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INTRODUCCIÓN 

La Humanidad tiene planteados a finales del siglo X)(. varios grandes desafios. Del 

acierto o desacierto en resolverlos depende no sólo su futuro en el planet~ sino tambiCn el 

futuro de la tierra como habitable para el hombre y demás especies vivas. De manera 

general podemos destacar tres desafios funda.J11entales: 

a) El que plamea el deterioro de Jos medios naturales. el consumo irreparable de las 

fuentes de energia. la ruptura de los grandes equilibrios del ambiente natural. A esto es a 

lo que se le ha denominado "la crisis del medio ambiente" 

b) El que plantea la injusticia en el reparto y el consumo de los bienes de Ja Tierra. Los 

medios de consumo y las diversas cosas de la vida las tenemos mal distribuidas. unos 

pocos tienen mucho y la mayoria casi no tiene nada. 

e) Como tercer desafio se debe señalar que nunca como ahora ha sido mayor la 

propaganda de los sistemas politices o de los poderes de control sobre los hombres: 

nunca fueron mayores los deseos y los riesgos de ejercer ese poder entre los medios mas 

diversos: politicos. sociales, culturales y religiosos. 1 

Son tres los desatios, luego entonces,. tres Jos r-etos principales que se ofrecen ante 

el hombre de este tiempo. Asi. se trata de cuidar el entorno natural. de establecer 

relaciones de justicia social. de íomentar al mismo tiempo el valor y autonomia personales. 

En el presente trabajo. prestaremos especial atención al desafio que nos plantea la 

crisis de la agresión al medio ambiente. Considerando que los medios de comunicación 

(especificamente la televisión) al igual que otras instancias (organizaciones no 

gubernamentales. entre otras) y la participación ciudadana cumplen un papel determinante 

en Ja fonnación de una conciencia para la preservación del medio ambiente. 

1 Sobnno. :'1.hgucl. "Humamcbd ~!\tedio ambiente". en RC"uta :\o1c:o.:u:an;1 de C1cncµt.s PolitiC?.S,,.. ~ 
p. 55. 



Actualmente es común señalar que la televisión es un po<l-c1oso aparato educativo. 

no en el limitado sentido de suministro de conocimientos y de información. sino en el 

mucho más imponante y profundo de orientación y íonnación hacia una forma de vida. 

Transmitiendo en suma una ideología. educando para la creación y mantenimiento del 

hombre necesario para la estructura dominante.~ AJ afinnar lo anterior. hacemos alusión. 

al hecho de que los medios en general. y la televisión en panicular por su influencia en Jos 

niños principalmente. se han convenido asi. en una primera y preponderante escuela. tanto 

para Ja creación y legitimación de fonnas de conducta... como del modelo de personalidad 

adecuado a ello. No es entonces casual Ja imponancia mayúscula que Jos sectores políticos 

y del poder asignan a su control. 

De acuerdo con Enrique Guinsberg. esta preponderancia de Ja televisión obedece a 

múltiples motivos. algunos muy obvios. como su presencia constante en toda la población 

y el hecho de llegar mucho antes que la escuela. así como. porque Ja educación no llega 

directamente a la población analfabeta.. o llega muy poco a la que apenas pisa los umbrales 

escolares. No debe olvidarse que mientras la televisión llega a los lugares mis recónditos 

del mundo. la escuela no llega a sectores sociales que alcanzan magnitudes a veces 

superiores. a las de quienes gozan el acceso a la educación formal Sin embargo. estos 

sectores marginados de la cultura igualmente se integran a las caractcristicas y formas de 

vida de la población. adecuándose e integrándose de manera constante a lo que la misma 

exige -al menos como mínimo- así como asimilándose a sus cambios._i 

Lo que queremos decir con esto. es que ni el contenido ni los métodos de 

: Marx expresaba en su scxu lcsis sobre Feuerb:lch que '"la esencia human.:J no es algo abstracto inherenle 
a c:ida 1ndiv1duo -st no- es en realidad el con Junto de las rclac1oncs sociales'". Esto quiere decir que. 
como rcqucnm1cnto indispensable. c;1d:J. n13i-co social constru~e el hombre nccesano para su 
mantenimiento y reproducción. P:lra ello todos sus 3paratos idcologicos se encuentran ;iboc.Jdos a mi 
construcc1ón desde la. mas temprana 1nfoncia ~ lo continUan a lo largo de lada la vida de los hombres. no 
c:isualmcnte designados sujetos. Para el momento ;ictual del deS3rrollo c;ip1t.alisu. donde lo neccsano no 
es el ahorro sino el consumo 3J hombi-e necesario se Je fom1a p;¡ra un consumo constante. obsesivo~ 
"\Or.v.. en fonna l!ll que pcrnu1.a Ja sa.lid.:J 3 una pr"Oduccion que no puede ser detenid.:J sin profundas ci-is1s 
cstructur::J.lcs. Para un estudio m:is cxhausli\O al respecto. \Cr Schncider. !\.1ichacL Neurosis v lucha de 
~p.36'). 
'Gu1nsbcrg. Enrique. Control de los Medios Control tjel homhr~. p J J 
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socialización (valores y nonnns) son inmunes a ta influencia de los medios masivos de 

comunicación; por el contrario. en la actualidad podemos percibir claramente la 

importancia de los medios en dicho proceso. En nuestra sociedad. escribe Hallaran. se nos 

enseña que hay ciertas cosas que podemos hacer y otras que :10 podemos hacer " ... El 

proceso de socialización. que es continuo y se ubica l!'n las personas y las instituciones. y 

puede no sólo ser deliberado sino además inadvenido. consiste en parte en In 

intemalización de mú.ltiplcs 'haz esto' y 'no hagas aquello'. de bien' y 'mal'. de 'falso' y ' 

verdadero' propios de la sociedad de que se trate .. _.._ Los medios de masas' • se puede 

admitir. constituyen sólo un aspecto del proceso. pero sena muy s.orprenden1e en verdad si 

no dcsempei\aran un cierto papel en la modelación de actitudes respecto de nuestra propia 

vida y de la de los demas~ por lo que se plantea la importancia e influencia de la televisión 

en la tarea de concientización del medio ambiente. sin 01'.;dar el papel que desempeña 

también la comunicación social. 

El principio de la solución -paralelo a las acciones -:.ecoicas que se efectU.an por 

parte de las autoridades correspondientes- es una difusion en profundidad. de infonnación 

elemental para que cada individuo conozca las formas de pre,ención y posible control del 

medio ambiente. Para una eficaz sensibilizacion colectiva 3 través de un proceso 

estructurado de información. es imprescindible el apoyo de la televisión. 

El hombre es el animal mas inmerso en el ecosiStema.. 1 como parte y eslabón del 

mismo) es la Unica especie capaz de alterar la naturalez.a para satisfacer sus cada vez 

mayores necesidades. transformando a travCs de su traba_io los ciclos de energía y 

materiales bases de nuestro entorno Pero tambien. la unica especie con la posibilidad de 

trascender de una mentalidad típicamente antropocemrica a una mentalidad geocéntrica 

'Hallor:in. J.D. "Examen de Jos efectos de la comun1c::J.ción de masas .=en cspcc1al rcfen::ncia a la 
tclc·nslón". en Ah.·oueL. Jorge. Los efectos de las comunic::J.ClOnc-s de rn.as;is. p :?9 
~ Los 1'<1cdios de Comunicac1ón de Masa. son las diversas fonnas mdustnaltzada.s de producir infonnaCJón 
y entretenimiento en la sociedad de consumo: tclC\oisión. r.1dlo. pcnodlcos. discos. hbros. publictd.ad. cte. 
Pcnctr.in pr..1cticamcntc en toda la poblacion urb:J.n.a Jo" gran panc de 1.:1 ~Lactón rur:il. intcntanto poner 
formas univcrsali;.::J.ntes de comport.:1mn1cnto y consumo. \:cr. 1'.317- Cha.tm 5: Doria. Fmncisco. Costa. 
Lim;t Lu1s~1onano Básico de Comun1c:1ción.Op. c1t. pp 111~. lt~ 
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para asi. salvar el equilibrio ecológico de la Tierra y finalmente. también al hombre. 

Como se verñ a lo largo del planteamiento. el problema de las contaminaciones es 

múltiple y se presentan en formas muy diversas. con modificaciones y asociaciones dificiles 

de prever. Las cuales afectan al hombre directamente o a través de los recursos agrícolas. 

en el agua y en otros pr-oductos biológicos,. alterando tambiCn los objetos fisicos que el 

hombre posee. las posibilidades recreables del medio. o desfigurando la naturaleza lo que 

repercute sin duda. en su conformación psicológica. 

De tal manera que nuestro temor tiene mucho que ver tanto con la interioridad del 

hombre como con el medio ambiente y asi mismo. con la percepción humana del entorno 

y de su impacto sobre la naturaleza. 

Para abordar el problema fue preciso entablar la relación hombre-naturaleza desde 

un punto de vista psicoanalitico-filosófico y entender que el problema ecológico no es 

solamente, una limitación del uso de los recursos planetarios. un evitar la polución de las 

aguas y del aire. entre otros. sino que comprende la totalidad del proceso terrestre que .. es 

primariamente un -...;aje mñs psiquico que tisico hacia una concientización siempre mas 

profunda de la Tierra en el hombre. 

Por otra pane .. es conocido por todos. que los estudios sobre televisión'' son 

mUltiples y cada vez mas numerosos. encarados desde perspectivas sociológicas. políticas. 

económicas. y más~ posiblemente resulte extraño que en el presente trabajo si bien. se 

incluye a vertientes como las señaladas. se hayan integrado desde un entOque mas 

pedagógico. 

"' L'n pnmcr acercamiento al coccpto de 1cl~1s1ón scr.i en términos generales. para postcnonnentc 
enfocamos a la tclc·ns16n mc-"u:ana y sus car.ictcristicas: La lelC' 1sion es un medio de comun1c.::1cion 
industrial destinado a reproducir ~ tr.:insnutir. mediante ondas clcctromag.nCticas. una secuencia de puntos 
en mo,·im1ento. acompañada de banda sonora onginal o doblada. Objeto de estudio ;.intes de la sociologia 
Je la comumc::ic1ón que de la semiología. lo que resulta de integrarse mejor en el campo Je la 
comunic::ición industrial que en el de la cultur.i de masas. lb1dcm. pp -H>--1- . ..&ü:' 



Esto con el fin de conocer y analizar los alcances de Ja televisión en la fonnación y 

concientización del medio ambiente en la ciudad de México. Paniendo del reconocimiento 

explicito de que el problema de la concientización ecológica en nuestro pais~ es un 

problema de intcres colectivo que ha tomado mayor importancia en los últimos tiempos. 

Por tal razón~ se argumenta en favor de una "nueva conciencia moral" con base en 

el psicoanálisis de nuestra relación con la naturaleza. y basada en una eficaz educación 

ambiental a todos los niveles. Nuestro objetivo fundamental es el de aponar~ desde una 

perspectiva no t!Xplorada los alcances de los medios .. especificamente la televisión como 

instrumento educativo en la concientización del medio ambiente en México. 

Cabe mencionar que para desarrollar nuestro trabajo de investigación9 se partió de 

las siguientes hipótesis: 

1.- La televisión es uno de los elementos primordiales de la educación ambiental. 

1 1.- La comunicación-educación.. son factores preponderantes y de vital 

importancia en la búsqueda de la creación de una conciencia en pro del medio ambiente. 

1.2.- Los medios de comunicación especialmente la televisión son señalados como 

difusores de información con respecto a la degradación del medio ambiente .. sin seguir un 

plan especifico y permanente de concientización, para la preservación del hombre y de su 

entorno natural. 

2.- En la creación y planeación de una Educación Ambiental debe tomarse en 

cuenta las capacidades psíquicas individuales como factores relevantes en el conocimiento 

de los diversos aspectos del problema ambiental. 

:?. 1.- En términos de Educación Ambiental se considera el psicoanalisis de nuestra 

relación con el medio ambiente. ya que. por un lado. el ambiente fisico determina algunos 

aspectos del comportamiento humano .. y por otro .. el comportamiento afecta al ambiente. 

5 



PRELUDlO 

-N A T U R A L E Z A" 

El Filósofo. ¿Qué eres tU Naturaleza? Vivo en ti y hace cincuenta años que te 

busco y no he podido encontrarte todavia. 

La Naturaleza. Los antiguos egipcios. que segün dicen vivian doscientos años~ me 

reprochan lo mismo. Me 11amaron (sis y me cubrieron la cabeza con un velo. diciendo que 

nadie podía levantñ.nnelo. 

El Filósofo. Por eso me dirijo a ti. Pude medir algunos de tus astros. conocer su 

órbita y asignar las leyes del movimiento. Pero no he logrado saber quién eres. ¿Actúas 

continuamente? ¿Eres siempre pasiva? ¿Tus elementos se organizaron por si mismos. al 

igual que el agua se pone sobre la aren~ el aceite sobre el agua y el aire sobre el aceite? 

¿Dirige tus operaciones un espíritu. como dirige los Concilios cuando se i-eúnen. aunque 

sus miembros sean algunas veces ignorantes? Te suplico qu~ me proporciones la clave de 

tu enigma. 

La Naturaleza. Soy el gran todo. no se nada mas. No soy matcmBtica y en mi todo 

esta organizado con leyes matemBticas. Adivina. si puedes. cómo se hizo esto. 

El Filósofo. Pues si eres el gran todo que sabes matemáticas y tus leyes son 

estrictamente geomCtricas. es menester que exista un ser eterno geómetra que te guie. esto 

es una inteligencia suprema que dirija tus operaciones. 

La Naturaleza. Tiene razón. Soy agua. tierra. fuego. atmósfera. metal. mineral. 

piedra., vegetal y animal. se que existe en mi una inteligencia~ tú tambien la tienes y no la 

ves. corno yo tampoco veo la mia. se que existe un poder invisible que no puedo conocer. 

Por tanto. ¿cómo quieres tú. que sólo eres una pane insignificante de mi misma. saber lo 

que no se? 

El Filósofo. Los hombres somos curiosos. Quisiera saber por qué siendo como 

eres tan tosca en las montañas. dcsienos y mares. eres. sin embargo. tan industriosa en tus 

animales y vegetales. 

La Naturaleza. ¿Quieres que te diga la verdad? ~1e han designado con un nombre 

impropio: me llaman Narural~=a y soy todo ane 

6 



El Filósofo Esa palabra desconciena mis ideas. ¿La naturaleza es ane? 

La Naturaleza. Sin duda. ¿Ignoras que se ha plasmado un arte infinito en esos 

mares y en esos montes que tan toscos te parecen? "Desconoces acaso que todas las aguas 

gravitan hacia el centro de la Tierra y sólo se elevan obedeciendo a leyes inmutables: que 

esas montañas que coronan el mundo son inmensos depósitos de nieves eternas y madres 

de fuentes. lagos y rios. sin los cuales el género animal y el reino vegetal moritian? Crees 

que tengo sólo tres reinos. el animal. el vegetaJ y el mineral. pero es menester que sepas 

que mis reinos son miJlones Si te detienes a analizar la fonnación de un insecto. de una 

espiga de trigo. del oro y del cobre. todo te pareceril en mi .maravillas de anc. 

El Filósofo. Es verdad. Cuanto mas reflexiono más comprendo que eres el 

resultado del anc de un ser omnipotente que te ocuha y te hace aparecer. Todos Jos 

filósofbs desde Thalcs. y acaso muchos anteriores a él. han jugado a la gallina ciega 

contigo y han dicho: Ya te he piJJado. pero no te tenían. Todos fos hombres nos 

parecemos a Jxión. que creyó abrazar a Juno y sólo era una nube. 

La Naturaleza. Puesto que soy todo lo que es. ¿cómo un ser como tú. pane exigua 

de mj misma. ha de poder aprehenderme? Contestaos hijos míos. siendo como sois 

átomos. con ver algunos átomos que os rodean. con beber algunas gotas de mi leche. con 

vegetar algunos momentos en mi seno y con morir sin llegar a conocer a vuestra madre y a 

vuestra nodriza. 

El FiJósotO. Pues bien. madre mía, dime por qué existes y por que existe todo Jo 

del mundo. 

La Naturaleza. Te contestare lo que respondo desde hace muchísimos siglos a 

quienes me preguntan sobre los primeros principios: no lo sé 

El Filósofo. Seria preferible la nada a la multitud de existencias creadas para ser 

continuamente e."<tinguidas. a la infinidad de animales que nacen y se reproducen para 

devorar a otros y ser devorados al ingente número de seres sensibles que padecen esa 

enormidad de sensaciones dolorosas. al exceso de inteligencias que rara vez conocen Ja 

razón. ¿Para que rodo ésto. Naturaleza? 

La Naturaleza. No sé contestan-e. Pregúntaselo al que lo hizo. 

Volaaire. 

7 



Cap. l. Marco Teórico: HUM.ANIDAD Y l\'IEDIO Ai\-IBIENTE 

En el curso de estas Ultimas décadas se ha venido planteando reiteradamente la 

probtemiltica ambiental como coyuntura fundamental en el devenir histórico del hombre. 

•• ... Aveces. formulada como tal y por su nombre. otras veces. indirectamente a través de 

algunos de sus aspectos connotados: crisis alimentaria mundial. crisis energetica.. 

contaminación deletérea.. explosión demogrilfica. y asi sucesivamente. En realidad el 

~roblema de fondo es nada menos que la crisis en las relaciones del hombre con su medio 

(tanto en el entorno natural como con el artificial. creado por el hombre mismo)". 7 

Estos desequilibrios ambientales que hoy enfrentamos. son el resultado de las 

contradicciones entre las intenciones del hombre. por un lado. y sus acciones. por el otro. 

Esta pérdida de equilibrio se remonta a los tiempos de la revolución industrial. aunque en 

realidad ya existian evidencias en los tempranos ciclos de las civilizaciones. 

Al respecto. Margaret Mead y Fairservis. hicieron un antilisis de culturas 

precristia.nas. donde se ve claramente que la explotación irreflexiva y la destrucción de 

recursos naturales no es en absoluto un fenómeno moderno ni consecuencia sólo de 

nuestro alto desarrollo tecnológico. sino que en una cultura 1a actitud predominante 

respecto de1 ambiente natural y la determinación de la propia posición dentro de esta 

estrucwra son de suma imponancia para el modo en que se utiliza 1a tccnologia disponible 

y en que. correspondientemente. se contigura el intercambio entre hombre y ambiente 

Estos autores. toman. entre otras. las culturas sú.mcra y egipcia antigua como 

ejemplo de culturas en que. siendo las condiciones naturales muy semejantes. dominaban 

sin embargo representaciones muy diferentes sobre la relación entre el hombre y su 

ambiente natural. Asi. mientras que los sUmeros profesaban una visión del mundo 

"objetiva" y por consiguiente no se veian como pnrte de la naturaleza. los egipcios tenían 

D:::inscrc1u. PicrTC. lntenorid:::id ,. Medio A01h1cnti;. p. •J 
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una concepción "vita1ista" de la naturaleza.. de manera.. que se veían como parte de ella. Y. 

mientras que Jos sUmeros explotaban sin restricción mental su entorno~ modificá.ndolo 

ampliamente. para los egipcios todo influjo ejercido por el hombre sobre el medio 

implicaba un compromiso moral~ pues todas las cosas tenian su valor moral y estaban 

entre sí en relaciones moralmente definibles que mantenían en conjunto un equilibrio. Por 

consib7lliente. la cultura egipcia se mostraba "conservadora" en cuanto al influjo sobre el 

medio. mientras que en la cultura súmera la explotación del medio ambiente con los 

instn..m1entos disponib1es se llevaba tan lejos. que se llegó ya entonces a una "crisis 

ambiental". con los campos lavados y la quiebra de Ja economía agricola. 

Recordemos que el hombre. es el animal mas inmerso en el ecosistema. la única 

especie capaz de alterar la naturaleza para satisfacer su cada vez mayores necesidades. 

transtbrmando a través de su trabajo los ciclos de energia y materiales base de nuestro 

entorno 

Cabe mencionar. que en la evolución de nuestra sociedad se pueden distinguir tres 

grandes épocas de relación sociedad-naturaleza~ una es la revolución agricola-neolitica 

hasta el surgimiento de la manufactura caracterizada por la supeditación de la economía.. al 

ritmo de las leyes naturales~ otra desde la revolución industrial en que la actividad 

económica escapa a las leyes de la naturaleza y finalmente .. la fase que estamos ... ;,;endo. 

en la cual~ la escasez y fragilidad se ha convenido en el mas dramático de los problemas 

para la supen.·ivencia del hombre. K Sin duda. el problema es la modalidad o el estilo de 

desarrollo económico imperante. que con mayor frecuencia de la m:cesaria y aceptable. 

produce tal daño y destrucción de su propia base natural (los recursos) que ponen en 

peligro su continuidad en el futuro~ por mencionar algunos tenemos: la detbrestación. Ja 

desertización. Ja erosión. Ja destnicción de los recursos no renovables. la contaminación de 

rios y lagos. el ruido~ la basura. la degradación de los alimentos y otros similares. Todos 

ellos se concentran en una innegable deshumanización en donde la agresion y la 

indiferencia social siguen reinando. 

'4 Romo. P Manana. ;!do Coloomo SQbrc Ecolog.ia Y educación Ambiental.. p. 66. 
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A través de la historia de la humanidad, Jos avances tecnológicos han ejercido un 

efecto imponante en cuanto a las innovaciones de la organización social implicando 

siempre sus correspondientes modificaciones en el medio natural. Las primeras 

herramientas y el fuego fueron Jos primitivos logros tecnológicos del hombre. asi como Ja 

domesticación de animales y Jos descubrimientos necesarios para Ja agricultura; todos ellos 

hicieron posible la primera transformación de la sociedad. pero tambiCn la primitiva 

transformación de Ja naturaleza. 'J 

Sin embargo. como ya se mencionó. es apanir de las grandes innovaciones de las 

áreas industrial y post-industrial cuando Jos impactos sobre d medio natural han dejado las 

mayores huellas. 

El hombre de hoy. sin duda. ejerce sobre el medio nmuraJ mültiples agresiones sin 

comparación con las realizadas antaño por las generaciones que Je precedieron. Mediante 

el progreso tecnológico han creado un ambiente en perpetua modificación, que. en lo 

sucesivo. se impone a él y le exige un constante esfuerzo de transfonnación y de 

adaptación. Los efectos de taJes acciones. así como el crecimiento exponencial del 

desarrollo demogrcifico. se han dejado sentir en todo el planeta. de tal forma que. el 

hombre moderno comienza ha tomar conciencia de Jos grandes problemas emanados de su 

relación con el medio ambiente. 

Esta toma de conciencia y la magnitud del problema ecológico invita a la reflexión. 

sobre todo cuando es un problema que nos toca muy de cerca. pues el deterioro de Jos 

ecosistemas que conf'onnan nuestro país es cada vez mas alarmante. sólo basta prestar un 

poco de atención a los diversos medios de comunicación para continnar este hecho. 

Por otra pane~ según un estudio realizado por :'\liguel Angel Sobrino la crisis del 

ambiente se debe concretamente a los siguientes factores: 1) la contaminación~ 2) la 

., Sobnno. Miguel A. Op. cit. p. 57. 

10 



extenuación de Jos recursos naruraJes~ 3) la carrera annamentista; y 4) superpoblación o 

explosión demográfica. 

La Cv111ami11ac:ió11.- Por contaminación se entiende aquella amenaza de Ja ruptura 

del equilibrio ecológico de Ja biosfera,. es decir ~ " ... entre la humanidad y su ambiente se 

hace posible al considerar el potencial aparentemente infinito de expansión de que podrá 

disponer el hombre con el desarrollo de las energias artificiales. Pero esto sucederá dentro 

de un equiJibrio ecológico tambien artificial. que será extremadamente frágil. El problema, 

por Jo tanto. no es el progreso ilimitado en sí mismo sino Jos desequilibrios ecológicos que 

produce~ en el fondo. en Ja capacidad que tendrá el hombre de controlar equilibrios 

ecológicos frit.giles. artificiales. inestables .. 

El mismo autor señala que hasta el comienzo del siglo XX las modificaciones 

introducidas por el hombre en los equilibrios ecológ;cos aparecen como compatibles con 

las capacidades de adaptación de Jos diferentes sistemas biológicos involucrados. de los 

más simples a Jos más complejos Hasta ese momento. las intervenciones del hombre en 

los ecosistemas naturales eran absorbidas y neutralizadas en sus efCctos por Ja 

adaptabilidad de Jos sistemas 

En nuestros días. como podemos ver Jos hechos son dif"erentes; las intervenciones 

humanas son más complejas. más generalizadas y más inestables. en ramo que la 

naturaleza sigue siendo Ja misma. Podemos afirmar que Ja civilización industrial está. 

conviniendo nuc~tro planeta en un verdadero venedero de desperdicios. Es verdad que la 

naturaleza tiene la capacidad de digerir Jos subproductos de la actividad humana. pero no 

hay que olvidar que esta capacidad es limitada y que. a partir de cierto abuso. aparecen los 

sintomas de saturación y de rechazo por parte de ella hacia dichos subproductos. Los 

expertos en Ecología coinciden en señalar que estamos en el umbral de la saturación; y 

que en muchas panes del mundo ésta se ha franqueado ya a niveles locales. Es decir. se 

registran ya saturaciones de deterioro irreversible en tierra. agua y aire. si bien localmente 

11
' lbidcm. p. 61. 

JI 



circunscritos del medio ambiente. 

Con este criterio, se agrupa con el termino de ' daños al ambiente' "a todas las 

consecuencias de la acti .... ;dad humana que no han podido ser asimiladas por los ciclos 

biológicos y que tienen efectos nocivos sobre Ja calidad de vida del hombre y de la misma 

naturaleza". 11 

Así mismo. señala Pierre Dansereau. la biósfera se comporta como un gigantesco 

sistema que funciona en circuito cerrado, en el que todo elemento no reciclable no puede 

ser reemplazado por otro. Como se trata de cadenas de procesos vivos. el regreso al 

estado inerte de tal o cual eslabón corresponde a una perdida para el conjunto del sistema.. 

la saturación de una cadena como consecuencia de la aceleración de la cadena precedente, 

equivale a largo plazo a Ja detención del conjunto. En este punto estarnos ahora a nivel 

mundial. 

Ademas. el problema de las contaminaciones es múltiple y se presenta en íormas 

muy diversas,. con asociaciones y sinerquismos dificiles de prever. Pero. en definitiva las 

principales consecuencias biológicas de las contam..inaciones derivan de sus efectos 

ecológicos. '" ... Asi. la contaminación es una modificación desíavorable del ambiente 

natural y humano que aparece. en totaJidad o en parte. como un subproducto de la 

humana.. a traves de efectos directos e indirectos que alteran la repartición de los flujos o 

cadenas de la energia,. los niveles de radiación. la constitución tisico·quirnka del ambiente 

y Ja ex.istencia de las especies vivas (cantidad. distribución, etc). Estas modificaciones 

pueden afectar al hombre directamente o a travCs de los recursos agrícolas. en el agua y en 

otros productos biológicos ... " 12 Sin dejar de lado. que estos pueden afectarlo tambien. 

alterando los objetos físicos que el hombre posee. las posibilidades recreables del medio o 

desfigurando la naturaleza lo que repercute en su conformación psicológica. 

: : tb1dc:m. p. 62. 
1=Ibid. 
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Es importante mencionar, que en esta descripción se tomó el concepto 

contaminación en su sentido más amplio~ ya que se incluye en ella toda actividad humana 

que envenene o degrade la naturaleza. Es importante tener esto presente pues dar una 

clasificación de las diversas contaminaciones no es tarea fücil. puesto que existen muchos 

y muy diversos criterios para hacerla: por ejemplo. según sea la naturaleza de los 

contaminantes. los criterios ecológicos.,. los criterios antropológicos o los diversos 

ecosistemas que se vean afectados 

Este último factor de la contaminación ambiental es el que impacta mas a la 

Opinión Pública y al que prestan mayor atención los medios de comunicación social. pues 

incide directamente en los elementos más indispensables que requerimos para poder vivir. 

el aire,. el agua.. Ja tierra y los alimentos. 

Pasemos ahora a la f::Xtenuac.:ión de: los ret.;ur.so.'i narura/e.:; : .. Los recursos 

naturales son los seres vivos y las sustancias de la tierra que el hombre utiliza (o podría 

utilizar) para su alimentación. construcciones.. generación de energía y fabricación de 

bienes materiales. Si ellos se regeneran ciclicamente se les considera como recursos 

renovables: de lo contrario son considerados recursos no renovables. Ahora bien,. los 

recursos naturales no son tales sin la participación humana. El hombre obtiene la energia 

para su propia subsistencia de los renovables y transforma los no renovables por medio de 

máquinas y herramientas con objeto de hacer su vida mas placentera y con menos 

esfuerzo. Sin embargo. las reservas de los recursos naturales de la tierra son limitadas." D 

En otras palabras~ la explotación salvaje e inconsciente a que ha sido sometida la 

tierra basada en una política consumista ha producido una disminución de Jos recursos 

naturales a cifras cada vez mas preocupantes. El problema mas grave que se nos plamea 

es la amenaza de que el mundo no sea capaz de alimentar a una población que aumenta a 

un ritmo que puede llegar a destruir el equilibrio ecológico población-ambiente 

productivo 

lJ lbidcm. p. 63. 
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El mismo autor considera que la solución a la escasez mundial de alimentos y de 

energCticos (elementos constitutivos de Ja crisis mundial de la salud). con su doble 

consecuencia del hambre y desnutrición. esta indisolublemente ligado a otros problemas de 

car3.cter social. estos son: el crecimiento demogró.fico que exige una mayor producción de 

alimentos que conlleva al problema de la sobrcexplotación de tierras cultivables. la tala de 

bosques para obtener energía y campos de cultivo. así como el uso de insecticidas para el 

control de plagas; el tipo de desarrolJo económico. competitivo y basado en objetivos 

puramente comerciales. el cual repercute en una creciente urbanización: en el uso de 

tecnologias duras; en el tipo de comercio intcÍnacional actual: en la explotación indebida 

de la naturaleza con fines comerciales: en la tenencia de tas tierras y en Jos medios de 

producción. 

Particularmente el enriquecimiento de países indus~rializados (sociedades de 

consumo) ha contribuido de manera muy imponante a marcar y aumentar dichos 

problemas; provocando la demanda de alimentos y de recursos de Ja tierra. produciendo 

incluso un aumento de exportación de alimentos y de recursos no renovables desde el 

llnmado Tercer Mundo e estos paises. Jo cual ha provocado el hambre y la pobreza en 

muchos de ellos y el exceso de consumo en otros. 

l\.1iguel A. Sobrino. respecto a '" (_ ·urrc..•ra Armam1::1111sta nos dice que al margen de 

la potencia devastadora de los arsenales nucleares. capaces de destruir la tierra varias 

veces. la espiral del annamentismo ha cobrado en los últin1os decenios perfiles delirantes. 

Una imponente cantidad de recursos monetarios. naturales y humanos estó. siendo 

desviada de su destino racional para alimentar esta fiebre enloquecida producida por la 

civilización del miedo. Los paises en vias de desarrollo deficitarios en alimentos. energia y 

bienes de consumo. duplican cada seis años sus presupuestos militares fündamentados en 

una politica de la "Seguridad Nacional" 

A la par. de los problemas expuestos anteriormente. tcnc1nos tambit!n la llamada 
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Explosión Demográfica: De la cual es prácticamente normal leer en cualquier periódico o 

diario, ya sea con el término "explosión demografica" o con algún otro que hace 

referencia a esta realidad. 

'' ... El crecimiento ni.pido y excesivo de la población humana en relación a tas 

posibilidades de la tierra para el mantenimiento de la vid~ se ha producido de manera 

apabullante después de la Segunda Guerra Mundial mostrando una diferencia neta de 

ritmo entre los países mas desarrollados y los menos desarrollados. El crecimiento 

demogrftfico que se registra actualmente en la Tierra implica: el aumento de la población 

en paises o regiones determinadas; el aumento de la velocidad del ritmo de crecimiento~ 

aumento de Ja densidad de población. panicularmente en las zonas urbanas~ además de 

provocar un desequilibrio ecológico y social entre la producción en lento desarrollo y la 

población en un aumento rápido ... " 14 Este fenómeno demográfico tiene consecuencias 

sociales. económicas. psicológicas y medicas sobre el ambiente natural. consecuenci~s 

siempre negativas. 

De esta maner~ al recordar las dificultades con que hemos tropezado durante 

estas últimas décadas. nos encontramos ponderando necesariamente el sentido humano del 

futuro. Futuro que al,bYllnas veces se nos presenta como un abismo dispuesto a devoramos 

al ir agot<indose las fuentes actuales de energía. al contemplar como la contaminación 

envenena los mares. cómo se intensifican las tensiones entre las naciones y dentro de las 

naciones. cómo las estrategias militares se hacen más destructivas. y cómo los hombres se 

duplican en nUmero e invaden los grandes centros urbanos Todo esto nos da una idea de 

la magnitud de la tarea que nos espera . 

. ..\..nte una realidad tan dramática como la que se ha descrito cabe preguntar ¿Por 

qué continU.an siendo circulas minoritarios Jos que se mantienen preocupados por la 

misma? Hoy día ya no se duda de que exista una gigantesca operación de 

enmascaramiento de la crisis . El panorama que nos presenta la Ecología es tan desolador 

1 1 lbidcm. p. t~. 
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mundo moderno nos sitúan ante una coyuntura moral y espiritual sin precedentes en la 

historia. 

Tal vez nunca se haya presentado tan acuciantemente ante nuestras conciencias el 

problema de la existencia humana de cara al futuro y quizá nunca ha sido tan necesario 

una nueva conciencia moral como hoy. 

Sin duda. nuestra mayor dificuhad es que apenas estarnos saliendo del trance 

tecnológico que ha dominado la existencia humana en los dos últimos siglos. Durante este 

periodo nueStra conciencia ha sido encerrada dentro de los mas estrechos limites. Hasta 

las tribus más primitivas tenian una visión del universo. y de la función del hombre en et 

que excedia en mucho los parámetros de lo humano del mundo manipulador de la epoca 

tecnológica. Por lo tanto. no tiene que sorprendernos. que cuando emerge entJ"e nosotros 

una visión más amplia.. nos parezca inaJcanzable. Y sin embrago. esto es precisamente lo 

que está sucediendo. e inclusive por medio de la misma ciencia. Un contra-movimiento 

hacia una integración más comprensiva y un proceso subjetivo interior está teniendo lugar 

dentro de una visión humanista del universo entero. El hombre ya no se concibe como un 

observador extrinseco de un mundo objetivo. sino como una expresión funcional de este 

mismo mundo. 11
' 

Podemos hablar entonces. de Ja toma de conciencia del problema de la agresión a 

la naturaleza como un signo de los tiempos actuales. en la medida que nos remite al juego 

de nuestra libertad para adoptar medidas y soluciones~ y asi f"esolver el conflicto existente 

en la relación hombre- medio ambiente. conflicto que atenta contra el mismo ser del 

hombre y demó.s especies ";vas. 

Esta toma de conciencia ha desarrollado una nueva sensibilidad de carácter global 

y mundialista en que el objetivo se desplaza del individuo a toda la especie humana.. a la 

flora. y a la fauna~ como tambien a los diversos t..~osistemas~ en definitiva. se cuestiona la 

1"0rtolani. Vakno. Op. cit. p. 264. 
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que preguntarse si no serit. demasiado tarde para las soluciones resulta lícito. ¿Podríamos 

todavia enderezar el curso de los acontecimientos. restablecer los equilibrios rotos y 

garantizar un futuro a la especie humana y a su medio ambiente natural? 

La ciencia de la ecologia debe contribuir mucho en tal sentido. favoreciendo una 

audaz totalización de información e interpretación, integrando la presencia humana a la 

esfera de su aplicación. Este es tanto un requisito preliminar como una necesidad 

prospectiva para el desarrollo de nuestras metas comunes. De hecho, la ciencia moderna 

c:s poseedora de un considerable saber que ::!barca las realidades materiales de la tierra casi 

por entero. Son numerosisimos los estudios realizados sobre el medio ambiente: hemos 

sondeado las profundidades oceánicas. calibrando sus salinidades y temperaturas. trazando 

mapas de sus corrientes~ dibujando cartas de sus ríos. lagos. saltos de agua y estanques. Se 

conoce la distribución de las montañas. vaHcs. llanuras y bosques. prados y desiertos. con 

sus vegetaciones y faunas características. Pero todavia no somos plenamente conscientes 

de que los usos dados a la tierra han modificado variadarneme su equilibrio natural. 15 

Incidentalmente. el interes por el medio ambiente se ha conformado como una de 

las caracteristicas de la cultura de nuestro tiempo. La preocupación por 1a agresión a la 

naturaleza .• impregnan los 3.mbitos científicos. industriales. políticos. cívicos. filosóficos y 

educativos. Y habida cuenta de que hemos entrado en una época de agresiones al medio 

ambiente hasta deteriorarlo en gran pane. se ha suscitado la reacción lógica contraria.. que 

es el mencionado interes en la conservación de nuestro entorno natural. 

Esta nueva conciencia de la humanidad surge a panir de la situación que atraviesa 

el género humano en el Ultimo cuarto del siglo XX. la cual es ciertamente inquietante: ya 

que el progresivo deterioro del equilibrio de los ecosistemas y la consiguiente destrucción 

paulatina de la vida puede conducir tal vez al aniquilamiento del planeta y del hombre que 

habita en CJ. Por otra parte. el menosprecio de los derechos y los valores humanos y la 

palpable deshumanización que se observa en las modernas y supennasificadas ciudades del 

1 ~Danscrcau. Pierre. Op. cit. pp. 13-1-'. 
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mundo moderno nos sitúan ante una coyuntura moral y espiritual sin precedentes en la 

historia_ 

Tal vez nunca se haya presentado tan acuciantemente ante nuestras conciencias el 

problema de la existencia humana de cara al futuro y quizá nunca ha sido tan necesario 

una nueva conciencia moral como hoy. 

Sin duda. nuestra mayor dificultad es que apenas estamos saliendo del trance 

tecnológico que ha dominado la existencia humana en los dos Ultimos siglos. Durante este 

periodo nueStra conciencia ha sido encerrada dentro de los más estrechos límites_ Hasta 

las tribus mñs primitivas tenian una visión del universo. y de la función del hombre en et 
que excedía en mucho los parámetros de lo humano del mundo manipulador de la época 

tecnológica. Por lo tanto. no tiene que sorprendemos. que cuando emerge entre nosotros 

una visión más ampli~ nos parezca inalcanzable. Y sin embrago. esto es precisamente lo 

que esta sucediendo. e inclusive por medio de Ja misma ciencia. Un contra-movimiento 

hacia una integración mas comprensiva y un proceso subjetivo interior está teniendo lugar 

dentro de una visión humanista del universo entero. El hombre ya no se concibe como un 

observador extrinseco de un mundo objetivo. sino como una expresión funcionaJ de este 

nüsmo mundo. u. 

Podemos hablar entonces. de la toma de conciencia del problema de la agresión a 

Ja naturaleza como un signo de los tiempos actuales. en la medida que nos remite al juego 

de: nuestra libertad para adoptar medidas y soluciones. y así resolver el conflicto existente 

en Ja relación hombre- medio ambiente. conflicto que atenta contra el mismo ser del 

hombre y dcm<is especies vivas 

Esta toma de conciencia ha desarrollado una nueva sensibilidad de can:icter global 

y mundialista en que el objetivo se desplaza del individuo a toda la especie humana.. a la 

flora y a la fauna. como tambiCn a Jos diversos ecosistemas .. en definitiva.. se cuestiona la 

1"0nofam. Valcno. Op. en_ p. 26-1-. 

17 



supervivencia del planeta y esta percepción insólita de riesgo de holocausto nos hace 

trascender de nuestros destinos individuales para pasar nuestra vista y nuestros 

pensamientos en Ja totalidad. 

En sintesis. podemos decir. que enfrentar el problema ambiental verdadero implica 

una serie coordinada de acciones y situaciones. Estas van desde el cambio del ethos 

cultural imperante. expresado en "el hombre dominador de la naturaleza". por otro. que 

podría más bien expresarse como "el hombre solidario con su planeta". hasta acciones 

concretas derivadas de un conocimiento más preciso del funcionamiento de los ciclos 

naturales y de su mejor coordinación con los sistemas económico-sociales que Jos hombres 

uti1izan para su subsistencia. 

"Es evidente que se necesita más investigación cientifica y una mayor acumulación 

de datos útiles. Pero también es preciso adoptar el conocimiento cicntifico ya existente en 

términos que permitan su aprovechamiento por quienes planifican. deciden y realizan el 

desarrollo. Todo esto apunta hacia un enfoque que por naturaleza es transdisciplinario. 

puesto que enfrenta una problemática que es.. también. por naturaleza. fruto de .Ja 

interdependencia de múltiples variables (biológicas. fisicas. ecológicas.. sociales. 

económicas .. politicas y psicológicas). 17 

Hablar de lo multidisciplinario es fácil y esta de moda.. si bien resulta complicado 

llevarlo a la practica por distintas razones que escapan a nuestro comentario~ sí 

retomaremos algunas de ellas a lo largo de nuestra investigación. 

Necesitamos. sin lugar a dudas. llegar a una evaluación racional de los recursos 

disponibles. enfrentados al espectñculo de nuestros hñbitos. marcados por el despilfarro y 

que exigen un cambio drástico en sus fines. 

1 
• Danscfc:lu. Picnc. Op. cu. p. 1 1. 
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Cap. 2. EDUCACIÓN AMBIENTAL V APORTACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN CON RESPECTO AL MEDIO AMBIENTE 

2. l . Antecedentes 

La necesidad de educar a la población sobr-e el medio ambiente ha estado siempre 

presente entre los educadores ambientales, pel'"o es a partir del Ultimo cuarto del siglo X.X 

que se presenta la crisis ambiental y se convierte en una preocupación mundial cuando se 

plantea la necesidad de una educación ambiental particular que colabore al establecimiento 

de relaciones más armónicas entre el ser humano y su medio, pretendiéndose de esta 

forma. resolver por Jo menos en parte la pr-oblcm.<itica ambiental y en todo caso prevenir 

que se generen nuevos desequilibrios_ 

Las múltiples reuniones que tuvic.-on lugar en diversas partes del mundo 

principalmente en la década de los 80' en materia de educación ambiental.. pusieron de 

manifiesto que ésta debe tender a concientiz..ar. iníonnar. transmitir conocimientos. 

desarrollar destrezas y aptitudes~ promover valores. habilitar en la resolución de 

problemas. definir criterios y normas de actuación y orientar los procesos de toma de 

decisiones en un marco donde Ja calidad del ambiente es parte consustancial de los mas 

elementales derechos vitales (. .. ) De éstas han surgido conferencias y documentos de 

mayor importancia en el área de educación am.biental. dignas de mencionarse: Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Estocolmo. Suecia. 1972) .. Conferencia 

lntergubernamcntal sobre Educación Ambiental (Tibilisi. Rep. de Georgia.1977)~ OCcimo 

aniversario de la Conferencia de Estocolmo ( :Vfaurice Strong.. 1983 ); Estrategia 

Internacional para la Acción en el campo de la Educación y Formación Ambiental par-a los 

años 1990-1999 (Moscú. URSS). Confer-encia de las Naciones Unidas sobr-e Ambiente y 

Desarrollo (Río de Janeiro. Brasil. 1992)~ La Agenda .21 en su Cap. 36. Fomento de la 

educación.. la Capacitación y Ja toma de conciencia.. asi como el For-o Global Ciudadano de 
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Río 1992. 111 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. realizada en 

Estocolmo (1972), trató el tema de la Educación ArnbicntaJ y de Ja Infonnación Ptiblica. 

En dónde se apunta que ".. Es indispensable una labor de educación en cuestiones 

ambientales. dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la 

debida atención aJ sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una 

Opinión bien informada y de una conducta de los individuos de las empresas y de las 

colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y 

llliti.2rruniento del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que Jos medios 

de comunicación de masas eviren contribuir al deterioro del ambiente y difimdan por el 

contrario información de carácter educativo sobre la necesidad~rotegerlo y meiorarlo 

a fin de que el hombre pueda desaqollarse en todos sus aspectos . "1"' 

Por su parte. la Conferencia de Tibilisi enumeró los objetivos de la educación 

ambiental de Ja siguiente manera: a) crear conciencia sobre el medio ambiente y sus 

problemas. b) entregar conocimientos que permitan enfrentarlo adecuadamente; c) crear y 

modificar actitudes que permitan una verdadera panicipación de los individuos en la 

protección y mejoramiento del medio ambiente; d) crear la habilidad necesaria para 

resolver los problemas ambientales: e) crear Ja capacidad de evaluación de medios y 

programas en ténninos de factores ecológicos. políticos. sociales~ económicos. estéticos y 

educativos~ t) asegurar una amplia panicipación social que asegure una acción adecuada 

para resolver los problemas ambientales. =o 

Esto quiere decir que la educación ambiental deberá ser forzosamente 

interdisciplinaria y formar parte integral del proceso educativo. Debe mencionarse. por lo 

demri.s. que el proceso de preparación de Ja Conferencia de Tibilisi. que contó entre sus 

'~ Gonz.:ikz. G. Edg.ar~ Elcmcnlos Estrn1cg1cos o;irp~Qrnrr.Q!l.Q_d~ la Edu~c1on Amh1cntal o.:-n M~. 
pP .+N-5::?.. 
'# S.:inchc:.-.:. Vicente. "Educación ;:imbiental ... en El !\.tedio Ambiente en :'l.1é."1co. p .. 170 
:<• Jbidcm. p. J71. 
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actividades con la realización de conferencias preparatorias regionales y de seminarios 

técnicos diversos. sirvió para llamar la atención sobre el tema y estimular el inicio de 

planes piloto de educación ambiental en varios paises del mundo,. entre ellos,. algunos de la 

cuenca del Caribe. 

Cabe mencionar,. que a partir de las reuniones y conferencias arriba señaladas., se 

empiezan a manejar las múltiples definiciones de "educación ambiental" que han sido 

formuladas con el único fin de promover un cambio de actitud hacia nuestro entorno. Para 

objeto de esta investigación retomaremos la definición de educación ambiental propuesta 

por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales 

(lUCN). que dice: "Educación Ambiental es el proceso de reconocer valores y aclarar 

conceptos para crear habi1idades y actitudes necesarias que sirvan para comprender y 

apreciar la relación mutua entre el hombre. su cultura y su medio biofisico circundante. L a 

educación ambiental también incluye la prilctica de tomar decisiones y formular un código 

de comportamiento respecto a las cuestiones que conciernen a la calidad ambiental" 21 

El objetivo fundamental de la educación ambiental como podemos ver. es lograr 

que los hombres protejan.. y mejoren el medio ambiente que constituye una base 

importante del desarrollo económico y mils aún.. busca promover nuevos valores y 

actitudes que transformen la relación sociedad-naturaleza y posibilite la elevación de la 

calidad de vida para la población en general. Para ello resultan necesarios~ entre otros 

elementos. un conocimiento real y profundo de los ecosistemas naturales que permitan su 

mejor utilízación y una modificación sustancial de las técnicas o modalidades de 

aprovechamiento de los recursos naturales. Lo cual podemos lograr modificando nuestras 

actitudes. con base en una nueva conciencia ecológica y humana. 

De esta manera. se debe considerar que. para ser parte integrante del proceso 

educativo. la educación ambiental dcbera ser un proceso de toda la vida y por lo tanto 

deberá estar presente en todos los niveles de la educación formal y también. 

:i lbidcm. p.J7~. 
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necesariamente en la educación no formal; aquí los medios de comunicación social tienen 

la gran responsabilidad de contribuir aJ servicio de esa misión. Sobre la aportación de los 

medios de difusión en materia de educación ambiental hablaremos mas adelante. 

Paralelo al concepto de 'educación ambiental' aparece el de 'formación ambiental' el 

cual se encuentra ligado al primero e incluso es compatible con los objetivos de éste en 

cuanto a la asimilación de conceptos, desarrollo de actitudes y dominio de destrezas. El 

concepto fue propuesto por el Sistema de las Naciones Unidas para designar las prácticas, 

procesos y acciones impulsadas paralelamente a la educación superior, a fin de fortalecer 

Jos estudios dirigidos a la capacitación de profesionales para atender problemas 

ambientales especificas. así como incorporar la dimensión ambiental en las carreras y 

posgrados tradicionales para que sus prácticas profesionales prevengan y mitiguen 

impactos ambientales negativos.= 

Para concluir. es preciso señalar que la creación de una Dirección de Educación 

Ambiental en J 983, en el seno de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia (Sedue), 

constituyó uno de los elementos que han permitido fortalecer las orientaciones generales 

para el desarrollo de la educación ambiental en México. 

2.2. Educación Ambiental Fonnal. 

Antes que nada. es importante señalar que la educación ambiental fonnal. en 

cualquiera de sus niveles. se debe impartir con relación a Ja realidad local. tanto natural 

como socioculturaJ. Esto permitirá que se centre en problemas próximos y reales y que el 

educando. además de adquirir información necesaria. utilice su ingenio y obtenga 

experiencia en cómo resolver los problemas de su entorno. De esta manera. como apunta 

::.: Goru..áJcz:. G: Edgar. "'U Educación Arnb1cnt.:1J en el Pro'.'•ccto de la Modernización Educa uva"' PP- 1 H-
2~-



el autor Vicente Sánchcz.. superaremos la dicotomía entre ciencias naturales y ciencias 

sociales. dando a la educación un carácter transdisciplinario que parece fundamental para 

que existan cambios. Por ejemplo. al centrarse en problemas, seria posible que los 

educandos adquiriesen los conocimientos ecológicos. económicos.. políticos. sociales y 

culturales que permitan entender el funcionamiento global de una cuenca. de un puerto, de 

una selva. etc. Por lo tanto, estarian aprendiendo a ser en su entorno en fonna racional y 

productiva. 

En efocto~ los cambios que se den en materia .de educación ambiental. deben 

realizarse en todos los niveles de educación formal. En este sentido la educación primaria 

juega un papel muy importante. ya que es el nivel que alcanza a más individuos y en una 

edad en la que aún es posible determinar actitudes b.:S.Sicas y hitbitos que acompañarán al 

individuo toda su vida.. por lo que su cobertura debe ser mucho más amplia. Así mismo. la 

educación pre-primaria.. que todavia tiene poca cobertura.. debiera también integrar los 

contenidos ambientales. a medida que se desarrolla y extiende. Seria favorable. que para 

ésta se tomara en cuenta lo relativo a la creación de actitudes básicas al entorno natural 

(esto se plantea también en una educación primaria). Por su pane el nivel de la educación 

secundaria es de gran importancia para la introducción de muchos de los contenidos 

necesarios y de la visión transdisciplinaria.. centrada en problemas.~ 

Por su parte Vicente SMchez.. propone que la educación tecnica y la educación 

universitaria... formadoras de tt!cnicos y profesionales deben contener una dosis importante 

de educación ambiental. En este nivel. cabria el proporcionar los elementos necesarios 

para comprender la problemática ambiental,. ya que urge de quienes. de una u otra manera 

participan en las decisiones sobre el proceso de desarrollo. entiendan la problem8.tica 

ambiental global que lo afecta y. por otra parte. difundir los conocimientos detallados 

sobre la problemc.itica ambiental que se relaciona directamente con el sector o los sectores 

a los cuales se refiere el campo profesional o te<:nico del que se trate. ya que es 

fundamental que los profesionales y tCcnicos que planifican y constituyen tecnoestructuras 

::.l rbid. 
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propias de la cultura contemporánea. las que interfieren a veces gravemente con el 

funcionamiento de los ecosistemas. adquieran los conocimientos que les permitan dañar 

menos y resolver problemas ambientales sin modificar seriamente sus metas y objetivos. 

De igual importancia resulta el desarrollo de una investigación científica.,. blisica y 

aplicada que aporte nuevos conocimientos y enfoques a la realidad ambiental local y 

regional~ ya que es a través de la investigación cientifica como •• .. el ser humano deja de 

ser una especie receptiva y se convierte en participante activo de la evolución; y es en este 

_proceso creativo en el que van adeculindose los resultados de la propia investigación a las 

necesidades básicas del conocimiento"~.¡ 

Al respecto la investigación educativa ha mostrado un impulso creciente en el 

campo de la educación ambiental en el país. En 1993 se realizó en México el Segundo 

Congreso Nacional de Investigación Educativa.,. evento fundamental para los profesionales 

de la educación ya que recoge analiticamentc lo desarrollado en esta Brea durante diez 

años. En este Congreso se realizó un balance sobre la investigación en educación 

ambiental en dos de sus mesas temliticas. una vinculada a la formación de valores y otra en 

relación con los problemas de salud. 

En relación con este tema.. el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha 

fortalecido y ampliado los apoyos a proyectos vinculados con el ambiente. También 

podemos observar la creación de nuevos espacios institucionales en las Instituciones de 

Educación Superior (lES) para el desarrollo de la formación e investigación ambiental. 

destacando: el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la 

Universidad de Guadalajara.. el Programa Universitario de !\<1edio Ambiente de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. el Programa de Investigación Ambiental de la 

Universidad Autónoma de Baja California. En este mismo caso se encuentra el Instituto 

Politécnico Nacional. particularmente por el Programa lntcrdisciplinario de Medio 

=~R.::J.mircL. A. Ja\·tcr \" Contncs. N. Cnsuna. "lnformac16n e ln\"cstigac1ón sobre l\.fcdio Ambiente~ 
Salud ... p. 357 · 
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Ambiente y Desarrollo Integrado (PIMADI) y las Universidades Autónomas 

Metropolitana. de Colima. Veracruz y de las Américas y las Autónomas del Estado de 

México . .::' 

Por lo antenor. cabe mencionar que se han venido creando programas tanto en el 

nivel de educación formal e informal como a través de Jos medios de comunicación 

masiva. Todo Csto. mediante la acción conjunta de las diferentes Instituciones educativas y 

Secretarias de Estado. sobre todo la de educación Pública y Ja Subsecretaria de 

mejoramiento del Ambiente. 

Veamos. ahora br-evemente Jos pr-ogramas realizados en materia de educación 

ambiental formal: En 1986. la SEDUE .. Ja SEP y la Secretaria de Salubridad y Asistencia 

(SSA), unier-on sus esfuerzos para establecer el Programa Nacional de Educación 

Ambiental (PRO NEA).'º 

En estos imponantes niveles educativos (Educación preescolar y primaria, ya que 

son estas edades cuando se sientan las bases de la actitud del individuo no sólo hacia la 

naturaleza. sino a la vida en general). destacan dos acciones inscritas en el PRONEA: 

1 . - Dentro de la vertiente de capacitación del magisterio nacional en servicio. se 

puso en marcha a partir de 1987 un programa dirigido a sensibilizar a Jos maestros de 

preescolar y primaria. Para ello se organizó el curso lntr-oducción a Ja Educación 

Ambiental y a fa Salud Ambiental. y de su correspondiente material de apoyo en un 

volumen de 600 000 ejemplares. 

:::.- La revisión de Jos planes de estudio de las licenciaturas correspondientes: 

actividad que no sólo permjtió incorporar contenidos ambientales a diversos progr-amas 

z_~ Vé:isc SEDUE. Informe de la Situación General en Ma1cn::i de Equilibrio Ecológico v Pro1ccc1on ::il 
Ambicntg 9J-94: pp 292-2tJ5 

: .. P.::J:r.a una intcrcsan1c exposición de los pormenores de Ja incorporación del problema ::imbicntal ::il 
Sis1cm::i Educ;ilÍ\O :"J::icional. ,·case: De Alba. AJicia. "De sc .... cnios. proyectos educativos y educación 
ambiental'"_ pp. 18-20 y. Morclos_ O. Sah-ador_ "Mitos y n:alicbdcs: L:a educción ambiental en ~fCx1co". 
pp. 14-17 



curriculares .. sino incluir dentro de las materias obligatorias del séptimo semestre .. el curso 

.. Ecologia y educación ambiental". Estas tareas afectaron igualmente a Ja licenciatura en 

educación especial. 27 

En cuanto a la producción de material didáctico .. específicamente para la educación 

primaria se fonnuló el documento "Equilibrio ecológico. La República Mexicana" Libro 

para el sexto grado, aplicado por la SEP durante el ciclo escolar 1989-1990:?.11 
; Folleto 

del calendario escolar que publica la SEP (se incluyó Ja fecha del Día Mundial del Medio 

Ambiente)~ el texto titulado "Complemento de Educación Ambiental parn Escuelas 

Primarias" .. por el INIREB y el Gobierno del Estado de Tabasco en 1988. Este material 

propone contenidos y metodologías accesibles para Jos seis grados de este nivel educativo. 

En 1991 .. el Instituto de Ecología.. los Sen..;cios Coordinados de Educación Pública de 

Veracruz y la delegación de SEDUE en este estado .. llevaron a cabo el primer Taller de 

Educación Ambiental l ~reescolar.. Programa Eco-Educación. Así mismo son conocidos 

tambiCn Jos trabajos impresos que ha producido el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE), contando con el apoyo del Centro Universitario de Comunicación 

de la Ciencia de la UNAM. Estos trabajos concentrados en la serie Educación A.JnbicntaJ .. 

se emplean como apoyos didácticos a Jos programas de cursos comunitarios en preescolar 

y primaria.~ 

Con respecto a la educación secundaria. Jos trabajos desarrollados han tenido una 

cobenura significativamente menor. En 1990. en apoyo a este nivel.. Ja SEDUE publicó un 

documento titulado "Prácticas de educación ambiental para la enseñanza secundaria. La 

:- Casullo. Alicia. "A"\"ances de la cduc;:ición amb1ent::1I". pp. -0-1-tJ 
:ll En relación con el empico de este tcx10 hay que mcnc1omu que no se proporcmnó una c.apac1t::1c1ón a 
Jos maestros sobre su inserción en el programa escolar. Incluso. en ::algunas entidades fcdcrath.-as. ta 
primera edición ni siquiera se distribuyó y pcm1ancc1ó durante todo el ciclo escolar en los almacenes 
regionales esperando instrucciones. Es n~s. cuando al inicio de la ad.:n1mstración del csPrcsidcntc Carlos 
Salinas de Gormri se anunció el Programa para la ~fodcrm.1:ac1ón Educ::m\"a. 1mplic.andosc l;i 
reformulación de planes y programas de estudio y de los libros de texto gratuitos. esta t.::1rc.a dejó de tener 
sentido. Véase Góngora. S. Jancttc. "La cduc.ac1on ambicnt~ll en Ja escuela pnmana ... pp. 15-2K y. 
Gom--'ilc-.-. ... G. Edgar. Elementos Estratégicos para el desarrollo .. Op. cu. pp . .:'9-t.o 
:

9 Castillo. Alicia. Op. cit. pp . ..JJ-1-9 y. Flores. H. Ricardo: Hcrnande...- _ D Jcsus "Rcllc.,..ioncs de la 
cduc:Jc1on amb1cnt.al en Mé.x.ico". pp. 17-~0 
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basura" .. y "El agua" en 1993~ las cuales se difundieron en los planteles de las Direcciones 

Generales de Educación Secundaria y Educación Secundaria Técnica de la SEP. Por otra 

parte. encontramos que la formación ambiental constituye un campo de prá.cticas y 

estudios reciente en el país. las Instituciones de Educaci6n Superior (IES) avanzan 

paulatinamente en la búsqueda de respuestas a la problemñ.tica ambiental. Por ejemplo: en 

el Subsistema de Educación Superior se ha obser.·ado un progresivo desarrollo de la 

tbnnación ambiental en dos sentidos: a) un crecimiento rápido de nuevas opciones 

curriculares para la formación y actualización de profesionales en diferentes áreas del 

conocimiento~ b) con mayor lentitud. una serie de acciones para la reconversión ambiental 

de los curriculum de las profesiones uadicionaJes.-~0 

IncidentaJment~ en la fonnación de tt!cnicos y profesionales se han creado 

especialidades sobre temas del medio ambiente .. al interior de tas distintas universidades de 

todo el país. Cuyos planes de estudio se elaboran en general de acuerdo con tas 

necesidades locales y regionales propias de los estudiantes. Por ejemplo.. en ciudades 

como México. Guadalajara y Tijuana ex.isten especialidades en Ingenieria Sanitaria.. 

espacios verdes. control de humos y gases. etc~ en zonas ponuarias como Acapulco y 

Veracruz... la licenciatura en Ingenicria Pesquera en Procesos Alimenticios y Ecologia 

Marina~ en zonas 3.ridas como La Paz... Baja California y Ciudad Juárez,. Chihuahua. existen 

especialidades en Suelos. Irrigación y Zonas Áridas. 

Al mismo tiempo. a partir de 1990 se han promovido eventos nacionales e 

internacionales en materia de Educación Ambiental Formal. entre Jos más importantes se 

encuentran: Los tres Coloquios Internacionales Cur.iculum y Siglo XXI. promovidos 

especialmente por el Centro de Estudios Sobre la L"niversidad (CESU} de la UNAl\1 y el 

rNE. incluyendo de manera especial el problema ambiental~ Et Congreso Iberoamericano 

de Educación Ambiental ( 1992). el cuaJ. contó con la presencia de mas de 450 

especialistas y educadores ambientales de 25 paises de .A...mérica Latina y el Caribe. 

Estados Unidos. Canadñ.. España y Francia. recibiendo el imponante apoyo de la 

}O SEDUE Op. Cit. pp. 2R9-29 I. 



Universidad de Guadalajara. Por otra parte. algunas entidades federativas c-Qmo Nuevo 

León comienzan a promover foros de educación ambiental ( 1993 ).. algo parecido ocurre 

con los programas universitarios creados para tales efectos, como el de Ja UNA.h1~ que 

llevó a cabo en septiembre de 1990. en el Centro de Ecología de dicha Institución. el 

Seminario Ecologia para la Comunicación y el 18 de noviembre de 1991. instaló 

formalmente el Programa Universitario del Medio Ambiente (PUMA) que constituye un 

ambicioso esfuerzo de coordinación. de investigación. desarrollo. formación de recursos 

humanos. de divulgación y asesoria en el campo ambiental con otros sectores del país.-\ 1 

Actualmente La Subsecretaria de l\l!ejoramiento del Ambiente promueve cursos y 

seminarios sobre temas ambientales, así como cursos de capacitación al interior de las 

empresas. industrias y distintas instituciones educativas. Existe en realidad. una larga lista 

de cursos y seminarios de capacitación para los más diversos profesionistas y técnicos 

sobre aspectos específicos de Ja problemática ambiental. que se han realizado con éxito en 

los últimos años en I\.féxico. 

Sin embargo. debemos reconocer que mientras no se incluyan en los programas 

de educación ambiental de todos Jos niveles de Ja educación formal temas que. nos hablen 

de los efectos de tas diferentes actividades humanas sobre el medio ambiente. al respecto 

de los cuales hoy día existen extensos conocimientos~ de la característica y funciomuniento 

de los sistemas económicos-sociales que el hombre utiliza para explotar la naturaleza y 

cómo éstos se aniculan con ell~ asi como los posibles sistemas alternativos que podrian 

utilizarse~ y muy especialmente. de cómo el hombre es parte integrante de la naturaleza y 

no como parece plantearlo Ja cosmovisión antropomórfica en boga (esa que dirige sus 

energías principalmente a exaJtar lo humano en detrimento de lo natural. como si en 

verdad e.xistiera diferencia). por lo cual la interacción debe comprenderse mejor para que 

sea tarnbiCn más adecuada a beneficio de ambas partes. Temas que lejos de la explicación 

teórica de lo que es la tecnología moderna. sus caracteristicas. ventajas y desventajas~ 

propongan la modificación de pautas de conducta que nos hagan reparar en el problema 

' 1 Goro:aJCL. G. Edgar. Op. Cit. pp. 63-<17. 
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del deterio.-o ambiental. mas que poi'" instinto de conservación por una nueva conciencia. 

No sólo es necesario un amplio esfuerzo de concenación..,. de organización.. de 

preparación. e incluso de preocupación . para incluir el problema ambiental en la 

educación formal. sino que es necesario e imprescindible que a todas las acciones que se 

emprendan se les de continuidad y capacitación actualizada. Hemos encontrado hasta el 

momento que la forma más socorrida para incorporar la dimensión ambiental a la 

educación ha sido añadir algunas materias. la mayoria de las vec~ de cone ecológico o 

sobre contaminación. sin acompañarse de un adecuado amilisis de las condiciones 

socioculturales. económicas y políticas que se encuentran en la base del problema. 

2.3. Educación Ambiental Informal 

Se ha otorgado un papel fundamental a la educación formal. pero también se 

acepta que la educación ambiental no fonnal constituye un espacio que comprende una 

amplia gama de proyectos que amplían las posibilidades para su desarrollo. A este tipo de 

educación se le define como: "aquella que se realiza paralela o independientemente de la 

educación formal y que no está. inscrita en los programas de los ciclos del sistema escolar. 

que no consta de niveles que preparan para el siguiente. no se acredita.. no se cenifica y 

puede estar dirigída a diferentes grupos de la población. Se le atribuye una importancia 

critica a la comunicación educativa. es decir. a la comunicación ambiental a través de los 

medios de comunicación. ya que contribuye a ta generación de una opinión pública sobre 

la temit.tica ecológica en las distintas esferas de la sociedad .. n 

En el marco de este notable esfuerzo encontr3.JllOS a la educación ambiental 

informal. principalmente a traves de un creciente número de publicaciones periódicas. con 

orientaciones y características variadas. que contribuyen a infonnar y formar una opinión 

•:: SEDUE. Op. Cit. pp 28.h-1:M7 
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sobr~ distintos temas ambientales. Un cambio notable ha ocurrido en el perfil de 

comunicación de varios medios impresos. que han incluido la temática ambiental 

cotidianamente y en suplementos especiales. Algunos de ellos son los periódicos La 

Jornada con el suplemento La Jornada Ec:o/Ugu:a: el suplemento /Josmi/11110 del periódico 

UnomñsUno y Divulga de El Nacional~ también eventualmente incluye temas ambientales 

la revista Cero en Conducta de Educación y Cambio A. C~ Ja revista i ~ida Sifre.\·tre que 

publica, a panir de mayo de 1991. Thc Wildlife Socicty de México. A.C. entre otros. A 

nivel popular es importante mencionar a los cuadernos de Ecologia y Vida. a base de 

historietas que publica Eduardo del Río (Rius) con apoyo del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, trabajo que fue distin~ido en 1991 con el premio Global 500. 33 

En materia de publicaciones cabe destacar la labor de revistas como: México 

Indígena del Instituto Nacional Indigenista: la revista del Consumidor del Instituto 

Nacional del Consumidor; la revista Ciencia y Desarrollo del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología; el boletín del Centro de Ecología de la UNA.J'-1. titulado Oikos; la Revista 

Internacional de Contaminación AmbientaL publicada por la Academia Regional de 

Ciencias Ambientales ; Ja revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNA!\.1; entre 

otras publicaciones que aparecen en diferentes partes de la república. como son: 

Guadalajara. Sonora. Yucatán. etc. 

Con base en el Informe de Ja Situación general en I\.tatcria de Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente. en cuanto a medios electrónicos las cadenas radiofónicas como 

Radio Red y Radio Mil. sin excluir a las propiamente educativas como Radio Universidad 

y Radio Educación. han dedicado programas cspccificamcnte a la cuestión ambiental. 

aunque en general podría decirse que la mayoría de las estaciones existentes han 

incorporado en su programación ocasionalmente espacios relacionados con el tema. Cabe 

mencionar al respecto. que existe una serie de 80 cápsulas radiotOnicas con el tema de 

animales mexi en peligro de extinción. producidas entre t 99:?-1993 por la SEDUE. El 

'·' lbidcm. p. 29C>: ~ Lmc.amicntos Conccptuah.."S ,, mctodológ1co-. de la Educ:u,;1on ambu.:n_tal no formal.. p. 
:?.7. 
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Consejo NacionaJ de Fomento Educativo y eJ Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA). Sin embargo, y a pesar de que la parte mas importanre de la educación 

inf'ormaJ es hecha hoy día.. en todo el mundo por los medios masivos de comunicación. 

panicularmente por Ja radio que alcanza miJJones de habitantes. su direcra relación con 

inrereses comerciales y propios del sistema prevaleciente. hacen dificil su utilización para 

una educación ambiental. 

El mismo iníorme señala que en Ja televisión.. continúa predominando el enf'oque 

naturalista de varias series extranjeras.. combinado ~on un marcado sensacionalismo de 

algunos reponajes: "El ~fundo Submarino'" y "Odisea" de Jacques Costeau o, "El nuevo 

mundo salvaje" de Lome Grenne. entre otros; aunque se presentan valiosas excepciones 

como es el caso de "Perfiles de la naturaleza",. a cargo de CONACyT. Pero en general. Ja 

barra in:FantiJ sigue presentando Ja tradicionaJ carga de consumismo, destrucció~ diversión 

y violencia que impide la posibilidad de educar ambientalmente a los niños mexicanos. Por 

otro lado .. algunas instituciones han apoyado o iniciado una producción filmica o en video 

sobre temas ambientales; por ejemplo. el Instituto Nacional Indigenista tiene varias de 

excelente calidad; el Instituto Nacional de Educación para Jos Adultos produjo entre 1992 

y 1993, uno de los más importantes acervos audiovisuales disponibles en México. sobre 

diversos temas ambientales (selvas. bosqu~ basura.. etc.} con un eníoque pedagógico muy 

apropiado. en apoyo a sus programas~ también el Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa tiene una serie titulada "Los grandes desastres ecológicos". 

dirigidos a alumnos de secundaria y un programa "El reto ambiental'' en coproducción 

con la Organización de Estados Americanos (OEA), para público en general. 

En realidad Ja producción filmica en materia de educación ambiental ha sido 

sobresaliente en calidad y cantidad. Numerosas compañias privadas trabajan sobre esa 

teméltica. Jo cual ha quedado de manifiesto en las Bienales de Video llevadas a cabo. Para 

hacer un acopio. sistematización y difusión de estos importantes materiales e instrumentos 

didácticos. Ja Sedesol y Amigos de Ja Biosfera desarrollan el proyecto de la Videoteca 

Didáctica de Ecologia y Desarrollo. que cuenta con una existencia de mas de 3000 titules. 
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por lo que se considera un acervo sin precedente alb.-uno en América Latina disponible 

para todo público. ).-' 

De la misma mane~ encontramos dentro de la educación informal programas 

denominados como "eventos especiales''. es decir~ los acontecinúentos especiales que se 

organizan con respecto al medio ambiente y que a través de llamar la atención buscan 

atraer el interés de la población; aumentando o por lo menos favoreciendo el nivel de 

conciencia y conocimiento sobre la problemática ambiental y sus soluciones. Podemos 

mencionar algunos como: los dias dedicados a conmemorar un tema especifico o el tema 

global. como es el caso del Día Mundial del Medio Ambiente instaurado por las Naciones 

Unidas y que se celebra los días S de junio de cada año~ exhibiciones sobre temas 

ambientales~ concursos de fotografia. de dibujo y pintura.. de ob..-as literarias sob..-e temas 

que tienen que ver con el ambiente, la contaminación. etc~ asi como. el estimulo de 

prenúos internacionales e inclusive locales a individuos que han aportado de manera 

importante soluciones a pl'"oblemas ambientales; entre ouos. -~~ 

De alguna mane..-a. los medios de comunicación se han caracterizado en las últimas 

décadas por trata..- los problemas ambientales en forma cada vez más habitual. Pero 

desatbrtunadamente. no siemp..-e éstos son tratados de la manel'"a adecuada.. por el 

cont..-ario es frecuente un tratamiento alannista y fuera de la ..-ealidad. De hecho. cuando 

los inte..-eses come..-ciales p..-edominan en Ja selección de material y en la presentación de 

los medios masivos. su función en la educación ambiental se ve ..-educida pa..-adójicamente 

al aprendizaje de pat..-ones de conducta~" y la adquisición de valo..-es di..-ectamente 

perjudiciales a un desarrollo ambiental sano. 

,., Ruiz. H. Conrodo. "Pant.:tlla verde: "isión ecológica en cinc:'.\" video". pp. 30-33 . 
. u Sánchez. Vicente. Op. cit. p. 3K 1. 
·'" Un ejemplo a lo antcnor es la s1tuac1ón de la contnminación ~ dcg.r::idac1ón química ali.mcntic1a 
contcmporonca ligada al consumismo obsesi,·o. La. degradación de los ,·olores de uso alimcnt1cio es 
premisa y resultado de la rocion:Jlidad capitalista. De este modo es posible ver cómo son dominadas 
_ypisotcndas las auténticas necesidades humanas a favor de l:Js necesidades de producción. distribución y 
consumo del c:1pit.ali.smo. 
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2.4. Campañas de Concientización. 

En los Ultimos años. se ha venido cobrando conciencia de Jos costos que 

representan los desequilibrios ecológicos. Particularmente en nuestro país. durante mucho 

tiempo. se creyó que la disponibilidad de los recursos era ilimitada y que la preocupación 

por el medio ambiente podía supeditarse a las prioridades del crecimiento económico de 

generar nuevos empleos y otorgar servicios al mayor ritmo posible. Hoy dia.. tanto en las 

ciudades como en el campo se requiere de una conciencia creciente sobre la importancia 

de aprovechar adecuadamente Jos recursos naturales y resolver los problemas ecológicos 

del pais. De ahi. que la tarea de concientización se basa en un esfuerzo pedagógico de 

gran envergadura. que se ha iniciado como hemos visto. con el diseño de programas de 

capacitación y Ja elaboración de textos escolares en la materia. 

Específicamente por lo que toca a los medios masivos de comunicación y a los 

diversos instrumentos de publicidad. ha sido necesario ensayar diversas alternativas. para 

transmitir los mensajes necesarios y de la fonna mas adecuada. ya que la complejidad del 

tema asi lo requiere pues conjugan aspectos cientificos y técnicos de dificil difusión., 

porque se refiere a preocupaciones y angustias sociales y porque se requiere cubrir un 

campo muy diverso y extendido. Es una tarea que por su complejidad. costos y amplitud. 

no se puede llevar a cabo sin la panicipación de la sociedad~ en su diseño y realización. n 

La campaña de quehaceres ciudadanos ha partido de la idea de que la preservación 

del medio ambiente es una responsabilidad que el gobierno y la sociedad deben asumir 

conjuntamente. y que la sociedad puede colaborar particularmente en tareas muy 

concretas. Esta campaña se inició el 5 de junio de 1986-1987~ en ocasión del Oía Mundial 

del Medio Ambiente. Sin embargo. dicha campaña se limitó a ser un octá.logo de buenas 

intenciones. razón que imposibilitó la solución a la crisis ambienta). 

,~ SEDUE. Ecologiµ Conccnacion de \ olunt.adcs. p. 17H. 
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Con Ja participación de científicos, técnicos y especialistas en Ja materia y. a través 

de publicistas.. caricaturistas y diseñadores. se determinaron ocho quehaceres que los 

ciudadanos pueden realizar con Jos siguientes temas: 

t.- Proteger la naturaleza es proteger la vida 

2.- No tire el agua. ni arroje desechos a ríos. lagos y mares 

3.- Conserve los bosques: evite fogatas. incendios y talas 

4.- Cuide las plantas y los animales 

5.- No tire basura en la ciudad. ni en las carreteras y el campo 

6.- La industria debe instalar filtros y tratar sus desechos sólidos y líquidos. 

7.- Afine su automóvil .. compartalo y úselo sólo el tiempo indispensable 

8.- No haga ruido. 38 

Conscientes de la dimensión y del costo de una campaña de tal envergadura, el 

llamado se extendió a empresarios de las ramas comercial e industrial, particularmente de 

las que estñn vinculadas con las amas de casa (tiendas de autoservicio) y de las que 

producen articules con una gran demanda.. como son: refrescos, golosinas. cuadernos. etc; 

aquellos respondieron masivamente y se hicieron cargo del costo de la difusión. Dicha 

campaña. obtuvo Ja doble ventaja de hacer llegar el mensaje a todos los centros de 

consumo. incluso los mñs remotos a través de canales propios de la distribución de 

productos comerciales y. por otra parte. la de traiismitir consejos pni.cticos. como el 

aprovechamiento de los envases de los productos en usos diversos. lo que adicionalmente 

sirve para reducir considerablemente los desechos. como botellas. bolsas. envases de 

plü.stico y latas. 

Intentos como éste y programas de diversos niveles se han realizado y continúan 

realizándose. Sin embargo. hace falta un plan coherente de educación ambiental y recursos 

humanos para enfrentar el problema de la contaminación. que entre sus objetivos esté el de 

dirigir y coordinar los esfuerzos en todo el país. Principalmente en cuanto a educación 

'• Ibidcnt. p. t 7•J 
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informal se refiere ya que en esta tarea. Jos medios masivos de comunicación juegan un 

imponante papel~ a través de sus mensajes se conforma en el individuo una pe¡-cepción del 

medio ambiente que determina pautas de conducta. Todo ello con el fin de acercarnos más 

objetivamente al problema de la contaminación ambiental que como ya se ha mencionado 

es un problema estructural. 

En este sentido. se hace necesaria una buena formación sobre problemas 

ambientales de los profesionales de los medios de comunicación masiva y principalmente 

de quienes est<in en poder de dichos medios. para lograr una difusión de información más 

analítica y desde luego más consciente~ lograr que se presenten programas de educación 

ambiental para d público en general y • por otro lado. buscar una alternativa para que los 

mensajes comerciales o de cualquier otro tipo. que sean lesivos para el ambiente se vean 

reducidos en tiempo y espacio. En suma. interesa que los medios de comunicación de 

masas. estén en condiciones de hacer educación ambiental permanente y no sólo con la 

función de denuncia de los problemas gra,·es. como se ";ene haciendo hasta el momento. 

2.5. Comunicación Social y Participación ciudadana en la Educación Ambiental. 

En capítulos anteriores. se ha mencionado que el fenómeno de la contaminación se 

agudizó en el siglo XIX coincidiendo con la revoluc1on industrial. cuyo desarrollo aceleró 

el proceso Es en las Ultimas dc!cadas que en muchas partes del mundo~ incluyendo a 

México~ este problema ha desembocado en una crisis ambiental. En nuestro pais. los 

organismos creados para el saneamiento y conser..,:acion del medio ambiente. han diseñado 

y desarrollado programas para tal efecto. Sin embargo. si no se cuenta con una decidida y 

constante acción ciudadana no se podrñ. alcanzar un exito total. 

Podemos decir~ que para obtener dicho logro. se debe poner en pnictica paralelo a 

las acciones técnicas que ya se efectúan por pane de las autoridades correspondientes. 
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una difusión de intorrnación básica para que cada individuo conozca las fonnas de 

prevención y posible control de la contaminación. De esta manera se conseguirá una 

eficaz sensibilización colectiva. a través de un proceso estructurado de iníonnación .. para 

Jo cual es imprescindible el apoyo de la comunicación social. 

" ... La comunicación es el medio por el cual una persona influye sobre otra y es a 

su vez influida por ella. se conviene en el penador real del proceso sociaJ. Hace posible Ja 

interacción. A través de ella los hombres se convierten y se conservan como seres sociales. 

Sin ella. no podrían unirse .. emprender obras en cooperativa. ni impulsar su dominio del 

mundo fisico ... "~9 De manera que por instinto todo ciudadano está consciente de q~e el 

hombre no puede subsistir prescindiendo de los demits (nadie es autosuficiente). Tenemos 

una tendencia naturaJ a agruparnos en una u otra forma. 

Pero así como dependemos Je la interrelación humana para vivir en sociedad .. antes 

existe la interrelación entre el hombre y Ja naturaleza. Todo ser vivo necesita condiciones 

estables para asegurar la conservación de las especies y los enonnes congJomerados de Ja 

sociedad actual han propiciado relaciones dificiles entre Jos individuos.. dificultando 

también su interrelación con Ja naturaleza. 

La comunicación social debe cumplir con una función importante al .-elacionar a 

los individuos en sociedad .. donde actúan para solucionar. conjuntamente. los problemas 

que se generan en los distintos escenarios (economía, politica. sociedad) en 

manifestaciones culturales. urbanas. de seguridad püblica y por supuesto en 

manifestaciones ecológicas."'° 

1\rtucho se ha dicho ya. de lo imponantc que es la educación y la capacitación sobre 

el tema del medio ambiente y tambiCn .. de lo deficiente que resulta .. convirtiéndose en la 

esencia del problema de Ja contaminación. Por ello. la acción ciudadana debe orientarse 

'
9 Hanlcy. L. Eugcnc: Hanl~-. E. Ru1h. "'La 11nport..:inc1a ~ natur:ilC7a de la comun1cac1on'". p. o . 

..... Domcncch. José ~1. '"Comunicación SociaJ y Acc1on Ciudadana'". p .. lt<M 
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para que sepa en qué dirección ir y con qué intensidad debe actuar. 

Al respecto. Jose M: Domenech menciona que para transmitir la infbnn.ación 

necesaria disponernos de dos grandes canales de posible circulación: el contacto directo 

con grupos selectivos (escueJas. institutos técnicos. universidades.. etc) con el objetivo 

primario de instruir. mediante las tCcnicas más modernas de comunicación audiovisual. a la 

mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. tanto de áreas urbanas como 

rurales. Ya que es imprescindible que esos grupos alcancen un grado elemental de 

educación ecológica para que aprecien el valor de un medio ambiente sano. El segundo 

canal para hacer circular inf"onnación valiosa.. dice Domenech. con el fin especifico de 

sensibilizar a la población colectiva. son los llamados medios abiertos: radio_ cine. 

televisión. Llegan a todo el pais y el contacto con el público es constante (de este punto 

hablaremos específicamente en capítulos posteriores). En otras palabras, encontrarnos que 

la educación selectiva por un lado y la sensibilización masiva por otro. forman una pinza 

de presión para impulsar hacia la acción positiva. 

Cabe mencionar. dada la definición de comunicación social, que para ef"ecto de este 

trabajo tomaremos como educación atnbiental no fonnal'' 1 aquellas acciones emprendidas 

por los distintos grupos de ciudadanos preocupados por una causa común ( en este caso el 

medio ambiente) cuya interrelación favo1"ece la comunicación social y la acción ciudadana. 

Se dice. que la educación no formal es relativamente nueva en LatinoamCrica.. ya 

que los programas institucionales comenzaron a cobrar impulso a panir de Jos años 

cincuenta. remitiéndose hacia aquellos sectores poblacionales que habían tenido un 

precario acceso a los sistemas educativos escolarizados. bB.sicamente en las áreas de 

11 La SEDUE define la cduC<lcion ambrcm.aJ no formal como aquella que se dc:sarmlla paralela o 
independiente a la educación formal ~· que por l!Jnto. no queda inscril!J en los programas de los delos del 
sistema escolar~ aunque las c.,pcricnci.as educ:1úvas sc::in .sccucnci.alcs. no constit~·cn nhoclcs que 
prcp::ncn para el s1gu1cntc. no se acredita. ru se ccrtific:i y puede csl!Jr dirigida a d.ifcremcs grupos de Ja 
pobl:tción. No obstante. las acth,dadcs deben ststcmatiz.arsc y programarse: para lograr los objct.ivos 
propuestos. La cduc.:ic1ón .ambiental no form.:il y J:t cdw::lción .:imbicnl!JJ infonnal quedan inscritas en la 
m1snta dctin1c1on. 
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educación de adultos y capacitación para el trabajo. Cabe aclarar, que la educación no 

fhnnal deviene prácticamente en un campo pedagógico en construcción. que aún no logra 

definir alcances y estrategias, dado el amplio espectro poblacional en un país como el 

nuestro. 

Sin embargo, se conocen experiencias imponantes a las que haremos referencia a 

continiación. 

Entre los proyectos más difu~didos por la SEOUE ( 1989-1991) se encuentran: 

- La realización de talleres ambientales infantiles y de "Basura y artesanía". 

- El diseño de materiaJes de divulgación. 

-La impanición de cursos a obreros y personaJ de turismo. 

-La elaboración de material de orientación para el personal de las delegaciones de SEDUE 

en los estados. 

El trabajo efectuado con niños, se ha aplicado en estancias infantiles. guarderias, 

parques urbanos. eventos promocionales y cursos de verano. podemos decir que la 

difusión de estas contribuciones ha sido muy limitada. Los taJleres de "basura y artesanía" 

han sido cancelados por la reestructuración del sector. sin embargo. se constituyeron en 

una de las actividades de mayor demanda por pane de la población. debido a que 

promovían la reutiJización de residuos sólidos."12 

Por su parte. el proyecto de educación con personal de turismo. se inició en 

colaboración con la Secretaria de Turismo (SECTUR) en 1989 y ofrece un gran potencial 

educativo, dada la actuaJ politica gubernamental hacia este sector. Las acciones se han 

orientado a la impanición de sesiones de sensibilización sobre la necesidad de conservar 

los recursos naturales de Jos sitios turísticos principalmente y a la elaboración de material 

didáctico y de divulgación sobre estos temas. También se han realizado foros sobre 

ecologia y turismo. a los que se incorporaron otras instituciones interesadas en el 

1= Gorur..:ilcz. G. Edg:ar. Op. Cit. pp. 66-67. 
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proyecto. Otro proyecto interesante es el que se propuso para la población asentada en los 

Pantanos de Centla.. Tabasco. a finales de los ochenta, apoyado financieramente por el 

Comité Tripanito t\1éxico, Estados Unidos y Canadá., del que forman pane la Dirección 

General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales de Ja SEDUE, el Servicio 

de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y el Servicio Canadiense de Flora y Fauna 

Silvestres. Es a partir de este proyecto que surge otro iniciado por la SEDUE con la 

colaboración de PRONATURA.. SEPESCA y la UNA1v1. relacionado con la protección de 

las tonugas marinas y en el cual se contempla la coordinación de las experiencias, 

investigaciones y esfuerzos diversos emprendidos por distintos grupos no 

gubernamentales, instituciones académicas y dCpendencias públicas en los litorales. ·0 

Asi mismo. en reconocimiento a las acciones realizadas por personas fisicas. 

morales u organizaciones en beneficio de la preservación y restauración del equilibrio 

ecok .. gico y la protección al ambiente, en 1993 se estableció por acue:do secretarial el 

Premio al Mérito Ecológico~ otorg<indose ademas del primer lugar. tres menciones 

honoríficas. En 1994 en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente se emitió la segunda convocatoria, donde se entregó un primer premio y se 

entregaron dos menciones honorificas. También organismos como AeromCxico y el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de ~1onterrey otorgan reconocimientos 

püblicos en la misma dirección . .u 

Dentro de la acción ~rubernamental cabe hacer mención del proyecto en el cual el 

Instituto Nacional de Nutrición desarrolló por espacio de tres años un proyecto de salud y 

nutrición para campesinos mexicanos y refugiados guatemaltecos en Chiapas. De este 

trabajo se creó el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos; en este 

proyecto panicipa también la Facultad de Arquitectura de la UNAivt. Paralelo a estas 

acciones. se ha brindado apoyo a instituciones y organismos no gubernamentales diversos 

para el desarrollo de acciones en educación ambiental. tales como "El Proyecto del Ria". 

ºlbid . 
..., SEDUE. Informe de !:i srtWJcjón .. Op. cit. p. 290. 
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proyecto binacional entre México y Estados Unidos sobre el rio Bravo, dirigido a 

estudiantes de bachillerato de ambos lados de la fronrera; a Ja Universidad Pedagógica 

Nacional.. Unidad MexicaJi para la puesta en marcha de la Maestria en Educación 

AmbientaJ~ la Fundación el Manantial para la realización de la Segunda Bienal de Video 

Ecológico, así corno para la elaboración de un manual para el Educador Escolar y a la U 

de G en el proyecto de la Revista de educación Ambiental. Entre muchas otras valiosas 

experiencias y acciones que cualquier intento por mencionar todas y cada una de eIJas 

resultaria fallido.-'$ 

Como podemos ver, muy recientemente las empresas privadas y los partidos 

políticos se han sumado a las acciones promovidas por el sector público. las instituciones 

académicas y los organismos ecologistas no gubernamentales en cuanto a la educación 

ambiental no fonnaJ se refiere. Por ejemplo. en relación con los _grupos privados, la 

Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) ha Wefinido una política de 

protección al ambiente. cuya prioridad es la educación ambiental. La Cámara de Ja 

industria de la transf"ormación (CANACfNTRA), cuenta con una Gerencia de ecologia la 

cual se encarga de elaborar el boletin Acomec . .-er /-,.L·o/óg1co. Además, aJgunas empresas en 

panicular emprenden acciones de educación ambiental no lonnal hacia sus obreros y hacia 

la comunidad que constituye el entorno de la fübrica (Chrysler de México. grupo Vítro, 

etcétera). AJgunas mas promueven campañas para los nifios.. mediante actividades 

recreativas (Jugos del Valle. Simbo. Aurrera.. Sabritas); sin embargo. estas actividades van 

acompaiiadas de la publicidad que las empresas utilizan para promover sus productos. por 

lo que.. la preocupación del público por el medio ambiente se convierte en un buen 

negocio. No obstante. el sector empresarial represt:nta un nuevo espacio para la educación 

ambiental. que requiere ser estudiado con mas atención. -1t. 

1
"'" Vcr.isc a LctT. Ennque ~ Balls. Ana Y. : Recunos na tu mies t~ ...- cultur;i Estudios '"cc;ocncncias 

mm ~es.arrollo altcrn.::JU\"o: pp.JJ.S-356: .a Ballesteros. Valdés M. Dolores. Educ:ición ambiental p::1.ra 
escuelas pnrn;in.as rurales en ecosistemas tropicales'". Rcvista...cnJ::t pp. X0-84: ~- SEDUE. Informe de Ja 
Sitµ;¡ción gcncr:il ... Op. cll .• p. 290 
'"SEDUE. Ecolowo Conccrt...1don de ... Op. ctt. pp. IX.:!-200 
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En cuanto a los panidos políticos. puede decirse que en la actualidad todos ellos 

manifiestan una posición hacia los problemas del medio ambiente9 si bien sus principales 

planteamientos destacan.. dentro de sus plataformas políticas9 Jos que se refieren a Ja 

contaminación (fuentes móviles y fijas) y Ja urbanización.. sus propuestas en materia de 

educación ambiental no son muy claras y se ubican incluso en el marco de la propaganda 

política b3.sicamente electoral. 

En sintesis. podemos decir que existe una labor de educación ambiental que puede 

y debe ser hecha por los organismos guberna.Jllentales. como parte de su tarea de infonnar 

al público objetivamente sobre problemas. planes y programas para enfrentarlos. Esto es 

posible en todos los sectores (salud. obras públicas .. industrias._ etcetera) y debiera ser 

complementado con indicaciones sencillas sobre lo que los mismos ciudadanos podemos 

hacer para prevenir o resolver problemas específicos. Tambien los organismos no 

gubernamentales tienen un papel imponante que cumplir a este respecto. Los hay9 sobre 

todo en los últimos años. cuyos objetivos son precisamente elevar el nivel de conciencia 

sobre la situación del medio ambiente. Con este fin debemos lograr que todas las 

organizaciones y muy especialmente las juveniles se conviertan en vehículos de educación 

ambiental. actuando como medios para presentar y extender programas de educación 

ainbiental procurando alcanzar la mayor difusión posible. 

Es evidente que sólo a traves del conocimiento de lo que está. sucediendo en el 

pais. en materia de contaminación. es posible sensibilizar a la población para inducirla a la 

aceptación de una educación sobre el medio ambiente. del cual todos formamos parte. 
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Cap. 3. PSICOLOGÍA AMBl"ENTAL: EN BUSCA DE LA PERSONALIDAD 

ECOLÓGICA. 

3. t. Psicología Ambiental : Antecedentes 

En el presente, el problema de las contaminaciones es múltiple y se presenta en 

formas muy diversas. con asociaciones y fenómenos dificiles de prever. Pero. en definitiva 

las principales consecuencias biológicas de las contaminaciones derivan de sus efectos 

ecológicos. Así. la contaminación " ... es una modificación desfavorable del ambiente 

natural y humano que aparece, en totaJidad o en parte. como un subproducto de la 

humana,. a traves de efectos directos. o indirectos que alteran la repetición de los flujos o 

cadenas de J.: energía,, los niveles de radiación .. In constitución fisico-química del ambiente 

y Ja existencia de las especies vivas (cantidad. calidad. distribució~ etc.). Dichas 

modificaciones pueden afectar aJ hombre directamente o a través de Jos recursos agricolas. 

en el agua y en otros productos biológicos ... ""'7 Al mismo tiempo. lo afectan alterando Jos 

objetos tisicos que el hombre posee. las posibilidades recreables del medio o 

transfonnando la naturaleza. lo que repercute indudablemente en su conformación 

psicológica. 

AJ respecto de esto último. consideramos importante el psicoanillisis de nuestra 

relación con el medio ambiente al darnos cuenta de que ahora los objetos naturales ya no 

son eternos. Por el contrario. se han convertido en fuentes de conflicto que se manifiestan 

en diversas formas; ya haciendo que nos sintamos y consideremos como causa del 

desastre ecológico. con todo y los mecanismos de defensa para manejar tanto Ja agresión 

como In culpa; ya haciendo que nos sintamos como la mayor victima de nuestro ambiente. 

De cualquier manera.. nuestra conducta. ya no puede pasar inadvertida con relación a la 

naturaleza. 

,. Sobrino. Miguel A. "Hum.::m1datl y Mcclio ambiente". Op. cit p. 62. 
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Al parecer nuestro concepto de que somos distintos del resto del mundo se 

vincula a nuestra necesidad de controlar el ambiente " ... La especie humana y el universo. 

nosotros, dueños de un toque de inteligencia especial e iluminados por imágenes divinas. 

Cuanto mas controlamos la naturaleza.. más alejados nos sentimos de la idea de que 

nosotros mismos somos pane y eslabón del ecosistema. Esta separación es resultado del 

proceso de represión48 de nuestra naturaleza biológic~ y. en última instanci~ de nuestra 

naturaleza inorgánica"49 

Posiblemente. si el hombre hubiese sido más consciente de este problema, hubiera 

desarrollado sus transtOnnaciones de la naturaleza en una dirección menos destructiva. De 

cualquier manera. debemos tener en cuenta que los objetos artificiales. son simplemente 

objetos'º naturales transformados y que de todos modos van a satisfacer necesidades 

instintivas~ sin embargo. muchas veces estos objetos son tan modificados que no se 

reconocen como parte de los objetos naturales, a pesar de que van a satisfacer necesidades 

instintivas, biológicas. que exigen gratificación. 

Junto al estudio de nuestra conducta con respecto al medio ambiente y a las 

consecuentes alteraciones psicosociales que sul"gcn en medio del problema ecológico. 

aparece el amilisis psicológico cuyo objetivo principal es el desarrollo humano, 

entendiendolo por primel"a vez como un proceso que está en función del bienestar de toda 

la Tierra. 

'"" L.:I "Represión" es un proceso psiqu1co que impide lleg:ir a su nonnal exutorio una sene de procesos.. 
tendencias~ deseos anímicos y afectivos. por medio de la acth..;dad animica consciente. Ver Frcud 
Sigmund "Tres ens:iyos para una teoría sexual•. p. 1 1 M9. 
~-.. Césamun. Femando. ~ p. 38. 
""' En psicoanálisis la terminologia .. objeto .. corresponde tanto a las personas o pane de una persona que 
tiene algún significado en la vida del pac1cnte como a las cosas. Se llam;an "objetos natur.:ilcs o 
ambicn1alcs" a aquellos que pcnencccn a nucsuo nlundo de las cosas. "C>bjcto" no debe despertar la idea 
de ""cosa". de objeto inanimado y manipulable. como cuando corrientemente se contr.:iponc a las ideas de 
~r nvo o de personas. Ver. Laplanche. J ~ Pontalis. J.B. Diccionario de osicoanoiljsis. p. 261J. 
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La Psicología Ambiental surge entonces. como la designación de algo que no 

existe aún. Y para muchos expertos es hasta cuestionable que pueda o deba existir alguna 

vez algo merecedor de ese nombre (. .. ) Las divergencias empiezan con la termino logia: 

junto a "psicología ambiental" se encuentra "psicología ecológica".. "ecopsicologia". 

"ecología psicológica" .. o. en la bibliografia angloamericana, "enviromental psychology" .. 

"ecological psychology''.. "ecobehavioral science". entre otros".~ 1 En todo caso .. esas 

designaciones aparecen en los últimos años con frecuencia creciente. y finalmente ta 

curiosidad se despierta. y se pregunta qué se oculta detrás y qué ha de pensarse al 

respecto. 

Partiendo de la psicologia y de su historia .. podria preguntarse con escepticismo: 

¿ta psicologia como ciencia cmpirica no se ha ocupado siempre .. desde sus orígenes y de 

múltiples maneras .. del "Ambiente" y sus efectos? ¿Hace falta una psicología ambiental 

especifica? ¿Y qué tareas habrán de reservH.rsele?. Si al contrario se toma el termino 

''ambiente" en si mismo .. a uno le ";ene involuntariamente a la memoria ta difusión que .. 

como fenómeno de moda.. ese término ha alcanzado durante los últimos ai\os en la 

conciencia de la mayoría. En todo caso .. aquí .. se darla un punto de partida especifico para 

una "psicología ambiental": ta palabra ambiente designa hoy todo un complejo de 

problemas de los cuales la mayoria son primariamente psicológicos. que desde hace poco 

aparecen al hombre como de m3.xima gravedad y urgencia .. y que sin duda nunca van a 

desaparecer de su horizonte vital.':: 

"Con la psicología ambiental. la psicologia cientifica parece haber tomado como 

incremento o desarrollado como una nueva rama ta investigación del ambiente .. con su 

correspondiente campo. Desde su fundación como ciencia particular después de mediados 

del pasado siglo. la psicologia se ha ido diferenciando internamente de modo constante; 

han surgido de continuo nuevas psicologías especificas. concebidas primero como campos 

\imitrofes (por ejemplo las "ciencias colindantes" de Heltpach en 1 CJ0'.2. luego .. por ejemplo 

~ 1 Gr.iumann. C.F. Psychology and the ,,orld of thi.n&:i:. p. 25. cü. por Ka1ninski. Gerhard (comp.) 
P"'iicologfa Amhicntal. p. t:!. 
~=1b1d. 
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en el caso de la psicología evolutiva y psicología sociaJ,. traídas cada vez más al centro de 

esta ciencia". ' 3 

Ante la polémica que dicho ténnino ha levantado entre Jos estudiosos del tem8.y 

sciiala Carl Graumann. en l 974 varios representantes de este nuevo planteo se 

congregaron en el primer simposio de lengua alemana sobre psicología ambiental,. 

procurando rendir cuenta de un desan-ollo cientifico que los fundadores de la 

environmental psychology caracterizan como "la investigación de la conducta humana en 

relación con el ambiente ordenado y definido por el hombre". AJ respecto,. surge la idea de 

que Jos seguidores de esta tendenCia sólo se apanarian de la usual psicología de reacción 

en cuanto ponen, en vez de los estímulos moleculares,. el large-scale enviro11mt!11/ (o 

ambiente considerado en gran escala), concebido en un principio como physical .'fetti11g (o 

antbiente fisico). Pero si el ambiente,. considerado por largo tiempo como sólo social. 

fuese ahora a los ojos de los psicólogos del orden de lo fisico a gran escala. correriamos el 

peligro de reducir unilateralmente un planteo que se formuló hace mucho. Pues en 1974 se 

cumplieron precisamente cincuenta ai\os desde que Willy Hellpach ( 1924),. en el manual de 

metodología biológica de AbderhaJden publicó un trabajo pragmático con el título de 

Ps:;ycho/ogie der Unnvelt (Psicología del ambiente). En el cual se plantea una temprana 

tentativa de contribuir al esclarecimiento del planteo ecológico,. que hoy se nos aparece 

como de tanta imponancia. 

A continuación retomaremos dos ideas de Hellpach. con referencia a este Ultimo 

planteo expuesto por Graumann: a) la una critica,. b) la otra constructiva. 

a) El objeto de investigación de la psicologia ambiental no es según Hellpach. la 

.. vida psíquica artificialmente individualizada" (es decir la psicolog.ia especial de 

laboratorio}. sino "la psique en la medida en que depende de su ambiente füctico ... Lo que 

aquí Hellpach critica,. es la reducción del planteo psicológico al marco de un desarrollo 

unilateral de la "psicologia fisiológica" de Wundt,. a expensas de la hasta hoy descuidada 

"' Gr.:wm.ann. F. C.:irL "El planlOO Ecológico. Cincuenta aikJs dt:spuCs de la Psicologi::I del Ambtcncc de 
Hcllpoch". en Kaminski. Gcrllard (compJ. Op. ciL p. 25. 
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"psicologia de los pueblos•. La critica de Hellpach ataile,. por supuesto,. tanto a1 organismo 

experimentalmente aislado de la psicología conductist~ como a lo vivencia! anificialmente 

individualb:ado. Hellpach tiene también peñectamente claro, sin embargo que la 

individualización violenta del objeto observado es un momento necesario de la 

investigación científica. Pero propugna para poder contrarrestar el artificio de tal 

individualización que el científico •en un estadio ulterior•. "devuelva" el objeto a la 

realidad. o vuelva a "hacer entrar• la realidad en el objeto. 

b) Hellpach introduce la concepción de una psicología ambiental que opere en t.-es 

planos. Estos se refieren: 1) al ambiente natural. es decir, suelo, aire~ luz. tiempo 

atmosférico., paisaje. en la medida en que ejerce sobre el hombre un influjo geofisico y en 

que a su vez,. según Jos resultados de la geopsicologia... esta sujeto a configuración 

"'elaborada por el hombre"~ 2) al ambiente social. con el que la psicología social se hace 

parte de ta psicología del ambiente;. 3) al ambiente cultural. es decir .. histórico, tal como lo 

ha creado el hombre en libros., leyes, estados., edificios., ciudades y en la técnica;. para su 

investigación sirven la psicología de la cultura y ta tectopsicologia.. a cuyo contexto 

pertenece el trabajo de Mensch und 'Vollc der Gro.-.stodt (Hombre y pueblo de la gran 

ciudad) de Hellpach ( 1951). 

Sin duda. to que interesa de ta concepción de Hellpach. es que cincuenta 

años después también los esfuerzos de ta environmental psychology han llegado a 

reconocer que no hay ningún ambiente fisico que no esté incrustado en un sistema social e 

indisolublemente ligado a a. 

Algunos rasgos caracteristicos de la psicologia ambiental o psicología ecológica 

son: 

l. Se aparta y. al menos parcialmente.. debe hacerlo así de los experimentos de 

laboratorio y aplica proc.edimie:nros predominantemente naturalistas, es decir, electúa su 

trabajo cientifico y pl'áctico en situaciones vitales •naturales". 

2. Seria cancteristico adem3.s el cstn:cho entrecruzamiento entre el aspecto 

práctico y el de fundamentación c:icmifica. 



3. Seria ineludible la cooperación con especialidades vecinas. tanto en el orden 

primariamente cientifico-teorético como en el de Ja misma praxis ecopsicológica. 

4. Los grandes problemas ambientales de la humanidad hacen además necesario 

considerar y analizar la interconexión de múltiples dominios vitales en un sistema de 

contextos ecológicos cada vez más amplio. de modo de alcanzar finalmente una visión 

sistemática total. en forma de modelos del mundo. Una psicologia ambiental. entra de por 

si en el torbeUino de tales modos de observación y estrategias de análisis. Tanto en la 

función retrospectiva-explicativa como en Ja prospectiva-planificadora.. tiene que pensar y 

decidir en un ámbito de conexiones mayor que el que hasta hoy ha sido habitual en 

psicologia. $-1 

Sea como sea. la psicología y ya no sólo la general,. ha sido ciertamente a tal punto 

no ambiental. o por lo menos tan indif'erentc a los aspectos ambientales. que existe la 

ne<.....:.sidad de recuperar taJes aspectos;. necesidad que. como de ...-:ostumbre. ha de 

satisfacerse en la forrna de una nueva psicología específica. A pesar de esto. hay quienes 

opinan. que lo que se llama psicología ambiental. precisamente por Ja importancia de la 

perspectiva ecológica. no deberla ser ninguna nueva disciplina especifica. En lo que si 

estamos de acuerdo. es en que la psicología necesita de esta orientación ecológica para 

poder. con otras ciencias encarar~ inclusive en su fundamento teorético. problemas de la 

convivencia humana en ambientes construidos y definidos por los hombres; como por 

ejemplo en la investigación de los grandes conglomerados urbanos. Las bases para ello 

están dadas principalmente en la psicologia sociaJ y la evolutiva. Se trata ahora de traer al 

centro de la psicologia general la reflexión ecológica. 

Sin duda~ se perfila entre nosotros cierto consenso en el sentido de reservar en lo 

futuro el término psicologia ambiental para las contribuciones de Ja psicología a la 

resolución de esos mismos "problemas ambientales"~ mientras que todos Jos esfuerzos por 

establecer plameos de principio y de carácter psicológico general acerca de la interacción 

~ .. lttclson. \V.H: Proshansk'")o. H.M ... : An 1nuuduction tocn-nronmenwl P?Chology. pp. 31.32. 
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hombre-naturaleza habrían de reunirse bajo Ja designación de psicologia ambiental. 

psicologia ecológica o ecopsicologia. 

Por otra parte~ sabemos que al multiplicarse hoy las quejas sob.-e la crisis ambiental 

como consecuencia del desarroJlo apabullante de la tecnología.. fluctúa con ella la tácita 

idea de que aJ pa.-ecer en otros tiempos taJ clase de problemas no se daban y existía una 

relación más equilibrada entre el homb.-e y su ambiente. Por lo expuesto en párrafos 

anteriores. ante esta situación. podemos decir que la problemática ambiental no es 

simplemente secuela de la tecnologfa sino que en el fondo condiciones psicológicas 

desempeñan el papel principal En el marco del siguiente enfbque psicocultural del 

problema nos limitaremos a señalar dos condiciones· la dificultad de apreciar los efectos 

de intervencjones en estructuras complejas· y la jmp..Q.Il.ilncia de orincioios Cticos y mora.les 

para intervenir en el a~ 

Especificamente se elaboró un análisis de culturas precristianas. donde se ve 

clara.m.ente que la explotación irreflexiva y Ja destrucción de recursos naturales~ no es en 

absoluto un problema actual ni consecuencia sólo de nuestro alto desarrollo tecnológico, 

sino que en una cultura la actitud predominante respecto del ambiente natural y la 

detcnninación de la propia posición dentro de esta estructura son de importancia capital 

para el modo en que se utiliza la tecnología disponible y en que, correspondicntememe. se 

configura el intercambio ent.-c hombre y ambiente. 

'' ... Se tomaron. entre otras. las culturas sUmera y egipcia antigua como ejemplos de 

culturas en que. siendo las condiciones naturales muy semejantes. dominaban sin embargo 

representaciones muy diferentes sobre la relación entre el hombre y su ambiente natural. 

Mientras que los sUrneros profesaban una visión del mundo "objetivada'' y por 

consiguiente no se veían como parte de la naturnleza. los e;:gipcios tenian una concepción 

.. vitalista" de la naturaleza y. consecuentemente. se veían como parte de ella Y. mientras 

que los sumeros explotaban sin restricción mental la naturaleza. modificimdola 

ampliamente. para los egipcios todo intlujo ejercido por el hombre sobre el medio 
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implicaba un compromiso moral .. pues todas las cosas tenían su valor moral y estaban 

entre sí en relaciones moralmente definibles que mantenían en conjunto un equilibrio. Por 

consiguiente. la cultura egipcia se mostraba "conservadora" en cuanto al influjo sobre el 

medio, mientras que en la cultura sumera la explotación del medio con los instrumentos 

disponibles se llevaba tan lejos .. que se llegó ya entonces a una 'ºcrisis ambiental" .. con los 

campos lavados y la quiebra de la economía agrícola ( ... ) Aterrorizados quedaron los 

súmeros, cuando se dieron cuenta que sus tierras se perdían., no por obra de 

conquistadores .. sino por una destrucción del ambiente para lo cual su visión del mundo 

objetivada les ofrecía pocas posibilidades de explicación" _H 

Sin embargo. no debemos olvidar que la intervención del hombre sobre la 

naturaleza no implica necesariamente .. una influencia negativa.. dañina. Por el contrario. es 

íacil comprobar nuevos equilibrios entre el hombre y la naturaleza que han permitido una 

subsistencia continuada. Específicamente. Europa estuvo en una época cubierta de 

bosques y luego fue convertida en hennosas praderas productivas. 

Quiza.. lo que la psicología ambiental debiera hacer. entre otras cosas .. es encarar el 

problema de cómo podrían cumplirse,. en el proceso educativo.,. las demandas de fundar 

una "nueva moral ambiental". que se t"Onnulan cada vez con mayor urgencia desde los más 

diversos sectores. ' 6 Cabe señalar. que la ética y la moral. las obligaciones sociales y el 

sentimiento de comunidad. son valores que contOrman los lazos sociales y fundan en el 

plano individual. la seguridad e identidad del individuo. y. en et plano social. la existencia 

misma de la sociedad. 

Ahora bien~ el aqui aludido problema del estableciendo de valores y normas. que 

seria necesario para un proceso educativo correspondiente. es tradicionalmente una 

cuestión escabrosa para una ciencia empirica. I\.-1uchas veces. al intentar encararla.. se 

incurre fácilmente en la sospecha de hacer metafisica. n 

..,~ Me:::1d M:uiµrct y F:11rscrv1s. 1975. p. :!:5. en. por Kaminski. Gcrh.ard. Op. ciL pp. l02.103. 
"6Engc1hardt 197:5. p. 292. cit. por K.arninski. lbidcm. p. 108. 
"~Ibid 
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Resulta curioso en verdad que en esta época, en la cual, por Jos avances de Ja 

ciencia, conocemos más la realidad de la naturaleza. la composición de la materia. los 

fenómenos naturales~ esta época en que Ja investigación nos ha llevado, al conocimiento 

de la superficie de la lun~ y somos capaces de conocer las profundidades y misterios del 

océano, sea al mismo tiempo. Ja época en que existe menos vinculación emotiva con el 

medio. 

Nuestra dificultad. sei\ala Thomas Berry. es " ... que estamos apenas saliendo del 

trance tecnológico que ha dominado Ja existencia humana en los dos últimos siglos. 

Durante este periodo la mente humana ha sido encerrada dentro de los más estrechos 

limites. La mayoría de las tribus más primitivas tenian una visión del universo. y de Ja 

función del hombre en él, que excedía en mucho Jos pnrámetros de Jo humano del mundo 

manipulador de Ja época tecnológica. No tiene que maravilJamos. por lo tanto. que cuando 

emerge entre nosotros una visión más amplia,. nos aparezca como algo quimerice e 

inalcanzable. Y sin embargo. esto es precisamente lo que está sucediendo. e inclusive por 

medio de la misma ciencia. La f'ase exclusivamente analítica y manipuladora de la ciencia 

se ha acabado. Un contra-movimiento hacia una integración más comprensiva y un 

proceso subjetivo interior está teniendo Jugar dentro de una visión humanista del universo 

entero. EJ hombre ya no se concibe como un observador cxtrinseco de un mundo objetivo. 

sino como una expresión funcional de este mismo mundo. "'H 

Asi pues .. si uno de los objetivos de la psicologia ambiental es P.:resentar un punto 

de vista sobre el desarrollo hum~endiCndolo por primera vez como un proceso que 

está en funcjón deJ bienestar de toda la Tierra· v a su vez promigna por la creqción de 

una "nueva moral ambiental" que funde nuestra "Personalidad Ecológica" Entonces el 

modelo de psicología que se propone y por el tema que se traca debe colocarse dentro de 

la psicologia humanistica.. en el sentido de Ja psicologia del crecimiento y del movimiento 

para el desarrollo de las potencialidades humanas. 
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La psicología humanística tiene,. según Schul~ la finalidad de "estimular" y 

desarrollar el basto potencial humano para realizar a plenitud las capacidades de cada cual 

y así poder encontrarle un sentido más profundo a la vida. Específicamente. en su forma 

conocida como Human Potentia/ ~\,foveme11t • la psicología humanística se basa en la 

convicción de que el individuo medio usa solamente una parte pequeña de sus 

capacidades: el individuo normal es considerado. por lo tanto. como el punto de parti~a 

hacia desenvolvimientos que naturalmente están dirigidos a la realización de modelos 

fuertemente influenciados por posiciones filosóficas implicitas o explícitas. Queda por 

tanto, dentro del 3.mbito legitimo de la búsqueda del psicólogo humanista: la investigación 

de significados y contexto que expliquen mejor el fenómeno humano y. la amplificación y 

enriquecimiento de la experiencia del hombre individuaL inclusive extraordinario. con 

elementos sacados de disciplinas afines a la psicología. que reduzcan la especulación 

filosófica-teológica. a dimensiones de dirección y fuerza psíquica de gran importancia para 

el potencial humano. !Q 

Al respecto. Piaget aplaude la función catalizadora de los estudios 

interdisciplinarios en el proceso de desarrollo de la psicologia: "La psicologia como todas 

las demas ciencias. puede vivir y prosperar solamente en una atmósfera interdisciplinaria ". 

y ha sei\alado entre otras cosas Ja importancia de la filosofia en este contexto. Asi el 

elemento filosófico de una visión del cosmos y del futuro parece. por lo tanto. 

especialmente importante en la formulación de modelos de desarrollo humano. y en 

particular. en la construcción del modelo ecológico de desarrollo humano.M> 

. .\..lgunos modelos desarrollados. sobre todo en el seno de la psicologia 

humanística. ya revelan .. aunque en mayor o menor grado. los albores de una superación 

de la mentalidad "cicntifico-tecnológ.ica". mentalidad tipicamente antropocéntrica, que 

'""º Schuhz. Du.:inc. Growth PS\ cholo!!},. Modds of 1hc Hc:illlp1· Pcrsonahl'\ p. iii. cit. por Onolani. Valcrio. 
lbidcm. p. 3K 
"°PlagcL Jcan. "'\Vhal is ~cholog,·• p. 651. ciL porOnolam. V. lbidcm. p. 3 1J. 
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debe ser transcendida en favor de una mentalidad geocéntrica para salvar el equilibrio 

ecológico de la tierra y finalmente. también al hombre_ 

Frankl. Jung y Walsh y Vaughan. son un ejemplo de apenura hacia la nueva 

mentalidad. A este propósito referiremos brevemente algunos elementos .. del modelo de 

personalidad de Frankl. que abre el camino hacia la concepción de Thomas Berry 

expuesto en párrafos anteriores. 

Este autor ps-opone una personalidad self-transcendent .. que no se bus~a así misma. 

sino busca y trata de encontrar sentido a la vida. Además dicha personalidad está orientada 

hacia el futuro ... El modelo de la personalidad ecológica que se propone. sugiere empezar 

conscientemente un proceso de rcorientación y de re-centraje del individuo. Se trata de 

empezar el trabajo de exploración de las implicaciones psicológicas y de desarrollo 

humano que han surgido de la nueva ubicación dinámica del individuo en el equilibrio de 

una nueva relación de integración con la Tierra y de respeto hacia la Tierra. De hecho. en 

la actualidad la autodestrucción de la humanidad ha Jlegado a ser una posibilidad real y 

amenazadora .. la sobrevivencia de nuestro planeta parece depender siempre más de una 

reorientación de Ja humanidad en el sentido ecológico aqui planteado. 

Aunque parezca redundante. no se puede olvidar que estamos en un tiempo de 

transición. en que inclusive los mitos de los recursos naturales infinitos y del progreso 

indefinido de las tecnologías. que. en un tiempo prometieron bienestar y solución para 

todos nuestros problemas. se han derrumbado. dejfmdonos el vacio de Ja ansiedad. y sin 

la ceneza de la dirección que llevamos. 

Berry afirma.. que el hombre. al comienzo de la nueva Edad Ecológica. ha llegado 

a darse cuenta del peligro inminente de una represalia masiva de la Tierra. a causa de la 

ruptura del equilibrio de las fuerza naturales durante la época tecnológica. Consciente de 

su vulnerabilidad y de la grave amenaza de extinción. el hombre se ve obligado a 

considerar no solamente la microfase de las ciencias y de sus actividades. es decir el 
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sentido panicular de cnda una de ellas y las aplicaciones particulares en el 3.mbito 

inmediato, sino también la macrofase de las mismas, que es la fase del sentido total en la 

intercomunicación dentro del vasto ámbito planetario. La tarea humana de Ja formación 

del futuro esta aqui planteada en toda su amplitud. que comprende un cambio profundo en 

la interpretación de todas las ciencias.. de todas las actividades humanas, fisicas, 

espirituales y hasta misticas. en la totalidad de una correlación que no olvide nada del 

proceso terrestre. El resultado es una percepción nueva de la Tierra,. como una textura 

compleja de fuerzas vitales entre tas cuales el mismo hombre esta tan completamente 

entrelazado. que fuera de este contexto., llega a ser ininteligible. 

Y es precisamente en este sentido. que establece tres principios que dirigen todo 

desarrollo y toda energía en el universo; en otras palabras. estos tres elementos parecen 

esenciales para energizar. dirigir y dar sentido a la Personalidad Ecológica. Los elementos 

son: Diferenciación. Subjetividad y Comunión. 

Diferenciación: Aqui tal vez convenga señalar. a manera de ejemplo. la gran 

necesidad de " ... la asimilación del principio de diferenciación para la época actual donde el 

peligro de masificación es tristemente una realidad; tanto en la fonna oriental más obvia de 

tipo comunista. como en la forma occidental más sutil de conformismo a la sociedad de 

consumo de tipo capitalista. Para la comprensión de este principio de diferenciación. se 

explica: Ja humanidad en la actualidad se acerca al estado de ser una masa completamente 

amortb o un caos. En contra de esto hay un solo remedio. la consolidación interior del 

individuo. que lo protegcrit contra la disociación colectiva. Si esta consolidación no tiene 

lugar conscientemente. ocurre espont3.neamente en el inconsciente~ en su fonna negativa 

de aquella dureza de corazón que el típico hombre colectivo manifiesta en contra de su 

prójimo ... " 61 (podemos ver esto en la tendencia hacia la violencia que hoy día 

encontramos por todas partes). 

''1 Be~·. Thomas. Ensa~os: Rivcl Papcr: ciL p;>r Onolani. Valcrio. Op. ciL pp. 106-117. 



Subjetividad: Para entenderlo • el autor apunta: "Entre la conformación del primer 

átomo de hidrógeno y ta fbnnación del cerebro humano. Ja unjdad psíquica interna ha 

aumentado constantemente .. junto con una mayor complejidad del ser. Hay mucho que 

decir acerca de este interior cada vez más mas profundo o de esta identidad psíquica en Ja 

estructura de la realidad. Según Berry. el hombre primitivo fue capaz de percibir este 

aspecto subjetivo de la realidad. y uno de sus grandes logros. fue su capacidad para la 

comunión subjetiva con la totalidad de las cosas y con cada una en particular. Cada 

fragmento de materia tenía su propia subjetividad. su propia interioridad. su propia 

presencia de espíritu. Era precisamente a esta presencia de espíritu a lo que el hombre se 

dirigía. Lo mismo sucedía co~ Jos árboles y las flores. con los animales en general. con el 

viento .. los mares. y las estrellas. con el sol y In luna. En todas las cosas había un yo. un 

elemento subjetivo. un centro; el hombre conversaba con este centro con una intimidad 

muy profunda. Nada en el Tierra era una mera 'cosa'. Cada cosa tenía su propio yo, su 

identidad exclusiva. Cada cosa estaba prt.:.ente a todas las demás. 

Desput!s de esto, posiblemente nos sea m.8.s fücil entender .. que destruir una especie 

viva significa acallar para siempre un ser divino. y que la principal necesidad del hombre 

de las diversas formas de seres que existen en el pJaneta. es una necesidad psiquica mas 

que fisica. Por ello. la Edad Ecológica busca establecer y mantener esta identidad 

subjetiva. esta autenticidad en el fondo de todas las cosas. Y si esto es así cratit.ndose de 

Jas fases prehumanas de vida.. es todavía más verdadero tratándose de la expresión humana 

de la vida. 

Comunión: El tercer principio para Ja confonnación de Ja Personalidad Ecológica 

es el principio de la intercomunión entre sí de todas las realidades del universo. Para 

explicarlo. el autor señala.. que el volumen de cada <i.tomo es el volumen del universo. 

porque cada realidad esta ahi precisamente en donde se siente su influencia. Los antiguos 

sabían esto gracias a una conciencia subjetiva inmediata. Nosotros hemos llegado a saberlo 

por un análisis objetivo. La consecuencia. es Ja misma: nada es alectado sin que se afi!cte a 

todo lo demás. Esta es la naturaleza misma de todo ecosistema. desde el .::irea mas pequeña 
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de vida hasta los sistemas galácticos mismos. No hay nada que puede ser el mismo si no 

esta en comunión con todo lo demás .. ni tampoco hay nada que pueda hacer el otro si 

primero no adquiere la capacidad para estar presente internamente a si mismo. 

Como podemos ver .. Jos tres principios están entrelazados entre si, tanto que hay 

una ciena dificultad para distinguir uno del otro. Son así tres aspectos de una misma 

realidad. El universo se ha desarrollado y continúa desarrolltindose según su principio de 

dif"erenciación. Esta diferenciación ha llegado a realizaciones increíbles que constituyen la 

subjetividad de los seres existentes~ lo~ cuales no son aislados .. sino existen y se desarrollan 

con un vinculo íntimo entre si y una relación reciproca que constituye Ja comunión .. el 

tercer principio del universo. 

Cabe señalar que.. aunque parezca una paradoja_ " ... no hay proceso de 

individuación sino a través de un contacto social muy profundo .. y no hay posibilidad de 

una verdadera comunión con los demas si el hombre antes no se ha encontrado a sí mismo 

y ha desarrollado sus capacidades .. es decir .. se ha individuado.<>2 

Con relación a esto mismo .. creemos conveniente considerar .. el principio de la 

universalización culturat<>'.1 aspecto importante de la Personalidad Ecológica.. ya que 

representa una orientación hacia el acercamiento y la comprensión mutua de las culturas 

distintas; hacia un sentido de respeto entre ellas .. hacia un esfuerzo de preservar riquezas 

culturales que tienden a desaparecer .. y finalmente hacia un enriquecimiento de todas las 

energías culturales del planeta (. .. ) De modo .. que. nadie puede considerar como extraño o 

ajeno el patrimonio cultural de otros tiempos o de otros pueblos. Todo es pane del único 

proceso terrestre~ del que el individuo es el punto de concientización ( .. ) El proceso de 

universalización de los conocimientos~ se concibe.. no tanto como un esfuerzo de un 

"':: lb1dcm. p. 1 13. 
"·' .. Cullurn" es una 1dei abstract.1 que gencrnlmen1c se rcficrc a los productos. conocimientos.. Lrndicioncs. 
habilidades y creencias compartidos por un grupo de personas~ transmitidos de generación en gcncracion. 
su propia existencia depende del funcionam.Jcnto de la comunicacion. Sin comunicación no pueden 
comparursc las cxpcncncias. ni con Jos contcmpor.incos ni con Jos sucesores Tomado de H=lrtJC:'.'-·· Eug.cnc 
y Hanl~. Ruth ... L:l 1mponanc1a y naturaleza de la comunicación ... p. l-1.. 

SS 



individuo. cuanto como una evolución del proceso terrestre como un e$fÜerzo de la tierra 

de hacerse más consciente, en el hombre .. de sus riquezas culturales pasadas y presentes. 

Se pueden definir todos los estudios como el mundo que reflexiona sobre si mismo en el 

hombre".""' 

De esta manera los cuatro principios dinámicos antes mencionados ofrecen la 

orientación fundamental para el desarrollo de la Personalidad Ecológica. y Csta 

consecuentemente es insertada conscientemente en su punto dinámico individual~ espacial 

y temporal del proceso terrestre.. y es peñectamente funcional para la constitución y 

desarrolJo de la Comunidad Integral de la Tierra. que sintetiza la respuesta final de 

Thomas Berry a su problema inicial. es decir. de ofrecer una solución nueva a los 

problemas de una nueva magnitud y urgencia presentados por nuestra época. La 

Personalidad Ecológica. explicada es por lo tanto el aspecto psicológico individual de la 

solución total propuesta por Berry. mientras llega a ser también el fundamento más 

concreto de tal solución. 

A pesar de posibles reservas de orden filosófico. teológico y científico. la 

orientación fundamental con la que Berry contribuye parece acertada.. y representa un paso 

importante hacia la comunión entre todos los miembros de la comunidad humana en la 

ardua tarea de "construir la Tierra". Pero como ya ha sucedido en el caso de grandes 

pioneros como Freud y Teilhard. las afirmaciones fundamentales de Bcrry no estiin 

suficientemente comprobadas o no han sido suficientemente tratadas. Sólo el tiempo 

decidirá si las ideas de Thomas Berry. apenas referidas brevemente • tendrlin seguidores e 

influencias comparables a las de los grandes maestros y en qui:! grado 

Finalmente. nos parece mentira que la capacidad del hombre de controlar Ja 

naturaleza produzca el extraño resultado de alejarlo de ésta. por lo menos en su estado 

primitivo. para convertir el mundo en un sitio distinto transformado por el hombre para su 

propia gratificación. Curiosamente tambien. nos encontramos ponderando el sentido 

....... Ortolan1. Valcno. Op. c1t. p. 11..&. - l ló. 
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humano del futuro; futuro que se nos presenta devastador._ al contemplar cómo la 

contaminación agota nuestros ciclos y envenena los mares. cómo se incrementa la tensión 

entre las naciones y dentro de las naciones. cómo las estrategias militares se hacen más 

destructivas. y las multitudes humanas se duplican en número. Todo esto nos da una idea 

de la magnitud ya no del problema. sino de la tarea que nos espera. 

Es verdad. que nunca antes se le habia exigido tanto a la voluntad como se le está 

exigiendo actualmente y como se le exigirá en el futuro. La tarea es tan grande que no 

basta la voluntad individual~ sólo mediante la unión de la voluntad individual con la 

comunidad se forjara un mejor futuro. Y aún después de esta unión con la coniunidad 

tiene que darse la unión con el proceso terrestre. con la naturaleza. 

En este sentido. entendemos la importancia de los principios etico-morales para 

una educación ambiental. con cuyo motivo se alude a una teoria que. fundándose en 

resultados de Ja culturología comparada. hace aparecer el "relativismo cultural de los 

valores" bajo una nueva luz y podria proporcionar las bases para programas de 

adiestramiento a Jos fines del desarrollo del pensamiento ético-moraJ.. resultando como 

consecuencia. el apoyo a la demanda de una en el educación para una nueva "moral 

ambiental "65
• La que sin duda alcanzaremos después de entender nuestra relación con Ja 

naturaleza. desde el punto de vista del psicoan8.lisis. en donde nuestra conducta.. no pasa 

inadvertida con relación al ambiente. 

3.Z. Relación Psicoanalítica: Hombre-Naturaleza. 

Uno de los princi!.Jios que darian lugar al desarrollo de la psicología ambiental fue 

precisamente lo que se llama la validez ecológica de Jos experimentos~ o sea la 

representathddad que tienen los estimulas y las situaciones respecto a lo que et hombre 

!\' K.:imin.sk..i. Gcrhard. Op. cit. pp. IOH.109. 
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experimenta. La psicología ambiental se preocupa.. pues~ de entender cuál es la relación 

que existe entre ambiente físico y el comportamiento~ relación que es bidireccional; es 

decir,. por una parte eJ ambiente fisico determina algunos aspectos del comportamiento Y~ 

por otra, el comportamiento afecta aJ ambiente. Así. construir es una conducta human~ 

pero destruir también lo es. 

De esta manera. la psicología ambiental puede cambiar. en la medida de Jo posible. 

actitudes y problemas causados por diferentes factores ambientales. como contaminación 

por basur~ por ruido. el calor,. el hacinamiento. entre otros. Cambiando la actitud de Ja 

gente a través de ciert~s procedimientos terapéuticos y/o educativos que permitan al 

sujeto entender y conocer mejor su relación con el medio ambiente. 

Las comunicaciones de temas sobre el medio ambiente. especialmente los de 

contaminación. que impliquen motivar a la acción ciudadana. requieren un tratamiento 

muy especial. Ya que. por reacciones psicológicas primarias. los habitantes de un país 

raramente conciben la propiedad del aire (por ejemplo) que envuelve al planeta Tierra. 

Tampoco los mares litorales. los lagos y ríos. Sólo respetan aquella parte de los suelos que 

las escrituras notariales reconocen como suyos. El aire. en definitiva. no es de alguien en 

particular~ no es mío. aunque Jo utilice durante toda Ja vida. Tampoco es de mis 

semejantes. No es de ninguna nación. Es de la humanidad. prest'ado por Ja naturaleza. para 

hacer posible la existencia de seres vivos. Este concepto de "no" propiedad hace posible la 

indiferencia hacia el elemento. Lo mismo ocurre con las aguas y los suelos. Por lo tanto 

contaminarlos supuesta.mente no es dañar una propiedad personal ni ajena.""' 

Si retomamos el concepto de Pareto sobre Jos fundamentos de las acciones 

humanas (instinto y sentimiento) no es explicable cómo podemos actuar en contra del 

propio "instinto de conservación" sin "sentimiento de culpa" f•
7 Sólo la ignorancia puede 

-. Domcnech. JosC .l\.t. "Comunicación social y Acción ciudadana" .• p. 388 . 
... ~ 00Scnlimjen10 de Culpa'": es la percepción que tiene el·'º de Ja severa \·1gilanda que le impone el super 
~·o ( el super yo cquiv:ilc oll rigor de 1.3 consciencia>. es su aprcciuc1ón de fas tensiones entre sus propias 
tendencias y las exigencias del super ~·o. En otros palabras. puede ser considerado como la expresión de un 
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justificar tan grave contradicció~ igno1 ancia apoyada en la convicción de la teotia de la 

"no" propiedad de Jos elementos de la naturaleza ( ... ) Este cuadro complica todo intento 

de comprensión del fenómeno contaminación en todos los niveles: individual. grupal y 

social. También en todos los estratos laborales: obreros. técnicos. industriale~ empresas,. 

etc.6
• 

Al respecto. podemos deducir. que para corregir un concepto tan primario. pero a 

la vez tan sutil y generalizado. es necesario establecer nuestra relación con la naturaleza 

desde un punto de vista tisico y psicológico con argumentos muy did3cticos para poder 

neutralizar la fijación psicológica actual de (no propiedad) indiferencia hacia los elementos 

vitales que la naturaleza nos proporciona para vivir. Es evidente que sólo a tra .. .-es del 

conocimiento de lo que verdaderamente somos y estamos provocando ya no en el mundo. 

sino en nuestro pais. en materia de contaminación. es posible sensibilizar a la población 

para inducirla a la aceptación de una educación sob.re el medio ambiente,. del cual todos 

fbrmamos parte. 

Mucho se ha dicho. que cuando por causa del medio ambiente se rebasan cienos 

limites. el organismo pierde su homeost<isis y empieza a dar respuestas patológicas que 

ademas de manifestarse en procesos anatomofisiológicos. se manifiestan en procesos 

psicosociales. Las patologias van a variar de acuerdo a la región. no siendo igual en las 

zonas industrializadas que en las no industrializadas. Las condiciones ambientales no sólo 

son capaces de provocar patologias individuales .. sino tambien colectivas. como en el caso 

de las epidemias: y conductas que se incrementan dia a dia como son: depresión .. agresión. 

fatiga,. falta de atención. concentración. persistencia. es más aguda la desnutrición. 

disminuye la resistencia contra las inf"ecciones y las funciones neurológicas superiores 

también disminuyen en intensidad y eficacia. Ml 

estado de tensión entre el ~o :!i- el super yo. el cual cng.loba la surn:i de todas las rcslnccioncs a las que el yo 
debe plcg;irsc. Ver. Frcud. S. "Psicologia de las Masas y a~lisis del Yo ... p. 2601. 
.,., Oomcncch.J.M. Op t.:::it. p 389 . 
.w SEDUE Reunión Regional ~-· Anc."to l. PP· m>-85. 
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Así mismo .. los habitantes de las grandes ciudades que se encuentran inmersos en 

un ambiente que tiene detenninadas características como son: la atmósf"era. el suelo .. el 

agua. el mar territorial.. las poblaciones .. los edificios y construcciones .. vías generales de 

comunicación y de transpone, etc. Se ven af'ectados por las mismas presiones ambientales 

que condicionan su comportamiento, generando patologías sociales; cuando estas 

condiciones son inadecuadas .. devienen estilos de vida.,. fonnas de vida. que se expresan: en 

creencias .. actitudes .. pensamientos .. normas y vaJores, hasta las fonnas má.s elaboradas de 

organización social, grados y fonnas de especialización; hábitos alimenticios .. costumbres .. 

acentuación de rasgos fisiológicos .. entre otros~ existe .. pues~ una relación funcional: si las 

condiciones de vida son patológicas; el comportamiento individual y colectivo también lo 

seriln. 

Por lo anterior es preciso añadir.. que si bien pocos son Jos que temen a la 

contaminación por desconocer sus mecanismos dañinos y sólo se lamentan de sus efectos, 

una vez generadas las causas.. por ellos mismos. Es momento de conocer.. lo que hay 

detnis de esos mecanismos y conocer et cómo somos parte del ecosistema que nos 

empeñamos en destruir. 

Para esto.. nos basaremos en la hipótesis de"" que en forma de fantasias70 

inconscientes aparecen en el hombre como pane del ciclo ecológico y como ser biológico .. 

Jos conocimientos que Jo relacionan con la naturaleza. Ésta debe ser ahora una teoría que 

nos ayude a encontrar soluciones al problema del desequilibrio ambiental. 

"En tanto Jos políticos se dedican a devolver al poder su concepción original de 

servir y los cientificos y tCcnicos encuentren y pongan en marcha las soluciones para 

-o Las ll::unada.s fanusfas se encuentr.in de un modo muy general en los seres humanos. sin que puedan 
referirse siempre a escenas vividas realmente por el individuo. Rcclamarian. por lo L:J.nto. una explicacion 
filo,gcné1ica. mcdian1e l:t cu.al In rc.11idold recobrarla sus derechos. Es posible que todas las fant.asias que se 
nos cuentan actll.'.llmente en el an31isis h.:tyan sido. en otrn Cpoca. en los tiempos primitivos de la familia 
hum.:ul<l. realidad. y que el nrno. al crear fantasias. no haga más que reJlenar con a:i--uda de Ja verdad 
histórica. las lagu1l41S de la \:crdad individual. Ver. Frcud.. S. "Fantasias histéricas en relación a Ja 
bisc~-ualid:Jd'". pp. 1175-1 177. 
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reveindicar a Ja naturale~ la mente del hombre debe también emprender el viraje para 

entender su relación con el mundo y su naturaleza. El psicoanálisis ha de colaborar en 

estos asuntos de interés universal: la lucha contra el ecocidio y la adaptación de los 

mecanismos mentales a una realidad diferente. "11 

Podemos pensar. apunta Femando Césarm~ que nuestra vinculación con el 

medio ambiente. es desde cualquier enfoque histórico. mucho más temprana que nuestra 

relación con las personas. Si tomamos en cuenta por ejemplo. que nuestra pulsión a buscar 

aire se encuentra no solamente en nuestra nariz; sino que, es pane de nuestra biología y 

tiene caracteristicas muy importantes vinculadas a contenidos inconscientes. La necesidad 

de aire se encuentra en todo el pensamiento de toda nuestra materia viva_ contenido 

inorgánico de cada una de nuestras celulas. 

De manera.. que cuanto mayor sea la modificación de la naturaleza.. mayor será la 

represión de la fantasía ecológica. Una de las metas del tratamjento osicoanalítico debería 

ser el hacer consciente esta fantasia.. para que el hombre tenga una conducta msis armónica 

en relación a las necesidades del me~mbiente· y la educación ambiental basada en esta 

relación osicoanalítica deberla dar a conocer y difundir las bases de la "nueva moral 

ambiental" en beneficio de toda Ja Tierra.. asi como la influencia de nuestro 

componamiento sobre nosotros mismos y nuestro ambiente. 

Así mismo. señala el autor: Si consideramos que las fantasías típicas inconscientes 

son constantes en todas las personas. independientemente de cual haya sido la experiencia 

personal y que. ademas, se transmiten filogenéticarnente. deberemos aceptar que. en todos 

los niveles. estamos intimameme relacionados con los objetos naturales y. en Ja actualidad~ 

con los objetos anificialcs. Cuando nos referimos a una relación en todos los niveles~ no 

podemos dejar de lado nuestra vinculación psicológica profunda en Corma de fantasía 

inconsciente. que se manifiesta en nuestra conducta hacia el medio ambiente. 

-, Césam1an. Femando. Yo Naturnlc;.a. p. 12. 
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En otras palabras9 como fantasías originarias o inconscientes. podemos considerar 

una gran cantidad de experiencias con nuestro mundo circundante. desde el intercambio 

natural y espontáneo entre el hombre y su medio natural. hasta las catástrofes ambientales 

que ponen en peligro Ja vida del hombre. como sequías. terremotos. huracanes. etc. 

Freud tiene una cita muy interesante en El Malestar en la Cultura.. en donde nos 

habla de los orígenes del Yo en relación con el medio exterior. Esto es. "originalmente el 

yon lo incluye todo; luego desprende de sí el mundo exterior. Nuestro actual sentido del 

yo no es. por consiguiente. sino el residuo atrofiado de un sentimiento más amplio. de 

envergadura universal. que correspondia a una comunión mas intima entre el yo y el 

mundo circundante. Si cabe aceptar que este sentido del yo persiste. en mayor o menor 

grado, en la vida anímica de muchos seres humanos. debe considerársele como una especie 

de contraparte del del sentimiento del yo adulto. cuyos limites son mas precisos y 

restringidos. De esta suerte, Jos contenidos que le corresponden serian precisamente los 

de comunión con el todo". 

Con lo anterior Freud explica el sentimiento oceánicon • el sentirnos parte del 

resto del universo. no como una experiencia religosa (que es Jo que Freud cuestiona de 

este sentimiento). sino como un proceso psicológico regresivo con relación a estratos muy 

primitivos de nuestro desarrollo. Como también. lo explica Thomas Berry en su principio 

dinámico de ·~comu11ió11". 

De hecho. podemos considerar que la regresión al sentimiento oceanico se puede 

considerar como el recuerdo de un ecosistema en equilibrio El ser humano evoluciona y 

-: El ser humano 1icne un apar::ilo psiqwco compuesto por 1rcs mst.:1nc1as psíquicas. A la más anugu.i. 
porque es la que se fonna primero se le llama ELLO: licne por con1en1do todas tas pulsioncs. necesidades 
y deseos. El YO es un.a organiLación especial que oficia de mediadora cmrc el ELLO y el mundo c.,1.erior. 
es decir. scr.í la personalidad del individuo que regula las pulsioncs y rcs1ricc1oncs dependiendo del 
contexto social. El SUPER YO es a su vez. el heredero del Complejo de Edipo; el nil'lo mtroyccta las 
prohibiciones que se te hacen desde a.fuera. Aqu1 inJlu'.'-en fo índole personal de los padres. el efecto de las 
tr::idicioncs fanuliarcs. mciales y populares que ellos pcrpctUan. as1 como las demandas del rcspcctn. o 
medio social que representan. Ver. Frcud S. "'Compendio del Psicoanalisis". pp. ~380.3JRI 
~J Ver. Ib1dcm. pp. J017-3Ul'J. 
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se diferencia al igual que el aire. el agua y la tierra; pero. a pesar de esta diferenciación. Jos 

elementos fonnan un todo, un ecosistema. De manera que el sentimiento oceánico nos 

indica una etapa del desarrollo en que el yo y el medio se funden. Este recuerdo> 

generalmente reprimido. es como ya lo habíamos dicho, lo que constituye el origen de la 

fantasía ecológica. 

Consideremos entonces. que para el psicoaná..lisis, Ja naturaJeza no sólo consiste en 

retomar los elementos fisicos y geograficos. sino en descubrir sentimientos en nosotros 

mismos. que creemos conectados con esos elementos Es cierto que la visión de la 

naturaleza está distorsionada por nuestros sentim..ientos. o por nuestra propia cosmovisión. 

Lo que tratamos de deslindar en este capítulo es.. precisamente. el reconocimiento en 

nosotros del vinculo entre los elementos reales. fisicos y geognificos. y la fantasía 

ecológica. 

A continuación. bajo la perspectiva de Fernando CCsannan. veamos nuestra 

relación con el medio en dos niveles: 

a) En el nivel del yo. el hombre se ha dado cuenta de su capacidad para manipular 

la naturaJeza.. convirtiéndose asi en su explotador e interfiriendo con el adecuado balance 

del mundo ecológico inconsciente y con el mundo de la naturaleza externo. El hombre se 

aisla cada vez mó:s del mundo de la naturaJeza y reprime sus contenidos de objetos 

naturales vinculados a Ja fantasia ecológica. substituyCndolos por objetos anificiales que 

hasta ahora han tenido la tendencia de separar aJ hombre de la naturaleza. 

b) El nivel más profundo lo constituyen las fantasías ecológicas. contenidos en 

tbrma de fantasías originarias. 74 transmitidas por herencia.. que nos penniten 

comunicarnos. ponernos en contacto con objetos naturales. El temor a un fenómeno 

··•Ya habíamos mencionado lo que d.Jcc Frcud con respecto a las fantasías. En El 11.la.Jcst:lr en l:J Cultura 
tiene una c1L'.l que nos ;iyucb a entender con ma,_or cbridad a que se refiere. '"Cuanto m;is inumos sean los 
\·ineulos entre Jos miembros de la fanulia. L'.lnlo más dificil les n:sult:lrj ingresar en J.as esferas sociales 
nt.as \·ast.as. El modo de vida en común nlogcnCtic:imentc más antiguo (la familia aglutinada). el único que 
existe en la infancia. se resiste a ser sust1tu1do por el cultur.il. de origen más J"CCiente. El desprendimiento 
de la familia llcg.a a ser para todo adolescente un.i urca cuya solución muchas veces Je es facilitada por la 
sociedad. mediante los ntos de pubcnad y de iniciación. Se obtiene asi. la 1mprcs1ón de que aquí actUan 
obst:Jr:ulos inherentes a todo desarrollo psíquico y en el fondo t:lmbiCn a loda c"\oolución org:jnica." 
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natural no siempre coincide con las experiencias anteriores ya aprendidas. ni tampoco 

puede ser simplemente interpretable como una angustia de castración. Las Iantasias 

ecológicas proíundas permiten que el hombre fonne parte integral del ecosistema. Para 

formar parte de este ecosistema tiene que tener la posibilidad de modificar~ destruir y 

construir elementos naturales. Ese es el nivel inconsciente. (la instancia psíquica llamada 

ello). 

Hay un texto de Freud que nos permite comprender la necesidad del hombre de 

sentirse separado de la naturaleza en busca de su individualidad. especialmente de otras 

especies animales. y dice: "En el curso de su desarrollo hacia la cultura. el hombre ha 

adquirido una posición de dominio sobre sus compañeros del reino animal. No contento 

con esta sepremaci~ además empezó a establecer una distancia entre su propia naturaleza 

y la de ellos. Les negó la posesión de la razón. y se atribuyó a sí mismo un alma inmortal~ 

proclamó su ascendencia divina que permitió aniquilar los lazos entre él mismo y el reino 

animal. Hay que anotar que esta arrogancia le es tan ajena al niño como lo es para el 

salvaje y para el hombre primitivo. Es el resultado de una etapa más pretenciosa y 

posterior del desarrollo. El hombre primitivo en el nivel de totemismo no tiene 

repugnancia de trazar sus antepasados animales~ no le sorprende que los animales piensen 

y hablen en Jos cuentos de hadas~ puede transferir a un perro o a un caballo una emoción o 

miedo que se refiere a su padre humano. sin intentar. por esto. ningún desprecio al padre. 

Sólo cuando crece se vuelve tan ajeno a los animales que los utiliza para envilecer a otros. 

Todos sabemos que hact: poco mas de medio siglo las investigaciones de Carlos 

Dan.vio. de sus colaboradores y predecesores pusieron fin a c!sta presunción del hombre. 

El hombre no es un ser distinto ni superior a otros animales: él mismo forma pane de la 

escala animal~ está relacionado muy de cerca con algunos de sus miembros y estéi muy 

distante de otros. Sus desarrollos posteriores no han servido para hacer desaparecer las 

evidencias de su similitud con ellos. tanto en estructura como en disposiciones 

mentales. " 7
' 

« Frcud. Sigrnund: .. Una de las dificultades del ps1coanahs1s .. < l 'J 17). pp. :>47-J56. 
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Podemos pensar~ por lo anterior~ que es parte del hombre el sentirse humano con 

todos sus atributos de humanidad. distinto a los demás objetos de la naturaleza~ pero al 

mismo tiempo consciente de su esencia natural y de su interrelación con el medio 

ambiente. Sólo este concepto de humanidad~ señala Femando Césarman,. nos será útil 

para entender nuestra propia existencia y nuesu-a participación en la naturaleza. Pero el 

hombre contemporáneo. miembro de la sociedad industrializa~ no ha alcanzado a 

comprender este concepto de lo humano;. la naturaleza es algo mas. colocado en el 

exterior para su gratificación sin que haya. para él. diferencia entre los objetos naturales y 

los objetos artificiales. En si .. carecemos de capacidad psicológica para valorar los objetos 

de la naturaleza. especificamente cuando éstos aparentemente pierden su belleza y utilidad. 

Ahora bien. el hombre ya no es parte del ecosistema... se va separando 

paulatinamente del medio y creando un ambiente de objetos artificiales que. no son más 

que objetos naturales disfrazados y transformados. la actitud de establecer la dicotomia 

entre hombre y naturaleza importa. en primer lugar. a nuestro modo de pensar. pese a que 

poseamos una fantasia ecológica. pese a que tengamos muy profundamente la sensación 

de ser parte de nuestro ecosistema. A pesar de todo esto. somos algo distinto .. nosotros y 

el medio ambiente. nosotros y las plantas .. nosotros y los animales. 76 

Freud considera esta capacidad de manipular la naturaleza como un rasgo cultural: 

" ... aceptamos como culturales todas las actividades y los bienes útiles para el hombre. el 

poner la tierra a su servicio. el protegerlo contra ta fuerL.a de los elementos. etc. He aquí el 

aspecto de la cultura que da lugar a menos dudas. Para no quedar cortos en la historia. 

consignaremos como primeros actos culturales el empleo de herramientas. la dominación 

del fuego y la construcción de habitaciones ( ... ) Así. reconocemos el elevado nivel 

cultural de un país cuando comprobamos que en el se realiza con perfección y eficacia 

cuanto ataile a la explotación de la tierra por el hombre y la protección de éste contra las 

fuerzas elementales. es decir. en dos palabras. cuando todo esta dispuesto para su mayor 

-,¡, Cés:lrman. Femando. Ecocidio. p. 38. 

65 



utilidad. En semejante país.. los rios que amanecen con inundaciones habrán de tener 

regulado su cauce y sus aguas conducidas por canales a las regiones que carezcan de 

ellas; las tierras serán cultivadas diligentemente y sembradas con las plantas más adecuadas 

a su fertilidad; las riquezas minerales del subsuelo serán explotadas activamente y 

convertidas en herramientas y accesorios indispensables~ Jos medios de transpone serán 

frecuentes. rápidos y seguros. Jos animales salvajes habroin sido exterminados y florecerá la 

cría de los domésticos". 77 

Sin duda .. esta es la idea de Freud de un sitio utópico. un paraíso hecho por el 

hombre, en donde su capacidad manipuladora se pone a su servicio. En última instancia. 

según la cita de Freud. el hombre está justificado en Ja búsqueda de su felicidad; mientras 

que las aspiraciones culturales se limitan a imponer restricciones. y Ja justicia exige que 

nadie escape a ellas. Con esto y aunque resulte paradójico Freud nos explica que el 

hombre se moldea al socializarse. es decir. Ja cultura crea y moldea al hombre necesario. 

de ahi que surja Ja idea de que cada tipo de sociedad crea a su tipo de hombre. 

De tal manera que Ja cultura reposa sobre la renuncia a Jas satisfacciones 

instintuales. aún cuando esta condición previa radica precisamente en la insatisfacción { 

por supresión. represión o algún otro proceso) de instintos poderosos. En otras palabras. 

Ja cultura se ve obligada a realizar múltiples esfuerzos para poner barreras a las tendencias 

agresivas deJ hombre. para dominar sus manifostaciones mediante formaciones reactivas 

psíquicas. Lo lamentable es que. a pesar de t cner ya conocimiento de esta realidad. este 

conocimiento no llegue a los niveles de conducta. corno si carecieramos de Ja capacidad 

de valorar las necesidades de nuestro ecosistema o como si nuestros impulsos de 

gratificación fuesen más intensos que nuestra capacidad de ser consecuentes con Ja 

realidad {e incluso con nosotros mismos). Sin duda. el problema radica en que la 

manipulación de la realidad es obsesiva. niega Ja realidad de las consecuencias. 

convirtiendosc en una manipulación irracional e irresponsable. 

Frcud. Srgmund.. Op crt pp. 
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El mismo autor. menciona al respecto. que el hombre por naturaleza es 

constructivo-destructivo y que es justamente la cultura quien rige estas mani.festaciones. 

Para entender mejor el por qué del ataque a la Naturaleza.. el autor explica apoyado en el 

aforismo de Schiller. el poeta-filósofo. según el cual "hambre y amor.. hacen girar 

coherentemente el mundo. Bien se puede considerar el hambre como representante de 

aquellos instintos que tienden a conservar aJ individuo; el amor en cambio, tiende hacia Jos 

objetos: su función primordiat favorecida en toda fonna por la Naturaleza.., reside en la 

conservación de la especie. Asi. desde el principio se presentan en mutua oposición Jos 

instintos del Yo y los instintos objétales. Para designar la energia de los Uhimos y 

exclusivamente para ella. Freüd introdujo el término libido,. con esto la polaridad quedó 

planteada entre los instintos del Yo y los instintos libidinales, dirigidos a objetos o 

pulsiones amorosas en el más amplio sentido. Sin embargo. uno de estos instintos 

objétales, el sá.dico. se distinguía de Jos demás porque su fin no era en modo aJguno 

amoroso, y ademas establecía múltiples y evidentes coaliciones con Jos instintos del Yo. 

manifestando su estrecho parentesco con pulsiones de posesión o apropiación. carentes de 

propósitos Jibidinales. Esta concepción lleva al autor a la convicción de que los instintos 

no podrian ser todos de la misma especie. 

Así. paniendo de cienas especulaciones sobre el origen de la vida y sobre 

determinados paralelismos biológicos. encontró que. además del instinto que tiende a 

conservar la sustancia viva y a condensarla en unidades cada vez mayores. debia existir 

otro, antagónico de aquéJ. que tendiese a disolver L~tas unidades y a retomarlas al estado 

más primitivo. inorgánico. De modo que además del Eros habria un instinto de muene78
, 

Jos fenómenos ";tales podrian explicarse por la interacción y el antagonismo de ambos. 

Las manifestaciones del Eros eran notables y bastante conspicuas. bien podia 

admitirse. señala Freud. que el instinto de muerte actuase silenciosamente en lo intimo del 

hombre. persiguiendo su desintegración .. una parte de este instinto se orienla contra el 

• 11 El "instinto de muerte" busca 1:1 dj50Juc1ón de las conexiones. dcstru~cndo así las cosas. En lo que a Cste 
se refiere. podemos ;JCCptar que su fin Ultimo es el de reducir Jo vi,;cntc aJ csl3do inorgánico. de modo que 
también se le denomina "insunto de destrucción'". Ver Frcud S. •Compendio del Psicoanálisis". p. 338:?.. 
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mundo exterior. manif"est8-ndose entonces como impulso de agresión o destrucción. De tal 

maner~ que el propio instinto de muerte seria puesto al servicio del Eros, pues el 

individuo destruirla algo exterior, animado o inanimado, en lugar de destruirse a.si mismo. 

Sin embargo, al cesar esta agresión contra el exterior tendria que aumentar por fuerza la 

autodestrucción. proceso que de todos modos actúa constantemente. 

El problema ahora... no es ya nuestra separación del resto de los objetos del 

universo, el verdadero problema es que hemos llegado a creer en esta separación y hemos 

actuado de modo consecuente con e11a. Esta separación existe primordialmente como 

introyecto que funciona en el yo y que reprime nuestra fantasia ecológica. 

Para comprender nuestra relación con el medio, tenemos. entonces. que analizar 

estos contenidos del inconsciente. desde los cuales la fantasia ecológica trata de encontrar 

expresión y equilibrio con el resto del ccosistem~ desde nuestras funciones del yo que. 

por un lado. reprimen la íantasia ecológica y. por otro. tratan de modificar el ecosistema 

para gratificación más segura o inmediata. pero sin tener Ja capacidad de observar, ni 

comprender, ni valorar la relación entre nuestra naturaleza biológica y las caracteristicas 

de la naturaleza ( ... ) Si no analizamos la fantasia ecológica. no consideraremos 

acertadamente nuestras posibilidades de relacionarnos con el ambiente; y, más que 

posibilidades. Jas necesidades íntinias de tener un contacto estrecho y positivo. un 

intercambio racional con los objetos naturales. 7Q 

De tal manera que al reprimir la existencia de nuestras fantasías ecológicas. no 

sólo negamos una parte importante de nosotros mismos sino que además estamos 

actuando de entrada ncuróticamente. 

Por otra parte. en un intento por comprender la participación del hombre en la 

desnutrición del medio ambiente. Femando CCsarnmn realizó una serie de observaciones 

que se pueden resumir de la siguiente manera: 

-q fbidcm. pp. 53.5-l. 
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1. El hombre nómada era parte integral de su ecosistema; en él no habia intentos. 

o no sabía como someter a la naturaleza para gratificar sus necesidades. En esta situación 

sufría las consecuencias de su desprotecció'n. lo que le produce una actitud depresiva y 

paranoica. 

2. El hombre aprende a someter la tierra a través del cultivo y la domesticación de 

animales. Este logro tiene como resultado una sensación de potencia.. que lo lleva a la idea 

de haber triunfado maniilticamente sobre la tierra. Momento que posiblemente coincide 

con el cambio de lo crudo a lo cocido descrito por Claude Lévi-Strauss (amen de dos 

centenares de mitos que giran alrededor de la cocina y del tránsito de la naturaleza a la 

cultura) este nos proporciona la gran división que .. en alb>iln momento de la historia. 

decidió al hombre entre su condición de nómada y su postura sedentaria y lo llevó a 

cocinar lo que antes comia crudo. dándole tambien la sensación de ser .. omnipotentemente. 

la imagen de Dios. 

3. Este triunfo sobre la tierra.. que lo alimenta pero a la que destruye~ produce en 

el hombre un sentimiento de culpa. 

4. Este sentimiento de culpa lleva al hombre a castigarse y .. con frecuencia. hasta a 

destruirse en sacrificios. basta recordar a los aztecas y el oficio cristiano de la misa en 

donde se repite incesantemente la muerte del hijo de Dios y la comida de su cuerpo y su 

sangre. que apaciguan la agresión dirigida.. al comienzo. contra la tierra y que después 

considera su destrucción una culpa. 

Para vincular estas ideas con la teoria psicoanalítica. señala el autor. habria que 

presuponer una intensa vinculación psicológica., no únicamente con los seres humanos. 

sino también con elementos del medio ambiente. Suponer que. con relación a la 

naturaleza. existian conceptos inconscientes de amor.. ligados a nuestros impulsos 

libidinosos~ y que existian .. además. impulsos agresivos. no solamente frente a los seres 

humanos, sino también frente a la naturaleza.. impulsos a los que denomina el autor 

ecocidicos. 30 Impulsos promovidos básicamente por nuestro "instinto de muerte" 

'"'ºlb1dc1n. 
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Como podemos ver. estos conceptos resultan Utiles para explicar porque el hombre 

no pone todos sus esfuerzos para encontrar un equilibrio entre él y su medio y, por el 

contrario. insiste en destruirlo. a pesar de los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

historia y de las posibilidades que éstos ofrecen a su servicio. 

En otras palabras. las consecuencias del ecocidio se resumen en la destrucción de 

la naturaleza... en cuanto se la despoja y se la deja en condiciones de imposibilidad de 

producir aquellos elementos esenciales para vivir: aire y comida. Con la ausencia de estos 

elementos se hace patente el hambre y la desnutrición aparece como el castigo mas severo 

que se puede intligir al ser humano~ como la peor fonna de agresión. por sus impulsos 

ecocidicos o como consecuencia de la agresión. a su vez resultado de los sentimientos de 

culpa. Es como si nuevamente se comiera la fruta prohibida y se tuviera que pagar tal acto 

con la pérdida del paraíso. •H 

Por otra parte. sabemos que a todo sistema social pencnece su historicidad. o. se 

manifiesta simbólicamente en el ambiente fisico. Esto no vale sOlo para las construcciones 

(como la Catedral) sino también para ta naturaleza (como la peninsula del Sinai). Si se 

acepta esta conexión indisoluble. osea que d ambiente fisico corno correlato de la vivencia 

y la conducta humana es ya siempre ambiente humano. por lo tanto sociocultural. resultan 

entonces consecuencias no sólo para una concepción adecuada de la línea de investigación 

denominada "psicologia ambiental". sino también para una rcoricntación ecológica mas 

general de la psicologia a secas. 

Sin dud~ lo que en primera instancia debemos hacer. para poder encontrar 

soluciones al problema del desequilibrio ambiental. es adquirir conocimiento de nuestra 

esencia biológica y comprender que la dicotomia entre hombre y naturaleza es artificial. 

que entorpece nuestras relaciones con los objetos naturales. nos desubica en relaciOn con 

nuestro ecosistema y pone en peligro nuestra posibilidad de vida. El psicoanálisis es una 

excelente alternativa que nos ayuda a ilustrar la necesidad de comprender éste hecho. 

"
1 CCs.::um::m. F. Yo Naturnlc;ra. Op. cit. p. 65. 
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Ademas_ la dicotomía hombre-Tierra tien~ para Thornas Berry~ raices muy 

profundas~ y otro tanto profundas son las consecuencias psicológicas. Se trata de una 

tendencia de toda la civilización occidental "a establecer la identidad del hombre en 

contraposición al proceso terrestre. aun cuando esto ha sido una fase muy importante de la 

dialéctica terrestre. también ha tenido consecuencias desastrosas para la perturbación 

ecológica y psiquica que ha producido (. .. ) La situación actual es realmente a alarmante. 

Hay desorden social. desequilibrio mental. desintegración del canicter .. fracasos radicales 

por parte del género humano a escala universal ( ... ) El hombre está saqueando 

temerariamente ta Tierra. envenenando la atmósfera,. los rios, los océanos de todo el 

mundo. Con un salvajismo sacri1ego está destruyendo el mundo natural y sus bellezas 

irreparables. Todas estas cosas tienen unas proporciones que no pueden sino pasmar a 

toda persona sensible". x:: 

El proceso de estabilización psicológica se vuelve. en las circunstancias descritas. 

un elemento de enorJTie importancia en la orientación de un modelo de personalidad 

ecológica. Es necesario combatir ya este profundo mal. que para Berry no es sino el 

aspecto psicológico. de inestabilidad. frustración. ansiedad. de las consecuencias de lo que 

el llama "trance tecnológico'' 

Tal vez nunca se haya presentado tan acuciantemcntc ante nuestras conciencias el 

problema de la existencia humana de cara al futuro y quiz3 nunca ha sido tan necesaria una 

nueva conciencia moral como hoy. 

Sin embargo. la "madurez biológica" y el "pensamiento ecológico" no parecen ser 

suficientes por si solos para fundamentar una nueva .. moral ambiental". No será posible ni 

quizá tenga sentido Hevar a los seres humanos a ver el ambiente como su "parther". Pero 

es absolutamente necesario "esforzarse por procurar una modificación de la conciencia.. es 

11= Onolam. Valcno Op. cu. pp. X5. 
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decir. un proceso de desarrollo de la solidaridad de tal manera que la conciencia de la 

dependencia recíproca pase a ser sentimiento de comunidad". MJ 

La ciencia y la tecnologí~ en los tiempos recientes han elevado a un nuevo orden 

de magnitud los problemas de la humanidad y del universo y han cambiado 

intrínsecamente su naturaleza. El problema ecológico. es el que se tiene en mente 

principalmente. en el sentido no sólo de un equilibrio fisico, sino más bien de un equilibrio 

total de las relaciones hombre-Tierra. Este es el problema fundamental de nuestro tiempo. 

Las tecnologias recientes que han alcanzado la capacidad de determinar substancialmente 

el curso de la naturaleza. han aniena.zado realmente con extinguir a la humanidad. sea a 

través de una guerra atómica o a través de una sistemlitica destrucción de los recursos 

vitales (_ .. ) La ley fundamental que mantiene el equilibrio de la vida es que cada fuerza 

vital debe tener una contrafuerza que la limite. Las tecnologías de hoy dia no tienen en la 

naturaleza una contrafuerza que las limite. a no ser la muerte y la destr.Jcción.""' Nosotros 

pensarnos en poder usar los recursos. las energías. la belleza de la tierra sin limitación 

alguna. 

A la capacidad del hombre para producir enormes transformaciones sobre su medio 

ambiente. se ha llamado. en psicoanálisis. adaptación aloplástica. ·""- la modificación tan 

rápida lograda sobre nuestro mundo externo le ha llamado explosión adaptativa 

aloplástica. Lamentablemente~ junto a esa capacidad de transfonnación del mundo 

externo~ no se ha desarrollado la capacidad para comprender el significado y la 

consecuencia del cambio: no se han desarrollado los cambios internos necesarios para 

lograr la adaptación aJ medio en cambio.:i! 

Hartmann~ nos dice al respecto. F-1 psicoaná.lisis nos permite discernir sobre 

aquellos procesos que al cambiar directa o indirectamente al medio y a la persona. traen 

consigo un estado de adaptación entre el individuo v el medio· nos permite igualmente 

:iu K:im1nski. GcrharcL Op. cit. p. 108 . 
... Onolani. Valcrio. Op. cit. p. 4-9 
"" Césamtan. Femando. Op. cit. p. KS. 
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estudiar las polarizaciones entre las oosiciones adquiridas por la adaotación humana y los 

procesos de adaptación Podremos aclarar esto si suponemos que la adaptación 

(refiriéndonos principalmente al hombre) está garantizada tanto en sus aspectos amplios. 

como en sus detalles sutiles: por un lado. por el equipo primario del hombre. y la 

maduración de los aparatos. y por otro~ por aquellas acciones controladas por el Yo que 

se oponen a los trastornos y. en forma activa.. mejoran las relaciones de la persona con el 

ambiente. De la relación existente entre el hombre y su ambiente se determinará que 

reacciones empleara en este proceso y cuál de ellas habrá de cobrar un papel 

predominante 

La gran amplitud de adaptaciones aloplásticas sólo es accesible al hombre. En este 

proceso pueden existir dos pasos: la acción humana adopta el ambiente a las funciones 

humanas. y entonces el hombre se adopta (secundariamente) al ambiente que ha ayudado a 

crear. Aprender a actuar en forma alopliistica es uno de los aspectos más significativos del 

desarrollo humano~ sin embargo. ni la actividad aloplástica es siempre adaptativa. ni la 

autoplastica siempre inútil para la adaptación. A menudo es una función superior del Yo la 

que decide si una actividad alopliistica o autoplástica es apropiada en una situación dada. 

Como podemos observar. aqui se manifiesta el desarrollo de un yo observador que intenta 

comprender las consecuencias del canibio y producir adaptaciones consecuentes en la 

conducta. 

Fue en los Ultimas cien años. que incluyen la revolución industriaL cuando la 

explosión adaptativa aloplástica hizo su aparición. anulando cualquier capacidad de juicio~ 

función superior del Yo a la que se retiere Hartmann~ y provocando la maladaptación 

sorpresiva actual. 

"Esta fünción superior del yo. que seria la encargada de dar pautas de adaptación e 

indicar los caminos racionales para realizar cambios externos y provocar cambios internos. 

no ha funcionado adecuadamente. La primera explicación probable de por qué ha sucedido 

asi alude a la incapacidad individual de poseer toda la información necesaria para poder 
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comprender el problema de la adaptación a un medio modificado. Otros fenómenos 

importantes a tener en cuenta serian: la idea de que los recursos naturales son infinitos. la 

represión de la fantasía ecológica y la incapacidad de control de nuestros impulsos 

ecocidicos que agreden a la naturaleza".86 

Parece entonces. que la función superior del yo de dar pautas adaptativas no esta 

funcionando para lograr una adecuada adaptación y sólo da pautas para explotar el medio. 

sin considerar las necesidades de éste. 

"Ante la sorpresa maladaptativa., se tiene la impresión de que el únic¡, interés del 

ser humano. durante toda su evolución y trabajos técnicos. ha tenido como objeto buscar 

gratificación. por elaborados que parezcan sus actos. Todo lo que sucede en el desarrollo 

posterior de nuestras funciones mentales tiene como finalidad esta runción inicial. tanto 

que podemos caracterizar al yo como un grupo de funciones mentales que. de una fonna u 

otra.. son mediadoras entre las exigencias del ello y las del mundo exterior. Y si ante 

nuestra sorpresa rnaladaptativa consideramos nuestra conducta ecocidica como 

destructora de las fuentes alimenticias. (por ejemplo) entonces se llegara a la certidumbre 

de que el yo ha fallado en sus funciones de annonizar necesidades y ambiente: sólo ha 

tratado de gratificar en el ambiente externo las exigencias del ello" n 

El hombre necesita de un cambio de mentalidad. Tenemos que realizar una opción 

por la vida y rechazar todo proyecto de mucne que conduzca a corto o largo plazo a la 

destrucción de los diversos ecosistemas. Sólo una solidaridad entre Ja humanidad puede 

conducir al hombre a un autentico desarrollo. Esta solidaridad tiene que estar 

fundamentada en el amor y conocitniento de nosotros mismos. La crisis ambiental no nos 

puede ser ajena~ nuestro ser nos exige respuestas concretas y responsables a favor del 

medio ambiente en el cual habitamos y del cual formamos pane. 

'"
6 CCsarman Fernando. Op. cit. p. 88 . 

.. - Ibidcm. p. MtJ. 
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Como ya habiamos mencionado anteriormente .. Thomas Berry cree en la necesidad 

de una orientación geocentrica de la humanidad para fundar un sistema de relaciones 

diferente del sistema antropocentrico que ha provocado el actual desequilibrio ecológico. 

Para comprender el espiritu y la novedad de esta orientación geocéntrica es útil recordar 

que los modelos más conocidos de la personalidad sana son ciena.JTlente antropocéntricos, 

es decir.. proponen como orientación fundamental el desarrollo del sel f.. sin manifestar 

explicitas preocupaciones de las intimas relaciones y responsabilidades del individuo hacia 

el planeta Tierra. 

Para citar solamente algunos ejemplos de dichas personalidades tenemos: 

siguiendo la tenninologia de Schultz.. "la persona que funciona plenamente'" (fully 

functionong person) de Rogers. "la persona que se actualiza asi misma" (self-actualizing 

person) de ~1aslow~ "la persona madura" (mature person) de Atlport, y la "persona 

individualizada" (individuated pcrson) de Jung. Las cuales presentan una dimUnica 

definitivamente individual antropocéntrica orientada hacia el desarrollo del seff como 

Ultimo termino respecto del cual todo lo demás es considerado como medio para usar a 

discreción del self=fin. A tal categoria se puede añadir también el modelo transpersonal de 

Walsh y Vaugha.n. que aun cuando quiera ir más allá del ego. siempre se mueve en el nivel 

de la orientación antropocCntrica en un sentido de bienestar- del individuo humano. xx 

Estos modelos de personalidad parecen retlejar- en mayor o menor grado 

características de una epoca cultural que según Berry ya paso. aun cuando permanezca 

viva en importantes influencias. es decir. la epoca científico-tecnológica. especialmente en 

sus caracteristicas de trascendencia humana y olvido de aquella profunda dependencia del 

hombre de la Tierra (nuestras fantasías ecológicas). 

El geocentrismo propone como orientación fundamental el bienestar de la Tierra. 

del cual el bienestar del individuo y de la sociedad forman parte importante. pero siempre 

"' Schultz. Duanc. Growth Ps<l.choloh" .. '.'\.1odcls ofthc Hc:ilth"· PcrsonaJi!l:, p. 95. cit. por Onolani. 
Valcrio. Op. cit. p. 77 
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sólo una pane. subordinada al todo. El desarrollo del individuo y de la sociedad debe por 

tanto orientarse primariamente no a Ja actualización o realización de sí mismo. sino a la 

realización o actualización de la Tierra. Se trata. pues. del proceso de .. construir la Tierra''. 

del cual la construcción del self es solamente un aspecto. Esto significa que cada actividad 

del individuo deberia tener como motivación principal y orientación primaria la 

consideración del bienestar. actualización .. realización .. funcionamiento pleno no sólo del 

selt: no sólo de la sociedad humana.. sino de todos los elementos que forman el proceso 

total terrestre y cósmico. 119 

Luego entonces. el problema ecológico no parece que sea sólo una limitación de 

los recursos naturales. un evitar la polución de las aguas y del aire. etc~ sino que 

comprende la totalidad del pl"occso terrestre. lo que implica principalmente un viaje más 

psíquico que fisico. hacia una concientización más profunda de Sa Tierra en el hombre. 

En otras palabras. la personalidad geocéntrica establece toda una serie de 

relaciones que deben ordenar Ja actitud psicológica del individuo sea hacia el propio self.. 

que hacia Jos demó.s individuos. la sociedad de la cual es parte y las varias sociedades 

existentes en el mundo. las dif'erentes cultul"as presentes y pasadas. los animales .. las 

plantas, los recursos minerales. el aire. el agua.. etc.~ es decir .. todo aquello que constituye 

los aspectos espirituales y fisicos del proceso planetario concebido como el desarrollo vital 

de una persona. •Mi 

Por esta razón. se establece la ecuación hombre-Tierra.. en la que todo daño 

infligido a la Tierra es un daño infligido al self.. y sólo en el bienestar de la Tierra es 

concebible el bienestar del individuo. 

De hecho .. podemos agregar que a falta de un orden gcocCntrico .. nos quedamos 

atrapados en el "trance tecnológico'' y con las "tecnologias trascendentes" hemos causado 

"
9 

Onot:im. V:ilcno. Op. cil. p. 79 
..... lbid. 
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daños enormes. tal vez irreparables tanto a la Tierra como a nosotros mismos. Para 

después como señaló Freud ser primero la víctima de los fenómenos naturales y después 

con la aparición de la cultura. al atacar y someter a la naturaleza. convertirnos en 

verdugos. para más tarde percatamos de que. por nuestra agresión. destruimos a la 

naturaleza. siendo asi las victimas de nuestra propia agresión. 

Para terminar con este capitulo que nos ha presentado cómo el ambiente fisico se 

puede ver por un lado, como determinante de conducta y por el otro. como manifestación 

de conducta ~ diremos que seguirá siendo importante investigar acerca de las capacidades 

psiquicas individuales para conocer "tos diversos aspectos del problema ambiental. 

problema al que hemos Uamado en nuestra trabajo "concientización ecológica". 

Y no pasar por alto. que si e:'<lste la fantasía ecológica en nuestro inconsciente. y se 

hace consciente tal fantasia con sus ramificaciones. tales como ecocidio. impulsos 

destructivos. o si la fantasia interna de muerte que acampana a la destrucción de los 

recursos naturales se tiene en cuenta.. tanto como la emer-gencia de la posibilidad del 

hambre (por ejemplo). entonces habrá que cambiar todo el sistema social. todos los 

valores obsoletos y pr-opugnar por una "nueva" educación ambiental antes de que sea 

demasiado tar-de. antes de que el desastre ecológico sea irreversible. 
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4. t. Influencia de la Televisión. 

En el presente capitulo. será.n las bases del psicoanálisis las principales vertientes 

que nos permitirñ.n estudiar los aspectos que nos interesan de la televisión y sus efectos en 

el individuo. Primero con referencia a su objeto especifico de estudio (el inconsciente, el 

proceso de paso de lo biológico a lo social. es decir. como menciona E. Guinsberg el 

proceso de conversión en sujeto). Y segundo, dando puntos centrales de referencia 

comprensibles para el entendimiento de los medios masivos de difusión como transmisores 

de contenidos sociales y sus sentidos y su influencia en la confonnación psicológica del 

individuo. 

Es conocido por todos que la televisión" 1 ha tenido una mayor influl!ncia en la 

estructura de la vida diaria que todas las demas novedades aparecidas en el presente siglo. 

" ... Si de las consideraciono;:s generales pasamos a la panicularización en el terreno infantil. 

son inevitables dos puntualizaciones: a) los niños ven más televisión que los aduhos y la 

ven desde el principio de su vida consciente: b) los niños consumen televisión en una 

época de formación fisica. desarrollo mental y creación de h<ibitos y actitudes. Ellos no 

precisaran variar sus pautas de empleo de tiempo para dedicar su atención a la caja 

milgica. sino que tendrán que esforzarse quizás en variar esas pautas para obtener el 

tiempo que precisen empicar en actividades que les vayan resultando ineludibles con el 

transcurso de los años . .,•.n 

QJ En J\.1éxico ademas de la televisión comercial privad\ hay tres cstac1onc:s de td~ü1ón que son directa o 
indircct;lmentc propicd.:id del estado. Tcl~·1sión de la República J\.1cx1cana (TR.'\.1) :- Canal 11 se definen 
como c:inalcs cuhuralcs ·••el Canal 13 trabaja sobre todo de acuerdo con principios ..:omcrcialcs 
<.:>: Erausqum. M. Alonso; Martilla. Luis: V.V:quCJ" .. Miguel. Los Tclcni1los. p. JX 
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"En nuestra sociedad. se nos enseña que hay cienas cosas que podemos hacer y 

otras que no podemos hacer; de este modo se nos introduce a Jos valores y las normas. El 

proceso de socialización.. que es continuo y se ubica en las personas y las instituciones. y 

puede no sólo ser deliberado sino ademas inadvertido. consiste en parte en Ja 

intemalización de múltiples 'haz esto' y 'no hagas aquello'. de 'bien' y 'mal', de 'verdadero' y 

'falso' propios de la sociedad de qµe se trate. Ni el contenido ni Jos métodos de 

socialización son inmunes a la influencia de los medios de comunicación de masas; la 

manipulación y el cambio tienen lugar. "9
:.i Los medios masivos es cierto. constituyen sólo 

un aspecto del proceso. pero sería sorprendente en verdad sino desempeñaran un cierto 

papel en la modelación de nuestras actitudes respecto de la vida. de nosotros mismos y de 

los demás. 

De tal manera que sociológica. comercial y políticamente Ja televisión ha adquirido 

un desarrollo y un poder que hacen inviable. imposible. su erradicación; cada cual en su 

opción particular. puede alejarse de la comunicación televisiva y prescindir de su 

presenci~ pero ¿hasta que punto se le puede ignorar? 

Como podemos ver. Ja televisión._... y los medios masivos en general son 

formadores de conductas. ya que sus mensajes siempre tienen un significado. y aunque 

existen teorias que plantean que las relaciones interpersonales son más deterrninamcs en 

el control de la conducta. en la actualidad no podemos soslayar el gran peso <lUC los 

medios de comunicación tienen por encontramos sometidos a sus fuenes y constantes 

estímulos. Por ello apunt:imos en nuestra investigación la potencialidad de la televisión 

como escuela o bien como herramienta educativa en gcneraJ y en particular en lo refereme 

a la labor ambiental. asi como su importancia. 

'"'
1 Hallornn. J.D. "Examen de los efectos de la comunicación de m.asas con espcci<JI referencia. a la 

tclC'-;sión". en Los cfcc!os de las comun1cpcioncs de masas. p. ~9 
''"' En l'vtcxico más que habl<lr de 1cl~·is1ón cullural y/o cduc;iu"ª· debemos hablar de 1elC'-;sión comercial: 
ya que los programas 1clC'\.·isi'\.·os los carncacriLan en gran medida las emisiones de esparcimiento que a su 
\'CL: ofrecen un entorno publiciLano idC<JI. 
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AJ respecto .. Cohen-Séat y Fougeyrollas. mencionan que " ... la iníonnación visual. 

lejos de reflejar y de expresar pasivamente. por decirlo asi. las relaciones fundamentales 

que unen al hombre a su medio y a los individuos entre sí .. tiende a determinarlos o, antes 

bien. a sobredetenninarlos. de una manera a Ja vez compleja. general y decisiva. Ademas. 

hace surgir .. en fonna concret~ nuevas posibilidades. Es ésto lo que nos permite decir que 

Ja relación que se manifiesta entre la representación del mundo y sus formas de expresión. 

por una pane .. y por otra, las condiciones objetivas de la existencia social. no es ya lo que 

era ( ... ) Hoy en dia el cine. Ja televisión y las imiigenes que de ellos resultan distribuyen a 

las masas. materiales informativos que no son en la mayoría de los casos. o por Jo menos 

no necesariamente ni extractos de su medio ambiente próximo. ni de nada que. a primera 

vista, se relacione con él. y que no han sido formuladas según Jos términos del grupo. Por 

lo tanto. no es ya posible caracterizar el tipo de representación del mundo de un individuo 

determinado. y menos aún prever lo que de él resultara. si se basa uno esencialmente en su 

medio."9
' 

Es un hecho indiscutible que la televisión produce un fuene .impacto en los valores 

de una sociedad. especialmente si se trata de niños y adolescentes. Es un medio 

fundamental para crear. defender y promover vinudes y valores. pero también puede 

minimizarlos. sustituirlos o destruirlos. La información visual que se nos presenta. la 

fuerza propiamente técnica de la que emana y la precisión de las imágenes concretas que 

produce. se nos impone con una fuerza que jam.is poseyeron las formas de expresión del 

pasado. El resguardo del hombre impone la necesidad de reglamentarlo. 

Los mismos autores mencionan que. los modelos dimimicos de la inf"orrnación 

visual. sus patterns."16 tienen una potencia estructuradora de un tipo nuevo. que actUa por 

vias insólitas sobre la personalidad de quienes la reciben~ su existencia social y su conducta 

hacia el medio se modifican radicalmente. 'conformación de las personalidades receptivas y 

panicipantcs' Nacida de ciertos procedimientos que han regido sus fOnnas de expresión. 

''"Cohcn-Sé;JL Gilbert: Foug~·rollas. Pierre. La lntlucnc1a Jcl eme" la tcl<!'1s1ón pp. 11-11 
- Los pattcrns. en uno de los sentidos adoptados por el ._·oc;ibulano científico anglosajón. son modelos 
dotados de una capacidad propia de estructuración. Ibid. p. 13 
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la televisión se presenta a la vez como un conjunto de técnicas entre todas las demás y 

como conjunto de técnicas que dominan a todas las demas. en tanto que ellas dan forma a 

ta representación que nuestros contemporáneos se fonnnn. de sí mismos y del mundo. 

Asi mismo. los teóricos del medio. desde Mcluhan han anunciado que ta televisión 

cambiarla al mundo y daria origen a una nueva civilización. " .. En efecto. la televisión y. 

mas precisamente los programas que ella transmite. han llegado a ser percibidos por 

intluyentes sectores de la opinión pllblica como un riesgo o amenaza moral~ como un 

factor de contaminación de nuestra 'ecotogia humana' que poluciona el medio ambiente 

espiritual y causa un irreparable desorden cultural (. .. ) De ahí se deriva un hombre 

escasamente culto, pasivo. entregado siempre a lo más fiicil: apretar un botón y dejarse 

caer. porque todo se reduce a pasto para sus ojos ( ... ) El telespectador está cautivado po.

todo y por nada. excitado e indiferente. diseminado en una opción banal que recorre la 

pantalla sobresaturada de momentos puntuales. El sujeto queda bloqueado por un aluvión 

de cosas que le alienan mientras le distraen y relajan de sus actividades productivas ... "97 

Ante nuestros ojos. mencionan Joaquin Brumer y Carlos Catalan~ la acción que se 

ejerce sobre el hombre pasa principalmente por las tCcnicas de los medios masivos de 

difusión. La acción que el hombre debe trata.- de ejercer sobre si mismo y sobre el mundo. 

con intención emancipadora. ya no puede evitar someterse a esas tecnicas. De su control o 

de su desorden dependerán. en gran medida. el azar o la certeza. de su porvenir. 

Se dice. entre otras cosas que la televisión 

- Es adictiva. genera zombies pasivos. 

- Sus productos son de escasa calidad. no es fonnativa. 

- Cautiva irracionalmente. excita y crea indiferencia. 

- Bombardea al telespectador. lo bloquea.. dispersa y aliena. 

- Relaja., distrae del csfi..Jerzo productivo. 

•r Brunncr. Joaquin; Catal3n. Carlos. '"Tclc,-isión. mercado y orden mor::il de la sociedad"'. en R.c\;sm 
Etcétcr::i. p. 16 
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- Destruye la identidad cultura1 .. destruye e1 hábito de la 1ectura. 

- Cultiva la violer..cia y los instintos más negativos. 

- Contribuye al autismo social e inhibe la comunicación. 

- Altera el propio dominio del lenguaje y hace volar en pedazos los valores de la 

comunidad. 

- Presenta opciones banales .. infantiliza. 

Todo eso .. y más .. se ha dicho de la televisión~ aveces con mayor profundidad y con 

mayores antecedentes. Sobre todo cuando se le evalúa desde el lado de la escuela. 

En medio de la televisión,. por otro lado .. existe una profunda ambigüedad~ ésta nos 

lleva a reflexionar sobre las paradojas que presenta la evolución de la imagen social de este 

medio. A mayor audiencia de la televisión en el mundo .. más dCbil pareciera su legitimidad 

y menor su prestigio. A mayor fuerza económica y despliegue tecnológico. menor la 

confianza moral que despierta. Mientras mas éxito tiene en pennear culturalmente a las 

masas. menor reconocimiento recibe de los grupos ilustrados. 

Parece ser. precisamente esa ambigüedad que se ha producido en torno a la 

televisió~ entre su función social y su valoración lo que. alimenta las resistencias que se 

oponen a su "doble liberación .. : hacia el mercado. por un lado. y en la esfera de la plena 

libertad de expresión. por el otro. Si a la televisión no se le ha reconocido su mayoría de 

edad .. se debe pl"ecisamente al hecho de que se le atribuye un poderoso efecto modc1ador 

de 1a moral individual y social. pero. sobre todo. un poder disolvente y potencialmente 

destructivo de tos valores que mantienen cohesionada a una comunidad 

Es palpable. que en nuestra sociedad. mucho más que todas las que han precedido. 

es icónica. En una sola jornada.. niños y adultos ven millones de imá.gem .. ~: lo imaginario ya 

no funciona a partir de enunciados transmitidos oralmente o por escrito. sino a panir de la 

ola de im8.genes venidas poi" los medios masivos de difusión. 
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"Así. desde el momento en que el niño descubre a los demlis objetos inmediatos de 

acción y de reacción. despierta para siempre. al mismo tiempo. al universo habitual y a un 

universo ficticio mucho mlis complejo suministrado por la información visual. A causa de 

eso .. todo el resto del proceso de formación de la personalidad se altera. Arrancado al 

movimiento relativamente simple de maduración y adaptación,. que antaño fuera el suyo, el 

hombre tiene que integrarse. ademas. a la esfera de lo audiovisual .. y de manera muy 

especial a la iconósfera. "911 

En su incesante producción de imagenes. la televisión no se detiene ante ningún 

límite. Confunde lo püblico y lo privado. es distante pero íntima. lúdica. no toma eºn serio 

nada,. revela secretos. En ella todo es fugaz Y. sin embargo, repetido. Crea sus propias 

liturgias y ceremonias. capta las de otros dominios. el político, el económico, el religioso. 

por ejemplo y las despliega a todas en el mercado. desacralizándolas. Nada en la cultura 

escapa a su poder transformador~ todo lo que toca adquiere un inevitable tono comercial y 

pasa a regirse por preferencias de mercado .. ,._, 

Podria decirse que nada esta mas lejos de la televisión que lo virtuoso. lo duradero. 

lo sólido. Por el contrario refleja una estética de la abundancia,. incluso alli donde sus 

mensajes son recibidos en medio de la escasez y el analfabetismo. Con la televisión_ en 

suma. todo es posible y todo está revuelto. 

Además. señalan Cohen-Séat y Fougeyro11as: en el espectáculo de cine y televisión. 

la infonnación llega a la sensibilidad sin obedecer necesariamente a las inflexiones del 

raciocinio. y. con la mayor frecuencia. sin exponerse siquiera a ellas. En presencia de las 

llamativas imiigenes que actúan como sei\alcs y como signos. la intuición y la efectividad 

entran en juego antes de que las instancias de control de la personalidad hayan llegado 

siquiera a estar en condiciones de captar los mensajes intencionales. La estn.ictura 

fundamental de la personalidad proviene esencialmente. s~>Ün Freud. de las condiciones 

-..e Cohcn-Sé.oll. G1lbcn: Foug~ rollas. Pierre. Op. en. p. 27. 
->srunncr. JChJqmn: Catalán. Carlos. Op c1t. p. 17. 
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biográficas de los individuos. sobre todo de las condiciones en las cuales ha transcurrido 

su infancia. No es posible que la infonnación visual transforme parcialmente los datos de 

ese problema. La acción que ejerce sobre los individuos. lejos de concernir en primer lugar 

y sobre todo a las etapas evolucionadas del psiquismo. interviene afectando. para empezar .. 

las instancias inferiores y .. a decir verdad. arcaicas. Ya no es tan seguro que la estructura 

básica de la personalidad haya alcanzado en lo esencial. desde la infancia. un grado de 

cristalización irreversible. 

De tal manera que el espacio cada vez mayor que ocupa la televisión en la vida 

cotidiana tiende a dar a· esta uniíonnación un alcance psicológico y sociológicamente 

capital. 

Por otra parte. en la ley Federal de Radio y Televisión se afinna que esta Ultima 

debe cumplir una función informativa. recreativa y principalmente educativa. En países en 

los cuales se realizan estudios respecto a la cantidad y calidad de la comunicación que este 

medio emite. se ha determinado que la mayor pane del contenido de sus programas tienen 

carB.cter de entretenimiento. más que de información:. es decir. los programas son para 

divertir y distraer la atención y no para estimular el anñ.lisis de los problemas sociales. 

económico-politices y mucho menos ecológicos fundamentales 100 

Con base en lo anterior. se puede decir que la tele .... ;sión estandariza el 

comportamiento. utilizando estímulos subliminales 10 1 como: palabras. imitgenes. 

decorado. ademanes~ mUsica,. etc. o buscando momentos psicológicos en C:pocas de crisis. 

estimulando los mecanismos de evasión. por ejemplo. 

, .. , De Blanco. Anlclia. '"La influencia dcfo~nte de la tclcvis16n y allcmauvas de mcJoranucnto ... en 
Comunic;ición Social v Educac1on. p. 12-'. 
1

"
1 Existen en el desarrollo del individuo instintos libidinalcs que son obhgados a dcspl:u.ar las 

condiciones de su sat1sfacClón. a perseguirla por distintos caminos. pnx:cso que en la n"\ayorfa de los casos 
coincide con el bien conocido mccamsmo de la sublimación de los fines instinth·os. La sublimaión de los 
instintos constit~·c un elemento cultural sobn::saliente. pues g.r.:icias a ellas l:is actividades psiqu1cas 
superiores. tanto científicas como artísticas e ideológicas. pueden dcscmpc1l.ar un papel muy 1mponantc en 
la ,-ida de los pueblos ch,IV.ados. La. sublinta:ión es entonces en principio. un desuno instintual 1ntpucs10 
por la cultura. Ver Frcud. S; "El Malcst:ir en la Cullura". p. 3U3M.. 
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Tanto en la ley Federal de Radio y Televisión de 1960 .. como también en el 

Reglamento de 1973 se menciona que al igual que los otros medios de difusión. la 

televisión .. debe cumplir con su responsabilidad social. Le corresponde: sustentar valores 

culturales, impulsar el desarrollo individual y social .. y. necesariamente impulsar una 

educación ambiental en beneficio de todos. 

Sin embargo.. la fuene dependencia de ta publicidad implica una influencia 

indirecta.,. y aveces también directa .. de los anunciantes sobre los contenidos del programa.. 

(aunque esto es dificil de comprobar) "Las sociedades televisivas intentan suprimir tales 

informaciones. Por ejemplo. la suspención que sufrió en octubre de 1982 un capítulo de la 

serie 'Los Universitarios ante los problemas de México\ coproducción Televisa-UNAlvt. 

En el programa se criticaba el consumo que hacen los niños de alimentos con un bajo valor 

nutritivo. Como Televisa realizaba propaganda para algunos de los productos 

mencionados. los objetivos comerciales del consorcio no resultaron compatibles con los 

objetivos informativos de los colaboradores de la UNAM .. lo cual tuvo como consecuencia 

la censura y el cuidado que se pone ante todo en los intereses económicos. " 1º2 

De la misma manera. podt:mos decir que ~onsidera a la e~cue1a 

fundamentalmente como un factor de socializac~~uda de que la televisión se ha 

convenido en su mas imQ.Qmnte competi~'ll maryen de la famiJia. Nunca hasta su 

aparición un medio de difusión habia adquirido una audiencia tan amplia y determinante en 

la niñez. Ya nadie se atreve a negar esta imponante irrupción de la televisión en el ámbito 

cultural infantil 

Hasta el cansancio se han acusado a los medios de ser manipulativos .. pero no 

debemos olvidar que para ello utilizan todos los conocimientos que les sirven para cumplir 

con sus propósitos .. y sin duda la psicologia es uno de ello:;. ya que ofrece datos valiosos 

acerca de las necesidades de las distintas edades de los receptores. de los estimules m<is 

1 "~8ohmann. K:inn~j~c C'omunÍC01C1ón v Sislcm~ln.os en MCx1co. p. t•J6. 
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adecuados para una mayor receptividad. Sin embargo. con ésto no queremos decir que 

todos los mensajes son producto de una profunda elaboración consciente para que sean 

manipulativos. ya sea utilizando sociólogos. psicólogos, etc; ni negar tampoco que en 

múltiples casos si lo son. De cualquier manera el objetivo es siempre no producir efectos 

contrarios al marco ideológico de quienes lo producen y difunden. 10~ Quizá. ésta sea la 

razón por la que no se preparan y difunden seriamente mensajes que fomenten la creación 

de una conciencia ecológica. esa conciencia de nosotros y nuestro medio que todos 

debemos tener~ paradójicamente existen intereses que hacen nula cualquier intención de 

educación ambiental. 

Lo imponante no es ni exigir mejores programas educativos en la televisión. ni 

crear programas teóricos para la enseñanza de la imagen en las escuelas (aunque ésto 

seria un gran paso). La da ve estil en convenir a cada niño, de receptor pasivo. en emisor 

creativo y entusiasta. Y que quede claro que para eso no es imprescindible colocar un 

circuito cerrado de televisión en cada escuela. 

Después de todo. no sólo podemos considerar que los medios tienen intereses 

comerciales. satisfacer los deseos del cliente. ventas. publicidad. etc. o bien apoyo a 

determinadas posiciones ideológicas. entre otras. Tampoco cabe un ami.lisis de los cf'ectos 

que se dirige casi exclusivamente a aspectos como son: violencia. confOrmismo~ consumo. 

Sin entender como prioritarias incidencias mucho mas profundas. entre ellas los efectos a 

largo plazo de los contenidos ideológicos de mensajes reiterativos y congruentes en 

distintos grados entr-e si y la vinculación de éstos con las necesidades de cada sociedad de 

construir el sujeto social adecuado al mantenimiento y reproducción de la misma. 

Lo importante y necesario en este caso es buscar una integración y articulación de 

fenómenos y expresiones sociales. los medios lo son sin duda. con los psicológicos. los 

cfoctos en los receptores. ambas panes de una misma realidad integral. No se podrá. 

quizá.. detener- la penetración que atenta contra todo lo que nos es propio. incluyendo 

1
"

1 Guinsbcrg.. Ennquc. Confr~mcdios Contrnl del hombre. p.:?~ 
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nuestra calidad de vida. pero si es necesario tomar partido y emprender nuestras propias 

acciones. 

4.2. Televisión - Educación. 

La educación a través de los medios masivos de difusión ha adquirido una gran 

importancia.. hasta el punto de que son muchos los que hablan de una "cultura de masas" 

como opuesta a la cultura escolar. l\:lultitud de personas. que apenas han pisado la escuela 

básica. recibe toda su información de la radio, de la televisión. del periódico y del cine. 

En el presente, los medios de difusión16
"' empiezan a adquirir, importancia como 

medios formales de educación; por ejemplo, los cursos regulares que se dan por radio y 

televisión con sus progr.amas docentes y la puesta al servicio de la educación de la 

información electrónica., abren perspect.ivas nuevas a la enseñanza formal. sin menoscabo 

de que en un futuro próximo habriln de transformarla radicalmente. sobre todo en relación 

con las nuevas fbnnas de escolarización. con la educación de Jos adultos en una sociedad 

cambiante y con la educación permanente que tanta importancia tiene en nuestra 

actualidad. 

"La tl!levisión. aunada a otras instituciones socializadoras. crea y difunde 

significados. que se interrelacionan con los esquemas y estructuras de significado del 

pUblico receptor. reafinn<indolos o confrontándolos en un complejo proceso de negación. 

Pero. los mensajes de los medios proporcionan materia prima para que el receptor 

conozca e introyecte determinadas formas de ver el mundo~ proceso que puede tener lugar 

i. ... Se ul1hza mcd.ios m-.sr\ os de difusión y no de comunicación como es habitual. por considerar que en 
su utilización presente no posibilitan lo segundo. sino se limiLa a difundir '\-crtic:J.lmcntc los mcnsaJcs 
emanados por lus estructuras de domu1ac1on que los controlan. Pero por otra parte hacemos referencia a la 
potem:ialidad de la tclc,u1ón como aparJto cducnu,·o en el sentido estricto de su influencia a tr:ivCs de sus 
contcmdos progr.:imoiticos. en la fomm como el hombre construye y percibe la realidad de su entorno. 
Educando al individuo e influyendo en su confonm:ición psiquica y cultural. 
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sin que el sujeto sºe dC cuenta y sin la participación en una actividad de enseñanza. El 

aprendizaje no requiere de intencionalidad. El apren~izaje puede ocurrir sii:i el objetivo de 

aprender,. aprender no se restringe al uso•de elementos racionales. Gran cantidad de lo que 

los educandos aprenden es a través de las emociones." 105 

En otras palabras,. la te!eyisjón en fonna sutil influye a través de sus contenidos 

programiiticos en la forma como el hombre construye y percibe la realidad de su entorno 

y le proporciona elementos para interactuar socialmente lo que significa que la televisión 

educa al individyo e influye en su conformación psjquica y cultural 

Todos sabemos.. que la televisión es una caracteristica de nuestro tiempo. Si 

tomamos en cuenta que la comunicación social no es más que una red de relaciones. el 

hombre actual se convierte cada vez mils en un excelente receptor y descodificador de 

mensajes dificilmente comprensibles para nuestros antepasados~ mensajes que a su vez 

reexpide tan rápida como eficazmente a otros receptores. 

Por estas razones la televisión es un excelente medio de comunicación educativa 

por el cual se pueden lograr entre otras acciones: el fomentar la panicipación ciudadana en 

pro del medio ambiente. 

Para luchar contra la contaminación y para reestructurar el equilibrio ecológico se 

requiere de un alto conocimiento científico y tecnológico tanto de lo que significa la 

ecologia como de lo que genera la conciencia ecológica. Definitivamente no puede existir 

una conciencia ecológica sin tener derecho y acceso a la información y sin contar con 

medios de comunicación masivos ecológicarnentc conscientes; estos elementos pasan a ser 

las principales herramientas en la creación y desarrollo de una educación ambiental eficaz. 

"Es innegable la necesidad de superar malos hilbitos educacionales. de mejorar los 

1"°' Ch.irles. Mercedes. "'Ap:ir:uo cscol01r y medios de comunic;ición". en Educ:1c1ón n1rn la rcccpcion. p. 
71. 
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contenidos y de actualizarlos en concordancia con los avances de la humanidad. En paises 

como Francia, por ejemplo, periódicamente se realizan procesos de revisión de los 

contenidos y técnicas de enseñanza-aprendizaje,. en los que participan o debieran participar 

los docentes y los padres de familia a través de instancias organizativas de la sociedad 

civil. ( ... ) En México. la educación es ta pane de la superestructura social que el Estado 

controla con mayor cuidado. al ser el medio por excelencia de transmisión de sus valores. 

Por lo mismo. ha estado sujeta a los vaivenes del discurso ideológico estatal. cuyo ritmo 

se determina sexenalmente." 106 

En ese sentido. lo cuestionable del papel de la televisión en la educación,, no es ya 

el fonnato o los contenidos. sino la deficiente fundamentación en necesidades reales y ta 

prioridad de sus intereses económicos. De no cambiar Ja concepción cupular de hacer 

educación por televisión. incurriremos en los errores de siempre y desperdiciaremos ese 

valioso medio. al no superar los problemas de fondo 

En nuestros días. el término ''televisión educativa" contempla varias arcas que 

incluyen programas producidos por las propias poblaciones de interés. programas 

instructivos que sean producidos y transmitidos por instituciones nacionales .. regionales y 

estatales. asi como programas instructivos preparados para estudiantes de todos los 

niveles académicos a través de sistemas de circuito cerrado y que se pueden manejar en 

todo tipo de institución educativa. corno parte de sus cursos fonnales. 10
7 El uso de la 

televisión como instrumento educativo fonnal (como medios audiovisuales. en 

teleprimañas. telesecundañas. etc.) es ya corriente en múltiples paises. pero no nos 

detendremos en este punto. basta con señalar que se difunden desde programas infantiles 

que incluso tienen alcances internacionales. En nuestro pais. de hecho. la UNAJ."1 tiene 

convenios con Televisa para difundir por uno de sus canales programas divulgativos. de 

introducción. de extensión universitaria.. culturales. entre otros. 

1
'"" C01bn:ra. P:uncia. "Educación por lclC'isión i,JXlr.l quC".'". en Comunicacjón <;QCial v Educnqón. p. 119. 

1"- Duncan. John. "tcl~isión cdue01lh·01. ¡,vale l.:i pcml"!". en ComuniC:Jción soci01l ,. Edugción. p. l J:t. 
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Así mismo .. ·gracias a los avances de la tecnología, la televisión prácticamente cubre 

Ja totalidad del territorio nacional y llega a por lo menos el 70% de nuestra población~ por 

eso, el manejo de Ja televisión implica una gravisima responsabilidad de la que estamos 

plenamente conscientes ( ... ) A través de la televisión es posible coadyuvar con el Estado a 

enfrentar el gran problema que implica llevar la educación a toda la población., sobre todo 

cuando ésta tiene tantos matices, como ocurre en nuestro país. 108 

Como apunta Carlos Guisa,. .. un sistema nacional de educación debe intentar 

conciliar los intereses de las mayorias sociales del país con las aspiraciones individuales; 

debe procurar que la escuela., los medios de comunicación. la dif~sión cultural. el tiempo 

libre. los servicios que presta el Estado, esten vinculados entre si y con Ja actividad 

productiva de los grupos sociales. de tal fonna que trabajo y educación nos pennitan 

avanzar como nación independiente. soberana y democriuica. En esta línea es sensato que 

en la tarea educativa de la televisión deban involucrarse las universidades y las 

instituciones educativas las organizaciones de los trabajadores y las propias comunidades 

receptoras de la transmisión AJ ser producto de necesidades sentidas por el receptor. 

producto del trabajo de Jos centros generadores de ciencia y tecnologia y producto de 

grupos representativos de sectores sociales mayoritarios. la programación televisiva 

deberá interesar a este auditorio y colaborar con el desarrollo individual y colectivo. 

f"acilitando de esta manera un uso de tiempo libre que eleve la condición humana y no 

pretenda olvidada con la distracción pueril para relegar la problemática cotidiana. Creo 

f"actible reunir la diversión y el entretenimiento con la superación del hombre y 

comunidad." 

En torno a la televisión existen dos corrientes de opinión: La que considera que 

este medio es fundamental porque además de divertir e informar. puede ser el instrumento 

educativo ideal. especialmente en paises subdesarrollados como el nuestro. En el otro 

extremo está Ja que asegura que la televisión no sólo no educa sino que es perniciosa para 

Ja sociedad 

''"'García. Sairv. P:lblo. "lclcvisión y Educación". en Comunjc::ición socfal ,.. Educ.;:ición. p. l ..J. I. l ..J.2. 
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Un análisis razonado .. nos obliga a admitir que ainbas corrientes tienen dosis de 

verdad. Sin embargo .. lo que llama la atención es que los dos puntos de vista acepten. que 

de una u otra forma.. los medios de comunicación.. concretamente la televisión.. sean 

indispensables en el mundo contemporáneo. 

"Por supuesto existen sectores de la sociedad que,. basándose en contenidos de la 

programación. pretende restarle importancia a este medio de comunicación. Los 

argumentos son variados: que si representa ejemplos negativos para Ja niñez y la juventud. 

que si es una apología a la violencia. que si es un medio para manipular y asi hasta el 

cansancio ( ... ) 

Estos críticos parecen olvidar que la televisión no es la única.. influencia sobre las 

actitudes y valores del ser humano. Una deficiente educación en e::I hogar y en Ja calle. 

constituyen indudablemente influencias mas potentes que cualquier cantidad de programas 

de televisión. Cuando la televisión presenta valores y modelos de comportanúento que no 

son consecuentes con los valores que los padres presentan a sus niños. no hay razón para 

creer que la influencia de la televisión sea fundamental. Esto significa que la televisión es 

únicamente pane del ambiente rotal que nosotros.. corno una sociedad de adultos 

ofrecemos a nuestros nii\os." 109 

Esto no quiere decir que pongamos en tela de juicio el que la televisión constituye 

una fuente importante de influencia en el ser humano. especialmente si éste es niño. 

Queremos decir que Ja televisión. ya sea como medio de diversión .. de infonnación o 

educativo. es sólo un elemento imponante. pero sólo un elemento en la comunicación 

social. 

Lo anterior. confirma la tesis de algunos investigadores de las ciencias sociales. 

que aseguran que una comunicación eficaz es Ja base esencial para una educación eficaz. 

1"9 :\.1cr.u .. Norm:i. "Tele'!. is1ón !" cduc:ic1on'"_ cn~ción social ''educación. p. 168. 
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La pr~nta es: ¿En nuestro país tenemos una comunicación eficaz?. En el caso de la 

televisión podemos asegurar que es muy pronto para ver resultados. a pesar de que ya 

tenemos una generación o más que ha sido expuesta a ésta durante Ja mayor parte de sus 

vidas. Es cieno que los niños aprenden mientras siguen el espectáculo. que están siendo 

educados aun cuando raras veces observen programas educativos. sin embargo~ también 

es cieno que el medio que Jos rodea es más fuerte. 

De tal maner~ que no nos sirve de mucho. el que la televisión predique amor a los 

árboles si en la caJI~ sólo vemos Ja destrucción de éstos. Lo que si podemos. es trabajar 

juntos para mejorar nuestros sistemas. suprimir en bien de nosotros mismos los errores 

cometidos. en sum~ establecer una comunicación eficaz para lograr una educación 

también eficaz. 

En ese sentido. el rescate de In cultura. la identidad nacional. la concientización 

ecológica y una educación que forme conciencia social. sólo podrá lograrse mediante la 

elaboración de una política muy definida de comunicación que presente una opción 

diferente a la existente en los medios privados. una opción de comün popular. 

1 . La educación y la televisión educativa deben estar enmarcados en una política 

global de comunicación. 

Anteponer a la desinformación que nos dan los medios privados. una 

comunicación que por etapas vaya desde la infonnación. sensibilización. toma de 

conciencia. organización y participación. es una fOrma de hacer comunicación. 

3. Hacer de la televisión educativa un medio de comunicación colectiva y no 

dejarla como medio masivo y manipulador de conciencias. 

4. Definir una política de comunicación global que se constituya en una opción de 

comunicación popular diferente a la de los monopolios privados. 

5. Contemplar en esta política de comunicación a los medios de comunicación 

grupales y a los interpersonales. ademas de los colectivos. 110 

''" Bacna. P;v Gu11lemlina. "La telcnsión cduelll'\a dentro de la politica de Comunicación Social". en 
!:Qmunic;ic1on social v Educación. p. 1 1 :-
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Por otra parte. si bien coincidimos con quienes han encontrado en Jos contenidos 

televisivos elementos pertenecientes n intereses ajenos a Jos niños y con intenciones 

comerciales e ideológicas que no convienen a Jos telespectadores. al parecer no se ha 

reflexionado lo suficiente sobre por qué los niños ven la televisión. Es un hecho que la 

televisión estructura parte de Ja vida cotidiana. sobre todo del tiempo libre y que tiene una 

fuene influencia en Jos estereotipos y modelos de identificación (como veremos a Jo largo 

del capitulo); sin embargo. por qué no nos acercamos a este Cenómeno desde la vida 

filectiva y las condiciones de existencia· del niño mismo. Al hacer ésto. abordaremos el 

terreno donde se interpretan y reelaboran los mensajes. donde obtienen finalmente 

significado 

" ... Desde distintas perspectivas teóricas se menciona con regularidad cómo el niño 

se pierde frente al televisor. alejandose de la realidad y perdiendo su conciencia. No es 

raro escuchar los conceptos de evasión . enajenación y pérdida de identidad en los 

estudios sobre TV y niños. Nosotros encontramos que el concepto •vértigo' describe mejor 

esta situación ya que es menos calificativo que Jos anteriores. y en todo caso. 'perderse en 

un vénigo' puede tener connotaciones lúdicas. Efectivamente 'vértigo' riene su origen en 

el latín venere que significa guiar. dar vuelta sobre si mismo. cambiar. Curiosamente. en 

ese mismo vocablo se originan las palabras subvertir. divcnir y travesura. Con esto 

queremos sugerir que la televisión. al envolvemos como un vénigo. nos ofrece 

precisamente lo que carecemos en nuestra cotidianidad: diversión (vuelta súbita) Puede 

ser que en este sentido la teJe,..isión compense las tensiones cotidianas y ofrezca un lugar 

donde el 'no hacer nada' adquiera un estatus privilegiado: tan privilegiado como en el 

juego donde los propósitos productivos desaparecen para dar paso al mundo de las 

emociones y de los actos sin propósitos productivos." 111 

" .. El juego adquiere un espacio propio. Un espacio que no es puramente interno al 

! 
11 Corona_ Berk.Jn S.::J.rJh ... P:irJJui;ar con l.:i tcle"'"isión .. _ en Educ:ic1on rora la rcccoc1ón. p. 50. 
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niño ni pertenece solamente al mundo exterior. El niño que juega. reúne objetos y 

acontecimientos de la realidad exterior y los pone al servicio de su realidad interior. En 

otras palabras. el juego sucede en Ja intersección de la fantasia y la realidad ( ... ) Winnicott 

elogia al juego por proporcionar la capacidad de actuar sin una finalidad inmediata. 

Contrario a la socialización. a Ja adaptación. a la acción con respecto a fines que pretenden 

lograr sumisión y acatamiento a las reglas del mundo exterior y que causan un sentimiento 

de inutilidad. de que la vida no es digna de ser vivida.. esta el juego que se vincula con la 

creación. que hace al individuo sentirse vivo. El juego proporciona el sentimiento de estar 

unido entre lo propio y subjetivo y la realidad exterior y así \Vinnicott considera que el 

jugar es en si mismo una terapia. Frente a una lógica tccnocroi.tica.. una vida de máquina. un 

mundo de reglas. se ofrece el juego como un espacio donde se puede agregar al exterior 

en función de poderlo vivir ... &1.:? 

Con esto. creemos entrever una relación entre la televisión y el juego int1lntil y una 

explicación para el vénigo televisivo. La TV le habla al niño en un lenguaje que le interesa 

porque hace referencia a las turbulentas emociones por las que atraviesa en su desarro11o. 

Basta con repasar la programación para ver presentes los temas de abandono. rebelión 

frente a la autoridad. omnipotencia. proyección de !"entimientos de venganza. etc~ que son 

pane de la problemática afectiva del niño. 

Para proponer lo anterior. nos apartamos de los "efectos". de la dominación. del 

poder. del hombre-cosa.. para tratar de reconocer las pasiones. las innovaciones. las 

creaciones que se desarrollan cuando el niño mira Ja televisión. y así. lo concebimos como 

un ente activo, participativo en el proceso de la comunicación Ya que el niño. en el juego. 

se apropia de algunas partes del discurso que le ofrece la TV. quisimos rescatar y ampliar 

este fenómeno. y buscamos estimular la televisión como un soporte para el juego infantil 

(como herramienta de la educación ambiental). Basta con que se le utilice con un fin 

lúdico. cualquier objeto es suceptible de convenirse en juguete~ de esta manera 

aprovechamos el prestigio que tiene 1.mtre los niños la televisión para conferirle un caracter 

11 .:\Vinnicott. D.W. Rc.=:ilL~d.....!..J..u_~. ctt. por Corona. B Sarnh. lb1J. p 51 
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distinto (lúdico-educativo). 

Cuando pensamos en México. lo expuesto en párrafos anteriores empieza a sugerir 

problemas y a presentarse como mera utopía. Si consideramos que los medios de 

comunicación afectan la formación de los niños y jóvenes> tenemos que asumir que somos 

corresponsables del estado actual del problema. Ésto es,. porque nosotros companimos la 

responsabilidad con la industria de la televisión en los contenidos de los programas; no 

existe el pretexto para evitar el reto de convertirse en espectadores criticas y en 

consumidores inteligentes de programas de televisión. En la medida en que crezca la 

conciencia en los receptores. se podrá. exigir una televisión adecuada a nuestras 

necesidades y que se transforme en un medio que nos permita un conocimiento más 

profundo de nosotros mismos y nuestra Tierra. 

Tal vez ya es hora de revisar los objetivos que persigue actualmente la televisión 

educativa y de establecer nuevas metas, las cuales deberán estar fundamentadas en la 

información de que se dispone acerca de lo que la televisión puede lograr. de manera 

eficiente con respecto a otros medios. Podemos obtener mejores resultados con la 

televisión identificando las metas de tbrma real y objetiva considerando varios factores 

económicos y sociales. revisando las tCcnicas de presentación y revaluando la función de la 

televisión dentro de los objetivos de educación nacional. Asi como con cualquier 

herramienta.. la caja mágica sólo tendrá. un valor muy limitado. t..~ tanto no la utilicemos 

para lo que realmente puede hacer mejor. 

4.3. La Televisión y sus detenninantes formativos. 

Con base en la idea de que toda sociedad necesita construir y construye un 

determinado tipo de sujeto social. el adecuado para el mantenimiento y reproducción del 

sistema estructural que lo forma. utilizando para ello diíerentcs instituciones que conllevan 
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hacia el objetivo buscado .. (a saber escuelas. iglesias. medios de difusión .. etc.) las cuales en 

cada uno de los distintos momentos históricos adquieren un carácter hegemónico. Los 

medios cuya importancia para todos no esta a discusión aportan específicamente al 

proceso de construcción del sujeto necesario para uno formación social determinada. 

E. Guinsberg.. plantea que para entender el punto anterior se debe comprender al 

hombre concreto como ser social y por tanto ubicado en el contexto del marco social que 

lo fonna y estructura. donde su psiquismo será. un producto acorde con el tipo de hombre 

que el orden necesita construir. Esto significa que estudiar un fenómeno psicológico 

implica ubicarlo en el marco englobante de ta realidad social que lo explic~ evitando 

hacerlo encerrado en sí mismo. 

La oposición entre psicología individual y psicología social o de masas.. que a 

primera vista quizá no parezca muy sustancial. pierde buena parte de su nitidez si se la . 

considera más a fondo. Es verdad que la psicología individual se ciñe al ser humano 

singular y estudia los caminos por los cuales busca alcanzar la satisfacción de sus 

mociones pulsiona1es. Pero sólo rara vez., bajo determinadas condiciones de excepció~ 

puede prescindir de los vínculos de este individuo con otros. En la vida anímica del 

individuo .. el otro cuenta con tal regularidad. como modelo. como objeto. como auxiliar y 

como enemigo. y por eso desde el comienzo mismo la psicologia individual es 

simultáneamente psicologia social. 113 

Asi. la teoria del aparato psiquico es punto medular y sintesis de la teoria 

psicoanalitica. Señala, que el niño nace puro ello. es decir puro impulso biológico~ 

instancia a partir de la cual surg1r8.n el yo y el superyó, diferenciación de aquél, 

consecuencia del proceso de socialización. El yo. generalmente consciente aunque con 

contenidos inconscientes. surge tanto como una instancia de adaptación en virtud del 

contacto con la realidad. como mediante identificaciones con figuras con las que entre en 

contacto. El superyó. a su vez_ aparece (no exclusivamente) como conciencia moral. jue~ 

11 
J Frcud.. Sig.mund. .. Psicologü1 de las masas y alkilisis del ~o". p. :!!'6~ 
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censor. etc. producto como menciona Freud del complejo de I= :!ipo. 11
"' 

No es objeto de nuestra investigación señalar el proceso constitutivo de cada· 

instancia ni sus caracteristicas. salvo en lo atinente a la intlucncia de Ja televisión sobre las 

mismas y como apoyo a nuestra afirmación de que la televisión se nos presta corno una 

eficaz escuela para la concientización del medio ambiente. 

Con base en lo escrito por Freud. puede iniciarse el estudio del papel de la 

televisión y los medios en general en el proceso de constitución psíquica. El autor pane en 

primer Jugar de un factor ya conocido en obras anteriores y uno de los fundamentos 

psicoanaliticos: "La diferenciación de Jo psiquico en consciente e inconsciente es Ja 

premisa básica del psicoanálisis. El psicoanálisis no puede situar en la conciencia Ja esencia 

de lo psíquico. sino que se ve obligado a considerar la conciencia como una cualidad de lo 

psíquico que puede a:ñadirse a otras cualidades o faltar. " 11 ~ Elemento fundamental tanto 

para el psicoanilisis como para el análisis de Jos materiales de la comunicación. donde su 

contenido real no tiene por que ser idCntico al manifiesto. Es decir .. lo captado por el 

receptor (teJevidentc en este caso) llega al nivel de conciencia de una manera diferente a 

como se produce su percepción o significación inconsciente. 

De aqui surge un aspecto de vital imponancia para el estudio que nos ocupa: lo 

que interesa no es sólo la significación manifiesta de los mensajes que emite la televisión. 

sino su significación ideológica. no sólo lo captable a nivel consciente sino sus sentidos 

para la significación inconsciente Vale al respecto la premisa primordial de la labor 

terapc!utica analítica: hacer consciente lo inconsciente. es este caso en función 

comprensiva y no terapCutica 

La función de la televisión señaJada se apoya en la calidad no consciente de Jos 

mensajes al menos en aquel1os que tengan signifkaciones más all.ó. de los explícitos. Para 

11 "'Guinsbcrg.. Ennquc. Op. cit. p. 59. 
11 ~ Frcud. Sigmund: "Compendio del Ps1co.:..in.alisis'". pp. JJMo-Jc;;M 1. 

97 



comprender ésto recordemos Jo que señala Freud en el mismo documento; "la diferencia 

efectiva entre una representación (un pensamiento) inconsciente y una preconsciente. 

consiste en que la primera se consuma en algún material que permanece no conocido .. 

mientras que en el caso de Ja segunda (la preconsciencia) se añade la conexión con 

representaciones-palabra (. .. ) También sensaciones y sentimientos sólo devienen 

conscientes si alcanzan al sistema perceptivo~ si les es bloqueada su conducción hacia 

adelante .. no afloran como sensaciones. a pesar de que permanece idéntico eso otro que les 

corresponde en el decurso de la excitación. Asi pues, de manera abreviada. hablamos de 

sensaciones inconscientes: mantenemos de ese modo la analogia. con representaciones 

inconscientes. La diferencia es,. en efecto. que para traer a Ja conciencia Ja representación 

inconsciente es preciso procurarle eslabones de conexión .. lo cual no tiene lugar para las 

sensaciones. que se transmiten directamente hacia adelante." 

De esta manera el torrente de los medios llega desde muy temprano a los nii'los y 

continúa durante toda la vida. Maud Mannoni. en El Psiquiatra. su loco y el psicoami.lisis .. 

recuerda que Freud en una carta. habla de la combinación inconsciente de cosas vividas y 

oidas .. cuyo sentido se comprendió mucho más tarde .. haciendo alusión al fragmento 

sonoro incomprendido que alimenta la fantasia. Miis adelante hace referencia a la 

importancia que tiene el lenguaje en relación con el inconsciente. plantea como un hecho 

de estntctura la entrada de la criatura humana desde su nacimien10 en un sistema 

simbólico. el del lenguaje. El niño entonces se: ve influido por Jos efectos de ese lenguaje 

que lo rodea. La cuestión aqui no es tanto el paso de una etapa individual a una etapa que 

se denomina social. sino el encuentro del sujeto con un orden simbólico 

Estamos de acuerdo en que no hace falta teorizar mucho sobre lo que es fácilmente 

obser.rable como es la influencia de la televisión .. bá.sicamente en los niños. Recordemos .. 

que la llegada de Jos medios es por vía doble. Por un lado llega al adulto con su aparato 

psiquico ya estructurado. pero que es constantemente reforzado en sus sentidos por la 

reiterativa y estereotipada emisión de contenidos. lo que hace que ese adulto proyecte a su 

entorno y por tamo a su familia.. la ideologia que recibe. hasta aspectos mas concretos 
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como hábitos alimenticios. modas, juguetes y mercancias presentadas por la publicidad. o 

lo que es lo mismo. una educación con valores aprobatorios y reprobatorios. formas de 

obtención de lo deseado .... ,c. Poi" otro lado. loe medios llegan directamente a los niños en 

su más temprana infancia (etapa formativa) penetrando de manera no racional pero si 

profunda.. incluso con programaciones hechas intencionalmente para distintas edades 

infantiles. Se sabe al respecto que cuando un niño juega a su héroe favorito introyecta del 

mismo no sólo su apariencia sino la significación de su conducta. aun sin comprender el 

por qué y el para que de la misma. 

Incidentalmente. es comün señalar que la televisión es un poderoso aparato 

educativo, no en el limitado sentido de suministro de conocimientos y de información. sino 

en el mucho mas importante y profundo de orientación y formación hacia una forma de 

vida. Transmitiendo cierta idcologia1 u •• educando para la creación y mantenimiento del 

tipo de hombre. que para la estructura dominante es necesario. 

Aquí. la noción del superyó tiene gran importancia para la conformación del 

hombre adaptado a las necesidades del sistema en que vive. Lo dicho anteriormente de que 

las sociedades para mantenerse y perpetuarse necesitan hombres con un determinado tipo 

de yo. debe completarse ahora señalando que tambit!n necesitan hombres con determinado 

superyó. ambos corno pane de determinado tipo de personalidad. ( También. para la 

formación de una conciencia ccologica se necesita conformar un cierto tipo de 

personalidad). 

El superyó. como se mencionó en el capítulo anterior. '' ... es la subrogación de 

todas las limitaciones morales. el abogado del afün de pcrf"ección ( _ .. ) Por regla general. 

los padres y las autoridades análogas a ellos~ obedecen en Ja educación del niño a los 

preceptos de su propio superyó. No importan cómo se haya arreglado en ellos su yo con 

su superyó~ en la educación del niño se muestran rigurosos y exigentes( ... ) El superyó del 

11 " Se empica el concepto .. ideología .. en el sentido m.:is gc:ner.il uLili.,..ado por Marx y Engcls en 1.:i 
ldcolog.ia Alemana. o sea como una conccpc1on del mundo. de loo¡ hombres y de las relaciones sociales. 
determinadas por intereses de clase. es decir como una distorción de la realidad. 
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nii'lo no se edifica en verdad segú.n el modelo de sus progenitores. sino según el superyó de 

ellos; se llena con el mismo contenido, deviene ponador de la tradición. de todas las 

valoraciones perdurables que se han reproducido por este camino a lo largo de las 

generaciones( ... ) De ahí la importante ayuda que para comprender la conducta social de 

los seres humanos, y acaso indicaciones prácticas para la educación. se obtienen de la 

consideración del superyó." 117 

Retomando la idea inicial. se dice que en "Ja fase transnacional. Jos medios de 

comunicación tienden a convertirse en 'aparato ideológico' y 'agencia de socialización' 

predominante. d~plazando en parte a la f"amilia.. la iglesia y el aparato escolar. " 1111 

Tomando en cuenta.. que el niño no sólo asimila elementos de la televisión. sino de todos 

los ámbitos que lo rodean (familia.. escuela. calle). pero mientras no todos ellos son 

companibles por sus amigos en tanto representan experiencias personales. Ja televisión 

constituye un mundo generalizable, es decir. llega por igual a todos. permitiendo 

identificaciones colectivas. héroes similares. etc. 

Lo que se necesita.. apunta Furio Colombo es establecer una especie de alianza 

medios-familia como instrumento adecuado ranto para el proceso de socialización como 

para instancias de reiOrzamiento de los valores establecidos. de manera que como 

institución controlen y eviten toda ruptura. aunque sólo sea porenciaJ. con el orden 

vigente. Ya que. se implanta en ese terreno el lenguaje íamiliar. el programa familiar. el 

diario para las familias que siempre tienen en comU.n una abstención aparente sobre 

cualquier debate de opiniones o confrontación de ideas y su rigido impulso hacia el interior 

sobre valores dados y supuestos siempre como perennes. y de Jos que Ja familia seria el 

sagrario. 

AJianza medios-familia. porque por separado. ninguna de ambas instancias 

garantiza Ja eficacia en el proceso socializador de un mundo cada vez más critico y 

11 
• Frcud.. Signiund.. '"Compendio del Psico:malis1s". p. JJHJ 

"" RoncagJiolo. R.::sfacl. "Comunu:ación y cuhura trn.nsnac1on:Jks" . ..:-n ~y_™9.9n' tr~1nsn?cional 
conflicto oolillCQ v cultural. p. 28. cit. por Guinsbci-g. Ennquc. Op . ..:n. p. :n 
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a?:tropocéntrico. 

Por otra parte.,. en los estudios sobre televisión y audiencia inl"antil.. las 

concepciones del niño como televidente han oscilado entre un niño victima irremediable de 

una programación que busca acapara su atenció~ sus gustos,. su tiempo libre y sus 

opciones de diversión. y un niño condicionado por impulsos innatos al placer,. Ja emoción .. 

el entretenimiento y la información.. que prende el televisor para satisfacerlos .. 

independientemente de la programación que se Je ofrezca. 

No obstante. las diferencias de ambas concepciones, en las dos prevalece el mismo 

supuesto fundamental: el niño es un televidente con rasgos definitorios independientes de 

su interacción social. en vez de un niño que llega a ser o se constituye en un cierto tipo de 

televidente. debido a la influencia explícita o encubiena.. directa o indirecta.. consciente o 

inconsciente de distintos agentes e instituciones sociales. como la famili~ la escuela. el 

grupo de amigos y la misma programación televisiva ( ... ) Se pane de la premisa de que la 

teleaudiencia no tiene una existencia per ser. sino que se constituye socioculturalmente. 

Por tanto. se considera que la misma televisión. conjuntamente la familia y Ja escuela 

contribuyen a la constitución de una teleaudiencia especifica al articular la respuesta del 

nii'io a la programación e influir en el sentido de la aprobación que hace de los mensajes 

televisivos. a través de la infOrrnación que le trasmiten. los valores que le inculcan. y la 

interacción que entablan con él. 11 ~ 

De esta manera. apunta el autor. el niño podrci ser un televidente acritico ante los 

mensajes y valores propuestos por la televisión comerciat consumista de los productos 

anunciados y en general del tiempo televisivo; sin embargo. no necesariamente el niño 

está condenado a ser de esta manera tan condicionada por los dueños de las cadenas de 

televisión y los patrocinadores de la programación. El infante puede convertirse en un 

televidente creativo y critico. capaz de discernir entre diversos tipos de mensajes. tomar 

119 0roLco. Guillermo. "El niño como tcJC"\;dcntc no nace. se hace'". en Edurnción oorn la rcccoción. p. 
JJ-34. 
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distancia de ellos y criticar y rechazar aquellos que juzgue conveniente~ capaz tambiCn de 

recrear y producir sus propios mensajes y significaciones a pesar de .. pero tambiCn a panir 

de los mismos mensajes trasmitidos por ta programación que regularmente ve. La 

diferencia entre el primer nii'lo y et segundo depende en gran medida del papel que jueguen 

la familia y la escuela frente a la televisión y con respecto a la educación del niño como 

televidente. 

Recientemente., estudios empiricos sobre la relación de la televisión y los niños. han 

cuestionado la idea (predominante) del receptor pasivo. sugiriendo distintos tipos de 

esfuerzos cognoscitivos que el niño como receptor de la televisión generalmente 

realiza. t:!O. En suma.. puede hablarse de un triple estüerzo. atención-percepción.. 

asimilación-comprensión y aprobación-significación. No siempre esta secuencia se 

presenta de la misma manera. En ocasiones la atención es resultado de ta comprensió~ asi 

como otras veces la comprensión es producto de la apropiación. El hecho de que ninguno 

de estos esfuerzos cognoscitivos necesariamente tenga que seguir una secuencia lineal~ 

implica que su aniculación no es por lógica sino por asociación. y por definición las 

asociaciones son producidas. suponen un aprendizaje y por tanto implican una actividad 

mental. aunque parezcan automB.ticas. 

Frente al televisor. nos dice Guillermo Orozco. el niño esta fisicamente activo. Su 

actividad fisica vana. desde comer. jugar con Jos objetos a su alcance. hacer Ja tarea. hasta 

platicar con las personas que le rodean. Asi. mientras el nii\o atiende a la pantalla. esta 

simultilneamente envuelto en varias acciones que demandan su atención y en múltiples 

procesos de comunicación. Algunas veces la tele";sión constituye un insumo a estos 

procesos. pero otras monopoliza por completo la atención. Y es precisamente este intento 

t:o Salomón. Gabne1. Tcle\;sion and Rc.Pd1ng· thc Role of f\.knt.."ll Effort lm.cstmcnt: ha sido pionero en 
romper la creencia de un rccpctor pasi,·o al mostrnr cómo el niño frente al televisor "invierte"' un csfuen:o 
mental cons1dcrablc con el objeto de poder entender y disfrutar de l:l prog.r.:lmación. Andcrson. famcs. 
'"TclC'\i.Sion LHcr:Jc;. and thc Cnuc:i.I Vic'"'cr'". en Br.ant v Andcu.on Childrcn's llndcrsunding of 
tclc-vision: Rescarch on Attcntion and Comprchcm;.ioQ: se ha cnfOC::J.do en observar la atención del niño a 
la pantalla :i-· h:i moslr.ldo cómo esu ::ncnctón no es ncccsa.rian1cn!c gratuita. ni solamente d paso prC".""lO 
parn la comprcns1on de lo que el nido ,.e en la pantalla. stno también el producto de una compn:ns1on 
previa del niilo con rcspcccto a la prosr::imacion. Ambos citados por Oro ... co. Gu1lkm10. lbid. p. JS. 

102 



por monopolizar la atención del niño lo que ha hecho que la programación comercial y 

especialmente los patrocinadores busquen hacer del niño un receptor pasivo, Iacilmente 

manipulable. La supuesta pasividad no es una situación estructural del televidente. sino el 

estado anificialmente promovido por la misma televisión para situar a sus receptores. 

En cuantó receptor activo de la televisión, el niño es un constante aprendiz. 

Aprende de todos los diferentes programas. no solamente de los programas educativos. 

Aprende aquello que se le quiere enseñar a través de esta programación pero también 

aprende muchas otras cosas colaterales. En otras palabras~ aprende hasta lo que no se 

quiere que aprenda. Se aprende en cualquier momento o situación, con o sin la intención 

explícita de aprender y se aprende con o sin la conciencia inmediata de que se ha 

aprendido. 

Recordemos. asi mismo, cómo los niños se encuentran pendientes del televisor. 

admirando y jugando a sus héroes. comprando ropas y juguetes con sus imágenes. 

repitiendo sus aventuras. La imponancia de la influencia de los medios es reafirmada por 

Greenson quien señala cómo "las identificaciones121 desempeñan un papel imponante y 

complicado en la formación de objeto; identificaciones tempranas preceden a las relaciones 

de objeto y hay identificaciones que reemplazan a las relaciones con los objetos (. .. ) 

Parece haber diferentes géneros de identificación: algunos son parciales. otras letales, 

algunas transitorias. otras permanentes. algunas accesibles a la conciencia. otras 

inaccesibles~ algunas egosintónicas y otras egodistónicas. " 122 

Con base en la imponancia del papel de los medios en este proceso identificatorio. 

Maletzke analiza el problema y considera inexplorada la cuestión de cuales serian las 

semejanzas y diferencias entre las identificaciones normales (con los padres, maestros. 

1=1 Identificaciones: proceso psicológsco mediante el cual un sujeto asimd.i un aspecto. una. prop1cd:ld. un 
atributo de otro y se tr::msfonna. total o parcialmente. sobre el modelo de: este. la personalidad se 
constítu~·c y se diferencia mccüante una sene de identificaciones. Ver. Laplanchc y Pontalis. ~ 
de psicoon.o.lisis. p. 1 <)l. 
1 == Grccnson. Ralph. TCcnica v pr.ict1ca del ps1co;wn?.lisis. p. 2..JO. cit. por Guinsbc:rg. Enrique. Op. cit. p. 
100 
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etc.), y las que se originan en Jos canales de difusión. De acue1"do con lo que entiende 

como planteos de la psicología pl"ofund~ considera que dos son las funciones que deben 

adscribine a la identificación: la de aprendizaje y la de la satisfacción substitutiva~ pel"O al 

margen de lo relativo de su interpl"etación del psicoamilisis al 1"especto, es pl"escindible 

reseñar la importancia que en ambas asigna a los medios. ya que según su opinión en 

ambas orientaciones evidentemente la comunicación social es capaz de logral" mas que la 

comunicación penonal directa. El cfrculo de pe1"sonas con quienes se encuentra un 

homb1"e, en la realidad. y con quienes puede identificarse. en el caso de la regla general. no 

solamente es bastante pequeño (en aspecto cuB.iltitativo) sino que se halla limitado 

estrechamente en el aspecto tipológico. 123 

Ahol"a. la comunicación social. con sus posibilidades de difusión técnica y artística. 

se hace cargo de crear figuras de identificación que en realidad no exiten~ el superhombl"e, 

el héroe, el cÍemonio. entre otros. Para nuestro estudio. lo interesante es cómo el receptor 

se identifica mlls que con et modelo. con las ideas o la ideologia que éste transmite. 

En general. la actitud de los niños frente al televisor es muy común y observable. 

Se aferran a sus im8.genes. colores. movimientos. aun antes de haber o poder captar el 

contenido verbal-manifiesto de sus mensajes. lo que nos explica una vez má.s el porque se 

ha utilizado como medio educativo. 

Esta pl"eponderancia de los medios sobre la escuela. obedecen a mU.ltiples factores~ 

como lo es Ja presencia constante de ellos en toda la población y el hecho de que llega 

mucho antes a los nii\os que 1a escuela. asi como porque ésta no llega directamente a la 

población analfabeta. o llega muy poco a la que apenas pisa las aulas escolares. no 

debemos olvidar que mientras los medios llegan hasta los mas recónditos lugares del 

mundo. la escuela no penetra a sectol"eS sociales que alcanzan magnitudes a veces 

superiores a las de quienes gozan el acceso a la educación formal 

1 :.l ?\<talctzkc. G. ~icolouin de la Comunig~. p. lú'J. en. por Gumsbcrg. E. Op. ciL p. 102. 
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Quizá.. para comprender mejor el papel de Ja televisión en la confonnación 

psíquica del individuo. sea necesario plantearnos Ja pregunta: ¿cómo aprende el niño de Ja 

televisión?; aJ respecto. tenemos apane del modelo conductista estimulo-respuesta.. dos 

grandes perspectivas teóricas mas. para conceptualizar el proceso de aprendizaje que los 

niños realizan a partir de su exposición a la programación televisiva. 

El primer modelo,. conocido como teoria del desarrollo cognoscitivo considera 

que el nii\o aprende a través de su actualización sobre los elementos del ambiente que le 

rodea.. empujado por su curiosidad innata y su propio desarroJJo mental. Guillermo Orozco 

señala que: el énfasis de este modelo está puesto en las estructuras,. consideradas como 

producto de etapas de desarrollo cognoscitivo cada vez m<is complejas. en vez de en el 

contenido del aprendizaje. A cada etapa de desarrollo cognoscitivo se asocian diversas 

habilidades mentales (inferenci~ deducción. sintesis. etc.). Asi. el niño será capaz de hacer 

mas asociaciones a panir de lo que ve en la televisión. mientras más desarrolladas tenga 

sus habilidades mentales. Las investigaciones de Piaget son quizás los mejores ejemplos 

que sustentan este modelo. 

A diferencia de la perspectiva del desarrollo cognoscitivo. la del "aprendizaje 

social" considera que no es d niño sino su entorno social y sus estímulos los que actúan 

sobre él y van moldeando su conducta y su pensamiento. En esta perspectiva se postula 

que el aprendizaje que hace el niño de la televisión tiene Jugar a través de la observación 

de lo que se le ofrece en Ja pantalla y de su posterior imitación. El nino. entonces imita 

actuaciones y actitudes especificas de la programación. así como frases y fonnas de 

pensami~nto. Se insiste en el contenido de la programación y no en las categorias mentales 

del niño televidente. Por tanto~ una adecuada exposición. así como una serie de 

reforzamientos. ya sea directamente o por medio de Ja misma programación.. tenderán a 

aumentar su aprendizaje de la tele·visión. ii.a 

Las posturas anteriores. nos proporcionan como resultado una comprensión parcial 

•=~ OroLco Gu1llcm10: Op. cit. p. 38 
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del proceso de aprendizaje de la televisión. Ya que mientras las teorias del desarrollo 

cognoscitivo ayudan a entender Jo que el niño puede aprender de la TV según su 

desarrollo cognoscitivo particular, no vinculan este conocimiento con los elementos 

socioculturales del ambiente al que pertenece, impidiendo comprender la influencia que 

éstos ejercen en su aprendizaje y en su proceso de desarrollo cognoscitivo. Los estudios 

de la televisión orientados por el modelo del aprendizaje social_ por su parte, si bien logran 

relacionar distintos elementos situacionales y socioculturales con el aprendizaje del niño 

televidente., no prestan atención al desarrollo panicular de sus habilidades cognoscitivas. 

Lo mas acertado, comenta el autor., sera integrar elementos de ambas posturas y 

asumir a un niño aprendiz-social cognoscitivamente activo. Ya que. su aprendizaje no se 

realiza en el vacio sino en un contexto histórico y sociocultural especifico que incide en y 

orienta la actuación del niño sobre los elementos que lo rodean y sobre sus objetos de 

aprendizaje. El desarro11o de las capacidades cognoscitivas del niño no esta 

completamente {genCtica o estructuralmente) predctenninado. sino que tiene lugar en 

interacciones con su contexto. Lo que hace que el aprendizaje del niño sea significativo. 

no es entonces su desarrollo cognoscitivo sino su cultura. entendida como un ámbito 

propio, aunque en estrecha conexión con el estrato social al cual se pertenece. 

Esto es, tanto el niño aprendiz como el adulto tienen expecrativas acerca de lo que 

vale Ja pena aprender y de cómo hay que aprenderlo. En este sentido eJ aprcndi:z¡ije es 

discriminatorio. Se produce en direcciones especificas y como tal es un proceso que 

supone necesariamente una doble mediación: cognoscitiva y sociocultural. 

En los estudios recientes. elaborados para entender la doble mediación en el 

proceso de aprendizaje de la televisión~ se han sugerido el término de script (guión) con el 

fin de representar más lo cognoscitivo y Jo sociocultural. Un guión es "la representación 

mental de una secuencia de eventos ordenados de acuerdo con una intencionalidad~ y 

generalmente organizados con el propósito de alcanzar una meta." 1 ::!' 

1 =~ Ibidcm. p. 40. 
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La familia. la escuela y la televisión tratan de educar al niño e inculcarle una serie 

de valores. y lo hacen precisamente a través de significar sus guiones en la fonna que 

considera mas adecuada. Para esto. señala Guillermo Orozco, emplean diíerentes 

estrategias y medios taJes como la autoridad moral, el convencimiento. el prestigio social .. 

el castigo o el premio~ etc. La familia.. en tanto la base de Ja sociedad .. tenderá a hacer 

énfasis en la actuación del niño como un miembro más de ella. En su esfera de 

significación .. la autoridad de los padres y, en general la autoridad mora4 juega un papel 

central. Al niño se le considera fundamentalmente un receptor de afecto. guia.. formación .. 

bienes materiales y atención. 

t\.-1ientras que para la televisión comercia!~ el niño es fundamentalmente un 

receptor de entretenimiento y un consumidor potencial de programación.. artículos y 

servicios. El espacio asignado a la programación .. mas que responder a valores concretos 

postulados por familias y escuelas en determinadas comunidades o países .. contiene una 

serie de valores e ideas acordes con los objetivos de entretenimiento y diversión, y por lo 

general sus guiones responden a las metas económicas y políticas de los que tienen en sus 

manos las cadenas de televisión. En este sentido .. volvemos a la afirmación de que ninguna 

institución educa completamente al niño. 

Asi. el niño se enfrenta a los programas de la televisión comercial con una serie de 

guiones que ha adquirido de sus experiencias y de las enseñanzas de sus educadores. "Con 

su acervo de guiones y significaciones. el niño negocia los guiones y significaciones 

propuestos por la televisión. :\-1ientras mas fortaJccido esté en sus propias significaciones, 

mayores posibilidades tendra para negociar efectivamente los mensajes que la televisión le 

proponga y producir sus propias significaciones. Pero ademas. aumentará su capacidad 

para disfrutar de la programación al contar con mayores elementos para apreciarla. " 12 
... 

Por otra parte. se ha comprobado que el tipo de comunicación familiar influye en el 
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tipo de relación que el niilo entabla con la televisión. No debemos olvidar que frente a un 

niño que se está haciendo continuamente como televidente. la familia y la escuela no 

pueden permanecer quietas ni indiferentes. De esta manera.. respecto a la educación critica 

del niño televidente el primer supuesto que hay que rebatir es el que propone tanto a la 

familia como a la escuela un papel pasivo frente a la televisión_ No es inútil el interés de 

padres y maestros en la programación que los nii\os ven; todo lo contrario, inútil es 

considerar que la relación de la TV con el niño queda fuera de su labor educativa. Tanto 

padres como maestros juegan de hecho un papel predominante en la relación que el niilo 

entabla con el televisor,. y concretamente en la apropiación que éste hace de los mensajes 

televisivos. 

La escuela formal de cualquier manera seguirñ siendo una importante 

sistemati.zadora y transmisora de la ideología de la población y de sus cuadros dirigentes~ 

pero actuando, sobre un terreno donde los medios de comunicación inyectaron ya su 

contenido. 

Cabe mencionar, que el proceso educativo de los medios no se reduce al de la 

etapa formativa. sino que actúa permanentemente. "Su rol especifico. dentro del si3tema 

transnacional. es equivalente al que desempeñan los faros de un automóvil: iluminar la vía. 

ubicar los signos de peligro y cam.bios de la ruta~ informar a los conductores del sistema 

sobre aquello que se relacione con sus intereses, encandilar a los peligrosos. ayudar a 

escoger el buen carrtino." in Este rol educativo, no se limita a la programación manifiesta.. 

sino que se halla presente en todo material periodístico. radial o televisivo~ desde una 

aparente inocente historieta infantil. hasta una noticia o anuncio publicitario. 

Por esta razón., existe Ja posibilidad (y dado el deterioro ambiental. es ya una 

imperiosa necesidad) de que los medios y específicamente la televisión difunda y 

promueva información ambiental. como parte de una educación formal ecológica 

i:-:- Somovia. Juan. "La estructura transnacional de poder)'. la infomución intcmac1onal". en bi! 
informacion en el nuevo orden intcrnacional.p. 36. cit. por Guinsbcrg. Enrique. Op. cit. p . ..i.1. 
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pennanente. 

Para ternlinar diremos que al criticar a los medios considerándolos sólo vendedores 

de productos de consumo estamos olvidando su rol principal~ su venta de un producto 

mucho más imponante: una fonna de vida.. un modelo de hombre~ una sociedad; lo que el 

niño y el adulto van incorporando y reforzando día a día; esos mecanismos indicadores de 

lo que el sujeto debe ser .. modelos de yo y de superyó. un determinado criterio de realidad 

(falsa realidad) .. modelos de identificación... mecanismos defensivos aceptados. satisfacción 

de deseos a lravés del ~omento y promoción de fantasías. En otras palabras. objetivos de 

vida y modelos de persona1idad. 

4.4. Televisión ; Hacia una nueva Cultura Ecológica 

La sociedad moderna ha fundamentado su actitud destructiva en una concepción 

que convinió a la tierra y sus elementos en un material más del hombre y no en seres con 

los que se establecen relaciones de reciprocidad. En esta divergencia con el equilibrio 

nalural.. nuestra sociedad ha crecido a través de un desarrollo tecnológico enfocado a 

explotar indiscriminadamente los recursos naturales .. ya que tan sólo se persigue una 

ganancia mñxima a cono plazo .. aunque su obtención signifique cr-ear daños irreversibles 

para nuestr-os ecosistemas. 

Se ha tratado de evolucionar pensando que cualquier error ser-il corregido con 

subsiguientes invenciones y de esta maner-a hemos llegado a ser la primera sociedad en la 

historia cuyos problemas más urgentes consisten en la reparación de daños causados por 

su pr-opia tecnologia. 'Las invenciones-remedio\ tales como el desarrollo de sistemas de 

seguridad y control de residuos industriales.. los fürmacos que contrarrestan efectos 

secundarios de otros medicamentos. las plantas de tratamiento de tóxicos residuales. son 

algunos ejemplos de este esquema. 
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Sin embargo. las voces de protesta ante la exterminación de la naturaleza y nuestra 

herencia sociocultural. se están conviniendo en un clamor cada vez más generalizado que 

ayuda a recuperar la antigua conciencia y que exige un cambio en la política de 

explotación de Jos recursos a fin de que éstos no se agoten y. en cambio. se conviva con 

ellos. EJ desequilibrio ecológico nos invita a pensar en nuestro propio desequilibrio. 

En México. un estudio del Instituto Nacional del Consumidor de 1983 concluye 

que los niños menores de seis años que cuentan con un televisor. pasan en promedio 4 

horas frente a este aparato (la tercera pane del tiempo que permanecen despiertos) lo que 

significa que ·anualmente dedican 1.460 horas a él. contra 920 horas en la escuela. 

Naturalmente que la preponderancia de los medios electrónicos no se explica 

exclusivamente a partir de estadísticas referentes al número de receptores de televisión o 

~al tiempo que pasa el espectador frente a estos aparatos. pero ambos datos son buenos 

indicadores de la importancia relativa de la televisión en la confonnación de patrones 

culturales. La influencia de la televisión (directa o indirecta a través de los grupos sociales 

que asimilan sus mensajes. como se ha visto a lo largo del capítulo) ha determinado que 

se convierta en el eje en el proceso de socialización del individuo. alrededor del cual se 

articulan Ja familia y la escuela. 1211 

Se han mencionado las distintas perspectivas que abordan el análisis de la 

influencia de la TV y sus efoctos. Sin embargo. muchos aspectos en relación al tema que 

nos ocupa esui.n aün por debatirse. Por mencionar algunos~ tenemos el efecto que tienen 

los medios sobre Ja percepción del ambiente y los problemas del mismo. asi como sus 

posibilidades y limitaciones en lo que se ha llamado 'cultura ecológica' 

Los puntos que a continuación se presentan~ son quizá un primer intento que busca 

contribuir al amilisis del papel que juega actualmente la televisión en relación a esta cultura 

i:s !\-1orc:los. Ochoa Salvador. "'Cultura Ecológica y medios de comun1rnc1on"'. i:n !j'._?crn. un.a Cultura 
Ecológica. p 216 
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ecológica y Ja educación ambiental entre la sociedad mexicana. Nuestro planteamiento 

pane de la idea de que si la televisión y en general los medios masivos de comunicación 

modulan la percepción que el hombre tiene de Ja realidad, de si mismos y de Jos demás. 

determinan tambiC:n la manera en que percibe el ambiente y sus problemas, y por tanto, lo 

orientan en su manera de relacionarse con su entorno, con la naturaleza. 

Corno bien se sabe. en las últimas dCcadas se ha podido observar una creciente 

aparición de temas ecológicos y ambientales en los medios de difusión .. la mayoria de las 

veces en relación a eventos de carñcter noticioso,. pero en realidad poco han contribuido a 

la educación ambiental de los mexicanos y a lo&rrar la panicipación de la sociedad en Ja 

resolución de los problemas. 

" ... Todos sabemos de la existencia de la naturaleza., pero si consideramos que ésta 

sí misma no tiene sentido y no conocemos de ella más allá de la relación que 

es'tablecemos individual o colectivamente con ella; podemos aceptar que nuestra 

separación con el medio ambiente natural y el consecuente modo de vida nos aleja de 

nuestra propia naturaleza. El desconocimiento de la naturaleza humana es tal vez el signo 

más notable de la enajenación y fragmentación de la conciencia individual en la sociedad 

moderna. Es el apego a los bienes materiales y a nuestra integración a los valores 

dominantes (la ambición de poder. el prestigio y la posición social). " 129 

La crisis ecológica. menciona la autora Yolanda Correa, es una consecuencia 

lógica del 'progreso·~ generar una nueva actitud ante nuestro actual modo de vida es 

nuestra responsabilidad individual asi como lo es también considerar que somos 

guardianes de la vida y que todos nuestros actos afectan el equilibrio de la naturaleza. 

Desarrollar una conciencia ecológica es permitir que surja nuestra individualidad. saber 

qué factores nos influyen o condicionan para tomar decisiones y actuar. reconocer que 

nuestra participación tendr.i un mayor impacto si nos organizarnos en grupos autónomos. 

•~correa. l\.1. Yolanda. '"El P:Jpcl de la Conciencia y la Participación individual frente a una nuc:"-:a 
Conciencia Ecológica ... en H.:1cü1 una Cultura~. p. 212 Op. cit. p. 212. 
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en donde las actividades dependan de Ja voluntad. el incerés y liderazgo situacional de sus 

miembros (incluso grupos que apoyen y pardcipen en la elaboración de programas 

educativos-ambientales, en mensajes publicitarios. entre otros. que sean transmitidos por 

televisión) en vez de adoptar esquemas jerarquizados en un sentido piramidal y autoritario. 

el surgimiento de nuestra conciencia individual podrá convertirse entonces. en la 

reconquista cotidiana de nuestra herencia cultural, de nuestra identidad y de nuestro 

propio destino. 

En fin. sabemos que por medio de la telcvisi6n modificamos nuestras opiniones y 

nuesrra fonna de pensar y sentir~ por ella sabernos de los adelantos de la ciencia.. no 

importa Jo que nuestro sentido común nos indique ni lo absurdo que sean los recursos 

destinados a la investigación científica~ creemos ciegamente Ja inf'onnación que nos 

presenta aunque aparezca absurda y contradictoria. Ya hemos enumerado las influencias 

de la televisión en la f'onnación de Ja conducta. pero el hecho es que Ja subordinación de la 

conciencia individual a Jos valores dominantes ha llegado al extremo de que la gente 

identifica sus deseos y prioridades casi exclusivamente con Ja satisfacción de unas 

necesidades materiales que le han sido impuestas. Los niños de las Ureas urbanas están al 

iguaJ que Jos adultos confinados a lugares cerrados. calles asfaltadas y lugares pUbJicos 

con numerosas restricciones. teniendo muy pocas posibilidades de desarrollar una 

conciencia individual equiJibrada y annónica con la naturaJeza. 

Por otra parte. contamos con la revisión de los programas de carñcter noticioso y 

del tratamiento que Cstos le dan a temas ecológicos y ambientales~ obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

"l. Existe una falta de claridad en cuanto al significado de los conceptos IJ.o 

ecológicos básicos. Por naturaleza distintos. como ecologia. ambiente. ecosistema. 

1 
'O P:lra efectos de csru im.-csugación se cn11endc por: ECOLOGiA: en su sentido más amplio. la rcl;:¡ción 

que hay entre un organismo ~- su medio ambien1c: AA1BIENTE: El conjunto de elementos m:uurales o 
inducidos por el hombre que in1eractü.an en un espacio y liem¡:X>s dctennm:idos·. ECOSISTE!'l.1A: La 
unidad funcional basica de inter.:1cc1ón de los organismos "\"l"\OS entre si~- de l!stos con el ambiente. en un 
espacio y tiempo determinados. Ver Ley Gencgl del Egu1Jibno Ecológ.1co v Protección al Ambiente. 
Tftulo primero. Cap. l. 
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elemento natural. dichos conceptos han llegado a ser utilizados como sinónimos por 

comentaristas. redactores y aUn funcionarios públicos(. .. ) Aparentemente parece no tener 

importancia. pero la realidad es que no puede aspirarse a consolidar una cultura ecológica 

mientras no consigamos que estos conceptos b8.sicos sean comprendidos en su sentido 

real. Este no es en detinitiva un problema de Iorma y no depende de un nivel mínimo de 

instrucción como algunos suponen. 

2. Existe una clara preferencia al hablar de la contaminación en las ciudades por 

sobre cualquier otro problema ambiental. Este enroque ocasiona una deformación en 

cuanto a la concepción de la problemá.tica ambiental de ~IC-xico. al quedar como mensaje 

implicito el que Ja contaminación urbana (en particular la contaminación causada por 

automotores y la basura) es en magnitud e imponancia relativa.. de mayor relevancia que Ja 

contaminación en el medio rural. lo cual no parece ser asi de acuerdo a los datos 

disponibles. Relativamente poco se dice de la contaminación de Jos cuerpos de agua 

continentales y marinos. de los efectos de los insecticidas. de los contaminantes 

industriales de alto riesgo o aUn de la contaminación de alimentos. 

3. Derivado de lo anterior. el tratamiento que reciben en los medios los problemas 

ambientales relacionados con el manejo de los recursos naturales es proporcionalmente 

mucho menor. La erosión. el agotamiento de mantos friáticos. la c"1inción de la flora y la 

fauna silvestres y la deforestación son. a la luz de la frecuencia con que se mencionan en 

los medios. problemas de mucha menor cuantía e imponancia. 

4. Los problemas ambientales se presentan comúnmente fuera de los contextos 

económicos. sociales. culturales y ecológicos en los cuales se presentan. Así. por ejemplo. 

se habla de un contaminante rcfiric!ndose a sus caractensticas. la fuente que lo produce. los 

efectos que tiene sobre la salud. sus efectos inmediatos en el ambiente. sus posibilidades 

de eliminación y aún sus mecanismos de control. pero este aná.lisis tiene generalmente un 

mecanismo tecnocrático. ya que un sinnúmero de aspt...~tos que pudieran darle un mejor 

contexto. y consecuentemente contribuir a su comprensión. se omiten. ¿Que significado 

económico tiene la generación de un contaminante para la fuente que lo produce? ¿Cual es 

d costo económico que representa para la sociedad los daños que produce y su eventual 

eliminación? ¿Cómo afecta este contaminante la vida familiar? ¿Qué representa en 
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términos de desan:-ollo para el país la generación del contaminante? ¿A qué intereses 

obedece? Son normalmente algunas de las preguntas que normalmente no se consideran. 

S. En los medios se han abieno espacios para la denuncia en relación a los 

problemas ambientales. Sin dejar de reconocer eJ valor que esto tiene para llamar Ja 

atención de la sociedad sobre problemas que debido a la crisis económica y al 

desconocimiento no se sienten importantes. conviene reflexionar acerca del papel que 

realmente juegan estos espacios en cuanto a Ja educación ambiental y la confi:.rmación de 

una opinión pública iníonnada y participativa." 131 

Al respecto. podernos añadir que muchos de Jos programas de denuncia presentan 

una visión arnarillista de Jos problemas ambientales que nos deja con la visión de que son 

ran grandes y tan dificiles de solucionar que poco o nada se puede hacer. Pocas veces se 

mencionan las causas reales o los responsables directos de los problemas. Podemos 

afirmar. sin temor a equivocamos. que actualmente no existen programas cuyo objetivo 

principal sea educar ambientalmente a la población. Para confirmar esto. basta revisar la 

programación de los distintos canales de televisión. 

A pesar de eso. creemos que cualquier faHa se puede superar y que la relación 

televisión-sociedad se traducir3. mediante la participación social en una televisión más 

acorde a nuestro modelo de desarrollo. en un medio de comunicación mas eficiente que 

t8cilite el transito del 'hombre dominador de la naturaleza'. a otro. que podria expresarse 

como 'el hombre solidario con su planeta' En resumen. la participación social en la 

televisión debe generar un sistema que se realimente a si mismo. teniendo como polos de 

la relación. en un extremo: a los sistemas de transmisión de mensajes. y en el otro a la 

sociedad en su conjunto. que se dirige a fonnas de panicipación cada vez mas concretas. 

Al respecto. Miguel Farah. menciona que el medio electrónico audiovisual es hoy 

en día el aparato cultural por excelencia. De aquí que la televisión sea hoy en día el 

vehículo con la mayor capacidad para promover y fbmentar la participación social. Las 

PI :Vlorclos. Ochoa Salvado.-. Op. cit. pp. 217- 21'> 
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necesidades de esto se hacen cada vez más urgentes y actualmente son imperiosas. De ahí 

también que Jo que suceda con este medio y sus innovaciones determinara en el futuro las 

formas de participación de los componentes en toda sociedad. y el sentido que habrán de 

tener. si se atiende a la evolución de las telecomunicaciones en los últimos años. 

constatara cómo ésta ha situado a la televisión a la vanguardia de los medios y cómo en 

pocos años la convertiran en un elemento primordial para el conjunto de actividades 

sociales. Refiriéndonos concretamente tanto a las fibras ópticas como a los satelites de 

telecomunicaciones. Ja vinculación de estos. la inf"onnación. entre otr-os. 

Muchos de los avances tecnológicos r-ecientes. como hemos visto en capítulos 

anteriores. tienen una finalidad muy concreta~ niegan la realidad de las consecuencias de 

ciertas dir-ecciones del progreso y reprimen nuestra fantasia ecológica. que se expresa 

solamente en sus aspectos negativos reflejando imicamente los impulsos ecocidicos. es 

decir la agresión al medio ambiente. 

El fenómeno del hambre nos recuerda., por ejemplo. nuestr-a naturaleza biológica. 

concepto que parece haber disminuido en el yo del hombre industrializado. Este 

fenómeno. que se ha descrito como una dicotomia entre el hombre y la naturaleza.. 

intensifica la fantasia ecológica que recuerda que el ser humano no es sino un elemento 

mas en el universo y no un elemento necesario para la existencia de la naturaleza. Cuando 

se consideran las tierras erosionadas y destruidas. así como los seres desnutridos. se hace 

obvia nuestra naturaleza biológica. concepto muy elemental. pero que ha sufrido la 

represión del hombre industrializado: entonces nos enfrentamos. otra vez. con la íntima 

relación del hombre con su medio. una tierra baldía.. agrietada_ estéril y un hombre flaco. 

triste y estéril~ el paisaje es homogeneo. producto todo de la energia destructiva. 

Ante este panorama. c<'.lbe la pregunta ¿Qué hacer con los medios? Con frecuencia 

los análisis acerca de los medios de comu~icación masiva llevan a posiciones triunfalistas. 

si Ja evaluación se realiza desde la óptica de Jos dueños de los mismos o completamente 

pesimistas. si la reflexión panc de los criticas de los medios. Lo cieno es que en r-elación 
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al fenómeno de la comunicación de masas, es necesario librar una lucha. "la guerra 

silenciosa que se libra por la posesión de Ja mente humana." in 

A nivel social debemos aceptar que. querámoslo o no. nos desenvolvemos en un 

mundo en que la televisión impera. No decimos que la tarea sea senciJJ~ pero si realmente 

queremos avanzar en la conformación de una conciencia. de una cultura ecológica.. 

tendremos que dar la batalla. y de manera prioritaria. en el terreno de la comunicación 

sociaJ. Por Ja calidad de nuestras vidas. ya no podemos reconocer la magnitud del 

problema sin hacer algo. Quizá existan diversas razones de mayor peso para luchar contra 

la influencia de la televisión y. sin embargo. no se hace nada. Pero en realidad. pensamos 

que las razones de fondo para trabajar en este sentido son las mismas. y que la trinchera de 

Ja ecología no tiene por qué permanecer vacía. 

Tenemos que caer en la cuenta. de que el desarrollo social fundado en Ja 

explotación de los elementos y los seres de Ja Tierra en aras del 'progreso', ha generado 

una civilización que se encuentra en el filo de la aniquilación de Ja diversidad cultural y la 

vida misma en el mundo. Vivimos en una sociedad alejada de la naturaleza. que ha dejado 

atrás las antiguas fiJosofias animistas del universo y las maniíestaciones culturales de 

respeto a Ja Madre Tierra. en donde cada flor. árbol o arroyo tenian su propio espiritu 

guardioin. por lo que dcbia tenerse mucho cuidado en no molestar a ningún ente natural sin 

motivo suficiente. i.:;.;. 

Por otro lado. es dificil lograr que Jos mensajes que difunden las numerosas fuentes 

de información lleguen al inconsciente corno una interpretación. de lo cual se es 

cabalmente consciente. "La tbtogratia de un niño esquelético por desnutrición puede 

conmover desde un punto de vista de percepción del yo: pero es dificil percibir plenamente 

al niño desnutrido que existe en cada uno de nosotros. Sin embargo. el mensaje queda y es 

manejado en alguna forma. Es muy posible. por ejemplo. que la moda actual en Jos paises 

ll:Dichtcr. EmcsL La Esu;itcg1a del deseo. cit. porl\.forclos. Ocho;1 Salvador. Op. 0.:11. p 221. 
1 

H Correa. M. Yolanda. Op. cit. p. 20J 
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opulentos sobre la belleza de estar tlaco sea una. reacción de culpa o de identificación por 

el agredido. incluso hasta el grado de que aparezca en lo consciente la necesidad de actuar 

como niños desnutridos de paises no consumidores. ul.l~ 

Así pues. para poder comprender nuestra relación con el medio. tenemos,. que 

analizar estos contenidos inconscientes. desde Jos cuales la fantasía ecológica trata de 

encontrar expresión y equilibrio con el resto del ecosistema.. desde nuestras funciones del 

yo que. por un lado. reprimen la fantasía ecológica y. por otro,. tratan de modificar el 

ecosistema para su gratiticación inmediata. pero sin tener Ja capacidad de observar. ni 

comprender. ni valorar la relación entre nuestra naturaleza biológica y las características 

de Ja naturaleza. 

Hay en el momento actual espacios en la prensa. la radio y la televisión. que 

pueden ser aprovechados y ampliados para apoyar una propuesta alternativa de 

comunicación educativa i:n el terreno ambiental. puesto que no es cierto que los medios 

sean un todo monolitico y aún cerrándose estos espacios,. es posible e indispensable abrir 

otros. Es cuestión de imaginación y claridad. 

"La importancia de los medios de comunicación es L~dente ( .. ) su influencia no 

puede ser de ninb"Una manera negada y mucho menos ignorada? en especial cuando de ella 

dependen factores tan importantes como la identidad cultural y la unidad de un pueblo? la 

opinión pública. las tendencias consumidoras y otros fenómenos sociales interesantes. Los 

medios masivos. contrariamente a lo que se puede creer. mñs que manipular a la gente 

imponiéndoles una manera de pensar. accionan de una forma mucho más sutil y efectiva al 

plantearles temas y elementos sobre los cuales pensar. es decir. los medios no nos dicen lo 

que debemos pensar. sino sobre que asuntos debemos pensar. Y es asi que por el sólo 

hecho de darle importancia a ciertos sucesos. opiniones o elementos: de resaltar unos por 

encima de otros o simplemente. de reportar unos suprimiendo otros. es posible desorientar 

a la opinión pública y manipularla dirigiendo su atención e interes hacia lo que pudiera 

1 ... C1,.'s;innan. Fernando Op . .:11. p. <>h. 
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generar un beneficio para quienes controlan los medios." 1 ~ 5 

Particularmente. el cuidado del ambiente y Ja protección de los recursos naturales 

son tareas esencialmente sociales. En México, durante varias décadas,. se consideró que 

contábamos con una disponibilidad ilimitada de recursos y que Ja preocupación por el 

cuidado del ambiente podía supeditarse a las prioridades del crecimiento económico de 

generar nuevos empleos y otorgar servicios al mayor ritmo posible. Hoy sabemos que no 

es asi. la tarea de concientización supone un esfuerzo pedagógico de gran envergadura.. 

que se ha iniciado con el diseño de programas de capacitación y la elaboración de textos 

escolares en la materia. 

Por lo que toca a los medios de comunicación y a los diversos instrumentos de 

publicidad,. sera necesario ensayar diversas alternativas. para transmitir los mensajes 

necesarios: por la complejidad del tem~ pues conjugan aspectos científicos y tt!cnicos de 

compleja difusión. porque se refiere a preocupaciones y an,b""Ustias sociales y porque se 

requiere cubrir un campo muy diverso y extendido. Una tarea asi. por su complejidad. 

costos y amplitud. no se puede Uevar a cabo sin la panicipación de la sociedad. en su 

diseño y realización. 13
" 

El esfuerzo por encontrar fórmulas nuevas de comunicación social se ha 

enriquecido con otros instrumentos. que aprovechan la publicidad y la comunicación 

masiva que se realiza en las actividades normales de promoción y distribución comercial. 

Esta f'órmula por la magnitud de sus impactos. constituye una gran alternativa de gran 

penetración. in 

Los medios de comunicación con respecto a la 'Cultura Ecológica'. tienen mucho 

que dar. en este sentido. Ja producción de revistas es viable. algunas estaciones de radio y 

in Cortés_ R. Josc. "La televisión como un medio trasccndcnul en la Comunic;:sc1ón soci::il". en 
~ción Social\.' Edugcíón. pp. 121·122. 
1 J: SEDUE. Ecologia. Conccrt?ción de Voluntad~. p. 178. 
ll lbid. 
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canales de televisión probablemente estarian dispuestos a ceder tiempos que no saben o no 

tienen con que llenar, y la amplia infraestructura en videoclubes. constituye un medio aUn 

no explorado para la distribución de programas en video producidos de manera 

independiente. 

El reto real esta todavia en el qué hacer y al respecto hay mucho por discutir. 

Algunas ideas para el desarrollo de un trabajo educativo en los medios. que pudieran 

contribuir a la conformación de esa 'conciencia ecológica'. podrian ser: 

"l . Comenzar por aceptar que no es posible aspirar a una lmica cultura ecológica. 

2. Desarrollar programas en que se abandonen las posiciones biologicistas y se 

analicen los problemas ecológicos en el contexto económico. político, social y cultural en 

que se presentan. 

3. Retomar el conocimiento y las concepciones tradicionales de los grupos Ctnicos 

del país. 

4. Partir del ami.lisis del entorno inmediato de las comunidades. 

5. Trabajar diferenciadarnente por grupos sociales y edades. 

6. Intentar modelos de comunicación participativa." i:::• 

Finalmente. para contribuir a una mejor educación ambiental en los medios de 

comunicación se deben tomar en cuenta también los siguientes planteamientos: 

1. Que los medios (principalmente la televisión) eleven en calidad y cantidad el 

contenido ecológico de su información y programación. Asi mismo. debcran difundir y 

promover acciones ecológicas. 

::?. La caracteristica fundamental de la educación ambiental en los medios. será: la 

promoción de un nuevo esquema de valores que transfbrme la relación del hombre

naturaleza y posibilite la elevación de Ja calidad de vida para la sociedad en general. 

.3. Además de analizarse los problemas ecológicos en el contexto económico

político. y sociocultural. dcberiln ser analizados en un contexto psicosocial~ que tome en 

cuenta el psicoanalisis de nuestra relación con el medio ambiente. 

11
" !\.-1orclos. Ochoa Sah·ador. Op. cit. p . .2:!.:!. 
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4. Los mensajes y programas transmitidos por televisión (y en general por 

cualquier medio) que vayan dirigidos a apoyar la educación ambiental deberán ser 

elaborados en la medida de lo posible por profesionales (psicólogos. sociólogos~ 

comunicólogos. etc.) y por grupos no gubernamentales interesados y autoconcientes de su 

relación con la naturaleza. De tal manera que los mensajes promuevan la autoretlexión y 

nuestra conducta no pase inadvertida con relación al medio ambiente. 

S. Transmitir programas que eleven nuestra conciencia ecológica y nos enseñen 

cómo y por quC el deso;:qui1ibrio ambiental es el desequilibrio fisico y emocional de 

nosotros mismos. En otras palabras. difundir programas y actividades que muestren 

nuestra conducta con respecto al medi~ ambiente y las alteraciones psicosociales 

consecuentes. que surgen en medio del problema ecológico. 

6. Impulsar una educación ambiental cuyo objetivo principal sea el desarrollo 

humano. entendido por primera vez como un proceso que esta en función del bienestar de 

toda la Tierra. Y así avanzar en la conformación de una nueva 'Personalidad Ecológica'. 

En conclusión. se debe señalar la inutilidad de proyectos educativos (en el mas 
amplio sentido del tém'lino) que prescindan de la consideración de los efectos de los 

medios de comunicación colectiva. Sea teniéndolos en cuenta como parte innegable de una 

realidad formativa como. mucho mas importante. para incluirlos en la propia acción 

educativa. No seria la primera vez que fracasan o se limitan planes importantes por 

desconocimiento o desvalorización de la aportación ideológica educativa de los medios. 

tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo 

Precisamente por esta importancia no sólo conviene sino es imprescindible tenerlos 

en cuenta. sin caer en el error apocaliptico de condenados por su papel actual alienante. 

En una sociedad como la nuestra los medios no deben ser satanizados. no son buenos o 

malos en si. sino instrumentos del contexto social y de los grupos que lo controlan. De 

hecho. su función ideológica depcndera del tipo de poder que actUe sobre e11os. y por 

supuesto de los fines con que se les utilice. ·• Al menos en teoria. aunque existen 

manifestaciones practicas de ello. de instrumentos de opresión y de locura pueden 
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convenirse en instrumentos de liberación y de 'salud'." 139 

u 9 Guinsbcrg. Enrique. Op. ciL P- 1:51. 
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CONCLUSIONES 

Es evidente que mirar a Ja televisión a traves de su potencialidad como aparato 

educativo y plantear desde esa perspectiva una educación ambiental. puede parecer una 

utopía. No se trata aquí de proponer una utopía.. sino sólo un principio ordenador que 

tiene en sí mismo tales consecuencias, y que ofrece tales posibilidades. 

Ante la urgente necesidad de re-orientación de la humanidad desde el prevaleciente 

antropocentrismo a un consecuente gcocentrismo que nos proporcione el contexto 

necesario para salvar el planeta de la destrucción~ se nos aparece un plan de orientación y 

desarrollo humano. un contexto común y aceptable para todos. Es un plan psicológico

educativo que propone un amplio modelo orientador del desarrollo humano que incluye 

principios en parte filosóficos. en parte psicológico-generico y en parte cultural. 

Un plan que bien estructurado y analizado puede ser la base de una r-eal y efectiva 

educación ambiental (tanto en aJ á.mbito de lo formal como en el de lo no formal). A lo 

largo de nuestro trabajo. hemos prestado mayor atención a la educación ambiental 

informal y/o no formal. al considerar que en la época actual la televisión se constituye 

como una preponderante escuela para la conformación y desarrollo de una nueva cultura 

ecológica. 

Incluso. hemos polemizado (aunque de manera implícita) con Althusscr- por 

presentar a la escuela como el principal de los aparatos ideológicos del Estado y 

consider-ar que quizñ en MCxico los medios de comunicación tenían la prioridad. Hoy 

sabemos que el "quizá" se conviene en una afirmación~ coincidiendo con diferentes 

posturas que comparten taJ tesis (Por mencionar alb-..unas: los documentos anteriores de E. 

Guinsberg). 

La televisión. o mejor dicho sus dirigentes. poseen un enorme poder social. que 
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puede reafirmar. derribar o construir opiniones y actitudes con respecto de cualquier 

fenómeno y pennearlas a la sociedad hacia la que emite sus mensajes. Asi como. Ja 

televisión esta al ser.ricio de Jos intereses del grupo económicamente mas fuene. puede 

estarlo también al servicio de la educación. la cultura y la recreación (la orientación de los 

contenidos escapa al funcionamiento técnico del medio). 

Es innegable. que en nuestro país. el peso y la influencia de la televisión comercial 

ha reducido el u-abajo y la penetración de las transmisiones educativas. culturales y de 

panicipación social. dada la poca incidencia de este tipo de emisiones y las reducidas 

zonas
0

que cubren las entidades productoras de esta clase de material. 

Es preciso señalar. que en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 

toda su dimensión~ es esencial que Jos medios de comunicación de masas eviten contribuir 

al deterioro del ambicmc y difundan. por el contrario. infOrmación de carácter educativo 

sobre la necesidad de protegerlo y mejorado. con el fin de que el hombre se desarrolle. En 

este sentido. la televisión cobra mayor imponancia al influir sutilmente a través de sus 

contenidos programáticos. en Ja tbnna como el hombre construye y percibe la realidad de 

su entorno~ y le proporciona elementos para interactuar socialmente. lo que significa que 

Ja televisión educa al individuo e influye en su conformación psíquica y cultural. 

En ~féxico. la educación ambiental es un campo en el que apenas se comienza a 

actuar. un campo que no sólo se habia de~tendido sino que recién acaba de descubrirse. 

En los últimos años. al parecer. gobierno y sociedad. han cobrado conciencia de Jos costos 

que representan los desequilibrios ecológicos. En las ciudades y en el campo hay una 

conciencia creciente sobre la imponancia de aprovechar racionalmente los recursos 

naturales y resolver los problemas ecológicos del pais. De ahi que resulte fundamental 

traducir esa preocupación de la sociedad en una conciencia sustentada en el analisis 

objetivo que aclare Ja mejor solución tCcnica para cada problema. y la parte que 

corresponde a cada grupo social y a Jos ciudadanos en gencrat desempeñar para 

resolverlos. 
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Es tan evidente este interés que los comerciantes e industriales han comenzado a 

participar de la "preocupación" del consumidor~ añadiendo emblemas y mensajes 

ecológicos. (aún no re!,.>Ulados) para promocionar sus productos y servicios. Sin embargo~ 

lamentablemente todavia no llegamos a los niveles que se manejan en algunos paises 

europeos donde los programas de educación ambiental de la televisión compiten con la 

transmisión de eventos deponivos y culturales. éstos sólo por poner un ejemplo 

Pero. como se ha intentado mostrar a lo largo de este trabajo. no podemos 

incursionar en el campo de la educación ambiental con una actitud ingenua y de buena 

voluntad~ si queremos participar en la transformación de problenias complejos y contribuir 

a un mejor "estar en la Tierra'\ debemos primero estar informados. conscientes de nuestra 

propia naturaleza. 

Sabemos ya.. que al multiplicarse las quejas sobre la crisis ambiental como 

consecuencia del desarrollo apabulJante de la tecnología. fluctúa con ella la tácita idea de 

que al parecer en otros tiempos tal clase de problemas no se daban y existía una relación 

más equilibrada entre el hombre y su ambiente. Por lo expuesto en nuestro trabajo. 

podemos decir que la problcmá.tica ambiental no es simplemente secuela de la tecnología. 

sino que. en el fomdo. condiciones psicológicas desempeñan el papel principal. entre las 

que se encuentran: la dificultad de apreciar los efectos de intervenciones en estructuras 

complejas. y la importancia de principios éticos y morales para intervenir en el ambiente. 

Ahora bien. basada en una meticulosa revisión de nuestras carencias y necesidades. 

la Personalidad Ecológica. nuestra Personalidad Ecológica. enfrenta al hombre con el 

procr.:so te~estre como la tüente de su estabilidad psíquica: y de esa comunión con la 

Tierra. preve que emergerá esa cnergia que se requiere para la construcción del futuro. 

conservando respeto y conciencia de todas las culturas pasadas y presentes. 

Para lograrlo. se requiere de soluciones nuevas. porque no podemos resolver la 
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problemittica del mundo con reglas que ya no tienen validez en nuestro tiempo. Deben ser 

planteados nuevos desafios que pongan a prueba la inteligencia y la imaginación de los 

educadores ambientales mexicanos y del mundo y que igualmente~ implican aprestarse 

para una mayor preparación en áreas bilsicas. segú.n los espacios especificas en los que se 

desarrollen los proyectos : desde luego pedagogía y comunicación. ecología. psicología. 

antropologia. economía. salud. entre otros. De esta manera,. la educación ambiental 

confirTTiará asi la interdisciplinariedad de su objeto. en términos de una integración de 

métodos y conceptos y no de una yuxtaposición de contenidos educativos. 

Debemos evitar a toda costa que la educación ambiental se convierta en Ja 

pedagogia del no. (de la prohibición) como aveces la entiende la gente. La educación 

ambiental debe estar asociada a una pedagogía de la convicción y del compromiso~ a una 

pedagogia del autoconocimiento y de la autoretlexión. 

Así pues. para poder avanzar en la integración y desarrollo de esa conciencia 

ecológica.. tenernos antes que nada adoptar en nuestra vida el término '"ecologia" en su 

sentido mits amplio. es decir. la relación que hay entre un organismo y su medio ambiente: 

pero tambic!n en su sentido matafórico~ como la intercomunión de todos los seres vivientes 

y no vivientes del universo. Esta visión de un sistema universal integral es de suma 

importancia para poder superar el reto que nos plantea el futuro. Debemos crear un nuevo 

sentido de lo que sera verdaderamente humano. sin limitamos a Ja economia de recursos 

no renovables o de reforTilas educativas. Se trata. de un cambio radical de nuestro modo 

de conciencia. 

En otras palabras. lo que estamos viviendo es algo que posiblemente no se podía 

pensar en épocas pasadas Por primera vez el hombres literalmente responsable de la 

Tierra.. la puede salvar o la puede destruir. 

De la misma manera. "Ja biosfcra de la Tierra puede concebirse por analogia corno 

una única célula siendo un sistema unificado. El hombre tiene que aprender que es una 
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parte funcional de esta única célula~ el vivirá. o morirá si esta lmica célula vive o muere( ... ) 

Por lo tanto, la relación del hombre hacia la Tierra y su proceso tendrá que cambiar. Este 

cambio es tan radical que es similar a la transición de Ja Tierra de la no vida a la vida. o de 

Ja vida a la conciencia." (Thomas Berry. RP.T9). 

La visión de una Tierra con su naturaleza y belleza restaurada. no es ya una utopía; 

se trata de la realidad y también de la necesidad más absoluta: del agua que bebemos. del 

aire que respiramos. de los alimentos que comemos. 

Finalmente. ¿vale o no la pena? que aceptemos la responsabilidad de nuestras vidas 

y que respecto a la educación ambiental busquemos las respuestas a las interrogantes 

actuales sin dejar de formular nuevos cuestionamientos. quiz.3. ahí es donde descansa Ja 

posibilidad de que a través de nuestra acción educativa nos encontremos a nosotros 

mismos. 

A partir de esto es que companimos la visión esperanzada de E: Guinsberg, cuando 

en relación a los medios de comunicación afirma que ni menos en teoría. aunque ya existen 

manifestaciones prñcticas de ello .. de instrumentos de opresión y de "locura", pueden 

convenirse en instrumentos de liberación y de "salud". Desterremos las tendencias 

pesimistas en relación a la televisión. Pese a las dificultades inherentes. en educación 

ambiental·medios debemos partir al punto con optimismo para alentar a la participación. 

La educación ambiental (y la educación ambiental por televisión) es posible y tenemos la 

tarea de reivindicar nuestro derecho a creer. nuestro derecho a soñar. nuestro derecho a 

ser hombre·naturaleza. Y como decía Baudelaire en el poema "Correspondencias". a 

poder encontrar. a traves de ta bUsqueda de nuestro mundo interno. las correspondencias 

con el mundo de Jos objetos naturales. que se esconden tras las creaciones artificiales. 
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NATURALEZA es tempJo donde vivos pilares 

dejan salir a veces tal cual palabra oscura; 

entre bosques de símbolos va el hombre a la 

ventura. 

que lo contemplan con miradas familiares. 

Como ecos prolongados. desde lejos fundidos 

en una tenebrosa y profunda unidad. 

vasta como la noche y cual la claridad, 

perfumes. colores y sonidos se responden. 

Asi hay perfi.unes frescos como carnes de 

infantes. 

verdes como praderas. dulces como el oboe .. 

y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes, 

de una expansión de cosas infinitas henchidos,. 

como el almizcle. el 3.mbar .. el incienso,. el aloe. 

que cantan los transportes del alma y los sentidos. 

Baudelaire 
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