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I N T R o D u e e I o N 

Este trabajo se originó en mi pr4ctica como doce!!_ 

te. Los problemas de comunicación inherentes al quehacer

educativo me habían inquietado siempre y en gran medida me 

condujeron al estudio de la carrera de pedagogía. Pero 

fue al enfrentarme a la necesidad de conformar el programa 

para el curso de "Auxiliares de la Comunicaci6n•.•, como se -

inició el camino por el cual hoy me dirijo. A lo largo -

del proceso de comunicar con los alwnnos en torno a lo que 

iba aprendiendo y descubriendo para confrontar y rehacer -

dicho programa, surgieron muchas de estas p6ginas. /La b6s 
\.....___ -

queda de respuestas a problemas de comunicaci6n que la so-

ciedad actual plantea al pedagogo, as! como a los proble-

mas que la comunicaci6n colectiva plantea a la educaci6n,

fueron temas que despertaron más y más la curiosidad de -

los grupos y hacia all! encaminé mis esfuerzos. 

~La comunicaci6n es un proceso que el hombre ha es 

tudiado desde hace mucho tiempo, pero es en el siglo XX 

cuando adquiere tal relevancia que se convierte en una - -

cuesti6n predominante para múltiples disciplinas. En inter 

dependencia con los motivos econ6micos, políticos, cultura 
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les e ideol6gicos que al terminar la Segunda Guerra Mun- -

dial condicionaron la necesidad de investigar sobre tan -

apasionante proceso, el avance mismo de la tecnología exi

gi6 para su desarrollo de una nueva ciencia: La Ciencia -

de la Comunicaci6n. 

Las investigaciones parten de campos diferentes:

la cibernética de Weiner, la teoría matemática de la comu

nicaci6n de Shannon, la teoria de la informaci6n de Bre- -

llouin, la psicología social de tendencia neoconductista,

los estudios sobre semántica y el funcionalismo estructu-

ral norteamericano, la investigaci6n europea sobre linguí! 

tíca y las mrtltiples investigaciones sobre comunicaci6n ma 

siva. 

De los tres campos de estudio que conforman las -

investigaciones sobre comunicaci6n: sintáctica, semántica 

y pragmática, es quizás ~ste último, el de las relaciones

de los signos-mensajes con los hombres, el que más ha pr~~ 

cupado a soci6logos, psic6logos, etn6grafos y estudiosos -

de la comunicaci6n. ¿Puede el pedagogo situarse en alguno 

de estos campos? Pienso que la pedagogía se relaciona con

tados los aspectos de la comunicaci6n, ya que éste es un -

proceso inherente al proceso educativo. El pedagogo puede 

hacer objeto de sus estudios cualquiera de estos campos. -

La sintaxis, relaci6n de los signos entre si en el inte- -
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rior del mensaje y relaci6n entre los mensajes ¿no está en 

el centro de nuestros problemas de claridad, adecuaci6n, -

estructura del lenguaje que facilitarán la comunicaci6n en 

el proceso enseñanza aprendizaje? La semántica, relaci6n -

entre signo y objeto designado, ¿no es la educación la que 

tiene como fin, la aprehensi6n de los procesos culturales

de comportamiento adquirido, compartido y simb6lico que -

permiten y hacen posible la codificaci6n y la decodifica-

ci6n de los signos? El campo de la pragmática, ¿no sitda -

al pedagogo en los problemas educativos que la din~ica so 

cial hoy d!a le plantea en la relación interpersonal, en -

los grupos y en el más reciente de la comunicaci6n masiva? 

Es sobre todo en éste Gltimo campo en el que pretendí lllÓ

verme·para llevar a cabo este trabajo y señalar· el por qué 

de la importancia de relacionar comunicación y educación .• 
k 

~a educaci6n es también basqueda de procesos so-

ciales que conduzcan al hombre a una praxis liberadora. -

Procesos alternativos de aquellos dominantes, consecuencia 

de una sociedad clasista, que se manifiestan de diferentes 

maneras y en diferentes situaciones y que también surgen -

en las instituciones de socializaci6n cuyo fundamento es -

la educaci6n. :iLos Medios de difusi6n masiva constituyen -
I 

hoy una de estas instituciones de socializaci6n junto con

la Familia y la Escuela. Al igual que éstas, transmiten y 
\Ci'7 !)0\· 

utilizan procesos dominantes, en oposici6n a los cuales --
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surgen los alternativos, verdaderos procesos educativos, -

caminos de ruptura que se dan como manifestaci6n de las -

contradicciones del sistema. Si la comunicaci6n colectiva, 

llamada "masiva", tiene una funci6n socializadora y por lo 

tanto educativa, su estudio constituye un vasto campo de -

investigaci6n para el pedagogo. Buscar la manera de cola

borar en la transformaci6n de los procesos dominantes que

a trav~s de ella se dan, en procesos educativos, es parte-
\ 

de este campo que hoy d!a se nos ofrece. Esta tesina y la 1 

1 

pr~ctica de donde surgi6 pretende ser una forma de colaba-' 

raci6n en esta transformaci6n. 

--r Del análisis de algunos programas de la televi- -

si6n mexicana, de acuerdo a un cierto marco te6rico, lle-

gué a la büsqueda de estos procesos alternativos en la co

municaci6n colectiva. Esto me permiti6 trabajar sobre la

funci6n educativa que la televisi6n tiene, siendo uno de -

sus objetivos el de educar a los receptores, para apuntar

el papel del educador en la elaboraci6n de procesos de li

beraci6n-procesos educativos- como opci6n de la comunica--
\[ . __¡ ; 

ci6n colectiva en el cumplimiento de este objetivo. 
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I. EDUCACION Y COMUNICACION 

1.1 Relaci6n y conceptualizaci6n. 

Los factores econ6micos, pol1ticos e ideol6gicos

determi~an el movimiento de una formaci6n social dada, que 

se inserta en un periodo de su historia. La educaci6n, -

proceso por el cual se busca la culturizaci6n de los miem

bros de dicha formaci6n social, es a la vez producto de e! 

tos factores y determinante de la forma como se interrela

cionan. 

' La cultura, entendida como el conjunto de respue! 

tas que el hombre encuentra en el proceso de transformaci6n 

de la naturaleza, dentro del cual se inserta, es un hecho

social. Los productos de esta transformaci6n, materiales

e intelectuales, se van obteniendo dentro de un determina

do modo de producci6n. Los hombres, en el conjunto de sus 

interrelaciones, establecen leyes, normas y creencias, 

dentro de este modo de producci6n. Esto forma parte de su 

cultura y en cierta manera la ideologiza. 

Para que el proceso de transformación tenga lugar, 
1 > -

los hombres se educan¡ por la educación adquieren y conti-
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nfian la cultura, recrean y crean respuestas. La educaci6n 

permite al hombre integrarse al proceso de transformaci6n

Y conocerlo. Por ella aprehende los componentes cultura-

les y los utiliza; por ella se inserta en su civilizaci6n

estableciendo relaciones dialécticas entre ~sta y los hom

bres, que se transforman en estas relaciones. Como suje-

tos se "hacen" dentro de su civilizaci6n y ésta se constru 

ye en la interrelaci6n activa de aquellos. En la aprehen

sión y la integración de los componentes de la cultura, -

el hombre se interrelaciona y se- desarrolla. 

(_La educación as! entendida se realiza en otro pr~ 

ceso: la comunicaciónj Es en este proceso que tiene lu-

gar la aprehensión y la integración de las respuestas 

transformadoras del hombre, pues la interrelaci6n supone -

la comunicación entre los hombres. 

/ 
, La cultura, la educaci6n y la comunicaci6n son -
\, 

as1 en tanto que procesos sociales, resultado, aprehensión 

utilización-creación y medio de la transformación que los

hombres realizan en la naturaleza y que a su vez los trans 

forma. Para ello los hombres se interrelacionan y se comu 
' nican. / Se transmiten unos a otros las experiencias y las-

re flexiones que de ~stas llevan a cabo. La educaci6n sis

temática se hace necesaria cuando esta transmisi6n tiene -
1 C-") ', ! ' 

contenidos más y más complejos. Y es en el proceso comuni 
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cativo que los hombres ponen en común estos contenidos a -

través de los diferentes lenguajes. El lenguaje se con- -

vierte en el instrumento del proceso educativo y de toda -

interrelación humana. En cierta manera los condiciona: de 

su posesión va a depender la forma como el hombre accede a 

los contenidos culturales y el modo como se relaciona con

los otros hombres. De aquí la importancia de la posesión

de este instrumento, medio y objetivo del proceso educati

vo asistemático y sistemático. 

Para aprehender, utilizar y crear los componentes 

de la cultura, los hombres se rélacionan en procesos de e~ 

señanza - aprendizaje, procesos que se dan en y por la co-

municación entre 

que aprenden son 

' los participantes") Los que enseñan y los 

emisores y receptóres alternativamente, 

que se comunican contenidos en determinada forma, que se 

interrelacionan y se transforman. 

Sin embargo los hombres no siempre se comunican -

para enseñar y aprender. En toda relación de dominación,

la comunicación tiene propósitos de dominación: busca peE 

suadir para influir y dominar. El hombre deja de educarse 

para ser educado. No habla, es hablado. Las respuestas -

que da Pn la transformación de la naturaleza, no le perte

nece,,: le son enajenadas. Sólo unos ct antas poseen los -
\ L <'1 . . ' ') c. ' ; 

componentes materíales e intelectuales ces~ tultura. La-
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educación se convierte en un proceso por el cual los horn-

bres excluyen a otros hombres de la participaci6n en el -

avance que todos crean. La educaci6n sistemática transmi

te contenidos dentro del marco ideológico de aquellos que

dorninan, a través no de un proceso comunicativo, sino i~ 

formativo. Los hombres no se comunican, sok in-formados. 

El educador se mueve entonces en dos planos dife

rentes y separados: en el teórico donde define su ideal -

de educación y en su pr~ctica donde este ideal rara vez se 

cumple. (Aquellos que no rompen con la ideología dominante 

buscan resolver esta dualidad en la eficacia del proceso -

enseñanza-aprendizaje, haciendo de la educación un proceso 

no para "ser más" sino para "tener más". 

Superar esta dualidad en una praxis educadora que 

corno indica Freire "permita al hombre afirmarse como pers~ 

na, actuar como sujeto, ser actor de la historia y t~ans-

forrnarse en esta acción", (1) es tarea difícil en el mundo 

de hoy. Supone aceptar salir del campo puramente educati-
1 '/C ¡,' ,Cci, 

vo, para unirlo a la realidad en una praxis revolucionaria 

educadora. 

(1) P. Freire, Extensión o Comunicación, 41-72 
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1.2 Comunicaci6n educativa. 

Entiendo por informaci6n el conjunto de datos y -

conocimientos que existen fuera y dentro del hombre. El -

hombre recibe informaci6n, vive en un mundo de signos a -

los cuales puede o no responder. Cuando no s6lo acepta la 

informaci6n sino que además da una respuesta, se puede de

cir que busca comunicarse. 

( La informaci6n es vital para el hombre en su as-

pecto biol6gico; la comunicaci6n lo es en su aspecto so- -

cial. Un hombre bien informado pero imposibilitado de co

municarse con sus semejantes, ,es para m1 como una bibliot~ 

ca en la cual los libros permanecen siempre en los estan-

tes, sin abrirse. Comunicar es poner en coman la informa

ci6n y puede realizarse de diferentes maneras: a través -

del cuerpo, del gesto, de la imagen o de la palabra, de la 

mGsica o del ruid~> 

A. Cassigoli (2) conceptualiza el término comuni 

caci6n como una relaci6n dial~ctica interpersonal, conmut~ 

tiva en la que receptores y emisores se comportan autonom~ 

mente como tales, poseen un c6digo y un saber en coman. Su 

(2) A. Cassigoli, "Aspectos ideológicos en la teor1a y los 

estudios de la información y la comunicación", Revista 

Mexicana de Ciencias Política y Sociales, nn. 86-87, -

1976-77, p. 36 
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pone una relación en la cual no esté vedada la capacidad -

de réplica en ninguno de los participantes. Puede darse -

con el auxilio o sin el auxilio de medios electr6nicos o -

mec~nicos, con escaso o muy grande intervalo tanto espa- -

cial como temporal y entre dos o más personas. 

"""f P. Freire siguiendo a A. Shaff habla de dos planos 

en los cuales puede darse la comunicaci6n. Uno, en el que 

el objeto de esta relación dialéctica pertenece al dominio 

de lo emocional, el otro en el que el acto comunica conoci 

miento. En el primer caso, la comunicaci6n opera por con

tagio. No existe la ad-miraci6n del objeto por parte de -

los sujetos de la comunicación; el caracter fuerteirente emo 

cional del proceso impide que el sujeto se aleje d~/sí mis 

mo y de su propio estado para verse, para ve=lo, para ad-~ 

rarlo.) Dificilmente se da el conocimiento en torno al ob

jeto de comunicaci6n. En el segundo caso, la relaci6n se

da en el acto de conocer e implica comprensi6n por parte -

de los participantes, del contenido sobre el cual y a pro

p6sito del cual se comunican: relaci6n dial6gica. Proce

so crítico que no es extensión del saber de un sujeto a -

otro, sino "coparticipaci6n en~l acto de comprender la si~ 

nificación del significado". (3) Freire enuncia lo que p~ 

(3) Paulo Freire, Extensi6n o comunicación, 77-79. 
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ra mi es un principio pedag6gico de la comunicaci6n educa-

- tiva~ "El aula es un lugar de encuentro donde se busca el 

conocimiento y no donde se transmite éste" (4). Si el edu 

cador hace del otro sujeto un paciente de sus "comunica- -

dos", se limita a in-formar, convierte los significados en

contenidos est4ticos. (5) 

Para ciertos investigadores rle la cammicaci6n, (Th~ 

yer (6), B~rlo (7) Schramm (8) Hovland (9), Weaver (10), -

!el prop6sito básico de la comunicaci6n es el de influir y

afectar intencionalmente a los participantes. Gracias a -

la comunicaci6n podemos manipular nuestro mundo circundan

te, especialmente a las otras personas. De aquí la impor

tancia del manejo de la comunicaci6n para cambiar.las act! 

tudes y modificar la conducta. Berlo cita a Arist6teles -

que hab!a ya definido la ret6rica como "la b1isqueda de to

dos los medios de persuaei6n a nuestro alcance para llevar 

a los demás a tener el mismo punto de vista que el orador" 

(11). No se puede rechazar que la intención del emisor --

(4) P. Freire, ~-, 91. 
(5) Ibídem, 75. 

(6) L. Thayer, Comunicaci6n y sistemas de comunicación, SR 

(7) D. Berlo, El proceso de la comunicaci6n, 11. 
(8) W. Schramm, La ciencia de la comunicaci6n, 15. 

(9) Citado por W. Schramrn o.e. 15. 

(10) W. Weaver, en Smith Comunicación y Cultura, 33. 
(11) En Berlo, o.e. 7. 
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se~ en muchos casos ~sta, pero no en un proceso de comuni

caci6n educativa. En esta relaci6n los participantes com

parten la intencionalidad en bQsqueda de una constante - -

transformaci6n en el diálogo enriquecedor, para alcanzar -

un fin coman. La intencionalidad educativa supone que el

educador evalQe al educando (receptor-emisor), no como un

ser manipulable, sino como un sujeto concreto que se inte

gra en un proceso que lo llevará a participar del conoci-

miento humano. El prop6sito y la intenci6n dependen de la 

forma como·el comunicador asume la ideolog!a,que en las 

relaciones sociales concretas, determina sus percepciones

y valoraciones de la realidad. La intencionalidad educati 

va se da entonces, cuando la valoraci6n de los integrantes 

al proceso comunicativo, responde a una funci6n que Freire 

llarnar!a liberadora, en una permanente confrontaci6n ideo-

16gica, en busca de alternativas. El prop6sito de la comu

nicaci6n educativa es as! de transformaci6n y de creaci6n. 
r 

En toda praxis educativa, el proceso de comunica

ci6n no es s6lo emisi6n, recepci6n e interpretaci6n de men 

sajes. Es además una confrontaci6n social de éstos con la 

realidad que se transforma. La cornunicaci6n educativa re

laciona la acci6n y la reflexi6n en el devenir y convierte 

esta praxis de los hombres concretos, en historia. 
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1.3 Cornunicaci6n interpersonal y grupal en el proceso edu 

cativo. 

Si corno dice Pasquali (12) el coeficiente de cornu 

nicabilidad está en relación con la posibilidad de retorno, 

esta posibilidad aumenta con el diálogo.~En la cornunica-

ci6n interpersonal y en la grupal, el dialogo está siempre 

presente como posibilidad y permite elevar el coeficiente

de cornunicabilida<:) Solo en la participaci6n consciente y 

crítica de los integrantes del proceso, cuando ser emisor

y ser receptor no son roles fijos que lo estacan, el reto~ 

no tiene existencia real.#El diálogo.conocimiento compar

tido- permite que todos los participantes tomen decisiones 

y se enriquezcan mutuamente ya que las versiones de la rea 

lidad se confrontan, acercándose as! a experiencias concre 

tas, a la realidad comunitaria) el c6digo es producto del

proceso a medida que éste avanza; se va creando en la re-

troalimentaci6n real. Este proceso de comunicaci6n educa

tiva se da en una relaci6n no autoritaria entre los parti

cipantes, ya que el concepto valor "autoridad" como sin6ni 

mo de poder lo detiene, lo impide. El poder "ajeno" al 

grupo, impuesto desde el exterior, establece una 

relaci6n de sometimiento contraria a la pue~ 

ta en coman y a la participaci6n y por otro lado los desp~ 

(12) A. Pasquali, Comunicaci6n y Cultura de Masas, 53. 
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seidos de la "Autoridad" rara vez dejan su posición de so

metidos: se establecen roles y cada quien juega su papel. 

La comunicación se hace unilateral y el emisor-Autoridad -

se identifica poco a poco con "superioridad" y se hipertr~ 

fia la relación emisor-receptor en favor del poseedor de -

la "Autoridad-poder". En una relación de comunicación edu 

cativa, la autoridad nace en el di!logo mismo y no es ex-

elusiva de ninguno de los integrantes del grupo, ya que no 

es impuesta desde afuera. Deja de ser poder, convirtiénd~ 

se en la facultad de tomar decisiones para generar altern~ 

tivas, para plantear problemas o buscar soluciones. Es -

autoridad que nace de la dinámica misma del grupo, concie~ 

temente aceptada. Esta relaci6n excluye la manipulaci6n.

Si la dinámica del grupo necesita de un líder, éste puede

ser permanentemente cuestionado por el grupo y, por lo tan 

to, por si mismo. El maestro-emisor pierde sus privile- -

gios: es aquél que sabe más de algo en un momento dado, -

pero ni ese conocimiento ni ese tiempo son definitivamente 

poseídos. Ser educador pierde su significado de "poseedor 

de privilegios" para ser una btlsqueda constante de respue~ 

tas a las necesidades que el grupo le plantea. Supone una 

preparación continua en los conocimientos específicos y un 

conocimiento de los hombres concretos que integran su gru

po, traduciendo en praxis educativa la psicología y la fi

losofía. La aprehensión de los conocimientos se realiza -

en el diálogo que no es la técnica del interrogatorio, en-
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donde el maestro pregunta y el alumno responde lo que el -

maestro espera que responda. En el diálogo pueden surgir

preguntas que pueden o no ser respondidas, preguntas abie~ 

tas que pueden tener una o m&s respuestas y que llevan a -

los participantes a investigar o a crear preguntas y res-

puestas. El diálogo educativo supone no pensar, no decir, 

no decidir, no sentir por el otro, sino pensar, decir, de

cidir, sentir "con el otro". Los miembros del grupo tie-

nen la posibilidad de cuestionar el mansaje recibido, re-

chazarlo, corregirlo, enriquecerlo. Se excluyen los recur 

sos ret6ricos en favor de la cohesi6n del grupo cuyo polo

de decisiones tiende a distribuirse. El grupo activo y -

critico está en posibilidad de analizar los mensajes domi

nantes para reflexionar sobre la manera corno inciden en su 

pensamiento, en su percepci6n y evaluaci6n de la realidad. 

Por otro lado se capacita para participar en la elabora- -

ci6n de mensajes, superando las dificultades de expresión

que se fijan en el educando desde su niñez. Por último, -

este tipo de relación conduce a que los emisores-recepto-

res, educandos-educadores, arnplien los l!rnites del conoci

miento de su realidad rn&s all& del lugar que ocupan en las 

relaciones sociales de producción. Proceso "liberador" 

que en una sociedad autoritaria, se congela en formas de 

control en los cuales la direcci6n pertenece a los progra

madores de la conducta ajena. Proceso en donde el grupo -

tiene que vencer su propia resistencia a entablar relacio--
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nes educativas envolventes, como consecuencia de largos -

años de sometimiento al discurso dominante y de ausencia -

en su autoorganizaci6n. 



II. LOS MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA EN SU 

FUNCION DE EDUCAR 

2. l. Tntencionalidad y comronentes del proceso. 

Hablar del proceso de comunicaci6n desde el punto 

de vista de los investigadores matemáticos, nos sitOa en -

un esquema de comunicaci6n, que aproxima, en lo que este -

proces,, ti~:1e de mecánico, 31 hombre y a la máquina. Aná

lisis sumamente importante para el avance de las investig~ 

cior~s matE''.'!'áticas de 1a cr1municaci6n, de la capacidad hu

mana de recepci6n de 1nfor~aci6n, de retroalimentaci6n pr~ 

gramada, no es suficiente cuando nos movemos en la proble

mática que la comunicaci6r plantea a la educaci6n. El mo

delo de Shannon es el esquema o esqueleto de un proceso -

que, al darse entre los hombres, se convierte en un todo -

complejo y dinámico cuyas partes se relacionan dialectica

mente. S6lo insertándolo en esa totalidad compleja que s~ 

pone un grupo social hist6rica y temporalmente definido, -

podemos abordarlo desde un punto de vista educativo. Esto 

nos lleva a plantear no s6lo el c6mo de la comunicaci6n co 

lectiva, sino el por qué, el cuando y el d6nde: analizarla. 

Para ello, basándonos en los elementos integrantes del pr~ 
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ceso comunicativo que propone D. Prieto, (13), si tao el 

punto de partida para el análisis de la comunicaci6n colee 

tiva en la intencionalidad de los emisores. Como ya se di 

jo, todo mensaje tiene una intenci6n, parte de un propósi

to del emisor. Siguiendo a este autor, podemos distinguir 

tres niveles de intencionalidad: mercantil, propagandísti-

ca y educ.:;.tiva. 

Es un hecho indiscutible que el mensaje con inten 

cionalidad mercantil busca "agilizar la relación con la -

mercancía a fin de que circule el capital que está en la -

base de un mercado" (14). El proceso de producci6n sólo -

se realiza cuando es consumida la mercancía y esta se con

vierte en dinero. La expansi6n de la industria, en la "l!_ 

bre competencia" da como resultado la industria de la pu-

blicidad. El modo de producción capitalista convierte así 

la publicidad en otra mercancía, al dar respuesta a su ne

cesidad de publicidad industrializada. Esto tiene una 

gran importancia en los estudios sobre medios de comunica

ci6n masiva, ya que da origen y dinero para una gran cant!_ 

dad de investigaciones sobre el proceso comunicativo, en -

(13) D. Prieto, Comunicación alternativa y uso de la se--
miótica en Am~rica Latina, 23-30. 

(14) Ibidem, 31-33. 
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la bQsqueda de variables que se puedan manejar para obte-

ner las respuestas deseadas en los consumidores. Muchos -

de los estudios sociol6gicos y psicol6gicos al respecto -

son consecuencia de esta intencionalidad mercantil que sin 

embargo no puede desligarse de la propagandística (como se 

hace en muchos de estos estudios) que le proporciona el 

marco previo ideol6yico. La intencionalidad propagandísti 

ca tiene como objetivo el intento de persuadir en relaci6n 

con un modo de vida, un sistema, un partido político, 

etc •.. , siendo en definitiva la base de todo mensaje que -

busca la penetración ideológica. 

La intencionalidad educativa (como ya se vi6 an-

tes)se da en lll1 proceso de comunicación en el que emisor y -

receptor comparten la intencionalidad en el logro de un -

fin coman. El convencimiento mutuo sustituye a la persua

sión. Es un proceso que se da a nivel horizontal y en una 

práctica concreta y en él desaparecen el in-formador y el -

in-formado. 

Se puede hablar de la intencionalidad estética 

que se da cuando a través del mensaje se busca provocar 

una sensación o goce en el receptor. 

Un mensaje puede agrupar las diferentes intencio

nalidades aunque todo mensaje educativo debe, por definí--
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ci6n, excluir la mercantil y confrontar constantemente, a

manera de toma de conciencia, la propagandística con la 

realidad. 

La intencionalidad supone la valoraci6n de los -

emisores y de los receptores, evaluaciones que son ideoló

gicas y que de alguna manera constituyen la percepci6n de

la realidad :r la evaluación de la misma por parte de los -

sujetos. Así, cuando la ideología de los .mensajes coinci

de con la fcrma como una clase enfrenta la realidad, la 

función que cumplen es la de "reafirmar la ideología". 

Cuando los mensajes buscan forzar una concepci6n y valora

ción de la propia situación, que está en franca contradic

ción con lo que ocurre dentro de una clase, y persiguen pe~ 

suadir a dicha clase a aceptar la ideología dominante y la -

considere propia, cumplen con la función dominadora. 

De la intencionalidad del emisor, va a depender -

la versión de la realidad que ~ste transmite en el mensaje 

y que implica la valoración que hace del receptor. Inser-

tar el esquema "Emisor-Mensaje-Receptor" en la totalidad,

supone por lo tanto, situar a los participantes humanos -

del proceso, dentro de su marco de referencia. La compre~ 

sión de la realidad depende de los conocimientos y la valo 

ración que de la misma tiene el sujeto. Se percibe y se -

concibe algo de una manera condicionada que va conformando 
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nuestro marco de referencia y que a su vez utilizamos para 

enfrentarnos a la realidad. 

Thyler, habla del sistema conceptual-valora-

tivo en el cual actGan la mente y determinadas caracterís

ticas de la capacidad de comprensi6n y de valoraci6n de -

una persona y que ~onstituye una compleja e intrincada or

ganizaci6n jerárquica multidimensional de conceptos, de va 

lores y creencias. "Cada sistema conceptual-valorativo de 

una persona es su "modelo" del mundo, modelo de la Reali-

dad que ha surgido en el seno del que actúa, pero que no -

es esta Realidad". (15)El marco de referencia del individuo -

es en Gtlima instancia su concepci6n ideológica del mundo

en el que está inserto. 

La realidad como totalidad de los fenómenos, uno

de los cuales es la comunicación y que se manifiesta por -

los procesos que se dan en su interior, se concreta en la 

"formación social". Esta abarca la comprensión que de la 

misma realidad tienen sus integrantes, es decir, sus "mar

r.os de referencia". Todo proceso de comunicación se da en 

el horizonte de una formación social que es determinada 

(15) I.- Thyler, Comun_icac:i6n y _sistemas de comunicación, 76. 
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por los modos de producci6n específicos y las relaciones so 

ciales de producci6n a que dan lugar. 

La intencionalidad sería entonces la manera c6mo

el emisor relaciona el referente -(aquella parte de la re~ 

lidad sobre la que da una versión)- su marco de referencia 

(del que depende la versión) y la formaci6n social a la -

que pertenece. El emisor dará una versi6n del referente,

produciendo así un mensaje cuya codificaci6n se hará en 

funci6n de la manera como aquel quiere que el receptor lo 

decodifique e interprete y, que por lo tanto dependerá de 

su intencionalidad. C6digo,~ contenido y forma se ven así 

determinados icteologicamente por la valoraci6n y autovalo

raci6n que el emisor hace de sus receptores y de sí misrno

(esquema I). 

El mensaje cumple con dos tipos de funciones: fu~ 

ci6n referencial: en cuanto a su contenido o significado;

funci6n poética: en cuanto a su forma. Ambas funciones in 

tervienen en la decodificaci6n e interpretación que el re

ceptor haga del mensaje (esquema II). A través de ellas -

el emisor puede manipular la recepción, provocar la inter

pretación unívoca, dar consenso social a la información, -

etc •.. , o por el contrario enriquecer, abrir el marco refe 

rencial del receptor buscando la confrontación de éste con 

el conocimiento de la realidad. La importancia del manejo 
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de estas funciones reside en el. hecho de que la actuaci6n

de los receptores va a depender en gran medida de la mane

ra como evalaan y conceptaan esta realidad. 

De la estructura formal del mensaje depende tam-

bién la decodificación e interpretaci6n que los receptores 

hagan del mismo. La utilizaci6n de técnicas, recursos, i~ 

vestigaciones, etc adecuados, permite la selecci6n, par-

cializaci6n, valoraci6n que el emisor realiza para el lo-

gro de su propósito.* 

Este marco te6rico permite analizar el proceso de 

comunicación colectiva en su totalidad. Por ser la televi 

si6n el medio de difusi6n "masiva" más importante en una -

formaci6n social corno la nuestra, y para encauzar el análi 

sis posterior, llevé a cabo la aplicaci6n del marco teóri

co en el proceso de Comunicaci6n en la Televisi6n. (Ver 

Apendice 1-B). 
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2.2. Los Medios Masivos transmisores de cultura. 

La cultura de masas llamada por E. Morin la "Ter

cera cultura", se halla corno cultura transmitida, difundi

da, en el centro de la existencia de millones de seres hu

manos. La cultura de masas se produce de acuerdo con las

normas masivas de fabricaci6n industrial; se divulga me--

diante técnicas de difusi6n masiva; se dirige a "un gigan

tesco conglomerado de individuos reunidos más acá y más -

allá de las estructuras internas de un grupo social deter

minado (clases, familia etc)" (16) al cual se designa como 

"masa", asociándolo con las grand-es concentraciones urba-

nas de hombres, que los soci6logos calificaron de informes 

y manejables: la masa. Esta cultura está por lo tanto ca

racterizada por el concepto de cantidad que, por oposici6n 

a la cultura clásica -cultura de élites en nuestra reali-

dad- es "consumida" por una gran mayoría de individuos, 

ofrecida a todos. Los objetos de que dispone son produci

dos en serie,. en forma estandarizada o tambi~n por grupos

de personas con organizaciones semejantes a las de la pro

ducci6n industrial. La ."Tercera cultura" es así el produ~ 

to de un trabajo colectivo industrializado: es un conjunto 

de respuestas que la sociedad de hoy encuentra en el proc~ 

(16) E. Morin, !'.l~_spíritu del Tiempo, 15. 
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so de transformación de la naturaleza y que corresponde al 

avance alcanzado en este proceso. 

E._ Gi,lson (17), identificando Cultura a Obras pr~ 

<lucidas por la Cultura Culta, sostiene que, a través de -

los Medios masivos se impone poco a poco una nueva escala

de valores-literarios, art!sticos etc. ya que la cultura -

no escapa a los alcances del lado material de la civiliza

ción. Para este autor, los productos de los Medios tales

como grabaciones, emisiones de radio y de televisi6n, son

la imagen de la obra, no la obra misma por lo que la expe

riencia estética es de otra naturaleza. Por otro lado, -

los Medios masivos, como en el caso de la reproducción so

nora, han implantado un doble proceso fecundo; la concreti 

zación de las obras y la democratización de su acceso. 

Los Medios son así nuevos vehículos de una "nueva" cultura 

y van a participar inevitablemente en la destrucción de la 

cultura anterior, aún cuando se les atribuya la misión de

protegerla, desarrollarla y difundirla. "Lo que modifican 

en efecto, es la relación del individuo con el universo 

cultural, cuando esa relación es .la esencia misma de la 

cultura culta: elindividuo deja de cultivarse. En el me-

(17) Citcd 1_; !"'r L. Porcher, La Escuela Paralel~ pp 36-37-38. 
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jor de los casos, se le cultiva" (18) 

El hecho que hoy constatamos es el de la "coexis

tencia" de la también llamada "contra-cultura" con la cul

tura clásica y un proceso de ·mutuo fortalecimiento 9e exclu 

sienes y de interacciones en cuanto a su contenido y a sus 

principios estético~. Por otro lado, la necesidad de sep~ 

rar la Cultura en cultura culta, popular y de masas respo~ 

de a una sociedad dividida en clases, dentro de las cuales 

una élite intelectual participa en la creaci6n y consumo-

apropiaci6n de su cultura, participaci6n de la cual quedan 

excluidas las otras por razones de clase. Sin embargo, a-\ 
1 

causa del sistema econ6mico y político capitalista, se ha

hecho perentorio que la gran mayoría que no crea "cultura
// 

culta", "consuma" cultura, porque de esta manera consume., -

aunque esta cultura sea muchas veces y por razones del mis 

mo consumo, una degradaci6n de lo que para Freire es el re 

sultado del esfuerzo creador y re-creador del hombre. 

Si los Medios de difusi6n masiva transmiten cultu ( 

ra y originan la creaci6n de una cultur.a "nueva" ¿podemos- ( 
\, 

hablar de ellos como Instituciones de socializaci6n del -- / 

(18} Gilson en Porcher, o.e., 40. 
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hombre moderno? 

2.3. La Comunicaci6n colectiva como un proceso de sociali

zaci6n. 

2.3.1. El proceso de socializaci6n en el hombre de -

hoy. 

La socialización se inicia con el aprendizaje de

determinadas normas y modos de comportamiento en la edad -

infantil. "La aceptaci6n por parte del niño de (una) si--
---·--·- . . -··----

tuación previamente dada, tiene lugar de un modo ni pura-

mente imita~ivo, ni puramente intuitivo. Puesto que las -

condiciones a aprender están .lingüísticamente fijadas y m~ 

diatizadas, le corresponde al lenguaje una decisiva contri 

bución en la socializaci6n". (19) 

-V Por el proceso de socialización el hombre aprende 

a través de ciertos medios, los valores, actitudes, compoE 

tamientos y conocimientos que le convierten en un miembro -

activo de la sociedad. Este aprendizaje es continuo, pero 

no todo es directo o deliberado ya que incluye el aprendi

zaje indirecto, así como la interiorizaci6n de actitudes -

valores y sentimientos. Este proceso se relaciona funda--

( 19) W. Hund, Comunicación y sociedad., 41. 
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mentalmente con la interacción social, ya que la socializa 

ción del hombre tiene lugar principalmente en las relacio

nes sociales. 

~ La socialización supone un proceso continuo de en-
,.---- -------· - - ... ···--

señanza/aprendizaj e por el cual el hombre, nos dice A.Gµ~ 
gros, interioriza desde la infancia los significados "que

manifiestan espacios concretos y se llenan de historicidad" 

y que son "contenidos específicos que varían de una socie 

dad a otra y de una clase social a otra". Estos significa

dos le permiten explicarse las características y los limi

tes del grupo social al que pertenece. (20) Por medio del 

proceso de socializacipn aprehende la cultura de la forma

ción social en la cual está inserto y en la cual se desa-

rrolla; es un proceso quP se da en las interacciones que -

se establecen entre él y esa formación social y del cual -

depende su integración en ésta. 

2.3.2. Los medios Masivos de comunicación ¿agencia de .so

cialización? 

" .. El niño nace en una sociedad en marcha, con ---

(20) A. Puigros, "La decadencia de la Escuela", Arte, So-
ciedad, Ideología, n. 4, 1978, 60 
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símbolos comunes ya existentes, modelos establecidos de 

conducta y posiciones reconocidas". llA través de los demás 

especialmente de "otros" de relevante significaci6n, es co 

mo el niño aprende los elementos de su mundo social". 

" .• La socializaci6n tiene lugar en interacciones con mucha 

gente y en una gran variedad de situaciones. Tanto los -

grupos, como por ejemplo la familia, la escuela, el grupo

de amigos, como los elementos de situaci6n, por ejemplo 

los medios de comunicaciíilde masas, pueden ser considera--

~dos como agentes de socializaci6n" ••• "La Televisi6n puede

·ser considerada como posible maestro del comportamiento 

adecuado para una variedad de posiciones, condiciones y si 

tuaciones". ( 21) 

Se puede decir que el proceso de socializaci6n se 

realiza en los Medios Masivos, de una forma asistemática.

B. Suchodolski lo identifica a educación natural debido a

la cual "la joven generación se integra gradualmente en la 

cultura de los adultos, aprende a reconocer sus exigencias 

y a conformarse al modo de vida existente" (22). Para es

te autor este proceso que se da en la educación natural --

(21) J. Hallaran, Los efectos de la Televisión, 56. 

(22) B. Suchodolski, Tratad~ __ de Pedagogía. 306. 
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"tiene un carácter hetereogéneo; en determindas circunsta~ 

cías adapta al individuo a lo que desaparece y en otras -

circunstancias a lo que nace; a veces incita a la pasivi-

dad, a veces a la lucha. Todo depende del medio y de la -

atmósfera que influyen sobre los niños y los adolescen---

tes". (23) 

Si hoy día el proceso de socializaci6n es alcanz~ 

do en gran medida por la educaci6n "asistemática" o "natu

ral" que se realiza a través de los Medios Masivos, se 0 pu~ 

de deducir la importancia que el control y el estudio de~ 

los mismos tienen, desde un punto de vista NUt.iCQ-:c;;:_µl tu

ral aquel y desde un punto de vista educativo éste. 

Cabe preguntarnos ahora ~i los Medios Masivos en

su conjunto constituyen una agencia educativa y forma par

te como tal de las instituciones de socializaci6n. El cami 

no para encontrar una respuesta fué el de realizar una com 

paración -por lo demás suscinta- entre la Escuela, agencia 

de socialización reconocida y los Medios Masivos, inserta

dos en una formación social concreta. Formación constituí 

da por una relación entre una infraestructura con un modo

de producción capitalista y una superestructura consecuen-

(23) B. Suchodolski, Tratado de Pedagogía, 309 



33 

temente clasista. 

Esta comparación* se lleva a cabo en dos niveles: 

a nivel formal, esto es, lo que la ~scuela y los Medios d~ 

herían ser en tanto que Institubiones sociales-educativas, 

y a nivel real, es decir, lo que ambas agencias son, inse~ 

tadas en un procesn dominante derivado del sistema dominan 

te. (No se citan los procesos alternativos existentes, en 

los cuales el "deber ser" se hace praxis educativa). 

2.3.3. Comparaci6n entre la Escuela, agencia de socializa 

ción y los Medios Masivos en su conjunto. 

Funciones, objetivos y características de la Es-

cuela y los Medios Masivos, constituyen las tres partes en 

las que se realizó la comparación. Se designa con la le-

tra A, lo referente a la.Escuela, y con la letra B aquello 

que hace referencia a los Medios Masivos. 

1) A.- Función específica de la Escuela (nivel -

formal): Educar, entendiendo por educación la integraci6n -

----··----
* Comparación que surgió a partir de una reflexión perso-
nal de textos y libros sobre comunicación masiva y educa-
ci6n. Los textos aparecen en el apéndice 2 y en la biblia 
grafía los libros consultados. 
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sistemática, organizada, racional de los componentes de -

cultura, en el educando, para su desarrollo arm6nico y su

participación social. (de acuerdo a los principios mora-

les e intelectuales de la sociedad). 

B.- Funci6n específica de los Medios: (nivel formal) 

a) Entretener -de acuerdo a los principios morales de

la sociedad-

b) Informar -de 2cuerdo a los principios intelectuales 

de la sociedad-

c) Educar: i) de ur.a manera sistémática y organizada -

(programas escolares} ii) sin organizaci6n ni sist~ 

ma (pro0rarnas culturales) -de acuerdo a los princi

pios morales e intelecutales de la sociedad.-

--En un proceso dominante, la funci6n social de la Escuela 

y de los Medios masivos, es fundamentalmente la de transmi 

tir la ideología de la clase dominante, ya sea para refor 

zarla o para imponerla. 

2) Objetivos comunes de la Escuela y de los Me-

dios en sus funciones sociales 

al Presentar modelos, guías o pautas de conducta 

al educando-receptor es decir, hacerle adquirir las normas 

y valores de la sociedad a la que pertenece: educación mo

ral. 
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b) Buscar el cambio progresivo de la conducta so

cial del educando, para lograr la adaptaci6n de éste a la

sociedad: educación social. 

c) Transmitir, continuar, reproducir la cultura,

para que el educando receptor pueda transformarla, recrear 

la, reproducirla: educaci6n intelectual. 

--En un proceso dominante, los objetivos que conciernen a

la educación morel, social e intelecutal en ambas Institu

ciones, se elaboran en funci6n de las relaciones sociales

de producción y en la necesidad de reproducir dichas rela

ciones. Sin embargo como señala A. Puigros, estas relacio 

nes "no se asientan mecanicamente en la conciencia de los

destinatarios" lo que produce procesos alternativos que -

confrontan los objetivos de una educación liberadora con -

aquellos de la educación domésticadora (en el sentido que

Freire da a estos conceptos). 

3) Características formales y reales de la Escue

la y de los Medios 

A.- La Escuela tiene un principio que le es carac 

terística esencial: su organización como deliberada regu

lación de obrar; su único fin es la educación, con un ca-

racter especial de disciplina moral, intelectual y física. 

Educa de una manera sistemática y jerarquizada. 
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--En un proceso derninante este caracter especial, busca la 

introyección de valores, actitudes y comportamientos que -

funcionan para cohesionar las estructuras existentes. 

B.- Los Medios considerados corno formadores socia 

les, tienen a la educación corno uno de sus fines pero no -

el único. Excepto en la prograrnaci6n escolarizada (telev,!_ 

sión y radio), los Medios educan asisternaticamente, es de

cir, sin planes previamente establecidos, ni rn~todos espe

ciales, ni materiales apropiados, asi corno sin lugar espe

cial ni personal preparado especificaÍnente para la tarea. 

--En un proceso dominar.te, la educaci6n asisternática en -

los Medios también utiliza métodos especiales, materiales

apropiados etc, que per~itan realizar de una manera 6ptima 

el proceso de domin~cifn ideológica. 

A.- La Escuela se inserta en la dinámica social y 

busca promover el crecimiento del individuo para una sacie 

dad en cambio permanente. 

--En un proceso dominante, la Escuela es una agencia educa 

tiva "conservadora", reacia al cambio: va a la zaga de la

dinámica social, tiene una tendencia a la inmovilidad. 

B.- Los Medios masivos conjuntan un sistema diná-
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mico, sujetos a la movilidad, a todas las innovaciones y -

adelantos técnicos. Promueven así, la tendencia a la moví 

lidad y al cambio social. 

--En un proceso dominante, la movilidad y el cambio se ma

nifiestan exclusivamente en la técnica. Por su función -

real de dominio iceol6gico, la tendencia es hacia la inmovi 

lidad de manera a excluir la posibilidad del acceso social 

al polo de difusión. 

A.- La Escuela utiliza técnicas y métodos moder-

nos que permiten la adquisici6n de conocimientos y la adaE 

taci6n social del educando de una forma 6ptima. Busca la

participación del educando en el proceso educativo, para -

hacer de él un individuo crítico. 

--En un proceso dominante el último fin de las técnicas y 

los métodos es la eficacia del proceso enseñanza-aprendiz~ 

je, para preparar a sus cuadros hacia el m~ximo rendimien

to en la producción. 

B.- Los medios utilizan diversos lenguajes, técnf 
I 

cas y métodos que permiten la adquisición de conocimiento-

información- y la participación del receptor en aconteci-

mientos culturales, de una forma moderna, inmediata, vivi

da. 
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--Insertados en un control polarizado, los Medios y en mu-
,. 

chos casos la Escuela, transmiten informaci6n de una forma 

unilateral, autoritaria, convirtiendo al receptor en un -

ser que acepta pasivamente ser in-formado. 

A.- La Escuela democratiza la cultura "culta", la 

pone al alcance de todos. En cierta manera es transmisora 

"masiva" de la cultura. 

--En tanto que proceso dominante, la Escuela masifica do-

mesticando a sus educandos a través de contenidos y formas, 

en la sistematizaci6n y jerarquizaci6n, que responden más

a una intención propagandística que educativa. El ideal -

de democratización no se alcanza en todos los niveles; a -

la cultura "culta" s6lo tienen acceso aquellos sectores -

que el sistema necesita preparar. 

B.- Los medios democratizan la cultura, pero al -

masificarla, ésta entr~ en pugna con la cultura "culta". -

Buscan contenidos y formas al alcance de todos para inte-

grar a la cultura a los marginados que por falta de educa

ci6n necesaria, no tienen acceso a aquella. 

--En un proceso dominante, la cultura que se transmite en

los medios queda supeditada a la selecci6n que de ella rea 

lizan los emisores, cuya intenci6n mercantil-propagandíst! 
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ca hace que, en esa selecci6n, la intencionalidad educati

va quede condicionada. La selecci6n también atañe a los -

receptores. 

A.- La Escuela es el lugar donde el niño, el ado

lescente y el adulto se convierten en seres libres, porque 

en ella penetran-, afrehenden los componentes de la cultura -

que integran el legado histórico de los hombres a los hom

bres. En ella el hombre tiene la posibilidad de transfor

mar la cultura, aprende a crear. 

--En tanto que inserta en una formación social clasista, -

esta libertad que el hombre adquiere por el dominio de la

cultura, está condicionada por los procesos dominantes que 

también condicionan a la Escuela. La adquisici6n de cult~ 

raes dirigida a fines determinados, que en Gltima instan

cia la relacionan con la necesidad de producir más proce-

sos dominantes. 

B.- Los Medios, en tanto que masivos, llevan los

componentes de la cultura a los hogares, para cumplir con

su funci6n educativa de una manera más amplia que la Escu~ 

la y colaboran en el desarrollo social, cultural y económ! 

co de México ya que por ejemplo "La Televisi6n no es sola

mente entretenimiento e informaci6n, también es protecci6n 

de los valores, populares y artísticos de la nacionali--
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l 
dad n. * / 

--En tanto que insertos en un proceso dominante, los Me--

dios proporcionan el "consumo" masivo de componentes de -

cultura, seleccionados principalmente de acuerdo a una in

tenci6n mercantil y propagandística, logrando actitudes y

posiciones individualistas y conformistas de desarrollo so 

cial. La penetraci6n de los Medios en casi todos los hog~ 

res, s6lo es utilizada, en general, de una manera 6ptima -

por los mensajes publicitarios. 

A.- La Escuela, a la cual todos tienen acceso, 

permite la superaci6n moral e intelectual del educando, en 

su búsqueda de avance social, lo que conduce a una mayor -

igualdad y a una movilizaci6n dentro de la s.xiedad. En -

cierta manera, por la adquisici6n de la educaci6n que en -

ella se imparte, el hombre puede encontrar caminos para so 

lucionar la injusticias sociales. 

--Insertada en un proceso dominante, la Escuela se convier 

te en la meta idealizada y en ella se espera realizar to-

das las aspiraciones individuales: santuario que permite -

la superaci6n y movilizaci6n social y económica. Esta 

* Ver textos en el Anexo II 
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idealización se utiliza demagogicamente ya que, el sistema 

mismo impide que las clases dominadas tengan la posibili-

dad real de superación social y econ6mica. En a1tima ins

tancia esta "superaci6n" supone un sometimiento que, como

dice A. Puigros, implica "imbuirse del conformismo social

Y otorgar el consenso exigido sobre los mecanismos y los -

contenidos de la capacitaci6n t~cnica de la fuerza de tra

bajo, tanto en sus aspectos específicos como en sus aspec

tos ideol6gicos. Es decir, asumirse como fuerza de traba

jo capitalista, interiorizar el rol de "mano de obra" y t~ 

mar como propios los conceptos mediante los cuales se con

ceptualiza la realidad, las relaciones productivas y el -

cambio social". (24) 

B.- Los Medios en su función de educar, colaboran 

con las instituciones de enseñanza, en la superaci6n moral 

e intelectual del educando/receptor, permitiendo el acceso 

masivo al conocimiento en bGsqueda de una mayor igualdad y 

una mayor movilidad social. 

--Los Medios controlados por la clase en el poder, selec-

cionan a sus receptores "dentro de aquellos sectores que -

(24) A. Puigrós, o.e. 63 
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definen como más suceptibles de incorporarse a su propio -

bloque ideol6gico"* (25). Los emisores definen a su au---

diencia de acuerdo a una valoraci6n y la seleccionan. 

Los mensajes en funci6nde esta selecci6n seran reforzado-

res de ideolog!a o dominadores de ideología. 

A.- La Escuela sustituye, generalmente de la man! 

ra m~s compatible, las experiencias reales de la vida, por 

información. Se preocupa por actualizarla y ponerla en co 

mGn, a través de t~cnicas y rn~todos enriquecedores. 

--En los procesos dominantes, la Escuela sustituye las ex

periencias reales por inforrnaci6n, gran parte de la cual -

ha dejado de ser pertienente. La Escuela busca aislar al

educando de la realidad para mantenerlo en el plano de lo

ideal. 

B.- Los Medios por su característica de difusi6n

inmediata y anal6gica de la realidad, hacen que la mayoría 

de los receptores vivan ésta en la información y transpon

gan la acción real al campo informativo. 

--En una formación dominante, las transposiciones de la --

(24) A. Puigros, o.e., 65 (La autora hace referencia a la -
Escuela). 
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práctica real al campo informativo, son intencionalmente -

buscadas a través de contenidos y formas en los mensajes.

Esta transposición permite mantener alejadas del campo 

real político, cívico y educativo a las mayorías. 

2.4. Los Medios Masivos ¿instrumentos de hornogeneización

ideológica? 

2.4.1. Los Medios Masivos insertados en la Realidad 

Esta comparación suscinta nos permite, integrando 

los elementos aparecidos, establecer un paralelo entre las 

dos agencias y considerar a los Medios corno socializadore~ 

que insertados en una formación social capitalista, tienen 

una función que va más allá de su función específica de e~ 

tretener, informar y educar. _Dada su irnportanciñ corno me

dios masivos, es una Institución que participa en la homo

geneización, la organización y la reproducción del consen

so social y funciona para hacer adquirir-"socializar"

aquellos conocimientos, normas y valores que son peculia-

res y necesarios a la clase dominante de la formación so-

cial donde se insertan. 

Sin embargo la homogeneización de los educandos/

receptores no es nunca absoluta ni totalizadora: 

al La realidad es siempre más amplia que las Ins-
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tituciones mismas 

b) Existe siempre la posibilidad de confrontaci6n 

ideol6gica por las contradicciones evidentes -

que aparecen en toda formaci6n social. 

c) No existe una relaci6n mecánica de estímulo 

respuesta dentro de una formaci6n social. En

tre todos sus componentes se establece una re

laci6n dialéctica. 

d) Dada la estructura de nuestra sociedad, no to

dos los medios llegan a ~odas, por lo que alg~ 

nas capas sociales quedan al margen de la in-

formaci6n colectiva. 

e) La habilidad del grupo emisor no es tan perfecta: 

no son infalibles ni omnipotentes como se pre

tenden. 

f) La familia, inserta en m6ltíples contradiccio

nes que vive y percibe, es también formadora -

ideológica de sus miembros, que en muchas oca

siones se oponen a aceptar estas contradiccio-

nes. 

g) Una formaci6n social no es nunca un bloque ho

mogéneo. 

Por lo tanto el éxito de los fines perseguidos 

por los mensajes dominantes no puede ser nunca total, ya -

que son siempre menos que la realidad y a mayor contradic-
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ción con la misma, mayor posibilidad de crítica que surge

de las confrontaciones entre mensajes y realidad. En alti 

ma instancia, el éxito de los procesos dominantes depende

del equilibrio relativo que proporcionan los factores eco

n6micos de la formación social donde aquellos se manifies

tan. En épocas de crisis, se agudizan las contradicciones 

y con ello la capacidad de disentir y de crear alternati-

vas en los hombres. A este respecto dice A. Puigros: "en

los procesos educativos como en todos los procesos socia-

les, la hegemonía de las clases dominantes es producto de

una lucha". " ••• En la escuela-espacio social neur~lgico -

de América Latina se dan también procesos alternativos en 

donde la lucha ideológica busca caminos diferentes... El 

elemento de resistencia que supone emprender el camino al

ternativo, germen de conciencia transformadora,tiene su 

origen en la lucha de clases y ésta se desarrolla en todas 

las instituciones de la sociedad". (26) Los procesos con

intencionalidad educativa son producto de esta lucha y en ellos la 

educaci6n puede dejar de ser un ideal-proceso formal-para

convertirse en praxis educativa -proceso real-. 

2.4.2. Los Medios Masivos transmisores de ideología. 

"El hombre de hoy obtiene gran parte de los 

(26) A. Puigros, "La decadencia de la escuela" en Arte, 
Sociología, Ideología, 65. 
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"stocks" de hechos e imágenes que precisa para enfrentarse 

a las complejidades de la vida, de la información que rec~ 

be de los Medios de comunicación de masas". (27) Es indu

dable que para organizar y dirigir nuestra acción, recurr~ 

mas a la informaci6n. De la.forma como la interpretemos y 

la asimilemos va a depender nuestra actuación. Aunque la

informaci6n que recibimos de los Medios no está aparente-

mente jerarquizada ni dosificada, la basqueda del control

del comportamiento ha llevado a los grupos en el poder a -

encontrar estructuras en los contenidos y en la forma que

permiten la interpretaci6n y asimilación deseada por ellos. 

Los Medios buscan incidir en las conductas políticas y cí

vicas de sus receptores. Cada Medio busca su penetración

ª través de su lenguaje propio y de su alcance. Pero a su 

vez los Medios se refuerzan unos a otros. De aquí la im-

portancia de la monopolización de los mismos y de las enor 

mes sumas que se destinan a investigaciones sobre persua-

sión y comunicación. 

" ... La ideología no es una construcción abstracta 

de un individuo o de una clase. Está intimamente relacio

nada con un modo de producción y una formación social dada: 



47 

le es funcional y permite su subsistencia y la dominaci6n

de la clase soporte de este modo" (28). -La ideología como 

sistemas de representaciones, es indiscernible de la expe

riencia vivida de los individuos" " .•. penetra sus costum

bres, sus gustos, sus reflejos: significa también que para 

la gran mayoría, esta experiencia muchas veces es vivida,

sin que los fundamentos de estas representaciones afloren

al nivel de la conciencia". (29) "La ideología burguesa -

otorga al sistema una especie de coherencia, una unidad re 

lativa basada en el criterio que fija la idea de "normali

dad" y al penetrar en las diversas esferas de la actividad 

humana, cimienta y unifica el edificio social" (30) La 

ideología permite asignar a un fen6meno una explicación 

que oculta, oscurece, opaca las contradiccione~ del siste

ma en el cual se inserta. A través del análisis de un pr~ 

ceso dominante concreto, se puede llegar a encontrar las -

estructuras de dominaci6n y reforzamiento ideol6gico. Da 

do el objetivo de este trabajo, escogí analizar la "telen~ 

vela", que por su capacidad de captar una gran audiencia -

en su función de entretener- "satisfacer las exigencias y 

(28) A. Ma ttelart, 
li.sta, 31. 

(29) Ibidem, 28 

(30) Ibidem, 26 
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necesidades de las clases medias, con apego a los tradicio 

nales valores de la familia mexicana" (31) ha sido escogi

da como un género a través del cual la Secretaría de Edu

caci6n Pública y otras organizaciones educativas emiten -

mensajes con intencionalidad educativa. 

2.4.3. La Televisión en su funci6n de educar/entretener -

en un proceso dominante. 

¿Por qué analizar una telenovela? En una primera 

aproximación señalaremos que por los recursos que utiliza, 

por su lenguaje visivo, por ser una mezcla de cine y tea-

troque se puede ver sin desplazarse y que permite hacer -

entrar al héroe-artista favorito al "hogar", la telenovela 

es uno de los medios-espectáculos que de acuerdo a los ra

tings tiene más televidentes asiduos. Este es un dato muy 

importante si se relaciona a la pretensiónde encontrar las 

razones por las que a través de mensajes con la "funci6n -

de entretener" se realiza con una mayor penetraci6n la 

aceptación de valores, normas y modos de vida, así como la 

transmisión y reforzamiento de pautas de conducta. Anali

zar c6mo en un proceso dominante se lleva a cabo el refor

zamiento y la dominaci6n ideol6gica. 

(31) Ma. Aleman Velasco, en Nueva Política, El Estado y la 
Televis_i6n, 195. 
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¿Qué caracteriza a este tipo de mensaje? -La con

formación de los mensajes en la telenovela, parte como ya

se dijo de una valoraci6n que el grupo emisor hace de los

receptores, en la base de la cual no solo están los ra--

tings. La posici6n de clase del emisor determina de una u 

otra manera sus intereses a partir de los cuales mide la -

realidad para calificar o descalificar a esa gran cantidad 

de receptores (en su mayoría audiencia femenina). Estos -

conceptos/valores determinan el lenguaje visivo de las te

lenovelas. Como consecuencia aparece la necesidad de uti

lizar mensajes que "no incomoden" al receptor, que no cho

quen con su sentido coman. "Dar al pl1blico lo que éste -

quiere". A partir de estos supuestos y otros sobre psico

logía persuasiva, el grupo conjunta los mensajes, selecci~ 

nando un conjunto de signos, cuyo análisis nos remite a la 

forma y al contenido del mensaje y a las constantes de 

elección y de combinación que se repiten en la mayoría de

los mensajes de las telenovelas. Así se puede hablar de -

los recursos retóricos, de los estereotipos, de la cotidia 

nidad, de los tópicos, etc. 

En el plano psicológico, los mensajes de entrete

nimiento, manejan por la movilización de los sentimientos, 

el predominio de la emotividad sobre el intelecto. En 

cierta manera la telenovela utiliza el lenguaje cinemato-

gráfico: verbal, icónico y musical. Pero la función de en 
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"entretener" se cumple sobretodo a través del lenguaje ver 

bal al cual se supeditan los otros dos. Así por medio del 

lenguaje visual se acentúa lo que en el mensaje es comuni

caci6n emotiva. El receptor es llevado a aceptar como si

él fuera el protagonista-aquel personaje con el que se 

identifica- todo el mensaje cultural que se organiza en su 

entorno. El lenguaje ic6nico, en su contenido y forma, 

sirve principalmente para reforzar, enfatizar el lenguaje

verbal, para guiar al receptor en la interpretaci6n desea

da. La imagen, analogía de la realidad, siendo menos y 

más que ésta por ser interpretaci6n y construcci6n de la -

misma, es una versión que depende de la intenci6n del que

la emite. En la telenovela se busca que esta analogía desa 

parezca paraque el receptor la reciba con la impresi6n de 

vivir la realidad. Por otro lado el lenguaje musical com

plementa la imagen en función del lenguaje vecbal, para

lograr la asimilación en el receptor de los "tradicionales 

valores mexicanos". 

Daba su importancia en este género, centraremos -

el estudio en el contenido y la forma del mensaje verbal. 

El mito, nos dice R. Barthes, vacia de lo real los fenóme

nos sociales, deja inocente al sistema, lo purifica (32)-

(32) Citado en Mattelart. Comunicación masiva y revolu-
ción socialista, 26. 
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Para el logro de la aceptaci6n de mitos ideol6gicos se -

utilizan los mensajes de tipo ret6rico; con ello se desvía 

la reflexi6n. El mensaje ret6rico se sirve de tópicos, 

"lugares comunes que buscan la adhesi6n irreflexiva del p~ 

blico, para asegurar un mínimo de rechazo por parte de és

te •.. " "Los t6picos son lugares sociales en los que todos, 

a nivel de opini6n y en el terreno de la vida cotidiana, -

están de acuerdo" (33). Se elaporan tópicos sobre concep

tos taJes como la belleza, la bondad, el deber, la honesti 

dad etc. Estos t6picos- símbolos se encarnan en persona

jes-estereotipos que apelando a la emotividad del recepto¼ 

logran que el mito se acepte naturalmente. Otro recurso -

manejado en el mensaje ret6rico, es el entinema. "Se cons 

truye por un razonamiento cuya premisa mayor no ha sido -

demostrada, es decir, pertenece al dominio de lo opinable" 

y se da caoo válida, verdad absoluta o proposici6n verdadera

de aquel o aquellos que la formulan. (34) En el contexto

de las telenovelas, el entinema conduce a la reafirmaci6n

y elaboración de prejuicios que permiten que los mitos 

ideol6gicos se conviertan en concepciones y valoraciones -

de la realidad. "Su fuerza social está dada por el hecho-

(33) r. Prieto, Comunicación alternativa y uso de la semi6 
tica en América Latina, 68.· 

(34 l Ibiden, 70. 
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de pasar deductivamente de lo general a lo particular" 

.•. Inversamente es manejada "la vía del ejemplo" que perm.!_ 

te que una o varias conductas particulares conduzcan a una 

generalización por inducci6n". (35) 

Para que el mensaje sea reconocido como verdadero, 

se recurre a la verosimilitud, es decir que a través de su 

forma el mensaje resulte creible. La apariencia verosimil 

rige la relaci6n de los mensajes con el referente. "Oebi

do a que la experiencia del receptor es menor que la info~ 

macion que recibe y por lo tanto la posibilidad de confro~ 

taci6n del mensaje con el referente mínima", utilizar la -

verosimilitud conduce a que los receptores interpreten la

analogía de la realidad como la realidad misma. Los mensa 

jes buscan no ir en contra de la vida cotidiana que ideal~ 

zan, promueven y explican siempre a través de esquemas y -

estereotipos . "Si lo m~s general en la vida cotidiana es

el conocimiento por analogía y por tipificación, los mensa 

jes de éste género acentaan ese modo de relacionarse con -

la realidad y con uno mismo". Por otro lado, en tanto que 

versiones de la realidad, los mensajes ofrecen casi siem-

pre explicaciones parciales, buscando que la referenciali-

( 3 5 l D. l'r ieto, o . c . , 7 O - 7 1 
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dad s6lo se de en torno a un elemento explicativo perifér~ 

ca. La versi6n superficial puede así constituirse en la -

Gnica. En el pensamiento cotidiano las causas aparecen -

siempre pr6ximas a los efectos: el esquema de trivialidad

en los mensajes refuerza la percepci6n y la evaluaci6n co

tidiana, presentando las causas inmediatas a los efectos,

sin penetrar en las relaciones con la realidad más allá de 

la periferia. El marco de referencia del receptor depende 

~n muchos casos, de su vida cotidiana que se distribuye en 

las relaciones propias de la familia, del trabajo, del es

parcimiento, etc. Es por lo tanto importante programar s~ 

cialmente esta cotidianidad, haciendo que los receptores -

la acepten como real: se controla el marco de referenica.-

(36) 

Todos los recursos que se manejan en la elabora-

ci6n de los mensajes persiguen, en una formaci6n social p~ 

larizada, el logro final de obtener una estructura mental

determinada, a fin de asegurarse la adhesi6n del receptor

a la versi6n autoritaria que ofrecen. "El emisor busca im 

ponerse a través de la imposici6n del mensaje" (37), res--

tringiendo al máximo la participación crítica del receptor. 

(36) D. Prieto, o.e., 75-80. 

(37) Ibidem, 202 
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El mensaje autoritario, que "no incomoda", que está sujeto 

a la programada cotidianidad, con una apariencia de verdad, 

que parcializa la realidad, busca reforzar y crear las ra

zones profundas para que se acepten las convicciones ideo-

16gicas que los emisores imponen a los receptores. Por el 

mensaje autoritario se obtiene la interpretaci6n unívoca -

de éste, de manera que sean comprendidos en forma similar

por todos los receptores. Los mensajes autoritarios difun 

den estereotipos de manera permanente. El estereotipo si~ 

ve al individuo para referirse a la realidad mediante es-

quematizaciones, generalizaciones-clichés- cuando se en--

cuentra frente a un repertorio social de signos. Son 6ti

les para la oryanización de la experiencia. 

Para A. Schaff" es más bien una op..i.ni6n que no -

puede considerarse como una hipótesis fundada en pruebas"

... son opiniones preconcebidas que resultan de hábitos ru

tinarios, de juicio y previsiones" (38). En la telenovela, 

por medio del empleo de los recursos antes mencionados, -

se persigue que el estereotipo sea identificado al concep

to como "reflejo generalizado de la realidad". (39) Por -

(38) A. Schaff, citado por D. Prieto o.e., 201 

(39) Idem, 202 
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el uso que se hace del estereotipo, las convicciones se -

mantienen en el límite con el prejuicio. Se califica al -

objeto o al ser dentro de una estructura autoritaria de ma 

nera que se acepten aquellos, adjetivados. Los díalogos -

se estructuran en torno a personajes, situaciones y ambie~ 

taciones que son elementos que se incorporan en distintos

estereotipos. Se presentan personajes-estereotipos en si

tuacions y ambientes-estereotipo. El personaje cumple una 

función en el relato, de acuerdo a la cual se distribuye -

el estereotipo. A la función hombre o mujer corresponde -

por ejemplo, los estereotipos madre, novia, hijo etc. Se

califican para darse la madre "buena", el padre "honrado"

etc. Generalmente se busca un esquema maniqueo para inca~ 

parar el estereotipo, lo que determinará los actos, expre

siones y representaci6n general de los personajes. Exis-

ten elementos connotadores fundamentales que caracterizan

al personaje, a los que se suman los secundarios, con un -

valor significativo muy amplio. Es en la reiteraci6n de -

estos 6ltimos que se presentan las características de un -

personaje desde el punto de vista formal (vestuario, pein~ 

do, forma del lenguaje etc). El receptor se habitaa de es 

ta manera el estereotipo a través de las formas como éste

es presentado. Las acciones son en general muy limitadas

Y consisten más en una serie de actitudes, movimientos, 

gestos, que expresan sentimientos (violencia, ternura, 

odio, amistad, etc) buscando la identificación de la ac---
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ci6n con los sentimientos para connotar al personaje (hé-

roe bueno o villano). El personaje-estereotipo se comple

menta con los estereotipos verbales. Las situaciones-este 

reotipo son parcializaciones de situaciones concretas, que 

unidas a los ambientes estereotipos sirven para redundar

en la calificaci6n del personaje. El uso del estereotipo

sígnico en las telenovelas, produce una versién empobreci

da, esquematizada de la realidad, evitando así que el rela 

to problemátice la situaci6n social (en el sentido de Frei 

re). Gira en torno a un romance más o menos intenso, que

mantendrá al telereceptor ocupado hasta que en la soluci6n 

de los conflictos sentimentales, se de la soluci6n a todos 

los problemas sociales. El auditorio de la telenovela se

entrega a los estereotipos con una confianza que está en -

relación con su situaci6n social; acepta und serie de deci 

siones en las cuales no tiene ninguna participaci6n real,

pero que, debido a la manera como es captado y manipulado, 

la transfiere como tal y en esta transferencia busca la -

evasi6n de las soluciones a sus fustraciones y a sus con-

tradicciones. 

¿Como tiene lugar la comunicaci6n en una telenov~ 

la educativa? Para dar una respuesta más concreta se par

ti6 del análisis de la telecomedia "Vamos Juntos" cuyos o~ 

jetivos educativos pretenden lograr una cierta transforma

ci6n social. 
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ANALISIS DE LA TELENOVELA EDUCATIVA: 

"VAMOS JUNTOS". 

"Una telenovela para aprender a ser mejores padres".* 

GRUPO EMISOR: 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: S.E.P./D.I.F./C.O.P./C.O.R.A./ 

c. I.J. 

INICIATIVA PRIVADA: CANAL 2-TELEVISA .. 

PATROCINADORES: en general productos para el hogar. 

I.- EL OBJETIVO: está indicado en el subtítulo: Aprender a

ser mejores padres. 

Para ello se pretende que los receptores: 

1)- Comprendan que es un hogar material y espiritual--

mente a través de: a) saber que es el matrimonio 

b) saber que es la planeaci6n -

familiar. 

c) obtener una preparaci6n edu

cativa mayor. 

(*) 1.'er sinopsis del contenido de la telenovela en el Apé~ 
dice 1.A). 
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2)- Comprendan las responsabilidades de ser padres, lo-

que supone: a) querer a los hijos, 

b) educar a los hijos, 

c) comunicarse con los hijos, 

d) ser amigos de los hijos, 

e) entender la dinámica familiar. 

3)- Busquen la mejora del hogar: moral, material e in

telectual. 

4)- Acudan a los "Centros de planeación familiar" y a

la "Escuela para Padres" en donde obtendrán infor

mación y educación para alcanzar los objetivos. 

II.- INTENCIONALIDAD DE LOS EMISORES: 

- Educativa: Objetivos de mejoramiento social y supe

ración personal. (Uso del medio masivo corno institu 

ción socialización). 

- Propagandfstica: Objetivos para transmitir pautas -

de conducta, gufa moral, formas de vida etc. (ideo

logia) 

- Mercantil: determinada por el canal elegido (canal-

2), por los patrocinadores, y por la inserción de -

la telenovela en un programación global comercial. 
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III.- VALORES MANEJADOS (de acuerdo a la intencionalidad -

del grupo emisor): 

- Amor/ Respeto/ Amistad/ Bondad/ Superación/ Volun

tad. 

- Felicidad/ Conocimiento/ Maldad/ Dominaci6n/ Oido/ 

Ignorancia. 

- Valores económicos: riqueza y pobreza. 

IV.- CONCEPTOS MANEJADOS COMO SIMBOLOS: 

La madre: 

La mujer: 

El padre: 

El hombre: 

Los hijos: 

La familia: 

Responsable moral, material e intelectual -

del hogar. 

Autoritaria, fuerte, manipuladora, abnega-

da, d6cil, sometida, buena, comprensiva. 

Autoridad que rige las relaciones familia-

res (aunque esté ausente). Representa el p~ 

der económico del hogar. 

Inteligente, motor de la conducta femenina. 

Fruto del amor de la pareja. Los hijos unen 

a los padres. 

Núcleo fundamental para el desarrollo de la 

sociedad, y para el desarrollo moral e inte 

lectual del niño y del adolescente. 

El m~Lr1monio: Se fundamenta en el amor, en la planeaci6n, 

en la conducta social responsable (planea--
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La superación: 
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ción familiar) en la moral cristia

na (institución sagrada, lazo indi

soluble, legalización moral y so--

cial del amor etc.). 

Instrumento para prepararse a la vi 

da, al matrimonio, a la paternidad, 

a servir mejor a la sociedad. Medio 

de superación personal y de movili

zación social. 

De la personal depende la supera--

ción social. Puede ser espiritual y 

material. La superación es volun-

tad de superarse. 

Los ricos y los pobres: Se caracterizan por la diferencia e 

ducativa y de refinamiento. (dife--

La comunicación: 

rencia en el habla, en el gusto, en 

el sometimiento, en la manera de re 

lacionarse y de actuar, de reprimir 

y de castigar etc.). 

Permite mejorar las relaciones in-

terpersonales. La falta de comunic~ 

ción entre hijos y padres conduce a 

la incomprensión y a la desintegra

ci6n familiar. El diálogo es las~ 

lución a muchos problemas familia--
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res y sociales. 

Los Centros educativos: Informan y proporcionan soluciones 

a los problemas familiares e inter 

personales. En ellos se aprende a 

ser mejores padres, mejores amigos, 

mejores ciudadanos, a relacionarse 

y a comunicarse con los demás. 

V.- MITOS IDEOLOGICOS que se transmiten: 

La madre corno única responsable del "buen funcio

namiento del hogar"; la educaci6n moral e intelectual de -

los hijos está en sus manos,, así como las relaciones fami 

liares. La madre es el eje de la sociedad. 

-Las familias cuyos miembros se interrelacionan -

positivamente, solucionan todos sus problemas, alcanzando

así la felicidad, logran una sociedad mejor y más justa. 

-La preparaci6n-educaci6n- permite superar todos

los "males sociales": desigualdad, pobreza, suciedad, in-

justicias etc. 

-La movilizaci6n social se alcanza con la deci--

sifn y la voluntad de superaci6n. 

-La pobreza no tiene importancia si hay limpieza-
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orden, amistad, amor y comunicación en la familia, en la -

sociedad. 

-La amistad, el amor, la comprensión está por en

cima de las clases sociales: las diferencias de clase se 

superan por los buenos sentimientos. La lucha de clases -

se transforma así en armonía de clase, que se hace posible 

si existe buena voluntad. 

-El matrimonio religioso crea lazos indisolubles, 

es para toda la vida. No así el matrimonio civil. 

-El hombre y la mujer que se quieren y se respe-

tan planean la familia y tienen los hijos que pueden edu-

car, darles escuelas, alimentar bien, etc. "La familia pe

queña vive mejor". Una mejor planeación familiar y una ma

yor-eficaz educación conducen a la solución de los proble

mas familiares y por lo tanto sociales. 

-"Los padres son los responsables absolutos de la

buena o mala educación de los hijos". "Educar bien es in-

culear que es lo l;?ueno y que es lo malo". 

-La causa de la pobreza est~ en la pobreza misma

falta de preparación, promiscuidad, alcoholismo, suciedad, 

alto índice de nacimientos no planeados ••. son causas y 

consecuencia. 



ANALISIS DE UN MENSAJE DE ESTRUCTURA 

INTENCIONALIDAD 
(del grupo emisor) 

l 
MENSAJE: versi6n 
de un referente 
en el campo edu
cativo, 

I) FUNCION REFERENCIAL 
El contenido da una 
versi6n ---------------+ 

II) FUNCION POETICA, 
La forma del mensaje 
da una versi6n --------. 

AUTORITARIA EN LA TELENOVELA EDUCATIVA "VAMOS JVNTOS" , como aprender a ser mejores padres, 

Se aisla la situaci6n de un contexto real 
socio-econ6mico, para reducirlo al grupo, al 
barrio cuya miseria se enfatiza, para hacer
lo dnicoculpAble de la conducta de sus habi
tantes, El individuo queda aislado de la to-

El personaje X, adolescente, talidad que conforma la formaci6n social. Es 
ante la muerte de uno de sus ta dicotomta permite que se acepte que el -= 
diez hermanos (no el Onico - cambio de la situacien depende unicamente de 

parcial muerto), decide salir del -- la decisi6n y la voluntad de cambiar sin in-
distorsionad! ___ ,.. mundo de miseria en el que sertarlo en la relación dial6ctica entre Al-
enfatizada vive. ----------• y el modo de producción del sistema. se ami-
limitada Gracias a su decisión Y a su vo- te ast presentar c6mo las relaciones socia--

verosimil 
cotidiana 
calificada-----+ 
redundante 

luntad logra superar las ca- les se dan por las relaciones de producción. 
rencias, dejando el barrio de El receptor es dirigido hacia las m§s inme--
los marginados para lograr un diatas causas, sin problematizar la situa---
hogar mejor y que sus hijos ción real (en el sentido de Freire). Se exal 
sean felices, ta el individualismo en el idealismo. -

se polariza una situac16n: 
a) la madre que hace todo- Bipolarizaci6n que busca una respuesta unt-

como "debe ser": sabe - voca: la que el Emisor pretende lograr: un -
comunicarse, relacionar comportamiento social determinado que hay --
se con los hijos y el = que tmitar. 
grupo: los ama. Modelo- -se refuerza con el mensaje dado fuera de si 
de comportamiento que - tuaci6n, en el que se premia este comporta-= 
se busca. --------·-•miento: "que bien lo hace X"; y se castiga -

b) La madre que hac.e todo- el , . .1pucsto: "que mal lo hace Y". Esto condu-
como "no debe ser": no- ce al mensaje final-resumen-que se emite ca-
se comunica, castiga, no lificando ! n conducta del personaje "modelo": 
entiende la autoridad,- "una buena niadre dialoga con sus hijos". 
n0 sabe relacionarse 
con los hijos rii con el 
grupo: no los ama. 
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2.4.5. Conclusiones desde un punto de vista de educación -

de adultos (educación popular). 

Existe una intencionalidad educativa "per se" que 

busca el mejoramiento social en determinada clase. Sin 

embargo esta intencionalidad está supeditada a la propagá~ 

dística que busca por un lado in-formar (en el sentido de

ser formado desde afuera y por "extensión") y por otro el

refuerzo y la dominación ideológica. 

a) Una transformación real tendría que partir de

una explicación lo más objetiva posible del por qué de los 

hechos que se plantean como negativos en las relaciones y

en las acciones de la clase a la cual va dirigida dicha 

pretendida transformación. Explicación que basándose en -

una análisis científico de la·rcalidad, permitiese problem~ 

tizar la situación (en el sentido de Freire), y la relacio 

nes de clase. 

b) Por el contrario los hechos se plantean unica

mente como consecuencia de una ausencia de ducación. La -

"concientización" queda así reducida a la aceptación de es 

ta ausencia y consecuentemente a asumir que la solución a

tados sus problemas se encuentra acudiendo a los Centros

c5-? edc::·-ac ión propuestos por las instituciones ra trocinado

ras del mensaje. 
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c) La pretendida praxis pedag6gica popular plan-

teada, no busca la toma de conciencia de la clase que care 

ce de esta educaci6n, para ser expresada en la acci6n polf 

tica capaz de producir la liberaci6n cultural,econ6mica y

social real. El mensaje conduce a la aceptaci6n de que la 

liberaci6n se logra acudiendo a los "Centros de Planeación 

Familiar", y a la "Escuela para padres" en donde la in-for 

maci6n que se recibe es suficiente para la "superaci6n pe!: 

sonal" y por lo tanto social. "Si en lugar de pelear, ro

bar, lucha~ matar, ser enemigos, vamos juntos, unidos de -

la mano y nos ayudamos unos a otros, ·nos hacemos amigos 

(esto se logra acudiendo a la Escuela para padres) haría-

mos una socied~d mejor, en donde nuestros hijos vivirían -

muy felices ... " Este mensajP., y no es el tlnico, maneja el

idealismo puro parcializando la realidad, para hacer desa

parecer en una sola causa.aquella que tiene una posibles~ 

luci6n acorde con el sistema- las otras causas del por qué 

de la situación y de los hechos que se presentan como per

turbadores del desarrollo social. 

d) No busca la acción movilizada de los grupos p~ 

rala transformación social, sino la acción individualiza

para la superación personal. La solución a todos los pro

blemas está en la voluntad individual de esta superación -

ecucativa. De esta manera el sistema no necesita cambiar. 
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e) No busca la organización que permitiera un ni

vel mínimo de acci6n transformadora popular, sino que los

receptores in-formados acudan a Centros que otros organi-

zan para ellos. 

En cuanto a la forma, los mensajes refuerzan la 

educación "extensionista" (en el sentido de Freire). Se u 

tiliza en maniqueismo moral, calificando las acciones auto 

ritariamente. Los mensajes se refuerzan con una voz y una 

imagen a la manera de un maestro tradicionalista (en el 

sentido más autoritario), aunque esta voz tenga una enton~ 

ci6n "a ia manera" de la que se utiliza para dar informa-

cienes neutras pero indispensables (aereopuertos, trenes). 

Por otro lado la imagen está totalmente supedi~ada al diá

logo, con un lenguaje cinematográfico elemental. Otro tan 

to se puede decir del lenguaje musical. 

La intencionalidad educativa no puede sustraerse

ª la valoraci6n del grupo emisor, hecha desde una concep-

ción tradicionalista autoritaria de la pedagogía. No se -

promueve la comunicación entre los receptores y los pedag~ 

gos, maestros, sociol6gos etc., que intervinieron en la 

elaboración de los mensajes educativos. Comunicaci6n que

permitiera la confrontaci6n permanente de los mensajes con 

la rea Lijad de los receptores,mediante el difilogo concreto 
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con éstos. Ante la imposibilidad técnica de retorno dire~ 

to (posibilidad de intervenci6n directa en el mensaje en -

un proceso dominante) existe otra que puede buscarse en la 

utilizaci6n de elementos de la comunicaci6n intermedia: 

grupos de discusi6n, reflexi6n, participaci6n real en me-

sas de trabajo etc., que permitiera llevar a la práctica -

los objetivos educativos propuestos. Los mensajes hablan -

frecuentemente de comunicaci6n y sin embargo no se hace 

partícipe al receptor del proceso mismo por el cual debe -

aprender a comunicarse. 

Se evalúa al receptor como un ser ignorante al 

que se le "extiende el conocimiento desde la sede del sa-

ber" (40). La participaci6n de los educandos-receptores -

queda relegada a la simple recepci6n de los mensajes. Es

to impide que los mensajes amplien las relaciones entre el 

referente, el marco de referencia de los educandos y de 

los educadores y la totalidad de la formaci6n social y en

general s6lo refuerzan las relaciones ya existentes. 

Vistos desde el punto de vista del género teleno

vela, se puede decir que los mensajes informativos-educati 

(40) Freire, Extensi6n o Comunicaci6n, 25. 
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vos se dan insertos en situaciones, ambientes y personajes 

que resultan ser ideas morales, cívicas, higiénicas etc.,

que se expresan a través de f6rmulas, reglas normas etc .. -

A pesar de que existe como en las otras telenovelas, la 

trama amorosa, lo que puede ser una cualidad de éstas, co

mo es el ser novelas "feuilletons" y la utilizaci6n del e

quivoco y del enredo amoroso (un poco al estilo de Mari--

veau), se supedita al mensaje informativo-educativo de ti

po escolar que rigidiza el diálogo en la situaci6n prepar~ 

da. Por otra parte es cierto que esto hace que se desta-

que este mensaje del resto. 

La telenovela educativa es transmitida dentro de

todo un contexto de lenguaje visivo. Es precedida por te

lenovelas y seguida de más telenovelas. Antes, durante y

después se intercalan anuncios. Se yuxtaponen y se mez--

clan imágenes, palabras y "jingles" que finalmente produce 

un todo bastante hanoqéneo y consistente, en donde se busca 

la identificaci6n del televidente* con la intencionali--

dad mercantil que presenta formas de vida id6neas para, a

través del consumo, mejorar el "estatus social". 

(*) Se hace notar que el tiempo utilizado para la transmi
sit>n de las telenovelas se cotiza como AM, es decir -
el que más se paga por su gran auditorio y su posibi
lidad de consumo de mercancias anunciadas. 
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~a telenovela educativa es sin embargo un intento 

de reunir entretenimiento y educaci6n en un medio masivo

y.puede ser que algunos de los participantes realizadores 

encuentren o busquen caminos alternativos en los procesos 

dominantes. A pesar de lo cual pienso que no se pueden 

aceptar los mensajes analizados como instrumentos de des~ 

rrollo de transformaci6n social, ya que no se busca que -

la conciencia critica sea dirigida a la realidad social -

vigente, sino a que se crítiquen a sí mismas como clase -

"inculta" que solucionará todos sus problemas en la educa 

ci6n y sólo en esta. 



70 

III. PROCESO EDUCATIVO EN LA COMUNICACION COLECTIVA 

3.1. Las alternativas y el educador. 

Buscar alternativas supone partir de la acepta--

ci6n de que la comunicaci6n humana no puede ser un proceso 

objetivo ni neutro, ya que los emisores y los receptores -

se hallan insertados en una organización social concreta -

que los lleva a interpretar la realidad de acuerdo con la

posición que en ella ocupan. Los emisores pertenecen a 

una clase y como tal son transmisores de ideolo9ia que im

pregna toda emisión y comunicación. El proceso educativo

supone por lo tanto una toma de posición en la praxis, lo

más ubjetivamente posible aceptada: a partir de una toma

de conciencia que como educadores oriente la búsqueda de -

alternativas. Torna de posición que permita encontrar los

caminos que nos sit~en en la lucha por una ruptura con el

sistema que hace del hombre una "mercancía". 

Buscar alternativas, supone también aceptar que -

nuestros planteamientos corno pedagogos se sitúan, casi 

siemprr:, en el "deber ser" y no en la realidad concreta. 

Esta queda dividida en dos entidades que rara vez se entre 
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lazan: el ideal de educaci6n por un lado y la práctica 

real por otro, práctica que hace de nosotros transmisores

de ideología dominante, insertados en un proceso de produ

ci6n, engranaje que aliena al hombre. Los caminos de rup

tura, caminos educativos, pueden encontrarse en la supera

ci6n de esta dicotomía para insertar en la realidad concre 

ta lo que definimos como educaci6n. Cuestionar nuestros -

mensajes, confrontarlos con la realidad y rechazar lo que

en ellos l,dy de i.dealismo y de pragmatismo ideologizados -

por los procesos dominantes, puede ser un camino alternati 

vo para mi como educador. 

La ideología liga las capas sociales a la clase -

en el poder en la concepci6n del mundo que ésta difunde. -

Sin embargo, como ya se expres6, ninguna sociedad autorita 

ria es absoluta. Los caminos de ruptura se manifiestan 

diariamente en todos los niveles de la sociedad. "Las rei 

vindicaciones con carácter social de los que no aceptan la 

funci6n que el capitalismo asigna a la actividad producti

va dentro del conjunto de la sociedad, así como la reivin

dicaci6n del control de la actividad por sus trabajado---

res", aparecen al lado de las reinvindicaciones econ6mi--

cas. (41) La destrucci6n de los mecanismos de dominaci6n -

(41) Equipos de estudio, El hombre mercancia, 169. 
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sobre los hombres, inserta al hombre en la lucha de clases 

y aceptar ésta es iniciar la búsqueda de caminos alternati 

vos. 

De aquf que al lado del éxito de los mensajes au

toritarios, aparezcan también procesos alternativos. En -

la comunicaci6n colectiva, los caminos alternativos en una 

determinada formaci6n social, se expresan en la lucha con

tra el monopolio de los signos sociales que pretenden el -

control de la conducta de los hombres. Aparecen en toda -

búsqueda por terminar con "la cultura del silencio" y con

la dominaci6n de la "cultura del signo ideol6gico" que se

busca imponer al hombre. 

Los procesos alternativos aparecen en las organi

zaciones de campesinos, cuyas manifestaciones nos llegan -

de vez en cuando; en los mensajes de una Prensa que s1 to

ma posici6n de denuncia de procesos de dominaci6n, opre--

si6n, explotaci6n; en los procesos de educaci6n liberado-

ra, como las campañas de alfabetizaci6n-concientizaci6n em 

prendidas por Freire y otros más cuyos nombres desconoce-

mas; procesos educativos que emprenden antrop6logos, educ~ 

dores, trabajadores sociales y otros más que rara vez ten~ 

mas ocasi6n de conocer; caminos de ruptura de dominaci6n -

cultural, en la Comunicaci6n Colectivat como los que bus-

can Radio Educaci6n, Radio Universidad, Canal 11, y otros-
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que no siempre pueden lograrse porque pertenecen a organi

zaciones que también transmiten ideología dominante; proc~ 

sos alternativos que también pueden lograrse en las campa

ñas cuya intencionalidad educativa se coloca prioritaria-

mente y se "cuestiona" la propagandística.; caminos de ruE_ 

tura que se producen cuando la ideología de dominaci6n, 

desbordada y superada, se denuncia y se combate; procesos

sociales en fin que se dan como manifestaciones y expre-·-

si6n de esa lucha contra la funci6n alie~adora de las org~ 

nizaciones transmisoras de ideología dominante. 

Buscar caminos educativos que conduzcan a los re

ceptores-educandos a ampliar más y más su marco de referen 

cia a través de la confrontaci6n de éste con la realidad.

Procesos en los que no se haga decaparecer las contradic-

ciones que aparecen en esta confrontaci6n, y orienten ha-

cía la superaci6n de las mismas, situados dentro de un con 

texto de lucha por esta superaci6n transformadora. Proce

sos no autoritarios, ni parcializadores, que busquen la re 

flexi6n y la acci6n de los hombres sobre su realidad con-

creta. 

Podríamos decir que serian caminos que permitie-

ran romper con el monopolio de la Comunicaci6n "masiva" 

para convertirla en Comunicaci6n "Colectiva". Y para ello 

también se necesitan educadores. Educar a la comunidad a-
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manifestarse, a comunicar su ser y su existencia, a utili

zar ese extraordinario campo que es el de la Comunicaci6n

Colectiva, son procesos que exigen una interrelaci6n, una

integraci6n de las funciones educativas de profesiones hoy 

aisladas por sus funciones específicas: la del psic6logo,

la del pedagogo, la del soci6logo, la del comunic6logo, la 

del filósofo .. Educar es una funci6n inseparable de la "Comu 

nicaci6n Colectiva" que no es posible separar de las fun-

ciones de "entretener y de informar". La Comunicaci6n Co

lectiva es siempre un proceso educativo si tiene por obj~ 

to el conocimiento de la realidad concreta, nuestra inser

ci6n en ella, en búsqueda de soluciones concretas a los de 

safios que la transformaci6n racional de la naturaleza 

plantea al hombre de hoy, así como los que su propia trans 

formaci6n originan. La Comunicaci6n Colectiva es un proc~ 

so educativo cuando permite a emisores y receptore crear a 

través de una participaci6n real en el proceso: particip~ 

ci6n artística y técnica; participaci6n cívica, política -

intelectual ... participaci6n de una sociedad que haya sup~ 

rado la divisi6n del hombre, de su tiempo1 de su riqueza ... 

3.2. El campo educativo de la comunicaci6n colectiva. 

El campo que así se abre al pedagogo en la inves

tigaci6n de la funci6n educadora de los Medios de Comunica 
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ci6n Colectiva (televisi6n, cine, fotonovelas, cornic~s, 

carteles, peri6dicos, máquina de enseñar etc.) va más alla 

del conocimiento de la didáctica de los Medios corno auxi-

liares. No son s6lo un medio para realizar experiencias -

de aprendizaje, son también y sobre todo Instituciones de

socializaci6n, que comparten esta responsabilidad al lado

de la Familia y de la Escuela. Y como tales hay que cono

cerlos y analizarlos. 

Como educadores y en especial como pedagogos, te

nemos un campo de investigaci6n en aquella vertiente de la 

semi6tica que se ocupa del origen, el uso y el efecto de 

la Comunicaci6n Colectiva, a partir de la cual se puede 

llegar a la vertiente educadora de la misma. Como docentes 

podemos colaborar en la formaci6n de receptores y de futu

ros emisores técnica, social y politicarnente críticos. Co

laborar en la educaci6n de un espectador-lector-telespect~ 

dar-educando que la Comunicaci6n "masiva" ha colocado en -

un polo de su difusi6n; educaci6n que no se alcanza por la 

sisternatizaci6n y jerarquía de los conocimientos, porque -

su intenci6n no es s6lo la transmisi6n de éstos, sino que

a través de una socializaci6n, busca reforzamiento, cambio 

y creaci6n de comportamiento social, de convicciones, nor

mas y valores. Educaci6n que a veces parece contrariar 

los procesos "formativos" que la Familia y la Escuela pre-
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tenden, por lo que se la considera producto de una "Escue

la Paralela". 

Como pedagogo tenemos un campo en el estudio de -

estructuras lingu!sticas e intelectivas de dominaci6n, a -

través de las cuales se transmiten las informaciones so--

cialmente importantes, buscando la apropiaci6n de estas es 

tructuras por parte de las mayorías hoy margindas de estas 

informaciones. Podemos también investigar la forma como -

los c6digos restringidos* de los medios subculturales pue

den ampliarse de manera 6ptima para que estas clases se a-

propien del c6digo que les permita integrarse a la cultu-

ra. Las consecuencias pedag6gicas de esta desigualdad de

c6digos linguisticos,ic6ñicos,etc. remite al pedagogo al -

campo de la semiología o semiótica insertado en nuestra 

(*) El lenguaje, nos dice W. Hund (42) tiene una tarea e-
sencial en la organizaci6n de la realidad •.. Juega un -
considerable papel de socializaci6n. Las condiciones
sociales específicas según las capas., llevan a la forma 
ci6n de variantes linguísicas distintas dentro de la= 
misma formaci6n social. Estas variantes se llaman c6-
digos linguísticos que se distinguen fundamentalmente
entre dos formas: c6digo restringido en el medio sub-
cultural y c6digo elaborado en la capa social media-al 
ta. 

(42) w. Hund. Comunicaci6n y Sociedad, 46. 
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realidad social. Y una vez más nos remite a P. Freire: 

"la intercomunicaci6n, es la característica primordial de

este mundo cultural, hist6rico" ••• "No se puede comprender 

el pensamiento fuero de su doble funci6n: Cognocitiva y -

comunicativa". (43) 

Los avances en las investigaciones semi6ticas y -

en particular linguisticas,tan bien manejadas por P. Frei

re en su critica a la educaci6n domesticadora -Extensi6n-

pueden ser campo de estudio del pedagogo. La simi6tica in 

traduce al educador en todos los campos de la comunica---

ci6n: al estudio de los lenguajes, al de los significados, 

al de las interpretaciones, al de los usos, al de los efe~ 

tos de la misma. Estudiar los procesos de comunicaci6n y

los elementos integrantes de los mismos, qu~ no s6lo son -

los Medios sino y principalmente los hombres, que centran

nuestro interés corno educadores. El estudio de la semi6ti 

ca es importante no s6lo para la elaboraci6n de mensajes,

tarnbién lo es para su análisis. Nos prepara para partici

par en procesos educativos en las campañas colectivas que

se realizan a través de los Medios de difusión masiva y ·

que puede dar respuestas a los problemas educativos urgen-

(43) P. Freire, Extensión o Comunicaci6n, 73. 
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tes de nuestras sociedades.* 

Solo si estamos en posibilidad de analizar los 

mensajes, podremos elaborar aquellos cuya intencionalidad

sea educativa y liberadora. 

(*) Los seguimientos y evaluaciones realizados por los es
pecialistas de la U.N.E.S.C.O. así lo atestiguan en 
cuanto a la efetividad e interés del uso de los Medios 
en las campañas de alfabetizaci6n, de higiene, et •• 
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APENDICE I 

A) SINOPSIS: TELENOVELA "VAMOS JUNTOS". 

Los problemas a los que hacen referencia los obj~ 

tivos se plantean en dos nivles socio-econ6micos diferen-

tes. En cada uno de ellos se sitúa un matrimonio con sus

relaciones interpersonales familiares y con otras personas 

del entorno. En particular, son los personajes femeninos

de las parejast los que constituyen el n1icleo importante -

de la telenovela. Tienen problemas de comunicaci6n y en -

la manera como se relacionan con los demás. 

Los personajes se mueven en dos lugares claves: -

la vecindad dentro de la cual el matrimonio pobre, incul

to, etc., tiene una espaciosa pieza y la casa de la otra -

pareja, elegante, lujosa, etc •. 

El personaje más significativo es sin embargo la

mujer de la clase socio-econ6mica baja. En un principio -

tiene una relaci6n que se califica como negativa con el ma 

rido (obrero), sus hijos y sus vecinos. No está enamorada 

de su marido, {causa por la cual él está casi siempre au-
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sente), no se comunica con sus hijos a los que golpea, re

gaña y desatiende. Su pieza está sucia y descuidada. No

le interesa su arreglo personal, ni el de sus hijos, ni el 

de su hogar. Se pelea con los vecinos, tiene mal genio. -

No tiene educaci6n, su lenguaje es vulga~a penas sabe 

leer. Tiene problemas econ6micos. 

El otro personaje femenino, elegante y culto aun

que de origen también humilde, es la esposa de un profesi~ 

nista rico. No ama a su marido, pero tiene una pasi6n ma

ternal por su hijo (joven médico). Su relaci6n con ellos

es de dominio y posesi6n. Impone,valiéndose de ciertas in 

trigas, el matrimonio de su hijo con una joven rica, des-

pués de lograr que éste termine con su novia, joven de el~ 

se diferente (vive en la vecindad). Por diversos motivos, 

desprecia al marido (que no es el padre de su hijo) y mane 

ja dominantemente a todos los demás. 

Por razones diversas, los personajes se interrela 

cionan a través de la "Escuela para Padres". Ahí, apren-

den a comunicarse y a relacionarse positivamente con los -

demás, a ser mejores padres, etc .. El personaje femenino

clave, se transforI!ta por la educaci6n. Aprende a ser bue

na esposa, buena madre, buena amiga etc .. Convierte su 

pi~¿d en un pequeño departamento limpio y cuidado. Habla-
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con sus hijos y su marido, los cuida y los respeta. Ayuda 

en sus relaciones a los matrimonios del vecindario y trat~ 

lograndolo casi siempre, de convencerlos para que acudan -

a la Escuela para Padres, superen sus carencias educativas 

y logren una vida mejor. Encuentra trabajo, limpiando el

despacho del profesionista rico, más tarde en la citada es 

cuela y después en un hospital (con el doctor joven). El

segundo personaje femenino se transforma a través del su-

frimiento espiritual. El hijo y el marido, en interrela-

ci6n con el personaje femenino clave (mujer pobre) se reb~ 

lan y se alejan de ella así como aquellos que se mueven en 

su entorno. En esta soledad, se da cuenta de su egoismo y 

se arrepiente. Pide perd6n a todos y decide ir a trabajar 

con los necesitados. El hijo que se ha ido a trabajar con 

los campesinos pobres, realiza una labor de Planeaci6n fa

miliar y esto le ayuda para crecer en sus relaciones filia

les. Se divorcia de la joven rica,que por culpa de sus p~ 

dres está mal psicol6gicamente, y se casa con la novia ante 

rior. Perdona a su madre que es también perdonada por su

marido y los demás personajes. 
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B) ANALISIS ESQUEMATICO DE LA COMUNICACION MASIVA EN LA 

TELEVISION MEXICANA. 

Para este análisis se considera que hoy d!a la t~ 

levisi6n es un medio que moviliza recursos, constituye un

factor de poder y se caracteriza sobre todo como un instru 

mento de transmisión de concepciones y de valoraciones de

la realidad acorde con esos recursos y ese poder. 

El grupo Emisor queda situado dentro de estas 

tres instancias que interrelacionadas ponen en movimiento

una formaci6n social: instancia econ6mica, política e 

ideol6gica. Es esta última la predominante en un proceso

de comunicaci6n masiva. 

Las caracter!sticas de la instancia ideol6gica en 

el grupo Emisor se basan en contenidos y formas de los me~ 

sajes estudiado~ en textos y opiniones del grupo mismo, 

así corno en estudios críticos al respecto. 

La autovaloraci6n de los receptores y la valora-

ci6n que éstos pueden hacer del grupo Emisor, está deduci

da de lecturas sobre ratings, encuestas de opini6n acerca

du los ?rogramas y de los emisores, lecturas sobre el te-

ma. 
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Las conclusiones sobre las características de los 

mensajes parten de algunos estudios sobre contenido y for

ma, de las teorías sobre persuasi6n en la comunicaci6n ma

siva, de la consulta de investigaciones sobre usos, fines

y efectos de los programas por televisi6n. 

Este primer intento de análisis general de un pr~ 

ceso dominante realizado a partir del marco te6rico basado 

en diversas lecturas sobre comunicaci6n masiva y en espe-

cial en el presentado por D. Prieto, (1) fué el punto de -

partida hacia una visi6n más concreta del proceso. 

(1) Prieto, Daniel. Comunicaci6n alternativa y uso de la
semi6tica en América Latina. M~xico, U.A.M. 1979. 

Prieto, Daniel. Ret6rica y manipulación masiva. Méxi 
co, Edicol, 1979. 
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LA TELEVISION MEXICANA 
COMPONENTE ANALIZADO: EMISOR (ES) REAL (ES) 

I. Instancia econ6mica. 

A). PROCESOS DOMINANTES 

a) Dueños de los medios: 

- consorcio de capital privado (Televisa) 

- televisi6n estatal. 

b) Patrocinadores: empresarios ligados a compañías tras 
nacionales; empresarios de compañfas na 
cionales. 

c) Técnicos e intelectuales ligados a ellos. 

- economistas "te6ricos del desarrollo" 

- publicistas (agencias) 

- periódistas 

locutores 

- realizadores, técnicos y artistas 

- psic6logos. 

Meta: cumplir con las exigencias del desarrollo ca 
pitalista. 

Funci6n: fomento econ6mico sujeto a las leyes de mer 
cado propias del modo de producci6n capitalT~ 
ta. 

- capacitar la fuerza de trabajo para dar -
una respuesta más eficaz a las necesidades 
del desarrollo capitalista. 

B) . PROCEGOS ALTERNATIVOS 

a) Intelectuales independientes 

b) Intelectuales comprometidos en partidos políticos 

c) Organizaciones independientes: - partidos de oposi-
ci6n. 

- sindicatos 

d) Trabajadores: técnicos, realizadores y artistas. 

Instancia polftica. 

A). PROCESOS DOMINANTES 

1) Estado 

2) Iniciativa privada. 

Metas: a) control polftico utilizando el medio masivo co 
mo instrumento de i:,formaci6n política de ]os=
ciudadanos. 

b) control polftico que permite la reproducci6n -
de las relacio~es de producci6n. 

B). PROCESOS ALTERNATIVOS. 

a) Informaci6n partidista (campaña electoral). 

b) Búsqueda de caminos hacia el control político. 

c) Oposici6n polftica. 
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COMPONENTE ANALIZADQ: EMISOR {ES) REAL {ES) 

Instancia ideol6gica. 

' A). PROCESOS DOMINANTES. 

I) . AUTO-VALORACION DE LOS EMISORl=S "~'. 

a) El Estado - conductor educativo 

- transmisor de cultura 

- informador social 

- formador social. 

b) Televi.sa - informador objetivo 

- formador social 

- proporciona entretenimiento sano 

- educa masivamente 

- transmite y fomenta los valores tradicio-
nales. 

2). VALORACION DEL RECEPTOR QYE HACE EL GRUPO EMISOR. 

- Receptores: "consumidores" de informaci6n, cultura, 
bienes etc. 

- El receptor es el punto final, terminal -
del proceso comunicativo. 

- Receptores divididos en clases sociales: 

- clase media inculta y sometida 

- clase baja analfabeta y sometida 

- clase intelectual partidista, politizada, 
rebelde o sometida. 

- Alta burguesía culta y conocedora de la -
psicolog1a social, de la economía, de la
po! 1tica, etc ... 

- Receptores: fuerza de trabajo en venta con necesidades 
de: 

- reponer su energía física (alimenr.ación,
descanso, ocio). 

- de calificación técnica, intelectual y mo 
ral. 

- Receptores: población eminentemente católica. 

- Público femenino analfabeta o inculto. Objeto de consu-
mo y sujeto por exelencia consumista, con prejuicios mo
rales, raciales y de clase. Mediatizadora y reforzadora 
de ideología. Poder dominante en la familia. 

B). PROCESOS ALTERNATIVOS. 

I). AUTO-VALORACION DEL GRUPO EMISOR. 

-· In formadores objetivos. 

- Concientizadores. 

- Se sitúan en la lucha de clases. 

- Formadores socialmente críticos. 

- Transmisores de cultura rescatada de la clase dominante. 

2). VALORP.CION DEL RECEPTOR QUE HACE EL GRUPO EMISOR. 

- Conformadores del sistema de producción capitalista: con 
formistas o rebeldes: explotadores o explotados: oprimi'=
dos y opresores. 

- Posibles revolucionarios. 

- Opositores a combatir 

Posibles participantes en el proceso de cambio socio-eco 
nómico, político y cultura. 

- Receptores ca-participantes en el diálogo social: creado 
res de información, de cultura, de bienes materiales - = 
etc ... 

El receptor como ca-participante en la comunicación masi 
va. 
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COMPONENTE ANALIZADO: 
LOS MENSAJES 

A). Procesos dominantes. 

Imponen l~s obliqaciones de elaboración y de interpreta 
ción de los mensajes (codificación y decodificación) 
utilizando subc6digos (en el sentido de U. Eco: nivel -
connotativo) 

Mensajes dominantes. 

Elaboración. 

~~- Lenguajes en la publicidad, en los programas de informa 
ción y de entretenimiento: 

- Utilizan las variables psicológicas y sociológicas 
(investigaciones sobre persuasión) que intervienen en 
la efectividad de los mensajes. 

- Utilizan en general la implosión (en el sentido de 
MacLuhan): 

- Utilizan avances técnicos (importados y nacionales) -
en el lenguaje televiso. 

- Utilizan códigos estéticos, lingufsticos, icónicos, 
musicales, cinestésicos, seleccionados de acuerdo al
público considerado como posible audiencia, manejando 
subcódigos intencionados. (estereotipos, retórica, co 
tidianidad, etc ... ). Estructura autoritaria. 

2). Lenguajes en los programas culturales. 

- Utilizaci6n positiva y negativa de las·· investigaciones
sobre comunicaci6n. 

- Utilización deficiente del lenguaje televisiMo en cier
tos programas de educación sistemática y asistemática.
Predominio del lenguaje verbal-lineal. 

- Utilización del lenguaje con estructura autoritaria y -
de subcódigos intencionados. 

B). Procesos alternativos. 

En situaciones de relativo equilibrio se hac~n intentos -
de ruptura de la influencia y la contaminación de los men 
sajes dominantes en ciertos programas de tipo intelectual, 
cultural, educativos e informativos. 

Los mensajes de los procesos alternativos, tienen una 
intencionalidad concientizadora, educativa, de enriqueci
miento estético y se caracterizan por su estructura abier 
ta: búsqueda de la participación y del esfuerzo creador~ 
del receptor. 



88 

COMPONENTE ANALIZADO: RECEPTORES 

l. Instancia econ6mica. 

A). Clases domindntes. 

- Oligarquía financiera. 

Oligarquía política. 

- Oligarquía administrativa. 

B). Clases intermedias. 

- Clase media alta (intelectuales y técnicos). 

- Clase media (bur6cratas). 

- Clase media baja (servicios). 

C). Clases explotadas. 

- Obreros. 

- Campesinos. 

- Subempelos. 

- Sin empleo. 

2. Instancia política. 

- Integrados al régimen político (con formación po-

1 ítica) . 

- Opositores al régimen político 

- Seguidores del régimen político (sin formación -

política). 

- Excluidos del régimen político. 

3. Instancia ideol6gica. 

- Clase dominante. 

- Clase medio seguidora de la ideología dominante: 

Opositores. ( pertenecen a diferentes estratos socia 

les) • 

- Dominados por la imposici6n ideol6gica. 



I). AUTO VALORACION DEL RECEPTOR 

A. Asiduos televidentes: consumidores no discriminativos -
de mensajes publicitarios, de entretenimiento, cultura-
les, informativos ... etc. 

B. 

Se aceptan a sí mismos como punto terminal de la comuni
caci6n masiva, solamente consumidores de ésta. 

a) adultos: buscan evasi6n, seguridad, informaci6n, re
lajamiento descanso, satisfacci6n a sus de
seos irrealizables en la realidad, proyec-
ci6n de sentimientos, reforzamiento a su -
comportamiento social, moral y político (a
su ideología) catarsis conductal etc .. 

b) niños y adolescentes: buscan entretenimiento, infor
mación, emociones sin actividad física, pro 
yección a su imaginación, excitaciones per= 
ceptivas, proyecci6n de sentimientos, situa 
ciones catárticas etc .. 

Televidentes selectivos: 
renciados. 

consumidores de programas dife 

a) de entretenimiento: buscan descanso físico, psicoló
gico e ideológico y hasta intelectual. 

b) de informaci6n: buscan informaci6n qce les permite -
reforzar, actualizar o cambiar sus comporta 
mientas socio-políticos y su ideología. -

c) culturales-educativos: buscan adquirir cultura, re-
forzar su educación. Se puede encontrar -
dos actitudes: 

- pasiva de recepci6n. 

activa de inserción. 

d) educativos-escolares: buscan calificar su fuerza de
trabajo mejorando su nivel t~cnico e inte-
lectual. (programas de alfabetización, tele 
enseñanza primaria y secundaria, enseñanza= 
de idiomas, enseñanza técnica etc ... ) 
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2). VALORACION QUE EL RECP.PTOR HACE DEL EMISOR. 

A. Consumidores no selectivos. 

B. 

a) Aceptaci6nacrítica del grupo emisor - ente abstracto y
todo poderoso - hasta llegar a una sobrevalo
ración del mismo. 

Consumidores selectivos. 

a) los que no se plantean la crítica al emisor (de codifi
caci6n automática) 

b) los que critican al emisor en función del objetivo que
persiguen en la búsqueda de informaci6n. 

c) si la adquisición de cultura se realiza con una actitud 
pasiva-receptiva no se hará crítica al emisor 
o serán críticas negativas. Se hará crítica
constructiva al Emisor si la actitud es acti
va de inserci6n en el proceso de culturaliza
ci6n. 

d) Se criticará a los emisores si el proceso enseñanza
aprendizaje no tiene los resultados deseados. 

e) los que identifican el conductoi o locutor del programa 
con el grupo emisor, individualizando las·em
patías para aceptar o rechazar el mensaje.· 

En general la crítica no cieutífica o la creencia en la ve 
racidad, poder, (admiración) hacia el emisor va a estar re 
lacionada con la falta de conocimientos en los receptores= 
de la realidad socio-econ6mica, cultural y política de su -
país, de conocimiento de su historia y en la manera como -
se halle inserto en la ideología dominante (postura críti
ca o sumisi6n ideológica). 
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APENDICE. II 

Guillermo Morales Blumenkron. (5° Presidente de -

la Cámara de la I. de R y TV). 

"El importantísimo papel que debe desempeñar la -

radiodifusi6n mexicana en el desarrollo orgánico del país

y en su progreso integral, exige a todos los que estamos -

ligados a esa industria clave, la sistemática aportaci6n -

de esfuerzos, experiencias y elementos de moralidad, cult~ 

ra y Técnica, capaces de ponerla en consonancia·con los in 

tereses de la colectividad." 

(2 de octubre de 1961 en México. Tomado del Uní-

versal) • 

E. GUILLERMO SALAS. (6°). 

" aspiramos a ser un medio de comunicaci6n in-

tersocial cada día, para continuar manteniendo el indis-

pensable contacto espiritual entre los diversos sectores -

que integran la nacionalidad mexicana. Aspiramos a conti

nuar con mayor ahínco, los esfuerzos por entretener, ins-

truir y formar a nuestro pueblo." " .•. seguir liberando a-
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nuestros compatriotas de la servidumbre que entraña la ig

norancia; seguir encauzando su esfuerzo personal por sende 

ros de superaci6n, de optimismo, de impulso hacia lo alto, 

hacia lo noble." " ••. nuestra industria como medio informa

tivo y su capacidad como orientadora para hacer un mexica

no mejor." (octubre del 64. Boletin de la Cámara Nacional

de R y TV). 

FRANCISCO !BARRA LOPEZ (7°) 

" ..• Qued6 señalado así el papel que la radiodifu

si6n, cumpliendo como ningún otro vehículo, es capaz de ha 

cerlo en la integraci6n de la unidad nacional, en su labor 

cultural, su tarea informativa, su funci6n social". " ... al 

canzar metas de justicia social o sean las de un tratamien 

to digno y justo para todos los mexicanos". " colaborar 

al logro constante de esas metas, es lo que constituye me

dularmente, la funci6n social de la radiodifusi6n". " ... Re 

petimos aquí nuestro sRto y seña de cada día: combatir los 

seculares enemigos de nuestro pueblo: la insalubridad, la

ignorancia, la miseria, la injusticia". (octubre 1966. Bo

letin de la CNR y TV). 

CARLOS FLORES ALVAP.F.Z ( 14 °) 

" ..• divulgando conocimiento sobre nuestra histo-

ria, ha estimulado la conciencia cívica de los ciudada·----
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nos ... " 

ARTURO ZORRILLA MARTINEZ. { 15 °). 

" .•• Cunscientes de nuestra responsabilidad y nue~ 

tro papel en el desarrollo social, cultural y econ6mico de 

México." (7 de octubre de 1973). 

PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS. 

" ... Para cumplir debidamente su tarea, la radio -

y la Lelevisi6n no deben concretarse a ser simples medios

de esparcimiento, sino también antenas de la .-::nseñanza p~ 

pular, de la difusi6n cultural de las edificantes tradicio 

nes hist6ricas y morales legadas por nuestros antepasados

y eregirse en guardianes celosos de la limpieza de nuestro 

idioma •.. ". 

" •.. Y que la radio y la Televisi6n, como ya va 

ocurriendo afortunadamente deben auxiliar a los programas

de educaci6n elemental ••• " 

{Discurso pronunciado el día 8 de noviembre de 

1962 en México D.F. Citado en el Boletín radiof6nico nGm.-

970) . 

Presidente Gustavo Diaz Ordaz (Boletín radiof6ni-
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co. Méx. D.F. Núm 970). 

" ... La radiodifusi6n tiene obligaciones positivas 

que cumplir, tales como contribuir a elevar el nivel de vi 

da de nuestro pueblo en todos los 6rdenes, velar por la me 

xicanidad, fortalecer nuestras convicciones democráticas,

vigorizar nuestra unidad nacional, estimular la coopera--

ci6n internacional. 

" ... Tienen ustedes una funci6n social: servir al

pueblo. Este servicio lo presentan.mediante la realiza--

ci6n de tres tareas: la informativa, la cultural y la re-

creativa". 

" ... No es funci6n única de la radio y la Televi-

si6n en México, la educativa y la cultura; pero contribu-

yen a ellas y debe hacerlo cada día en mayor proporci6n y

con mayor eficacia, desde la modestísima y al mismo tiempo 

elevada misi6n de enseñar las primeras letras, hasta la d! 

vulgaci6n de las más elevadas manifestaciones de cultura." 

Secretario de Gobernaci6n. Luis Echeverria. 

" Estos encuentros entre quienes manejan tan -

poderosos medios comunicativos, como son la Televisión y -

la Radio, representan una invitaci6n abierta para reflexio 
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nar sobre las ~randes responsabilidades y perspectivas de 

una industria que contribuyera a elaborar la conciencia, -

el carácter y aún la conducta de su auditorio; porque la -

acci6n radiodifusora tiene una influencia transcedental en 

el proceso del modelamiento de lascaracter!sticas psicol6-

gicas de todo un pueblo," " ... S6lo insistimos en que hace 

falta aumentar la valiosa cooperaci6n que, en materia edu

cativa y cívica se ha propiciado ... " (Discurso pronunciado 

en M~xico D.F. el 25 de noviembre de 1968). (*) 

CREMOUX. R. ¿Televisi6n o prisi6n electr6nica? P. 17 a70. 

Nota: El subrayado en los párrafos es mío 
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ARTICULO: EL ESTADO Y LA TELEVISION. 

" ..• La televisi6n debe reflejar los problemas sociales 

de su colectividad y cooperar en su soluci6n: esa obliga-

ci6n debe insertarse dentro del sistema y dentro de la in

fraestructura política, econ6mica y social de cada país, -

con fino y alerta sentido democrático, entendiendo ésta co 

mo servicio permanente a los intereses de las mayorías. 

Lo anterior parece fuera de toda duda, sobre todo a nivel

cultural, educativo, de entretenimiento e informaci6n .•. " 

" .•. Porque ella (la televisi6n) no es solamente entre

tenimiento e informaci6n. También es protecci6n y estímu

lo de los valores hist6ricos, populares y artísticos de la 

nacionalidad •.. " 

" .•• Puede resumirse así: aceptaci6n plena de la fun--

ci6n social de la televisi6n, llamada a divertir, informar 

y educar en un justo equilibrio a todos los sectores de la 

poblaci6n •.• " 

11 El canal 2 se ocupa de satisfacer la exigencias y 

necesidades de las clases medias, con apego a los tradicio 

nales valores de la familia mexicana; •.• " 

M. Aleman Velasco, Revista Nueva Política, 193. 
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Margarita L6pez Portillo 

to de la •rv. Rural. 

vigila el Funcionamien-

" .•. Por un lado, extender el beneficio de Televi-

si6n Rural de México, la que debía llamarse "televisi6n na 

cional", a grandes áreas del país y en especial a las más

marginadas, asegurando una buena calidad de imagen y por -

otro lado, diseñar programas cuyos principales objetivos -

sean: 

a) Ec.lucar 

b) Capacitar para la producci6n y la comercializaci6n, 

c) Mejorar las condiciones de nutrici6n y salud del pueblo 

de México. 

d) Entretener e informar." 

" ... Dichos planes ya están en marcha y antes del -

1° de septiembre de 1980 se instalarán estratégicamente en 

el territorio nacional ocho unidades transmisoras de alta

potencia." 

" .•. Estos planes, elaborados, no en forma aíslada, 

sino siguiendo los lineamientos de las secretarias de Es

taóo y organismos oficiales encargados de loó prcgramas 

prioritarios de la naci6n •.• " (Exelsior 19/10/79). 

"En una reuni6n de trabajo en la que fueron firma 
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dos doce convenios de Estados y Federaciones para hacer -

llegar los valores mexicanos y la educaci6n a la poblaci6n 

rural a través de la Televisi6n •.. " " ••. y demandaron mayo

res facultades del Estado en esta área, a la vez que expu

sieron el gran reto que representa el hacer frente a la la 

bor educativa del ~á{s, atendiendo sus peculiaridades por

regiones. 

OLIVARES EANTANA: 

" .•. Con estos convenios el Gobierno de la Repúbli

ca abre las posibilidades participativas del pueblo esta-

bleciendo bases e instrumentos para que la naci6n difunda

conocimientos, principios, postulados y doctrinas que avi

ven el sentimiento patrio y la adhesi6n conciente a las 

instituciones." 

" .•• La Televisi6n Rural de México, no tiene el ca

rácter de un competidor comercial frente a estaciones pri

vadas, porque es, ante todo, remarco "un instrumento del -

poder público para contribuir la pluralismo de nuestra cul 

tura y a la difusi6n de los conocimientos y de los princi

pios que fortalecen a la República~'. 

" .•. J. Jimenez Cantu, Gobernador del Estado de Me

xico manifest6 que la Televisi6n es un instrumento de nues 
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tro tiempo que no puede renunciar a su misi6n educativa. 

Luego de señalar que los mensajes transmitidos no siempre

responden a las necesidades de educaci6n y de informaci6n

en general que la poblaci6n requiere para mejorar sus con

diciones de vida y sus relaciones con los de!,1ás dentro de

la sociedad, se refiri6 a la influencia distorsionadora de 

los valores culturales, que ejercer¡ medfos como la Televi

si6n privada." 

"Destac6 que México posee una rica tradición cultu 

ral, cuyas manifestaciones interesa particularmente resca

tar, conservar y difundir y agregó que el desarrollo soci~ 

econ6mico del pa!s plantea muy particulares necesidades de 

educaci6n, informaci6n y cultura, que difícilmente pueden

ser satisfechas si no se hace uso de los más modernos me-

dios de comunicaci6n que la tecnología ha puesto al servi

cio del hombre: la radio y en especial la T.V.~ "El Gober

nador de Guanajuato, Enrique Velasco !barra, en el sentido 

de que la televisi6n debe estar vinculada a los programas

federales; estatales y municipales para ser un factor de de 

sarrollo en programas congruP.nt~s con el ámbito regional -

de actitudes y costumbres con el proceso de modernizaci6n

que se vaya generando. 

Señal6 que para que sea efectivo el mensaje, debe 

satisfacer las necesidades y los gustos del campesino". 
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J. Rojo Lugo, Gobernador de Hidalgo, manifest6 que con el

programa que ahora se implementa de televisi6n rural se ha 

ce frente a uno de los problemas más agudos del México de

hoy: la capacitaci6n. 

DOCTOR LUIS CUETO: 

" •.• Numerosos compatriotas adquieren patrones de -

conducta equivocada usualmente provenientes del extranjero 

que, aumentando el consumo, dañan al mismo tiempo al pres~ 

puesto y la salud." 

(EL DIA, Martes 5 de Febrero de 1980) 
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