v~z hubieran pasado desapercibidos y a. 
través de una medid• precisa del tiempo del encuadre, pe111.ite 
transferir a la escena todas las sensaciones dE->l momento, creando 
el .. ritmo" de 1 a propia. escena. 

El montaje permite la creación del espacio-tiempo filmico tn 
contraposición a\ real, 

Lejos de ser una simple t#cnica es el medio expresivo m•• 
poderoso del lenguaje filmico, capaz de ligar las imágenes más 
diversas, haciendo asumir a su sucesión en la pantalla unos 
significados que las imige~~s jam~s hubiesen mostrado. 

El lenguaje ic6nico podr1amos llamarle pictórico de las 
caricaturas, al igual que el lenguaje fflmlco, realiza una strle 
de tr&n$posiciones de ciertas expresiones verbal•s de tiempo y 
espacio, para que •u signif ic1.do ~•• id•ntlflcabl• tn todo cuanto 
quiera comunicar. Estas transposiciones son dadas en •1 
l•nQuaJe fflmlco por'1 

• 

a) la panorámica: <rotación de la cámara sobr• su eje vertical). 
Se utilizan para mostrar t'fl donde tlent luga.r la acción y los 

personaJe"i qut a\11 se tncuentra.n. Por ejemp\01 se utiliza. 
slemprt que apCi1·ttce ti int•rior dtl laboratorio y los 
clentff¡,·,,s, en Mazzinger. Tambi•n ~u usa pari.. mostrar la 
cantidad dt una formación de naves enemigas, ulilizando despu•s 
tl travell ing hacia a.delante que pasa a individual izar al bueno o 
al malo que dlr-lge la oper·;.:r !ón. 
b) El trave11 ing <des:plazamiento hacia. adelante o hacia atrás df-' 
la cámara) Tiene la misión de aislar el sujeto a travts de una 
variación contf111Ja de planos que evidencia •1 elemento mas 
importante de la imá.Qen o bien la de abandonarlo lentamente al 
t~rmlno de un~ e-scena determinada pasando <a la inversa del 
anterior) de uln porimer plano a un plano general y por tanto Cal 
contrario del travel 1 ing haci..:. .•delante) destruyE-r1do la atención 
la atención del sujeto para transladarla al ambiente. 

En las caric..ilnr·as se aisla al objeto (máquina, monstruo o 
sujeto> mas importante haciendo uso del travel l ing haci~ 
adelante, hasta llegar en muchas ocasiones el plano de det~lle. 
Hay un uso especial del travell ing hacia atras, cuando se pasa de 
un gran primer plano de los pies del personaje bisexual <calzado 
femenino y calzado masculino con diferentes colores) a. un plano 
de conJunto de la pieza en donde entrar, al fondo de la cual tstá 
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•1 dl&b61 ico Dr. Htl 1 y ante el cual se arrodl 11& 1 p.ara terminar 
con un plano tn contra.picada hacia •1 amo. 

e) El contraplano, personal iza 1;, •scena casi hasta considerar 
los dos punto5 de vist.1.1 tl del espf'ctador y ti del sujeto. 
Cuando aparece el genio malo y el ayudante. Sitóa al espectador 
dentro dt la ~scena identificado con el personaje que ve la 
escena. 
d> Reserva: Tran:=:pos1ción eminentemente técnica. Se inserta una 
masc&rilla con plantilla especial para subrayar ulna ación de 
observación deol sujeto o un ambiente irreal, una visi6n 
deformada. Es utilizada l?n loe; dibujos animados, para hacer 
que el espe-ctador vta a trav~s del ojo del personaje, 
e> Fundido: txiste el fundido de abertura y el de cierre, 
rta1 izados respectivamente haciendo pasar de la oscuridad al 
nivel exacto de ilu11.1 inaci6n de l,;1 f'scena o viceversa. Esto 
lnl.Jic,,. ,.• . 10 qu~ , e'~ .f aislada del 
cont•xto o por lo meonas de cuanto la precede y la sigue, El caso 
mas complejo t'i el del 11 fulndido encadenado 11

, donde la imágen 
pre••nta una escen& llegada a su último encuadre con el grado 
ex.teto dt luminosidad y después, mientras la luml inosidad de 
imágen va decreciendo, apare-ce supe-rpuesta otra imágen con ni ivel 
dt lumlino•idad creciente, para mantener constante la 
lumlinosidad da.dro y sustituir una imágen por otra. Existen dos 
tipos fundame-ntales : el fundido recuerdo, en el que el paso 
tf.cnico ocurrt en el momento en que el sujeto está comenzando a 
recordar un detalle de su vida; el fundido e-spacio-temporal, que 
indica precisamentt un cambio de espacio y tiempo, (par a.indicar 
que nos encontramos ahora en otro lugar y que ha pasado algón 
tiempo desde la esctn~ precedente), 
J) Acclonts paralelas: conocidas también como: efecto griffith, 
con~iste •n alternanr ritmos diversos para crear un particular 
~•tado deo •nlmo. Técnica que consta de dos secuencias paralelas 
dlfereontes de ritmos opuestos. El uso estudiado del ritmo 
<e~cenas rápidas que se intercalan con f!scenas lentas de acciones 
paralela• pero deferentes ) preparan que sean seguidos los 
aconteclmitntos. 

Las caricaturas uti 1 izan 1 ,., acciones p¿ir lelas, que van de 
las que real izan los vi 1 la.nos a las que real izan los h~roes. El 
espectador va construyendo la historia de un lado y de otro. El 
ritmo es mas acelerado a medida que se acercan las acciones 
b~l icas y es manejado muy rápido en el el imax de las batallas. 

La historieta maneja diversos tipos de códigos para hacer 
esta'» tr,1.-..p1:isiciones e-spac10-te-mporales cc,mo son los diferentes 
tipos de silueta del globo, el del ta (de forma y posición) Y los 
cambios que real iza el dibujante en cuanto a decorado Y 
vestimenta. 

Los dibujos animado-¡ ademá.s de los textos, esa función deo 
relevo, particpan de algunos de- los códigos de las 1i:: '' · ?ta~ t 
de alQunas de las trznsposicione-s de-1 lenguaje -fflmico. 

La caricatura, en tanto dibujos animados, utiliza ciertos 
códigos ge•tuales y ciertos signos típicos de la historieta. 
Asf el cabtllo erizado (terror> los OJOS muy abiertos (sorpresa> 
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las cejas fruncidas (enfado) las comisuras dE- los labios hacia 
abaJo mu-trando dientes <cólera> la: cejas altas (sorpresa> 
mirada ladeada (maquinación) ojos cer·rados <suei"io, confianza) 
boca q;inr i ente mostrando di en te~ ( h i pocresf a-mar, i obra as tu ta> 
boca abierta (sorpresa) gotas de sudor (nerviosls11.~) son algunos 
de los que cita Gubern com1..• 1. s que se manejan en las historietas 
y que podemos ver en los dibujos anim~dos. 

LOS CODIGOS SONOROS E-n He-man, notamos que cada vez que el 
príncipe se con1..Jierte en He-man, se identifica una. canción que 
refuerza 1 a secuencia de esta transforma.e i 6n, al i gua.1 que 1 a. 
serie de im~genes con Juego de luces brill?.ntes. El ni?'io va a 
reconocer rapidamente la transformación y situarse en el plano de 
acción del héroE-. 

En Mazzinger, el ritual está dado por una serie deo 
apelaciones de parte de Coyi que se repite sólo cuando el robot 
se une a la máquina voladora, aparece ulna tonada que se repite 
en la misma situación y que refuerza la secuencia tecnicamente 
muy bien manejada, con imágenes que expresan la velocidad y ~1 
ensamblaje del robot con la máquina voladora. 

Las pisadas de los robots son reforzadas con ruidos intensos 
con resonancia que expresan el peso y la magnitud del mismo, lo 
que aunado a la perspectiva ascendente produce la sensación de 
fuerza, de gran tama~o, de máquina todo poderosa. 

En ambas caric:a.tureas, ciertos movimientos de \o-;-. ¡rersonajes 
Y de los objetos son reforzados con subcódigos sonoros-ruido~
que recuerdan las onomatopeyas de los comics, aunque e~ estos son 
espresados icónlcamente y en los dibujos animados en form~ 

sonora. 

Para el anál isls del mensaje ic6nico 1 de clerlt· forma 1 ~E: 
ha procedido en sentido inverso itl fenómeno de persistenci~ 
visual o estroboscópica, tratando de descomponer las caricaturas 
en las secuencias y dentro de e~.t.1s tomas, ciertas imágenes. 
Esto permite analizar en algunas de ellas, las consideradas en 
las secuencias más significativas. La utilización de plano, 
encuadre, ángulo de toma, su composición y su simbo\ i~1110, como se 
analiza la lmágen en el comic o historieta, A p.<.1r·tir de este 
primer acercamiento a 1 a es true tura de 1 a i mágen, se buscó 
util Izar algunas caracter1sticas del lenguaje f11mico para. 
reintroduclr el movimiento. 

El marco teórico utl 1 izado para el análisis se basa en el 
documento de Umberto Eco1 npara un a.nál isis semiológico del 
mensaje televisivo", en Marcelo Glacomantonio1 11 La ense~anza 

audiovisual", y en diversas fuentes acerca del análisis de to~ 
comics e historietas. 
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CONSIDERACIONES FINnl FS, A HOOO DE CONCLUSIONES.-

El hombre cuando nt.c•, se Vt i.f•ctado por 1os fa.ctoret. 
hereditarios o bio16glcos 1 y los factores de transml•i6n ~ocl~l. 

El individuo desde pequtno, va formandost poco a poco un 
Juicio labre >i mismo y una tscala dt valores. La mayorfa d• 
nosotros introyectamos las pautas que el medio ambitntt nos da a 
travf• dt diversas fuentes tales como las rela.cionts con otras 
personas, la escuela 1 los medios de Comunicacl6n, etc ••• 
El ni no acepta ordenes y •• siente obl loado por el las, como Jo 
mtntlona Pla91t, por la mezcla de dos 1entiml1ntos1 el d• t•mor y 
11 dt afecto. 

La televisión es a. la que mayor a.cces~ tiene tl nino, y 
transmite una ld•ologfa dtt•rminada. que el nlno Vil ••lmlla.ndo. 
Cabe recordar, qu• tl adulto ya tlent una conci•ncla moral 
formada qut le 'lirvt •!.: fi 1 to, cuando recibe m1n•a.J141 a travf• 
dt los programas t1l1vi•ivos, sin embargo 11 ntno ••como una 
esponja que absorvt todo. 

Cada fpoca tlon• un idul do la vida y un ldoal moral, La 
final ldad d• la •ducacl6n.moral 1 os lograr quo tl Individuo logr• 
autonomfa y autodet•rmlnaclón, liberando sus capacldadts y 
formando una actitud sol !darla. La moral es una. forma dt 
comport&ml1nto humano qut comprende un asp1cto normativo y un 
upocto fáctico. E" también un h•cho social. El Individuo 
lnt•rlorlza la• norma• y d1b1r1s ••tabltclda• y sancionada~ por 
•u comunidad. 

En nu1stra fpoca riE-< ••I tamo!. •1 val ar dt'l •91•n• 1 piro un 
bltn qui 'IUpert 11 cfrculo dt mis lnt1ro•1• p1rsonal1~. Los 
valor•• qu• tenga.me• actualm1nt1 1 dtbtn dlrl9lrs1 hacia 11 
significado social. El individuo dtb• contribuir a una cauu. 
comOn QUI tran•forme las condlclon1s social•• lnJustas y d1 
dominación. Valor•• qu• opt1n por la Paz y la Igualdad. 

Estos valor1• no son los QUI nu1stros nlno• m1xlcano• 1stAn 
lntroyectando a travfs de la Televl,.16n y •n ••P•clal de las dos 
caricaturas analizadas. E• dlffcll qui un nlno sl1nta dt•p1rtar 
tn •u lnttrlor ~1 a.fin dt actuar y luchar por un futuro m1Jor 1 •I 
su medio 1.mblente lleno contradlcclont• 1• pr•••nta un panorama 
d• tgofsmo y "uporlorldad. 

Otntro de la• Caricatura•, todos lo• actos dt lo• p1r•onaJ1• 
•• a.Justan a d1t1rmtnada• norma• morales y puedtn ••r pu••to• tn 
una relación positiva con una norma, ya qu• •• aJu•tan a ella o 
la pontn en prActlca. Es por ••to qui lo• cont1nldos d• ••to• 
programa5 infantl1e~, cobran un significado moral qut •1 ntno 
introy1cta y asimila como absoluto. 

Record•mos las grave• con••cu1nclas qui tl•n• tn lo• nlnos 
v•r la T•ltvl,.i6n1 

Con~tcuenclas ifsica51 Can•anclo, da~o a lo• oJos, malas 
posturas, estado 9emlcon•ci•nte, etc. 

Emoclona1e$1 asombro, miedo, angustia, lns•n•lbllldad, 1tc. 
Conductualts1 pasividad, d•slnt•r•s, vlol•ncla, lmltacl6n 1 

apatfa, a9r1sl6n 1 •te •• 
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lnt1l~ctuales1 dlsp•rsión de conoc1mientos, falta d• 
r•f1txl6n, -floJ1ra d• pensa.r, confus1on •ntr1 rtal ida..d y 

fantasía, •te. 
Id1010gicas1 lntroyección dt valorts y formas dt vida 

opu••to .. a su cut tura y reoal ldad. Enn.Jenaclón y cont.umi•mo. 

Esta .. son solo alQuna• dt 1•• mucha• con$tcuencias que trae 
a lo• nirio• 11 vtr la Ttltvislón y ocupar la mayor parteo dtl dfa 
•n t'ita tarta. 

A pesar dt lo cual, los niMos de 3 a 7 anos, pasan mas d• 
un tercio dt !-U• horas de vigi 1 ia fr-tntt 1.l aparato. Todo est• 
tiempo, ti nl"o ve programas Infantiles qut gen1ralm1nt1 
son tas caricaturas, porqut como ya •• mtnclon6 1 de 7 
programas qui pasan tn ti canal 5, d• 4 a 7130 dt la tarde 6 
son caricaturas. En e~.la~ historias r1pr1sentadas por •monlto•• 
los nlf1o• •• Identifican con modelos, lo• cuales lnflUYtn a 
travfs d• las rtlacion•• interptrsonalts y situ•clontt. social••· 

La• caricatura~ de la T,V mexicana son dt orfgtn 1xtranJero, 
lo cual lmp1 lea qut •1 modo de vida y el mensaje dt transfondo 
•ean txtranos tn muchos ca~os a nu1stro contexto cultural y •e 
lntegr•n al lnt•nto do transculturlzaci6n >'do dominio ldool6glco 
por parte dt lo• pal$tS domina.ntts economlcamtntt. 

Las Caricaturas son ti m•dlo idón•o para la propa~ac16n d• 
lo• valore• tn lo• nlf\os. Estas utll izan 1a vloltncla como todo 
un contexto tn 11 que se transmlttn forma• de reotaclon•• 
inttrp1rsonalt• y modos dt vida. 

Por otro lado, la publ icldad dt consumo que 11tga a los 
nl"o• mientra• tilos vtn programas lnfantlle•, actóa como 
conformadora de la •ocledad de con•umo, qui en nue•tra rtalidad 
••un as.p•cto lndlspen .. able para la. constrvacl6n dtl •i~tema. 

En nuestra socltdad, los mtdlos contribuyen a la formación 
del hombre necesario, ¡·~ra qut nutstro sl•ttma funcione, es por 
esto que los sectores lmptriallr.tas tltnen lnflutncla en los 
mtdio• masivo• de comunlcacl6n. La Ttlevlsl6n tran~lte a lo• 
nlnos valores ajenos a los propios y conductas pa•lvas para 
tvl tar al sujeto ptnr.ante y reflexivo. A•f, ti nlno erice 
convencido d1 los valores. qut introyecto ~ ··.dt p1qu1no y se 
convlert• en un adulto fácil de dominar y envuelto tn el ju190 
dol si !<temo., 

Las dlf&rtntts lnsti tuclones a. travfs de las cual•• 11 
lntroduc• la ldologfa, coinciden tn procurar un mfnlmo comOn de 
pautas de acción y pensamiento en 105 Individuos, sin tmbargo 
cada Instancia tlrnt 5U propl~ ldeologro, 

La E1cu11a 1 es otro agente quP ayuda a 1a formac16n moral 
dtl nlllo. 

Al letr y anal Izar los programa.• de la SEP para preescolar y 
primaria, a.5f como el artfculo tercero de la con•tltucl6n y Ja 
ley federal dt educación, podemos hac•r una larga 1 lsta de las 
actltude5 1 tendtnclas o valores que tratan de promover en los 
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nino•. Tales como1 e1 desarrollo en e-1 nlno de la autonomfa 
a:fectiva-socia.I y cognoscitiva, la coop•racl0n 1 Ja. creatividad, 
la responsabilidad, la independencia, la confianza en 6f mismo, 
el respeto, la 1 '!Jl:'rtad de oxpre1.ar sus Ideas, el sentido 
crftlco, la Justicia, la bondad y la sol idarldad. Abierta.mente 
exprtsa.n qut la. educación de la Escuela debP ensenar el apr•cio a. 
la dlgnid&d d• Ja persona, debe fom11?ntar el nóclto fa.mi J iar a'Jf 
como la .frat•rnidad y la. Igualdad de du'tchos de todos Jos 
hombr••· La educación debe propiciar la Investigación y la 
a.ctlvlda.d intelec. ! 1 : d. Tambien transml tir la. igualdad de lo• 
s~xos y ayudar a 101 ninos a que participen activamente en •u 
aoc l edad. 

Ad•m&s dt todo lo anterior ~l· propone como objttivo 1 ti 
lograr qut el nlno desarrolle la admiración, 11 amor y 
r•sp1to por nu1ntra cultura, crtándol• a•i un st'ntlmltnto patrio. 

A simple vista podemos notar como st contradice con los 
mtnsa.Jes que tr&nsml t1n 1 a• carlcatur1.s. E~tas, no muestran ma• 
qut otra• cul tui··""" <como 1 a nor teameor 1 cana y 1 a japoneaa>, por 
lo que no pueden ayudar a.1 n1.cimi1nto dt'I sentimiento 
patrio en ti nino. 

Presentan el lmperla1i'lmo 1 la dominación d•I mas pod~roso, la• 
Jerarqufas autoritarias no cu•stlonables, la injusticia, la 
maldad, la violencia, la competencia, la esclavitud, el 
lndlvidua1ismo 1 la dtp•ndtncla al hfroe salvador, la falta dt 
lmaglnacl6n 1 ta mujer menospreciada, la esclavitud y 
manlpulacl6n 1 la suporlorldad dt la raza anglosaJona y ol 
d•sproclo hacia el razonamlonto y rofloxlón. 

El hfrot tient caracttrfstlcas qut corr••pondtn sólo a un 
Olo• y por lo tanto•• n1c1t.1.rlo estar sumiso a fl. 

Es necesario preguntar que pa~a tn ti nlno con la contradicción 
dt valores y conductas, que por un lado le tran•mitt la •scuel3 Y 
que por otro lntroyecta de tas caricaturas. 

Por qut on Htxlco so pormlto la tranomlsl6n d• las 
ca.rlcatura1 extranjeras sabiendo qu• la idtologfa dt las mismas 
puedtn obstruir la labor educativa y anular lo• obJttlvos qut •• 
pl.antea la tscutl.a con r1s.p1cta a la tducacl6n dt lo• nlnos. 

l.a respuesta a esta pr1c¡¡unta1 qut doy a contlnuaclOn no 
a•plra a t.tr un resultado ónlco o taJantt de la lnvestlgactOn qut 
ht tstado r1aJ Izando, sino una ~fnt••I• a manera dt conc1u•l6n 
p•rsonal quo pueda mas tardo &or modificada o complotada. 

La& Escuolaa póbl lea& 
conflguracl6n do la sociedad, 
travfs del currfc:ulum oculto. 
oculto e• una dlm•n•lón curricular 
tducador y que transmlt• normaa, 
ospocfflco1. 

como sabtmo•, ref1•Jan Ja 
)' ayudan a man tentr e I s l sttma a 

Rtcordtmos qut ti currfcu1um 
qu• p•aa lnadvortlda al propio 
reglas, conducta• o valor•• 

La escuela póbllca a tra.vds del Currfcu1um ocu1 to, est& 
formando alumnos con poca'·' casi nula capacidad d• anáJ lsl• 
crftlco 1 coartando tamblfn su cr~•tlvldad. Obstruir ti 
d•sarro1 lo lnteh•ctua1 1 forma part1 dt Ja$ m•tas d•I currfculum 
oculto. S• suprime en ti nJ'no el cu1stlona.ml•nto y la ref1txl6n. 
El alumno solo dtbt memorizar y recordar.El obtdtctr clegamtntt al 
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mae•tro • lmi tarlu .aún cuando •• 11qulvoqut, implica el control 
total quo tl•n• lo. o.utorldo.d dentro d• lo.1' oulo.&. Los nlflos 
•• esfuer%an s61o con el prop6•ito de cumplir con lo que la 
autoridad qul•rt de •1 los. No •• promu1v1 •1 trabajo en 1qulpo y 
la conducta •olida.ria. 

La autoridad Clncue-.tlona.ble>, 11 desprecio a lo lnttltctual, 
la falta de reflexi6n profunda, la deptndtncia hacia la 
autoridad, la carencia d1 iniciativa persona.1 1 la fa.1 ta d• 
conciencia hist0rico-•ocia1 1 la búsqu•da de aprobación de los 
demi• antes que la satisfacción propia, la falta de trabajo comón 
en sol idarldad y cooperación, son asp•cto• qui s• r•plten una y 
otra vez •n los eplsodlo'i d• las ca.r-icaturas a.na1 izada• Y qu• se 
ma.neJ&n tambitn impl fcltamtnte en la Escuela. 

Es d•c ir qut ambo!. aoen tes de soc: 1a11zaci6n C 1 a escu• 1 a y la 
t•ltvl~IOn>, no 5olo no se contradicen, sino que ~e complem•ntan 
transmi ti•ndo una ldeologfa y unos valores qu• no• !tlrvtn para 
lnt•grarnos a una •ocledad ca.pi tcil ista Industrial Izada. En 
ambo• casos t.1 reproduc•n las r•laclo··~~ social•~ dt nu1stro 
piift., 1.•f como la dep1nd•ncia e imp1rla.l l!imo cultural •n 11 qui 
1stamos lnmer•os. 

S• •sta pr•parando a los individuos p.11 a una forma d• 
trabajo, que no•• cuestiona nad~, solo s.e acepta. Un empleo 
basado en una Jerarqufa dtfinlda y un 1strlcto autoritarismo. 

Para qut los Individuos se Incorporen a e•to• traba.Jos, 
n•Ct•l tan ll1va.r como preparación un ir,telecto empobrecido, una 
d••conflanza en sf ml•mos y un arraigado hAblto de no p1n•ar. 

Tal y como afirma la corriente de 1a Soclologfa 
funclonalista de 1Eo .. .t11cacl6n, y sus principal•• t•6ricos1 

•ta 11cuela esta convlrtlendose en un Instrumento 
para •1 control de la a.cci6n ~.ricial, generando 
cre1ncias, valores. y pautas d1 conducta, para 
lograr la adaptación d1 los miembros al medio" • 

En nu1•tra •oclec.l-·d, una <Jocledad de clas1s., los medio• de 
Comunlcacl0n 1 1n ••te ca•o la televls16n, y por otro lado la 
Escu•la, promuev1n 11 proceso de int•r 11.::i.l lzaclOn d• la. 
ldtologfa dominante. La clase dominante expande y controla 
los. valores y actl tudts necesarias para la sut"'' Jinacl6n 
do lo• Individuos al tro.bo.Jo lndustrlo.1 baJo rolaclonos do 
produccl6n co.plhl lsh. 

Desde este punto de vi•ta vemos como los m•n••J•• qui lanzan 
l•• caricatura•, y los del currfculum oculto dentro dt la• aulas, 
tl•n•n como obJetlvo lo. formacl6n dt vo.loros 1 actitud•&, 
ha.bllidad•s, oustos, formas de vida, etc •• qui generan conductas 
•oclal's adaptada• a las. ~structura!t sociale~ dominantes Y 
contribuyen a la r•produccl6n de esta5. Asl como transmlt•n lo• 
lnstrumtnto~ para la apropiación de una cultura aJ1na a la 
propia, lo qu• provoca de~pr•clo y desvalorlzaciOn d1 nutstro~ 
ant1pa~ados y nu•stras co~tumbr1s. 
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Con base en toda la ínv• .. tlgaclón real Izada, cabe 1.f1rmu 
qut los nlf\os que 1.1 5a1ir de la escuela s~ 5itntan frenteo 
al aparato d• la ttlevisión y prt•enclan varla.s o algunas. di la~ 
carlc:aturas como 1.,··. que hl' anal Izado, no sil•1.ten confu1.i6n por 
lo• valoret. y conductas que introyectan, > 1ue ., la r-·~c11:~la 
vlvE-11 '..icon&cientementeo alguno• a•ptctos semejantes, a tr1.v•!. de 
la• rtlacione• con la autorltf.nj y a tra.v~s de sus programa• y 
técnicas d• •studlo, 

Los adulto$ pueden enfrentar•• a la. transmi1.l6n de ldtolo9f1. 
y cuestionarla i~n la confrontación con la real ldad, pero en ti 
caso dt los nino• la sltuacl6n os muy dl•tlnta. El pübllco 
Infantil no tl•n• la• herramienta• ntce•arias para ti proct•o de 
Información, por lo ta.nto, a.1 vtr la Te1tuisl6n, lntroytctan los 
valort .. qu• rtfuerzan la ldtologfa qu• rtcibt dtntro dt la 
Escutla, y en mucho• caso•, rtforzada lnclu1.o en la familia. 

Podemo• rtspondtr al porqut de 11.ta prooramaclón extranJera, 
concluyendo qut apoya y promuev• valor•• qu• ptrmiten la 
•n•J•nacl6n d•I pObllco en cuanto a la conc•pcl6n dt la r•al ldad. 

No e& po1.lb1e pasar d• largo fr•nt• a una Información un 
tanto &larmantt. Tanto lo• padr•• come los ma11.tro1., dtbfn 
tomar tn cutnta la futrza t intensidad con que e•to1 mtn1aJes •• 
••tin tran~mltlendo a trav•• dt la• Caricaturas, y 1er 
con•clent11 dt lo• ef1cto1 tan Importantes qut tltntn tn los 
nlfto1, para poder dar alguna alternativa a tst• probl•ma. 
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