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TODO A PULMÓN 

Que dificil se me hace 
mantenerme en este viaje 

sin saber a donde voy en realidad 
si es de ida o de vuelta 

si el furgón es la primera 
si volver es una forma de llegar 

Que dificil se me hace 
cargar todo este equ1pa¡e 

se hace dura la subida al caminar 
esta realidad tirana 

que se rie a carcajadas 
por que espera que me canse de buscar 

Cada gota cada idea 
cada paso en mi carrera 

y la estrofa de mi ultima canción 
cada fecha postergada 

la salida y la llegada 
y el oxigeno de mi respiración 

y todo a pulmón 
todo a pulmón 

Que dificil se me hace 
mantenerme con coraje 

lejos de la transa y la prostitución 
defender mi ideologia 

buena o mala pero mía 
tan humana como la contradicción 

Que dificil se me hace 
seguir pagando peaje 

de esta ruta de locura y ambición 
un amigo en la carrera 
una luz y una escalera 

y la fuerza de hacer todo a pulmón 

Cada gota cada idea 
cada paso en mi carre1 a 

y la estrofa de mi ultima canción 
cada fecha postergada 

la salida y la llegada 
y el oxigeno de mi respirac1011 

todo a pulmón 
todo a pulmón 

L M y Alejandro Lerner 

FALLA DE ovrlr!riN Hl Ll.J l 



LJfJD VOZ interior to cJico que l1ay mue/JO 
más en tu vida y en ti mismo do 

lo que eras capaz do oxpcnmontar 
on este momento 

El secreto de las conciencias reside 
en la musicalidad de las palabras 

Valle lncltm 
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INTRODUCCIÓN 

Se /Jabla do /JtJc1tacJ y se in¡una a qwenos protestan 
So habla de cJomocrac1a y se ignora la cnt1cn 

Respetar el detec/10 a la libre cxpres1on no s1g111!1ca tapar su 
los oídos ni mimmi;.·•u la cobc1t11ra de los ¡>ens;11111ünlos 

El respeto naco efe la asumlacion sorona do la cnt1ca. 

Carlos Lorvt do Mola 

La presente tesis es un ensayo, sobre la importancia de la comunicación oral, "cara a 

cara", la comunicación a través de la palabra, los relatos y la interacción social, ya que esto 

tiene gran importancia en nuestro mundo contemporáneo, puesto que hemos perdido en 

buena medida el contacto con nosotros mismos y con los otros. 

Por lo tanto, a lo lmgo de este ensayo reflexionaremos y argumentaremos en torno de la 

radio dentro de la comunicación humana, y cómo de entre todos los medios masivos de 

comunicación la radio. por ser un medio de comunicación oral, por ser cómodo, sencillo, por 

llegar a muchas personas a la vez. y utilizar en su lenguaje música, diálogos y sonido, se 

presta a través del "di<ilo~¡o mediado" a incrementar el uso de la palabra hablada. a 

incrementar nuestro lenguaje, a fomentar la expresividad, y la comunicación oral "cara a cara" 

a través de la transmisión de relatos. 

Pensamos que 1'1 radio contribuye a la realización de una comunicación de 

introspección, a la que llamamos "comunicación intrapersonal" (comunicación del yo consigo 

mismo). y por lo tanto, una comunicación dialógica, (comunicación interpersonal), gracias a 

despertar emociones, conflictos internos y soluciones en el escucha. 

En este ensayo hablamos sobre algo tan sencillo, que muchas veces se ha pasado por 

alto. la posibilidad de buscar un crecimiento personal, y aprender a expresarnos de una 

manera lúdica y creativa. en la que interviene nuestra experiencia. Entendiendo por creativo 

todo lo que conduce a una mayor salud psicológica y a una humanidad más plena. 
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No se pretende analizar los relatos, ni decir cuáles son mejores que otros, ni estar en 

debate sobro el término "mito" "cuento" "relato" "parábola" anécdota" etc .. ya que consideramos 

que los relatos. on un principio cuentos maravillosos. se desprendieron de mitos, y por lo tanto, 

todo relato debo su importancin n su carácter simbólico. a la fuerza que manifiesta a través de 

In palabra t1nblacla. compartida. vi¡¡cntc y os escuchada por un grupo social. 

Ouccl.i p.im un traba¡o posterior. el hablar en concreto sobre determinados cuentos. 

parábolas. mitos. y sobro el modo en que pueden ser interpretados. recreados, utilizados por 

los roceptoros en su vida cotidiana. 

Al final de este pequeño ensayo escrito a manera de introducción, se mencionará 

brevemente, lo que pretendemos lograr con cada capítulo. Cabe aclarar. que si bien algunas 

ideas no fueron abordadas con mucha profundidad. me parece que pudieran dejar una semilla 

para futuras reflexiones porsonalos y profesionales. 

El tema en si ha resultado ser demasiado amplio, ya que se ha tratado de dar a este 

estudio, un sentido mistico. filosófico, comunicacional. y de cualquier manera muy personal, ya 

que el tema por sí solo, conlleva la intensión de darnos cuenta de lo difícil que es lograr una 

verdadera comunicación con otro ser humano, saber expresarnos. saber conocernos. y saber 

conocer con base a nuestra propia experiencia. 

Ahora bien. iniciaremos con nuestro pequeño ensayo introductorio. 

Al pensar. nace la palabra. como resultado de la necesidad de expresar lo que se 

piensa. de modo que podemos decir que la fuente del verdadero conocimiento es el 

pensamiento lingüístico. por lo tanto. vivir la cotidianidad es dar vida a los discursos que hacen 

que la cotidianidad sea corno cs. ele modo que la perspectiva de la realidad viene determinada 

por el papel del lenguaje en el conocimiento. y lo especifico del pensamiento humano se basa 

en su carácter conceptual, que está inseparablemente ligado al lenguaje. entendido el lenguaje 

corno sistema de signos. 
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Actos de comprensión relativamente simples dependen mucho más de lo que 

suponemos de los modelos sociales que llamamos palabras. de manera que las costumbres 

lingüísticas de nuestra comunidad nos ayudan a ver. oir, y realizar nuestras experiencias de 

vida, así los seres humanos cuentan con la posibilidad de dar sentido a sus acciones. 

El lenguaje, o palabra entendida como símbolo, presta a la interacción entre personas la 

posibilidad de transmitir sus intenciones, de discutir sus expectativas y de plantear alternativas 

a sus propias acciones, y la palabra hablada es el simbolo por excelencia. 

Mircea Eliade, en lo que llnma "la comunicación con el otro" nos dice: 

que aquello que podríamos llamar el pensamiento simbólico, tia dado al hombre la posibilidad 

do una libro circulación a través de todos Jos nivelas de lo real. Por lo tanto, el simbo/o 

identifica, asimila, unifica planos heterogéneos y roalldados aparentemente irreductibles. Y hay 

aún más: la experiencia mágico religiosa permite lil transforrm1c1ón del hombre mismo en un 

simbo/o. 

Sin esta transformación, siguiendo a Blanca Solaras Ja comunicación es inútil, no estaría 

abierta al mensaje del otro sino centrada en la propia voluntad homogeneizante de la propia 

expresión. Para Eliade, esta transformación del hombre en símbolo hace posible todos Jos 

sistemas y experiencias antropocósmicas, a través de las cuales. Ja vida se enriquece, se 

nmplifica y logra que Jos "extraños" se integren en una comunidad cósmica. La experiencia 

macrocósmica además, como dice Eli<ido. no es una enajen<ición, más bien conduce al 

hombre haci<i él mismo, le revela su propia existencia. El hombre arcaico se "pierde" cuando 

interviene en un ritunl, pero se recobra y se comprende dado que estos rituales proclaman 

ncontecimientos, es decir, experiencias. Por lo tnr1to, gracias sobre todo al simbo/o, la 

existencia auténtica del hombre arcnico no esta reducida a la existencia fragmentada y 

enajenada del hombre civilizado de nuestro tiempo. Los relatos devienen de Jos mitos, y los 

mitos están repletos de simbo/os. 
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Decimos con Blanca Solares, que la virtud esencial del simbolo es asegurar 

trascendencia en el seno de un misterio personal'. Asi, el símbolo nos da la riqueza del 

longua¡e, en donde cado uno puede expresar en forma oral su intersubjetividad, enriqueciendo 

a lo misma sociedad, como una suma de intersubjetividades. 

Basándonos en Clifford Geerts distinguimos sobre el modo en que pensamos ahora dos 

aproximaciones en el estudio del pensamiento humano: 

una unitaria que lo concibe como un proceso psicológico limitado al 

individuo y gobernado por leyes, y otro pluralista que lo concibe como un producto 

colectivo, codificado culturalmente y construido históricamente. Retomando a las 

nociones de inte1pretación, traducción, géneros confusos y comparación 

analógica, trató de mostrar que la enorme diversidad del pensamiento moderno 

tal y como do /Jecho lo encontramos n nuestro alrededor. desde poemas lwsta 

ecuaciones debe ser reconocido si estamos dispuestos a comprender la vida de 

la mente a/li donde so manifiesta. Vemos a nosotros mismos como los otros nos 

ven puede ser revelador. Ver a los otros como parte de una naturaleza que 

también es la propia, constituye un liec/Jo elementai2. Y de aquí la importancia de 

la comunicación "cara a cara". 

Siguiendo con Luckmann y Berger, huelga agregar que el orden social no puede derivar 

de las "leyes de la naturaleza". Existe solamente como producto de la actividad humana. El 

ser humano continuamente tiene que externalizarse en actividad, por lo que es importante 

reflexionar en que es más probable que uno se desvie de programas fijados por otros, que de 

1 
M1ster10 l!n sentido grieoo s1g111f1ca élporturn al cielo, realismo espiritual En el proceso s1mbóllco, la mediación 

con lo otro os personéll, emana en cierto modo del libre examen, por lo cual escapa a toda rormulac1ón dogmática 
Hnpuesta desdt~ fum.:i 
: Geerts. Clitlord. Conoc11111c11to Local. p. 27 do la Introducción Nota· Aqui mismo nos dice que en las Ciencias 
Sociales quu lltm t:itJ.andon;J(jo un<J conceµc1án 1üducc1onista de s1 rn1smns. las analogias ornp1cz¿m a provenir 
C<.H1<l VP.' lllé!S de lél wpresenltictón cultural, que de Llqucllns de 1<1 mnr11pulnc1ón fis1ca El nutor nos t1abliJ de su 
;111¡11ts1s sobre 1JI Eslílclo lncl1co en Bülr, corno rópl1cn del mundo de los dioses que es tarnll1ón un plnneta parn el 
r111mdo tJe Jns l1omtires En cloncle se roveln lll capnc1d<Jd del dmma clcl ltpo "nos rendimos y somos 
Ir; 111~;lor rn;uto~. · 
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los que uno mismo ·a contribuido a establecer. El relato da la posibilidad de enriquecerse a 

través de experiencias personales, de aquí el valor de la improvisación y la expresividad. 

Regresando a la importancia del lenguaje, y por lo tanto de la intersubjetividad. podemos 

afirmar junto con Bcrger y Luckmann que "Ja intersubjetividad. es verdaderamente social sólo 

cuando so ha objotiv.1do en cwJlquier sistema de signos, o sea. cuando surge la posibilidad de 

objetivaciones reiteradas do las experiencias compartidas, y sólo asi existe la posibilidad do 

que osas experiencias se lransmitan de unas colectividades a otras, de generaciones a 

generaciones, siendo el sistema de signos decisivo el lingüistico. Lo que es importante en 

nueslra sociedad, porque cada vez nos comunicamos con menos palabras, y degeneramos 

nuestra expresión verbal. 

Es dificil definir al ser humano. pero podemos decir junto con Ernest Cassirer que es "un 

animal racional", un "ser simbólico". ya que el hombre a diferencia de los animales es capaz de 

construir simbolos. de abstraer la realidad, de pensar. Su conciencia, evidentemente tiene un 

nivel superior que en el caso de los animales, que aún pudiendo sentir, teniendo las mismas 

necesidades básicas del ser humano: comer. reproducirse, morir, y además teniendo la 

posibilidad de aprender determinadas conductas y reaccionar a determinados estímulos. no 

tienen la capacidad de comunicarse como la tenemos nosotros. No construyen símbolos, 

carecen de un lenguaje como el nuestro: una lengua, por lo tanto no tienen la facultad de 

conocerse a si mismos. 

Podemos criticar el punto de vista puramente introspectivo, pero no suprimirlo o 

eliminarlo. Sin introspección, sin una percepción inmediata de los sentimientos, emociones, 

pensamientos, ni tan siquiera podriamos definirnos nosotros mismos, es por esto que en este 

trabajo se le da importancia a la comunicación intrapersonal (que es la comunicación del yo 

consigo mismo), y a la comunicación interpersonal (comunicación cara a cara con el otro), lo 

cual tratamos en el capítulo titulado "Atrapados con salida: el relato en la radio, la acción como 

medio efe crecimiento". 

r¡n('TC'. ('(!F 
J L . , --·~ 
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El conocimiento de uno mismo no es considerado como un interés puramente teórico, 

no es un tema de especulación o curiosidad, se reconoce como la obligación fundamental del 

hombre. Los grandes pensadores han sido los primeros que han inculcado esta exigencia 

moral. 

No se puede penetrar en el secreto de la naturaleza sin haber antes penetrado en el 

secreto del hombre, tenemos que cumplir con la exigencia de la autoreflexión. 3 

En efecto, al conocernos a nosotros mismos, conocemos a los otros seres humanos, en 

otro caso, es imposible hacerlo. Se requiere ele esta atención y concentración continua. Darnos 

cuenta de lo que sentimos, pensamos, vemos. oimos, percibimos, en el momento en que 

ocurre. para poder ver a los otros. Es necesario una integración total ele diversos factores, que 

tienen que ver con el manejo del tiempo, con mi "aqui y ahora", con la expresividad y la 

utención momento a momento. os por esto que nos parece importante agregar el capitulo 

titulado: "Atrapados con salida: el relato en la radio, la acción como medio de crecimiento", ya 

que hablamos allí de lo importante do la reconciliación de los opuestos que integran los 

conflictos humanos, y por lo tanto, la comunicación. 

En efecto, no existe ningún pensamiento "puro", libre de alguna relación con el lenguaje, 

y el pensamiento es un producto social. aun cuando represente siempre un acto individual. 

Respecto a los limites de la racionalidad sociológica, encontramos que en los cinco 

primeros versículos del evangelio de San Juan se sabe que la palabra está explícitamente 

asociada a la luz "que luce en las tinieblas" y en las leyendas egipcias como entre los antiguos 

judíos la Palabra preside a la creación del universo. Con base en su estudio de antropología y 

de religión comparada C.G. Jung nos muestra que la etimologia indoeuropea ··10 que luce" es la 

misma que la del término que significa "hablar": más allá de la interpretación racional del 

mundo están los sentidos, formas ele vida especificas el silencio. las experiencias olvidadas de 

la relación humana con la naturaleza, el deseo de espiritualización, destrucción del yo hacia 

1 Recordemos lo que dice Sócratos <JI respecto Cierto que no. 1111 buen a1111go y espero que subras excusarme 
cuundo cscuctrns él Sc1bcr, que soy un illll.1nte del conoc11rnento y los t1ornbres que hnb1téln en rm ciudad son mis 
müestros y no los mbolcs o lll comarca" 

1•• 1,' ~ ,· 1 r·1 /"''\ i T 
¡• .• :· '·~' ~ •• 1 l ~ 
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nuevas figuras del si- mismo. recorriéndose a través de múltiples muertes y renacimientos. El 

desarrollo de la individuación no es un avance lineal y progresivo. sino una espiral con ascenso 

progresivo y descensos regresivos a lo l<Jrgo de la vida del l1ombru en la que el "yo", conciencia 

parlante, en un esfuerzo de elevación espiritual se hace más modesto y cede terreno al "sí 

mismo", el arquetipo de la orientación y el significado. a travós ele un proceso objetivo 

comunicativo que implica la autentica vocación de prestar atención a la voz interior que nos 

conecta con el centro de la vidLJ", logrando asi una interacción social. 

Podemos decir que la sociedad es un vasto y complicado proceso de comunicación que 

es lo que le da dinamismo, pero también que la comunicación es un LJrte más que una ciencia. 

La práctica de la comunicación entre los hombres sobrepasa la comprensión de signos, 

símbolos y gestos. hay algo mucho más profundo que permite rualmente que se establezca la 

comunicación. Es, más bien, lo relacionado con su mente o su espíritu." Y de esto dan cuenta 

los cuentos maravillosos de tradición oral, corno veremos en el prnner capitulo de esta tesis: 

Palabra hablada y narración oral. 

Esto quiere decir que la comunicación realmente se da en el receptor, cuando el 

mensaje adquiere un significado personal. que lo va a enriquecer. que le va a provocar 

expresarse. conocerse a sí mismo y conocer al otro. 

Regresando a la importancia del lenguaje, Peter L. Berger y Thomas Luckmann nos 

dicen respecto a la aprehensión inmediata de un acontecimiento objetivo. en cuanto expresa 

significado, que: "lo que el otro dice se vuelve subjetivamente significativo para mí, haya o no 

congruencia entre sus procesos subjetivos y los mios. de tal manera que no solo vivimos en el 

mismo mundo, sino que participamos cada uno en el ser del otro. siendo el lenguaje el 

instrumento más importante de socialización"';. De tal suerte. al escucharse un cuento contacto 

con mi subjetividad y mi sociabilidad. al tocar fibras sensibles para mi mismo. 

'iúem; p.167 
!·Ver último ensayo La acción como forma de Crecmmmto: El relato en la radm Atrapado(a) con salida. 
"1dem. p 165 La construcción socia/da la realidad, p.165. 



Es, sobre todo el lenguaje lo que debe internalizarse, con el y otros esquemas se 

proporcionan al individuo desde sus primeros años de vida programas institucionalizados para 

la vida cotidiano. 

El relato cumple con su cometido: el que el receptor viva la experiencia de haberse 

vinculado con los demás, de manera que logra establecer primero una comunicación intra

personal, y después una comunicación inter-personal. Por lo tanto. los medios masivos de 

comunicación pueden cumplir con una función terapéutica. 

A través de la radio se podría incrementar el uso de la palabra hablada, del lenguaje, la 

imaginación, la memoria y el interés por participar de una comunicación que conduce al 

descubrimiento de uno mismo y de los demás, ya que la palabra hablad<!, es la esencia de la 

vida social, y nuestra vida social se encuentra en crisis. porque hemos perdido la capacidad de 

comunicarnos oralmente. "cara a cara". Hemos perdido la capacidnd de asombrarnos ante lo 

que sucede en el mundo, y tener la claridad de cómo actuar ante las insatisfacciones 

personales que nos provoca la sociedad contemporánea en la que nos encontramos todos 

inmersos. y en donde la expresividad se ha convertido en un problemn importante, de manera 

que vivimos unn crisis de sentido como resultado de una pérdida de la realidad, y un 

alejamiento de nosotros mismos. Nos encontramos ahogados en una confusión mental. 

Partiendo del hecho de la confusión que existe en nuestro pensamiento (en nuestra mente), se 

da una confusión en nuestro lenguaje. y por lo tanto, en nuestra expresividad'. 

Es importante señalar que el acto primigenio de la comunicación es la comunicación 

"cara a cara'', porque en esta situnción podemos manifestar y captar la expresividad del otro, 

que muchas veces no concuerda con lns palabras que nos dice, con su lenguaje oral, al mismo 

tiempo podemos ser captados por el otro. 8 

'Jcrnn B<1udrillard nos dice que liemos salido ele un cspnc10-11empo detcrrrnnLldo, de un horizonte dctcrrrnnndo en 
el que lo 1cal es posible po1que 1<1 gr<iv1tac1ón lodavia es lo suf1ct0ntcmcnte fuerte como para que las cosas puedan 
rnflc¡mse. y pnr lo t;:mto tnnm aluunn cfurLlción y alguna consecuencia 
OaucJrillard. Jean. Ld 1f11s1nn del f111 La huelga efe los acontccm11cntos, Anngrarna. Colcccrón Argumentos 142, 
Esp¡:u·1a, 199:.i. p 9 
~.En el CL1pitulo L1 ex¡m~s1v1cJacl y el cuento oral tmbliln10s sobre la comu111cac1ón no verbal Es út;l también 
consultar 1;1 obr;:l de f\1.-lLJrice f\1erlcziu Ponty rcfernnto nl upilrtndo de "El mundo sensible y el mundo de la 
Exprcs1ór1·· 

TF<;:c ('r')'T ' . ' '· ,. , .. l~ 
l F!·]· i '· ~···1 c1;·_:rGEN 
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Sin embargo, la palabra hablada es y sigue siendo una posibilidad, su valor está a la 

altura del segundo milenio. 

La palabra que viene del fondo de la verdad, de '"nuestro centro" es la que garantiza la 

expresividad, el amor, la cohesión de los grupos sociales, familiares, comunitarios. Es aquí 

dónde los medios de comunicación masiva cobran gran importancia, en especial la radio, 

porque debido a sus características, y a su lenguaje, nos podría permitir acrecentar el uso de la 

palabra t1ablnda, a través del "diálogo mediado'".'1 

Por lo tanto, requerimos más que nunca acrecentar nuestra capacidad expresiva, 

comunicarnos a través de la comunicación oral, "cara a cara", con todos nuestros sentidos, con 

nuestro cuerpo, para lograrlo, podríamos utilizar a las narraciones orales a través de la radio. 

Cabe en este trabajo hacer una reflexión filosófica, mística, comunicacional sobre el 

significado de la realidad, en términos '"del aqui y del ahora" en el momento presente, ya que 

esto tiene que ver con la expresividad, y la comunicación "cara a cara'". De lo cual se habla en 

el capitulo titulado: '"La expresividad y el cuento oral". 

Partimos del hecho que es el lenguaje hablado, la palabra, (la capacidad de nombrar), lo 

que nos hace comprender la realidad, pensar, interactuar y por lo tanto comunicarnos. 

Aqui y ahora nos enfrentamos a una "crisis" de lenguajes, de representación simbólica. 

Podemos reflexionar sobre la existencia del ser humano, calculando aproximadamente 

que tiene entre doscientos mil y cincuenta mil años de existencia, y que la imprenta se creó en 

1492, ¿ no fue a caso a través de la palabra como se creó la cultura? Definitivamente a través 

del uso de lo simbólico, de la fuerza de la palabra, de la transmisión oral de los cuentos, de los 

Maur1ce, Mcrlcau Ponty, Filosofía y Lenguaje, Collcge de France, 1952-1960, Proteo, Colección Estudios y 
Ensayos Fundamentales, 1969, Argcntmn 

'De esto tl<:1blnrcmos rn<ls ampl1rnncnlc en el capítulo IV. La narración oral en la radio. 
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milos, de las costumbres llegaron los conocimientos más importantes y trascendentes. Fue así 

como Cristo, Buddha, y otros grandes seres nos transmitieron sus enseñanzas, de una manera 

sencilla, simbólica. oral. ¿Podrían imaginarse que hubiera sucedido, si en aquella época ya 

hubiera existido la radio? 

Así mismo. tenemos los cuentos de tradición oral, obras como: Las mil y una noc/Jes, 10 

cuyos relatos guardan similitudes con los de otras regiones lejanas. por cumplir con 

necesidades universales en el ser humano expresadas simbólicamente, en un lenguaje 

sencillo, milico. profundo, lleno de significados valores y arquetipos 11
. Lenguaje que iba 

enmascarándose conforme las necesidades aumentaban. Así, estos cuentos, milos, relatos ó 

enseñanzas, pasaron do su "aquí y do su ahora" a otro tiempo y otro espacio, otro "aquí y 

ahora" con la aparición de la escritura. Con mayor difusión, si, pero con el transcurso del 

tiempo con menor significado, con menor impacto emocional, social, religioso, humano, con ,., 
menor trascendencia •. 

Lo escrito no pudo, ni puede tener el impacto de todo aquello que se transmitió de forma 

oral, "cara a cara". En donde mi "aquí y mi ahora" corresponde con tu "aqul y tu ahora" en 

10 Hny muchas hipótesis respecto al ongen probable do Las mi y una noclles, por ejemplo, los partidarios de la 
tcorin 1udaista nfirrnnn vislumbrar afmidadcs en los relatos con c1ortos fragmentos bíblicos, y con libros enteros del 
Antiguo Testamento Los estudmsos del siglo p<1sudo se dosvclmon lrnlando do encontrar un denom1nador común 
que cxpl1cnrn la s1l1!1tud de tr<lma que se nota entre h1storms que han surgido en lugares muy remotos entre si. 
M1rcca Eliudo, en nuestros diéls, op1nn que los cuentos son pllrcc1dos en su estructura, n posar de sus diversos 
orígenes, dobrdo n que rcmcmornn ciertos esccn<rnos y contextos 1niciót1cos comunes a gran parte do las 
soc1cdzidcs prim1t1vlls Por su lildo .• Junn nos dice puesto que somos humanos. presentamos todavía hoy gran 
p;-irtc de la problcmat1c;1 del homtne tirca1co 
~,as mlf y tllld nuclw~;. Próloqo ch~ ·Tt!rt!S~I E f\.t10dt!, Ed1tor1;1l Porrlla. "Septin Cuantos" Núm 13G, Móxico, 2000 

El concepto de ;:1rqw~t1po !;e drn 1v.i de Id obsPrv;:ic1on repel1d;1 v<.mas veces de que, por e¡cmplo, los mitos y 
cuentos dt! la l1terlllurt1 u111vt>1sal cnnlH!IH!ll Stt!mpre un todas partes ciertos motivos. Estos mismos motivos los 
tialltlmos en lc:1s f;:mt;is1;1~. stuJflos. dPlir1os t~ irn;1~pn;1c1ont!S de los md1v1duos nctualcs v~m ncompail<:1dos de vivos 
r11;1\1ctJS .i!1!Cl1vo~ •. y ¡HoV1t:r11~n di! Id ps1qtH~ 
~uc111.:rcfos. -'WU(ILJS ¡n.'ns.im1entos. IJ.:11cdor1;1, Se1x 8;111<11. 19~)6, p ·l11 
i.· (,Quienes son la~; tiéHl;1s de! mundo conlt!rnport111eo? ¿Corno debe ser el hóroc actuill de los cuentos? Josept1 
C~1111pl>elJ nos proporc1ur1;1 un t!Stucl1n muy 111tmesante sollru l.:1s scrnc1an1as do los milos, cuentos, y rc1191oncs del 
mundo entero Sin emt>arqo, nos dice que 11ucstr<:1 sociedad contcmpor<inca no tlaco posible pma los hombros y 
mu¡ercs ;11cn11nir la m;1dure/ IHun;111;1 111!1Jqr;:1 Es neces<.ino que los hornbrcs comprcndnn y sean capaces de ver 
que ;:1 tr.:1v1~s du ll1ler en!t •s s1rnholos se revela l<.1 r111srna rudrmc1ón "La verdud es una -leemos en los Vedas-; los 
st1b1os t1¡¡tJJ.:m de ellil con muchos rnHnhrt·s·· Es una sola Cil11c1on con las diferentes 111flex1ones del coro humano 
El llúruc moderno. l<Js t1¿1d;:1s 111odern<1s. t!l 111cl1v1(luo moderno que se atrevan escuct1ar la llamada no debo ospcrm 
a quu su cormm1cl.:1cl remu1c1e a su lt1strn de oruullo. de temores, de avm1cia "Vivo -dice Nmtzchr.- como s1 el di<:1 
tltlbu!rt:l lle\JélClo" 
.Josept1. C<:1mphcll. El l1uroe do lds ""'caras psu_:oan,1/1s1s del 111110. F C.E , México, p. 343- 345. 
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cuerpo presente. El problema de la actualidad es reflexionar ante el hecho de que muchos no 

aprendimos a leer. a escribir. a comunicarnos "cara a cara", cuando hemos abandonado una 

comunicación específicamente "humana": el lenguaje oral, y nos vemos trasladados a una 

comunicación que yil no sólo es escrita, ni oral. sino visual y auditiva al mismo tiempo, pero no 

corresponde al momento presente. De lo cual hilblaremos en el cnpitulo titulildo La radio como 

medio ele expresión. sus cnrncteristicas fundamentales. y/¡¡ sociedad postmoclerna. 

Con la fasc111;:1c1on de los efectos mcdtóllcos cmtcs que su postult1c1ón 1n~¡enua como medios de 

conslltucion de una concumc1;1 polillcn autónoma. - dice Vml10- cst<i v111culacla ni fenomcno do un nuevo 

1mper1l1hsmo tcc111co d<! la 11wmor1<1 colect1vn impuesto por liis redes de tt!1P.v1s1ón y los ordenadores do la 

vcloc1dad, atane 111clusu ;1 un<i pos1blu des<lpar1c1on clo la sub¡et1v1dad del l1omlnu y su lengua¡e poético. 1J 

Gracias ni simbolo. a los cuentos. a los mitos 14
• al lenguaje, podemos ver que la 

experiencia del hombre arcaico. no está reducida a la experiencia enajenada, escindida, 

fragmentada, ··neurot1zada" del hombre civilizado, que ahora más que nunca requiere de 

nuevas búsquedas para sobrevivir, ante este impacto y revolución de su mente, que en parte 

viene de la "crisis simbólica" que vivimos. una crisis de sentido. 

La mayor parte de nuestra población mexicana carece incluso de recursos lingülsticos 

para poder expresarse. podemos ver cómo se utiliza un promedio muy bajo de palabras en el 

modo de hablm de la mayoría. cuando ya nos encontramos frente a otros lenguajes, otros tipos 

de sistemas de si~Jnos que hay que aprender de una manera impositiva. Asi, somos en un 

mayor porcentaje ignorantes de la computación, ¿quién entiende la jerga médica? ¿quién la de 

los abogados?, dia n dia Sfl especializa el lenguaje y su significado se reduce. 

No se quiere decir que todos los mensajes de los medios masivos sean nocivos, el 

problema es incorpornrlos a nuestro lenguaje simbólico, a nuestro cuerpo, a nuestra 

1 1 
Salmes. Blnnca. El s1ncl1ome l l;1tJc1rnas, p a;~ 

14 
No seria cxngerado decir que el rrnto es la entrada secreta por la cual las inagotables energias del cosmos se 

111crte11 en las rnl1rnfeslt1c1oncs cullurélles lllunanas Lo asombroso, retornando a Josept1 Campbell, es que la 
cflcuc1l1 caractcrisltca que conmueve e msp1r11 los centros creadores profundos resido en el mas sencillo cuento 
mtant1f Los cuentos y los rrntos son productos espontáneos de la psique y cadu uno lleva dentro de si mismo, 
1nlacta. la fucr/ll gerrrnn¿il ele su fuente 
Cvmpt1ell, Joscph, El lwroe dv /.is mlf CiJldS fJSICOéJ11.Í/isis del mito.Fe.E .. Móx1co, 2001, p. 11. 
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expresividad. No dejarnos envolver por ellos. Todo ser humano requiere de contacto, contacto 

y expresión física. espontánea, natural. Podríamos utilizar los mensajes de los medios para 

expresarnos "cara a cara", para fomentar el lenguaje hablado, no para empobrecerlo. 

La radio, es una posibilidad. A través del diálogo mediado (relatos), podria ser un 

mecanismo que permitiera expandir a grupos sociales la posibilidad de acrecentar y recuperar 

su lenguaje, la práctica de la comunicación natural. el interés por la narración. El problema es 

que la radio ha sido subestimada, cuando es barata y accesible a mayorías. no se ha 

experimentado lo suficiente con ella. Se hace necesario rescatarla, aprender a ser creativos, a 

utilizar, no a ser utilizados. 

Los lenguajes actuales, (las computadoras, etc.) por decirlo de algún modo: la ciencia 

actual, se ocupa de la gravitación, pero no del amor, explica la caida de una piedra pero no 

como se levanta una emoción en el ser humano. 

Recordemos que las acciones más influyentes y poderosas en el contexto social se 

realizan mucho más por la fuerza de las palabras, la oralidad, que por la fuerza de los medios 

impresos. 

Regresemos al ejemplo vivido de los sismos de 1985 en la ciudad de México, y cómo 

en 1968, los hombres, mujeres y niños tomaron la ciudad sintiéndola suya, recorriendo las 

calles con la loca alegria que da el hablar en voz alta, gritar demandas, caminar unidos sobre 

el asfalto. 

Criticas literarios corno G.K. Chesterton, y C.S. Lewis, manifestaron que los cuentos de 

tradición oral, son "exploraciones espirituales" y, por lo tanto, "lo más parecido a la vida real" 

puesto que revelan la vida humana vista, sentida ó vislumbrada desde el interior. De modo que 

la virtud esencial del simbolo es asegurar trascendencia en el seno de un misterio personal. 

Misterio en sentido griego es apertura ni ciclo, realismo espiritual. En el proceso simbólico la 

mediación con lo otro es personal, emana en cierto modo del libre examen. por lo cual escapa 

a toda formulación dogm<itica impuesta desde afuera. 

En cuanto a la radio. podemos afirmar que se trata de un medio en permanente 

transición, aunque la comunicación no sea cara a cara, vemos de otra manera: imaginamos de 

una manera más activa que en la televisión, es un lenguaje auditivo, no visual. Será un medio 

1 ~ 

'ff;'qQ r.r l'i ···'' .. ; vu.~ 
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tendiente a acercarse a las diversas situaciones cotidianas del oyente, y a trabajar como 

organizador perceptivo, o sea: en este punto donde la tecnicidad será en las prácticas sociales 

aquella dimensión que articula la innovación a la discursividad. 

El advenimiento do la comunie<1c1ón ele masas'". la lle¡1ada de la radiodifusión en el siglo 

XX, entro otros, 110 tenido un profundo impncto en los modos do experiencia y patrones 

caracteristicos de interacción en las sociedades modernas, dependiendo la información que 

nos llega de la recepción massmediada de las formas simbólicas.'" Por lo tanto, la experiencia 

cultural es distinta, nos dice Thompson, en las sociedades modernas de las formas de 

expericnci<i cultural caractcristicns do sociodndos en que lns formas simbólicas se transmitian 

exclusiva o princip<ilmente por medios escritos u orales. 

La difusión de las formas simbólicas se transmite actualmente por los medios 

electrónicos, donde los modos orales y escritos de transmisión han sido en cierto modo 

desplazados. 

Mircea Eliade afirma que existe en el hombre moderno la supervivencia subconsciente 

de una mitologla abundante y, en cuanto a nosotros, de un género espiritual superior a la vida 

consciente. 

"La existencia más mediocre está plagada de símbolos El hombre mas realista vive de 1magenes. jamas 

desaparecen los símbolos do la actualldnd psiquica. los simbolos pueden cambiar de aspecto, su función 

permanece la m1snm. So trata sólo do descubrir sus nuevas mascaras"
17

. 

Dice Eliade que el pensar simbólico es consustancial al ser humano, precede al lenguaje 

y a la razón discursiva. De tal manera que el símbolo revela los aspectos más profundos de la 

realidad. 

Es importante reflexionar sobre esta crisis de representación simbólica que vivimos, que 

se refleja en el desinterés humano por la comunicación oral. "cara a cara", y como 

1
'' la expresión "masa" deriva del hoct10 de que los mensajes transm1t1dos por lus mdustnas de los medios estén 

f!fl 9erieral a d1spos1c1ón do pl1bl1cos relativamente grandes 
" l hompson, Jotm, Ideología y cultura mocfcrna, UAM, p. 315 

1 
• Ellélde, Mircoa. lmciyencs y sim/Jo/os. Mndnd, Taurus, 1989, p. 16 
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consecuencia, por la falta de expresividad, y el conocimiento de uno mismo. La importancia de 

recuperar la comunicación intrapersonal, e interpersonal. Pensamos que la radio por sus 

caracteristicas técnicas y su lenguaje, podría contribuir a través de la transmisión de relatos, a 

que la gente despierte su sensibilidad, se de cuenta de sus necesidades personales, de 

crecir111enlo. de interacción humana, de expresividad y contacto. 

En el primer capitulo "Pala/Jra lra/Jlada y narració11 orar, resaltamos la importancia de la 

oralidad, poniendo ejemplos que describen la necesidad de hablar, de expresarnos 

verbalmente y de escuchar a otros, debido a la fuerza magnánima de la palabra hablada, de su 

esencia simbólica, representativa. Hablarnos también sobre el significado de la tradición oral, 

su importancia, usos, funciones, caracteristicas. Por lo tanto, se habla sobre el "cuenta

cuentos", el narrador oral y el público en general, que lleno de entusiasmo y expectativa se 

acerca a escuchar historias, conocimientos relevantes y por lo tanto transmitidos como 

cuentos. corno relatos. 

El segundo capitulo "La expresividad y el cuento oraf', esta encaminado a retomar ideas 

importantes, aunque difíciles de comprender que nos hereda en su libro El mundo sensible y el 

mundo de la expresión, Merleau Ponty. Hablamos aquí, sobre la expresividad del movimiento, 

del cuerpo, de la palabra, la expresividad del cuerpo en sus diferentes tendencias, la 

expresividad de los gestos, del cómo se requiere desarrollar gran atención para captar lo que 

el otro nos quiere decir en un momento "fugas", y a través de señales que a veces no 

corresponden con palabras y frases que se expresan de forma verbal. Hablamos sobre la 

importancia de vivir en tiempo presente: en el "aquí y el ahora" de nuestro cuerpo, de nuestra 

mente. para que de este modo podamos entablar una comunicación profunda e interesante. 

Decimos en este capitulo. que palabra y movimiento son dos formas de expresión, que 

al tenerlas integradas logran una profunda comunicación. De manera que hay unión entre lo 

que digo. lo que pienso y lo que expreso. Por lo tanto hay atención en mi cuerpo, en el cuerpo 

de quien me escucha. en el ritmo de mi voz, su voz. en mis gestos. sus gestos, en mis 

sentidos, sus sentidos, interna y externamente, y momento a momento. Por lo tanto, la 

comunicación y la expresión es algo tan dificil de lograr. Se requiere de los símbolos y del 
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instante presente. De la reflexión e introspección, y diálogo: la comunicación intrapersonal e 

interpersonal. 

En el tercer capítulo, "La radio, sus caracterislicas fundamentales y la sociedad 

postrnoderna", tratamos la "crisis de sentido" que vivimos actualmente, "crisis simbólica" que 

se refleja en la degeneración de nuestro idioma, en la incapacidad o dificultad por 

comunicarnos "cara a cara" de una manera profunda e interesante, de diálogo. Retomamos a 

ilutores como Sartori, Marcuse. Lyotard, Humerto Eco, James Lull, entre otros. 

Ademas, hacemos una breve descripción de las caracteristicas de la televisión como 

medio de comunicación que ha venido a sustituir necesidades afectivas en los telespectadores. 

Asi mismo, no podria faltar hablar sobre la transformación del "saber". dentro de una sociedad 

que se preocupa porque el saber sea eficaz. rápido, y redituable, y no por un saber sustentado 

en la verdad, la justicia, el crecimiento, y el rescate de valores éticos universales. 

Por lo tanto, sugerimos en este capitulo, que dentro de todos los medios tecnológicos 

de comunicación, la radio, por ser el medio que menos competiria con este mundo 

postmoderno, y por sus caracteristicas, ser el adecuado para llevar a través del aire el cuento a 

fil gente. 

De manera que en este capítulo se habla sobre esta crisis de sentido, de confusión, de 

inmediatéz e insatisfacción, que se refleja en una serie de problemas sociales, que tienen que 

ver con el espacio, el tiempo y la mente de los individuos. 

El cuarto capitulo titulado "La narración oral y la radio" está destinado a hablar sobre la 

complementariedad que existe entre las características fundamentales de la radio y los relatos, 

(similitudes. musicalidad, ritmo, condensación, representabilidad auditiva de situaciones 

actuales. estados de ánimo, vivencias. etc.) 

Concluyendo en que es muy importante transmitir relatos por la radio, (sin entrar en 

debate del término). 

--·------·---·-----. 
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En este capítulo, mencionamos las características fundamentales de nuestra sociedad 

mexicana en materia de alfabetídad, ya que México es un pals de tradición oral. 

Así mismo, enumeramos las funciones que en materia de radio tiene el gobierno 

mexicano, de su responsabilidad de cumplirlas, y de nosotros como ciudadanos hacerlas 

cumplir. 

El quinto y último capítulo llamado "Atrapados con salida: el relato en la radio, la acción 

como medio ele crecimiento", es un capítulo que invita a reflexionar sobre la comunicación 

intrapersonal, do introspección, y In comunicación interpersonal que se desata al escuchar y 

compartir relatos, sentimientos, pensamientos ... Teniendo la oportunidad de convertirnos en 

las diferentes voces do los cuentos. 

Hablamos sobro sentimientos, conflictos, recuerdos y evocaciones que despiertan dos 

de los guiones radiofónicos que fueron leidos a otra persona en voz alta, y que se transcriben a 

continuación de este capitulo. 

Resaltamos a lo largo de este capítulo, la importancia que tiene la expresividad, el 

"darse cuenta" del lado negativo y el lado positivo que llevamos dentro, y que se representa en 

toda narración. De modo que el miedo da lugar a la valentia, la muerte a la vida, la fealdad a 

la belleza, la avaricia a la generosidad, etc. De tal manera que, sólo a través de la "acción'', 

(que significa ir más allá de la pura "reacción" que nos permite sobrevivir), se puede lograr el 

crecimiento y la existencia de una comunicación profunda, en la que se hace posible nombrar 

lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos con 

palabras. 

Estos guiones radiofónicos que se transcriben, fueron elegidos al azar, de entre muchos 

otros guiones que se hicieron hace muchos años por la autora de esta tesis. 

Pensamos que cualquier relato, siempre y cuando se diga en voz alta, con el lenguaje 

do la radio, de la narración, puede cumplir con el objetivo ya mencionado: fomentar el lenguaje 
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hablado, y acercarnos a nosotros mismos y a los demás a través de la comunicación "cara a 

cara". 

Cabe mencionar que el valor esencial de estos guiones radiofónicos reside en que se 

hicieron hace más de diez años. para series radiofónicas dirigidas a los niños. y que la autora 

de esta tesis tuvo la oportunidad de escribir y musicalizar, lo cual representó una de las 

experiencias personales y profesionales más enriquecedoras. debido a que el trabajo teórico 

se ve enriquecido con el trabajo práctico, vivencia!. 

Este último capitulo esta realizado con base a un trnbajo rrofesional sobre la 

importancin de la introspección y 111 comunicación física y mental de un individuo que busca el 

conocerse a si mismo. y el relacionarse con los demás de una manera real. profunda, que 

implica el crecimiento, por lo que no podria dejar de mencionar a Luis Rey Valdés, por ser el 

autor relevante de este trabajo que ha servido para complementar y adaptar lo que yo he 

querido decir. y por otro iado, es agradable decir que aquél que escribe y cuenta cuentos por 

la radio, puede hablar de ellos en el transcurso de los años y ver que siempre habrá algo 

nuevo que descubrir, y que decir. 
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CAPITULO 1 

La palabra hablada y narración oral 

Personal o colectivamente, Ja palabra del hombre encuentra en la literatura 

oscrita L/11 escondite perfecto. Un ctJntaro mágico en o/ que so acurruca co11 

paciencia y espera silenciosa o/ paso do un caminante, avonturoro y 

buscador de tesoros que al p(1sar fronte al cantara lo presiento. 

Mayra Ganzález. 

El narrador oral nos lleva por viajes infinitos, no pide documentación y menos sabe 

sobre los limites territoriales porque sus cuentos e historias trascienden las líneas que ponen 

los hombres para separarse. 

Son los hombres del ritual, y a su alrededor brota el primer arte escénico que los une, 

antes que el teatro, la danza, la pantomima, el cuento ... el mito. 

Según Carlos García Gual . profundo conocedor de la mitologla griega, El mito es un relato, 

una narrnc1ón, quo puede contener elementos simból1cos. pero quo frente a los símbolos o las imágenes de 

carécter punlunl se cmnclcnu1 por prcsentnr unn l11storia .. El relato mit1co tiene un carácter dramático y ejemplar 

.. El n11to explicil e ilustra el mur1Uo mcd1;:mte l<J nmrac1ó11 de sucosos maravillosos y cjomplnrns 15. El mito ha sido 

la forma do S;Jbcr mús 1111port.-inte en J¿1 for111ac1án ele lu vida colectiva do las sociedades. Origen y fundamento do 

las costumlircs. por ro t;mtn. el rrnto esta presente en tod.1s lus formas que constituyen la idcmtidad 1
"', sin embargo, 

muchos rrntos se co11oc1!11 <1ch1.ilnw1111~ curnu ClH!lllos 

1
!' C1!éldo por Amador .. Julio. "Mito. simtio!o y arquetipo en los procesos de formación do la identidad colectiva o 

md1v1du<11". p 77 
La rmtologia, r.1011tcs1nos, Barcelona, 1989. p 12-13 
"'Tal corno lo cnur1c1u Oorocs "la h1sloria universal es la t11storia de unas cuantas metáforas". Por su parte, Claude 
Lév1- Strnuss tia expuesto los parulcl1smos entre el mito y la ciencm. en tanto modios de conocimiento. Citado por 
Juho Amador en Rcv1stn Mcx1cmw de C1cnc1as Polillcas y Sociales. 176, "Mito. símbolo y arquetipo en los 
p1occsos de formac16n de fa /(/entidad colt...'ct1i.•a o ind1vicluaf'. p 75 
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Retomando il Juho Anmdor, dec1111os que las irnágcnos presentes en los rrnlos, y en rnuchos cuentos, son 

muy poderosas. han sido elahoradns no sólo en función del concepto del qun son portíH1orns s1110 también do un 

conoc11111unto rnuy sutil, hnn sido concc!J1dos a pnrtlf del efecto que producen en lél mente hurnrnm de la forma 

podcrosc1 en líl que aclt"la11 sohm el 1111;ig111ano culocllvo. 

Sinu1endo il R. J. Stowilrt, decimos que las fórmulas tradicionales de los mitos, asi como 

ol lonnuaie especifico y los ritmos de la narración actúan de manera directa en los niveles rnás 

profundos do nuostrn conciencia. 

Senun Joseph Campbell debemos aprender la gramática de los símbolos, y como llave 

do esto misterio no conoce mejor instrumento moderno que el psicoanálisis. Siguiendo con 

Campbell, podemos afirmar que Freud, Jung y sus seguidores han demostrado 

irrefutablemente que la lógica, los héroes y las hazañas del mito sobreviven actualmente. 

Como se carece de una mitolonia general efectiva, cada uno de nosotros tiene su panteón de 

suer'ios, privado, inadvertido, rudimentario pero que obra en secrnto. 

Sen que escuchemos con divertida indiforoncm el sorhloq10 fant;ist1co ele un medico hru¡o de ojos 

cnro¡cc1~os del Congo, o que le~m10s con refinado embeleso las pc'llidas trnducc1ones de las estrofas del mlstico 

Lao- Tse, o que lr¿itemos de romper, una y otra vez, In dura ctiscnrn de un argumento de Santo Tornas. o que 

c~1ptcmos rcpen!lnmnento el tmllnnte s1gnif1cado de un oxtrnilo cuento de trndas usqu1mal, encontraremos s1emprn 

la rmsmn l11stor1a ele forrnn vnrn:1blo y sin embargo milr'1v1llosamcntc constante. iunfo con LHl'1 1nc1tanto y 

pers1ste11tc su9usl1ón de que nos qucdil por oxpcnmcntar algo m<ls que lo que p0<.ira ser nunca snl>1do o contado" 

El inconsciente 111 manda a la mente toda clase do brum<is, seres extrar'ios, terrores e 

irnt1uonos onnar'iosas, ya sea on suer'ios, a la luz del dia o de l;i locura, porque el reino de los 

l1umanos ocultil, bajo ol sucio del pequer'io compartimiento relativamente claro que llamamos 

conr:1enc1;i, insospocl1adas cuevas de Aladino. 

Es 1rnportanto reflexionar cómo ha sido función primaria de la mitología, de muchos 

relatos. suplir los simbolos 19 que hacen avanzar el espíritu humano, a fin de contrarrestar 

1

• C;:1111plrnll, .Joseph, El JJcroc de fas mil caras psicoanalisis do/ mito, Fondo do Cultura Econór111ca. Móx1co, 20001, 
p 11- 1 :~ 
1

1< El tit11.!1lo es el rrnto pcrsonc'.ll1zndo, el mito os el suei'lo desporsonahzndo, tanto el rrnto como el sueilo son 
s1mllollcos del n11smo modo general que la dinámica do la psique 
1

' Un s1111bolo parn ser cfoct1vo. no sólo debo verso y reconocerse sino trnnbtén recordarse y roproducirso 
Doflls A Dorus. ta sintaxis de Ja imagen, Barcelonu, Gustavo G1li, 1990. p 88 

l'l í"'"• i: '.- : í' (' (\ ~,¡ 
j ~.::~/ '· ·~.i\.,'l 
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aquellas otras fantasías humanas constantes que tienden a atarlo al pasado. El porcentaje tan 

alto de neuróticos entre nosotros, señala Campbell, se debe a que nos negamos a recibir una 

efectiva ayuda espiritual. Esta ayuda espiritual, señala JosephCampbell, podemos encontrarla 

de acuerdo con el mótodo del celebrado Camino Óctuple de los budistas: 

Croonc1a Recta. lnfelJ(:1ón F~octil. 

Pala/Jm Recta, Acción Recta. 

Moclo do Vicia Recto. Esf11crzo Recto, 

Pcnsnmionto Recto. Conccntrac1ón Rvcta 

El ps1coanillls1s busca curilr a los 1nd1v1duos que sufren en formél excesiva a causa de sus deseos y 

tiostlhdadcs 1nconsc1enlenmnte mnl dirigidos que lo1c11 a su nlrcdcc.Jor sus pnvndas telarañas do torrares irreales y 

ele atracc1oncs a111h1v;1lenlus. 1!1 pac1m1tc l1bcrmlo de ellos se encuentro cnpuc1tado pam participar con cierta 

sat1sfacc1ón rn1 los temores m;1~; n?;1l1!S, las hosltl1dades, l<1s practicas cróttcns y rollg1os;is, empresas comerciales, 

riucrras, p<lsatiempos y taruas domest1c;:1s que lo ofrece su cultura particulm. Pero parn aquel quo ha escogido 

dchllera!Jarnente la cl1f1cll y pel1nrosH iom.:Hlil que sobrcp<lsil el nccrvo de su pueblo, ha de considerarse tambión 

que estos mtmeses t~st;m b;:1s.:idos en un error Por lo tm1lo. lil meta de la ensef1anza rchg1osn no os curar al 

1ml1v1duo para .:1tl<1pf<Hlo al l~llfFmo nerwri1l. smo apartarlo del engaño; y esto no so logra reajustando el deseo 

(eros) y lu t1ost1l1dad (tl1<inatos) porque eso sólo origina un nuevo contexto do engafio, sino extinguiendo osos 

impulsos tlusde 1;:1 1 .-ii.~ ·'11 

La evolución espiritual está regida por el aprendizaje de la verdad, siempre universal, 

oculta en los mitos. Esta verdad debe ser revelada a través de la iniciación para que los seres 

humanos que nacen por este medio a la vida social plena se valgan de los modelos ejemplares 

de los mitos para armonizar sus vidas. De acuerdo con Joseph Campbell, la función principal 

de todo mito y ritual siempre ha sido y continuará siendo, la de comprometer al individuo, tanto 

emocional como intclcclu<1l111cntc, en la organización local. 2 ' Por lo tanto, en el conocimiento 

de si mismo. 

En ps1cologia se tia mtcrprclt1do el símbolo como la "proyección do lL1 realidad anirrnca sobre la naturaleza". La 
proyoccion. dice .Junn. es "un proceso 1nconscmntc, automñt1co, por el cual un contenido inconsciente parn el 
su1eto es lrllnsfcr1do a un ob¡eto, de modo que ese contcrndo apmcco como perteneciente al objeto", Arquetipos e 
mconsc1enlu colect1vo. p 55. c:1lado por Amaclor, Julio, Rcv1stn mox1cm1a ... "Mito. simbo/o y arquetipo en los 
procesos de fo1mc1c1ón <le In fffenfl(f.Jcf colL'ct1va e incfivicfuaf'. p GB 

.'" Campl>f!ll, Joseptl, El twrne <le lélS mil C~H<1S ps1coan~1l1s1s del rnito, Fe E .. Móxico, 20001, p. 153. 
·i Aml!dor . .Jutin "Mito, s1111tmlo y <1rquellpo en los procesos do formación de la 1dc11t1dad colectiva o individual", 
Rcv1st.1 fdcx1cana cJu C1enci.1s Pol1t1c.is y SoC1alos, NUrn 176, p 89 
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Jan Vansina afirma que los relatos son todos los testimonio redactados en forma libre; 

es decir, en prosa. Su única característica común es la forma narrativa, que entraña cierta 

ordenación del tema y una estructura interna particular. Se han postulado cuatro 

subcategorias: relatos históricos, didácticos, estéticos y personales. 

Los rel<1tos rlidilclicos son testimonios cuyo ob¡elo es 1nstn11r; intentan explicar el mundo 

de la cultura y la soc1ccfrld Cuando est<1 oxpl1e<1c1ó11 (!S clarl<1 con referencia a un motivo 

religioso, so tiene necesidad dul mito. Explicar la muerte rle Cristo, o de Buddha requiere de 

mitos; explicar la muerto rle una persona común y comente sólo requiere de datos cientificos 

no de mitos Si la explicación no tiene nada que ver con lo religioso, señala que nos hallamos 

ante un relato etiológico. (La muerte de una persona común y corriente es un relato etiológico) 

Casi siempre. se considera que los mitos 110 se desarrollan en el pasado, sino en un tiempo 

sagrado que so sitúa mils allá o al mmgen clol tiempo profano. Los mitos tienen un significado 

didáctico o ojemplm, su car<icler propio nos dice Jan Vans1na os fusionar e interpretar las 

relaciones de entre la naturaleza y la sobronaturaleza y determinar, adem<is, el conjunto de la 

vida religiosa fuera del orden moral. Estos rclntos tienden a dar una interpretación del origen 

de lodos los elementos y situnciones referentes n la cultura y n la naturaleza."º 

Los mitos no h<1n cambiado a lo lmgo del tiempo, en esencia son los mismos, aunque se 

han ido transformnndo. son las mism<Js incógnilns de In vidn las que han inquietado al ser 

humano. Como podemos ver. en los mitos, temns corno la muerte, el renacimiento en un 

hombre nuevo, el más allá, etc., se repiten constantemente. 

E. E. Evans Pritchard por su lado, escribe que el estudio de las tradiciones como 

fuentes de representación colectiva del pasado, que los antropólogos sociales llaman mitos, 

depende del estudio de la cultura de l<1 que han partido. 03 

Retomando a Gilbert Durand 0
': Los mitos tienen una forma poética, se trata de ritmos 

sonoros, repeticiones de temas y una estructura esencial constituida por símbolos para explicar 

mejor lo que se quiere decir. El relato gira alrededor de los símbolos, los personajes son 

simbólicos, y pma unirlos se cre<1 la historia. A estos símbolos primitivos se les fueron creando 

;'.' Vans1na, Jan. La Tmdic16n oral, Editorial Labor, S A B<Jrcolona. p 168-169 
:i 1</cm. p 23 
:.i Durand, Gilbert, De la mítocritica al mitoanci/isis. 

~ 1 
¡-····-······----- -
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historias conforme el lenguaje se fue desarrollando. Todo mito tiene una historia que cuenta. 

Es un pretexto para decir otra cosa, que es un concepto que está oculto. 

El mito -dice Eliade -puede degradarse en leyenda épica, en balada o en novela, o 

también puede sobrevivir bajo la forma disminuida de creencias. de costumbres. de nostalgias, 

pero no por ello pierde su estructura ni su alcance Cada nuevo deslizamiento acarrea un 

espesamiento del conflicto y de los porsonaies dramáticos. un oscurecimiento de ta 

trar.sparencia original. asi corno la multiplicación de las notas especificas de "color local''. Pero 

los modelos transmitidos desde el pasado mas le1ano no desaparecen. no pierden su poder 

explicativo. siguen siendo válidos para la conciencia moderna"'. De forma que: 

El folclore de todas las naciones (sostiene Eliade) contiene un gran número de mitos o 

motivos rniticos. vaciados de sus valores y funciones religiosos. pero preservados por sus 

cualidades épicas o fantasticas. Más aún. la poesia heroica de la tradición oral del mundo, así 

como los orígenes del drnrna y la comedia derivan directamente de la tradición mítica 

mundial"''. 

Porque el hombre tiene necesidad de expresión se hacen las obras de arte, que ocultan 

en sí mismas lo más profundo del ser humano: la necesidad de plasmar una parte mítica 

propia, la necesidad de expresarnos, de plasmar la razón, ta intuición, et inconsciente. 

Aprendemos a conocer ta expresión de otro por empalia, sensibilidad, interés, búsqueda, 

identificación y cercanía con el otro. 

En el carácter doliente de una postura, de un gesto, de una mirada, de una caricia, de 

un sonido. hay expresión, hay significación y sentido. El problema de nuestra sociedad 

postmoderna"7 es que hemos perdido el sentido de ta vida. de to que es real y lo que no lo es, 

:>''. MlíCCLl, Ehade, Tratado de historia de las religiones. Móx1co. Echtonal Ern. 1988, p 386-387 
:i, Amador. Julto, "f\.11to, sirnbolo y urquctipo en los procesos do forrnnc1ón de la 1dcnt1dnd colectiva e individual", 
(Jcv1s~a Mcxicnna de Ciencias Políticas y Sociales Ntím. 176 p. 74 . 
• El ternw10 postrnodcrno se refiere n In edad en lél que se oncucntr;m las culturas. ns1 como lns soc1cdades so 
encuentran en l<l llamnda ópoc<'.l post 1nC:ustr1al, las culturas estí"m en la postrnodcrn1dnd Este paso ha comenzado 
desde finales de los t.irios 50s . que pur<i Europu scrl<ilnn el fin de su ruconstrucc1ón Es méls o menos rápido según 
los ¡rnises. y rni1s o menos rápido según los sectores de <ict1v1dnd. de at11 ur13 dtscroníiJ gonerul que no permite 
L:1c1l111e11te 1;1 v1s1011 de co~1¡tmto SegUn .lean Fmncrns Lyotmd en el s;:iber carnb1<J de estatuto. <JI mismo tmmpo 
qtw ltJs socu.!dades nntr<m en l<i llamnct<i ednd post mdusln31 y las culturas en la edéld llamaclu postmoderna. 
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la información qua recibirnos ha llegado a tal grado de atomización que estamos confundidos. 

Lo ocurrido recientemente en Nueva York es un ejemplo: se llegó a pensar que la caída de las 

Torres gornolas y la muerte de tanta genio era una policula y no ora rmil, (la televisión pasa 

tanta información quo se ha perdido la capacidad de asombro, do sentido). Por otro lado, las 

i1westi~1ncionos quo se hacen han perdido también su sentido, 1, para qué investigar algo? 

Como dice' Jean Bnudrillard. nos encontramos en una fase de rlisimulación donde los 

;iconlocim1ontos son casi irrenles. tienen monos sentido en si mismos que el hecho de poner 

punto final a cos;is que ya carecían do sentido. 

La verdad y la creclibilidnd se encuentran confundidas, ya que más que ser verdad, los 

hechos resultan creíbles por la información. Y la información nos atiborra de imágenes que no 

nos dan lo oportunidad da procesar. as1milm, interpretar de acuerdo a nuestros propios valores 

y experiencias reales. 

Jean Baudrillard nos dice: cada átomo prosigue su propia trayectoria hasta el infinito y 

se pierdo en ol espacio. Exactamente eso es lo que estamos viviendo en nuestras sociedades 

actuales, que se empeñan en acelerar todos los cuerpos, todos los mensajes, todos los 

procesos en todos los sentidos y que, con los medios de comunicación de masas modernos, 

hnn croado para cada acontecimiento, para cada relato, pma cadn imagen. una simulación de 

trayectoria hasta al infinito. Cada hecho. político. histórico. culturo!, está dotado de una energia 

cinótica que lo desgaja do su propio espacio y lo propulsa a un hiperespacio donde pierde todo 

su sentido, puesto que jamás regrosmá de alli. No hace ninguna falta recurrir a la ciencia 

ficción: ya disponemos desde ahora. aqui y ahora, con nuestra informática. nuestros circuitos y 

nuestras redes. de este acelerador de particulas que ha quebrado definitivamente la órbita 

roforcncial do las cosas. Todas las sociedades son revolucionarias desde la perspectiva de los 

siglos pasados. do un;i fuerza de inercia equivalente, de una indiferencia inmensa, y del poder 

silencioso do esta indiferencia. Esta materia inerte de lo social no resulta de una falta de 

intercambios. ele información o ele comunicación, sino que resulta, por el contrario, de la 

prollfarac1ón y da la saturación ele los intercambios. Naco de la h1pordensidad de las ciudades. 

[I terr111110 postrnodcrno se cncuentrn en uso en el cont111cnle Amcrrcano en phu11;1 de soc1álogos y crit1cos. 
rll'Sl\¡n;i el estado de la culturü después de l.,s trnnsforrm1c1oncs que han nfcct;:1do a léls reglas do ¡ucgo de la 
C1c11c1a. de la L1tcrrilur;i, y de lilS Artes a pmtrr del s XIX 
f-r;mcu1s Lyott1rd. Juan. La comilc1ón postmodcma. C.:lteclra. Madrid, p 9-13 
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do las mercancías. do los mensajes. de los circuitos. Es el astro frío de lo social y, en las 

inmediaciones do esta masa. la historia so enfría. Los acontecimientos se van produciendo uno 

tras otro y aniquilando en la indiferencié/"-

En origen, la ciencia está en conflicto con los relatos. Medidos por sus propios criterios, 

la mayor parto do los relatos se revelan fabulas. Pero, en tanto que la ciencia no se reduce a 

enunciar rogulamlades ülilos y busca lo verdadero. debe legitimar sus reglas del juego. Es 

entonces cuando mantiene sobro su propio estatuto un discurso de legitimación, y se la llama 

filosofíil. Cu<1ndo eso motacJiscurso recurro explícitamente a tal o tal otro gran relato. como la 

dialéctica del Espíritu. la hermenéutica del sentido. la emancipación del sujeto razonante o 

trabajador. se decido llamar modema a la ciencia que se refiere a ellos para legitimarse. Asi. 

por ejemplo. la regla del consenso entro el cfostinaclor y el destinatario de un enunciado con 

valor do verdad sora considerada <1coptablo si so inscribe en la perspectiva do una unanimidad 

posible do los espíritus razonantos: eso ora el relato do las Luces, donde el héroe del saber 

lmbaja para un buen fin épico-político, la paz universal. En este caso so ve que. al legitimar el 

saber por modio de un metarrelato que implica una filosofía do la historia, se esta cuestionando 

la validez de las instituciones que rigen el lazo social: también ollas exigen sor legitimadas. De 

ese modo. la justicia so encuentra referida al gran relato. al mismo título que la verdad. 

Simplificando al maximo. se tiene por postmodema la incredulidad con respecto a los 

metarrelatos. Esta os. sin duda. un efecto del progreso de las ciencias; pero ese progreso, a su 

vez. la presupone. Al desuso del dispositivo mctanarrativo de legitimación corresponde 

especialmente la crisis de la filosofía metafísica, y la de la institución universitaria que 

dependía de olla. La función narrativa pierde sus funciones, el gran héroe. los grandes periplos 

y el gran propósito. No formamos combinaciones lingüísticas nocosariamonte estables. y las 

propiedades do las que formamos no son necesariamente comunicables'" 

Continuando con Lyotard: hoy sabemos que el límite que la institución opone al 

potencial del longuaJo en jugaclas nunca esta establecido (incluso cuando formalmente lo 

está)30
. Es más bien olla misma el resultado provisional y el objeto de estrategias del lenguaje 

~· 11 Bnudrillurd, Jear1, La 1/usión ele/ fin La lluelga de los acontcc1mic11tos. Anngramn, Colección Argumentos. 
Barcclonil, 1993. p 12-13 
~~'1 Francms Jc<ln. Lyoturd. La concf1c1on postmodcma, Mndnd, p. 9-10 
1º Pnrn un <1cercam1cnto fcnomcnológ1co al problema, vor a M Morlcnu Ponly (CI. Lefort de.), Resumés de cours. 
P11ris. Ga1l1111<JrcJ, 1968. el curso 195--1- 1955 Para un acercamiento ps1cológico, R. Loureau, L''Analise 
lnst1tut1oncllc, Pmis. M1nu1t. 1970 
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que tienen lugar dentro y fuera de la institución. Ejemplos: ¿el juego de experimentación con la 

lengua (la poética) tiene un puesto en la universidad? ¿Se pueden contar relatos en un consejo 

de ministros? ¿Hncer reivindicaciones en un cuartel? Las respuestas son claras: si, si la 

universidad abre sus talleres do creación; si, si los superiores aceptan discutir con tos 

soldados, sí, si el consejo trabaja con esquemas prospectivos. Dicho de otro modo: sí, si tos 

limites de la anti,1ua 111st1tución se desplaznn 31
. Reciprocamente. se dira que las instituciones 

no se ostabilvan rrnontras no dejan de ser un envito.i". ¿Oué se puede y qué no se puede? 

¿Todo se puede o nada se puedo? ¿Quién legitimiza? ¿Cómo se rompe una frontera que 

perfeccionara o mejorar{! algo? 

Para Amadoru la interpretación esta determinada por lo simbólico 34
; la relación de las 

imágenes mentales, y lns ideas con la lengua. Entonces, toda la realidad, no es una realidad 

en sí, sino la interpretnción do un discurso.35 La representación de la realidad esta 

determinada en una lógica iman1naria do acuerdo a lo histórico, y lo cultural. El usuarío30
, nos 

.ii M. Callan, /oc. C1t .p 30 La snc1oloo1<1 es el rnovnrncnto mcd1anlo el cual los actores const1tuyen o instituyen 
d1fcrcnc1ns, fronteras entre lo que es soc1¡1I y to que no lo os, lo que es técnico y no lo es, lo que es 11nng1nario y lo 
que es rcL.JJ· ol trnzado du cs;1s fronteras es un envite y ningún consenso, séllvo en caso do dom1nac1ón total, es 
re<:1llzablc 
J: Frnnc01s, Lyottud .. Jn;m t d cnml1cirJ11 Postn1otloma, p 40 
11 

En su ensayo "La const1ucc1on ~/L' Id crL'cl1fJ1/l(/i.1cl como forma chscursiva v 1magmaria" Julio Amador considera a 
las estrllteg1as d1scurs1véls. ;1 l<1s f!Slra1tio111s polil1cns y n la 1nger11eri¿1 polit1cri como cstrntcg1ns de creación de 
d1sc11rsos y de un 11nanu1ar10 p1Jltt1cn Pi opone conceptos especif1cos para abordar el temn de la cred1b1hdad, y 
comprender el funcm11;11rnc?nto dl!I cl1scurso y t;.1s rcl;:1c1ones cornple¡as que existen entre discurso y poder 
Revista Mcxic<1nd de C!Pnci<1~ Po/1t1c.Js }'Sociales. Nllm 162. 01V1s1ón de estudios del posgrado. Facultad de 
s1enc1as Poli\IC<lS y Soc1;1les. UNAr.1. f\.1t'!XICO, 1 ~JU5, p .iJ. 70 

El orden del mundo y ni orden Clt!I lt!110Ui1Je no son del ludo cornpal1bles H<lce f.:ilta el m1ag111.ino pura hacerlos 
co111pzit1t1lcs En este contu·dn. c·I n11<1q111;u10 pwnlt! ser comprendido como el coniunto de referentes, de figuras 
s1111t>ól1ci1s a partir dt!I c:u¡1I ~i1~¡r11f1r;,rn10s ltt re<ll1di!d Todo discurso siempre es 1ntcrprcli!do lo que supone que estél 
~1endo confron\;:uJo co11s!.111ll!Jllt!11!1! con un s1s\l)lll<l de 1cfercntes que catl<:1 1nturlocutor posee Reconstruimos la 
rr·;:1l1cltld con l;1s herr;111111~nt.is d1?l lt·n~¡t1t1Jt! [st;i nn:onstrucc1or1 es una co11strucc1011 11nag1nar1G El anál1s1s del 
c.J1<.;curso. nos dice Amador. cli!!H: ptul1r dt'I supu1~slo que tocJa noc1on de l<J rc<1!1dad es una vers1on de la realidad 
r11t!ll1;1d~1 por t!l 1111;1u111;1110 tlt·I 1l1sc11r'-.!> f};-11;1 qtH! lt1 cnnH1111c¡1c1011 sec1 posible 1?st<.11nos ob!1fJ<Jdos a trélduc1r 
f1Ul!~lr;1 l!::<per1unc:1;1 ;1l l1~n~¡u.i¡1• 1~~.tru(·tu1,11Jo 

'/.~/}!" fl !1·1 
[~ntencje111os por cl1sctHso loll;1 f(irr11;1 e~.trlJC:llH<Hi<J del hrngua¡e escrito o t1;:1!Jlaclo. y por 1111<1gcn ment<:il n la 

pr111wr;:1 f1~¡ur<1111terpr1~!<1!1v;1 qw~ nos t1ac1!rnus de 1;:1 re;1l1dacl, pero que no es ccirnurnc<Jble Retomando a Saussure, 
AJ11;icJor nos cl1cn que el orrl1!11 1111!H1or <h.•! discurso ns visto como un s1grnflcante que s1rvc p<:U<l transrrntir un 
cont1!111C1o. s1urnf1c;:1clo A 1;1 u111d<Jd dP usos elenH!ntos le ll.1marnus signo A un rrnsmo sign1f1cnnte se le pueden 
;1tribuir. y St! le ;1t11buyen una d1vers1d;Hl de s10111f1c¡idos. en el proceso comun1cat1vo. Lo que hace necesario 
desarrollar esqut!flltis 1nterprelt1!1vos q11c· p1n1111t;m c.-:1ptar y comprencler la naturi11ezn pol1scrrncn del discurso 
Am<l~1or. Ju!10 "L<1 construcc1011 ch! 1;1 crc!d1b1l1Cjad como fnrm¿1 d1scurs1va ü 1míln1n;:ir1n". en Revista Mexicana de 
~'L'nc1as Polit1c<Js y Soc1.Jlt>s. rium tG? p 48 y p ~iH 

Üt! acuerdo con .lt1l10 Arn;:iclor. et usua110 es quien activa el d1scwso. constituyendo la lHltdiHl de emisor y 
receptor Es lodo <H¡uel qiw t1ac1"? uso llt.!I discurso. l~mto el qui! lo rnrnlc o produce corno el quu lo recibe o 



dice Amador, es determinado por el discurso que a la vez lo determina, el discurso, (una 

narración es un discurso) nunca es absoluto y nos sirve para percibir a otro ser humano, y al 

mismo tiempo, a poder ser percibidos por él. 

Siguiendo con el mismo autor decimos que la credibilidad37 es el acto por el cual alguien 

confiil que una. afirmación o una acción es vercli!dera 38
, lo que supone una relación entre un 

discurso y un coniunto ele nociones acerca de lo que es la verdad y lo verdadero. lo cual tiene 

que ver con el conjunto referencial del individuo y la sociedad. ( El conjunto referencial es la 

totnlicli!d sistematizada ele saberes que se poseen individualmente y socialmente) 

El con¡unto referenc1<1I no es ;1trio f1Jo. constanlcmcnte se estti moviendo. actualizando Reúne a la 

tot<1l1dad d1! rnfur1mtes hs1uloo1cos. sen~;or1;1tes, 1Jrnoc1onales, u1tud1vos, mtelectuales y csp1ritunlcs quo consl1tuyon 

1<1 wspuc~;t;i al estirnutu (Je lt1 expericr1c1<1 co1111m1c.-1llva 1'' Nucstm relnc1on con el mundo es la cxpommc1a 

co11111r11cat1v<1 Supone un;:1 1nter;:1cc1ón cornplcJíl entre nuestro sistema connm1cilt1vo y el mundo Est11 1ntcracc1ón 

es un proceso consltmle qun porrn f!fl 111ov1111m11to al co111unto referenc1nl. <1 p<lrt1r del cual se responde a cada 

t!s!1rnulu cur11ur11CtJl1vu. exterior e 111ter1or, con un nspectro ele rnensnics en los d1sllntos pinnas de la experiencia. 

Estas accione~• a lci vel mlcnoros y oxteriores. se reu1stran en un.1 mcmoriti que va ornílniZllndo. 1omrqu1znndo, 

desecfltindo, transformtindo el s1stcrn¿1 de mfor111<1c1ón que da origen y compone lll con1unto referencial. Cada 

nuev;i cxpcr1enc13 comu111cill1v;i va ;i ser 1!valuad.:i 11 prntrr ele los parámetros dclcrrmnéldos por el conjunto 

refmenc1al y n lll vel v;1 a 111flu1r en el. en mayor o menor mcd1d<:1 

Las 11uc1onus de verdc:Hl forman pc:ntc ele este COílJLllllo rcfercnc1lll y dcterm1nnn lo que C<Jda 1nd1v1duo 

cor1c11Jc corno verdadero o falso M{1s lo que en si nusmo constituye el proceso do formación do los parámetros de 

vcrci.-1d es algo surrnmwnto cornplcJo Incluye lmlo el proceso de soc1éll1Lac1ón a través del cual so forman los 

1nd1v1duos, los grupos soctnlos y el con¡unto de l<Js sociedades. So trata. en el plano más general, de la formación 

de la cultur<1 corno 1<1 mstm1c1a mils amplia de soc1allzac1ón del conoc1m1cnto "º 

ir~te1prelil Tanto ~11 emmc1ar un discurso corno ni rec1b1rlo estomas haciendo uso del discurso, nuestra relación con 
61 es act1v<1 La uitcrprctac1ón mtroducc s10mpre cílrnb1os de scnt1do on el discurso. por sulllcs quo estos puedan 
ser 
1
1
cfem. p 48 
· La construcción do líl crcd1b1l1dad es un suceso d1scurs1vo porque, ante toclo, se vale de IL1s estructuras 

tin9uist1c<1s para comurncar o trnnsmit1r un mens<1JC dclcrm1né.ldo, cuya finnhdnd os In producción de IL1 verdad 
~lioc1alrncnte _¿1ccptad<1. 

L¿¡ cwd1b11idad se refiere tar11b1én a f<1ctorcs prnyect1vos respecto de esos cl1scursos y Dcc1onos corno 
nern~r ac1ores de conlranza en sectores de la población que esperan que la s1tunción favorable tonga continuidad. 
/(Ít!/I/. p 4·l 

' lu[io :\111.1do1 lkl'h, "'."ol.1'> h.11..'1;1 u11.1 hl'llllL'lll'llhl';1 dL' b 1lll.l1!l'l1". l'll Un /\ftl ,\fcunlllcl 1fr ( ·11·11c1tt.\ / 111/ílrl"<I\ y Sonufr.\, 
l:lllll lid . .\h'\IL'O, J l 'l'~S-t .,;\~1. pd1t1-..;L'pl1l'lllllfL'. PN". p JIJ.\ \ 
¡ l(Í1.'fll. p ·l4-45 

FALLA DE üHlGEN 



De acuerdo con Julio Amador enunciar significa influir en el mundo y el discurso es un 

acto de poder sobre la vida y sobre la muerte, y como cada quien interpreta diferente, hay una 

lucha de poder en menor o mayor grado. 

En ol proceso de la formación de la identidad interviene no sólo el discurso verbal, sino 

también el discurso no-verbal. En la comunicación. el conjunto de gestos corporales que 

acompa11an y apoyan al habla ( intencionales y no 111tonc1onales) constituyen un sistema de 

comun1cac1ón dolado de códigos propios que puado sor abordndo o 111torprotado a la manera 

do un discursa·" 

No existe algo asi como "la realidad objetiva", para la vida social la realidad es 

inseparable de las nociones y conceptos a través de los cuales la designamos y definimos, por 

oso: definir ni mundo es cremlo. Para Julio Amac1or lil producción del mundo es una 

producción imaginaria"". Por lo tanto, comprendemos al mundo i1 partir de los discursos, los 

sabores y las tócnicas con qua contamos para conocerlo Esto determina los limites de nuestro 

conoc1miento, l;1s condiciones de posib1licl;id de nuestro discurso. También establece las 

condiciones de producción do la verdad socialmente aceptacla. Por ello. la producción de 

sentidos respecto de la realidad es un acto de poder'13 

Los hachos que reclaman sentido. no se puedan separar de su interpretación, pero todo 

discurso produce sentidos en diferentes planos de la realidad. al tiempo que es incompleto y 

tiene que conectarse con otros discursos. Por lo tanto, estamos inmersos en una maraña de 

discursos. 

Edgar Morin nos dice: la verdadera racionalidad reconoce a la irracionalidad y dialoga 

con lo irrazonable. La falsa racionalidad ha tratado siempre de "primitivos", "infantiles", "pre

lógicos" a poblaciones donde habia una complejidad do pensamiento en la técnica, en el 

conocimiento de la naturaleza. en los mitos. Y respecto a la razón señala que parte de la idea 

de que la razón es evolutiva y que lleva en sí mismn a su peor enemigo. Es la racionalización 

Jl r .. 1¿_¡rk L Knapp, La con111111cac1ón {/() vcrlJiil, ~1CXICO, Pa1llos Cor11urnc.:1c1on. 1~H1·l 
-1: .Julio Amador nos seilala que utiliza el concepto de rmmdo que se der1v.-1 de l.:1 ollrn de Heidegger, E/ origen de Ja 
u/Jra do dTlu, putJ!icado en Arte y Poos1.-i. r~1e:"".1co. FCE. 1 D85. p G 1 ·GH Por mundo se nntlendc 1<1 región de la tterra 
que t1a sido !rabaF1dn y. por ello trnnsforrné1da ~' s1~Jrnf1c¡1da por el twmtm!, a dde1enc1a de las t1errns vírgenes, 
mdor111las 

.. 'f 
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la que corre el riesgo de sofocarla, y agrega: es necesario tener presente todo lo que ha sido 

escrito sobre la razón por Horkheimor, Adorno. o Marcuse: la razón no está dada, no corre 

sobre rieles, puedo <1utodcstruirsc medi<1ntc los procesos internos que constituyen la 

racionalización. Esta representa al delirio lógico, al delirio de coherencia que deja de ser 

controlado por I¡¡ roalicfod cm pi rica"·'. 

Morin nos estremece cu<1ndo eicmplifica su propuest;:i sobre el desafío del pensamiento 

complCJO, con un 010111plo no trivi<1I, no racion<11iz<1do sobro el pensamiento: Todo lo que 

sucedió en la historia, en ospoci<1I on situaciones do crisis, son acontecimientos no triviales que 

no pueden sor predicl1os por anticipado. Juana de Arco, que oye voces y decido ir a buscar al 

rey de Francia, tiene un comportamiento no trivial. . .,, 

Afirmarnos junto con Edg<1r Morin que cuanto monos mutilante sea un pensamiento, 

menos mutilará a los humanos. Hay que recordar las ruinas que las visiones simplificantes han 

producido, no solamente en el mundo intelectual, sino también en la vida. Suficientes 

sufrimientos aquejaron a millones do seres corno resultado de los efectos del pensamiento 

parcial y unidimensional'º. 

Siempre estarnos haciendo asociaciones entre campos discursivos diferentes. Julio 

Amador propone en su ensayo: La construcción de la credibilidad como forma discursiva e 

imaginaria, los siguientes conceptos para interpretar otros discursos inmersos en uno (se trata 

de diferentes aspectos del propio discurso), y son: 

El contenido: so refiere a los conceptos que contiene el discurso en tanto mensaje. 

La secuencia argumental: es el aspecto referido a la lógica de exposición de los 

conceptos. 

La forma: (Estilo): tiene que ver con la manera de hablar o escribir para lograr un efecto 

determinado. Tiene que ver con la percepción. 

"Amador, Julio· Revista Mexicana de Ciencias Polilicas y Sociales, núm. 162, "La construcción de ta 
crcd1b1l1dad ", p.50 
" Monn, Edgar, lnlrocl11cción al pensamiento complejo, Grupo Psicologla, Subgrupo: Ciencias Cognitivas, 
Barcelona, Espari<J, 1994, p. 162. 
J', icfem. p 117 
1

' ulem:p 118 
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La dosificación maneja interlocutores ocultos, se refiere a la distribución del discurso en 

'Una secuencia temporal determinada y respecto de un conjunto de receptores e 

interlocutores predeterminados: "fo digo a Pedro. pma que me escuche Juan "" 

El discurso es polisémico. Cobra sentido en una multiplicidad de aspectos de la realidad. 

Es internamente l1eterogóneo y diverso. produce un saber racional (t1<Jne su or1~1en en el 

;ispecto cientifico y s1stcmútico); un saber filosófico (opera con un rnetalengua1c. ;1 través del 

cual se puede pensar y cuestionm todas las dimensiones d1scurs1vas); un satier ele sentido 

común (combina la experiencia personal de la vicia social ele los 111dividuos con ciertas formas 

de socialización ele la sabieluria colectiva); un saber de ótica (funciona a partir ele juicios que 

corresponden a aplicaciones elivers<is de valores que forman parte clel con1unto social); 

snlieres tradicionales (pertenece al conjunto de prácticas y conocirrnentos que conforman una 

cultura part1cul<ir); ria cuenta ele religiosidad. fe. y creencias (su origen estii en l<is estructuras 

clel pensarrncnto míticas, religiosas y dogmáticas); un saber volitivo (tiene que ver con el 

deseo. Interpreta la realidad en función <il eleseo); un SiJber intuitivo (utiliza ele una manera no 

racional la exper1enci;i individu;il y colectiva); un saber emotivo (establece vínculos entre los 

mensajes recibiclos. y los componentes psíquicos y corporales que generan emociones). 48 

Para Julio Amador: In histori¡¡ es la interminnble sucesión ele interpretaciones 

yuxtapuestas y mezcladas de los acontecimientos que. de acuerdo con un previo proceso de 

selección. se consideran como sucesos históricos. Al interior de esta multiplicidnd discursiva 

que constituye la historia. los sucesos y su interpretación se hallan. por completo. entretejidos. 

Asi, podemos ver él la historin como una trama. como el tejido de diversos discursos que se 

entrelazan. 

Por lo tanto. l1ily l1istoria porque los hechos reclaman sentido. Todo hecho y todo 

discurso exigen ser interpretados. de modo que la historia es la historia de los significados. 

Al ser todo discurso incompleto. sólo cobra sentido pleno con relación a determinados 

conjuntos: campos semanticos determinados, situaciones discursivas especificas. Todo 

discurso tiene relación con otros discursos que completan su sentido. Por su esencia 

polisémica y por necesidades semiológicas. todo discurso se abre sobre otros discursos. De 

~: Arnador Bcct1 .. Julio, Revista Mexicana ele Cionctas Polilicas y Sociales, núrn 162, Facultnd de C1enc1ns Pollt1c¿JS 
y Socralns. UNAM. "L<1 construcción de la cred1b11tdad como formo discursiva e 1111ug111m1a". p 44 

r\ ulum. p 46 
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hecho, un discurso se descifra confrontándolo con otros discursos que forman parte de nuestro 

conjunto referencial. 

Al hacer uso del discurso, el usuario se lo apropia; dentro del enunciado de su discurso, 

las palabras pmecen haber sido originadas por él. La acción discursiva oculta muchas veces 

que el usuario se estil v<1liendo de estructuras y contenidos que son del dominio social y 

colectivo, para construir un enunciado que os una posibilidad combinatoria mas. Creandose asi 

la ilusión do ser el origen del discurso. Lo que hacemos es insertarnos en los contextos de 

sentido, en los campos semfmticos de las palabras. No controlamos el discurso. Las palabras 

nos habitan.''" 

El sonido que formn la palabra es el resultado de tres hechos: una vibración (de las 

cuerdas vocales), una enor9ia (el aire que salo do los pulmones), una resonancia (en los 

huecos de la cara, do la 9<ir9anta y el pocho), de manera que cualquier perturbación de estas 

tres cosas produce cambios on la formación sonora de la palabra. Por lo tanto, durante el 

proceso de producción del relato radiofónico, además do que es necesario que lo leido sea 

claro, el ambiento 9onorado por el equipo do trabajo debe de crear armonía para que aquello 

que se cuenta tonga una carga emotiva positiva y profunda. 

La palabra tiene tres c<uactoristicas: el timbre, dado por el número de vibraciones por 

segundo; la intonsidacl dependo de la fuerza de la salida del aire; el tono de la voz se da con el 

manejo do la respiración y la proyección de la misma en las diferentes partes de resonancia 

del cuerpo. 

Otros cambios sutiles se dan en la palabra por la forma de los cuerpos que las 

expresan, su estado do ánimo, su estado fisico, su manera de exhalar, de moverse dan por 

resultado voces con diforontes caracteres: jóvenes o viejas, de gente gruesa o delgada, muy 

aparte de cómo sean en la realidad sus dueños. En la narración oral cara a cara la importancia 

del timbre de la voz y el ritmo de las palabras no deja de ser importante. 

Las tradiciones orales, nos menciona Vansina50 o transmisiones orales son fuentes 

históricas cuyo carácter propio está determinado por la forma que revisten: son orales o no 

49 
1dom,. p. 52- 53 

•,u idom: p. 17. 
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escritas y tienen la particularidad de que se cimientan de generación en generación en la 

memoria de los hombres. 

En lns regiones del mundo habitadas por pueblos que no poseen escritura, la tradición 

oral es la principnl fuente histórica que puede ser utilizada para la reconstrucción del pasado. 

De igual modo, entre los pueblos que conocen la escritura un número de fuentes históricas 

entre Iris rrnis 11n11,¡uris. doscrins<m sobro tradiciones orales°'. 

La trml1c1ón or;il sólo comprando testimonios auriculares; os decir, testimonios que 

comunican un l1ect10 que no trn sido verificado ni registrado por el mismo testigo, pero que lo 

ha aprendido do o idas. Un car<ictor que es verdadera monto propio do la tradición oral es su 

transmisión vorbul. La existencrri ele lu cual trnco que so deba considerar una tradición como 

unu sucesión de testimonios t11stóricos siempre verbales. 

En el testimonio verbal, la rotación entre et testigo y su testimonio es muy íntima. De 

esta formo, el tostrrnonio es definido en primor lugar por el testigo. La relación entre el 

testimonio y la tradición procedente, la referencia, es igualmente esencial. Sin ella no habría 

tradición oral.''' 

Continuando con Jnn Vansina afirmarnos que: no existe verdad histórica absotuta 53
, y 

nadie se puede apoyar en el pasado para sostener una ley inmutable de la historia. La verdad, 

quedará siempre fuera do nuestro olcance y sólo nos podremos acercar a ella. Podemos afinar 

nuestras interpretaciones, acumular probabilidades que sean casi una certeza, pero no 

alcanzaremos aún la verdad. No podernos llegar jamás a comprenderla del todo, no 

comprendernos nr lo que nos sucedo internamente. No podernos llegar a comprender lo 

pasado porque está fuera de nosotros, os otra cosa. So ha podido decir que ta descripción de 

la historié! es posible porque esta cienciu trata del hombre corno nosotros y que unél ciencia de 

las abejus os impensable porque no podernos irnuginarnos en una situación de abejas."4 

Do modo que lü narración oral es algo cambiante, es como un canto compartido que 

puedo nutrirse con la literatura escrito. y la tradición oral, para llegar a muchos que al contar 

'· L<1 rnayrn parlt! de ;iutoret; sost1rn1en qul! lns tr<-1d1c1011es orales no pueden ~rn cons1dcu1dns como nutónllcns 
t1:1st;1que110 se;m cnnf1rm11d<1s y corrotrnraclas por <l;1tos ll11gljjst1cos y conoc111mmtos arqucolág1cos. idom; p.15 
'·. 1clorn. p 43 

J\111.:1do1 nos d1ct! por otro J¡1do. que nu existe aloo asi como "la realidad obwt1v<i", lo que existe es la d1vers1dad 
de forr11;1s de vivir y pcrc1trn ltl real1dnd Lo que importa es cómo se vive y cómo se le d<i sentido n esa realidad. 
/l..r11;11lrn. Julio. Revista Mcx1ca11,¡ de Ciencias Polit1c.is y Sociales. nu111. 1G2. "Ln construcc1ón de la cmd1tJilidad 
~?.}lmo forma (J1sr.urs1va e n11ilg1nt111;1". p ~)7 

Vrn1s1nél, .Jan, La t1.1cflc1on Old/, p 197 
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juntos, se informen, se alegren, se cuestionen, se fortalezcan y cobren conciencia de si 

mismos. de su razón de ser como personas, de su identidad individual y colectiva, de sus 

valores éticos, morales, personales, espirituales existenciales. 

La lengua~" nace y se desarrolla en el seno de la comunidad humana, del hombre 

"primitivo" que ha tenido desde siempre necesidad de explicarse hechos inexplicables, 

necesidad de expresarse. de conocerse y de conocer, de sobrevivir. de ser, 

pertenecer. 

existir, 

En este trabajo de tesis. se entiende por narración oral a cualquier tipo o forma de 

expresión: cuento, parábola, leyencla, mito, saga, anécdota, proverbio parábola ... que es 

hablado en vivo y en voz alta, y escuchado por una comunidad, o un grupo especifico. 

Todo acto narrativo presupone la continuidad de la vida colectiva. Anuncia un momento 

futuro al tiempo que evoca un pasado. Se inscribe entonces en la trama de la promesa, la 

vivencia, lo simbólico, el nenuino recordar para comprender. morir a cada momento, en cada 

frase, para nacer nuevamente. 

De modo que en cada biblioteca laten y buscan existir descripciones, propuestas, 

noticias, temores o deseos que piden ser oidos, recibidos, queridos y cuestionados o también 

rechazados. No importa, buscan nacer con rostros nuevos; los rostros que dibujan sus lectores 

y después sus narradores. 

Toda narración incluso referida a realidades extravagantes, compromete un orden de 

verdad, deja resonar en la conjunación de tonos y semitonos de la voz la intensidad de 

convicciones y la naturaleza del sentido de toda experiencia, de un compromiso. de la vida a 

través del humor, la improvisación. lo mánico, lo simbólico, lo cotidiano. 

Edgar Morin nos dice: el mumlo esttl en el 1ntcnor de nuestro cspíntu. el cual cstñ en el interior del 

mundo por lo tnnto. el mundo 1nrn<1s sera npr1s1onado en el d1sclirso~'r1 • Morin señala que: la lógica de 

r.5 Paru fines del nntll1s1s del discurso, nos dice Julio Amador se puede establecer l<J d1st1nc1ón entre lengua y habla. 
Por lcngun entendemos el con¡unto s1stemal1co de un 1d10111a en el plano de formalidad rcglarnenlam.1 que su 
estatuto como discurso soc1t1lme11te ;-iceptnclo le confiere. la lengua cormsponde al con¡unto de los signos que 
sirven corno medio de cor11prens1011 entre los miembros de unll m1srna cornun1d¡id l1nguis1tc¿1 Por habla nos 
podemos rcfcrn ll tos usos cllvcrsos y coloquiales que los 111d1v1duos ele esa cmnunrc.1ad hllcen de la lengua 
Leroy, Maunce, Las grane/os corncntcs de la fmguistica, México. FCE. 1992 
~,,., Mor1n, Edgm, lntrocfucción al pe11s<m11cnto complrJJO, Grupo Pstcologlll, Subgrupo: C1enc1as Co9n1t1vas. 
Barcelona. Espmia. HH.M. p 69. 7l 
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üccrdenln ern una log1cn dcstmada a mantener el cqu1l1bno do! discurso mcdmnte la expulsión de la contrad1cc1ón y 

t!I error, <~JI;:¡ contrafalla o gumlw todos los desurrollos del pcnsnmienlo. pero ella misma se presentaba ;mio In 

l!V1<lenc1a corno 110 d1~sarrollt11lle 

La 1m;10111¡1cum. la 1lurnmac1on, la croac1ón, sin líls cunlcs el progreso ele la c1enc1a no tiub1cra sido posible. 

vsta!Jtlll t!ll las c1rn1c1;1s 111;1s que ocasmnnlmen!O" crnn lóo1cnmcnle, no di[Jníls de alenc1ón, y siempre 
•,/ 

cinHl1~r1atJles 

M1entrns que en el siglo XIX In c1encin trntabn de elirninnr todo lo que fuera individual y 

s1n¡1ular para rotener nadn más que las leyes genernles y lns identidades simples y cerradas. 

1111cntras cxpulsatJ;:¡ incluso al tiempo de su visión del mundo; la novela. por el contrario (Balzac 

"n Fr;inc1<1, D1ckens en Inglaterra) mostraba seros sin¡julares en sus contextos y en su 

t1mnpo"" Mostraba que la vid;:¡ cotidiana es, de hecho, una vida en la que cada uno juega 

vm1os roles sociales, ele ;:¡cuerdo a quien sea en soledad, en su trabajo, con amigos o 

desconocidos. Vemos nsi que cada ser tiene una multiplicidad de identidades. una 

111ult1pl1c1dacl de personalidades en si mismo, un mundo de fantasmas y de sueños que 

~1co111p:ifían su vida, y esto lo estimula el relato. 

Conlinuélndo con Edgar Morin niencionamos l;i rclnc1ón amtJ1v.:1lnntu con !os otros. así como las 

verrJ<lcleras rnutnciorws de person¿il1tléld, corno In ocurridn con Doslo1cvsk1, el twct10 de que somos llevéldos por la 

t11stor1a s111 s¿1lJcr mucho como sucede, del mismo modo que Fatmce del Lonuo o el prmcrpe Andrcs. el hecho de 

qui: ul r111smo snr se transforma a lo laruo del !lempo corno lo mucslriln ndrrnratJlerrnrnle A la rcchcrche du tcmps 

/>t'rclu y, sobre lodo. el f1n;:1I de Tcmps tolrotl\'Ó de Proust. todo ello mclrca que no es sol;u11ente 1<1 soc1cdad la que 

t!S cornple¡a, smo l<Hnb1ón cnd<J ñtomo del mundo humnno
59

. 

Simplificando imaginariamente, se puede suponer que una colectividad que hace del 

relato la forma clave de la competencia no tiene necesidad, en contra de lo que se pudiera 

esperar de apoyarse en su pasado. Encuentra la materia de su lazo social no sólo en la 

signific<lción de los rcl;:itos que cuenta, sino también en el acto de contarlos. La referencia de 

los relatos puede parecer perteneciente al mismo pasado, y en realidad siempre es 

r:ontemporfrnea a este acto. Es el acto presente el que cada vez despliega la temporalidad 

cfimera que se extiende entre el "He oído y el Vais a oit'"'º. He aqui la importancia del saber 

.,. uie111 p 81-83 
,. lf/em. p 87 
'¡¡fom. p BB 

· · Lyol<.lrd, .Jean, La condición postmodoma, p.49. 
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decir. saber oír, saber hacer, de tal manera, que yo que escucho, me convierto en el que 

cuento, y Formo parte del mismo cuento. 

Dentro de In narración oral las marcas lingüísticas equivalen a marcos que ponen de 

manifiesto distintos momentos dentro del relato, tales como: "Habia una vez," "En tiempos de 

Maria Castwla", "Hace mucho tiempo", "Se cuenta que /Jaco muchos arios", "Esto pasó hace 

tres atlas", "Cotonn cotoraclo", "El que no se pare se queda sentado". Se trata de Frases que 

cumplen In función de situar ni público en un tiempo y espacio determinado y sirven para 

divertir a niños y ;idullos. El hecho de situarnos en un tiempo y espacio determinado, nos 

provoc;i vivir el relato, formar parte de él, y esto tiene gran valor en un sentido educativo, 

terapéutico, formativo, etc. 

Al t1abl<:H tornamos los sentidos preexistentes de las palabras. Hablar dirige, ayuda, 

lucha, expresa, reconcilia, une, enseña, divierte, da alegrías, comparte o todo lo contrario. 

Conversar, platicar, dialo,Jar es necesario para la vida. 

Lo oral y lo escrito no se excluyen; son dos modos de organización social distintos. 

Volverse nürmdor de pnlabms escritas implicará una vocación lectora y al mismo tiempo una 

complicidad con los autores. Asimismo una pasión por el conocimiento y una intención 

incontenible de hacer rodar de boca en boca, imágenes, esfuerzos, sueños, utopías, ideales, 

valores. 

En el acto de recordar y hablar está la identidad cultural de los individuos y de los 

pueblos. De esta forma podernos decir con certidumbre que la oralidad como acontecimiento 

eminentemente comunicacional, nos reúne para compartir la memoria, la tradición, la 

identidad, lo estético. los sentimientos, las sensaciones, la expresividad, el pensamiento, 

valores y conccpc1oncs ele ¡usticia, belleza, lealtad, vida, muerte, imaginación, Fantasía, 

sueños, ótica. rna91a, ntos, rn1tos. 

El dominio del lcn~¡un¡e oral y escrito constituye una de las dimensiones del proceso de 

expresividad. de comunicación Entonces, cualquier autor al generar su propuesta y entregarla 

a la irnprcntü, sübe que su p<ilabra cobrará vida propia. Sabe que irá por la vida diciendo cosas 

nuevas. independientes do 1<1 intención original. Cosas que nacerán del choque entre esa 

palabm, é1t1om independiente del autor y el cúmulo de s<1beres, quereres y vivencias que 

deFi'len. potencian y lirnitéln al que las lee, a millas de distancia, en otros tiempos, con otros 

ojos. en otms circunstanc1<1s. Y aún <isi el <1utor se arriesga porque le va la vida en decir lo que 

_q 
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quiere, o cree o imagina. Porque le importa estar presente; ser cómplice y coautor de ese acto 

de creación renovada que resulta ser la lectura de aquellas historias que al ser escuchadas o 

leidas cumplen muchas veces con su cometido: vivir In experiencia de vincularse con los 

demás. 

Los conceptos viajan por aqui y por allá, y más vale que lo hagan sabiendo lo que 

hacen. Más vale que no via1en clrindostmamonte. ¡Es bueno t;imbión que viajen sin ser 

detectados por los ;iduanerosl Do hecho, l;i c1rculac1ón clandest111a lle conceptos, ha permitido 

a las disciplinas des-asfixiarse, destrabarse. La ciencia estaría totalmente trabada si los 

conceptos no viajaran clandestinamente. Mandelbrot decía que los grandes descubrimientos 

son el fruto do errores en la transferencia efe conceptos de un campo a otro, llevados a cabo, 

agregaba ól, por el investigador de talento. este viajar so logra con el relato, el lenguaje efe la 

narración oral. 

En cuanto al modo de la transmisión de las tradiciones orales, apunta Vansina que 

puede operarse según reglas bien determinadas, y también con arreglo a una libertad 

completa, dejándola totalmente al azar. Cuando los modos y las técnicas de transmisión 

existen, tienen por objeto conservar el testimonio tan fielmente como sea posible y transmitirlo 

efe generación en generación. Esto puede estar asegurado por la formación efe personas a 

quienes les son confiadas las tradiciones, o también por el ejercicio de un control de cada 

restitución de la tradición. En cualquier situación, una buena transmisión será favorecida 

cuando ciertas tradiciones no pertenezcan al dominio público, pero constituyan conocimientos 

esotéricos de grupos determinados. El empleo de medios mnemotécnicos puede contribuir 

iriunlmonto a aseriurar unn fiel reproducción do las trnc!iciones61 

Una tradición oral puede tener sanciones para los que estando encargados de 

conocerla. cometen faltns al recitarla o una recompensri para los que logran reproducirla 

impecablemente. Cuando se trata de conocimientos esotéricos. por lo general son transmitidas 

por determinadas person;:is y nadie más puede h;:icerlo aunque conozca bien la tradición. 

Los medios mnemotécnicos so usan a menudo para retener el significado de ciertos 

sucesos. Se trata de objetos que facilitan la memoria: bastones grabados, materiales 

iconográficos, cantos, ritmos de tambores para señalar determinadas palabras y frases, etc. 

' , J~m V~ns111a La t1ad1c1611 oral, p 44 ,----·---¡-;<·; -·-.:~-.;---
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Sin embargo, desde el testimonio inicial hasta la tradición final, el contenido de una tradición 

puede ser alterado por los diversos testigos auriculares do la cadena. Una tradición se 

presenta en un lugar en forma de relato, y en otro do poema o canción. Los testimonios no 

están vinculados a géneros literarios determinados, pueden presentarse en todas las formas 

posibles. Asi, continúa Vansma, entre los oriori de la isla de Chalam, las canciones de cuna 

tienen un si,¡nificado histórico. 

Cuando tonemos representaciones nuevas las incorporamos, las metemos en moldes 

antiguos, sistemas de clasificación que ya tenemos. asi, al escuchar algún relato, 

incorporamos nuevas representaciones y nuevos sentidos en base a nuestra experiencia, y al 

momento presente. 

Una do las tareas esenciales del historiador es investigar el sentido exacto de un testimonio. 

Para lograrlo no sólo debe hallar el sentido literal de un texto';;'. sino examinar también si este 

sentido correspondo a la intención del testigo. Las pnlnbras que traducen un valor cultural, 

"palabras clave" do una cultura, no llegan a sor comprendidas si no es por un reconocimiento 

profundo de la civilización a la que pertenecen. Entendemos por "sentido" un valor esencial 

parn la supervivencia; no podemos vivir sin darnos y darles sentido a los hechos y a nuestras 

vidas, por lo tanto el sujeto está implicado en su objeto de investigación. 

Es importante preguntarnos cuál es el uso de una tradición oral determinada, así cómo 

de una investigación, qué representa para nosotros. Recuperar el asombro ante el milagro 

doble del conocimiento y del misterio, que asoma detrás de cada relato, de cada investigación 

humana que nos lleva al descubrimiento de nosotros mismos. nuestros limites y nuestras 

posibilidades"3 .Esto tiene que ver con la aventura. Aventura, es el nombre de la pasión, del 

libre juego que resiste la asfixia impuesta por las reglas. es el nombre de lo impulsivo y 

espontáneo. de lo imprediclible propio de los relatos. 

,._.., Erilcndcrnos por texto al conjunto limitado de signos y símbolos relacionados entre si 
.... Morin, Edgar, Introducción 111 pensamiento complejo, p. 18-19. 
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El estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha de sor entonces. 

multifacético. La mente humana si bien no existe sin cerebro, tampoco existe sin tradiciones 

fi1miliares. étnicas. rncialos, etc .. cuanto mi1s entendernos todo esto, mas corremos el riesgo 

do reducir nuestra exporienciil a sectores limitados del sabor y mas sucumbimos a la tentación 

del ponsnrnionto roduccionista 1\1 final de las Crónicas Marcianas''" . Ray Bradbury nos 

muestra n la única frn11ilia sobrev1v1u11te de torraqueos yendo, finalrnonte. 011 busca ele osos 

marciilnos que los niiíos hacia tiempo niíoraban ver. l\trús habian quodildo vicisitudes y 

catastrofos que t1abi;m terminado con el plilneta Tierra. con los humanos y, aunque los niños 

no lo saben, tambión con los 111;1rc1anos. En la escenn final la familia, tornada do sus manos, 

se asomn hacia un desfilacJoro y el padre anuncia el tan esperado momento, alli estan los 

marcianos: el agua de un canal refleJil la imagen de ellos mismos, papa, mama y los niños, 

tomados de sus manos. Eso es todo lo que tienen para enfrontar el futuro. Edgar Morin nos 

invita a una excursión serneiante. Cuando nos asomamos a entender el mundo físico, 

biológico, cultural en el que nos encontramos. os a nosotros mismos a quienes descubrimos y 

es con nosotros mismos con quienes contamos. El mundo se moverá en una dirección ética, 

sólo si querernos ir en esa dirección."'' 

La lengua funciona como un medio de transmisión del pensamiento. Sabemos qué 

grande y ambigua puede ser la fuerza de las palabras, de los enunciados, de modo que 

muchas veces las utilizamos para con-vencer. y no para dialogar y abarcar lo múltiple en lo 

unitario. Provocadoras de guerras. conflictos. reafirmación del poder o en su contrario, 

facilitar:Joras do encuentros amorosos. de ideas sobre el mundo y el universo. Recordemos qué 

impacto tuvo en su momento la simple frase de: "el mundo os redondo''. 

Por otro lado, decir una cant1dacl ele palabras puedo significar no decir nada, así que no 

olvidemos que el silencio también comunica. Y muchas veces vale más "guardar el noble 

silencio", para poder tener una cornurncación mas profunda con nosotros mismos y con los 

demás. 

Hay un precepto budista que os sobre la correcta habla, esto es: la importancia de no 

mentir. murmurar, lastimar a otro a través de la palabra, por lo que es importante vigilar y 

'•-' Bradbury, Ray, Crómcas Marcianas. Mudnd, Edtmsa. 1983 
•ó Mor1n, Edgar, l11trociucc1ó11 al pcnsumicnto complejo p. 19. 
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poner atención al hablar. Grandes conflictos son provocados por hacer un mal uso de la 

palabra. por no expresar correctamente lo que se quiere decir, por no aclarar, por no 

comunicar. 

Regresando al tema de los mitos, cabe mencionar que los cuentos se consideran 

r1egenoracionos de mitos. Vladimir Propp dice quo en muchas culturas algunos mitos pierden 

fuerz¡¡ con el transcurso dol tiempo y se narran como cuentos. Vernos que ol mito que trata el 

cuento do El rey León, os ol mismo tema que trata el Hamlet de Shnkonspoare. lo mismo 

ocurro con el Fausto, la versión de Goethe. la de Thomas Mnnn, etc. Se trata de variantes de 

una misma l11storia, do un rrnsrno milo al quo debon su origen. Al respecto Carnpbell nos dice: 

"El cslucl10 cmnpar<1t1vo de lns m1tologi<Js del mundo nos hace ver ltl h1stor1a cultur<1I de lél humanidnd corno una 

tlflldild, pues c11contr;:1mos que temas tales corno el robo del fuego, el d1luv10, el mundo de los muertos, el 

11ac11111nnto de madre vir~¡cn y el héroe rcsuc1tudo se encuentran en tod.-is pmtcs del mundo, apareciendo por 

doquier rm nucvtls comb1nllc1oncs, mmntr<1s permnncccn, como elementos do un céllc1doscop10, sólo unos pocos y 

siempre los 1111srnos"
1
'

1
; 

Vladirnir Propp por su parte, realiza también estudios sobre las raices históricas del 

cuento maravilloso, e investiga cómo determinados motivos so repiten continuamente en 

diferentes cultums. 

La imagen, nos dice Amador, es la base de toda forma de pensamiento y. por ello, de toda forma de 

com1m1cnc1ón Es la urnd11d bás1cn do 1ntcrprctac1ón do la realidad, el nUcloo de lodo pensamiento simbólico. 

Gilbert Durélnd define In 1nrngcn como lLJ forma especifica del pcnsam1onto y la base de toda simbolización.
67 Por 

lo tanto, las formas primarias del pensamiento son las imágenes que luego pueden traducirse a 

signos lingüisticos. 

La cnunc1nc1ó11 puede dcf1111rso, en rolnc1ón con la lengua, como un proceso do apropiación; ol hecho do 

apropr;ic1ón de la lcngun introduce al habl<l en su habla. La presencia dol locutor en su enunciación hace que cada 

u1st;111c1a del discurso constituya un centro do referencia interna68. 

Entendemos por discurso, como ya se mencionó, toda forma de lenguaje escrito o 

l1ablado, y por imagen mental a la primera figura interpretativa que nos hacernos de la realidad 

.... Campbell. J. Las máscaras de Dios. mitologia primiliva, Madrid, Alianza Editorial, 1991. pp. 19-60. 
r,;o Amndor. julm, .. Mito. simbo/o y nrquctipo en los procesos de formación de la identidad colectiva e individuar, En 
Ne vista mexicana ele Ciencias Políticas y Sociales No 176, p 63. 
"M E1rnlo Bonvcnisto; Ptoblomas de lingliisticu general, p. 83· 107. 



pero que no es comunicable, (para que sea transíerible tiene que comunicarse en lenguaje, en 

expresión, en simbolo). 

Los simlm1os. no existen rlc m<lncra <11sl<ld<1, sino que cstfm 1nscntos donfro ele dctnrm111;:ulns tram11s 

d1scurs1vas. cJcntro de contextos scmfmllcos clctormuwdos Orrg1nnlrncnto. los s1mllolos aparecen corno elementos 

const1tul1vos esem:1.-1les de los rmtos, cobran su sentido cnhnl en el conjunto del discurso m1t1co Los 1111tos llan 

dcsempe(1<Hlo una funr.1ó11 dec1s1va en lil lorrrn1c1011 del saber durnnte rrnle111os La lorma tumlémHmlal y OriDlrléma 

do la cc11c1enc1;1 v1t;1I ~;1~ t1;:1ll;1 en los rrntos Su 111odetu nxpl1callvu de la ru.:il1d<1d 11~1 re~¡1do ul p1~11san11en!o t1urnano 

desdu un prn1r1p10 Di~ los r111fos 11;1 SWfjl(lo tod;1 l;:i l1!1~r<1hH<l. lél po1!Sid 1 I;¡ ¡uw .. i l;i cl1vm!l1cl;11l di! 111~; 

f¡') 
construcc1rnies u11t1~1111;:1r1;:1s co11nc1das t1<1st;1 ;1t1or;:1 

Regresando con el terna del discurso. y p;:irt1cularmente con Julio /\mador. subrayamos 

que el mito es la forma fundamental del pensamiento humano que ha dado origen a todas las 

demás y que, efe muchas otras maneras, mediante sus nuevas metamorfosis, continúa 

rigiéndolo, por lo tanto, el mito se puede proponer como modelo clásico del discurso. De él 

surgieron todos los otros modelos discursivos-'° 

El mito es ante todo. un hecho s;:igrado y sólo si se piensa en su contexto religioso se 

puede comprender con la profundidad que merece: al abordarlo de manera c1entifica se corre 

el riesgo de perder esa perspectiva fundamental. Al pensar al mito corno un hecho sagrado, 

conviene entonces, acudir tambión a la deíinición que propone Eliacfe: 

... pélrtl los rmcmt>ros dn l;is soc1cd<1cfos <lrcu1céls y trml1c1onéllcs. el 111110 n;irr,1 uníl h1s!t>r1;:1 S<l{Jí<ld8 que 

cucnléJ los sucesos que tuvieron lugm en el l1crnpo prnnordiéll, el !lempo fabuloso ele los cor111en1os De estLJ 

manera. el milo es siempre el wq1stro de un tipo u otro de "crcnc1ó11 ... al n.irrar cuma t1luur1a cosa o ser conwn.zó <J 

ex1strr Los <ictows son seres sotJrc11atur<.1lcs. y los mrtos rcvcl<111 lo Si1Qííldo (o simplemente lo "sot1renillur;:1I" de su 

<1Cl1v1d0d Los mitos narr;:rn 110 solamente el origen del mundo y lle todc:1s J;:1s cosa~ 1:n el. sino tanlt11fú1 los sucesos 

pr1mord1ales que conform;-uon al t1orntJm tal corno es nt1oríl mortul. sexu;:1lmente d1fereric1;:1c10, rngani.l<Jdo 

soctalrncnte. fnr/ildO ;:i lr¿1tJ;1¡<1r p;ira v1v1r y obl10t1do él lr<tb<1Jm de tlcuertlo con c11~rtilS mglas El r111to In onscila los 

evenlos pr1mord1ules que lo l1ar1 convcrt1do en lo que es Todo ¿1quclto rclLlc1un~H1o con su ex1stcnc1a y su modo 

lco1t11no ch..' nx1st1r en el cosmos le co11c1nme (J1rect~1rnente ,. , 

Carlos Garcia Gual define el mito efe la siguiente manera: 

"" Amudor. Julio. Revista Mexicana efe C1c11cms Políticas y Sociales, núm. 17G, Facultad de C1cnc1as Pol1t1cas y 
Soc1nles. UNAM, "fv11to, simbolo y arquetipo en los procesos de fornwción de l<11clcnt1düd colect1va e 1nd1v1du<ll" 
p 74 
,.., 1/Jicfem. p 74 
'

1 
"Myths •:md Mytt11cal Thouutll" p 23-35, c1taclo por Julio Amador en Revista fdex1cann de C1cncws Polit1cas y 

Soc1.ilos. nlm1 17G. "Milo. sm1holo y arquetipo cm los procesos de formélc1ón de la 1denltdad colectiva e md1v1dual, p 
76 



El milo es un relato, una narración que puede conlonor elementos s1mbóllcos. poro qua frente a los 

sirnbolos o a las mrngcnes de cmttcler puntual, se caractonza por presentar una historia. El relato rnit1co llene un 

cnrticter drrnn<ilico y eicmplar El nulo cxphc.-1 e 1lustrn el mundo mediante Ja narración de sucesos mnrnvillosos y 

e1ornplures r .. '. 

Para R. J. Stowart: un mito os una historia que comprende y expresa un patrón de 

relaciones entre la l1umanidml, otras formas de vida y el entorno 13
. 

En tanto estructura narrativa, nos dice Amador. el mito os un relato. Lo que lo hace 

objeto del anal1s1s estructural del relato. El relato es una forma universal y esencial del 

discurso. Roland Bartlies h;1 1ns1st1do en ello'·'. 

El relato, soiiala Julio. puedo estar sustentado por el lenguaje articulado y escrito, por la 

imagen. fiJa o móvil. por el gesto. y por la mezcla ordenada de todas estas sustancias: está 

presento en el mito, la leyenda, la fabula, el cuento. la novela corta, la epopeya, la historia, la 

tragedia, el drnmiJ, la comediiJ. la pantomima, el cuadro pintado, la vidriera, el cine, los cómics, 

las no1icias periodist1ciJs. la conversación. Además, bajo todas estas formas casi infinitas, el 

relato está presente en todas la épocas, todos los lugares, todas las sociedades, el relato 

comienza con la historia misma de la humanidad; no existe. no existió nunca en ninguna parte 

un pueblo sin relatos"' 

El mito construyo un puente entro la vida y el lenguaje. Convierte en habla lo que era 

naturaleza. Por ello, el mito no sólo es acto de fundación de la vida, del universo, del mundo, 

es el acto de fundación del lenguaje mismo. El mito es la constancia, la evidencia del lenguaje 

como fundación de las cosas, del lenguaje como origen. Por él existen todas las cosas: Dijo 

Dios: haya luz y lw/Jo luz (Génesis 1.1) 

Así, el lenguaje. gracias a su poder creador, es el principio de todas las cosas. Más antigua 

aún, aparece esta convicción de la palabra como origen de todas las cosas en la religión del 

antiguo Egipto. Oc acuerdo con lo descifrado en la Estela 799, se nos dice que: Cada palabra 

divina comenzó iJ existir gracias al pensnrniento del corazón y el mandnto de la lengua; asi, 

"Dios es el padre de los diosos y el padre del padre de todos los seres divinos. Él hizo que su 

i: La rmtologia. Montesino~. Bmct~!ona, 1989. p 12-13 
n Los 1111tos ríe la crnac1611, M11dnd. Ed¿1f, 1991, p 27. 
r.s Jullo Amador Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Socia/os. núm. 176, "Mito slmbolo y arquetipo en los 
l~,roccsos do lurm~c1on c1e la 1dent1cl<1d colect1vn e 111d1va1ual", p. 77 

L<l aventwa scm1ológ1ca. B;ucelrnl~l. P;11c!os. 1993, p 163 
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voz sonara y las deidades comenzaron a existir y los dioses surgieron a la existencia después 

ele que El habló con su boca""'. 

Continuando con Amador Bech. decimos que En la base de toda ontología está la 

palabra. El mito no sólo constituye el acto de fundación del cosmos, es también el acto de 

fundación del lenguaje; ¡¡racias al mito el cosmos se vuelve inteligible. El lenguaje permite por 

primera vez unir vida y pensilmiento. hombre y naturnleza. Creación del ser y creación del 

lenguaje son una sola cosa. un acto único. En la raiz de toda ontologia está la palabra; al 

nombrar las cosas el mito les confiere claridad. las purifica. las vuelve inocentes, las funda 

como naturaleza y eternidad. 

En muy diversas culturas la palabra posee una función creilclora y eso tiene que ver con 

el principio mismo que subyace al pensamiento mitico, para el cual toda "historia mitica que 

relata el origen ele algo presupone y prolonga la cosmogonia""" 

Dado que el misterio no se puede explicar por el /ogos. señala Julio Amador, por el 

sentido recto. por el discurso de la mzón. estamos obligados il dar un rodeo: asi, nuestra 

herramienta explicativa será la metáfora. Este nombrar sin designar de la figura poética, 

contenida en el mito. es lo que nos permite formarnos una imagen de lo inefable de lo 

misterioso e inalcanzable. Valiéndose ele un lenguaje poético. fuerte y dulce, los mitos 

proporcionan una riquisima variedad de imágenes y simbolos que sirven corno herramientas 

interpretativas para la explicación (consciente o inconscientemente) de los misterios que 

entra1ia la vida. 

El mito supone un acto de iniciación. un acto que hace patente nuestra pertenencia a un 

cosmos. Por medio del mito se nos permite tener acceso al ser, participar de lo cósmico. El 

mito es el acto fundacional del cosmos y, a su vez, de creación del cosmos dentro de cada uno 

ele nosotros. 78 

Antes de ser iniciados en la verdad del mito. no existimos aún: nacemos 

verdaderamente después ele ser iniciados. La iniciación abre la fenomenología de la 

transformación del niño en hombre y de la niña en mujer. 

'" Viwse Alcxander El1ot. y E.A Wallis Budge, Egypt1an Rcllg1on. Nueva York. Gramercy Books, 1996, p.39. Citado 
por Julio Amndor: Revista Mexicann do Ciencias Politicas y Sociales. núm 176 "Mito. simbolo y arquetipo ... ", p. 
82 
,,. Mirccw, El1<1do, Mito y roalicJad, Bmcclono, Ed1tor1al Labor. 1994. p 28 
J;t, Juho Amador Revisla mexicana cío Ciencms Politícas y Soc1alcs. núm 176, "Mito, símbolo y arquetipo ... ", p. 83 
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En las sociedades tradicionales. nos dice Amador. los niños son considerados como 

seres puramente naturales hasta que llegan a la pubertad y, con ella. el tiempo de la iniciación 

ritunl. Mientras tnnto trnn estado medinnte el cuidado físico de su madre. Ahom. alcanzada ta 

pubertad. se produce una brusca transformación de la realidad física: el niño se convierte en 

adulto y el "ser natural" en ser social pleno. Es el momento decisivo de la vida humana, 

marcado por las ceremonias y rituales más poderosos e 1nc1sivos. Para que el nuevo ente 

social puecln nacer. el vie10 ente nntuml debe morir en sentido s1mbóllco. Los jóvenes que van 

a ser iniciados pasan por las pruebas más severas. Ademas de ser arrancados de sus familias 

y puestos en aisl<11111cnto. deben presenciar. l;1s mas de las veces. su muerte ritual.'" 

Solnmente despuós de que han soportado todas esas duras pruebas. por medio de tas 

cuales las imágenes simbólicns de los mitos se fiJan en su memoria. llega el momento de su 

admisión en la comunidad: la plena participación de sus secretos y misterios. La admisión en ta 

comunidad sig111fici.l la renovación ritual completa ele los individuos. una muerte y un 

renacimiento simbólicos-"º 

El relato del mito es el vet1iculo de la enseñanza que debe ser revelado por un gula 

espiritual; éste conduce al iniciado a través de los misterios ocultos de los mitos y sus 

símbolos. 

Como dice Eliade "para vivir en el mundo hay que fundarlo."81 

Tocias esas dificultades y enemigos exteriores que aparecen en el relato mítico son, a la 

vez. símbolos de las debilidades interiores que hay que vencer, como seres humanos en el 

camino espiritual. El símbolo comunica lo interior con lo exterior. 

Joseph Campbell nos previene de los peligros que representa la distorsión del 

significado de los símbolos míticos. Nos explica cómo en ciertas creencias religiosas, se 

acentúan los aspectos negativos y belicosos ele las figuras simbólicas. Esto ocurre cuando las 

pulsiones instinlivns simbolizadas en los mitos. no encuentran medios y metáforas adecuados 

para permitir su armonización. Un ejemplo de esto se da cuando los conflictos entre grupos en 

una comunidad son reinterpretados de manera que las diferencins internas puedan ser 

mediatizadas y la violencia sea desviada del interior de la comuniclnd hacia el exterior, 

inventnndo un enemigo que amenaza proveniente de otra comunidad. 

,.~, ICJcm: p 82 
:

1
; Ernst Ci1ss1rer. El mito del Estaclo, Máxico, FCE. 1992, p 48w63 . 

M1rcea El1adc. Lo sagrada y lo profano, Barcelona, Guadarrarna Punto Omcgn, 1979, n 26 

---------·--··-·---~ 
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Los cultos totémicos, tribales, raciales y los agresivamente misioneros, representan sólo 

soluciones parciales al problema psicológico de vencer al odio por medio del amor: son sólo 

parcialmente iniciadores. El ego no está aniquilado en ellos, más bien está ampliado, en vez de 

pensar en si mismo, el individuo se dedica al todo de su sociedad. Et resto del mundo queda 

fuera de su simpatia y protección. 

En voz do limpiar su propio cora;o:ón, ol fanático trata de limpiar al mundo. Las leyes de 

la Ciudad do Dios so aplican sólo a él y a su grupo (tribu. 1gles1a, nación. clase, o cualquier otra 

cosa), mientras tanto, se aviva el fuego de una perpetua guerra religiosa (con buena 

conciencia y con el sentido do un servicio pindoso) contra aquella genio no circuncisa, pagana. 

bárbara, extraña, "nativa", que ocupa la posición del vecino. 82 

La iniciación ritual es también la forma fundamental de crear una identidad colectiva. No 

podernos olvidar que on las sociedades tradicionales ol pacto social era un pacto sagrado, la 

relación de los miembros de la comunidad con sus instituciones se daba de manera indirecta, 

estaba rnedii!da por la relación con los dioses que las fundaron. Asi, a los iniciados se les 

enseriaba a escuchar, y a saber qué decir, qué no decir y cómo decirlo. 

Entre otras situaciones y ejemplos más actuales al rito iniciación, que nos describen la 

importancia del lenguaje hablado, de los sirnbolos, de la interacción humana, de la 

comunicación cara a cara. Tenernos las terapias, como la terapia Gestalt o el psicoanalisis,. A 

travcs de escuchar y hablar, el paciente encuentra alternativas para su vida. Caso similar lo 

constituyen lns "catarsis" de Alcohólicos Anónimos, nos dice Anthony Giddens: "las personas 

se curan a travcs do hacer uso de la palabra, de escuchar a otros, de hablar .. redescribiendo 

ol guión de sus vidas" 83 Por otro lado, o/ movimiento del 68, es otro ejemplo importante, en 

donde los estudiantes podian sor oidos (ser reconocidos a través de hacer uso de la palabra, 

ele dia'ogar). Tenemos el movimiento Zapatista, que pide lilrnbién la palabra, porque es a 

través ele la concesión de la palabra corno uno admite y reafirma su identidad (ante uno mismo 

y ante los demás). 

El Parlamento, las pláticas que sostienen árabes y judios por la paz son ejemplos de la 

necesidad de hablar. Uno pido la palabra entre otras cosas para ser reconocido, para reafirmar 

~: .Joseph Camptwll. El /Jéroo de las mil caras, p 145-146 
~' G1tfrlens. Anthony. Un mundo cfosbocndo, Los efectos de la globafización en nuestras vidas. De Taurus. 1999, 
M;uJrnL p fü) 
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la identidad, para interactuar con los demás, y ponerse de acuerdo. En el caso del lenguaje 

empleado en las relacio11es sociales libros. sin meta, merece una consideración especial; 

cuando la gente se sienta alrededor de la hoguera del pueblo, sacando "su banquito" en la 

banqueta para ponerse a platicar, descansar del trabajo, compartir, escuchar historias y 

relatos, hablar e interactuar. 

El mito se cristaliza con la voz que corre, asi los dioses de todas las culturas llegaron 

como una necesidad de la oralidad de los chamanes, profetas iluminados y elegidos que nos 

brindaron sus enseñanzas de forma oral. Es importante resaltar nuevamente el hecho de que 

en dos grandes tradiciones religiosas y filosofias: el cristia11ismo y el budismo por ejemplo, las 

enseñanzas se basan en un lenguaje sencillo, simbólico, metafórico, de transmisión oral. En la 

fuerza de la palabra de Cristo y Buddha. Sus enseiianzas profundas y sencillas mediante 

parábolas, cuentos o relatos. En la actualidad, casi todo lo que conocemos de estas 

enseiianzas son interpretaciones. 

A continuación transcribiremos la parábola budista "La historia de Khantivadin", la cual 

nos habla de una manera simbólica sobre el odio84 y la sabidurla05
. 

A través de ésta historia se nos señala el hecho de que nosotros mismos con nuestros 

actos, somos causa y efecto de lo que nos sucede, asl que con estallar en furia no 

conseguimos nada bueno. El hecho de que la otra persona justifique nuestra cólera, como lo 

ejemplifica la historia, no la hace correcta. 

El rey de Kausala ora u11 rey muy rico. La historia cuenta que tenía quinientas mujeres 

(Hemos de recordar que quinientas. mil, mil quiníe11tas, significa en Pali siempre muchas. O 

sea, que si te11ia ose mimara exacto do mujeres. o un número aproximado, no lo sabemos). Un 

cfia. el 1oy decidió que quoria ir de excursión y so lo ilizo saber a sus mujeres. Se avisó a los 

cocineros para que llicieson la comida, a los si1vie11tes para que preparasen los elefantes con 

tt.i El Buddtm cornp<ira 1;:1 co!lni1 con couur c;utwn ard1e11do con los manos desnudas y trntar de echárselo a la 
persona con la que se estil furioso t.Ouu}n se quema antes? El que esta furioso, desde luego. Asl mismo, 
cornparn J¿..¡ cóler.:i t;m1tJ1én con uníl b<Jlsn e.Je ílQU<lS turbulentas s1 tenernos agua hirviendo, no podemos disponer 
de una supcrf1cre clara y l1sil en dónde ver nuestro tispecto Cu.indo estomas furiosos es 1r11posiblo saber si esto 
nos sirve de algo porque la ille11c1on se ha perdido Nos hemos olvidado de todo, sólo estarnos furiosos. Si cuando 
nos enfurecernos tuvmrumos tiempo de ornarnos el espejo, nos sorprenderiil ver la expresión de nuestro rostro. 
Pero Cllilll{lo estamos hmosos nadie t1erw tiempo p;ir<l esto 
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sus asientos y adornos, y a tos solcfmlos pam que estuviesen prepamdos con sus mejores 

uniformes. A la nwrlana siguiente todo el palacio -los sitvientes reales y las esposas reales

/Ji111ió. Al /logw al /Josquo encontraron un hermoso prmlo para comer. El rey comió y bebió en 

exceso. lnmorliatamonlo clospués ele la comida so rl111mió y las mujeres se dijoton unas a o/ms: 

'Ahota os nuostm oci1si<i11 No s¡¡/imos a menudo rlo palacio. Domos un paseo por aqui" 

rodas ollas sa/101011 011/1opcly111i1aro11 las 111a1i¡iosas. la vegetación y los árboles y disfrutaron 

ele li1 /Jellu;n riel /Josr¡uu Muy 1Jton/o lle!1aro11 ¡¡ una per¡ue1la cnlintla de troncos. delante ele la 

que es/¡J/Jii sentado un vio¡o sa/Jto muy famoso. a quien reconocieron como Khantivadin 

(K/1a11/i. pacio11c1a) Vmli11. macs/10, 1naos/10 do la paciencia). Tocias las mujeres se sentaron 

fronte a 61, lo pies/aron sus respetos y le piclio1011 que les predicara. ÉL muy amablemente las 

complació y les /1ablo do conduela mota/, amor incondicional y generosidad. 

Mientras tanto. o/ wy se /1abia clespc1taclo y. al no ver por allí a ninguna de sus mujeres, 

so puso f111ioso. Llamó a los solrlarlos y les rli¡o: i Traed a mis mujeres inmediatamente!. Éstos 

co11iero11 oborlientcs al /Josr¡11e y oncon/1a1on a las 11111je1es sentadas dela11/e de la cabarla de 

Khanlivaclin. Volvieron a donde estaba el rey y lo no/ificaton: Majos/ad, están sentadas delante 

ele la cabarla ele Khantivarlin oyendo un sermón. Pero el rey a1in estaba bajo la influencia de 

tocia aquella comida y bebida y no se atuvo a mzones. Ordenó a los soldados que trajeran a 

todas sus mujeres a la fuerza y que luego ataran a Khanlivadin al árbol más próximo. Como los 

so/ciados estaban al servicio del rey. no puclieron hacer otra cosa. A la fuerza trajeron a todas 

las mujeres hasta el prado y ataron a Kl1antivarlin. Lleno de furor cogió entonces el rey un 

cuchillo gigantesco y corrio hacia Kl1anlivadin y le dijo.· Tü, viejo sinvergüenza. Tli. Tü has 

tratado ele quitarme a mis mujeres. Le cortó un pie y le dijo: Y ¿dónde está tu paciencia ahora?. 

Khantivaclin le respondió.· No está en mi pie. Majestad. Entonces el rey siguió cortando al viejo 

sabio en pedazos. repitiendo la misma pregunta y obteniendo cada vez la misma respuesta, lo 

que incrementaba su furia. Cuando Khanlil'mlin estaba a punto de morir. los soldados que 

habian presenciado tocio el espectáculo le dijeron: Setlor, por favor, no maldigas a todo el 

reino. Maldice Linicamente al ruy. Y Khantivadin respondió: Yo no maldigo a nadie. ¿Que el rey 

"' Ayyci, Klrnrna, Siendo nadie. Yendo il ninguna parte, INDIGO, Barcelona Trad. Natividad Alfonso Fabada, 1994 
p 30-32 
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viva feliz mue/Jos años! Y luego murió. La /Jistoria cuenta que entonces la tierra se tragó al 

rey86
. 

Veamos ahora La Para/Jo/a ele/ Elefante 

El rey llamó a uno de sus sú/Jditos y le dijo: "Reúne en la plaza a todos los ciegos de la 

ciudad". El hombre hizo lo que lo peclia el monarca. Después el rey le dijo: "A/Jora trae wi 

elefante y sitúa/o ante los ciegos, clejómloles que lo toquen y que luego me cligan de qué se 

trata''. Así lo hizo o/ hombro. Los ctogos comenzaron a palpar distintas zonas ele/ elefante. Unos 

toca/Jan la cabeza, otros una oreja, otros la trompa, otros la pata, otros el lomo. otros el pelo de 

la cola y así sucesiva111ento. El rey los preguntó a los ciegos. "¿Cómo os un elefante? Los que 

/Ja/Jian tocado la cabeza dijeron: "Es como una olla"; los que ha/Jian palpado una oreja 

respondieron: "Es como una costa e/o cri/Jar"; los que /1abian palpaclo un colmillo. aseguraron: 

Es como una roja"; los que /Ja/Jían pasado sus manos por la trompa, afirmaron: Es como un 

arado"; los que lwbian acariciado ol cuerpo, sostenían que ora como un granero; en tanto que 

los que lwbian tocado una pata tonian la seguridad de qua era como una columna. y los que 

habian tocado el lomo, que era como un mortero. Aquellos que palparon el pelo de la cola no 

tenían duda de qua ora como una esco/Ja. Y cada uno emporiado en su creencia, los ciegos 

comenzaron a polemizar. discutir violentamente y hasta llegaron a las manos, mientras que el 

monarca les o/Jserva/Ja sin poder reprimir la risa. 87 

A través de ésta parábola (relato) se nos transmite gran sabiduría, ¿cuántas veces no 

creemos que tenemos la razón y tratamos de demostrarlo a toda costa? Cada quién "ve" la 

realidad de diferente manera. lo cual no significa que eso que se "ve" sea la verdad. De 

manera que el uso de la palabra, y particularmente la palabra hablada produce gran efecto en 

las personas. ya sea para discutir, para conocer, para aprender, para reprimir, para dialogar, y 

entender las diferencias. Y aquí vale la pena citar a Hugo de San Víctor: En consecuencia, 1~ menle 

encontrmó un;i fuente ele t1ran virtud en nprcnder. poco n poco. pmncro n cm11U1m sobre las cosas vis1blos y 

t1ans1tor1as. de manera tal que. luego, pueda cleJ<.Hlíls por completo. El hombre que siente quo su patria es dulce, 

lodélvia es un tterno princ1p1<1nlc, el que piensa que todu tierra es como In suya, ya es fuerte, pero perfecto es quien 

siente que tmlo el mundo es unn t1err<-1 exlrarlll El alma tmrnn f1¡a su amor cm un lugLlr del mundo; el hombre fuerte 

uxtrende su ilmor a tmlos los lugares, el perfecto, tia logrndo extinguirlo. 

ttti idem. p g 1-92 



Los diálogos de Platón, la Mayéutica de Sócrates están basados también en la palabra, 

cm ol diálogo, en el discurrir. El uso de la palabra. y particularmente la palabra hablada produce 

un efecto concreto o práctico: el conocimiento en ol caso de Platón. 

Ante la acción devastadora de los sofistas"". conserva Sócmtes (469-399 a. de C.) la fe 

en la razón y el convencimiento do que existo una verd<1d universalmente válida. 

Sócrates hace del examen do si mismo un método f1losóf1co Conócete a ti mismo: he 

ahi su rmnc1pio En efecto. el examen do c;1sos concrclDs v1v1tlos por cada cual, es el medio 

para descubrir las 1dm1s generales, los conceptos Par;i avori[)uilr. por ejemplo, lo que sea la 

justicia, hace que su interlocutor roflex1ono sobro un¡¡ acción justiciera que haya 

expenmontildo y, mediante un analisis pertinente, procura que ascienda al concepto 

(definición) de esta virtud, a la idea de la justicia, que todo hombro despierto puede reconocer, 

pues e/ crite1io de verdad de Sócrates consiste en que es verdadero lo que parece a todos 

verdaaero. 

Sócrates al conversar quiere, en comunidad do traba10. descubrir la verdad, pues es 

consciente de que ignora demasiado, a diferencia de los sofistas. que, creyendo saber todo, ni 

siquiera se dan cuenta de su propia ignorancia. 

Para convencer y hacer notoria la ignorancia del aparente sabio, se sirve Sócrates de 

hábiles proountas encaminadas a confundirlo. Ésta es la ironía socrática (irania significa en 

griego interrogación). Asi el "no saber", que en un principio expresa la modestia del 

filósofo("saber es sólo poder divino, la misión del hombre es aspirar al saber"), se torna un 

disfraz peclagógico: su final objetivo es conducir al interlocutor. por propia reflexión a la verdad 

moral. 

El método que consigue estos propósitos consta de dos partes: destructiva y negativa 

una; creadora y positiva la otra. La irania socrática es el arte de rebatir, y se llama e/éntica (de 

o/cnchos, objeción); la segunda de dar a luz en cnda cual. el descubrir la verdad que debe 

orientar la vida; se llama mayéutica (de maieutiké, arte de la partera) o heurística (de 

/1011ristiché. arte de descubrir). 

;\ Calle, Rrnn1ro. Las verdaderas cnserlanzns y parábolas úe Bu<iúha, Ed1to11.:1I íetrawrnna. 1995, México, 
P. 102.103 

La acción cJc los sofistas fue fructifera en muchos aspectos. en otros destructora y negativa, sobre todo cuando 
s1! convut1cron. echando mano de su orto oratorio. en tos defensores de caus;is 1111ustas Platon, D1<llogos. Ed1tor1al 
Porrúa. S A. , Num 13 "Estudio Prehrrnnnr'', p 80 
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Sócrates influye decisivamente en la vida de Platón. Fue el más fiel de sus discípulos y 

el que mejor ha comprendido al maestro, pero también el más independiente. Su actividad 

docente tuvo al principio, il lil manera socrática el carácter dialógico; sólo más tarde fue 

ganando terreno la exposición docente que desde entonces significó para Platón el punto de 

gravedacl de su v1dil "'-' 

Do forma dialogada en el Carmides de Platón, se discurre sobre la virtud de la 

templilflZil; en el Lac¡ucs el temil es la valentía, en el Gorgias se discurre sobre el arte de la 

retórica. El Cratilo aborda un tema por demás interesante: trata del lenguaje y la comunicación 

entre los l10111bres 

Es en el Teetetes el diálogo que mejor examina y más ahonda en el concepto del 

conocimiento y ele la ciencia. Tal vez en esta obra, se exhibe de manera inigualable el método 

socrático de filosofm: el arte de ayudar a dar a luz a la inteligencia, la mayéutica. El Teetetes 

se inicia discutiendo el pensamiento de que el saber, la ciencia, tiene su fuente sólo en la 

sensación. a tenor do las doctrinas de Heráclito y Protágoras. 

La RopLiblica es, uno de los diálogos más importantes. Aparece aquí el mito de la 

cavernalJº. 

Cabe serialar los siguientes párrafos de la Apología de Sócrates: 

S1 es esto lo qun prclenclcn, confieso quo soy un gran orndor, pero no lo soy a su manera; porque repito, 

no IHm d1ct10 rn tma sol<! palabra verdadera y vosotros VillS a sncar de rrn boca la pura verdad, no, ¡por Zcus! En 

urw arenga vestida de sentencias tmllantes y plll<Jbr<Js escog1cl<1s, corno son los discursos de n11s acusadores. sino 

en un lennuaw sencillo y espont<inco, porque desc.-inso en Ja conf1a112n de que digo la verdad y ninguno do 

vosotros clehe nsperar otrn cosa ele mi Todos aquellos que convencen de su 1gnornnc1a la toman conmigo y no 

con ellos, y vcrn d1c1crHlo que hay un cierto Sócrates, que es un malvado y un 1nfc:m10 que corrompe a los jóvenes; y 

cunncJo su les pre9unla que t1<1cc o que enser"'la. no tienen que responder y para cJ1s1rnular su fl<Jqucza se dcsat<Jn 

con esos cmgos t11v1<1l1!s quf..' ord1n.:mmncntc se dirigen contrn los filósofos, que mda~Fl lo que pasa en los ciclos y 

en las cntr;:inas ch~ 1;1 lu!rra. que 110 croe en los dioses. que hace buenas lus más malas causas. y todo porque no 

sn ;itrev1m c1 d1!c1t l;1 v1~rd;1ll. q11e r~s qu1! Socrc1tcs los sorprende y descubro que se figuran que saben. cuando no ,,, 
s;1be11 ntldíl 

""Platón, Dicilogos. Ed1tor1<ll Porrll<l, Nlun. 13, "sepan cuantos", México, 1981, "Estudio Preliminar", pp. XII. 
·-·~· En el mito de la c~wem0 se explica que !ns cosas individuales sólo son copias de las Ideas; el concepto de 
cJ1alóct1c0. 0 l1tulo de método Pilí<l crenr las ciencias, la idea del Bien. como paradigma de la existencia toda. 
Plnló11. D1ólogos. "Estudto Preliminar ... p.XVll 

.: Platon. 01a/ogns. Ed1torral Porrua. S A, "sepan cutmtos", Núm 13, Móx1co. 1981, p 6-7 



Como vemos, estas palabras dichas hace tanto tiempo en voz alta por Sócrates, en 

pleno año 2003 nos siguen surtiendo efecto. Las cosas que nos rodean, no nos pertenecen 

l1'1St'1 que no las sabemos nombrnr, sólo las poseemos cuando sentirnos y sabemos que 

existen en liJ profundidad de las palabras que liJs determina liJ propia experiencia. 

Reafirmamos junto con Km1l: sólo podemos conocer lo que nosotros mismos colocamos en el 

mundo; el conocimiento parle de la experiencia, pero que nunca podernos experimentar si el 

orden que con olio ciamos al mundo es su realidad en si."-' 

La narrnción oral da vicia al lrabaJO en lodos los grados de enseñanza. Motiva el objeto 

de lo histórico, intensifica los si~Jnificados de In obra poética; da realidad a la geografia, facilita 

el camino para despertar el interés por todo lo que nos rodea. Fuente natural que nutre la vida 

del individuo y de los pueblos. Es el devenir de cuentos sin fin que tienen un origen: la historia 

del hombre; porque con él nace el gesto, la rnimica, el milo la palabra. 

Al hablar de narrnciones orales, nos interesa el concepto de sistemas 

rapresentacionales. porque es la creación interna que el receptor realiza mientras estó viendo y 

escuchando ni narrador oral, y lo que éste le cuenta. Una vez que el narrador oral o la historia 

ha captado la atención del público, los oyentes la reconstruyan internamente, la hacen suya 

viéndola e imaginándola de acuerdo a su experiencia, a sus necesidades. a su momento a su 

conciencia. Finalmente. la recrean internamente para volverla a recordar. a evocar, a contar. 

Bien es snbido cómo los niños son felices escuchando cuentos o el mismo cuento varias 

veces, y más aún si las personas que se los cuenta son cercanns a ellos. como sus padres.
93 

De manera que al escuchar el mismo cuento varias veces, sin saberlo. el niño vivirá algo nuevo 

en su desarrollo afectivo y emotivo. descubriendo algo nuevo en el cuento cada vez que se lo 
94 narren . 

'~::'Salmes. Blanca, El Sinclrome l-labcrmas, Facultad do Cicncíns Polit1cas y Sociales. UNAM, México.1997 p 97 
'

1 
Et Dr Gilbcrlo Gnnéncu nos cltcc en una entrevista que s1 il todos los rnnos les contaran cuentos tcndrinmos 

menos torturadores adultos Ver Apónd1cc "alrededor del cuento" p. 129. Tesis Ma. lsnbc1 Fmnández lsas1, El 
cuvnto como contemclo. Conlcrndo rl3d1ofó111co (Urm experiencia en radio educación). 1997, UNAM 
·~ L<1111c11ier a en que un nulo puede poner orden a su visión del mundo es sopmnndo lodélS lus cosas por pmo¡as 
de contrarros 
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Algo similar ocurro en el caso de Las mil y una noclres, planteándose en el relato 

primario (principal) que Sharazada salva a las mujeres del reino gracias a que tiene un buen 

repertorio de cuentos y los cuenta oralmente al rey95
• El rey va transformando su manera de 

ser (el odio que sentia por todas las mujeres del reino), a través del efecto que produce la 

narración oral de un cuento de Sharazada cada noche, y Sharazada llega a convertirse al final. 

en progenitora de principcs co11t111uaclorcs de la real estirpe. El sultán se transforma por el 

enamoramiento y scducc1ó11 ele sus palabras"" 

Bruno Betell1eim nos dice respecto a los "cuentos para niños" que es importante saber 

que una historia milnt1ene la atención del rniio si le d1v1erte y excita su curiosidad. Pero, para 

enriquecer su vida, l1a do estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto y a 

clarificar sus emociones: hn de estm de ncuerdo con sus ansiedades y aspiraciones; hacerle 

reconocer plenamente sus cl1ficult;1cles. al mismo tiempo que le sugiere soluciones a los 

problemas que le inquict<Jn, y pilra esto. no hay nada mejor que los cuentos de hadas 

populares en sus vcrsionos onginülcs. "De estos relntos se puedo nprcndcr muct10 más sobre los 

problomns internos de los seres hum<111os, y sollre las soluciones correctas a sus d1ficultadcs en cualquier 

soc1Cdnd, sin 1mporlllr que hayan ~ido crnaclus muct10 <mies de que la moderna socicdnd de masas comenzara a 

existir".u 7 Los cuentos de hadas son exploraciones espirituales y lo más parecido a la vida real, 

puesto que de una manern simbólica, revelan la vida misma desde el interior. 

9 ~' Sharazada es el nombre de ta prot<igon1sla de Las mil y una nocllcs La función del cuenta cuentos debe ser la 
de St1nrazadíl seciuc1r con las p;il;1br<is al esct1ct1¡1, de manera que ésto no puodu dejar de poner atención. 
<.it> El primor miento p<1rn d<:H a conocer esta hermosa colección do nmrac1onos orientales fue tiecho en 1704, por ol 
d1plornót1co Antaine Galf<md, la <1tlaptac1on que ti110 de ese! mtlnuscr1lo os lo que comunmonto so conoce ahora 
corno "los cuentos de L¡¡s Mil y Un.i Noches para nlflos" aunque estén muy lejos do sor tal cosa en la versión 
oriuinal cornplelél e 1nuxpw~JiHit1 [11 1 BB.'.Hm tr<1ductor fr~inces incluye rclntos do trusfondo egipcio como el do Ali 
8í1bt:1, y Mardrus ;1provl'cl1'.) muct1os olios que ll.:it>1tl escuct1<Hlo chrnctamento do los narradores orales, en los 
h11z;ues o 1ocos or1cnt;1l1?~. Es decir. qtH? IH!b10 en es;1 fuente c1111;im1ca y viva que es la trnd1c1on oral 

H;1~1 11n1ch;1s leor1;1s so!u1· i ·1 or1qPn cl1! l . .i·; rn1! v 1111d nocht'S lo~ particJ<mos do lé1 teoriri 1uda1slél, por oiernplo. 
;_if1rrn<m v1slw11br;u cJ!irw!.idt·s i?n lo~, rl~l<tlo'., con 1:11.:rto~ fr;1q111u11tos t1ibl1cos. supon1encJo que fueron escritus por un 
jlHllO Llfilbl/lldO 

Las teoriéls sobre el or 1uen de Jos rt!li1los. nos llev<:1 1rwv1t;1lllernente ;1 escnb1r sobre ol origen del cuento 
r:l;:1rav1lloso Los estudios del s1olo p;1s;ulo s1! ch~: .. v1!lltror1 tr;1t;1nclo de encontrur un dcnorn1nador comUn que 
expl1caríl la surnlttud (je lr;uné1 que s1~ 110!;1 entre t11stor1as que han surg1clo en lugares muy remotos entre si 
Ver l.as nul y una noclw•s. Prolouo dt~ T en~s;1 E f"t10c.Je. Ed1tori<1 Pom·ia. "scpnn cuélntos", núm 13G, p IX-X. 

,,.Una udecuad<J curnprl!11s1011 de l;:is cu;:il1dt1dt)S de ustos cuentos. lleva1a a padres y nwcstros a concederles de 
nuevo el p;:1pel central que. durante s1ylos. t1.:rn ocupado en la v1d<:1 de los seres l1umanos, y particularmente del 
111110 Bottelhctrn. Bruno. Ps1con11a/is1s <lt• /us cuentos de l1cJcfas. Cr1t1ca. Grupo Ed1torml Gr1ialbo, Barcelona. 1986, 
p 12-13 
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El psicoanálisis, nos dice Bettelheim, se creó para que el hombre fuera capaz de 

aceptar la problemática de la vida sin ser vencido por ella o sin ceder a la evasión. Freud 

afirmó que el hombre sólo logra extraer sentido a su existencia luchando valientemente contra 

lo que parecen abrumadoras fuerzas superiores. Este es el mensaje que transmiten los 

cuentos de hadas, de diversas maneras: que la lucha contra las serias dificultades es 

inevitable, pero si uno no huye, sino que se enfrenta a las privaciones inesperadas y a menudo 

injustas, llega a dominar todos los obstóculos, alzandose, al fin, victorioso. El niño necesita 

más que nadie que se le den sugerencias, en forma simbólica, de cómo debe tratar con dichas 

historias y avanzar sin peligro hacia la madurez, por lo que es importante que los adultos 

también conozcan estos cuentos y los disfruten. Las historias "seguras" no mencionan ni la 

muerte ni el envejecimiento, limites de nuestra existencia, ni el deseo de la vida eterna. Los 

cuentos de hadas9
" suelen plantear siempre un problema existencial. Contrariamente a lo que 

sucede en las modernas historias infantiles, en los cuentos de hadas el mal está omnipresente, 

al igual que la bondad. Practicamente en todos estos cuentos, tanto el bien como el mal toman 

cuerpo y vida en determinados personajes y en sus acciones, del mismo modo que están 

también omnipresentes en la vida real, y cuyas tendencias se manifiestan en cada persona. 

Esta dualidad plantea un problema moral y exige una dura batalla para resolverlo. La 

convicción de que el crimen no resuelve nada es una persuasión mucho más efectiva, y 

precisamente por esta razón en los cuentos de hadas el malo siempre pierde99
. La pregunta 

no es ¿quiero ser bueno? Sino más bien ¿a quién quiero parecerme? Porque, después de 

todo, ¿de qué sirve elegir ser una buena persona si uno se siente tan insignificante que teme 

no poder llegar nunca a nada? En estos cuentos la moralidad no es ninguna solución, sino la 

seguridad de que uno es capaz de salir adelante. 

Los cuentos de hadas hacen hincapié en problemas y angustias existenciales, cómo la 

necesidad de ser amado, el temor a que se crea que uno es despreciable, el amor a la vida y 

el miedo a la muerte. Así, lo único que puede ayudarnos a obtener un estimulo a partir de los 

estrechos limites de nuestra existencia es la formación de un vinculo realmente satisfactorio 

con otra persona. Estos relatos muestran que cuando uno ha logrado esto, ha alcanzado ya el 

98 
Bettelheim nos dice que los procesos inconscientes del niño so tmccn comprensibles para él sólo mediante 

imágenes que hLJblcn dircctnmcntc él su inconsciente. Los cuentos de hadas evocan imágenes que hacen esa 
función. Ver Bctlelt10im, Bruno. Psicoa11cílisis do Jos cuentos do liadas, p. 46 
9
!j Bettclheim. Bruno, Psicoanálisis e/o los cuentos de /Judas, Crítica, Grupo Grijalbo, Barcelona, 1986, p.17. 
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fundamento de la seguridad emocional de la existencia y permanencia de la relación adecuada 

para el hombre; y sólo así puede disiparse el miedo a la muerte. Los cuentos de hadas nos 

dicen también que si uno ha encontrado ya el verdadero amor adulto, no tiene necesidad de 

buscar la vida eterna. 

Un final tipico de los cuentos de hadas es: "Y vivieron, durante largo tiempo felices y 

contentos". De manera que podemos observar que los cuentos de hadas siempre terminan en 

un final feliz. Es importante, incluso más que en la época en que se inventaron los cuentos de 

hadas, nos dice Bruno, proporcionar al niño actual imágenes de héroes que deben surgir al 

mundo real por si mismos y que, aun ignorando originalmente las cosas fundamentales, 

encuentran en el mundo un lugar seguro, siguiendo su camino con una profunda confianza 

interior. 

La mayor parte de los cuentos de hadas, continúa Betteltieim, se crearon en un periodo 

en que la religión constituia la parte fundamental de la vida. Los cuentos de Las mil y una 

noches 100 tienen muchas referencias de la religión islámica, pero también de otras. 

La mayor parte de las historias occidentales, afirma Bettelheim, están hoy olvidadas 

porque, para muchos, estos temas religiosos ya no provocan asociaciones de significado 

individual ni universal. 101 Una de las historias más hermosas de los hermanos Grimm /a Hija de 

Nuestra Seriara ilustra esto perfectamente102
. 

En la civilización hindú, la historia de Rama y Sita (parte del Ramayana), que habla de la 

valiente decisión de ambos y la apasionada devoción que uno y otro se profesan, es el 

prototipo del amor y de las relaciones matrimoniales. Por otra parte, la cultura obliga que cada 

uno intente revivir este mito en su propia vida; a toda esposa hindú se le denomina Sita, y en 

su ceremonia nupcial debe representar algunos episodios de dicho mito. 

En los cuentos de hadas, los procesos internos se externalizan y se hacen 

comprensibles al ser representados por los personajes de una historia y sus hazañas. Esta es 

la razón por la que en la medicina tradicional hindú se ofrecia un cuento, que diera forma a un 

determinado problema, a la persona psiquicamente desorientada, para que ésta meditara 

10º Por otro Indo, el lenguaje de la narración de los cuentos que Shmnzndn cuenta al sultán va afectando el modo 
en que el sullé'm ve el mundo. 
101 

Bruno Bcttc1t1rnm: Psicoanálisis da las cuantos de hadas p 23, 23 
Hoy en din sólo un número muy reducido de cuentos os del dominio público, Bcttelhcim aborda el problema de una 
manera psiconnaliticn únicamente, de modo que afirma que la angustia de separación, el temor a hacer 
ntxmdonado, junto con In voracidüd oral, no son oxclusivnrnonto periodos de desarrollo en particular. 
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sobre él. Se esperaba así que, con la contemplación de la historia, la persona trastornada 

llegara a vislumbrar tanto la naturaleza del conflicto que vivia como su resolución.'º" 

Incluso Aristóteles. maestro de la razón pura, dijo: "El amigo de la sabiduria es también 

amigo de los mitos". 

Mircea Eliade describo estas historias como "modelos do comportamiento humano" 

que, por este rnisrno llecho. dan sentido y validez a la vida. Haciendo paralelismos 

antropológicos. este y otros autores afirman que los mitos y los cuentos do hadas derivaron de, 

o dan expresión simbólica a, ritos de iniciación u otros ritos de pasaje, tales como la muerte 

metafórica de un yo. vio¡o o inaclocuaclo, para renacer en un plano suponor do existencia.'º·' 

Tolkion pensaba tan1bión que, "aunque seun buenas por si mismas, las ilustraciones no 

fuvorecon a los cuentos ... ". Si un relato dice. "subió a una colinil y vio un ria en el valle", el 

ilustrador puede captm su propia visión do esa escena, pero tocio el que escucha estas 

palabras tendrá su propia imagen, formada por todas las colinas, ríos y valles que haya visto, 

poro especialmente. por la Colina, El Ria y El Vallo que fueron para él la primera encarnación 

do dicha palabra. 

Para el niño, y para el adulto que corno Sócrates, sabe que hay un niño en la parte más 

inteligente de nuestra persona. los cuentos revelan verdades acerca de la humanidad y de uno 

mismo. 

En cada forma de comunicación hay un grado de carga hipnótica, inherente a la magia 

de la palabra. Es por esto que resulta tan importante poner atención en el tono de la voz, en 

nuestro cuerpo, en todos nuestros sentidos cuando hablamos, y estar preparados para hablar 

de sentimientos presentes. No hay que olvidar poner atención y tomar en cuenta a nuestro 

interlocutor. 

Por medio do la sugerencia corno recurso, se ayuda al oyente a contemplar y recrear la 

historia: la forma y situaciones corno se enfrontan o se resuelven los problemas. lo beneficioso 

que puede ser en su vida actuar corno el héroe del relato. De tal manera que queda claro a los 

receptores un modelo de acción que puede servirles en sus propios conflictos. La siguiente 

1
'.'·' Ver rmsrna obra. p 23 

1
'' 

1 
Bruno Bcttelticun Psicoanálisis do. p 37 

1
""' El1.-:1de. esc11bc "No se puede negnr que los apuros y aventuras do los t1eroes y 11eroinéls do los cuentos de 

liadas esten Céls1 siempre lrnctuctdos en tórmmos de m1c1ac1ón 
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frase de Joseph Conmrad nos ilustra muy bien lo que significa contar algo: "No puedo contar 

su /Jistoria, sin contar la mía". 

Dado que no hay canción si no se le escucha, pintura o danza si no se le admira, no hay 

relato si ésle no es compartido, requerido, necesitado por otro ser humano. 

Lns historias. las leyendas, las nnécdolas, los mitos, son la voluntad humana 

inventando, recreando el mundo a través del lenguaje, de palabras. En la misión de la vida y de 

Ja muerte, dentro de la imaginación, la fantasia, el pensamiento conceptual, es derivado de 

aquél que lo expresa, que lo dice, ciue lo cuenta a otros. El sonido, la expresión. de una 

manera misteriosa. amaros¡¡ y sutil nos abre las puertas del tiempo. el espacio, y después ... el 

mito. la pnlabra. el simbolo. el lenguaie. w•. 

Lcfort dice respecto él McrlCilU Ponty: "(.cómo rccupornr el ponsrnrncnto vivo de un discurso 

hablado, ya dormido~) Ev1(lentemente /lay 11luo 1rrccupcrnblc el s1grnflcéJdo mhorcnto al gesto, al tono de 

va¿ y a la n1flex1011. l<l s11ocrrn1c1;1 que erner~¡e de tal expresión Ev1dontomonto In palubra hablada so tia 

vuelto s1lencaosa Se trnta. pues. de devolver c1rnta elocucncro ul pcnsnm1onto s1lonc1oso"
1º6 

Entonces. ¿qué es vivir?, Vivir es intercambiar signos y entender signos es 

interpretarlos en función de los resortes del lenguaje. La clave está en los resortes del 

lenguaje: estructuras educativas. éticos. intelectuales. pollticas. La clave de vivir o existir. El 

lenguaje no es sino una forma de existir. 107 

A través de la palabra el narrador hace magia, da a conocer sus sentimientos y 

pensamientos más profundos. aunque a veces quiere hacer creer que se trata de un cuento 

inventado y que no es real. o que es para nitios. Sin embargo, su mirada, su alegría y el timbre 

de su voz lo delatan. 

111
'' "El filósofo es el hombro que so dosp1erln y que twblu, y el hombre contiono s1lcnc1osamcnto las paradojas de la 

fitosofia", M. Merlcau. Ponty, PositJilidad do la fi/osotia Rcsumcrws do los cursos do/ Col/ego de Franco, 1952-
1960, B1bl1oteca del estudio B1tticora, Nmcca. S.A De Ediciones, Madrid, 1968, p.11 
'L'•· El 111tcrós que mov10 a Lefort a l<J ed1c1on de los rcsUrncnes de los cursos en el College de Franco no radica en 
la unportar1c1Ll de un<t obra destinada por su autor a la comunicación escrita. ya que se trata de un discurso. 
ori~¡urnlmente habl.::ido r ... 1erlcal1 Ponly Pos1b1licfadcs de la filosofia p 20-21 
,, ... h1erlenu Ponty, Pos1fJ1/1clad de Ja filosofía . p 29 
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El lenguaje sencillo nos lleva a la introspección, con el conocimiento de uno mismo, de 

lo que uno es. siente. piensa. busca. teme necesita, puede recrear, establecer nuevamente 

'Jalares éticos perdidos, necesidades expresivas olvidadas, y enriquecerse con relaciones de 

verdadera comunicación. 

Yo puedo entender mejor lo que se me está diciendo y a la persona o personaje que 

me lo dice, si por un momento me convierto en esa persona. en esa situación, en ese 

personaje, si lo veo en mi imaginación. 

Lamentarse de la pérdida de sentido en nuestra sociedad, consiste entonces en dolerse 

porque el saber ya no sea principalmente narrativo. Saber que brinda una comunicación de 

aventura y por lo tanto de pasión, asombro, misterio, espontaneidad, introspección, 

improvisación, un comportamiento no trivial. al estilo de lo que sucede a Juana de Arco. 

En el siguiente capitulo seguiremos hablando sobre los cuentos de hadas y otros 

relatos. sus fundamentos, simbolos y origen. Y cómo en nuestra sociedad no han dejado de 

existir. 

Hablaremos sobre la importancia del cuerpo, la comunicación verbal y no verbal, la 

expresividad y el movimiento. 

Concluimos este capítulo con dos frases de Maurice Merleau Ponty: 

El mundo humano es un s1stomü abierto e 111ncabétc1o, y la misma contmgoncia fundamental que amenaza 

dcsHltegrarlo lo suslrno tarnb1ón a la fatalidad del desorden 

Recibir y dar sentido os, no sólo asurrnr y transformm s1110 también rccl1azar y de nuevo comenzm. La 

d1alóct1ca puedo ser entendida seglm el pru1c1p10 de "Jn negílc1ón de l;i negación", o tal vez mejor como fa concebfa 

Heróchto como una ostructum unitaria en cuyo 111torior los contrarios -la pluralidad- no sólo se exigen, sino que 

confe.c;tan la 11nidacJ108
. 

'"'- M Ponty: Lo visible y fo invisible, p. 119, 125 do la edición francesa. 
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CAPITULO 11 

La expresividad y el cuento oral 

La palabra, decia Micho/et, as la madre que lwbla. 

Y Heod nos dice. o/ cuerpo es a c,1da momento el extracto global de un trayecto recorrido. 

Para Vladimir Propp del rito de Ja Iniciación salieron muchas motivaciones de los 

cuentos maravillosos 1. El cuento tiene por lo general su fuente en la vida, pero refleja muy 

poco Ja vida corriente. Toda una serie de mitos de Jos más antiguos dejan aparecer una 

estructura similar a Ja que presentan los cuentos maravillosos, y ciertos mitos presentan una 

estructura en una forma extraordinariamente pura. Hasta estos relatos hay que remontar el 

origen del cuento. "Los ancianos contaban a los jóvenes Jo que sucedia, pero se lo contaban 

refiriéndolo al anciano fundador de la estirpe y de las costumbres, el cual, nacido de modo 

milagroso ele su estancia en el reino de los osos, de los Jobos, etc., habia traido el fuego, las 

danzas mágicas, etc."' El joven aprendia las danzas y las ceremonias que formaban parte de 

los ritos del Otoño, la Primavera, y el Invierno, cuya finalidad era aumentar la caza, provocar la 

lluviil, mejorar la cosecha, ahuyentar las enfermedades, etc. Lo importante del rito de iniciación 

no solo ha sido que no solo se trataba sólo de conocer el mundo, sino de influir en él y 

encontrar éHraigo. 

Mircca Eliaclc nos dice que la iniciación existe en todas las sociedades tradicionales, 

mediante ella y por un conjunto de ritos y revelaciones orales, se logra una modificación radical 

de la condición religiosa y social del sujeto iniciado, y con ello adquiere condición de miembro 

responsnblc do la sociedad. 

El cuento mmilv1Uoso tlü conservado las huellas no sólo de Ja muerto, sino del rito do la iniciación de los jóvenes 
.:11 .:ic;wcer Ja pubertad 
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Existen vanos tipos e 1nnumernblcs vannbles de 1111c1ílcrón corresponcJ1cntcs t:t diferentes culturas Al f1néll 

de las pruelms, el ui1c1aclo uon1 rJe una v1díl totíllnwnte chfcrenle a In anterior, se ha convcrt1do en otro La 

m1c1ac10n do pubert<Jd es espl!C1alnientn m1port;:111lt! para f.mlemle1 ;:11 t1ornt>rt! pll!modemo Alt1 doncle existen los 

ritos de nd1111s1ó11 son 01Jhuato11os par íl todos los ¡ovenes de l¿1 lnbu Gr;ic1as ;:1 t!SUS ritos y il las revefac1unes qu1.· 

llcvnn consigo, se le proporc1011ar;111 valorus esp1ntuales ¡1! 1ruc1ado. ;:1si como conocurnento de c1clltudes. lccn1ct:1s. 

rrnlns y trad1c1ones s;1wad;:1s. nn111tirt!S dn los cJms1!s e t11slor1as de sus obras. y sobre todo entr;1 en cont;1cto con 

l<JS ielacmnes m1st1c.:1s untru lii tr1b1i y lo~~ srnes sobrenaturales, lt1I como lue1on esla!Jll!c1cJ;:1s un t!I or1oen cJu to~ 

tiempos El nenlilo no llL'!FI ;1 t111n:r.st: d1nno de l.:1 ensenrn1.~c1 .S<l~JUHla rnt1s que al turr111110 de tJ11<1 prep;lf;1c1011 

esp1nlu11I J 

Dorsey da a la separación del mito en cuento, el nombro do deterioro. Poro el cuento, 

libro ya de funciones roligios<Js, no representa por si sólo algo inferior al mito del que se deriva. 

Al contrario, libre de los convencion<Jlismos religiosos, se evade en la libre atmósfera de la 

creación artistica que recibo su impulso do factores sociales que ya son otros distintos, y 

empieza a vivir una existencia exuberante. Esto explica el origen no sólo del tema desde el 

punto de vista do su contenido, sino t<Jmbién el origen del cuento maravilloso como narración 

artistica. 

Hay que considernr <JI cuento en relación con su medio, con la situación en l<J que ha 

sido creado y en la que vive. El viejo cm sabio porque sabia cuentos, conocía su valor y unía a 

su comunidad a tr<Jvés do la namición del cuento. Los cuentos maravillosos, los cuentos de 

hadas y muchos otros rolntos. en un principio se transmitian solo de forma oral. 

Respecto a la expresividad, podemos decir que palabra y movimiento son dos formas 

de expresión que muchas veces van integradas, logrando así una verdadera expresión. De 

manera que hay unión entro lo que digo, lo que pienso y lo que expreso. Por lo tanto. hay 

atención en mi cuerpo (o en el cuerpo do quien me escucha), en el ritmo de mi voz. de su voz, 

en n11s gestos. sus gestos. en lo que pasa en mis sentidos, sus sentidos, momento a momento. 

Es por ello que la comunicación, y por lo tanto la expresión es algo tan dificil. Necesitamos de 

los simbolos y del instante presente, de la continua reflexión e introspección y dialogo. La 

co111unicnción intraporsonal e interpersonal. 

: Propp. Vlad11111r, Morfologia /11stó11ca del cuento, p. 157 
P;ira mas 1nfomwc1ón ver Elendc. M1rccm. Jnicmcionos Misticas. Taurus. 1975, p 7-9. 
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Nos expresamos a travós de sonidos, gestos, expresión corporal, posturas adquiridas 

consciente e inconscientemente, pero mientras más posibilidades tengamos de expresar con 

claridad lo que nos pasa, mojar será la comunicación. Para esto es necesario conocernos, 

saber escuchar al cuerpo y necesariamente tener un amplio universo de lenguaje hablado, con 

objeto de tener interés de establecer un diálogo de contacto, de cuerpo presente y no a 

distancia. Nunca será lo rrnsmo ver que hace calor, porque lo veo por televisión, que sentir el 

calor, porque lo siento en m1 piel. 

Maurice Mcrleau -Ponty (1952· 1953) nos dice que hay trastocamiento cuando se pasa 

del mundo sensible en que somos captados a un mundo de la expresión en que tratamos de 

captar y hacer disponibles las significaciones. La expresión propiamente dicha, tal como la 

obtiene el lenguaje, retoma y amplifica otra expresión, que se descubre ante la "arqueología" 

del mundo percibido. La más simple percepción de movimiento supone un sujeto 

espacialmente situado, iniciado en el mundo. y que en cambio el movimiento carga con todo el 

sentido disperso en el mundo sensible y se convierte, en las artes mudas, en medio universal 

de expresión. 

De manera que la palabra y el movimiento son formas de expresron. Hay formas de 

expresarse: oral y muda, y por lo tanto en la música, en la misma palabra y el silencio hay 

movimiento. 

Hay una inexactitud entre lo que siento y lo que expreso verbalmente. Difícilmente 

expreso lo que realmente siento. Y difícilmente el que me capta, el que me escucha entiende 

realmente lo que me pasa. Puede haber entonces una dificultad en el idioma que amplie las 

posibilidades de explicar lo que siento 

El movimiento no tiene nada que ver la mayoría de las veces con lo que diga, con lo que 

piense. En el movimiento no hay trastocamiento. El movimiento está expresando lo que 

realmente siento, lo que está pasando, y el que lo capta lo entiende perfectamente, en cuanto 

a que el movimiento es un medio universal de expresión. 

58 --·---Tr1CT(' c·¡r','¡"r 
• :_ 'I,._' .1 • . _.i , \_1 .~V 

FALLA DE ORIGEN 



Hay que comprender cómo la unidad inmediata de nuestra actitud se extiende a tas 

apariencias exteriores y hace posible la transición, que es irrenl respecto del pensamiento 

objetivo. Las investigaciones do la Geslalllhoorio. tionon el mérito ele circunscribir este 

problema: si dos puntos inmóviles sucosiv<1mente proyectados sobre una pantalla son vistos 

como dos indicios do un solo movimiento. en el cual pierden. incluso, toda existencia distinta, 

quiere decir que las 1nfluenc1as extorn;1s vienen a 1nscntmse en un sistema do equivalencias 

preparndo p<H<l lunc1on;ir y ;1ctúan nn nosotros. " 1;1 rn;rnera d" los signos dol lon,¡uaje, no 

porque despierten si,¡nificilciones qun los corresponden punto ror punto. sino como jalones de 

un solo proceso on curso de desarrollo, como discrn111nadores do un sentido que, por asi decir, 

los anima a la distancia. La percepción y<1 os expresión; pero esto lenguaje natuml no aisla, no 

hace ""salir" lo expresado. que permanece aclt1orido a la "'cadena perceptiva", de otra manera y 

más que a la "'cadena verbéll" Cuando la Gosla/11/wone muestra que la percepción del 

movimiento dependo do rnucllos momentos figurales y, finalmente, de toda la estructura del 

campo, designa corno ilutor ele lil percepción a una especie de máquina de pensar, que es 

nuestro ser encarnado y habitual. 

El sonido de un instrumento de viento lleva en su cualidad la marca del soplo que lo 

engendra y del ritmo orgánico del soplo, como lo prueba la impresión de extrañeza que se 

obtiene al emitir al revés sonidos normalmente registrados. Muy lejos de ser un "simple 

desplazamiento"', el movimiento está inscrito en la textura de las figuras o de las cualidades; es 

como un revelador de su sor. Hay, como se ha dicho, un espacio y un movimiento "sensibles al 

corazón", en la presencia total del mundo se efectúa la sintesis. 

Sólo se puede hacer justicia a esta relación alusiva con el ser si se entra en el análisis 

del sujeto que la sostiene y si se retrasa el nacimiento en ella de la expresión propiamente 

dicha. En esto nos ayudan las investigaciones contemporéineas acerca del esquema corporal, 

que hacen del cuerpo el lugar de cierta praxis, el punto a partir del cual hay algo que hacer. 

Head dacia que el cuerpo es a cada momento el extracto global de un trayecto recorrido; es, 

tilrnbión, lo que nos permite instalarnos por anticipado en la posición hacia la cual tendemos. 

El fenómeno de Kohnstamrn por ejemplo, muestra qua tenemos por adquirida o "'normal" la 

posición a la que el esfuerzo motor tiende a llevar nuestro brazo. Estas normas constantes o 

provisionales ponen de manifiesto una intimidad con el espacio cuyas relaciones con el 
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conocimiento - o gnos1s- del espacio son complejas. Por una parte, la gnosis se basa en la 

praxis, puesto que las nociones olornentalos do punto, superficie y contorno sólo tienen 

sentido, en úll11no análisis, pma un sujeto afectado do localidad y situado, también él, en el 

espacio cuyo espectáculo desarrolla closclo cierto punto ele vista. Hay un conocimiento muy 

cercano a la pmxis y, junto con olla, deteriorado, corno lo muestra el déficit del reconocimiento 

ele las formas goornótric;is en ciertas apraxias (aprnxia constructivn). Poro el espacio do 

conoc11111onto, quu us expresión del es¡K1c10 practico, os rnlat1vw11onte 1ncloponcl1onte ele ésto, 

como lo muestran los c;isos patológicos en los que r¡ravos perturbaciones praxicas carecen de 

consecuencias por lo que at;:iñe al manojo do los símbolos espaciales. 

Somos conscientes porque somos móviles, o somos móviles porque somos conscientes. 

Lo conciencia en el sentido de conocimiento, y el movimiento, en el sentido do desplazamiento 

en el espacio ob¡otivo, son dos aspectos abstrnctos ele una existencia que bien puede trasladar 

mas lejos sus limites, pero que, do abolir éstos también aboliria sus poderes. 

El cuerpo es el portador ele un número indefinido de sistemas simbólicos cuyo desarrollo 

intrínseco excede, seguramente, la significación ele los gestos "naturales". El sueño 

descliferencia nuestras funciones práxicas. primeramente las mas sutiles. es decir. el sistema 

fonematico. y por último hasta las mas elementales. hasta el punto de que el sueño profundo -

sin soñar- tia llegado a sor asimilado a un estado do aprax1a. A la inversa, et despertar y la 

conciencia lúcidLJ nos devuelven los sistemas diacríticos y opos1tivos. sin los cuales nuestra 

relación con el mundo so desarticula y rapiclamonte so anula. Estas comentos atestiguan la 

mutLJción -o ta sublimación- que trasforma en el hombre la motric1dad en gesticulación 

simbólic<J. la expresión irnplicit<J en expresión m<1nifiosta. Al encarar el analisis de la 

gesticul;ic1ón lingüistic;i, Merleau- Ponty habla del examen del movimiento como expresión 

univers;il. L;i pintura por ejemplo, no copi;i el movimiento en lo instantaneo y no nos da signos 

de éste: inventa emblemas que lo hacen presente en sustancia: nos lo da como una 

"rnotarnorfosis" (Rodin) de una actitud en otra actitucl, corno la implicación de un futuro en un 

presente Ahora bien, si hasta el cambio de lugar puede ser figurado. transmitido y 

aprehendido por símbolos que no se mueven, se explica que en la historia de la pintura la 

categoría del movimiento so extienda mas alla del simple desplazamiento local y que, por 

60 

qJ~(:,-0.'"J--
J fJ1.',;J , ll 

FALLA DE ORIGEN 
----- ---·----·-



ejemplo, la representación pictórica pueda ser considerada. por oposición a la representación 

lineal, como un progreso del movimiento en la pintura. Finalmente, se habla de movimiento en 

pintura cada vez que el mundo es presentado de manera indirecta, por formas abiertas, a 

través de ciertos aspectos oblicuos o parciales. Desde la mas simple percepción del 

movimiento hasta la experiencia do la pintura, siempre es la misma parado¡a do una fuerza 

legible en una forma, do un 1nd1c10 o ele una firma del tiempo en el espacio. El c1ne:'111ventado 

como medio de fotografi<ir los ob¡etos en movimiento. o corno mprosentncion riel movir111enlo, 

ha descubierto. con él, mucho mas que el cambio de lugar: un~1 nueva manera de simbolizar 

los pensamientos, un 1110vimic11to do In representación Porque el filme. rne¡or dicho, sus 

cortes, sus lenguajes y sus cambios de puntos de vista solicitan y. por asi decir. celebran 

nuestra apertura al mundo y al prójimo, cuyo diafragmil hace variar constantemente; el cine 

(corno la radio) pone en acción, no ya, como en sus corrnenzos. movimientos ob¡etivos, sino 

cambios de perspectiva que definen el paso de un pcrsona¡e a otro. o el desplazamiento de un 

personaje l1acia el acontecimiento. A este respecto, precisamente. ambos medios están lejos 

de haber dado o de dar todo lo que puede esperarse de ellos. El cine lo hace con imágenes 

visuales, y la radio la hace con imágenes acusticas". 

Ponty señala que al estudiar el simbolismo lingüistico, considerando no sólo un mundo 

expresivo, sino además un mundo hablante, nos pondremos en condiciones de fijar de modo 

definitivo el sentido filosófico de los precedentes análisis, es decir, la relación de la expresión 

"natural" con la expresión de cultura. Entonces podrá decidirse si la dialéctica de la expresión 

significa que un espirito ya está presente en la naturaleza, o que la naturaleza es inmanente a 

nuestro espíritu, o más bien, buscar una tercera filosofía por encima de este dilema". 

~ f\.ttnmce. McrLEAU Ponty, F1/osolw y Lcnyuajo. College do Franco, HJ52-19GO. Proteo. Co1ccc1ón Estudios y 
En~,c1yos lundamcnl<Jles, Buenos Aires. 1969, p 14-17 

L.-i rtidto, 111vcnl<.l(fo tarnb1ón como medio de reproducir ond.:is (sonidos en rnovrrrnento). nos hzicc llegnr la voz 
tnunc_rnc1 a través de rel<1tos. 1nformac1on, música Como rcprcscntac1ón del movnrncnto. ti<i descubierto tnmb1én 
111ud10 míis que el cambio de lug<Jr lH1Ll nuev<l muncr.J de s1rnbol1zm los pcnsamrcntos. (por ulgo Francisco de 
Ancla y RLlmos lo llama "el n1g.:mle") Los mcns<1JCS de la rndio. su lengUllJC, sus c<irnb1os de puntos de vista 
sol1c1t;:111, y por asi decir cclebr<111 nuestra :ibertur<1 al mundo y ni própmo. estLJ ln1os de dm todo lo que puede 
1~~p1!r¿Hsc ele ell<1, Es por ello que Fr;:mc1sco de /\ncla fe llam<i ll su obra La ri.UÍlo. El dcspct1ar del q1ya11lc 
"Esta f1Jnsofi<1 seri<t concwlamcnte la de lll comu111cac1on. nos dice rnhpc Lo¡iez Verwroni 
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Aún subsiste un problema indiscutible que no puede eliminar ningún materialista a priori: 

el problema del papel activo del lenguaje dentro del proceso del conocimiento y del 

comportamiento de los hombres. 

La hipótesis de Sapir Whorf surgió como una generalización de material empírico, 

aunque fuern precipitada y parcial. Por ello, cualquiera que se ocupe actualmente del problema 

del p¿1pel activo del len~Juaje dentro del proceso del conocimiento, debe remontarse a esa 

hipótesis, lo que no equivale a su plena nceptación. Lns criticas, sus categorías inicinles son 

ambiguas y esl<in mal delinidas; sus formulaciones son vagas; las premisas ele que el lenguaje 

organiz;i el conocimiento burdo. que es una corriente caleidoscópica ele impresiones, es 

metafísica. así como la afirmación de que el lenguaje (concebido como algo autónomo y no 

como reflejo de la realiclatl) contiene una visión del mundo; la tesis ele "la relatividad lingüística" 

conduce, en sus formas extremas, a la afirmación absurda de la imposibilidad de traducir unas 

lenguils a otrils. etcótcra. A la filosofiil no sólo se le presenta una espera pasiva, sino también 

una función activa: el análisis ele las categorías con ayuda de las cuales deben realizarse las 

investigaciones concretils. 

El análisis del papel activo del lenguaje dentro del conocimiento, es el problema 

calificado como: "relación entre pensamiento y lenguaje". Por pensamiento entendemos el 

pensamiento humano. El problema es si en el pensamiento humano se puede distinguir el 

pensamiento "puro" y la expresión secundaria del pensamiento en palabras, o si más bien es 

un solo proceso: el pensamiento en un lenguaje, lo que no contradice que en el pensamiento 

humano entren componentes no lingüísticos de significación secundaria. 

Es distinto afirmilr que el lenguilje crea simplemente la realidad, con lo cual se plantea 

el problema de la existencia ele la realidad y se niega el reflejo en el conocimiento humano. que 

afirmar que en el reflejo de la rm1lidad intervienen factores subjetivos. a los cuales también se 

debe atribuir -como puede verse- la influencia mediadora del lenguaje socialmente formado. 

Se pueden considerar dos ideas fundamentales de la hipótesis Sapir- Whorf: 
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El lenguaje que es un producto social, configura como sistema lingüistico en el que nos 

educamos y pensamos desde nuestra infancia, nuestra forma de aprehensión del mundo que 

nos rodea. Asimismo. considerando las diferencias existentes entre los sistemas lingüisticos, 

los cuales son un reflejo de los distintos medios que crean estos sistemas, los hombres que 

piensan por medio de estos lenguajes aprehenden el mundo de formas distintas. Whorf vio que 

a menudo no sólo interveni:i (en los informes sobro las causas de los incendios), la situación 

fisica como tal, sino también intervenian determinados significados de las palabras que influían 

sobro el co111portamicnto de los hombros. 

Whorf radicalii'.ó las ideas de Sapir al decir que articulamos la naturaleza siguiendo 

lineas que nos vienen dildas por nuestra lengua materna. Las categorias y tipos que sacarnos 

del mundo de los fenómenos no los encontra111os simplemente en el porqué, por ejemplo, son 

obvios para cualquier observador, por el contrario, el mundo se presenta en una corriente 

caleidoscóp1ca de un presiones que debe ser organizada por nuestro espiritu, es decir, en 

sentido amplio, por el sistema lingüistico de nuestro espíritu. 

Llegarnos a un nuevo principio de la relatividad, que dice que no todos los observadores 

se enfrentan con una misma visión del mundo a través de los mismos hechos fisicos, si su 

fondo lingüístico no es parecido o no puede reducirse de un modo u otro a un denominador 

común. 

Whorf radicaliza las ideas de su maestro, ya que Sapir dice cautelosamente que el 

hombre no vive ""solo en el mundo objetivo", que el lenguaje ""condiciona en gran medida 

nuestras reflexiones sobre los problemas y procesos sociales", que el mundo real se construye 

""inconscientemente sobre los hábitos lingüísticos del grupo". 

Cuando Sapir hablaba del lenguaje y de su relación dialéctica con el medio, pensaba, 

finalmente. en el patrimonio lingüístico. 
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Para Adam Schaff, Whorf no interesa por la originalidad de su teoría, cuya dependencia 

de Sapir es conocida, sino a causa de su concretización. Pues todo argumento filosófico 

guarda silencio ante los hechos de la experiencia. 

Hay que considerar las aportaciones de una pléyade de etnolingüistas que continuaron 

el estudio de la lengua y la cultura de los indios americanos y ampliaron nuestros 

conocimientos sobre el terna. aun cuando no tenian la intención do verificar las tesis de Sapir y 

Whorf. Además. descubrieron un nuevo problema ele la ciencia do la cultura: ¿cómo se explica 

que pueblos qua t1ablan la misma lengua posean a menudo culturns cl1slintas y qua, por el 

contrario, pueblos que habitan los mismos territorios y revelan una relación cultural hablen 

lenguas distintas? Asi, por ojomplo, en la lengua do los navajos no existe la palabra "viajar", 

pues la forma verbal exige una determinación m<is concreta: si so viaja a caballo o on coche, al 

paso o al galope. etc , o en el idio1na inglés existe sólo un verbo para designar estados de 

ánimo, nacionalidad e identidad. (el verbo "to be"), cuando en español tenemos dos verbos: 

"ser" y "estar". 

El pensamiento de Sapir, reducido a su fórmula general, puede expresarse de la 

siguiente forma: el lenguaje de una comunidad humana dada. que habla y piensa en esa 

lengua, es el organizador de su experiencia y configura su "mundo" y su "realidad social" 

gracias a esa función. Esto pensamiento dice qua en cada lenguaje so halla contenida una 

concepción particular del mundo. Sapir era etnólogo, además de cientifico del lenguaje, 

enseña que el lenguaje socialmente configurado actúa a su vez sobro la forma en que la 

sociedad percibo la realidad. A Sapir le interesa la función heurística del lenguaje, su influencia 

organizadora do nuestra percepción de liJ realidad, o sea, su actuación sobro la experiencia. Si 

consideramos cuanto subrilyil Sapir, <JI mismo tiempo, la influencia del medio ambiente sobre 

la formación del lengua¡e. varamos que en sus teorías aparece el problema completamente 

dialéctico de la influonciil mutua entro conocimiento y lenguaje, y on absoluto la tesis idealista 

de la influencia únicri y cre<Jdora del lengurije sobro nuestro mundo. El lenguaje posee la 

cualidad de descomponer lil experiencia en elementos teóricamente separables y crear ese 

mundo del paso potencial gradual a la realidad. que pone a los hombres en condiciones de 

trascender la experiencia individual que les viene dada directamente y en contraste, 
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mutuamente en una comprensión común mas amplia. Esta comprensión común constituye la 

cultura, que no se puede definir adecuadamente a trnvés de una descripción de aquellos 

modelos llenos de colorido de los modos de comportamiento social que son susceptibles efe 

observación. El lenguaje heuristico, no sólo en el sentido simple, sino también en el sentido 

mucho mós amplio de que sus formas nos proponen de antemano ciertos modos de 

observación y de interpretilc1ón Cuando aumenta nuestra experiencia c1entif1cil debemos 

aprender a combatir las consocuenc1ils silenciosas del lenguaje. El lenguaie nos ayuda y, al 

mismo tiempo, es obstaculo pam lil investigación de nuestra experiencia. 7 No descubrimos 

tantos significados en la experiencia como los que le imponernos, y ello ocurre precisamente 

gracias a la influencia de las formas lingüisticas sobre nuestra orientación respecto al mundo. 

En la idea central de Sap1r se hélbla con claridad por primera vez del lenguaje como 

"guia a través efe la realidad social", del "mundo real" como una proyección en gran parte 

inconsciente de las costumbres lingüisticas sobre la realidad que nos rodea. 

Ya para Saussure, el habla no es un simple efecto, modifica y sostiene la lengua tanto 

corno es llevada por ésta. La famosa definición del signo como "diacrítico, opositivo y negativo" 

quiere decir que la lengua está presente en el sujeto hablante como un sistema de diferencias 

entre signos y entre significaciones. 

Sujetos que no logran hallar un equilibrio afectivo aprenden a manejar los tiempos del 

verbo que se desea corresponder a las diversas dimensiones de su vida. La relación con el 

prójimo, la inteligencia y el lenguaje no pueden disponerse en una serie lineal y causal: se 

encuentran en esa encrucijadu de remolinos en la que alguien vive. La palabra -decia Michelet

es la madre que habla. Pero el habla, si pone al niño en una relación más profundu con aquella 

que designa todus lus cosas y que dice el ser, también transporta esta relación a un orden más 

general: lu madre le abre ill niño circuitos que se upartan de lo maternal inmediato. Las 

"explicaciones por lil afectivid<:Jd" no reducen el enigma del hombre ni el del habla: sólo deben 

ser una ocasión de advertir lo que Freud llamaba la "sobreinvestidura" de la palabra, más allá 

del "lenguaje del cuerpo", y de describir a otro nivel el vaivén entre lo inmediato y lo universal, 

· Sap1r formulti esta 1c1üil en Concuptual Cotcgorics 111 Primitive Languages. 
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la perspectiva y el horizonte. El caso de Hellen Keller muestra, a la vez, qué escape y qué 

mediación proporciona la palabra, a la cólera y a la angustia del niño, y que puede ser una 

máscara, una realización en "como si", tanto como una verdadera expresión, como tal vez 

ocurre en el caso del sujeto que no la posee en plenitud. 

Las diversas modalidades del habla, que son otras tantas maneras de relacionarnos con 

lo universal, la vinculan a la operación ele existir. No hay por una parte la significación y por la 

otra los instrumentos del lengunje; los instrumentos sólo siguen siendo utilizables, a la larga, si 

se conserva la actitud catcnonal y. a la 11wcrsa, la degradación de los instrumentos 

compromete la captación de la significación. Hny pues algo asi como un espiritu del lenguaje, y 

el espirilu siempre está recargado de lenguaje. Y es que el lenguaje es el sistema de 

diferenciaciones en el que se articula la relación del sujeto con el mundo. Las ideas de 

Humboldt aportan a la idea del lengua1e como "perspectiva sobre el mundo", a él es quien 

encuentra Goldstein, cuando analiz;i l;:i forma internar del lenguaje. es decir, aquello que, según 

él, moviliza los instrumentos del len¡¡uajc. seo en la percepción de la cadena verbal, sea en la 

elocución. El espiritu permanece dependiente del organismo de lenguaje que ha creado, al que 

continúa insuflando vicia y el cual, no obstante, le d<J un impulso como si estuviera dotado de 

vida propia. La actitud cate9orinl no es el ocio c!el espíritu puro; supone un funcionamiento ágil 

de la "forma interior del lenguaje." Comprendida primeramente en términos kantianos, ahora se 

halla ligada al lenguaje articulado. Y porque el lenguaje articulado es capaz de manejar 

simbolos vacíos puede no sólo aportar. corno el ~Jrito o el ademán, un aumento de sentido a 

una situación dada, sino además evocar su propio contexto, inducir la situación mental de la 

que procede y -en el cabal sentido de 1<1 palabra- expresar: Puede decirse que el grado de la 

actitud categorial es función del gmdo de evolución del lenguaje hacia formas eminentemente 

convencionales. de las que hornos dicho que el rnaxirno de indeterminación de los símbolos 

asegura el máximo de detenninac1ón del objeto. En ese espiritu inmanente del lenguaje se 

reconoce al mediador que Saussurc llamaba tiabla. 

El escritor Proust decía que el acto ele escribir es, en un sentido lo opuesto al habla, a la 

vida, porque nos abre a los demás tales como son, mientras nos cierra para con nosotros 

mismos. En cambio, la palabra del escritor crea por si sola un "alocutorio" que sea capaz de 
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comprenderla y le impone, con carácter de evidente, un universo privado. Pero entonces no 

hace más que recomenzar el trabajo original del lengunje, con l;i resolución de conquistar y 

po,,er en circulación no sólo los aspectos estadisticos y comunes del mundo, sino hasta la 

manera con que toca a un individuo y se introduce en su experiencia. Asi como el pintor y el 

músico se valen de objetos, colores y sonidos parn manifostm las rcl;ic1ones do los elementos 

del mundo dentro de la unidad do una vida -por e1emplo. las com!Sponde11c1as metafóricas de 

un prnsaje marino-. el escritor toma el lencJu<ije de todos y s" v;ilu de él par;i traducir la 

participación prclógic;i de los p;iisajes, de l;is moradas. de los lllfFHOS, de los gestos, de los 

hombres entro ellos y con nosotros. Las ide;is lltermias, como las de la música y las de la 

pintura, no son "ideas de la inteligencia"· nunca se desvinculan del todo de los espectáculos; 

se trasparentan. irrecusables como personas, pero no son def1111bles. Lo que se ha dado en 

llamar el platonismo de Proust es un intento de expresión inte¡¡ral del mundo percibido o vivido. 

Justamente por esta razón el trabajo del escritor sigue siendo trabajo de lengua1e antes que de 

"pensamiento": so trata do producir un sistema de signos que restituya, gracias a su 

ordenamiento interno, el paisaje de una experiencia; es necesario que los relieves, las lineas 

de fuerza de ese paisaje, induzcan una sintaxis profunda y un modo de composición y de 

relato que deshagan y rehagan el mundo y el lenguaje usuales. Esta nueva habla se forma en 

el escritor sin que él lo sepa, durnnte años de vida aparentemente ociosa -en los que lo 

embarga la desolación de carecer de ideas y "temas literarios"-, hasta el dia en que, cediendo 

al peso de esa manera de hablar que poco a poco ha ido estableciéndose en él, procure decir 

de qué modo se ha convertido en escritor y construya una obra con la narración del nacimiento 

de ésta. 

Asi, el habla literaria dice al mundo en la medida en que éste le ha sido dado a vivir a 

alguien, pero al mismo tiempo lo trasforma en ella misma y se propone como su propia 

finalidad. Proust tenia razón cuando subrayaba que hablar o escribir pueden convertirse en 

una manera de vivir, el prodigio de la palabra: hablar o escribir es traducir una experiencia, 

pero una experiencia que sólo se convierte en texto por el habla que suscita. Con respecto a la 

lectura del libro interior de estos signos desconocidos (signos en relieve, al parecer, a los que 

mi atención, explorando mi inconsciente. iba a buscar. tropezando con ellos, contorneándolos 

corno un buzo que sondea), nadie podia ayudarme con re¡1l:1 0lguna, porque esa lectura 
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consiste en un acto de creación en la que nadie puede suplirnos ni aun colaborar con nosotros, 

Le temps retro11ve. 

Estas descripciones del habla en sus formas incoativas. regresivas o sublimadas 

deberían permitirnos estudiar su relación de principio con la lengua instituida y esclarecer la 

índole de la institución como acto de nacimiento de todas las palabras posibles. 

Merleau -Ponty insiste en las relaciones del problema de la Naturaleza con el problema 

general tic la ontología, y toma el estudio de la naturaleza como introducción a la definición del 

ser, y a este respecto se puede partir tanto del hombre como de Dios. En todos los casos se 

tr;:ita de saber si .. El ser es", es una proposición idéntica, si puede igualmente decirse que "El 

ser es" y que "La nada no es". Estas cuestiones, con respecto a las cuales se define una 

f1losofia, fueron encaradas a partir de cierto sector del ser. porque ser siempre indirecto y no 

conducir ni ser sino a p;:irtir de los seres es, acaso. una ley efe la ontología. 

En el caso de Descartes, por ejemplo, los dos sentidos de la palabra "naturaleza" 

(naturaleza en sentido de "luz natural" y en sentido de "inclinación natural") esbozan dos 

ontologías (ontología del objeto y ontología de lo existente), que el pensamiento último de 

Descartes intenta hacer compatibles y superar cuando encuentra al "ser de Dios"(J. Laporte) 

mas acá de lo posible y lo actual, de la finalidad y la causalidad, de la voluntad y el 

entendimiento, en el "acto simple" en que han insistido E. Gilson y J. Laporte. En Descartes, 

como en todos, la noción de naturaleza parte de un complejo ontológico; sus vicisitudes 

expresan cierta orientación de la ontología cartesiana. 

La tarea cfel filósofo consistiría en describir. y elaborar un concepto del ser, que las 

contradicciones -n1 aceptadas ni superadas- encontrasen en él su lugar. Lo que las filosofías 

dialécticas modernas no han logrado hacer, porque en ellas la dialéctica ha permanecido 

enmarcacfa dentro de una ontología predialéctica. seria posible para una ontologla que 

descubriese en el ser mismo un estar en vano o un movimiento. 
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La práctica científica deslinda lineas de hechos sin llegar a expresarse de manera 

radical, porque toma por adquiridas las ontologías de la tradición y porque no considera de 

frente el problema del ser. 

La física del siglo XX, en el momento mismo en que aumenta nuestro poder sobre la 

naturaleza en proporciones increíbles, plantea. paradójicamente. el problema del sentido de su 

propia verdad al librarse do la sujeción de los modelos mecánicos y, do modo más general, de 

los modelos representables. Los entes físicos como los entes matemáticos, ya no son 

"naturaleza", sino "estructuras de un conjunto de oper;1c1ones · El determinismo ya no es el 

tejido del mundo; os una cristalización en la superficie de una "niebla" (Eddington). Hay 

quienes dicen que debido a eso la ciencia regresa a un "mentallsrno", otros como Cassirer. que 

sus transformaciones vienen a justificar al idealismo critico. En un punto. Cassirer tiene razón 

segurnmente: las concepciones modernas de 1;1 causalidad no señalan la intervención en la 

representación científica del mundo. de otro factor. que habria que superponer a los 

determinismos. Hay una crisis de la intuición. no de la ciencia. Para Cassirer, esta crisis debe 

hacernos comprender de una vez por todas lo que ya enseñaba el criticismo: que el 

simbolismo no tiene que ser realizado. 

Lo que se llama naturaleza no es, por cierto, un espíritu actuante en las cosas para 

resolver problemas por "fas vías más simples", pero tampoco es la simple proyección de un 

poder pensante o determinante, presente en nosotros. Es lo que hace -sencillamente y de una 

sola vez- que haya determinada estructura coherente del ser, que luego. laboriosamente, 

expresamos al lrnbl;1r de un "continuum" espacio- tiempo, de un "espacio curvo." o 

simplemente del "trayecto más determinado" de la linea anacláslica. La naturaleza es lo que 

instnura los estados privilegiados, los "caracteres dominantes" (en el sentido que en genética 

se da a esta palabra) que intentamos comprender mediante la combinación de conceptos, 

deriv<ición ontológica, puro "paso", que no es el único ni el mejor posible y que permanece en 

el horizonte de nuestro pensamiento como un hecho cuya deducción no representa un 

problem<J. El universo de la percepción nos revela la facilidad de la naturaleza. 
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Hoy, el desarrollo de las ciencias de la vida no se efectúa, como se efectuó el de la 

física, por conjuntos teóricos extensos. Por tanto, no podía tratarse de una exposición 

continuada, sino mi1s bien de cierto número de sondeos y demarcaciones. 

Los comportamienlos inferiores fueron examinados dentro de las perspectivas de J. Von 

Uexkull y de las nociones de Umwelt, Merkwelt y Wirkwelt, que él introdujo. 

Al nivel de los com110rtamientos llamados superiores (cuyo estudio, por ejemplo en el 

caso de Lorenz, deriva directamente de von Uexkull) debinmos encontrar algo de la inercia del 

cuerpo. Si el ser animal ya es un hacer. hay una acción del animal que sólo es una 

prolong<1ción de su ser. El mimetismo, en el que resulla imposible separar comportamiento y 

morfología y que tiacu ver un comportamiento alojado, por asi decir, en un dispositivo 

morfológico, pone al descubierto una capn fundamental del comportamiento en que el parecido 

es operante. una "ma~1ia natural". o una indivisión vital, que no es la finalidad -relación de 

entendimiento y reprnsenlac1ón-. La idea, debida a Portmann, de una lectura de los tipos de 

animales, do un estudio do su apariencia exterior considerada como "órgano para ser visto'', y 

la idea, luego, do una 1ntcranimalidad tiln necesaria para la cabal definición de un organismo 

como sus hormonas y sus procesos "internos·', le proporcionaron al tema de la forma valuc del 

organismo una segunda demarcación. A partir do alli encaramos el estudio de los movimientos 

instintivos, de los ··ostirnulos - sollalos" y do los ··esquemas- dcsencadenadores innatos", según 

Lorcnz, mostrando que no so trata, corno lo ha hecho creer la metáfora, de la llave y la 

cerradura, de un retofüir dol mecanicismo, sino do estilos de comportamiento espontáneos que 

anticipan un aspecto dol mundo, o un cornpallero y que suelen ser lo bastante lacunarios como 

para dar lugar a una verdadera fijación on un compañero no especifico. 

Preparación onírica o narcisista do los "objetos·· exteriores, no nos asombrarnos de que 

el instinto sea capaz de sustituciones, de desplazamientos, de "acciones en vacío", de 

"ritualizacionos", que no sólo se superponen a los actos biológicos fundamentales. corno por 

ejemplo la copula, sino que además los desplazan. los transfiguran, los someten a condiciones 

de display y revelan la aparición de un ser que ve y se muestra y de un simbolismo cuya 

"filología comparada·· aguarda sor hecha. 
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Además, tratamos de alcanzar el ser de la vida de acuerdo con el método de la teoría 

del conocimiento a través de una reflexión sobre el conocimiento de los vivos. Nos 

preguntamos on qué condiciones podemos válidamente atribuir a determinado animal uno o 

varios "sentidos'". un medio asociado o '"territorio", una relación eficaz con sus congéneres y, 

por fin. una vida s1111tiólica Las relaciones entre las especies o entre las especies y el hombre 

no deben concolmse do una manera ior;irquica: t1;iy d1foronciils do calidad, pero precisamente 

por osla razón los seros vivos no están superpuestos unos a los otros: la superación de uno a 

otro os, por asi decir, mús bien lateral antes que frontal. y so comprueba todo tipo de 

anticipaciones y rominiscenciils. 

A fin de volver n tomar contacto con hechos indudablemente orgánicos, volvimos por fin 

a la ontogénos1s y, en particular, a la embriologia, mostrando que las interpretaciones 

rnocnnicistas (Spoomann), tanto corno la do Driesch, dejan escapar lo esencial de una nueva 

noción de lo posible: lo posible concebido no ya corno otro eventual actual, sino como un 

ingrediente del mundo actual mismo, como realidad general. 

La ontologia de la vida, como la de la "naturaleza física," sólo sale adelante si recurre, al 

margen de todo artificialismo, al ser bruto tal corno nos lo descubre nuestro contacto perceptivo 

con el mundo. Sólo en el mundo percibido puede comprenderse que toda corporeidad sea ya 

simbolismo. 

A. Scharr analiza el lenguaje artistico, aún cuando supongamos que la creación musical 

o pictórica esta separada del lenguaje de las palabras, en ambos dominios se emplean 

lenguajes ospocificos. No os cierto que el pintor por ejemplo, cree a partir de experiencias 

'"pums" Se refiero siornpro a un saber existente. No se trata sólo de que el artista emplee 

siempre algún longuaio. que se halla más o menos relacionado con el lenguaje verbal, sino 

también do que mientras produce su obra, no se puede separar de la reflexión sobre su propia 

creación y que esta reflexión siempre se lleva a cabo en el lenguaje verbal. 
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En el verdadero proceso del conocimiento no podemos separar la percepción sensible 

del pensamiento conceptual, ni el pensamiento conceptual relacionado con el lenguaje 

separarlo del aspecto sensible del conocimiento. 

Se puede afirmar que la percepción no sólo va ligada al lenguaje. que es pensamiento, 

sino que también es dirigida en cierto modo por el lenguaje y, en este sentido, depende de él. 

Las cosas no son lo que parecen sor", esto queda demostrado sobre la base del análisis 

de los errores cotidianos de percepción, por la experiencia cotidiana y, más aún, por la 

experiencia cientifica que elabora cada vez con mayor claridad la diferencia entre la imagen 

cotidiana del mundo y la imagen del mundo micro o macroscópica inalcanzable para nuestros 

sentidos sin los aparatos correspondientes. 

El lenguaje no croa la realidad en sentido litoral, ni os un reflejo de esta realidad en 

sentido literal del término "reflejo". Se trata de un reflejo que siempre posee un cierto elemento 

de subjetividad, o sea, que en un sentido limitado de esta palabra "crea" la imagen de la 

realidad. El reflejo do la realidad objetiva y la "creación" subjetiva de su imagen en el proceso 

de conocimiento no se excluyen, sino que se complementan mutuamente, al constituir un 

conjunto. Esta concepción concuerda con el carácter subjetivo del proceso del conocimiento y 

supone un buen punto de partida para el análisis del papel activo del lenguaje en este proceso. 

El lenguaje influye sobre todo en la forma en que percibimos la realidad. Nuestra 

percepción do la realidad se halla bajo la influencia del lenguaje en el que pensamos. Esto 

significa que el lenguaje, que es un reflejo particular de la realidad, es a su vez en cierto 

sentido el creador de nuestra imagen de la realidad. Y esto en el sentido de que nuestras 

articulaciones del mundo son hasta cierto punto una función no sólo de las experiencias 

individuales, sino también de las experiencias sociales que se transmiten al individuo a través 

de la educación y, sobre todo. a través del lenguaje. Es por ello que se hace tan importante 

recuperar el lengunje hablado. incrementar nuestro lenguaje, conocerlo, aprehenderlo, 

tt La rnecJ1lnr.1611 Budista de 1ntrospccc1ón V1passana. nos enseria a ver las cosas como realmente son, y no como 
pcns<Jrnos que son V1passana significa v1s1án cabul Por ello os importante meditar 
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imaginarlo, adecuarlo, valorarlo, y por otro lado, rescatar la narración oral cara a cara de 

cuentos, mitos, relatos, ya que esto nos ayuda a ser espontáneos, a acercarnos unos a otros, 

a rescatar lo f(Jdico que llevamos dentro, lo creativo, lo imaginativo, y nuestra facultad para 

improvisar, auto generar conocimiento, comunicarnos unos con otros. 

Ahi, en lo mós hondo de la l1istoria, el vocnlllo crece y se va construyendo para ser ritual 

y ncercar a los hombres. Va llennndo la vidn de cnnto, rrntos, nnrraciones encantadas y 

después la voz, fil escritura. Pero, ¿que es la escritura? Según Jacques Le Goff es 

consignación de la palabra en el espacio, ext1nndu la potencialidad del lenguaje casi 

ilimitadamente. Sin embargo, en todos los mnrnvillosos mundos que descubre, la escritura 

todavia es inherente y en ellos vive la palabra hablada. Todos los textos escritos deben estar 

relacionados, directa o indirectamente con el ambiente rrntural del lenguaje, para transmitir sus 

significados". 

El mito, la parábola, el cuento, la fabula, el relato, la anécdota son formas simbólicas por 

las que se puede construir, retener y transmitir una red de significados importantes de manera 

condensada. Su impacto es mayor si se transmite de forma oral que de forma escrita, ya que 

se adapta a la situación particular del momento. "al aqui y al nhora de mi cuerpo y de mi 

mente". 10 El filósofo aprende a conocer, al contacto de la percepción, una relación con el ser 

que hace necesario y posible un nuevo analisis del entendimiento. Porque el sentido de una 

cosa percibida, si se la distingue de todas las demás, no está aún aislado de la constelación en 

que aparece; sólo se pronuncia como cierta diferencia respecto del nivel de espacio, de 

tiempo, de movilidild y, en general, de significación en que estamos establecidos; sólo se da 

como una deformnción -pero sistemática- de nuestro universo de experiencia, sin que aún 

podamos designm su principio. 

Toda percepción es percepción de algo sólo mientras es también relativa imperfección 

de un horizonte o de un fondo, al que implica sin tematizar. De manera que si el mundo 

'J Jacqucs Le Goff; Lo m.irav11foso y lo coticl1<mo. p 53 
rnCl<ludc Lefort nos dice al recoger el trabn¡o oral de Mmlenu Ponty, que su trnhn10 nos muestra do qué modo 
c1rcunscnbíil el filósofo, el s1t10 on que tenia tugm ni mov1r111cnto ele lí1 paln!Jrn (Mcrloau Ponty, Filosofia y lenguaje 
p 8 Por olro lado, solo estando en licrnpo presente somos c;iptados y captamos ni airo en plerntud 
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percibido es comprendido como un campo abierto, tan absurdo sería reducir a él todo el resto 

corno superponerle un "universo de las ideas" que no le debe nada. 

Hay trastocamiento cuando se pasa del mundo sensible en que somos captados a un 

mundo de la expresión en que tratamos de captar y hacer disponibles las significaciones; pero 

ese trastocamiento y "el movimiento retrógrado" de lo verdadero son reclamados por una 

anticipación perceptiva. La expresión propiamente dicha, tnl como la obtiene el lenguaje, 

retoma y amplific<J otra expresión, que se descubre ante la arqueología del mundo percibido 11
• 

Cuando el 1101110 sapiens organizó sociedades evolucionó junto con el lenguaje gracias a 

la necesidad de sobrevivir, comunicarse. influir sobre la naturaleza, intercambiar. pero gracias 

también a In necesidad de conocerse, de compartir, de soñar, de trascender, do estar. 

Los hombres <1 difercnci<J do los animales, tienen la posibilidad de prestar a cualquier 

estimulo un significado, no están abandonados a los estímulos del medio ambiente y de sus 

necesidades naturales, cuentan con la posibilidad de reaccionar confirmando o desviando 

comportamientos establecidos, y de dar sentido a sus acciones a través de su capacidad de 

lenguaje. Por esto añadimos en esta tesis el capitulo titulado Atrapados con salida: El relato en 

la radio, la acción como modio de crecimiento. 

El lenguaje o palabra entendida como símbolo, según Mead presta a la interacción 

entre personas la posibilidad de transmitir sus intenciones, de discutir sus expectativas y de 

plantear alternativas <J sus propias acciones 12
. Y los relatos, los mitos, como sabemos, están 

repletos de simbolos y de este modo permiten ampliar nuestra capacidad de lenguaje, de 

expresión. 

La palabra, los relatos, como ya mencionamos, existen con el ser humano, y la manera 

de dar sentido a la vida es a través de la expresión"'. Ya sea bailando, pintando, escribiendo, 

'
1
. Ponty. t\1erlcau, El mundo sons1tJ/o y el mundo de la exprosión 

'. Solmes, Blancil. El Sindtomo f-labornws. p. 104. 
• 

1 
l 1Js1s. Ma Isabel Fernúnclez ls<1s1, El cuento como conterudo radiofónico. una experiencia en Radio Educación. 

p :?15 
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etc .. pero todas estas formas de expresión no existirían sin ta palabra, sin la necesidad de 

hablar y reflexionar sobre ellas mismas, sin ta necesidad de interactuar con otro ser humano. 

Necesidad de existir, de ser. 

El filósofo aprendo a conocer, al contacto de la percepción, una relación con el ser que 

hace necesario un nuevo análisis del entendimiento. Porque el sentido de una cosa percibida. 

si se la distingue de todas las demás no está aún aislado do la constelación en que aparece; 

sólo se pronuncia como cierta diferencia respecto del nivel de espacio, de tiempo, de movilidad 

y, en general, de significación en que estamos establecidos. 

Toda percepción de algo es sólo mientras es también relativa impercepción de un 

horizonte o de un fondo, al que implica sin tematizar, si el mundo percibido es comprendido 

como un campo abierto, tan absurdo seria reducir a él todo el resto como superponerle un 

"universo de las ideas" que no le debe nada. 

La teoría del lenguaje, nos dice Merleau Ponty, en su conferencia titulada 

Investigaciones sobre el uso literario del lenguaje, pierde de vista el valor heurístico del 

lenguaje, su función conquistadora debido a que se apoya a menudo en formas exactas. 

enunciados que atañen a pensamientos ya maduros en aquel que habla. Tal vez se debería 

considerar el lenguaje constituido como una forma secundaria, derivada de la operación inicial, 

que establece una significación nueva en una máquina de lenguaje construida con signos 

anti\JUOS y que sólo puedo. por lo tanto, indicar, arrastrar hacia ell;i ;il lector y hasta al autor. 

"¿Qué es la literatura?", y de que haya motivo para interrogarla no sólo acerca de su 

pr<lctic;i, sino tambión acerca de su teoría del lenguaje. Tal es el tipo de cuestiones que se ha 

111tc,ntado plantear a la obra de Valéry y a la de Stendhal. 

El uso que Valéry hace del lenguaje sólo se comprende si se tiene en cuenta el largo 

periodo en que permaneció callado, en el que sólo escribió para él mismo. Se ve que su 

desconfianza con et lenguaje no era más que un caso particular de su desconfianza para con 
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una vida que sólo se sostiene gracias a incomprensibles prodigios. Es incomprensible que el 

cuerpo pueda ser a la vez la masa inerte que marca nuestro sitio durante el sueño y el 

instrumento agil que -al servicio del pintor. por ejemplo- hace mejor que la conciencia lo que 

ósta quorria hacer. Es incomprensible que yo. que soy irreductiblemente extraño a todos mis 

personajes. me sienta afectado por la apariencia de mi mismo -que leo en la mirada de los 

domas -. y quo en cambio los robo a los domas una imagen de ellos mismos gracias a la cual 

se sienten incumbidos. y que do este modo se anude entre el otro y yo un "intercambio", un 

punto do contacto de dos "destinos"' en el que nunca uno es del todo dos y en el que no 

obstante uno de¡a de estar solo. 

Esto alcanza su punto rnaxirno en el lenguaje y en la literatura. El lenguaje es claro 

cuando se pasa con alguna rapidez sobre las palabras, pero esa solidez "fundamental" se 

destruye frente a una conciencia rigurosa. La literatura nos dice Merleau -Ponty, vive de 

imposturas, el escritor dice lo que su lenguaje quiere. En el punto de partida Valéry sólo podla 

escribir poniendo en palabras todas las razones que tenia para desconfiar de las palabras y 

basando una obra en la negación de toda obra. 

Sin embargo. el ejercicio de la literatura superaba ese nihilismo, de hecho y de derecho. 

Por imposible que fuese, el lenguaje era. Había, por lo ciernas, al menos una forma de lenguaje 

que no era rebatible, precisamente porque no pretendía decir algo: era la poesía 14
• Se dejó 

ver. que si ósta no es significante. corno lo es un enunciado que se borra ante lo que dice. no 

os sólo porque sea como un canto o una danza del lenguaje, ni es por falta de significación; es 

porque siempre tiene mas do una significación. Hay, pues, el "milagro" de una "unión mística" 

del sonido y el sentido. Las variaciones del lengua¡e, que primero parecen ser un argumento 

para el escéptico. finalmente son una prueba de su sentido, ya que las palabras no cambiarían 

de sentido s1 no quisieran clecir algo y ya que, en relación con cierto estado del lenguaje, y aun 

cuando siempre l1aya que retomarlo de edad en edad. el esfuerzo de expresión se logra o se 

malogra, dice algo o no dice nada. La justificación de la poesía rehabilita al lenguaje, integro. y 

Valéry pasa de allí a admitir que n1 aun el hombre dotado do razón es una pura conciencia, 

1.1 Goethc lllulLJ su LJulobt0graf1n con el nombre de Poesía y vordad. Sübia que era nccosano para alcanzar la 
vei<lad nccrc.:i de su v1dél el dmlo il su nutobionralia tmil formn s1mból1cLJ 

76 

T.E0.TC' ('fJN 
FALLl1

i r.¡1; ·--'.i'"EN L .u U!U\J _ 



tanto más clara por lo mismo que se niega a ser lo que fuero, porque nuestras luces nos 

vienen de nuestro comercio con el mundo y con los demás, porque nos constituimos poco a 

poco en un sistema de poderes. al que él denomina "implexo" o "animal de palabras", y porque 

este cuerpo mixto, "esto lwstardo", es quien asegura, aun antes de nuestra voluntad, la 

relación do lo que !lacemos con lo que querernos. Del desprecio ¡:¡ la literatura como tema 

literario se pas<i a una lllor¡¡tura consciente y aceptad¡¡. Del rocl1azo indefinido de ser lo que 

fuere se pasa a la voluntad ele 1l;1blar y de vivir. ··¿Est¿ire en la plenitut1 de mi arte') He aqui que 

vivo". Los hombres son ··111est1Lo~;" ele espiritu y cuerpo; pero lo que se llama espiritu, es 

inseparable de lo prec;rno que tienen los hombres. y la luz no alurnbraria nada si nada le 

sirviera de pantalla. La critica del lenguaje y de lil vida pasa integra, justamente si es radical, a 

una práctica del lengu;:i¡c y de la vida. Los escritos del último periodo responden 

verdaderamente a l;:i crisis que condujo a Valciry, en 1892, a la regla del silencio; el lenguaje 

lleva en si mismo su fm. su rnor;:il y su justificación. 

También la histom de Stendhal es la historia de un aprendizaje de la palabra. Su 

dificultad vital, tal como la da a conocer el Journal de los años 1804 y 1805, atañe según sus 

propias palabras a lo que no puede "sentir" y al mismo tiempo "percibir": o bien es consciente y 

actúa pero en tal caso cinicamente y como de conformidad con un papel, y con todo derecho 

se le responde que no está "penetrado" de lo que dice, o bien se entrega a la felicidad, pero en 

tal caso un "ensueiio" o un rnpto le arrebatan la fuerza de comprensión y lo dejan mudo. 

Cuando Stendhal llaya renunciado a concertar sus empresas amorosas con sus empresas 

literarias, cuando haya abierto su vida y sus escritos al ensueño, del que, en un primer 

momento se defendía, s(1bit<1mente aparecerá como capaz de improvisar, de convencer, de 

realiza;; advertir<i que entre lo verdadero y la ficción, entre la soledad y el amor y entre vivir y 

escribir no existe rivalidilcl. Podr<i convivir consigo mismo, pero porque se habrá hecho, gracias 

al ejercicio mismo de la vida y del estilo, capaz de salir de su separación. De algún modo, esto 

sucede cuando nos de¡amos fluir, al contar y escuchar una historia con un lenguaje sencillo. 

amoroso. atento, simbólico, que fluye por si solo. 

La literatura, sale al encuentro del interés que le asigna la filosofía del lenguaje. La 

paradoja de lo verdadero y lo imaginario más verdadero que lo verdadero; la de las intenciones 
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y la realización a menudo inesperada y siempre distinta; la de la palabra y el silencio. La 

expresión puede malograrse por haber sido demasiado deliberada, y puede por el contrario, 

tener éxito en la medida misma en que haya seguido siendo indirecta; la de lo subjetivo y lo 

objetivo. 

Quizá, el hombre, tanto como el literato, sólo puede presentarse al mundo y a los demás 

gracias al lenguaje. y quizá el lenguaje sea, para todos los hombres, la función central que 

construye una vida como una obra y que transforma en motivos de vida hasta nuestras 

dificultades de ser. 

Para la teoria del conocimiento tiene gran importancia el hecho de que el individuo 

humano es un organismo biológico. un ser singularizado. Es un organismo racional y actúa 

gracias al pensamiento. Es siempre un producto social, y no se le puede comprender 

correctarnente aislado de la sociedad. Adam Schaff nos dice que la fórmula de Marx de que el 

individuo singular es el conjunto de las relaciones sociales, constituye uno de sus 

descubrimientos más geniales. 

El hecho reconocido tanto por la filo como la ontogénesis de que el hombre, al actuar, 

transforma la realidad; de que, en consecuencia, el conocimiento no es pasivo, sino la forma 

activa de la percepción por el hombre de la realidad objetivamente existente. Por tanto, el 

conocimiento aplica la praxis humana en todas sus formas y representa, en cierto sentido. la 

proyección del hombre. Qué percibe y conoce el hombre y cómo lo percibe y lo conoce 

también depende de la forma de la praxis acumulada en la filo y la ontogénesis, de la que 

dispone. asi como del bagaje del saber y experiencia con que inicia el proceso del 

conocimiento. Precisarnente por este motivo la realidad puede ser percibida de forma distinta 

por d1st1r1tos hombres, y <1si ocurre. De este rnodo interviene, naturalmente, en el proceso del 

conocimiento la corriente esencial de subjetividad, es decir, del factor que tiñe el conocimiento 

con las cualidades individuales cJel sujeto. Y es por ello que consideramos tan importante 

recobrm la comunicación .. cara ¡:¡ cma .. y motivar a que la gente escuche y cuente relatos. los 

desl1agil. los adapte, los invente, los improvise con otros, y de este modo acrecente su 

im<1ginación y su capacidad expresiva. 
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El siguiente capitulo esta destinado a hablar sobre la radio, y los conflictos de nuestra 

sociedad. 
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CAPITULO 111 

La radio como medio de expresión, sus características fundamentales y la 

condición postmoderna 

Los crilerios qua co11forma11 las comunicaciones surgen 
de la capacidad del hombre: ele la velocidad con qua 

puedo actuar. do su agudeza auditiva y mental, 
de las posibilidades y limitaciones do su vista. 

Jo/in R. Pierco. 

Iniciaremos este capitulo, hablando de lo caracteristico de nuestra sociedad (una 

sociedad postmoderna), lo que significa: problemas de inseguridad, violencia, incertidumbre, 

tensión, falta de credibilidad, transformación del saber y del modo en que nos relacionamos 

con nosotros mismos, con los otros y con los medios masivos y tecnológicos de comunicación. 

Hablaremos también de las ventajas que nos proporciona la sociedad para poder cubrir con 

necesidades básicas y poder asi interesarnos por cosas más personales, y que nos pueden 

llevar al crecimiento, a vivir con estabilidad, plenitud. haciendo de la comunicación una 

<Jventura, y de la intuición una parte importante del conocimiento. 

Hablaremos también sobre la importancia que tiene la radio dentro de este contexto. 

Thompson subraya la importancia de considerar a la comunicación de masas en 

relación con las instituciones dedicadas a la mercantilización de las forma:; simbólicas'. El uso 

que lrncemos de los medios masivos de comunicación, es en gran medida el reflejo del 

11Hl1vidui1lisrno, y la crisis simbólica que vivimos actualmente. 

· l t1omrson. Jotm B, ldoo/ogia y cultura moderna, p. 319. 
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Como podemos darnos cuenta, nos encontramos muy distanciados unos de otros. 

cuando paradójicamente los medios masivos de comunicación hiln provocado cercania entre 

las fronteras y los seres humanos. 

Me permito evocar el caso de un matrimonio que se divorció cuando se descompuso la 

antena de lil televisión y no se podia ver el aparato telev1s1vo. Fue entonces. cuando se 

encontraron sin televisión que se cl1cron la oportunidad ele pliltlcilr ··caril il cara". para descubrir 

asi lo diferentes que eran.._ Esto es tan solo un e1emplo. Yil quo bilstaría citar a James Lull. 

David Morley, Roger Sílverstone, Moores y otros nwestirFHlores contemporáneos que hayan 

hecho estudios etnometoclológ1cos ele las audienciils teh;v1s1v¿1s a travós de diferentes tipos 

de familias, para ver asi, I¡¡ importancia tiln grande que llil cobrado la televisión. "como 

sustituta de la proximidad afectiva del otro", de la necesidad de fuga, rela1ación, del reflejo del 

miedo, de tal manera que podemos ver cómo en nuestra sociedilcl nos encontramos cada vez 

más alejados de estas situaciones de interacción "cara il cara". Estos investigadores estudian 

el caso de la televisión. pero algo similar ocurre con otros medios tecnológicos, como el 

teléfono por ejemplo (que sería el menos peligroso desde mi personal punto de vista, o la 

radio). 

Veamos ahora, en qué consiste esta crisis simbólica que vivimos actualmente. 

Pensando que la instauración de la literatura como modo de producción más importante se da 

del siglo XIV al siglo XIX, con la fotografia y el cine en el s. XIX y el s. XX entramos en 

procesos diferentes en la generación de los lenguajes (Mass Media). A finales del siglo XX. y 

principios del XXI entramos en la época del "self media": lenguaje audio-escrito visual al mismo 

tiempo. Encontramos aqui el primer dilema: no aprendimos a comunicarnos "cara a cara", a 

leer. a escribir, a expresarnos verbalmente, a dialogar. cuando nos vemos ante la necesidad de 

comunicarnos con muchos lenguajes al mismo tiempo, y de forma individual. De tal manera 

que nuestra atención se d1spcrsél, al no estar enfocados en una sola acción, y la necesidad de 

iritcrélctuar. de socializar se contamina. 

Las crisis de representación en el pasado, se daban (a diferencia de ahora), al cambiar 

de un modo de producción económico a otro. Actualmente vivimos esta crisis de sentido dentro 

; Morley. Dnv1d. Tole1lisión. a11citenc1as y esl11d1os culturales, Arnorrotu editores. p 30 
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del mismo sistema capitalista industrializado; que ha traido consigo nuevas formas de 

interactuar, ver, sentir, percibir, expresar el mundo. Por lo tanto, los "self media" son el 

producto de una nueva organización social producida por el mismo sistema económico: un 

lenguaje sintético proyectado por la computadora y el Internet. 

El problem<i no es l<i computadora ni el interne! en si, cuyos lenguajes finalmente han 

sido croados por nosotros mismos, el problema es el uso que hacemos de esta información 

que tenernos, el modo de acceder a ella, el para qué, y como consecuencia el hecho de que 

hemos dejado de lado nuestra forma natural de comunicarnos. 

Nos encontramos entonces, ante la necesidad de aprender este nuevo lenguaje (audio

escrito y visual al mismo tiempo), si deseamos entrar en procesos de interacción. Necesidad 

de desarrollar la habilidad de construir discursos de una forma hipertextual: visual, escrita y 

auditiva <il mismo tiempo a través de la computadora, y no todos tenemos acceso, ni sabemos 

utilizarla, ni est<imos preparados para hacerlo con sentido. 

No se piens<i en términos de una carta de amor de antaño, ahora hay que imaginar 

textos hipertextuales, imaginar y mandar las cartas de amor, con sonidos e imágenes al mismo 

tiempo. La persona que las recibe las descifra, e imagina viviendo una crisis en la 

representación que de los contenidos hace de ello, hasta no desarrollar otro tipo de 

capacidades discursivas. De manera que ahora empezamos a imaginar el mundo de una 

manera impuesta y arbitraria, al tener que aprender a interpretar diferentes códigos de 

comunicación al mismo tiempo, sin tener que movernos, sin tener a la persona de cuerpo 

presento con nosotros. 

El poder de la literatura radicaba en desarrollar la imagineria de los lectores. Cada quien 

imaginaba de acuerdo a su experiencia, y en el silencio, lo narrado a través de los libros o a 

través de la transmisión oral, de la expresividad corporal y discursiva de los involucrados. Lo 

cual tenia que ver con un tiempo y un espacio especifico que era compartido. 



Se nos impone de algún modo el cómo tenemos que imaginar el mundo, cómo lo vamos 

a representar, cómo lo tenemos que vivir. Se nos dan imágenes acabadas, estereotipos, 

succdaneos, "productos terminados", de manera que no se trata del mismo proceso mental. 

sensorial, emotivo. 

Retomando a Lyotard, los mundos posibles se reducen. ya no existe el rey de barba 

111ult1color que cada quien i1rn1g1naba a su modo, tenemos dos o tres reyes, dos o tres tipos de 

pnncos<is, y nad<i más. Ya no tenemos que movernos para conocer y enterarnos de lo que 

sucedo en el mundo, si podemos prender el tolov1sor. todo sucedo desde la sala de la c<isa, el 

estudio o la habitación. 

Pensamos que entre todos los medios masivos de comunic<ición, la radio nos da 

mejores posibilidades de crear imagonos mentales de acuerdo a nuestra experiencia, y de 

permitirnos también tener mayor movimiento, actividad, y una buena compañia. 

Podemos ver como esta crisis de sentido generalizada, produce que exista la necesidad 

de búsquedas en el misticismo, en el Budismo, el Hinduismo, el Chamanismo, Catolicismo, 

etcétera. Para lograr así, un camino más integral que proporcione paz y sabidurla, camino que 

nos lleve también <i un espiritu hum<inista, integral. Podemos notar que muchos de los fllósofos 

actuales son también grandes místicos. 

Con la aparición del video, olvidamos uno de los viejos rituales de ir al cine con todo lo 

que ello implica: vestirnos para ir al cinc, llamar a alguien que nos ncompañe a ver la pelicula, 

compartir con esa persona la pelicula y no estar haciendo otra cosa que no sea ver la pelicula. 

S<ibemos que no va a suceder otra cos<i en ese l<ipso de tiempo. mientras tal ves comemos 

muóganos o pillomitas. Actuillmentc. el ritual do 1r al cinc ha quedado olvidado. 

Es importante subrnyar que Cilmbia el espacio, el tiempo, el sentido. la privacidad y 

nuestra cotidianidad. Alquilélmos un video y todo sucede al mismo tiempo: suen<i el teléfono. 

contestarnos el teléfono mientras vemos la policula de video acostados en la cama; con la 

posibilidad etc controlar lo que vemos, de cambiar de lugar. (de la cama al sillón, por ejemplo). 

Hablar por tclófono, encender y apagar la luz de l<i recámara. Asi. tnl ves sólo vemos pedacitos 
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de la película, o de diferentes películas. Nos saltarnos el final de una, y lo sustituimos por el 

comienzo de otra. (Todo desde el departamento, o desde la casa. sin tener que movernos 

denrnsimlo, y sin que nada en particular acapare y apasione nuestra atención). 

En esta crisis de representación dejamos de ser espectadores para ser actores y 

autores. Por eso llarrn1mos ;i este momento que vivimos: la époc;i de "los self media", (del puro 

1ndrv1duailsmo. que construye paradójicamente la inteligencia colectiva). 

Nuestra crisis de representación (a diferencia de otras), es una crisis de producción 

simbólica, en donde el saber que se desarrolla debe ser rentable, no unporta si es verdadero o 

no. justo o iniusto. si nos hace o no nos hace crecer corno personas, realizarnos como seres 

humanos. Ante esto, el saber narrativo a dejado de importar. y los cuentos se han dejado de 

contar en sus versiones originales . 

Jean Francois Lyotmd nos comenta que no se puede, pues. considerar la existencia ni 

el valor de lo narrativo a partir de lo científico, ni tampoco a la inversa: los criterios pertinentes 

no son los mismos en lo uno que en lo otro. Bastaria, en definitiva, con maravillarse ante esta 

variedad de clases discursivas como se hace ante las de las especies vegetales o animales. 

Lamentarse de la pérdida del sentido en la postmodernidad consiste en dolerse porque 

el saber ya no sea principalmente narrativo.3 El científico se interroga sobre la validez de los 

enunciados narrativos y constata que éstos nunca están sometidos a la argumentación y a la 

prueba•. Los clasifica en otra mentalidad: salvaje, primitiva, subdesarrollada, atrasada, 

alienada, formada por opiniones, costumbres, autoridades, prejuicios, ignorancias, ideologías. 

Los relatos son fflbulas, leyendas, buenas para las mujeres y los niños. En el mejor de los 

casos. se rntentarfl civilizar, educar, desarrollar. 

Lyotard seiiala que el antiguo principio de la adquisición del saber es indisociable de la 

form<ición del espíritu. e incluso de la persona, y que esto, cae y caerá todavía más en 

1 
Lyot;_ud. Jean-Fr;:mcrns. La concflc1611 postmodcrna, ti.·1ndm1, 2000, p 55 

1 
Eso •rnsmo duc1a fl.1etraux a Clastres "Pi1r<l poder cstud1ar una sociedad prnrnt1va. es preciso que ósta estó ya 

co11omp1da" Es preciso, en efecto, que el 111forrnndor 1ndigena pueda cxammm con el o¡o do un etnólogo. 
p!1.mh.!LJr•close l;:1s cuestión del func1on;:ir111ento de sus 1nst1tuc1ones. y por ello, la c1c su lcg1tu111dad Rcflcx1onando 
sobw su fr;:1caso con la lnbu de los Actw, Cl~strcs concluyff "Y por eso, los Actm ilCcpl<1bém rcg<l1os que no 
pel11<1n. rect1aznncto los mientas de d1nlogo porque man to bnstanlc fuertes r>ar;:i no ncces1lélrlo crnpczariamos a 

t1<1tJl<Jr cu;111do esluv1crtm enfermos" C1taclo por Lyotmd en La concflc1on postmocfcmap. p 56 
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desuso. La relación de los proveedores y de los usuarios del conocimiento con el saber tiende 

y tenderá cada vez más a revestir la forma que los productores y los consumidores de 

mercancias mantienen con estas últimas, es decir, la forma valor. El saber es y será producido 

para ser vendicJo, y es y será consumido para ser valorado en una nueva producción: en los 

dos casos. para ser c;imhiado. Deja de ser en si mismo su propio fin. pierde su valor de uso. 

El saber clu los "sulf media" es un s<Jber oporat1vo, informativo. práctico, rentable. El 

sabor que devenía do los cuentos tradicionales, fue un verdadero intercambio de maneras de 

ver el mundo. clu concopc1ones sustentadas filosóficamente. 

Anteriormente el sistema estaba dirigido a la emancipación y la libertad. Cada sistema 

tenia su baso filosófica. La sociedad postmodorna cambia la libertad por el valor, y no hay una 

!Jase firmo. 111i1s que ol dinero. En donde los valores morales no tienen callida, las decisiones 

se toman en base a s1 os rocJ1tuable económicamente o no. No en baso a que si la decisión nos 

llova a la llbertacl. al crecimiento. al intercambio de conocimientos en función a un "para qué" o 

al beneficio do los desprotegidos. 

Esto so refleja en la represión, en la violencia, en las nuevas y raras enfermedades que 

han aparecido actualmente. (como la enfermedad de estress). Se refleja también en nuestra 

manara do hablar. comer. vestir, tener pareja, usar los medios de comunicación, y dejarnos 

ser utilizados por olios. 

Actualmente nos comunicamos con mucha rapidez: con pocas palabras y sin importar el 

significado de las mismas. No ponemos atención en lo que queremos decir y en lo que 

<Jstamos diciendo. tampoco ponemos atención en nuestro interlocutor, y en lo que él nos dice. 

f~o s;:iliemos escuchar, ni escucharnos, lo que provoca represión y confusión en nuestra 

ononte. un len9ua1e reducido y confuso. Hay una crisis en la construcción de nuestros 

1•ens;11niontos. en nuestra mente. que se refleja en una crisis de sentido. 

eor otro lado. podemos afirmar que el manejo del correo electrónico ha traído grandes 

llenef1cios, poro t;imbién ha contribuido a una degeneración lingüística. Escribimos y revisamos 

los correos con ansiedad y prisa. Lo importante es mantenernos informados. Nos olvidamos de 

procesar, asimilar y dar sentido a los mensajes que recibimos y mandamos. De modo que no 

oonemos cuidado en la forma de nuestra expresión verbal. 



Parafraseando a Lyotard, el saber, lo reducimos a la cantidad de "bits" almacenados en 

nuestra computadora, asi, a mayor capacidad de almacenamiento, mayor sabiduría. (siendo 

relevante la canidad y no la cálidad), Sabemos que esto no tiene nada que ver con la 

sabiduría. 

No es dificil creer en una futura Ciencia "Futurológica," nos dice Lyotard. Ésta Ciencia 

podró predecir datos sobresalientes que los inversionistas podrán poseer y manejar a su 

antojo. El saber Vil a mteresm en cuanto produzca beneficios económicos. 

Nos confundimos al pretender conocer el mundo a trnvés de lo que vemos por 

televisión, o Cilptm el conocim1enlo por Internet. Recordemos que nunca será lo mismo el ver 

que hace Ciliar por lil televisión, que el sentir el calor en la piel. El ir de viaje y conocer los 

"cafés pmisinos", que creer que hemos estado allí por los videos que hemos alquilado o las 

noticias que hemos visto. 

Parafraseando al maestro Rafael Resendiz": nos vemos desplazados a una cultura 

inmaterial, digitalizada, producimos mucho más, poro lo importante no es la cantidad, sino el 

"cómo": la manera de producirlo, procesarlo, consumirlo, intercambiarlo. 

Nuestra crisis de representación simbólica, como ya dijimos, es una crisis de sentido, 

temporalidad, espacio, calidad. 

Lyotard nos dice: el "si mismo" no estó aislado, está atrapado en un cañamazo de 

relaciones mós complejas y más móviles que nunca, joven o viejo, hombre o mujer, rico o 

pobre, siempre está situado sobre "nudos" de circuitos de comunicación, por infimos que estos 

sean. Es preferible decir: situado en puntos por los que pasan mensajes de naturaleza diversa. 

Nunca está ni siquiera el más desfavorecido, desprovisto de poder sobre esos mensajes que le 

atraviesan al situarlo, sea en la posición de destinador. destinatario o de referente6
. 

Pasamos de lo local a lo global, de lo particular, y único. a lo estandarizado y 

globnliz<Jdo. De lo lento a lo rópido, de lo real, iJ lo virtual, de lo material. individual y analógico, 

iJ lil mastirnción. a una sociedad digital en la construcción colectiva del saber. y por lo tanto, de 

liJ inteligencia. Vivimos una crisis de comunicación. A diferencia de antes, en donde el ser 

humano se comunicab<i "cara a cara" enriqueciendo su expresión verbal con su lenguaje 

r'"1aestro del posgrado do Comunicación do la facullüd do C1onc1ns Polit1cns y Socinles. UNAM 
Lyotllrd, Jcnn Franco1s. La Condición postmodcmc1, Catedra. Madrid. 2000, p 3G 
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gestual y corporal. Ahora empieza la comunicación en Red, a través del lnternet7
. Lo que 

significa una cultura de decriptación, de especialización en ingenieria informática. Una cultura 

1:m donde lo virtual se confunde con lo real. 

Se socializa el conocimiento lanzándolo a la Red, desdo la casa, para aquellos que 

pueden paDarlo. lorrnar parto ele la misma competencia sin conocerse fis1carnonte. 

Por lo tanto, lo virtual y lo real comienza a confundirnos. no sabemos donde empieza y 

donde lerr111nil la realidad. Sentirnos que al ver o leer a tr;:ivés del lnlernet o la televisión 

vivimos t;:il o cual hecho, y y<1 no nos conmovemos. ni interesamos por lo que sucede a nuestro 

alrcclmlor. De modo que no vemos las cosas como realmente son. (los hechos reales los 

vemos como películas y las peliculas como hechos reales ). 

El s<1ber se ha convertido en los últimos decenios en la principal fuerza de producciónª, 

lo que ya hil modificado notablemente la composición ele l<1s poblaciones activas ele los paises 

más desarrollados y que es lo que constituye el principal embudo para los paises en vías ele 

desarrollo. En la edad postindustrial y postmoderna, la ciencia conservará y, sin duda, 

reforzará más aún su importancia en la bateria de las capacidades productivas de los Estados

naciones. Esla situación os una de las razones que lleva a ponsm que la separación con 

respecto a los paises en vías ele desarrollo no dejará de aumentar en el porvenir. 

Pero este aspecto no debe hacer olvidar el otro, que es cornplemenlario. En su forma de 

mercancía informacional indispensable para la potencia productiva, el saber ya es, y lo será 

aún más, un envite mayorº. Quizá el más importante, en la competición mundial por el poder. 

Igual que los Estados - naciones se han peleado para dominm territorios. ahora lo hacen 

también para dominar las informaciones, el saber. 

Se <1bre un nuevo campo para las estrategias industriales y comerciales, y para las 

cstr;1te~J1<1s 1111l1tares y politicas. "' La competencia por poseer ese saber, no tendrá limites, ya 

· l Jn proh!sor cor11m1l.:1h<1 1~1 caso de un;:1 muchacha que se su1c1do porque fue <1lt1c;_1d;i en su pr1vac1dad ni grado de 
~1!r conlro!tHl<1 t•n sus mas 111srgmf1c1111tes movurnentos. un<i vez que un horntJre c:aptwo su est<ldo de cuenta. su 
rl1rt?cc1011, y otros rlatos de ella clcsde su compLJlilclora 

l ;i tJ;:ist! (lf: l<J producc1011 y d1! la r1que.""<1 se convrcrtc en lü 1nlcl1gc11c1a y 1;:1 dornu1.-:1c:1011 de la rwturalcln en In 
u .. 1st•.mc1a del horntHe en tanto que cuerpo social, de modo ciue ni s;:itmr soc1lll ueneri11. el Knowlcclge. so conv1orto 
t~n fuer /<J dn producción 1nmed1alll. escribe M~ux 
'Lyol.:Hd, ,Jnan Fr;mco1s. La conclición po.'ltmodema, .. p.117~ 119 
,. l(ÍL'f11. p lfi-1 ! 



que a través de ese saber. se podrá adquirir mayor control de la economía, y de los individuos, 

corno lo hemos visto ya en la guerra. 

Posiblemente on el próximo siglo, ya no exista el concepto de nacionalismo. ya que 

cada voz más. las decisiones son tornadas por las transnacionales, y no por los gobiernos. 

Al pordor ol ser l1urnano su identidad y el sentido de su existencia, posiblemente. el 

concepto clo sor humano tambión se transforme. Nuestras montos corran el riesgo de perderse 

en otros terrenos clo la conciencia. Este es un nuevo paradigma, que indudablemente habrá 

que enfrontar. Por olio. os importante sor creativos, abrir nuestra conciencia, y experimentar 

con los mensa¡cs mandados a trnvés de medios do comunicación corno la radio. 11 

En lugar do consentir que los mensajes que recibirnos contribuyan a enajenarnos, hay 

quo promover lns producciones do cálidad radiofónicas. 

No olvidamos que la radio puedo poner en juego la capacidad critica, la imaginación y el 

estímulo de los sentidos. Y que do 1930 a 1950 so desarrolló en la radio un concepto do 

programación en vivo muy rico y pleno que la caracterizó como "la época de oro"12
• 

Frnncisco do Anda y Ramos 13
, creador del libro: La radio El despertar del gigante, 

escribo en ol sugerente capitulo "En btísqueda de la síntonia perdida": que nuestro querido ser 

humano os un <inimal muy raro. Y es cierto: tiene conciencia, piensa. se comunica. construye, 

destruyo y <Jltor<J lil nilturaleza. Es un depredador nato. que certeramente comete día a día un 

ecocid10. ases1n<Jndo <J !a naturnleza. al ambiente que es su casa, su hogar, asesinando su 

lengua¡o. 

Y ol hombre desconoce al hombre. Porque ese hombre que debería tener cinco millones 

de <li1os do oxporiencia, cae en la infancia en cada generación. Y es que somos muy eficientes 

"11 transmitir a nuestros hijos los logros de la civilización, pero casi ineptos para enseñarles lo 

11i;1s 11nportanto: vivir. Vivir con todo lo que conlleva esa palabra: entender, comprender el 

1nu11<10 y l<J vuJa. Esn vida que nadie solicitó y do pronto se encontró en ella. Esa vida que 

1 

• Lus rmnl1os masivos de co111ur11cac1011 prornultJíHl por la ullhzac1ón de rnensaics netamente consumibles. sin 
fondo. m~tamente comerc1.:1lcs y cstzmd~mzmlos Nos estimulan a conocer lo que pnsa en el otro lado del 
tumH',fer10. cuando clesconoc1m10s lo que le sucede <JI vccmo cJe enfrente. que esta muct10 rn<ls próximo a nuestra 
cot1ll1an1dad 
:. En cst;:1 cpocti la ratl10 <ilcarva un alto grmlo de profcs1on;iltlac1ón Sin la compctcnc1a de In televisión se 
li,1!s<Hrollo un concepto de pronr1m1<1c1un en vivo muy neo y pleno de cront1v1dnd y que abarcó de 1930 a 1950 
' 01! Aml<i y l~amos. Fr¡mc1sco. ta fiHi10 El llcspe!l.1r ele/ gigante. Ed1tonnl Trillos, Móx1co, 1997, 508 pñgs 



necesita de un sentido, de un motivo, de una razón, un qué hacer para algo. que no le damos. 

que no sabemos darles a los niños. 14 

Todavía hily algo que el progreso no ha podido alterar. por lo menos en los campos. en 

las montañas, lejos de lé!s poblaciones, en el mar, y es la inmensidad de los cielos y el 

encanto de las noches estrelladas que nos llevan a la reflexión, al recogimiento, al asombro, a 

la meditación. a la f;iscinac1ón de redescubrir la grandez;i del universo. el milngro de la vidil. 

Do huello v1v1111os en un inmenso a1sla1111entu irónicamente '"cornu111cado·· 

Inmersos en el devenir. en el cambio const<inte de los últimos tiempos, somos 

conscientes de que hay muy pocas innovaciones t;rn determinantes para la cultura 

contemporánea como la que la rndio ha tenido en el siglo que tiene existencia 15
. 

La palabra es 1nd1spensable en el conjunto del lrn1r¡unie rndiofónico. La p<ilabra en la 

rndio, nunque es la misma que usamos en la vid<i dimiu, no es igual, ya que muchas veces se 

piensa previamente y por ello podemos decir que es i1m1ginada de antemano, planeada con 

toda premeditación para que el rndioescucha evoque imagenos, emociones y situaciones 

propias. 

Hubo un cambio en la manera de comunicarnos cuando se pasó de la monarquía a la 

democracia, pero el cambio también fue político y económico, lo mismo sucedió al pasar del 

feudalismo al capitalismo. pero <ictualmente. el sistema es el mismo: sistema económico .. de 

flujo de capital". y la revolución es Tecnológica. Se generan al mismo tiempo todas las formas 

de comunic<ición que conocemos y la sociedad pasa (dentro del mismo sistema) de una 

sociedad de libre mercado a una sociedad netamente industrial. En donde a pesar de haber 

instaurado la democr<icia, unos grupos se creen mas iguales que otros, y la democracia como 

t<il no existe, o existe de un<i form<i pervertid<i. 

Después de que Europ<i se vuelve a repartir el mundo (siglo XIX). los paises como el 

nuestro. aceptamos las fornrns de ver el mundo de los p<iises "desarrollados". Se inventan. o 

111u¡or dicho "inventan" u imponen nuevas formas de inhibir el desarrollo de la conciencia, y por 

tanto, de los procesos de concientización. (Epoca que viene desde la segunda guerra mundial, 

un la que el saber se reparte entre Rusia y Estados Unidos. y con este hecho aparecen las 

1

~ 1úem. p 1fi-17. 
1

' 1dem, p.18-19 
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computadoras). Desaparece el comunismo. llega el Neoliberalismo, y no volvemos a vivir 

ningún tipo de revolución económica o política. sino únicamente simbólica, de representación, 

de comunicación, de sentido, do inteligencia, ontrnndo así a la Postmodernidad. 

Entonces. ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es el destino del próximo siglo? Pareciera ser 

quo el futuro so presento de forma caótirn. poro dentro de ello hay luz. Se puede aprovechar el 

hecho do que ahora os mas fácil cul>nr nuostms necesidades básicas, para satisfacer 

necesidades ospiritualos, do diálogo. do intorncción. do crecimiento 1". etc. 

Los caminos se abren, la búsqueda do un carnina espiritual empieza a generalizarse 

entre Jos sores humanos. por lo tanto, hay luz. Puedo ser que el futuro no sea tan caótico, 

siempre y cuando no tengamos una visión otnocentnsta: "no somos el mundo, somos tan solo 

parte de ól". Posiblemente en el futuro domino el conocimiento y con el conocimiento se puede 

aspirar también a la sabiduria, pero la sabiduría tiene que ser conquistada por uno mismo, 

tiene que estar basacla en la propia experiencia. en el sentido de la existencia. Por lo tanto, hay 

que sabor cómo se va a usar ese dotorminado conocimiento, para qué, y en base a qué 

valores so va a adquirir. No hay que perdernos en ol labem1to, y para ello hay que saber que 

efectivamente estamos en un laberinto 

Es importante sefialar nuevamente lo que dico Joseph Campbell acerca del mito y Ja 

sociedad: " ... el 1nd1v1duo es necesariamente sólo una fracción y unLJ d1stors1ón de lil imagen total del hombre. 

Estil l1m1tado, ya sen hcml>ra o varon. t<Jmlncn lo esta en cualquier per1oc1o de su vida, como niño, como Joven. 

como <.1dullo o como Linc1a110. y no solo eso. s1110 qw! 1~11 su vnJ<~ eslil neccsar1arncntc cspectahzndo como 

Llrle~ano. comcrcrante, s1rvre11te o ladron. s<.1ce1cloll~. l1der. espos11, 111or1J<1 o prost1tulil, no puede serlo todo. De aquí 

que lzi tntal1dad, la plcrntud del t1ombw nn este en un 1111ernllro aparte. s1110 en el r:uerpo de In sociedad como un 

Indo, c~I 111d1v1duo solo ruede s1!r un orq;mo D1! ~•u ~¡rupo t1;i tom;H1o l;is tócrnr:zis de v1dzi, el lenguaje en que 

pumsa, las ideas por l<Js r:u<1les luctw, los nenes qw! 11.:m constrtJ1do su cuerpo descienden del pasado de esa 

soc1ectad S1 pretcncJc n1slmse. y<1 sea en lu!chos. pe11~.:u1111mtus o sentJ1111entos. sólo logra romper las relaciones 

con las fuentes efe su cx1stc11c1a"
11 Es por olio que se hace relevante recobrar el acto primigenio de 

la comunicación: la comunicación "cara a cara". y la comunicación intrapersonal. 

11
' Un e¡1~mplo sobre nucstms 11eccs1clildes b<ls1c<1s s<1llsfucti.:is es el a~1u.:1 se vende embotellada, (cuando esto no 

ocurii<i antes), pero sicmrrc habr.:1111 orc1or1 de hervirla. y no consur111r 
,,. Campbell nos dice que cuilndo se mvesl1f¡;:1 a la m1loloy1a en term111os de corno funciona, de cómo ha servido a 
l;:i especie hurnarrn en el pasndo y de como puode servirle <ll10ra. Id m1tolog1u se muestra tan accesible como la 
vicia rrnsmil <i k1s otJscs1011cs y ncces1cl;1des del 1ntl1v1lluo In r c1.1<i y líl epocél 
En Campbell, Joscptl, El Jióroe de fas mil c.1r<1s . p J37 
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Y s1gu1cndo con Campbell: " .. cadn ser humnno lleva el todo dcnlro de si mismo, por lo télnlo puocJo 

buscarse y descubrirse dentro do 01 Las d1fcrcnc1<lc1ones de sexo. ecliJcl y oc11pac10n no son csenc1élles LI nuoslro 

carticlor. sino meras vcstidurns que llevnmos por un llernpo en el t~scenario del rnumln La imagen 111ter1or del 

homl>re no llcbc confuml1rse con su atuendo Penswnos que somos ;:rnwnc<111os. t11¡os del s1olo XX, occ1dcnlalcs y 

cnst1anos c1vrJ11ndos Somos vnlt1osos o pccadorns Sm f!rnhtlíflO, esas rlcf11uc1oncs no d1crm lo que llebe ser el 

llomtuu. drn1olan sol;:mw11h? ;:1cr:1c1cnles qeofJríif1cos. fucl1;i d1! n;1cirrn1mlo t! 111~pt!sos econonrn:os t,Cuíil es ni 

meo!ln c1e nosotrn!;'> ,._Cu;il t·~, ul Cilfé1clt~r t1;1s1cn (lf: rnH·strn s<·r·~ [l ;1sn!t1srno dt• los ~;;u1tos nH~d1nvt1les y de los 

l(!crucas p;ira despld/ilf t:I t111ic;;1p1i~ de l.:1 c:or1c1t.~11c1<1 m<J1v1<lu;1I l1u!r<1 de 1<1 p1t~srn1c1;1 t!xltmo1 Las llH!thtac1011es 

pr1!l1.iw1aw!; d1!I n'.;p1r;n1!e ;ip;11t;111 ~u 11wnlt! y sus sunl1flw:n!o'.; d1• icJ'.> ;1cc1dent1~'.; dt! l.i v1d;1 y lo llt!V<lll l1astn to mc:is 

prufur1ll.J '"Yo r1u soy esto 111 ro otro -rnecJ1t<:1-. 110 sc1y 1111 r11aclrt! 111 ni h1¡0 que ;1c;1b.:i rlu r11oru, 1111 cuerpo, que cst<) 

unfL•rmo o t:nvt!Jf!CU, 111 1111 hr;i:o. m1 cílht!/il. ru 1;1 su111;1 (l!! todéts 1:st;1'.. co~;;i~; No soy 1111s sent1mruntos, 111 rnr 

menh!, 111 1111 fuer,·¡¡ u1tu1t1va" Por 111mJ10 dt! nst;1s 11wd1!ar:1ories salt! dP su propia profund1cJ<J(l y fmahnente alcan¿:il 

111soruJ;1bli!S Willi:;:1c1011cs N1nwm tiomlm! pu1!d1! rf?qrus;ir ch! prt1cl1c;ir tales n¡mc1c1os y tomarse muy scrrtJmentc 

un curn1tc1 corno Don r ul11110. eje 1<11 D cu<1l potil~ciun, de c1er tu p;Hs La soCH!t.liltl y los del.H.Hes se esfuman. Don 

Fulano, al düscutmrs1! or<UHh! con et l10rnbru, se conv1er!f! Pfl 1111;1 prnsonn abstr;:uclfl y apcnlarla Estél es In elapLJ 

de Narciso conlempl.:11Hlo~.e en 1<1 fLH:nlt!. dc!I Bl1ddt1a s1~rit;1do f!n forma contP.rnpl;1t1vc1 dt)tl<JJO del étrbol, pero no os 

la Ultima melíl, es un r1!q1J1~1\o pe1u 110 t~s 1!1 fm L;:i nwt;1 no f!S ver. sino ct.ier en la cucnl<l de que uno es, esa 

esencia, entonces. t!I t1ornlHc es tan libre de v¡1~¡;1r por el rnundo como lo es su esencia La esenc1<J de uno rrnsmo 

y la esencia del mundo son un¡¡ sol<1 Oc aqu• que la sep.:11élc1on. el ;:uslllrrnento, ya no sean ncccsm1os. Por 

dondcqu1cr<:1 que v<lYil 1!l l1eroe y cualqwer cosa qlln /lílfJil. s1ernpm esl<i en presencin de su propia esencia, porque 

ha perfccc1011aclo sus o¡os parn ve1 Cenlrtido en este punto c;1p1léll, el prolllema del cgo1s1110 o del allru1smo 

desaparece El 1r1cJ1v1duo s1~ tia percl1(lo en líl h!y y t1c1 rcn;1c1do 1dent1f1c<Jdo con el s1grnf1c;:1do integro del universo. 

Por El y para El se l1a hcct10 PI rnuncJo '"011 Mat1or11;1 ·dlJO Dios-. s1 no fuera por 11. no t1ub1crn creado ol ciolo."
18 

Y <icerca ele/ h6roe de t10y el filósofo nos dice: 

Todo esto se llalla lejos dt~I punto de v1st<1 conlernpor ¿11ieo. pues el 1de<11 democrf1!1co del md1v1duo que so 

cletermHl<l a si mismo. lil 1nvenc1011 de~ los artuf<u:tos nincélntcos, y elóctricos, y ni dusc:1rrol!o de los mótodos 

c1e11tif1cos de 1nvesl1~¡¡1c1011 11¿¡11 tr <Hl!ilor111<.1do Id v1tli1 hLHTl<Hlíl en t;:1I forma que el urnverso 1nternpornl do simbolos 

t1ncn muct10 tiempo tiered<u!os t1;:1 sutrido un col,c:ipso A esto se refieren nri el Zaratustm de Nietzsche las 

lr<1scc11de11l;JI(!!-. p<1lallr;:1s qlW (lllLHlClíHl lJllil vpoc;1 "'Mtu~rtos l~Slllll los dlOSl!S" F• Esto es una fábula que 

sabemos que se tia repetido de mil m<ineras. Es el ciclo del héroe de la edad moderna. 

El problema <ictual de la especie hu111ana es, retomando a Campbell diferente al de los 

hombres ele aquellas mitologias poderosamente coordinadoras que ahora se conocen como 

mentiras. Entonces todo el significado estaba en el grupo. en las grandes formas anónimas, no 

:~ 1ciem. p 340 
Nmlzcho, Así /Jablaba Zaratustra En Josopt1 Campbell· El ll6roo , p.341 
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en la expresión individual propia: hoy no existe ningún significado en el grupo; ni en el mundo; 

todo esta en el individuo. Pero en él el significado es absolutamente inconsciente. El individuo 

no sabe llélcia dónde se dirige, tampoco sabe lo que lo empuja. Las líneas de comunicación 

entre la zona consciente y la inconsciente de la psique humana han sido cortadas, y nos 

hemos partido en dos. 

¿Quienes son entoncfes los héroes y las hildils de la postrnodernidad? ¿superman, la 

mujer maravilla, [l;irby? Can1pbell nos c!ice: 110 1!s lloy lo que nr<l en el siglo ele Géil1leo Donde antes 

había oscund<icl, hoy l1ay lu1. puro l<1rntm'm clondn IJ¿1biíl lu? h;iy ahora oscuridüd La t1a1m'la del hóroo moderno 

clelrn srn la dt! pn!lf~IHh!r t1<11?r J¡¡ lu; dn nuevo n la purcl1d;:1 /\tl;:mt1(l;:1 d1~I tilm<i r:oordrnad;i" 

Obviamente, este trabajo no podrá realizarse dando la espalda o apartándose de lo que 

ha sido alcm1zado por la rovolución moderna, porque el problema pierde todo su contenido si 

no concede significación espiritual al mundo moderno -o mejor dicho (para expresarlo de otro 

modo), no existe si no hace posible para los hombres y las mujeres <1lcanzar la madurez 

humana integra a trnvós de las condiciones c!n la vicia contemporánea. En este sentido, 

pensamos que de todos los medios masivos ele comunicación, la radio, por sus características 

podria contribuir a despertar estos valores y neces1c!mles vitales del individuo dormido, 

contaminado, a través de la transmisión de narraciones orates. 

Hay que utilizar a la tecnologia. no huir de ella. Finalmente. es el lenguaje de los 

hombres mismos el que ha inventado el lenguaje de las máquinas. De aqui, la importancia de 

recuperar nuestro sabio lenguaje espiritual: los simbolos, el lenguaje de la tradición oral: de los 

relatos: la interacción social a través del uso de la palabra. y la comunicación corporal, la 

comunicación "cara a cara". 

Subrayamos que la rndio:o puede poner en juego la capacidad crítica. la imaginación y 

el estimulo de los sentidos. ¿Podremos iniciar el camino para que enseñemos al individuo a 

salir del marasmo, de la rutina, de ser un vegetal casi inconsciente? 

En un pasado no tan lejano, no existia esa clasificación de los cuentos que existe en la 

actualidad: "éstos son cuentos para niños. y éstos otros para adultos". ¿No podriamos 

;oo La radio, al igual que otros modios, como resultado de un proceso mdustnal, tia caido en una profunda crisis de 
humanismo. por eso. os importante rocordar lo poco que somos en el universo. lo protenc1oso que puede ser el 
individuo. 



empezar lodos: niños adultos. pobres ricos, feos guapos. chaparros, altos ... a escuchar el 

mismo cuento"'? 

La radio posee una caracteristica esencial: produce un efecto dinamogénico 22 La 

dinamogénesis en la radio provoca que su limitación sea una virtud, pues solamente depende 

de los elementos acústicos. Asi, con el uso del sonido excitamos la imaginación del 

rndiooscucha. 

Algunos do los procesos psicológicos del individuo que pueden influir en la 

clinamogénosis son la identificación, la proyocción y la e111palir1"3 
. Se clan en la culminación del 

proceso dinomogónico, en donde el mensaJO acompaña al hombre on forméJ intima. sobre todo 

ahora cuando l;i radio se escucha con audífonos, en donde el sonido parece surgir desde 

dentro do uno mismo, y so apodera de ól, dóndolo a los procesos del trabajo, del ocio y del 

descanso una potencia particular, puesto que se produce un debilitamiento momentaneo del 

yo, que implica perder la relnción entre lo real y lo f1cl1cio. Psicológicamente el mensaje debería 

ubicar al sujeto fronte <JI objeto, al yo frente al no yo que lo doberi<J reafirmar; esto significa que 

el yo debe aparecer al contacto con ese no yo. Sin embargo, la radio puede derivar en la 

creación de un mundo surreal"'. La ilustración sonora se torna en un llamado a la imaginación: 

la imaginación debe reconstruir dinamogenéticamente la imagen ausente, una ilusión de lo 

concreto, una elaboración do lo surrcal 2
". 

Como sabemos, la difusión de formas simbólicas se lleva a cabo en nuestra sociedad, 

por los medios electrónicos. donde los modos orales y escritos de transmisión han sido en 

cierto modo desplazados. 

Por su pélrle, Thompson distingue cuatro modos importantes a lo que él llama "impacto 

interaccional de los medios técnicos"'';. los medios facilitan la interacción a través del espacio y 

del tiempo, afectan las maneras en que los individuos actúan en lugar de otros. las maneras en 

:i Recordemos La üpoca cJu oro de la rnd10. que ilbarcó de 1930 a 1950. en ese enlonces su consumo fue mas 
f<urnliar que ind1v1dual 

·:·; De Anda y R¡unos. Fmnc1sco. La racho El clcspc1tar del gigante. Ed1tor1al Trillas. México, p.126· 127. 
· 1dcm: p 12G 
· ~ El surrealismo es un automnt1srno psíquico puro. en donde la rnLon no tiene control 
·· 1clcm, p 127 
" Tl10111pson. hleofouia y cultura rnodcrnn, p 330 
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que los individuos actúan en respuesta de otros. y una muy importante: los medios afectan las 

maneras en que los individuos actúan e interactúan en el proceso de recepción, es decir, 

afect<m la orgilnizilción de la vida cotidiana. De tal manera que los individuos se relacionan sin 

compartir un espacio, lo hacen a distancia. 

Con lél televisión especialmente. los individuos que comunican adquieren una presencia 

fisica mediada y controluda por lu industria de los medios. De manera que los receptores de 

los mensajes massrnediados son capaces de responder de maneras diversas a los mensajes 

que reciben, y las restricciones que limitan su acción derivan no tanto de la naturaleza de la 

cuasiinterncción rnediada 21
, sino de las condiciones en las que ocurre el proceso de 

recepción''". 

La radío. corno ya hemos mencionado, es el mecanismo que permitiría expender a 

grupos sociales la posibilidad de recuperar o acrecentar el lenguaje hablado a través de la 

transmisión de narraciones orales y /o relatos. pero, ¿cómo escucha la radio la gente?, ¿qué 

tipo de analogias y diferencias hay entre ver televisión y escuchar la radio?, ¿cómo se podría 

estudiar a las audiencias rndiofónicas que escuchan cuentos? Una posibilidad es hacer 

"grupos de enfoque'', poro esto no os el objetivo de la presente tesis, aunque podría hacerse 

on un trabajo posterior con las debidas técnicas cuantitativas y cualitativas requeridas (sobre 

todo, tecnicas de observación participativa). 

No existo una metodologia que estudio al receptor, pero los aportes de investigadores 

corno James Lull, Carlos Morley. Rogar Silverstone. entre otros, son importantes, ya que 

plantean una etnornetodologia y estudios de carácter cualitativo e investigación participativa 

donde el invostigudor forma parto do lo que estudia. Estos investigadores. se dedicaron 

principalmente a hacer estudios etnometodológicos de las audiencias televisivasw. en donde 

pudieron cornprobm que la televisión se ha convertido en un miembro más de la familia y en un 

· c11;1sunter .'.:iccrón mcd1adn le ll<lmn Thompson porque el flujo de comunicación es prndominantemonto 
tJt1Hl1rucc1onal 
... l hompson. Ideología p. 340. Nuestra cotidinrndad ha sido afectado por los medios en el sentido do que 
deJ<m10s dr. hacer delerrmnadas actividades que solíamos hacer, con el fin do ver un dctcrmmado programa 
!nlt~'. t~IVO 

· · r-.1orl1~y. DavuJ, Tclcvis1ón. amJ¡cncias y estudios culturales. 
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sustituto emocional importante, así como en una alternativa necesaria para pasar el tiempo 

libre y vivir a través de sucedáneos30
. 

Retomando a Francisco de Anda y Ramos, podemos decir que el efecto que produce 

una programación on su auditorio depende de un sin número do variables. La difusión de un 

mensaje a un publico que so rresenta como una gran colectivKlad heterogénea plantea serios 

problem<:Js para apreciar tod<:Js sus consecuencias. Nos dirigirnos a individuos que no 

reaccionan de la misma manera cuando escuchan un mensaje on forma aislada que de forma 

grupal, y cuando lo escuchan solos no responden igual cuando lo hacen mientras se bañan o 

so desayunan, o on ol auto, camino al trabajo, con un walk man, etc. 

Giovanni Sartori nos habla de cómo la televisión invado toda nuestra vida, y nos induce 

a opinar. Nos dice: "Opinión es doxa, no epistorne, no es saber y ciencia; es simplemente un 

parecer. 31 Las opiniones son convicciones frágiles y variables, no sustentaciones firmes y 

sólidas, por ejemplo, en inglés existe el término "religions preference", en donde se da por 

supuesto que en cualquier momento, la persona puede cambiar de convicciones. 

Para Sartori lo que llamamos propiamente información de masas se desarrolla con la 

aparición de la radiofonia. El periódico excluye al analfabeto que no lo puede leer, mientras 

que la locución de la radio llega también a los que no saben leer ni escribir. Los periódicos y la 

radio no tienen el problema de tener que estm en el lugar de los hechos, su lenguaje no se 

basa en imágenes, sino en discursos. Por otro lado, la imagen es enemiga de la abstracción, 

mientras que explicar es desarrollar un discurso abstracto, lo que permite pensar e inventar. 

El principio establecido de que la televisión tiene que mostrar, convierte en un imperativo 

ni hecho de tener imágenes de todo lo que se habla. Asi vemos por lo general imágenes de 

puertas, ventanas, calles, automóviles que en general son imágenes de archivo destinadas a 

llenar el vacio de penosas misiones igualmente fallidas que buscan la mayoria de las veces 

Lull, .James, lnsidc fmmly vicwing. 
" Sartor1, G1ovanni, Homo vicle11s. La sociedad teledirigida, ed. Taurus. p. 70. 



resaltar lo insólito. aunque posiblemente suceda a miles de kilómetros de distancia, cuando es 

más importante saber lo que sucede en nuestra comunidad. 

Siguiendo con Sartori: los problemns no son "visibles". Lo que podemos ver en la 

televisión. es lo que mueve sentimientos y emociones: asesinatos. arrestos. violencia, 

disparos. lamentos. drogadicción. protestas. terremotos. incendios. etc. 

En suma. lo visible nos nprisionil en lo visible. Para el hombre que puede ver, lo que no ve no 

existe. a fuerzn de subinformm. destacar y exnger;:ir las noticias terminamos por "perder de 

vista" el mundo y los problemas relevantes. De modo que podemos dejar de interesarnos por lo 

que verdaderamente pasa. Un ejemplo de esto fue la caída del muro de Berlín. en 1989. Y 

otro ejemplo rn<is reciente fue lo ocurrido con las torres de Nueva York. 

El publico que no se interesa por la caída del muro de Berlín. es el publico que ha sido 

informado por las cadenas de televisión norteamericanas. Por lo tanto. si las preferencias de la 

audiencia se concentrnn en las noticias nacionales y en las páginas de sucesos es porque las 

cadenas televisivas han contribuido a inducir ciudadanos confundidos que no saben nada y 

que se interesan por trivialidades (a sabiendas de que hay canales para todo tipo de publico). 

La prensa escrita. nos dice el autor. alimentaba unos intereses y una curiosidad en las 

personas. que la video-política ha ido apagando, y al no haber curiosidad, se pierde el interés 

por investigar. conocer, vivir. 

En la televisión se "muestra" como verdadero lo que no es verdad, informa mal y 

distorsiona. cuanto más descabellada es una tesis. más se difunde, y no interesa el "para qué" 

de su difusión32
. 

Para servir de verdad a una buena causa es necesario que la protesta sea tratada con 

imparcialidad. Donde hay una acusación tiene que haber también una defensa. Si se 

muestran imágenes de la persona que ataca. se deben transmitir también imágenes de la 

persona atacada. Sin embargo. no se hace suficientemente. el ataque en si mismo es un 

.lZ Sarton, Giovnnrn, Un mundo desbocado, p.87 
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"visible" y produce impacto: la defensa en cambio, normalmente es un discurso y requiere 

reflexión y mayor atención. 

En el caso de la radio, la fuerza está en la palabra, en el discurso y no en la imagen 

presentada, sino en la imagen que recrea el radioescucha en su mente. De manera que el 

receptm tiene la oportunidad de conocer a partir de su experiencia personal. Como hemos 

visto, en la radio la razón no tiene control. 

Informar, nos dice Sartori, es comunicar un contenido, es decir algo. Pero en la jerga de 

la confusión mediática, información es solamente el "bit", porque el "bit" es el contenido en si 

mismo. Es decir, en los medios, información, desinformación, verdadero, falso, todo es uno y lo 

mismo, incluso un rumor, una vez que ha pasado a los medios, se convierte en información. 

Aun así, la televisión supera a la información escrita porque "la imagen no miente" (éste 

era el lema favorito ele Walter Cronkite). No miente, no puecle mentir porque la imagen es la 

que es y, por asi decirlo, habla por si rnisrna 33
, sin embargo, siempre requerimos ele un 

discurso, por mínimo que sea, para apoyar las imágenes. 

No hay duda de que los noticiarios ele la televisión ofrecen al espectador la sensación de 

que lo que se ve, es verdad, y que los hechos vistos por él suceden tal y como él los ve. Sin 

embargo, no es así, la televisión puecle mentir y falsear la verdad, exactamente igual que 

cualquier otro instrumento de comunicación. 

El problema ele loneta es que la "fuerza de la veraciclad" inherente a la imagen hace la 

mentira más eficaz y, por tanto, más peligrosa. En el clebate bien dirigido, al que miente se le 

comradice enseguida, pero esto sucecle porque en los "talk shows", por ejemplo, corno su 

propio nombre lo indica, se habla y, por t;:mto, en este contexto, la imagen pasa a segundo 

plano. 

De manera que el video-depencliente tiene menos senticlo critico que quien es aún un 

animal simbólico acliestrado en la utilización de los simbolos abstractos. Al perder la capacidad 

1
' 1dom, p. 99. 
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de abstracción, de reflexionar y pensar, perdemos también la capacidad de distinguir entre lo 

verdadero y lo falso, 34 lo justo y lo injusto, lo que nos enajena y lo que nos lleva a la libertad, 

pero como lo uno no puede existir sin lo otro, más vale tomarlos en cuenta a ambos35
. 

El problema es que mientras el mundo siga conducido por esta industria cultural, se 

atrofiara la imaginación. la memoria, el conocimiento y la creatividad. 

Los productos culturales prohiben directamente la actividad pensante del espectador en 

nuestra sociedad actual. Asi, el esfuerzo intelectual es evitado, y todo lo que no resulte 

aparentemente cómodo, fácil y rapido es descartado. 

Se ata al individuo al sistema económico, a la "maquinaria cultural". Solamente mediante 

el ocio se puede escapar, pero el ocio a su vez es llenado por el sistema cultural. Asl, el deseo 

es manejado por la publicidad, y la manipulación produce un individuo inseguro, inestable y 

lleno de complejos de inferioridad. 

Al despertar el "deseo", los productos de la industria cultural se convierten en 

sucedáneos; no puedes esquiar, pero si verlo por televisión, no puedes viajar, pero si conocer 

el mundo a través de la gran pantalla. 

Nuestra lengua ha sido reducido a siglas (el caso de la publicidad). Los nombres 

mismos se convierten en etiquetas arbitrarias y manipulables. De manera que notamos la 

fuerte degradación del lenguaje, y una ciega repetición de palabras. 

Los programas que tienen "éxito" definen cierta terminología y la degradación del 

lenguaje es alarmante, ya que se produce una manera de expresión descuidada de un ser 

humano hacia otro. 

Respecto al lenguaje, la llamada "idea general" es un mapa catastral y crea orden, pero 

no crea conexión. De modo que sin oposición ni relación, el todo y el particular llevan en si los 

3
" iclcm, p 102 

.l'i Do esto hnblnremos más ampliamcnto en el capitulo lltulaclo ""Atrapados con salida: el relato en la radio, la 
acción como medio de crocimionto." 
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mismos rasgos. Se mantienen los mismos tipos de canciones de moda, de estrellas. como 

entidades invariables; el mismo tipo de espectáculo, clic/les hechos para usar a placer. 

Como hornos visto, los esfuerzos de atención requeridos han llegado a ser tan familiares 

que se dan ya automáticamente. y esto es preocupante, porque por otro lado, necesitamos 

cada vez menos de nuestro cuerpo, de nuestra imaginación, y de personas presentes en carne 

y hueso para relacionarnos. 

Las obras de arte son ascéticas y sin pudor; la industria cultural es pornográfica y ñoña. 

Asi, ella reduce el amor al romance; y de este modo, reducido el amor al romance, se dejan 

pasar muchas cosas. incluso el libertinaje como especialidad corriente, en pequeñas dosis y 

con la etiqueta de "atrevido". 

La producción en serie del sexo opera automáticamente su represión. La estrella de cine 

de la que uno deberia enamorarse es, en su ubicuidad, por principio una copia de sí mismo, 

que intenta contrarrestar el complejo de inferioridad existente. 

El triunfo sobre lo bello es realizado por el humor. por el placer que se experimenta en el 

mal ajeno. en cada privación que se cumple. Se ríe del hecho de que no hay nada de que 

re irse, cuando bien es sabido que la función de la risa es otra distinta. Solamente el hombre ríe 

y ningún otro animal. "Solamente el /Jambre ríe y ninguno tiene más de que llorar". 

La risa, reconciliada o terrible, acompaña siempre al momento en que se desvanece un 

miedo. Sin embargo, en la falsa sociedad, la risa ha invadido la felicidad como una lepra. 

Re irse de algo es siempre burlarse. 

El principio del sistema postmoderno es no dejar tregua al consumidor. con objeto de 

que consuma todo el tiempo. Así, se le presentan todas las necesidades como de ser 

susceptibles de ser satisfechas por la industria cultural. Por otra parte. organiza con antelación 

osas mismas necesidades de tal forma que el individuo se experimente a si mismo sólo como 

eterno consumidor. como objeto de la industria cultural, y no como una persona con 

nocosidndos de crecimiento, de comunicación e interacción, de búsqueda personal. 
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El engaño no reside en que la industria cultural sirve de distracción, sino en que echa a 

perder el placer al quedar ligada, por su celo comercial, a los clichés do una cultura que se 

liquida a si misma. 

Varios estudiosos do la industria cultural nos dicen que en la reproducción más acabada 

falta algo: el "aqui y el ahorn" do la obra do arte, su existencia irrepetible en el lugar en que so 

encuentro. En dicha existencia singular, so realizó la historia a la que ha estado sometida en el 

curso ele su perclumción El aqui y el ahora del original constituye el concepto de su 

autenticidad. El ámbito entero ele la autenticidad se sustrae en la reproductibilidad técnica. Con 

los cuentos esto no sucedo. ya que so adaptan al momento presente, y su existencia siempre 

es única al transmitirlos de forma ora11
"-

La unicidad de la obra de arto se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la 

tradición. Esa tradición os desde luego algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. 

Una estatua antigua de Venus. por ejemplo, estaba en un contexto tradicional entre los 

griegos, que hacian de ella objeto de culto. Las obras artisticas más antiguas surgieron al 

servicio de un ritual primero. mágico después, y luego religioso. De igual forma sucede con los 

relatos. o cuentos maravillosos. que deben su origen a mitos de los cuales se desprendieron. 

El problema es que actualmente muchos cuentos no tienen una sustentación filosófica y se 

reproducen con imágenes en la imprenta. 

Retomando a Aldous Huxloy podemos decir que los progresos técnicos han conducido a 

la vulgarización. al posibilitar las técnicas reproductivas y rotativas una multiplicación del escrito 

y do la imagen en la prensa. 

Respecto al lenguaje Herbert Marcuse nos dice: los conceptos que encierran los hechos 

y por tanto los trascienden están perdiendo su auténtica representación lingülstica.37 

Tomemos en cuenta que el concepto siempre debe representar algo más general que lo que 

represe11t<1. é!I reducir nuestro lenguaje reducimos nuestra capacidad de pensar. 

'' Lé1S c1rcunstm1c1as en que se ponga al producto de la roproducc1ón de unn obra de arto, quizás dejen intacta la 
consistcncm de óstn, poro en cualquier caso dcprccim1 su ''aquí y at10ra".Al narrar un cuento, esto no sucede, 
p,uesto que rrn "aqui y m1 ¿:ihom" corresponde con lu "aqui y ahora " 

f.1arcusc, Herbert, El l1om!Jre umdimcnsiot1iJI, p 115 
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El universo del discurso en el que los opuestos se reconcilian tiene una firme base para 

tal unificación: su provechosa clestructiviclad. La comercialización total une esferas de la vicia 

que eran antagonistils <interiormente. y ósta unión se expresa 11 si misma en la suave 

conjunción lingüística ele las pmtes en oposición del lenguaje. Para una mente que no esté tan 

conclicionada. la mayor p11rte clel lennuaje lrnblado e impreso parece surrealista. Titulares 

como: Los tm/Jajacloros /J11sca11 la n1111011ia do los mis1/os. Anuncios como: Refugio de lujo 

contra la mcliactiv1d¡1cl Cuando loemos que "1111 su/J111ilfi110 1111cloar equipado con proyectiles 

dirigirlos tiene un pwcio aproxi111ado de ciento vointe millones ele dólares" y que "o/ modelo de 

mil dólares efe/ mfug10 tione ¡¡lfom/Jm. /Jaticlom y tolcvisión. La valiclcz ele este lenguaje 

descansa en que promuuve la rclontrfrr.;1crón rnrnedrata del intorós particular con el general: los 

negocios se identifican con el pocler nilcronal. la prosperid11d con el potencial de arnquilación."' 

El lennuaje escrito y llablaclo se agrupa alrededor de "líneas de impacto" y 

"prcvocadorcs del público" que comunicil la imanen. Se espera que el lector o el oyente asocie 

(y lo hace) con ellos una estructur;1 frJil de rnstituciones. actrtucles, aspiraciones, y se espera 

que reaccione ele una manera fiJil y especificil, ya que no interesa si el conocimiento es 

verd11dero o si incluco al crecrrnrento. srno al contrario, que sea eficaz y ver"l!ble. 

Podernos observar tilmbión la rmportancia que en nuestra sociedad han adquirido las 

abreviaturas del lengua1e. las cuales denotan sólo aquello que está institucionalizado de tal 

modo que la connotación trascendente es eliminada. Y el sentido está fijo, definido. cerrado. El 

lenguaje funcionalizaclo, contraído y unificado es el lenguaje del pensamiento postmoderno. 

Lenguaje que es anticrítico. anticlialéctico y antihistórico, y que está extendiéndose en nuestra 

sociedad actual]" 

Corno hemos visto. liemos perdiclo espontaneidad, frescura, facilidad para expresarnos. 

Hemos perdido el sentido lo que necesitamos. Nos encontrarnos confundidos, y vivimos con 

tensión y necesidad ele consumir lo que no necesitarnos. 

Roland Barthes afirma que cuando la conciencia critica habla, habla "el lenguaje del 

conocimiento", que abre el universo cerrado del discurso, y su estructura petrificada. Estos 

términos no son hipnóticos. más bien permiten un desarrollo abierto, incluso desenvuelven su 

contenido en predicados contradictorios. consecuentemente, el lenguaje cerrado, en el que nos 

ir1 1dem: p 120 
''J 1dcm, p 11 7 
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vemos inmersos, no demuestra ni explica, comunica decisiones, fallos, órdenes. Cuando 

define, la definición se convierte en separación de lo bueno y de lo malo; establece lo que es 

correcto y equivocado sin permitir dudas. En el lenguaje funcional, los simbolos de la política 

son también los do los negocios, el comercio y la diversión. 

Según Barthes si el concepto nunca denota una cosa particular, concreta, si es siempre 

allstracto y general, lo es porque el concepto abarca algo más y diferente que una cosa 

particular (lenguaje conceptual), de manera que la traducción metodológica del concepto 

universal en operacional se convierte así en una reducción represiva del pensamiento. 

Es muy duro vernos forzados a vivir nuestra propia vida sin que seamos capaces de 

aferrarnos a patrones de interpretación y normas de conducta incuestionados. Esto conduce a 

la clamorosa nostalgia por los viejos y añorados tiempos, la liberación y la libertad opresiva son 

ombiguos. Como dice Gehlen: la libertad nació de lo alienoción y viceversa. 

Madame Bovary sufre en su mundo estrecho y provinciano. Pero si hubiera tenido la 

oportunidad de trasladarse a Paris, su dicha no hubiera durado mucho. La alienación habrla 

sido el precio por disfrutar de un grado mayor de libertad. Después de todo, el viejo mundo 

provinciano tenín sus nspectos positivos, que en esa época se daban por supuesto hasta el 

extremo de pasar inadvertidos. Por lo general. ya no es posible retornar a ese mundo. Sin 

embmgo, no escase<111 los cominos que se ofrecen para un retorno interno, religioso, político, o 

terapéutico, que son modos de aliviar el dolor de la alienación. Y aquí la importancia de la 

palabra hnblada. ele In comunicación cnra a cara. 

A diferencia del lengunje cerrado como lo ha definido Barthes, en la radío se conjugan 

múltiples lenguajes: palnbras (voces), música y sonidos. Por lo tanto, pensamos que la 

transmisión del relato por la radio (a través del diálogo mediado). puede ayudar a incrementar 

nuestro lenguaje hablado, y nuestra potencialidad expresiva, así como una comunicación cara 

a cara. 
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No olvidemos que la especie humana puede perder la batalla, si no da importancia a las 

palabras, a los símbolos. Las palabras nos pueden salvar. pero también nos pueden matar, o 

herir profundamente. 

No ceder al otro la palabra, no snber escuchar al otro. no saber expresarnos nos impide 

reafirmar nuestra identidad y reconocernos frente a los otros y con Jos otros. 

La búsqueda do nuevos Jon¡¡un¡os radiofónicos a partir de un desarrollo pleno de la 

experimentación (reinvención de formatos y tratamientos expresivos) deberá considerarse 

como uno de los elementos básicos clol trabn¡o de la radio cultural. Experimentar es inventar, 

es poner <i pruebn la creatividad y os a l;-i racl1ocl1fusión a la que le toca de manera especial 

responder a este reto. 

A través del dialogo mediado ele l<i radio: trasmisión de narraciones orales y comunicar 

en tiempo presente. con un lenguaje sencillo y person<il, pensomos que se puede provocar una 

comunicación intrapersonal dirigida. porque están hablando en tiempo presente, y en primera 

persona (con las diferentes voces comunes a una dramatización o adaptación). Desatándose 

una comunicación intrapersonal de muchos "yos". Y posteriormente, una comunicación 

interpersonal en In que el contocto con los otros a través del mensaje de los cuentos, de las 

imágenes acústicas va a permitir desarrollar la imaginación y por lo tanto la curiosidad. (De 

esto hablaremos en el último copitulo, titulado "Atrapados con salida: el relato en la radio, la 

acción como medio de crecimiento'). 

Por Jo tanto, el uso de historias y narraciones a través de Ja radio cumple con el 

cometido de desarrollar Ja comunicación intrapersonal, y entonces Ja comunicación 

interpersonal (dialógica), ademas de educar al que la escucha con sus mensajes. 

Pensemos que algunos relatos llevan consigo una enseñanza profunda, una enseñanza 

moral, filosófica, ética, y nos vinculan con los demas. 

Además, la radio es un medio barato para educar al pueblo. capaz de desarrollar la 

imaginación y Ja memoria en mayor proporción que la televisión. o los medios impresos, ya que 
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no admite demasiadas descripciones y deja algo a los sentidos para resolver, lo que requiere 

de mayor atención y participación del receptor. 

La radio llega a todas las personas por igual y trasciende las fronteras, es barata, 

cómoda y se encuentra en todo automóvil así como en el rincón más lejano del campo. 

Sabemos que l<J radiodifusión es un invento de los hombres para ampliar su capacidad 

de comunicm sonidos. principalmente el lenguaje oral apoyado con música y ruidos, de 

manera que hoy no acudimos a escuchar un relato a un kiosco. o al cuentacuentos del pueblo, 

pero podemos acudir al radio, y a través del aire, le llevamos el cuento a la gente. Y no importa 

si hay palabras que no se conocen, ya que despiertan el interés por conocerlas siempre que 

sean dichas en un contexto agradable. 

El gobierno mexicano señala que la radio debe servir para orientar al pueblo con el fin 

de que éste adquiera conciencia de la necesidad de su transformación económica, social y 

cultural; formar conciencia en cooperación con los centros educativos. sobre la realidad social 

y cultural para obtener de ésta los elementos que permitan lograr la transformación social; 

propiciar y estimular el estudio de la realidad nacional; contribuir a desarrollar la capacidad de 

org<Jnización y de aprendizaje de las clases desposeídas; promover y difundir el conocimiento 

de los valores artisticos del país con el objeto de estimular la manifestación de expresiones 

auténtic<:Js de cultura nacional y promover la difusión de los valores universales de la cultura 

hacia diferentes sectores y zonas del país, a través de una permanente interacción, como una 

de tantas labores dentro de la interminable cadena de perfeccionamiento democrático en la 

con:;trucc1ón cotidiana de un país con ánimo revolucionario"º. 

Radio o radiodifusión fue el primer medio electrónico de comunicación masiva. Desde el 

punto de vista social la radiodifusión es un medio de comunicación que por sus características 

está al alcance de cualquier persona, desde niños hasta adultos de todas edades, 

posibilidades económicas y culturales, lo que nos da otra de sus características: su gran 

Rcol<.miento ele la Ley Federal de Radio, Tclov1s1ón, y de la lndustna C1nomatográfica. 
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alcance e influencia social. Desde el punto de vista humano podernos decir que el emisor es el 

equipo de producción de una estación, desde la dirección hasta los administrativos. El canal 

smia en este cilso. J;:i propia radiodifusora y el receptor. el público radioescucha. 

Retornando a Dernse McOua1l. decirnos que los mecanismos que producen la 

contribución de los medios de comunicación a la sociedad son. ante lodo. las necesidades y 

c!ernand<1s de los participantes en la soc1ec!<HI. ya sean ind1v1c!uos o colectividades ·11 De 

manera que anles que nada, es el md1v1duo 1111sr110 el que tiene que can1biar. s1 el público 

continúa con los rn1srnos gustos, sequirán las mismas dinámicas comunicativas que no 

permiten desenlraiiar la confusión. la 1qnoranc1a que llevamos con nosotros como 

consocucnc1a de esta "cnsis s1n1bólica" que v1v1mos 

La radio es el medio ele comunicación que maneja el uso de la palabra, el diálogo, entre 

otros elementos. por lo que nos puede estimular al uso de la palabra hablada e incrementar 

nuestro idioma. Es el medio ele comunicación masiva que se adapta mejor a nuestra cultura, 

predominantemente oral. a nuestras percepciones y sensibilidades, a nuestras memorias e 

identidades, es uno de los medios de más filc1I acceso y manipulación de las mayorías. La 

radio, a diferencia de la televisión, se inserta en lo cotidiano a tr<1vés de un doble mecanismo: 

se le escucha en un lugar, en un momento y mientras se hace algo, es decir, se inserta y se 

integra a las situaciones cotidianas y colabora para organizarlas. Es un medio en permanente 

tmnsición, tendiendo a acercarse a las diversas situaciones cotidianas del oyente y a trabajar 

como organizador perceptivo, o sea: en este punto donde la tecnicidad será en las prácticas 

sociales aquella dimensión que articula la innovación a la discursividad. 

Con la llegada de la televisión hubo la creencia de que la radiodifusión tenia sus días 

contados, pero no fue así, su operatividad potencial le da un papel estelar en el nuevo milenio. 

recordemos aquellos programas maravillosos en los que la familia se sentaba específicamente 

a escuchar las narraciones. 

Los profesionales de la radio, ya sean guionistas, locutores o productores deben 

conocer a la población a la que desean dirigirse, así como el lenguaje que usan y saber que 

41 
Dcrns McQu~ul lntrocfucc16n a la teoria de la cormmicacion de masas, p,. 160·164. 
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ninguna definición formal de lo que se considera comunicación se preocupa por tomar en 

cuenta el inevitable intercambio de sentimientos que contiene toda comunicación humana. 

No olvidemos que l;:i práctica de l;:i comunicación entre los hombres sobrepasa la 

comprensión de signos, símbolos y nestos, hay alno mucho más profundo que permite 

realmente que se establezca la comunicación, es. más bien, lo relacionado con su mente o su 

espiritu
4

''. 

No sol<unento debemos f1JéHnos y estucJ1;,ir los significados de las palabras, sino todo lo 

que os extraño a ellas, como el carácter de la persona que habla (solemne, amable, informal, 

didóctico), cómo desc;:imos que llenuo el 111ens;:i1e. envuelto en sonrisas. gritos, ánimo, tristeza, 

música, silencios, cte. Si es rreforible que el mensaio sea dicho por un viejo. un joven, una 

mujer. un niiio, todo esto para que el relato llegue hasta el receptor con la intensidad y el 

carácter necesario para comunicar las ideas que deseamos mandar. Además, se puede 

motivar la participación del radioescucha a través del recurso del teléfono abierto, las cartas o 

invitaciones especiales. 

Podría uno pensar que si una persona es educada y refinada, se establece más 

fácilmente este tipo de comunicación, lo cual no es cierto. Si a una persona sencilla y poco 

cultivada, se le envían mensajes con el lenguaje y símbolos universales de los cuentos, 

(utilizando un lenguaje sencillo, simbólico, oral). puede llevar a cabo esta especie de 

metacomunicación43
, que permitirá recibir al mismo tiempo, y a través del cuento, el espíritu 

que el emisor desea compartir. 

Renresando al tema que nos competo en este capitulo, podemos decir que se llama 

radio (la radio). al aparato con el que recibimos las transmisiones radiofónicas, es el aparato 

que decodifica las ondas electromagnéticas, es decir que las vuelve a transformar en lo que las 

orininó. el sonido. Llamamos radio (la radio) a la grande y aparatosa organización con multitud 

de gente, que es la que nos manda mensajes sonoros de diversos tipos. Como señala 

Salvador Novo: 

Porque el rnd10 es una máquina nucv<1 y pocul1m. deber it desarrollar unn nueva y peculiar tócnica en que la 

palill.Jrn ceda c<ida vez m.:ls ~u puesto i11 sormlo puro. y que en todas aquellas veces en que sea imprescindible 

l.' A esto damos el nombro de cornur11cnc1ón 1ntrapcrsonnl 
1 1 

t\.1etacomu111cac1ón es Asumir mucho mc'.'Js que el contenido do lo que se esta d1ctr.ndo, escuchando o leyendo. 
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recuerde que va a ser oidél y no v1sln ru loiclél Por su nuscnc1t'1 m1smn. residente dol rnre. la palnbm cllcha en ol 

rnd10 no puede asp1rt.1r a etern11arso . asp1rélc1011 hleranil Debo cumplir su oh¡clo - 1mpres10nm d1scretamonle, por 

la amable puerta de los oídos clel serlor que le rmrn11te enlr;ir t1;isl'1 la mt1rrncJticl de su alcob;i. ~•u espintu. y retirarse 

para no volver m<is 1!11 la m1s111a form<1 

[I rmcrofono es 1mpas1l>le. frio y cruelnwnte 1rnpe1sonal No es de L.IS01nbr¡1r qlW los 11ov1c1os lleml>lcn en su 

¡Hns1mc1;1 f...1{1s ch~sp1;tcltHlu <¡llf! /1?lJS, 1!slu 111ncl1!r1m cJ1os de los diost!S 1l1!I ;:1111~ t1;ms1111!1! cor1 l!Jllill 1r1dilcrenc1íl un 

cuartr:lo ele cur?rd;1s du Mu1art qwJ lt1 1111¡H.ndun<Jlllu ··uaf1J" d1! un 111;11 arnmc1<1dm. o dP un r:onleru11c1sla d1slrcrnfo 

Corno 1Juc•n;1 111tl(¡u111;i. 110 <Hl1111tt1 rnqH!rfl!Cc10111?~. t1<1c1~ 1u~t1c111 curnplHlil ;1 lo tJUt!nn y il lo 1111110 qlW St! 11! co11f1é1 La 

sa11c1ó11 la dt1 ese: c1t!OO de~;co11tunl<Hlvo. ux1oenlt! o u1cóf¡r11to que es ni r<HlHH~~.c:uct1;i Y l<J <1<1 con 1~¡ual crueldacl, 

u1corprnóncJosc p<ira car11l>1ar ya pélra s1cmpr1"?, los "l<.lluc1clos" de su preddecc1rn1 

El o¡o puede ltJer en d1aqoní1I y retener In que le interesa. el unlo lu~ne que toler<1r !mio cuanto lu d1ucm. pero no lo 

ll<ICI! dos Vt!ClJS, SI l!Sltl {!/l su llltlflll .u 

Desde el punto de vista tócnico, la radiodifusión es el resultado del desarrollo de la 

tecnología y tomó este nombre cuando sus descubridores e inventores (descubridores de 

fenómenos físicos e inventores de aparatos que utilizaban estos fenómenos para producir 

determinados efectos) supieron que los mensajes se transmitian por medio de energía que se 

irradiaba desde un punto, el aparato emisor. De manera que paro que la radio exista necesita 

tener una serie de aparatos que dan por resultado unas señales sonoras que se transmiten por 

el aire en forma radial, como las ondas en el agua. Radio o radiodifusión fue el primer medio 

electrónico de comunicación masiva o colectiva. 

Para recibir esas señales de ondas electromagnéticas ("hertzianas" por su descubridor 

Henrich Hertz) es necesario tener, también, un aparato receptor que puede ser de bajo precio y 

de cualquier tamario, desde muy pequeños (5,G, 7 cm.), hasta de mayor tamaño (no mayores 

de 1 m.), por ejemplo y de gran sensibilidad, que por sus características de precio pueden 

estar en manos de cualquier persona que Jo desee. 

También las transmisiones radiofónicas pueden ser vistas como comprendidas por 

varios elementos, un emisor, que es Ja estación radiodifusora, para que esta emita las señales 

requeridas tiene que haber un codificador (también formado por varios aparatos) que 

transforma las ondas sonoras en ondas electromagnéticas que contienen el mensaje, este 

.u Snlvador Novo, Tocia la prosa. El sonido do la radio. ensayo teórico práctico sobro producción radiofónica, p.3. 
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emisor le da al mensaje la configuración necesaria para que sea transmitido por medio de una 

antena a travós clel aire {el canal), para captarlas se requiere de un aparato receptor que a su 

vez las descodifica pma que se vuelvan a escucl1ar las ondas sonoras con las óptimas 

caracteristicas. Siempre llay que tornar en cuenta la posible existencia de ruido, que llablando 

rndiofónicamente pueden ser varias cosas: interferencia de otros emisores o estaciones de 

rmJio, delectos en la rrnsma transrrnsión o en la recepción, etcétera, que dara por resultado una 

defectuosa conn1111cac1ón. 

Podemos observar In función de la radio en la comunicación llumana desde el punto de 

vista de parn qué le sirve a quien. " .. Entendemos por uso de los medios de comunicación 

colectiva al acto intencional a partir del cual, por conducto de dicllos medios se emiten 

mensajes o se reciben respuestas, independientemente de que esto ocurra entre los emisores 

o entre el público ... .ir. 

La radiodifusión comenzó a usarse como medio de comunicación colectiva cuando se 

tomó como empresa mercantil determinando su función por los intereses de los empresarios, 

quienes ofrecieron a sus escucllas entretenimiento e información noticiosa y de productos de 

consumo de mercado. 

Sin embargo. junto a esta situación comercialista el gobierno mexicano señala que la 

radio {y otros medios de comunicación) deben servir para: 

1. Orientar al pueblo para que adquiera conciencia de la necesidad de su 

transformación económica, social y cultural. 

2. Formar conciencia, en cooperación con los centros educativos, sobre la realidad 

social y cultural para obtener de ésta los elementos que permitan lograr la 

transformación social. 

3. Propiciar y estimular el estudio de la realidad nacional; contribuir a desarrollar la 

capacidad de organización y de aprendizaje de las clases desposeídas. 

4. Promover y difundir el conocimiento de los valores artísticos del país con el objeto de 

estimular la manifestación de expresiones auténticas de cultura nacional y 

·"'Guillermo Tenorio Hcrrcril SocmlogiLl do la Cornunicac1ón Colectiva. Fantasia o Realidad. p.62. 
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5. Promover la difusión de los valores universales de la cultura hacia diferentes sectores 

y zonas del país, a través de una permanente interacción, como una de tantas 

labores dentro de la interminable cadena de perfeccionamiento democrático en la 

construcción cotidiana de un pais con animo revolucionario.'"'" 

Si escuchamos todas las estaciones radiofónicas del cuadrante en ol Distrito Federal. 

nos damos cuenta do que estas funciones de la radio on la pr<ictic;:i casi no existen. Los 

empresarios de la radio han trat;:ido de 1111poner las condiciones que les permitan sacar mayor 

provecho do sus negocios y dar lo monos posible, llenando sus progmmacionos con la 

producción rn<is llarnta Y aún so discute si la función do l;i r;1diodifusión corno medio de 

comunicación se puedo d1v1dir on dos aspectos, uno seria el de intorós público y ol otro de 

servicio público. Y la 1nterprotac1ón que dan los dueños del medio es que: interés público tiene 

que ver con el desarrollo t6c111co y económico que lleva implic1to ol funcionamiento do una 

radiodifusora cuando l;i soc1odad disfruta do los avances tecnológicos que hacen posible una 

radiodifusión, y tarnb1ón. al goz~1r de rnás fuentes de trabajo en las radiodifusoras que se 

establecen y el intercambio económico que representa su funcionarnionlo. 

Servicio público es el que osl<i relacionado con que el medio radiofónico proporcione un 

camino par;1 llevar la mforr11ac1ó11, la cultura, olovm ol nivel de vida, mantener la armonía social, 

aunque el regl<Jmonto do radio y televisión dice, que la radio, "constituye una actividad de 

interés público y correspondo al Estado, on los términos do la Ley de la materia y de este 

reglamento. protegerla y vigilar ol cumplimiento de sus funciones sociales_., 

Al respecto. por lo que toca a México, los medios electrónicos que también difunden los 

contenidos de entretenimiento y la cultura, están obligados a incluir noticiarios como parte de 

su programación en los térrrnnos que establece la Ley Federal de Radio y Televisión en su 

nrticulo 77. Se entiende que l<i radio y televisión están obligadas a servir corno instrumentos 

p;:ira ayudar al público n enterarse do los principales acontecimientos locales, regionales, 

nacionales y mundi<ilos. de acuerdo a los intereses individuales y grupales de la población 

mexicana. de este modo, propicia que ésta tenga las posibilidades de tornar las mejores 

:·: Rq¡larnenlo de la Ley Fe~lural de Radio y Tclcv1s1on y de l,1 lnduslné1 C1ncnwtoorDf1ca 
1llcr11. Capitulo Urnco, Articulo 1 e 

!(ll) 

rTfsr s e o-I\~:: 
FALLA 0E OHIGEN 



decisiones. Asimismo. deberia contribuir a vincular el hacer y pensar modernos con todas las 

culturas del mundo, en tanto que se dan a conocer las ideas y acciones que interesan o 

preocupan a la humanidad y al individuo. 

En general se accptR que la radio tiene tres funciones fundamentales: informar. educar y 

divertir. Como medio informativo, la radio ha tenido gran éxito por sus características de 

inmediatez, simultaneidad, posibilidad ele desplazamiento, rapidez y alcance. Como medio 

educativo. aunque l1a sido utilizada para ello sobre todo en paises en desarrollo, no se ha 

aproveclwdo totalmente su potencial. Su facultad de diversión, en cambio es la más explotada, 

sin embargo. se utiliza con programación generalmente vacía o con fines comerciales y 

enajenantes. 

Según la UNESCO, en 1970 las funciones de la radio eran:48 

1.lnforrnación 

2.Educación y cultura. 

3.Desarrollo. 

4.Movilización política y social. 

5.Entretenimiento y recreación 

6.Publicidad y anuncios. 

De acuerdo con Denis McQuail las funciones de los medios de comunicación, entre ellos 

la radio, son las siguientes: 

Información: 

1. Proporcionar información sobre acontecimientos y situaciones en la sociedad y en el 

mundo. 

2. Indicar las relaciones de poder. 

3. Facilitar la innovación, la adaptación y el progreso. 

Correlación: 

"" Auroru Volasen Acovos· Expaflencia Radiofónica en Huayacocotla. Veracruz. Tesis de licenciatura, p.41. 
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1. Explicar. interpretar y comentar el significado de los .acontecimientos y la 

información. 

2. Apoyar a la autoridad y las normas establecidas. 

3. Socializar. 

4. Coordinar actividades aisladas. 

5. Crear consenso. 

G. Establecer órdenes de prioridad y señalar status relativos. 

Continuidad: 

1. Expresar la cullura dominante y reconocer subculturas y nuevos desarrollos 

culturales. 

2. Forjar y mantener el carácter comunal de los valores. 

Entretenimiento: 

1. Proporcionar entretenimiento, diversión y medios de relajación. 

2. Reducir la tensión social. 

Movilización: 

1. Hacer campaña en favor de los objetivos sociales en la esfera de la política, la 

guerra. el desarrollo económico, el trabajo y, a veces, la religión.49 

Hablar de la producción radiofónica es muy importante, porque producción es la acción. 

modo y efecto de producir un programa para radio, cine o televisión. El programa mismo. 

También se puede decir que producción es el equipo encargado en poner al servicio del equipo 

de realización los equipos y personas necesarias, así como de llevar el control de 

prcrnpuestos y gastos de un programa. 

Si producción es acción, efecto de hacer, el acto radiofónico es un largo proceso 

creativo en el que se interrelacionan una serie de acciones, tanto de índole puramente técnica 

con10 croativa. 50 

J<> Oen1s McOua1I: Introducción a la Teoría de In Comunicac16n de Masns, p.102-103. 
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Tanto en la radio como on la televisión el objeto es transmitir un mensaje. Pero este 

mensaje puede tener diversas intenciones; informar, educar, entretener, vender productos 

comerciales, servir de ambiente o fondo musical, etcétera. Por lo tanto, el estudio del contenido 

debe definirse en los casos concretos. 

Podemos decir que las cualidades de la radio como medio de comunicación colectiva, 

son las siguientes· 

1. Sencillez técnica en comparación con otros medios de comunicación colectiva, lo que 

da como resultado el que tanto empresarios de la radio o productores de la misma, 

así como otros grupos interesados en la comunicación, como escuelas o grupos 

comunitarios, puedan occeder a las emisoras de radio para hacer llegar sus mensajes 

a todo tipo de grupos sociales, hasta los más humildes. 

2. Bajo costo de rror1ucc16n también en comparación con la televisión. Esta cualidad 

propicia el acceso de los diferentes intereses que proponen un mensaje al público 

aunque sus recursos sean limitados. Refuerza a la anterior. 

3. La cobertura do esto medio de comunicación es muy amplia, tomando en cuenta que 

se puede llevar a cabo en tres diferentes longitudes y formas de ondas de 

transmisión: la ampliación modulada (AM), la frecuencia modulada (FM) y la onda 

corta. 

4. Fomenta habilidades y capacidades mentales en los radioescuchas como la 

imaginación. 

5. La radio es un medio que sólo utiliza el sonido, por lo que participa de las 

caracteristicas del sonido. 

Según Francisco de Anda y Ramos, respecto a la naturaleza y posibilidades de la 

radiodifusión podemos enumerar las siguientes: 

1. Presenta una recepción más bien particular que colectiva. 

"''El sonido <le la radio. Ensayo tcónco practico sobre producción radiofónica., UAM Xoc/Jimilco, PyB, IMER. 1988, 
p.56 - 59 
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2. El actor, cantante, narrador. comentarista. desconoce la reacción del público en 

forma directa (aunque lo puede hacer por llamadas telefónicas). 

3. La radio en un medio puramente auditivo y no absorbente. Permito escucharla 

mientras se desempeiía otra <Jct1vidad. 

4. Como medio de inforrnilc1ón instilntimeil triunf;1 sobre el teatro y el cine. supernnrlo a 

los periódicos y noticiarios fílmicos y en la rm1yoria do las ocasiones él la r111sma 

televisión, asegur;rndo una cl1fusíon 1nmediat;1 en un gr;m mclio ele acción 

5. La radio es un instrumento que se tiene a lil mano: se prende o se apaga a voluntad; 

informa, instruye o distme sin que i111pl1que una molestia mayor pilra hacerlo. 

G. Se puede elegir entre vari<Js emisoms con pro~¡ranrnciones diversas. 

El sonido puede ser percibido tanto voluntaria, co1110 involuntmiamente. El receptor del 

mensaje radiofónico es capaz de discriminar entre los rnensaJt!S que le llegan y aunque no 

::;ean de su completo interés puede escuch<Jr por un rnornento y decidir después si escucha o 

no, aunque el sonido siga llegando, es por la habilidad de lil narración radiofónica que se 

despierta el suficiente interés para atraer la atención del radioescucha. 

Hasta aquí hemos mencionado que no aprendimos a comunicarnos. a expresarnos 

oralmente y por escrito, cuando entramos al umbral de una nueva tecnología. en la que el 

saber se queda escindido de su valor tradicional, su base filosófica y ética. 

En este contexto, la radio se hace relevante por tratarse de un medio de comunicación 

oral. Podría contribuir a incrementar el lenguaje, el uso de la palabra hablada. 

La radio podria ilsumir el papel de compañera ideal, con un modelo de programación 

creativa enriquecida por comunicadores que puedan ofrecer un idioma natural, ligero, 

agradable, sencillo y con locutores capacitados pam improvis<1r con absoluta libertad, al 

trasmitir narraciones orales (parábolas. mitos, cuentos, leyendas. etc.). 
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CAPITULO IV 

La narración oral en la radio 

El diálogo mediado 

SolJrc el clospe1iad010 11oct11mo <le/ s1!011c10 
las estrellas arrojan sus programas, y en el auc11on 

invarso dal ensue/Jo, so pie1dc11 las palabras olv1daclas 

Do/ poama do la radiofonia de Manuel Maples Arco 

En la mayoría de los idiomas la palabra hablada adquiere su verdadero sentido cuando 

se valora en la dimensión de la expresividad. Se requiere que la palabra haga vibrar la 

capacidad perceptiva de los sentidos para que la experiencia de ella adquiera el significado 

como expresión, por eso resulta importante este capitulo, y por eso llamamos a la narración 

oral en la radio "el diálogo mediado". 

Puede afirm;:irse hoy que l<1 radio es el medio de comunicación social que no solo ocupa 

la difusión más amplia y accesible en el mundo de las telecomunicaciones sino también un 

espacio comprometido para lograr las metas mas altas de la expresión humana a través de la 

videncia a d1stanc1a 1• 

Graci;:is ni poder de lél expresión una simple denotación de tres palabras puede estar 

c;1rqada de una 1nsospecl1able connotación que al expresarse a la ligera, dista mucho de la 

c:;1p<1c1clad empalica o grado de comprensión profunda del hombre de llegar a comprenderlo, 

de manera que resulta maravilloso expresarnos con el lenguaje de los símbolos, de la música, 

de los sonidos. con el lenguaje del cuerpo. 

r1q1wroa, Romeo. Que onda con Ja radio. Penrson Educación. P.65 
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Hornos visto la importancia que tiene la narración oral desde que el hombre existe, por 

lo que es importante saber cómo se dicen las cosas. qué es lo que so dice o se cuenta. 

Recordemos a Jean Lyotard cu¡¡ndo nos habla sobre lil fuerza de la narrnción y recordemos 

tamb1ón el c;iso de la novela rndiofónica de Orson Wells "La ¡111erra ele los mundos"~. que 

provoco alarma nac1onill por el clima politico mundiill: En septiembre do 1938 Francia e 

J11glatom1 Jrnl>ian codicio a Ja presión do H1tlor y firmado el pacto de Mu111ch, pero nun nsi la 

;1111e11;11;1 de la guerra mund1;il soguia latente. El otro f;ictor fue lil lirillnnto eficncia del 

programa mismo: closificnndo los d¡¡tos alarmantes (a trnvés del nollciario. testimonio de varias 

personas. presunta declmac1ón militar sobre zonas afectndas prn 1;1 111vasió11 marciana, etc.). 3 

De todos las fonlli.JS do expresión, la narrativa cobra relevancia por la fuerza que 

conlleva, por lo simbólico. porque en todas las épocas y en todas las sociedades. los mitos se 

li;m transforrnmlo pero no ;inulado y constituyen junto con los relatos, el patrimonio más rico 

de un ¡_¡1upo social, de un pais, puesto que nos educan. nos transmiten valores, nos 

comunican. nos unen y ayudan a descifrar nuestra identidad, a expresar nuestros miedos. 

Pensando que en el campo de Ja imaginación existe la libertad y que en las narraciones 

diclias con lenguaje radiofónico el escucha encuentra su parte. En este capitulo hablaremos un 

poco de cómo se cuentan los cuentos, del valor de la improvisación, el lenguaje radiofónico y la 

comunicnc1ón cara a cara. Reflexionaremos en torno a la complementariedad del cuento y la 

radio. 

Crit1cos literarios corno G.K. Chesterton y C. S. Lewis. manifestaron que los cuentos de 

hadas son exploraciones espirituales y por lo tanto "lo más parecido a la vida real" puesto que 

revelan la vida humano. vista. sentida o vislumbrada desde el interior". En tanto que Lewis 

·La f.:1111<1 r11und1.:1l tle Orson W1_:lls co11wn1ó en 1938 con 111 transrrns1ón rac11al t1tul;1dél La ournra (Je los mundos Se 
lf! ¡1111111c10 llf!t11d.--1111t~11te corno un;:1 vcrs1or1 rad1<1I de la novela llo111árn111;:1 cJe H G \Vclls. prno el muct10 publico no 
St! en11~ro (j¡~ quu u~o 1n;:1 f1cc1011 y lo tomo por 1eal1d~1d Escucllo lo que pí1rcc1.:1 st'r w1 ;:111tent1co lJoletin mforrnnt1vo 
suqu1clo dt! 111w ~t!ílt! llt! rt!port<iies y clnclarac1ones. 111fornwndo que un alyu11;1 p<lrle <Je Nul~v.:1 Jersey h.1bia 
d1:scc!11tl1du 1u1.i n;1v<! 1:~;p;ic1al. prusurrnhlumenle m;uctc:ma. ele la que desernb;ircatn1n ~ltWfí<~ros rl1spucstos i1 

\1111q11il.:-H ;1 111 tHn11:11uc1;1d El p.m1co fue m111cd1alo y paso a 1;:1 ti1stor1~1 Lil 9e11h~ s~1l1c"l tiuyrn1c1? de sus CLlsas 
\.os 11a:c;1111srnos dt: 1;1 t1l0rm;:1 colecflva que produjo In triJsm1s1011 do este prour<irna r;:1d1ofo111co pudo lwcor un 

1~stud10 SO\Ht! condtleld y ps1colo~Jlél de l;is lllilStlS. de And;i y Harnus. rr<Jnc:JSt:O. Ll rad/O El dcspt.>ftar del g1ganft), 
Ert1tor1¡¡I fr1ll.i<:> l~Jq/ p BB-!J::\ 
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Carroll nos dice un c11e11to os un regalo de amor. La mejor manera de compartirlo es voz alta 

porque la voz tiene una fuerte carga emotiva. A su vez, el poeta aloman Schiller escribió: e/ 

sentido más prof1111do reside en /os cuentos ele lwcfas que me e11se1iaron en mi infancia, más 

que la maliciad que la vicia me /Ja enserlaclo. 

Consideramos importante hablar brevemente sobre la experiencia en Radio Educación 

de quien suscribe. y;1 que se pudo ver que ni escribir cuentos y musicalizarlos existe la 

posibilidnd de enm¡uecer la capacidad de observación, expreción, y que no solo el que 

nscucha los rel;itos por la rndio se ve enriquecido. sino tambicn el que los dice y los musicaliza: 

.. Me enamora/Ja efe los cuentos y /as novelas que leía, que me contaban. y que después 

recmábamos on fa racho. asi como ele la mtisicn que yo seleccionaba. Musicafizar estos 

programas que escriliia y que otros contaban. era como interpretar ballet"'. La música permitía 

expresar aquello que con palabras no so podia decir, porque la música llega mas a la emoción 

que a la razón. "Asi mi piel se enc/1inaba cuando encontraba que determinada rmisica iba 

desp116s de determinarla frase·"-

De manera que a través de esos relatos que yo llamaba cuentos, pude expresar 

emociones, conflictos, sentimientos y deseos. Y ademas, entablar una comunicación 

intrapersonal conmigo misma, ya que en el momento de escribir el cuento oral que me habían 

contado o al pasar el cuento impreso que habia leido al lenguaje radiofónico, era como 

dialogar conmigo misma. preguntarme y responderme. Convirtiéndome en la niña, en el viejo, 

en la abuela, en el lobo, en la bruja del relato. Al mismo tiempo, podía entablar una 

comunicación interpersonal con amigos y comparieros que hablabamos sobre algunos de 

estos cuentos. Despues, estos rel<:Jtos o cuentos fueron compartidos con los radioescuchas, de 

manera que se podia establecer una comunicación profunda, hablar un mismo idioma y 

enriquecer el lengua¡e con nuevas experiencia, palabras, diminutivos, superlativos y sonidos 

inventados. Con todo esto, se trabaja en mmonia y la vida profundiza su sentido, ya que en 

~ Fc:rnández. lsns1, Mana lsi1hel, El cuento como contenido radiofónico (una exporiencia en radio educación), Tesis 
de licenc1nturn. 1997, Asesor mlle8tro Gu1llermo Tcnono. prologo. p.I 

tefcm. p.3. 
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ocasiones los radioescuchas nos escribieron ¡¡I programa para que contaramos determinados 

relatos o fueron personalmente a representarlos con nosotros y a hacer alguna voz. 

El programa que salia ;:¡I ;:¡1ro era rnuch;:¡s voces. una anécdota transformada en un 

cuento, que encerraba numeros;¡s t¡¡ro<is. t<iles como buscm la información que apoyara el 

cuento que so adaptaba o invont<illa. oscriliir el qu1ón en sucio muchas veces y estar pensando 

en cómo deberi<1 terminar el cuento. 01 tr;1b<110 dí! rnec;mogrnfiar ol guión (pasarlo a lengunje 

radiofónico). En oso momento, el rol;1to que se contabn caminaba solo, era como si tuviera 

vida propia. Era, corno y<i so di¡o. estarse preguntando y respondiendo, recordando, 

di<ilogando con uno mismo y con los persona¡es del relato. 

Posteriormente, estos guiones radiofónicos, so leyeron en voz alta a algunas personas, 

asimismo, ellas evocaron otros recuerdos y otros sentimientos. pero nunca fue lo mismo que el 

contarlos y escuch<irlos con l<i riquez<i de la música, los sonidos, el dialogo de la radio. 

Había cosas que con las palabras no se podían expresar, cosas ocultas que se 

expresan con otro tipo do simbolos, como la músic<i y los sonidos. Pero las palabras, las frases 

largas, cortas. la entonación de la voz, de una silaba determinada, los silencios, era lo mas 

importante para dar expresividad y fuerza a lo que se contaba. Para todo esto fue sustancial la 

manera en que los actores y personas irnprovisadas hablaban por la radio, su entusiasmo, el 

cómo leian, improvisaban y hacían suya la información que recreaban, dándole un sentido y 

significado. 

El que escribe y habla para radio, el que cuenta cuentos, debe hacer suya la 

información, apasionarse y compenetrarse con lo que dice, de tal forma escriba como para si 

mismo y se deje sorprender por lo que dice. 

Según Francisco de Anda, la autonomia de la radio se cifra en las posibilidades 

comunicativas a partir del emisor pero no del receptor. El receptor emplea una multiplicidad de 

referencias que le permiten hacer de la radio el medio ciego, el medio mas rico en escenarios 
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naturales y, por lo tanto, el medio que permite el ejercicio mas absoluto de la libertad de 

imaginar esos escenarios. Por ello la radio es un autentico acto imagina!. 

El mundo acústico esta formado por sonidos y por ruidos. Para el estudio de la teorla de 

la comunicación, los ruidos en estricto sentido, ruidos ele canal, astan considerados como las 

perturbaciones que impiden que algunos elementos del mensaje alcancen su destino. 

Entre todos los sonidos existentes considerarnos a la palabra como el sonido mas noble 

y trascendente aportado por el hombre. Sin clesdeiiar, cuando se refiere uno al arte, que un 

simple sonido puede tener un efecto mayor que el de la misma palabra. Muchas veces el tono 

de la palabra, por ser más elemental es mós fuerte que su significado. 

Uno de los aspectos más importantes de los cuentos es que se contaban oralmente, 

gracias a la memoria de los cuentistas y su importancia dentro de la comunidad, a veces 

funcionaban como ahora funciona un programa de radio, la gente ya sabia que a determinada 

hora. determinado dia se contaban cuentos y se reunían alrededor del relato, a ellos asistía la 

gente que gustaba de escucharlos. 

En esos tiempos el cuento se contaba do forma oral, "cara a cara", por lo que nunca se 

conlilba igual dos veces. de este modo los relatos iban cambiando. al transmitirlos se iban 

transforn111mlo, asi se reproduciiln y los cambios dopendian de los cambios sociales del grupo 

y de los cambios psicológicos del individuo. Por ejemplo, podemos notar que en el medio rural, 

los campesinos desarrollan maravillosamente su imaginación. y muchas veces lo hacen mejor 

que lil gente do la ciudad, porque crecen en un ambiente de narración oral. 

El relato oral se acostumbraba aun cuando la escritura y la imprenta ya estaban 

inventadas. En un principio, no so lo hacia mucl10 caso a escribir esos cuentos que habían 

p;1sado do boca en boca, es decir. a los cuentos tradicionales. 

Actualmente es delicioso oscucl1ar un cuento narrado por una persona con facultades 

de' narrador, por la radio o "cara a cara". mucl1as veces son los padres y muchas más los 

;1buelos y alluelas los que los narran, o las tías y tíos. Todavía podemos escuchar relatos que 

<1 nuestros amigos y familiares les contaron de pequeños, aunque ahora todos los cuentos 
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estén escritos. Los oídos se abren, el cuerpo responde a emociones que la voz expresa. Se 

puede notar que el ritmo respiratorio cambia, que el corazón late más fuerte, que la mirada 

brilla, por eso no hay nada mejor que la narración oral carn a cma 

Cuando Perrnult publicó sus cuentos de hadas en 1697, Caperuci/n Roja ya era una 

historia antigua. algunos de cuyos elementos se remontaban incluso a tiempos lojanos, seis 

si~¡los o rrnis, antes de la versión do Perrault, encontramos ya al~¡unos de los elementos 

b<isicos de esta historia"- Y este cuento lo seguimos escuchando actualmente y sigue 

despertélndo emociones. 

Ahora, ¿de dónde vinieron los cuentos maravillosos? Vimos en el capitulo 1 que 

surgieron a partir de los mitos. Vladimir Propp afirma: 

"Los n11tos do lils socmdados primit1vus so npoyélban on un conoc1mtento 1milninílllvo do la rc:mhdad 

naturnl, nsi como do los fenómenos soctnlcs y hasnbnn su oxplicac1ón un la 111tcrvc11c1án cllvma" 

"El cuento mélrnv1lloso tia conservado lns t1ucllas del rilo de la 1111c1;:ic1ón de los 1ovcnes al llegar a la 

pubertad hay que confront[)r al cuento nrnrnvilloso. no sólo con los rnntnn;ilcs rJo las creencias sino 

tamb1ón con lüs corrnspond1cnlr.s 1r1stituc1ones socinlcs " 1 

Para los mayas, dice Brinton, los bosques, el aire y la oscuridad están llenos de seres 

misteriosos, con frecuencia en el cuento maravilloso el temor resulta determinado y bien 

preciso. 8 

Paralel<1mente al mito se desarrollaban los ritos que m<1rcaban para siempre a los 

miembros de una sociedad, y para hacerlo muy impresionante, junto con la narración oral del 

mito se tocab<1 mlisica y se dramatizaba. Todo a cargo de los anci<1nos del grupo, a los que se 

les daba gran v<ilor, ya que eran los depositarios de todo el conocimiento y sabiduría grupal. 

De este modo los jóvenes recibían por medio de la narración or<1I todo ese caudal cultural. Se 

les contaba el origen de su pueblo, las diferentes ceremonias y sus razones, se enseñaba al 

·: Oruno Bettc1he1111 Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Cnt1ca, Grupo Ed1lonal Gri¡alvo, B¡:ircelona, 1986. p 80 
· Vlíld11rnr Propp Morfofogw del cuento 111arav11loso, r. 133 

l(ÍL'l/I, p 327 
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iniciado lo que debía saber sobre las representaciones teatrales, las danzas y lo que 

simbolizaban los animales que lo rodeaban, corno osos, búhos, cuervos y otros animales que 

conferían virtudes rnógicas al neófito. 

Algunas historias populares y de hadas surgieron a partir de los mitos. mientras que 

otrns fueron incorporadas a ellos, sin embargo ambas formas personificaban la experiencia 

acumulada por una sociedad, tal corno tos hombres deseaban recordarla. Llegó un momento 

en riuo los milos dejaron de sor propiedad exclusiva de personas con cierta sabiduría, se 

abrieron camino untre lils personas comunes y perdieron gran parte de su significado 

originilrio. Asi. con un proceso gradual de deterioro se acaba por no atribuirles ya ningún 

significado y so narrnn c;orno cuentos." 

Dorsoy da a la trnnsformación del milo en cuento el nombre de deterioro, pero el cuento 

libre ya de funciones rcli¡Jiosas, no representa por si solo algo inferior al mito del riue se deriva, 

al contrario. libre de los c;onvonc;ionalismos religiosos, se evade en la libre atmósfera de la 

creación artistica que recibe su impulso de factores sociales que ya son otros distintos y 

empieza a vivir una existencia exuberante. Lévy-Strauss considera al cuento como un mito 

ligeramente dobilitéldo. ' 0 Esto explica el origen no sólo del tema del cuento maravilloso. desde 

el punto de vista de su contenido. sino también el origen del mismo corno narración artística. 

Además de su carga cultural y simbólica, como ya hemos visto, los cuentos 

tradicionales. maravillosos o de hadas, tienen un fuerte contenido emocional que se transmite 

con mayor efectividad si se reproduce oralmente. 

El contar un cuento debe convertirse para alcanzar la máxima efectividad, en un 

acontecimiento único o irrepetible, al que configuran los que participan en él (comunicación 

interpersonal), esto significa que el buen narrador de un cuento debe estar alerta de su publico 

y do si mismo, a[m antes do ernpezm a contar la historia, y por otro lado, tiene que identificarse 

con la historia, l1acerla suya, y permitirse que los diálogos de los personajes, los obstáculos y 

"1dt.•m. p 531 
'll 1Cfo111. p 189 
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triunfos por los que pasan le evoquen emociones, situaciones, deseos y temores propios. Asi, 

de manera espontánea, al empezar a contar la historia las diferentes voces le salen 

espontáneamente. como si se tratara de llevarlas pegadas en el cuerpo, por lo tanto el contar 

un cuento es un acontecimiento único y en donde no existe el control . 

Es de todos conocido que en las culturas orientales se recurre mucho a los cuentos para 

curar, enseñar, orientar. imaginar soluciones a problemas. al respecto Bruno Bettelheim nos 

cuenta: 

"En la mccl1c1na trad1c1onal t11mill so ayucJ(lha ¿11 paciente a lravés de lil narración oral de un cuento que 

d1ora forma a un dclcrmmndo prol1lernn. a la persona psu¡u1camcntc desonc11tadL1, para que ósla meditara sobro 

él. So esperaba que con lll conlcmplnc1ón d<: la h1storin, la persona tmstornada llegara a vislumbrar tanto In 

nalurnloza del conf11cto que sufr1.:1 crnno la scns1b1l11k1d du su rl.'soll1c1ón .,,, 

Con los descubrimientos tecnológicos. los cuentos apmecen escritos, representados. 

filmados, se difunden por lil radio, por los discos compactos, etcétera. En una palabra se 

adaptan a todas las mod<Jlidildes y canales de difusión, pero nunca dejan de existir. Es posible 

que también nazcan nuevos mitos. A veces se requiere cambiar unos mitos por otros cuando la 

explicación que contiene entra en crisis y pierde su vigencia. 

Por otro lado, la necesidad lúdica de los adultos no se pierde, como muchos piensan. 

sino sólo se desvirtúa. Los juguetes de los niños actuales. así como los cuentos simplificados 

que se escriben para ellos, son ejemplos de estas necesidades lúdicas insatisfechas de los 

adultos. Son los adultos quienes hacen estos juguetes sin chiste, y que no estimulan la 

imaginación de los niiios. 

Los juguetes actuales generalmente no contribuyen a desarrollar la imaginación, puesto 

que entre otras cosas, no producen vinculas importantes. Inventemos un nuevo juguete, un 

¡uguete que nos perrrnta vernos a nosotros mismos en mundos nuevos y enriquecedores: el 

relato en la radio. 

r 
1 

Bruno Betll~ltie1rn F's1cuani'1lis1s cíe los cuontos de liadas. p 213 
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Los niños no necesitan recordar su infancia, ni matar el tiempo. ni llenarse de una 

actividad momentanea que los distraiga. Lo que necesitan es vivir. Sin embargo, los adultos 

cada voz tienen monos tiempo para compartir con los niños, o con otros adultos, y no aceptan 

que hny un niño dentro do ellos quo necesita jugar, imaginar. soñar, compartir. A decaido la 

vieja costumbre do narrar y hacer cuentos 

Las verdaderas lecciones morillos se puodon dar a trnvés do los intercambios humanos 

al contar un cuento. Al transmitir omlmonte los cuentos so promueve la realización de una 

experiencia compartida, do una experiencia mi1s viva que aquella quo se realiza si se lee ol 

cuento para uno mismo. Al contar un cuento do forma oral so es sensible a los tonos y 

semitonos de la voz. porque ol narrador dramat1z<i espontimoamente la información, enriquece 

la historia con nuevos lenguajes, (el lenguaje de las manos. de los movimientos de la boca, de 

las miradas que ol relato va provocando en el momento do contar y escuchar). De manera que, 

al sor contado la historia por segund<J. tercera. cuarta o qu111ta vez. se enriquece con nuevos 

significados. con nuevos momentos. De modo quo so van fundiendo en la historia sensaciones 

pasadas, recientes y nuevas. y se encuentra algo d1st1nto y único. 

Vladimir Propp nos transmite la imagen do una cebolla al hablarnos del origen histórico 

del cuento maravilloso. ya que nos habla de elementos y funciones del cuento, diciéndonos de 

algún modo que un cuento origina otro y otro y otro. conforme la sociedad va cambiando. 

" ... rosulla fascinante contemplar los cnm1>1os que incluso los cuentos más famosos sufren en la mente do 

los hombros, a posnr do que los hechos que en ellos se desarrollan son conocidos en todo ol mundo "12 

A través de los siglos. si no milenios. los cuentos, al ser repetidos una y otra vez, se han 

ido refinando y han llegado a transmitir al mismo tiempo sentidos evidentes y ocultos, han 

lle~¡ado a dirigirse simull<ineamente a todos los niveles de la personalidad humana y a 

i:- icicm., p. 147. 
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exprcsmse de modo que alcancen tanto la mente de un niño corno la de un adulto 

sofisticado 13
. 

La narración de estas historias iba acompañada de un lenguaje corporal. Pensemos en 

una personil que cuenta a alguien un cuento, el contar un cuento no es corno escribirlo, se 

cuenta con un lenguaje coloquial, corporal (manos. ojos. almgando o acortando algunos 

so111dos, usando diminutivos, exclamaciones. silencios) y val1óndosc del impacto de otras 

l1islorias o de otros cuentos, de otras situaciones, conceptos e ideas que repentinamente 

cobran vida un el momento en que se cuenta el relato. 

En sentido estricto solo hay dos artes que se escapan a la vista. y que están destinadas 

exclusivamente al oído: la música y la radio. Sin embargo, en el caso de la radio, se ha 

~Jencralizado la expresión: /o vi en /a radio, derivada de una función poética o estética que 

generaliza Roman Jakobson 1
·
1 "Es la función estética por excelencia: En las artes el referente 

es el mensaje que deja de ser instrumento de la comunicación para convertirse en su objeto"
15

. 

A diferencia de otros medios, incluso de la televisión, porque demanda tener la vista fija, 

la radio es para Romeo Figueroa el medio ciego autónomo, capas de penetrar por el órgano 

sensorial del oído y crear sus propios escenarios en el cerebro del receptor. 

En la radio, el mensaje cifrado vía oído tiene casi siempre un resultado que es producto 

efe la imaginación del receptor y no de la intención del emisor como se piensa. 

Durante el proceso de producción es necesario que el ambiente generado por el equipo 

de trabajo tenga armonía para que aquello que se cuenta produzca una carga emotiva positiva 

y profunda. 

13 
Arrn;md BalselJrc nos dice que las mnqu1nns son prolongnc1oncs del hombre que se integran a el mismo. 

nrolonoac1011es e.Je l<Js estructurns soc1alcs que se integran a ellns, son un todos los tiempos 1dónllcas a nosotros 
r111smos r:ormarlas, construirlos. es construirnos n nosotros mismos: Arrnanc1 Balsobre, El lengua1e racfiofó111co, 
p 1'.1 
'

1 
¡¡Jern. p G8 J;1kobson defino <1 cstú función poótlcn del lonuun¡e como la rclac1on del mcnsa¡e r:ons1no nusmo 

·· P1t~r1! G111rt1ucl, La sc1111olog1a. ::;19!0 XX1 mlilorcs, MCx1co, 1983, p 1:\ 
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La palabra tiene tres caracteristicas: el timbre. dado por el número de vibraciones por 

segundo; la intensidad depende de la fuerza de la salida del aire; el tono de la voz se da con el 

manejo de la rospiración y la proyección do J;:i mism;:i en l;:is diferentes partes de resonancia del 

cuerpo. Otros cambios sutiles se d;:in en la palabra por la forma de los cuerpos que las 

expresan. su ostmlo de Einimo. su estado fis1co, su manera de exhalar. de moverse dan por 

result;:ido voces con diferentes caracteres: ¡óvenes o viejas. de gente gruesa o delgada, muy 

11pmte ele cómo seiln en lil reahdild sus duer'ios 

El locutor J1a do aprender ;:i escucllarse a si mismo si quiere controlar mejor todos los 

recursos expresivos do la voz. L<1s vocales tienen la facultad de colorear la voz, Je dan relieve y 

concentran y reflejan el sonido. Musicalmente la "a" se distingue por su claridad, la "e" por su 

facilidad, la "i" por su sonoridad, la "o" por su suavidad y la "u" por su conductibilidad. 16 

Como llomos visto. la molodia os un elemento básico de Ja palabra radiofónica ya que 

da distintos matices a la voz. Valle-lnclán decia que "el secreto de las conciencias sólo puede 

revelarse en el milagro musical de las palabras." La expresión musical de la palabra radiofónica 

es la melodía o entonación de la voz que transmite una gran afectividad. 17 

Por otro lado, la voz como instrumento, no solo como palabra, sino la innumerable gama 

de posibilidades sonoras que el hombre puede emitir. y con las cuales manifestar infinidad de 

sentimientos y actitudes es típica de los cuentos orales y del lenguaje radiofónico (la voz puede 

ser de trueno. campana, plata, metálica, dulce. blanca, de cascada, aguardentosa, de grillo, 

atipladn, etc.)."' 

La melodia de la palabra radiofónica expresa la dramatización de la realidad. de la 

realidad espectacular que transmite la radio al oyente. La melodía describe la realidad 

completa: la intención de informar y el movimiento afectivo. En la radio, especialmente, la 

palabra puede transmitir con la melodía una gran afectividad. El valor épico o sentimental de 

,., /{Íf!ftl, p 43 
· ·ult 1 m, p 57 
18 

Fr;111c1sco ele Anda y Ramos, La raclio El clcspmtar dol gigante, p 279-281 
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palabras como "libertad", "soledad", adquieren a través do la radio. un valor añadido 

substancial. casi mágico. "el electo rnágico de la palabra reside en su estructura musical". 19 

Otro elemento a manejar con las palabras es ol ritmo, porque el ritmo tarnbién es 

significado. El ritmo es la periodicidad del mismo elemento sonoro, de esta manera podemos 

encontrar ritmos en las pausas que so hacen entre las palallrns. un las pausas entro las frases; 

también encontrarnos un ritmo (molód1co) al acentuar palabras cl;1ve de un texto. encontramos 

ritmo (armónico) en la altorn<1nc1a do voces. en el juego de voces de diferentes tonos, ya sean 

do dos o mas l1orn1Jrns, o vacos fomoninas en contraste o ·'armonia" con voces masculinas. 

Subrayarnos que en el lenguaio de la radio, la mi:isica os básica. La radio como arte 

acústico puro está mucho mós unida a la música que otros medios de comunicación que 

también hacen uso de ella. como el cine o el teatro. 

En la selección rad1ofó111ca de una voz para transmitir estas narraciones es importante la 

versatilidad, para que un solo actor pueda producir varios personajes, en caso de no 

encontrarlo. con dos voces, una femenina y una masculina se enriquece mucho la narrativa. 

Desde la perspectiva de la fisica o de la acústica más propiamente, la música es el 

resultado de la conjunción del ritmo. la melodía y la armonia. La combinación de estos tres 

elementos dan estructura al monsaie musical. Podemos considerar el timbre como parte de la 

música, lo que le da un soniclo dist1nt1vo. 

El ritmo es la organización ;irtistica del movimiento musical. le da forma a la melodia y a 

la armonía. Respondemos con movimientos del cuerpo al ritmo. La melodía es et argumento, el 

hilo de la historia que se cuenta. La armonía es la estructura de la música; es la organización 

tot<il de tonos. de forma que se traduzca en orden y unidad.2º 

'."' Armand Balscbrc El lenguaje racliofónico p 84 
"'' Pcler M Low1s y Jcrry Booth El mecho 111v1s1J1lc. p 98 
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Voces, música, ruidos o efectos, y recursos radiofónicos son los cuatro elementos que 

constituyen el libreto radiofónico. Con la música el guionista puedo situarse y situar al oyente 

en un lugar o tiempo, ambientarla la acción para mayor realismo, describirlo el estado de animo 

de los personajes, intensificar su emoción en determinados pasajes, indicarle con toda claridad 

los cambio de escena o rornilte ele hechos narrados. 

Los sonidos <i111b1ontales se empican c;1s1 siempre corno fondo de las escenas, 

acompañan al dialogo y en ocasiones a la música. Su característica principal es que dan la 

sensación do permanencia o presencia en un lugar o momento determinado. Los sonidos 

emocionales son apropi;:idos par;:i croar o intensificar un clima en determinados instantes de la 

producción, por otro lado, la misión de los sonidos de enlace es la de ligar escenas , sirviendo 

de verdadero puente entro ellas. 

Los recursos radiofónicos son trucos que modifican o alteran la voz, la música y/o los 

ruidos para fijar la imagen de la acción o dar vida a los personajes sin acción, etc. Actualmente, 

eso ha sucedido con el uso de sintetizadores electrónicos. 

A continuación vamos a dar una lista de algunos elementos y recursos radiofónicos. 
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Algunos recursos radiofónicos y lenguaje radiofónico: 

a) Procesadores: Los procesadores de audio. como los xamµler, son en la actualidad los 

equipos que m<is pueden ayudm en una producción moderna. Su único limite es la 

imnginación del que los '"nplc!a 

b) Eco: El eco (repetición - mvnrlJm;1cicin) es uno de los efectos que causa efectos más 

impresionantes. pero dello ser usado con mucha mesura, pma que destaque en el 

momento oportuno (puede usarse en forma irreal; la voz de los muertos. personajes 

do gran poder. profetas. lil vo; do Dios. ietc ) 

c) Filtros y ecualizadoros. Mediante el filtrnclo podemos producir a voluntad una 

alteración el las frecuencias de la voz. dándole otra calidad para determinar 

situaciones. 

d) Planos: Podemos dar la sensaciones efe profundidad mediante la fuerza o el 

debilitamiento de la serial. 

e) El narrador: es el recurso mas sencillo del radio. porque describe la apariencia del 

una persona, ele una escena o situación. Es todo aquel personaje que relata hechos 

pasados, que describo paisiljes o personas. y que cuenta hecho de los que es testigo 

presenciill 

f) Rúbrica. Es el tema musical que 1dentif1ca un programa radiofónico. 

b) Introducción. Es el terna musical que por asoc1<:1ción convencional relacionamos con 

una determinnda idea o imagen. Nos sitúa. corno radioescuchas, sobre una puesta en 

escena. 

c) Cierre musical. Denota el fin del pro,¡rama. 

d) Cortina musical. Como es al teatro el telón, la cortina se utiliza para "terminar un acto 

y comenzar otro". separa escenas. Como fundidos c1nemiltograficos encadenan las 

escenas o acomprni;in a las personas para un cambio de lugar o tiempo. 

e) Ráfaga. Música breve que seriala trans1c1ón en el tiempo y que provoca la reflexión. 

f) Golpe musical. Música muy breve de uno a tres acordes que da énfasis a una 

determinada acción. 
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g) Tema musical. Identifica la presencia en "escena" de un mismo personaje, de una 

misma acción o de un mismo lugar. Generalmente es una composición musical que 

se repite como presagio o anuncio do un personaje o de una situación tipo. Debe 

usarse sobre todo en series. 

h) Puente musical. Música breve que señala una pausa que no separa definitivamente 

dos acciones. 

1) Resolución 111us1cnl o tolón: Es el cierre de muchas escenas. El carácter de la pieza 

siempre debe estar de acuerdo con el carácter de la escena y, por tanto. debe ser 

dram<itico, l1umoristico, burlón, sentimental, tenebroso, etc. Debe ser corta pero con 

expresividad suficiente para refle¡ar claramente la idea 

J) Mllsica emocional: So representa el estado psicológico con ella, se pretendo que el 

oyente viva con los personajes la acción. Debo ser muy expresiva, sorprender al 

auditorio, <ivisandolo riuo <ilgo muy importante va a suceder, a veces es de efectos. 

k) Mllsicil Ambiental: son fondos musicales y además do respaldar la acción sitúan. 

Debe sor una mllsica que con su volumen permita escuchar el dialogo en primer 

plano. 

1) Mllsica descriptiva del estado de animo: Auxilia en el dificil arte de expresar bien las 

emociones. 

m) Música Argumental: es la que narra algo, con historia, con argumentos; son 

overturas, poemas sinfónicos, suites de ballet. etc. 

n) Montaje Musical: Para dominarlo se requiere un gusto especial por la música y 

curiosidad por la müsicil. 

o) Sonidos Emocionales: Crean o intensifican un clima en determinados instantes de la 

producción (si le agregamos un búho a alglln grito humano, la emoción pasara a 

tenebrosa). Aqui se abre una gama muy amplia de posibilidades creativas para el uso 

de sistemas electrónicos aplicados a los sintetizadores de sonidos, y para la creación 

de nuevos sonidos con nuestros propios recursos. Producen una emoción o 

intensifican el estado do animo. 

p) Sonidos Ilustrativos: Empleados como verdaderos adornos de una narración, sin ser 

fundamentales para el desarrollo de la acción. 
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q) Sonidos vivos, sintéticos y grabados: Se usan por la necesidad de realizar 

simultáneamente la acción (pasos, puertas, pelea o lucha, timbres, cláxones, 

campanas, etc.). 

Pactemos decir que la música tiene dos funciones: 

a) La expresiva que involucra el movimiento afectivo que lleva a un determinado clima 

emocional. 

g) La descriptiva. Que se refiere al movimiento espacial que denota un paisaje y ubica la 

escena de In acción. el lugar donde discurren los hechos del relato radiofónico. 

Podemos dar con ella un esquema de espacialidad, que favorece las 

representaciones ricas en imágenes particulares. 

Hay música que apela a nuestra parte instintiva, es la música "cachonda" que nos hace 

mover los pies y menear la cadera. música que apela a la parte afectiva, sentimental y llega al 

corazón, y música que apela al intelecto. El guionista, musicalizador o productor debe saber a 

cuflt parte quiere llegar. Pensamos que para los cuentos podria ser mejor hacer música 

original 

Según José Maria Burriel, la radio estimula la imaginación. en contraposición con otros 

medios que solo proponen imágenes. Cada mensaje sonoro se transforma así en una imagen 

pensada o inconsciente, jalones del camino que conducen. en último termino, al mundo poético 

y que llegnn a convertir a la rmlio en un genero artístico, en un vial abierto a la sensibilidad. Si 

la poesia produce una sensibilización en el hombre, que estimula su imaginación. la radio 

recorre el camino inverso al estimular la imaginación humana pma crear una sensibilidad.e' 

Pensando en In radio como una practica significante. se le entiende como un espacio en donde 

diferentes actores ponen en juego diferentes competencias. produciéndose con¡untamente el 

sen!1do. Pensar a la radio como una experiencia cultural es una de las formas a través de las 

cuales los inclividuos producen cultura, señala Ricardo Hayo: los medios son también 

productores y modeladores de cultura. La comunicación es más que un instrumento, es 
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tambión un espacio de construcción do sentidos. La radio. entonces, suprimo el aislamiento, 

osa paradójica caracteristica de nuestro tiempo en donde los miembros de una muchedumbre 

soportan angustia y depresión. mientras so debaten contra la soledad Además, la 

comunicación os un espacio do practicas dirigidas a la gratificación do necosiclacles vinculadas 

al desmrollo tiumano. individual y colectivo. Y aqui el ónfasis cloia do sor excluyentemente 

racion~1I: Lt1 cornur11car.1ón no solo acude pnra satísfélcer den1é111cJ;:1s n1atcnalcs, sino tambión 

aquellas rei11v1d1cac1ones que formul<i el espiritu y que \Ju;ird;111 rel;1c1611 con la esfera do las 

sensaciones. l<1s omoc1onos. los sont1mientos. Particularmente la radio so ocupa do estos 

casos con una intensidad y frecuencia quo vari<rn según los contextos y las épocas. 

G1solle Munizaga y Pmilinn Gut1órrez sost1onon que "el modio radial permite operar en 

dos niveles. El do la rncionalidad instrumental y el do la rnc1onalidad expresiva. La capacidad 

de penetración de la radio so apoya en esta dualidad ( .. ). Una. cercana a la fe secular de la 

idenlogia y la ciencia; la otrn, liberarla a las fuerzas rlol melodrama"''. 

Los propósitos racionales someten a ese otro nivel existente en torno de las 

necesidades de identificación y pertenencia simbólica, las que se manifiestan a través de 

forrnulas vinculadas a lo afectivo, lo expresivo, lo lúdico. 

Munizaga y Gutiérrez advierten que la radio penetra utilizando un lenguaje que da 

cabida al sentimiento y la emoción. 

Antonio Pascuali sostiene que la radio latinoamericana es caótica, mercantil, y que 

sufrimos de subdesarrollo cultural porque un medio como la radio conserva tal situación.23 

A los efectos de sonido tradicionales se suman hoy las técnicas digitales. Actualmente 

los efectos de sonido se consiguen en grabaciones con mucha fidelidad, sobre todo para crear 

ambientes, por ejemplo: do cafeteria, de fábrica, de granja, otcótera. Pero cuando se necesitan 

------------------~-------------- ------------
.. , Hnye. R1cnrclo, hacia una nueva Tad10. Pcmlos, Estudios de comur11cac1on •l, México, 1995, p.25-26. 
··· Pnulm;i Gut1érrcz y G1sclle Mu111Laga, "Radio y cultur.i de rnnsns". en comunicación y culturas populares en 
L1t1110.m1óncél, tv1óx1r.o. Gusl<1vo G1!1, 1 ~B7 
:i Pascual1. Antonio. Com11n1c.ic1ón y cultura de mdsa3. Caracas. tv1ontu Av1la echtoros. 1972 
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ruidos muy precisos que <icompañen una acción, estos son hecl1os en el mismo estudio ele 

grab<ición por una persona especializada, el efectista, o¡emplos ele esto pueden ser pasos, 

toques, en la puerta, puerta que se abre o se cierra. papel que se rompe, rechinido de puerta o 

•1entana, cajón que se abre. etcótera. Para realizar todos estos ruidos, el efectista se rodea ele 

varios mtefnctos como son: puertas. apm;1to de rechinar. tros esr.;1lones de madera (para sullir 

y l>aj;1r oscriler<1s). c;i¡ón con arnn;1, tnblas p;ira c;;11111n;1r sobru ellas. y otros. El efectista 

1<1111bión ns un croador qu() oust;i de rcp1oducir o 111vent<1r los 111;1s extr;ir1os ruidos para crear 

l<1s imfl(Joncs en el radiooscucha lo mfls fielmente posible. Se p;1s<1 gran p;:irte de su tiempo 

h;:ic1endo experimentos con tod;:i clnse de oll¡etos pm;:i loorarlo. Aunque ahora existen aparatos 

que roco[Jen sonidos nnturales y los modifican ;1 voluntad. los ruidos naturales hechos 

exprofeso dan a las transmisiones radiofónicas una c;:illdez y renlismo que no se logra con Jos 

nparatos electrónicos. 

L;:i electrónica misnlil ha dado paso a toda una generación tecnológica, la de los 

ordenadores o computadoras que, ;:iunque en la actualid;:id son todavía muy primitivos para el 

que los opera. deberan evolucionar con toda rapidez para dar paso a una tecnología 

informátic;:i que culminara en el primer siglo del tercer milenio. 

Ln cibernótic;:i y la informática han desarrollado sistemas y esquemas diversos para 

entender la renlidad y trasladarla. Algunos de estos esquemas lógicos nos han facilitado la 

comprensión de la evolución de una historia. 

No podemos dejar de hablar del silencio. ya que es un elemento muy expresivo de la 

comunicación. de In radio y del lenguaje verb;:il. Generalmente los profesionales de la radio 

evitan que el silencio exista en una transmisión. sin embargo, en ocasiones el silencio puede 

denotar peligro. amenaza. suspenso. miedo. Hay que tener sensibilidad para manejar los 

silencios en unil dramatización, ya que esto puede lograr un efecto psicológico en los 

radioescuchas."·' 

Pensemos en el origen de la narración oral: el sonido. Sus elementos son parecidos a lo 

cuentos: ritmo. musicalidad. símbolos, condensación de la información, un tiempo determinadc 
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acción, sensaciones agradables al ospirilu. Como en los cuentos, la radio hace que uno asimilo de 

una manera en la que tiene cabida la 1maginac1ón del escucha y su experiencia personal. La 

materia prirna de lada la radio es el sonido, por lo cual debemos recalcar sobre algunos elementos 

que lo constituyen. Para empezar, el sonido es una sensilc1ón que afecta al órgano de la audición; 

el oido. producido por el movimiento ondulatorio o vibratorio de la materia entre 16 y 20,000 

v1brac1ones por segundo, y se propaga por modio como el <:11re, el agua, ele. El sonido pues 

wqu1ere de un medio. 

En la radio, corno en los buenos cuentos. los sonidos y las palabras revelan la realidad 

con la sensualidad do un poeta, y on olla so encuentran los tonos de la música, los sonidos 

mundanos y espirituales, penetrando la música en el mundo de las cosas. ol mundo se llena de 

música y la nueva realidad creada por el pensamiento so ofrece de modo mucho más 

inmediato. enlatico y emocional que en el papel impreso. Podernos decir que la música y los 

cuentos nos permilen reflexionar. recrear y dar sentido a la realidml. 

La concepción de nuestro producto radiofónico dello iniciarse con la generación de una 

idea que hay que alorrizm en un tema, para escribir un cuento sucede algo parecido, lo que 

para mi puede ser el tema de un cuento. para otro tal voz no. Para el autor de radio el 

prerroquisito es tonar una historia que contar, una historia fascinante. es la historia la que 

cuenta, pero adem;is, el escritor debe tener un entendimiento completo del medio para el que 

va a escribir. conocer las limitaciones del micrófono, la psicología del radio escucha, procurar 

que ol contenido de sus mensajes sea valioso y creativo. ¿ podríamos pensar en la posibilidad 

do que suroiera un dramaturgo radiofónico ?. El drama radiofónico debe ser una forma de 

expansión mental."' 

[I ouión do radio no es sólo un texto, es también el plan de una estructura sonora. Los 

cuentos tienen también una estructura, son acción. trascienden el tiempo y el espacio. Con dos 

frases nos transportamos a otra época sin necesidad de perdernos necesariamente en la 

narración de los detalles vanos. Manejan un clímax, un final, estan cargados de psicología en 

:i t\.11qt1l!I Angel Ort12 Tóc11icas <le comtm1cac1ó11 en radio, p 85 
· 'dL• J\nll.:1 y H;irnos, Francisco, La radio El dospcrta1 del y1yantc. [{l1tor1al Trillas. 199/. p 296-299 
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los personajes (Podemos definir al guión técnico como el documento en el que se presentan 

las escenas que componen el desarrollo de un argumento, y el libreto es escrito con los 

diálogos que deben decir los actores). 

Es aconsejable acorcmse a la realidad creativa del drama en forma critica parn ubicar el 

punto de interrelación m;ls fuerte entre drama (conflicto) y sintaxis radiofónica. La acción 

dram<it1ca es el 01crcic10 de 1.-i voluntad consciente, el cual pen111te camlJ1os Todo cambio rle 

equilibrio os una acción. 26 

La composición dramót1ca está compuesta por ocl10 elementos intimamonte ligmlos a la 

realidad radiofónica, a la creación por medio del sonido. Estos elcm1entos son: la continuidad, 

la exposición, la progresión, 1;1 escena obligatoria, el clímax, la c;1rnctenzac1ón. el diálogo y el 

público. La primara os la composición, secuencia y oslabonamionto de escenas. La segunda, 

la exposición, nos permite la presentación de personajes, situaciones y conflictos. El diálogo os 

la parte indivisible clo la estructura dramática, y ol público, que es el fin de tocio planteamiento 

dramático. 

Recordemos que el principio fundamental de la radio es crear acciones. Lo cual es 

maravilloso para la acción dramática y para la significación de la narración. como ejemplo 

tenemos lo ocurrido con la producción radiofónica de Orson Wells, "La guerra de los mumlos", 

en donde los radioescuchas pensaron que lo que escuchaban por la radio era real, aunque el 

episodio se hizo celebre. el texto de ese programa radial ha sido poco clifuncliclo, ahora debe 

ser entendido como un;:i <1proximación a 1.-i realidad de 1938· fillt;in los tonos. las pausas, los 

calculildos intervalos de músicil, léls ilceleraciones del ritmo. Hily que imagin.-ir ose concl1mento 

parn reconstruir de!J1daniente las causils del p;Jnico producido. Hay que 1milginarlo también 

para calibrar la contribución do Orson Wells, porque ese texto es del equipo que producia los 

programas radiales del Mercury The.-itor'"'. Seg(m lo muestra esto programa, el locutor que 

vacila, que corrige y que repito pillabras es rn;ls verosimil que el profesional pulido. Por otro 

:r:. r,,.11guel Ángel Orll/ Tl~Cff/C<IS cft~ COf11WIJCiJCIOfl en radio, p 90 
»l A medmdos ele lD:rn yn t1;-1tJia un publico ¡id1cto y scma11til µar;1 r1ramnt1zélc1onus del Me1cury Tl1uater. como La 
muerto de Dantnn .. lu/10 Ces.ir Of1\.'Pr Tw1st1~. La vuelta al r11111Hio en 80 cJicJs. (SlrnKeüspc;:1re. D1ck1!1l5, Julio 
V1~rrm) 
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lado, la lentitud inicial del programa estaba calculada, para resaltar la precipitación posterior. Y 

al final de la primera parte hay 5 segundos de silencio absoluto y aterrador, corno si se hubiera 

suprimido la rndio y el mundo mismo, después de ellos una voz sin forma avisa que se acaba 

de escuchar la transmisión de la ¡iuerra de los mundos. Quienes llegaron hasta allí, podían vivir 

tranquilos, pero muchos no tuvieron tanta paciencia, y salieron l1uyendo de sus casas al creer 

que efectivamente. los marcianos l1atiian llegado. 

El lenguaje rmliofón1co nos ahorrn descripciones a veces inútiles de los cuentos 

impresos, lo que se substituye con la música que puede transmitirnos lo que con palabras no 

podernos decir. 

En la rndio, como en el cuento, se utiliza la acción, el tiempo presente, párrafos cortos, 

el dialogo, y se debe rnane1ar una sola idea, así como repetir los hechos importantes. El 

lenguaje de la radio nos Lmnda como artistas una emocionante posibilidad para la construcción 

lírico - filosófica. En este sentido la radio como los viejos cuentos. es adecuada para transmitir 

formas abstractas y por lo tanto es arte. 

Debido a lo simbólico, lo condensado, lo impactante, toda narración tiene una intensión 

y da cuenta, corno la música, de la naturaleza humana. Los cuentos, como todo arte, 

representan una villvul<i de escape para la energía contenida en el espíritu y psique del 

l1ombre28
. 

Con el descubrimiento de la imprenta. para llegar a los cuentos fue necesario saber leer, 

ya que los cuentos en alguna medida dejaron de contarse oralmente. Con el descubrimiento de 

la rodio fue posible que sin sabor Iocr se pueda llegar a los cuentos y para que los cuentos 

llo9uen ;il publico. es necesario saber l1ncer radio de calidad, saber como contar los cuentos. 

Desde la apmición do la radio en México, los entusiastas seguidores de este medio de 

comunicación, comenzaron a transmitir música. Pensaron que lo mejor era que se escucharan 

interpretaciones de pianistas. cantantes y conjuntos musicales, después transmitieron noticias, 
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e inclusive eventos políticos on vivo y en directo, luego comenzaron a transmitir eventos 

deportivos y poco después se comenzó a transmitir tentro radiofónico y anuncios comerciales. 

lo rnalo es que actualmente son pocas las radio difusoras que usnn la nmración de cuentos 

ampliamente. 

Como tiernos visto. los cuentos son 1mportilntes porque pueden plantear verdades 

universales, verdades 1n111ort¡¡les y tarnb16n conflictos intrinsecos ¡¡I ser humano, por ello todo 

cuento os una forma de conocerse <1 uno rnisrno. Curn1do existe el interés. constituyen un medio 

de desarrollo o crecimiento personill, o sea, son irnportantes para quienes los escriben, pero 

también para quienes lo~• leen porque pueden reflexionar sobre cuestiones que no se les habían 

ocurrido. 

Actualmente, poca gente lee, y por otro lmlo, parece no interesarse por conocerse a si 

misma, vivimos un proceso de global!zac1ón, unificación. que ha hecho desaparecer, poco a 

poco, lenguas, artes. costurnbres, actitudes diferentes de los diferentes pueblos que habitan 

este mundo, asi como en el cuento 'La 1-listoria interminable" de Michael Ende, donde la falta 

de imaginación va acabando con el mundo de la fantasia. Al parecer, cada vez es más dificil 

encontrarnos con seres humanos que piensen seriamente en lo que está ocurriendo. 

Resulta ventaioso para un pais transmitir relatos en la radio, ya que esto nos podría 

acercar también a los libros. a la buena literatura. Adernás. transmitir cuentos por la radio 

apoyaría la educación, porque al élcercilmos a los cuentos nos interesaríamos por leer y quizá 

por escribir y pnra ello nprendminrnos toclo lo posible, además de que acrecientan el dominio 

del idioma y In capacidad de expresarse 

La radio por sus cmncteristicns resulta ser más propicia que la televisión u otros medios 

de rornunicación parn contar cuentos. porque sirnplernente magnifica todas las cualidades que 

ya tiene el cuento. Su prmlucc1ón es llamta, llega él millones de personas a un tiempo, incluso 

salta lronterns y cualquier persona puedo ser due1ia de un receptor de radio. Además, 

nctualn1ento, el uso del autornóvil t1il venido a recalcar su importancia. 

·"~Bruno BellcltHmll Ps1co.1r1.1//s1s dt• los cucntus di~ l1acl.JS. p 217 
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A través del cuento pensamos, cambiamos, nos transformamos. hacemos arte. Hay 

cuentos que tienen fines educativos o pueden servir para ello, que difunden libros. que 

promueven la lectura o dan información, poro hay otros que van más allá porque pueden 

revelar el lado oculto del sor humano. con lo cual los conflictos internos pueden expresarse. 

Es el caso de los cuentos tradicionales. 

La radio por ser <1uditiva, por su lenguaje. es muy semejante a los relatos orales, nos 

acerca a ellos, y en general, a la literatura, porque hace que las historias nos pnrezcan más 

reales que en In palabra impresa. Ahora bien, no so quiere afirmar que sólo el cuento como 

género literario sea transmitido por la radio. El buen relnto siempre será tal. dopondiendo de 

como se cuenta. 

Es sensacional que con Ja rndio un mismo cuento pueda ser escuchndo por millones y 

millones de personas. De este modo aprovecharíamos los giros de Ja modernidad, de los 

nuevos inventos, para rehacer las leyendas. y los cuentos. 

No olvidemos que al escribir para radio so piensa en voces, música, ruidos o efectos y 

recursos radiofónicos. La música antecede <1 la palabra impresa y a Jos sonidos de las palabras 

o a las mismas palabras en lenguaje radiofónico. se les puede deformar, alterar, dar o quitar 

musicalidad, jugar con los tonos de las voces. de este modo. Ja información cobra vida 

fácilmente y resulta más real que en la palabra impresa. Aprovechemos los buenos cuentos 

como contenidos radiofónicos actuales (un buen cuanto o relato dependerá de cómo se 

cuenta, del equipo de trabajo que lo cuanta y de Ja medida en que se estimula la imaginación. 

Ja fantasía, Ja comunicación intrapersonal e interpersonal}. 

Las verdaderas lecciones morales se dan a través de los intercambios humanos y la 

interacción social, por Jo tanto el cuento se hace vigente cada vez que se comunica a través de 

Ja recreación de su realidad. Muchas veces el cuento encierra un modelo de valor universal. 

Aunque no se cuente "carn a cara", el cuento por la radio lleva una carga afectiva, psicológica y 

expresiva, por lo tanto, puede cumplir con su cometido: vincular a los radioescuchas con los 

cfcrrnis al estimular la imaginación y la comunicación cara a cara. 
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Los cuentos en la radio ayudan a tener introspección. El escuchar un cuento provoca y 

rnotivn la conversación. La comunicación se vuelve más interosanto, puesto quo se habla de 

uno mismo, do lo que uno siento, do lo que uno exponrnenta (por ejemplo, yo escucho por 

r<1d10 ol cuento do Caperucita Rofil, cuando cilporucitn rojn carrnna por ol bosque. en mi se 

c1.,sp1t'Jl<1 el ~Justo por la nventura, r:unnrlo cnperuc1ta ro¡;1 S<> onfrcnt<1 ;11 lot10, en mi so 

dusprertan 1nicdos; rne encuentro convertida en cí1peruc1ta íOJíl, pienso un 1111 abuelita ni yo 

r"nlvm esta comunicación intraporsonal, y en l;i primera oporturndacl quiero comunicar, quiero 

"xprosnr mis sentirn1enlos, de manera que torno al cuento como mulel1lli1 para expresar lo que 

Sll!lllO) 

La radio a través de par<'ibolas, cuentos, mitos, leyendas (narración oral) y de comunicar 

ill ;1uditorio en tiempo presente. en formo personal, y en primera persona (lenguaje 

r<1rl1ofónico), lo que provoco es una comunicación intrapersonal dirigida, porque se esta 

tiablando en tiempo presente, (con las diferentes voces comunes a una dramatización), 

desatándose una comunicación intrapersonal de muchos "yos". Lo que relaciona y conecta a 

nuestra parte inconsciente, nuestra parte obscura, los conflictos de los seres humanos, de 

manera que puedo entender o un persona1e histórico mejor si me convierto en él. 

Por lo señalado hasta aqui, podemos decir de manera general, que la radio unida a la 

narración oral de cuentos, parábolas, mitos, leyendas, etc., podría ser el instrumento idóneo 

pnra fomentar el uso de la palabra hablada como interacción social, ya que estas narraciones 

do transmisión oral, son entro otras cosas uno práctica del lenguaje t1ablado, por lo tanto, 

fomentan la interacción social "cara a cara". 

No olvidemos que la experiencia más importante que tenernos de los otros se produce 

en l;i situnción ··cara a cara", que os el prototipo de la interacción social y del que se derivan 

todos los demás casos. En la situación cara a cara el otro se me nparece en un presente vivido 

que ambos compmtimos. Sé que en el mismo presente vivido yo me le presento a él. Mi "aqui 

y 1111 ;1l1ora·· y el suyo gravitan continuamente uno sobre otro, en tanto dure la situación "cara a 

c:na f:'I resultado us un intorcamllio continuo entre mi expresividad y la suyn, y esta continun 

137 
r·

1
·p (: T <, r .. r ·: ··

1
\·1 

.!. .' . .'.J;.;·_.) \ __ ··~··-'j 

FALLA DE omGEN 



reciprocidad de actos expresivos podemos utilizarla tanto él como yo simultáneamente. Esto 

sinnificn que en la situación cara a cma la subjetividad del otro mo es accesible mediante un 

máximo do síntomas, <1unquo interpreto orrónearnento algunos de olios. Por lo tanto, ninguna 

otra relación puede reproducir la abundancia de sintomas que se dan en la situación cara a 

caré1. 

En la comunic¿ic1ón ··cara u caro · rni p;isado cstó a rni alcance en mi men1oria con una 

plenitud que nunca podre iJlcanZilr on mi reconstrucción de su pasado, por mucho que me 

l1ablo do el. Poro este~ "mo1or conocimiento" de mi r111smo requiere reflexión. No se me presenta 

directamente. El otro. en c<1mllio. si se me presenta directamente en la situación cara a cara. 

Por lo tm1to. "lo que el es" se halla continuamente a mi alcance. Para que así ocurra se 

requiero que me clotenna. que interrumpa la espontaneidad continua de mi experiencia y 

retrotraiga deliberadnmento mr atención sobre mi mismo. Más aún, esa reflexión sobre mí 

mismo os ocasronacla tipicamento ,.., por la actitud hacia mi que demuestra el otro. 

La realidad de la vidil cotidiana, se nos presenta alrededor del cuerpo y del momento 

que se vive. Este "aquí y ahora" es ol foco do la atención que presto a la realidad de la vida 

cotidiana, es lo realissimum do mi conciencia. Es importante no desviar la atención de la 

realidad de la vida cotidiana. So produce un cambio radical en la tensión de la conciencia 

cuando uno estó en atención del momento presente. El lenguaje, al menos, establece la 

verdad de esto. 

De repente soy el pájaro, de repente soy el hada, de repente soy la niña, de repente soy 

la bruja, esto hace que se auto genere conocimiento en el proceso comunicativo, que el emisor 

paso a ser receptor y viceversa. de modo que el relato toque mis experiencias personales. y lo 

adapte o relacione con mi mundo interior, con mis deseos, temores, fantasmas y fantasías. 

Finalmente. esto puedo dosernboc<Jr en una comunicación interpersonal profunda, con 

contenido al comentar los sentimientos, las reacciones, etc. Al yo platicarle a alguien más lo 

que vivi, lo que senti. lo que imaginé al escuchar un cuento en ol trayecto en coche de mi casa 

al trabajo. 
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Todavía hay algo que el progreso no ha podido alterar, por lo menos en los campos y 

montañas. lejos de las poblaciones, en el mar, y es la inmensidad de los cielos y el encanto de 

las noches estrelladas que nos deben llevar a la reflexión, al recogimiento, al asombro, a la 

;idmimción do rodesculirir lil qrandoza del universo y el milagro do la vicia. 

De hecho v1v1r11os on un 1n111onso aislarrnenlo, un asilrnnienlo aulónl1camenle universal, 

irónicamente comu111e<1do. /\isl;1rnienlo porque nos hemos concentrado dentro de una esfera 

que ignora al universo. y comunicado porque lodo lo que sucede en cualquier parte del globo 

es conocido casi inmecliillarnonte en cu;:ilquier sil10. 

En los tiempos que corren, tan saluraclos de ruidos, es deseable que la radio pueda otra 

vez contribuir al onriquccurnenlo del vocabuliHIO pma describir las bellezas de la tierra, la radio 

es materia de expresión orill, ele 111us1ca y de efectos sonoros. Es ciencia, es técnica y es arte. 

La radio genera l<i 1111ar1en habladiJ del mundo, la expresión oral en la radio es un continuum de 

imágenes hiJbladns que vienen riel emisor y provocéln, con deliberada intención, un acto cuasi 

fotográfico iJI interior del cerebro, que on ejercicio de la libertad individual, crea una imagen 

nueva a su interior.1(:. 

Inmersos en el cambio constante de los últimos tiempos, somos concientes de que hay 

muy pocas innovaciones tan determinantes para la cultura contemporánea como la que la 

radio a tiene. 

Seguramente va a sucedemos un mundo completamente ajeno, con comunicaciones en 

donde nuestra imaginación quecla pequeña. Una población que se enfrentara a problemáticas 

de supervivencia. Por lo que hny que tornar en cuenta la importancia de la palabra hablada en 

lo procesos de conumicación y rescatar nuestro acervo de cultura. 

·'' Beruer y Luck111<111n. p 48 
"' fl.1<Junce Mourier d1¡0 ;:iJgun¡¡ ve1. que ilaillar de imagen es instalarse en el centro mismo de la 
confusión. Líl 1cle;:1 dti la 1111a9n11 d<1!a de 1220 a 12~0. y tiene su ongen un el l;1tin 1mngo·gi111s, quo srgrnhcn 
1Ppn~sP11t.-1c1nn o retrato [)p Anda y f~cirnos. Fr<mc;1sco. Ln racflo El dos¡w1tar del gigante. p 216 
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Es necesario aceptar que la influencia de la radio y los cuentos es importante en la 

formación do la opinión publica, y de allí surge la responsabilidad de quienes administran la 

radio: Porque puede poner en juego la capacidad critica, la imaginación y el estimulo de los 

sentidos. 

Es muy sencillo transmitir los logros do la civilización. Es muy dificil enseñarnos a vivir, ¿ 

podremos enseiiarnos y enseñar a otros a salir do esto marasmo ? La comunicación es un 

don que se le ha dado al hombro para trasmitir bienes espirituales, no solo materiales. Por eso, 

el ejercicio de la comunicación es una responsabilidad, y en esta tesis añadirnos el capitulo 

atrapados con salida: el relato en la radio. 
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CAPITULO V 

ATRAPADOS CON SALIDA: EL RELATO EN LA RADIO, LA ACCIÓN COMO 
MEDIO DE CRECIMIENTO. 

El co1111icto es el padra do todas las cosas (Heraclito) 

Este pequeño ensayo está encaminado a hablar sobre cómo ayuda transmitir relatos a 

través de la radio a estimular la comunicación "cara a cara". y con esto, el crecimiento 

crnocional y mental de una persona . 

Pensamos que los cuentos, como hemos dicho. despiert<1n sentimientos, conflictos, 

problemas importantes de elucidar. y por lo tanto. la necesidad ele compartir. de entablar una 

verdadera comunicación. Esto cs. un<1 comunicación di<1lógic<1, ele 111teracción social a través 

del diálogo (acto primigenio de la comunicación hurnan3) 1 De modo. que a través de la acción 

corno posibilidad que nos permite crecer y tmsccnder nuestros conflictos, sea posible 

transmutar sentimientos, pensamientos pmaliz<1ntes y confusos .,,, sentimientos clarificantes. 

activos y posibilitadores de crecimiento. Encontrando li1 posib1lrcl;1d de satisfacer necesidades 

bfisicas del ser humano y que no hnn siclo ciados por nuestra socredncl postrnoderna. Sin 

embargo, tarde o temprano. al ver la insatisf<1cc1ón acumulada por olvidar relacionarnos con los 

dorn<is y conocernos i1 nosotros mismos, buscamos alternat1v;1s y una de ellas poclria ser 

recobrar nuestra expresividad, la pnlabra. 

La experiencia ele observar córno nos sentirnos dominados por una serie de emociones 

y sentimientos confusos que llevan al ser humano a la insatisfacción. fue lo que provocó el 

planteamiento de la siguiente sustentación: partiendo del hecho ele que a nivel fisico existen 

141 

---------- ____ .. 



diferentes formas de sobrevivencia, a nivel mental. tenernos dos posibilidades: reaccionar o 

actuar; la reacción nos permito sobrevivir, el actuar (la acción) nos da la posibilidad de crecer. 

Generalmente solo tongo una idea vaga de lo que pienso y siento, en un rnornento 

determinado. Reacciono a rni cuerpo corno si estuviera separado de rni mente. Tratándose de 

dos partos ¡11stintas. Sorpronrlenternente, son pocas las ocasiones en que tengo claro lo que 

deseo y no <Jlcan7o a d;1rmo cuenta do mi corno persona, por lo tanto no logro expresarme.~ 

Ser1ala F~ollo May que volverse un11 persona, no solo requiere do estar en cont<Jcto con 

los se11t1111icntos y deseos propios, sino también luchar contra aquellas cosas que impiden 

sentir y desear Concilio al sur humano corno consciente del yo, capaz de intencionalidad y con 

la noces1dml de hacer elecciones. Considera al yo corno una unidad-" 

¿Qué nos impide sentir, desear y expresarnos? El problema se inicia ante la falta de 

contacto con las sensaciones y los deseos; pero dado que la costumbre así nos hace 

reaccionar, suponemos que debe existir algo más. Sí a nivel físico sólo reaccionamos, es a 

nivel mental donde debemos buscar la respuesta, y esta respuesta sólo puede estar en lo que 

es real de manera existencial: el lenguaje, el símbolo. 

En lugar de abstraer conceptualizaciones, necesitamos reconocer y enfrentar las 

paradojas do nuestra propia vida. En una paradoja dos cosas opuestas son planteadas en 

contraposición y parecen negarse entre sí. Sin embargo, no pueden existir la una sin la otra. 

Recordemos la frase de Heráclito: "el conflicto es el padre de todas las cosas"4
, de tal 

manera que lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, el orden y el caos, la belleza y la fealdad, la 

bondad y el egoismo, el amor y el odio, la acción y la reacción, (que es lo que plantean 

muchos relatos de forma simbólica) parecen estar peleados entre si; pero es la misma 

confrontación con uno. lo que le inspira vida y significado a lo otro." De tal suerte, la 

confrontación ele la acción debe inspirar vida y significado a la acción. Asi, como la 

1 
A tr,1vc5 de escucl1.:1r y cont;ir rcl;:itos {pllrillmlas. 1rntos, cuentos, ;:mócdolLls), con un lcngua¡e sencillo, 

conc1lmsilc1cJ, s1mtml!co. que b11sc;1 el crec11rncnto espiritual. la 1ntcrílCC11.'m soc1al. el conocifrnento de uno rrnsmo 
-' Vr!r lo que nos thr:e Mcrleau Ponty de In cxpres1v1dac1 (mov1m1cnto y p<llabrn) en el cnpitulo 11 
: t-.1<:1y. 1!):,]. p 37 

Lo que cl1~rwl;:1 q11p t!fl l;i ()x1stcnc1a t1;:1y sulrnrnento. y que 110 existe un yo pcrmnnente 
~.1ay. 1~!!J3. p ]q 
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coníronlación del desorden en muchos cuentos. inspira vida al orden, 6 el miedo a la valentia, 

etcétera. 

Con esto, queremos entender que, para que exista un sentimiento determinado, 

neces;:iriamenle esta implícita la existencia de su contraparte. Tnl como ocurre en los relatos: 

In vida se contrapone ;:i In muerte. l;:i bruja a la princesa, el bien al rnal, la justicia a la injusticia, 

el infortu1110 a In follc1datl vordndora, el l1óroc al villano. 

Seiiilla Josopl1 Zinkor quo "una persona no posee tan solo una polaridad opuesta. sino 

varins que se relncionan entre si. cronndo "mullilateralidades''. 1 Esto podemos verlo en los 

relatos, ya que en ellos tonemos la posibilidad de ver expresml;:is nuestras múltiples voces 

internas, y nos su¡11oren rnuch;:is veces cómo encontrar soluciones a nuestros conflictos una 

vez lwbiondo despert;:ido el interés por "darnos cuenta." 

Por el yo pienso, nos captamos ;:i nosotros mismos Frente al otro y el otro. es tan cierto 

para nosotros como nosotros mismosº Así el hombre que se capta directamente por el 

conocimiento. (del lnlin imaginar, idenr. pensar. reflexionnr) descubre tnmbién a lodos los otros 

y los descubre corno la cond1c1ón do su existencia. Se da cuenta que no puede ser nada, sólo 

que los otros lo reconozcan por tal, podernos decir que, la reacción no os nada, a menos que 

In acción la reconozca como lal, corno el villano no tiene lugar si no existe el héroe. Asi, el 

descubrnrnenlo de mi intimidad me descubre al mismo tiempo ni otro, como una libertad 

colocadn Frente a mi, que no piensa y que no siente sino por rni o contra mi. De modo que 

descubrirnos In intersubjetividad y en osle mundo el hombre decido lo que es y lo que son los 

otros.'' 

De igual forma yo decido lo que es la reacción y lo que no lo es. "Pienso y luego soy y 

me expreso. Esta es la verdad absoluta de la conciencia (de aquí la importancia de la 

comunicación intraporsonal), captandose a sí misma sin intermediario. Toda teoría que torna al 

'.' Vm el ~1wón rnd1ofón1co t1tulm1o "Los órganos e/o los sentidas" 
Zmker, t9D9 pf1g. 1 SB 

., Op Cit. Z111ker. p 1!:18 
'Srnt1e 1~)7fi, pil~] 5·1 
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hombre fuera de ese momento en que se capta a si mismo es ante todo una teoría que 

suprime la verdad.'º Puesto que todo cambia momento a momento y sólo existe de manera 

única y real, en el mismo momento en que uno so captn n si mismo. siendo y estado en tiempo 

presente. Fuera do esto conocimiento. todos los objetos son solamente probnbles. y una 

doctrina ele probabilidmlos que no ostn sustontndn do unn verdnd. se hunde en la nadn; para 

clofinir lo probillllo, hay que poseer lo vorclé1clcro Lueqo parn que hnya unil verdnd cualquiera 

se nocesitil una verdild ;1bsolulil. y ust;1 1>s s1111plu. 1.~c1I do alcanzar. ost<i a l.1 mano de todo el 

mundo; consiste en cnptarse sin 1nter111ed1ano. 11 En tener la posibilidad ele captarse a uno 

mismo, de modo directo, 1ntrospect1vo. y ;1si poder captar a los otros, y poder expresar. Para 

esto, os indispensable ol lenquaJe. la palabra. lil comunicación "cara a cara". 

Pensnmos que a travús del cuunto. (relato) que cuento o me cuenten, tengo la 

posibilidad de captarme a mi mismo( a). y al mismo tiempo capto al otro de modo directo. 

Pero, ¿qué me sucedo que no puudo captarme sin intermediario? Yo por un lado tengo 

la parte inteligente, consciente. claril, sogurn, con sentimientos agradables pero, por otro, 

tengo la parte mecanica. oscurn. confusa, con emociones desagradables, carentes de 

refinamiento o incontrolildils que me someten a un desaliño y confusión general. que me 

conducen a la tensión, a la compotenc1il, al conflicto y finalmente al estancamiento. Tengo 

creación e invención. sin embargo vivo. sólo reaccionando emocionalmente. en lugar de 

actuando; éste es reillmento mi problema 

Planteamos que para crecer hay que nctuar, saber nombrar lo que se siente, saber 

hablar de los sentimientos presentes en formn consciente, no reaccionar mecanicamente a 

nivel emocionnl y ésto requiere do un esfuerzo más alla del sólo reaccionar y sobrevivir. La 

posibilidad de transmutar una reacción en acción esta dada por un momento de consciencia. Y 

solo se puede lograr con la observación de uno mismo, a través de la comunicación 

intrapersonal e interpersonal, y sólo en tiempo presente. 

1
'
1 Sartre 1976, p<ig 53 

'
1 May 1053, pag 40,41 
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Para poder crecer, entablar una comunicación con el otro tenemos que detenernos ante 

el conocimiento de nosotros mismos (de nuestro cuerpo y de nuestra mente), ejerciendo la 

autoreflexión. 12 

Reacciono fisic<imente (instintivamente) ante el dolor. Si acorco la mano al fuego, en el 

momento que siento nrdor, la retiro automi'Jtic<imcntu. lo curil hilqn en fornin inconsciente. A 

nivel mental. puedo reaccionar tal vez corriendo par;1 alcJiirme dul fuego, os decir. presa del 

miedo. o w1tando, tal vez presa de la impotencia. o quiliis soplando. para tratar de apagar el 

fuego. que podria ser presa do la ansiedad. Todo esto seria a n1vd reacción. "atrapado en los 

sontimiontos."1.1 poro m;is ;1ll;i do la reacción. tongo la pos11lilicJad de actuar. Pnril actuar. tengo 

que "captarme sin 111tormod1arios" tongo que luchar contra aquellas cosas que me impiden 

~;entir y clesear Como dice Rollo May, "debo estar consc1ento del yo Cilpaz de intencionalidad y 

con la necos1cJacJ de hacer elecciones."'·' Y para esto. es necesann que reconozca y enfrente la 

paradoja entre el miedo que siento, que es real. y el valor necesario para actuar, donde el uno 

(el miedo), le inspira vida y significado al otro. (lil valentía). Solo reconociendo el miedo se le 

da significado a la valentía, descubro el miedo como l;:i condición de la existencia de la valentía 

y esto me perrnitira actuar, no solo reaccionar. Podemos observar que la reacción emocional, 

dependera. en gran medicJ;:i de la reacción mentill, y ésto sucede en forma casi automatica. 

Hay que tomar en cuenta que existe un proceso para sentir; cuando estamos en 

contacto con nosotros mismos y el ambiente, se tiene la posibilidad de sentir. Las sensaciones 

se traducen en sentimientos; éstos son las sens;:icionos con nombre. Para darle nombre a una 

sensar:ión. pueden intervenir los introyectos. las experiencias obsolet;:is y los asuntos 

inconclusos Del sent1m1ento se pasa a la necesidad. que puede ser física o emocional. 

Conocid;:i la necesidad. se pasa a la acción. Pero est;1 acción. puede sor simple reacción o 

verdadera acción dependiendo si el proceso fue consc1onto o inconsciente. 

Socra1es nos c!1ce quu una vida no exa1111n<.lda no vale la pena v1v11se, y/\ Pute1111a nos dice que el pensmrnonto 
srn pélfabrils, nos viene dm1o grnc1as a In palabra 
1 1 

El 1111s1110 eiemplo. ro podemos usar en el momento en que ut1l1l<:m10s los metilos nrns1vos de comunicac1ón. y 
11us rclt:1cronm110s con los dm11~1s 
11 

May 1953, íl 40 
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Con la intervención de introyectos, experiencias obsoletas, asuntos inconclusos, 

pensamientos, ideas, fantasias, recuerdos y creencias, ante una experiencia, o un contacto, lo 

que hago normalmente es reaccionar. Esto constituye un esquema de reacción en cadena; 

abstraigo conceptualizaciones, no reconozco, no soy consciente. no vivo en tiempo presente, 

sólo p~ovoco una re<1cción, fisica, mental y emocional, que no me conduce a nada, y no me 

saca del ostancar11icnto. 

La salud emocional y fisica, y por lo tanto el lograr una buena comunicación, consiste en 

poder contactar bien con las diversas necesidades y hacer una buena diferenciación entre las 

necesidades vitales y las introyectadas 1 ~ y obsoletas con el fin do satisfacer las vitales. 

Ahora bien, rara vez se habla de los sentimientos presentes, convencionalmente, 

hablarnos de sentimientos pasados. Sin embargo, el relato por la radio lo hace, ya que uno de 

sus objetivos es croar acciones.'" 

La conciencia se puede concentrar en el sentimiento o en el objeto en el que me 

encuentro implicado; dependiendo de donde concentre mi atención, la radio ayuda a que 

concentre mi atención en la acción del momento que nos cuenta. 

Cuando se tiene atención en la percepción, tiempo presento y se vive una situación 

conscientemente, la situación y el sentimiento son una sola cosa, se tiene atención completa. 17 

El sentimiento oncaJa perfectamente en la situación y esto da la posibilidad de ver las cosas 

como realmente son y no como so cree que son. Esto so traduce en un sentimiento adecuado, 

en una palabra adecuada, para una única e irrepetible situación. 

Puesto que los sentimientos conllevan el significado de toda situación, nos hablan de 

nuestras necesidades. do lo que os importante, de qué debe ser revisado, y movilizan nuestra 

mteracción con el mundo extorno, al estar contando un cuento "cara a cara". podemos ver los 

sontm1iontos que va provocando, las expresiones del escucha. y con esto. adaptamos nuestros 

Pm l~Jemplo, creo que noccs1to el shmnpoo "Oasis" pam cas<lrme con un ¡oque (un rey <Jrnbe), esto os una idea 
:r1truy1!Ct<Hl;1 
'· [I que escribe pma r¿1d10, lo tiace cómo para si mismo V1vificn la h1stona ill escribir en tiempo presente. y el 
'.~>cucha ltnne In oporlurndad de convcrt1rsc cm lo d1fcrcntos "yos" que se mnne1nn 

Uno du los problemas 11nportrn1tos en nuestra sociedad postmodcrna. es que no satmmos vivir en el presento. 
'.'1v1111os prnocupados por el futuro, o pensando en el pasndo 
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propios sentimientos al mismo relato, en una situación única e irrepetible. Así. nos convertimos 

de emisores a receptores. 16 

Por Ja radio, se logra esto con ayuda de la música. las vacos. los sonidos, los recursos 

radiofónicos, los giros lingüísticos'". la espontaneidad, la improvisación. De manera. que 

aunque no hay un¡¡ comunicación "cma ¡¡ cara". si se puede estimular esa comunic<Jción al 

(Jespertm el interés por compartir lo quo se escucl1ó. lo que se s1nt1ó, lo que se im<Jginó. Al 

cJosportar 1rnógenes ¡¡cüsticos que el rnceptor eli11lom do forma 11iconsc1011te 

Cuando elegimos satisf<Jcer urw necesid<Jd, estarnos eligiendo no satisfacer otras 

necesidades; cuando elegimos una sensación, elegimos no sentir otras sensaciones; cuando 

elegimos un sentimiento, recliazamos otros sentimientos; cuando elegimos una palabrn. 

rechazarnos otras, cuando elegimos una acción. rechazrn11os otr;1s acciones; la emoción que 

resulte, (la emoción es una cualidad de la experiencia y una cualidad expresiva de la acción), 

podró ser auténtica, o actuada dependiendo de si el senti1111onto es auténtico o falso. Cuando 

la emoción es "falsa o pretendida" se distorsiona el crecim1onto personal. y por lo tanto la 

comunicación. 

El elegir una parte, implica rechazar otra u otras y esto es un ¡¡cuerdo, en algunas 

ocasiones, o un desacuerdo en otras. Asi en múltiples ocasiones, los aspectos rechazados son 

sentimientos o emociones. Por ejemplo cuando sentimos enojo. celos, envidia, avaricia etc., 

los rechazamos, porque no nos gustan. Sin embargo el sentimiento existe, esta presente. 

Podemos encontrar que para rechazar, existe el que rechaza y el rechazado; hay una relación 

entre el rechazador y el rechazado, y esto es aplicable en mucl13s ocasiones. Por ejemplo. 

cuando <1lguien manifiesta un estado de miedo, podemos ver que J1ay en 81. un miedoso y un 

envillenton<1do. El valiente enjuicia al miedoso. Asi en todo est;1do emoc1onill se tienen dos 

actores. dos partes. Hay conflicto. pero lo importante es poder verlo, nombrarlo, expresarlo. 

para vor que sólo ilSi, es posible trnnsforn1arlo. 

El lildo miedoso tiene que aprender que su función es solo avisar del peligro y que al 

valiente, lo toca hacer uso de los recursos para enfrentar lil situación. Esto se da a traves del 

f~1!cordernos lo que nos dice Lyotard sobre 1<1 fuer¿;:i do In narración, que se rne11c1onO en el primer capitulo 
Onor11;1topeyns. usos de du11111ullvos. w1tos. so111dos, etc Recordemos que l.:1 rnus1cn l1nne una cmga 

~;1q111'1ct1!1v(l irnpm tnnto. y nos despiertn n la 111d1ferenc1n de los valores 
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dialogo intrapersonal. Al escuchar un relato por la radio yo soy el valiente, yo soy el miedoso. 

yo soy la bruja, yo soy la princesa. Cada "un soy'', es una parte del yo mismo, que tiene la 

posibilidad de verse expresado. 

La comunicación intrapersonal requerira de conciencia. con el fin que el miedoso 

aprenda solo a avisar y no a apabullar. En osta comunicación intraporsonal el miedoso puede 

señalmlo ;il vnlionte. lo quo ncces1la para sentirse seguro y perm1t1r la acción del valionto. 

CtJ<tndo el valiente oscuclia al miedoso. esto empieza a actuar para que se sienta seguro. y so 

pueda enfrentar al peligro. l\si, el rrnodoso os t;imb1én útil y el valiente puede actuar. 

Cuando esto dialo'Jº intraporsonnl no sn da. que posiblemente es por falta de saber 

nombrar l8s emociones. éstas son d1sfunc1onales y son generadoras de sufrimiento y, por 

supuesto, no son tr;insforrnadoras ni 1nstrumontadoras. sino barreras al crecimiento, de modo 

que 18 comunicación termina convirtiéndose en un monólogo, y no en un genuino intercambio 

do opiniones y croonci;is. 

Sabernos que el querer sor valiente, no es suficiente para ser valiente. El querer ser 

valiente. es sólo una condición basica y necesaria, pero no suficiente para transformar al 

miedoso en valiente o seguro. La energía del deseo de querer ser valiente, sólo es el principio; 

8 esta onergia del deseo tiay que formarla. instrumentarla, darle fuerza y movimiento, a través 

del relato compartido se puede despertar ose deseo. 

Un;:i voz contactnda 18 omoc1ón, explorando como se experimenta, que sensaciones 

produce. so puede ostnblecer su significado, así mismo. qué relación tiene la persona con esa 

omoc1ón, por qué 18 rechaza, cómo so da el desacuerdo interior. Con todo esto. se puede 

encontrar ol conflicto interior dndo por la polarid8d rechazador-rechazado. (El valiente rechaza 

al miedoso), es decir una parte de mi so convierto en rechazador y otra parte de mi en 

rochaz8do; Esto ocurre en todo conflicto. El rechazador rechaza algo que quiere cambiar; el 

problema es ¿cómo?, para no provocar un bloqueo, malestar. sufrimiento, resistencia etc., en 

vez de un cambio. Es por esto que soñ8mos y los cuentos equivalen a los sueños. 20 

Bruno Bctolho1m nos dice. que los cuentos do hadas equivalen a los sueños del adulto. 
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LA COMUNICACIÓN INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL, on dos guiones 

radiofónicos: "Los órganos do los sentidos" y "En ol fuego so oyó cantar un Cuco" 

"El pensamiento es un dialogo solitario y silencioso del alma 

consigo misma". (Platón) 

La actividad física y la actividad mental son del mismo orden y por lo tanto 

manifestaciones de lo mismo: el ser del hombre. 

Anthony Giddens nos habla sobre el sor y el estar: soy en función del otro, pero formo 

parte de 61, y 61 de 1111 De modo que más allá de la interpretación racional del mundo, están los 

sentidos, formas de vida especificas, experiencias olvidadas de la relación humana con la 

naturaleza, deseo de espiritualización, destrucción del yo, hacia nuevas formas del sí mismo. 

Blanca Solares nos dice que, el desarrollo de la individuación no es un avance lineal y 

progresivo sino una espiral con ascensos y descensos regresivos, a lo largo de la vida del 

hombre, en la que el "yo", consciencia parlante, en un esfuerzo de elevación espiritual, se hace 

más modesto y cede terreno al "si mismo," el arquetipo de la orientación y el significado, a 

trav6s de un proceso ob¡etivo comunicativo que implica la autentica vocación de prestar 

;itención ;1 la voz 1nter1or que nos conecta con el centro do la vida. "' 

Si los pensamientos y las acciones, son hechos del mismo material y el organismo actúa 

y rc;acc1ona ;11 ilmb1cmte con diferente intensidad, pero por otro lado. si más allá de la 

1nterprctac16n rac1on;il, est;in los sentidos, es aqui donde se encuentra la causa del nacimiento 

ele ese "materi;il", es por ésto. que en primera instancia, debo concentrar la atención, en la 

percepción Lo que significa, concentrar la atención en los sentidos, y ésto da la posibilidad de 

est;ir en tiempo presente. 

·'Solares, Blanc~. El s1mltomo HalJlJnnas. 1991, p 167. 
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Lograr estar en atención. sin que intervenga una interpretación racional, conlleva la 

ardua tarea. de estar en consciencia, tanto de los sentidos, como de la mente, que es la otra 

fuente de ese "material", de esta forma se puede estm en atención completa, esto es, 

conscientemente consciente en uno mismo. por medio de la comunicación intrapersonal y 

consciente del nmbiente. de nuestro campo. al poner la atención en los sentidos. El estar 

escuclinnclo, viendo. 11ablanclo, ol1emlo, s111tiendo pensando. 

La percepción influye en el pensamiento y viceversa, el pensamiento influye en la 

percepción. el pensamiento se mm1if1esta en la palabra, la palabra es el antecedente de la 

acción. La acción forma el h<ibito y el habito se concreta en el caracter. Una vez formado el 

caracter. las reacciones surgen autom<Jticrnnente y el actuar en consciencia se dificulta, y por 

lo tanto, la comunicación. Asimismo. es necesario reflexionar sobre nuestras palabras, y vigilar 

nuestros pensamientos. 

La rutina. que es tocio aquello que se hace de manera habitual, es un elemento basico 

de la actividad social cotidiana. Una rutinización, nos dice Giddens. es vital para los 

mecanismos psicológicos que sustentan un sentimiento de confianza o de seguridad 

ontológica durante las actividades diarias de la vida social. Es por ello que se piensa en la 

posibilidad de utilizar a la radio para rescatar la narración oral. ya que la televisión ha invadido 

nuestro espacio cotidiano, y se ha perdido la comunicación "cara a cara", la interacción 

l1umana. Enfrent<indonos a la necesidad de buscar un equilibrio mental. 

La enorme diversidad del pensamiento moderno, till y como de hecho lo encontramos a 

nuestro alrededor, debe ser reconocido si estamos dispuestos a comprender la vida de la 

mente. alli donde se manifiesta.'''' Asi, vernos a nosotros mismos como los otros nos ven 

puede ser revelador. Ver a los otros como parte de una naturaleza que también es la propia, 

constituye un hecl10 elemental. De igual forma, ver un sentimiento propio, como los demás lo 

ven. puede ser revelador. Y esto permite <Jceptación de ese sentimiento; al haber aceptación, 

hay rendición, termina la lucha por rechazar. el sentimiento existe y su sola existencia da vida y 

principio a su contraparte. 

·"· Gcert1 1993, png.24 
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Estas ideas, enmarcan la importancia de la comunicación intrapersonal. que posibilita el 

observarse a uno mismo y al ambiente, prestando atención a los sentidos, a la mente y al 

cuerpo, como una unidad en relación y función del entorno, en donde el entorno forma parte de 

uno mismo. Y al mismo tiempo, enmarcan la imperiosa necesidad por la comunicación 

interpersonal, al ofrecer la perspectiva de ver un sentimiento en los dem<is, corno parte de la 

rn1sn1él naturnlezé1 

El aceptar. el rendirse ante un sentimiento, es lo que tw perrrntido negociar entre las dos 

partes de la paradoja, ya no reaccionar. sino actuar. A través de la observación introspectiva, 

por medio de la comunicación intrapersonal. uno se observa sin intermediario, "siento y deseo, 

conscientemente, me doy cuenta"; asi. al captar un sentimiento amenazante. en forma 

consciente, se descubre su contraparte. su opuesto. Con ósto, naco la intencionalidad, al tener 

una opción viable, para actuar y no reaccionar; se adquiere creación, invención y crecimiento. 

"Ya no me estanco, ya no me atrapa el sentimiento". sino se hace a un lado, para que surja su 

contraparte, para que equilibre, apoye o sirva de referencia e identidad. Lográndose una 

transmutación. 

Thomas Luckmann y Peter L. Berger nos dicen que. lo que el otro dice, se vuelve 

subjetivamente significativo para mi, haya o no congruencia entre sus procesos subjetivos y los 

mios. De esta manera, no sólo vivimos en et mismo mundo, sino que participamos cada uno 

en el ser del otro, siendo el lenguaje el instrumento más importante de socialización. 23 

Lo que se hace a nivel físico, es una clave de lo que se piensa y lo que se piensa, da 

claves de lo que se hace y de lo que gusta hacer. Entre los niveles de pensar y hacer hay una 

etapa intermedia, la etapa de "jugar ;i". Con sólo prestar atención a las acciones, a las 

fantasías y a la representación de roles. se llaga a conocer su si¡¡nificado. se pueden proveer 

las propias interpretaciones.'"' 

De aquí la importancia de la comunicación interpersonal, que se puede lograr al utilizar 

los medios de comunicación de forma adecuada. especialmente hablamos del caso de la 

t'• · 1 ; , • 1 1 ~· r,r~ , p. l ~i. l (; 1; 
1 

Peris. 19G7, ri 29 
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radio, por ser una opción para ayudar a desarrollar la imaginación, la memoria, la percepción, 

el conocimiento de uno mismo al impulsar el darse cuenla y el hablar en tiempo presente. 

Antes de que se pueda tener confianza en el otro, hay que tener confianza en uno 

mismo. Pero tener fe en uno mismo, exige un proceso evolutivo donde se haya aprendido a 

confiar en los demás. Tanto la confianza. como la seguridad ontológica son el producto de un 

compromiso ;ictivo con el mundo, las conf1~1ur;1c1ones y las relaciones de la vida cotidiana. Ese 

compromiso activo es físico, exige presencia corporal y cognitivo, exige interacciones "cara a 

cara Tambicn exige comprensión. memoria, reflexión y lenguaje. Asi como una consciencia 

de la posición que se ocupa en el tiempo y en el espacio. Asimismo, es un compromiso 

afectivo, que trata de nuestra relación con objetos materiüles, con otras personas, con 

simbolos y con nosotros mismos. Esta suerte de compromiso se basa en procesos 

inconscientes, pero solo puede mantenerse en virtud de una fe nacida de la experiencia en la 

certeza del mundo. ;•e, 

El transmitir y producir relatos radiofónicos, debe convertirse en una tarea primordial 

para nuestra sociedad, ya que no se trata de ir en contra de la tecnologia, sino de incorporarla 

a nuestras necesidades. De tal manera, que se podría dar una salida a la "crisis" que vive el 

leguaje, el pensamiento, la aprehensión de lo que es real y lo que es virtual. No olvidemos que 

los rrntos, relatos, cuentos, el lenguaje oral, ha existido desde siempre. 

En la actualidad existe una distorsión de la comunicación al ser sustituido el lenguaje 

ordinario. La cultura contemporánea ha desplazado del centro de las relaciones sociales el uso 

de la palabra hablada como medio primordial de interacción, cuando sabemos que "la 

comunicación es una red de significados que dan consistencia a la inleracción social, a través 

de la pri1ct1ca del lenguaje, particularmente el hablado"."'; 

Habermas señala que el lengua¡e sirve al entendimiento, y todo proceso de entender 

ti<)ne lunar en un marco de comprensión cultural. Por lo tanto, todo proceso comunicativo exige 

l,1 presencia de dos actores, estableciendo un compromiso entre el escucha y el emisor. La 

S1lvm~to11e, Roger. 1994, p. 25 
· Sul.:tn~s. Ulanca. Op Cit. p. 81 
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sociedad se forma no sólo de imperativos de mercado o científico sociales. sino también de 

normas y trndiciones socio-culturales de la acción "comunicativamente" orientada al 

entendimiento, por lo tanto la expresividad de las emociones, de los sentimientos. 

Actualmente notamos cómo cada vez nos comunicamos menos "cmn a cara", que es la 

comunicación rn<is nea, In experiencia m<'is 1mportilnto que tonfJO de los otros se produce en la 

situnción cara a cam, que os el prototipo de la interacción social len lil situación "cnra iJ carn" 

el otro se rne prosentn en un presente vivido que ambos compartimos M1 aqui y mi ahora, y el 

suyo, grc:1v1tan continuarnonto uno sobre otro, P.n tanto dure lil s1tu¡1r.1ón ·cara ;1 cara El 

resultndo es un intercambio continuo entre mi expresividad y 1;1 suya, y esta continua 

rociproc1r!;1d de actos expresivos podernos utilizarla tanto él como yo, s11nulti111eamente. Esto 

significa que. en la situación "cara il cma", la subjetividad del otro me es accesible mediante 

un m<iximo ele sintorrn1s, aunque interprete erróneamente algunos do estos sintomas. Todas 

lns dom<is formas de relación con el otro son remotns, en cambio, "n la situación "cara a cara" 

In subjetividad del otro so encuentra decididamente próxima a mi 

Maurice Co,,,ez afirma que toda cultura, en cierto estadio ele su desarrollo advierte que 

sus riquezas, organizaciones y representaciones pueden no sor las mejores. deben afrontar 

entonces un hecho brutal: existen, por debajo de los ordenamientos y leyes que la componen, 

un orden de cosas silencioso, una región oscura do la realidad. un mundo subyacente, macizo 

y primario, que importa liberar en su ser mismo y en las modalidades do su ser. se comprende 

asi que m<is all<i del lenguaje de un periodo histórico, m<is all<i do las clasificaciones 

provisionales de determinada ciencia, hay un ordenamiento profundo. el código básico de 

una cultura. una configuración global que ofrece fundamentos ciertos a los conocimientos. 

Hemos serialado que en la actualidad existe una crisis ele representación simbólica. Con 

la lle¡Jnda del Internet, nos comunicarnos de una manera hipertextual, ut1l1zando muchos 

lenf¡uajes al mismo tiempo, y cada vez es menos la comunicación con el otro "cara a cara", y a 

través del contacto con el cuerpo. Por otro lado, vivimos sometidos a un problema serio de 

"estress". ele tensión nerviosa. 
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En nuestra sociedad contemporánea vivimos una época única en la historia: tenemos el 

mismo sistema económico capitalista, y la crisis que vivimos es una crisis de representación 

simbólica. nos comunicamos con muchos lenguajes al mismo tiempo (visual, auditivo, etc.), 

cuando la mayoria de la población mexicana no aprendió a leer, a escribir, a comunicarse 

verbalmente. 

Es el lenqua1e. o "la palabra entendida como símbolo", según Mead. la que presta a la 

interacción entre personas la pos1bilicl<1cl ele transmitir intenciones, de discutir expectativas y de 

plantear alternativas i1 lns propins ncciones. 

Gracias al s1111bolis1110 se hace posible una solidarización con los ritmos cósmicos en 

una unicl<1d mas vast<1, ya sea, la sociedad. el universo, la comunicación, la terapia, la 

introspección. y por lo tanto la comunicación intraporsonal. Ernest Cassircr. nos dice en su 

libro: Antropolo~¡i;1 f1lusófica, que la memorrn simbólica es aquel proceso en el cual el hombre 

no sólo repite su nwmorra pasada, sino que la reconstruye; la imaginación se convierte en un 

elemento necesario del genuino recordar. Por esta razón Goetl10 tituló su autobiografía: Poesía 

y verdad. No qucria dar a entender que halJia insortaclo en su vida elementos ficticios, trataba 

de descubrir la verd<1d acarea ele su vida, pero esta verdad sólo podía ser encontrada 

presentando los hechos aislados y dispersos de su vida en forma poética, es decir simbólica. 

Mucho mas alla de la teoría de la acción comunicativa, dice C. Magris: "incluso en una 

noche cualquiera puede suceder que exista vida auténtica en la falsa"27
. 

A diferencia de los animales, los seres humanos tenemos la posibilidad de conocernos a 

nosotros mismos, y trascender nuestras necesidades de sobrevivencia y puramente instintivas 

para poder crecer. Ernst Cassrror nos menciona que la obligación fundamental del hombre es 

el conocrmicnto ele si.·'" El conocerse a uno mismo se ha considerado desde tiempos remotos 

como un imperativo categórico. Por otro lado, Sócrates dice: una vicia no examinada no vale la 

pena vivirse. y awe~J<i: nunca de1es de preguntarte a ti mismo esta cuestión y de examinarte de 

este modo: ¿que relación tengo yo con esta parte de mi mismo que llaman la razón 

gobernadora·1.-·· 

·'' JtmJ1~111. p 90 
.·~ C;:1s~Her Ernst. Ant1opoloq1a F1/osof1ca, p 18 
: ' Cassut~r Op Ctl 1992. p 24 

154 

71f:Jr"·-, rl. ,; : '· (in~v
-IJJ.•.,) V U1 

FALLA DE ORIGEN 



Sócrates define al hombre como aquél ser que, si se hace una pregunta racional, puede 

dm una respuesta racional. Mediante esta facultad fundamental de dar una "respuesta" a si 

mismo y a los demás el hombre resulta ser "responsable", un sujeto moral. 

A diferonci<1 de l<1 comunic<1ción di<1ló¡1ica. dando el escucl1<1, es por otro lado t<1mbién 

un emisor potonci<1I que contribuye on l<1 gm1er<1c1ón ele conoci1111onto. l<1 comunicación de 

masas on la sociedad actual. 1nst1tuyo una ruptur;i fundarnent<il entro el cr111sor y el receptor. 

rle manera que los emisores y los receptores tionon poca capacidad para aportar algo al curso 

y contenido del proceso comunicativo. Por otro lado, no existe comunicación "cara a cara", ni 

tnmpoco comunicación intrapersonal y en consecuencia, podria sor más apropiado hablar de 

trnnsmisión o difusión do mensajes quo de comu111cac1ón como tal. ·
1º 

La intersubjotivid<1cl, rotom<1ndo nuevamente i1 Borgor y Luckm<1nn, es verd<1deramente 

social sólo cuando se ha objetivado en cu<1lquier sistema de sionos, y sólo asi existe la 

posibilidad do quo osas experiencias se transmit<m. siendo el sistema de signos decisivo el 

lingüístico: "el lenouaje objetiva l<1s experiencias compartidas y las hace accesibles a todos, y 

es el medio más importante para transmitir las sedimentaciones objetivadas y objetivizadas. "' 

La constitución dol "yo" sobrevive o travós dol discurso del otro o sea. de la adquisición 

del lenguaje. La contextualidad do una postura del "yo", nos dice Giddens. determinará quién 

os el "yo" en cada situación de h<1bla. Es preciso que yo sepa quo soy un "yo" cuando "te" 

hablo, pero que "tú" eres un "yo" cuando me hablas. y que "yo" soy un "tú" cuando "tú" me 

hnblas .. y asi siguiendo. Aqui notarnos que la noción del YO, puede ser una mera 

construcción mental. '" 

Podremos relnc1onarnos con los domas, conocer su dolor, su sentir, su momento, sólo 

cuando aprendamos a conectar con nuestro propio dolor, fisico, mental, existencial, espiritual; 

cunndo aprendamos ¡:¡ vivir con él, a dejarlo pasar, sin apegarnos, sin aferrarnos. Lo mismo 

sucede con el regocijo: "la alegria de vivir momento a momento", y ver que todo cambia, y 

nnda es permanente. 

1 
ll1ompso11, .Jotrn, lcJuologia y culturn modoma. 1998, p. 41 

"t:lm[Je. Op C1t p 91-93 
· G1c1dcns l'J95, Un munclo dasbocado, p. 87 
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No te disipes - dice Marco Aurelio- no seas demasiado impaciente, sé tu propio dueño y 

mira a la vida como un hombre, como un ser humano, como una criatura mortal. Las cosas no 

¿¡fectan DI nlma pues son extern¡¡s o inconmovibles, nuestra alteración procede sólo del juicio 

que fornrnmos en nosotros mismos. 

El pasado y el futuro existe solo virtualmente~. Sólo sé que soy lo que soy, y que estoy, 

por esto momento. nad<J miis. Hay un dict10 budista que dice: ¿quieres conocer tu pasado y tu 

futuro? Dime quién eres hoy y qué haces hoy, en esto momento, y cuando hago la reflexión, 

pareciera ser que el momento y<J se fue. Entonces, cliria mejor: "estoy atento a mi respiración, 

a mi cuerpo, a mis sensaciones, a mi monte. vivo en tiempo presente". Veo, reconozco y dejo 

pasar: Trato de observo el surgir y el cesm do todos los fenómenos. 

Vur con sab1duria perfecta el punto de suru1m1ento conc!uce n lil l1bcrac1ón, LJ lü subidurin. La sab1duria es 

lucrlél, In sub1durín es el filo que se clava, punetrn. y recorta Este es el cmmno V1passana, desarrollar la sabiduria, 

estar constanlemcntc consc1entc y ver una y otr<i v1:1 11a~t<1 que no hay¿i n<1dn más que ver. Entonces ver si hay 

l:lwrac16n 
33 

La idea de la virtualidad, "lo virtual" existe con el ser humano, ha existido desde 

siempre. Sin embargo, ahora nos toca vivir una épocn muy diferente. La tecnología ha 

olcanzado tal desarrollo, que vivimos. además do una "crisis de representación simbólica", en 

la que nos comunicamos, de una manero hiportextual. una revolución cultural. sexual, social, 

familiar, de "estress''. Se trata de uno époco de "globnlización" en la que se va diluyendo el 

nacionalismo, y so rompen las frontor<is entre los paises, quedando entre otras cosas, 

confundidos y en la ignorancia do lo que estii p;1sando. 

So requiere cada voz más de sor creativos. Entendiendo por "creativo" lodo aquello que 

nos llov<i a una mayor salud psicológic<i. y o una tiumanidad más plena. Se trata de dejar a un 

lado viejos esquemas. para soltarnos en la aventura de experimentar lo nuevo, lo desconocido 

que generalmente es lo miis cercano a nosotros, lo más sencillc 

11 
Gurza, Vicky, En Tiempo Prosontu. 1977 

L;:1 nietlllac1ón V1passana. es unn rnod1tac1ón do 1nlrospecc1on cuya técnica cons1!itO en desarrollar la atención y la 
concentr<ic1ón momento a momento 
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La comunicación "cara a cara" adquiere dia a dia mayor importancia para impulsar el 

proceso de crecimiento personal, para promover que la persona incremente su nivel de "darse 

cuenta", que recupero el contacto consigo misma y con su ambiente. 

So hace ov1ctonte el impulsar y apoyar la cornunic<1c1ón intraporsonal e interpersonal. 

Recuperar nuestra capnc1d<1cl de comunicarnos a travús de la palabra y el cuerpo, para lo cual, 

la narración por l;i radio podria contribuir. ya que 1ncrement;i el le11,¡ua1e hablado, estimula la 

imagin¡¡ción. la memoria, l<i <itención. lo expresión, la cre;1c1ón cln 1111<if¡ones. y por lo tanto, el 

dialogo mediado. 

A continuación transcribimos dos relatos radiofónicos que se escribieron en 1982, uno 

de ellos se transmitió por Radio Educación. "En el fuego se oyó cantar 1111 Cuco" y "Los 

órganos de los sentidos". que so hizo para l<i serio racJ1ofónica ') /¡1/Jitos de estudio". Estos 

guiones han siclo elegidos al azar de entro otros guiones escritos en ese año por la autora de 

este trabajo. Los guiones han sido analizados ri1pidamento. con ob1oto de dar V<llidez a lo que 

se plantea en este c<ipitulo respecto ¡¡ I¡¡ posibilidad de me1orar nuestras actitudes y valores, y 

por lo tanto, I¡¡ comunicación y el incremento del lenguaje hablado, a través de escuchar y 

compartir relatos radiofónicos. 

En el guión "Los órganos de los sentidos" el escucha evoca sus desordenes, cuando se 

habla de que Luis tiene desordenados sus apuntes. Por ejemplo, so evoca el hecho de tener 

ordenmlo o desordenado el closet. el escritorio, los estados de cuenta. 

En el mismo guión, a través do la niña Astucia se habla de lo opuesto al desorden, que 

es el orclcn. 

Como t1e111os serialado, el existencialismo busca salvar la brecha entre lo que es cierto 

ele rn<lnera abstracta, y to que es real de modo existencial. "Los principios demasiado 

abstractos fracasan para definir la acción"·'·' Entonces. En lugar de abstraer 

conceptuallzacionos, so necesit¡¡ reconocer y enfrentar lüs paradojas de nuestra propia vida 

En una paradoja, dos coséls opuestas son planteadas en contraposición, y parecen negarse 

entro si. Sin embargo. no puede existir la una sin la otra (no existiria el orden sin el desorden). 

Recordemos lu frase de Heráclito "El conflicto es el parlra de tocias las cosas". 

1 Sartm 
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El orden y el caos en este cuento, parecen estar peleados entre si, pero es la misma 

confrontación con uno, lo que le inspira vida y significado al otro. De tal suerte, que esta 

confrontación que vivo ol escucha debe inspirar vicia y significado a una acción, que en primer 

término seria una comunicación intraporsonal, on la riue so da cuenta de que tiene 

"closordenaclo su closot". o "sus cuentas bancarias". Y on so~¡undo término, una comunicación 

mtcrporsonal (dialógica), al comentar lo riue s1onto con su orden o clesorclen, y en tercer lugar 

so 1nsp1ra ;1 una acción, que podría ser "arreglar su closot. o su oscntorio. o sus cuentas 

bancarias" 

Para que exista un sentimiento determinado. necesariamente ost~1 implícita la existencia 

de su contraparte. tal y como ocurre en el relato, pero es necesario "darse cuenta". 

Este guión es un ejemplo de como se desata en el escucha, una comunicación 

intrapersonal, al ver reflejado en el relato su orden y desorden, y posteriormente una 

comunicación interpersonal "cara a cara", al platicar con alguien sobre su orden y desorden en 

diversas circunstancias, y que finalmente todo esto podría resultar en una acción, que serla la 

de transformar el desorden evocado. 

Por otro lado, podemos ver cómo este cuento amplia el conocimiento, a pesar de ser un 

cuento llevado al público infantil principalmente. 

Al escuchar el segundo cuento radiofónico: "En el fuego se oyó cantar un Cuco", el 

auditorio introspecciona una serie de sentimientos o partes de si mismo, representadas en el 

relato por los personajes de Desperdicio y Estropajo. Al escuchar el cuento y convertirse uno 

mismo en Desperdicio, se contacta con la parte optimista, con lo generoso que uno puede ser, 

con l<J parto ;:ilogre. con la credibilidad que uno puedo tenor. con la tranquilidad, la felicidad, la 

p;irte agradublo quo uno tiene, y finalmente con la parte moral, ética y prolunda que llevamos 

con nosotros. 

En contraposición, cuando uno escucha el relato y se convierte uno mismo en 

Estropujo. uno contacta con la parte pesimista, con la parte interesada, con la parte trágica, 

con la pnrto incrédula, con la parte burlona, con la desesperación y la avaricia. 

Do tal manera, que al estar escuchando el cuento, uno proyecta, se identifica, crea 

1111;i¡¡onos ucústicas de sus propios sentimientos, conflictos, experiencins y situaciones. En un 
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momento uno es optimista y al otro momento uno es pesimista, o en el peor de los casos, uno 

so identifica con Desperdicio o con Estropajo, pero siempre esta la posibilidad de contemplar la 

par!e opuesta. 

Por otra parte, los ambientes de la narración despiertan la imaginación de uno, ya que 

c<1da escucha podrii construir su cabaña, su Navidad, su Cuco. sus ;1rboles. y hHsta su tipo ele 

Hoja, en donde podriamos encontrar closcle hojas clol tamaño ele trna lonteji·l. hHsta hojas del 

t;imario ele una palmera. 

De igual forma, las canciones nos podrán tocar y despertar l1tiras muy profundas, lo cual 

ayuda a esta introspección do lo quo hablarnos. resultando on un vorcladoro diálogo interno, 

esto os: una comunicación intraporsonal, en donde confronto m1 parte optimista con mi parte 

pesimista, mi parto generosa con mi 1mrtc interesada, m1 parto ;ilogre o feliz con mi parte 

trfigica, onojon<J o burlona. 

El pajarito do! quo so habla al principio clol cuento '"en s1 r111smo··, y ol mismo Cuco que 

lleva lil recompensa a los hermanos por haber recibido alo1am1ento, hace pensar que así son 

las recompensas del crecimiento cuando prevalece la parto ót1ca, la parte generosa. la parte 

optimist<i, la parte feliz, la parte liorna, en contraparte al lado pcsirrnsta, avaricioso, envidioso. 

etc. 

Si esta introspección, o di<'Jlogo interno, o comunicación intmpcrsonsl surto efecto, el 

escucha movido por todos estos sentimientos, buscara comentar su experiencia en la primera 

oportunidsd que se le presente, por un lado, buscando aclarar sus propios sentimientos, y por 

otro lado, queriendo compartir esta experiencia. con lo cual se logra impulsar una 

comunicación interpersonal (comunicación dialógica ··cama carn""). 

Finalmente, este escucha pcnsarii en actuar con una acción positiva, como podría ser la 

gencrosidsd, el optimismo, el compartir, el soñar. el seguir viendo por la radio, antes que 

reaccionar como <icosturnbrabil impulsivilmente. 

Por otro lado, como tocia narración, o forma ele contar un cuento, (el relato} por la radio. 

so usa músic<i. sonidos, silencios, ruidos, tonaliclacles de la voz diversas. acentos, etc., y con 

esto so ayucl<i <i provocar ol contacto do uno mismo. el contacto con la imaginación, logrando 

asi. quo la oxporionc1a se<i todo un acontecimiento y estimule la relación humana, el uso del 

lenuua10. la imaginación, la improvisación, la espontaneidad. la f;rntasia, la creatividad. la 

uxpros1ón y la acción. do modo que recreamos nuestro mundo y lo damos sentido a li.l vicia. 
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Se espera que aún siendo cuentos dirigidos a los niños, el lector y no et escucha en este 

caso, con una actitud prepositiva encuentre su parte, al leer Los órganos de los sentidos y En 

el fuego se oyó cantar un cuco. 
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SERIE "DIALOGO EDUCATIVO" 
GUION. HABITOS DE ESTUDIO (TECNIC/\ DE L/\ SINTESIS) 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS. 

GUIONIST /\ IS/\OEL FERNl\NDEZ IS/\SI 

1 · BVJ:!8JC,l\_PE_LE'RQG_R_,l\Mi'LL1.Qll G..Qti_E_EJ;(;l.Ql;JJ;_1\f'!l_filE!'JJJ;_Qf:OSAS/'.I 

2 . EF.fc_C IQS[JJ:'SlcRVIF~ !J; f._IE_Sf;_.!'LllJQ.§__,l_UQQ _QE Nll.8/~ti.I.!\ E_TCETER/\ 

4 · LUIS (PREOCUPADO) Mama, mmnn, t10y 110 quimo 

5. 1r n la escuolu 

6.- M/\MA l Porque Luis? 

7 - LUIS Estoy desesperado. os que, ol profesor 

8. vn a revisar hoy los npuntos, y 

9· MAM/\ <..Y qué Luis ... ? No me d1gns que no 11as 

10.· tomndo apuntes on claso. 

11.- LUIS No, no os oso. Lo quo pnsa es quo están-

12.· lodos dosordonados. y ni yo mismo les 

13.- entu:mdo 

14.· MAMA: Poro Luis. Esa no os la forma do solucionar 

15. el problcnrn. Dob1ste haber rovisndo tus 

16.- apuntes dia con dint 

17.· LUIS: (PIENSA UN MOMENTO) Tienes razón. Debí llova 

18.· Un cuLJdcrno pnrn cada materia, y 

19. MAMA· (INTERRUMPE)¿ Y nhor<i? 

20. LUIS (PIENSA UN ~!OMENTO ESTA INTRANQUILO) Ahora, 

21.· Ahora 1 Hablaré con el Profesor 1 

22. ~UENTE M_USIC[l!._ 

23 - J;:FEC.I~..P.E~ll_L~~-Ll)J~ VP,_(;_610!NANDO RUMBO/\ LA ESCUE!..A VA PENSANDO. 

21; LUIS (EN REVER PIENSA) Ya s(,, yn só le <lir;:i al 

l<il 



1 - LUIS CONTINUA: ... profesor que habla domasmdo rápido y .. 

2 - pues .. ¡ que no me dn tmmpo do escribir 

3.- todo lo que dice' 

4.- EFECTOS SIGUEN A FONDO 

5 - LUIS (REVER SIGUE PENSANDO) No, no Mu1or lt' 

6 - voy a decir la verd<ul Ouu no enllenrto sus 

7.- clases. y que rnc parecen muy abumdns 

8.- porque no rne puedo conccnlrar1 

9.- PUENTE MUSICAL SE ESCUCHAN GRITOS DE UNA NIÑA OUE LLAMA A LUIS 

10.- LA NIÑA CORRE PARA LLEGAR A SU ENCUº'_IRO_ 

11.- ASTUCIA (GRITA DE LEJOS) Luis. Lu111s 

12.- LUIS· (REVER) 1 Parece que algwcn me llamn 1 

13.- ASTUCIA Luis, Luis 

14.- EFECTOS DE NIÑA QUE LLEGA CORRIENDO 

15.- ASTUCIA Hola LUIS (ESTA CANSADA POR LA CORRIDA) 

16.- ¿ porquó andas tan d1straido eh? 

17.- LUIS: Es que .. rrns apuntes ¡ son un desastre! 

18- (SE LE OCURRE UNA IDEA) Oye. Astucia 

19.- ¿ me podrias prestar los tuyos? 

20.- ASTUCIA: Pero Luis .. Que no sabes Los apuntes son 

21.- algo tan intimo y pcrso11<1I como un cop1llo 

22.- do dientes 

23.- LUIS: Yn só. ya só Pero tengo miedo que rnc vaya 

24.- a rcprobur 

25, ASTUCIA: ¡ Claro que no le va a reprobar por csot 

26.- LUIS: ¿ Y s1 só molcstn cuando le diga que no sé 

27.- tornm apuntes porque no me da tiempo de 

28 - escribir tooodo lo que dice') 



1.- ASTUCIA: 

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.- LUIS: 

8.-

9.- ASTUCIA: 

10.-

11.-

12.- LUIS: 

13.-

14.-

15.- ASTUCIA: 

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.- LUIS: 

24.-

25.-

26.- ASTUCIA: 

27.-

28.-

29.-

Es Justo por oso que el profe revisa los 

apuntes Asi. pueden darse una 1doa de 

que lanto t1ns comprcnchdo Por oso solo 

trenos quo escribir lo mas 1mportanle con 

tus propias pnlilbr;)s 1 Apuntes cl;11os 

Montes Claras 1 

(MOLESTO)~ Quieres decir que entonces 

m1 mente esta sucia " 

No, no, no Ou1oro decir que el aprenc..l1za1c 

os mas ofcct1vo cu.mdo untran en <1cc1ón más 

sonl1dos1 

por favor As1tic1a. ex- pt1 "ca-te (, Ouo 

tiene que ver el npreml11<11n efcct1vo co11 

la acción de los scnlldns? 

¡ Ah! Lo que sucede os qun hny pmncro que 

escucliar Después captar la 1den do lo que 

el profesor quiere decir Y por ultm10 

escribir <1qucllo que es 1;1 .. esencia do toado 

lo que has captado Y s1 110 ont1ondes lo 

preguntas. e 1nlerv1rnies 

Es asi corno ordcrws léls ideas en tu mente y 

no escnhes toclo nwc¡m1c¿1mw1te 

(PIENSA EN LO QUE ASl UCIA 01.10 UN MOMENTO) 

de loclos modos p;:11 <J 1111 todas l<1s clases 

son 1gualus. t1a1Jla muy r;1p1clo. y 

(INTERRUMPE) Puros pwlt~:..lns Ademils· 

Te aseguro que rcsultn Pnlrclcrn(jo su~mpre y 

no escnl1cs todo 11wc;m1e<111Hmte 

tince sentido 

Tr;icrs rnrr;J l~· ¡J~.l \) \. 1 ,'. \. 

Ll J ,., ]·; ·".-, ,., . ..,;-,-,T 
.L.i. ~ J.J.~: l .. f i ' j_:: . .f·t 



1.· LUIS: De cualquier formn me parece quo todas las 

2. clases son iguales. 

3.· ASTUCIA No homhro! Ninguno clase es igual a otn:r 

.1. Cada clase llene aloa onginul que en los 

5.- libros os d1fictl encontrnr 

G. Te aseguro que si poni~s atcnc1on y t1rn1es 

7.· conccntrac1ón en cae.Ja clase l1alnil aunque sea 

8. una frase que te parc1.ca 11nportanlc, d1vorhcla 

9.· original, y que te 1nv1la él descubrir una mñs ! 

10.· LUIS: ¡ Poro cómo me voy a ilc:ordar do l;i frnsc, s1 

11.· tenemos !antas cl..:1ses ' 

12.· ASTUCIA: Por oso· Preciso es ;_motar en clase Pero, nadie 

13.· nace sabmndu Así que s1 no lo priictlcas no 

14.· aprenderós. 

15.· PUENTE MUSICAL, SE ESCUCHA ESCUELA DE LEJOS SONIDO DE LA CAMPAN/\ 

16.· ES LA HORA DE ENTRAR A CLASES 

17.· LUIS: 1 Apúralc porque ya se nos tuzo tarde ! 

18 - EFECTO DE CORRER 

19 · LIGA CON PUENTE MUSICAL, QUE INDIQUE CAMBIO DE LUGAR 

20 · ASTUCIA: (DESPACITO) Recuerdil Luis. Un nuevo día. 

21.- os una nueva ho¡a que ompczm para una 

22.- nueva idea que se necesita recordar 

23 - ENTRAN ffECTOS DE SALON DE CLA!?.E voc_u;__oE ALGUNOS NIÑOS. RUIDO 

24.· HOJAS SOBRESALE. 

25.· PROFESOR (REVISANDO EL CUADERNO DE PERIOUIN) 

26.- A vor, a ver. A estos apuntes les hace falta 

27. la fecha ... ¡ Y los Titulas ' 

28 · PERIOUIN Pero ... profc, (, acuérdese que usted un día 

-·~·-·------ --~-------
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1- PERIOUIN CONTINUA: .. nos di¡o quo lo rrn:·1s 1mport~ntc C?1a hacer 

2 - buena lotrn 

3 - PROFESOR: Do acuerdo que eso os 11nportantc. pero tm11h1én 

4 - ser breve, conciso, y llcvm un ordt!ll que le 

ayudo íl consultarlas m.:is f~1c1hlH!lllt• 

G- l. verdad Luis ? 

7 - LUIS {DISTRAJDO) Eoccste 1s1,ts1. Montes claras. 

8 - Apuntes claros 

9 - PROFESOR: (SORPRENDIDO) A vor Luis Expl1canos lo que 

10.- qwores decir con eso 

11.- LUIS (REVER RECUERDA) (PALABRAS DE ASTUCIA) 

12.- El conoc11111onto es rnús efectivo Cl1amlo entran 

13.- en acción rnús sentidos 

14.- EFECTO DE SUSPENSO. 

15.- PROFESOR: A ver Luis ... No me has respondido S1 tu has 

16. dicho algo que no tms repetido .. ¡ Debes 

17.- saberlo expl1car ! 

18. LUIS: (PIENSA TANTITO) s1, s1 Ou1oro decir que 

19.- Mentes claras apuntes claros es algo asi 

20.- como quitar el rollo alno ~1si como lo que 

21.· no os imporlnnto (SEGURO Y FIRME) "Representar 

22.- con justeza el conoc11111c11to csencr~1I" 

23.- PROFESOR: Muy bien Luis Has d1ct10 con tus pr op1;is 

24.- palabrus lo mós 1mport~rntc de la 1 ecrnca de 

25.· la Sintcs1s" 

26.- ALUMNOS: ¿ La Técnica de la que? 

27 - PROFESOR: Síntesis. Que s1gniflcíl "Rccomprnmr 1ils 

28.- partes de un todo pma formar ur1a unidncf" 

-----
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1 - ?Ul3.!'J:LE.EECTQ__!;¡_ DEHO_)_l',§_pEL CUADERNO DE PERIOUIN 

2- PROFESOR Pero Poriqum, adornos do no haber anotado 

3 - 111 los temas, ni las fechas en tus apuntes 

4 - tampoco has dejado sangnas. 

5- PERIOUIN (INTERRUMPE) Bueno profesor. 11.istn los detectives 

G- cometen errores 1 Por eso me da mur.ha nusto 

7 - quu reviso mis apuntes ' 

B - ASTUCIA Lo más importante os que los rnv1sos tlJ mismo 

9.- parn que te dos cuenta do lo que has aprendido. 

10.- PROFESOR. Exacto Los apuntes son una especie do auto-

11.- examen que te permiten seguirlo la ptsta a la 

12.- clase Así como oncontmr unél 1nformnción rilpida 

13 - y conc1su sobro un toma en pmttcular 

14.- SUBE EFECTOS DE Afv1VIENTE DE INTERIOR DE CLASE SE ESCUCHAN 

15.- ALGUNOS CUCHICHEOS Y RUIDOS DE HOJAS DE CUADERNOS. 

16.- ASTUCIA: Ahora rrn querido profesor, pcrmitnmo agrcgnr 

17.- algo csonc1al que en el ap11cm la técnica de la 

18 - sintcs1s so debe pensar 

19 - PROFESOR (REVER PIENSA) A csla niña siempre le salen 

20 - versos s111 esfuerzo, yo no só como lo hará 

21 - (SALE REVER) e1e111, e¡ern .. Esla bien As lucia, 

22 - dinos de que so trata 

23 - ASTUCIA "La Prosc111ac1ó11" (POETICA) La cual antes que 

24 - nada nocos1tn mucila 1maginnc1ón. 

25 - PROFESOR (LIGA) En oso ostfls equivocada: Parn solocc1onar 

2G - el tipo do presontac1ón no os nocosano ut1hznr 

27 - la unLJg11rnc1ón sino tan sólo captar, y analizar 

28 - el monsaio Ordonur In informl1c1ón, y por ültimo 

lhh 



1.- PROFESOI< CONTINUA selucc1onns ol ttpo de rm:urso s1nópt1co 

2.- que VLJS a ulll1zm 

3 - PERIQUIN (INTERRUMPE Sül<Pl<ENDIDO) ,_ Recursos que? 

4.- PROFESOR Srnópl1co Ouo pumlrm St!r rcsumrnH!S. llnvos 

!J- o osquc111<1s 

G - ASTUCIA Ern iusto lo qun yn quer1;1 decir El tipo 

7 - de recurso s111ópt1co qun ut1l1L<11nos dependo 

8.- del contermlo del mensaie que qucr rnnos 

9.- comunicar 

10.- PERIQUIN. (ASUSTADO),, U;ives ·1,, Esquemas? Podria 

11.- volver il oxpl1carlo profesor 

12.- EFECTO DE ESCRIBIR_UNA LLAVE_EN Ei.cf'l~l'.\fil<ON_ 

13.- SE ESCUCHA EL SONIDO DEL GIS 

14.- PROFESOR El tema general se esc11be hacia lil izquierda 

15.~ y al contra do 1n llnvo gcncrnl 

16.- ASTUCIA: (INTERRUMPE NUEVAMENTE) y dcspuós tiay otras 

17.- llaves rnús ch1qu1tas drn1tro do In ll;ive 

18.- grnndolota que sef''lalan l;:1s d1v1s1ones dol 

19.- tcnrn. y dentro de cs~1s llaves m<is ch1qu1tas 

20.- que scrlnlnn otras cos;:is importantes. 

21 - pueden cx1st1r olrlls lod;wia mlls ct11qu1tas 

22- que sorialnn otrcis cos¿1s irnportantes 

23.- PERIOUIN ¡ Ah t Ya nw <1r.orclc (-s¡¡s cos.:1s 1111port~mtcs 

24.- son los 1r1c1sos (. Vt!r ll;ul ? 

25.~ PROFESOR· Exnctmnente Pm1qu1r1, Por eso es tan necesario 

26 - tomm üpuntes .Al revisarlos desp1e1 tas la 

27.- memona 1 

1 h~ 



1- PROFESOR Ahora, LUIS García ¿ Podrías enseñarme 

2 - tus apuntes ? 

3 - LUIS (NERVIOSO) No. purfavor No Es que, mis 

4 - apuntos cstfm rnas dosorcJonmJos que los do 

5 - Pcriqu111 

G - (OISCULPANDOSE) Yo 110 sabia apl1c<'lr la Tóc111ca 

7.- do la Sintos1s Tr~iltilla ele escr1tm todo lo 

8 - que usted cJec1a y como lo cJecia. y. y no rne 

9.- dabn tiempo 

10- PROFESOR: Esta bien Luis Pmo 110 rne len~JilS 1111odo s1 

11.- yo soy tu profesor y puedes ücud1r a rm 

12.- cuando algo no cnt1enc!as 

13.- LUIS: Gracms profnsor ¿ S<1IH? ~) Yo quiero sor 

14.- dotocl1vu, y por eso quiero aprender u aplicar 

15.- la tócrnca de la Smtes1s Imagínese Si un 

16.- dotocl1vo cl!m!J1ara la uiformac1án seria 

17.- desastroso, 

18.- PROFESOR: Claro Luis. pero para aprender no hay mo1or 

19.- manera que la prilct1cn 

20.- PUENTE MUSICAL 

21 - ENTRAN EFECTOS DE AMBIENTE SELVATICO SE ESCUCHA CANTOS DE 

22 · PAJAROS Y RUll;J_QS DE ANIMAL_~~ 

23.- PROFESOR At1ora- Imaginen que estarnos en la Solvél, 

24. entre a111rnn1es salvilJOS, y escuctmmos ruidos 

25 - oxtrafios 

26.- ASTUCIA si. s1, ¡ Ouó chvert1do ' 

27. PROFESOR: Es que nhontn vnmos n platicar do nuestros 

28.- cinco órganos de los sentido que nos pcnrnten 

29.- entrar en contncto con el mundo que nos roc1cll 

lh ..... 



1.- SUBEN EFECTOS. 

2.- PROFESOR: 

3.-

4.-

5.-

6.- PERIQUIN 

7.- ASTUCIA: 

8.- LUIS: 

9.-

10.-

11.- PROFESOR: 

12.-

13.-

14.- PERIQUIN: 

15.- ASTUCIA: 

16.-

17.-

18.-

19.- PROFESOR: 

20.-

21.-

22.-

23.- LUIS: 

24.-

25.-

26.- ASTUCIA: 

27.-

28.-

29 -

A través del sonl1do de la m1d1c1c'm pcrc1b1mos 

los sonidos Esto sont1cJo eslil co11st1tu1do 

por dos órganos que se l!flCUcntr;:m íl Jos lados 

de la cabcua y sn llar11t111 rnclos 

1, Y pma que es 11nprnt;1111t! 1~~1L1tli<11 l{)S oiclos'' 

¡ Ah ¡Pues para conocerlos. y s;:1ber como flmc1or1¿m 

Bueno, bueno. pero ;nmque 1m.-1n11wmos eslm 

on modio do la selva y nscuchl!r nrn1os rrnstcnos 

hay quo tomnr notéls t,et1'J 

El oldo so d1v1do para su estu(J10 en tres 

pmtos. Oillo Externo. 01do Mnd10, y Oido 

Interno ó Lnhcrinto 

l. Y porqué ó Labcr111to ? 

Yo só, yo só. Porque os como un labor1nto que 

hace que lleguen las ondas sonoras al nervio 

auditivo, ol cual las mondn al cerebro para 

que at1i se transformen on sensaciones nudtllvas 

Exactamente 

El sentido de la olfación, os el que nos hace 

percibir los olores Su órgnno principal es In 

nariz ... 

(INTERRUMPE) 01g,1 prolesor ¿ Para que sirven 

los dos como oy1tos que estún n los l.:idos do 

la nariz? 

No se llmnun oy1tos, sino "Fosas Nasales" 

las cuales forman el nervro olfatm 10 que 

al trasm1t1r las sens;ic1ones olfu1011•1s al 

cerebro se trnnsformcm en griln vanedmt de olor 

FALLA DE üHlGEN 
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1.- ASTUCIA CONTINUA ... Y asi distinguirnos el arornn de las flores. 

2- o do un neo pastel rcc1ón l10rnoado para 

3.- dospuós snborc~ulo a trnvós del sentido del 

4.- gusto. 

5.- PROFESOR Muy bum Ash1cin con que 

6- Es. a través del S(:nlldo llul Gusto rnm.hante 

7.- ol cual perc1b1mos los cuatro sabores bilsicos 

8.- El Dulce, el snlarlo. el Ac1clo, y el Amargo 

9.- LUIS; l Cómo funciona el Sentido del Gusto ? 

10.- PROFESOR: Su órgnno es la lcnquQ. en ella se encuentra 

11.- llll grnn numero de "pequenas papilas gustnt1vas 

12 - quo so proyoctm1 y constituyen los Centros 

13.- Sensoriales del Gusto Es <:Jhi ciando se reciben 

14.- los estimulas do osos cuatro sabores béis1cos 

15.- PERIQUIN: Entonces, os 1mportanto proteger nuostrns 

16.- papilas gustativas Sin comer cond1rnontos 

17.- irritantes. 

18.- ASTUCIA: ¿ Y no sólo nuestro sentido del gusto, tarnbión 

19.- hay que proteger nuestros oídos, y nuestras 

20.- fosas Nasales .. 

21.- PROFESOR: Es muy un portante no meternos los dedos on 

22.- la nariz, rn palillos u otros objetos extraños 

23.- que puedan tmcerle dnrio a alguna de sus 

24.- partoc11as. 

25.- SALEN EFECTOS ANTERIORES Y ENTRA MUSICA DE MAGIA 

26 - LUIS; 

27.-

28.- PROFESOR: 

Profesor, profesor, y aliara ¿ De que sentido 

vamos a hablar? 

Dol sentido dol Tacto. 
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\- PROFESOR CONTINUA: A través del cual percibimos sens.-1c1orms dn fria, 

2.- calor, suavidnd, ó aspmcun 

3.- LUIS: ¿ Cómo funciona'> 

4. PROFESOR: Su órgano os lél piel Es un elJ¿1 donde so encuentran 

5.- concentrados los receptores c!cl t11c:lo Poro 

6- estos se 1mc11ent1;:111 111;1'..., concentfó1tlos nn unas 

7. zonas que en airas 

8- ASTUCIA ¡ Como en las yom;:is de los dodos1 

9.- PUENTE MUSICAL: 

10 - PERIOUIN: profesor. profesor Ahora nos falta hablar 

11.- del Sentido do la visión, a tmvés del cual 

12- vemos las estrellas, y d1st111gu1rnos las colores 

13.- del arco 1ns. 

14.- ASTUCIA: El Sentido do la vista. pues esté forrnndo por 

15.- los globos oculares" 

16.- PERIOUIN: Óyeme, óyeme ¿ Cómo que los ulobos oculares? 

17.- diras los 01os. 

18.- ASTUCIA: Bueno ojos, ó globbs oculares porque su 

19.- forma es esférica .. ¿ Saben? Nuestros ojos 

20.- funcionan como unn Lento lotogr<-if1ca 

21 - LUIS: ¿ Ecos cierto profesor? 

22 - PROFESOR: Si. Nuestros OJOS son nmrav1llosos 

23 - Estón formndos por muchíls membranas La Cornea 

24 - es la cncmgnda de que pasen los 1 ayos lummoso 

25. ni interior del globo ocular. por eso se dice 

26 - que runc1onn como una lente foto~1róf1cí'.l 

27 - LUIS: "' Y Los parpados para que sirven eh? 

28.- PROFESOR: ¡ Ah! Los pñrpados, como lns pestar1lls. ó las cc1ns 

29 - protegen a nuestros OJOS del polvo. 
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1.- EFECTO DE CAMPAÑA. 

2.- ASTUCIA: (GRITA) i Es la hora de la salida! 

3.-PROFESOR 

4 - ENTRAN EFECTOS DE SALON DE CLASE. NIÑOS QUE SE APRESURAN PARA SALIR 

5.- LUIS Profesor.¿ Sabu? Estuvo muy d1vortidn la 

G - clase. 

7.- PROFESOR Gracius Luis. esporo que llhorn s1 l1ayas tomado 

8.- algunas nolas 

9.- LUIS: S1. Las voy a rcv1snr en rrn casa para posibles 

10.- aclnracmncs 

11.- EFECTO DE CAMPANA SE SIGUE ESC!L~!i/iliQc:::J NIÑQ_S QUE SALEN APRESURADOS. 

12.- PUENTE MUSICAL. ENTRAN EFECTOS C6_l,l_E;_ 

13.- LUIS. (REVER) Que emoción La clase de l1oy s1 rne gustó, 

14.- fuo muy buena 1dcn lc:1 dol profesor, al ponernos 

15.- a oscuclmr oso cnssetlc, e 1rnaginm que ostEbamos 

16.- en modio do la selva. y oscuch<.'lbarnos ruidos muy 

17.- uxtraf'los, y oliélmos n flores, y . .Poro tongo 

18.- tanta twmbrc 

19.- SALEN EFECTOS DE CALLE 

20.· ASTUCIA: (Gl~IT A) Luis, Luis ¿ Me invitas a saborear 

21. la comida do tu cnsa? 

22 - LUIS. (REVER)1 Creo que alguien me habla! 

23 - EFECTO DE ASTUCIA QU!O CORRE A REUNIRSE CON LUIS. 

24.- ASTUCIA: 

25.-

26.· 

27.- LUIS 

28.-

29.-

(CANSADA) Luis, Luis ¿ Me invilas a comer 

n lu casa? Es que Tu rnama trnco unos pasteles 

riquis1111os 

Cl<lro que s1 te 1nv1to Perdona. andaba un poco 

d1slraido porque ponsnba en nuestros cinco 

organos de los senlldos LIGA CON RUBRICA Y CREDITOS 
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SERIE: Cuentos y CLincionos 
GUION· En el fuego se oyó c.-inlm un Cuco 

GUIONIST 1\. 151\BEL FERNANDEZ 151\SI 

1 • B_@RIC/\ DEL PROGRAMI\. LIGI\ CANCIÓN EL SERRUCHO DE MARGARITI\ BAUCHE 

2 · MÚSIC.i\..Q]; _ _B.ONDO VENESIANO A FONDO 

3 · LOC Holu mmqu1tos. t)ns ~Justo 111 c¿rncm11'1 

4 · NINI\ A ver. n ver, <,Corno sabes que son tus ar111gwtos, y s1 les 

5.· gustó o no les gusto l<J c.-i11c1ón? 

6 • LOC Ah, es que me lo diJo un pn¡anto 

7.· NIÑA· (SORPRENDIDI\) ¿Un p<l¡m1to? ¿De ctónde? ¿De qué 

B. nact0nnhcJ<1d? Yo no veo µar nqui a 

9.· ningún pé1Jm1to 

10.· LOC: Bueno chica .. Sucede qua no es necesario ver a los 

11.· "pajantos" ... Pcro bueno. bucno, ... MeJor diganme 

12.· si alguno do ustedes alguna voz se tla quedado 

13.· viendo la llanw de una vela encendido y crnido que 

14.· do reponte algo so les revela? 

15.· NIÑA: ¿Algo? ¿Cómo quó? 

16.· LOC: (PIENSA) mmm ¡Cómo la ologria de ver la llama 

17.- do In velu! ó, un secreto maravilloso ó .. 

18. NIÑA: (INTERRUMPE) ó un cuento de lerror .. ¿Sabes? A 

19.- m1 una voz me sucedió, y me dm mucho miedo .. 

20 - LOC: Bueno .. Pues. yo me sé In ll1stor1n de dos hermanos 

21 - remendones llzmmdos "Estropajo" el uno, y "Despord1cio" 

22.· el olro ... Ernn muy muy pobres .. Y un dia mientras 

23. el fuego vcian .. 

24 - NIÑA (INTERRUMPE) ¡A¡<J¡al Ahora nos vas a decir que 

25.· ose cuento tarnbrén te lo díJO un pl!Janto 

26.·LOC: (PIENSA) mrrnnmm .. No prcc1snmontc Pero diganmo: 

1 
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27.- les gustaría oscucllar esto cuento que se llamn: 

1.- LOC CONTINUA: ... "En el ruego so oyó cantar un Cuco" 

2- NIÑA: ¿Un Cuco? O sea Un paJm1to ~Verdad? 

3.- LOC: Si, s1. .Poro, no se trataba do uno cualqu1crn. 

4.- sino ele uno que Pero, bueno. bueno qua los 

5.- parece s1 por rrncntrzis so v.-:m concentrnndo 

6.- NIÑA: (RAPIDO INTERRUMPE) Y encrenden una velita para que sea 

7.- ¡m<ls crnoc1onuntc' 

8.- LOC: Escucliamos esta canción que se llama ''El remendón 

9.- NIÑA: {FELIZ) sí, Moro. "El rcmcnclón moro" 

10.- O.P. ENTRA CANCIÓN 

11.-LIGA CON MÚSICA NAVIDENA ~N TERCER PLANO EFECTOS DE NIEBLA. VIENTO 

12.- SE ESCUCHA EL MOVIMIENTO Q!'_ARB.QLES_~ECOS. AMBIENTE DE ALDEA. Y 

13.- HABITANTES OUE "TITIRITAN" DE FRIO Y CUCHICHEAN EN TERCER PLANO 

14.-NARRADOR (LOC): En modio de una región tan helada como un 

15.- témpano do hielo, habia una aldeu llamada· 

16.- "'Boreland1Ll" ... Como ustedes snbon. en todns 

17.- las regiones hcl~H1<is es dificil que los cnmpos 

18.- produzcan y mucho más en pleno lnv1orno, y en 

19.- visporas do Navidad Sin embargo, do todos los 

20.- habitantes de Borcland1a trnbian dos hermanos: 

21.- Estropajo, y Dcsperd1c10 quü . 

22.- ENTRA AMBIENTE DEL INTE_RIOR ~UNA CABAÑA. 'SE ¡oscUCHA EL RUIDO DE UNA 

23.- HOGUERA ENCENDIDA .. EN ÚLTIMO PLANO PERMANECEN EFECTOS DE VIENTO 

24.-

25. DESPERDICIO: (PREOCUPADO) ¡Hermano Estropa10, 

26.- hermano Estropaio' Me siento muy preocupado: 

27.- ¡Un nuevo remendón a Borctandia ha llegado! 

28.- (TIERNO) Y nosotros que apenas tenemos comida 
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1.- do nuestro poquoilo cmnpo do cotJada. 

2.- PUENTE MUSICAL. ROCK ALLAN. PARS§.ON~J;J'LQL. TIMQl'.l,.~NO 

3.- NARRADOR: 

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

Vordéld ora que los hatnlnntcs de In nldcn 

prcforinn mnncJar a rnpmm sus 1<1p.itos y botas 

pmn el 1nv1erno con nsl1~ nuc.!vo rt!mendú11 que 

vivia on un.-i pulcra y twrmosa cas1tn. y quo 

adornéis. t1acin el tr nba10 on 111uct10 111onos tiempo 

quo Estropnio y Ocspmcl1c10 

Asi que. los hermanos renwndones estnbnn on este 

lnv1crno en la m<is horrorosa de las rmscrtas . 

Cuando. al fin La nochP. de Nav1c1.-icl habia 

llcgndo Ento11ces. en su hurrnldc cabarl1la: 

13.- AMBIENTE INTERIOR DE CABAÑA NUEV_~MJ::tJJf: _l~¡.J_f:'RIMfO!< PLANO SE ESCUCHA 

14.- EL RUIDO DE FUEGO MÚSICA DE NAVl.QAQ_Q!:'_.EQNDO SALE PARSSONS POCO A 

15.- POCO 

16.-

17.-

18.-

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-

27.-

28.-

ESTROPAJO: 

DESPERDICIO: 

ESTROPAJO: 

DESPERDICIO: 

PUENTE MUSICAL 

NARRADOR: 

EFECTO DE SACAR UN PAN DE UNA ALACENA 

¡ Oh! Sólo tenernos un pan de ccbnda y .. 

(INTERRUMPE) Bueno, llueno, también tenemos un 

trozo de tocino (SABOREA) 111111111. 10uó neo! 

Poro ¡el tocino cstñ r;mc10! 

Bueno hombre. no lo veas con tan mala cara 

tnnih1on tonemos un poco de co1vcz.:1 que hice 

la somm1<l p<1s~1da 

Tonian tnn poco para foslDJm la Navidad ... 

Un pan do ccbndn: un trozo de tocmo rancio ... 

Y .Pero In cosa os que no se dosmmnaban V .. 



1.- SUBEN EFECTOS DE AMBIENTE INTERIOR DE LA CABAÑA. EN PRIMER PLANO 

2.- SE ESCUCHA EL FUEGO 

3.- DESPERDICIO: (SUSPIRA) ¡Qué linda se ve la cabaña 

4.- alumbrada por las llamas do la t1ogucra! 

5 - SUBE EFECTO DE HOGUERA 

6.- NARRADOR; Sucedía ... Oue en mcd10 do la oscuridad .. 

7.- las llamas do1 fuego ofrecían tan alegro 

8.- aspecto a la cabaña que llenaban do rogiciJO 

9.- los corazones do los m1somblcs hermanos ... 

10.- ESTROPAJO; ¡Salud t10rrnano rn1ot 

11.- DESPERDICIO: Sí, s1, ¡a beber alcnromentc! Y que 

12.- nunca nos falto este fuego del que hoy 

13.- disfrulmnos 

14.- EFECTO DE HOGUERA Y RAICES QUE SE VAN ENCENDIENDO, CADA VEZ MAS Y MÁS 

15.- FUERTE 

16.- NARRADOR: Entonces, sucedió que de una ralz , a punto 

17.- de encenderse. pero que todavia no so 

18.- cnccndia ... Se escuchó nlgo extraño: 

19.- CUCO: (MUY DESPACIO EN REVER CANTANDO) ¡Cucú! ¡cucú! 

20.- (MAS FUERTE) ¡Cú cú 1 ¡Cú cú' 

21.- ESTROPAJO: (SORPRENDIDO) ,Pero que es esto! 

22.- ¿cslarómos locos? ¿cscuctwsto7 

23.- CUCO: DE ENTRE LA HOGUERA VA SALIENDO EL PÁJARO 

24.- VA CANTANDO MÁS FUERTE 

25.- DESPERDICIO ¡Se trata de un Cuco' 1 Y cstnmos en 

26.- pleno invmrno' 1 Y afuorn no hay más 

27.- que nieve y h101o! 

28.- ESTROPAJO: (MUY ASUSTADO) ¡Esto debo ser algo malo' 
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1.· EFECTO OE VUELO DE CUCO CONTINÚAN A FONDO LA HOGUERA Y U\ MÚSICA 

2.· DESPERDICIO 

3.- ESTROPAJO 

4.· 

~> · NARRADOR 

G.· 

7.- CUCO: 

8.· 

9.· DESPERDICIO: 

10.- CUCO: 

11.-

12.· 

13.-

14.-

15.· 

16.- ESTROPAJO: 

17.· CUCO: 

18,· 

19.· 

20.· 

21.- ESTROPAJO: 

22.· 

23.- DESPERDICIO: 

24.· CUCO: 

25.· 

26.-ESTROPAJO: 

27.· DESPERDICIO: 

28.-

Mirn. 1ostti volanclo! 

M ... mmmo voy a ¡desmayar! 

(LIGA) DiJO EstropnJo, presa de terrible espanto 

Y el p3jnro .. 

(REVER) Buenas nlmns .¿Podrían decirme en 

qué estación estamos el din do hoy? 

Estamos on lnv1orno ¡Y hoy os Noche Buer101 

¡Ah! Me oct1ó n dorrrnr lmn tarde del L·iltnno 

Verano en ol agujero do esta raí~~ y, pues 

no dosportó lmsta ahorita (SUSPIRA) 1Ahhh' 

El calor do las llamas del fuego mu tu¿o ercer 

quo ostabarnos on primavora (ENOJADO) Poro 

ahora que han quemado m1 v1vmntla 

¿Qué? ¿ahora quó? 

Ahora, ahora tondrén que dejarme eslar en su 

cabaña hasta que cambio el tiempo, ímmmmo 

volvería un Cuco congelado alla 

afuera! 

Y oste .. (PENSANDO ALGO) ¿tú, quó nos 

darlas a cnmbio? 

(DESPACITO A ESTROPAJO) 1 No soas tan interesado! 

¡ les daria a cada uno urm recompensa! 

¡ lo que ustedes quieran! 

¡ Bienvenido! 

Poro ... ¿no tienes hambre? Despuós de un 

suer1o tan largo .. 
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29 cuco ¿Hambre? Sí, mucha, mucha. 

1 - DESPERDICIO: ¡ oa! He aqui un trozo do pan de cobada y 

2.- EFECTO DE GRAZNAR El PAN DESESPERADAMENTE 

3.- DESPERDICIO CONTINUA· .. Ahora, ayúdanos a fosto1ar la Navidad 

5 · NARRADOR 

G.-

7.-

8.- CUCO: 

9.-

10.- DESPERDICIO 

11.- CUCO: 

12.- DESPERDICIO: 

13.- CUCO: 

14.-

15.-

16.- ESTROPAJO: 

17.- CUCO: 

18.-

19.-

20.-

21.-

22.- HERMANOS: 

23.- CUCO: 

24.-

25.- ESTROPAJO: 

26.-

27.-

28- CUCO: 

As1. l!I Cuco comió pnn., Llgua, y el techo no 

lo faltó. El tiempo transcurrió y los rnos 

docrecioron Y unn mil1lana de sol: 

(REVER. FELIZ CANTA) ¡Cu, cú, ¿cú cú? 

cü cú 

¿Quó pasa? ¿porqué tnnto canto ahora? 

(REVER) El tiempo ha llegüdo, debo emprender mi misión 

¿Tu n11s1ón? l.quó misión? 

Anunciar a los hombres con mi canto la llegada 

do la Pnnmvora. Uuuuf, deberé emprender mil viajes 

por mil mundos diferentes, cü, cú .. cú cú 

Y este ... ¿quó tipo do lugares vas a visitar? 

(REVER) Cientos, y cientos. ¡ No hay pals en el que mi 

canto no so oscuctm cuando las plantas dan flores 

Y los árboles frutos! Poro, ¿si no os mucha molestia 

mo regalan otro pedacito de pan de cebada de su 

hurrnlde campo? 

Si, St 

(SIGUE REVER) ¡Ah! Me olvidaba, ¿qué regalo 

les gustaría que les traiga a cada uno a mi regreso? 

(LIGA EMOCIONADO) Maese Cuco: Traeme un diamante, ó 

un rubi .. pum que, pues, mi hermano Desperdicio y yo .. 

salgamos de la miseria 

(REVER) Lo siento, no entiendo do diamantes que se ocultan 
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1.-

2.- ESTROPAJO: 

3.· CUCO: 

4.-

antro las arenas do los rios. ó los comzonos de las rocas 

Entonces, ¿do qué ent1cmdos? 

Oc lo que crece sobre lél tierra Pero . 

hay dos iuboles .. 

5.- CHISPA MUSICAL DE SUSPENSO 

6 • ESTROPAJO 

7.-

B.· CUCO. 

9.-

10.-

11.- ESTROPAJO: 

12.· 

13.· DESPERDICIO: 

14.- CUCO: 

15.-

16.-

17.-

18.· 

19.-

20.-

21.- MUSICA 

22.· NARRADOR: 

23.· DESPERDICIO: 

24.-

25.· 

26.· ESTROPAJO: 

27.-

28.- DESPERDICIO: 

¿clos árholes? 

¡muchos! 

Pero no corno os tos que están en el Fin 

dol Mundo! El uno os conocido como "El árbol dol oro" 

Porque sus hojas son de oro batido 

(SORPRENDIDO EN REVER PIENSA)¿EI árbol dol oro? 

¡del oro• 

(AL CUCO)¿ Y el airo? ¿do qué son sus hojas? 

El otro os conocido como "El élrbol do la Sabiduria". Poro 

olros le llaman "El árbol del Regoc1¡0" porque sus hojas 

son siempre verdes 

Nunca so caen, ni so tmnsfornrnn .. Pero, ol que logra 

apoderarse do una do ollas conserva la 

alegría, y tan satisfecho so haya en la más 

humilde cabaña. corno en el mas suntuoso palacio. 

Y así, Dospord1c10. dec1d1do, ill Cuco lo dijo: 

Amigo Cuco. Traóme una t10ja do ose tirbol maravilloso, 

pma que no me do10 llevar por rrn mu\ genio 

yyyy .. 

(INTERRUMPE) i No seils tonto Desperdicio! 

Pide mejor de las otras 

No, no, no Yo prefiero la hoja vcrtle como el laurel. 

J 71) r TESIS CnN 
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1.- ESTROPAJO: Bueno, pues yo 1 Yo quiero una ha Ja de oro balido! 

2.- Do esas que d1¡1sto que son do un árbol do oro. 

3.- EFECTO DE PAJARO QUE VUELA. PUENTE MUSICAL 

4.- NARRADOR: Entonces, el Cuco echo a volm .Y eso ar1o, 

5.- mientras el Cuco no t!~lt1h;1. los hermanos remendones 

6.- pasaron mtis m1ser1a que 11unc21 No trnbia un 

7.- twbitante en todo BorclancJta que les 11rnndara 

8.- un solo znpato a componer Y. el serlor Cuero 

9.- quión era el nuevo remendón sn burlaba todo el 

10.- tiempo de ellos 

11.- SEÑOR CUERO: (REVER) Ja. Ja. Fl 1Dcber 1<in vornr iJ recibir 

12.- lecciones miast 

13.- ESTROPAJO: (PREOCUPADO) 10uó tragedia Oosperd1cio! 

14.- ¿sabes? Prnfornia abandonilr la aldea a no sor 

15.- por Primorosa, D qu1ón quiero 

16.- por esposa 

17.· DESPERDICIO: ¡ Tienes razón! Estropa¡o, pero, rmra, aún tenemos 

18.- nuestro huerto, y el campo de cebada .. 

19.· Y Primorosa (SUSPIRA) 011 A m1 tamb1ón mo gustaria 

20.· tanto que fuera m1 esposo 

21.- PUENTE MUSICAL 

22.- NARRADOR: Efectivamente. ambos ticrmanos estaban 

23.- enamorados de Primorosa Sin embargo, la 

24.- muchactw no se d1grwba ni a verlos .. Estaban 

25.- tan. tan pobres. que hasta sus arrngos los 

26.- habían dejado de 1nv1t~u <1 sus tioloor1os y 

27.- bodas .. As1 que un diél. en su t1um1ldc cnbnfia 

28.- ENTRAN EFECTOS DE INTERIOR DE CABAN/\ __ §J;_¡;_;;_C_!J_~_HAN ALGUNOS TRASTES 

ISO 
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29.- ES LA HORA DEL DESAYUNO. 

1.- DESPERDICIO. (MUY PREOCUPADO) Ya mo ostoy poniondo do mal humor 

2.- Y oso Cuco quo no viene con hojas de 

3.- la alegria! 

4.- ESTROPAJO: Hi10Jo, quo me lato que ol Cuco hn olvidado 

5.- su promesa 

6.- SUBE MÚSICA Y BAJA A FONDO 

7.- NARRADOR: Entonces, algo que picoteaba tras la ventana 

8.- so o cucho. So trataba del 

9.- cuco (REVER) Cú, cú, cú, c(1 ¡Abridme Presto! 

10.- DESPERDICIO ¡Estropajo, EstropLljo' El Cuco. et Cuco ha llagado. 

11.- EFECTO DE DESPERDICIO QUE CORRE. HACIA LA VENTANA LA ABRE YVUELO DEL 

12.- CUCO QUE ENTRA 

13.- CUCO: Buenos días queridas nlmas¡ Y, como to 

14.- promot1do os dcudat Aqui esta la ho¡n de 

15.- oro batido para Estropajo, y la ho1a verde del árbol do la 

16.- sabiduría pma Dospordicio! 

17.- ESTROPAJO (ADMIRADO) 1 011 1 Jrnnfls había visto tanto oro 

18.- junto y acumulado. Ya vos, ya vos. Yo s1 supo elegir 

19.- (BURLANDOSE) Ho¡as verdes como la tuya, 

20.- se encuentran en cunlqu1cr 1.-ido. 

21.- CUCO: (LIGA SENTENCIANDO) Tus ¡uí c1-os son muy 

22 - pre-ci-p1-ta-dos. Adomfls. s1 tu tiermano no quedara satisfecho 

23.- el próximo año lo traigo la hoja quo 

24.- más profiera. 

25.- MUSICA 

26.- NARRADOR: Sin embargo, Desperdicio, habiendo apartado 

27.- la vista do su hoja verde. feliz. exclamó· 

28.- DESPERDICIO: Yo la quiero siempre del ¡ Árbol del Rogoc1jol 

IX! 



1.· ESTROPAJO: Cuco, querido. A mi, traómo siempre una hoja del é'Jrbol 

2.· de oro! 

3.· PUENTE MUSICAL 

4.· NARRADOR: Entonces, el Cuco se mmchó de nuevo y los problemas 

5.· en In cabnña ria los l1omrnnos. por alguna extmfia razón ... 

6.· ompo¿mor1. 

7.· ESTROPAJO Mira Dr.sporchc10, croo que oros todo un desperdicio 

8.· Y cómo no estás ca-pa-c1-ta-do para vivir como 

9.· un hombro respetable, te dejo tu mugrienta cabaña 

10.· ¡ quemo marcho ! 

11.· EFECTO DE ASOTÓN DE PUERTA DE MADEHA_ 

12.· PUENTE MUSICAL. 

13.· NARRADOR: 

14.· 

15.· 

16.· 

17.· 

18.· 

19.· SEÑOR CUERO: 

20.· 

21.· NARRADOR: 

22.· 

23.· ENTRA MÚSICA DE BODA. 

24.· SEÑOR CUERO: 

25.· NARRADOR: 

26.· 

27.· 

28.· 

Asi, Dospord1cio, so quedó solo en su humilde 

cabaña, y Eslropajo, a todos los liabitantes de 

la aldea, contó lo tonto que habla sido su hermano 

por rechazar la hoia del árbol do oro. 

V el señor Cuero, que era el nuevo remendón 

a Estropajo so dmg1ó. 

Ejem, 010111, ¿Oué te parece si tú y yo ... 

nos tmcomos socios? 

e inmediatamente después Primorosa aceptó a Estropajo 

por esposo Y: 

¡ Viva m1 socio! Digo. ¡ vivan los novios! 

Pero al pobre Desperdicio, a la boda no invitaron 

Y como ora do esperar, Estropajo y Primorosa tenian de mas. 

Se establecieron en una hermosa 

y pulcra casita. 
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1.· NARRADOR CONTINUA: Mientras que Dospord1cio siguió en lil 

2.- v10Ja cabnña. cull1vnndo el v1e10 huerto, y 

J_- su campo do cobadn .Asi, el tiempo tr¿mscurnó 

4 · y en casa de EstropllJO y Pnmoros1:1 

G • PRIMOROSA (ENOJADA) Eres un EstropaJO. Estropa10'. y 

7 - quiero que mo compres <1hora un collar de perlas 

8 - 1 cómo los que salen en 1.-i tclcv1s1on' 

9 · O P VAN SALIENQO !CFEClOS D_f' AVElJlf\.RJ!i_"'S lloS_'(_f:Nil3i'-JC!JÚSICA TIERNA 

10 · PARA AMBIENTAR NUJ;.YO AM~JSNT.LJ_!:_l_QE_~_"-\:.t\B6H6l 

11. • NARRADOR Mmntras tnnto. Dcspercl1c10. aunque m<is pobre 

12 - que mmci1, cru t<m nlcora y ngrndnhlc, que la 

13 - gente, sin querer, crnpcn1ba 11 relncmnmso con él 

14. Y cmrto dia. llegó n la (!Idea un sciior muy poderoso. 

15 • ENTRA EFECTO DE CABALLO MURMUROS Q~_t;lJ)S:ANOS SORPRENDIDOS GRITAN 

1G.- CUCHICHEAN. ; PERO SI ES EL GRAN SENOR CAMARÓN' 

17.· So trataba del scf1or Cammón. qu1611, preso de una 

18.· profunda y dcsbLJstadorn rncl<incolia n 

19. Borelnnd1u rcgresnbn 

20 · <:;ONTINÚA EFECTO DE CABALL9_E!::L~L OUE VA_<:;_/\MARÓN j::N PRIMER PLANO 

22.- SENOR CAMARÓN 

23. 

24. 

25 -

2G.· PUENTE MUSICA~ 

27 · NARRADOR: 

28. 

29 -

(REVER PIENSA) 1 Que desgrac1<i l<i mra! (LLORA) 

1Cárno se me ocumo duc1r que su ¡1ltoza real 

tenia los dedos de los ptes vueltos tmc1a arriba! 

Efoct1vamontc, el sefmr Camarón estaba 

desesperado. Por bocón de su cmgo do ministro 

t1abia s1do desterrado Pero un din so encontró 
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l.· ENTRA EFECTO DE RIO OUE CORRE. .AMBIENTE TRANQUILO 

2.· NARRADOR CONTINÚA A Dospcrdic10. cuando óslc rocogia berros 

3.· en un mroyuelo ... y .. 

4.· SEÑOR CAMARÓN (FELiZ) Ja. 1a Ja, 1a. 1a 1a Mira quó. 

5.~ su altczn rcnl._ .J1, 11. ¡1 

6.· NUEVA CINTA SALE ENFADE LA ANTERIOf< 

7.· NARRADOR Hilbin bastndo platicar con Oosperd1cm quién. 

B.· ndomás do saber escuchar ... cm lodLJ una 

9. 1nfluenc1n moral, p<1ra que el poderoso scrlor 

10.· Camarón olvidara sus penas. y dc1arn a un lado 

11.· su carilctor malhumumdo y tristón .. Y ahí tienen que: 

12.· ENTRA MÚSICA DE MAMBO 

13.· SEÑOR CAMARÓN: (FUERTE) ¡ Fiosla on castrllo' ¡Todos quodan invilados! 

14.· 

15.· EFECTO DE JÚBILO DE ALDEANOS GRITOS. ¡Vrvar VIVA EL SEÑOR CAMARÓN. SE 

16.· DISTINGUE LA VOZ DE UNO DE ELLOS QUE DICE CANTANDO CAMARÓN CAMARÓN 

17.· CAMARÓN A LA VISTA OHHH ViiiSTA. 

18.· 

19.· NARRADOR Ln h1slor1a ora maravillosa Nnd1e on Borelandin 

20.· podia ontondor el cambio de Cdmarón ... Pcro .. 

21.· poco, a poco, la fama de Ocspcrd1c10 so difundió 

22.· Y VAN SALIENDO EFECTOS DE HOLGORIO ENTRA OTRA MÚSICA 

23.· 

24.· 

25.· 

26.· 

27.· 

Con el transcurso clel tiempo, dcsd1chudos sin amigos, 

tnlcmtos sir1 destino, y vidas sin scnt1cto ... Vcian a Desperdicio 

con ol lm1co fui de pluticar con el Pero. un din ... sucedió 

quo los hermanos remendones pcrdmron las 

hojas de los ñrboles maravillosos. y 

1 S·I 



1.- NARRADOR CONTINÚA: Como oro de csporarsP., algo tuvo que 

2.- suceder .. Sin cmbaroo. el f1nn1 U pa1arilo 

3.- del quo ni pr1nc1pm lle nuestro prouramn los 

4.- plallquó, no me lo quiso cont;:1r Y, v1cncJolo bien. 

5 - Yo no lo pu<~clo mvt!nlar 

6.- Asi que. ustmles. ~n11nos que nos escuchnn. 

7.- tenclran que 1maq1nm 

8.- e 1nventílr un final. p;:1r<1 esle cuento quo se llama: 

9.- TODOS: "En c1 flmgo St! oyo cant;:u un Cuco" 

10.- EFECTO EN PRIMER PLANO~ __ Q_E_lJJ'l/\l/()ZDU_E Cl\NTM_Q.\~\L CÚ C~ 

11- LOC.NARRADOR H;:1t1lcnos por t1!1Pfono y cucntanos líl segunda parto 

12- du nsl1! cuento, o 1~sc11trn <1 

13.- ['ROGRA1'1A CUE.t:J_l_OS_y_C[IN._CIQNE~ _INFNJT lLES f<l\j_Q]'L_U_RB._AZAll 62_? COL. 

14.- DEL VALLJ;_JJ_G/\ CO_t'.J_füJ_f!81t:;A_DFI PROGF,A_f\_11\_YCEl;QJT_0_!2 

15.- CONTROLES TÉCNICOS_AVAF3_0_ME_.!l!\ •. ~_UJÓN Y _M_Uli!CALIZl\CIÓN MA ISABEL FDZ 

16.- EN LAS VOCES E:STUVl~iOS CO]J_\J_gJJ;_D_[S~~q_Q8J~BURGOA .HUMBERTO. ETC. 

17.- ASISTENCIA DE LAL!RA DOMllj_(3_lJE"cJ'F'._Q.Ql,!r:;CION DE..o.1l.[OllTRIZ QUIÑONES 



REFLEXIONES. 

Crcativiclml es l;,1 posibilidad ria hacer conoxíonos nuevas. sigmficativas, y de comunicarlas. 

lsaksen. 

A lo largo de este ensayo, se ha visto como el hombre siempre piensa en algún lenguaje 

(mediante símbolos y significación). En este sentido su pensamiento siempre es hablado. Por 

lo tanto, ol pensamiento contiene elementos de orientación preverbal a los que llamamos 

imágenes, y mecanismos de asociaciones concretas, cuyo sentido es finalmente resolver 

problemas. vincularnos con los demás y dar sentido a nuestras vidas. 

Se ha recalcado muchas voces que el acto primigenio de la comunicación es la comunicación 

oral, "cara a cara", porque en asta situación tenemos la posibilidad de captarnos sin 

"intermediario" y se manifiesta la riqueza expresiva del otro, y de uno mismo. en donde el ser 

del otro (su propia subjetividad) da lugar al ser de nosotros en situaciones y momentos únicos 

e irrepetibles. Retomando a Lefort cuando habla sobre Merleau Ponty, nos preguntamos: 

¿cómo recuperar el pensamiento vivo de un discurso ya dormido? Hay algo irrecuperable: el 

significado inherente al gesto, al tono de voz y a la inflexión. la sugerencia que emerge de tal 

expresión. De modo que nuestro cuerpo asegura la relación de lo que hacemos con lo que 

queremos. 

La sociedad contemporánea se caracteriza por una alta tecnificación y se ha perdido el 

contacto directo. Pasamos de lo local a lo global. de lo particular y único a lo estandarizado y 

globalizado. De lo lento a lo rápido, de lo real a lo virtual, de lo material individual y analógico a 

la masticación de una sociedad digital en la construcción colectiva del saber, y por lo tanto de 

la inteligencia Vivimos una crisis de comunicación, en donde estamos aislados los unos de los 

otros, cuanclo paradójicamente de!Jeriamos estar más unidos y acompañados al contar con 

l<Jntas redes ele comunicación, en donde en un minuto podemos conectarnos con el otro lado 

ISh 

rrrq(" (-·n~.r L_ ,_.,. ·' - .._ .l.J 

FALLA DE OHIGEN -·--------..J 



del mundo. El arte, como la película "Mátrix" da cuenta de esto. La sociedad postmoderna 

produce individuos aislados. inseguros. acomplejados, pasivos y sin curiosidad por conocer y 

conocerse. SG manipula con los dGsoos y necesidades vitales. 

Se ha marnfoslado que el lenguaje. on concrelo el rooncucnlro con la palalir<1. es un elemento 

soci<il que porm1ll) unfrenlm I¡¡ crisis do sonlido que v1v1mos. La pill<ibr;1 es ol sonido y el signo 

rnás noble que el sor l1umano ha inventado. Su poder radica on 1;1 fuor¿;1 expros1v<1 que puede 

lonor. hay pues, el milagro de una unión mislica del sonido y el sentido De eslo dil cuenla la 

religión del anliguo E~Jlplo. En la Eslola 799 so nosdico que cadil palabra d1vinil comenzó a 

oxislir gracias al pensarnienlo del corazón y al nmndalo do la lengua. A su vez Jung nos 

mueslru que on la el1mologia indoeuropea ··10 que luce" es lil 1111smil que la del lór1111no que 

significa "hablar" Así mismo, la palabra hablad<J protluce un efecto concrolo y pr~1clico en la 

Mayóulica de Sócrales y en los cuonlos do "Las mil y una noc/les·· Es a lravés do sabor 

oscucll;:ir y saber tmlJlar. como uno reafirma su identidad, acepla y reconoce al otro. 

Se ha manifestado también que la radio podría ayudar a incrementar el uso de la palabra 

hablada. de la comunicación "cara a cara" y del idioma, a través del "diálogo mediado" y en una 

segunda instancia, del diálogo "cara a cara". 

La radio en nuestra sociedad moderna y postmoclerna, cobra nueva importancia, para 

ayudarnos a mejorar nuestra capacidad expresiva, e interactiva. Según Giselle Munizaga y 

Paulina Gutierrez el medio radial opera en dos niveles: el de la racionalidad instrumental y el 

de ta racionalidad expresiva. Penetra utilizando un lenguaje que da cabida al senlimiento y a ta 

emoción. 

Se ha resaltado el hecho ele que los medios afectan las maneras en que los individuos actúan 

e interactúan en la organización de la vida cotidiana. y cómo requerimos más que nunca 

cambim nuestros gustos, para transformar nuestras dinán1icas comunicativas. y poder crecer 

como personas. La radio nos brinda una emocionante posibilidad para la construcción lírico 

filosófica.En este sentido, es, como los cuentos tradicionales. adecuada para transmitir formas 



abstractas, y representa una válvula de escape para la energía contenida en el esplritu y 

psique del hombre. 

Los relatos podrían servir como un medio de unión entre los hombres, y como promotores de 

la aplicación ele los valores humrmos transmitiéndolos colectivamente por medio de la radio. 

El uso de los relatos en In mdio (la narración oral), es un elemento comunicativo que fomenta 

la imaginación y el di<ilogo. Al ser la comunicación más que un instrumento, más que un 

espacio ele construcción de sentidos, a través del cuento en la radio satisfacemos demandas 

materiales, y reivindicaciones que formula el espíritu, y que guardan relación con la esfera de 

las emociones. las sensaciones y los sentimientos. 

La radio es un medio accesible, económico. que rompe fronteras y que abarca territorios muy 

gmndes, puede llegar a muchos puntos geográficos al mismo tiempo, se le puede escuchar 

mientras se hace al~Jo. su producción es barata, y como arte acústico puro está mucho más 

unida a la música que a otros medios de comunicación que también hacen uso de ella. Es 

deseable que pueda otra vez contribuir al enriquecimiento del vocabulario, ya que hay muy 

pocas innovaciones tan determinantes para la cultura contemporánea como la que la radio 

tiene. 

La radio es, de los medios electrónicos, el que permite apelar de manera directa a la 

conciencia e intelecto del escucha, lo cual se logra con la combinación de la palabra, la 

música, los efectos y sus recursos. La radio es materia de expresión oral. es ciencia, técnica y 

arte que genera la imagen hablada del mundo. La expresión oral en la radio es un continuum 

de imógenes habladas que vienen del emisor y provocan un acto cuasi fotográfico al interior 

del cerebro, que en ejercicio de la libertad individual crea una imagen nueva a su interior 

Se ha dicho que los relatos pueden ser tanto para niños como para adultos. Un buen relato de 

niiios, por decirlo de algún modo, es un relato en el que cualquier persona puede identificarse, 

nun cuando se trate ele narrarlo a un tercero. 

1 SS 

. TESIS CON 
F'-:11 r¡1 .,..,;; . ,. ... 

L J·l ... /J· ·, • 1
/ /1,!·rT¡,·v 

---..:: " .0 J .. \) r, 11 .. [¡ j ---···'-A.1 .. 



Uno de los valores relevantes do los cuentos contados en voz alta, es que el carácter simbólico 

y su significación aparecen ligados al acto mismo del habla, es decir, de la interacción viva o 

práctica entre quien dice y quien escucha, a pesar del elemento de mediación tecnológica que 

l!n este caso clcpeml" de ese encuentro, a diferencia de la televisión o el cine. 

La radiodilusión os el modio que comparte milyor número de c<iracteristicas con la narración 

oral. ya que ambos depcnclcn del sonido como medio de transporte dol contenido, en la forma 

ele palabras (lenguaie mticulado), sonidos y musicalidad. 

El cuento integrado a las pillabras, las palabras entrelazadas con la música, un arte ligado con 

otro, asi, en el cuento radiofónico se reúnen varias artes que ayudan a detonar el valor de la 

imaginación, ol pensamiento y la expresión articuladas, asi como la proyección, la 

identificación y la empalia, al provocar la radio un efecto "dianomogenelico" 

Existe un hecho indiscutible. que consiste en que al escuchar o leer cuentos, se despiertan y 

desarrollan habilidades fundamentales, como son la imaginación. la fantasía, la introspección y 

el conocimiento. 

El primer medio por el cual el hombre se comunicó fue el lenguaje corporal y los ruidos, corno 

los gritos, ol llanto y los gemic!os. Después, el lenguaje oral vino a simplificar y precisar la 

comunicación desde tiempos inmemoriales, y que a la fecha no ha podido ser sustituido por 

ningún otro. en cuanto a tratarse de una comunicación cara a cara. De modo que el escritor 

Proust tenia razón al decir que hablar o escribir puede convertirse en una manera de vivir el 

prodigio de la palabra. Hablar o escribir es traducir una experiencia que solo se convierto en 

texto por el habla que suscita. En tanto que vivir es intercambiar signos e interpretarlos en 

función de los resortes del lenguaje. 
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Sin lenguaje no existiría posibilidad de sociedad ni de humanidad, porque lo característico del 

lenguaje es significar. 

Para realizar la comunicación con éxito es necesario que tanto el emisor como el receptor se 

adapten mutuamente. y a la vez que so tiene atención al momento presente. único e irrepetible 

de lo que sucedo internamente. La adaptación do nuestro receptor depende de nuestro grado 

do adaptación concoptuill ;1 él. lo que es sencillo de lograr si ponemos atención a todos los 

sentidos. al cuerpo y a l;:i expresión do las palabras. 

Muchos cuentos muchas voces encierran un modelo de valor universal (verdad, belleza, 

justicia, fidelidad. etc.). que al ser escuchado por los oyentes. estos lo relacionan con su 

experiencia individual y al recrear el modelo universal, el cuento cumple con su cometido de 

que el receptor viva la experiencia de haberse vinculado con los demás. 

La comunicación promueve continuamente el desarrollo del lenguaje, obligando al hombre a 

buscar nuevas formas de expresión oral. El lenguaje es el punto de partida de la comunicación, 

en tanto que la comunicación contribuye a ensanchar los territorios del lenguaje. 

Se debe tomar en cuenta la gran importancia de la comunicación oral, sobre todo en estos 

tiempos de gran desarrollo tecnológico. De ahí la importancia de un medio como la radio, que 

unifica la práctica oral con gran alcance social y economía de recursos. 
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