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INTRODUCCION 



He cost6 mucho tiempo comprender 

S3e d~gdga~!~1:üc~~s P~i~~~gi~t 
jamés parecia entender las mies. 
Fueron palabras pronunciadas al 
azar las Que poco a poco me 
revelaron el secreto. 

ANTO!NE DE SAINT - EXUPERY. 

INTRODUCCION 

Esta tesis, efectivamente, llevó tiempo en terminarse debido a una 

serie de interrogantes que poco a poco y en diversos momentos se fueron 

contestando. Guarda -en si, un secreto que quizl!. nunca pueda ser develado, 

pero del que se puede tener algunos indicios. 

Pistas, palabras, lecturas, cursos y muchas hoias en el cesto fueron 

conformando este trabaio. cuyo tema es la Comunicaci6n Ei:Jucativa en el Aula, 

y del cual pocas referencias documentales se encuentran, a pesar de que hay 

algunas instituciones que se dedican a trabajar en esta l!.rea. 

Cuando se menciona la falta de bibliogratia, no es con respecto a las 

técnicas de produccibn de mensajes, ni a la forma en que los contenidos de 

enseñanza se "traducen" de acuerdo con los diversos medios de comunicacibn 

que se emplean en el salón de clases, sino a la carencia de textos que 

traten sobre los tundamentos tebricos y metodblogicos que brinden 

explicaciones e interpretaciones al respecto del empleo de medios, lenguajes 

Y t6cnicas de comunicacibn que han sido inventados, empleados y producidos, 

durante el siglo XX. Este trabaio, en consecuencia, aporta alg~nos elementos 

·' 



que contribuyen a satistacer la demanda de trabajos con esas caracter1st1cas. 

Como todo trabajo de tesis, éste surgi6 debido a una serie de 

situaciones particulares en las que me vi inmerso. Considero pertinente hacer 

ahora una recapitulación de ellas, para contextuar al lector acerca de c6mo 

surgi6 el tema, los problemas te6ricos, metodolóqicos y situacionales a los 

que me enfrenté y, orincipalmente, la forma como se fueron resolviendo. 

Sirvan, entonces, las siquientes anécdotas, como una presentación 

introductoria al desarrollo de la teml!.tica. 

Comenc~ a trabaiar e! tema de la Comunicación Educativa en el Aula {de 

aqu1 en adelante e.E.A.). cuando me v1 involucrado en la docencia { profesor 

de la materia de Ciencias de la Comunicación en el Colegio de Bachilleres) y 

al tener acceso a un cierto tipo de literatura que hablaba del incremento del 

aprendiza·je cuando se empleaban medios de comunicación tecnolóqicos dentro 

del salón de clases. 

Compart1 la creencia generalizada de que el simple hecho de cambiar de 

instrumento de comunicaci6n (tecnológicos por biológicos) hacia más eficiente 

el aprendizaie; y que, por lo tanto, el secreto radicaba en dos cuestiones: 

cambiar la mentalidad del profesor para que dejara a un lado la enseñanza 

que emplea a la comunicac16n cara a cara, y, aprender a producir y usar 

expresiones educativas a travl:ls de 

tecnol6qicos. 

alqunos medios de comunicac16n 

El primer aspecto, cambiar la mentalidad del protesor parec1a tener m~s 



relaci6n con "decisiones oersonales", que iban desde que el profesor deseara 

experimentar diterentes formas de enseñanza, cierta inclinación a usar 

"aparatos" tecnológicos para indicar que se esté. dentro de la modernidad, 

promover una enseñanza más activa para que los estudiantes tuvieran la 

posibilidad de intercambiar los papeles de emisor-receptor, y algunas otras 

más, siempre desde lo individual. 

El otro aspecto tenia que ver con la curiosidad de aprender a producir 

programas educativos de televisión, radio, textos programados. usar la 

imprenta y la computadora, las filminas, la fotoqrat1a, etc. Aprender a 

producir expresiones educativas por estos medios llevaba una técnica que iba 

desde la sistematización de los contenidos, la elección del medio de 

comunicación mAs adecuado, el guionismo, la escenoHrafia, la ambientación, 

hasta la producción y la posproducci6n. 

Dentro del campo de la Pedagogia existe mucha literatura y 

aseveraciones que indican que los contenidos escolares.. mientras ml:ls 

concretos y manipulables se le presenten a los alumnos, más factibilidad 

existe de que se aprendan mejan es decir, tratar de poner a los estudiantes 

en contacto con la realidad. Como no siempre se puede, entonces se trata de 

homologar, lo más posible. los conceptos a las realidades que se retieren 

esos contenidos escolares. 

Dado que cursé la Licenciatura en Periodismo y Comunicaci6n Colectiva y 

era profesor de bachillerato, algunos compañeros de trabaio me motivaron para 

emplear medios de comunicación en el aula. Los primeros problemas a los que me 



entrent6 proven1an de· la tal ta de habilidades y conocimientos para entender 

qu~ es, c6mo se realiza y c6mo se puede optimizar el aprendizaje. 

Uno de los primeros contactos que tuve con literatura especializada en 

educac16n tue, desde lueqo, aquella que tenla relaci6n con la organizacibn y 

sistematización de los contenidos escolares cuando se usan materiales 

audiovisuales de apoyo y con la producci6n técnica. Asi. comencé por 

estudiar alqunos textos provenientes de la llamada tecnoloqia educativa. 

Posteriormente, y debido a "preiuicios ideol6gicos," abandon~ la consulta de 

este tipo de materiales por considerarlos "conductistas". 

Volv1 mi interés hacia el cognoscitivismo, y le1 acerca del ''aprendizaje 

significativo", de lo complejo que es promover aprendizajes, puesto que se 

involucra todo el ser en el momento de aprender, de hacer de ese nuevo 

conocimiento una oarte de quien lo aprende. Sin embargo, reconoc1 que· a pesar 

de la complejidad de aprender, se podia decir que el conocimiento se ubica en 

la "cabeza" y que ah1 se realizan diversos procesos de asimilacibn 

acomodación de los conocimientos nuevos con respecto a los que el sujeto 

paseé. También aprend1 a diferenciar a la educación del aprendizaie y a 

entender que los humanos aprenden de sus experiencias, sean éstas producto de 

la casualidad, del contacto con su entorno natural o bien por acciones 

dirigidas por parte del grupo social en el cual se encuentran inmersos. 

Esta diterenciacibn me conduio a estudiar a la Educaci6n, reconocerla 

como una acción social, a estudiar los fines para los que se educa y como se 

estructura socialmente, puesto Que una clase, l en mi caso de Ciencias de la 



Comunicación en el bachillerato) se encontraba inmersa en una institución 

social que se correspondia explicitamente con la satisfacci6n de necesidades 

sociales. 

Me di cuenta de que emplear expresiones con medios de comunicaci6n 

tecnol6qicos en el aula. no era solamente "pasar" una clase a una cinta de 

audio, de video, o en diapositivas, era necesario reconocer antes, los fines 

institucionales, su correspondencia con los de la sociedad en general, saber 

cómo se da la educación, los diversos aspectos involucrados en una clase, 

como ee debian organizar los contenidos considerando diversos aspectos 

psicológicos (cognoscitivos) y sobre todo reconocer la pertinencia del uso de 

medios de comunicación tecnol6qicos en una clase. 

Dadas estas interroqantes, en su mayor1a pertenecientes al campo de la 

educación. decid1 estudiar la Maestria en Pedagogia, la cual me dio la 

posibilidad de resolver mis dudas acerca de los fines de la educación, de los 

aspectos sociales involucrados. de las relaciones de las instituciones 

educativas con el grupo social, de la forma de planificar los contenidos 

escolares y de la didllctica a emplear cuando se usan medios de comunicación 

tecnológicos, pero .. lo mlls importante, obtuve un mbtodo que permitió explicar 

coherentemente todos esos niveles. 

Tuve la oportunidad de asistir a clases con el Dr. Isa1as Alvarez, quien 

me enseiió la "Teoria de Sistemas" como un método para ordenar diversos 

elementos niveles de un problema dado.. con lo cual mis expectativas 

comenzaron a cubrirse. También cursé dos seminarios con el Dr. Villalpando, 
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quien explicb las relaciones de la educacibn con el grupo social y los fines 

pedagOgicos. Me ayudo mucho otro Seminario, el del Maestro Josl! Angel 

Pescador, para entender la organizacibn interna de las instituciones 

educativas y como la econom1a y la politice se interrelacionan con la 

educacibn institucionalizada. 

Con las enseñanzas que los profesores antes mencionados me brindaron en 

sus clases, la delimitac!On y enfoques de mi problemtitica se fueron 

precisando, no as1 su soluci6n. 

Sin duda, los cursos de Educaci6n y Comunicaci6n, con el Dr. Sl!.iz, 

produjeron el primer esquema de trabajo de la presente tesis. Ah1 se comenz6 

por aclarar que comunicacibn y educacHm, si bien son dos disciplinas 

diterentes, se encuentran interrelacionadas y son componentes obligatorios una 

de la otra para su producci6n y reproducción. En los dias en que curs'é estos 

seminarios, comencl! a tener contacto con el término "Comunicaci6n Educativa". 

Por razones laborales, abandonl! las clases de Ciencias de la 

Comunicac16n en el bachillerato y me encontré en la Licenciatura de 

Periodismo Comunicaci6n Colectiva de la ENEP-AcatHm.. en una 

preespecialidad llamada de Investigación y Docencia, como profesor de las 

materias de Teor1a Pedagbgica, Didáctica de la Especialidad y Comunicación 

Educativa. La gran problemlatica era que no habia bibliografia referente a los 

temas de estas materias, pues hasta la fecha es la Cmica escuela en el pa1s 

que tiene una preespecialidad asi. 



La carencia de bibl1ograf1a especifica, el entusiasmo de los alumnos de 

la citada preespecialidad y mis expectativas en la maestr1a. se convirtieron 

en un motor que perrniti6 realizar diversos experiencias en el interior de la 

carrera con el fin obtener trabajos que sirvieran como material de apoyo para 

los siguientes cursos; y, sobre todo, para proponer lineas de trabajo a los 

docentes de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva. 

Algunos estudiantes de la preespecialidad de Investigaci6n y Docencia 

comenzaron a trabajar en sus tests, para obtener el grado de Licenciados, con 

temas reterentes a la Comunicacibn Educativa y se fue contormando un grupo qua 

en la actualidad trabaja en esta linea de investigación. Las primeras 

discusiones fueron acerca de la elección de las teorías que deberían soportar 

pedag6gicamente a la Comunicaci6n Educativa. a la forma de concebir al 

aprendizaje, a la educación y al tipo de persona que se pretend1a formar. 

En la revisi6n teórica, se encontró una teor1a, la del "Lenguaje Total" 

que propone enseñar contenidos comunicativos a través del uso pedagógico del 

lenguaie de los medios de comunicación tecnológicos. Teor1a "creada 

especialmente para nuestros fines" y que no era contraria, en esencia. con 

otras teor1as pedag6gicas (Educación Integral y Aprendiza1e Grupal). ni de 

aprendizaje (Aprendizaje Signiticativo). ni comunicativas (Comunicación 

Participativa), las cuales se consideraron como btisicas. dado que en la 

carrera de Comunicación se pretende desarrollar: 

a. Las areas intelectual (teor1as y ml!todos de anlllisis de 

tenbmenos comunicativos), psicomotriz (habilidad para producir 

expresiones en diversos medios de comunicación géneros 



periodisticos y narrativo9}, y emotiva (trabajar para la 

colectividad basAndose en principios éticos); 

b. La capacidad para recolectar, interpretar y diiundir por los 

medios masivos de comunicaci6n y/o alternativos los 

acontecimientos sociales que afectan al grupo social. 

c. Métodos de aprendizaje para que el profesional en Periodismo y 

Comunicación Colectiva pueda actualizar si.is conocimientos sobre 

teor1as, métodos y técnicas del saber comunicativo. 

Las teorias ·antes enunciadas sirvieron de base para proponer métodos de 

aprendiza1e, el uso de medios tecnol6gicos en el aula, una forma de educar y 

un tipo de relacibn entre profesor-alumno. Sin embargo, surgió la preocupación 

por la carencia de una teoria que permitiera explicar el trabajo de 

Comunicación en el Aula (C.E.A.) en relación a la institución. al qrupo 

social, a las condiciones poli tico-econbmicas, y a las determinantes 

culturales e histbricas, en las cuales se ve necesariamente involucrada la 

C.~.A. 

Pero, antes de buscar tal explicación, resultó imprescindible una 

teor1a mlls general que permitiera explicar la forma en cómo se ordenan todos 

esos niveles involucrados. Se tenia ya la Teoria de Sistemas que permitió la 

identificación de los componentes de un sistema, la forma de cerrarlos para su 

estudio y las mCJ.l tiples interrelaciones entre los componentes de un mismo 

sistema como las que se establecen con elementos de otros sistemas diferentes; 

sin embargo, tal taba una explicación del código que se emplea para que los 

humanos signifiquen y ordenen de una manera u otra, esos componentes y sus 



relaciones. 

En 1989-90, El Dr. Manuel Martin Serrano, de la Universidad 

Complutense, visito México e imparti6 algunas conferencias y seminarios, en 

donde se respondi6 a las necesidades planteadas en el plirrafo anterior, con 

la Teoria de la Hediaci6n Social y la Teoria Social de la Comunicac16n. La 

primera contribuy6 a nuestros intereses en la medida en que permite una 

explicaci6n sistémica de los diversos c6digos culturales y sociales con los 

cuales se ordena la realidad. La segunda se tom6 en cuenta para explicar la 

forma en que los medios {instrumentos) de comunicaci6n tecnol6gicos modifican 

las actuaciones de los actores comunicativos {en el aula), de las expresiones 

(educativas); y, de . las representaciones {c6digos de mediaci6n cognitiva con 

respecto al referente y a las ideas previas de los receptores). 

Por fortuna, el Director de esta tesis, el Dr. Angel Séiz .. asist16 como 

Profesor Invitado a la Universidad complutense de Madrid, (por las mismas 

fechas en que Martin Serrano estuvo en México) en el Departamento de 

Comunicaci6n y cuando re!'.Jresb a M6xico, reparti6 mlls bibliografia de la 

existente en nuestro pala y aclaro con mayor profundidad y detalle las dudas 

concretas que se tenlan en nuestras investigaciones de Comunicaci6n Educativa 

en el Aula. 

En ese momento se estaba ya en condiciones do proseguir con las 

elaboraciones te6ricas: se tenian trabajos experimentales en donde se 

aplicaron diversos procedimientos de comunicacibn educativa.. basados en 

teorias pedagbgicas, de aprendizaje y de comunicaci6n; una teoria que 



· permi tia cerrar sistemas, encontrar elementos y relaciones: una explicaci6n 

de la forma en c6mo se significan social y culturalmente los elementos y las 

relaciones; y, una teoria que permitia interpretar el uso de los medios 

tecnológicos en el aula. 

La posibilidad que se planteaba era, entonces, elaborar un trabajo de 

carltcter teórico que reuniera coherentemente a las Teor1as de Sistemas, de la 

Mediación Social, de la Social de la Comunicación~ y a los aportes derivados 

de los trabajos experimentales de quienes 9e hablan titulado de la Carrera de 

Comunicac16n, con tesis sobre Comunicaci6n Educativa en el aula. 

Para la realización de este trabajo tuve que delimitar algunos aspectos 

tales como: 

a. Trabajarla sblo en un &rea de la comunicación educativa, 

aquella que se refiere al aula. Con lo cual. Comunicac16n 

Educativa Para los Medios (educación para la recepción) 'y 

Comunicación Educativa por los Medios de Comunicaci6n Masiva, se 

excluye ron. 

b. Trabüjar1a t:n la fundarnent<:icibn tcbricn de la Comunicac16n 

Educativa en el Aula, con un enfoque sistémico y "mediacional", 

por lo cual, no se explicitar1an los enfoques pedagógicos que, 

por otra parte, servirian como "plataforma" impl!cita e hilo 

conductor invisible, puesto que se asume a la comunicaci6n 

educativa en el aula, como una forma particular de hacer 

educaci6n y ésta es un ltmbi to mucho mAs general que el que aqu1 

se plantearla. 

c. Tendria que caracterizar te6ricamente a la comunicac16n 



educativa en general, antes de tocar el Area particular de la 

e.E.A., a partir de los sistemas hist6rico, referencial, social, 

comunicativo y cognitivo, asi como plantear un modelo que me 

permitiera explicar las diversas formas de significar (codificar) 

a la comunicacHm educativa. 

d. cuando explicara a la e.E.A.. evaluaria. sistematizaria y 

propondr1a un modelo para planificar sistematizar las 

condiciones de producci6n y recepciOn de la e.E.A. 

Dadas las delimitaciones anteriores, dividi este trabajo en tres 

capitules: el primero es una presentación de la teorias que dan soporte a la 

e.E.: la de SisteJJlaS, la de MediaciOn social; y. la Social de la 

eomunicaci6n. El segundo es una caracterizaci6n de la C.E.: y, el tercero. un 

anélisis de algunos trabajos sobre e.E.A. 

En el primer capitulo opté por presentar cada una de las teorias 

mencionadas. Expuse las ideas principales en el mismo orden en que las van 

exponiendo los mismos autores que las plantean. pero, con notas de pie de 

página, hice algunos comentarios con la finalidad de hacer relevantes y 

ubicar los planteamientos dentro del tema que aqui se toca. Se previene al 

lector, acerca de que este apartado no hace referencia a cuestiones 

pedag6gicas, mAs bien son teorias extrapedag6qicas, de car6cter metodol6gico 

(sistémico), de interpretaciOn socio-cultura! { "mediacional"); Yr contextual 

(comunicativa). Esto se debe a que se busc6 como objetivo, para este 

capitulo. proporcionar las bases que posteriormente permitieran identificar 

los elementos, las relaciones y los códigos con los cuales se pudiera 



interpretar a la comunicac16n educativa. 

El segundo apartado son planteamientos del sustentante, en donde la 

finalidad es presentar por sistemas (hist6rico, referencial, social, 

comunicativo y cognitivo) las caracteristicas que va adoptando la e.E., para 

diferenciarla de otras formas de hacer educaci6n, es decir, hacer notar las 

diferencias y, con ello, delimitar el objeto con el cual trabaja la c:E. Este 

aspecto fue necesario, puesto que en la medida en que se tuviera un 

conocimiento de las variables intervinientes, se podria operar mucho mejor en 

el plano de las situaciones concretas. Por otra parte. el lector encontrar.§. 

una serie de indicios de carlicter pedag6gico que posibiliten una discus16n del 

estado actual de la educaci6n. 

En el Íll timo capitulo, toco de manera especifica a la e.E.A., para 

ello hago referencia a los trabajos recepcionales para obtener la 

licenciatura en Periodismo y Comunicaci6n Colectiva, elaborados en le 

ENEP-Acatlán, por quienes se han dedicado a esta Area. Aqu1 no se resumen 

estos trabajos. (no tendr1a mucho sentido, puesto que no se trata de eso) 

sino que analizo diacrónicamente para observar las diferentes opciones que se 

pueden seguir y sobre todo para llegar a la obtenci6n de un modelo que 

permitiera diferentes enfoques, pero que considerara la planificación y 

sistematizacibn de las condiciones de producci6n y recepción de la e.E.A. 

Eludi de manera premeditada las técnicas para la producción de expresiones 

(mensajes), las técnicas para organizar los contenidos escolares; as1 como las 

formas de validación. diseño experimental y resultados de los trabajos 

experimentales a que se hace referencia. Esta exclusión se debió a cue existe 



mucha biblioqrafia acerca de la producción de materiales y a la forma en cómo 

deben ser expuestos o tratados en los diversos medios de comunicaci6n; y, 

porque, en lo tocante a las tesis de licenciatura, ademlis de que se pueden 

consultar en la Biblioteca de la EHEP-Acatlén, cada una de ellas fue 

presentada a discusión y aprobación. 

Es conveniente mencionar que las tesis que aqui cito, si bien es cierto 

que fueron elaboradas por estudiantes que deseaban obtener su titulo y es 

responsabilidad de ellos lo que ahi se concluye, también hay que indicar que 

fueron asesoradas por mi y que, desde luego, les pedi su consentimiento para 

poder ser tomadas en cuenta en estas lineas. Además, el tratamiento que les di 

fue para teorizar sobre ellas y obtener modelos para la e.E.A. 

Dada la perspectiva y desarrollo de esta investigac16n, y sobre todo 

que se presenta para obtener un grado en la especialidad de Pedagogia, es de 

suponerse que surjan algunas controversias principalmente porque: el tema es 

abordado desde posturas extrapedag6gicas; su campo de aplicación es en una 

licenciatura de comunicacHm; y la necesaria interdisciplinariedad con la que 

se aborda .. 

Resulta necesario, entonces. indicar al lector que estas lineas son la 

respuesta acad6mica y prlictica a una necesidad de resolver la carencia de 

una teor1a sobre el érea de la Comunicación Educativa en el Aula. 

considerando que tal respuesta, pretende ser abordada desde los saberes 

pedagógico y comunicativo. Saberes que de suyo tienen sendas probleméticas 

epistemol6gicas y te6rico-metodol6gicas, pero que, sin embarRº• se les 



reconoce dentro del &mbi to de las ciencias sociales. 

Precisamente. debido a esta inclusi6n, es que consideré. como marco 

te6rico-metodol6gico, explicaciones que no corresponden ni a la comunicación 

ni a la pedagogia, cero que sl. sistematizan y proporcionan explicaciones 

sociales de car&cter general para ambas disciplinas, lo cual significa la 

bfisqueda de teorias y mé:todos que posibiliten el trabajo interdisciplinario, 

aun a sabiendas de que muchos conceptos y categorlas tengan que 

resignificarse, tanto en el significante como en el significado. 

Con lo anterior, admito que quiz& muchas de las conceptuaciones y 

categorizaciones que aqui hago, puedan tener otros significados, incluyendo 

el tema mismo de la ComunicaciCm Educativa en el Aula, motivo por el cual se 

previene al lector, para que comience la lectura considerando lo mencionado 

en esta introducción, que de ninguna es una solicitud para que se perdonen 

errores y se eviten las discusiones, sino con la finalidad de reconocer el 

contexto en el cual se produjo este trabajo. 
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CAPITULO PRIMERO: 

PARADIGMAS TEORICOS Y METODOLOGICOS¡ 

UNA REVISION 

En este primer apartado se procederá a plantear de manera muy breve las 

teorias, conceptos y categor1as que servirlm de base para desarollar el tema 

al que se refiere la presente tesis. Principalmente se desarrollará la teoria 

de sistemas en tunci6n de que se considera como una base metodol6gica a 

partir de la cual se podrlm detinir a la historia, la cultu.ra. la sociedad, 

la comunicacibn la cognición como sistemas abiertos, aut6nomos e 

interdependientes, y con esa base definir a la comunicación como un sistema 

con las mismas caracteristicas. 

Otra teor1a que se revisaré, como marco teórico conceptual. es la 

Mediación Social, dado que se considera tanto a la educac16n y a la 

comunicación como actividades mediadora!!; y. a les instituciones educativas y 

modios de comunicación como instancias mediadoras, por lo cual resulta 

necesario definir qué se entenderé por mediacibn, por modelos culturales y 

sociales de la mediación y cullles son las posibilidades que un anlllisis 

mediacional 1 otrece para un estudio como el que aqu1 se plantea. 

La O.ltima teoria que servirá de base general, es la Teor1a Social de la 

Comunicación,. ya que segO.n sus propios planteamientos. es una posibilidad que 

permite interpretar no sólo al fenómeno cOmunicativo, sino también ayudar al 

1 ••to•• •1 "º"""º'" •ed1eclo11•I, u•11•l<111do •I ••••iflc•nl• que •11111••11 lo• •111or•• q11• ••ºº•••liaron 
1>11ra•l•borar••latrab•tn. 



estudio de otras disciplinas sociales, entre ellas a la educaci6n, 2 por lo 

que seré necesario comenzar por enunciar los planteamientos epistemológicos 

de tal teoria, as1 como su ubicacibn dentro del conjunto de las ciencias 

sociales, para posteriormente aclarar conceptos tales como medios de 

comunicaci6n, termas de comunicación y mediación comunicativa. 

Independientemente de las justificaciones anteriores para la elección de 

tales teorias y no otras, un argumento mayor radica en que las tres teor1as 

forman un s6lo conjunto que permite una visi6n sistemA.tica y progresiva 2 

para estudiar fenómenos,. relativamente nuevos como la comunicación 

educativa,3 en donde se puedan identificar elementos diversos pertenecientes 

a campos o A.reas diferentes, bajo una sola interpretaci6n. Es decir, en la 

medida en que aparentemente la comunicación educativa es comunicación mlls 

educación, se unen dos A.reas diferentes con elementos diferentes, por lo que 

se hace necesario un marco teórico que permita hacerlo. Ademlls, si se 

considera preliminarmente que la comunicación educativa es producto de un 

desarrollo histbrico, cultural y social, es entonces imprescindible una 

visión teórica que permita identificar relaciones sincr6n1ca.s, diacrónicas, 

dependientes y de interdependencia, además de identificar su transformaci6n. 

1 le n1111•••• 11••• 11re111e .. lelold la <llfl11ull•I •11IU•••lll•l11• ••n IU•r.•<1111' • 1•• 11111 .. 11 .. le la 
•IDaaolO• ole 111 pt1de101l11. ••111111• 1111b1111 10•11111 0-D Hf11.1:1111l11, .,_. De 11llj11l11 d• ellDllD, 11 ID DllUllldall 
•••11•tl••· •• O••••d•r• ••••••••• •n •r••'·- •l ............ ••IHDUI' ••••••••••••••••••• ,.1'11111 
•lt'U•• •l••••t•• 1•• P11•d•• ••r•lr, 1111111111• •l pr.p011l10 t1111la111111t11l •• •• r•••l••• 11111 11retJl1111lt11111, P•r lo 
... •••'• a1111110l•••••••t• •• •l•I• el 1ret11r •• n11ol•11rlo y 11co111110111111t11111111111 •• ll1lll1r& d• 1111111101'11 1101111 ... r....... U•t• ... Pl'OfO•••··· t1111rl••· •l•••l•• o ph•ID••h•to• ..... ... .... 0.,101111 110110 •• 1•• u ...... . 
oh11ol1• d11 I• 11d11aaaUl11, 
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por ejemplo. las afectaciones históricas cuando son consideradas por la 

escuela·. por los medios de comunicaci6n o por determinados grupos sociales. 

Las teor1as, conceptos y categorías que se presentan en este primer 

apartado han sido expuestas principalmente por lo que se conoce como la 

"Escuela de Madrid". cuyo representante más sobresaliente es Manuel Martin 

Serrano, quien ha publicado cantidad considerable de documentos, que a su vez 

sirven de sustento para esta investigación. Por lo tanto. a continuación sólo 

se reseñan algunos de los aportes de este autor y escuela, con la finalidad 

de proporcionar conceptos que serán tomadas como premisas de este trabajo. 

Por lo tanto. no se someten a discusión los planteamientos de tales aportes. 

considero que los documentos a los que haré referencia 4 tienen la suficiente 

lógica y discernimiento como para poder aclarar por si mismos las criticas que 

pudieran hacerse. después de todo no es ésta la finalidad del presente trabajo 

y si el lector deseara cuestionar tales aspectos, aqu! se proporcionan las 

referencias documentales, en donde, se podrAn encontrar las argumentaciones. 

Por lo que toca a este trabajo, se asumen como pertinentes tales teor!as, y se 

considera que la discusión debiera centrarse en las aplicaciones y 

generalizaciones que se hagan de tales planteamientos a la comunicación 

educa ti va en el aula. 

1.1. LA TEORIA DE SISTEMAS 



Un sistema esté. compuesto por un conjunto de componentes. 5 siempre y 

cuando éstos Cil timos sean solidarios 6 entre: 

A) La forma en la que tales objetos aparecen relacionados entre si en una 

matriz. 1 As1 el repertorio de las relaciones de los objetos en el conjunto 

determinan las estructuras del sistema. 

b) Las funciones que desempefia cada objeto en la explicaci6n del 

comportamiento del conjunto. Por lo cual el repertorio de las funciones de 

los objetos en el conjunto determinan las cualidades del sistema. 

Como consecuencia de lo anterior un componente de un sistema esté dado 

s6lo dentro del repertorio de objetos que forman parte de un mismo sistema de 

an.§lisis. Existen dos tipos de componentes dentro de un sistema: los 

homogéneos y los heterogéneos.' 

Un objeto es componente de un sistema de ané.lisis cuando: 

a) La presencia o ausencia de ese objeto resulta necesaria para explicar la 

diferencia de estructuras entre ueste" y "otro" sistema. o las diferencias de 

estructura del mismo 

1 111nl• ••rra~o,111e11el. •• ºJ•lro.ll•cclO•o ••••• Para ••• apl•Uaolo•I• .. ••ral •• 1•• Cll1ol11 
•oaOl11•, 11l~lll..ll..U~•nl••••1gq1g!Os101•• 1114rl4, •o. J, "''· •••U•U• •1ll1h qu lo1 
•-PI•••••• 1011 todo• 101 ol!f•lo• h"l•lolom •• ••• .. tri•• Tal•• ol!f1to1 a••d•• 11r 01•••• ••t•doa de h1 
G••••• rehOlo••• ••Ir• l•• ao•••• 1tr1.,.I•• •• 111 eo•••· I• ••U1•.t1 •.,., •••• •• •1 •••lldo •I• ••11110, 111 
r.atrloolG• 111111•• ola 10111nol10 11>1 ºC!o•••" 101 ab•1'111, I•• r•l101on•1, 101 -••toa, I•• t•orl11, loa 
1ao•l•cll•l111<11 0 101 •••••"'• l•• de1ori-lo1••• 111 pr.dioolo•••· lo• obl•IO• n•t•r•I•• r lo• llt'Odeolo• ••1 
tr.Mfo 111 .... 0, 101 ••l'I• l••'l'l••rlo1 P' loa reaJ••· 11ta1da1 o l•••l••d.011 111 "r101•1, lo• "ll'UP<ll• h1 
01'9lllll&1ctou•, lo• co•porU•l•11to1, lo• l•l•n•••· lo• •1lore1. 101 olll1•1l•aa, •••· 

' 11 •ntl•!ld• oor aolldll'lde4 110• 1• 1f1ot1al611 lllcl• 11• co•JH>111nt1 •1•011 taallllln al orrol•I 
Oo•JH>11at•l1), enro1011, •I 1 ••k• h1 "''• ••• 1ol141rlo1. 
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b) La presencia o ausencia de ese objeto resulta necesaria para explicar las 

diferencias de cualidades entre "ese" y "otro" sistema, o las diferencias de 

cualidades del mismo sistema a lo largo del tiempo. 

La función de pertinencia es fundamental para la identificación de un 

objeto como componente de un sistema,. por lo cual introduce una 

discriminación entre un sistema y otro sistema, y en el repertorio posible de 

estructuras del mismo sistema, o cuando se introduce una discriminación entre 

el repertorio posible de cualidades del mismo sistema. Es decir. un ob1eto es 

pertinente cuando se introduce tanto entre los sistemas. en las estructuras o 

en las cualidades y permite que tales sistemas se diferencien. si ésto (lltimo 

sucediera. entonces el objeto se convertiria en un componente del sistema de 

anAlisis, dada que la introducción de ese objeto si permitirla diferenciar 

tanto a los sistemas. a las estructuras o a las cualidades de ese sistema. 9 

Todos los sistemas pueden formalizarse en modelos. dado que se puede 

nombrar el conjunto de componentes. de estructuras y cualidades, por lo 

que si se utilizan los métodos matriciales y estos ofrecen un con1unto de 

combinaciones "H", o estados posibles del sistema, cada una de estas 

combinaciones o estados ofrecen también una trayectoria 10 posible al 

sistema de anAlisis. As1 Mart1n Serrano llama "modelos de estado" al 

repertorio completo de estructuras y cualidades que puede adoptar un sistema 

1 lalo•orlt•l'io• 4• -rU11•1111I• ••rln 11111••• •rlllelpel•ant• P•r• ••Pllc•r I• lnl•Hu1ol611 d• I• 
t•c111olo"t1111nt1oo•••le1101011ed1101tlY•Y••l..,d•r4lf•H•ol•r•••t•dltl••d•l•dldlcr11c11. e11do11d•I•••••• 
u ll•Pl•a a 11 caag11Jcacl011 para tr•IUl•IUr conta11ldo11 ..i11rallvo11, l•t• •• 1111 ""ato a1111tr•I •n •1 d•1111rnl1• 
4•1 tret..10, 

ID U11111r11,.11a1orl• ••al r•P•rtorloeoaplato da aao••loa•• •ll•uatlv•• entra dlv•r••• ••truotar•• 11' 
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••PU•• todu 1011 aodoa l>Dllllll•• d• caallloa qua 11011 propio• d•I •111111••· ll'•rtln 6•ruao,ll'aauet. 11urod111:rol0110 
h••• rara aaa lpl•taaol11ol• Gaa•r•I da la• Cl•1u1la• toclala•. In •tavlat• l•PtilOI• da r•"••tl<raolo••• 
1oolol6tla•aº,l'•drld. ta. 1, l'l6, p.Ja. 



de análisi·s. El modelo de los estados expresa todas las formas posibles de 

existir que son propias del sistema. 11 

El conocimiento de la combinac16n de estados y trayectorias constituye 

la representaci6n can6nica del sistema de análisis. y una "transformada" es 

cualquier estado a lo largo de una trayectoria que forme parte de la 

represcntacibn canb~ica del sistema de análisis, por lo que la suma de las 

transformadas corresponde a la representacibn can6nica del sistema de 

análisis. 

Resumiendo, la representacibn canbnica de un sistema de análisis se 

obtiene cuando se han identificado los componentes y las pertinencias. 12 

Existen dos tipos de sistemas. los abiertos y los cerrados. Un sistema 

cerrado «5>> es aquel cuyos estados dependen exclusivamente de las 

estructuras y cualidades del propio sistema y cuyas trayectorias dependen 

exclusivamente de las sucesiones que adopta el propio sistema; por ejemplo. 

el sistema de semáforos. En cambio un sistema abierto -5- es oarcialmente 

aut6nomo, los estados del sistema dependen en parte de las estructuras y 

cualidades del propio sistema y las trayectorias dependen en parte de las 

sucesiones que adopta el propio sistema; pero. el sistema también est.§ 

determinado por la intervencibn de otro u otros. cada uno de ellos 

capacitados para introducir pertinencias que pueden alterar el estado o la 

trayectoria del sistema.u H 

11 lbld .. 11.JO. 
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Si se consider~ oue para un mejor anélisis de los componentes, 

estructuras y cualidades de un sistema de anélisis abierto se tendrlan que 

estudiar varios sistemas. cada uno con sus componentes, estructuras y 

cualidades, ésto se constituirla en una tarea. inabordable la mayor1a de las 

veces. motivo por el cual los sistemas cerrados son los que permiten, hacer 

un cierre categorial del sistema de anélisis. Para cerrar un sistema abierto, 

y con ello elaborar una predicción del sistema, es necesario establecer las 

reglas que permitan hacerlo. 

Para cerrar un sistema abierto es necesario que todos los componentes 

del sistema sean pertinentes respecto a un único referente.15 Ello se loqra 

diferenciando a los componentes a través del anélisis intersistemas e 

intrasistemas, es decir, si es intrasistema, el componente se analiza con 

independencia de otros sistemas y si afecta al sistema, la estructura o las 

cualidades, cntoncc:J ser~ pertin011L~. Si se hace inters1stemas se 

analizarla solidariamente con el an.Uisis de otros sistemas, y si afectara a 

los dos sistemas, las estructuras o las cualidades, entonces se deducirla que 

ambos sistemas pueden formar parte de un sistema cerrado. 

Sólo en esas condiciones se puede hablar de la leqi timidad de un 

cerramiento de sistemas, para la verificacHm de ese cerramiento es necesario 

que: el nuevo sistema cerrado haya integrado a un sistema abierto, que el 

cerrado sea de un nivel superior v diferente a los subsistemas de partida, es 

14 ar•cla• • ••t• 11l .. ll•••le11to e•rA 11oaH•I•, a.la •d•hU•, d•ll11tr • Je •d11c111l6• coao 1111 aJat••• 
•bl•Uo let•rr•lacloaaeo 0011 otro• 1111ce•o• co110 lo• bl1116rJcC>a, c111t11ralea, aoclal••• 11oaonl111U10o• ,. 
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decir, que ·esté en una escala de observación distinta; que el nuevo sistema 

no tenga que englobar a todos los componentes y todas las pertinencias de 

los sistemas de partida; que tenga un referente distinto al de los de 

partida. 16 

Un sistema as1 definido tiene objetividad en cuanto se prueba por el 

recurso a la referencia. se dice que un sistema de antilisis es objetivo 

en cuanto las operaciones que permiten la estructura y las cualidades del 

sistema sirven para mostrar o apropiarse del referente. Un sistema de 

anlllisis muestra al referente cuando sirve para advertir de la presencia o 

ausencia del mismo referente. 

De la misma forma un sistema de anlllisis sirve para apropiarse del 

referente cuando lo delimita o diferencia entre el universo de objetos. Un 

objeto queda delimitado por el sistema de anlllisis cuando las operaciones de 

éste último sirven para: 

- la producción o aparici6n del referente - la reproducción del referente 

- la transformaci6n o el cambio del referente 

- la mutac16n del referente 

- la desaparic16n del referenten 

Para puntualizar sblo los aspectos mfts importantes mencionados hasta 

este momento se puede decir que un sistema es un conjunto de entidades que se 

constituyen en la concurrencia de m&s de un elemento; el conjunto de los 

1' ••ta• oa••lH•l'•a h• ·~•••at•alan•• n•ll•••ri•• ...,r• pod•r d•ll11ir po•t•rlar.••t• • l• o•••alo•ol6n 
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constituyen en la concurrencia de m&s de un elemento~ el coniunto de los 

elementos de un sistema muestra una orqanizaci6n; estos elementos son 

den.ominados componentes del sistema. Los componentes presentan las siguientes 

características: 

1. Han sido seleccionados 

2. Se distinguen entre si 

3. Se relacionan entre si 

De tal modo que esas caracteristicas pueden ser explicadas como una 

consecuencia de su pertenencia en el sistema. 

Un componente pertenece a un sistema dado. cuando !:U 

existencia es necesaria para que el sistema funcione o permanezca organizado 

co~o tal. Las relaciones entre los componentes son expresadas como 

dependencias; con ello se indica que el estado de cada componente del 

sistema se ve afectado por otro u otros componentes y viceversa. La 

dependencia entre los componentes de un sistema no significa necesa'riamente 

que cada elemento tenga que mantener relaciones directas de afectaciOn con 

todos y cada uno de los deml!.s. 

Para que un componente pertenezca a un sistema ea suficiente con que 

mantenga al menos una relaci6n directa con otros componentes. Respecto a los 

dem&s podrA establecer una atectacibn indirecta. 

Cuando un sistema es modificado por la intervenciOn del hombre en 

cuanto a la organizaciOn y comportamiento, estos sistemas son denominados 

sistemas finalizados.U 

11 ft&• •d•l••t•. ,.., •l •"8rl•dOd•dlc•1do • l••tdl•CIJOo 
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1.2. TEORIA DE LA MEDIACION SOCIAL 

Ya se ha mencionado que le educación y la comunicac16n son instancias 

mediadoras, aunque todavia no se ha argumentado en favor de esta aseveraci6n, 

pues para ello es necesario, primero plantear qué es la mediaci6n. Este 

apartado tiende a responder a esta O:ltima interrogante. 

La teoría de la mediaciOn social se vislumbra como un paradigma teórico 

capaz de interpretar y sistematizar la diversidad de elementos que se 

constituyen al interior de un 

proceso social, es decir, tal teoria permite dar un orden a las cosas, 

objetos, hechos y conceptos que se han estado dando.de acuerdo al grado de 

desarrollo de las sociedades occidentales. Ese orden se puede formalizar en 

modelos que Martín Serrano nombra "mediacionales": se parte de la 

explicación de que un modelo mediador es comparable a un código. El c6digo, 

afirma, "es un sistema de posibilidades, superpuesto a la igualdad de 

probabilidades del sistema en su 

comunicativo (cambio)" •1' 

origen para facilitar su dominio 

Un modelo de rnediacibn es un c6digo desde dos puntos de vista: 

l. Un modelo puede interpretarse como un mero sistema codificante, que 

significa lo mismo que una estructura. Estructura y código son modelos que 

permiten unificar la diversidad del acontecer desde el punto de vista 

sociocultural compartido "a priori" por el mediador y los receptores. 

2. Todo modelo es un código, entonces significa lo mismo que coerción. El 



modelo de coercibn exolica que el cbdigo es una forma de tomar partido acerca 

de "lo que ocurre", lo que equivale a decir que "c6digo" e ideologia son 

términos que designan, en este contexto, a la misma cosa. 

"Tal informaci6n contenida en el modelo de mediaci6n indica los !=lrados 

de libertad de las definiciones de la realidad, de las interpretaciones 

al terna ti vas que pueda tomar un miembro de la comunidad respecto al 

significado del acontecer, respetando el c6digo. Los c6digos se hacen mAs 

restrictivos o mAs abiertos segím las circunstancias sociales que atraviesa 

el grupo'' •2º 

La significacibn del cbdigo como control social es una constante 

cultural, en la medida que el mediador utiliza los mismos supersignos que los 

sujetos emplean para pensar y actuar. Orden, entonces, equivale al modo 

establecido de entenderse con el mundo. 

cuando por alguna causa especifica este orden social sufre alteraciones 

ya sea por desajustes entre normas, tecnologia y personalidades, las 

instituciones mediadoras, creadas justamente para ello, act6an como 

"girosocopios" restableciendo un equilibrio en el estado de permanente 

disfunci6n a que esté sometida la sociedad. A estos sistemas de regulaci6n 

institucionalizados, Manuel Martin Serrano los denomina sistemas de 

mediaci6n. cuya caracteristica esencial 

integraci6n. 

JO Otd. •· H 
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La m'ediaci6n suele encomendarse a instituciones culturales, politices, 

cientificas o profesionales: a su vez todas las instituciones normativas 

pueden ser estudiadas desde el punto de vista de la teoria de la mediaci6n, 

en cuanto mediadoras en los procesos sociales: 

a) i.a clase social. como instrumento de medieci6n entre la estructura de 

producc16n y las relaciones de producci6n. 

b) La politice como mediador entre los recursos y las aspiraciones. 

e) La educaci6n mediando entre los recursos y los comportamientos. 

d) La psicoterapia psicoanalitica como un instrumento de mediaciOn entre los 

instintos y la socializaci6n. 

Se dice, entonces, que cuando el mediador introduce un modelo de orden 

entre las cosas para ofrecer una visión estable del mundo se produce un 

cambio importante. La informaci6n del mediador cesa de tener por objeto la 

realidad original:' lo que ocurre 1 ,y por el contrario, el mediador, por 'lo 

que ocurre', trata de explicar el orden, como une forma de interpretar al 

mundo. 

En este sentido, segCm afirma Serrano, la teoria permite establecer 

modelos y actos, que sirven asimismo de criterios para distinguir ideas, 

acontecimientos o comportamientos. 

En concreto, se puede hablar de mediación solamente cuando determinados 

significados deben asumir determinados significantes, y viceversa; por lo que 
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es requisito fundamental la existencia de un referente com(m. 

Dado que el referente constituye en la comunicaci6n el fundamento 

material de la veracidad. se dice con respecto a él. que la comunicaci6n es 

objetiva; por lo que es necesario establecer las relaciones que guarda el con 

el referente. como criterio para clasificar a los media desde el punto de 

vista de la comunicacibn según el siguiente cuadro: 

llLACIDI DEL 51610 i!LACJOI DIL !!ISAJ! COI CAIAC!!IJS!ICA 
COI !L mmm EL mmm D! LOS CODICDS 

ABSTRACTOS 

ICONICOS 

ACRONICO 

LIBRO 
RADIO 

CINE 
T.V. 

SINCRONICO 

RADIO 

MEDIA INDEX 
T.V. 

CARACTERIS1'ICAS REFERENTES REFERENTES 
DE LOS MENSAJES: SUJETOS AL RESISTENTES 

CONTROL DEL AL CONTROL 

PARTICULARES 

GENERALES 

-------------------~~~:~~~~-------~~~-~~~:~~~-------------------21 22 

Hasta ahora la comunicacibn ha sido predominantemente abstracta, en la 

medida en que se veia obligada al apoyo de c6digos particulares; resultaba 

una actividad selectiva. Sin embargo, con la generalizaci6n de los media 

21 l"ld. p. u 
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ic6nicos, "los cbdigos sociales son movilizados con fines comunicativos, 

éstos rompen las fronteras etnoclmtricas de la difusi6n • 

.. Los medios acrbnicos, por su parte, se prestan al control del 

significado de sus mensajes por parte del mediador. El referente estll ausente 

de la información cuando se lleva a cabo el mensaje. La funci6n referencial 

del mensaje descansa en una imagen o un una expresi6n. Este referente 

vicario puede ser fragmentado, reconstituido e incluso construido de forma 

tal que el mediador puede introducir en el mensaje una referencia previamente 

manipulada. 23 

En los media sincrónicos se permite que el destinatario pueda verificar 

la objetividad del mensaje. dado que el referente acompaña a la 

comunicacibn. Cabe señalar que en los media acústicos, la 

objetividad se ve reducida s6lo a los sonidos. 

"La teoria de la comunicac16n ha surgido cuando se ha cobrado 

conciencia de que la sociedad que dispone de media sincr6nicos e ic6nicos 

seria diferente de la sociedad que 

acr6nica" .24 25 

comunica. de manera abstracta y 

Para interpretar a la sociedad y al momento histOrico en que ge vive es 

necesario abocarse a la elaborac16n de una determinada teor1a de la 

u n14. "ºu 
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mediac16n¡ aquella que se retiere al uso de los media en las sociedades 

capitalistas bajo el dominio monopolista, en donde la mayor influencia social 

se ejerce a través de los media index: tal influencia tiene como fin la 

reproducción social: La teoria de la comunicac16n, afirma Manuel Hart1n 

Serrano, "consiste en el análisis de la mediac16n que corresponde al uso de 

los media index, en la formación social capitalista dominada por los 

monopolios, con fines de reproducci6n social". 26 

Con el fin de explici ter las caracteristicas de dos de los media usados 

en la educación: el lenguaje escrito (libros) y el ic6nico (televisi6n, para 

mencionar un. caso que despu~s pueda ser usado en este trabajo, aclarando que 

la televisi6n puede ser ic6nica y sincr6nica). se presentan a continuac16n 

las diferencias m&s importantes: 

Lenguaje escrito (libros): 

Relación del signo con el referente: abstracto 

Relaci6n del mensaie con el referente: Acr6nico 

caracter1sticas de los mensaies: Referente sujeto al control 

del mediador. 

Caracter1sticas de los códigos: Particulares, por lo tanto, s6lo 

pueden comunicar haciendo uso de 

un cbdigo social particular, 

compartido por los emisores y los 

receptores. 

Lenguaje ic6nico (Televisi6n): 

Relacibn del signo con el referente: icOnico 
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Relaci6n del mensaje con el referente: Sincrónico. Media Index 

Ceracteristicas de los mensajes: Referente resistente al control 

del mediador. 

Caracter1sticas de los c6digos: Generales, por lo tanto, 

comunican en funci6n de c6digos 

sociales generales. 

Una vez expuesta tal clasificac16n y considerando la conclus16n a la 

que llega Mart1n serrano con res9ecto a la teoria comunicativa, en cuanto a 

que el estudio de la comunicaci6n en las sociedades capitalistas monop6licas 

debe ser desde una perspectiva mediacional, se señalarb. c6mo y cuAl es la 

forma en que se emplea a la comunicaci6n para la transmisión de mensajes. 

Para determinar las formas de empleo de la comunicaci6n es necesario, 

en primer término, plantear una definici6n concreta de "comunicaci6n". 

Serrano señala a la comunicaci6n "como la transmisión de un mensaje, desde un 

emisor a un receptor, sobre un referente, por medio de un medium". 21 

Esquematizando: 

C6digos 

Emisor--> (Medium)--> Signos 

Referente 

Mensaje 

---> (Medium )--->Receptor 

f 11 Modelo de Jakobson") 

Los elementos distin!tibles en este modelo son: 

U lllld. •• IOT 



- Emisor 

- Receptor 

- Hedio 

- Mensaje que implica: signos 

c6digos 

reterente 

De acuerdo a las relaciones que mantiene el mensaje con los restantes 

elementos. es posible distinguir tres formas de empleo de la comunicación: 

l. Informativa 

2. Reproductiva 

J. Contracomunicativa 

A continuacibn se mencionan las caracter1sticas de cada 

uno de los usos mencionados. 

l. Uso intormativo.- El emisor utiliza la comunicaci6n para transmitir 

datos; emplea los códigos para controlar la información sobre el objeto que 

!lega al receptor. La secuencia informativa queda de la siguiente manera: 

Emisor --> (mensaje, código) --> Receptor 

Objeto 

Suceso 

Valor 

Referente = Dato 21 



El erriisor, el medium, el contenido de la información y el receptor 

comparten un objeto (referente) sobre el que se comunican y se refieren a él 

para comprobar la exactitud de la informaciOn. Cuando la comunicaciOn es 

orientada a esto, el emisor se esfuerza por facilitar un repertorio de datos 

sobre la realidad, y Por hacer expresos los c6digos para que el receptor pueda 

conocer el sistema codificante que ha aplicado (tal es el caso de la 

informaciOn cientifica). 

Las relaciones entre los elementos conllevan a las funciones: 

l. Referencial: Explora si !!Xiate distinciOn entre el signo utilizado y la 

cosa a la que hace referencia el signo. 

2. Emotiva: Analiza la actitud del emisor respecto a la informaci6n que 

transmite (por ejemplo, a favor o encontraJ. 

3. Conativa: toda mensaje pretende lograr una reacción en el receptor. 

4. Metalinguistica: El emisor introduce una información con 

el objeto expreso de aclarar el significado de la propia información. 

2. Uso reproductivo.- El emisor utiliza la comunicac16n para transmitir 

información sobre la información; emplea los mensaje::i para controlar los 

cOdigos de decodificación que va a aplicar el receptor, utilizando los 

objetos como una ilustración de los códigos. 

"La reproducción es una forma de comunicac16n que trata de ocultar la 

existencia de un emisor que controla la información, mediante mensajes que 

utilizan los objetos para ilustrar códigos redundantes, cuya función es 

influir sobre las representaciones, les actitudes y los comportamientos del 



receptor frente a la realidad y los modelos de la realidad". 29 

La secuencia informativa es: 

Emisor-":> (mensaje. objeto) --> Receptor 

C6digo 

Referente = Información 

El emisor. el medium, el contenido de la información y el receptor 

comparten el código sobre el que comunican. La exactitud de la comunicación 

se comprueba por referencia al cOdigo. cuando la comunicaci6n esU orientada 

a la reproducción, el emisor ajusta la realidad al sistema de orden "a 

priori" que el emisor desea conservar. 

Los distintos elementos en esta forma de comunicación establecen entre 

s1. relaciones caracter1sticas que son~ 

l. Funci6n ilustrativa: El referente sirve para proporcionar un ejemplo que 

confirma la validez del c6digo. 

2. Función técnica: El mensaje permite que el emisor pase desapercibido. Esta 

ocultación pretende hacer pasar al emisor por un 

comunicac!On. 

mero técnico de la 

3. Función de consonancia: Los mensajes tratan de que el receptor adopte 

como propio el sistema de mediaciOn propuesto por el medium. 

4. Función redundante: El mensaje reproduce siempre algunas de las 

subrutinas que forman parte del repertorio aceptado en el c6digo. 

U"'"•· lU 



3. u'so contracomunicativo.- En este uso. la relación existente entre 

el referente y el signo es alterada con el fin de cambiar su siqnificaci6n. 

La destrucci6n o anulacibn del c6digo no se debe a la falta de intormaci6n, 

por el contrario, por la emisi6n de mensajes tan ricoa en contenido 

informativo. no son decoditicables por el receptor. el cual ae ve obligado. 

si desea encontrar el significado del mensaje, a remitirse a c6digoa 

generales (de carácter aocial, ps1quico o lingil1stico). La relaci6n de 

elementos de la comunicaci6n destructiva es el siguiente: 

(Cbdigo) 

Innovadora 

(Emisor)--> Emancipadora--> (Mensaje )-->Disonante--> (Receptor) 

subversiva 

(Referente) lO 

Las relaciones que mantienen los elementos de esta 

comunicaci6n da lugar a cuatro diferentea funciones: 

forma de 

l. Subversiva: La referencia de loa objetos sirve para mostrar que los 

significados de los mensajes son rutina "cristalizada" que no corresponden a 

la realidad. 

2. Emancipación: El emisor emplea los mensajes para expreaar sus intereses. 

va~ores y 8ctitudes que introduce en el c6digo. 

3. Innovadora: La organización del mensaje rompe •subrutinas" que aplicadas a 

los datos de la realidad, transforman la informaci6n en una mera convenci6n. 

4. Provocaci6n de la disonancia: El mensaje es un impacto provocativo, que 

desorganiza los esquema convencionales que el receptor acepta para 

JO Old. •· llt 
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interpretar la realidad. Es disonante respecto a los estereotipos que 

usa el receptor para analizar la comunicación (por lo general los 

programas televisivos nunca dejan al receptor en una situación 

disonante) • 

"Cuando se priva al receptor y al emisor de los códigos particulares 

emerge la incomunicación, porque los códigos sociales generales no sirven 

para esclarecer la realidad, "carecen de sentido". 31 Dada la tal ta de 

elementos para interpretar el mensaje, el receptor se si tüa en una función 

disonante. La disonancia estriba en los estereotipos que éste usa para 

analizar la comunicación. Para la reducción de la disonancia, Serrano plantea 

la· existencia de tres planos: 

l. Plano de la situación: estA. constituido por los cambios que el 

acontecer opera en la realidad social: un suceso que afecta al grupo, una 

norma que cambia, un cOdigo nuevo, etc. 

2. Plano de los "principia": constituido por las constanc!es cuya 

preservaciOn es fundamental para la reproducción del grupo: bienes de 

producciOn, normas, etc. 

3. Plano de la mediaci?m: Es el plano cognitivo en el que se verifica un 

proceso de interacción entre los otros dos planos. 

El mediador encontraré: las cosas como referente en uno u otro plano, e 

inclusive en los dos planos a un mismo tiempo. 

Se tiene entonces que "el cambio social consiste en un permanente 



oroceso de inediacibn: los elementos significantes que se incorporan al medio 

humano son relacionados con todas las sucesivas significaciones que se le 

exigen al medio para que sea humano, mediante modelos que abarcan nuevos 

6mbitos de aplicaci6n, o salen de Ambi tos sobre los que otro tiempo 

mediaron" •32 

Lo relevante en el anlllisis del cambio social es el proceso por el que 

los objetos se ven relacionados con los objetivos mediante modelos y el 

permanente movimiento que lleva a todo modelo a objetivarse y a todo objeto a 

constituii-se en portadores de la rnediaci6n. 33 

"Los procesos que se operan entre componentes que pertenecen a un mismo 

plano. tienen como referente al mismo plano en el que se desarrollan: por 

citar un ejemplo: la generalizacibn de los anticonceptivos tiene como 

consecuencia la sujeci6n de los nacimientos al control voluntario , pero no a 

la reduccibn de la explosión demogrb.fica o la la emancipacibn sexual de la 

mujer, procesos mediados". 34 

Para que se d6 la consonacia en la que se funda el consenso social es 

necesario que exista un referente. Cuando los referentes de la situaci6n son 

heterogéneos respecto al de los principia, el proceso de mediac16n requiere 

la participaci6n de un referente coman. Es el momento en que el mediador 

introduce los códigos para que sirvan como referente, con la func16n de 
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reducir la disonancia entre el Dlano de la situación y el plano de los 

principia. El esquema seria: 

Planos mediados 

Objeto Referente 

Modelos 

Situación 

Actos 

Significantes COdigos 

Objeto 

Modelos 

Principia 

Actos 

Signi ti cado 

l5 

En cuanto a las clasc:::i de c6digos mediadores, Serrano propone la 

distinci6n entre tres tipos de mediaciones en función de los referentes 

Representaciones 

Objetos-------------------1Modelos 

/-· 
Actos 3' 
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son rSpresentaciones las mediaciones que reducen la disonancia entre los 

objetos y los modelos. 

Son ideologías las mediaciones que reducen la disonancia entre los 

modelos y los actos. 

Son funciones las mediaciones que reducen la disonancia entre los 

objetos y loe actos. 

Los tres tipos de cOdigos usados en la mediaci6n tienen en coman que 

pueden ser expresados mediante un modelo l6gico. Tanto las funciones, las 

ideologias y las representaciones son directamente comparables entre si: no 

en el plano de sus respectivos contenidos, sino en el plano de sus formas 

lógicas respectivas, es decir, a nivel metalingu1stico. 

"El metalenguaje prescinde de los Bignificados espec1 ficos de las 

operaciones y del car&cter heterog6neo de los significantes a los que se 

aplica" l1 "Expresa las coerciones reales como re:Jtriccicnc:i lOgica:i 

(exclusi6n, implicaci6n, asociaci6n). Devuelve a la realidad sus propias 

limitaciones transformadas en modelos del pensamiento y de la acci6n1131 

determinados significantes deben asumir determinados signiticados, y cuando 

pa~a atribuir los segundos a los primeros existe un cOdigo mediador, es 

decir, cuando ciertos objetos del medio humano van a ser relacionados con 

ciertos objetivos, a través de un proceso de interpretaci6n de la realidad 

que dirige los comportamientos y las acciones, mediando siempre un proceso 
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cognitivo.n 

Se ha perfilado. de manera general. la operac16n de la mediación como 

"agente" de regulación entre diferentes sistemas: social, comunicativo y 

cognitivo; con fines de estabilidad y reproducci6n social. En este sentido. 

se ubica a la mediación desde el momento en que emergen cambios dentro del 

entorno; cuando estos aconteceres son seleccionados y procesados cognitiva y 

estructuralmente para posteriormente ser seleccionados y difundidos como 

información para que el conjunto social interactC!e sobre el entorno. 

asegurando de tal forma su reproducción. 

"En la construcción de las representaciones sociales dispuesta por los 

medios. también intervienen otros sistemas a fin de garantizar la coherencia 

y eficacia del modelo mediador, tales como el sistema histOrico {SH}, 

entendido como el conjunto acumulado de respuestas sociales a situaciones 

similares". 40 

De este modo se propone un modelo que trata de dar coherencia a varios 

sistemas que. por ser abiertos. son interactuantes y por tanto multiafectados. 

el esquema seria el siguiente: 

Sistema hist6rico •••••• SH 

Sistema ecolOqico •.•••• SE 

Sistema social ••••••••• ss 

Sistema comunicativo •• se 

Sistema cognitivo •••••• seo 
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SH 

SE 

SS 

11 Es as1 que los productos culturales y comunicativos articulan entre si 

y a su interior referencias "ordenadas" de todos estos sistemas. Tanto 

sistema hist6rico, sistema ecol6gico, sistema social y eventualmente el 

propio sistema comunicativo se convierten en sistemas de referencia del cual 

forma parte también el sistema cognitivo, aunque hab1a que sei'ialar qu"" éste 

tiene un papel funcional diferente". 41 

La mediación. entonces, se propone como el anélisis histórico de las 

relaciones sociales, de tal suerte que es necesario responder cómo se media 

entre la historia y las relaciones sociales. 

Manuel Martin Serrano perfila la existencia de modelos mediacionales, 

tanto culturales como sociales. que permiten establecer las relaciones que se 

presentan entre estos sistemas. Se plantea as!, en primer término. la 



existencia histbrica de cuatro modelos culturales de la mediac16n en los 

pArrafos siguientes, para que inmediatamente desp6.es se 

caracter1sticas de los modelos sociales de la mediac16n. 

A. Modelos Culturales de la Mediaci6n. 

L El Modelo Medieval. 

anoten las 

"En la época medieval no exist1a la percepci6n cultural de un medio 

artificial {creado por el hombre) en oposición de un medio natural"; U sino 

que los obietos fabricados eran percibidos como una réplica de la naturaleza. 

obra de Dios: s6lo exist1a un creador: y, por tanto la actividad del hombre 

era una actividad de re-creaci6n. 

Para la visión medieval del mundo, era natural todo lo que estaba 

patente, todo lo perceptible al ojo humano o sentidos y lo artificial, 

aquellos efectos que escapaban a tal percepción, se conceb1an como mAgicos, 

as1 como la mayor parte de los procesos biológicos y qu1micos (época 

denominada oscurantismo). 

La ruptura de la concepci6n medieval se originó, entre otras cosas 

gracias a la fabricación de las lentes; con ellas se puso de manifiesto un 

mundo aieno a la oercepción humana, otro mundo natural donde regia el orden; 

se hizo evidente la confiquraci6n celular y la visualizaci6n en el espacio de 

un número consiaerable de astros. A partir de entonces se considera 



natural lo· que responde a principios universales formulados de manera 

abstracta; segCln Galileo Galilei. la naturaleza s6lo contemplaba una lectura 

posible, la abstracta. "Las cosas naturales expresan formas y proporciones 

geométricas; el mundo es un dato para el 

contemplaci6n". 43 

conocimiento y no para la 

Este giro conceptual hizo cosible la ciencia experimental. A partir del 

momento en que el hombre se permite experimentar con el mundo no s6lo nace un 

nuevo objeto del saber. también emerge un nuevo sujeto de la historia que 

contempla ya el uso de la raz6n. Esto es, justamente, lo que constituye el 

segundo modelo mediador. 

2. Ilustraci6n o Enciclopedismo 

El hombre busca el conocimiento por medio del raciocinio y la 

inteligencia, mediante la disecci6n y exploración de la naturaleza. En esta 

época se busca la felicidad mediante la fabricaci6n de objetos materiales 

como una forma de sustituci6n del mundo natural. 

"Lo natural se subordino al medio artificial: pero ambos permanecieron 

armonizados en tanto que la burgues1a (agraria) concibi6 que las· leyes 

(naturales) y las constricciones (sociales) eran igualmente refleio de la 

raz6n" •44 

41 fbldo •• tJ. 

44 rbld• P• U. 



La sustitución de la burguesia agraria por la industrial, (generada 

gracias a la productividad). representa el ocaso del naturalismo sociol6qico. 

La naturaleza no expresa ya la razón. tiene que ser dominada por ella. As1. la 

tecnolog1a y la cultura abandonan definitivamente su alianza con la naturaleza 

para oponerse a ella. la razón triunfa como productividad tecnol6gica y como 

represi6n a dentro de la sociaUzac16n. 

Es en este momento. cuando aparecen con "toda nitidez las lineas 

maestras que sostienen la visi6n del mundo de la burgues1a industrial: 

L concepci6n de un ajuste armonioso entre la innovación tecnológica y el 

desarrollo cultural sustentado en la hipótesis de que cultura y tecnolog1a 

expresan la misma racionalidad. 

2. Concepción de una anti tesis entre la raz6n y la naturaleza." 45 

Sin embargo. existe una contradicci6n entre ambas concepciones:· si bien 

en la primera se plantea armenia entre tecnologia y desarrollo cultural 

(progreso). en la segunda se rompe tal esquema al inferir la ruptura entre 

raz6n y naturaleza. En efecto. la implantación de este orden tecnol6gico 

s6lo logr6 la instauración de una sociedad a la que ímicamente le interesaba 

la productividad. Con estos argumentos. serrano da paso al tercer modelo. 

3. El Capitalismo 

Gracias al desarrollo tecnol6gico, la burguesia industrial hab1a 

logrado acrecentar en qran escala la productividad. hasta entonces 

o lbJd ••• 11 



impensada: ·hab1a racionalizado a la producción introduciendo la división 

social del trabajo entre unos hombres, propietarios de los medios de 

producción y otros, meros propietarios de su fuerza de trabajo. 

El resultado de este proceso "desmentia las esperanzas puestas en el 

logro de la liberación de la sociedad civil por la v1a de la razón: le 

sociedad no era mti.s justa ni los hombres m.!is Ubres. Los cambios ocurrian de 

tal manera, que a medida que las técnicas eran mAs racionales y las riquezas 

materiales mAs abundantes, lBs relaciones sociales eran mtis irracionales y la 

cultura del pueblo més pobre". 46 

La razOn se m?straba incapaz de desarrollar una cultura de liberación. 

La hip6tesis de que la tecnolog1a y la cultura constitu1an procesos que 

avanzan solidariamente de manera armoniosa, resultaba falsa. 

Conforme se solidificaba el dominio burgués sobre el proletariado, la 

naturaleza iba perdiendo terreno. Poco a poco el hombre se percataba de que 

el habitat natural se babia extinguido, era sustituido por infinidad de 

productos artificiales creados por el hombre mismo y en consecuencia el 

contacto con la naturaleza era cada vez més irreal. 

El dominio capitalista adquirió dimensi6n tal, que la burguesia 

industrial deleg6 toda su au~oridad para la implantaci6n de una nueva forma 

de opresión: la burgues1a monopolista. Cabe señalar que este cambio determinó 

algunas transformaciones importantes para la imagen ideol6gica del mundo. 



Constituye los rasgos que los sociblogos no marxistas describen como propios 

de la sociedad de consumo de masas1 y con ello Serrano plantea el cuarto y 

último modelo cultura! de la mediacibn. 

4. El capital Monopolista 

En esta nueva concepcibn de capital monopolista se vislumbran dos 

aseveraciones caracteristicas: 

1. "Se propone una aproximaci6n de la realidad fundada en una imagen 

perceptiva del mundo. apoyada en el sentido de la vista, en vei. de un modelo 

fundado en una imagen abstracta. 

2. Se supone una reconciliacibn total entre el medio natural y el 

artificial" •41 

Esto es. la sustituci6n del modelo ideol6gico industrial por el nuevo 

modelo monopolista tiene que ver, en cierta medida, con la existencio de los 

nuevos medios de comunicaciCm. 

En efecto, la aparici6n de los medios de comunicacibn masiva hacen que 

las barreras conceptuales que separan al medio natural del artificial. de la 

tecnolog1a y de la cultura, sean mf:t.s fr6giles. Los medios. seftala Serrano, y 

en especial la televisiOn. transforman las cosas en signos de ellas mismas. 

proporcionando as1 representaciones casi idbntices de lo natural. "El sistema 

de producci6n no puede crear ese aspecto natural. pero s1 puede, sin ning(m 



esfuerzo, inultiplicar reproducciones y ofrecerlas prActicamente qratis". U 

I! 

De esta manera, el hombre se libera, en cierta forma, de la angustia 

que representa desenvolverse en un mundo humano artificial, dAndose o no 

cuenta. de que tal mundo natural presentado a travl!s de iconos y sonidos, sólo 

constituyen otro producto artificial. 

B) Modelos Sociales de Mediaci6n 

"Cada forma de mediar la sociedad tiene su paralelo en una teor1a 

cognoscitiva que puede ser reterida a un modelo lógico: este modelo debe dejar 

que por su medio se exprese la ideolog1a que se utiliza para interpretar al 

mundo". 5o 

"Como las ideolog1as estén orientadas hacia el control social del grupo, 

el modelo ideol6gico debe ser relativamente simple. y lo más genérico posible 

pare que pueda ser aplicado con eficacia en cualquier situación concreta•.51 

Serrano afirma que existen cuatro modelos sociales de mediación diferentes: 

Mosaicos .. JerArquicos, Articulares y Latentes o Abstractos. 
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l. Mosaicos 

Los hechos que ocurren en el medio humano son inicialmente 

independientes entre ellos e igualmente probables, y que todas las cosas, 

objetos y seres que pueblan el medio humano son intercambiables entre s1 e 

independientes". ~ 2 

"La mediacibn mosaica desune los datos. los desarticula y los presenta 

sin discriminacibn unos junto a otros. se esfuerza en que las posiciones 

relativas de los componentes del sistema sean funcionales y no se produzcan 

inversiones, es un orden de secuencias. As! loa hechos, por heterog6neos que 

sean pueden integrarse en la misma definición de la realidad". 53 

Existen numerosos aspectos de la vida social que se tratan de entender 

utilizando un código de orden mosaico, la prensa por ejemplo, es el mediador 

caracteristico de la cultura mosaica: se pueden citar de igual manera. a la 

estructura urbana, a los anuncios luminosos y a la distribuciOn de objetos en 

un almacén, entre otros. 

Los cOdiqos mosaicos imponen una visi6n fragmentada de la realidad. 

2. Jerárquicos. 

"Para la representaciOn jerérquica de la realidad, los hechos, en vez 



de estar unOs al lado de otros, aparecen embutidos, contenidos los unos en los 

otros. La aparición de una definici6n en la realidad social implica otras, y 

estar A implicada en las demtls; el orden se expr!'sa en términos de 

dependencia y no de distancia. 

El mundo se presenta estructurado por capas: para llegar al dato mlls 

profundo hay que atravesar todos los que se le superponen y no se puede pasar 

de un hecho a otro sin tener en cuenta los intermedios. 

La cultura oral es caracteristicas de este modelo, las palabras 

habladas todavia no se estabilizan en forma escrita o impresa. son el Qnico 

soporte de la continuidad cu! tural" 14 

La mediación jerarquizada trata de mantener la virtud de los signos, 

preservando su capacidad de apropiaci6n de la realidad. 

3. Articulares 

"El anl!Jisis articular infiere a partir de la observación del coniunto 

de movimientos efectuados por el mediador con los datos de ·1a realidad, el 

código del sistema". ~ 5 Un sistema aparentemente aleatorio puede constituir un 

sistema semiológico reqido por un orden articular de tipo lingllistico. "Los 

códiqos articulares son un sistema de orden que permite la utilizaci6n de 

subsistemas diterentes (oalabras, iconos. etc.) los cuales oueden 

u tlold. •· n. 



.. 
intercambiarse entre ellos sin que cambie el mensa1e".5' 

La reproduccibn del orden articular permite que los mediadores 

(televisi6n, maestro, etc.) se puedan sustituir unos con otros, de esta forma 

la visión del mundo conserva el 

mismo orden inicial. 

''La realidad a la que se impone un orden por un modelo articular no es 

la de los objetos. sino la de interdependencia de los objetos entre ellos. 

Los objetos se reducen a ser meros puntos de intersecci6n de los fasc1culos 

de relaciones". 51 

Mediante este modelo las cosas son 'referidas al orden inminente QUe el 

mediador establece. 

4. Latente o abstracto 

Da referencia al uso de los datos exol1citos con el objeto de interesar 

al espectador en una realidad; el mediador emplea un sistema de orden que 

posee carO.cter latente. No muestra los criterios empleados para clasificar 

la realidad. ya sea oorque para el propio mediador son inconcientes, o porque 

desea mantenerlos ocultos. 

El modelo abstracto ordena los datos manifiestos respecto a variables 

fT1b1c1. ,.. n. 



latentes, cuyo valor es siempre igual a cero (Hjelmslev. 1968) "se podria 

decir que el modelo abstracto es la 1 estructura que introduce una visi6n de 

la realidad desde el punto de vista de la inercia'. de la ausencia de todo 

movimiento". 58 

Los modelos de mediaci6n latente transforman en funcionales las 

apariencias irracionales. contradictorias o incomprensibles de la realidad. 

Como es posible observar. en la educación se pueden dar los cuatro 

modelos sociales de la mediación, uno por uno o varios al mismo tiempo. por 

ejemplo, el mosaico se aprecia en el curriculum o en las materias que un 

estudiante cursa en un dia o semestre; el jerérquico cuando el profesor 

explica un concepto a partir de premisas que estén contenidas en otras y 

éstas en otras: el articular. cuando un profesor es sustituido por otro y los 

contenidos del programa no cambian~ y, por flltimo, cuando se ensefia una 

clasificación de ciencias sin mencionar los principios epistemológicos que 

dan origen a tal clasificación. 

Hasta aqu1 se han expuesto las principales categorias y conceptos de la 

Teoria de la Mediación Social que serlm rescatadas en su momentos cuando se 

caracterice, interprete y analice a la comunicación educativa, falta, sin 

embargo, describir la tercera teor1a que sustenta el marco de este trabajo. 

para ello el siguiente apartado. 

"1•1•.,.10. 



1.3. LA TgoRIA SOCIAL og LA COMUNICACION 

Toda obra teórica presupone un modelo general que el autor tiene por el 

punto de vista fo paradigma) adecuado para enfrentarse con el objeto de 

estudio. Son paradiqmas utilizados en las ciencias sociales. entre otros. el 

behaviorista, el estructura lis ta. el diall!ctico. El que se considera 

pertinente en la •recria Social de la comunicación es denominado mediación. 5' 

con el paradiqma de la mediación se ofrece un modelo adecuado para 

estudiar todas aquellas précticas sean o no comunicativas, en las que la 

conciencia, las conductas y los bienes entran en procesos de 

interdependencia. Por lo que el investigador no puede recurrir a modelos 

meramente cognitivos, o exclusivamente de comportamiento o solamente de 

producción expresiva. 

La necesidad de un enfoque basado en la mediación se hace sentir cuando 

el manejo de la información, de los actos de las materias y del uso de la 

conciencia se manifiestan como una actividad que no puede ser disociada ni 

analizada por partes. 

De ah1 la conveniencia de hacer una delimitación de campo que permita 

situar la reflexión en un contexto cientifico. 



Serr8no 60 entiende Que son ciencias de la comunicación todas aquellas 

que tienen por objeto de an&lisis a las interacciones en las que existe el 

recurso a la expresión; y, por teorias de la comunicaci6n a aquella que 

proporciona el paradiqma que sirve de marco al conjunto de las ciencias de la 

comunicación. A esta teoria le corresponde especificar las caracter1sticas 

que diferencian a la interacción expresiva de otras modalidades de 

interacción que recurren a los actos ejecutivos. 

El nivel de anélisis toma en cuenta toda posible manifestación de las 

relaciones comunicativas, tanto si se producen entre actores, animales como 

humanos, y con independencia de que la informaci6n esté biológica o 

tecnológicamente expresada. 

Las ciencias de la comunicación penetran en el &mbi to de las humanas 

cuando seleccionan como objeto de estudio las interacciones expresivas entre 

actores que son hombres. 

Una teoria de la comunicación humana justifica su especificidad porque 

los humanos no comunican sólo a propósito de lo que los animales comunican, 

ni s6lo como ellos lo hacen. La comunicación humana incluye un nivel social. 

gn<?seológico y axiológico producido por el propio ser humano. 

Incorpora al sistema de interacción los productos que son fabricados 

exprofeso para cumplir una función expresiva (por ejemplo, una carta) y se 
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sirve de herramientas que amplifican el alcance en el espacio de las señales 

(por ejemplo el teléfono) y prolongan la duraci6n en el tiempo de las 

expresiones comunicativas {por ejemplo el magnet6fono). cuando la 

comunicaci6n humana se sirve de tecnolog1as que permiten multiplicar los 

productos comunicativos (por ejemplo la imprenta) implica a numerosos sujetos 

y se refiere al acontecer que concierne a la comunidad. el estudio de estas 

prácticas le reserva un lugar a las ciencias de la comunicaci6n entre las 

sociales. 

La Teoria Social de la Comunicaci6n propuesta por Serrano poco tiene 

que ver con los estudios de comunicaci6n social al menos con los interpretados 

por la tradici6n behaviorista y funcionalista, por lo que se denomina teor1a 

social de. la comunicaci6n y no teoria de la comunicaci6n social. Martin 

Serrano justifica tal denominaci6n por las siguientes razones: 

l. Comunicaci6n social dice demasiado si se fundamenta en el uso 

no privado de la informaci6n. Toda comunicaci6n humana incluida 

la privada, es social, en raz6n de la naturaleza de las actores. 

2. Comunicacibn social dice demasiado poco si se refiere s6lo a 

las interacciones que estén tecnol6gicamente mediadas. es decir, 

aquelllas en las que se utilizan medios masivos. La comunicaci6n 

pCblica existe y existió como una forma de interacc16n social 

sin necesidad de interacc16n de herramienta mediadora alguna. En 

muchas comunidades funcionan sistemas institucionales de 

comunicaci6n con el simple uso de la palabra oral4 



3. Coinunicaci6n social delimite un campo de estudio por el objeto 

material. Esa sola razón muestra que es una denominación 

cien ti t1camente incorrecta. 

4. Comunicac16n social es una denominación históricamente 

asociada a una concepción propagandfstica cuando no 

desembozadame~te manipuladora del recurso de la comun1cac16n 

pQblica. 

Por lo tanto, el que exista 1nformaci6n que se produzca, distribuya y 

use de forma institucionalizada y que concierna a los aconteceres que 

interesen a la comunidad en su conjunto, es la raz6n por la cual las ciencias 

de la comunicación pueden tener un A rea que pertenezca al ambi to de los 

estudios sociales. 

Sin embargo, la Teor1a Social de la Comunicación no es la teor1a de la 

comunicación. en general. dado que carece de alcance epistemol6qico que 

defina a ésta Qltima. La posibilidad de la primera presupone un desarrollo 

suficiente de la sequnda. 

El campo de estudio de la Teoría Social de la Comunicac16n abarca desde 

algunas sociedades todavla primitivas hasta las mas desarrolladas, es decir, 

en cualquier sociedad en donde la forma de operar con la información de 

interés comfin se haya institucionalizado, U en donde una de las interacciones 
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Que se realicen sea expresiva y se puedan estudiar las mutuas afectaciones 

entre los cambios de la sociedad y de la comunicac16n. Esto es, una 

condici6n necesaria, para que tenga raz6n de ser una teor1a social de la 

comunicaci6n, consiste en que la producci6n social de la informaci6n pQblica 

se pueda ver afectada por el cambio social y que a su vez. éste, se vea 

afectado. La mutua afectaci6n entre comunicaci6n y sociedad no puede ser 

demostrada sino mostrada. 

La reciente historia de las formaciones sociales capitalistas y de la 

comunicaci6n de masas. ilustra ampliamente la existencia de afectaciones 

entre esa modalidad de sociedad y de comunicación pública. Cada cambio en la 

evolución de estas sociedades modific6 los objetos de referencia a propósito 

de lo que cabria comunicar. 

Los agentes sociales que intervienen en el acontecer. los comunicantes 

que intercambian la información, los personajes mencionados en los relatos 

han variado de forma imperceptible o drllstica con el devenir de las 

sociedades burguesas. Inclusive los propios medios de comunicación son 

gestionados por instituciones pCJblicas o privadas en cuyo control suelen 

interesarse otras instituciones sociales, razón por lo cual su uso mediador 

se vi6 afectado oor la dinllmica politica. 

La comunicaci6n de masas como cualquier otra modalidad de comunicaci6n 

pQblica estll marcada por las sefias de identidad que permiten reconocer en ella 

a la sociedad que la utiliza. De modo equivalente, en la organizaci6n y el 

desempeño de cada sociedad, cabe reconocer la "impronta" que deja el modo de 



oroducir y de distribuir la intormaci6n pOblica. La mutuas interacciones que 

se plantean entre el estado de las formaciones sociales y las caracter1sticas 

de la comunicaci6n pOblica ni plantea dificultades, ni suele discutirse. Sin 

embargo, a nivel te6rico dificulta el avance de todas las disciplinas 

sociales que estti.n concernidas por una explicaci6n del cambio social y de la 

evoluci6n cultural. A nivel práctico impide que las pol1ticas encaminadas a 

la transformaci6n histórica de las sociedades, planteen procedimientos 

comunicativos apoyados en un conocimiento suficiente de lo que se estA 

haciendo y de sus posibles efectos. 

La dinémica comunicación-sociedad afin no ha sido esclarecida y esto se 

debe a varios factores: 

- No existen estudios seriados en los que se establezcan las 

correspondencias entre la evoluci6n de las sociedades y la orqanizaci6n. 

funciones y usos de la comunicaci6n pOblica. 

- La carencia de estos estudios de correspondencias entre formaciones 

sociales y modalidades de comunicación pC!blicn e:; un inconveniente 

importante. Se podr1a haber avanzado en la elaboraciOn de una teor1a 

capaz de aclarar la naturaleza de la informaci6n pOblica y de orientar 

metodol6qicamente las investigaciones relativas a las interdependencias 

entre sociedad y comunicación. Tal teor1a no existe ni siquiera para 

comprender c6mo se opera con la información en la sociedad de masas. 

Aunque la interdependencia entre las sociedades y la comunicaci6n 

pQbUca sea un objeto de estudio que hasta ahora no se ha independizado como 

una ciencia especifica. esta nueva reflexi6n puede madurar en la mejor 



"solera". Los antecedentes te6ricos mbs pertinentes se encuentran en los 

trabajos que se ocupan de las relaciones entre cultura y sociedad, no de los 

temas que dan nacimiento a las ciencias sociales. 

Todas las escuelas: marxista, funcionalista, estructuralista, 

sem6ntica, organicista. entre otras. han propuesto alquna interpretaci6n de 

esas relaciones. Por tanto existe material te6rico que se debe utilizar en la 

fundaci6n de una ciencia social de la comunicación designada de ese titulo. 

El recurso a las fUentes es una labor necesaria, pero sin embargo 

insuficiente para que la Teoria Social de la Comunicación adquiera un 

estatuto cientifico propio en el marco de las ciencias que estudian los 

fenómenos sociales. La fundamentación de los intercambios 

sociedad-comunicación requiere la elaboración de modelos especificas que sean 

adecuados para diseñar investigaciones paradigméticas destinadas a la 

validación de las hipótesis contenidas en la nueva teor1a. 

La mayor parte de los temas que interesan a la Teoria Social de la 

Comunicaci6n han sido mencionados y en ocasiones en otros contextos 

cientificos. Lo mismo sucedi6 antes de que cada ciencia social se hiciese 

independiente del tronco que a todas las sostiene. No cabe dejar fuera de esa 

atenci6n a los fen6menos de comunicaci6n pl'lblica, a las ciencias psicol6gicas 

(psicologia coqnl ti va). antropol6qicas f antropolog1a cultural), sociol6qicas 

(teor1as del cambio social!, comunicativas (semiología o las investigaciones 

de la comunicaci6n de masas); pero ninquna de ellas pod1a abarcar todos los 

temas por razbn de especificidad. Tampoco ood1an generar una teor1a que 



articulase 'todos los usos sociales de la comunicación p6bl1ca en un mismo 

corpus cient1fico, por la razón de que sus respectivas referencias 

epistemolóqicas son otras. En consecuencia sigue abierto el estudio sistémico 

de todas las cuestiones cruciales para comprender les diferentes relaciones 

de interdependencia que existen entre el cambio social y la transformación de 

la comunicación pQblica. 

En todo caso, la existencia de un espacio cientifico que le es propio a 

la Teorla Social de la comunicación no dispense de la necesidad de informarse 

en tantas y diversas fuentes. 

La T.s.c., como toda ciencia, va en busca de leyes generales, 

categor1as universales y modelos predictivos, Por haber ligado el estudio de 

la sociedad y el de la comunicación, se pregunta por el cambio, por el 

intercambio entre dos cambios: el que se produce de las formaciones 

sociales y el que se manifiesta en las modalidades de comunicacibn pC1blicZJ. 

Siempre toma en cuenta la producción de comunicación como una actividadad 

hist6rica porque las sociedades que las producen también lo son y porque la 

validación de sus hipótesis se realiza comprobando si el curso que siguen los 

sistemas de comunicación en el desarrollo de las comunidades se ajust;a a las 

pr~visiones de la teor!a. 

La T.S.C. es una ciencia que estudia c6mo se producen y c6mo cambian 

las mutuas afectaciones entre comunicaci6n y sociedad a lo largo de la 

historia y que pretende descubrir si existen leyes que expliquen esos 

intercambios. Esta teor1a tiene su lugar entre los saberes dialécticos. 



De acuerdo a la oropuesta de sistemas .. enunciada con anterioridad, la 

comunicaci6n humana es considerada para su estudio como un sistema. un 

sistema tina!i:ado en donde intervienen componentes cuyas relaciones esU.n 

organizadas. los comoonentes son heterogéneos y asumen funciones 

diferenciadas en el proceso comunicativo y existe un fin en cuanto a las 

posiciones y funciones que los comunicadores les asignan a tales elementos. 

Como ya se ha mencionado la teor1a de la comunicación estudia cambios,. 

intercambios de informaci6n que ocurren al interior del sistema de 

comunicaci6n (SC). el cual posee todas las caracter1sticas de un sistema.. es 

decir, abierto a las influencias exteriores y éstas se concretan en mayor o 

menor grado en el funcionamiento del se. pero a su vez el propio se afecta al 

funcionamiento de otros sistemas con lo que se relaciona. '2 

Dada la interdependencia del se con otros sistemas (principalmente el 

sistema social) 61 los elementoS del se, también participan en otros 

sistemas: estos elementos son: 

al loa actores de la comunicaci6n 

b) las expresiones comunicativas 

c) los instrumentos de comunicaci6n 

d) las representaciones.u 
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Son actores: 

a) Las personas fisicas que en nombre propio o como portavoces o 

representantes de otras personas, grupos, instituciones u organizaciones 

entran en comunicaciOn con otros actores. Por ejemplo, los profesores cuando 

están frente a un Qrupo y comunican ya sea a titulo personal, o como 

representantes del qrupo "x", o como parte, inclusive, de la "sociedad", son 

actores. 

b} Las personas f1sicas por cuya mediación técnica unos actores pueden 

comunicar con otros, siempre que su intervenci6n técnica en el proceso 

comunicativo excluya, incluya o modifique a los datos de referencia 

proporcionados por los otros actores. Para el caso de la comunicaci6n 

educativa como aqu1 se le trataré., son los especialistas en el disefto, 

producci6n y selecci6n de estrategias pedag6gicas y didácticas, que quedan 

"escondidos", tanto en la expresibn misma como en el código. En otra forma de 

decir, aquellos que "quedan tras bambalinas", pero que cumplen con el 

requisito de modificar, de alguna manera, los datos del referente. 

Tanto el profesor y el alumno que dialogan, el periodista que escribe y 

el lector, el portavoz: del gobierno en la rueda de prensa y los 

corresponsales que le interrogan, son actores. 

Habr1a que diferenciar a los actores de la comunicaci6n de los agentes 

sociales, pues no son actores del se el representante artistico que convence 

a un periodista para que escriba un reportaje sobre un artista "x", el 

funcionario de la censura que impide el que se transmita determinada 

informaci6n: el Congreso que dicta leyes por les que han de regirse los 



medios de comunicación. Cada uno de los entes indicados e1erce influencia 

sobre uno o varios de los componentes del se, esa influencia es de control 

y esa intervención se ejerce desde fuera del propio se. En este mismo sentido 

habria que diferenciar que el acto mismo de la enseHanza, es una pré.ctica 

social. que sin embargo, en ocasiones recurre a la comunicación, por lo cual 

el profesor y el alumno son agentes sociales que tienen pr!cticas sociales 

especificas de acuerdo a las funciones que cada sociedad le asigna a la 

educación, y que el acto de educar no se reduce s6lo a la comunicac16n entre 

profesor y alumno .. sino que va més allé. 56lo cuando el profesor recurre 

actos expresivos es cuando se le puede considerar actor de h comunicaci6n. 

Tambilm habr1a que diferenciar a los actores de le comunicaci6n de los 

objetos de referencia: no son actores del se "LOS AMERICANOS" sobre quienes 

escribe un cronista de un periódico¡ ni los "CONGRESISTAS" a quienes se 

refiere el locutor de la TV. ni "LOS CRISTIANOS SEPARADOS" de quienes se 

trata en la homil1a de un obispo. Cada entidad mencionada estll concernida por 

la existencia de alguna comunicaci6n en la que se les toma en cuenta o se les 

menciona¡ pero su papel es el de referencias de la comunicac16n: y en cuanto 

tales también pertenecen ajenos al se.. para que los AHERICAHOS,. LOS 

CONGRESISTAS O LOS CRISTIANOS SEPARADOS asumieran el papel de actores seria 

necsaria su intervenci6n a titulo propio en el proceso de la comunicacion. 

Otro ejemplo es cuando en una clasenx" el profesor y los alumnoa discuten 

sobre algunas ideas de Plat6n, éste Ql timo no es actor, es un referente a 

propósito del cual los actores (alumnos y profesor} intercambian datos. 

Los actores de la comunicac16n pueden cumplir una o dos funciones: ya 



sea que se' sirvari de la comunicaci6n o bien que le sirvan a ella. En el 

primer caso estA.n quienes la producen y consumen: en el segundo caso est6n 

quienes la ponen en circulaci6n siempre que su intervenci6n afecte a los 

datos de referencia que le llegan a los consumidores. En comun1caci6n 

educativa los actores que se sirven de la comunicaci6n son los alumnos y los 

profesores y quienes sirven a la comunicaci6n son aquellos actores que 

"median" cognitiva o estructuralmente lo que se dice, por ejemplo, los 

guionistas, los asesores pedag6gicos, los camar6grafos, locutores, etc. 

Los instrumentos de la comunicaci6n son todos los aparatos biol6gicos o 

tecnol6gicos que pueden acoplarse con otros aparatos biol6gicoa o 

tecnol6gicos para obtener la producci6n, intercambio y la recepci6n de 

seflales. Los instrumentos de comunicaci6n se organiz:an en sistemas de 

amplificación y de traducci6n de sel'iales, constituidos por un 6rgano emisor, 

un canal transmisor y un 6rgano receptor, como m1nimo. '5 

En un sal6n de clases, cuando los profesores hablan utilizan un 

instrumento biol6gico que estA acoplado con el aparato auditivo de los 

alumnos, que a su vez: es un instrumento biológico que esta capacitado para 

recibir las seftales sonoras. Lo mismo puede decirse cuando los alumnos 

realizan une presentacibn frente al grupo y utilizan un video, que es un 

instrumento tecnol6gico, y cuyas seftales de emisión estAn acopladas a los 

sistemas auditivo y visual de la audiencia. 
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Para definir a las expresiones. primero habr1a que explicitar que las 

sustancias exoresivas son cualquier cosa de la naturaleza. obieto fabricado u 

organismo vivo. sobre la cual Ego ha realizado un trabaio expresivo, es 

decir, ha sido energizada para poseer la capacidad de generar seftales, 

modular las energias que puedan afectar los sentidos de alg(m ser vivo. 

Una sustancia est& informada cuando puede presentar diferencias 

perceptibles o puede adoptar diferentes estados perceptibles y algupa de esas 

diferencias o estados designan algo para alguien. cada variedad o estado 

distinto (respecto a otra variedad o estado) es una expres16n {distinguible 

respecto a otras expresiones). 

En las materias expresivas se incluyen sustancias 

orgAnicas. por lo cual: 

inorg&nicas u 

al Hay sustancias expresivas que proceden de cosas existentes en la 

naturalez.a. El hombre irnigno. o. cualquier co.:3<1 de la naturaleza funciones 

expresivas, y a partir de ese momento la "cosa" adquiere un uso en funci6n de 

objeto y ya no de "cosa", en este caso es un objeto con capacidad de 

significar, de tener un empleo comunicativo. 

b) Hay sustancias expresivas que son objetos. Un objeto es cualquier 

producto que existe como consecuencia del trabajo del hombre sobre las cosas 

naturales. Como a todo objeto se le asigna alg6n uso* los objetos son 

necesariamente exoresivos* al menos de la funci6n que se les asigna. Hay dos 

tipos de obietos: 

- Objetos producidos precisamente para servir de sustancia a las 
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exoresiones comunicativas (por ejemplo. el seméforo es un objeto que 

sirve a la comunicaci6n). 

- Los objetos producidos para servir a otros usos no comunicativos. La 

mayor parte de los objetos que fabrica el hombre estén destinados a 

satisfacer otras necesidades sociales. antes de ser sustancia de las 

expresiones comunicativas. son "bienes". El bien posee funci6n 

designativa. ligada a su uso y su valor. En esta amplia categoría, 

entran las herramientas, los vestidos • las cosas y su equipamiento. 

etc. cualauier producto que tenga asignado primariamente un uso social y 

que se intercambie socialmente. por ese mismo hecho termina sirviendo, 

secundariamente. como vehiculo expresivo de comunicaci6n. 

e) Sustancias expresivas corporales. El organismo humano. como el 

animal. cuenta con un repertorio de manifestaciones de su estado bio16gico. 

Algunas de estas respuestas son. en principio. involuntarias. La funci6n de 

estas respuestas esté orientada a restablecer el equilibrio bio16gico 

circunstancialmente alterado; sin embargo. el hombre posee la capacidad de 

"informar" estas respuestas y convertirlas en expresiones para comunicarse 

con los dem§s. 

Estas definiciones acerca de la expresión. de trabajo expresivo. 

sustancia expresiva. materia expresiva. de c6mo las cosas y objetos se 

convierten de "bienes•• o naturaleza. en materia expresiva y de c6mo el ser 

humano utiliza su cuerpo para siqnificar. darle un uso comunicativo. revisten 

importancia para esta tesis en la medida en que permite aclarar de manera 

precisa que no todo en el acto educativo es comunicaci6n. sino s6lo aquello a 



lo aue se le asigna un signi ti cado, pero que también hay cosas y objetos que 

secundariamente significan aunque su principal uso no es precisamente ese. As1 

habr1a aue diferenciar, en el acto educativo. que hay objetos que son usados 

principalmente para permitir el desarrollo de ciertas habilidades y/o 

capacidades y a través de los cuales se enseña, pero que ademlls o 

secundariamente significan una cierta 1eraqu1a o status, ante otras personas, 

y objetos o cosas aue e través de un trabajo expresivo sirven expresamente 

para comunicar; as1. por ejemplo. cuando un niño est& aprenáiendo a escribir y 

se le deja de tarea una copia de un te~to escrito, la tarea no representa un 

acto expresivo en si, sino principalmente un desarrollo de la habilidad 

psicomotriz, mientras que la exposici6n del profesor a través de una maqueta o 

modelo del aparato digestivo es un objeto que si tiene una carga 

significativa, un trabajo expresivo. 

As1 el movimiento entero del cuerpo sirve en numerosas especies para 

producir expresiones, pero el hombre dispone de 6rqanos que usa como 

sustancia expresiva con m&s precisión y m~s riqueza que ninguna otra especie: 

la man~ y la cara. 

La mano del hombre es tuncionalmente muy apta para que sus movimientos 

sirvan de base a las articulaciones expresivas. Existe un repertorio 

elemental de gestualidades manuales que diferencian a la mano humana al 

6rgano equivalente de las demás especies. 

Las representaciones, en el campo de la comunicaci6n actfian organizando 

un conjunto de datos de referencia proporcionados por el producto 



comunicativ'o en un modelo que posee algfm senti~o para el ususario o los 

usuarios de esa representac16n. 

Les representaciones pueden diferenciarse segfm su uso~ 

a) Representaciones que son modelos para la ecci6n. Dan a la 

informeci6n un sentido que afecte al comportamiento. Por ejemplo, un 

conductor posee un modelo de representaci6n que establece determinadas 

respuestas {acelerar. frenar. dar vuelta) en conexi6n con determinados 

est1mulos generados en la ruta. Esta representaci6n es adquirida por 

aprendizaje y estll muy interiorizada en un buen conductor, pues "no piensa" 

la maniobra. Aqu1 tiene mucho que ver el "preconsciente" que suele tener una 

gran parte de las representaciones que gu1an el comportamiento." 

b) Representaciones que son modelos para la cognici6n. Dan a la 

informaci6n un sentido que afecta al conocimiento. Por ejemplo, el 

aprendizaje de la escri tQra proporciona un modelo de codificac16n de 

expresiones que afecta a la propia organizaci6n de la experiencia sobre la 

realidad: la representaci6n del modelo de familia en cada cultura determina 

las personas a quienes se les considera parientes o extraftos: la competencia 

en el campo de la quimica, la 16gica o las matemAticas estA preparada por la 

adquisici6n de las representaciones especificas: de SU9 respectivos lenguajea 

técnicos. 

e} Representaciones que son modelos intencionales. Dan a la informaci6n 

un sentido que afecta a los 1uicios de valor. Por ejemplo, en la práctica de 

la comunicaci6n de masas. el modelo que pone en relaci6n los uso por uno u 
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otros actores, con los efectos que se aspira a lograr mediante la 

comunicac16n; la atribuci6n de determinadas intenciones no expresas a los 

comoortamientos o las palabras de los deméa, 

interpersonal. 

Tal pareciera QUB el ob1etivo de la comunicaciOn 

en la comunicaci6n 

educativa, en el 

caso que nos ocuca, (aunque también de la educaci6n en general) es promover 

una serie de representaciones, es decir. que se tiene como objeto "modificar" 

lo aue se piensa; sin embargo, no se desliga de ninguna manera que las 

representaciones estén interrelacionadas tanto con lo que se hace (modelos 

para acci6n}. como con el contenido mismo de lo que se piensa y c6mo se 

organiza (modelos pºara la cognic16n). como la forma de valorar e interpretar 

(modelos intencionales). aunque también se asume que entre estas "esferas" 

puede haber incongruencias. En este sentido, la educaci6n, en general, trata 

de "modificar" integralmente esas tres esferas. 

No existe ninguna posibilidad de comunicar si el trabajo expresivo de 

Ego y el trabajo perceptivo de Al ter no están quiados por las 

representaciones. Incluso es ineficaz cuando ambos trabajos no se 

corresponden. En cambio las representaciones no se elaboran necesariamente a 

partir de la intormaci6n proporcionada por los datos de la comunicac16n. as1 

como tampoco las representaciones se completan o adquieren sentido s6lo 

gracias al intercambio comunicativo. 

Ejemplos de lo anterior son cuando un profesor estA interesado en 

enseftar una clase (proporcionar un repertorio de representaciones) y un 



alumno seleCciona datos de la comunicaci6n, que desde el punto de vista del 

profesor no son pertinente (el tono de la voz, los qestos), pero que el 

alumno ha elaborado alternativamente al contenido de la clase y con ello se 

representa no lo 

representaci6n del 

que el profesor se 

piofesor. ( l) o bien, 

esmeraba en enseftar, sino une 

si el alumno s6lo se fiara de los 

datos de referencia proporcionados por la comunicaci6n del profesor para 

completar y organizar su propio modelo de representaci6n, el alumno no podrie 

hacerlo, necesariamente debe que recurrir a otros modelos de representación o 

experiencias para poder "entender"' le clase. 

Con lo anterior,se aclara que las representaciones propuestas por datos 

provenientes de una situac16n comunicativa, son complementadas y organizadas 

con la informaci6n que el actor tiene provenientes de otras fuentes de 

conocimiento (culturales, sociales, de observaci6n, de reflexi6n cognitiva, 

etc.), y con ello les informaciones de la comunicaci6n adquieren un sentido. 

La comunicac16n no tiene una estructura o proceso de representaci6n aut6nomo, 

se relaciona con otros mecanismos generales que operan en la elaboraci6n de 

modelos de la realidad y en la construcci6n del sentido. 

A pesar de lo anterior, la informaci6n contenida en la comunicac16n, a 

través de los datos de referencia que ofrece, puede propiciar el cambio del 

contenido de las representaciones generales y modificar su organizaci6n. 

Hasta aqu1 se han mencionado los elementos que contormarian al sistema 

de comunicaci6n y se han hecho algunos comentarios propios, dado que la TSC no 

brinda por si misma argumentos referidos a la educaci6n ni a la comunicacibn 
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educativa Y ademés porque mAs adelante se utilizarén estos conceptos~ 

conviene ahora explicar las diversas modalidades de comunicación pC!blica en 

las distintas etapas de la evoluci6n hist6rica de la humanidad, dado que se 

pretende utilizarlas como fundamento para explicar (en el siguiente 

capitulo), una parte, de c6mo acera el sistema educativo. Asi a continuación 

se mencionan las tipologias del sistema de comunicaciOn institucional. 61 

La rnayoria de las sociedades, segCm las necesidades y desarrollo, 

diferencian alqunas funciones que le asignan a la comunicaciOn, en la medida 

en que hay informaciones que afectan al grupo social en su conjunto y como 

conjunto~ y .otras no. 

cuando se genera informaci6n que afecta al grupo social, se procesan y 

distribuyen esas informaciones de una forma sistemAtica de tal manera que la 

colectividad pueda estar enterada. Cuando se establece esa forma sis
0

temética 

de "informar" surge un sistema de comunicaciOn pC!blica, ~iferenciable de otras 

formas, e pesar de que la organizaciOn que se encarga de procesar y distribuir 

esa informaci6n, pueda tener fines o satisfacer necesidades propias de esa 

organización. 

Ademés se diferencia porque prioritariamente trata informaciones de 

interés colectivo (que afecta a las instituciones sociales, principalmenteh 

porque los temas sobre los que comunica estAn, més o menos, prescritos 

formalmente (en el fondo de la especializac!On se encuentran los criterios 

de: informaci6n de intert!:s colectivo / versus /informac16n de interés 



oarticular; y, tratamiento informativo propio de nuestras cosas / versus / 

tratamiento comunicativo oropio de las cosas ajenas): además porque i:ioza de 

la presuposicHm de que es confiable y de que propone un punto de vista 

autorizado: y, porque se tienen bien definidos quiénes pueden intervenir como 

comunicantes, en qué ocasiones y a veces en qu6 lugares. 

Nótese c6mo se va implicando la comunicaci6n en les escuelas, en el 

sentido de que ésta Qltima emplea a la comunicación para fines propiamente 

educativos, en donde selecciona, procesa y distribuye informaciones que seglln 

el grupo social es importante que los nuevos miembros de ese grupo (alumnos} 

conozcan. Desde luego que ésta Qltima aseverac16n establece diferencias entre 

comunicaci6n pflblica y comunicac16n educativa, puesto que la primera tiene 

como temas a los ya indicados, mientras que la escuela tiene otros 

(principalmente los que tienden a la modificaci6n de pautas de conducta 

prestablecidas por el grupo social y que tienen una afectaci6n 

fundamentalmente cognitiva, sin descartar la motriz y afectiva); lo que aqu1 

importa no son los temas, puesto que en ellos se diferencian, sino m6s bien en 

las formas en c6mo se van implicando la comunicaci6n y le: educaci6n como 

actos. También v6ase como la escuela goza de un status de confiabilidad y 

autorizaci6n para tratar las informaciones que ella misma define como suyos, 

cOn:io están bien definidos los actores comunicantes {profesores, por ejemplo), 

cuéndo ren el sal6n de clases, cuando se esté impartiendo la c6tedra). 

"Los tipos de sistemas de comunicacion institucional pueden ser 

situados hist6rica y funcionalmente hasta incluir a la comunicaci6n de masas. 

La forma de circulaci6n de 1nformaci6n pC!blica es un criterio suficiente para 



sen.alar las diferencias. nU Asl, fue dominante en su momento y todavia 

persiste el recurso a la comunicación asamblearia, en donde todos los 

mieinbros de la comunidad o sus portavoces se reunen en un mismo lugar y en 

una misma ocas16n, en la que cada cual, o s6lo determinados comunicantes se 

dirigen a los demils. El segundo tipo es la comunicaci6n por emisarios, en 

donde algQn mensajero (por ejemplo el pregonero) transporta y difunde un 

comunicado a los restantes miembros del colectivo o a sus delegados y 

eventualmente establece el enlace en sentido inverso. 

Estos tipos de comunicación institucionalizada posiblemente se realicen 

de manera muy ritualizada tanto por las fechas, lugares, acompafiamiento de 

cierto tipo de actividad (ceremonias, mercadosL sin embargo, no implican una 

admin1straci6n especializada Cmicamente en funciones comunicativas. Otra 

caractertsticas es que generalmente basta con la transmis16n oral para 

establecer la cotr.unicac16n, e!'! docir, no se emplea infraestructura tecliol6gica 

desarrollada. U 

El tercer tipo de sistema de comun1caci6n püblica es el de redes de 

distribución de mensa1es que consiste en el establecimiento de canales de 

distribuc16n muy precisos, en donde se seleccionan {y por lo tanto se 

excluyen} a los emisarios. Cada uno de éstos tiene el derecho (que puede 

hacer valer o no) de moditicar el mensaje original. con esto la 1nformaci6n 

de interés oOblico se "desacraliza": los intercambios comunicativos se 

distinguen de las interacciones cotidianas y toda la estructura comunicativa 
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se trensforina orogresivamente en un aparato mti:s para la administraci6n del 

Estado. 

Mart1n Serrano menciona que por primera vez en la historia. se vinculó 

a la comunicaci6n con la existencia de la burocracia y con el funcionemiento 

del Sistema de producción, en la medida en que se hizo necesaria la 

existencia de alguna organización administrativa permanente. incluso 

especializada s6lo en cuestiones comunicativas: organizaciones, las denomina 

el autor de referencia, mediadoras. 

Otra particularidad importante es la fabricaci6n de soportes materiales 

paro el mensaje. lo que conlleva al empleo de fuerza de trabajo para la 

reproducci6n de esos soportes materiales. Ya se ha argumentado que las 

organizaciones educativas son instituciones mediadoras que emplean a la 

comunicación, y es en este tercer modo de producción de comunicacibn, cuando 

tacbi!m las organizaciones educativas crean una "burocracia" o administración 

que asegura la selección. tratamiento y difusi6n de los datos correspondiente 

a los saberes que son prontos de la escuela, es en estos momentos cuando un 

conjunto de "iniciados" ten1an el derecho de modificar los textos ori9inales, 

recQerdese por ejemplo como ciertos mon1es agregaban. cambiaban o quitaban 

pllrrafos a los textos clA.sicos. En consecuencia también ae hizo necesario 

emplear tuerza de trabajo especializada en crear soportes materiales para la 

educaci6n tales como la construcci6n de aulas, papel, pizarrones o su 

equivalente, etc. 



El cuarto sistema de comunicaci6n pO:blica se inicia con la imprenta y 

se corresponde con las sociedades industriales. En un principio (pero todav1a 

tiene esos usos) se us6 con fines administrativos, religiosos, econ6micos y 

pol1ticos: y, se caracteriza por recurrir a tecnolog1as de producci6n y 

distribuci6n en masa de los productos comunicativos. La variante més 

evolucionada de este sistema es la comunicaci6n de masas, pero no fue la 

orimera manifestaci6n ni es la O:nica". 

Las oraanizaciones o instituciones de comunicaciOn, instituciones 

mediadoras, o alguna de ellas. se profesionalizaron y especializaron en la 

producción de cierta clase de datos: en la distribuci6n de determinados 

qrupos de usuarios y en el control ideolOgico. asimismo también alguna(s} 

adouirieron autonom1a a veces de hecho y otras de derecho. respecto a las 

instituciones nol!ticas en las que tuvieron su origen {iglesia, burocracia 

estatal. etc.). lG 

Cada uno de los sistemas de comunicación pO:blica enunciados, proceden 

de sociedades muy diferentes y se han perpetuado en etapas histOricas muy 

distintas. motivo por el cual las tipolog!as son modelos en los que se pueden 

estudiar las rasgos caracter1sticos de aquellos sistema::s que han logrado 

institucionalizarse y que oor tanto representan soluciones estables y 

funcionales para el uso colectivo de la informaciOn. 
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Ninqtfo sistema de comunicac16n es una organizaci6n completamente 

aut6noma en cuanto al funcionamiento y permanencia, sino que interactQa, por 

una parte, con los cambios (tecnol6gicos, iur1dicos, administrativos. 

econ6micos y poli ticos) producidos en las sociedades que lo han 

institucionalizado;ll y por otra, con las alteraciones (ecolbqicas, 

demogr&.ticas, gnoseol6gicas. axio16gicas) que a la larga se operan en el 

entorno de reterencia sobre el cual informan. 

La permanencia, transformaci6n y sustitución del sistema de 

comunicación institucional d~do que es interdependiente con los cambios de la 

sociedad y las alteraciones del entorno, estAn reguladas por: 

a. cada sociedad institucionaliza un O.nico sistema como cauce 

dominante de comunicaci6n pO.blica durante periodos hist6r!cos 

prolongados. 

b. Un sistema de comunicación pO.blica permanece institucionalizado en 

tanto y s6lo en tanto. que exista un ajuste entre información pQblica. 

organizaci6n social y acc16n social. 

b.l Toda comunidad ofrece resistencia a la sustitución de 

un tipo de sistema de comunicaci6n pO.blica por otro. 

b.2 Todo sistema institucional de comunicaci6n pO.blica estA 

sometido a un permanente reajuste interno y externo, precisamente 

para asegurar su permanencia. 
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b.3 Una retorma funcional del sistema de comunicación pO.blica 

puede concluir con su transformación cualitativa o con su 

desaparición cuando fracasa el ajuste. 

b.4 La exigencia de que exista un ajuste entre información 

p!Jblica, organizaci6n social y acción social. puede satisfacerse 

con modificaciones (alternativas. solidarias o complementarias) a 

cualquier nivel. 

b.5 Un sistema de comunicaci6n pliblica que pertenezca a un tipo 

menos comolejo no puede persistir. a la larga. como sistema 

institucional, cuando existe otro tipo mhs evolucionado a 

disposici6n de una sociedad, para enfrentarse con los cambios que 

ha sufrido su entorno. 72 

Hasta aqu1 los conceptos que servirAn de base para el desarrollo de las 

siguientes partes de esta tesis. 
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CAPITULO DOS 
CARACTERIZACION DE LA 

COMUNICACION EDUCATIVA 



CAPJ:TULO 2 

CARACTERI:ZACXON DE LA 

COMUNXCACI:ON EDUCATXVA 

Este capitulo ubica a la comunicacibn educativa en diversos niveles. Se 

le considera a ésta como un hecho o entidad real: y, por lo tanto, organizada 

de alguna manera. Tomando en cuenta que es una entidad real y que forma parte 

de una realidad, se puede analizar como fen6meno histOrico, cultural, social, 

comunicativo y cognitivo. 

Serll necesario, entonces. describir a la comunicacion educativa en esos 

niveles. 

2.1. LA COMUNICACION EDUCATIVA EN EL ENTORNO HISTORICO 

La ensenanza, parte de la educaci6n, exige la competencia de la 

comunicacibn, ya que sin esta ültima no puede darse la primera, por lo cual, 

la relaci6n comunicac16n y educaci6n es una constante hist6rica. Hlis adelante 

se definiré. claramente a la comunicaci6n educativa. 

El hombre prehistórico que por primera vez dese6 dejar sus 

conocimientos a otros hombres con el fin de preservar tales conocimientos, 

utiliz6 la relacitm comunicaci6n- educaci6n. Los instrumentos que uso para 

ello deb.ieron haber sido los biol6gicos, como la voz producida por los 

órganos fonadores, la exhibici6n de su cuerpo, etc. Con el tiempo, los 

instrumentos de la comunicaci6n han variado debido principalmente a los 
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avances tecnolóqicoe de cada gruao social. as1, por ejemplo, se puede pensar 

en la pintura .. la escultura. la escritura en papiro, en piedras, la cerámica, 

el cine, la fotograf1a, las marionetas, la cartograf1a, el radio, la 

televis16n, los ordenadores, etc.1 

Durante muchos afioa la relación comunicaci6n-educaci6n se contemp16 

dentro de la· acci6n misma de educar, es decir, los procedimientos para educar, 

el contenido de la educación, las actitudes del "ensenante" y los instrumentos 

de la comunicación usados para educar. entre otros aspectos més. se concebian 

como componentes indiferenciados de le educación. 

Importa resaltar de entre los componentes de la educación a los 

instrumentos de la comunicacibn (de aqui en adelante los denominaré sólo 

instrumentos) ya que hasta la década de 1920, no se habia recapacitado en que 

dependiendo del instrumento se lograban aprendizajes diferenciados. 

Una analogia de lo antes enunciado es la siguiente: la energia atómica 

ha estado presente desde la creación o explosión del universo que hoy 

conocemos, sin embargo, no es hasta la d6cada de 1940 (principalmente) cuando 

se le "descubre", estudia y aplica: y es desde ese entonces que hay una 

disciplina cient1fica que estudia a la energ1a at6mica ( f1sica at6mica). 

La analog1a anterior permite. ahora, explicar con mejor claridad el 

caso de la relación comunicaci6n-educaci6n. Esta exist16 desde el nacimiento 

1 U11• 1111, lnt•rn .. t• noo11ll110161 11111 IH ton•• •t.16rlo•• d• I• 0011111110•0U11 •••.,•U•••• 111e111111tn 
••• M11n11• O•rol11. •·r ".L. u .... Ol'lta ••••torl• •• 111 C11>11 .. 10110U11 A11dl11"1111111t•, u. ••· M••lo.i ••tri•• 
nu, 11111 """"'•"• lllfl11r• •• ••U uato •• h ••U•• •• ,._. H••l•rt• 1111 ""'"'" 411 1111t11llJ0 •• 111 ••••11101101611 
11ll11o•U•• • toC11 1111•11 f•n•11 1111 I•• 11r6•l•1• U•••• 1111 1111Hal11rl •I '4lt11n. 



mismo de ia educaci6n, pero no es hasta que se diferencia, se "descubre" y 

estudia en forma separada de la educaci6n misma, que se puede hablar de la 

comunicaci6n _educativa como campo de estudio. Lo anterior, no quiere decir 

que antes no existiese, sino que el Hombre no la hab1a descubierto, no la 

babia nombrado y, por lo tanto, no la diferenciaba y no le estudiaba de 

manera especi fice. Lo mismo con la energla at6mica; existia, hasta se 

utilizaba de alguna manera, pero no era estudiable hasta cierto momento 

hist6rico. 

Con lo anterior, trato de argumentar que el campo de la comunicaci6n 

educativa nace en el década de 1920 como objeto de estudio diferenciado y 

estudiable, sin ne~ar que ya existia. Este argumento me pennitirA 

posteriormente diferenciar hist6ricamente a la comunicaci6n educativa de la 

didActica. 

Hay algunas condiciones especificas que permiten hablar ya de 

comunicaci6n educativa (e. e.); principalmente o como elemento desencadenante: 

el avance tecnol6gico aplicado a los instrumentos de comunicaci6n. Se podr1a 

decir que un avance tecnol6gico muy importante fue la escritura aplicada a 

piedras y sobre todo a papiro fen cualesauiera de sus formas) por mlls 

rudimentario que parezca. Sin embargo, esta tecnologia no era de uso masivo. 

es decir. no se produc1a ni exhib1a para el conjunto del grupo social en 

cuestión, sino que era producido para una cierta élite con conocimientos y 

funciones sociales especializadas, como por ejemplo los sacerdotes. chamanes, 

brujos, sabios, etc., es decir, aquellos sobre quienes recala la funci6n de 

mantener (producir y/o reoroducir) las tradiciones, costumbres y 



explicaciones aue daban sentido a la vida comunitaria. 

En este sentido, ni siquiera la invenci6n de la imorenta, que perm.it1a 

el uso de la informaci6n contenida en libros (escritura), fue tan importante 

como para que todos loa individuos del grupo social tuvieren acceso a teles 

conocimientos. La raz6n consiste en que para leer es necesario aprender a 

hacerlo y sblo algunos individuos de la sociedad ten1en les posibilidades de 

hacerlo. Esto no niega le existencia de esfuerzos muy importantes para lograr 

que cada vez el nflmero de alfabetos sea mayor en cada sociedad, hasta el grado 

de que la ensei\anza de la lecto-escri tura se haya convertido en un deber de 

los Estados modernos. 

De alguna manera el saber leer y escribir todavia esté. reservado para 

quienes asisten a un oroceso de instrucci6n (por fortuna cada vez mayor) pero 

lo que interesa aqui resal ter es que la habilidad de leer es necesariamente 

ensefteda. 

Lo mismo podria pensarse de le fotograf1a, aunque ésta tiene 

diferencias con el lenguaje verbal, es decir, cada vez mé.s, la tecnolo!t1B se 

aplicaba a "reproducir" la realidad de manera más anel6g1ca, mtls parecida, 

este es el caso de la fotograf1a: sin embargo. el uso de este instrumento de 

comunicac16n no se difunde como pr6.ctica comfin a toda la sociedad, sino. 

nuevamente a un reducido grupo de "iniciados" en tales pr6.cticas. Lo mismo 

sucede en los comienzos del cinemat6grafo, cuyo avance sustancial, con 

respecto a la fotograf1a, es aue reproducia los movimientos "naturales" 

cuyas im6genes, son muy similares a les que percibe el ojo humano. 
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No es sino hasta el advenimiento de los medios electr6nicos aue las 

formas de transmisi6n, que recogen la voz: humana y las imégenes que percibe 

el ojo humano, son tan parecidas a sus formas naturales que quien recibe 

tales mensajes no necesita de una instrucci6n tan sistematizada y 

especializada como el de la lecto-escritura. Aparte de que cada vez més 

estos instrumentos de comunicaci6n son adquiridos por mas personas, casi 

hasta el grado de que todas las familias tienen un aparato con estas 

caracter1sticas. Baste una revisión a cualquiera de las estadisticas sobre 

tenencia y uso de medios de comunicaci6n electrónicos. 

Esté. claro que desde la invenci6n de la radio (en la década de 1890) su 

uso no se generalizó en la poblaci6n, sino hasta 1919 cuando se hace la 

primera transmisi6n pQblica (casi veinte aBos después de su invención por 

Harconni y casi treinta del descubrimiento de las ondas electromagnéticas por 

Hertz) y, desde luego, no babia muchos radioreceptores. Algo parecido' sucedi6 

con la televisi6n, transmisi6n de sonidos e imé.genes por ondas 

electromagnéticas. 

Habria que explicar mlts la idea referida a que los medios electr6nicos 

no necesitan de mayor instrucci6n para poder ser decodificados. Aparentemente 

un niño de cinco años que ve la televisi6n {un medio index) no ha necesitado 

de ir a la escuela o de alguien que le enseñe a "ver" televisión, siempre y 

cuando ver la televisi6n sea una prl!.ctica com(m en la casa de ese niño: es 

decir, parece que este nifio dado que tiene o1os y o1dos. ve y escucha la 

televisión: y. en esa medida s6lo necesita de sus capacidades biol6gicas 

naturales para recibir el mensaje y "entender" de qué se trata. 



Desde lueqo aue lo antes escrito no es precisamente as1, la 

decodificaci6n en los humanos no es la simple traducci6n de senales, no es 

sblo ver la televisibn, sino "entenerdela", lo cual implica: 

- una selección de datos del conjunto de seHales que se presentan en el 

televisor, 

- una valoracibn, dada subjetivamente por el nif'io, 

- cierta capacidad socialmcmte adquirida para relacionar el 

contenido del mensaje con un tema de interés para el grupo social al 

cual pertenezca el nit\o, 

- ser capaz de proporcionarle un sentido a lo que ve, 

- conocer el código empleado por la misma televisi6n (este c6digo parece 

que el niño lo.va aprendiendo por si mismo) 

Es claro que para que el nii\o pueda realizar todo esto necesita de 

muchos aprendizajes (principalmente de socializaci6n y culturales). La idea 

de esta explicaci6n radica en diferenciar que éstos aprendizaies se van 

adquiriendo gradualmente qracias al contacto del nif\o con quienes le rodean y 

al establecimiento de las relaciones sociales de parentesco o amistosas, a 

diferencia de aprender a leer y escribir, en donde para ello es necesario que 

asista a una institucion dedicada para ello: la escuela. 

Lo que importa rescatar de este aparto.do es que desde 1921 los 

educadores se aplicaron a 

entonces radio, cine y 

observar y a utilizar tales medios ·cen aquel 

fotogra fta:!I, aunque estos dos 61 timos no 

electr6nicos) en el acto educativo. Este es el momento del nacimiento de la 

comunicaci6n educativa, aunque por aquellos arios se le llamaba comunicac16n 



audiovisual o auxiliares de la enseftanza. 2 

El término COf!1Unicaci6n educa ti va surge en la d6cada de los 1960 1 s, 

junto con un sin6mimo, el de educomunicaciOn.1 

Para resumir, segün esta perspectiva, la e.e. como objeto de estudio es 

relativamente nueva (1920 1 s) y surge gracias al uso de los instrumentos de 

comunicacitm masiva aplicados a la educaci6n. Las caracteristicas de estos 

medios consiste en presentar expresiones cada vez m6s anal6gicas al objeto 

de referencia. El siguiente cuadro presenta un resumen de lo expuesto: 

·----·------
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LA COMUNICACION EDUCATIUA EN EL ENTORNO HIBTORICO 
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2.2. LA COMUNICACION EDUCATIVA COMO UNA FORMA DE 

ENCULTURIZACIOif 

En los grupos existen diversas instancias sociales que proveen a los 

miembro9 de esa comunidad de un conjunto de interpretaciones sobre el entorno 

(ya sea material, social o ideal} y de lo que acontece en ese mismo entorno. 

Estas instancias. entre otras, son: la escuela, la familia y los medios de 

comunicaci6n. Instancias que no sblo informan sobre lo que acontece o pasa en 

el medio ambiente intelectual, social o fi:dco, sino que proporcionan a los 

mismos miembros un conjunto de valores, creencias, actitudes y modelos que 

permiten interpretar esos ambientes, lo que ocurre en ellos e intervenir en 

los miamos. 

En el proceso de enculturizaci6n de un individuo (en una relaci6n 

intragrupal l o !'.lrupo (en una relaci6n intergrupal) se ponen en relaci6n: lo 

que pasa (sucesos), los fines y las creencias que los grupos sociales quieren 

preservar. Cuando a un grupo (por ejemplo escolar) no s6lo se le dice lo que 

ha pasado en el entorno y cbmo esté. éste último, sino que ademAs se le 

proporcionan ciertos para.metros para que los pueda interpretar o intervenir y 

ese grupo (escolar} los interioriza y los adopta como suyos, se puede decir 

que ha sido enculturizado. 

Las interpretaciones que se le han dado a ese grupo (escolar} provienen 

de otros Qrupos (por eiemplo. de los profesores, directivos de la instituc16n 

t •••• "º'":••••• .. r-.c• e•r. •• 1111 ••0111'1•1••01 ,., 1'<1r le•••'"• •o •pe.r••• ••lo• 41colo••rlo• 4• I••••• 
"••t•lt .. l•o el• ••"-~"· •• 11• 1n·otorl4• 1nllle•rlo .._,.. ro•pot•r I• t•nllolo•lll •• loo ••toro• .... ll•C•• ••" 
•• 61, • ••"l••d•• d• ••• ••J' ""º'"l••••t• •I t6 ... leo eorrocto do ... ••r el•• c11ll•rl&•r. 



escolar, asociacibn de oadres de familia e incluso del Estado mismo) que 

est6.n interesados en que los individuos del primer grupo (el escolar} adopte 

esas interpretaciones como si fueran suyas para que posteriormente puedan 

relacionar algO.n suceso {votaciones para elegir a un representante de 

alumnos) con los Unes (la democracia que busca el conjunto de la sociedad 

en cuesti6n) con las creencias (esa es la mejor manera de vivir en sociedad). 

Un ejemplo, caracter1stico de la cultura. fue cuando un grupo social {se 

puede denominar burquesia) se interes6 en cambiar las interpretaciones sobre 

"el tiempo social": el concepto de tiempo en funci6n de las fiestas 

pagano-religiosas por el concepto de tiempo en función de la producci6n 

industrializoda, para que los "hombre-masa" pudieran relacionar el tiempo de 

trabajar, con el tiempo propio {de ocio) y con la creencia de que los seres 

humanos son duefios de si mismos tanto para vender su fuerza de trabajo, como 

de su tiempo. 

Como se podrA deducir, la enculturizacibn tiene afectaciones en el 

nivel cognitivo de los individuos enculturizados; es por ello que este 

proceso no es completo sino hasta que el individuo los ha interiorizado, 

pero, tambUn es muy importante indicar que no a toda intenci6n de 

enculturizar por parte de alguien (Ego) se da una interiorizaci6n de tales 

~nterpretaciones en otro (Alter). La. enculturizaciOn es una posibilidad 

factible pero no obligatoria: pensar en que siempre habria enculturizaci6n es 

caer en un modelo de "aguja hip6dermica" cuya inadecuaci6n ha sido 

confirmada. 



llC1'01,UIUr•1'011H LlltA 

La encul turizaci6n se oroduce y se reproduce al mismo tiempo que las 

organizaciones sociales. dado que en éstas actllan Hombres que al relacionarse 

intercambian interpretaciones que guian la acción. Es en la producci6n y 

reproducción de las instituciones sociales y de la enculturizac16n donde se 

dan los cambios inherentes al desarrollo de los mismos individuos y de las 

instituciones. 

Por ejemplo. en el caso de la escuela (una organización social) en 

donde al interior de ésta se trata de enculturizar a los estudiantes, no n6lo 

se da al mismo tiempo la enculturizaci6n de los alumnos, sino la producción y 

reproducción de los alumnos, profesores, directivos, padres de familia. 

Estado, de la misma c:>rganizac16n social. 

Dado lo anterior, se puede comenzar a estudiar indistinta e 

interrelacionadamente los cambios sociales, el desarrollo de los miembros y\o 

instituciones. y las interpretaciones sobre la real tdad (entorno). 

En la enculturizaci6n que se hace en la escuela (o tambHm en otras 

organizaciones sociales, aunque aqu1 s6lo se destaque a la escuela). en 

algunas ocasione:;i las representaciones de los individuos coinciden con las 

del grupo social. 

Esto sucede porque los individuos (alumnos) participan de la misma 

sociedad en la cua! se les est6 i?ncul turizando. es p!Jr ello que la 

en.cul turizaci6n orooorcionada en las escuelas no proviene sólo de los 

profesores, directivos, etc, sino de los mismos alumnos. Esto se explica 



oorque tanto los profesores, directivos y alumnos (como principales agentes 

educativos} pertenecen a la sociedad en la cual se han desarrollado y han 

cambiado. han reproducido y producido no sólo la cultura sino a la escuela 

misma. son ellos quienes estfm interesados {en diversos niveles y grados de 

compromiso) en oreservar- ciertas interpretaciones acerca de la realidad. con 

la finalidad de que se interioricen, se adopten esas interpretaciones. Se 

deja por sentado la existencia de la posibilidad de lograr la enculturización 

o no y de las variaciones individuales que cada miembro le quiera y pueda 

Car. 

Ahora bien, estas coincidencias se pueden dar en cuanto 

representaciones (ideas, creencias, valores. etc.), expresiones (actos que 

recurren al uso de stmbolos para sustituir a los actos ejecutivos que 

modifican el entorno J ~ o en las précticas sociales. A veces puede existir 

congruencia entre lo que se p1~mrn .• dice y hace. pero otras veces no. 

f Recuérdese que habria una posibilidad 16g1ca de seis 

diferentes~ l. 

interacciones 

Cuando existe una conqruencie entre lo que se piensa, dice y hace es 

poroue ese individuo o miembro del grupo ha asumido como imagen Cha 

interiorizado como suvo) una interpretación colectiva y con ello obtiene 

cierta validez social. puesto que ha asumido un con1unto de papeles 

oreescri tos socialmente oara una oersona con "X" caracteristicas. 
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Por eiemplo, un alumno eventualmente puede coincidir a nivel de 

representaciones con una forma de ser, (una definici6n heterosexual), la 

colectividad ha preescri to un conjunto de papeles sociales que le correponden 

a esa forma de ser: el alumno las expresa (dice que es hombre o mujer y que le 

"gustan" s6lo las perSonas del sexo opuesto}. asume esa imagen como suya {como 

autoimagen) y actea ejecutivamente en consecuencia (por tanto se hace novio de 

una muchacha o novia de un muchacho}, con lo cual, ese alumno. cumple las 

funciones asignadas a un papel y con ello validez como "ser social". 

Por tanto._P!!~.!:! existir coincidencia entre un cambio social y la 

transformaci6n de las representaciones colectivas, y por ello a veces las 

transformaciones en. las representaciones colectivas coinciden con los cambios 

sociales. Puede ser el caso de cuando un profesor coincide en sus expresiones 

con ciertos papeles prescritos socialmente (representaciones colectivas) y con 

ciertas interiorizaciones subjetivas (autoimagen) que a su vez estén 

coincidiendo con papeles sociales y representaciones colectivas. 6 

Hasta aau1 se ha descrito el proceso de encul turizaci6n, con ejemplos 

escolares, sin embargo, de manera general. se puede decir que existen dos 

formas de enculturización complementarias: una, de la sociedad al individuo; 

y, otra, del individuo hacia la sociedad. M. Hart1n Serrano propone el 

siguiente esquema que explica tales formas. 7 
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(Conviene exolicitar aue la e.E. sigue el mismo proceso enculturizador 

marcado en el esquema} 
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En las lineas anteriores se ha descrito a la educac16n en su funci6n 

enculturizadora, conviene ahora esoecificar la funci6n enculturizadora de la 

comunicaci6n educativa. Para ello habr1a que recordar que la comunicación 

educativa se ha definido como un sistema .. diferente al de la educación y de 

la comunicación. (vC!ase el apartado de Teoria de Sistemas). 8 

La comunicación educativa' puede ser una instancia enculturizadora 

siempre y cuando: 

- contenga una interpretación acerca de la realidad, y que 

- los agentes educativos la interioricen y la lleven al nivel de las 

representaciones, expresiones y précticas sociales, aunque pueda haber 

alguna incongruencia entre esos niveles. 

Es importante entatizar que la enculturización de la comunicación 

educativa es una posibilidad, independientemente de que tenga o no la 

intención o finalidad de enculturizar. Esto puede ser posible porque un 

agente educomunicativo puede tener esa intención pero no lograrla, o bien, 

puede enculturizar sin proponérselo. 

La enculturizaci6n es un proceso que contiene, bésicamente, modelos 

generales que permiten la interpretación del entorno y de lo que en él 

sucede. Por lo tanto, las variables del proceso enculturizador son: 

a) la enculturización es una posibilidad de la C.E., 
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b) se. puede hacer intencional o no, 

c) contiene una interpretaci6n,10 para el entorno y los cambios que 

en él sucedan, 

d) las interpretaciones son interiorizadas por los individuos 

e) las interpretaciones pueden ser expresiones de 

representaciones colectivas y\o subjetivas, y pueden coincidir 

ambas, 

fl las manifestaciones de la enculturizaci6n se pueden dar en tres 

niveles: el de les representaciones, de las expresiones y de las 

prb.cticas sociales 

gl las expresiones de las representaciones pueden coincidir con los 

cambios sociales y con el desarrollo propio de las personas y de las 

organizaciones sociales que enculturizan. 

conviene recapitular con la finalidad de entresacar algunos aspectos 

que interesan para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar y en 

funci6n del apartado anterior, en donde se dc:Jnrrolle e la comunicaci6n 

educativa en el contexto hist6rico, se podr~ observar c6mo la C .. E .. como 

objeto de estudio, es contemporAnea al tercer modelo mediador, como una 

opci6n para llevar a los miembros del grupo social un mensaje educativo que 

pudiera ser captado por ellos para facilitar el aprendizaje de contenidos 

acerca de los ambientes o entornos, o ya. para proporcionar interpretaciones 

sobre esos mismos entornos (enculturizar). 

Se ouede ver también. aue la e.E. como obieto de estudio, es resultado 

1' Ln11 •<1••1•• "•"•l'•l•• ••• -noll•n ll•e•r l• ll"•rpret•al6n ••l •U•n•., •• l• 'l•• •• 61 ••e••• h•n 
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de una visi6n, en donde los productos son para una colectividad homogeneizada 

(llamada masa} a la cual se le proporcionan mensajes oroducidos de manera 

industrial. es decir, bajo condiciones de producción caracterizadas por un 

trabajo de diversas personas, orqanizadas baio ciertas divisiones sociales y 

tl!cnicas de producción. 

La división social del trabajo estll determinada por un proceso de 

producción de bienes que la sociedad ha establecido, tales como el que haya 

ciertos grupos sociales poseedores de los medios de producción y otros 

quienes son poseedores de la fuerza de trabajo. As1 por ejemplo, cuando se 

comienza a estudiar la e.E., son ciertos grupos de profesores y\o directivos 

y\o sectores dentro del Estado, quienes se interesan en que ciertas 

interpretaciones sean generalizadas y se le encarga a otras personas que 

. produzcan y\o estudien mensajes educativos en donde se utilicen instrumentos 

de comunicación con ciertos avances tecnológicos y ya no sólo instrum~ntos de 

comunicac16n biol6!1icos (voz y cuerpo de los docentes). 

La división Ucnica del trabajo, se ve reflejada en la producción de 

e.E., cuando se necesita de personas que ideen los mensajes, otras que los 

produzcan, otras aue !Os ditundan, estudien y utilicen~ son estas 

caracter1sticas las que comienzan a diferenciar sustancialmente el trabaio 

docente en el aula: unos, quienes utilizan "todav1a" sus propios recursos 

expresivos; y, otros quienes utilizan recursos tecnol6gicos para sus clases. 

Hasta aqu1. se han discernido una serie de características de la 

comunicaci6n educativa, dadas dos perspectivas (la histórica y la cultural l. 



Con la finalidad de agrupar esas caracter1sticas, se presenta un cuadro, (La 

ComunicaciOn Educativa en el Contexto Cultural) en donde de manera esquemA.tica 

se enuncien las categor1as hasta ahora empleadas y organizadas en cuatro 

sistemas diferentes: el histórico, el cultural, el educativo y el de la 

comunicaci6n educativa (los sistemas estll.n indicados por recuadros con doble 

raya). Al interior de cada sistema se mencionan los elementos que se 

consideran para cada uno de ellos (se emplean corchetes con raya simple). En 

el sistema de la comunicaciOn educativa se encuadran algunos elementos con 

una linea gruesa y se indica que son esos los elementos que se considerarlln 

en este trabajo 11• También se indican con lineas punteadas las relaciones 

que tanto los sistemas com.:> los elementos establecen entre si. 12. 

PodrfJ. observarse cbmo todos los elementos de la comunicacibn 

educativa están sobredeterminados por otros de los sistemas precedentes, lo 

cual no quiere decir que no sean elementos propios de la comunicacibn 

educativa, sino que su aparic16n no es fortuita y que obedece a un contexto 

especifico y dadas ciertas condiciones hist6ricas y culturales especificas. 13 

Independientemente de que hasta el momento s6lo se han mencionado algunas 

sobredeterminantes de la comunicac16n educativa, es necesario aclarar que los 

modelos culturales pueden ser considerada2 por le misma C.E •• por lo cual, la 

relaci6n entre ellos es biun1voca. 
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2.3. LA COMUNICACION EDUCATIVA COMO PRACTICA SOCIAL 

Otra forma de ubicar las caracterlsticas de la e.E .• es considerarla 

como una pr6ctica social, es decir, situar al acto mismo de la C.E. como un 

hecho concreto que se realiza en la vida cotidiana de los miembros de las 

sociedades. al menos oc.cidentales. 

Para ello habria que ubicar a la e.E. como una práctica educativa en si 

misma, dado que es una forma especifica de educar, como existen otras 14 

por ejemplo, se dice que los medios de comunicac16n masiva son factores 

educativos, asi como la mayor parte de lo qua acontece en la vida misma del 

individuo. Sin embarqo, estudiar todas las formas e instancias educativas 

corresponderla a otro tipo de trabajo, por lo que aqui importa caracterizar a 

una de esas formas. a la e.E. 

Lo anterior.no quiere decir que la comunicaci6n educativa no se puede 

utilizar en otras instancias y\o formas educativas sino que su uso es m6s 

frecuente en una esoecitica: la escuela, con esto se deja la posibilidad, 

como de hecho sucede, por ejemplo. que en cursos de capacitaci6n al interior 

de las empresas del sector econOmico, en lo que se denomina educaci6n 

continua o educaci6n de adultos, u otras instancias y\o formas. se pueda 

utilizar a la comunicaci6n educativa. 
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Por lo anterior, y cuando se estudia a la C.E. como prllctica social, es 

importante considerarla (ademAs de como 

oosibilidades enculturizadoras) como 

un hecho hist6rico y con 

enmarcada en lo educativo, 

sobredeterminada por el acto de educar, por lo cual queda abierta la 

posibilidad de que en cualquier forma. lugar y modo se pueda emplear a la 

C.E. 

Ahora bien. si la e.E. estll sobredeterminada por lo educativo, ésta a 

su vez se encuentra inmersa en una pr.§.ctica social. Se considera que la 

educaci6n es un hecho social y que se encuentra de cierta manera en 

congruencia con los fines Qltimos de la especie humana (sobrevivir como 

especie biol69ica), de la cultura (salvaguardar el conjunto de 

interpretaciones que se dan sobre el acontecer y lo que en él pasa para que 

el Hombre tenga un sentido en la vida); y, del mismo grupo social (pera 

conservar territorio.. bienes materiales y formas de producir satisfactores 

materiales y\o inmateriales}. 

Para argumentar estas estas ideas, habr1a que considerar a la 

educaci6n, como un hecho concreto y especifico de la condici6n humana y como 

un recurso con bases estructurales de 1ndole natural. Es decir, le educeci6n 

es una conquiste humana que tiene basad filogenl!ticas en la capacidad de 

aprendizaje de las estructuras biol6gicas de las cuales el hombre ha 

evolucionado. 

t:on esto no se quiere decir, que la educaci6n es una repetic16n de lo 

innato natural de muchas especies con capacidad de aprendizaje, sino 



simolemente. aue es una conquista natural humana. basada en la capacidad 

biol6gica de aprender, pero ·que tiene como funci6n principal ayudar a que 

la especie humana, como tal, sea capaz de sortear las dificultades mismas de 

la vida, de sobrevivir y en donde ha elaborado recursos sociales y ya no s6lo 

naturales. 

La educaci6n estlt equifinalizada con la cultura, dado que, como ya se 

argumento antes, tiene posibilidades de hacer que algCm miembro del grupo 

interiorice un conjunto de interpretaciones sobre el acontecer y de los 

cambios dentro del acontecer. Por ejemplo. desde la Grecia Antigua existe 

una constante en los valores culturales de la educación: la virtud como 

modelo arquetipico en los discursos pedagógicos. Esta virtud, si bien ha 

sido definida bajo condicionantes sociales e hist6ricas especificas, no cabe 

ninguna duda de que esté 

teleol6gico. 11 

presente en la educación como un concepto 

La educación ha sido privilegiada desde la Antiguedad para asegurar 

que los miembros de un grupo social transmitan, de una generaci6n a otra y\o 

entre los miembros de una misma generac16n, el conjunto de conocimientos que 

le han sido "heredados" por generaciones pasadas: y, los que esa misma 

ge~eraci6n o individuo haya adquirido en el transcurso de su vida. 

Por otro lado, la educaci6n es un mecanismo de exclusi6n\inclus16n 
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social en la medida en que con ella es capaz de "indicarn a sus miembros 

cu&les son las "formas de vida" que ese grupo esté interesado en preservar, 

as1 quienes no estén de acuerdo. tienen la posibilidad de salirse y\o ser 

"expulsados" de ese grupo. o bien de excluirlo de ciertas tareas o papeles 

sociales. indicados s6lo para quienes concuerden con las "formas de vida" del 

grupo. 

Con los tres pérrafos anteriores se ha argumentado en favor de la 

relaci6n que la educaci6n guarda con la especie, la cultura y la sociedad 

para que no se vea a la educación como préctica social, de una manera aislada 

dentro de la realidad. Conviene ahora, entonces, especificar mAs en la 

educación como préctica social. 

cualquier estudio que se realice sobre la educaci6n debe tener como 

premisa el análisis concreto de la situación social especifica en l'a que se 

ubique. dado que lo educativo depende directamente de esas condiciones 

concretas y especificas de la sociedad en cuest16n.1' 

Dada esta perspectiva resulta de intertrn identificar las instancias 

sociales que mll.s influyen en lo educativo y observar cull.les son las relaciones 

que se establecen. Para ello se considera que lo social (sistema social de 

aqu1 en adelante considerando que una de las premisas que rigen a este 

trabajo es la Teoria de Sistemas) esté compuesto fundamentalmente por 

relaciones que el poder poUtico establece a nivel superestructura! y les 
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relaciones· que los hombres establecen para producir satisfactores materiales 

y\o inmateriales a nivel estructural.U 

Se considera aqu1, que el ejercicio del poder poli tico y la producci6n 

de bienes materiales y\o inmateriales son constantes que aparecen casi 

siempre ligadas al acto educativo, en la medida en que éste estfl prefigurado 

a partir de ciertas relaciones de "dominac16n social" y de "preparaci6n para 

producir algo". Ya en lineas anteriores se caracterit.6 la equifinalizaci6n de 

la educaci6n en cuanto su utilidad para preservar conocimientos, formati de 

vida y de sobrevivencia de un grupo social "X", por ello la educac16n esté 

fundamentalmente dirigida a conservar tales prActicas sociales, como son el 

legitimar las condic.iones en que se realiza el ejercicio del poder poUtico 

con la finalidad de que el qrupo conserve esas mismas caracter1st1cas que le 

han permitido la sobrevivencia e identificac16n frente a ot'ros grupos.u 

Por otra lado, la educación estll dirigida a enseftar a los miembros de ese 

grupo social "X", las formas en que se producen\reproducen las satis factores 

a las necesidades materiales y\o espirituales que también le han permitido 

sobrevivir y diferenciarse de otros grupos. 

En otras palabras, la escuela sirve para capacitar a ciertos individuos 

en un conjunto de actividades productivas socialmente Otiles: en este sentido 

las instituciones educativas son una especie de f!ibricas o de "agregadoras" 

de valores hacia los individuos que cursan por los diferentes o grados. A 
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mayor nivel educativo mlls acumulaci6n de valor tienen y, por lo tanto, mlls 

capacitados para el proceso productivo. Por otra parte, el ejercicio del 

poder pol1tico se simboliza en el acto educativo principalmente al ejercer 

un consenso sobre las bondades de las actuaciones poUticas y de esta manera 

evitar sanciones corporales o represiones que excluyan a los sujetos del 

grupo social. Asi tanto el poder poli tico como la producciOn se encuentran 

implicados en los actos educativos. Las siguientes lineas tratarian de 

identificar los tipos de implicaciones, la flexibilidad de las mismas, el 

grado de implicaciOn y las dependencias que se establecen. 

Antes de continuar hay aue mencionar que al analizar a la educaci6n 

como prllctica social. habr1a que clasificar sus caracter1sticas en dos 

niveles diferentes: estructural. definido como aquellas caracteristicas que 

les son sobredsterminantes, que le permiten funcionar de manera congruente 

con el todo social, 1' en donde, desde luego, hay una cierta mediaci6n cuando 

se establecen relaciones entre el ejercicio del poder politico, la producc16n 

de bienes y la educacibn. En el nivel funcional se encuentran las formas, 

tipos y producci6n al interior del sitema educativo. 

Por lo que respecta a las caracteristicas estructurales del sistema 

educativo, existen implicaciones obligatorias entre el poder politico y la 

producc16n, ya que siempre que aparece el acto educativo aparece una relaciOn 

especifica de dominacibn social y de producci6n, es decir, todo acto 
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educativo se ve involucrado en una relecibn (profesor-alumno) estructural de 

lucha por el poder y por transmitir conocimientos 6tiles para producir 

satisfactores. 

De ahi es que se da una doble implicaci6n: 

PODER POLITICO ••• IMPLICADO OBLIGATORIAMENTE EN ••• LA EDUCACION 

LA PRODUCCION ••• IMPLICADA OBLIGATORIAMENTE EN ••• LA EDUCAC!ON 

Por otra parte, cuando hay un cambio en el sistema social (en la 

pol1tica y/o en las formas de producc16n de bienes), se da un cambio en la 

educaci6n, es decir, existen dependencias de la educac16n con respecto al 

sistema social, por lo tanto, si hay un cambio en la educaci6n se tienen 

repercusiones en la producc16n y en el ejercicio del poder po11tico, lo cual 

quiere decir, que hay interdependencias y que éstas son solidarias, es decir. 

lo que pase a uno (sistema educativo) tiene repercusiones en el otro (sistema 

social). Sin embarqo, esta dependencia es asincr6nica. Por ejemplo, en el 

caso de México al darse una revoluci6n social en 1910, se genera en 1921. un 

cambio muy importante en educaci6n: Vasconcelos crea la Secretaria de 

Educaci6n PCiblica, dfrndole un giro muy importante al sistema educativo. Un 

ejemplo inverso oodria ser la creacibn del Instituto Politécnico Nacional 

cuyas repercusiones se dejaron sentir en el sector productivo: u otro 

ejemplo, en 1929, cuando la UNAM adquiere la autonomia se consolida una forma 

especifica del ejercicio del poder politice. 



Con lo anterior, se podr1a establecer, que la educac16n depende (de 

manera sobredeterminada) por factores externos {estructurales), tales como el 

eiercicio del poder pol1tico y la producci6n de bienes. 

Las consecuencias de lo anterior se dejan ver claramente en la 

especificidad educativa cuando se hace la selecci6n de contenidos escolares. 

Esto es, que a determinadas politices y posici6n del gobierno concreto en 

cuestHm, y cuando tienen incidencia en lo educativo, los contenidos 

escolares se ven modificados. o cuando hay modificaciones en la producci6n 

social de satisfactores se va a encontrar un correlato educativo en el 

sentido de que los contenidos de la ensefianza se modifican, se excluyen 

conocimientos no O.tilas y se incluyen otros considerados como socialmente 

Otiles, en la medida en que ahora se necesitan tales contenidos educativos 

(de capacitacibn, para el caso de la producción) y los "otros" (los vie1osl 

dejan de ser 

cotidiana. 

importantes, en cuanto que va no se usan en la practica 

Un ejemplo de lo anterior es lo que sucede con la carrera de Periodismo 

y Comunicacibn Colectiva de la UNAM: dependiendo de c6mo se producen bienes 

expresivos en los medios de comunicación masiva, se tienen repercusiones 

directas en lo que se enseña, pero, por otro lado, también en ello esté el 

e1erctcio del ooder poli tico, es decir. se establece que hay necesidad de 

formar profesionales en el ramo periodistico y esa es una sobredeterminaci6n 

del sistema 0011 tico sobre la UNAM. y como consecuencia en la Facultad de 

Ciencias Pol!ticas y Sociales y en las ENEP's Aragón y AcatUin se promueve la 

misma carrera; ah1 la selección de contenidos no esU determinada por 



criterios pt-opiamente académicos, sino més bien por el mercado laboral, es 

decir, por las condiciones sociales de producc16n de la comunicaci6n masiva. 

Las dependencias solidarias y las implicaciones obligatorias entre 

pol1tica-producci6n-educac16n, generan como consecuencia 16gica una relaci6n 

dialéctica entre la funcionalidad/disfuncionalidad de muchos de los elementos 

de la educaci6n. 

Para proseguir con el caso de la carrera de Periodismo y Comunicac16n 

Colectiva, en donde se expone una problem!ltica con matices funcionales / 

disfuncionales: uno de los principales objetivos de la carrera es que los 

estudiantes sepan escribir y redactar sobre asuntos de interAs para la 

comunidad, y ademés de manera breve, sencilla y amena, sin embargo, las 

condiciones actuales en las que se producen los peri6dicos hacen imperativo 

que las méquinas de escribir mecénicas, resulten totalmente obsoletas para la 

préctice period1stica. 

La pregunta es: iau6 se debe enseftar: el empleo de la tecnolog1a de los 

ordenadores o a "saber qué decir y c6mo decirlo", aunaue sea en maquinaria 

que nunca serfl empleada en las condiciones laborales?. Pareciera que la 

soluci6n es muy sencilla, s6lo bestar1a comprar equipo de c6mputo y 

enseftarles a los alumnos, en lugar de escribir en méquina mecénica a escribir 

en el teclado de las computadoras, pero, ante le deci9i6n poUtica (no sOlo~ 

ni espec1ficamente de la UNAM) de apoyar principalmente a carreras no 

human!sticas, no sociales, los presupuestos para comprar el equipo necesario 

no existen. 



Asi. si en las escuelas se trata de capacitar a los estudiantes para 

que logren un meior desempel'ío laboral, se les brindan tres escuelas en donde 

se puede estudiar lo mismo. se podrla pensar en una gran funcionalidad del 

sistema educativo. oero al mismo tiempo se contraoone la falta de 

presupuesto y por ende una serie de deficiencias en la 

preparación/capacitación de tales alumnos. 

Es claro. que la relaci6n func10n/disfunci6n no es. una caracteristica 

exclusiva del sistema educativo y que no se puede simplificar por lo que es 

importante mencionar que muchas de las funciones/disfunciones del sistema 

educativo tienen su origen en la funcionalidad/disfuncionalidad del propio 

sistema social que sobredetermina al primero. 

Con lo exouesto. se pueden abordar las relaciones entre poUtica,. 

producción y educación; como relaciones de carticter obligatorio, depe~dencias 

solidarias y aslncrónicas, en donde las relaciones son poco flexibles y e1 se 

ve desde la educaci6n, tanto la poli tica corno la producci6n se incorporan a 

lo educativo. 

También se puede mencionar que las relaciones que se establecen entre 

la pol1tica, producci6n y educaci6n, son relaciones con muy poca 

flexibilidad, es decir, que es poco factible que otros componentes se 

inmisc:uyan y que las dependencia9 no sean solidarias. Por otro lado. si se ve 

desde la educaciOn. tanto la politice como la producci6n no son componentes 

oropios de !a educación. pero intervienen en ella. por lo cual son 

incorporados. El siquiente cuadro resume estas caracter1stica9. 
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Como va se apunt6, las caracter1sticas funcionales de la educaci6n 

deoenden del desarrollo propio e interno de ella misma, pero al mismo tiempo 

sobredeterminadas oor las caracter1sticas estructurales. Se debe aclarar que 

en este apartado se trata de caracterizar de manera abstracta a la educaci6n 

como préctica social y que la concresi6n debe hacerse con base en una 

sociedad especifica e históricamente determinada dado que la multiplicidad de 

factores y variables que la dan una manera de ser y no otra. estlin en la 

medida de la combinaci6n Cmica que una prActica adopta y que la convierte en 

diferente de otra, sin que por ello dejen de reconocerse ciertos elementos y 

relaciones comunes a cualquier prActica educativa. Es hacia alll donde se 

pretende llegar. 

Las caracter1sticas funcionales de la educación tiene tres componentes 

principales: la forma, los tipos y la manera en que se produce/reproduce la 

educ8ci6n como una orlictica social. 

A. FORMA 

Si la educaci6n, por una parte estA sobredeterminada por ciertos 

factores {ejercicio del poder politice y la producci6n de bienes materiales 

y/o inmateriales). también es cierto que necesita de otros para que la misma 

educaci6n, al menos la ensenam;a, pueda darse. En estos 6ltirnos factores, se 

encuentra la comunicación, sin ella la primera no puede darse, no tendria un 

vehiculo de transporte para poder transmitir informaciones de la experiencia 

de un individuo a la cognición de otro. En este sentido la comunicación es 

necesaria para que el acto educativo logre su finalidad: "pasar ciertas 
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experiencias" de un ensefiante a un enseñado. 20 

Si se acepta como vAlido lo anterior, entonces la forma que adquiere la 

educaci6n ser!t la misma que la comunicaci6n tiene. es decir, en una analog1a, 

el agua (la educaci6n) adquiriré. la forma de su contenedor y vehlculo que la 

transporta {vaso), con lo cual el vaso se diferencia del agua y viceversa, 

pero el agua siempre que es transportada requiere de un recipiente al cual el 

agua se adapta en cuanto a forma. En este sentido las formas educativas se 

han adaptado a las di terentes formas de comunicaci6n que hist6ricamente han 

existido: de individuo a individuo (interpersonal), en qrupo, por redes y 

masiva. Se especifica en las siquientes lineas cada una de estas formas.21 

La comunicacibn de individuo individuo exige ciertas 

particularidades, corno estar cara a cara, en un mismo lugar, tiempo y 

circunstancias, tanto quien desea comunicar como quien es comunicado (actores 

de la comunicaci6n). En la enseñanza individuo a individuo, se debe encontrar 

un enseñante (profesor) y un enseñado (alumnol en t:l mismo lugar, tiempo y 

circunstancia. Quiz& esta sea la forma mAs antigua de educar: cuando un padre 

o "mayor" le ensel\a a su hijo o miembro de la comunidad a hacer, interpretar 

o representar un acontencer y/o a producir un cambio en ese acontecer. En la 

actualidad esta forma existe en diversos instancias sociales tales como la 

familia, amigos. talleres laborales, asesor1a académica individual. etc. 

11 111 lh••• 9fl•Urlor•• •• ••P"lllflcr•r•• •• ••11•1'• ••,.Pl•I h• r•l•lllo11•• 11•• •• ••t••l•c•• ••Ir- le 
•••c•cHI• r I• co•••l11eata•. 
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En la actÜalidad, aunaue tal tipo de educación exista, socialmente no 

es reconocida, es decir. el que un individuo aprenda de su padre (o maestro 

de oficio) una serie de habilidades, el grupo social al que pertenece ese 

individuo no le valida esos conocimientos como socialmente 6tiles a menos que 

sea capaz de demostrar ante formas institucionalizadas que posee tales 

conocimientos y de esa manera el grupo social otorgará, posiblemente. un 

reconocimiento: de lo contrario. el individuo tendrá que demostrarlo 

constantefllente a quien as1 lo solicite. 

La comunicaci6n grupal se realiza entre más de dos actores, 

generalmente utilizando las mismas capacidades f1sico-biológicas naturales, 

de las cuales también se hacen uso en la forma "individuo a individuo", por 

lo cuaL también se implica que los actores deben estar reunidos en una misma 

circunstancia, tiempo y lugar. 51 el grupo no estll reunido, (es decir, mAs de 

dos personas) entonces no serta grupal. La forma de hacer comunicación 

educativa a trav~s de qrupos posiblc:ncnto tuvo su mejor época en la Grecia 

Antigua y quizA debido a su éxito se le ha conservado hasta nuestros d1as 

como una de las formas principales de educar: se reo.ne a un grupo de alumnos o 

disc1pulos alrededor del profesor o maestro y liste ensena sus conocimientos 

para que los disc1oulos lo aprendan. 22 

La comunicac16n por redes se da cuando la información se transmite por 

ciertos "conductos" preestablecidos y s6lo a aquellos que pertenecen a 

ciertos grupos. élites o no.mero reducido de personas, quienes entre s1 

U Co•wl•11• ••110101111r q•e e11t11 ton•• h• C•ldO e11 ••rlo• vicio• " "" •o poo1111 eo11faelo1111• por '"rt• d•I 
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intercambian documentos, libros, informaciones o conocimientos .. Este tioo de 

comunicaci6n se dio principalmente en la Edad Media, en donde ciertos 

"religiosos" formaban grupos muy cerrados y s6lo entre ellos se "pasaban" 

ciertas informaciones. 

En la actualidad existen dos principales formas de subsistencia de la 

comunicación por redes en el campo educativo: 

- gracias a los sistemas de cbmouto hay informaciones que dependiendo 

de la suscrioci6n (y habria que recordar que cara obtener la 

suscripciOn es necesario cubrir un conjunto de requisitos, oue mientras 

mlts especializado es el grupo, mlts cerrado se encuentra y por lo tanto 

la informaciOn lle!'.1a a ser confidencial) se establecen canales 

especi Ucos. 

- los llamados "colegios invisibles" en los cuales sólo "los que 

saben" participan y que se dan en los corredores de los institutos de 

investigacibn, pasillos de las escuelas. congresos. etc., en los 

colegios invisibles s6lo participen algunas personas y no admiten 

fllcilmente a otras, 

Se han seleccionado, dos ejemplos caracteristicos del Ambi to educativo 

para tomar precisamente el caso de la comunicación por redes, que si bien es 

cierto aue poco aoarece sola y mAs bien se conjuqa con los otras formas, no 

deja de existir. El requisito fundamental para la comunicaci6n por redes es el 

establecimiento de "conductos" para hacer circular sOlo por ah1 la informaci6n 

que interesa sOlo a los miembros de ese aruoo. 



La 6ltima forma de comunicaci6n que aqu1 se clai¡iifica es la masiva. en 

donde la competencia de los medios de comunicación masiva con todas sus 

caracter1sticas. es el elemento definitorio mlis claro, es decir, la 

intervención de una tecnoloq1a que permite producir (emitir) cada vez un 

mayor nQmero de mensaies a unos receptores que son considerados como an6nimos 

y hetero~!'!neos y quienes son comunicados de manera simul tllnea. 

Esta forma de educar concibe que la interacci6n f1sica entre 

ensenado-enseñante. no es necesaria, sino que puede sustituirse por la 

"imagen" (ya sea visual, sonora y/o verbal) en donde se "supone la presencia" 

de un ensefiante, para quienes aprenden y se "supone la presencia" de 

ensefiados para quien enseña. dado que los actos de enseñar y aprender son 

producidos, temporalmente, antes y otros después. 

El concepto: educación en su forma masiva, no se refiere a la llamada 

masi ficaci6n de la enseftanza en donde se concibe que atender a muchos alumnos 

en un aula es educaci6n masiva; aqu1 se considera aue aunque haya muchos 

alumnos en un sal6n de clases, pero donde haya agentes educativos en 

persona, "en vivo", es e.E. en forma grupal y no masiva, pues este término, 

para este trabaio, se restringe a las condiciones enunciadas en el párrafo 

anterior. 

Cualquiera de las formas de comunicaci6n educativa antes descritas 

conllevan una relación funcional/disfuncional impUcita: la relación entre un 

enseñante (profesor) y un enseftado (alumno}, es decir. ambos aparecen en una 

relaci6n en la cual el profesor oor una oarte desea enseñar, pero por otra. 



tiene que Otorqar un voto de calidad (que puede ser objetivo o subjetivo, 

vAlido o no) conocido como calificación aprobatoria o reprobatoria: por otra 

parte, el alumno desea aprender, pero está sujeto al voto de calidad para que 

la insti tuci6n educativa pueda validar socialmente sus conocimientos. Sin 

embargo, en esta relación en la cual pareceria que todo funciona bien, hay 

profes:ores que aparecen como "reprobadores" {por cualquiera de las muchas 

causas que se puedan argumentar, incluyendo el que no enseñe bien) y muchos 

alumnos aparecen como "eprobadores" (aun recurriendo a una serie de actos no 

aprobados por las mismas instituciones educativas, incluyendo el "copiar" o 

"simular que se ha aprendido"). 

La distunci6n/tunci6n de la relación profesor/alumno se manifiesta en 

loa Indices de reprobaci6n/aprobaci6n. En otraa palabras, baio otra 

perspectiva, es una expresión de las relaciones de dominaci6n entre profesor 

y alumno, en donde, como por ejemplo Bohoslavsky, ha encontrado una 

psicopatolog1a en ese v1nculo.2l En este hecho, muchos otros estudiosos han 

encontrado un campo propicio para la didActic!!, e!l decir, para proooner un 

cambio en las relaciones de profesores y alumnos. 

De lo anterior, se desprende que la comunicación educativa en 

cualquiera de sus formas exige de la competencia de la did.§ctica que permite 

explicar. orientar y guiar las relaciones que se establecen entre los agentes 

educativos en el acto mismo de la ensef'ianza, lo que significa que la e.e. es 

un Area diterenciada de la did4ctica, pero que necesita de ella. 
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B. TIPOS 

Existen dos tipos de educación: el privado y el pbb!ico. Esta 

clasificaciOn no se refiere a la propiedad de la escuela, si pertenece al 

gasto del Estatlo o al de particulares, sino en el sentido de la utilidad que 

la educaici6n representa ya sea para un individuo, en particular, o bien 

para. la sociedad o t1rupo social al cual pertenezca el individuo (pO.blice). 

Se entiende por educaciOn de tipo pOblico a aquella en la cual se trata 

de que un alumno produzca/reproduzca cierté!s conductas que son titiles al 

9rupo en el cual se desenvuelve, sin que importe, o bien ae 

ponga en segundo plano. los intereses particulares del alumno como individuo. 

Aunque a veces es diflcil separar entre un aprendizaje que no tenga un 

correlato o trascendencia individual y. a largo o mediano plazo su correlato 

o trascendencia social, en la realidad educativa tanto el profesor cama los 

alumnos encuentran una cierta disfuncibn entre lo que se 'Predica y lo que se 

hace. por la simple razón de que obedece (lo que se hace) a una 16gica 

vivencial. onerativa. de corto olazo. 

Por eiemDio. en las escuelas mexicanas se ensena que "el Cielo un 

soldado en cada hi io le dio a la Patria": posiblemente alguno de los 

estudiantes que piense en ello. diqa que él no desea ir a la ouerra y morir 

luchando por la Patria; sin embargo. posiblemente. el profe.sor le indique que 

el defender a la Patria es un deber de mexicano y aue incluso se debe 

ofrendar la vida (CQmo lo han hecho los héroes) en beneficio del pais1 y. 



puede ser aue el protesor tambHm oiense que a él mismo no le qustar1a 

ofrendar su vida por la Patria. 

En el ejemplo anterior, se ven claramente los dos tipos de educación, 

el pCiblico que trata de preservar históricamente a un determinado grupo 

social: mientras que el privado,. atiende a una necesidad particular del 

individuo, subjetiva,. pero vAUda para ese individuo ante la posibilidad de 

perder la vida defendiendo a la Patria. Esto no deja de causar una relación 

de funci6n/disfunc16n al interior de la propia educación y con la finalidad 

de guiar, orientar y esclarecer precisamente ese "deber ser" de la educación, 

tanto social como individual .. todos los discursos pedag6gicos plantean una 

teleolog1a, a veces dando énfasis a lo social, a veces lo individual.. y a 

veces tratando de establecer relaciones entre ambos. 

uno de los factores que influyen (ya se mencionaron las caracter1st1cas 

estructurales y la forma) en los perfiles de egreso de los estudiantes, es le 

corriente pedagbgica que la insti tuci6n educativa predique con relación a la 

teleologia de la educación. con esto se quiere decir que las instituciones 

especializadas en educar. tienen un perfil de egreso, manifiesto o no; en 

donde se eligen ciertas premisas teleológicas de la educaci6n que imparten, y 

con base en ello se enfatiza en aspectos privados y/o pClblicos, entre otros 

aspectos. 

como podrll comprenderse, la posibilidad de elecci6n y hasta de 

combinaci6n es muy grande. debido a tantas posturas oedaq6gicas. Y es en 

función de tal elección que las instituciones educativas obtienen algunos 



parltmetros para excluir o incluir ciertos contenidos educativos y no otros 

(recuérdese que las otras instancias mencionadas en este subcap1tulo también 

tienen esa funcHm) y, de esta manera, la educaci6n adquiere un car.!ícter 

presentista, pero "mirando" al futuro y al mismo tiempo con ello legitima su 

propia existencia. 

A pesar de que cada una de las corrientes pedag6gicas plantea diversas 

posibilidades para aue las sociedad y los hombres oudieran ser de una 

determinada manera. todas ellas coinciden cuando menos en dos aspectos: una, 

excluyen/incluyen ciertos contenidos; y, segunda, plantean un ~.fill~~ en 

general: la virtuosidad,. en donde los atributos de ese conceptos cambian de 

soCiedad en sociedad. 

Lo anterior, se puede referir a la comunicaci6n educativa, en el 

sentido de que todo acto de e.E.,. estlt sobredeterminado por los tipos de 

educac16n, con todo lo que ello implica y que ha sido descrito en las lineas 

anteriores. 

C. PRODUCCION 

Por esta categor1a se entiende la manera en que se realiza (produce 

socialmente) la educaci6n. As1. se clasifica en: 

- Primera. la no institucional, en donde no hay una 1nstituci6n que 

dedique recursos materiales y humanos espec1f1camente a la educac16n 

Ces decir que no tenga una infraestructura especializada. personal 



caoacitado en esa actividad y un con1unto de ideas sistematizadas para 

guiarla). Se entiende que una de l.as primeras instituciones educativas 

es la familia y que recae principalmente en la figura materna y/o 

paterna. pero esos padres no est4n capacitados profesionalmente para 

educar, es decir, su funci6n principal no es la de ensofiar. aunaue 

ocupen parte de su tiempo en ello. 

- Segunda. la institucionalizada. en donde aparecen ciertos agentes 

sociales. cuya principal función es dedicarse a la enseñanza 

profesionalmente y paralelamente se forma la escuela como una 

institución dedicada espec!ficamente para ello. con personal capacitado. 

con licencia. para ejercer la docencia. adem6s de una cierta 

infraestructura e ideas para ensefiar y un aparato administrativo que 

garantice su funcionamiento. 

La clasificación anterior no quiere decir que el ejercicio de la 

educación no haya existido o haya sido de mala calidad. sino que las 

instituciones quienes en ellas estaban, ten1an otras funciones (la 

educación era una de ellasl. La funci6n principaL de quienes la hacian. no 

era la de educar aunque educaran. no es sino hasta un cierto avance en las 

necesidades de las sociedades y grupos humanos que se crean las instituciones 

educativas cuya C.inica función es esa: y, para ello. se profesionaliza a 

ciertos agentes para que se dediquen a ensenar. 

La creaci6n de esta institución especializada en educar. hizo visible 

una disfunci6n/funci6n ocasionada por el monopolio que ciertas instancias 

sociales ejerc1an sobre la educación: de esta manera la educación es un 



obieto de lucha, ya sea por parte de los grupos hegem6nicos o por los 

subalternos que componen a una sociedad especifica. 

En la Antiquedad el monooolio de la educación estaba en manos de los 

filósofos, de los sofistas, magos y brujos. En la Edad Media, aparece una 

institución que se apodera de la educacibn: la Iglesia, cuya función no era 

orecisamente la de educar, pero se la atribuye como si tuera suya y la 

legitima como una de sus tareas, hasta el grado de que sólo era posible 

estudiar en los conventos, como lo afirman muchos de los libros clllsicos de 

la historia de la educacibn. 

Es ml!.s o menos en el Renacimiento, con la creación de la Escuela Normal 

de Paria, a principios del siglo XIX, y de manera mucho mas clara en el 

Capitalismo, cuando la institución social mlis importante, el Estado, se hace 

cargo de la educación y comienza a preparar y poner en pré.ctica las 

politices educativas a través de leyes orglinicas y subsidios hacia las mismas 

instituciones educativas, entre otros mecanismos. 

Algunas consecuencias de la institucionalizaci6n rnonop61ica de la 

educación, por parte del Estado, son: la ensefianza de la moral corno una 

conversión del virtuosismo politice de la "polis", enculturizar sobre un 

consenso para ejercer el ooder pol1tico y no emplear asi la violencia 

fisica, la solidaridad de las crisis de legitimaci6n politice y las crisis 

educativas, y un isomorfismo entre la organizac16n burocrAtica del Estado 

con la administracibn escolar. 



La ofqanizacibn burocré.tica de la administraci6n escolar no depende 

tanto de la voluntad politice o de los administradores educativos, sino que 

se ve preformada, sobredeterminada, por la divisibn social y técnica del 

trabajo, en el sentido de que hay quienes son autoridades y quienes tienen 

que obedecer, auienes tienen ciertas funciones especificas como escribir en 

mA.quina. llevar el control de los alumnos y de los profesores, de mantener 

las instalaciones, as1 como de la ensefianza, propiamente dicha. Sin embargo, 

a pesar de estar sobredeterminada por el modo de producci6n econ6mica y de la 

formacibn social especifica, hay ciertos espacios para que cada sociedad y 

escuela planteen ciertas diferencias entre ellas. 

Que la produccibn social de la educac16n se dé con ciertas diferencias 

y particularidades, depende de la enorme gama de posibilidades que se tienen 

para seleccionar~ pero lo que méis importa destacar aqu1, es que la 

comunicaci6n educativa estA. sujeta, tanto como la educaci6n, a las 

condicionantes antes expuestas, tal como se plantea para el subnivel de los 

tipos y las formas del nivel funcional de la educaci6n como pr&ctica social. 

Se ha mencionado a la largo de este apartado que cuando se hace un acto 

educativo se eliqen de entre un conjunto de posibilidades ciertas 

caracter1sticas otras no, lo cual no excluye que las 

funciones/disfunciones se de.1en de dar, sino que se "embozan", encubren 

aparentemente se ''resuelven", con la finalidad de proporcionar una 

congruencia.. en un plan curricular. En este sentido se entiende por plan 

curricular una posibilidad de planear y ejecutar la educaci6n entre un 

con1unto muy !'.1rande de posibilidades, f las aqu1 enunciadasl aunque tal 



eleccH>n sea consciente o no, manifiesta o latente. 

A manera de conclueibn de este apartado de la educaci6n como préctica 

social se presenta un cuadro en donde se podr6 apreciar el repertorio de 

categor1as que se emplean para "vivir" un plan de estudios. Queda por 

entendido que la comprensi6n global del cuadro est6 en funci6n de este 

apartado. 
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2.4. LA COMUNICACION EDUCATIVA EN EL ENTORNO 

COMUNICATIVO 

En este subcap1 tul o se especificartm las caracter1sticas propias de la 

e.E. bajo una perspectiva comunicativa. es decir, se caracteriza a los 

componentes comunicativos. Para ello habria que considerar que los elementos 

definitorios del sistema de comunicaci6n son: los actores, los instrumentos, 

las expresiones y las representaciones. por lo cual a continuaci6n se 

presentarén cada uno de ellos. 

A. Los actores de la comunicación educativa. 

Ya se definió el concepto de actor de la comunicaci6n.24 se mencion6 

que Astas desempeñan diversas funciones segQn el sistema en el quo actOa.n y 

cuando lo hacen en el sistema de la comunicac16n desempefian cuatro funciones: 

actores mediadores, actores emisores-fuente, actores receptores y actores 

controladores. 

Se entiende por nivel de actuaci6n no a los tipos de actuaci6n, ni a 

una clasificaci6n de acuerdo a la gé:nesis de las acciones. sino al lugar y 

papel que ocuoan los actores para actuar. Partir del papel de actuaci6n 

permite conocer una cantidad reducida de lugares desde donde se actO:a y en 

consecuencia los papeles que cubren. Es claro que un mismo actor puede cubrir 

varios papeles y que uno puede ser desempefiado por varias personas. 



'l.23 

Las posiciones de los actores de la C.E. son: 

1. Quienes viven la experiencia de recibir un mensaje de comunicación 

educativa 

2. Quienes controlan el momento o la circunstancia de la recepción del 

mensaje de la comunicación educativa. 

3. Quienes producen los materiales para las expresiones de la e.E. 

4. De quienes se toman o provienen las informaciones que son los 

referentes de la c::omunicaci6n educativa 

Los actores que realizan las acciones antes enunciadas son: 

l. Quienes reciben son receptores y se les denomina alumnos 

2. Quienes controlan las circunstancias de la recepción, se les llama 

controladores y se les conoce como profesores de gruco, instructores o 

coordinadores. 

3. Quienes oroducen técnicamente la expresión, hacen los quienes, 

planifican la expresión y los contenidos, los locutorc!l y los 

profesores-monitores, son denominados mediadores. 

4. De quienes se toman o proporcionan las informaciones para los 

contenidos que los mediadores reelaboran en programas y que son las 

fuentes de información, se les conoce como los autores, investigadores o 

libros de texto. 

A continuaci6n se explican las caracter!sticas de cada uno de estos 

actores. 



Los alumnos, en la comunicación educativa, se homoqenizan en cuanto 

reciben todos un mismo producto- pro~:srama y esto es posible poraue cuando el 

material se planifica y elabora se tienen en cuenta a un receptor-alumno 

virtual, ideal. Un alumno que resulta de un concepto que posee cualidades de 

todos los alumnos reales y de ninguno~ consecuentemente los 

alumnos-receptores a pesar de ser heterogrmeos en cuanto que poseen 

caracter1st1cas individuales reales. son homoqenizados en la e.E. 

Estos alumnos también se convierten en "objetos" transformables o 

modificables como consecuencia de ser ellos de quienes se espera que 

aprendan. Ya se conoce que la escuela busca dirigirse a las esferas 

intelectual, emocional y psicomotriz de los alumnos y que en la medida en que 

éstas se modifican se habla de aprendizaje. Se reconoce que el aprendiz.aje 

representa otra problemCltica que no !!e resolveré en este apartado, sólo es 

importante mencionar que independientemente de qué se concibe como aprendiz.aje 

, todo acto educativo lo busca en el alumno y por ende tambH1n la e.E. busca 

como fin el aprendizaie en sus receptores. 

Los controladores son quienes conducen y reproducen ciertas condiciones 

de recepción, es decir, son los profesores que exponen los programas de la 

e.E. frente a sus alumnos. Estos controladores pueden ajustarse a les 

indicaciones que los mediadores planearon para el uso de los programas, o 

bien, hacer modificaciones leves o drllsticas: pueden estar de acuerdo con los 

contenidos o pueden correqir o hasta resemantizar no s6lo los contenidos sino 

todo el oroqrama. 



Los controladores deciden cué hacer y en quA momento son. de acuerdo a 

ci rcuntancias esoec1ficas ( ideolóqicas y /o institucionales), los que hacen 

que la comunicación educativa sea aceptada o no como una prllctica educativa 

comO.n en el sistema educativo. 

Este filtimo punto es muy importante. son los profesores quienes 

difunden y "acostumbran" a los receptores a estos programas~ aunque no son 

los O.nicos que influyen en su adopción como prll:ctica generalizable. puesto 

que los recursos económicos (para la compra de los programas, adquisición y 

mantenimiento del equipo, infraestructura, salas de proyecci6n, etc.), las 

relaciones sociales de producción establecidas para la ensefianza, {por usar 

este concepto para designar el establecimiento de las jeraqu1as laborales) y 

la aceptaci6n meramente ideológica o superestructural del grupo social en el 

que se usa o no e.E., son tambitm condicionantes, pero, una vez mlls, son los 

controladores quienes deciden las ventaias o desventa1as de los programas 

verbo-audio-visuales. 

En cuanto a los mediadores de la e.E. quienes realmente producen los 

materiales-programas y a quienes se les define como los educomunicadores, 

nunca funcionan como individuos aislados sino como un equipo necesariamente 

interdisciplinario, como un equipo en donde existe una división técnica del 

trabajo muy marcada. 

Esta división no e9 casual: 9e debe fundamentalmente a la génesis de la 

comunicaci6n educativa: al empleo de la tecnolog1a. Debido a ello hay tres 

grandes clasificaciones u ocupaciones. 



a) Los planificadores y los guionistas. quienes deciden qué 

organización y método particular deben llevar· los contenidos en el programa, 

Eligen la 16gica y el tipo de argumentaci6n; c6mo hay que decirlo y quien lo 

va a decir .. Para ello elaboran formatos de programas, crean personajes 

totalmente ficticios o con caracter1sticas reales, manejan el vocabulario de 

acuerdo a su receptor virtual. discurren las acciones de los personajes y 

plantean o sugieren les condiciones de recepci6n. 

Estos mediadores son especialistas en el tema y generalmente son 

profesores convencidos de las ventajas del uso de medios audiovisuales en la 

enseftanza, que se relacionan con comunicadores que hacen guiones (elaboran el 

relato en cuanto a l~s acciones de los personajes y la forna misma del relato 

adecuada al tipo de instrumento tecnol6gico que se emplee). Estos 

comunicadores se especializan en métodos de selecci6n de medios y en 

condiciones de recepci6n. 

Hay tambHm psic6logos educativos y pedagogos que diseftan y eligen los 

fines y medios con los cual~s deben coincidir los programas, definen la 

organizac16n (deductiva. inductiva, de lo simple a lo complejo o viceversa, 

de los concreto a lo abstracto o viceversa) de los contenidos, y les 

actividades anterior o posterior.es que los alumnos-receptores 

profesores - controladores deben realizar. 

y los 

b) Los realizadores son los técnicos especializados en la producci6n 

material de los oroaramas. Estos tl!cnicos concretizan las acciones de los 

planificadores y quionistas, se encargan de la escenoqrafia. de la~ luces, de 



las tomas, de la qrabacitm, de la edición y reproducción de las cintas 

magnetofónicas. videoqra.ttcas, fotograf1as, acetatos, etc. En ellos recae las 

calidad técnica de los materiales. 

c) Los directivos quienes se encarqan de mantener la infraestructura y 

definen las jerarqu1as y el tipo de relaciones y honorarios dentro del 

"equipo". 

Son quienes contratan y venden los programas a los clientes {escuelas); 

sin embargo, y cuando al parecer su función es meramente administrativa, son 

ellos quienes sobredeterrninan a los otros mediadores debido a que la e.E. se 

encuentra inmersa en una formac16n socio-económica- cul tural-hist6rica 

concreta {particularmente en el caso de México: pa1s capi taliste monop6lico 

dependiente, altamente burocratizado}. 

Los directivos sobredeterminan a la e.E. dado que estlln sujetos a las 

condiciones de un mercado en el caso de ser empresas privadas 25 o bien, a 

decisiones ooliticas, educativas o presupuestales, en el caso de formar parte 

de alguna insti tuc16n oficial. 

Para concluir con los mediadorc!l, c!l muy importante mencionar, 

precisamente por qué son mediadores y qué median. Como se podra. apreciar en 

los pérrafos anteriores no se ha mencionado quiénes deciden los contenidos, 

estos es, lo que se refiere propiamente a qué se ensefle: si la teoría "X", el 
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procedimiento "Y". o la definici6n "Z". 

Determinar concretamente qul! es lo que se dice. no corresponde a los 

mediadores sino a los actores que cubren el papel de emisores-fuente. a uno o 

varios que hablarén desde el relato que los mediadores elaborar&n. s1 les 

toca hacerlos "hablar desde el relato", es decir. ponerles un discursos que 

los mediadores seleccionen de acuerdo a un principio de referencialidad para 

hacerlos creibles (p.e. no se puede poner en boca de Hitler palabras tales 

como "amo a los jud1os" en un programa de historia}. 

Es en esta medida que los mediadores s6lo pueden seleccionar tanto a 

personajes como a .10 que éstos pueden decir. En otras palabras, f'6lo 

seleccionan lo que su modelo mediador les permite decir y organizar. 

En la medida en que "traducen o interpretan" de acuerdo a sus 

intereses, conciente o inconcientemente, es que median: y lo hacen en dos 

niveles: una mediaci6n cognitiva que corresponde a la aplicaciún intelectual 

de lo mediado: y la otra, a una mediaci6n estructural que tiene que ver con 

la organizaci6n de los contenidos y con el instrumento o canal que se 

empleen {radio, televisi6n. acetatos, etc.). 

Se media en cuanto no es posible presentar a todos los autores que 

hablen del tema, no se puede decir todo lo que un autor ha escrito o dicho de 

un tema, y no es posible, en la mayor1a de los casos, decir en un programa, 

lo aue el autor ha dicho en la misma forma aue lo ha dicho. Tanto pedaQogos, 

profesores, osic6loqos y comunicadores se encargan de emplear otro vocabulario 



que no es el del autor y lo descifran para el alumno. 

Estas tres formas de selecci6n (del autor, del tema y de la forma de 

decirlo) son mediaciones. 

Ya se mencion6 que son los emisores fuentes quienes actQan en otro de 

los niveles y cuya función, al menos en la e.E. es la de servir como fuentes 

de informaci6n, de quienes obtienen el qué se va a decir en el relato que los 

mediadores elaboran. Es necesario señalar que existe!'\ dos tipos de emisores 

fuente: 

a) los identificados en el relato con nombre propio (que mlls adelante 

conformarAn, entre otros, el grupo de actores personajes) y que sirven 

en el relato para darle mayor credibilidad, enfatizar en algQn punto. 

Estos emisores fuente identificados suelen ser científicos sociales o 

de ciencias naturales o bien escritores literarios. compiladores, 

cronistas, cte., d1:1 los cuales se toman median sus ex.presiones 

(generalmente escritos en forma original} o bien lo que hicieron en su 

vida real (biografías, descubrimientos, inventos, ••• ) .. 

b) Los no identificados y que qeneralmente son expresiones o actos 

ejecutivos (hechos) cuya difusiOn en la sociedad es tan amplia que no 

necesitan de una "autoridad en la materia" para ser creíbles o 

retomarlos en el relato. Por ejemplo, en un programa en donde el 

contenido sea la enseñanza de la suma, no se dice quién la usó por 

primera vez o quién la ha modificado. Otro ejemplo, es cuando un 

programa de historia de México. bajo una perspectiva historcista, 

relata la guerra de independencia, en este caso la fuente de 
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informacibn oueden ser los mismos libros de texto, una monograf1a 

comprada en la papeler1a de la esquina, o un destacado historiador, 

pero no son identiticados en el relato, no se les nombra como 

personajes y, si acaso, al final del programa se cita la fuente. 

Lo que importa destacar sobre los emisores fuente, es que pueden ser 

expresiones no producidas por los mediadores, personas reales o instituciones 

sociales. Son las fuentes o los responsables de lo que "dicen los contenidos" 

que a su vez es lo que los mediadores utilizan como "materia prima" en sus 

relatos. 

A manera de si~tesis al respecto de los actores de la e.E. se presenta 

el siguiente cuadro, en donde se pueden apreciar tres hileras que describen 

las caracter1sticas esenciales de los cuatro tipos de actores (columnas) s6lo 

basta buscar el cuadro en el que las columnas e hileras coinciden. 
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B. Los instrumentos de la Comunicación Educativa 

Se ha sostenido en este traba1o que el uso de la tecnoloqla en la 

educación tue la causa desencadenante de un nuevo fenómeno: la comunicación 

educativa. También se ha mencionado que el uso de la tecnologla en educación 

se da bajo los auspicios de un modelo cultural mediador (el capitalista 

monop611coJ que conlleva una formaci6n socio- económica cuyas caracterlsticas 

esenciales son la masificación social y la producción en serie de bienes 

materiales e inmateriales y una división técnica del trabajo nunca antes 

vivida. 

Es necesario tomar ahora esas anotaciones porque cuando se mencionan 

los instrumentos de la comunicación educativa, sólo se puede hablar de ellos 

considerando el significativo avance tecnol6qico que ha sufrido. 

Pensar en el avance tecnológico (a.t.) implica la rapidez con que se 

producen las expresiones, la posibilidad de repetir y difundir mensajes. la 

accesibilidad a las masas. Piénsese en el libro,. la televisión, el radio. las 

fotocopias. los proyectores de diapositivas, de cuerpos opacos. de acetatos: 

en grabadoras, en videograbadoras, en computadoras, en la telemAtica, etc. 

Estos medios de comunicación son el origen de un cambio sustancial en la 

forma de vida actual. Cierto es que coexisten con otros medios poco 

tecnificados como la voz, los ademanes y expresiones corporales tan antiguas 

que recuerdan viejos esquemas de cuando el hombre no era tal. Coexisten, pero 

al mismo tiempo los dominan .. no en broma se ha dicho que es la era de las 

comunicaciones. 



Hasta hace pocas decenas de años. los medios impresos se produjeron 

industrialmente. el mAs vieio de todos: el libro, al poderse 

reoroducir/producir con mayor rapidez causó un impacto digno de ser 

considerado. Este impacto de los medios. sOlo es posible por el uso de la 

tecnolog!a, que no sólo impactó lo económico. lo social. lo politice. sino 

también a la educaciOn, que se vi6 "obligada" a hacer uso de estos medios de 

comunicación. 

cuando se introducen los medios al aula, la relación profesor-alumno se 

ve intervenida. es cuando se utiliza la imprenta para promover más y mejores 

aprendizajes, las diapositivas y las grabacionea de audio para hacer mlls 

vividos los conceptos, la televisión para alcanzar cada vez a más estudiantes 

y a menor costo. la computadora para organizar mejor los contenidos y evitar 

la "subjetividad" de quien enseña y borrar las diferencias individuales bajo 

la premisa de la igualdad educativa. de la telemática para poner en contacto 

a cualquier estudiante rnczicano con los enormes bancos de datos de casi todo 

el mundo desarrollado. 

Hay que hacer notar que en este trabajo no se trata de cuestionar las 

bondades o males del uso que se le ha dado a estos instrumentos, sólo se 

oresenta el panorama y, por lo tanto. se enuncia que los instrumentos de la 

e.E. tienen como caracter1sticas esenciales ser instrumentos con un 

impor~ante valor tecnol6gico. 

Estudiar entonces. la torma en cómo un profesor utiliza su cuerpo, el 

pizarrOn y el gis o equivalentes para ensefiar es campo de la did&ctica; si se 



introduce alqfin medio de comunicaci6n, un instrumento tecnol6gico, entonces 

hablaremos de comunicaci6n educativa en el aula; y, la didllctica, la 

pedagogia, la psicolo~ie, la comunicaci6n v otras 26, tienen mucho que 

opinar y hacer, en un trabajo interdisciplinario, en equipo, en donde rige 

una divisi6n técnica del trabajo. 

Se podr1a pensar que el hecho mismo de la escritura en papel o el 

dibujo y la pintura en piedras, cuevas, monumentos o pirttmides, implica el 

uso de una tecnologia avanzada y es cierto, sin embargo, cuando se refiere, 

en estas lineas, al empleo. de la tecnologia es para designar el uso de la 

electricidad, electromagnetismo y otros tipos similares de canal que s6lo son 

posibles a partir d~ las formulaciones matemllticas de la eKistencia de las 

ondas electromagnéticas. 

Una de las consecuencias directas de la del imi taci6n anterior es que 

los libros no nueden ser considerados como instrumentos de la c. E. Esto no 

quiere decir aue se ignore su importancia o se desdene, sino que precisamente 

por ser el libro el instrumento que ha permitido conservar a través del 

tiempo las expresiones de los cientificos, fi16sofos y literatos, estos 

libros se convierten en fuente de informac16n para los alumnos/receptores, 

prof.esores/controladores, y para los mediadores. 

Otra consecuencia, es no considerar a las pinturas, a los objetos 

materiales, a las esculturas y a los monumentos como instrumentos de la e.E. 
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a oesar de que, para su elaboración, se haya empleado mucha tecnologta: ya se 

ha especificado c6mo se considera en este trabajo a la tecnologia. 

A manera de conclusi6n se presenta el siguiente cuadro en el que se 

reCinen las caracteristicas de los instrumentos en cue8ti6n. 



INSTRUMENTOS DE LA 
COMUNXCACXON EDUCATXUA 

ZH8TRUNEHTOB B:IOLO<ISCOS 

- uos 
lllD...-HES 
JCO"RSSZOHSB CORPORALES 

- E>CPRSSZOHES GESTUALES 
- PRcnaDIJ:Cfll 

SNBTRUMEHTOS DE LA DZDA~SCA 

- ZHSTRllMICN'l'OB Bl:OLOCll:COB 
DEL PROFESOR V ALU...-.09 

- oa:s .. Pl:ZARROH 
- L:IZIROS., LAME.HAS V MODE-

LOS U:IUOtl A ARTS~ZCSALES 

S ... TllUMEHrOS TlECHOLOOJ:COS 

- COHD:ICZOM l'CICC&OAR:IAs JCL 
~LEO DE a:LECTR:ICZDAD 

HOTE6E QUE LOS IHBTRUMEHTOS DE LA COMUHICAClOH EDUCATIVA PUEDEN EMPLEAR A Loe 
BIOLOOICOS V D1DACTIC08. PERO. TAMBIEH PUEDEN COE~ISTIR CON ELLOS. ES DECIR. 
LOS IHSTRUMEHTOS DE LA COMUNICACIOH EDUCATIVA PUEDEN EMPLEARSE SOLOS EH LA 
EHBEHAHZA-APREHDIZAJE. BIEN. cono AUXILIARES <PARA REFORZAR. 
INTRODUCIR O. IHCLUSIUE. SUPLIR> A LOS DIDACTICOBa COH RESPECTO A LOS BIOLOOJCOS 
DADO QUE BON SENTIDOS DE PERCEPCIOH FILOOEHETICOS DE LOS HUMANOS. LA COMUHICACIOH 
EDUCATIVA Da8K ACOPLAR 
SENALES TENGAN INFORMACION 
COMUNICACION. 

SE.NFliLES 
PUEDA 

ESTOS SENTIDOS. SIEMPRE Y CUANDO ESTAS 
SIOHFXCADA POR LOS ACTORES DE LA 
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c. Las Expresiones de la Comunicaci6n Educativa 

Cuando se enunciaron las caracter1sticas de los actores, se explicaba 

c6mo los actores mediadores al elaborar el relato dentro del programa hacen 

una mediaci6n de acuerdo al grado escolar, caracter1sticas especificas del 

alumno virtual y e las particularidades concretas de los mediadores, entre 

otros aspectos. Ahora se explicar& otra mediaci6n la que se realiza en la 

expres16n: la del propio sistema educativo, lo que se le cononce como 

curr1culo, planes de estudio o programas de estudio. 

Es verdad que curr1cul um, planes de estudio y programas educa ti vos son 

conceptos que designan objetos diferentes para algunos autores y otros 

matizan y clasifican de termas diferentes. por lo pronto no es conveniente 

tomar partido en la discusión, sino analizar c6mo. aparte de la mediación que 

realizan los actores de la e.E., también se hace otra mediaci6n por ei propio 

sistema educativo. 

Cuando se trata a la institución educativa es ineludible tratar 

aspectos tales como si es una insti tuci6n al servicio del Estado o mantiene o 

trata de preservar el estatus social, o bien, si obedece a la teoria o 

corriente pedagógica "X" o "Y". se considera, en este capitulo que la 

escuela es un sistema dintimico, abierto y contradictorio que sintetiza un 

contunto de interrelaciones end6genas a la propia insti tuci6n y ex6genas al 

sistema escolar que en (ll tima instancia se expresan en el curr1culum. 

De las princioales fuerzas internas se pueden enunciar las siguientes: 
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a. Los contenidos de ensefianza-aprendizaje que son cambiados, 

modificados o permanecen de acuerdo al avance cienttfico; a los 

paradigmas cient1t1cos y epistemol6gicos de la ciencia particular en 

cuesti6n. 

b. Los actores educativos aue se encuentren en la administración 

(burOcratas, dirigentes sindicales, Secretarios de Estado, directores 

de escuela), en la plani f1cac16n/supervis16n (elaboradores de planes y 

programas de estudio, investigadores de m6todos de ensef'ianza, 

formadores de profesores, personal acadbmico que vigila la aplicac16n 

de los contenidos y métodos), en el sal6n de clases (y quizá los mAs 

importantes y en quienes se concretizan todos los demlls: alumnos y 

profesores de grupo) y personal de apoyo (intendencia, técnicos y 

personal de construcc16n y mantenimiento de les instalaciones f1sicas). 

c. Los métodos de ensef'ianza que al igual que los contenidos son 

cambiados, modificados o mantenidos de acuerdo a los paradigmas 

emergentes, decadentes o dominantes en el campo pedag6gico/didActico de 

la insti tuc16n educativa. 

Cabria agregar una cuarta fuerza interna que es producto de las 

interacciones entre las tres mencionadas y que son las relaciones sociales 

que a veCes son tan conflictivas que abarcan o influyen determinantemente. A 

veces se agudizan de tal forma las contradicciones entre los actores 

educativos en cuanto a las jerarqu1as, las formas en que ae toman las 

decisiones y los salarios que se ve a la inst1tuci6n educativa como una 

empresa productora de bienes materiales con trabajadores y empleadores que 

establecen relaciones sociales de producci6n antag6nicos. 



No se niega este hecho ni se trata aqui de discutir si los profesores, 

planificadores, personal de apoyo ••• venden o no fuerza de trabaio y generan 

olusval1a, s61o se enuncia que en las escuelas se encuentra eso y que por 

estar ubicadas históricamente en una sociedad con relaciones sociales 

antagOnicas producto de una divisi6n de clases, la escuela no escapa a ello, 

pero no por eso debe confundirse con una empresa econ6mica de inciativa 

privada. 

Como podré apreciarse. tratar de explicar fenómenos educativos sblo 

desde su interior es inoperante. Es necesario considerar (dialécticamente) 

las interrelaciones que se establecen con la sociedad en su conjunto. 

Estas interrelaciones no deben considerarse como una dependencia, sino 

como una afectaci6n de la sociedad a lo educativo y viceversa~ y, 

asincr6nicamente. Es decir. las interrelaciones son muy complejCs y no 

obedecen todas a causas homogéneas, por lo tanto, identificar cómo y qué tipo 

de afectaciones se dan, no es un asunto que pueda ser discutido aqu1, si se 

pueden mencionar como acciones que deben ser consideradas para explicar 

finalmente lo que nos interesa: la mediac16n educativa. 

Las soluciones, las determinaciones y las formas en que la instituci6n 

educativa resuelve, sintetiza, antagoniza y contradice tanto sus diné.micas 

end6genas como externas y las hace patentes (explicita o implicitamente) se 

ajustan mé.s o menos al modelo mediador hegem6nico que prive en esa sociedad. 

Es precisamente de acuerdo a un paradigma mediador general. que las 

exoresiones de la e.E. sufren una mediación. Un e1emplo sencillo (en 



apariencia}· podr1a aclarar: 

Hasta hace algunos años en las escuelas primarias oficiales los 

procesos de lecto-escritura en los primeros afies se reg1an por "X" 

modelo de enseñanza que correspond1a a un "X'' modelo pedag6gico: y. a 

la vez, a una teor1a "X", cuando emerqe una teor1a "Y", que explica 

me1or desde la psicologia y la pedagogia el funcionamiento de la 

estructura coqnoscitiva del niño que aprende, se generan 

"traducciones". adaptaciones. rnodificacione!l, en .!>Urna una mediaciOn que 

entra en competencia en todos los niveles end6genos y con ciertos 

ex6genos al sistema educativo "y se impone" un "Y" modelo de 

enseñanza-aprendizaje de lecto-escri tura en las primarias oficiales, lo 

cual no asegura que todos los profesores lo utilicen o estén de acuerdo 

con él. 

Importa resaltar que ah1 se medi6 y que esa mediaci6n es propia y 

exclusiva de la educaciOn. Ahora bien, cuando interviene la C .. E .• los actores 

mediadores "deciden" (de acuerdo a intereses personales. grupales. 

institucionales y/o 

eiemplo anterior. 

sociales) si utilizan, para emplear las literales del 

el método "X" o "Y". Sin embargo. a pesar de que los 

mediadores son quienes deciden en ílltima instancia un m6todo o versiOn del 

contenido. no crean o producen otros diferentes a los ya aceptados. 

Esta Oltima aseveraciOn necesita mlls explicaciones, sobre todo porque 

tal parece que las expresiones de la e.E. son novedosas de suyo. Para 

explicar esto habr1a que analizar 

presentación. 

la expresión con respecto a su 



l. La exoresibn es transmitida por un instrumento tecnolbgico que 

"impacta" la oercepc16n del receptor precisamente por la tecnoloqia usada. 

2. No permite una retroalimentacibn directa con los mediadores y, en 

ocasiones tampoco con el profesor del grupo hasta que la emisión termina. 

3. La expresión supone un conocimiento nuevo para los 

alumnos/perceptores. (ya sea que se les use como un refuerzo de lo ya 

explicado por el profesor del grupo o que sustituya a la explicación. o que 

sea empleado como un procedimiento introductorio}. siempre ser.§ un 

conocimiento por aprender. 

4. Las expresiones de la e.E. van acompañadas de un conjunto de 

actividades comolementarias a la expresHm propiamente dicha. Es éste un 

punto central. oorque aau1 los mediadores ponen un cuidado especial y es 

donde generalmente se le solicita al alumno/perceptor que realice actividades 

que van desde hacer resúmenes. discusiones grupales, •• _27 y hasta elaborar 

expresiones audiovisuales con los mismos contenidos. 

5. En la medida en que las expresiones van dirigidas a un sistema 

especifico que tienen un currlculum. plan de estudios, programas y un sistema 

de evaluación del aprendizaje, las expresiones no pueden hacer modificaciones 

sustanciales, si lo hicieren simplemente no se usarían: los controladores no 

verian conveniente el uso de expresiones con contenidos, m~todos "y", cuando 
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el profesor de Qrupo emplea contenidos y métodos "X". 

6. Todas las expresiones son altamente sistematizadas y organizadas en 

cuanto a los contenidos, es decir, el orden en que se van exponiendo los 

contenidos obedece a un cuidadoso plan elaborado por los planificadores. 

As1 pues, se puede concluir que las expresiones de la e.E.: 

a. Estén doblemente mediadas: por el propio sistema educativo y por los 

actores mediadores de la e.E. 

b. Suponen un conocimiento nuevo pare ser aprendido por el alumno. 

c. Se acampanan de un conjunto de actividades complementarias. 

d. No son disonantes en esencia con los paradigmas mediadores del 

sistema educativo. 

e. Son sistem&.ticos y organizados. 

Hasta aqu1 se ha tratado una parte de las expresiones: las mediaciones 

que se pueden encontrar en las expresiones: y, con ello se han explicado 

algunos aspectos relativos a las propias expresiones. Ahora se tocarAn las 

especificaciones concretas de las expresiones para luego adaptarlas a la e.E. 

Seq(in Manuel Hart1n Serrano, 21 las expresiones se componen de: 

Al sustancia, que puede ser cualquier cosa de la naturaleza, obieto 

fabricado y/u organismo vivo. 

B) Sustancias expresivas que son las materias informadas o entidades 
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perceptibles ante algQn sentido de Alter. 

Existen tres tipos de sustancias exoresivas: 

Primera. sustancia expresiva proveniente de la naturaleza, en donde el 

actor de la comunicación le asigna a cualquier cosa de la naturaleza 

(sustancia) funciones expresivas. Por ejemplo, cuando se usa una piedra 

para sefialar en la carretera una zona de deslave. 

Segunda. sustancia expresiva con objetos fabricados, en donde el objeto 

fabricado proviene de la naturaleza y es trabajado por el hombre para 

convertir, a ese objeto en sustancia expresiva. 

Existen dos tipos de objetos fabricados que sirven para expresarse. 

- Ob1etos producidos específicamente para producir sefiales 

comunicativas: como los seméforos, el lépiz, las hojas de papeL 

etc. 

- Objetos producido~ p<:1ra servir a otros usos no comunicativos, 

pero que se utilizan de manera secundaria para qenerar 

expresiones. La función principal de estos objetos es la de 

satisfacer necesidades sociales, por e1emplo un muro de una casa, 

la vestimenta de una persona, un trapo rojo, etc. 

Tercera. sustancia expresiva corporal que se refiere al movimiento del 

cuerpo, al repertorio de articulaciones (gestos y posturas) que sirven, 

en la mayorla de los casos para expresar necesidades, sentimientos y 

estados de Animo. 



. C) T~abajo expresivo. Para que una sustancia expresiva logre su 

objetivo de generar señales, es necesario que se le aplique un cQmulo de 

energía, la cual debe ser modulada para llegar de manera arm6nica a los 

sentidos de Alter, por ejemplo el trabajo de escribir, que es una modulac16n 

de energ1a que permite deslizar el 16piz sobre el papel. 

As1, en la e.E. cualquier cosa que los actores de la comunicaci6n 

consideren pertinonete, puede ser usada como sustancia. siempre y cuando esa 

"cosa" (sustancia) sea capaz de contener informaci6n (los contenidos propios 

de la educac16n) a través de señales ajustadas a los rangos de percepc16n de 

los actores receptores (alumnos). 

En la e.E. se pueden usar hojas de papel, cartulinas, acetatos, cintas 

videogré.ficas, disketes, etc, en donde se sustituyan simb6Ucamente (a través 

de grabados, palabras, pinturas, fotograf1as, tomas. etc.) aspectos de la 

roillidad. En estos aspectos de la realidad también, para el caso de la 

televisi6n, cine y programas animados de computaci6n, se utilizan sustancias 

expresivas coroporales, que algunos actores {reales o ficticios) realizan con 

los movimientos de su cuerpo. 

Para concluir este apartado, conviene sefialar que cualquier "cosa" 

(sustancia) que se emplea en la comunicaci6n educativa en donde haya un 

trabajo expresivo (modulaci6n de la aplicaci6n de una energia para que 

sustituya a la realidad que se desea representar, ya sea de manera princioal 

o secundaria) toma parte de la misma expresi6n. 



Arellano Aguilar 2' en un trabajo de comunicación educativa en el 

aula, propone los siguientes ejemplos que sirven para clarificar lo antes 

expuesto: 

Sustancia expresiva de la naturaleza, empleadas en una clase: 

Maestro: Alumno: 

Cuando lleva material para Cuando realiza un ejer-

ejemplificar su clase, como cio similar al expues -

un pedazo de cal para escri- to por el maestro. 

bir en el p1zarr6n. 

sustancia expresiva que son objetos fabricados, cuya función principal 

es comunicar: 

Maestro: Alumno: 

Gis, pizarr6n, hojas de papel, Lfipiz, pluma hojas de 

Lépiz, pluma, acetatos, diske- papel plumines, ace-

ttes, cinte para cassetes de tatos, diskettes, cinta 

audio y video, etc. para audio y video, etc. 

Objetos fabricados cuya funci6n no es primordialmente comunicar: 

Maestro: Alumno: 

La vestimenta del do - El vestido puede signi-

cente puede significar- ficar "algo" para el maestro, 

le "algo al alumno, aunque no tenga que ver 
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aunque esto no tenga 

nada que ver con loe 

contenidos de la clase. 

con los contenidos de 

la clase. 

Sustancia expresi ve corporal: 

Maestro: Alumno: 

Al exponer une clase el do- Al exponer una clase el alu-

cente realiza actos comunica- no realiza actos comunicati-

tivos con su propio cuerpo; vos con su propio cuerpo; mo-

modula éste con sus movimi- dula éste con sus movimien-

entos, as1 como los que ha- tos, es1 como los que hace 

ce al escribir y al ~ablar al escribir y al hablar con 

con la finalidad de que su la finalidad de que eu men-

mensaje llegue mejor a sus naja llegue mejor a sus com-

alumnoe. parteros y al maestro. 



D. REPRESENTACIONES DE LA COMUNICACION EDUCATIVA 

Si se considera, inicialmente, que el pensamiento es toda actividad 

mental que un sujeto desarrolla, esta actividad incluir1a las tres instancias· 

Msicas que Freud menciona: el Ello, el Yo y el Super Yo. 

Se define al Ello como al conjunto de factores psicol6gicos presentes 

al nacer, incluyendo los instintos; es el reservorio de la energ1a psíquica y 

provee la fuerza necesaria para la actividad de los otros sistemas. lO 

El "Ello" no permite que se eleve la energ1a, desencadenlmdose en 

estados de tensiOn, en ésta 01 tima, el Ello funciona para lograr la inmediata 

descarga de esa tens16n; este principio de reducc_i6n ha sido denominado 

principio de placer. 

Para lograr este objetivo el "Ello" dirige dos procesos: l. Acci6n 

refleja, que es congénita o automAtica, como el estornudo y el parpadeo. 2. 

Proceso primario, que procura la descarga de la tensi6n mediante la formaci6n 

de una imagen del objeto capaz de eliminarlo, esto es, genera una 

experiencia alucinatoria. ln cual se denomina: realizaci6n del deseo. 

Se define al "Yo" como el conjunto de factores que existen en virtud de 

que las necesidades del organismo requieren apropiadas relaciones con el 

mundo objetivo. 31 El "Yo" obedece al principio de la realidad en cuanto 
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impide que' la descarga de tensiones se realice hasta el descubrimiento del 

objeto adecuado, para la satisfacción de la necesidad. 

Se dice qe el 11 Yo" es el ejecutivo de la personalidad porque orienta 

los caminos para la acción, selecciona las caracterlsticas del ambiente a los 

que ha de responder y decide cu61es instintos y cómo serén satisfechos. 

El "Yo" esté gobernado no por el principio del placer como el "Ello", 

sino por el principio de la realidad, el cual tiene a sus servicios un 

proceso, llamado secundario. 

El proceso secundario consiste en descubrir la realidad mediante un 

plan de acción que se desarrolla por la raz6n, es decir, por la resolución de 

problemas. 

Se define al "Super Yo" como al representante interno de los valores 

tradicionales y de las normas sociales. Al "Super Yo" le concierne decidir 

qué esté bien y qué mal, para que se posible actuar de acuerdo a los ca.nones 

autorizados por los agentes de la sociedad. 

El "Super Yo'' opera bajo dos sistemas: l. La conciencia morel que se da 

cuando el nifto aprende a orientar la conducta segQn los lineamientos trazados 

por los mayores, en respuesta a los premios y castigos. 2. El ideal del "Yo". 

cuando el infante merece la aprobación o el premio parental; si la 

conciencia castiga al individuo conduciéndolo a sentirse culpable, el ideal 

del "Yo" lo premia llevéndolo a sentirse orqulloso de si. 



Con la estructuración del "Super Yo", el control 

sustituido por el autocontroL l2 

11 paterno" es 

A partir de estas definiciones se podr1a mencionar que la actividad 

mental (pensamiento) es un conjunto de elementos que establecen 

interrelaciones muv comole1as al interior del mismo pensamiento y con el 

entorno que rodea al individuo que piensa. Tambitm es de mencionarse que el 

pensamiento, as\ caracterizado, incluye aspectos que poco se han estudiado y 

de los cuales poco se sabe, lo que se conoce de este pensamiento en la 

actualidad esté parcializado en diferentes ramas, por ejemplo, el 

psicoanlllisis tenderia a estudiar mA!! las relaciones provenientes del Ello y 

sus afectaciones en el Yo y el Super Yo, para conformar una personalidad y 

cierto tipos de conductas, la psicologia experimental tenderia a 

proporcionar mAs elementos para interpretar como actúa, se comporta. un 

individuo, el cognoscitivismo trataria de identificar c6rno es aue se 

construye el conocimiento racional {Yo). 

Sin tratar de entrar en poll!micas estr,riles, para este trabaio, lo que 

importa resaltar es como se va construyendo ese pensamiento racional, mtis que 

el emotivo o la introyecci6n de normas y valores. Sin embarqo, conviene decir 

que cuando el individuo aprende entran en juego todas las instancias 

ps1quicas, el esquema siquiente nos permitiria avanzar. 

11: llild. P• U 
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El interés oor el Yo, radica en que ésta es la instancia ps1quica que 

m&s activa se encuentra en el proceso educativo. 

Conviene ahora caracterizar con més cuidado a esta instancia: el 

conocimiento se produce en un prolongado proceso de construcci6n, elaboraci6n 

de modelos, teor1as y de b(Jsqueda de evidencias emp1ricas para los mismos. Es 

la misma forma en la que el nif\o adquiere conocimientos, por un proceso de 

construcci6n més que por observaci6n y acumulaci6n de información 33, 

El conocimiento no puede reducirse a fraqmentos de informaci6n aislados 

e inconexos. sino que se encuentra organizado y estructurado en teorlas, 

donde cada concepto se elabora sobre una red completa de otros conceptos; el 

conocimiento individual se organiza en estructuras que confieren signficaci6n 

y potencialidad cognitiva a cada porci6n de experiencia. El proceso de 

construcci6n cognitivo ~uponc la ampliaci6n permanente de estr1Jct~ras de 

asimilación, mediante la comodaci6n de las mismas para acoger 

significativamente el nuevo material asimilado. 

A partir. de las experiencias de intercambio con el entorno, cada 

individuo organiza de una manera peculiar la representac16n del mismo entorno 

en estructuras o conjuntos relacionados de contenidos que sirven de base y 

orientaci6n de los futuros intercambios. El pensamiento del Yo, no es una 

colección de contenidos, de conciencia de im&genes, ni sólo un iueqo de 

ooeraciones actuantes vi vientes. 

U ••r•• G6•••· All'l•I r. •r1aci11c y lo• cont•ftl4o• 111•1 e.rrle1110•. 111 llU..ta.Jl•--Caul.u.ii.g•-Af. 
uu...-1 ... ••· 11 • .J••"'· nu ..... v11, u , .. 



Todo 8prendizaje es el resultado de un proceso activo de asimilación de 

informaciones nuevas a esquemas de conocimiento ya elaborados. Un esquema es 

una totalidad organizada, cuyos elementos internos se implican mutuamente, se 

reestructuran como consecuencia de la asimilación y la intervención activa 

del sujeto sobre los objetos materiales o sobre las relaciones conceptuales; 

son la base de toda adquisici6n cognoscitiva coherente, significativa y 

duradera. 

El conocimiento aprendido, no es jamlls un puro registro, una copia 

fiel, sino "el resultado de una organización en la que interviene, en grados 

diversos, el sistema total de esquemas de que dispone el sujeto". l4 

Con lo anterior, se deja por sentado, al menos teóricamente, que no 

toda la información se percibe, que aquella que se percibe no toda es 

asimilada a los esquemas mentales previos. y que hay aprendizajes que no se 

asimilan y quedan como "estructuras aisladas" que no son significativas ni 

duraderas y que provocan incoherencias (disonancias). 

En la e.E. se dan aprendizajes coherentes incoherentes, 

significativos y no significativos. duraderos y perecederos, dependiendo de 

si la información es asimilada o no. si se incorpora a los esquemas previos o 

no, si es significativa o no. 

Cada una de las disyuntivas anteriores implica a su vez sendas 

problemttticas para la C .. E., es decir, se trata de que la información 

14 0111 ... 



contenida en las expresiones de la e.E. se perciba por los actores 

receptores, para lo cual es necesario disefiar situaciones de recepción, 

acomodar las señales a las capacidades perceptivas del receptor (modulación 

de la energla expresiva) as! como que las expresiones sean 

"entendidas" (decodificadas). 

Se pretende promover aprendizajes que se "conecten" con los esquemas 

previos de Alter, para lo cual, si se trata, de e.E. en el aula. es necesario 

un alto grado de sistematicidad, orden. lógica, en los nuevos contenidos con 

respecto a los "viejos", para que puedan ser congruentes los contenidos 

"nuevos" con respecto a los "viejos"'. 

se trata que los aprendizajes promovidos por la e.E. sean usados 

constantemente con la finalidad de hacerlos duraderos, lo cual obliga a los 

actores mediadores a disefiar métodos que "conecten", relacionen, la 

informac16n con la vida real de los receptores, es decir. que se dé la 

prActica. Pero, al mismo tiempo, se deben brindar esas posibilidades, en los 

contenidos mismos, para que Alter. por si mismo, conceptuaUce y ponga en 

orActica sus mismas suposiciones. 

Hasta este momento se han hecho los siguientes planteamientos: la 

representación tiene como elementos (entre otros) a las estructuras pslquicas 

Yo. Ello y super Yo que interactCJan en toda la vida del individuo, sin 

embargo, la instancia que mAs actlla en el momento del aprendizaje. es el Yo, 

ésta se organiza en estructuras que confieren significación y potencialidad 

cognitiva a cada oorción de la experiencia. En el proceso de construcci6n 



individual del conocimiento supone la ampliación permanente de estructuras 

de asimilaci6n, mediante la acomodación de las mismas para acoger 

significativamente el nuevo material asimilado, por lo cual la e.E., al 

promover aprendizajes debe considerar lo antes dicho. 

cabe reqresar, ahora a tocar otros aspectos de las representaciones, 

en general y no sblo a una estructura psiquica. Las representaciones se usan 

para servir: 

a) De modelos que gu1en la acci6n, es decir. dan un sentido a la 

información y esto afecta al comportamiento: por ejemplo, el conductor 

posee un modelo de representaciones que establece determinadas 

respuestas (acelerar, frenar, girar el volante) en conexión con 

determinados estimules generados en la ruta y en el tablero indicador 

del autom6vil. Este ejemplo corresponde a una representación adquirida 

por aprendiza1e y sin embargo, muy interiorizada, el buen conductor "no 

piensa" la maniobra. La observación viene a cuento del carécter 

preconciente que suele tener una gran parte de las representaciones que 

gu1an el comportamiento. 

b) De modelo para la cognici6n, es decir, dan a la información un 

sentido que afecta al conocimiento: el aprendizaje de la escritura 

proporciona un modelo de codificaci6n y decodificación de expresiones, 

que afecta a la propia "organizaci6n" de la experiencia sobre la 

realidad: la representac16n del modelo de familia en cada cultura 

determina las peroonae a quienes se considera parientes o extrai\os; la 



competencia en el campo de la qu1mica, la 16gica o la matem&tica estll 

preparada por la adquisic16n de las representaciones especificas de sus 

respectivos lenguajes técnicos. 

c) De modelos intencionales, es decir, dan a la información un sentido 

que afecta los juicios de valor, por ejemplo, en la práctica de la 

comunicnci6n de masas, el modelo que pone en relaci6n los usos por unos 

u otros actores, con los "efectos" {materiales, sociales. pol1ticos, 

cognitivos, estéticos, culturales) que se aspira a lograr mediante la 

comunicaci6n: la atribuci6n de determinadas intenciones no expresas en 

los comportamientos o las palabras de los demlls en la comunicaci6n 

interpresonal." 35 

Estas citas de Martin Serrano permiten recordar que si bien es cierto 

que el Yo, es la estructura psiquica que mAs actCia en el momento del 

aprendizaje y en el de la aplicaci6n o uso de ese aprendizaje, también nunca 

actüa solo, esté en permanente interrelaciOn con el Super .Yo {como cuando el 

conductor del autombvil, no piensa en una maniobra o se atribuyen "sin 

pensar" juicios de valor a los hechos del entorno) o con el Ello (como cuando 

algo gusta o deaagrada y "no se sabe'' por qué). 

AdemAs, recuerda que aprender y usar el conocimiento involucra 

integralmente al ser humano. ser humano, en el sentido de "individuo", pero 

también en el sentido de género, "a todos los individuos". Es decir, todos los 

humanos, oor naturaleza qenl!tica, tienen las posibilidades de aprender y de 



involucrar todo su ser en los momentos del aprendizaje y uso de él. 

Cabe recordar que "aprender" no es una conquista humana. es un logro de 

la evolución de muchas especies de seres vivos, los estudios etol6gicos as1 

lo han demostrado. Huchas especies de animales (incluyendo al Humano) 

aprenden, por lo cual aprender es consustancial a ciertas especies 

biol6gicas. 

El comentario anterior, permite ahora, introducir otra perspectiva: la 

relaci6n entre apredizaje y educaci6n. 

En lineas atrll.s, cuando se caracteriz6 a la comunicaci6n educativa en 

el entorno social, se anot6 que la educación era un acto social, un fenómeno 

que exige la transmisión de una serie de conocimientos, valores y actitudes, 

socialmente v4lidos y Otiles, de un grupo social a otro. También se mencion6 

que desde que un individuo transmitió a otro, por primera vez en la historia, 

sus conociinientos, experiencias, actitudes y valores (que consider6 

importantes) a otro individuo, se dio la educación, por lo cual segQn se 

desarrollo y complejiz6 la sociedad, se· conformaron diversas instancias 

sociales que, entre otras actividades, realizaron las educativas. 

Organizaciones sociales tales como le familia, el taller laboral, la 

iglesia, ••• , hasta la creac16n de una insti tuc16n especializada en la propia 

labor educativa: la escuela. 

La escuela, instituci6n con reconocimiento y validaci6n social para 

dedicar recursos matetiales y humanos especificamente y de manera profesional 



a las actividades educativas, no niega la labor educativa de la familia, por 

ejemplo, pero cada vez mé.s tiende a suplir a la familia en las funciones de 

transmisión de valores, experiencias y actitudes que socialmente son deseadas 

entre los miembros del grupo social en cuestión. 

De ah1 que la educación institucionalizada sea quien m&s recursos 

(materiales y humanos) gasta precisamente en indagar sobre su propia función: 

educar. Es en las instituciones educativas en donde se (trata de) propicia(r) 

de manera sistemética, ordenada, progresiva e integral el aprendizaje de los 

alumnos. 

Luego entonces, el aprendizaje se promueve, se potencia. se facilita, 

en las escuelas (otra vez es la O.nica instituci6n social profesionalmente 

dedicada a ello). pero todos los humanos. asistan o no a la escuela, aprenden 

de su entorno, de otra manera no se puede entender cómo es posible que 

permanezcan vivos. si no es a trav6s de la asimilaci6n y acomodación a sus 

esquemas cognitivos de la informaci6n proveniente del entorno, para prevenir 

sus acciones. As1 el punto central donde incide la escuela es el 

aprendizaje, pero no es la O.nica v1a para incidir en ese aprendizaje. 

Se deja por sentado: 

a) Aprender es una conquista biológica de diversas especies y no sólo 

de la humana. 

b) Se aprenden modelos que gu1an la acción. la cognición y la 

atribución de juicios de valor, asi como la aplicación de los mismos. 

c) La educacibn es un acto social. 



... 
d) H8y diversas instancias sociales que educan, pero la Cmica 

especializada en ello, es la escuela. 

e) La escuela. como instttuci6n, se encarga de promover los 

aprendizajes, que el grupo social en cuest16n ha reconocido como 

vUido• y titiles. 

f} Por lo tanto, se puede aprender por la simple interacc16n con el 

entorno natural; y, se puede educar por la simple interacci6n con el 

entorno social (educación no institucionalizada), entornos en los 

cuales se desarrolla el individuo. 

Se deja aclarado, de acuerdo a los razonamientos anteriores, que una 

"cosa" es el aprend~zaje (conquista biol6gica) y otra la educac16n (hecho 

social), que todos los humanos aprenden, que se pueden educar por la v1a de 

diversas instituciones sociales, pero que la Cmica, socialmente dedicada a 

la educaci6n es la escuela, que ésta trata de promover el apredizaje de 

aquello modelos que guíen la acción, la cognición y la asignaci6n de juicios 

de valor que el grupo social, en cuestion, ha reconocido como importantes y 

necesarios para permanecer (reproductiva y productivamente) como grupo social 

diferenciado de otros gruDos sociales. 

Los aprendiza1es promovidos en las escuelas tratan de ser integrales 

(con respecto a las ti.reas intelectual, psicomotriz y emotiva. que en otros 

términos se refiere a los modelos que gulan la acci6n. la cognici6n y la 

asignación de juicios valorativos, o bien al Yo, Ello y Super Yo, guardando 

sus respectivas diferencias te6ricas y conceptuales); arm6nicos (en cuanto 

promuevan aprendizajes en las tres Areas sin desvincularlos, pues la 



naturaleza humana interrelaciona las tres Areas: y progresivos (de los 

aprendizajes mAs sencillos a los més complejos, de los concretos a los 

abstractos. de los singulares a los generales, de manera sistemAtica y 

coherente). 

Una vez manifestada (para los fines de· este trabajo} la diferenciaci6n 

,Y relaci6n del aprendizaje y la educaci6n, 

conceptos con la c. E. 

conviene relacionar tales 

La comunicaci6n educativa es una forma de educar {y por ende de 

promover aprendizajes) que necesariamente debe relacionarse con las 

representaciones ( asi como con los actores, los instrumentos y las 

expresiones). Aunque tiene marcadas diferencias con las formas de producir la 

educaci6n anterior a la d6cada de 1920. 

Ya se dej6 asentado. que la comunicaci6n educativa es una forma 

(condicionada por el avance tecnol6gico, por el desarrollo de la sociedad 

capitalista, de los modelos culturales y sociales, los MCM y la propia 

instituci6n escolar) de producir educaci6n, ya sea institucionalizada o no, 

y por consecuencia tiene las mismas implicaciones que el acto educativo en 

general. 

Sin embargo, no habria que olvidar que dependiendo de los actores, 

instrumentos y expresiones de la e.E., las representaciones relacionadas al 

acto educativo tienden a variar en cuanto al sentido. significaci6n y tipo de 

relaciones que establecen. Es decir, no es lo mismo que un alumno esU 



presente en· una clase cuando el profesor habla y proporciona explicaciones y 

aclaraciones sobre un tema, que una persona acostada en la cama de su 

rec6mara reciba una clase por televisión, o que esté sentada frente al 

monitor de su computadora interaccionando con un programa (entendido como 

software) cuyo objetiv'o sea ensef'iarle a elaborar y procesar los datos de una 

encuesta para la materia de Opinión PO.blica. 

Cualquier forma de educar necesita promover aprendizajes, pero al mismo 

tiempo, cambian las relaciones, las significaciones, de los componentes del 

acto comunicativo al interior del proceso educativo. 

Con esto se concluye, la comunicac16nm educativa es una prActica 

educativa emergente, que trata de generalizarse en la sociedad, que es propia 

del sistema capitalista monopólico, encul turiza como cualquier otra forma de 

educación, tiene las mismas condicionantes sociales que otras formas 

educativas, y que en la forma de producción y en las relaciones que guarda 

con loe dem&s elementos comunicativos, es donde se encuentran m6s marcadas 

las diferencias con otras formas de educar. 



CAPITULO TRES 
LA COMUNICACION EDUCATIVA 

EN EL AULA 



CAPITULO 3 

LA COMUNICACION EDUCATIVA EN EL AULA 

La e.E. abarca tres grandes 6reas que entre si parecieran no tener 

mucho de corn(m. Las Areas son: en el aula, para la recepc16n de mensajes de 

los medios de comunicac16n masiva: y, por los medios de comun1caci6n masiva. 

Cada une de estas 6reas tiene una "historia" {gfmesis). unos 

planteamientos te6ricos y funciones diferentes. En las lineas siguientes se 

aborda s6lo la e.E.A., bajo la advertencia de que se trata de hacer una 

revisión {bajo la 6ptica del autor} de los trabajos realizados por 

investigadores, profesores y alumnos, principalmente de los trabajos en 

donde, quien escribe, hS participado como asesor 

ENEP-Acatlé.n. l 

de tesis en le 

La C.E. en aula es el 6ree m6.s antigua de la C.E., es donde mAe se ha 

trabajado; y, en donde mé.s problemas de definic16n. en cuanto al campo de 

trabajo. hay. 

La comunicacibn Educativa en el Aula (CEA) tiene pertinencia en el 

eal6n de clases, de cualquier institución educativa que incorpore a los 

medios de comunicaci6n tecnol6gicos para el proceso de ensef'ianza-aprendizeje, 

siempre y cuando los materiales comunica ti vos se produzcan para ser usados en 
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varios cursos (por varios profesores y alumnos en asignaturas similares) y 

vayan acompaftados de un mé:todo didltctico disei\ado especialmente para ello. 

Es decir. la CEA no es s6lo el empleo de técnicas y medios verbales, 

auditivos, visuales, verbo-auditivos, verbo- visuales, auditivo-visuales o 

verbo-audio-vieuales, en el salbn de clases. Tampoco se refiere a los 

materiales que un solo profesor produce y emplea para exponer un teme o una 

clase. Y mucho menos se refiere al uso aislado de ciertos materiales 

comunicativos en donde tanto el profesor como los alumnos s6lo son actores 

perceptores de las expresiones educativas que son, generalmente, producidas 

por instancias que no conciben métodos did~cticas. 

Dadas las limitantes anteriores, conviene diferenciar y clasificar las 

prl!.cticas comunicativas en el aula. Si bien es cierto que gran parte de la 

ensei\anza se realiza a trav~s de la comunicacHm y que también la 

verificaci6n del aprendizaje se hace a travé:s de actos comunicativos, no todo 

es comunicacibn en el acto educativo, aunqua :Ji una gran pllrte; sobre todo 

cuando se desean obtener paré.metros m6.s objetivos (por su concresi6n) para 

evaluar la ensef'ianza, el aprendizaje y el proceso ensef'ianza-aprendizaje. 

El acto educativo es un hecho social, el aprendizaje hace referencia 

al sistema cognitivo y la ensei\anza tiene como vehiculo a los actos 

expresivos, como ya se ha dejado aclarado con anterioridad. Has sin embargo, 

cuando la institucibn educativa elabora el curriculo, necesita de la 

comunicaci6n para que los agentes sociales lo conozcan, discutan, acepten, 

reproduzcan y produzcan las situaciones especificas, pero esa comunicaci6n no 



se realiza sólo dentro del aula y la finalidad principal no es propiciar 

aprendizajes, sino enculturizar, socializar, los contenidos, conocimientos y 

enfoques que la sociedad considera como Cltiles para los nuevos miembros del 

grupo. Desde luego que la comunicaci6n tiene una funci6n que cumplir, pero 

seria la comunicación institucional u organizacional y no la educativa. 

Para que la cognici6n de una persona sea capaz de funcionar necesita 

que los sentidos perciban infonnaciOn 

informaci6n son seftales ( energia 

suficiente, oportuna y pertinente. Esa 

modulada y acoplada a los 6rganos 

sensoriales), que una vez recibida por el cerebro humano es semantizada o 

significada de alguna manera (de acuerdo a los marcos representacionales de 

la persona en cuesti6n). Pero, no toda la información recibida esté contenida 

en la comunicaci6n humana, puede ser que la persona perciba una serie de 

datos (seriales) del entorno natural (sin que haya un actor mediador) y las 

interprete y ectC!e en preve'nc10n de le !!igni ficec16n que le otorge a e!!as 

seriales, pero eso no es comunicación, es homeostasis. 

La enseftanza consiste b&sicamente en "traspasar" los "conocimientos" de 

un enseftante a un ensenado, en donde "conocimientos" !le puede referir a 

conceptos, procedimientos generales y/o particulares y aplicaciones de una 

serie de contenidos que el grupo !locial cree, deben tener lo!I ensenados. Esto 

incluye, por supuesto, la misma forma de i!iprender (aprender a aprender) que 

muchas veces no fon1a parte de los contenidos escolares en si mismos, como 

tampoco las valor8ciones, actitudes. prejuicios, etc. que de vez en cuando 

los enseftantes tam.bién ensel'ian "Bin querer". Este "sin querer" se refiere a 

actos cuya finalidad principal no es comunicar, pero secundariamente cumplen 
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con la funcibn de signifcar. proporcionar informaci6n o simbolizar; y. por 

lo tanto se convierte en acto expresivo. 

Como se puede apreciar la comunicac16n está presente en muchas facetas 

del acto educativo en general. pero no todo es comunicac16n. ni toda la 

comunicación tiene como fin promover aprendizajes. AsL la comunicaci6n 

educativa tiene como finalidad la de promover aprendizajes a través de la 

ensef\anza que se hace con el empleo de medios de comunicación tecnol6g1cos y 

que son usados por varios profesores y alumnos de acuerdo a una m&t:odo 

did6ctica especifica. 

se deja por sentado que la CEA sólo se refiere al empleo de la 

comunicaci6n cuando se trata de promover aprendizajes. Sin embargo. un 

profesor cuando expone verbalmente un tema, trata de promover aprendizajes en 

los enseftados y emplea. desde luego, la voz, la gestualidad, la kine:sia del 

cuerpo, la proxémica. el dominio del escenario é.ulico, el gis y el pizarrón. 

En este caso, el profesor usa la comun1caci6n para promover 

aprendizajes, pe:l"o no medios de comunicación tecnol6gicos. En este punto hay 

discus16n si se le debe nombrar coc:iunicaci6n educativa o no. 

Por un l8do, tie arguiaentai que cU11ple con el requisto de aor acto 

expresivo cuya finalidad e.e la de pro11.over aprendizaje• y ee da al interior 

del salón. 2 Por otro lado. se dice que no hay necesidad de un nuevo término 
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{CEA) para designar la concresi6n (visual. verbal y auditiva) de aquello que 

se estudia, puesto que desde la gtinesie de la didActica este problema ya 

estaba presente y lo que se pretende hacer con el empleo de los medios de 

comunicaci6n es potenciar esa capacidad de "hacer presente" al objeto que se 

estudio. 3 

Con lo que respecta a le primera controversia planteada en el pé.rrafo 

anterior, cabria remitir al lector al apartado de la Comuniceci6n Educativa 

en el Entorno Histórico, en donde se establecen las diferencias que ocasiona 

el uso de diversos medios de comunicaci6n tanto a nivel perceptivo como 

cognitivo. Es decir, el uso de instrumentos bio16gicos, como la voz, el 

cuerpo, la proxémica y la cinesis, si bien estll.n en la base de todos los 

instrumentps tecnol6gicos, conllevan fqrmas de producci6n, emisi6n, recepci6n 

y simbolizaci6n que difieren en mucho. Introducir la CEA implica le 

participación de un mode"lo mediador especifico, una divisi6n social y 

técnica muy marcada pera producir los materiales y sobre todo un grupo social 

involucrado en el proceso de masificacilm. 

Esto no quiere decir, que en las sociedades con esas caracteristicas 

s6lo dé la CEA, incluso hay grupos sociales que no la aceptan, o grupos que 
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sin tener todas esas caracter1sticas ya la empiezan a incoporar. Hay que 

recordar que la CEA es una modalidad que el sistema educativo emplea para 

tratar de adecuarse a los cambios que el propio sistema social le 

sobredetermina y que a veces no todas las adecuaciones sirven para que el 

sistema tenga un mejor desarrollo. Con esto se prevea que la CEA es una forma 

de adecuación del sistcca educativo, que coexiste con otras ya logradas y que 

no pretende que sblo se dé asi. sino que seg6n muchos factores, es posible 

(dado el desarrollo de los instrumentos de comunicación tecnológicos en el 

aula) que dentro de algím tiempo se convierta en une forma hegemónica, pero 

no la Cmica. 

Hay que considerar en esta polémica, que si se considera que hay CEA 

por el simple hecho de emplear a la comunicación con fines educativos, 

entonces ha existido desde el momento mismo de la existencia de la educación, 

pues parece que es un elemento obligatorio para que alguien pueda enseftar a 

otro. Si asi fuera. entonces e.cómo se estudiarian las diferencias provocadas 

por 

las 

el uso de los instrumentos 

premisas teóricas y 

tecno16gicos de comunicación?. e.cuáles serian 

metodol6gicas que permi tirlan describir, 

diferenciar, clasificar y preveer la injerencia de los medios tecnológicos en 

la educaci6n? 

Desde las primeras reflexiones que se hacian los griegos, acerca de la 

educación, estaba impUcita la idea de la comunicación como "contenedora" de 

lo educativo y ya se hacian conjeturas acerca de que dependiendo del 

continente (comunicación), el contenido su fria algunas modificaciones e 

incluso se podia confundir. Si bien es cierto eso. para ese tiempo histbrico 



s6lo se empleaba la palabra oral como instrumento para la educaci6n; de hecho 

es hasta el siglo XVIII cuando se introduce el libro y es hasta el XX, cuando 

el libro, junto con otros medios, se produce industrialmente y se consume 

masivamente, por lo cual no se pueden tener las mismas cuestiones teorices y 

metodol6gicas para estud~ar la transmisiOn oral y la transmisi6n que emplee 

medios tecnolOgicos, aunque ambas sean comunicaciOn. 

La comuniceci6n empleada por el profesor, con 

biolOgicos, ha sido muy estudiada desde el siglo XVII, 

sus intrumentos 

enunciada ya desde 

Comenio y reforzada por otros muchos te6ricos de la pedagog1a y la didl!.ctica. 

En todo caso se tendria que clasificar que hay dos tipos de CEA, una que usa 

instrumentos que no tienen incor¡:>orada tecnologia y otra que si. 

Esta 6ltima establece diferencias en cuanto a su producci6n, 

distribuci6n y consumo, con ·respecto e los actores, instrumentos, expresiones 

y representaciones; y por lo tanto se puede decir, que conforma su propio 

objeto de estudio, diferenciado de la CEA que no emplea instrumentos 

tecnolOgicos y que estudia la didl!.ctica. 

En este sentido la CEA "tradicional", forma parte de la pedagogia y de 

la ·didActica y si bien es cierto que los saberes comunicativos ayudan a 

potenciar y desarrollar muchos 

biolOg!cos. 

aspectos, se circunscriben a los medios 

Asi, conviene establecer que lo que aqui se denomina CEA, se refiere a 

los actos expreeivos, que son producidos por actores inmersos en una marcada 



divisi6n social V Ucnica del trabajo, cuya distribuci6n se hace por canales 

industriales, cuyo consumo es masivo y cuya interpretaci6n est& dada por los 

mod8los mediadores del capitalismo y del capitalismo monop6lico, aunque 

coexiste con otras formas de tramisi6n de contenidos educativos. 

como podré apreciarac, entonces, la pcdagogia y la did§:ctica, no se 

pueden enfrentar· por si mismas al fen6meno descrito en este trabajo. Aunque, 

por otro lado la e.E. en general y la CEA, en particular, no pueden hacer a 

un lado los saberes pedag6gicos y didl!.cticos, sino al contrario los debe 

asumir interdisciplinariamente. 

Por lo que respecta a la formulaci6n de un modismo lingUistico: la 

categoria de CEA: conviene argumentar no la creaci6n del signo lingQistico, 

sino su referente. 

Es bien cierto que desde el siglo XVII, se establecia la necesidad de 

objetivar aquello que se estaba estudiando, o en otras palabras concretar en 

imégenes, cuando no en los objetos reales, lo que se ensefta y se desea que se 

aprenda. Este aspecto no es privativo de la CEA, es una premisa pedag6gica y 

didActica. El empl~o de instrumentos cada vez mlls enal6gicos en el aula 

efectivamente potencia esa premisa; pero, habria que indicar que la CEA, por 

el alto costo que implica producir materiales para la ensefianza y por la forma 

de producirla (industrial) se tiene que distribuir masivamente, con lo cual 

los costos se abaten: y, en consecuencia los lenguajes (palabras -orales y 

escritas- los sonidos y las imllgenes) deben ser significadas por la meyoria 

de los actores educativos de una manera muy semejante; es decir, deben ser 



lenguajes muy socializados, que traten de evitar interpretaciones en funci6n 

de c6digos particulares. 

Ademés la CEA, al emplear instrumentos que permiten més la analog1a; y, 

por lo tanto, més concret;os, requieren un menor esfuerzo intelectual para su 

interpretaci6n. No es el mismo esfuerzo mental, ni las implicaciones en la 

contigurac16n (conformaciOn) de la estructura cognitiva, percibir la realidad 

a través, por ejemplo de la escritura en donde se "conoce" la r'3alidad 

descrita a través de signos 11ngü1st1cos abstractos que no se parecen en nada 

al objeto referido, arbitrarios, lineales (Sausure) y que requieren de un 

ap~endizaje mucho mAs complejo, como es el hecho mismo de la lecto-escritura, 

a percibir esa misma .realidad a través de la televisi6n en donde las imégenes 

y sonidos ~on muy semejantes (anal6gicos) a los de la realidad y requieren de 

un aprendizaje por socializac16n, pues basta que los miembros de la familia 

"entrenen" en dos o tres "sesiones" a un nifto para que "aprenda a ver 

televis16n". 

Si bien es cierto que no hay estudios experimentales que prueben lo 

anterior, porque por la misma naturaleza del fen6meno es imposible 

demostrarlo, s1 se puede mostrar c6mo las generaciones "letradas", tienden 

mAs a la abstracciOn y las generaciones "multimedia" tienden més a la 

concres16n. 

Este cambio en la configuraci6n cognitiva de los "letrados" y de los 

"multimedia", no se debe s6lo al hecho de la concresiOn de los contenidos 

(cotidianos o académicos), sino se debe principlamente al contexto 
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comunicativo en el Que se encuentra el individuo, es decir, a la exposici6n 

hacia los medios de comunicac16n index.. Por lo cual, el argumento de que el 

uso·de este tipo de instrumentos tecnol6gicos s6lo potencia le necesidad de 

concresi6n de lo que se ensefte, no es suficiente pera explicar la incidencia 

de tales medios en el aula. 

También es cierto que en la actualidad la didllctica se apoya en las 

"tecnolog1as de comuntcaci6n", pero una cosa es apoyarse en las tecnolog1as 

de comunicaci6n y otra es que éstas se conviertan en el eje rector del 

proceso enseftanza- aprendizaje. 

Otra vez se vuelve al argumento de que la CEA es un fen6meno educativo 

masivo y no "artesanal o de consumo restringido", en el sentido de que los 

pedagogos, profesores. instructores, capacitadores, ••• al conocer el empleo 

de ciertas tecnologias en el salOn, las producen de acuerdo a sus recursos y 

para sus grupos, cuando no sblo para una sesiOn 1 en este sentido la producci6n 

es artesanal y para un consumo restringido. La CEA, no es producida por un 

individuo, no se puede: necesita de la competencia de un equipo 

interdisciplinario (actores mediadores, emisores fuente y controladores) 

porque el consumo debe ser masivo para abatir los costos, por lo cual los 

materiales y procedimientos se reproducen materialmente y son factibles de 

consumirse por un nfimero indeterminado de escuelas, cursos y alumnos. 

Luego entonces, la CEA no se reduce al empleo de las tecnolog1as de 

comunicaciOn, sino que se amplia a la producci6n, distribuci6n y consumo 

masivo de las expresiones educativas, de lo cual ni los didactas ni los 



comunicblogos, por si mismos, lo pueden hacen se necesita de la competencia 

de educomunicadores trabajando en equipos interdisciplinarios. 

OtrO aspecto que diferencia a la CEA de la did~ctica (como 

unidisciplina), es el heqho de que la CEA, efectivamente no se agota en el 

escenario didéctico. invade a los medios de comunicaci6n masiva,· pero en ese 

momento ya no ~e hablaria de CEA sino de comunicaci6n educativa por los 

medios de comunicaci6n, que deber1a tratarse por separado. 

Por O.ltimo, para terminar con les controversias implicadas en la CEA, 

es necesario indicar que el ditilogo (de la may6utica socrti.tica) no se 

elimina, ni se puede .eliminar de la CEA, coexiste con 61. 

Ya se ha indicado que las modalidades de comunicaci6n coexisten y se 

sobreponen a s1 mismas, lo cual significa que el empleo de CEA no suprime el 

diélogo~ sin embargo, hay que 

interrogaci6n no s6lo se da 

indicar que el intercambio, conocimiento e 

por la via del dilllogo (may6ut1co}, le 

comunicac16n masiva, si bien es cierto, que elimina. por sus caracter1sticas 

masivas, a la retroalimentacibn cara a cara, no impide el diélogo y mucho 

menos la comunicacibn. 

Es posible que se limite la capacidad de dilllogo de los actores 

receptores con los mediadores, e incluso hasta con los propios receptores 

entre si, pero coexiste y dependeré, en el caso de la CEA~ de la estrageia 

que se siga, del sustento pedagbgico que guie la mediacibn co!'.lnitiva en la 

producci6n y consumo de las expresiones de la CEA. Mfls adelante se verts una 



propuesta que es capaz de coexistir y fomentar ese dilllogo mayéutico. 

Hasta aqui se han dado una serie de argumentos para diferenciar a la 

didllctica de la CEA. para indicar que no se deja de lado. sino que 

necesariamente trabaja en conjunto y no sblo con la didActica sino con la 

pedagogia, la psicologia del aprendizaje, la teoria y técnicas de produccibn 

de la comunicaci6n •••• que le da a la CEA un carActer interdisciplinario. 

3.1. LA COMUNICACION EDUCATIVA EN EL AULA 

Y LA TRANSMISION DE MODELOS MEDIADORES 

Se desea dejar planteado que hasta aqu1 sblo se ha realizado un trabajo 

te6rico y que el trabajo de campo, de apl1cac16n de los conceptos. se 

circunscribe a la Carrera de Periodismo y Comunicaci6n Colectiva de lo. 

ENEP-AcatlAn de la UNAM, en donde un grupo de alumnos y profesores de esta 

licenciatura ha estado trabajando, por lo que a continuaci6n se describen 

algunos aspectos de tales investigaciones. 

Se comenzaré por el trabajo realizado por Xochi t1 Cardona de la Pel'ia 

titulado "La Comunicaci6n Educativa en La Enseftanza Media BAsica: 

Telesecundaria. Produccibn Expresiva y Mediaciones" (tesis de licenciatura, 

1989), en donde se postula que si el sistema educativo permite la difusi6n de 

paradigmas mediadores, entonces al utilizar un medio tecnológico como la 

telev1si6n, la telesecundaria es doblemente mediadora puesto que fragmenta la 

visi6n de la realidad. 



En primera instancia se presenta esta problemAtica debido e que ya estA 

elaborado pedag6gicamente un plan de estudios por la SEP, para el caso de 

M6xico: y en segunda instancia, porque el uso de la televisibn provoca una 

fragmentac16n estructural (espacio-tiempo). Aunado a esto se escogen los 

sucesos que se van a enseriar y la manera en que se van a mostrar, a través de 

referentes ic6nicos acrónicos, que esttin sujetos a control por parte del 

mediador cuyo c6digo es general para todos los pfiblicos. Esto es, se 

introduce un modelo de orden entre las cosas, para ofrecer una visión estable 

del mundo que se desea conservar y reproducir. 

En otras palabras, el uso de la televisi6n, como en el caso de la 

Telesecundaria, introduce al Ambi to educativo, no sOlo los contenidos 

propiament~ dichos, sino también modelos mediadores en dos sentidos: unos, 

culturales: y, otros comunicativos. 

Para mostrar lo anterior, Cardona, analiza la histoÍ'iil de la educacibn 

mexicana de 1910 a 1965 (año en el que se inaugura el sistema Telesencundaria) 

con la finalidad de apreciar y relacionar los cambios en el plano de la 

situación, con los de "los principia" y el Surgimiento de instituciones 

educativas mediadoras. (En las siguientes pllginas se transcriben esos cuadros}. 
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Como se puede observar. los valores que se manejan son justicia social, 

libertad, amor a la patria y a la solidaridad internacional en la 

independencia y en la justicia. Asimismo han variado las fornas y la pedagog1a 

para inculcar estos valores (educación socialista, pedagog1a de la acción, 

doctrina vitalista. de la escuela unificada, de la educaciOn para la paz., 

etc.), ya que todas ellas han pretendido inculcar de diferentes formas los 

principios antes mencionados; creando nuevas instituciones educativas y 

modificando o fortaleciendo las ya existentes. 

Una de esas instituciones que se han creado es Telesecundaria que se 

caracteriza, comunicativamente por: 

PRIMERO: El actor se sirve de una materia y la modifica: la sustancia 

expresiva. las ondas hertzianas que se ocupan para la transmisión de 

las señales electrbnicas correspondientes a cada uno de los puntos de 

la imagen y que son captadas por el aparato de televisiOn, para que 

Alter (el tele-espectador) al encender el televisor pueda consumir la 

informaciOn elaborada por Ego. 

SEGUNDO: Cuando Ego altera la materia para servirse de ella como 

sustancia expresiva, sus operaciones esttin ordenadas conforme a la 

producción de esas expresiones. As1, el productor, al alterar, utilizar 

y modificar la materia de las ondas hertzianas comunica con imligenes y 

sonidos a los televidentes. 

TERCERO: La capacidad de comunicar supone la aptitud cognitiva del 

actor para adecuarse a la actividad cognitiva de otro actor. Al mismo 



tiempo la comunicaci6n no es posible sin la participaci6n de las 

representaciones, por esto, la interacci6n comunicativa supone, en los 

actores, la capacidad para llevar a cabo procesos cognitivos. 

CUARTO: Los instrumentos de la comunicaci6n son "aparatos bi6logicos o 

tecnolOgicos," que en este caso son las cémaras de televisi6n y demés 

equipo utilizado para la producci6n de programas, asi como todo el 

material que se ocupe en la escenografia y el aparato de televisión que 

capta las seftales. esto en lo que se refiere a los instrumentos 

tecnológicos: en lo toconte a los biol6licos. Ego utiliza la capacidad 

funcional del organismo, como la voz y el cuerpo para comunicar y Alter 

ocupa el o1do y la vista para captar las seftales comunicativas del 

televisor. 

Se deja por sentado que la telesecundaria es una modalidad escolarizada 

del Sistema Educativo Nacional, cuyo objetivo fundamental es proporcionar 

educac16n secundaria a j6venes que viven en comunidades rurales. demandantes 

de este servicio. La telesecundaria no es un sistema abierto. sino una 

modalidad escolarizada que mediante la televisi6n lleva a las aulas las 

lecciones que se desorenden del plan de estudios y de los programas de 

~rendiza1e corr.espondientes al ciclo b.§sico de e_ducaci6n b.§sica. 

El personal que interviene en la elaboraci6n. difusi6n y recepci6n de 

la telesencudaria es el siguiente: 



TELEMAESTROS 

Se denomina telemaestros a los miembros del personal docerlte de 

telesecundaria, profesores especializados en las diversas a.reas del plan de 

estudios, preparados espec1ficamente y que se encargan de: 

- Adaptar los programas de aprendizaje a las exigencias de la 

televisi6n educativa. 

- Distribuir convenientemente los contenidos programados. 

- Preparar las clases. 

- Elaborar guiones de contenido 

- Seleccionar los recursos audiovisuales 

- Presentar las lecciones por telavisi6n 

- Elaborar materiales de apoyo: apuntes, instructivos, exémenes, etc. 

PRODUCTORES 

Con el objetivo de facilitar el trabajo de los telemaestros se cuenta 

con productoro:::i do tclcvi.oiOn educativa. cuyall funciones son: 

- Auxiliar a los telemaestros en la selección y el disef'io de los 

materiales que se utilizan para "ilustrar" la clase. 

- Asesorar a los telemaestros en la forma de presentar los contenidos 

de las lecciones. 

- Realizar el montaje de las clases 

- Dirigir cAmaras durante la emisión. 

EVALUADORES 

Estos detectan el grado en el que se alcanzan los objetivos de 

aprendizaje. Al principio del Sistema Telesecundaria~ la evaluación fue muy 



estricta, se utilizaron cl!.maras de observaci6n y muy diversos procedimientos. 

Actualmente la evaluación se realiza en las teleaulas del Distrito Federal a 

través de visitas periódicas. La finalidad principal de la evaluacibn 

consiste en proporcionar retroalimentaci6n a los telemaestros para mejorar 

sus lecciones y a los maestros coordinadores para mejorar la conducci6n del 

aprendizaje. Las actividades del evaluador son: 

- Evaluar el contenido y desarrollo de la clase televisada. 

- Evaluar el trabajo de los alumnos y del maestro monitor en cuanto a: 

a. Participación de los alumnos durante la emiaibn. 

b. cumplimiento de las actividades sugeridas por el telemaestro. 

c. Realización de ejercicios posteriores a la emisi6n. 

d. Empleo del material didltctico. 

e. Logros de la objetivos de clase. 

- Evaluar la calidad de la imagen y del sonido. 

RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS 

Dada la ubicaci6n de las teleaulas y para descentralizar las funciones 

administrativas, fue necesario designar a un representante para cada Estado 

que cuenta con el servicio de la secundaria por televisión. La oficina de 

estos representantes se encuentra ubicada en la ciudad capital de la entidad 

federativa correspondiente. 

SUPERVISORES 

A fin de advertir las diferencias t6cnicas, pedag6gicas y 

administrativas de las teleaulas, se creó un cuerpo de supervisores, Estas 

personas que hab1an desemoel'iado le tarea de maestros coordinadores, recorren 
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su regi6n Y proporcionen 1ntormeci6n acerca del funcionamiento y de la 

organizaci6n de las teleaulas. 

PATRONATOS 

Una de las caracteristicas consiste en propiciar la participaci6n 

popular en el acto educativo. Para que funcione una teleaula as preciso 

contar con un patronato, el cual deberé proporcionar un local apropiado. 

Les clases de telesecundaria están estructuradas de la siguiente 

manera: 

ETAPA DE PREPARACION 

se dispone de los materiales a utilizar. se hace un recordatorio de 

enlace con la clase anterior durante diez minutos. Esto lo realiza el maestro 

coordinador. 

EMISION POR TELEVISION 

PresentaciOn y desarrollo de los objetivos especificos de la lección 

del d1a. Indicaci6n de actividade8. Este parte dure veinte minutos. Después 

se inician las actividades supervisadas por el maestro coordinador. 

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE AFIRMACION 

Después de la emis16n se consulta la guia y se realizan los ejercicios 

seflalados por el telemaestro o sugeridos por inciativa del grupo. Durac16n 20 

minutos. 



La infraestructura de la Telesecundaria tiene como caracter1sticas: 

- Un local que pueda acondicionarse como aula. 

- No se necesitan laboratorios ni talleres especiales para las 

prActicas educativas. 

- Se requiere de una pequef'la biblioteca constituida principalmente por 

las guias de estudio y textos recomendados por el telemaestro y que 

hayan sido donados. 

- No se necesitan instalaciones deportivas 

- Es indipensable contar con uno a varios televisores, dependiendo del 

no.mero de grupos. 

- Basta con un baf'io. 

- El mobiliario escolar puede estar constituido pOr sillas, mesas y 

pizarrones donados, aunque no sean los que se ocupan para una escuela. 

- No es indispensable las oficinas, basta con un lugar independiente 

para la direcci6n y para el o los oficiales administrativos. 

Otro aspecto importante de mencionar en el caso del empleo de la CEA, 

cuando se emplea televisión, es la forma del trabajo expresivo, que tiene las 

siguientes caracteristicas: 

- El televisor es el instrumento tecnológico esencial e indispensable 

para el proceso ensel'i.anza-aprendizaje. Por lo cual la sustancia 

expresiva principal son las ondas hertzianas, puesto que sin éstas no 

se capatar1a la imagen y sonido fundamentales para la ensel'i.anza. 

- Se utilizan referentes visuales de acuerdo al tema a tratar. Por 

eiemplo, en la lección 141 de Ciencias Naturales L se recurre a un ser 

humano que corre, salta y hace ejercicio, mientras que el telemaestro 



con vOz en off, explica los mOsculos que el individuo utiliza al hacer 

los ejercicios. El avance tecnol6gico ~e la televisi6n permite mostrar 

al estudiante como se mueve determinado m6sculo al hacer cierto 

ejercicio, para ello se recurre a efectos especiales como retardar la 

acci6n (cllmara lenta), apresurarla (rApida) o detenerla. Es decir, se 

realiza el trabajo expresivo con un actor personaje que sirve para 

ejemplificar al alumno la información tratada. 

- Ego realiza un trabajo expresivo con cosas y objetos.. puesto que 

gracias al avance tecnológico el telemaestro y su equipo de producción, 

pueden llevar a la pantalla y hacer relevante un objeto prefabricado 

para ilustrar los temas. Ejemplo, en la lecc16n 141 de matemáticas L 

se ocupan cuadrados y triangules de madera para explicar qué es un 

perimetro y cómo se saca, pero también se recurren a imllgenes de la 

naturaleza para ello, como es el caso de una granja y un terreno. 

- La diferencia esencial entre el maestro de la secundaria general y el 

telemaestro .. es que este Qltimo ocupa muchas imAgenes 1c6nicas para 

designar los objetos de referencia y que puede manipular m6s fécilmente 

para conseguir sus objetivos. As1, el telemaestro escoge imágenes de 

libros, periódicos, fotograf1as, cuadros. etc. u ocupa materiales de 

archivo y de peliculas; se recurre ademas a la!J dramatizaciones para 

ejemplificar los temas., lo que contribuye a mediar a6n m&s entre los 

planos de la situac16n y de los principia, al justificar la informaci6n 

como objetiva y verídica, en la pseudoevidencia de una referencialidad 

(vicaria}, gracias al control sobre aquello que debe ser valorado como 

objetivo, en el acontecer social, debido al dominio sobre los 

referentes por parte del mediador, que relaciona así los significantes 



con los significados que mAs le convengan. 

- El maestro coordinador realiza el mismo trabajo expresivo que el 

maestro de la secundaria general, su diferencia estA en que el primero 

s6lo refuerza lo que se dijo por televisión, en el tiempo establecido 

para ello. 

Como podré apreciarse el uso de la CEA, introduce no sólo contenidos. 

sino una forma de mediar la realidad y los principios debido al uso de medios 

de comunicaci6n tecnol6gicos, adem6s de que modifica las relaciones 

interpersonales en el. salón de clases, puesto que los actores educativos 

(maestro-coordinador y alumnos) se ven sometidos a realizar una serie de 

actividades fijadas con anterioridad por quienes producen los programas de 

Telesecundaria (eri ~ste caso) y que van desde la selecci6n de contenidos, la 

forma de tratarlos, las imAgenes, los sonidos, el método pedag6gico y hasta 

did6cdco que se debe de dar después de haber percibido el .programa 

televisivo. Es de notarse también la divisi6n del trabajo que le corresponde a 

cada uno de los actores que intervienen en esta forma de educar. 

conviene enfatizar que realizar CEA implica un trabajo 

interdisciplinario en donde intervienen especialistas en contenidos, en la 

producciOn de mensajes, en la recepci6n, en el control de la recepci6n y en 

la administraciOn. En este tipo de producciones no se puede hablar de una 

sola persona que prepara clases, las imparte y evallla de acuerdo a 

concepciones propias y caracter1sticas personales, sino que se habla de gente 

que esté en un proceso "industrial". 



... 
Produtir CEA implica, entonces, tratar de una serie de aspectos 

relativos la selecc16n de contenidos, a la producc16n de programas, a las 

condiciones de recepción y a la evaluación. Para ello es necesario recurrir a 

otros trabajos que toquen cada uno de estos puntos, por lo que a 

continuaci6n ee resefla· un trabajo que aborda el punto de la selecci6n de los 

contenidos ast como de la producción. 

3.2. SELECCION DE CONTENIDOS Y PRODUCCION 

DE EX PRES IONES 

La selecciOn de los contenidos de un programa de CEA obedece de manera 

fundamental a la inatituci6n que haya solicitado tal programa. En este 

sentido la· instituc16n puede ser una escuela en particular, una divisi6n, una 

carrera. una especialidad o un grupo de profesores que impartan una misma 

materia. 

El educomunicador no puede ponerse a hacer programas de CEA por a1 

mismo, ya que la finalidad es que esos programas se utilicen por varios 

profesores, en diferentes grupos. Esta 

cuestiones: 

circunstancia se debe a tres 

Primera.. producir un programa cuyos contenidos estén sujetos al 

albedrlo de los productores cuesta bastante dinero como para elaborarlo 

y despu6a tratar de venderlo, con la posibilidad de que no sea 6til o 

adecuado a lBs necesidades de usuario; 

Segunda.. los contenidos estén sujetos al enfoque, intenci6n, 



ordenación, tratamiento y politices educativas de los profesores, 

especialidades, divisiones o escuelas que los vayan a emplear; 

Tercera, si se produjeran programas de CEA que no fueran de acuerdo a 

las politices educativas de la instituci6n y se emplearan en los 

cursos, se ocasionar1a une· ruptura en el curso o en los planes de 

estudio. 

Estas circunstancias 4 obligan a que los programas de CEA estén 

determinados a peticiones, encargos o solicitudes hechas exprofeso, es decir, 

que sean "mandados" a hacer. 

Por lo tanto, los contenidos de los programas de CEA, generalmente 

estén supeditados a los programas "oficiales" de estudio y son listos los que 

determinan, en Oltima instancia, el objetivo. 

Los objetivos indican, por lo regular, cu!Hes son los contenidos, c6mo 

se van a ensenar y le finalidad que tienen. 1'.s1 como los programas de estudio 

indican el enfoque, la intenciOn y ordenaciOn o secuencia de los mismos 

contenidos. 

Independientemente de que los contenidos y lo que ee ha mencionado en 

lineas arriba con respecto a ellos, eat& delineado por los programas de 

estudio, los educomunicadores deben "desarrollar" esos contenidos: buscar en 

los textos, en los libros, revistas, documentos, etc., en donde se expliquen. 
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Esta es una· tarea de los esoecialistas en contenidos, denominados aqui como 

mediadores cognitivos y que 

comunic6logos, psicólogos,. ••• 

no s6lo son profesores sino pedagogos. 

Una vez que se tienen los contenidos. se empieza propiamente la 

producción; sin embargo, no es una producción como la de cualquier programa o 

expresi6n de medios tecnológicos, es decir, no se pasa directamente a la 

producción tl!cnica, sino que para el caso de la CEA. es necesario considerar 

algunas propuestas teorices que sustentan el empleo de instrumentos 

tecnológicos de comunicación. 

Es necesario considerar que el acto educativo se fundamenta en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, entendido como una relaci6n interactuante 

entre quien enseña y quien aprende, en donde cada uno de estos actores 

educativos, participa con todo su ser; sin embargo, habr!a que considerar 

también que hay dos grandes momentos-: la ens~l'ian!.a; y, el aprendizaje. 

Dadas las caracteristicas de al ta sistematización, a veces poca 

interacción entre enseftante y enseñado; y, principalmente, que cuando se 

produce un programa de CEA se hace en funci6n de la suposición de ciertas 

condiciones de recepciOn y de receptores virtuales, es necesario dividir el 

acto educativo en sus momentos: enseñar y aprender. 

Enseñar, para los fines de este trabajo, se entiende como la emis16n de 

expresiones~ por parte de E'go, con la ayuda de uno o varios instrumentos 

tecnolbgicos, cuyos referentes son los contenidos explicitados en los 



orogramas de estudio, que percibe Alter y significa de acuerdo a los 

conocimientos previos que éste posee. 

Aprender, para los fines de este trabajo, se entiende como la 

asimtlaciOn y acomodación que Al ter realiza en alguna o en las tres áreas de 

la educación (intelectual, emotiva y psicomotriz) con los contenidos 

explicitados en las expresiones de Ego, y que Alter debe mostrar que los ha 

aprendido, partiendo de la premisa de que no se puede conocer de manera 

directa, si la asimilación y acomodación se ha realizado a nivel cognitivo, 

por lo cual la demostración de lo aprendido es una inferencia o deducci6n. 

En la producci6n de los programas de CEA se considera que una fase es la 

ensef'ianza y otra el aprendizaje, pero que deben estar vinculados~ por lo cual, 

el fenómeno comunicativo dentro de la CEA está centrado en la enseftanza~ y, 

los métodos pedag6gicos se centran en el aprendizaje. 

Dado que los instrumentos tecnológicos que se emplean en la CEA, 

emplean Msicamente lenguaje verbal (escrito y oral), visual, sonoro y la 

combinaci6n entre ellos, en donde el empleo de ellos genera una configuraci6n 

mental y diferencias en las mediaciones estructurales y cognitivas {como ya 

se argumentó con anterioridad) es necesario remitirse a una teor1a que 

sustenta el uso de tales instrumentos que emplean esos lenguajes y que tienen 

incidencia en el aula. 

Una teor1a que ouede interpretar lo antes mencionado es la que se 

conoce como la del tengua.1e Total, aunque habr1a que hacer algunas 



cons1derac10nes. Por lo tanto, a continuación se expone brevemente los 

postulados de esa teor1a y posteriormente se harán algunas observaciones. 

La teoria del Lenguage Total es planteada por Antonio Vallet 5 como 

una respuesta a las deficiencias que presenta la escuela. frente al lenguaje 

cotidiano. As1, habría que caracterizar cuUes son esas deficiencias y cuél 

es el lenguaje cotidiano. 

Vallet menciona que la escuela (la enseft~nza) se encuentra dominada por 

el lenguaje verbal Coral y escrito) y se trata de "11eter• todos los 

contenidos acadAmicos en ese lenguaje, lo cual ocasiona que los conceptos 

sean definidos con otros conceptos similares, además de que generalmente son 

los alumnos quienes •escuchan• a los profesores. 

Mientras los eetudiantc:l encuentran en las escuelas solo un lenguaje 

(el verbal), estos alumnos. cuando ·salen de las aulas tienen que interpretar 

otros tipos de lenguajes: el visual, el sonoro, y el verbo-audio-v!Bual. 

Lenguajes que son "desdeñados" en las aulas, pero que los alumnos "manejan 

con cierta familiaridad", debido principalmente a que es el lenguaje de los 

medios de comunicación masiva. que por otra parte, "llenan" la vide de estos 

alwanos. 

Vallet aclara que muchas de las dificultades que los estudiantes tienen 

para •entender" las clases, se debe a que no se emplean "los lenguajes de los 

medios• a los cuales estén habituados los alumnos y que ademlis ni siquiera se 
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enseftan en las escuelas. Este es une de les causas por las cuales se forman 

•do!!i realidades": la escolar y la cotidiana, en donde la diferencia 

sustancial esté dada por el empleo de los lenguajes. 

El Lenguaje Total plantea introducir el lenguaje de los medios a la 

escuela y ensef'iar a través de ellos, pero bajo •una pedagog1a" que denominan 

la Pedagog1a del Lenguaje Total ' y que consiste b6sicamente en que los 

estudiantes se expresen. expongan en clase. manifiesten sus aprendizajes con 

el empleo de estos lenguajes. 

Quienes siguen la Pedagog1a del Lenguaje Total {que conforma s6lo una 

parte de la Teor1a del Lenguaje Total) plantean que hay cuatro momentos 

importantes: percepci6n, intuici6n, critica y creaci6n. 

El momento de la percepci6n se define como el primer estimulo. que el 

alumno recibe cuando se "enfrenta" a un hecho o fen6meno: en este primer 

momento la informaci6n recibida debe ser ordenada para que tenga un 

significado denotativo y similar para todos los miembros del grupo. Con esto, 

los alumnos pueden comenzar a "hablar desde su experiencia" con la 

coordinaci6n del profesor. 

El momento de la intuici6n se define como la posibilidad que tienen los 
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alumnos de· pensar en la importancia del tema, concepto o contenido de la 

clase. Es pensar en las aplicaciones prácticas. se trata de canalizar las 

inquietudes del alumno. El profesor, con sus explicaciones, expone los 

contenidos y ayuda a relacionar la teorla con la préctica de una manera 

sistemlltica, con la finalidad de que los alumnos tengan un panorama amplio de 

los contenidos. 

El momento del razonamiento se caracteriza por ser las reflexiones que 

realizan los alumnos para cuestionar los contenidos; reflexiones producidas 

por haber relacionado esos temas y conceptos con su vida escolar y social. 

Este momento es generalmente olvidado, pero resulta ser el mlls formativo 

para lo "humano". El razonamiento sucede primero cuando el alumno cuestiona 

intuitivamente (paso anterior) los contenidos expuesto por el profesor, 

continua en las discusiones grupales con otros alumnos cuando aplican los 

contenidos de clase a situaciones concretas; y por Qltimo, cuando exponen sus 

"producto!3" 1 en ol grupo. Es cuando los estudiantes descubren los errores y 

aciertos de sus trabajos. 

El momento de la creaci6n se caracteriza por formar parte del 

autoaprendizaje de pasar de ser un expectador a convertirse en un creador; 

se _da en la interfase de la critica y el razonamiento producidos por la 

reflexi6n de la aplicaci6n de la teor1a a la concres16n. 1 
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Importa resaltar, de los momentos antes descritos, que la Pedagogia del 

Lenguaje Total pone lmfasis especial no en la transmisi6n que hace el 

profesor de los contenidos (que debe ser en el lenguaje de los medios) sino 

en el proceso a través del cual los alumnos manifiestan lo aprendido. 

Esta Oltima fase es la que importe resaltar de la Pedagogia del 

Lenguaje Total, puesto que son los alumnos quienes tienen que significar los 

contenidos, son ellos quienes "descubren• la factibilidad, viabilidad y 

concresi6n de los contenidos aprendidos, son ellos quienes deben "traducir" 

el lenguaje verbal al lenguaje de los medios. 

Habria que considerar, en este momento que el lenguaje de los medios no 

excluye al lenguaje verbal, sino que lo incorpora y apoya con los otros 

lenguajes. Es decir, se reconoce que hay conceptos cuyo significado ("imagen 

mental") no es posible de traducirse en iconos, ni en sonidos, per,o si se 

puede formar una trilogla (apoyAndose un lenguaje en otro) para concretar, 

~ignificar, potenciar, dar un nuevo significado a los conceptos abstractos de 

acuerdo con la experiencia de quienes aprenden. Esta es una de las 

aportaciones mA.s importantes de la Pedagogia del Lenguaje Total. 

Hasta equi se he planteado sólo una parte de la Teor!a del Lenguaje 

Total, la correspondiente a la seccibn de la Pedagogia, que es lo Qnico que se 

rescata de dicha Teoria; puesto que Arellano Aguilar 9 ha dejado claro que e 

sustento teórico comunicativo y lingil1stico en el que se apoya la Teoria del 

Lenguaje Total tiene importantes fallas, por lo que 61 ha reformulado, de 
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acuerdo a 18 Teor1a Social de la Comunicaci6n, tales aspectos y ha denominado 

a esa reformulac16n (rescatando a la Pedagogía del Lenguaje Total) TEORIA DEL 

LENGUAJE VERBO-AUDIO-VISUAL. 

(Se considera importante hacer una breve resefte de la tesis de 

Licenciatura de Arellano Aguilar con la 

contextualice con respecto a este trabajo: 

finalidad de que el lector se 

La tesis se divide en dos partes, 

la primera, denominada: Una revis16n al lenguaje total; y la segunda, Una 

propuesta del Lenguaje verbo-audio-visual. En la primera se trabajan a los 

autores Vallet, Francisco Gutiérrez, Ram6n Padilla, Ram6n Astondoa, Fragoso 

Franco y Russi Alzaga; en donde se perfilan los tres planteamientos te6ricos 

en los que se sustenta el Lenguaje Total y que son los pedagOgicoa, 

lingu1sticos y comunicativos. Arellano demuestra la continuidad, aportes y 

validez tanto te6rica como experimental en el aspecto pedagOgico, pero no asi 

en los comunicativos y lingu1sticos a los cuales critica por carecer (el 

comunicativo) de un sustento epistemol6gico propio del nnbor comunicativo; y 

(al linguistico), por tener conceptuaciones errOneas con respecto a los 

términos de lengua, lenguaje, c6digo, instrumentos de comunicación y medios 

de comuniceciOn. Por lo cual Are llano Aguilar encuentra que los 

planteamientos te6ricos comunicativos y linguiaticos no deben ser 

con_aiderados y se da a la tarea de adecuar conceptos y teorlas con 

fundamentos epistemológicos propios del saber comunicativo a la pedagogie 

del lenguaje total; y con respecto a los planteamientos lingu1eticos 

trabaja fundamentalmente los términos de código, lenguaje, instrumentos, 

actores y medios de comunicaci6n. En la segunda parte de su tesis hace una 

propuesta para producir e.E.A. en un caso especifico: La enseflanza de las 



Teor1as de la comunicaci6n en la Licenciatura de Disefio Gréfico, aunque no 

reporta las condiciones experimentales en las cuales aplic6 su propuesta, si 

proporciona argumentos y ejemplos de los 

aplicac16n J • 

diferentes momentos de su 

Asi pues, se resalta que la Teor1a del Lenguaje Total como tal, ha 

quedado rebasada en sus planteamientos te6ricos comunicativos y Ung01sticos, 

pero se rescata la propuesta pedag6gica, principalmente los momentos de 

percepción, intuición, critica y creación. 

Es importante hacer menc16n que la CEA tiene la posibilidad de hacer 

uso o no de esta Teor1a del Lenguaje verboaudiovisual, o de cualquier otra. 

Recuérdese que la elección de la postura pedag6gica de la educación en 

general, y de la CEA, en particular, responde a muchos factores como se ha 

visto en el capitulo primero, en el apartado correspondiente a la educación 

como prActica social. En este trabajo se plantea que es la Teorla del 

Lenguaje Verbo-audio-visual una posibilidad entre otra.9 y qua 3B elige a 

esta debido a las siguientes razones: 

a) Es una teor1a que se acopla muy bien a la Carrera de Periodismo y 

Comunicaci6n Colectiva, puesto que en ésta se 

emplear el manejo de los lenguajes de los 

trata de epsenar a 

medios (entre otras 

cuestiones comunicativas) a los estudiantes; y, esta teoria permite 

"ensei'iar con lo mismo que se tiene que aprender". 

b) La pol1tica educativa de la ENEP-Acatlán (lugar en donde se han 

desarrollado algunos de los trabajos a los que aqu1 se hace referencia) 

permite la puesta en práctica de tales planteamientos sin que se altere 



en griln medida la curr1cula, los programas o entre en disonancia con 

otras formas de educaciOn de la carrera. 

c) La citada Teor1a se encuentra adaptada, tanto conceptual, 

metodolOgica y prlicticamente, al desarrollo de los planteamientos hasta 

aqu1 escritos, principalmente porque brinda por s1 misma la posibilidad 

de interactuac16n entre todos los miembros de un grupo, o en otras 

palabras, propicia el diAlogo (mayéutico). 10 

A continuación se describen brevemente dos experiencias educativas (en 

la ENEP-Acatllin) donde se ha empleado a la teorla del Lenguaje 

Verbo-audio-visual para la producciOn. 

Russi Alzaga (~ cit.) divide la producci6n de la CEA (apoyado en la 

Teoria de Sistemas) en tres procesos diferentes: elementos de entrada, 

elementos del proceso de ensefianza - aprendizaje, y elementos de salida. 

Los elementos de la entrada son: 

L- El perfil del profesor de grupo. Debe poseer conocimientos de 

lingil1stica y del lenguaje verbo-audio-visual, ademlis de ser 

especialista en la disciplina de la materia que va a enseriar. Debe 

desarrollar aptitudes para enfrentar a los alumnos con la realidad, 

asumir el doble papel de Ego y Alter en el proceso educativo: y, debe 

despertar y fomentar el interAs de los alumnos. 

2.- El perfil de los alumnos. Los estudiantes deben tener la capacidad 
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de adaptación psicológica para la creación libre y responsable, para 

percibir (Alter) y emitir (Ego) mensajes en lenguaje verboaudiovisual; 

y. para desarrollar el intelecto. los sentidos y la destreza motora. 

3.- concepciones educativas. Que se constituyen en las 

teóricas a partir de las cuales se produce la CEA y que soni 

premisas 

a) Incidir en los grupos escolares (en la comunicación intermedia 

o grupal) para promover procesos cognitivos y de instrucci6n 

(transferencia, comprensión y asim1laci6n) a través del lenguaje 

verboaudiovisuaL para lograr el desenvolvimiento natural y 

espontaneo del alumno. 

b) Combinar, durante la prActica psicoeducativa, los procesos 

mentales, los materiales de instrucci6n y la estructura 

cognoscitiva en la transferencia, comprensión y asimilaciOn de 

los contenidos de aprendizaje. 

e) Educar. partiendo de 1D: vivencia y nivel cultural de los 

alumnos, para resoetar el desenvolvimiento natural, espontaneo y 

armOnico. 

d} Comunicar para que los estudiantes asuman activamente el doble 

papel de emisor y receptor en el grupo, utilizando el lenguaje de 

los medios para promover la socializaci6n individual y grupal. 

e) Los objetivos son: elevar el grado escolar de los alumnos, 

organizar los materiales de enseftanza, utilizar el lenguaje 

verboaudiovisual en los materiales de enseftanza del profesor y de 

aprendizaje de los alumnos; y, capacitar a los participantes 

{profesor y alumnos) para ser emisores y receptores. 



4.- Einisores y receptores. El profesor, en un primer momento, es un 

emisor 11 y los alumnos receptores de las expresiones contenidas en 

los piateriales de enseHanza. 12 Los alumnos, en un segundo momento, se 

vuelven emisores respondiendo a las expresiones del profesor, 

manifestando la 'creatividad en función de sus recursos. 

5.- El mensaje (expresiones). Hay de dos tipos: el de enseHanza 

(producido por el profesor)que contiene los contenidos del programa de 

la materia que se imparte; y, el de aprendizaje (producido por los 

alumnos} en donde se manifiesta el dominio sobre los contenidos y 

responden a un cierto grado de aprendizaje. 

6.- Medios y recursos. Los instrumentos de comunicaci6n que los alumnos 

y profesores empleen deben estar al alcance econ6m1co y de producci6n 

t6cnice de los alumnos y del profesor, as1 como de la infraestructura 

de la escuela. 

7.- Pormac16n social. En donde se contemplan: procedimientos de 

decodificaciOn, capacidad individual dentro de la actuación social, 

capacidad expresiva durante la integrac16n grupal; y bílsqueda de causas 

de lo vivido. 

8.-Cuestionamientos generales. Se dividen en dos: 

a) Los del profesor que consisten en: ¿c6mo esU. o debe estar 

organizado el contenido a ensefiar?. ¿cómo adquieren los alumnos 

la nueva informaci6n?; y, ¿c6mo pueden aplicarse los 

planteamientos tebricos a la pr&ctica? 

111a••t11a1111tb• •lproh•arao•o•I 0:011fu11tod••••ll•dar••d• l•CIA, l111••to "•••11•'4 lr•b•la.•I 
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b} Los del alumno que consiten en: ¿c6mo esté o debe estar 

organizado el conocimiento que aprendo? ¿cOmo asimilo la nueva 

informaci6n?; y, z.c6mo elevar mi coeficiente de comunicabilidad? 

Los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje son: 

1.- Formaci6n social. Se debe considerar el anélisis intratextual y 

contextual de los contenidos de la clase. la complejidad estructural 

del participantes en su actuaci6n social a través de la diferenciaci6n 

de edades, car&cter educativo y de integraci6n personal; una expresi6n 

que tenga como objetivos la integraci6n grupal y la critica social 

actual. La formaci6n social es una variable que sobredetermina la 

actuaci6n del profesor y del alumno en el acto educativo. 

2.- Profesor-alumno. Tanto el profesor como el alumno cumplen las dos 

funciones de informador-informado y crean un c6digo que es patrimonio 

del grupo escolar especifico. 

3.- Expresi6n. Cuya organización de contenidos esté dada por: 

a) La relaci6n que los conceptos guardan entre s1, en un esquema 

de "encadenamiento" de todos los términos que se ensefian. 

b) De lo simple a lo complejo. 

e) De lo inclusivo a lo exclusivo. de la integraci6n a la 

diferenciación. La expresi6n se plantea como una producción 

individual y grupal con un lenguaje verboaudiovisual enmarcadOs 

en la libertad de creaci6n de argumentos que "sostengan la 

narracibn de los contenidos". 

4.- Autoevaluaci6n. Divida de dos formas: 

a) A nivel grupal y a cargo del profesor para detectar~ corregir 
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·los errores de enseftanza y de aprendiza1e. 

b) A nivel individual en donde cada alumno es evaluado por los 

dem6s y por al mismo en el momento de la producci6n,. exposici6n 

de su producto expresivo y de todos y cada uno de los momentos de 

actuaci6n 'dentro del grupo. 

Los elementos de la salida son: 

1.- La producci6n comunicativa del alumno en donde se pueda deducir lo 

aprendido. 

2.- Los juicios. Entenc:Jidos como la autovaloraci6n de las relaciones de 

los contenidos en su estructura mental 

3.- Mejorar el rendimiento escolar. Entendido como el conjunto de 

actitudes, conocimientos y destrezas que el programa de la materia 

solicita en los objetivos generales. 

Elementos de interacción entre la Entrada, Proceso y Salida 

1.- Retroalimentación. Es la evaluación de los resultados obtenidos en 

la Entrada, Proceso y Salida para realizar las modificaciones, 

observaciones y aportaciones necesarias. 

2. - Sentido de la retroalimentaci6n. Tiene dos sentidos: 

a) Do la Entrada, al Proceso y a la Salida. Es una evaluación 

general del curso 

b) De la Salida, al Proceso y a la Entrada. Es una evaluación 

particular del curso. 

En la anterior propuesta de Russi, se aprecia cómo se puede lograr la 

sistematizac16n de un conjunto de elementos presentes en el acto educativo; 



importa resal ter algunos aspectos: 

Primero: Todos los productos de enseñanza (por parte del profesor) 

fueron producidos en el lenguaje de los medios. El primer tema (Teor1a 

de las diferencias individuales y de las categorias sociales) se 

present6 en un programa de· radio. El segundo tema (Teor1a de las 

relaciones sociales) se present6 en un programa visual (iml!.genes fijas 

en un proyector de cuerpos opacos). El tercer tema. (Teoría de las 

normas culturales) se present6 en un diaporerna. 

Segundo: Los alumnos, en cada una de las sesiones, produjeron 

materiales verboaudiovisuales. 

a) Para el primer tema se produjo un gui6n escrito conformado 

por: una narración (una historia con argumento y personajes 

literarios) referida a las teorías de las diferencies y de les 

categor1as sociales; la menci6n del tipo de müsica y del momento 

en que "entraría"; y, visualizaci6n bocetada de las d~s partes 

anteriores (historia musicalizada), 

b} Para el segundo tema se produjo una narraci6n musicalizada y 

bocetada con referencia a la teoría de las normas culturales, 

pero la vizualizaci6n se desarroll6 m6s, puesto que se pidi6 una 

introducci6n, el planteamiento, el desarrollo y la conclus16n de 

la "historia". 

el Para el tercer tema se produjo un gu16n 11 terario musicalizado 

y con imA.genes bocetadas. 

d) Al final de esa unidad (la filtima del curso de Teorias de la 

Comunicaci6n de la Carrera de Periodismo y Comunicaci6n Colectiva 

de la ENEP-Acatlénl los estudiantes realizaron una pequena 
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investigación documental y de campo en donde utilizaron alguna de 

las teorias ensellades y posteriormente seleccionaron alg!in 

instrumento tecnológico para exponer su trabajo, pera lo cual 

realizaron el gu16n, seleccionaron imagenes y audio~ grabaron sus 

programes y editaran, todo esto para presentarlo frente al grupo 

y a un conjunto de profesores que se reunieron para evaluar las 

producciones tanto en la producción técnica como de contenidos. 

Tercero: El guión de las clases (diset'iado para dos horas por sesi6n) 

tuvieron el !Siguiente orden: Evaluación diagnóstica, consistente en 

hacer un recordatorio o definici6n de los "conceptos pertinentes" 

(elementos conceptuales necesarios para "entender" el nuevo contenido) 1 

pre9entaci6n del material de enseftanza (radio, 

diaporama): aclaraci6n de dudas conceptuales; 

cuerpo opacos y 

enélisis de las 

interacciones de los conceptos contenidos en los materiales de 

ensenanza: y producciOn de expresiones (resanadas en el 

inmediato anterior de este trabajo). 

pArrafo 

cuarto: Los resultados de la 1nveetigaci6n de Russi fueron cotejados 

con los resultados obtenidos por otros grupos de la misma escuela y 

grado, observ6.ndose una mayor retención en el grupo experimental: 

ademé.a de los comentarios favorables (por el!lcrito) que un conjunto de 

profesores emit16 acere• de la presentac16n final de los trabajos de 

los alumnos. 

Quinto: A pesar del alto grado de eistem•tizac16n tanto de contenidos 

como de los m~todos didActicos, de emplear materiales de enseftan:ta en 

instrumentos tecnol6gicos y de regirse por un estricto gu16n de clases, 

se logró la creatividad y la 1nteracci6n comunicativa entre los 



miembros del grupo. 13 

La otra investigaci6n que interesa rescatar para la producci6n de la 

CEA, es el trabajo realizado por Aguilar Are llano (Opus cit.) quien plantea 

un instrumento para el disefio de un curso. 1t 

La propuesta consiste en una matriz con cuatro entradas o ejes: 

Eje de las Actividades del Profesor 

Este eje contiene los siguientes apartados: 

l.- Planeaci6n del curso 

2. - Producci6n de los materiales de enseñanza (en lenguaje 

verboaudiovisua l) 

3.- Planeacibn de las actividades de los alumnos dentro del salbn de 

clases 

4.- Exposicibn de los temas de cada unidad 

5.- Asasorias de los alumnos 

6.- Evaluacibn de los trabajos de los alumnos 

Eje de los Contenidos 

Se enuncian los objetivos de las Unidades, los objetivos particulares y 

los temas-subtemas del programa correspondiente al curso. Hay que recordar 

que en este tipo de propuestas provenientes de la 'l'eor1a del Lenguaje 
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verboaudiovisual, se debe incluir como tema la producci6n de materiales por 

parte de los alumnos, al final de cada unidad, tema o sesi6n, segQn se haga 

la planeacHm del curso por parte de los actores mediadores. 

Eje de la Carga Horaria 

Dado que la CEA esté en funci6n del Plan de Estudios y del Programa de 

la Materia/asignatura, es éste Ciltimo elemento el que proporciona los 

parllmetros de profundidad de los temas, puesto que indica el tiempo destinado 

para cada unidad, tema o sesi6n, por lo cual la planeaci6n del curso y el 

tiempo destinado a cada contenido estll indicado por el programa. 

Eje Pedag6gico 

Este eje contiene las "teor1as educativas auxiliares", las actividades 

guias y las fases obligatorias. 

Las teor1as educativas auxiliares son: el aprendizaje significativo, la 

educaci6n integral, la comunicaci6n participativa y el aprendizaje grupal. 

Estas teor1as proporcionan, en diferentes momentos, una serie de postulados 

que ayudan a lograr la finalidad de la propuesta del Lenguaje 

Verbo-audio-visual. 

Las actividades guias son actividades y procedimientos sugeridos por 

las teor1as educativas auxiliares, son actividades concretas a desarrollar de 

acuerdo a los objetivos del eje de contenidos. 



Las fases obliqatorias son: percibir, intuir, razonar y crear. Estas 

agrupan a las activiades guias. (Véase el cuadro de la siguiente página en 

donde se aprecia el instrumento que propone Arellano). 

Como se puede apreciar tanto Russi como Arellano consideran a las 

mismas teorias pedagógicas, a pesar de que cada uno las ordena de manera 

diferente, es decir planean y producen la CEA a _partir de condiciones 

diferentes, puesto que Russi s6lo elabora, produce para tres sesiones, 

mientras que Arellano Aguilar lo hace para todo un semestre. Otra diferencia 

es que Arellano trabaja rnl!s las condiciones de recepci6n, que se trataran en 

el siguiente punto. 
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3.3. CONDICIONES DE RECEPCION 

El término "condiciones de recepc16n", hace referencia a las 

circunstancias fisicas y emotivas que rodean a los alumnos cuando éstos se 

encuentran en una situaci6n educativa en donde se emplea CEA. Por lo tanto, 

no se refiere a los piocesos neurofisiol6gicos ni f1sicos, propios de la 

recepci6n de un estimulo (señales comunicativas) por parte de un 6rgano 

bio16gico que lo capte y lo decodifique. 

De esta manera. las condiciones de recepci6n son el contexto especifico 

en el que se encuentran los estudiantes dentro del sa16n de clases y que se 

crea con la participaci6n activa y conciente por parte del profesor del 

grupo, con la finalidad de "lograr un ambiente favorable" para que los 

procedimiehtos planeados por los educomunicadores funcionen de acuerdo a esos 

planes. 

Lae condiciones de recepci6n se planean de manera coordinada con los 

contenidos, las actividades del profesor, la carga horaria y los 

procedimientos pedag6gicos. Pero, son estas 0.ltimas las que determinan 

especificamente a las condiciones de recepci6n. 

Arellano Aguilar, corno se enunció en el apartado inmediato anterior, 

concibe cuatro ejes interrelacionados: el de la carga horaria, el de las 

actividades del profesor, de los contenidos y el pedag6gico. Este O.ltimo estll 

compuesto por: las teorias auxiliares, las actividades !'.JUias y las fases 

obligatorias; en donde las teorias auxiliares son el aprendizaje 



significativo, el aprendizaje grupal, la educación integral y la comunicaci6n 

participativa, las que a su vez derivan en una serie de actividades concretas 

que se agrupan en las fases obligatorias (percibir, intuir. razonar y 

crear). 

De acuerdo con esto. las condiciones de recepción se van logrando, en 

el grupo escolar. conforme se avanza temporalmente en el curso, gracias a las 

actividades guias. 

Arellano aclara {conforme la Pedagogia del Lenguaje 

Verboaudiovisual), que primero los alumnos deben "enfrentarse" a los hechos o 

fe.nómenos a través de la informaci6n que se ha ordenado, sistematizado y 

elaborado en un lenguaje verboaudiovisuaL con la finalidad de que los 

alumnos tengan un mismo referente, "sepan de qué se trata la clase". 

En esta primera fase obligatoria, el profesor delgrupo debe "explicar" 

de tres formas: a través de organizadores avanzados (elaborados previamente 

por el equipo interdisciolinario de educomunicadores}: en una narración 

literaria cuyos referentes sean. precisamente. los contenidos de los 

organizadores avanzados {producto comunicativo en donde se emplea el lenguaje 

verboaudiovisual); y, resolviendo las dudas conceptuales y de interrelaci6n 

de los contenidos vistos. 15 

Durante esta fase, el profesor del grupo se convierte en una extensión 

U O•••r•l••aU •q11l •• 11UU&•n t•cnl11u y ptllctdl•lento• u1erld11e Pllt I• T•otl• dd Apnndl&•t• 
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o un seguidor de las instrucciones dadas por los educomunicadores, puesto que 

su actividad se concreta a ser la de "expositor", repetidor de las 

indicaciones y materiales que los educomunicadores han planeado en esta fase 

que es propiamente de enseftanza. 

En la segunda fase, la de intuir, el profesor comienza a dejar la 

funci6n de "extensi6n", para iniciar la de "canalizador", es decir, relaciona 

los contenidos, teor1as de la clase con fenómenos cotidianos, concretiza los 

aspectos metodológicos en técnicas e instrumentos Otiles en casos 

particulares, con la finalidad de que los alumnos resignifiquen los conceptos 

de las clases. Para ello se vale de técnicas y procedimientos que fomenten la 

critica razonada acerca de lo visto en clase con respecto a las situaciones, 

fenómenos o hechos en los que se han involucrado los alumnos en su vida 

cotidiana:· as1 como de la exposición del profesor (materiales de enseñanza 

empleados en la primera fase). 16 

Una vez que los alumnos han "conectado" la teoria con su cotidianidad, 

deben expresar por escrito la relaci6n que han encontrado entre los 

contenidos de clase con su vida. Esta primera producci6n expresiva debe 

explicitar los contenidos pero "traducida", o involucrada en una narraci6n 

literaria con personajes y argumentos. Esta actividad implica la ubicaci6n 

contextual de la teoria en lo cotidiano, en la utilidad prActica, segíin las 

circunstancias vividas de los estudiantes, con lo cual se resignifican los 

conceptos y se comienza el razonamiento. 

t& ••U •U• ••nnd• h••• •• noo•htul&ll h• aetlvhhd•• 4•rlv•d•• d•I A•H11U••1• Gnpal y •• 1• 
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En la tercera fase (el razonamiento), el profesor promueve la critica 

individual y grupal, pero ya no s6lo con respecto a los contenidos de la 

clase, sino a la forma en c6mo los alumnos han: resignificado esos 

contenidos, establecido las relaciones entre la teoria y la cotidianidad; y, 

"trabajado", mediado, los contenidos en las narraciones. 11 

En este momento, al profesor le importa resaltar los cuestionamientos 

provenientes de los mismos alumnos con respecto a los trabajos propios y de 

los otros compañeros del grupo. enfocllndose no al cuestionamiento en si, sino 

a la 16gica y coherencia de los argumentos empleados para la critica. Es 

decir, enfatizar en los procesos empleados por el razonamiento cientifico 

P8!ª construir teor1as, m6todos y t6cnicas. 

Creatividad. es el nombre de la cuarta fase y consiste, bllsicamente, en 

la producción verbo-audio-visual del "autoaprendizaje" (percepci6n, ·intuc16n 

y razonamiento} que :;o ha efectuado a lo largo del tema, unidad o curso. es 

dejar que los alumnos se conviertan en profesores y expongan, expliquen, 

reciban comentarios y criticas acerca de su trabajo final. 

Se considera que la creatividad no es producto de la "inspiración", 

sino del desarrollo de las habilidades que los alumnos han adquirido a lo 

largo de su aprendizaje, que a su vez se basa en la critica hacia su propio 

trabajo y al de los demlls compañeros, al razonamiento sobre los contenidos y 

a la forma en c6mo, el alumno, los haya incorporado a las circunstancias de 
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su vida cotidiana: es decir, la creatividad es el resultado de una disciplina 

para el trabajo. 

Hasta aqu1 la propuesta de Arellano Aguilar con lo que respecta a la 

condiciones de recepc10n de la CEA: sin embar·go, como ya se ha escrito en 

lineas arriba, la CEA permite elegir una(s) u otra(s) teorla(s) de acuerdo e 

las instituciones en les que se utilice le misma CEA. En este sentido, 

Gonzltlez Morales contribuye con una propuesta para planificar las condiciones 

de recepciOn, 18 pero desde una postura teOrica diferente (aunque emplea el 

lenguaje verbo-audio-visual): la educaciOn integral. 

Gonzé.lez Morales considera que el acto ed~cetivo debe lograr el 

desarrollo armOnico, 'natural e integral de los estudiantes en tres Areas (la 

emociona1;· la intelectual y la psicomotriz) y para ello "subordina" varias 

teor1as pedagógicas (Aprendizaje Grupal, ComunicaciOn Participativa y 

Lenguaje Verbo-audio-visual) y de aprendizaje (Aprendizaje Significativo), a 

la "educaciOn Integral". A continuaciOn se resume tal propuesta. 

Se parte del principio de que 11 la enseHanza y el aprendizaje 

constituyen un proceso que transcurre planificadamente. E:s decir, que hay 

continuidad., secuencill e intcgraciOn en cad!l un!l de los portes que lo 

conforman. 19 

Gonzli.lez concibe cuatro momentos o etapas que permiten caracterizar el 
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crecimiento del grupo: 

la. Etapa.- Integraci6n. 

2a. Etapa. - Asimilaci6n. 

Ja. Etapa.- Discusi6n. 

4a. Etapa.- creaci6n. 

Cada una de estas etapas act(la como un subsistema que desempeHa una 

funci6n particular en la formaci6n de alguna de las áreas que constituyen la 

naturaleza humana, en este caso de los miembros del grupo. 21 En su conjunto 

estas etapas conforman el proceso de enseñanza-aprendizaje que da lugar a la 

totalidad del sistema que se desenvuelve integralmente, gracias a que cada 

una tiene un carácter aut6nomo, que a su vez guarda estrecha relación de 

interacci6n con las dem:ís. No obstante es importante señalar que si bien es 

cierto, en la propuesta, cada una de las etapas debe presentarse en el orden 

de Integraci6n, Asimilaci6n. Discusi6n y Creaci6n, para alcanzar los 

objetivos de la Educaci6n Integral, es indispensable mencionar que son 

principios que se presentan a lo largo de todo el proceso educativo. 

A las etapas en cuest16n, Gonzlilez las trabaja. al interior de su 

propuesta, como el eje pedagógico que a su vez operacionaliza los principios 

de carllcter didllctico provenientes de las teor1as enunciadas tres pltrrafos 

arriba, hasta las actividades concretas que los alumnos, profesor y 
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coordinador, 21 tienen oue realizar a lo largo del curso. 

Un sequndo eje o conjunto de variables que relaciona es el de la carga 

horaria: el nfimero de horas que el programa oficial de la asignatura 

contempla durante el .semestre, divididas en las sesiones correspondientes, 

puesto que oor ser una asignatura te6rico-pr.§ctica, tiene dos horas 

asignadas al sal6n de clases y tres a un taller de redacci6n, a la semana. 

El tercer eje que interrelaciona es el de los contenidos especificados 

en el programa oficial, divididos en unidades, objetivos, temas y subtemas. 

El 6.1 timo eje es el referente a la evaluac16n del proceso educativo, 

que se define como el elemento que permite observar el proceso de 

involucraci6n de la totalidad de la persona cuando interacciona con el grupo, 

es decir, cuando plantea dudas, formula hip6tesis, retrocede ante ciertos 

obst.§culos, arriba a conclusiones parciales, siente temor a lo desconocido, 

manipula objetos y verifica en una prll.ctica sus conclusiones, cuando se 

producen modificaciones y reestructuraciones en su conducta. 

La evaluaci6n la divide en tres fases que corresponden a tres momentos 

del proceso enseñanza-epredizaje: la diegn6stica (al inicio del curso y de 

los temas/subtemas, para reconocer el grado en que los alumnos estén 

preparados tanto intelectual, emocional y psicomotrizmente para el "nuevo" 

aprendizaje), la formativa (durante el momento mismo del proceso educativo 
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para identificar la forma y el crecimiento de los alumnos tanto individual 

como grupalmente con la finalidad de que el coordinador/profesor tomen las 

decisiones pertinentes respecto a la forma de conducir el proceso 

educativo): y, la sumativa (realizada al final del curso y de los 

temas/subtemas para reconocer el grado de logro de los objetivos planteados 

al inicio del curso, temas/subtemas). 

Gonzlllez Morales elabora una matriz de doble entrada que permite 

apreciar los cuatro ejes y la interrelación que entre ellos se dan. En este 

cuadro (que se presenta en la siguiente pti.gina) se aprecia al centro un 

conjunto de espacios cuadriculados y cruzados por una linea ascendente que 

simboliza la intersección de los cuatro ejes, conforme avanza el curso. 

con los modelos de Arellano y Gonz§lez, se hanmostrado las 

posibilidades de planificar las condiciones de recepción de la CEA, y cbmo es 

posible adoptar diversas teorias tanto pedagógicas como didti.cticas, que 

dependen, una vez ml!s, de las condicionantes que la misma instituci6n 

educativa imponga a la CEA; sin embargo, es importante rescatar da las 

propuestas citadas, que a pesar de tener un alto grado de sistematicidad y 

rigor temporal para las actividades que se desarrollan al interior del salón 

de clases, la comunicacibn (diélogo) entre los alumnos y profesor (y 

coordinador) no disminuyen, sino al contrari~ aumentan, puesto que depende de 

la manera en cbmo se relacionen las teor1as did§cticas, la carga horaria y 

los contenidos y no necesariamente de los instrumentos de comunicacibn que se 

emplean en la CEA. 
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Las cOndiciones de recepci6n de la CEA, efectivamente modifican las 

interrelaciones interpersonales que se dan en un grupo, pero depende de c6mo 

se planifiquen para promover o no esas interrelaciones. En todo caso, los 

educomunicadores se encargan de la plani ficaci6n y producci6n de métodos 

educativos, pero siemp're existe la posibilidad de que el profesor de grupo 

modifique, incluya o excluya lo que él desee, lo cual puede potenciar la 

práctica social y generalizada de la CEA, o bien, desmotivar su uso. 

Lo anterior significa que la CEA es una posibilidad (y segCm la opini6n 

de quien esto escribe, cada vez más generalizada) de realizar modificaciones 

a las pr&cticas educativas. pero su adopción depende de muchos factores y 

circunstancias ajenas a la propia CEA. Por lo que toca a este trabajo se han 

hecho, hasta ahora, anotaciones que permiten la planificación y producción de 

la CEA, conforme a las caracter1sticas enunciadas en el cap1 tulo segundo. 

Conviene ahora tratar otro aspecto de la CEA: la evaluaci6n. se 

reconoce que la evaluación de un curso, unidad, tema o subtema, depende de la 

forma en cómo se dio el proceso ensefianza-aprendizaje, lo cual, cuando se 

trata de la e.E.A •• la evaluación depende de la planificación y ejecución de 

los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

Para continuar con las referencias a otros trabajos, Gonz.Uez Morales, 

propone tres grandes momentos de evaluaci6n: la diagn6stica, la formativa y 

la suma ti va; pero divide cada momento en otros tres semejantes: la 

diagn6stica, formativa y sumativa. Inscribe a la evaluaciOn dentro de un 

contexto global que es permanente, sistemético, oportuno y congruente con: 



- Las estapas que conforman el crecimiento del grupo y sus objetivos. 

- Los prinicipios de caracter didlictico en que fueron traducfdas las 

teor1as pedagógicas y de aprendizaje. 

·Los factores incidentales involucrados en el proceso de 

enseftanza-aprendiza je. 

La evaluación, entonces, debe proporcionar datos 

cualitativos. Estos Ultimas versan sobre: 

cu anti ta ti vos y 

- Reportes de las sesiones o clases, en donde se anote la participac16n 

de los alumnos, la si tuaci6n en la que se trabaj6 y el ambiente de la 

clase. 

- Los comentarios de los miembros del grupo que pueden ser orales o 

escritos y se solicitan al final de etapas o cuando el grupo lo 

demande. 

- La agenda de actividades, que es un breve reporte de cué.ndo Y. como se 

organizan los alumnos para la producci6n de expresiones. 

La evaluación cualitativa permite identificar el desarrollo del grupo y 

de sus integrantes durante el curso. 

La evaluación cuantitativa permite medir el grado de cumplimiento de 

los objetivos de aprendizaje y se obtiene a 

instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

través de los míil tiples 

Hasta aqu1 se ha descrito el funcionamiento de la comunicaci6n 

educativa en el aula y se han presentado algunas posibilidades que tiene de 
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ejercerse eit la prllctica. se termina el trabajo considerando que la e.E.A. es 

una prActica educativa emergente en coexistencia con otros y que su uso 

generalizado significar1a un cambio sustancial en el &mbito educativo. 



CONCLUSIONES 
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CONCLUS:CONE:S 

La e.E.A es un Area que requiere,. para su estudio, de paradigmas tanto 

teóricos. como metodológicos y técnicos de car.§cter interdisciplinario, dado 

que necesita de la competencia de profesionales de diversas especialidades, 

cuando menos dos: los comunicadores y los pedagogos. 

Se argumento en este trabajo la forzosa necesidad de recurrir a teorías 

y métodos generales pertenecientes a las 

argumentaciones son las siguientes: 

Ciencias Sociales. Las 

1.- Dado que la educac16n se refiere a la socializaci6n que un 

grupo social Pretende efectuar hacia un miembro; éste Ciltimo 

introyecta y aprende tanto las normas culturales, sociales y 

conocimientos que el grupo social ha considerado como Otiles para 

la reproduccion/producci6n de las condiciones de vida del mismo 

grupo social.. por lo cual la educaci6n es una acci6n de lndole 

social. 

2.- La comunicaci6n. que se encuentra ubicada en un sistema 

diferente al social. por referirse a las conc1uctas que los seres 

vivos relizan para interactuar con su entorno y en el caso 

concreto del género humano por ser éste un ser social, le permite, 

ademl!.s de interactuar con su entorno natural, la interactuac16n 

social. 



... 
tos argumentos anteriores se consideraron como premisas que permitieron 

acceder en el desarrollo del trabajo a tres tipos de conclusiones: 

Metodológicas (sistémicas e interpretativas). Teóricas y Técnicas. 

En cuanto a las conclusiones metodológicas se dividen en dos, las 

sistémicas y las interpretativas. Las primeras son las siguientes: 

1.- La realidad est& conformada por la interrelación e 

interafectac16n de diversos elementos y niveles de fenómenos de 

diferente orden. por lo cual la e.E. al considerarse como 

fen6meno se asume como un sistema abierto a las m!zl tiples 

relaciones, actuaciones y afectaciones de otros sistemas que. 

su vez. estén sometidos a las mismas condiciones que la e.E. 

2.- La e.E. asumida como sistema abierto es incomprensible para 

su estudio, para lo cual es necesario cerrar el sistema y 

especificar culiles son ~us componentes, relaciones y significados 

que asume en la actividad humana. 

3.- La Comunicac16n Educativa asumida como un sistema cerrado se 

aborda a partir de los diferentes sistemas con los que interactQa 

y éstos son: El hist6rico, el referencial, el social, el 

comunicativo y el cognitivo. 

Las conclusiones de carllcter metodológico- interpretativas a las que se 

llegó en el desarrollo de la investigación son: 



!.- Los elementos y las relaciones que los elementos establecen 

entre s1, tanto end6gena como ex6genamente al sistema. adquieren 

un sentido s6lo a partir de un c6digo que permita tanto 

restringir como ordenar los elementos y las relaciones que se dan 

entre esos elementos, de tal manera que existen dos grandes 

rubros con los cuales se significan: los culturales y los 

sociales. 

2.- Los c6digos culturales que median los fen6menos que se 

suceden en el sistema de referencia tienen la posibilidad de ser 

introyectados por dos caminos: De la socidad 

de los individuos a la sociedad. Este 

a los individuos y 

fen6meno llamado 

enculturizaciOn es asumido por la e.E. dado que los actores al 

estar sujetos a la socializaci6n consideran como suyos tales 

c6digos cultura les y de esta manera los enuncian (ya sea 

implicita o expU.citamente) en las exprc:l:iones de la e.E. Por 

otra parte, la C.E. es una préctica enculturizadora cuando los 

contenidos escolares tienen como objetivo de aprendizaje esos 

c6digos culturales. 

3.- Los cOdigos sociales que median los fen6menos que se suceden 

en el sistema social permiten que la e.E. haga referencia a los 

aconteceres sociales de cuatro maneras distintas: 

a) Presentando la 1nformac16n escolar de un tema especifico 

junto a otra informac16n sin relaci6n entre éstos. 

b) Presentando informaci6n escolar de manera que los 



conceotos estén subordinados o supraordinados con respecto a 

otros. 

el Presentando informacibn escolar de tal manera que los 

actores receptores puedan inferir por observaci6n 

experimentacitm las leyes o normas que rigen el objeto que 

se estudia. 

d) Presentando informac16n escolar en donde no se muestran 

las normas o leyes que rigen al objeto que se estudia con la 

finalidad de ocultarlas y hacer funcional algunos fen6menos 

que carecen de sentido. 

... 

Las conclusiones te6ricas estén circunscritas al objeto de estudio de 

la C.E. Se enuncian por sistemas y con una interpretac16n y son las 

siguientes: 

1.- Histbricamente, la e.E. nace con el uso de Medios de 

comunicac10n tccnol6qicos en el aula, en la década de 1920. Esto 

es posible gracias a la aplicación de la electricidad como fuente 

de energia para la transmisión de las expresiones. El empleo de 

los medios en el aula se corresponde con modelos culturales de 

la mediación del capitalismo y del capitalismo monop6lico. 

2.- Dentro del sistema de referencia, el hombre es productor 

fundamentalmenté de un entorno cultural que se desarrolla en un 

ambiente fisico. natural y tecnol6gico, modificado por el mismo 

desarrollo cultural del grupo social, por lo cual. el interés de 
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la e.E. estA centrado en la transmisi6n de la cultura, pero se 

diferencia de otro tipo de comunicaci6n debido a que la e.E. esta 

inmersa en las instituciones educativas que validen oficialmente 

la adquisiciOn de tales valores o conocimientos culturales. 

3.- Socialmente, 1
1
a e.E. se encuentra sobredeterminada por les 

instituciones educativas las cuales a su vez tienen dos 

caracteristicas: La estructural y la funcional. La estructural se 

refiere a la sobredeterminaci6n del ejercicio del poder politice 

y de las relaciones de producci6n sobre la caracter1stica 

funcional. La funcional trata de las formas (individuo-individuo, 

grupal, por redes y masiva), tipos (pflblica y privada); y de la 

producci6n de 'educaciOn (institucional y no institucional). As1, 

la C~E. se ve sometida a un plano de opciones (plan curricular) 

en donde se encuentran manifiestas las funciones y disfunciones 

de la educaci6n como prActica social, por lo cual la e.E. no se 

plantea como und forma socialmente diferenciada de otras formas 

de educación. 

4.- En el sistema comunicativo, la e.E. si bien es cierto que 

emplea los mismos elementos de cualquier acto comunicativo 

(Actores, instrumentos, Expresiones y Representaciones) también 

adquieren particularidades debido al Ambito de participación de 

los actores de la e.E. La diferenctaciOn mayor entre la e.E. con 

respecto a otras formas de educar se da en la forma en que se 

produce la e.E., cuyas principales caracter1sticas son: 
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producc16n en serie, con alto costo econ6m1co para un consumo 

masivo, un precio de venta relativamente bajo con respecto a su 

producci6n, y un trabajo de carllcter interdisciplinario. 

5.- En este nivel comunicativo la incitlencia de los instrumentos 

tecnológicos dentro del aula, inclusive su uso a nivel social, 

ha modificado el tipo de representaciones de los receptores. Es 

decir, de alguna manera la configurac16n mental ha sido alterada. 

Aunque esta aseveraci6n no puede ser demostrada, si se muestra al 

caracterizar a los individuos cuyo acceso a informaci6n ha Sido 

limitado ya sea a la tradici6n oral, textos escritos o a los 

instrumentos tecnológicos que 

audiovisuales. 

utilizan lenguajes verbo-

6.- La C.E. pretende lograr que el receptor aprenda lo que ·se 

estA ensenando, por lo cual trata de presentar de manera 

coherente, significativa y con fines duraderos la 1nformac16n, 

por considerar que en el aprendizaje intervienen todas las 

estructuras ps1quicas {"Ello", "Yoº y "Superyo"). Pero se debe 

asumir que el aprendizaje es un fen6meno de carActer onto y 

filogenético que puede ser desarrollado por factores externos al 

individuo: uno de esos factores es precisamente el acto social de 

la educac16n. 

22::1. 

Las conclusiones tl:lcnicas se refieren a la e.E.A. y se dividen en 

diferenciadoras, en trasmisores de modelos mediadores, en selectoras de 



contenidos y las referidas a las condiciones de recepci6n: 

1.- La e.E.A. se diferencia de la comunicaci6n de un profesor 

que usa solamente instrumentos de comunicaci6n biol6gicos, porque 

la e.E.A implica la participo.ciOn de modelos mediadores de 

capitalismo y capitalismo monop6Uco de une divisi6n social y 

técnica muy marcadas pare producir les expresiones.y porque se 

incluye un proceso de masificaci6n. La e.E.A. se diferencia de la 

did.§.ctica por el objeto de estudio, puesto que la e.E.A. 

interpreta y explica las formas de producci6n industrial, 

distribuci6n y consumo masivo con respecto a los actores, 

instrumentos, expresiones y repreeentaciones. A pesar de lo 

anterior. la e.E.A. coexiste con las formas de educaciOn que 

empléen solamente instrumentos biol6gicos y necesita 

obligatoriamente de la intervenci6n de la did6cttca. 

2.- La e.E.A. es una instancia doblemente mediadora en cuanto que 

sus referentes (contenidos escolares) han sido ya mediados 

curricularmente por la 1nstituc16n educativa (que en el caso de 

México lo representa la Secretaria de Educaci6n Pfiblica hasta el 

grado de Bachillerato), y porque el instrumento tecnol6gico 

modifica la sustancia expresiva y supone una actitud cognitiva 

del receptor para adecuarse a las representaciones del emisor. 

3.- La e.E.A es incapaz de seleccionar y/o proponer contenidos 

escolares diferentes a los que la instituc16n educativa haya 



seleccionado previamente debido al costo de producción y a la 

posibilidad de no recuperar la inversi6n econ6mica. Sin embargo 

la e.E.A., al mediar a través de los instrumentos tecnológicos y 

lo que ello implica, hace modificaciones tanto a la organizaci6n, 

siatemath;aci6n y presentaci6n de los contenidos, como del tipo 

de lenguaje forna nerrativa que se emplea. Las modificaciones 

que puede realizar estén condicionadas tanto por la institución 

educativa como por las teorlas pedag6gicas, de aprendizaje y 

comunicativas que los mediadores consideren necesarias o 

pertinentes. 

4 .- Dados los resultados de reportes experimentales del uso de 

la e.E.A. en la educaci6n superior, es prudente recomendar a la 

educaci6n integral. al lenguaje verbo-audio-visual, al 

aprendizaje significativo, al aprendizaje grupal y a ·la 

comunicaci6n participativa como teor1as que han demostrado su 

pertinencia en la ensel\anza de materias te6ricas y te6rico

précticas. 

5.- Para las condiciones de recepc16n de la e.E.A. también es 

prudente recomendar los modelos de Arellano Aguilar y Gonzltlez 

Morales, quienes proponen la sistematizac16n de la ensei'ianza y 

del aprendizaje en cuatro ejes: el pedag6gico en las actividades 

del profesor. de la carga horaria y de los contenidos (Arellano 

AguUar) para materias te6ricas; y, pedag6gico. de contenidos, de 

carga horaria y evaluac16n (Gonzlllez Morales) para materias 



te6r1co-précticas. 

Es importante indicar que la Comunicaci6n Educativa en el Aula es una 

forma de educaci6n que socialmente es poco practicada, pero cada d1a gana 

terreno sobre todo por la facilidad de tenencia y de producci6n de medios 

tecnol6gicos. Con esto no se quiere dacir que en poco tiempo podré. ser una 

pr6.ctica hegembnica, puesto que su aceptaci6n depende de muchas variables. 
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ANEXO l. 

COMENTARIOS SOBRE UNA EXPERIENCIA PEDAGOGICA 

DE TRABAJO EN GRUPO 1 

Se coment6 en la Introducci6n que uno de lo~ motivos para incursionar en 

la tem&tica de la Comunicact6n Educativa en el Aula, fue la necesidad de 

buscar y/o elaborar apoyos bibliogréficos que sirvieran pare impartir el curso 

de Comunicaci6n Educativa que se da en el 9o. semestre de la preespecialidad 

de Investigacibn y Docencia dela Carrera de Periodismo y comunicac16n 

Colectiva. Esta tarea se enfrent6 a diversos obstáculos, principalmente las 

condiciones de la propia Universidad, que se pueden resumir en: 

a. La ENEP-Acatllm cuenta con un banco de horas de apoyo a las Jefaturas de 

carrera y con espacios (cubiculos) para los profesores que son contratados 

para ayudar al desarrollo de los diferentes cursos que se imparten en las 

licenciaturas 

b. Quienes son contratados en estas condiciones tienen le obligación de apoyar 

a las jefaturas en diversas actividades, tales como: elaborar antolog1es, 

hacer estudios sobre el desarrollo de le misma licenciatura, impartir clases, 

asesorar tesis, etc. 

c. El trabajo de estos profesores es desarrollado con recursos limitados, en 

cuanto a papeler1a, salario, becas, inscripción a programas para obtener 
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financiamiento econbmico en lineas de investigacilm. apoyo secretaria! y 

recursos infraestructurales. 

Sin embargo, se cuenta con el entusiasmo v compromiso de algunos 

profesores y alumnos con quienes se comentan algunos proyectos. Tal es el caso 

de la temé.tica de comunicacibn educativa en el aula, que fue una idea surgida 

en el salbn de clases. 

El proyecto comenzb a cobrar forma cuando Maria G6mez castelazo, 

(profesora) apoyb la idea de hacer un "experimento" en uno de los grupos, para 

tener elementos que permitieran decidir si se incorporaban o no algunos 

"organizadores ava~zados" en una antolog1a que se estaba preparando para 

publicarse. Desde luego que surgieron mé.s problemas de los que se resolvieron: 

Elena Harta (alumna), fue quien realiz6 tal experimento. proporcion6 

evidencias de que era necesario hacer una evaluaci6n mé.s seria. ademtis de 

planificar mejor 10!3 procedimientos de ensenanza. Los resultados del trabajo 

de Elena Harta fueron comentados en el sal6n de clases con los alumnos de 

Investigac16n y Docencia y con Xavier Avi la (profesor l • 

Eulalio Pachaco y Bernardo Russi (alumnos) se interesaron en proseguir 

con esa incipiente investigaci6n. El primero decidi6 trabajar la evaluación 

del aprendizaje (una propuesta para la materia de Géneros Periodisticos1 

Entrevista), mientras Bernardo se dedic6 a diseftar una unidad temA.tica del 

curso de Teories de la Comunicación; Funcionalismo, aplicando una teor1a 

(Lenguaje Total) que Xavier Avila. nos babia enseftando y que plantea ensel\ar 

comunicaci6n a través de la comunicact6n. con estos trabajos. tanto Eulalia 



como Bernardo, terminaron su tesis y se titularon. 

De las experiencias anteriores se obtuvieron varios aprendizajes, 

principalmente la forma de trabajar con los alumnos y profesores interesados 

en la temética, y que son: 

a. Habla que comentar en los grupos las investigaciones que los 

mismos alumnos realizaban, enfatizando en la metodologia 

utilizada, en las teor1as con las cuales se trabajaba, en los 

resultados y en las criticas, errores y nuevas problemAticas 

planteadas. 

b. Considerar muy seriamente los comentarios que hacian los 

sinodales de ·las tesis {de Bernando y Eulalia), sobre todo 

establecer pléticas constantes con los profesores y solicitar que 

nos proporcionarén consejos para evitar, corregir o superar los 

errores. 

De estos aprendizajes resultaran nuevas ideas y nuevos alumnos 

interesados en seguir trabajando en comunicaci6n educativa, as1 se plantearon 

nuevas probleméticas, principalmente las realizadas pori Angel S61s 

(profesor), quien cuestiono el uso de la Teoria del Lenguaje Total y el 

enfoque sistémico; por Bernando Russi, que encontró problemas en el sistema de 

evaluac16n, pues habla sido s6lo cuantitativo; y, por algunos alumnos quienes 

dec1an que era dificil generalizar los resultados a otras materias de la 

carrera. 

A veces los tracazos en las investigaciones resultan muy útiles (aunque 
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no se le quite lo doloroso), como en la investigaci6n de Xochitl Cardona, a 

quien se le rechazo su tesis y tuvo que iniciar una nueva. Gracias a esto se 

e9tudi6 el caso de la Telesecundaria y se aclararon muchisimas cuestiones, 

sobre todo el papel de la comunicación y la definición del objeto de estudio 

de la Comunicación Educativa en el Aula. 

David Fragoso (protesor) al conocer el trabajo de Bernardo y los 

comentarios de Angel Sáis. sugirió revisar la Teoria del Lenguaje Total, al 

mismo tiempo Verónica Soto (alumna) se interesó por realizar un réplica del 

trabajo de Bernardo en una materia de Géneros, en donde se conjugara también 

la propuesta de Eulalio. De la sugerencia de Fragoso, su~gi6 el tema de tesis 

de Enrique Arellano, quien se interesó cuando escuchó, en clase, los 

resultados de la tesis de Bernardo. Verónica abandon6 la investigaci6n por 

problemas personales, pero. por fortuna, Laura Gonz&les decidió reinicar ese 

trabajo, aunque en otro grupo y cuidando mucho mas el sistema de evaluaci6n. 

Hasta este momento, tres ai'ios después de haber egresado la primera 

generaciOn de la preespecialidad de Investigaci6n y Docencia. algunos 

fracazos, se habla constituido un equipo de trabajo informal cuyas 

características eran: 

a. Quienes realizaban directamente las investigaciones eran 

egresados de la carrera y deseaban realizar su tesis en 

comunicación educativa, en su mayor!a, no ten!an un trabajo fijo o 

se ajustaban a la poca remuneraci6n originada por dar una o dos 

clases en escuelas particulares. 

b. Se habla conformado un "staff" de profesores (principalmente 
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Angel Sftis, David Fragoso. Xavier Avila y algunos de los ex

alumnos de la preespecialidad que se hablan incoroporado a la 

planta docente} que constantemente hacian sugerencias y revisiones 

a los trabajos de las tesis asesoradas por quien esto escribe. 

c, Las clases de la preespecialidad de Investigaci6n y Docencia se 

habian convertido en grupos de di.scusi6n sobre la tem&tica, pues 

ya se ten1an materiales con teor1as, metodolog1as, técnicas y 

resultados que hac1an referencia a los contenidos propios de las 

materias. 

d. Se asesoraron tesis, no precisamente de comunicaci6n educativa 

sino de diversas tem&ticas de la carrera, que a su vez 

proporcionaban diversos elementos que enriquec1an indirectamente a 

los trabajos sobre comunicación educativa. 

Cada vez se incoporaron més alumnos a esta linea de investigaci6n, con 

diferentes perspectivas. lo cual provocó incursionar en otras éreas, tales 

como: la teor1a de las representaciones (que trabaja Venus Armenta desde su 

muy particular enfoque y acercAndose desde la Psicoloqia del Yo y el 

psicoénalisis), aplicaciones de las computadoras en la enseñanza 

{principalmente en las materias de Teoria de la Comunicación y que desarrollan 

Alejandra Hart1nez y Leticia Mart1nez ) , elaboraci6n de software educativos 

{para enseñar programas computacionales 0.tiles en el ejercicio profesional del 

comunicador y que estudia Leticia Hart1nez), comunicación educativa por los 

medios de comunicación masiva (quizfl el A.rea mlis dificil de la comunicaci6n 

educativa, puesto que Cristina Alejandri estfl demostrando que no se puede 

educar a través de los medios de comunicación masiva), comunicaci6n educativa 



cara la formación de receptores cr1ticos (que trabaja esporédicamente Abraham 

Flores y que esté reiniciando Venus Armenta) r propuestas educomunicativas para 

diversas materias de la carrera (Olga Gallo, Venus Armenta, Cristina 

Alejandri), etc. 

A Ciltimas techas (noviembre de 199J) y debido a que la ENEP-Acatllm 

aprob6 nuevas formas de titulaci6n, se abri6 un Seminario Extracurricular de 

Titulación sobre Comunicación educativa en el Aula, en donde el objetivo 

consiste en que l!:i e!=jresados realizan un trabajo de investigación en esta l:lrea 

y lo presenten como trabajo recepcional para obtener el grado de licenciatura. 

En este seminario extracurricular, formado por cinco lin~as de investigaci6n, 

se trabaja en: 

a. La deteccibn de las necesidades de producción, distribuci6n y 

consumo de comunicaci6n educativa en escuelas privadas de la zona 

norte del Area metropolitana (asesorada por el autor de esta 

tesis) 

b. Un anélisis comparativo de los planteamientos teóricos que 

tiene el ILCE, el CISE y la carrera de Pedagog1a de la EHEP

AcatHm con respecto a la comunicación educativa en el aula 

(investigaciones asesoradas por Venus Armenta) 

c. La producción de estrategias educomunicativas en el nivel medio 

superior (trabajos dirigidos por Laura Gonzlllez) 

d. La producci6n de materiales verbo-audio-visuales (asesorada por 

Enrique Are llano J 

e. La producci6n de materiales de enseñanza por computadora 

{dirigida por Leticia Mart1nezJ 



Para concluir. se puede decir que las experiencias que ha dejado 

trabajar de esta manera. a trav~s de un grupo informal de trabajo son: 

a. La conformacibn de un grupo para el trabajo de investigacibn lleva varios 

años. 

b. Las clases trente a los alumnos de una preespecialidad (en este caso de 

Investigacibn y Docencia) sirven para: desarrollar los temas contemplados en 

el programa. sblo en los casos necesarios y pertinentes resulta conveniente 

exponer las investigaciones que el grupo de trabajo realiza, motivar a los 

alumnos para iniciarse en la investigacibn por la temlltica, generar la 

discusi6n y critica sobre las investigaciones realizadas. recuperar los 

comentarios,. criticas, observaciones y errores detectados. 

c. El establecimiento de redes informales para cementar los resultados de las 

investigaciones entre los profesores de la planta docente resulta uno de los 

aspectos m~s importantes a cuidar, puesto que es ahl en donde se socializan y 

validan. 

d. Una vez que los alumnos se acerquen, motivados por la temlltica, a los 

cubiculos de quienes realizan las investigaciones. debe explicitarse 

claramente las ventajas y desventajas, asl como los beneficios que cada parte 

obtendria, principalmente que no se recibe ningOn pago por la investigaci6n. 

(dado que no existe ningOn contrato laboral con la ENEP ni con la 

Universidad),. que ésta terminarla en una tesis, que los resultados pasan a 

formar parte del acervo de todo el grupo de trabaio, que muy probablemente la 

investigación tarde uno o dos años en concluirse, que se requiere de tiempo y 

dedicacibn. 

e. Los profesores contratados por horas pueden realizar 1nvestigaci6n en la 



ENEP-Acatltm, siempre y cuando estlm dispuestos a trabajar por algunos años 

con alumnos y los motiven, aprovechen las escasas oportunidades académico

administrativas para propiciar la creaci6n de espacios, en donde se continue 

con el trabajo y, por flltimo, establecer "alianzas" de trabajo con las mismas 

autoridades de la carrera y representantes ante loe 6rganos colegiados. 
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