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INTRODUCCION 

En las Gltimas dGcadas se han incrementado en la enscfinnza, incluso 

en los países <pbbrct>, los medios tecnológicos y se ha producido una 

impresionante multiplicaci6n de medios impresos y electr5nicos en 

la informaci6n masiva, sin que se haya producido por eso aumento

significntivo ¿~ ln cornt1nicac15n. AnteY al contrario, tenemos que 

accptnr la tesis de Castilla del Pino de que la incomunic~ri6n ~~ 

hoy el rasgo m5s sobresaliente 1lu lab inodos de relaci5n usuales en 

nue~trJ sociedad. Por otra part~, la incomunicaci6n en la escuela 

ho sido denunciada en todos los tonos y en los rn5s <liv~rsos paises 

como una de las notas esenciales de su fracaso. 

La comunicaci6n come caraclcr1stica de la cducaci5n, signif! 

ca para los educadores y parn las instituciones en lns que traba

jan, un reto en un doble aspecto: por un lado t~11emos que hacer -

de la educaci6n un proceso de comunicaci6n dial5gica y por otro -

tenemos que cducnr a los perce¡•tores de modo que de consu~idor~s 

pusivos se conviertan en perceptores críticos de los medios m;1si

vos. Hacer de la educaci6n un proceso de comunicnc16n din16gica. 

En l<i escuela ;JCtual, lo mismo que en la ¡;ocicdarl, :-rc.Ju¡hl -

nan relaciones verticales y ~~~~~c5ticas. [.as uutorldades,padre~ 

'r.'!QC,:it.Los, sncerdotc.s, pastores, eohc:::nantí:s, deciden qué es lo 

que se dcb~ decir y pensar. En este tipo de relaciones verticales) 

el profasor 11 sabclotodo 1
' 1 en contraposiciSn con los alumnos que -

saben y d~ben obedecer, simplifica el sistema hasta hacerlo mucho 

mis 11 gobcrnable 11 por su linealidad y 1 'ac11~illcz'', 

Pero salta a la vista que es mucho menos enriquecedor, menos 

abierto a la creatividad y con menos ponibilidadcs de crítica con~ 

tructiva y retroalimentaci6n. Pedag5gicamente es menos respetuoso 

de la personalidad y menos fDvorablc a la nutorrealizaciSn de los 

alumnos. 

ta red de relaciones verticales lleva a une rigidez de la e! 

tructura en el sentido jerárquico. E.stá fundamentada y sostenid<i. 

por normas de conducta, c6digos de comportamiento, reg!anentos y 

sanciones morales en el convericlmiento de poder eliminar los obs 

t5culos a su 11 rendimiento 11
• 



Hablar de verticalidad es poner de manifiesto la autoridad p~ 

dagógica -prolongación de la familia- como uno de los puntales del 

andamiaje escolar. No podr{a ser de otrn manera si se tienen en cu 

enta que esta relación es el arma poderosa de inculcac16n ideolÓgi 

ca. 

Para quebrar esta verticalidad tenemos que hacer que ln comu

nicaci5n pedag6gicu se alimente de las m5s v~1rindas íorcas de in

terrelación entre educando y educadores. Es jndispensnhle l~ libre 

circulación de mensajes, e incluso ofrecer posibi1idndcs reales p~ 

ra la libre codificaci6n de los mismos. El quehacer ~dt1cativo, ca-

mo procczo comunicativo, taren compartida que nace de la -

propia dinimicn de una realid3d cada vez mis exigente. 

Ln educaci6n, co~o r~d de cornl1nicncioncs horlzoncalcs, es un 

proceso que tiene que estnr cc11trado en el estudiante, yu que Sl 

es el sujeto y objeto del proceso. Centrar la comunicaci6n del pro-

ceso ~ducativu el ~~tudlant~ ~quiv;ilu ;, de8Lerrar el vertlcalis 

moya generar en su reemplazo otrnz vlnR de comunlcaci6n directos 

y dialógicas. 

La comunicací6n se llcvn a cubo en oque] grupu en que comunl

cndorcs y rcc~torcs dcsempcfiun sus funciones en for~a Intercambia

ble, dado que ln comunicaci5n no debe reducirs~ a t1n traspaso de

información, sino que ÍQpllcn una inferencia, ~s dtcir, un proceso 

cstructurador. La personalización y concicntiznción son los resul

tados nece~arios de esta estructuración. 

EDUCACIOG DE LOS PERCEPTORES 

La co~unicaci6n tiene que ~~r:c ne ~6lo en l~~ rclacioncc edc 

cando-educador sino tambi5n en las del educando-Medios de informa

ción colectiva. La labor de la escuela quedarla trunca si por lo 

menos no se lograrn despertar en los estudiantes una actitud crí

tica frente a tanta información que reciben por los llamados medios 

de comunicación social: prensa, radio, t~levisi6n cinc, tiras có

micas, revistas, etcétera. 

Es de notarse los eíect0s que siguen a muchas de estas infor 

maciones, no tan solo por su verticalidad sino por contenidos. 

Algunos programas de telcvisi5n, por ejemplo, crean en el telespe~ 

tador la sensación de una realidad [ulsa que se contrapone a la -

realidad cotidiana. 



Un sistema que se alimenta en rcpresentacionc!: falsas trae 

consigo una educaci6n alineantc. 

t.:J.' de.t:icornpo.sición del iireü de los v.:J.lorC!s es otra de las con

secuencias de esta comunicaciéin vertical y condicionada de los me

dios masivoo,.IEl adormecimiento de las conciencia!:> y la aceptación 

acrltica del ''comunicado'' oc oponen a la comunfcaci6n educativa 

como proceoo estructurador de la personalidad. 

llay por tanto ncceGida1! y 11rcenc!~ d~ ~Ju~.1r n los percepto

res en los lcn&uajeu propios en cada unos de 1os medioü; rncdi.:inte 

una educación semiótica se estará dundo a cada hon:brc los instru

mentos necesarios que Je defenderán contri:l ln r.iasif1caci6n y dome:! 

ticaci6n tan caracteristicus de quienes consumen t~cnicas de comu

nicación en fort.l~1 p;1siv¡1, Dominando la ser:-,i1)tica y la creatividad, 

el hombre reduclr5 las probabilidades de ser un mero objeto a mer

ced de fuerzas 1.:xternas y aumenta.rii r.l)mo <;t1jcto L.is proL.ibilidades 

de dominarlas, pcrm!tlé'ndolcs 5cr un "consumidor" inteliccntc, se

lectivo y critico de lo~ medios de comunlcac16n social. 

En este trabajo se intenta moEtrar corno a trav~s del di5Iogo 

y de la educación participativa en oposición a la educación tra

dicional, ''bancaria'' es posible modificar la conducta de los edu

candos para que dejen de comer ;il :i-::::e:-:t:;; _,• 1.:!" ... tarru", 

El consumo indiscricinado de 05tos ''~ti~¡cnl~~·· es problema 

grave, ya que deteriora la yn de por si golpeada cconom1a de los 

padres de fnmilia, ;:idem;n, merm.:i 1.1 salud de SU!) hijor>. 

Para tal efecto es neces.:irio educar nl nifio en un ambiente 

de libertad, sin castip.os ni r,ol;-~s rcrqu~ .:,:¡¡ Héxico, al contra

rio de lo que se cree, se nos educa en e~ tcrr.or: oicdo 11 nl coco 11
, 

miedo al 11 infierno", a los caotlgos familiares, al diablo·,· a los 

aparecidon, al robachicos, al Dios, al gendarme, .. etc. 

Después viene el mi~do al Estado, representado por la poli

c1a, el recaudador, el inspector de lo que seci, 111 judicial, etc, 

La escuela se apoya también en el miedo: el nifio tiene miedo 

que lo reprueben, lo castiguen, lo manden a la dirección 1 lo repo! 

ten n sus padres, etc. 

El miedo es la negnci6n de la democracia y Ja democracia es 

hija de lo libertad. En consecuencia, miedo y libertad se e}:cl 11-

yen. En la escuela deben vivir sin temor alumnos y maestros. 



Skinncr es un enemigo declarado de los castigos en cducnci5n. 

No tanto por su aspecto inhumano y envilecedor, sino, sobre todo, 

por su ineficacia coreo tEcnica para un CJmbio durable de comporta

* mientos 

Es evidente que cada din va perdiendo ~aLJ terreno en la csti

maciSn de los educadores la csct1ela tradicional, lo caracterizada 

por la pasividad de los altimnos som~tidos n una 11 ;,abia ndmlnJRtra

c!Sn'' de conocimientos en una actitud meramente receptiva. 

Los que la hemos ~ufrido no podrcmoll olvidar las terribles 

]eccloncs que rccih:Imos clav,1.:lot; e:n l;¡s b.;nc;i~;. ,¡l pobre :1uc;,tro 1 

mártir el mismo, que se csforo.aba en tr<Ln~mit irno~ DUs conocir.iien

tos en mGs o menos doctaD cxplicacionc::;, y los r.:ito5 .:i.r.iargos pnr.:1 

aprender ]a 1ecci6n de rn~rnaria, rnientrns nos Dnltaba la alegria 

el coruz5n porq11c afuera brillali¡1 el sol. 

"iEr.dncntes leccion~s discursivas de los maC!;tr-os! ¡Uistima 

de esfuerzo! iTrabajo pr_,rdido! Por Jo primero, no er;tudlar la ]cc

ciOn: la 5CtiUnJo, no l.::·:pl icar 1.1 l~·cclÚn. Lo f,rl;;;.:.:ro, h:ict:r, tr:i

jar en comGn naestros y discipulos, el maestro cooo un disc{pulo 

más, en uno. nctitud de sil.:mpre apren.di:'.; descendido de r.u sitial, 

ofreciendo su ~s[ucr~o personal para poner~e al s~rvicio de lon 

' a iño s 11 

Hay ~poca en la vida del l1ombrc en la cual su formaci6n, 

:.;u curiictcr, !;e orl.entu y dl!Cldc y af l.dnza como !ii hubi~L<t encon

trado un apoyo fJrme y hasta entonces inc5~~ito. E~ ~~tn la ~poca 

en que el adolescente, el hombre, se enfrenta con la vida y trata 

de descubrir su sentido en luclia par dcscubrilo, y aparece el tra

bajo personal, libre, el trabajo tle investigación, de la ·rnñi:; n.pre

tniant.:e búsqueda de Gatos, en 1<1 vida mismn, en lu c~:pericncia agu

zada de atención, en las bibliotecas, en e:! periódico, en los ar

chivos cte., ejetcitaudo la actividad ll~rsonal creadora. Esa eta

pa de la vida del hombre, en la que se utiliznn los recursos de 

* B.F. Skinncr, !:.:_~~!.~B:~-~~-:~-~~~!:~~!!!:~ :Cd. ?:CI., Barc<~lona 

Sn. edición 1982. 

**Graciela Gonziílez M, ~~!?~-~~~-!~-['~~~~!~-~~-!!.:!~~' Edicionet; El 

Caballito p. 106, 



mayor virtud educativa, es retrasada des3tcntadamcnte por la cscu~ 

la primari."l. 

H5R rncional ln concc¡ici6n nueva de la c&cu~l~1. trat•1 de co~ 

servar y aprovechar lo:. valores vitales de Ja infnnl·ia, descubrir 

s11~ resortes de actividad y poner a los niaos en trance d~ satis

facer suc; ncccsid.-!dc~~ y ap·~lcnci.1~. !iU curlor,íd.:i¿ natt1r¡¡l, vclnudo 

por un desarrollo mis :.ano. 

Precisa, pues, modificar l.:is condlcioncs de tr.1b.:1jo c~>colar. 

Los nifios tienen unu gran nccesJdnd d~ actividad. Esa necesidad, 

c;;.:i. te:nJ<:.n.:i.J. l·lulú¡;;r.:ci nu t:cbc Her :ci r(!nada, sino satisfecha y 

encauzada medl:inte el <li51ogo. 

Al jntentar un adcntrarnicnlo c11 el di51ogo, coacnta Paulo ,, 
Frcirc , como fenGmc110 l1un1:1no, :~e no~ revela la p~Jnbr;1, de la 

cunl podernos decir que es el diGlogo mi~mo. Y, al c11contrar en el 

an5lisjs del di~logo ln palnbr~ cou1~ nl¡~o ra5s que un medio para 

GUC éste se produ~ca, se nos j¡~ponl' hu:;c¡¡r tar.1b:i(;n, su~; 1~lc1::ento:i 

constitutivos. 

Est.J búsqt:cd.:i, dice Frcir~:' nos J leva ;1 sorprender en ella 

doH dimensiones -~cci5n y rcflcxi6n- en tal form.J solidnrji1n, y 

interacción t:in radic.nl quC', sacrificada, aunque en parte, una 

de ellas, se resiente JnrncdiotJraentc ln otra. ~o liay palabra ver

dadera que no sc.J ~10.:i uni~n inqucbrnntahle entre acci6n y rcflcxi6n 

y, por ende, que no r.cn pr:nds, 0(' .:!111 i::rre Ge:cir li! p.JL1hr:1 vcrd.J

dc:ra ~ca trnnsforr.1.lr cl mundo. 

* La palaba innutGntica, aclara Frcirc, con la que no se puede 

transfoni.:ir la real idud, resulra de la dicotor.i:Í.1 gue se estahlece 

entre sus elementos constitutivos, 

En tal formn que, privadn la palabra de su dimensi6n activa, 

sacrifica también, automáticamente, li! reflexión, transformán

dose en palabrcria, en ~ero verbalismo. Por ello alienada y alie

nante. es una palahra l1uec;1 de la cual no ~e puede es¡icrar la de

nuncia del mundo, dado q11~ no hay denuncia verd~dcra sin cocpromi

so de transforcaci~n, 11i compromiso sin acci6n. 

*Paulo Frcirc, ~~~~t~t.:1<;:-~~!-~E!!!:!~~· Ed. Siglo :\:O.Hé:dco 1985. 

ñ Ihidcm 



Si, por el contr<'.lrio, se subr11ya o hace e.xclusiva la ncción 

con el s~crificio de la rcflexi6n, la pnlabrn se convierte en ac

tivismo. EGtc- 1 que es ncción por la acción, nl minimizar lü rcfle 

xión niega tambi6n la pr~xis verdadera e imposibilita el diilogo, 

Cualquiera de estas dicotom1~. ~1 generarse en formas inaut~n

ticas de existir, genera formo.G inautfntic<1~ de pcnnar que refuer

zan ln m;itrb: en que se constituyen. 

Ln e:-:ir.tcnc\:.1, tn t.~nto ti.urnnnn., no puede. se1· muda, sil<'ncio

sn, ni tampoco nutrirse. de falsas palabras sino tle pnlabr.:u; vt•rda

dcras con las cuales los hombre~ trna!lforman el r:undo. 1':xif;tir, h:!. 

mana.mente, es "pron.uncinr el mundo, es trnnsformarlo. El r.rnndo pr~ 

nunciJdo, a su vez, retorna problematJzado a los sujetos pronunci-

antes, exigiendo d{! cllor. un ¡-ironunciac:Lt!.ntot1. * 

Los hombres se hac{!n en ..:1 silencio (no no:; rC!Í<..!rlmos, pr~ 

cisn Freirc, ".al J;>ill!ncio de las ~edit11cloncs profundas en que ]o'.'i 

hombres, en una ro~~ia aparente de s~lir del mundo, se apartan de 

él para "admirJ.rlo" en su globalii!<id, cont inu•rntlo en él, De ah! que 

estas formas de recogimiento s6lo sean verdaderas cuando los ho~

btcs se encuentran empapados de r~~lidad y no cuando, ~ignificando 

llD desprecio al mundo, constituyan forcns de cvasl6n. ~~~ ~~i·c-
• cie de "czquizofrron!;:: hl~lÓric.a", nino ~n L:i p.:ilalJl'a, en t'l tra;.u-

jo, en la acción, en 1.1 rcflcxinn. 

Nti.s, si decir la palabr01 verclndera, que E!S trabajo, q11e e5 

praxis, es transformar el ;;iundo, Gc.eirlu no es privilegio de nlg.~ 

nos homhres sino derecho de toclos los hombres, ?reci~<ln:i:::ntt?: por -

esto, nadie puede dE!cir ln pnl~br~ v~r<l~dera solo. o decirla pnra 

los otros, en un acto tle prc!JcripciÓn ccu C'l cual quito a los de

ruás el derecho de decirla. Decir Ja palabro, referida al mundo que 

se ha de transformar, implica un encuentro de loB hombres para es

ta tra1tsformaci5n. 

El diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por 

el mundo, para pronunciat:lo no agotándose, por lo tanto, en la 

mera relación yo-tú . 

• !~~~· p. 39 

• !~~~. p. "º 



''Esta es la ruz6n que fiacc imposible el d15lono entre uquc

llos que quieren pronunciar el mundo y los qt1e no quieren !1accr

lo, entre los que niegan n los <lcm5s la pronunciaci6n del mundo, 

y los que no quJeren hlcerlo, cnLre los que niegan u los dcm5s la 

pronunciaci6n del mundo, y !os que no ln quieren, entre los que 

niegnn a loH dernis el derecho de decir la palabra y aquel] os a -

quienes !'iC ha nt'?'tdo Ct:(: cl(.!rc..:l.u. i'rimero, e.s nt~ccsnrio que los 

que as1 se encuentran, negados del derecl1G prinordial de decir la 

pnlabrn, reconquisten ese derccl10 proliibicndo que cont!nrre este 

* a~allo desltumanizantc 11
• 

Si diciendo la palabra con que al pron11nci~r el mundo los 

l1ombres lo transforman, ul difilogo se impone como el camino me

diante el cual los Jiomhrcs ganan significnc!Sn en ct13nto tales, 

Por esto, el diiJ.ogo es una cxigcncin exintenclnl, Y siendo 

el encuentro que solidnri~a ln rcfl~xi~n y Ja acci5n de sus su

jetos encauzados l1acia el i~undo que debe ser tran5formado y l1u~a

nizndo, no puede rcducír~c a un mero acto de depoGitar ideas de 

un sujeto a otro, no convertir5c t~npaco en un simple cambio de 

ideas consumadas por suc pcrmutnntes. 

Tampoco CR discuni6n guerrera, pa16mica, entre dos sujPtos 

que no as¡¡Jran H conproru~tcrcc con ]a pronunciaci5n del mundo ni 

con la b~squedu ¿e la verdad; sino que cst5n Interesados solamen

te en la imponíci6n de su v1~rdu<l. 

Dado que el di5logo es el ~ncucntro de los horabrPR que rro

nunclJ11 el mundo, nn puede existir una pronunctaci6n de unos a 

otros. Es un acto creador, De ah! que no pueda ser mafioso instru

mento del cual ecl1e mano un ~ujcto para conquistar a otro. La co~ 

quista implicn en el diálogo es la del mundo por los sujetos dia

lógicos, no la del uno por ~1 otro. Conquista del mundo para la 

libcraci6n de los l1ombres. 

11 Cs as1 como no liay difilogo si no Ji~y profundo amor al mundo 

y a los hombres. ::o es posible la pronuncinción del mundo, que es 

un acto de creaci5n y recrcaci6n, si no existe amor q11c lo infun-

da. 



Siendo el nmor el fundamento del diálop,o, es también diálogo. 

De ahí que sea, escncin1mente, tarea de sujetos y que no pueda ve

rificarse en la relación de dominación. En ésta, lo que hay es pa

tolog1a amorosa: sndismo en qliicn domina, mnsoquis~o un los domlna

dos, Amor no. f.l amor es un acto de vnlcntía, nunca de temor¡ el 

amor es compromiso con lo~ hombres. El nrnor corno Acto de vnlent1a 

no puede ser identificado con un scntirncntnlisrno ingent10; como ac

to de libertad, no pued~ uer pretexto para la wun1pulnci6n, sino 
• que debe gencr<1r otros <1ctos de l!bcrt.::d. Si no es nuí ne c:; aPor~' 

Fue todo c11~ ~11 11r,,1 c~cl1cln <lernocr5ticn, todos deben gozar 

de una libcrtnd absolutn de opinión: libertad pnra opin:ir 1 pnrn 

exponer r.us puntos de vit:ita y no nada niiÍF el ''seiior director", s! 

no todos: maestros y .:1lumnos, Actualmcntl! el alumno ~;e ln pasa ob~ 

dccicndo a cicgns, sin pod<~r opinar ~obre su trLlbnjo, i;obri; la vi

da escolar, l:is tare.1s, los :icontt'Cir.i.i('nto~; rlc nuestra vida polí-

t icu, et e. 

t:n un:l escuel;:< dL·taocr:';tic.:;, r-1 \"!duc:1ndo clL>hc pnrticipnr e.et! 

vnrncnte en !.>U propi<i cducnción. ::n t:l gobierno e:;C1)lnr, en la di:! 

ciplinn, la~ tare'-!!~, (!l t:r;:ibajo social, la~; íi.cst.:rs, 1:1 cooperat~ 

Lo au~oridnd de lns directores debe s~r comp3rlida de mancrn 

organizndn y la dirección de una cscucl3 democricicn d2bc llevar~ 

lo centrarlo :·e: fo~ent:! 1n dictadura de. una ~;ola persona: el t!i--

rector. 

Todo C$tO cjcrcitn nl niüo de:sde ln escuela e.n el ejercicio 

de lo que debe ser la deciocracia: el nifio deja de ser un robot, 

una í ich.a 

Ln i!isclplína escolar no dehe s1~r Lo dist:iplina militnr de 

''usted obedece porque yo mn11do'', Al contrario, 13 disciplina debe 

ser razonada, p;:ira que el n:iiio <:r.pa explicarse lo!> porqu6s pa

raqu5s de un~ orden: por qu~ no debe tirnr basur~, par qu~ no de 

be faltar a la escuelo, por quG debe cuidar su snlGa. 

Por tanto d~be disc11tirsc toda con el nifio, oyendo ous pun

tos de vista. 



El niño debe, desde 101> primeros afios de prir:w.rin, organi;:a:_ 

se en sociedades de nlumnos, donde ellos hagan sus cleccion~s, sus 

planes de trabajo y su autocritica, donde se haga lo que han dec~ 

dido de conGn acuerdo profesores y alunnos, 3Jcmfis, Jos nlumno9 

deben tener voz y voto para censurar los errores del maestro. 

bajo y no s6lo el dinero. El trabajo es un recurso del hombre pa

ra su humanización, pnr<.i convcrlirsc en hermano di:., sus scmcjnntcs, 

no en su explotador ni en su subordinado esclavi~ndo, llay que cxal 

tor los valores dí!l l>l'.!r, no del tener. 

La educoci6n escolar nn puede ser ajena a la lucl1a del pueblo 

por mejorar sus condiciones de vida, en consccucnci3 1 debe educar-

&e ~l ni~u c11 lu coruprcn~iü11 de lu soc1c<l¡1d c11 lo que vive, de la 

injusticia del oistema cnpit2lista, de lo l~G!timo de las lucl1as 

que -qui:is sus padras-llcvun u caho los obreros p~ra mejorar su 

alimcntnción, nus salarios, su vi\•ienda, etc, 

Debe tambi5n inc11]carse en el niño el conocintiento de sus de

rechos, permitirle su ejercicio y hacer que ~;cp.'.l dt:fcndcrlot;. Un 

niiio que adquiere conci cncio. de sus derechos desde niño. scr5 un 

ciudadano llbrc el d]a de mañana, 

El prop6sito general ¿e esta tesis es llevar :1 cabo una in

vestigaci6n de canpo en donde se ponga en evidencia, c6mo el pro

ceso de educaci6n participativa ~ecuestra la posibilidad de estu

diar la comunicaci6n, como u11 proceso de interacci6n, d6n<lc loe 

niños relacionados en é5te, determinan su realidad y la modifican 

a partir de sus propia5 necesidades. 

En ln presente investigación se nnalizar.:Í c1 procl'.!so de la 

comunicaci6n, d5ndose CGpecial importancia al pnpcl que juegan 

los individuog dentro de este contexto. Ya que anteriores inves

tigaciones rclaclonadas con el tema de la comunicaci6n, los niüos 

han sido tomados como 11 partc del proceso de la co1:iunicaci6n", o 

bien corno el sujeto ''receplor'1 o tra1\smisor'' de algGn mcnsnje, 

es decir el individuo ha sido visto como un ser carente de ideo

log la. 



HIPOTESIS DE TRABAJO 

Lo que se pretende de~ostrar es que el niao es u11 ser con de

terminadas ideas capaz de aprel1cndcr ln rcíllJdnd y hncerla suya, 

a trav~s de ln comunicaci5n y dcm5s relaciones que establece con 

su entorno, pero ~obro todo que e~ una perNana capaz de interpre

tar y transformar su rcalidn<l. 

Es importante recalcar que en una sociodad como ln nuestra 

el proceso de la cornunjcaci5n ~s auluritario y no se permite el 

i11terca1nhio de opiniones. [stc tipo de comunicaci5n conlleva de

terminados intereses rlc clas~ qu~ imptd~n que el ho~b=c ~ca capnz 

de interpretar y trancfor~nr su realidad; unn de las ra~nerns en 

que se da esta transformaci6n de ideologla es por m~<lio de lo co

munichci6n masiva. 

Es neccs3rio scílalar que no es el ~nlco prop5~lto de cGtn 

investigación realizar un ;1n51 isin de los proccsoi:; epistemológi

cos de la comunicaci6n, y de les ~erllos de cnp1unicacl5n mnsiv;1 

espec1iico, nino, como y~ se r1cnci0nr'i tltH('fiorr.:cntc, p'1rt:!c:1Ga 

de la idea de que existe una camunicaci5I1 autoritüria que convlcE 

te al l1ornbrc en un 3Cr pasivo y no activo. donde los ncdios de e~ 

rounicnción onsjva son instrumentos <le transrnisi5n d~ ideología d~ 

mjn•intc, !>C propon(' como ..J.ltc;rnativa La "educación participntiva" 

como u11 medio para encarar este problema debido a qu~ la cducaci6n 

participaliva es un m~todo de cnscílnnza por el cual se ~encr~n 

for1:1.as de orr,;tnización, cxprc.:.;i;:;n, reíle:-.ión 'J acción, a través 

de los cuales se entabln la comunicncJ6n entre el cd11cando y el 

educador. 

Esta alternativa tiene cloc prop5sitos f1111d~ment11lcs: 

1) Generar a trnv~s de la cducaci5n participativa, una verdadera 

comunicación, es decir, no una comunlcaci6~ vertical, sino una 

comunicaci5n liorizontnl en donde el individuo participe accivame~ 

te y no pasivament~. 

2) Que esta cd11cnciGn provoque por ~u misma din5raicn, 

tizaci6n de la problcm5tica que csL5n viviendo. 

concien 

El presente trabajo no i1itentn, en ningGn momento, plantear 

posible panacea al complejo proceso educativo, lo que se pre

tende es demostrar que el profesor a nivel individual puede ªPºE 
tar su ''granito de a~cna 1 ' en )a soluci5n de uno de loR principales 
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problemns de nutrición que enfrenta la niñez mcxicnna que es el con 

sumo de nlimcntos''chatarra~. 

Esta inquietud nació de la observación directa de los produ!:, 

ton~que expenden distintas cooperativas de las escuelas primarias 

lo que provocó -en quien esto escribe- el afán de encontrar una iso 

lución a este prohlcca, 

E~ta c-xpcr.!cncia ~e llevó a cabo clur.:;ntc cl :liin 1987, El prl 

mer obsticulo que eulrcnt~ fue la reticencia de algunos directores 

de escuela, otros, de plano r~sponclicron con un uó rotundo. fue la 

casualidad la que me llevó a una escuela dirigida por una gran PCE 

sana, quien r.ic prestó toda la ayuda necesaria pura rc'11izar este 

trabajo, i1 condición de no mencionarla, 

Posteriormente invcstigu5 el por qu6 de esta reticencia y 

debe i1 iI1grcso5 c:<t1·a que oLLlt:.ncn loti dircclorc~ o las socie

dades de pudres de familia con las cooperativas de sus escuelas. 

Una vez superadas cslas contrariedades se prcpar6 la cxperic~ 

cia educativa la cual conssiti6, pri~ero, en elaborar ''" cuestio

nario que tcndr1a la finalidad de recabar datos generales sobre 

loG h5bitos alicenticios c11 lo& ni5os; y segundo, en demostrar c~ 

1no a trav~~ de la educdc16n parc1c1pat1va Jos ni11os son capaces 

de dcscnm3scarar 1n ideologín do-> loo:; <!nuncios y nprchendcr J,, f'X

pericncia de la tclcvisi6n corno algo al1eno a ellos donde el papel 

jugado es simplemente de receptor pasivo. 

Se sabe que todo proceso forma parte de un todo mis amplio 

así que los pri~eros capítulos están de~tinados a la elaboración 

de un marco te6rico que intcnt6 ubicar este problcca dentro de un 

universo. 

As! en el primer capítulo se describe sucintaoente las fun

ciones de la publicidad y sus repercusiones en ln educación de -

los ni1los, destacando los anuncios de alimentos 11 chatarra". 

En el segundo c3pltulo se dio énfasls a las posibilidades 

de transformaci6n y concicntización que ofrece ln educación cuan

do ~stn rompe con los esquemas verticales y tradicionales de cns~ 

ñanza-aprendizaje, 

En el capitulo siguiente se criticó a la educación tradici~ 

nal la cual ~l educando tiene un papel pasivo donde el ''educa 

dor es ¡¡!empre r;uicn· cducn y el educando, el que es educado 11
; "el 
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educador es quien hablo, el educando el que escucha''; ''el educa

dor prescribe, el cducDndo sigue la prcscripci6n 11
, ''el educador 

elige el contenido de las proiram~n, el educando los recibe en 

forma de dcp6sito''; ''el educador es siempre quien sabe, el educan 

do, el que no $~be''. 

Tal tipo de cducaci6n hace del cd11(·3ndc u1• sujeto pasivo y 

de r5ci1 ad~plj~ión nl statu quo. 

En el cdpltulo cuarto se liacc referencia a la rclnci6n que 

hay entre educación y medios masivou de comunicación. 

Ya que se ha ubicado el fen5mcno educativo dentro de un con 

texto, se procede en el capitulo quinto a rescílar la exper1cnci~ 

educativa que dio la posibilidad de un cambio de cond11ct3 en los 

educandos. 

l 2 
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CAPITULO I 

LA EDUCACION Y LA PUBLICIDAD 



CAPITULO l 

LA EDUCACION Y LA PUllLICIDAD 
l .1. Publicidad y cducaci6n 

14 

El pensamiento del hombre actual no depende, coco succdla en 

otras épocas, cscncinlmentc de la información y lo5 valores que le 

son transmitidos por los instituciones educativa~. Los medios de 

comunicación a través de unos de su~ principales contenidos: ln p~ 

hlicid;~d, forma un var.to ::iarco de cr~encins que se insertan con la 

mismo importancia que las eJucativnt;, en el estilo de uida de los 

ciudadanos, en su ser y conciencio sociales. 

Basta señalar que en 12 horan de televisión, interc~lan 

m¡s de 200 cortes comerciales, especialmente dnñi11os para el esr! . 
ritu abierto de los niños, 

Lo deseable sería, que la acción educativa del Estado fuera 

complementada por los medios masivos de comunic;1ción 1 pero ~sto 

dista de ser a~Í, y es justamente por las modalidades con que op~ 

ran cotos medios por lo que se Crl'a una situuclóu obstnculizantc 

para el libre curso del desenvolvimiento saludable del individuo 

y su comunidad, puesto que se presentan .1nte él doü universos c¡uc 

contienn vnlorcs distintos y aGn opuestos, que minan el alcance 

de la inllucnc1a cducatiVd. 

Ll objetivo e.le C&tc cupítul.:i es Ji..::.,taccr que 1.1 C!itrntegia 

educativa tendiente a con[oroar en las iictualcs generaciones una 

nucv'1 mentalidad hacia la sociedad en que viven y n alentar su 

participación constructiva para elevar las condiciones de vida de 

!:U cor.iunid<!.d 1 tit~nc como elemento antagónico el efecto nocivo de 

la publicidad que en ·vez de estar ~rientada al bi~n del individuo 

y la comunidad, lo está al consumo irracional y a los interes(:s de 

unos cuantos, contribuyendo a mantener y aun agravar las condicio

nes de dependencia que inhiben el desarrollo del país. 

Pensamiento objetivo y actitud critica, son características 

que pueden definirse como la capacidad de los indi~iduos para tener 

una visión realista de los acontecimientos que contribuyen n deter

minar las condiciones de su existencia. 

*Revista del Consumidor, Enero de 1985. p.22. 



La aproximación del individuo con su realidad y la objetiva

ción de la misma trata de establecerse en él proceso educativo a 

travCs del conocimiento científico de los fenómenos sociales y n~ 

turaleA y de la mctodolocia ~dccuaJa pura su invcscigaci6n. 

1 5 

Al estimular en el educando el desnrrollo de estas caractcri2 

ticas, se parte de la idea de que, al taner ~stc u~a U!~i~n rcali~ 

tn de sus ci~cuntitd11clas sociales y de las causa& que las dctcrmi-

nan, puede asumir una actJt11d de crítica hacia la sociedad en que 

vive y contribuir mfi5 ampliamente a su transfornaci6n. 

La publicidad tiene couo mGtodo cucncial de persuaci6n el ar 

tificio, la cxagcraci5n voluntaria, que !;e opone al desarrollo del 

pensamie:nto objetivo y de lil capacidnd crlticn en -Jii-tud de que no 

alienta el cuestinnamiento d~ los defectos cstru~turJlcb de la ~o

cicclad, sino que los ii::ipone C(Jmo .:ilgo sohreer.tcndido y "natural 1
'. 

11 Es una manera de vi~it mejor que ant~s y, en t~nto tnl, se defien 

de contra todo cainhio cualitativo". 2 -

El pensamiento 15glco cstfi íntim¡1mcntc liga¿o con la utiliz~ 

ci5n a?ropiada del Jenguajc, en tanto que representa la capacidad 

de abstraer elementos de la realidad, Jescubrir su intP~~cl~ci~11 

y compr~nd~r ~u blcn111cndo a trav~s dr proceso& de an5lisjs y de 

sintesis que inplicnn un rn~11cjo conceptual. 

Un objetivo primordial de la educaci6n es habituar al indi

viduo a pensar 16gicam~ntc, con esta finalidad oc le dota de l1e

rrumientas para obtener, transmitir y elaborar 1nformaci5n sobre 

problemas o fen6menon q11c le ~ftctan, así corno para idear las al

ternativas de soluci6n existentes. Estas herramientas son princi

palmente las mntemúticas y el lenguaje. 

1'Una de las grandes metas de la cducaci6n en Hfxico debe ser, 

la de desarrollar en los alumnos la l1abilidad de hablar y escribir 

de manera precisa, lo cual equivale a desarrollar ~n ellos la cla

ridad y precisi6n del pensamicnto' 1
,
3 

{2) Hcbert Harcuse, ~!-~~~~~~-~2!~!~~~!!~~~! Ed. Buenos Aires, p.41. 

(3) ~~e~~~!~E!.!~~E-~~'?.~~ 1 libro del maestro. SEP, México, 1972 p.3 



El lenguaje tiene una función clave ~n el proceso educativo, 

sobre todo si considcraDos que gran parte de nuestro aprendizaje 

csti determinado por contenidos linguisticos, 

En la publicidad. que basa parte de au fuerza persuasiva en 

la novedad, es frecuente observar la utilizaci5n inadecuada del 

lenguaje en múltiples formas y en distintos contextos, que condu

cen a distorsiones en lü conccptualizac16n y al copobrccimicnto 

del lenguaje. 

Esta utiliznción impropia del lenguaje puede encontrursc en 

cualquier mucstr:1 nzaro».:t, en donde se ohscrv;1r5: pobreza del le~ 

guaje, empleo abusivo de [rases cstcrcotipadaG, de superlativos, 

de cxptc5iones idiomáticas ojenaf: a nuestra cultura, la utiliza

ci5n de una tcrminolog!a vulgar, etc. 

Consider:1da 111 ir:purtancia del lcnguuje par,1 el dcsnrrollo 

del pensamiento 16gico y la nmpliaci6n del universo conceptual de 

los individuos de un grupo socinl, puede ar¡uilalar5c la influen

cia contraproducente da lu publicidad. 

Constituye, aslcis~o. un objetivo de gran icportnncia e5ti

mular la creatividad individual, puesto que de ella depende el 

enriquecimiento del patrimonio culturnl de la sociedad y st1 pos! 

bilida<l de transformaci6n. 

La publicidad tiende a cultivar la pasividad, el conformismo, 

a nulificar la iniciativa personal y la originalidad.individual, 

a propiciar la asiwilaci~n acr!tlca de cont~nidos de aprendizaje 
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y a imponer pautas conductuales orientadas a mantener el statu-quo. 

Uno de los objctivoG m5s importantes de la educaci6n es la 

socialización del individuo basada en principios de solidaridad, 

cooperación y de servicio social 1 estimulando su sentido de res

ponsabilidad en su desenvolvimiento dentro del ámbito familiar, 

escolar y comunitario. 

Esta socialización busca la trascendencia de la acción indi

vidual en función del bienestar colectivo.Aní, se promueve una 

escala de valores en la que se concibe el bien común como el ob

jetivo último de la realización personal. 
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La publicidad se muestra untagónica a este propósito puesto 

que opone el cgoismo al altruismo, el individualismo a la salid! 

ridad, ln cornputitividad a la cooperaci6n y estimula los scntirn! 

entos narcinistas, en función del poder adquisitivo y de las pa~ 

tas de conouruo, m5s que de la productlv~ad para el bcncf icio co 

lectivo, deteriorando ce~ ello el sentido l1umani~ta de 1~ acci~n 

educativa. 

Los aspectos ocfiul11dos inciden tambi&n en forma neeativa en 

otro objetive de especial !1nportancia: el de la unidad nacional, 

ya que ~sea no se cntablccc sobre la responnahilidad conjunta si 

no sobre las pautas de cons11mo. 

Por otra purtc los sentimientos nacionalistas que tr~tan de 

afirmarse par ccdio del conoclaiento de cucstro pns~do hl6t6rico, 

de los valores patrio~ y de la cxl1alt~ci6n de los a~pcctos nut6~ 

tunos de nuestra cultura, p~rn afirmar nuestra identidad y nues

tra soberan!a, son contrarr~stados por un bagaje de inforoiaci6u 

y est1mulos en apariencia rccrc,1tivos que n~umcn la funciGn de -

coloni~~ción mental. 

Un objetivo de la educaci6n es lil de formar en el educando, 

las actitudes desp~ovistas de prejuicios hacia las diferencias 

culturalc5 existentes entre las naciones. nfirn~r q11r rn<lR r11lt11 

dc~arrollJ sus proplob valores y que co~o tales no ~on mejores 

ni peores sino s6lo diferentes. 

En l~ publicidad es frecuente observar el manejo de signifi

cados que tienden a vincular el consumo con valores nacionales, 

generando en el individuo ~ctitudes de menosprecio hacia otras 

culturas y en ocasiones hacia la propia, así como actitudes des~ 

bordinación respecto a ffiodos de vida que le son presentados como 

ejemplares y que se traducen sobre todo en la imitación de pautas 

de consumo irracional. 

La planeac16n del presupuesto familiar es uno de los t6picos 

considerados en el contenido de los programas educativos de nivel 

primario, con la finalidad de que el individuo tenga noci6n de la 

importancia de satisfacer sus necesidades b&sicas mediante un co2 

sumo racional que haga rendjr sus ingresos y que le ptrmita tener 

capacidad de ahorro. 
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Esta acción educativa es reforzada por el Comité Nacional 

Mixto de Protccci5n al Snlnrio que proporciona orientaci6n a los 

trabajadores purn el mejor aprovechamiento del gasto familiar.As! 

~ism~, la Ley Federal de Protección al Consumidor tiene fguul se~ 

tido puesto que garantiza al consucidor un troto fundado en la v~ 

racidad y ~n la efectivo calidad de los productos, adcrn5s, de re-

gular l~s tosas dQ intcr~s mercantil y crear proc~Ji~l~ntcs p:1r:1 

defender a los co11sumidorec, contra todo g~nero de nbusoN. 

El Fondo Nacional de Fomento y OaronLía f3rn el Consu~o de 

los Trabajadores (FONACOT) es otro organisno que responde al rniti

mo objetivo, ofreciendo al trnbuj~dor bienes de distinto tipo a 

precios u intercscr, ruducido~. 

Esta orientaci6n parn focc;~c bu~nos consumidores o con5umi

dores racionales ~5 contra-rl!staJa por unn manipulación publicit~ 

ria que compole n los individuos al con$umo irrncional, y contr! 

buyn con ello n mantener las deformaciones del aparato comercial 

en perjuicio del patrimonio de las ~ayorlas, 

A crav~s de ln educnci5n se tratu de proporcionar a los in

dividuos suf icicnte informac16n so11~ ~nn ~!~~~ ndecunda. Los me 

dios de diiusi6n l1dc~n pu~licidnd n una serie de produ~tos que no· 

tienen valor nutritivo y un algunos cn5os son perjudiciales para 

el organis::io debido :rr.tipu de componentes qu!tnicos, independien

temente de que merman en forma considerable el presupuesto f ani--

1 iar. ror otrn pnrte, se hace publicidad a bebidas alcohólicas, 

con lo cuul se fomentan pr5cticas viciosao y lesivas ¡iat~ la ~~-

lud. 

Otro objetivo de la educnci5n que responde a la fi11alidad de 

estimular el desarrollo integral de la personalidad de los indiv! 

duos, es la cducaci5n sexual. Por medio de ella truca de formarse 

una actitud sana hacin la sexualidad y eliminar prejuicios que 

consideran a la nisma como algo sucio y vergonzoso, Se busca tam

bi~n promover '1 la paternidad responsable y la planeación familiar, 

con respeto a la dignidad humana y sin menoscabo de la libertad''.' 

La publicidad ha comcrciali~ado ln sexualidad de cJltiples 

formas distorsionando el sentido de la educación sexual. y crean

do malinforoacioncs y actitudes insanas liacia uno de los aspectos 



mis importantes de la integridad porsonal da los individuo9. 

La acción educativa está encaminada a la presentaciún del 

hombre y la mujer cu estricto plano de igualdad y de respeto mu

tuo. La publicidad, en cambio, restrincc o la· mujer a la funci5n 

exclusiva de cons11midorn, cuyo5 valores y activid~Jcs se reducen 

al 5mb1to de la cocina, 105 lavaderos y lo ulcoba. No 11ay pura 

la publicidad mujeres que estudien, que trabojcn 1 que sean inde-

pendientE's, en i;ur:::!, c.1pncc~ Ce ~c:lc:- e: ::u Li¡iu J.; .i.utcr~~ ..: luto 

traumas co~pulsivo~ d~ la ropa blanca, el sabor de la sopa o la 

piel delicada. 

La publicldad,para lograr mayorus v1intas, utiljza las cren

cias y gustos y crea no pocos de ellos. M~s ;il adcc1:ar al consu

midor nl producto, la publicidad misma ~str:1cturn una for~a de 

vida, con eficacia tal vez superior, a la que inten~n crear el 

Ei6tcma politice, en virtud de que el l1o~brc urba110 recibe gran 

cantidad de mensajes publicitarios al dia, ror c1~diu de 13 pren

sa, cine, radio, la tclc~visiün, ¡,nuncios en L:t \•!a públic<t, car

teles, etc. Cantidad t1111 alta como la del nGmcro de prodtJCtoG 

disponibles en (!l ~crcodo, 

A continu¿ici~n algunos ejcmploB do11dc Jos ru~to<loc y objeti

vos de la publicidad mina11 los f11nd11rncntvs de Ja democracia. 

Por la condici6n maciv~ del consumo, el publicista olabora 

anuncios de forma que el consumidor se idcntif ique con el 

producto ~frccido. E~tc denominador cubiGn e6 conocido como 1'est~ 

reotipo'', o sea unn opin16n ya hecha, un clls~ en gran parte de

pendiente de lo~ c~acciunc& indlvl<lunlcD, y producto de una gene

ralización no cientificn 1 que ze opone nl c~plritu raclnal, ana11 

tico, del l1ombrc dcmocr5tico. 

A la exigencia iguolitaria de la democrocia, lo publicidad 

opone un vnlor de cambio. El fcticl1in=o mcrcnntil ¡ircsuponc una 

forma de enajenaci6n de las relaciones cocialcs de la democracia, 

las cuales se ven Rustítuida~ por la vincul¡tci~:1 de las cosas. 

De mJncra global, el concepto de dignidad liumana de la demo

cracia se opone a la cosificación publicitaria¡ y de manera part~ 

cular y conrr~ta, este e~JjPnación que se c~idcncia en ~nuncios 

que explotan el bienestar y el menor csfuerio y conducen al hom

bre, como consumidor, o una rec~pci6n pnsiva del ~undo; cuan<lo, 
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por otro lado, el sistema dcrnocrñtico se condiciona a la partici

paci6n y a la colaborac16n cono cualfd¡1dcs ciudadnnos. 

l.a publJcidad es conserv~dorn; a cambio del ¡1rogreso ccon5-

mico, distrae al hombre con la transforrn~ci6n constante de lao 

cosas mismas que lo enajenan; lo impulsa a la b~squeda del con-

fort y de una arconJ¡1 divurciad~ Je l~ naturaleza y ílttjcta al co~ 

sumo; al Igualar el gti~t~ y ~ntll3r 1~ ic~~1na~í6n, la publicidad 

se manifiesta como ~xcclcntc cnemico <l~ to<lo 6i~tcrna político que 

tenga como principio y co~o r111 la lihcrtnd humana. 

E11 alto porcentaje los ncnsajes publicitarios van dirieidus 

al sentimiento y al incon~cie11tc: el individuo r~spond~ sin 11cr

catarsc de que una vol\1ntad superior dirige ~us ~etas y la obede

ce creyendo cj~rccr ~u autodctcr~inaci6n. La democracia aliad3 

a ln ciencia, a la cunf ianza en el hc1~bre ra:o11nblc, en till ~ensi

bilidad1 encucncrn u11 gran cnc~igo rn la publicidad, forja<lurd de 

clis&s, de opiniones prcc5taLlecitla~, de cucl1e<luDl1res i1:con~cicn-

tes. 

La 1'flor de la vida'' llaatadn n~t por un publicist~, cntrcua 

a la sociedad el reflejo <le una imagen flasn, pero atr~ctivn q'1c 

cotiva al in¿ividuo por la envidia, la vanidad, la competen~Ja, 

el egocentrismo y el instinto de domi11nci6n, elementos i<lLas pa

ra construir cualquier cosa, menos una sociedad justa 'l toleran

te. 

El ltorubrc conformado por la publicidad, y el hombre dirigi-

do por la democracia, guardan entre sI tanta semejanza como lon 

personajes del c~lebre novelista Loul& Stcvc11son: doctor Jckil 

y Mr. llyde. Lo lamentable es que el veneno de la publicidad no 

produce los estertores, convulsiot1e~ y J~~l5 rcGui~ito~ 3nti3ua

mente nec~sarios p3ra convertirse en ~cstruo, Ahora si~ntesc c6-

modamcntc frente a GU nparato tel.cvisor, y deje que ln atm6sfcra 

de inconciencia de ln publicidad lo transforme en un destacado 

conquistador, único, intcrn.:iclonal, superior, ell:gantc, franker.s-

tcin manipuludo por sabio~ invisibles. 

De esta forma, las democracias actuales encuentran una co

yuntura semejante a la que en(rentaron los burgueses del siglo 

XVIII al irnplant:::ir el sistema. Esto es, 1:1 "libertad indiscrimi

nndn'' y el ''trato ig~al a dcsigualcs 1
' s6lo refinaban las leyes 

20 



de la selvn y contribulan a la miseria de los pobres y al poder 

de los ricos, al grado de que hubo nccegidad de otorgar derechos 

sociales y de restringir una libertad parad6jicarnrnte opresiva. 

Los estados democr5ticos actuales otorgan o reconocen una o~ 

rie de libertnOes que corrcc.pond~n a l~ e~tructura econónica de 

l~ libre empresa, y repercute, entre otras cosas, en la formnci5n 

de la publicidad cuyn eficacia nicológica es un factor determina~ 

te del carSctcr ltumano, y no propiamcnLc el que exige la demacra-· 

cia social. 
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En conclu~i5n, para que sea viable la posibilidad de la tran! 

formación social a través del cambio de lü~ estructuras mcntnlcb, 

es necesario un grave compromi~o del Estado, en lu aplicación i

rrcstricta del ordenamiento jurldico sobre lu publicidad y los 

medios de camunicnciSn, del cumplimiento de las funciatics de los 

organismos competentes, como el recién creado Cooité Misto Con

sultivo de la Publicidad. 

Ante lns cr1t1cns concluyentes de los cfcctnq ~oülrarios 

de ln publicidad soh~~ l~ ~Jucaci6n escolar y las estructuras =e2 

tales del hombre en un sistema dcmocrEtlco, los voceros publicis

tas se han resguardado en el argumento de que la publicidad no es 

causa sino cf~cto del r~gimcn ccon5mico del libre mercado¡ preten

der la supresión de la publicidad es ir en contra de ln lógica 

misma del sistema. De esta manera a Gus impugnadores se les colo

ca como autEntiCob guerrilleros emboscados que lo Gnico que de

sean es cambinr ln forma de gobierno. 

En base a estn Gltima argumentaci5n los medios de comu~ica

ci5n han elaborado varias campnfins que tienen como objetivo, ya 

no defender a los publiciGtns de lns graves acusaciones de dete

rioro oocial y cultural que producen, sino esgrimir argumentos 

de caricter ccon6mico: 11 la publicidad es orient~do~a y rc~ulado

rn del gasto familiar", Es necesario analizar ~1 papel de la pu

blicidad como supuesto raecnnismo indispensable de la cconoc!a 

competitiva. 

El slogan ''lo publicidad genera ventas 11 es cierto pero sem~

j~nte bondad admite l3s siguientes reflexiones: 
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11 l'or una parte, la necesidad de consumo que arti! icialmentc 

crea la actividad publicitnria, motiva una ditiminución del capital 

que debería ser destinado al ahorro, lo cual origina una scriu co~ 

tracci5n de las actividndes ccon6ruic3~. ul translerlr~e estos recu~ 

sos a los grupos capital-monopolistas productores de bienes de con-

sumo, los cuales rutinariamente exportan CBtas ganancias, ocasiona2 

do un mayor d6ficit en la balanza comcrical''~ 

''Por otra parte, si bien es cierto que la publicidad mueve la 

demanda masiva en los Estados Unidos, entre otr<ls cosas, por el -

enorme poder adquisitivo da su poblaci6n, que ya no requiere lo 

esencial -condici6n que favorece la ~cunomia del desperdicio- en 

México, la situ<Jción rndicalmente distinta. 

El pals no puede ni debe encauzar su economia, ni excedente 

econ6mico por los caminos de los productos anunciados que son verda

deras sofisticaciones para las gra11des mayorlas 11 ~ 

En la relación al slogan que afirma: 11 1a publicidn<l pq nrfcn·

t.:i.Ju.ra y reguladora del gasto fllmiliar 11
• es ncCe$;Hio scñ.:ilar •que 

este instrumento de la psicologia social orienta nl consucidor, 

pero en favor de la compra de bienes no indispensables. Sus men

sajes estSn m5s enfocados a satisfacer l~s motivaciones irraciona

les del individuo que a destacar las cnracteristicas objetivas de 

los productos. 

Por Gltiroo, poca orientac16n y regulnci6n se puede hacer del 

gasto familiar si la mayor parte de la publicidad a travfis de los 

medios masivos de comunicación de masas no se señala el precio de 

los productos 1
:

7 

( 5) Conzálcz Llaca, Edmundo, 

co'1
, apuntes. 

( 6) ll2.i.llJa¡. 

La publicidad·y la educaci6n do H&xi----- -------- - --- --- --- - -- ---

(7) Para dar una idea del número de agencias que operan en nuestro 

país en los distintos rubros de la producción conzultar In 

sección de Ancxos,pp.143,144. 
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1.2 LA EDUCACIOI Y LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

Las industriao de radio y televisión tienen una importancia ec~ 

nómica y cstrntégica creciente, en especial a pnrtir de la integra

ción de ln 1nform5tica, la telecomunicación y los medios audiovisu! 

les. Adem5s se han convertido en los principales medios de informa

ción y educación para la gran m;1yor1n de los n.c~ic::inon, dada la p1·

netración que ambos tienen en comparación ccn la prcn!ia, el cinc y 

los median culturales tradicionales. En el pu!s existen hoy rn5s de 

11 millones de radiohogarcs y cinco millones de tclchogares.
8 

Actualmente, Héxico cuenta con la posibilidad del satélite 

''Morelos'' para la transmisión televisiva con casi 200 cntaciones 

de televisión y alrededor de 900 emisoras de radio:
9 

uno de los si~ 
temas comunicativos m5s vastos y mnderno~ de Lo.tinoac6rica, que a 

su vez es tumbi~n uno de los canales o5s importa11tes de renetraci5n 

cultural. 

lPor q11~ ante esa riqueza de recursos se sc5ala que lou medios 

de cornunicaci6n elcctr5ntca son transnacionales, antldemocr5ticos 

y atentan contra la sobcrnn1a nacional y la cultura nacional? 

En principio, es necesario aclar~r que los medlou de comuni

caciOn en si no son 1o;. creo.dores Ge dicho" problemas, ~on expre5iÓn 

y producto de una realidad determinada y tienen una funci5n social 

cuyo prop5sito es perpetuar las leyes que rigen el ord1!n de dicha 

real id ad, 

¿C6rno pcns~r en ccdios de comunicucl~n masiva que retuercen 

la soberania nacional cuando la cstratccia de dcc~rrollo vigente 

hunde al pa1s en una creciente dependencia de los Estados Unidos 

la mayorfn de los mexicanos ese~ al margen de las decicioncfi funda~ 

mentales y ve mermarse sus condiciones de vida? 

En términos gcncralüs, la comunicaci6n masiva se integra den

tro de la estructura y superestructura capitalista como aparato 

productor y reproductor de ideologia burguesa y nyuda tambiin, a 

la realización de la plusval1a. 

(8) Revista ~~!E~!!:5.!~· Sept,-Oct, 1987, p. 37. 

( 9) Lh..i..d. p. 3 7. 



Lu 6Uperestructurn se ha induntrializado. De ahI que se maneje 

como una empresa mils que debe producir conforme a las necesidades 

del capital 7 cumplir una papel en la creación del consenso pol1ti

co y hacer de la cultura tambi~n una mcrcnncla. Adcm5s 7 cumple 

una importante funci6n econ6mica indirectn, en l.1 rc~lizaciSn de 
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la ganancia monopolista, a trav6s de la publicidad y la ''producci5n'' 

de un pGblico mediante la l1omogcneizac!Sn de los gustos y lus nec2 

sidades, pnr,1 ndecu.'.lrlor; a ]:1 ofp1·1.a rlPJ o:.:q:ii~.:!l, ;.:.¡-¡ p.::.;:L.icul.ir el 

transnacional y monopoli5la, 

La industria cultural de lon medios electr6nicos tiene en }!5-

xico los rasgos que le h3n impuesto el subdesarrollo y la depen

dencia. Sin embnr&o 1 las modadila<les que el Estado u la clase do

minante le l1an i~prc~o son diferentes en mn~cntos 11i~t6ricos dis

tintos. Así, hoy, frente al avance del proceso monopolista, son 

rencntnhlc~ nuchns c;:pcricncJas del cardenismo en cuunto al uso de 

la rndio y la pro~ociOn de la independencia cicntÍfico-técn1cn. 

SOlo con cambios profundos y el r~Gcatc de las mejores experiencias 

se puede invertir una dificil Rituaci6n 1 cuyas cnracter1sticus se 

pueden resumir corno sigue: 

1) Unos cuantos co11sorcios de radio y TV controlan la mayor!a 

de l~~ cwl&ulrl~. mismLJs que cscrin distribuidns an5rquicnmentc de~ 

tro del tcrriLorio nacic1nAl, !1~cicndo patente las d~svinculaci~n 

entre el desarrollo de los medios de comunicación y Jan necesidades 

regionales y culturales. 

2) llay•·un gran dcs~quilibrio ~ntrc la acci6n ''cultural'' y la 

estrictamente comercjRl, Pnrn no h~blnr da Tclcvltia 1 que es el -

principal consorcio de la industria cultural (prcr;cnte en 13 ramos 

econ6micos y productor de m5s de 12 mil 11oras de televisi6n al aiio), 

en la radio, donde esta empresa tiene un menor poder, existen aprox! 

madamentc 900 emisoras (830 comerciales y 70 culturales) de las cua 

les grupon como ACIR Radio y Oir controlan el 60 por ciento. 

En la frontera norte, lugar en el cual libra una intensa 

lucha cultural, cxistc11 m5s de 300 estacion~s comerciales, sin con

tar con las sefialcs de radio y TV que llegan de Estados Unidos fren 

te a s61o una decena de estaciones culturales divididas en universi

tarias y cstataleR.lO 

(JO) ~· p. 38. 



3) Una participación estatal como legislador que hn sido tí

mida ante la voracidad de las coisoras privadas y ha cumplido un 

papel de contención de manifestaciones distintas. Tal es el caso 

de la ncgaci6n du permisos para un canal de telev!si6n de la UNAM 

o de transmisión radiof5ntca a entidades como la Universidad de 

Puebla y Radio Universidad Pl1cblo de Guerrero, En etitc caso se ne

gó el derecho de transmis!6n porque ''estaba lleno el cuadrante'' 

(con dos cgtacioncs) y porque 11 ln antena podía ser peligrosa para 

los avioucs'1
•

11 

Como emisor, y pese a ciertas diferencias, el Estado no ha 1~ 

grado ser una alternativa de informaci5n, cducaci5n, recreaci5n 

y difusi&n de nuestra cult,1ra, El 5rca de medios es la 1~5s cerra

da a una política nacionalista en el campo de la cultura. 

El 5rea de los medios de comunicaci6n es la ro5s cerrado a una 

política nncionalista en L::l c:i.v.:po de ln cultura, Su s.iruación se 

debate entre las neccsidadL6 económica~ y políticas de un sistema 

comunicativo que se expande y el sentido cultural que acepta tener. 

De tal suerte que su desarrollo avan~a por los linderos de la comer 

cialización,coro\J ·Única forma d.,; hacer subsistir e:l lado cultural. 

Esta tendencia general se acentGa, dado que el mismo Estado 

se adjudica un papel culturnl y t~Uu.__,~t!.·.-;.;, :!!'..''.:".'."T~nnclo con ello a 

los emisores privados de la responsabilidad social qt1c debiera11 

tener, la cual va oñs allá del pago de impuestos en especie (tie~ 

pos oficiales ) y de canalus ''culturales'' cooo el 9 de Televisa. 

4) Unn política estatal de descentralizaciSn que actGa con 

severas limitaclanc~ y ho~tn retrocesos. Los sistemas de comunice

ción de los estados de Quintann Roo y Michoacán, por ejemplo, que 

''lograron significntivos avances en lo que a comunicaciSn regional 
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se refiere, se enfrentan ahora a la reorientación de los nuevos C2 

bernudores. Se desoantcla as! un trabajo BOStenido por varios a~os~ 12 

Otras entidades oanejan los medios solamente coffio voceros del 

gobierno estatal y tienen una programación que poco difiere de la 

comercial. 

(11) !bid. p. 39. 

(12) ~· p. 40. 



Pcr falta de rccursps o de voluntn~ pprn l\acerlp) la dcsccntra

lizaci6n comunicati~a que p~ometc nucvon caminas (cumo los de las 

radiodifusoras ind1genas del Instituto Nacionnl 1ndigcnlsta)
13 

se 

ve estancado, teniendo como contraparte una radio y telcvisi5n pr! 

vadas cad:i día más proclives ,i. <ldccu,1r su discurso a. las "ne.cesi

rlatlcrn" de su expansión en las distintus rc.t,iones. 

5) En un panorerna coma éste, el cont>orcio privildo de la comu-

nicación, Televisa, cuyas dimensiones, influcnc:Inr. y pnc1•.•r e:r..::.ucn-

tra las mejores condicione~ p1?ra ~~pandirsc y hacer da la cultura 

un obj12.to m.:í.s de coinercinlizución r:in que, nl menos de inmcdinto 1 

se advicrta11 intenciones de frenar su crecimiento y regular su coo

peración. siquiera desde el punto de vistn lcial. 

6) Una notoria y crcci~nto trnnsnncionalizaci5n, que se aprecia 

en la tecnología) lar: patentes~ loú equipos, lor: modelos de creci

miento y hasta los programas norteamericnnofi, 

Comerclalizndocu y horuogencízadora da conciencias para que los 

d~fcrcntcs grupos m3ntencan su rol dentro del sistema de dominaci&n, 

la comunicnciDn masiva tiene: u su interlocutor: el pueblo, si bien 

con una gran cxpcrienciCI históric.<i que defender, todavía con bajos 

niveler. de conciencia. y organi~.ición. 

Una comunicaciSn alternativa quP ~~=~o&tda a la pen~traciGn cul

tural es t1n~ nc~usidnd ur3ente por la cual se h~n =aniíestado ya en 

roúltiples ocasiones oq;.nnlrrn1os populDrcs 1 intelcctualeG y trabaja

dores de lu cultura. Sin embargo, no será fácil lor,rarJn d.n qu~ el 

pueblo :>e con\•icrta en el prlncip<.il impulsor de ese cambio. 

Inclusive en Plun Nacional de Desarrollo (P?ID) tcconocc que P! 

ra ''elevar el promPdio de escolaridad nacional ceri necesario diver 

sificar y t:1ejorar las opciones educativas: nmpl i<tr la cobertura de 

la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, y promover 

la igualdad de oportunidades para ingresar y concluir estudios de 

cu;;1lquicr nivel: abatir la reprob3ci0n y desúrc.ión escolar, espe

cialmente en primaria; :impulsar las modalidat.cs de educación extrn

(13) Ibídem p. 40. 
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escolar; combatir el retraso escolar y el rezago educativo; y for

talecer el uso de los medios de comunicación social, asl coma de 

la informática con fines educativos ... as! cor::o fortnleccr ln pnr

ticipación de la sociedad en el quehacer cducativo 11
•

14 

(14) Plan Nacional de Denarrollo 1989-199~. Secretaría de Progra

mación y Presupuesto 1989, p. 104. 
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1.3 EL PAPEL DE LA PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DE COHUNICACION 

De acuerdo con Bern~l Sahagún la publicidad se puede definir 

como"el conjunto de técnicas y medios de cor:mnic;1ción dirigidos a 

atraer la atcnci6n del consumidor hacia el conaumo n determinados 

bienes o a la utili;:ación de cierto:. servicio:., n!=>Í, 1t1 p11hlfcl-

dad un fenómeno de comunicaciOn social. 

La publicidad conlicne dos elemc11to5 primordiales, por un lo

do, la informativa que tiene como funci5n ponderar los caroctcr!s

ticas del producto y por otro la pcrr.tiasiva, con la cual ne indu

ce al consumidor a adc¡uirir divcrsoc productos, aunque no se ten

ga necesidad inmcdl~ta de haccrlo''. 15 

La utiliz~ción de la publicidad pcrsua8ÍVa ha estimulado y en

cauzado la producci5n de bienes de consumo y ha contribuido a una 

homogeneidad de los gustos y creencias de rnill1>~~s cln )ernonas. en 

el oundo entero. 

Así, pucc, 1:1 publicidad e.rea en los receptores nueva~ pautas 

de consumo que lo introducen en el consumo mundial 

a una rnarcn determinada de prodtictos, 

lo hac.i:n fiel 

La publicidad es hoy por hoy uno de los factorc~ m5s importan

tes de la vida diaria. Su prE.•5cncin. se dcjn sentir a cada minuto en 

toda actividad huQana. Robert Gucrin escribe: ' 1la publicidad se ha 

hecho dueña de ln prcn!ia, del cinc, de la radio, del li.bro, de la 

calle, del subsuelo, de las nubes. Es ln pr.imcru que nos saluda 

al despertar y la que nos sale del l1olsillo al HitCar el rn5uelo. 

Es un cspect5culo total y permanente, 16 

Es indiscutible el enorme poder que poseen los medios de coou

nicnción sobi·c ln sociedad, la cu,'11 es manipul.:ida a fin de que, - ' 

consciente o inconscientemente, su~ miembros se conviertan en autó

matas orientados hacia un solo objetivo: consumir. 

Para lograr que la sociedad derroche sus ingresos en productos 

c~da vez ~5s caros, cada vez menos durables, cada vez rn5s inneccsa

r ios, lo~ publicistas innundan el J.irc con mcnsajl'..'> agresivos, su

tiles r,uplicantcs, etc., diseñados en tal forma que es muy difícil 

defenderse contra ellos. 

(15) Berna! Sal1agGn, Victor, ~~~t~m!!_d~-!~-E~~!!~1~~~-~~-~§~!~~· 
I:d. t~uestro Tiempo. Héxico,-1'9BO.p.q9, 

(16) l.!!.!.!J. p. ú8. 



Cl hecho de no ercer en la publicidpd (o de creer que uno np 

cree) no nos inmuni:::a contra clln, Por el contrario, ~lla actGn 

tanto mejor, por C\IDnto no nos pide qt1c consintamos. 

Oscnr tange dcscrib~ la forma de act\1ar de la publicldad:''la 

elecci6n del consumidor cst5 tambi~n influida por las cmprnsns ca

pitalistas, que buscan por una scri~ Ce: .1ccioncs p:lrticulnres per

suadir al consumidor para que com¡1rc uus productos' 1
•

17 

Estas actividades ~;e llncan "rcclut<.imicnto de compradore~ 11 o 
11 promoci0n de ventas". En el cnpitalismo t:1odcrno, cstu nctividad 

influye caén vez m~G claramente ~1 medio ~ffiLlLnt~ en el q11e rl 110~ 

bre vive: los consumidores cstiin ,.omer.ldos a su acciÓt1 bajo .'.l5pec

to5 c:ndn vez miis numcro!,o:. y divcrs{,_1~. En los periódicos y revistas, 

el radio, i:.1 cinc y la televisión, en los Lrant:.¡iUl.i..<-"'• ¡o:: !.C'd.:i~ 

partes, lr. publicidad ejerce, c:omo l;.is dcmiÍ!> form;:i!'i de persuasión 

una influ~~cia sobr~ su decisi6n corno aJquiri~ncc de medios de con 

sumo. 

Los cEdion al alcance de Jos ~Kp{~rtos en com~rciali~aci6n ~on 

muy varlu¿os y conGtituycn un~ cxpr~si6n de alto grndo de c5pcciali

:aciÓn alc?nzndo por el si~tcma capitalistn en lo que se \¡a dado 

e:n llc::i.mar "mercadeo" o 11 ~crcadotc:cnia 11 1 cu; decir, la ciencia o l;1 

técnica de la explotación del mcrcn\!o con fines coracrcinlcs. Esta 
1'ciencia' 1 es por se una manifestación del modo de act11ar icpcria

lista y se inf1ucncii! oc extiC"nde 1 casi Bin variacioner. en sus néto-

dos, a todos loi;; paÍ~•cs dül mundo capitalista. 

Lu:.. r.H.Jlo::: !!e r0..,,11níc."!ción t1<!5ÍVa taobién tienen la tarea de 

llevar la idcologla de los monopolios. Coco scRala !Jerbert Schiller 
1'la vital contribuci6n de los ~cdios de cornunicaci5n ~l caritalismo 

mon~p6lico es su infatigable rrop6sito de fabricar consucidorcs. N! 

tural~ontc tnmliiEn prestan otros scrvlcioc importante~: im5gencs 

ideológicas apropiadas; su.spicacia. y hostilidad al socialismo, real 

ce de los valores individualista!:>, L'l:c., rcrc 1n prnduccjÓn de con 

sumidorct; es ln princl¡1.:il de est:ic industri.:is'1
•

18 
-

(17) Langc, Osear, ~~2~~~~!~2~!!!~~~-!~_!!~~!~!~E-E~~~E~!~~··. Ed. 
FCE, Xéx:lco 1969, p. 2.J3. 

( lB) Schillert, Hcbert, 1 Ncdios de comunicación e imperialismo, Cua 
dcrnos del Centro de Estudioc. de la Con:unicación, Ho. 5, Héxi: 
co, 1980. F,C.P. y S., UNAH p.56. 
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Bernal SahagGn agrega, ''el enorme gasto en publicidad sirve de 

instrumento a los poderosos consorcios internacionales para dominar 

a los medios de comunicadt5n masiva, rcducic6dolos a ''medios publl

citarios11 que son utilizados, por un lado, p.::ar.1 enajenar a las ma

sas consumidoras, y por otro, para losrar los fines de penetración 

ideológica del ir:ipcrialismo 11
, 1 9 

La comercialización y la dependencia crecientes de los medios 

<la Comttnfcacf~ll rcAprcto do ]os ingresos dr ]n fUblicida¿ implica 

la producción y diíusi5n de programas que resulten atractivoo para 

las ttasns. Esta comercialización til'nc la posibilidad de ejercer 

un cierto control sobre el contenido de la infor~aci&n de noticias 

y comctarios, ya que los medios de co~unicaci6n actGnn con cuidado 

pnrn no ofender a los anunciantes, por rcsu]tnr d~::us!.ado polémicos. 

En consecuencia, los anunci~ntcs pueden si retiran su publicidad 

o amenazan con rctirarl<.1 1 inflt:ir en laa pol1ticü.:; de ~•.=<lioG t.!c 

municaci5n eepeciflcos que dependen tiucho de los ingresou de la p~ 

blicidad. 

Con el predominio de la pub]lcidad sobre los medios de comuni

caci5n, no es de cxtrafinr lo que afir~~ Vnncc Packard: 

''En lao Gltimas tres d6cadns, la publicidad se convirti6 en 

unos de los grande~ in~truccntos de control ~oci~l en funciones en 

diferentes paises. Se ha unido a ln 

tria como unn influencia importante 

ir;lesia, ln escuclu y ln lndus 

ln vlda del pueblo''. 2 º -
De esta forma puede decirse que ln publicidnd tiene cono objet~ 

vo el control de ln conducta humana la compru de mercancías a -

fin de educar al consumidor en las necesidades de nuevos productoo. 

En ln pr5ctica, a los anunciantco les interesa llegar a 11n pGblico 

lo mayor posible, y para lograrlo muclias veces pasan por alto ln 

orientaci6n pollticn gcnernl de los medios de comunicaci6n que uti 

1 izan. 

La publicidad tiene un impacte social y otro económico sus cfec 

tos socio-culturales guardan rclaci6n con el hecho de que la publi

cidad eren o refleja los valores y los estilos de vidn de los micre

bros de la sociedad. 

(19) Dernal Sahagún, V, Q.p f..!!.. p. 38 

(20) Citado por Berna! Sahagúnt V., lbidem p. 40. 



La publicidad puede tener aspectos perjudiciales cunndo persuade 

a los consumidores para que adquieran bienes que no necesitan en 

absoluto, cuando lns diferencias entre productores compctent~s son 

escusas o no existen y cunudo inducen al consui:ddor a falnas creen 

cia&.acerca de las cunlidadeG de productos detcrminadoG. 

Puc.sto que el nivel de consumo es pnrn el sist.cm.J dl ín<lic..:. 

m¡s seguro del triunfo scc.i~l, los medios de d1fuui5n ee manejan 

como acondicionodores dC! la conductn humana y de todos los valores 

sociales. El capítal extranjero aliado con la bureucsía nacional 

manipula a ln sociedad e impone la ideologia de la clase dominante 

con el prop&slto de aminorar la lucha de clases, todo el aparato 

publicitario y principalmente ln prensa, el cine, la rndio y la 

tclevizi6n, accaan como una droga que influye sobre el comporta

miento socinl: 

''Al adorme~erla en el QRStiufio de un pla~~ntcro cundo irreal, 

pueden embotar su conciencia crític<l n punto de hacerla incor:ipc

tentc para. resolver los problcr.i.üs rc::ilcs, y sobre todo, incopaces 

de rebelarse contra las causas socio-culturales de euos problemas 

cumpliendo asI un papel de sedativo social que solo ptJP~~ to~&l<le-

21 rarsc Gt~l para el n~ntcnlwiento del staCU$ 11 . 

Los publicistas ~1 s~rvlclo del imperialismo, manejan h&bil

mcntc el llatt,ado efecto demostrnción, pcro,como escriben Baran 

Sweczy: "el anhelo de no ser meno~ que el vecino, de poseer el 

autor.ióvil m5s gr.ande o l:l5s moderno, de dotar a su propio hogar 

los artefactos de fabricnc15n ~5~ rc~icnLes, no se puede atribuir 

al anuncio yn que es consecuencia del ambiente general que predo

mina en la sociedad ••• la propaganda del anuncio intensifica estas 

propensiones y facilito su satisfncci6n 11
•

22 

Incitando a la poblaci6n a elevar su nivel social o través 

del c.onsum.o, Millones de. mensajes publicitarios son lanzados hora 

tras hora en los paises de ''libre empresa'', anunciando ln existen

cia de nuevos productos y necesidades de los que el hombre no tie

ne conciencia. 

(21) lti.d· p. 40 

(22) Citados pot ternal Sahasún, V. Q.I?.. cit. p. 53. 
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Adem&s, como afirma Hugo Guti&rrcz Vega ''las agencias de pu

blicidnd no se limitan a proporcionar datos objetivos sobre las 

carnctcrtsticas y el precio de un producto, sino que siguiendo las 

técnicas de persuasión, buscnn imponer sus objetos recurriendo, 

si es necesario, a la mentira, al en~año y al ataque en contra dr. 

las firmas competidoras. De esta manera, loB public:fstns explotan 

la angustia de las cla9cs medias por alcanzar los slmbolos de sta

tus social, y se aprovccl1an de las frustraciones, la necesidad de 

evasión, el anl)elo de seguridad econÓroica, el espíritu cor:.pctiti

vo y el temor multiforme de los habitantes de lan sociedades indus

triales para vender sus objetoc y mantener vJva y actuante la ide2 

log1a que sustenta al imperialismo ccon6mico 11
•

23 

La publicidad no tiende solamente a CRtab]rcnr ln ~ccptnc16n 

del producto, por medio de la repctici6n constante de mnrcns y 

caractcristicas de los satisfactorc~. sino que a su vez, eotos con 

prcscntad~s de manera asociada ~ trav~G de la i~agen, con patrones 

de conducta y formas de vidu propias del 11 arncrican ~ay of lifc'', 

tendiendo a crear en el consumidor una serie de aspiraciones que 

rompen con la condici6n objetiva de clase soci3l o imponen lR nrPr 

taci5n idcolSgicn de la ''libre cocpctcncia'' y la promoci6n indivi

dual en torno a la crccnciu de que, a trav~s del consumo de estos 

bienes, podr5 ascender a nlveleG m~n alton dentro de la escala ce

cial. 

De esto manera, el hombre se encuentra casi indefenso ante el 

despliegue arraliador del poder de la comunicaci6n ~asiva, que dis

torsiona a su escala de valore~, orientando sus ambiciones hacia 

el consumo, y así el 11 efecto dcmontraci5n'' iQpulsa a las personas 

a superar al vecino en el consumo: ''en las pueblos pobren, escri-

be Edmundo Flores, el imp,,cto del 11 cfecto demostraci6n 11 es desqui

ciante. Ahí característicamente el nivel de ingreso de las masas 

tiende a ser estático o a e~pcorar, y la desocupación y subocupac15n 

son cr6nicas y nfectan a muchn gente, Bajo estas circunstancias, la 

publicidad comercial y aun ln mera exhibición accidental de nuevos 

productos, p~trones de consumo, normns de vida y ocio que se divu! 

guen por medio del cine, la radio, lo televisión y otros ~gentes 

produce un violento corto circuito social al exacerbar la frustración 

general". 
24 

(23) Gutiérrez Veg01,·Uugo, Ciencias de la Comunicacióq, UNA.\.f. P. 203. 

(24) Citado por Bcrnal Sohagún V. Q.r· f.1!.· p. 102. 



La publicídadl con su carac.ter!fJt1cn repetición es manipuladora 

y, para logrn:rlo cuenta con equ.irios de especiali$tas y psicólogos 

que se encargnn de encontrar los métodos más adecuados de llegAr 

nl subconcientc de los compradores y 11 motivatlo~ 11 o adquirir bie

nes que le~ son innecesarios, ofreciendo la supuesta r~alizoc10n 

de las aspiraciones y expectativas de un Qodo d~ vida cHr~ctcr!s

tico de ln clase duminnntc. 

ºla utilización de estereotipos cr:ir:;,u 11 sitlholo.n 11 totaliznd.ores 

dentro del proceso dr coMunicac16n, nos scfialan los siguicnteo pu2 

tos co~unes d~ codo c6dígo publicitario, oboervcmos que todo aens~ 

je publ1c1tArio se compone d~ tres constantes en su código emocio

nal: 
11
sa.luJ, Jine.ro y ut1ur 1

', ln cunl se nos ptt!sent.a y repti!-Si.1ntn 
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en varia~ formas derivados de arquetipos como otacu~? juventud. 

entusinsmo 1 belleza, c"t"otismo, prestigio y cl~gancin, todo ento r!: 

present~do por ectercotipos comunes n lo socjednd, pero vcctidos con 

el 't"Opnje de la idcologi~j 1 • 25 

1. 4 COH:f'OR'l'AMlENTO DE LA l'Ut1.1CIDAD EN MEXICO 

En Mixico como en todos los paises cnplt~lietns desarrollados 

o no, con moyor o menor erado de ''intcrvcnci5n• 1 estatal, la rc~li

cidnd es ~tilizada por las clases dominantes pari ~onservnrse en 

el pod~'t'. e influye y refl~j;:1 ln.s ('0-..tradiccione:. de] ::;i6tema, ln 

butgues!o que controla l~µ me.dios masivos de co~unicaci5n 11 nacio

nales11 ast co~o el r~sto de la burgucs!a roox1cann, es moninada por 

los intcrc::;cg itpcriGlistaR: ~ su vez aquella domina en buena me

didA 1n prog:rnmaci6n del cinc, la r;:idio y lfl tele.visión d~ la:; pa~ 

ses latinoa~critnnoG de habla hispanA y/o tirv~ eficazmcnt~ de in

termediari8 para que loo grondcc consorcios la logren. 

ta pOSC$iÓn Jel radi~ de transi6t~tes y el telcvisot portátil, 

de la ropn 1 de los cucht11o? eléctrico~ y ~iles de artículos mSa 

que se cfrc,cn en el metc~do nortcameric~no, es un« obsesi&n p~ra 

grande$ $C~tores ~e~icAno, como lo prueba el Zxito indistutibl~ 

del ccncrab~ndo en pcqu~fia y sran cscnla, co~a lo expone Goni51ez 

Pedrero: 1'1a creaci&n de necesidades de acuerdo con un patrSn exter

no i~ponc conoumoo no necesarios y mucha menos indispcnuab1~•t e 

incluso otras m&s de car5ctcr nuevo en detrimento de 1n cnpacidnd 

da d~snrrollo econS~ico. 

(2S) Alvaro Rivas 1 Af'.'turo, f~!:~.!§~-~~!,..~~~:!:!:2!.!E~-~!?-!~~ .. ~!:~.!~E 
~~-S9~llni~ns!§~-~~E9!á!~!1~E_¿_~~-!~-~~S!~~~~-~=-~~~E~~2· 
tesis ~c. lic,enci1nura fCP ?' S~ UNM~ 198' P• 79. 
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Lo publicidad que se transmite en México es engañosa pues ntr! 

buye a los productos, a las mercnnc1as que intenta vender, virtudes 

y ventajas inexistentes, al tiempo que oculta los efectos negativos. 

Simples jabones que son "mi'.io que un jabón", llnalgésicos de efectos 

instunt5ncos, dctcrgcnlcs ''supcrblauqucodores'' co11 capucidad encr

g~tic~ para convertir las cubctnn en lavadoraa, cosm¡ticos que em

bellecen de inmediato a lns mujeres o que hacen :1rr~siDtiblcs a 

los l1owLres, ele., son solo ulgu11os de lo~ mitos que cra11smite el 

aparato publicitario'1
•

26 

Como sentencia Fernando Carmena: ''con su comcrcialismo voraz y 

sometimiento cultural, los medios de difusión y todo el engranaje 

de la cducnciÓn cxtracscolar no solo contribuyen a hacer más profu~ 

da la enajenación individual y la de las clases sociales dominadas 

y de la naci6n; en otras palabras no solo difunden en un eficaz bom 

bardco cotidiano los valores éticos, culturales y políticos de la 

bur~ues!a mexicana sub~rdin~dos, imbricados con los de la hurgue

sía imperialista extranjera l1eg&m6nica, sino que ayudan podcrosa

cente a imprimir, agrandar y reforzar nlBunos de los principales 

rasgos del sistema cducutivo en su conjunc:o 11
• 

27 

El sistema educativo en M5xico, y en todos los paises capita

listas está orientado, salvo raras excepciones, al sil.:1plc al!:ibc

tismo por una parte, que es pos sí solo un objetivo y. por otra, 

a pnrtir de ahí a través de la separación clasista, en los niveles 

ncdio y superior hacia la preparación de cuadros r6cnicos y pro

fesionales que sirvan a la burguesía nacional y a las grandes co! 

pafi!os intenacionales a con~ervnr l~ doninnci6n del =creado y al 

lado de todas estas instituciones, los r.iedios de comunicación ma

siva cumplen una función específica, que es el adoctrinamiento 

del nifio, del adolescente y adulto mexicanos a íin de convertir

lo& en convencidos partidarios del s!stcma y en eficientes consu

midores y, con ello, en fieles servidores del capitalismo. 

El entrenam8cnto de la población en el consumo, es una de las 

grandes preocupaciones de la oligarqu~a mexicana y de los dcm5s 

países cnpitnlistns, subdesarrollados o no, y los medios publici

tarios en sus manos cumplen con su función. 

(26) Gon::álcz Pedrero, José, I.a resEonsabilida.d social de los me
dios de comunicación de masa;-cñ-ACX1CD:-Ea:-üfiAM:MCX1CO-I969 r:7s:----------------------------------

( 27) Bern3l Sahagún 1 Víctor, México: la E:ublicidad. Cuadernos del 
Centro de Estudios de Co;~~1c¡c1~~: íl~:-~-jf~ y s., UNAH, H~
xico 1969 p. 65." 
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La publicidad reíuerzn las forma:. de conducta, los patroneH de 

belleza, modos de vida,utilizando al sexo y a loo nifioR, como medio, 

sin importarle que i!stos jueguen papeles muy lejanos a su condición 

real, ln mujer al tener n su cargo el gasto familiar, es quien con

sume el 75 por ciento de los bienes en el mercado, hnciéndolo con

sumir bienes innecesarios y superfluos convirtiéndola en una Jo las 

presas m5s codicindao de la cargo idcol6gicn contenida en la publi

c idnd. 

Pero, quizá el papel más importante dentro de la publicidad, lo 

jueguen los nifios, ya que loo anunciantes dirigen la publicidad ha

cia y a trnvés de los niños; es diri&id.'.l hacia éstos, porque es 

bien sabido qu el nifio, debe ser ''convencido'' pura que compre o 

para que pida y fuerce ln compra del adulto. por eso, se le da al 

anuncio, el toque tierno, humorístico, inteligente y útil, ,1unquc 

el producto no tenca que ver con nifios; pero dejando ver que los 

padres siempre deben dar lo mejor o sus hijos yo que esto los lle

nará de. oq;ullo. 

"Por medio del anuncio-juego, a través de los niiíos, se da una 

acción prolongada del anuncio publicitario, en el tiempo y en el 

espacio. La mayor parte de las veces es por medio de la canci6n 

que acomparia el mct1tiaj~; pra7cc~~d0 ln ''simnat!a hacia el producto'11 

viniendo de la rn.:i.no de la simpotln la canción y 1a penetración del 

mensaje, aprovechando el inter~s que los chicos tienen en demostrar 

cual sabe más canciones publicitarias, al igual que compiten en 

adlvidan que producto se anuncia con solo ver los primeros fotogra

mas del spot correspondicnte 11
, 

28 

Hemos visto y o1do muchas veces, las canciones que acompañan a 

los mensajes, y podemos comprobar que la mayoría, son solo frases 

que incluyen la marca, y son repetidas constantemente con un rit

mo y música, que puedan ser recordada.a y cnntndns fácill!lcntc. 

Debido a la imagen, el sonido y al corto tiempo que duran los 

comerciales, llevan un prop6sito mucho m5s emocional que informati

vo, porque no vienen casi nunca 1 los datos aceren del material de 

fabricnciónJ las dimensiones exactas del producto o el precio ver

dadero, sino que solo se tratn 1 de imágenes distorsionadas del 

producto, de deslumbrar con una inigualable apariencia y de provocar 

el ansia de poseerlo. 

(28) Erausqu1n M. Alonso; Matilla Luis, Vázquez Higuel. Los teleniiios. Cuadernos 

de Pcdag9glo. Edit9Fial Laia, Mad>id 1980 p. 80. 



Muchos de los comcrci.:lles hacen ver que la vida es 11 f5cil y divcrt i

da'', un ejemplo de esto ncrian los mensajes publicitarios de las 

industrias rcfrcsqucraa, como Coca cola, Pdpsi, Fanta, cte., que 

en sus comerciales transmiten la impresión de que la gente es fe

liz, consumiendo ese producto, todo es "iillalidad 11
, 

36 

Es an1 como vemos que el consumo aparece como un juego, que 

consumir es divertido y a su vez el hecho de ir consumiendo, va 

crenndo la ncceB11:L:1<l c11; r..onsnmir, n<' solo p1~rj11dlc:indo los h;'íbitos 

alimenticios, con el consumo de alimentos industrializados, sino 

también, va supliendo a los pasatiempos gratuitos, a las diversiones 

que utilizan lu imaginación, por juguetes tecnificados, y que 

mueven por sí mismos, donde no hny que realizar nada, más que la 

opresi5n de alg~n bot6n. 

Como puede observar el niño va cayendo en la sociedad consu-

mista, en donde ¡irobableruc11tc permanecer¡ au11 siendo adulto. 

Pero, si los niños son el futuro del mundo,¿por qué no, abrir 

la puerta de la crítica y la conciencia por medio de los anuncios 

publicita~los?¿Por qu~ no, a trnvis del jucgo 1 analizar los anun

cios publicitarios en las aulas? Todas estas preguntas, pueden ser 

contestadas a través del encaminamiento que podemos dar a los ni

ños1 pnra encontrar la clave de la arcumcntación publicitaria y 

descubrir juntos Jos engaños de la p1lblicidad 1 llcv.:wdo n que los 

niños comp:uebcn como se disfrnza un producto, para que sea consu~ 

mido por los demás. 

Esto es dificil de rcnlizar con niños porque se necesita un 

pcn~~=icnto 16sico =5~ dcs3rro1lndo! pero en no~otroD c~t5, el 

dar dcmostracjones de las mentiras publicitnrins 1 para que los ni

ños pequeños, nos tengan confianza y podnrnos demostrarles siempre 1 

que los mensajes publicitarios mienten. 

El proceso no es aencillo ni se puede aspirar a formar buenos 

consumidores en pocos años, segGn comenta Clyde Hiller: 

''LLevn tiempo, es verdad, pero si uno espera continuar con 

el negocio durante cierto periodo, piense en el lucro que puede 

si&nif icar para su compañia condicionar a diez millones de niños 

que llegarán a ser adultos educados por usted para que compren 

sus artículos, de la misma manera que se adiestra a los soldados 

para que marchen cuando a yen la orden de avnnzar". ~ 
( 29) Vanee Packard, ~!;:_f~E!!l3-2_~!:~!E~-!!~?!~-e~o'le~8~!!~!!.!_g~.!-§!;!~~!!;1~!:..!~!!!!~-Z~ • 

edición, Buenoi:; Aires, Argentina, 19o9 p. ~. 



Los niños se sic.nten atraídos por los comerciales y quf~rcn que sus 

padres vean los productos que se venden, saben mis de telcvisi&n 

que los grandes y tienen por tonto una gran fuerza de ventan. 
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Este es el criterio de los publicistas y todos los dcm5s ticni

cas relncionadas con los medios de comunicaci6n de masas en H~xico, 

al servicia de la empresa y del sistema de clases. 

El ncondiclonamicnto del rndfoc~cuch<.1, televidente, cinéfilo y 

lector, en el consumo, micntrns tanto, bajo la actitud comp.Licicntc 

de las autoridades, los héroes de los programs provenientes de los 

Estados Unidos y que domJn~ri l~s p~nt .• lluu de cine y la tclevisi6n 

mexicana y ce hacPn admirar e imitar po~ n11cstra nifiez, 

El poder de pcnctraci6n cullural de ln tclcvíGi6n es extraordi

nario: influye en la creación y reforzamiento de valores sociales. 

En el ambiente político oc habla hoy del poder de los medios para 

aludir a la cuorme ínfl11encin que ~atas Licnan sobre las actitudes 

y opiniones pollticns de la nocicd:id induutrial. Desde el punto 

de vista comcrci3J, la publicidad por tclev1~ión ha demostrado su 

irnportancin en la detcrminaci5n del conoumo populiir, llo hay duda 

que, como instrumento de control y de cambio social, la tclevini5n 

segGn su contenido y organizaci6n uctGa en forma positiva o nocati-

sobre la& sociedades de nuestro ticnpo. 

La dcf ormación de las mentes de los nlfios jóvenes ocxicanos 

n tr:!•:C.: d.:. l., tclcv1s1cin es sistcrn<Ítir..r1 sobre toi:!o ~i tomataos en 

cuenta que ' 1un promedio d~ ¿oz hora6, 30 ml11utos diariamente los ni

ños y adolescentes mexicanos y de otros paises subdesarrollados, 

recibiendo la influencia ideológica capitali5t3, por conducto de la 

televisión; aprendiendo que la mercancía es el ser supremo al que 

hay que rendirle todos Ion honores, c¡1u.• pP!!eerl:i ci¡;,niíicci poder, 

éxito y aceptación social; que la raza blanca ea incuestionablcmcn

tc la mejor y que el 1'peligro rojo 1
' nmenazn destruirlo todo, que si 

tienen un televisor a color ser¡ a5s importante que todos aquellos 

que se han quedado en el blanco y negro o que no poseen uno; que 

la felicidad está en el logro de riquezas materiales y que no im

portan los medico para lograrlas, incluyendo l:i ca.lumnL:i, el robo, 

el fraude, el chantaje o el asesinato, que el individualismo eo la 

Gnica po~iiciéin por la que va.le la penn luchnr 1 sin tomar en cuenta 

a los demis''. JO 

(30) Alvari!do Rivas, A. Q_¡i. Ll.!..· p. 46. 



Asl pues, la publicidad cumple una doble función: por una pnr

tc, crea necesidades, ofreciendo los medios de satisfacerlas a tra

vés de los productos que anuncia y, por la otra dominando a los me

dios de comunicación de masas, trata de impedir una conciencia crl

tica en la sociedad, enajenándola ideológica y pol1ticamcnte. 

1.5 LOS ALIMENTOS ''CllATARRA'' Y LA PUBLICIDAD 

Como se ha Vlülo, el prop6sito fundamental de la publicidad, 

se orienta a asegurar o aumentar el consumo de ciertos productos, 

utilizando para ello todos los recursos persuasivos e inductivos dis 

poniblcs, incluy~ll<lu la distorsi6n del mensaje. 

Si nos detenemos por un momento a analizar los mensajes publi

citarios, vemos que 5stos se ref iercn a productos considerados innc 

cesarios, incluso, algunos hasta dafiinos para la salud. 

En México, la televisión y m5s concrctancntc la publicidad t~ 

levisiva 1 juegan en alg11na medida, un papel importante en la forma

c16n de hibitos ali~cntarios inadec\1ados. Por ejemplo, ci ~e cocpa

ran los alimentos que incluye la cnnusta bisica propuesta por la S~ 

crecnr!a de Comercio y Fomento Industrial con los alimentos propuc! 

tos por la tclevisi6n, sale a rulucir qt1c los alimentos propucctos 

por la televisi6n, son b5sicamentc aliccntos industrializadoG de b! 

jo valor nutritivo, y en cambio la canasta bisica propuesta por di

cha Sccretar1n, da cuenta de alimentos de alto nivel nutricional, -

productos que tlin emhareo 1 no tienen espacio en ul tiHmpo programa-

do para publicitar alimento~ la televisión. 

Adcmis, si consldcramos el alto poder de pcnctraci6n que este 

medio de comunicación clcccr6nica tiene en el pGblico en general y 

en especial en la nifiez, es f5cil concluir que a travis de la publ! 

cidaJ que se difunde, ayuda a agravar el probleoa <lé la distorsión 

en los h5bitos de conGumo de alimentos b5sico, nutricionalmente im

portantes y de menos precio. 

Las campaiias con intereses comerciales, han querido convence~ 

nos de que el problema nutricional del pn1s e~ el resultado de de

terminados rasgos culturales considerado~ como de lento avance¡ ~~ 

endo que a trav~s de los cambios culturales que han existido en n~ 

estra sociedad, se ha ido implantando una engafiosa supremacía alimc~ 

tarin de un patrón cultural diferente, que incluso resulta ser infe 

rior en calidad, pero que gracias a la publicidad tiP.nc r;rnn eficic!! 
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cin. Es así, como vemos que la familia mexicana urbana ha ido sus

tituyendo los alimentos naturales y tradicionales por comestibles -

industrializados, además, es snbido por todos que las familias asi~ 

nan un gasto cada vez mayor para su alimentación, debido a la infl~ 

ción, pero también por los consumos inadecuados y superfluos que se 

adoptan, los cuales. solo van encareciendo, de \1ccho su desnutrición. 

Como ~jcrnplo se puede mencionar que ''de acuerdo a investigaciones re~ 

lizadus por Rodolfo Echcvcrr1a, "el consumo pcr capita de pastelillos 

industriali~ados por parte de la población infantil fur. mayor que la 

de. hucvo 11 , 31 fcn6~eno rp1~· un<i prit:.t'rn in!>tancin, f'C l~ atribuye il 

la influencia publicitaria, especialmente n la televisiva, como pr~ 

dueto de imitación que ella genera, e incluso n la creencia de algu

nos padres de familia que consideran n estos productos industriali

zados como altamente nutritivos. 

Es as1 como la publicidad, desvin les l15bitos de consumo tradi

cionales y fortalece cada vez m5s a las grandes compofiius que produ

cen estos productoti, que como ya se ncncionó, no nutre,n, cuestan más, 

finalmente su publicidad es pagadn por el propio conr.umidor. 

La influencia que ticnu ln publicidad y las modernas t&cnicas 

de comercializaci6n que se tienen sobre el consumidor, provoca ' 1nc

ccsidades'' de consumo de alimentos industrializados, los cuales son 

considerados símbolo de 5tatuG social y de integración al mercado te-

niendo ademiis un gran ::i.lcanc.:c a LoÜu::. 1~..,, .. .::.cto:::c~ d<:! l:! !'"hlnrión, 

un ejemplo de esto, es ln incorporación al consumo de refrescos, bo

tanas, postres, etc., por parte de los scctorC!s populares. 

De acuerdo con el Instituto Nacional del Consuraidor puede de

cirse que la ''implantación y dcsnrrollo del modelo competitivo que 

tiene como ba~c a la publicidnd l1a tenido un impacto decisivo en la 

modificación de los patrones de consu~o alimcntnrio, v1a la genera

ci6n de consumo de productos superfluos, as1 como en la disminuci5n 

de la oferta de productos agricolus L5sico5 1
•.
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(31) Echeverr1a Zuno, Rodolfo, !~~~~~~~!~~~!~~~-~~~!=~~~~~~-~-~~!

~~!!~~~!§~:_E~. Nueva ImagC!n. México, 1982 p. 218. 

(32) Instituto Nacional del Consumidor. !~f!~2~~!~-~~-!!_E~~!!S!1!~ 

~~-~2~-~~~!~~~-~~-s~~~~~~-~~-!~-~~~~~=!~~-!!!~~~~!~-~~-~~-~!~
~~~-~~-~ª:!s~. publicada en Cuadernos del Consumidor NO. 5, 



l.b INFLUENCIA DE LA PUBLICIDAD EN LOS UABlTOS ALIMENTICIOS 

EN LOS llrílOS 

La publicidad no solo CKagera las cualidadea nutritivas de los 

productos industrializados, sino que, además de eso, ofrece popula

ridad entre los amigos, diverst6n, prestigio, accptaci6n 9ocial y 

otros~ siendo que todo esto nada tiene que ver con determinado re

fresco, algún pantelillo, u otro uolonina. 

Otro de los recursos más explotados por la publicidad, es la 

utilizaci6n de un personaje íamo~u, que pu~d~ ~cr uc h&=oc de 1~ 

tcleviBi5n, un artiuta popular, un actor a l1asta un deportista, qui~ 

nea anuncian diversos productos de alimentos industrializados cou,o 

pingüinos, submarinos, roles de canela, cte., el continuo bombar

deo publicitario de alimento~ industrializados y la co~odidad del 

consumidor son doG de las razones b5sicos ¡1ara el consumo de dichos 

pt'oductos. 

Es as1 como de una u otra forma, esto ha contribuido a la dcfo~ 

maci&n de los llibitos alimentarios de la gente de la Ciudad de M~

xico y se puede entender porque ante diferentes alternativas aliccn

tarias muchos optan por productos no nutritivos y perjudiciales en 

ocasiones, con el fin de satisfacer necesidades incY.istentcs. 

Como se mcncion6 anteriormente, la publicidad, en su gran may~ 

ria cst.1 dirigida .::i. los niños, esto es como menciona e::l Instituto 

Nacional del Consumidor, dt!bldo a que e.lle~ "constituyen lo que ~e 

denomina un mcrcndo c.:tutivo, es decir, interiorizan el gusto por el 

producto a cuy tcmprann edad y una vez adquirido el hibito verdade

ramente irrefrenable dependen del dinero que les den BUS padres pn

ra poder cocpr~r. En este cnso el probleou adquiere contornos pecu

liares porque el mayor nivel de consumo se registra en los estratos 

de más escasa capacidad adquisitiva'1
•
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Todos y cada uno de estos aspectos, son conocidos por los pu

blicistas, y lo aprovechan laniando su publicidad a sectores muy 

amplios y n lo población infantil, a través de los medios de comu

nicación masiva, utilizando principalmente a la tclevislón y los 

lideres de la opini6n infantil, como ser!an el 11 Tio Gamboln 11 ,''Cha

bclo11, Rogelio Moreno, "El Chavo 11
, el "Chapulín Colorado" y otros. 

(33) ~-
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Sobre este Último aspecto a continuación se dan algunos ejem

plos: 11cn la publicidad de los productos Pingüinos, se utiliza 1.:i 

figura esbelta de Daniela Romo, muy conocida por sus canciones y 

actuacio1tes, el slogan principal es 11 ricns oleadas de sabor'' que 

junto a las imágenes que lo animan y por encima de su aparente tri

vialidad tiende a estimular el consumo del producto a cualquier hora 

del d1a y, ndem5s su sentido nocivo ac acentGa por el uso de pala

bras que dietorsionan el lcncuajc, afectando correlativnccntc el d~ 

sarrollo intelectual del niilo; olro producto conocido como ''Subma

rinos'1, tambi~n 9e apoya en una figura muy conocida como el ''Ct1avo 

del Ocl10'' y al rcs2ltar presuntos ~tributos del p~c¿ucto diciendo 

que son ''csponjaditos''• incurren en redundancias tales corno ''cstfin 

rellenos de relleno''. el prop6sito en todos los casos co destacar 

el sabor agradable. 

Los mismos elementos aparecen también en eansitos, y en rollos, 

el objeto b~eico es presentarlos divcrsi6n y corno algo que 

proporciona bienestar, que pucde (y debe) ser consumido 1
'.
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Tanto los nifios corno loe adultos quc estfin expuestos a la pu

blicidad, recucrdnn el r.icnsaje por sus carac::erl.stica e:r.:tcrnas, 

mo csponjaditos, rellenar;, etc,, o sea aspcctoG que provocan el con 

sumo sin otrn ra~6n que el consumo mismo. 

Un aspecto importante es que provocan en el público la idea de 

~tatos social y de competencia, porque, el público 5uc:lc identificar 

el bienestar y la felicidad con cierta marca de producto, adem5s de 

que los nifios no queren ser menos que sus compafieros que compran 

pastelillos y/o golosinas. 

La publicidad televisiva es la principal causa de la compra de 

estos productos por pedido de los r1iilos, teniendo como argumento 
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que los anuncian Rugclio Moreno "Chabela", "porque Danicla Romo Ga

lc en el comcrciol 11
, "porque el Chavo dijo que eran buenos 11

, es de

cir no los piden porque tengan hambre, sino inducidos por la publi

cidad. También es frecuente ver que los padres lo hacen ya, sea dá!! 

dale como premio a sus hijos o co~o ''tente en pie'' o incluso como 

desayuno o cena; casi las tres cu~rtas partcsdc los compradores están 

convencidos de que los pastelillos constituyen un czcclente alimen

to para los niños, es por esto que no solo se los d~n como golosina. 

sino que creen tnmbi6n que ''comen nlgo nutritivo''. 



Reconociendo, inclusive, que son más cnros que el pan. Sin em

bargo, el Instituto Nacional del Consumidor hn llegado a conclusio

nes muy diferentes, el Departamento de Fisiología de la )iutrici6n y 

Tccnolog1a de los Alimentos, sostienen que su valor nutritivo us S';! 

mamcntc bajo y que algunos de ellos no contienen ni la mitad de las 

protelnns del pan. ExpcrLob d~ Educaci5n PGblica, tambiSn sciialan 

que estos productos tienen poco valor nutritivo. 

La publicidad que se le da a los pastelillos indutitrinlizados, 

frituras y refrescos es muy fuerte, ol I11~lltuto Nncional del Con

sumidor (INCO) afirma que los dispositivos publicitariou se comple

mentan con los cnnalcs de distribución, los que en el caso de los 

pastelillos, registraron una eficacia notable. ScgGn cstimncioneH 

proporcionadas por los productores, el 87% se distribuye n tiendas 

de abarrotes, misceláneas y estanquillos, el 10% a tiendas de auto

servicio y el n v.; directamente a colegios, cc.fetcrins, etc, 35 

Es por esta raz6n que dcbemoH to~ar conciencia que estos pro

ductos solo entretienen el hambre y no nutren. 

Sobemos que el horario de las comidad cst5n en funci6n de las 

activid3dcs escol;;ircu, y gcncr.:iltlicnt1;1 los niños dc5ayunan tcmprt1no 1 

poco y de prisa, a lt1 mitad de la maiiana comen ' 1cualqulcr cosa 1
' per

Jl~ntlc~~ ns1 la costumbre de comer a la hora del recreo algo prepa-

rada en casa con alioentos nutritivos, cv¡w1.,1 f:"c:!:nQ, tortas, cte., 

pe.ro ahora en !lugar de eso, mucho e tH1dro~; prcf ieren darle dinero al 

nifio para que lo gaste en la cooperativa escolar donde 16gicaoentc 

comprará: pit1guino~, ~unsitos, chicarrones, pn¡ins fritns t:cfre~cos, 

cte. 

Adcm5s de la desidia, couodldnd e imposibilidad de los padres 

por preparar algo para la hora del recruo, la publicidad est~ diri

gida para que el niño que admira a el 1'Chavo'1 o a"Chabclo 11 coma su~ 

marinos, o se emocione juntando las estampillas para llenar el ál

bum. 

Datos dados n la luz p~blicn por el Instituto Nacional de la 

Nutrici6n, sc5nlan que los nifios de hasta 14 n5os comieron en 1979, 

casi 205 mil toneladas de pastelillos, cifra que representa más de 

la mitad del consumo nacional de pescado y el 55.7 de carne de aves. 

(JS) Instituto Nacional del Consumidor. 11 Contra la salud, el bolsillo 

y ••• sentido carnGn~ ~~!!~E~-~~~-~~~!2~!~~~ 1:0. 23. M&xico, 

enero 19i9 p. 6. 
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Si tomamos en cuenta que en México el promedio de consumo de 

huevo pcr capita fue en 1979 de 152 y que cada niño comió en prome

dio 156 pastelillos, metidos, machncados por horas y horas de publi

cidad, el problema adquiere magnitudes catnstr6f icns y urge que se 

tome conciencia de ello. 36 

1.7 INCIERTO EL FUTURO DE LA NI~EZ LATINOAMERICANA 

1'las medidas de ajuste adoptada9 en los pnlses latinoamerica

nos por la crisis económica mundial no a6lo tuvi~ron escaso Gxito 

en términos de crecimiento económico, sino mostraron una indisccti

ble incnpncidad para distribuir equitativamente los costos de su 

aplicaci6n; redujeron la participación del Estado en programas y ac

ciones de atención social, y han puesto en riesgo el adecuado desa

rrollo de las capacidades f isicas y rncntalcg de lon niiioy 1
', of irmn 

el Oficial de Plnncación del Fondo de las Naciones Unidas Para la 

Infancia (UNICEF), Giovanni Andrua Cornia, en nota public11da en el 

diario 1'UNOHASUN0 1
', el dla 10 de junio de 1988. 

Dos son en esen~ia los mccnnismos que comprometen s~riamcntc 

el futuro de l;:i niñc2 en estos días, dijo. El primero, "las estrate

gias de sobrevivcncia que las faruilias ne ven obligadas a adoptar 

ante la crisis, basadas alternativa o oimult5neamentc en una amplia 

e intensa participación de los miembros de la familin en el cercado 

laboral, cuyas consecuencias inm~diatas y fucuraG son obviamente mis 

graves en el nifio'', 

El segundo mec3nismo puntualizado por el funcionaria de las 

Nacionos Unidas, ha sido ''el recorte del gasto pfiblico en los pro

gramas y acciones sociales, con lo que se afecta la cobertura y ca

lidad de las atenciones b5sicas que el EDtado c~ti obligado n pres

tar a la poblaci6n infantil''. 

Giovanni Andrea destacó que después de más de tres décadas 

de progreso en la atenci6n de la infancia, se auiste actualmente 11 

una intcrrupci6n de ese desarrollo y a un claro deterioro del bien

estar de la población infantil. 

Agreg6: ''la cxplicaci6n de esta dram5tica realidad que nfecta 

actualmente a millones de niños se encuentra en la interrelación 

entre la crisis ccon6mica desencadenada en los inicios de esta dé

cada y el impacto de las pol1ticas de ajuste aplicadas, que en mu

chos casos contribuyeron a agudizar los probl~mas sociales de car5c

ter cstructura1 11
• 
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El funcionario de la UNlCEF habl6 durante la prescntaci6n de 

un estudio cleborado por ese organismo, denominado "Ajuste con Ros

tro Uumano 11 en el que se asienta, segGn la nota pcridlstica, que los 

principdle~ indicadores de bienestar ccon6aico y social de loG pai

ses latinoamcricnnos y de otras no.clones del tercer mundo alcanzaron 

al final de ln década de los ochenta niveles equivalentes a los de 

l1acc 20 aios, por lo que esta oituaci5n no puede menos que llamar a 

"alarma y preocupación". 

Las pol1ticas ortodoxas hasta hoy aplicadas, se establee en 

el cstudio,''han ocasionado un deterioro en las condiciones de vidn 

de las mayorlas, con particular incidencia en los grupo:; social.!s 

mis vulnerables''. 

E Identifica cuatro caractcr1scican principalcs''dcl enfoque 

tradicional de ajuste'' que han agravado esa situaci6n. 

De ellas, menciona la nota, la predominante perspectiva de 

corto plazo dP c;n np! ii::::ic.i5::; L:i c.::.nt ... ~._.,;iVu übruptn de la demanda 

para lograr el equilibrio externo ante la insufJciencio cle rccurnus; 

el predominio de un enfoque cconomicista por sobre polítlca5 scctori~

les y objetivos cspccl!icos en apoyo a grupos y sectores especialmen

te necesitados y la falta de una consideraci6n explicita de los efec

tos de las pol1ticas de ajuste sobre la distribución del ingreso, su 

incidencia en la pobreza y su impacto en el estado ele salud y nutri

ción de grupos particulares. 

Ante la presencia de esos factore3 en lo definición de las po-

11ticas de ajuste, la U~ICEF propone la necesidad de tomar en cuento 

los efectos que la ejecución de csns medidas tienen en los grupos 

mas desprotegidos de la sociedad. 

De entre ellos destacan, menciona la nota, las políticas macro

econ6micas orientadas a mantener adecuados niveles de inverGión. pro

dución y satisfacci6n de las necesidades humanas durante el periodo 

de ajuste; cedidas p~ra ld restructuración del sector productivo di

rigidas a mejorar el empleo y el ingreso; procramas compensatorios 

para cuidar la nutrici6n y la salud y establecer un sistema de segui

miento permanente sobre la evolución de las condiciones de vida de la 

poblnción. 
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Para modificar úl pcrf il de los programu de ajuste, se advier

te en la notn, se requiere, ante todo, ''la voluntad polltica y el co! 

premiso de los gobiernos para proteger a los grupos sociales más vul

nerables y, al mismo tiempo, una actitud m5a favorable de los centros 

financieros internacionales para el tratamiento de la deuda y el otoE 

gamicnto de los nuevos cr&d!tos que se requiera ••. la propia UNICEF, 

en su informe anual de 1987, coloc6 a Mfxico entre los paises de al

to riesgo de desnutrici6n y mortalidad infantil''. 



CAPITULO 

EDUCACION Y CAMBIO 



CAPITULO 2 

EDUCACION Y CAMBIO 
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El fcn5mcno educativo es uno de los aspectos sociales que m¡s 

rcflcKioncs ha provocado en la nctunlidud. Esto no es gratuito, pues 

las sociedades contempor5neas depositan su fe en la cducnci5n cuando 

se encuentran sumidas en alguna crisis, tal es el cuso actual, 

Se cree que la educaci6n trata de co1tstrulr una sociedad 

dcrna, dcroocr5tica e independiente; sin embargo, el argumento que 

::;o::;tiene que los pueblos requieren de c5s y más educación se usa en 

muchos casos, sin rcoponsabilidad institucional que responda a los 

verdaderos fines del desarrollo. 

Las reformas educacionales se llevan a cabo antcamentc por pr~ 

sienes de carácter politice y como unn bandera paro nquictar brotes 

de descontento y atraer a algunos sectores de la pobluci5n que, con 

tnl argumento, pueden acceder a posiciones de mayor poder. 

Cn el contexto nacional, r~[orma educacional deberla si~nifi

la integración din5mica de todos los ncctorcs postcrr,ado~ a la 

vida socinl, económica, política y cultural del país, lo cJnl trae

ría consigo el instaurar procramas liberadores y concicntizadorcs. 

El conocimiento educacional que ln mayoría de las escuelas 

trasmite a SUG estudiantes tiene un car5cter fundamentalmente dcpe~ 

diente por cuanto expone al educando a valutc~, ;~~~:!¿~dcc y fnrm~s 

de conciencia propias de los pa!s~fl m5s nvanzados. lo cual permite que 

el sistema educativo no s6lo frene el desarrollo uino que lo conduce 

a caminos equivoc~dos. 

Se puede decir que la escuela ha desarrollado un cúmulo de c2 

pacidades que no curc~bpondcc 31 dcsnrrollo de las fuerzas producti

vas y al desarrollo objetivo de la ciencia y de la tecnologla 1 sino 

m&s bien ha tratado de reproducir la divisi6n del trabajo que inspi

ta una sociodad de consumo.
37 

Para estudiar la problemática educativa es necesario analizar 

las variables que, hist6ricamente, 11an actuado para condicionar el 

rol de la ~ducaci6n al servicio de los grupos en el poder y situar 

(37) Revista del Colegio de Ciencias y Humanidad~s,Plantel Azcapot

oalco da la UNAH, JU~IO 1988 P• •6. 



la nueva perspectiva y método que se deberá utilizar para que ella 

sea un agente real de transformación y construcción de una nocicdad 

justa. 
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Hist6ricamcnte, la educación ha estado subordinada al intcr&s 

de la clase capitalista. En la escuela se inculca a los hijos de los 

trabajadores, habilidades, valores e ideologla acordcr con el desa

rrollo económico existente y con la continunc!Ón de 1n dominación 

capitalista, micntr¡¡s que la burguesía !le reserva los privllcgioi:i e.le 

la cultura. 

Si se cxaralna11 lo5 rccur~o~ eco1i&lliicui; pu~etos a disposición 

del sector educacional se podr5 apreciar y analizar ln cuantin de 

los m~dios que se utilizan en mantener el aparato cducaclonal. Tal 

hecho explica la imposibilidad de invertir en desarrollo cducutivo 

y en.transformar el aparato educacional con el objeto de que respon

da a las necesidades de un pa!s subdesarrollado. Por ejempl (i. en 

1968 1 mientras que Hixico ga~taba el 2.5 por ciento del Producto Na

cional Bruto (PNB), en Cuba en 1966 ::;:e gu!>tZ el 7,J:;:,
38 

La pobre asignaci~n de recursos econ5oicos en el rengl6n edu

cativo aunado a una auténtica explosión demográfica estudiantil sin 

precedentes, ha generado en el 5mbito educativo nuevos probleoas que 

exigen soluciones originales y crcatJvas; en otras palnbras, la masi

!~caciEn que ha traldo como consecuencia los efectos que a continua

ci6n se enum~rnn: 

t.- La ohsolencia de lo~ planes u~ estudio. 

2.- La creciente separación de la investigación frente a la do

cencia. 

J.- El aislamiento cayor, por efecto de la profesionalizaci6n 

del mag!stcrio, entre lo enseñanza y ln producción. 

4.- El derrumbe de las tasas de éxito escolar y la necesidad 

de elevar la eficiencia del proceso enseñan=a-aprcndizaje. 

5.- La crisis de cátedra como sistema de enseñanza. 

6.- El crecimiento enorme de la pl~nta administrativa en los 

distintos centros educativos y consecuentemente. la sepa

ración entre gestión universitaria y vida oc.ndlf!ti:ic.a. 

(38) ll.L<J. p. 47. 



Sin cmbar&o no se debe insistir más en la problemática educa

cional, sino dar soluciones o nuevas altcrnuLivas a nuestra reali

dad educariva porque estos desafíos no son ajenos a la realidad me 

x icana. 

Ln tarea de construir una sociedad dc~ocr5tica e indcpc11dien

te obliga al pais o desarrollar un nivel de com11ctencin cicntlfi-

dial y asegure la auconomla nacional. 

Y si quienes se ocupnn de la cducaci6n quieren ofrecer su con 

tribuci6n deben iniciar la cr1tica rigurosa de sus abstracciones 

cientlficas para descubrir los posibilidades de una uut~ntica cdu

caci6n con altern3tlvns cctttradas en la igualdad y 109 derc~hos 

inalienables del individuo, en L:1s nuevas formas de trnbnjo y las 

nuevas ocupaciu11cs bOclales que requcrir5n de una nueva formn.1dc 

trabajo¡ y las nuevas ocupacionc~; socinlcs que requerirán de un¿¡ 

nueva manera de coadyuvar al proceao educativo. 

Adelantando lns caractcrlstican de los elementos q11c concti

tuirán una pedagogía real 1 es decir justa y real iza ble, fiC sugie

las siguientes: 

-Ligar el aprcndi:ajc con la experiencia cotidiana. 

-Lograr altos 'Divclci:. de educacion general. 

-Alternar el trabajo ~anual y el trabajo intelectual. 

-Ligar la cnDc~an:a con el trabajo productivo. 

-Enscfiar las condiciones pollticas y econ6~icas de la sacie~ 

dnd. 

-Dar un lugar prominente n la ciencja en el proceso educativo 

as1 como a la humanizaci6n de las relaciones de producci6n.
39 

Esto significa entonces, pensando globalmente que: 
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''El hombre es producto de las circunstancias y de la educnci6n, 

por lo tanto los hombres modificados son producto de circunstancias 

y de una educaci&n distinta; ol~iUa que las circunstancias se hacen 

cambiar por los hombres y que el propio educador necesita ser edu

cado, 

Esto implicn irremediablemente la diti~ión de la sociedad: 

los de arriba y los de abajo. 

(39) ll!.i.!l· p. 48. 



''Ls escuela no puede prometer mucho micntra9 ln saciedad no 

puede prometer 1tada'', 4 o 

2.1 EL PROCESO EDUCATIVO 

En el proceso educativo dos con los elementos preponderantes: 

los educadores y lag educandos y pDra los integrantes de Q~tc pro

ceso ''el contenido programfittco dP la eJu~nci6n no es una donnciSn 

o unR ÍQ?oslci6n -conjunto de informes qua 1100 de ser depositados 
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en los educandos- sino la devoluci6n orgSnica. sistematizada y acre

centada al pueblo de nquellos clcmcntoB que é5te le entregó en fo! 

ma inestructuradn''. 
41 

En el modelo educador-cducnndo que se pone ~ considQraciOn s~ 

bresalen los siguientes caractcr1cticas: 

La rclaci6n ~ducador-educando se cstnblece dentro <le un marco 

de igualdad y pnrticipnc16n por consigt1ientc, so parte del recono

cimiento de que los educandos (asl ccmo los educadorcs)oon sujetos 

de su propio desarrollo. 

En la medida qn que cst~ r~conocimicnta r,e hng~ opcrünte, la 

pnrticipnci6n de los cducadore6 se traducir; ~n ~1' procesa de re

f lexi6n cr1ti~n ~~h1u uu propia realiJad, con la acci6n conniguic~ 

te par~ trnn5forma~la. 

El proceso educativo establece en base a objetivos bien 

definidos, de tal manern que las personas involucradas en el pro

ceso tengan claras las metas a laa cuales se llcRar¡, 

Al cstabJeccrs~ un programa de estudio, dehe estipularse que 

se espera de los educandos, de tal modo que scoJ'posiblc evaluar 

objetivamente si éstos lograron lo que de aquellos se esperaba, 

Los educadores deben estar dispucntos a dar y recibir criti

cas fundamentales, tanto sobre ~u actuación como &u1as del proceso 

educativo, como sobre el contenido, los objetivos y demis «~ti~j~ 

dndes del programa de estudio. En esta perspectiva resulta conve

niente estubleccr sisteruas permanentes de ov31unc15n {cr1rica) y 

de ~utoevalunción (nuto-crltica). 

(40) Ibidom. p. 48, 

(41) Frcirc, Paulo. Pedagogía del oprimido. Ed. Siglo X:-'.l. México 
------~·,;------------

1980 p. 74. 



Los educadores deben pnrticipar realmente en su proceso educa

tivo. Esto implica, incluso, que dcbcr5n cambiarse todos o algunos 

de los objetivos propuestos si los estudiantes lo solicitan con ~ 

argumentos válidos y convincentes. 

2.2 LA EDUCACION COMO rROCESO CONCIE!lTIZADOR 

''La educaci6n popular puede scr,concrctamcnte, u11 instrumen

to de desarrollo de la conciencia crltica popular, en ln ncdida en 

que aporte instrum~ntos para que los agcnt~N popularHS de trancfo! 

mación sean capaces de vi~i~, a lo larEo de su acci6n? esa din¡mi

cn de los concreto en la relación acción-reflexión: 

~Cr1t!cn a lo realidad 1;ocial vigente. 

*Acci6n roovJliznda de transformación de la realidad social. 

*Rcvisi~n crltica de lo acc!Gn realizndn. 

*Reformulaci5n de la acci6n transformadora. 

*Revalúo crltico de l~ realidad social. 

En t~rrninos prÜcticos e~ posible concebir una educaciSn po

pular participante co1no forma de acciEn transformadora ~n la medi

da en que ella crea situaciones para una permanente reflcxi6n-re

visi6n de los dos polos: realidad cxistcntc-acci6n necesaria''. 
42 

El ejercicio de la conciencia cr1tlca solo puede ser eficaz 

y no demag6gico, si lo reflcxJ6n se une a lo acci5n. Rcflcxi6n

acc i~n, teor1a-pritica son loR dos polos de cuya Jntccracl6n de

pende que pueda pasarse va no da Ju mPr~ infnr~~~i6n (c¿uc~c!E~ 

bancaria) a la formaci5n (cducaci6n liberador~); sino, adc~Gs de 

la formación al aulodcsnrrollo. 

Ante toda esto resulta conveniente recordar que se educa en 

comunión. De aquí que cualquier institución educativa dcbn tener 

como propósito funda~cntal estimulDr el auto-<lesnrrollo, la auto

libcraci6n progresiva: hacia la reflexi6n y la acci6n crlticas, 

realizadas en un marco científico de JnveGtigación. 

(42) Barreiro, Julio. E~~~~=~ª~-~~~~!~E_X_E~~=~~~-~~-=~~~!~~!!:~
=!§~· Ed. Siglo XXI. 6a. edición. M&xico 1979 p. 19. 
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2~3 ALTERNATIVAS EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Pnra tener congruencia con todo lo antes mencionado, es nece

sario que los objetlvos que se propongan cu~plan con requisitos co-

mo: 

-El Cstlmulo y refuerzo de la curiosidad del educando as1 co

mo el aprcndi~aje pür descubrimiento. 

-Que los alunnos desarrollen la autodlsciplina y el anilisis 

crlticon de tnl nancra que vaynn sla11do capaces de cvn]11nr sus pro

pias aportaciones, as! como la~ de sus compa~cros o maestros, y 

de otros !nvcstigndvrcs. 

-Que los cduc11ndos marquen su propio ritmo, y escojan el cami

no que quieren sPguir de 1nancra rcsponoablc y concientc, formando 

parte tnrnbi5n en el proceso de dccisioncu respecto a progrnnns y 

objetivos. 

-La oricntacla¡1 J~ pro~ramas dcbr huccr tamlJi5n 5nfacis hacin 

problemas prescnteo y futuros y no s;lo Jiacia el pasado hint6rico 

o la simple acum11lnciEn de hec11os. 

-Que la coruu11icaci6n intcrper~onal fluy;1 para qt1c la colnbo-

raci6n increccntc, y cvilar as1 obst5culos personales o afccti-

vos. 

-Que ~1 cd11c~ndo dcGarrollu sistem~ticarnct\te la capucldad de 

ver cr!ticumcnlc la realidad que los circ11nda y su propia reali

dad personnl, de tal forma que cada estudiante apr~nda a adoptar 

inteligente, flexible y cr~ativamc11Lu suu conocimientos actuales 

a problemas apenas vistos y que eGtalJarin en el futuro pr6ximo, 

as1 como la contrfbuci6n en 1~ L.~<lid~ Je sus posibilidades a com-

batir los problemnG que afe~tan o l~ hucanidaJ, por ejemplo, la co~ 

taminaciOn ambiental, la crisis de energéticos, la <leu<la lcternn?, 

la guerra, la corrupción, el consumismo, etc. 

Con todo esto no se pretende m~jorar o cambiar la realidad, 

s61o se pretende renovar los aQbicntes educativos mediante la for

mación de la conciencia cr1tica. 

Denrro de este contexto, la funci6n cr1tica no fiC diluya en 

una institución abstracta (universidad, escuela,· familja, etc.) si

no que es ejercida por todas las personas que la int~gran, por lo 

que cada integrante del 9Í~te~pucde convertirse en factor de edu

caci6n participativa y vch1culo de conciencia critica para los que 



estén en contacto con dichos personan. 

Como Paulo Freire afirmn: ''los oprimidos deben luchar como 

hombres que son y no como objc~os. Es precisamente porque l1an sido 

reducidos al estado de ''objetos'', en la re)aci511 de oprcsi&n, que 

se encuentran destruidos. Para reconstruirse es importante que so

brepasen el estado de objetos. !lo pueden comparecer a ln lucha como 

'fcosas" pnra transformarse <lc:>pués en hombres. La lucha por csLn 

rccoustrucciór. ~e: inicJ.1 r"(•ll ~'IJ ill1Lorrcco~ocir:;icnto como hombres 

destruidos. 

I.n propaI;anda, el di.rigi!imo, 1.:1 oanipul3ci611, como aru:as de 

la do~inoci6n, no pueden s~r instrumentos para C!:ta rcconstrucci6n 

existe olro encino sino el ¿1! lo pr5ctica de una pedngogia li

beradora; pr5ctic;:i. pedagógica ~n la que el método dcjn de fiCr, inE 

crumento del educador con el cunl ~unipuln a los educandos porque 

se transforman en la propia cu.icicncla". 43 

2.~. ALGUNAS SUGERENCIAS PARA XEJORAR EL AMBIENTE rr: EL PROCESO 

tDUC/,TIVO 

Para poder llevar a cnbo un cambio, es necesario crc3r u~ am

biente en el cual quienes lo formen conf1cn profundafficnte que no 

nnr~n reprimidos, sino alentado5 para poticr en juego su propia ca

pacidad de re5olvLr problecao y de rcnlizar cr1ticas deGde su pr~ 

pia porspectivn cicntlfica e ideol5gica, pu<líbndu e~ ese ~=bicnto 

de confianza dar respuesta a lao dc~andns de una sociedad con agu

das t~nuio11es y co11 un cambio ~cclcrado co11~tanlc y que sepan dis

tinguir entre lo importante y cscncinl y lo scc11ndario. 

1.a perspectiva de ser los responsables del Jltocesu ~~ invcs

tigaci6u dc.bcr5 ser alentada no dando respuelitas n todas las pre~ 

guntas que ~e for~ulen a quien supueGtnrncnte sabe m5s, aunque el 

educador tenga Ginceros deseos de transformar a los educandos. 

Es ncce5ario ser ClexiblcG tanto ~n lo qt1c respecta n sus 

propias ''verdades cicnt1flcas'' co1no en lo que respecta al valor de 

sus respuestas. !l::ly que corr.prcnder que L:is ºverdades cicnt!fic;is'' 

son modelos provisionales para interpretar la realidad y que, por 

lo tanto, las respuestas son relativas, pues dependen de diversos 

r:.níoquc:; tcérico!3, ns1 cnrno de diferentes siseemos 1netodolÓ¡;icos, 

y perspectivos cplste~ol6gicas. 

(43) Freire, l',Julo, Q.r.. ili· pp.65-66. 
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En consecuencia para formar la conciencia crÍ[ica resulta ncc~ 

sario cambiar los ambientes cducativon actuales en donde Ge aprende 

a ver de un modo y otro: a generalizar sin raz6n suficiente, a ser 

rlgidos, a ''etiquetar'' etc. 

De acuerdo con Julio Barreiro ''para la toca <le co11cicncia con

cie~tizada, existen por lo menos lrcs elementos los cuales son: Ion 

dos (o más) sujetor; r¡ue ;,f' concicnt:f;'.;,n 1q;7~, 1:~ ,-0~:! c!c. r¡uc t. .... i;;, .... n .:1.J!! 

ciencia -la conciencia ~!empre conciencia de algo-. 

Implica, d•• parte de~ los st:.jetoB, el reconocimiento per¡:;onal 

de la conciencia -de sl-, la coounicnct6n y el cundo ''c11 que se e~ 

municon 1
', cono ''cosa intencio:1al'', y al misao tiempo, como campo de 

mcdiaci5n del cncuentr0 <l~ co~clcncias, 

Se realizan contenidos ~n la conciencin concicntizndn en que 

va volviendo el sujeto ¡)ro¡;resivamcnte 1TI5s capaz de tomnr conc!c~ 

cia de sl (dimensión de ind!vidu.::J.li;:ación), de su dirnen~ión <le f'.01_;! 

brc -en el cundo-, y de l~s conoccucncias atriLuidas 11 esa dic~n

sión bajo 1:1 forr.:a de c!crt.'Chot; del hombre, ~1•1!i cornpror.1iso:>, etc'1 .l14 

ConcicnLízor s!~n~fica 0ns~finr a entender ln rc~lidnd; no n 

ocultarle ni n ~CCilrln ni a malinterpretarla. L3 realidad no CR ~~ 

ahor~ y J~! rn, ~jn ~~harto, la rcalldad es una ab5tracción dcmasi~ 

do general corno p;1ra que se convierta en educador~ fundamental. 

[Gto rc9ulta ~xtrcmnda~cnlc dificil p11entu que n11L~tra porccp

ci6n estE mcdiati~ad~ o prejuiciadn. Efit5 ~rdi~tiZílda, en cuanto 

tros mediante otras pcrsona5, 

Ser concicntes de nucstrns propias (y ajen~s) limitaciones p~ 

interpret;:;,r l;i rcalicl.::id inrnclli<:.t:! y mcdl3t.:<, puede S(~r~ nsí, el 

primer paso pnra vencer la cn~jenaci5n que cosi todou llevnmos den·· 

tro, gr11clus 31 pruc~so rnnn~p11lodor que el gr11po d0Pina11te nos jc

ponc. Hanipulac1Óu de ln cur1J habrG que l ji'!erarse actuando. 

Cambiar el orden c.stnbli.:cjdo y lo¡:.rar qJc las person.•r. transfor

men su pcnGa~!~nto -esponj~ en penzacicnto crltico, r~quicre d~ p.::i

ciencia, tcn.;cirlL1d, :-écnicas de cDncil•r,l'!zac:iñn, 2sí co::;o cnpncid.1d 

p.1ra dctectnr f'D si r.iisl:lo los 1 imites de 1:1 per!ecpc1ón: los propios 

prejuicics (cl,1sisras, rclig:io!:ios, grup11le>n, iamil:i:ircs), 

(44) Bcrr1::iro, Julio, Q.E. W p. !:12. 
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Al respecto Julio Barrelro comenta: '1 la ncci5n populur transfoE 

madora debe presentar siempre un nuevo proyecto globnJ de relac~oncs 

aocinles que se opone, en las sociedades clasistn~. a las interpre

taciones corrientes de la r~ulidnd social, ln cducaci6n popular pue

d~ ser uno de los instrumentos de ~e-significación de la propin re~ 

lidad social en la medida en que se vJelve un~ ~itua~l6n organizada 

del encuentro de pcrsnnn~ que actúan colectivamente en la tarea de 

''transformar el mundo 11
• 

Puede ser todavlai en la misma medida, un imrortantc instrumc~ 

to pnrn. 1quc ezte mundo sca"rc-dcscubicrto\', cuando se tr::i.nsíormn en 

una situación argani2ada de difusión <le los polos: rcalidnd sociJl, 

acci6n transfor~a, rc-significndos''. 
45 

Concientizar a los sores humanos es ro~lLle Gienpre y cu~ndo 

se creen ambientes educativos en los que ana poeiblc personalizar 

y socializar a los individuos con ~i~tas o un futuro libre de ideo

logías dominuntcs, i1npue:stni; por qu icnc~ rienen el poder pol!tir::o, 

econót:ico y socinl. 

Toda la inotrumcntali~nci5n de la cducaci6n Jebe tener comn 

objetivo, en Gltimo an5lisie, una raay~r !~JJ~cl1aci5n nl si~tcna 

opresor v. nt :l~wu tiempo, uno ~ayor adQcuuci5n n lo& procesos n 

tr.:ivC:!> de lo:-: cualer. i;it'lvil io:a la acciOn transfort'l<1dora. 

Para este c~mbio es necesario aprender o des~pr~ndcr~ apren

der n aprcnd~r. aprender n renunciar, aprender n proveer, aprender 

aplicarles tcorlas a situaciones concretas, E~t~ ti~o de ca~bio 

implica innovar las t~~nic,is de cnscílan~a-aprcndi~ajc: para el d~

~urrallo de esto son importantes las investigncioncs, los juccos, 

seminarios, debates, t;ociodram.J.r., trubajos pri'icticos y práctic<J.s 

de ca~po, concursos, etc., para esto tambifn 11acc [alta romper ~on 

la estricta rcglamcntaci5n de lns escuelas y universidades, el r1-

gido sistc~a de nulac, grupos y eradon, la estructura bu;ocritica, 

y tal vez, es m¡s importante, la funci5n nuto~itaria de los maes

tros. 

Algunas opciones p~ra construir un ambiente educativo ser!nn 

la~ siguientes: ne sah~ que liay ternn~ qu~ puedan aprend~rsc mejor 

cnseñándolcis J. olror., i.;:i a] guicn b.o aprendido a o.prender, invaria

blemente puede enscfiarlo mejor cuando se anfrcntn o situncioncs rea

les. 

(45l !~~~· p.~o 
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Ensefiando a aprender, puede aprender mejor. De aqul que ''equi

pos de aprcndizaje-cnscfianzn'', en loo que cada integrante cnscfic lo 

nprcndido a los dem5s, puede tener mejores resultados que el cotudio 

individual solitario. 

Algunas habilidades pueden ser mejor aprendidnc mcdinntc dcmos

traci5n o instrucci5n de quien yn posee esa habilidad espec!ficn. 

Uiscusionce tipo seminarios para generar nuevos conocimientos 

o sintetizar los ya existentes, sobre alg~n tema especifico y deli

mitada. Aqul caben preguntas nunca hechas, cuestionamientos o inte

rrogantes jam5s planteadas, problemas nunca resueltos, discusiones 

sobre problem5tica actual? etc. 

El involucramicnto en proble~as reales, viiiUo~ en toda su cr~ 

dcza, puede profundizar la motivaci5n para aprender algunos temas 

espec1ficos, con la orientaci6n de alguno (s) ya motivados (s) para 

hacerlo, y que sepa (n) como aprender en estas aituacioncs. 

Comprometerse en proyectos de invcsticnci6n o de acci5n parti

cipativa, puede resultar uumamentc fecundo para u11 mejor aprendiza

je sobre: como utilizar los conocimientos adquirido~; lo que uigni-

fic.a respecto de algunos tcmafi: v corno :irr1•n<lPr 11"> 'i."" "':' ~;",r!.~:-::... 

En conclusi5n, dentro de la cducnci~n formn] h~hr1~ que hacer 

flexible el sistema de aprendizaje, de tal manera que la informali

dad vaya sustituyendo la rigidez de los formales, y q11e los estudia~ 

tes capaces <le elcsir la forma y el contenido de su educación. 

Debe dirseles, pues, la opnrt11n1dnd ~P dis~fi3r 7 cn~=73r 

propios ru~todos de aprendizaje, de tal manera que aprendan a apren

der y adapten sus rn~todos scgGn lo requieran los contenidos del _te

ma en cueatión; debe considerarse que ln motivación precede a la 

instrucción o al aprcndiznjc, 

Hay que reconocer que una acci~n educativa de e&te tipo no pue

de implantarse, en el momento actual, en for~a maniva, un movimien

to educativo que actuara como verdadero agente de cambio cecial en 

la dirección y con la profundidad deseadas, tcndrin que ser una ver

dadera revolución cultural. 



Para este casp, lo ideal serla que pequeños grupos de diversa 

indolc, indcpcnd1entcn de lan estructuras ithentcs, emprendan una 

labor verdaderamente educativa, al principio en pcqucfia escala, pe

ro procurando uiumprc rebasar los limites locales en la trascenden

cia de su acción. 
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Es necesario ~or tanto, pensar en un sistema de educación cx

tr~cscolar cuyo objeto sea desarrollar en todos los ciudadanos una 

serie de habil idadcs, y técnicas que los capaciten para n~ncr::ir oc

canisrnos d(· inicrr:.;;.ci;:;;l y comunicación económica y socl.:il en forma 

horJzontal, que hagan posible la aplicación inmediata y pr5ctica de 

los conocimientos u la scluci5n de los prohlc~as de binncst~r social, 

empleo, producci5n y parti~ipnci6n c1vica-poJ1tica. 

Aqui los ~cdioc de robunicaci~n ju~arian 11n inportnnte papel 

como difusores de los contenidos cscnciale~ para l~ supcrnclGn, Se

ria absurdo pcnuur que los medios de coruunicaci6n corncrci~lc~ se 

prestaran~ ello, pnrn lo cual o~r13 necesario que Jcs obreros y 

CQmpesinoa lndcpcndiontcs de la CT}! y C~C tu~j~ran ~uo propjos ~r

gancs de difusión, 

Para lo cunl es fn¿icpe11sahlo <le~~rroll;ir '']~s l1abilidades nc

ccs~rins para adquirir una vcrda<lcr~ conciencia ~e clase que les 

permita descubrir In causa de su sit11acJÓn v ln~ 1 1 ~~~ ~ c:.,.1~11dcr 

ilCCioncs tendientes a l~ tr~ns!ur=aclGn •le las condiciones sncialcs~ 46 

Para acercarse a 5sto, ~l contenido de la onsEfian=n se debe 

derivar de las necesidades, intereses y motivncion~5 de la población 

que se eduque, paru que oc adccGe a la problem5tica real de cada 

rcg ión. 

Se requiere tambi~n que el aprc11di~ajc fucrn activo, es decir 

que se aprenda dcGcubricndo e interactuando socialmente, capacitan

do a las personas para que ,"lprticipen uctivnr:i~ntc en la ~-of.la de de

cisiones. 

Esta ncci6n transfarmudora tienu corno fundamento a In persona 

humc.111a, y la forma de asociación comunitaria que posibilite la lu

cha por IR justicia social. Incluye cor:io valores esenciales: la 

1:.· 
{46) Educación y cambio social: resultados obtenidos, su expli-

cación 'J posibles alternativ;,!;, C.E,E., ;~.c., en educación 

popular en Am~rica Lntina: avance o retroceso. e.E.E. la. 

edición p. 109, 



libertad, la iguilldnd, el respeto ol bien colectivo, la distribu

ci5n justa del empleo y los medios de prod11cci6n, la remuncraci6n 

justa al trabajo y equitativa distribuci6n de loti bienes y s~~ 

vicios entre todos los grupos sociales. 

58 

Para que estos valores puedan ser operativos dcber5n percibir

se, manifestarse y realizarse a trav5s de conductas, comportamien

tos inditiijuolcs y colliunitarios concretos, basados en procesos edu

cativos prcV:ibs loi:; cu.:ilcs, imp] ican 110 conocimiento lo mtis objeti

vo pooiblc de la realidad, una conciencia cr!tica de asa mi~ma rea

lidad, una acci6n comunitaria rcspo11sablc y comproncrlda sobre la 

realidad, y una rcflcxi6n constante sobre la acci6n comunitaria com

promctidu. 

Las personas que fornen u11a comttnidad podr5n ejercer tanto m5s 

ampliamente su libertad, cua11to ~5s se acerq11cn al conocimiento ob

jetivo du su realidad (ecan5mica, cultural, politica y religiosa) 

''una de las consecuencias d~ ln sitt1aci6n de oprtsi6n es que los 

oprimidos no tienen conci0nciu de 51 rnismoc como i1na clase oprini

da; conocimict1tn de la nituaci6n de oprufii6n n tr3v6s de s11s facto

rc6¡ perspectivas de supcraciGn de ln entrt1ctura sociJl op~csora; 

dimensiones de su popcl en la rcali~aci511 da la ''tarea de libera-. 

ción". 
47 

Para llegar a este nivel de concicncin se ruquicrc de unn in

for~3ci6n lo rn5s nbjetiva, coMplPta y ~istem5ticn posible de lon 

tcn6menos y problcrua~ que se intcntJ co~prcnd~r y =anejar. 

La formaci6n de unn conciencia critica lcpllco nnalizar cri

ticamentc la propia realidad en conunidnd 1 dcleCLitr luti c~u~as y 

lns consecuenclas de los fe(t6~cnos naturales y sociale3 que afec

tan sus vidns, tatr.bién hoy que eler,ir o al 11H.:11os sugcrlr <J.ltcrn.J·

tivan de acciGn para transformar los condicionacicnto~ que i~pi(en 

el desarrollo personal conunitnrio. 

Ello supone la interacci.iín y el diálogo. "Solamente el diálo

go, que implica el pensar cr1tico 1 e~ cnpnz ¿e generarlo. Sin 51 

no hny conunlcaci~n y sin 5sta no ~ay verdadera cducaci6n. Educa

ci6n que superando la contrndicci611 educador-educando, se instaura 

como situ~ci5n gnoscol6cica en que l0s sujetos inciden su neto 

(l. 7) .Jl.f1IISJ.r.o. Ju l Jo' O.JI. sJJ.. p. J s. 
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cognoscente sobre el objeto cognosci1•le que los mediatiza 11
•

48 

De 1L minma manera que hay necesidad de percibir y analizar 

objetivamente el fenómeno o problcmu exterior pnra que haya concien

cia de la rcalid.1d, as1 la hay de recibir con madurez intelectual 

y· cmocicnal la misma realidad tal como la perciben otroli, 

El objeto de esto es coruparar la propia percepciSn y valori

zac:.ón con la del grupo al que se pertenece, pnra peder actuar üo.:.. 

bre ~-ª realidad en unión con los deciás 1 pues l.:.l real !dad y su rccons·· 

trucci6n pertenece a todoii. 

Todoc ti~nen ~~rccho y obllgaci6n de decir su palabra sobre la 

rcal!dad que afecta a. todos? para empe:ar ~ fransforrnarla. 

''El pueblo ns sujeto de s11 histori~ y si algGn momento 1lc csn 

~istorin es el de su opresión, debe ser, entre todos, el agcnt'l de

terminante comprometido con una luc~a decididamente liberadora de 

esa ''situación de opresi6n''. 49 

Dentro de un proceso educativo encaminado a pr~p~rar a las 

personas para el cambio social, e6 necesario el d~snrrollo 1lc las 

habilidades necesarias parn aplicnr los conceptos, los principios 

generales y lns tficnicns de infcrn~ci~n y camu~icac15n social, a la 

creación de orcanizociones cocunitaria& (estructuras 111tcrme~ias) 

que c~pieccn a influir y ;1 catibinr los ¡>rocdsos d~ to~a de dccisio-

11es. 

Lo que se sucicrc es la formaci5n d6 organi~aci~:1es intermc-

C i.bS entre lnr. estructura~ in~tituciona~cs y la base, y de grupos 

pop"!Jlarcs autónor:1os (concicnl~i: de su situ.iciún y 'l'.'el.o.cl•:incs), y la 

construcci5n faulaLina de ~cc~niFno~ poJ!ticco y soc:alae qve garan

ticen la participaci6n y hecan pnsible la rcalt~aci6n de las fun:io-

nes del modelo educntivo qu~ propone. 

(48} Freire 1 P8ulo. 2E· ~!E_ .. p. 107 

(49) !!?_!~· p. '•O 



''La orgnnizaci6n popular es un importnntc paso de uni6n como 

clnac que progresivamente se organiza y se reconoce como tal a lo 

largo de su praxis liberadora que comprende, acepta y asume el pro

yecto de su lucha por la liberaci6n de la oprcsi6n 1
', La acci6n edu

cativa liberadora que se opone n la manipulnci6n de la c~tratcgia 

de la opresión tiene una tarea de verdadera importancin: colaborar 

en la creación de grupos de reprcucntación popular a través de los 

cuales el pueblo ·se compromete con procesos de libernci6n' 1
•
50 

La acción educativa, social y pol!tica, consciente y organiza

da desde abajo, necesita adcm5s pnra no perder su eficacia y auten

ticidad, que las personas sean capaces de analizar y evaluar cons

tantemente 5US mo<lclos de ~cciSn, OU$ logroi,, tiUti fracasos y FUS 

motivaciones de fondo. Esto es indispensable si se quiere evitar 

el pclicro de caer en la trnnpa de la corrupción, el autoritarismo, 

el triunfalisno, Etc. 

Idealmente se esperar1n que a medido que la concicntiznctOn de 

los grupos dc~cmbocnra en acciones concretas organizadas, se fomen

tara la toma de conciencia de grupos m&s amplios y la consecuente 

organizaci6n dQ estructuras intermedias co& posibilidades mis am

plias de acción. 

Es evidente que, para lograr todo esto, poco se ha l1ecl10 por 

lo que toca a la elaboración de nétotlos y programas; menos aun pue

de decirse que hayan sido ya experimentadas y evaluadas algunas 

actividades de este tipo. 

Es netc.!:ario tener uua experiencia que sea ~valuada si lo que 

se pérsigue es una acci6n verdadcrnmentc eficiente. No ser& posible 

expresar estas medidas en términos concretos mientras no hayan Si

do suficientemente cxperi~entadas y cvaiuadns. 
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2.5 UN EJEMPLO DE CDMUN!CACION AUTORITAnIA 

En esta parte del tr~bajo interesa dcstncnr c6mo es ln comuni

cación autoritaria en un d1a en lü vida cotidinna de los escuelas 

primarias particulormente signiíicativo. pn~n tnl efecto se seleccio 

n5 el moacnto de l~ inocripci5n p~ra el pri~er grado en la escuela 

pri~nria. 

A partir del momento en que el nfijo cG ncqropaaado por su madre 

para ocr inscrito en la escuela, se lnici3 un complejo proceso de 

percepción n tr.ivé~ ;del i.;u;:il, por un lado, el niño y l<l madre captan 

algunas de las c~r~c.terlsticas de la lnstituci5n escolar que ser5 

de trascendencia para el com¡iortnmiento tanto del nifio dentro de la 

1nstituci5n como de la familia en stis relaciones con la escuela. 

Y por otro, el futuro alumno y familia son clasificados por la 

instituc!6n educativa a trnvf5 de los maestros qi1e se cncarg3n de 

realizar 13 inscripción. 

Veamos c5mo su llcv6 n cabo la inncripción en 13 cacucln, tur

no matutino. 

La mayor parte de los nifios van acompafindos de su mnm~. Las 

madres hac~n coln en alr,unos de los trc~ salones destinados n la 

inscripción de los niílos de primer srndo, 

Algunas de ellas. ~nr~ 1~ l11cx1ntcncia dP indica~loncs vobre 

el proccdimicnro a ~~guir, se ~ccrcn n uc3 macsLra que repentina

mente aparece en el patio y con voz ~ueda trnt~ de preguntar: ¿dó~ 

de tengo que inscribir a .•• 1•• la macotra, sin detener su marcha, no 

permite a la madre Lcrminnr de formular la preguntD 1 al tiempo que 

contesta con un cona de vo= cortante: 11 f6rmcse ~111", s~iialando 

uno de los snlonc~. 

Al llcg¡u a la co1a 1n tnadrc. prcgunt~ a quicncf': ln !l_ntcccden 

si está bien formada a111 o si debe cambisrsc a otro salón porque 

su hijo repTobÓ el primer afio J viene de otra cscuel~, ~esta crn la 

información que descnba darle a la macatrn para ser oTicntada adecua

dnmentc, pero ella no se lo permitió. 

Algunas madres qt11e eGcucharou la pregunta, responden: "no sa

bemos nada~ aqu1 estamos formadas dasdo hace rato, pero na sabemos 

si cstnmou bien o dcbcruaG irnoi a otro sa15n, nadie infor~n''. ¿Por 

qu¡ no entra a preguntar a la maestra?''. 
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(l:ti raro encontrar a pn~rcs ip:iq:ibicru1Q A sus hiJQa P en scner;il 

tratando en ln escuela a1gÚn aaunto referente a 1n educación de los 

niños, Parece ser que el manejo de tales cuestiones es considerado, 

tanto por la instituciOn escolar como por el núcleo fnmiliar, como 

una taren netamente femenina), 

La scüorn, quiz5 teniendo ~n cuenta su primera experiencia, ca~ 

testa: 11 no, es que roe da pena, no sen que se vnyn n cnojnr'', (lama

estra). Y nadie se mueve de la cola para obtener informaci6n de la 

maestra encargada de inscribir. 

Cuando al fin corresponde el truno a la se~ora y su hijo de 

a dos mujeres sentadas ante un escritorio localizado en el extremo 

del cuarto junto a \IO crnn piznrr6n que pende de la pared, Una CG 

la maestra y la otra la sccrctaia que nuxiliab;1 en su labor de ins

cripci6n. 

Lo sc5ora y el nifio so acercan al escritorio. Sin mediar algGn 

saludo la maestra muestra al nifio, que Ge ha quedado parado junto 

a ella, unos cartones de colores y le va preguntando, lde qu~ color 

es ¡stc?'' y el nifio va respondiendo, 1'rojo, verde, azul, amarillo'1
• 

Enseguida le entrega unn hoja en blanco y un lfipiz y le dice, ''di-

buja reuficco entero y sl~ntatc en osn banca 11
, 

La madre permanece de pie junto al escritorio mientras la maes

tra le pregunta el norobr~ del nifiot su direcci5n, la cdatl del pe

queño, su cscolnricln<l prpvlri, ln ocup<1ci6n del pat!rc y tlc ella, la 

escolaridad de amhoY y el nGru~ro de mi~~bro~ ~e 13 facilirr, dntos 

que la secrotnrin se encarga de vaciar en la hoj3 de inscripci6n, 

Una ve: q11e el nifio termin6 su dibujo la oacstra procede a 

revisarlo, sin pronunciar palabra va pnlorneando sobre el dibuj6 

cuando concluye di~c en vnz nltn sin dirigirse a alguien en espe

cial: ''tiene 18 puntos'' cantidad que es ~notada de inmc~1ato por 

la secretaria en la t1oja de inscripci6n. 

La maestra, volteando a ver a lu madre -que permanece inmóvil

le comunico, ''el nifio va a tener problemas, mire c6mo esti el di

bujo, va a tener que ayudarlo''. La ~adre no acierta a articular pa

labra alguna, sólo dúspués de varios minutos se atreve a decir en 

voz queda, ''por favor no me lo vaya a mandar a la tarde''• 
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Cuando la madre y el nifio han tcr~in~do los tr&mites y abando

nan c1. sa1Gn, 1a scfiora le dice a su hijo con tono Je reproche,'1 ya 

vczt ¿por qu& no hiciste el dibujo mSn grandote?'', 

Intentemos aliara analizar lo sucedido, no se trata, desde lue

go, de dctcncrnoc en los dntos proporcionndos por C8ta experiencia 

partícula -una madre tlmida, unas macutt3S poco amnblcs y una escue

la con orgnnizaci6n def icicntc para inscribir alumnos- si110 de ex

traer de estos datos los elementos, las se5alce que revelan carac

ter1sticas de la in~tituci6n escolar expresadas en estou casos par-

ticularcs. 

En primer lugar, se destaca el manejo institucional de la in

formaci6n, el control que cjcr~c tl Lr~v~s d~l ~cc~nis~o d~r-rctener 

esta infOrQaci6n, con la que se C!;tablcce de entrada, una rclac!6n 

desigual entre el usuario del servicio c<luc~tivo y la instituci6n 1 

dejando al primero en un estado de indcfcnsi6n, de subordinnci6n. 

Y en segundo t~rmino, las scfiales, los ~c11sajcs emitidos por la in! 

tltuci5n al ni5o que le permiten vi3luc:brar 8US caractcristicas 

desde el primer contacto con ella, 

En efecto, la cadrc de furnilia ante la carencia de inforrnuci6n 

suficiente pan1 poder inscribir a !;U hijo, -situación en l::i que sue

le cxpcrimentar~c inseguridad- intenta preguntar a la pcrGona indi

cada, en este cnso a la maestra que en esos momcnt•)S cruza por el 

patio. La sefiorn requiere orientaci6n especial porque su hijo vie

ne de otra escuela reprobó pri~cr año, Sln embargo, el intento se 

ve frustrado, pues la macotrn :.:1u <lelent!rsc " a;.:.1...u .... l1..l!.l.-,, .:.c,r,tc:;t;. 

tajantc::entc, "fórmcsC' allí", la inser,uridad se torna en temor, -por 

C$O cuando las madreo de familia le sugieren que entre al sa16n. a 

preguntar a 1a maestra que cst5 inscribiendo, la sefiorn responde, 

''no, que da pena, no sea que se vaya n enojar''. 

El ni5o qcc a~iste por pri~crn vez n e5ta escuela y su nadre 

han recibido la primera ensefian~a~: ~n la escuela no deben hacerse 

preguntas, se debe permanecer callodo porque las macotrns pueden 

enojarse. 

As1 pues, el nlño ha aprendido la primera definición de lo 

que es la escuela y de lo que es una maestra, Y sin que tal~s de

finiciones se encuentre escritas en parte alguna ni fueran dichas 

por nadie. 



Bnstaron algunos gestos, ciertos ademanes, determinado tono de 

voz y algunas actitudes, Hclas aquí, escuela; lugar dónde no deben 

hacerse preguntas, d6ndc se debe permanecer callado. Maestrn: per-

sona poder que puede enojarse si se le lineen prcguntao. 

(Lo cual no significa que el niílo no prcguntnra n11ncn en lo 

escuela, pues tales mensajes o tiC~alcs pasan por un complejo proce

so ·de apropioci6n y canstrucci6n en el que tienen q\tC ver sus expe

riencias pasados, sus condiciones de vida, ln furm~ de 11crcibir el 

mut;do y la vida de su grupo !aniliar y socinl). 

Corresponde ahora el turno de revisar lo ocurrido una vez que 

la madre y su hijo logran entrar al salón dond~ se inscriben n los 

niños, La señora y el niño se acercan ul escrit.oLio fr.:..ntc .:11 q•Je 

se encuentran sentadas ln ~ncstra y la ~ecretaria, sin mcdinr salu

do alguno que mitiGuen ln tcnsi611 de la ~adre y ~u hijo, la ~aCbtra 

muestra ul nifio unos cartones de difcrc11Lcs colores y le va pregun

tando, 11 i de qué color es éste?". 

Inmediatamente despu6s lu da al nifio un 15piz y una hoja en 

blQnCo y le dice ''dibuja un muñeco completo y si~nlate en cea ban

ca''. Orden acatada por el niño n pesar de la insuficiente informaci511, 

porque t!U efecto, la mneslra quiere un rnunt.!CO ¿granac o diico? 1qué 

tipo de muñr-co? i.cÓmo pinochll7, lo no podrí:i t!ibujnr~l! una muiicca?, 

S'li! em~nrgo, el niiio no abre la boca, se limita a obedecer, al 

menos por el momento hn aprendido bien la lccci6n y la pone en pr5c-

Llcu: ..:.n 1.i. l :'.:'•JeJ" nn SP deben hacer preguntns, se debe pcrmnneccr 

callado porque la maestra puede enojarse, 

Este aprendizaje de subordinación está siendo también reforza

do mediante silencios, maestra que permanece callada sin saludar si

quiera: posturas, la maestra y lo secretaria se encuentran 5cntadas, 

micntrns al nifio y su madre permanecen de ple; informac~~n incomple

ta que limita la posibilidad de rcnliznr adccuadnment~ la Lar~~ ot

denada. 

Una ve~ terminado el dibujo la rnac~tra procede a revisarlo, sin 

pronunciar palabra va palamca11do el dibujo, cuando concluye dice 

con voz firme sin dirigirse a alguien en especial, "tiene 16 puntos", 

cantidad anotada por la secretaria en la 11oja de inscripci6n. 

La maestra, volleando 3 ver n la ~adre -que permanece inm6vil

lc dice, 11 el niiio va a tener problemas, mire como est5 el dibujo, 



va a tener que ayudarlo'', La madre no acierta a articular palabrn 

nlguna. se encuentra apabullada, no entiende nada de lo q~c está 

ocurriendo a111. 

LQu& significa tener 18 puntos en un dibujo? Lpor qu5 un dibu

jo puede revelar si un nifio podr~ o no con la escuela? ¿tcndr5 algo 

que ver en ello el tamafio del dibujo? Ecto Gltimo la sc5ora lo cree 

asl, por eso en tono recriminatorio le dice a su l1ijo cuando salen 

del salón, "ya ves, ¿por qué no hiciste un dibujo tiás grilndotc'!. 

lA Qll~ tipo de problemas se refiere la ~acstra cunndo vaticinn 

que el nifio tcndr5 problemas en la csCltcla? La maestra le dice a la 

madre, ''mire cGmo cstfi el dibujo, va a tener que ayudarlo''. Pero la 

madre no sabe quG mirar en 61 y nadie se lo explica, lnMpoco sabe 

qu~ forca poder ayudarlo y nadie se lo especifica. 

Apar~ce aqu5 ~lnramcnte e] rnrc~ni~Mn rlP rlRr-rPtPne~ inforrnn

ci5n mediante el cual la escuela establece )n nubordin~ci6n del usun-

rio del servicio educativo. Solo que nhora la inforoaci6n roanejodn 

no es de cualquier tipo, Se trata noda cenos que de ]a informaci6n 

''c1cnt1fica 11
• La rcvclaci6n desigual entre instituci6n y usuarios 

se ve así rcion:ncln por todo el peso del saber in!'titucJonnl. 

intenta dc~sotrar el grado de 11 ma<lurez'' alcanzado por el niílo, pre-

sunto requisito para lograr Gxito en el aprendizaje de l~ lectura 

escrita. J.a prueba consiste en el dib11jo del cucrro humnno, y ~ien

tras m~s fiel sea el dibujo o lu realidad, es decir mientras rnnyor 

sea el nGmero de partes del cuerpo representadas (ojos, pcstafias, 

ceja.s, nariz, labios, lcnzu:¡, dientes, I:tc.) 1wyor será el pontaje, 

Asicismo, ln maestra mascr6 al niiio varios cartones de colores, 

con el objeto de saber si podín discri~inar los colores básicos (ro

jo, amarillo, azul) ya que de acuerdo a la opini6n generaÍi:ada s~ 

el nifio no logra identificar por lo cenos tres colores, no podr~ 

aprender a leer y escribir. 

Ahora bien, este tipo de prucbns suscitan dud~s acerca de su 

validez universal ya que las cnrncteristicns medidas por ellas son 

propias de grupos socio-culturnlcs cspeclficos y, por tanto, no pue

den aplicarse indiscriminndarncnre n una poblaci6n entera. 
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Desde otro fingulo distinto se puede poner ~n tela de juicio el 

valor de tales pruebas (test), por el hcclio de no ser posible, has

ta ahora, detcrmin3r con prcci~iGn qu5 CG madure~. menos aGn medir

la, 

Sin embargo, la institución escol<::ir las asur.ic como verdades in

discutibles y de aplicaci5n cenera!, conoidcrando que una vez apli

cadas, los rc:>ultado5 permilcn haber, "sin cquivocos", quien puede 

y qu!en no puede con la escuela, con una actitud parecida a 13 que 

suele guardarse con rcopccto a los netos de magia, no Ge sabe c6rno 

ocurren, pcr~ bC c~u~ c11 ~llou ciegar.icnce. Por ello Ja maestra 

duda en afirmar: ''el nifio va a tener problccafi, mire c6mo est5 el 

dibujoº. 

De la misma manera, cuando al t~rmjno de nu labon de inscrip-

ci6n se le pregunta: ¿c5mo Ei1bc si los nifios a poder con ln es-

cuela? Contcr;tn la tn<Jcstra !5Ín titubeos: "st.: les hucc una prueba de 

selecci6n muy sencilla, se lec ponen colores y n que dibujen un mu-

ñeco". 

Esto lleva a la rcfluxifin acerca de la proclividad de la es

cuela a ln aplicación de prueh<1s (test) es decir, la puesta en pr5c

tica de procedi~icntos sencillos r~pidos, mediante !oG cuales so 

pretente conocer nlco a ciencia cierta, sin tccor a ~rrar, lo cual 

presenta la ventaja adicional para quien las aplica, de librar~e 

del escrúpulo <le caer en L'!lsas n¡ircciacioncs, "la ciencia dice, no 

yo". 

No se duda de las intc11ciones de quienes Jlsponen la aplica

ción de pruchne ll otros procedimiento~ ''cicnt1f1coc 11 para ayuda del 

educador, vino de darles a lo5 resultados de usas' 1prucbns'' validez 

univC>rsal e inohj et<'.b] e, 

Este tipo de análisis de la experiencia escolar abo~_da sin 

embargo, s6lo parte de lo que sucede en la escuela. Asl como no es 

posible suponer unn equivn~cncia entre curricu1um normativo y la 

cnsc6nn~a escolar cfcctiv3, tampoco es v51ido suponer una equivalen

cia entre lo que trasmite la esc11cla y io que aprenden los alumnos, 

Se ha dicho que la relaci6n cntrP enseñanza y aprendizaje es 

bastante m5n comp1cja de lo que implica el guión que suele unirlos, 

La djstinción entre lo que se lo~ra cnscfinr en la c~cuela y lo 

que realmente aprenden tns alu~nos no exprcBa sinpla~ente 11n~ defi-
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ciencia en el proceso de aprendiznjc 1 que suele atribuirse a ''pro

blemas mentales'', culturales, ctcfitcra, Lo que indicn es que el pro

ceso de nprendi=ajc en c1 educando se estructura mcdinntc una 16gi

ca propia que no siempre coincide con ln del educador; el sujeto 

sclcccionn 1 interpreta e lntucra, a su manera, loe clcmcnto9 que se 

le presentan, y ns1 generar conocimientos que p11cden supernr o con-

tradecir el contenido transmitido, 

Al recordar ln dintnncia ~ntrc la tr~nsmisi6n y la ~propinci5n, 

se advierte q11c el nn51i~ís dP lo~ co~:~ai~üti J~ la experiencia e~-

colar no permite llegar a conclusiones sobre lnG caractcrlsticns de 

los sujetos que eErcsnn de la ~~cuela, 

La experiencia escolar Lienc un peso importante, si se ~ide en 

tiempo, cn·el contexto formativo del nifio, le prcsenla pr5cticas y 

elementos poco ugualcs en otros 5mbitos aGn dc5conocido5, y lambi¡n 

le cierra alternativas, es <l~clr, por~ as~otir a la escuela los ni

Sos pi~rden 0tra~ cxpcrlaiicla~ formativas. 

2.6 COMUflICACION Y EDUCACIO!: 

La cduc~ci5n -form~l e i11formnl- es un proceso de cocunicnci6n 

en el m5s nmrlio y genuino sentido del LSrmino. A continunci6n 

examinnr5 la e<lucaci6n desde dos 5nculos distintos. 

A) 11 La e<lucaci~n rn~o f~c:cr ~~ Cuw~lu ~oc1al debe partir del 

reconocimiento del ~ovimicnto dial~ctico que ] iga c~st1~l~cnt~ ~ la 

estructura social y n la conciencia hum~na'•. 51 En un prirncr momento 

se da un acercamiento de lo conciencia a lo realidad objeto del co

nocimiento; en el segundo. ~e produce ''una acci5n intersubjetiva que 

parte de la conciencia real o poGiblc, que pretende el esclarecimien

to de ld uibrua como objetivo uxpllcito de esa ncci6n y que constitu

ye lo ~edular de la acci6n educativa 11
, En el tercero, tiene que dar

se una 11 acci6n o rcacci5n de la conciencia esclarecida sobre la es-

cructura social destinnda o operar cambio'•,
52 

El proceso educativo purtc du la rcolid~d. se concreta en ln 

intersubjetividad y se objetiva ei cambio o trnnsfornaciOn de la 

conciencia, Ln acciGn educativa es, por tanto, una comunicaci6n con 

la realidad, con los otros y con la propia conciencia, 

(51) ILPEC, !~~~~~!S~~!~~~X-~~~!~~~!§~-~~-~~E~E!~~~!~~-12~~~~~~E2~ 
!2-~~2~2~!§~-~2-~~~!!2!_2~-~§~!~e~-~!~~!2~!~!!~2-~_!!-~2E!~!'', 
informe final, Ilcrcdia, Costa Rica, 1981, p.Is. 
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51 falla algun& de estAs fases no se producirá ese proceso 

constitutivo, intccrndor y ractor del cambio social que se llama 

educación. 

Ú8 

De los lreG momentoi; antcriorm1.:ntt! duscritos, ln reflexión 

intersubjetiva constit11ye el punto culmina11tc en cuanto logra dina

mizar la transformnci6n de ln conciencia en comuni6n con los otros. 

B) Desde otra 6pticn los elementos dol proceso educativo son 

~os mismosquc los que conforman el proceso de comunicaci6n, El cmi

Gor-pcrccpt.;L (educador) cnv1a y recibe mcDSitjcs, lo misu:o que el 

perceptor ~misar (educando) loG l'úCibc y los env!n, 

En el intercambio de sun r<1peJ.: ... s, craisorcs y perceptores cnri-

quecen y valoran proceso de, nutorrcnl i::nción, 

El educador cducu en Jn comunicaci6n con el educando y es-

te en la co~unicnci5n con el educador, Comunicarse m&s y mejor es 

educar y educarse pas aut~ntica~cntc, 

La educa e ión verdadero es cambio, es trnnsformac iÓn de lu per

sona por )o que se d:i. y por lo que i:;c rccihu. I.:s intcr.:icción, como 

tarnbiEn lo es l~ educaci6n, en cuanto es trans[o~Gnc16n que cambia 

al c¡uc aprcnJe, 

El aprenllizaje, es decir, el cnr.ibio, es un condicionante y una 

prueba tanto del buen comunicador corao Jel buen educador. Aprenden 

tflnto el que cociunic;:i al cotlificar la rt:al'!.dad, e cmo el que der.:odi

ficn, al aprender esa ni~raa rPalid~d, Eclucac16n y cornu11l~~c!Sn :~n 

un mismo y ~nico proceso J~ co-partt~lpact6~, rle cc-producci6n, de 

co-cntendi~icnto. 

Estos cnfoqucD del proccGo cducnc16n-cc~unicnci5n ponen de ~a-

nifiesto que para mejorar el proceso educativo 

perfcccionnr y enriquecer ia coruunicaci5n. 

primordial aumentar, 

El cambio educativo no tiene dado en conRccucncia por la modi -

ficación de procrnre;rn, de contenido y ni siquiera de objetivos. "Lo 

que vnrla de objctjvo a objutivo, de pe¿ngog1a a pedagog!a y de mc

todolog!a a cccodoloc1a son las caractcr!sticns de los elementos y 

sus relaciones entre elios' 1
•
53 

( 5 3) Armando Oj cda, ~~ ... ~2e~!~-~!!E?--fi~~~!:~E.r1.!1!.;~~:!-!1,!~~~~=!~S~~!!~~ 
~~~~~!!"::~;!_;~-~~-~2=~ü~~!:~ ... ~~E!:!~2!:, en tlu evn s e;t p cr icnc in s 

educativas en América Central, SEP. p. 57 



Es precisamente por el enriquecimiento de lns relaciones como 

se podr& nsegurnr una nueva y mSs signifícutiva comunicaci&n y en 

consecuencia un proceso educativo m&s eficiente. 

Pero tanto en 1~ enseñanza coco en la información colectiva 
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se hn buscado la eficiencia y la fidelidad con s6lo vurlnr o enri

quecer los elementos, Se ha lmpulsgdo, por ejemplo, la octualizac15n 

y la cspccializaci6n de los docentes en el convencim1ento d~ que t1nn 

cayor cap~cidad corresponde una mayor eficiencia. 

De igual manera que oc ha aumentado t5cnir~ccnte la fidelidad 

en ln trnnsrnisi6n del mensaje, sin pnrar miente que lo i~portante 

es desarrollar en el pQtC~ptor las üCtitudeG cr!tlcas en relación 

con el mcncajc recibido. En uno y otro caso lo rcnlcentc significa

tivo tiene que ser la codificaci5n y cnrjquccimicnto de las relacio

nes entre el emi5or y el pcrcc¡1tor. Se modifican los planes y pro

gr~mas pero no ne modifican las relaciones entre rrofcuorBs y aluc

nos; se utilizan nucvo5 y difctcntc:; c..:.r:.:do:-s, t:in er.:buq;o no se 

dificao las intcrrclncionas de ellos con la~ dem5s elementos. 

En las Gltimns d~cndns han incrcmcnt~do en l;:. cnscii.:inza. 1 in-

cluso en los pn!scs pobres, los medios tccno16gicos y :;e ha produ

cido unn impresionante rnultiplicaci6n de ~edios impr~sos y clectr6-

nicas en l. .• !.:"::f".'l'"'bnciún masiva, sin que 

to significativo de 1a• cor:::.un11:ación. 

Cn la escuela actual, lo cl~~c ~ue 

liaya producido un auQcn-

la soci~1lad predominan 

rcl<lcioncs vi:rticnlcs :,.· .'.lutoritarins. Parlr~s. r.:ae::5tros, sact:-•dc:.cc, 

pastores, gobcrnunLcs. Etc., deciden qu& ~s lo que se dcbn hacer y 

c6ma He debe l1accr y, con frecuencia, hasta lo que ce debe decir y 

pensar. 

En este tipo de relaciones verticales, el profesor 11 sabuluto

do", en contraposición con las alumnos que no 6abcn y dcbbn obede

cer, simplifica el sistema hnstn hacerlo ~ucho m5s ' 1gobcrnablc•1 por 

su linealidad y • 1 scncille~ 1'. 

Pero salta a ln vistu que es mucho menos enriquecedor, menos 

abierto a la creatividad y con menos posibilidades de cr!tic3 cons

tructiv~ y retroalimentación. PcdagÚEicnmcntc es racnos respütuoso 

de la personalid3d y m~nos favorable a la autorrenlizaciSn de los 

alun:.nos. 



La tcd de reJaciQ~cs. vc~tic~~es llc~a íl 11nA ;igldcz d~ l~ es

tructura en el sentido jcr&rquico, Est& fundamantnda y sostenldn por 

normas de conducta, c&digos de comportamiento, r~glamcntoa y sancio

nes morales en el convcnciniento da rodcr eliminar lou obst5culon 

a su 1'rcndimicnto'1
• 

llablar de verticalidad es poner de manifiesto la autoridad pc

dag6gica -prolongaci6n de ln familia- como uno de los puntales del 

andamiaje escolar, No podr1a ser de otra manera sl se tiene en cuen

ta que esta rcluci6n es el ar1~a po~cro~n d~ inculcaciSn idcolSglca, 
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Pura quebrar esta vcrticalidnd es necesario h~ccr que la conu

nicaci511 pcdag6¡;icn se nlimcntc dn las c&s variadas formas de intc

rrclnci6n entro educando y educadores. Es ind1spc11s~Llc l~ lil•rc cir

culnciGn de ccnsnjes, o i11cluso ofrecer posiblli¿adcs rc~les pnra 

la libre codiíicnci6n de los mismos, 

El quchnccr educativo, cotio proceso camunicntivo, e~ 11na t11roa 

compartida que nace de la propia <lin5mica de una realidad cnda vez 

m¡s exigente. La cduc~ci5n, como red de co~unicaciones l1orizonta]os, 

un pcoc~so GUC ti~n~ q11c estar centrado taml)i~n en el estudiante 

-y no ~5lo en el proíosor- ya q11e c5 el estudiante el sujeto y oLj~

to del proceso. 

La comunicnci6n tiene que darse no sGlo en las relaciones edu

canda-educador sino Lnrnbi6n en las del educando-medios da iníorm~ci6n 

colectiva. La labor de ln cscuola qu0dnr1a trunca si por lo menos 

no ~e lograrn des¡1~Lt~r ~~ l~~ rqt11dlantcs una actitud critica fren

te a tanta informaci6n que reciben por los ll~rn~¿o~ m~dlos de co

mun icuc ión: prens.::?., rndio 1 tcl&visión, cine:, tiro'.!~ cómica::;, !."C'<i:.

t~s. etcétera. 

ta descomposición dc1 área de los valores es otra tl~ las con

s~cucncia~ d~ esta comunicací5n vertical y condicionada de los ~e

dios masivos. El adormecimiento de ias conciencias y la accptaci6n 

acrítica del ' 1 comunicada 11 se oponen a la comunicbci6n cducotiva co

mo proceso cstructurador de la personalidad, 

''Hay por tanto la neCe$idad y urgencia de educar a los percep

tores en los lenguajes propios en cada uno de los medios; mediante 

una cducaci6n semi6tica se estar¡ dando a cada hombre los instrumen

tos necesarios que le defenderán contra la masificación y domestica

ción tan caractcr1sticas 6c quienes conzumcn tl-cnicns de comunicación 

en forma pasiva. 
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Dominando la scmi6tic~, el hombre rcducir5 las probabilidudcs 

de ser un mero objeto n merced de fucr~ns cxLcrnas 7 aumcntnr5 co

mo sujeto lan probabilidades de dominarlas. permitiéndole ser un co~ 

sumidor inteligente, selectivo y crltico Je los ncdion de comunica

ci&tl social''.
54 

Para educar en y por ln comunicncl5n, el cducundo tiene que 

encontrar en los ncdios la oportcn!dad no uSlo de critirar su con

tenido sino la de cxprcs~rse a trav5s de sus lenguajes con todo la 

plenitud y la din5micn de su ser. 

(54) Malina, Alicia, Elª!~C~-=-~E!=~~~~!§~-=~-~!-~!~~=~~-~~~~~~~!: 
S!:!i-~d. Edic:f.o!lt.!6__~1 Cnba~lito,_H~xlco 1?85, p. 116. 
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CAPITULO 3 

CRITICA A LA ESCUELA 

Es evidente que GC podrían adoptar diversos criterios parn ann

liznr la escuela de hoy, En este caso se usar& el descriptivo, sub

rayando algunas caractcr1sticas fundamentales "de la escuela tradi

cional que rerpcscnta, 3fin hoy, la ~rnn mayor1n de 1a realidad esco

lar de nuestro país, 

La escuela de hoy -salvo alguna exccpci6n- est5tica, estructu

rada y transmisora de conocimientos, permanece i111uuL~Llc ce u=~ ~c

cicdad de transici6n constrefiida por los graves problcmns socio-po

llticos que exigen soluciones cnda vez mSs r5pidas y ajustadas nl 

mundo de hoy. 
55 

El pretender que ln escuela sea la Gnica v1a cducntiva ha iden

tif Jcado pclígrosa~cntc la educación co la cscolari~~ción. Diferen

ciar claramente las funcion~s cscolur~s de lu función educariva gc

n&ricu, es una prc1misa fund~mcntal par~ poder planificar en forna 

adecuada cualquier labor cducnriva. S51o as! ln escuela pasarS nl 

complejo do raedios cducncionnlcs ¿e la com11nida<l, 

Los sistemas cscolarcG tradicionales IIO han podido rc9olvcr 

-y todo indica que clifíclmentc lo podrán en el futuro- las nccc~l

J~Jc~ c~~=~~1vnc, t~ntn en su aspecto cuantitativo co~o en el cuali

tativo. Parn hacer cstn af irmaci6n 11os basacos en el liecho de que 

dicha escuela ha fracasado en ~uchos de sus intentos L5sicos. 

No ha resuelto el problcca de ln demanda cscolnr 1 debido 

tre otras causas a las alta~ t3s=s de crecimiento dcmogri[ico, es

to ha originndo presiones socio-pollticns en donde hay carencia "de 

recursos y hn provocado incluso una caída notnble en la c~li<lad U~ 

la enseñanza. 

Las tentativas de modcrniznci6n se \1nn limitado n la ndquisi

ci6n axtempor5nca e inadccuadn de tccnolog!ns; clio indica un CGfuer

zo que no ha licgndo n rezuitados significativos, 

Por otra parte el trasplante de modelo~ escolares ajenos ha 

agravado el probluma de los cor.tos y se ha constituido en un factor 

de alienación, 
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~n lo~ pn1scs en desarrollo fuertemente endeudados, entre ellos 

México, los gastos destinados nl mantenimiento de sus sistcrnns es~ 

colares han llegado a un 11mitc que ya no permite, sin menoscabo de 

la atención prioritaria de otros 5cctorch, la di~ponibilidad de re-

cursos para este canpo. 

Tampoco ha ~ido resuello el rrohlcmn de la democrntizaci5n de 

la cnsefianza por cuanto ln cscu~la ~iguc siendo mantenedora de la 

discriminaci6n soc1o-ccon6mica del status. La escucln tradicional 

es conservadora por ctic11clu al ¿c~ccnac1•r pn la pr~cticn ln~ nutacio

nes socio-pol!ticas, al identificarse con las fuerzas conservadoras 

de la sociedad 

ticia social. 

al ser un obst~culo n la concrctizaci5n de la jus-

Ln personaliznci6n del cduc~11do es otro problema no resuelto 

por cunnto el profesor sigue siendo el informador que ~1anti~n~ un 

tipo d0 comunicaci6n unilateral, vertical y rrcdornin;1ntcmcntc ver

bal, cansldcrundo nl c<lucando no como sujeto alno co~o ohj~tn. [s 

por esto que el educando ~e convierte en una cosa c5s (cosificnci5n) 

que contribuye nl crcciraicnlo ccon6mico. En esta licrspcctíva la es

tructura tiene prioridad sobre la µersonn.
50 

No h~ resuelto la pnrticlpaci6n del educando en su proceso de 

~prendizajc y u11 su ins~rc!6n socinl, l.n c~cucln tradicio11;1l es pre

tendida y cngaílo~accntc neutra, por cuanto no pro¡lici<l 1~ ¡.~::!:!r~

ci6n. Por su autoritari~c,o 1 •. 1 ~us:=ci¿a 1~ rrorí~ ~i;timaciGn y cun-

fianza del alumno. 

[n cuanto a lu prcparnci~n J~l c~uc~ndo por3 lo imprevisible, 

el fracaso de la escuela tradicional ~s cvidcnLc, puas no lo pre

para para su participaci6n en un LunJo e~ ~Utílri~n constante, no 

desarrolla su cnpncidad para resolver problcrnao y no le permite n~i

milar y utilizar esquemas opcrncionules flexibles, 

El alumno sale de la cscucl~ trndicion~l con un mundo de rc~

puc!tas hechas. Tampoco resuelve 1~ vinculaci6n del alumno en el 

mundo del Lrnbnjo; yn que es considerado co1ua factor imprescindible 

de fortnleci~lento de la p~rsonnlidad, mientras que la escuela ha 

permanecido mnnteniendo al alumno entre la íorrn3ci6n ncnd~mica y 

lo forcnci5n labornl, en rol:chos cosos con ontigucs prcconceptos que 

~on contrn el trabajo manual. 

(56) "~~g p. 63 



Hasta hoy la escuela jamSs ha podido resolver problemas de 

adiestramiento, dejando esta tare~ u in responsabilidad de las em~ 

presas industriales. 

Ln escuela trndicional, asl1nismo, ha dirigidr> prefcrcncinlmen

tc ~t1s ojos hacia los j6vcncs, desatendiendo la probleo5tlca cduci1-

cional de los adultos, y en mucl1os casos lo 11a tratado con ~~todos 

o procesos trasplantados de las experiencias con la juventud. 1.os 

resultados obviamcnt~ no corresponden a lo esperado. 

De igunl forma no lrn sido capnz de soluclorur el probleria de 

75 

la dcsurci5n ~scolar que es una de lns causas de la formnci5n de una 

pir5mide que va abandonando, en ~u crcclmi0nto, 11na cantidad enor-

me de cduc:1ndoc, que al carecer de sistcnn~ de rcctipcraci6n pierden 

en forma definitiva posibilidndc~ y prrspcctfva~ de promoci6n social. 

3.1 SUG[R[t;CJAS l'ARA EL l·lEJOR1H:IF.t:TO F.SCOLAP. 

Del mlsno 1~odo que el proceso del aprcndi:njc no e~ 11unca una 

actividad rnarsinnl del ser si110 la snvia misma de ln existencia. ln 

educaci6n debe ser considerada como parte intcgri1nt~ del ¿avenir 

social e individual, 

partesuna ~ayer comprcnsi6n por los liornbrc~ de lil~ Chtructur~s in~ 

ternas y cxtcrnnn de dot1inaci6n nsi corno pnrn la lib~rucl5n crndual 

de clln.s, la cGucaciÓn puede tcr:cr .:.cnt ido sólo si rcpresent.'l unn 

toma de concic11ci~ cr1ticn cada vez n5s profunda de los fcn6ccnos 

y de las cuc1;tioncs relacionadas con este proceso de liberaci6n. 

Entonccs,cn una socl.C(l.'.1Cl que t.1unÓH •• poner i.i11 c1 to.Jo::; lu;, 

r.iecanismo <le dominación y Je <lesl1umnn1zación, la educación cor::io fe

n6meno social debcrin trotar de alcanzar 1~ rculi~nci5n libre, pl~

na y arm6nica de todos las potencialldadc~ del cuerpo social, yn 

sea en el plano globnl coreo en el plano de los destinos individuales 

que constituyen nus nGclcos vitales. 

Es posible que la institución y nun el conjunto·'de los medios 

educativos encargados de efita responsabilidad sigan res¡iondicndo 

el futuro al nombre convencional de escuela, 

Es icualrncntc muy concebible que la escuela en su for~a actual 

podr!a sufrir una mutaci5n cualit~tiva tal, que perderla su raz6n 

de ser en una sociedad transformada en comunidad educativo. 
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Teniendo en cucntp estns consideraciones, la cducnciSn, inclui

da in escuela, deber& obedecer a algunos principios b5sicos q1ie se 

intentar5 definir. 

La cducaci5n es un proceso que se orienta a torlo el hombre y 

n todos los hombrc9, Por ~stn rn26n dubc Rcrvir nl l1ombre en todas 

5US dimensiones y como parte integrante de ~u ambiente bio~ocial. 

Es importante que ln cducaci6n 110 se limite al aprendizaje de 

materias y a la instrucción como tal. 

Pero mientras 1n cduc;icl~n sea reducida a la instrucci~n ello 

puede conducir a la scrvidu[tbre la alicnac16n del 1torabrc; en 

cambio, la cducnc15n cot1cebld& como un proceso de concicntizaci6n 

permite al hombre desarrollar al m&ximo posible todas sus virtuali

dadas, para utilizar sus cap3Cidades t~cnicnc y de ncci5n nl servi

cio de ~u liberación individual y !:ocin.l. 

En la ~cdida en que es el homLrc rn devenir ~uicn constituye 

el fin de todn empresa educativa, In educaci~n no debe servir corno 

simple instrumento de transfercncin de conocimientos y valores, si

no provocar en el cd11cando el deseo de a11rcn<ler y la necesidad de 

recrear y reinvcntnr lo~ valore~ q11c le conciernen. De esta manera, 

ln educnci6n debe darle l~ espalda a los conc1~ptos patcrnnll~t3s de 

la educaclGn y adoptar un ~nfoquc b3sadu en el ~l&lugo crc3:lvo en

tre el educa11do y el cduca<lor, 

Este enfoque implica el respeto a la comunidad co~o senerado-

:-a de !>U propin cultura y duciia de nu dC!>tino, Ella consagr.1 el prin

~ipio de la participaciGn conscic~te y activa d~ las masas en ~1 

Ccvcnir colectivo. 

la pedagogín también deberá estar bnsnda en la necesidad de es

tablecer un nuevo tipo de rclaci6n entre el educador y el educando 

como entre la cscuein y el medio ambiente, Debe tender a realizar 

:anta en el plan individual como en el social los objetivos de una 

ed11caci6n concebida de autorrcaliznci6n y de libertad. 
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3,2 EDUCACION PERMANENIE 

Una cducaci6n cuya finalidad sea tnn aQplia coao variada no 

podr5 reducir su acción a un tjcrnpo o espacio dctcrrninndos, De esta 

manera, la cducaci5n dúl fut11ro debe orcnnízarsc para poder satis

facer las ncccGldadcn de todo~ y las cxigcnci~s lihrcocnto sentidas 

por cada persona durante el transcurno de su vida, 

Con el fin de ioerar ln plena rcali~aci5n del hombre en tod~ti 

sus dimensiones, la cducaci6n debe llcBar a r~a1isbr y promover un 

nuevo tipo de relaciones entre el 11on1br0 y ]3 ~ncii·d1rl. 

Debe tratar de c~tr~char por todoc lo~ m~dios los vlnculos or

g5nicos que la rclacion;tn con lo social, q11c nn di~~n~iGn fundn~cn

tal de su ser. Di~bc tender a dcoarrollar lac condicioncG ideales 

con el fin de que el lndivlduo no busque dcslisnrnc de sus ralees 

sociales, sino por el contrario de encontrar en ellas un:1G de las 

fuentes pri11cipnles ¿e pro¡1io cnriqucciml~nto. Debe tDmbi5n de-

sarrollar en el ho~hre el deseo de cntrprcn¿cr su ¡gu11<l11 y unarlo pa

transformarlo. 

AG1 la cducaci~n d~bc tender a Jn promoci611 colectiva del con

junto social y no conccntrnrDc en lu prococi5n individl1ul del grupo 

privilegiado y n~s o menos rcstrin~ido de sus propios usuarios como 

lo ha hecho la csc11cla l1astn hoy, 

f~t~ c~:~iv [u11<lamentnl de las finalid~dc~ de 1~ Lduc3ci~n es 

necesario p0r las si~t1i~ntr~ r~~c~cs: 

a) Lu noc16n de promoci6n indivi<lu;1l no co11stituyc s6lo un fac

tor que origina injusticin y dc6intcEr~cion~s ~n el tejido social 

sino tQmbi¡n es una ilusiSn. 

En primer lugar s11~ VPntaja~ pucJ011 Lcnoiiciar ~nicamcnte a la 

!nfima minor!a capaz de atravesar las etapa~ compctitiva9·,dcl 5xito 

escolar. Asimiomo, sus ventajas resultan ilusorias, 

En el pl&no individual esta noci5n conduce m5s n la aliena

ciEn del horubrc que al logro de la felicidad y de la plena reali2a

ción del ser, 

En el plano ~ocinl por 11n lado respalda loe mcc8nis=os de do~i· 

nación en la medida en que refucr~n la creación de una élite privi

legiada qcu se distingue del conjunto; por otro lado desarrolla nnr

cadamente el proceso de sepnraci6n de los educandos del ccdio d~l 

cu~l pruvioncn. 
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b) Por la repli~nci6n mSxima de las potencinli~adcs liberado

de la comunidad y del medio en su conjunto, mediante ln partici

pación consciQntc de todos, los cGíucrzo5 individuales de cndn uno 

parn plena realización podrán logrnrse en lns mejore~ condiciones. 

e) Mientras que el concepto de la promoci&n Individual buscado 

por la escuela de hoy agrava el proceso de nli~naci6n del hombre y 

lo•dcs1icn del conjunto socinl qi1c constituye sus rn1ccs vital~s. 

el concepto de promoción colectiva puc<lc conducir al desarrollo equi

librado del medio, 

Por otra pnrtc, estando ln promcci6t1 caldctlvn c~tablr•cl!l~ ~o

bre la noci5n de ln participaci6n libre y creativa de todos en un 

devenir colectivo, ella constituye la mejor gnrant1a par~ que los 

recursos destinadoü a la educaci6n y nl pleno dcsnrrollo de lo In

teligencia soan elevados a su p\tnto Gptimo en arrnon1a con los otros 

objetivos de desarrollo. 
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El primer obst5culo que encuentra la educaci5n es la inercia del 

sistema <lCtual. Tal inercia, típica de toda institución estnblccidu 1 

se refuerza en el caso d~ la cscuvla por su papel ideol6gico. La es

cuela genera la Jdeologia de su propia necestdud as! co~o otra5 ide~ 

logias que lu respaldan, 

Lu inurcia d~l sif:tcrna actual se mantiene u trav~s de cier[aG 

eotructuras burocr~ticus que tienden u perpetuarue y de(c~¿crGe rn11-

:ra lns nccc~!d~J~b de aqu6llon al ncrvicio de los cualca debieran -

estar, 

Por su propia estructura, el sistema escolar bcncflcio a ciertos 

sectores sociales, los cuales -cuando se sienten amena~adov- hacen -

~csistcncia a nuevas estructurne educativas. Esto~ misc1os ~rupos ben~ 

!iciados por la escuela tienden a roner cambios supcrficlnle9 en el 

campo de la educaci~n al servicio de las ustructurns de rrivil~eiu 

:J5 ¡1rofu11das. 57 

l.a imagen de la escuela cooo el n1edio principal por el cu~J un 

individuo o un crupo adquiera fitatus econ6mico y soci3l, liacc que aun 

!os m.irginado~ por el 5istcca actual pidan su continuaci5n. 

En socjudndes carncLcrizadas por estructuras globales de do1ninn-

::i5n social, e:conÓtniC'n ;•;-el!::.!.: .... , 1.!bldS m1:3rnn5 estructur<i!; resalt:1n 

~n el obst~culo prioritario de la educncifir1 d~! fut1:ro. :¡,L<lh csLruc

:uras incluyen la dependencia de ciertos pa1ses con respecto a otros, 

2s! como l~ rcproducci6n dL sistemas internacion2lc~ de dowinnci6n y 

depi!ndcncia dcnlro dí! pal.sen y re¡:;iones rnrt !ct11.:1rc::s. 

Lo marginaci6n de la mnyor1a de la pn~l~ci6n del 1Juudo ¡1or la co~ 

:cntraci6n de poder en unos cuanLo~ palses llae1~dos de5nrrollado&, y 

la correspondiente marginaci6n do la ~ayor1a de ln poblaci6n en cada 

uno de !os paises llamados ~ubdc~nrrollados, es el obst¡culo m5s po

deroso para cualquier cd11cnci6n liberadora y pnrticlpatoria. 

Las estructuras de dominnciGn polltica, cco~6mica y social se 

~uelven inevitables en la medida en que prevalezcan t&cnicac o inscj

tuciono6 que pueden funcionar solamente s! concentran el poder a al

::os niveles. 

El prcrroquisito fundaucntal de la educaci6n dAl futuro consiste, 

:57) !bid. p. 72 



pues. en la participaciOn conacicntc de toda la comunidad en un proc~ 

po11tica animado por una voluntad de cambio estructural que tmpl! 

ca eliminar toda dominución. 
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En el futuro, la rclnciGn ~ncrc cducnci5n y comunidnd -entendien

do por comunidad tnnto el 5rupo LJocinl básico a nivel local, como foE 

mas raEis ampliJ.S de integración socio-cultural, de lus cualct> la m~s 

important~ CG ln nnci6n- superarii el divorcio que ha existido entre 

la ''cscucln'' como inclit11ci6n ~specializadn que prc~t~ serYicios ed~ 

cativos et1 un ambiente cerrado, y el grupo social con sun necesidades 

y proyectob propi~~. 

l.a superación de c!;tc divorcio no puede ciertamente 11dc..:rst! ron-

servando ln exclusiva de ln cducnciGn en manon de ln escuela ni sim-

plcrncnte tratando de introducir la comunidad en lu escuela (v. gr.~ 

conocidos proyectos de organizar una '1conunidnd cscolar 11 con r~presc~ 

tantc}; Je padres de familia, locolcs, etc,). 

?.o antorior quiere decir que la vinculaci5n entre la c~uc~ci6n 

y la comuniaJ 113 de l1ncersc ampl!~ntlo el repertorio ~e los instrumen

tos y medios e<lucat ivos, de tal 1:wnura que al lndo d1: 1:1 escuela -qu<! 

adcc5s debo ser reorganizada-. uc atiendan lns activi~ndcs de ncencino 

i:,stntulcs no \.~ducncionnlcs, en fin, el conjunto <le ncti.vid.1d.es ¡nopias 

Ja la co=unídad Cfl s11 quehacer normal, lo cual gcncrar5 una nueva di 

námica soci:-il. 

l'3ra e.J logre dt> esta íntegraL..i.i'.:1. ~f~ 1 ni:; ncciones educativas en 

las nt.tivi<l.adcs de la cu:.:1trniCad 1 es incli.s;pcnsalile l¡, f'<i.Tlicipnci6n ti,! 

recta de los integrantes de la misnn en al plnntennicnto, Lj~cuci6n 

y evnluaci5n del proceso educacional, nsi corno su contribuci5n, tanto 

a t1tulo individual como institucional, al incrcm~nto d0 los recursos 

para ofrecer los servicios educativos requerido~ por la coiectividnd. 

Tal pnrticipaci5n ser5 puramente declarativa si no ~e ~·implen eres 

condiciones funda~entalcs: 

l.- ta existencip de una organizacióndc base que rermjt~ la i~ 

tcrvenci&n comunal en la gesti&n educativa. Esta organi&aciSn dcberS 

cscar conectada con la estructura general del sistema cducntivo, de 

tal modo que se asegure una comunicaci&n pnr~ancnce de decisiones y 

proyectos entre 1~ base y la cima del siste~n de la cducaci6n, a nivel 

nac ion a 1. 

~. Ln t~nnsferencia de poder a la coreunidnd. Es ind1~pennnble 
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~ue la comunidod organizada tenga suficiente capacidad de decisión 

sobre el proceso educntivo n su nivel y pueda rnoncjar los recursos 

preoupucstalcs con suficiente autonomia. 

J.- Finalmente, es preciso decir que en ln educación la ges -

ti6n comunal de los scrvlcios cducntivos no sólo debe tener como 

efecto la ud~cuaciGn de ~Gtos ~ lns n~ccGidadcs del grupo y la per

manente rcnovnción de principiar., normns, métodos y ténicris, sino ¡ 

tnrubi&n la rnclonnlizaci6n del uso de loti rccurr.os disponibles pnra 

la cducaci6n y de lus ~eros ~cr~!~f,11. qt1~ oc apliquen al desarrollo 

social, Esta función educativa de la comunidad que significa de hc

cl10 una dGsccntralizaci6n no implica 1tcccsariamente reducir los 11r~ 

ycctos y acciones a 

neral de la nación. 

un.:; 
58 

región, indcpen<licntcrnentc del contexto ge-

Loo or~anismos ~ubern~~cntales ccntral0s, partlcndo de un nn5-

lisis de la~ n~ccsitladcs generales, procovcr5n l~ ncci6n comunal y 

a la vez cstableccr5n las politicui. ~c11cr~lcG que pr!r~it~n nlendor 

las prioridades globales en educnci6n, y coordinar lo& esfuerzos y 

los medios n nvicl nacional. Pero la co~unind ~er5 la llnmadn a de

cidir sobre las adaptaciones o modalidades qu~ tcndr~n csao pollti

ca s gcncrn les. 

Por otro Lado, ln accntunción del rol de la cor.1unidad no debe 

ent~ndecs~ coco la aceptaci6n de los dcscqu1iib1iu~ y~c c::!:tcn Pn

tre ln ciudad y el C<Jii<pOt)' c¡¡;c !..'.lG ~-lfo::-ctaBo rl desarrollo de la í'duca

ción rural. 

La comunidad educativa del .futuro, por el contrario, habrá de 

ser un poderoso medio dirizido o erradicar todo colcnialismo intcE 

no, a supeTar la distancia que ::;c¡,.::irn ln r>~ncnc:ión rural de la ur

bana, haci-endo equivalentes sus niveles sin perjuicio de respetar las 

peculiaridades de una y otra. 

(58) !~!~· p. 75. 
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CAPITULO l¡ 

EDUCACION, MEDIOS Y PUBLICIDAD 
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CAPTILO 4 

EDUCACION, MEDIOS Y PUBLICIDAD 

En la d¡cada de los a5os oetcnta s~ produjo un grnn nGmero de 

investigaciones en torno a los dos aparatos culturales más importa~ 

tes de la vida moderna: la escuela y los r.iediao de comunicación. La 

categoria crisis cnrnarcO un número considerable de estudios sobre In 

institución educativa, en tanto que los trabajos realizados sobre -

los medios de comunicación Ge centraron en la preocupaci6n sobre el 

crecimiento y auec de dicl10~ rn1·dio~ y LuLcc su influjo en los divc~ 

sos sectores de la población. 

Los estudios rcalizadon sobrQ cducaci6n enfatizaban los prohl~ 

mas advertidos dentro del aparato escolar, tales como la reproducción 

de la desigualdad, la faltn de dernocracjn, la carencia de tino plane~ 

ci6n adecuada, la poca o nula relación entre la cducnci6n y los pr~ 

blcmas nacionales, la rnasificaci6n, el crcdcncialismo, la deval11n

ción de los niveles cduc<itivos, el descenso dn la calidad de la en

señünz.:i, el alto índice de de!oerción, el aur.entisrno, la falta de pr:~ 

paración oc.1démicn d<:1 r:1.Jgi~tcrio, etcétera. 

En los ochentns, Ja crisis ccon6=iica acrecont6 la problom5tica 

del aparato escolar: loti recortes precupucctnlc~ nfectaron diversos 

proyectos ucad5micos y do i11vestigaci6n, y el deterioro ~R1nri~l ¿~ 

los trahnj~rl~~~= ~e la ~auc~ci6n condujo a 5stc~ a la biisqucda de 

fuuntes cornplerncntarian de i~~rcfio, entro otron rccur5os. 
59 

Mientras tanto, lo prcocupaci6n principal respecto de los medio~ 

de comunicaci5n Eirnba en torno al cr~1i 5xito de Gstos y n GU poder 

de penctraci6n en los diversos sectores clc la pobluci6n. Si bien es 

cierto que se inicinron Pnttidic~ e 111vestigaciuncc que alertaban s2 

brc el peligro de la trnn1macionali::.1.ción de la inforr.¡ación, del co~ 

sumismo y del deterioro de la cultura nacional, pr5ct1camcnte en t~ 

dos los hogares posc!an ya radios y televisores. I.a poblaci5n empe

=6 a tener una exposición cotidiana y progrBsiva frcnta a esos medios 

de comunicaciOn. El avance tecnolócico, as1 car.io la t<.·ndencia a su 

abaratamiento, permitió la introducción dB la televisión a color y, 

posteriormente. de la televisión por cuble, la videocasctcra y la tc

lcvisi6n v1a sat~lite, as! como la posibilidnd de concctnr al televi

sor computadoras y vidcojucgon. 

En tanto que la escuela continúa ~ufricndo el ~mbDte de la cri
(59) Charlcs 1 rncrce:dl!s, !:~-~~!:~!~~g!!.!.~:!~~-¿_[!!:<;(!~t;_~~'!~-~~1:!~~~!':~:!• en Pcrfiks 

Educativos ~io, 36, jllnio de 19.::i7 p. 3. 
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sis, loe medios de comunicación entran en un periodo expansivo: ni

fios. jóvenes y adultos incrementan sus horas de exposición ante los 

medios y éstos convierten cada vez con mayor fucrzn, en un apar! 

to fundamental de socinlización. 

El criterio m~rcantil y el objetivo de entretenimiento que ri

gen a los medios traen por cansccucncla que, las m5D de lns veces 

contenidoD program5Llcos contradigan aquellos cJc~entos que se busca 

transmitir 3 trav~s dul aparato escolar,La conclencia de este proble-

ma, entre otros, gcner6, en 1n d5cnd~ ¿e lo~ ocl1enta, una corriente 

teórica y una sert~ de experiencias ¡>r5c:lc~s l~~lizadaa en diversos 

pa1scs de Lntinoam~rJca, que enfatizaban la necesidad de brindar los 

elementos formntivon ncces.1rlo~ ~les ~Jucil11dos, para que ~stos nd-

quieran una visi6n cr1tica y reflexiva de los contenidos televisivos 

a los que c~taban cxpuc~tos cotidiana~cntc, 

La cscuc1.a, u la v~~ que era considerada coc10 un in5trumonto de 

rcproducci6n social, se cmpcz6 a concept&1ar ta~bt5n como un espacio 

de rcsistcnc:ia, y, aprovechando esta caractcr1stic<1, :;e tuvo por un 

cspacjo privilegiado para brindar este tipo de formaci6n, aprovrcha~ 

do loR eFpacioc crltico~ que se presentan en su interior. La cccucla, 

asimismo, se cnfrcncaba a un nuevo reto; obt~ncr provccl10 educativo 

de los diversos medios da co~unlcaci6n que carla vez incid1an con ti! 

yor fucr~a ~n la iormaci5n de los educaI1doG. 

H6xico ce l1a quedado atr5s en la mencionada post11rn, t3nto de! 

de el punto de vista tc5rico como pr5ctico; existen Golamcntc n1~11nn~ 

P~~~ricnc!a~ ~i~lad~a que se han propuesto con esa finalidad, y el 

aparato escolar ha hecho ca~0 c=!so del ¡1roblcrna. 

En eutc apartado se tratar5 la necesidad de que los diversos 

participantes en el ap~rato educativo tomen conclcncia de la relación 

existente entre medios, publicidad y educación, Se partirñ de un diaG 

nóstico general de Jpq medio~ 7 l~ puLlicidad para, posterioroentc, 

analizar su relación con ln Pducación, en sus niveles iormai, no foE 

mal e informal. Despu~s De cxpondri el papel que tiene y que debiera 

tener el ~parata educativo !orrnal ante la exposictan de los educandos 

a los dlvcrsos ccdios de comunicaci5n y uno de sus principales cent! 

nidos, la publicidad. Finalmente se presc.ntar5.n una serie de sugere~ 

ciaG. 
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~. l LOS MEDIOS DE COMUNlCAClOI: W !1EX1CO 

No se pretende realizar un análisis detallado a.cerca de los me

dios de comunicación nacionales, sino Golamente mostrar sus carnet~ 

rl::;tic<ls principales, ol carácter de su propiedad y los criterios que 

rigen su [uncionnQicnto. Esto con la finalidad de que se cornprcndd 

la necesidad de que el aparato escolar intcrvungn en el funclonnmiu~ 

to del codcJn, ¡•nro adcc11nr )ns necesidades ed11cntivas de la pobla-

c iÓn. 

El modelo de los medios de comunicación y la p'1blicidad se caras 

terizan primordialmente por el alto grado de depcndeccin que tienen 

respecto del de los Estados Unidos; por el prDdoPinio del criterio 

cercantil, la centralización y la conccntruci6n de su dirccci5n y co~ 

:rol en una5 cuantas manos, Est¡¡s curacterísticns se inician con la 

elección dt:l mo<lL:lc viccntc +:n el país dcode el periodo del prcsidcn

:c Miguel Alem5n, 

La dependencia de los i:r.cdios respecto de lus tstndos Unidos se ir.~ 

:--.!fiesta principalmente en tt"t!5 rubros: en la importnción de la tes 

nología y de la infraestructura utlllznda en el proceso de CQfsión 

y recepción de r.iensaje5; en la programación cotidin.nu de los canales, 

~UC tiene un porcentaj~ Ílii¡•uLt~~t~ ~~ rrn~rnrna~. imfi~encs y nota6 p~ 

riodlstic.'.l:; provenientes de Jquel pals; y, por Últir:·o, en lu publici

dad, que en un nlto porcentaje sirve a las industrias transnacionalcb. 

El criterio r:iercnntil y, por ende, ln obtención de gnnanci.'ls, 

~s el elemento fundamental que rige el funcionamiento de los medio~ 

nacional~~, dejando de lado la preocupación por satisfacer las nece

sidades b5sicas de la población. El mercantilismo se manifiesta en 

la importancia que la publicidnd tiene como r.HiC::rnismo fundamentnl de 

financiamiento de este m~dio. 

Como oucstra de lo anterior tenemos que an el Distrito Federal 

el gasto publicitario en tclevisi.ón, durante 1985, y que se refiere 

Únicamente a costos del tiempo de transmisjÓn, fue de más de 297,000 

nilloncs de pesos. Esta cifra supcr5 ~5s de tres veces a la del pr~ 

supuesto asignado a la UNAH en ese año, GO 

La ccntraliznci5n es tambi&n una de las caractcristicns de los 

medios. A pesar de que se están realizando alr,unos esfuerzos por crear 

emisiones regionales, la mayor porte de la producci6n televísivn y 

lbüf lb.l.d. p.4. 
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radiofónica del po1n se realizan en lns grandes urbes, principalmente 

en el D.F. esta centralización impone uno visión urbana y centralis

ta al resto del territorio nncionnl. 

Otra caractcr1stica de los medios es el predominio. como emisor, 

del sector privado monopólico y, en menor medida, del sector guber

namental, asl como la clara exclusión de los diversos grupos y org! 

nizaciones de la sociedad civil. 

Los medios de comunicaci6n responden a patrones de conccntra

ci6n del poder, del ingrtsu i de l~ corHcldad de ~mi~iGn de mensajes, 

as1 como del manejo de datos por parte de grupo reducido, con ln 

consecuente marginación de la mayor parte de la población. 

El gobierno no ha podido proporcionar a sus medios un codelo' di 

ferente al del sistema mercantil privado, n po~aT~ de que en la Ley 

Federal de Radia Tclcvibi6n se enfatiza la necesidad de dar un uso 

educativa a estos medios y utilizarlos para reforzar y promover lo 

soberan!a, la identidad y la cultura 11acionalcc, 

Todns estas caractcr1stic~5 de los médios, aunadas n una legis

laci6n fragmentada y obtiolcta, tienen por consecuencia una programn

ci6n que se rclnciona MUY poco con loe problcm3G y con la realidad 

nacionales. En las Gltirnns d6cadas becas sido tcctigos, entre otras 

:o~~~. del cambio en los patrones de consumo, hecho que va en detri

mento del 11ivcl nutricionnl de la poblaci¿n, y J~ 1~ !~!l~nnrin que 

ejercen en ln concepción d~ la realidad y ~n la visión de la socie

dad y del hombre que tenemos. 

Bajo la m5scara del cntrctenit1icnto, los racdios forman nuestros 

;ustos y valores, nos muestra la existencia de formas de vida y de 

maneras ideales de ver el mundo y de ~ctucr en él, nsí como de pro

·totipos de hombres a imitar y formas de solucionar los problemas. 

Todo lo nntcrior, construido desde la perspectiva del poder; 

no hay diálogo ni pluralidad: se nos presenta un solo discurso 

una sola visi6n del mundo: las excepciones son escasan. 
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4.2 RELACION ENTRE EDUCACION Y MEDIOS 

La educaci5n nunca ha sido un fen5neno social a cargo exclusi

vamente de uu solo aparato de hegcmon1a, sino que siempre ha sido el 

resultado de la intcrrclaciOn de los diversos aparatoE qo~ coexis

ten en una sociedad determinada. En el proceso de transmisión cultu

ral participan varias instituciones que ne entrelazan en la vida so

cial y que difunden valores, normas, actitudes y conductas para que 

el hombre pueda entender su entorno y relacionarnc con los dcm5s ho~ 

bres y con la sociedad en general, 

En esta parte vamos a hablar sobre la relación existente entre 

el proceso de introyccción cultural, los ~cdios y la publicidad. 

Las instituciones culturulcs de la sociedad, cuyo funci6n pri~ 

~ipol era el proceuo de crcoci6n y circulociEn de visiones del mun

do, tuvieron qeu compartir, en este siglo su labor co11 los divcr~os 

~edios de comunicaci~n oocial y con uno de ~us principales conteni

dos: la publicidad; primero, con loR rQri6dJco~, aunqu~ su inciden

:ia en la socicdnd se vio limitada por el analfabetismo renl y fun

:::ional; después, con la r:J.dio y, posteriormente, en 1.1 ser,undn mitad 

de este siglo, las ccdios de co~unicaciEn. 

La educac1En, medios y publicidad c~pczoron a imbricarse. Los 

:::aracterísticas intrínsecas de los ~edios, como $On el contar con 

~n pGblico masivo v ]n rnpi~~~ ce~ GU~ ~u~<lcn i1ocer circular los rnen 

sajes, originaran su utill:aci611 coreo instrumento de difu~i6n du v2 

~ores, actitudes y conductan que se pretendía introyectar en los re 
61 

:::eptores. 

El gobierno y ciertos grupos de la iniciativa privada vieron 

en los modernos medio~ de comunicaci6n un inRtrumento p~ra lníluir 

en las conciencias de los pobladores. Ln educación, en EUS diversas 

modalidades, empezó a constit11ir un objetivo, expl!cito o impl!cito, 

en el uso de los medios clectrEnicos, que empeznbnn a penetrar en 

la sociedad entera. 

La educación juega papel fundamental en la conforrnacíón de 

cultura nacional; es proceso continuo que rebasa las paredes 

ce la instituciGn escolar, que rezulta de la experiencia adquirida 

~or los sujetos en la ga~a de relaciones qeu establecen dentro de 

_os diversos &mbitos de la vida social, Por su intencinalidad y sus 

61) !~1~~~· p. 6 
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caracter1stlcas. pddcmos considerar a la educación en diferentes mo

dalidades: formal, no formal e informal. 

4.3 LOS MEDIOS DE COMUNICACION c:ll LA EDUCACIOll FORMAL 

Ln educnci6n forcnl corresponde al sistema educativo estructu

rado, que se rige de acuerdo n dctcrmindos planes y progrcmns de es

tudio; os slstcm~tic~ y proeresiva, y nbnrcn desde la educación pre

escolar hasta la universidad. La educación f ormnl implicn, par lo 

general, la relación directa maestro-alumno. Entre sus objetivos -

principales estú el trannmitir n los educandos las herramientas nc

neccsarias para adaptarse ~ la vida social y laboral, según la pusi

~i6n que tenriAn en la gama de relaciones sociales en las cuales cs

~an insertos. 
62 

Durante el periodo Je gobierno del presidC?nt~ Días Ordaz fue 

::.unndo, por prir.1cra vez., el gobierno de Héxico buscó utilizar los 

ncdios de comunicación pnra enfrentar el problena educativo del país. 

~ebido a la imposibilidad de que el sistema de educación formal cu

~riera la demanda csccilar de nivel medio, en los Gltimos nfios de la 

¿écada de los sesenta se empezó a aprovechar el potencial de la tc

:cvisi6n pari1 <ll!und!r rr~~ri~n~ ~11n corrcspondiernn al currículum 

:ornnl de nivel secunGnria. 

En 1966 empezó la fase cY.pcrimúntal de la tclcsccundaria, y dos 

=5os despu~s se iniciaron las transmisiones. A trav5s de esta moda

:idad educativa se amplió la posibilidad de cubrir este ciclo cucu

!~r en ~omunidadcs rurales pequefias y dispersas, y en comunidades 

~rbnnaG marginadns que no contaban con ln infraestructura, ~nt~rlul 

humana, que les permitiera tener escuela~ Eecundarins. 

La telcsccundaria abriS un nuevo panoraoa para que el uso de 

la tclcvisiOn cubriera pragramus de educación form~l. 

Este potencial se ampliO enor~eccnte con el advenimiento del 

Sistema Morelos de Sat&litcs, que permitir& noplinr la cobertura 

actual del sistema, para llevar la scfial televisiva a estudiantes 

de telesccundaria de 54,000 pobla¿os 1 y a m5s de 100,000 escuelas 

¿1spcrsas en el territorio nacional. 
63

• 

'62) !~1~· p. 6 
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La UNAM desde la primera c.itad <le ln década de los cincuenta, 

empez5 a participar en la producci6n de programas televisivos de -

aducaci6n no formal e informal. Pero no fue sino hastn lou primeras 

añoa de la décadn de los setenta cuando se creó el Sistc~a de Uni

versidad Abierta, que aprovecl1aba el uoo de la tell'visi6n para cu

brir los progrnmas de c~tudio. 

A rn1z del convenio acordado en 1975 entre In UNAM y Teluvl-

!i<l salió al nirc, en 1976, la serie titulada "Introducción n ln. Un! 

vcrsidad". En 1977, i\ r<lÍ::: J;, 1·':!~ couflictos estudio.ntilt>s se ini

ci6 la serie 11 DivulgaciSn Univcrsicaria'', para suplir las c~tedras 

univcrsitari.'lo cuspcntl1das por la huclr;a, pero hastn. csi:c momento, 

la televislSn universitaria oGn no clobora programns curricular~s 

para cubrir, a trav¡s de este medio, o cualquier atro, planes de 

estudio de carreras univcrsitarjas. 

El rezago cduc~tivo del pa!o provoc5 que en la d~cndn <le lo~ 

setenen surgiera lo preocup~~i~11 gubcrna~cntnl por crear prograaus 

de cducnci6n formal no e~colari~nda, dirigidos a jóvenes y adL1ltoa 

:Drginados del sistema ~scolar. Este tipo d~ pro2ran1il~ taQbi~n 1ia 

sido considerado dentro de la cducaci6n ne for~n1. Cntre ellos se 

encontraban los <lestinndos 3 campafias DLJBivn~ de ~ducuci6n d~ a~ul

~os, puen la tclcvisión se vcl..:i cono un instrur,;cnL\l id.3nco p<irü. io

pulsar la alfab~ti=aci6n~ y:• ~\!C pL~witia abatir los coGtos y .1mpliar 

la cobertura lrnsta lugares aislados y en co=~nJ¿aJcs dispersas. Las 

~erlcn tclevisiv:is que usaron el formato de telenovelas, con el que 

,rodujcron ºEl quc s<.1bl! ... s.:lbc 11
• Con 105 capitulo:;, "ArrcnUai:ios 

juntos''• con 100 Cjp1culoc, ''Ven conmigo''. Alcunas de ellas han 

~asado al aire v~rins veces y las rodemos cncontrnr nr?c~!c~11tu en 

ln programarión televisiva. 

Con los mismos objetivos, en la dncada de los oc!,enta se crca-

programns de celcvisi6n paTa Jmpul6ar ta cducaciEn b5sica y ~c

~ia rara adultos, tales como los tltulndos ''Primaria intensiva para 

adultos'' y '1 Secundaria intensiva para adultos''. T3mbiin se crearon 

~rogramas que ayudan y complementan el curr1cult&c formal como 11 ~uc2 

:r.::is tureus", "Tcr.ws de primorin" y ºapoyo a lü p:-it:Jari1:1 por tele

·:i!',ióu" dirig,idos, princip<:iloentc., a la población infantil. 
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~1 uso de la tclcvls16n en la cducaci6n formol tambJin se ha 

realizado a trnv~s de sistemas de circuito cerrado que se utilizan 

en ·el aula; estos sistemas se usan como auxiliares did5cticos rn5s 

que para sustituir al maestro en la cxposiciEn de la cEtcdra. La 

modalidad del circuito cerrado no es nueva, la Faculcud de Medici-

dc la UHAX, cuenta con este siGtcmu desde lince varias d~cadas. 

Los progrRmas televisivos que pcrsigue11 ohjetivos claramente 

educativos, como los mencionados anteriormente, ''tienen una meta de 

cnseilanza intencional y se espera que produzcan algGn aprendizaje 

corriente. Los objetivos son cxpl!citos y construidos sohre ln pro

?Ooici~n d~ ~11sefiar algo cspcc1fica; conslituyrn una invitací6n al 

aprendizaje consciente. En contrnposici6n, un progrnmJ de tclcvioi5n 

no cducntivn carece de uictns cspl1c1tus de c11scfinnzn, 1111nque CDt5n 

presentes otro tipo de meta~, por ejemplo, la~ dn''cntrctcncr''. 

El uso de los Dcdios u11 la cnscílnnzn for~al prc:;enta trnndus 

ventajas, como oon: llc~ar a amplios ~ectorco de ln ¡ioblnci6n que 

de otra manera qu~darian al n~r6cn de los ~ivcrsr's 11!vPl~s cducntl

~os. y aballr los costos por eJucn11do, en rclnci6n con los que im

~lica ln c11sc~nnzn c~colari2~d~. tstn ~uJnlidnd educ:1tJv~ ta;~bi~n 

presenta linítacion~s; ~nlorpccc la crcativldnd y la inlerrclac16n 

del docente y los educandos; no permite la adccunci6n de contenidos 

.'.l ln rcnlidnú concrct.:i de ::iquéllos; ndc1~fis, en los proE;r•Jmas no i;{;. 

han nprovccl1ado todas las posib!lidndcs de los medios ya QUC ~n ln 

~~)ut1J de ellos se traslada eJ trHdicionJl coctc~to lliaeistcrial a 

la pantalln tel~visí~~ y, por crrtimo, debido a que se favorece el 

=oncepto de cducaci~n que la co11sidc=n como transmJsi6n de lnform~ 

~ron. 

~.4 EDUCACION NO FORMAL 

La cducaci6n no formal es quclla que pretende ccnerar un cam

bio en las condiciones socioecon6~icas de los educandos a través 

de programas realizados con un propSsito especifica. Por medio de 

ellos se busca la adquisici6n óc destrezas y de habilidades pr5c

:1cas que pcr~itnn elevar el nivel de vida ~e los destinatarios del 
64 

proceso. 

(6A) !~!~· p. 
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ta educación no formnl surge en la bGsqucda de creación de for 

mas altcrnativns de cducacl5n, distintas a lns escolarizadas. Los 

progrnmas de cducacj6n no for~~l tienen lan ventajas de nbatir co! 

tos y de contur con mayor posibilidad para ndccuarsc a lns nccesid! 

des de los dcstinatnrios y lograr una mnyor vinculaci6n con In com2 

nidad. Este tipo de P1\uc~c1Gn est& destinado, primordinlmcnte, a 

los grupos y sectorco socicrles mnrginndos; d~ aqut que entre sus 

objetivos primordiales est~ el coadyuvar a disminuir la ~nsigunldad 

social, al proporcionar a los receptores una serie de hcrraraientas 

pura mejorar sus condiciones de vida. Los proRraraas de educaci6n no 

foraal abordan Generalmente problenas usp~c!ficos que responden a 

necesidndes concretnE. 

El uso de lo~ ~eJios de comuniCúción como instrumentos para 

llevar a cabo programos da cducaciGn no formal h~ sido mGltiple y 

varindo, y bu recibido el inpulso de grupos guberna~entalcs y priv2 

dos, as! como de agencias de dosarrollo y erupos de promoci6n so

~iul. 

En prograoas televisivos y radinf;~!~~u de educaci5n no formal 

:ambi¡n se e~ror~ producir ttn aprendizaje conscient~, pero sus ob

jetivoD no necesariamente r~~pondcn a un plan Cormnli~ado ni estan

~arizado, ya que buscan responder a problcrn3s espcc!ficoc d~ la co

~unidad. Sin cmLargo, seria ingenuo p~nsar que no existen intereses 

creados a los cuales responden loa gru¡ioc que impulsan ~=LQ tipo de 

A partir de esto &e pucd~ advertir que lan pollticns que rigen 

el uso de los mcdioG de cornunicaci6n p~ra promover programas de edu

cación no formal muestran dos vertientes principales: 

a) La que responde a las po11ticas de dfrsarrolio que ne generan 

en los grupos de podcr-econOoico, político o religioso-, para pramo

~er cambios de conductas y de valores, as1 como pora trnnsmitir ha

~ilidadcs a fin de que los d~stinatarios se adapten ni proceso d~ 

Cesarrollo que desean promov~r. Este tipo de prcr,rem~s surge óe pv

:1cicas pGblicas o de proyectos creados por agencias o crupon que 

~uscan promover ~1 desarrollo, Pueden tener cat5cter regional o lo

=al, para adecuarse m5s a lo~ requerimientos de poblnciones espcc!

~icas, o bien, car5ctcr nacionnl utilizando medios de co~unicaci6n 

:on ese alcance, paro atender una problem,tica g~neralizndn, 
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Un ejemplo de lo anterior fue el uso de la radio en el perio

do cardcnista, que respondi5 a la necesidad de crear estaciones 

rndiof5nicas con carficter educativo para emitir programaa de cn

pacitación, desarrollo de ln comunidaU, higiene y culcurn, diri

gidos a los sectores sacinles margJnados, 

La televisión gubernnmental, que opct"Ó con el n1bro "Televi

sión de la Repiíblic.i ~c-::i..:c1ua tTRM}~ realizó sr.1n oúm~ro de. pro

gramas de capacicación agropecuaria e industrial, asI como campa

fias sanitarias, de higiene, ~aluJ y nutrlción, y desarrolló pro

gramas espcc!Cicos sobre detcrminadn6 t~cnicas de producciSn, co

mo el aprovccl1amicnta de loG recursos natur~lcs, el ~ejoraoicnto 

de semillas, la conservnclón del Guclo, etcétera. Posterlorm~nte 

este tipo de programas fueron realizados por lrnevisi5n y transmi

tidos por al c~nal 7. Ejemplob d~ ~Gtos son las series ''El l1ombrc 

y el campo 11 y ''Capacitaci6n''. 

La televisi5n priv3do ta~biGn hu participad~ un progranas d~ 

educaci5n no [or~nl. En 1977 cooper6 con la pol1tic~ BUbcrnamen

tal de plünific.'.lción r:im11iar, aportando ln producción d(: serles 

en form~ de telenovelas, Con cota finalidad sali~rn~ ~l ~ire las 

telenovelas ''AcomD~fin~c", 1 en 1Y79. ''Vn~o~ Junto~'', en los q11c 

se pretcnd1a general conciencia -(n ,1 pGblico receptor- DCerc~ 

de 1~ i1pporcancin de 13 planificaciSn familiar y de la arrnon[a en
G5 

trc los miembroB de la familia, 

Las emisoras d~ tcleviai6n, tanto privadas coco rt1bernamen

tales, han creado un buen nGmer~ ¿~ programas co11 f incs educali

~o~. p~ro qt1e no rvspundcn al currrculug~ <le l~ cduc~ci5n formal, 

sino que: m<t$ bien la complementan, De esta forma, r.e crc<1ron pro

gramas de capacitaci&n para el trabajo, o de cducaci6n compensa

toria: corno es el ca~o de ''El teGoro del 8nbcr'', n~[ co~o progra

mas de divulgnci5n cientif ica y t~cno16gica tale~ como ''DescGbre

lo'' y ''Ln rueda del tiempo'' desci~ado~, tarnb16n, ~l pGblico infan 

ti l. 

{65) A. Honto)a y ~:.A. Rcheil, ~!-~~~~~~~-~~~S~~!~~-~!_!~-!~;~!~

~!~~-~~-~~~-~~E~~~~~=~~-~:!_§!~~:~~-~~~~~~~~-~~-I~!~~~~~~~~-
!.~~· en cundcrnos del TlCOM, i.:o, 28, UAN-X, p. 63, 



Ademis del uso de la tclcvisi&n en progruruas de cducaciGn no 

formal, donde los contenidas se estoblcccn como rcupucsta a deteE 

minadas polfticas generadas desde los crntro~ de dccisi6n tenernos 

otro tipo de pro&ramas en lufi qu~ se usan Jon ncdiou para ln cdu

caci5n no formal. 

b) Estos progra1nns hu~can dnr respuesta a los ncce:.;idadcs e 

intereses de los propios destjnatnr!os ¿el pr0cesu en el cual,mu

cl1us veces, clllos 1nisrnon p11cden llegar a canvcrtir~n en cmicores. 

Este tipo de procesos !iC d~sarrollan, ~obre todo, en estaciones 
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de radio o en medios de co~unicnr!~n c~~titJ, ya q11e la tclevisi5n, 

por su alto ca~to, quedo vedada a la ~nyor parte de los gr11¡Jos, 

Sin cmt.argo, uJ¿;un.1:.; lclcv1 ~;or.1:1 regJonnlr!r, (ll ldal~L), Nichonc¡Íz~. 

Quintann Roo, entre otran ) of rcclcron la oporLu11i1!ad d0 qu•! los 

diversos grupo~ aocial~s de }Q entidnd co11taran con un espacio qu~ 

reBpondicra a sus intc1·~scs y nccesidade& particularc~, y que a 

la vez pudiera difundir la ¡iosicl6n 1lc aqu~J.lo& nntu dctcrminad3 

problcm.'itica. 

Con el adve:1J~i<·nt0 d~ lns Ci1c:1ras de v1duo bQ a~pl!at! 

memc1it~ la5 po1:ibilirladc~ de crear progrnc¡i~ d0 acluc;1 cJ611 n0 for

rual, y ]J perspectiva de que los crupos ci~cios ~e ccnutituyan en 

ernisor0s y difun¿nn s11s ¡Jropioo c~nsaj~R, aunq11~ en 11na circ1ilaci6n 

limitada. 

El uso de ln~ ~~~!~~ ~~ cumun1caci6n en 1~ PdUt;:ciC11 for~al 

y no for~al i~plica la intcncja11nlid~d c~;plicita del emisor para 

generar 3prcndiznjeo que conduzcan a determinado~ 0!1jetivos, Pe-

con algu11a~ excepciones, una s~ric de prrihlerna~ cono J.oB ~isuic11-

tes: 

- La tel~vi~i6n y la radío cdtzcntivas no l1a11 de{jnfda un es

tilo propio; l1a1i copindo las p~utas de la telcvisi6n y radio comer

ciales o bien hnn usado un 1enr,uajc c.~u·:- pobre, con e.sca5os r·L1l:ur

sos tfcnJcos y expresivon. Estos los convierten ~n un íl~ncro abu-

rrido y ~on pocos receptores. 

-En la m~yor parte de loG casos se prUtiCnlnn las cis~as 

ccristicas que la tclt·vlsi611 y radio co~orcinlcs: ccntralj~ac16n~ 
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autoritarismo y verticalidad. 

- Cotncib~n n la educaci5n co1rro 11n mero proceso dr trnnsm!si6~ 

de informaci6n y no respeta el pluralismo cultural e ideol6gico. 

Muchas veces se traslnda a la pantalla la situaciGn magisterial, 

dcsaprovccltando los rccursoa de los medios. 

- Por lo general, el uso de los medio~ l1a sido un paliali-

ante la crisl~ del DJ'orato cscular y ante las contradicciones 

sociales acumuladas, pero no ha lacrado rc~olvcr el problema edu

cativo, ni la capncitaci6n lnhornl para aq11cllos sectores ni1rBina

dos del aparato escolar. 

~.S ~DUCACIO?: Il:FOR~AL 

La cducaci6n informal 11 co11stituyc la mayor parte del mundo 

conocido y aprendido por los st1jctos, puesto que en el conjunto 

de experiencias cotidianos se propician procesos de aprendizaje, 

lus cuales ocurten <le 1ina manPru e~i~tcn1Stica, a rnenu~o Hin it1te~ 

cionaliJnd explicita, pero que se 011cucntra11 ple11arnentc integrados 

a la acci6n 1ndividu~l, de la cual r~sultan, y a ln cual oricnt~n''. 67 

Los medios de co~unicitci5n canfor~sn t1nn parte it1r0rtante de 

este saber cotidinnn, Ln rrogramac!Sn ~n ~u conju11to, i:1depcndic~ 

temente C;: su intcncion;iJ :iJad -cduc.:ir, entretener o infon:i;¡r-, 

cu~Dtra modelos de scctcd1•d, d~ l1ornbre, de mujer, de vida cotiaia-

ci6n Gticn y 60cial. 

Lo~ ccdioz de rat;~nic~ci6n, en e~prc13l ln tclc~isi6n, con-

forman un~ parte importnntc de este saber cotidiano, I.n prccr11ma-

esto hny ~ue rccalcarJo nos ''bomhnrdean'' con ~ensajes careados de 

ideologla doThinantc, 

Los efectos de la ~:tiiosici6n nsidl1a y constante de ln pohla

ci6n n los programas televisivoE se ~ueEtra en difer~ntes ~studios 

realjzados en Xé~tco. 

(67) Qu1roz. Maria Teresa, ~~!-~~~!~~l-I~~~-~!~~~!~_r!~~!~!~!~ 
~n cu~dcrnos COCOSUI. 1 ~o. 1 Universidad de Linn, n/f, p,10 
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Por ejemplo, una tnventigaci5n del InHtituto Nacional del Consuwl

dor muestra que los niílos mexicanos ven un promedio de 4 l1orus din

rins de tclevisi6n; es decir, el 26.57 ¡1or cic1itu Jcl tic~¡io que 

permanecen dospiertos. 68 

Otro estudio sobre la tclcsccundaria afirma que los estudian

tes incorporados a C$Cc slstcna pasan un ¡irom~din Je 3.6 l1oras dia 

rias frente al tcl€:vi:.:or, 
69 

Los espectadores est5n cx¡iuestos n gr11n cantjJad <le co11tcni

d0s: la ra~yor paTtc de ellos nuc~trnn t1n deber ser cstcr~otipa,Jo 

aceren del pensar y d0l hacer del homl1r0 al interactuar en la so

ciedad. Lon estereotipos flOO s~ncr~li=acjones y sirnplificacion~s 

de la realidad que afcCt3n el 5Dl>1to de las creencias, d~ laG opi

niones y de los significa<loL, pero no ~61o se mueven c1: el 5mbi

to de la conciencia, sitio que ta~bi~n crean formas de comportami~n

to y de ncci6n. Esto se d~be n que i11fluy~n tnnto an la mancr~ en 

que el homhru pcrcilio al mundo como en ln formn do int~r~cLuar en 

él. 

Lo:; rr.c·dio~• <l-= cot:;unic;iciún y la l'ubliciJ;lll ;1un.:i.dos a oLr;.;s 

insLitucior.c~ .socializ.,dora~. crea y difunde t;isnificat!o~;, de tal 

manera q11e en el !1ornbrc se introyactan <latcrmin3<lBG formas de ver 

el mundo y, por cnd~, dat~rmi11n~ns formas de comportanicnto soci."11, 

P~r n~t~ P\ ~prrndiznic que s~ realiza a travGs de los medios 11 pu~ 

<le tener lugn.r sin quc e:l sujt:lo :;e <lG cuenta y !.;1n 1:-: p1rticipn

ci6n en unn actividad da enscfinnzn, El npren~izoj~ 110 re~uiur~ <lu 

intencionalidad. El aprendizaje puede ocurrir !'in c1 objeto de 

,1prendcr (,,,) aprender se ::c:c.triní',I'..' .:;.l u~,o de clc:'l'cnt0•• racio-

nales. Gran cantidad de lo que les edcc~ndos aprenden es a trnv&o 

da las emociones." JO 

(68) 
11

La tclcvisi6n y los nifins urb3no~:: en ~~~~~~~~~-~~!-~~~~~~!

~~!:no. 3~, Instituto ?:ncion.:il <li:l Consumidor, junio de 1983 

(69) Montoya 1 A F.ebcil, M.A,, El irr.pncto t:ducativo <le la tele_-

V l t>iÓn los estudiantes del SiRtcma ~acional <le Tclcoccunc 

~. en cu.:!dcrnos del TICOH, ?;o. 29 1 UAM-Y. p. 7J, 

(70) Orozco, Guillermo, Resenrch on Cognitive Effects of Non Edu

cat ionnl TV: An cuisteroolo~ical discussion 1 London lntcrna

cion<J.l !clcvision Studics Confcrcncc, 1986, p.3, 



De esta manera los medios de comunicaci6n, en forma sutjl e 

invisible, influyen -n truvis de sus contenidos prograrn5ticos-

en la forma como el l1ombrc construye y percibe ln realidad que lo 

circundu, y le proporciona clomcnlos para interactuar nocinlmente, 

lo que significa que los ntedios educan al individuo e influyen en 

su conformnciSn cultural, [1 problema del c11so es que, por las 

mismas características de los medios, se trasmiten valores, mode

los y estereotipos de hombre y de ~ociednd qcc se opun~n a ¡1quc

llos que b11scan difundir el aparato cducntivo forcal, 

4, 6 L.A ESCUELA ANTE EJ. PROBLEMA 

Los medios de comunlcaci~n constituyen un instrumento que con

tribuye a las ¿!versa~ modalidades de 111 cducaci&n formal, no for

mal e informal n las que cstiín sujetos los cducnndos, En términos 

genera.les, los rcsponsnhlcs del funclonutnit;nto del ~istema educa

tivo del p.:i.ís hacl~n caso o!!liso de esta relación, yn que purtcn 

del supuesto de quu la escuela es el cspnclo del aprendizaje, mlc~ 

tras que les mc<li0~ d~ cou•unic11ciSn uon el espacio de) entreteni

miento; por tanto, no intervic11l'O ~~ esta problcmfitica, 

Es necesario que todo cJ sistt::=:tt educativo, que ;:b.:irca desde 

ln cducnci5n prccscolnr l1astn lo educDci6n supcr1or, ~n11tencn una 

posici6n clara ante el problema, yn qt1e J.;1 influe11cin de las medios 

de comunicnción en los niílos y jóvenes del pa!s plantea nuevas pcrs

~¿~Llvd~ J~ a11511s1n sobre ln rclaci5n cducaci~n-rnedios dn cocuni-

cación. 

''Nos encontramos frente a nuevas consideraciones sobre la pr~ 

blem5tica educativa. Por un lodo, porque 111 comunicaci6n constitu

ye un bien soci~l que debería sujetarse o un debate m5s JnLcnso 

sobre las politicn~ de com~nic~ci5& y l~s politicns educativas en 

un pa!s como el nuestro; y por otro, porque la propia eficueia !1a 

dejado de ser la inr:;tituciéin que asume con cxclusividnd la tarea 

educativa", 
71 

(71) !~!~· p. 37 
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A partir de estas consideraciones, desde el aparuto escolar se 

deber!an de buscar formas de intervenir en los diversos cornponant~s 

del proceso de comunicación socinl: el ~r.isor y el rcca~r, para 

buscar una m~yor congruenci~ an disc~rsos y contenidos culturales 

a los cuales uGtán expuestos los educandos. 

a) En el &mbito del e~i~or: ~nLe las características de los 

medios d~ comunicaci6n que eliminan las poGibilidudeo de los dive~ 

sos grupoB y organiz~cionos do la sociedad civil: para uxprcsarGo, 

el aparato educativo debería pugnar por la apertura dv enpacioG 

plurales, donde los diversos grupos -entre los cualeD ostin las 

propias institucio11as educativac, aun las que actualmente cuentan 

con ciertos csp~cios ~n los mcdioc, corno lo es el caso de ]n u::nM

pucdan expresar cus pu1ttos de visto, do Jcuordc con ous intereses 

y necesidad~~. BGtos espacios deberán abrir ~l d~batc y expresar 

el pluralismo que caracturiza a las inGtitucione~ educ3tivas y no 

reproducir la~ condicion~~ <lcl modelo impcruntc. 

Lo anterior implica el rc5cate del debate nucion~l -cXi5tente 

en el paic a fines de los saccntas- sobre el dcrccl10 a 1~ !~fvLIB2 

ci6n, entendido dezdc dos porq:~~t~~dü: la del cni&or: con la obli

qaci~n J~ prtEontar ~na informaci6n vera~ ~· cportuna y de generar 

espacios de exp~cci6n plurnles para lo~ grupos y o=ganizacioncs do 

la sociedad civil, y la del receptor, con el derecho d contar con 

espacios de oxpre~i6n y a Lener la posiLilidod de inforrnarse.
72 

b] En el 5mbito del receptor: que Jn~ educandos sean receptores 

asiduos de Jn~ c~dios presenta un reto al 6{~t~mu cduc~tivo en g~ 

ner&l y al personal Jocentc en particular. Este ~lti~o deber& de 

estar conciente de ln iffipOrtancia de este medio de cornunicaci6n en 

la vida cotidiana de sus alumnos y, por tanto, dcbur5 de gencr3r 

estrategias para su potencial aprovechamiento co~o auxiliar del 

procesa de cnsefianza-aprcndizajc. Aquí nos referimos a la utiliza

ci6n de la tecnolo9fu cduc~tiva o de progracas elaborados con fines 

did&cticos, sino a la poGibilidad cle sacar p1ovecl10 educativo de 

la cxposici6n que actual~ante tienen los educandos a los diversos 

medios comerciales de comunicaci6n. 
73 

(73) !~~~ p. l'. 
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La recepci5n de mensajes interfiere el proceso educativo que se 

busca gcncr3r dentro del aparato escolar: la invasión de los medios 

masivos vino a 6DCar a la escuela de la escuela originando una forma 

ci6n paralela. una formaci5n que vcn[a a influir ncgutivaoente sobre 

la educaci6n formal, de-form5ndoln 

De aqu[ surEC la necesidad de r~alizar 11n nuevo planteamiento 

acerca de la rc]aciGn entre la encucla y lcls medios de comunicaci5n, 

y la de crear propuesta~ que miniminiccn esta interferencia o hlcn 

que abran la posibilidad de utili~ar a los diversos medíos de comu

nicnci6n de acuerdo con los propSsitos y fines educativos. 

guaje total, plnntea la necesidad de que la escuela incorpore y tome 

en cuenta en su curriculu~ a los medios <le comunicaci6n, pues rcsul-

tn indispensable que la escuela derribe cus muros y se abre a lo9 

cambios que se generan la sociedad. 

''!.os respo11sables <le los si5Lcmas ~<lucacionalcs no pueden nj 

¿ebcn quedarse ¡¡l rnarecn de un fcn5rn~nn tan prohlcrn5tico y cornprom! 

:cdor, urce ln nccc5i~~tl de rt:vlsdt lu ~ducnci6n a la litz de los nue 

~os plnntcarnJcntos <¡uc r1os ofrecen lo~ ~1cdios de Coffiunicac16n social 1 

:anta por su contenido corno por sus formas''. 74 

Esta incorporaciGn de los medios d~ comunicaci6n al curriculum 

escolar no se dcbcr5 de instrumentar de manera acritica e indiscrimi 

nada, sino que m5s hi~n su aprovechamiento dcbcr5 r~aljzar5e con ln 

~ !n~l!d~~ ~~ ~lu1~uvct la pcrceptividad, criticidad y creatividad de 

los educandos. 
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CAPITULO 

UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIOY PARTICIPATIVA 
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UNA EXPERIENCIA EJI EDUCAClO!I PARTICIPATIVA 

Como se vio en el marco teórico, la educar!Ón participativa re

sulta ser una alternativa viable para que las personas Lomen concie~ 

cia de la realidad que los reden; se entiende que hablar de esto re

sultaría un probl~ma teórico por lo que se docidió enfocar ln tesis 

a un problemn específico, en donde se demostrara el papel que juega 

la publicidad de alimentos induRtrlnlizuJub tr~scitida por la telc

visi6n y como ~sta influye para transmitir y mnntencr los modelos 

iclcológicoR que sirven a los intereses de 103 propictnrios de los 

medios de comunicación masiva, impidiendo ,¡J~~~s unu v~·r~adera com~ 

nicaci6n entre las personas y propiciando el consono de este tipo de 

alimcntoo sin cuefitionarse el papel que como mero receptor juegan 

las persona& en ella. 

5.1 DESCRIPCION DE LA EXPERll:~ClA EDUCATIVA. 

La experiencia cduc.'.ltiva consistió en dos etapas: }¡, prir:i.cra, 

que se construy5, pilccc5 y elabor5 el Cl1estionario que tcndr!n 

la finalidad ¿e conocer datos g2ncrnlon sobre los h&bitos alimenti

cios en los niños y como ésta cambia su representación del papel que 

jueg~n en el proccGo de cducnci5n; a continuaci6n se rcsu~ar~n cm-

bas. 

En esta experiencia educativo participaron i4 nlfios de q to. 

afio de primaria de ambos ~cAuD, :~y~~ P~oclcs fluctuaban entre los 

9 y 11 ~aos. Todo5 ellos alu~nas de la escuelo I~nacio Rodríguez 

Galvin, ubicada en la delegnci6n de Tlnlpan, D.F. ~&ta escucld e~ 

de gobierno, asisten a ella nifios de cscuEos recurson ccon6micos, 

quienes viven en coloni.i.s cercanas, corno son: La Joy:i, Tlalcoligia, 

San Pedro, Etc. 

Esta experiencia educativa tuvo como prop5sito q\JC los ni~uti 

adquirieran conciencia del pnpcl que juega la publicidad televisiva 

de alimentos industrializados dentro de los ~cdios de comunicación 

masiva, ns! como de la manipuluci5n de que ~on objeto, ~l crearles 

determinados h5bltos d~ consumo que pueden incluso ser perjudicia

les para s11 sulud. 

En este proceso se intcnt6 conocor co~o a partir de la com11ni

caciGn y racionalizaci6n de lo co~unicado, los ni~us son capaces de 

desenmascarar ln idcologia de los anuncios y aprehender ta experien

cia de la tclevisi5n cooo algo ajeno a ellos doii<lc ~1 ¡i~pcl jugado 
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simplemente es de receptor pasivo, 

Para poder tener un conocimiento del cambio que pudiera provo

car esta experiencia participativa, se elaboró primero un cucstion~ 

ria para conocer a tr.Jvés de l;:t!1 rcf.pUC:.t>t.ab de lou niños los hábitos 

alimenticioB de 5stos, previos a la expericnc!~. ello con la final! 

dad, de conocer no sólo sus patrones alimenticios ulno la forma ~n 

que gastan su dinero en J.li1n•·ntc~ inJu~tcinlizados y como son subs

tituidos istos, por uli~cntos coi1 valor ¡1rotcíco. 

En C?sta prir.icra etapa se <lete;rminó la frecuencia de e:r.po~ición 

a la publicidnd .1 tr:ivés de la televisión y la frecuencia de consu

mo de alimentos iudustr.ializ,1dos 1 por p;1rte de los niños. 

En acgundo lugar se llevó a cagt1 la experiencia de educación 

pnrticipulivn donde se cutablccl~ron din5rnica~ dP crtrro con l~ finn

lidad dD qu~ lo~ nirios construyeran alrededor d~ la parlicipaci6n, 

conciencia de lo que la puLlicid.'..11.! h.'..!cP. con ellos. 

A continuaci6n se describe el cuestion~rio: 

l.- El cuectionJrio fue co11tcstado antcs;y deGpU~B de la experiencia 

de participaciún. r:ste coni;lÓ de 31 preguntas, dividido en J partci;; 

A) tlC!mogriífico, P.} hábito:; ;il'~{'~~!;:_:..,,, / \,) tc:lcvisión-puhlicid<!d, 

En seguida B'2. ..1tJotan l.'.:s car<1ctc:rístic.1s de <:;id:i uno c!12 ellos: 

A) Demog::-fifico: c.ontienc 18 preguntas que sirven parn tnncr 

control de los dntos person.1les de cac!a niiio, ;i:;í como datos gene

rales sobre c11 familia, y algunos indfc~dorc~ soc1o-econ6micos. 

D) Il.íbitos ulimcnticios: contiene 8 rrPeunt~:::;. ¿j(..t!CC..l de lo que 

acostumLran comer los niños, por f:jemplo, entre c-orni_das, en 1:. coope-

ratfva de la escueJJ. Etc. 

C) TelevisiG11-publicidad: este upartado consta de 5 preguntas 

elaboradas para determinar el tiempo de exposición o la televisión, 

St! canal preferido, tipo de prograr.ias que V(!ll y 106 co111crci<1li::s que 

mfis les gustan, con el fin de establecer cual es la influencia qu~ 

tiene la publicidad en los niiios. 

Las pregunta& contenidas en el cueG~ionnrio, fueron 18 de opci6n 

mGltiple y 13 de respuesta abierta. 

Las opc:f.ones sl' obtu\.'ii;ron en base a un primer cuestionario que 

piloteó en otra escuela similer. 

Este trabajo piloto consistió ~n: 
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La redacci5n de las preguntas: esto es, si el lencuajc utiliza

do era comprendido por los nifios o si resultaba demasiado ''academici~ 

ta". 

L~ elaboraci6n de preguntas abiartaa: paril que a partir de lo 

que los ni~os expresaran se elaboraran preguntas que indicaran h&bi

tos alimenticios. preferencia de alimentos induRtrializados, tiempo 

de exposici6n a la tc1cvisi5n, ~tc. 1 que ellos realizaban. 

En cate cuestionario piloto ne cncontr5 que la mayoria de lus 

nifios consumen oste tipo de alimentos 1'c!1~t~rra'', y loa compran 

la cooperativa de 1~ ~~cuela. en la salida de ~sta; tambi~n los con

buman entro comidan, lou domincos y dins fesci~os, o que ce los <lnn 

coruo premio sus ~udres. 

De 1:19 rcspuectas obtcnid~s en el cuestionario se tomaron en 

cuenta las de frecuencias rn5s ~lt3s, para formar así lao opciones 

para las prcguntau, y en las que las !recucncins no fueran ~lgnif 1-

cativas (muyor de) por crit<.'rio, s1~ dcjÚ in respuesta abierta~ pura 

que los ni5os ronl~Htaran lo q1ic creyeran rnE& «dccuado. 

~ partir de c8te crabajo piloto y yü corregidos los errores d1• 

rcdacci6n, se ¡1as6 ~ ~13Lorat el cuestionario final de la invcRtiga

ciOn, (se presenta el cuestionario final en la p.:i.rte d~ anexo:;:). 

tlasta nqu{ ne ha descrito 13 claborac15n y fi~~l1dad del cuos-

tionaria como eus correccinnc~ ¡tertinentes; 1~ segunda parte de la 

expcrfe~clu consieti6 un ~1 cstahl~c!~i~nto de las din5micns de cr~ 

?º para conoc~r como la participaci6n en ~ntas, modifica la actitud 

de los niílos ante la publicidad y to~nn conciencia de fiUS engafios. 

En esta etapa se organi~6 un curso de una semana y :cdld, con 

diferentes din5micas de crupo l~s cu~l~s son una de las caract~rÍR

ticas do 1~ ~ducaci6n participativa; el principal objetivo de este 

curso fue que loa nifios por medio de 1~ cducaci6n participativa, 

fueran capaces <le "d,:ase cuenta" por sí mismos de que la publicidad 

enajena, los manipula con el fin de convertirlos en asiduos cons11mi

dorcs de alime11tos industrializados de cscaBo o nulo valer nutriti

vo y por otra parta, que los nipos tuvicr~n un Eedios p11ra estable

cer una comunicaci6n a trav6s de la cual pudieran parttclpnr acti

vamente, teniendo cpci6n para la criticn. 

Para ln consecución de esca etapu. fue neces~rlo organizar co

se mencion6 anterlorncntu 1 una serie de diniraicns de grupo, ya 
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que por medio de éstas se motivó a los nifios pnrn que tuvieran opor

tunidad de intervenir, opinar, su¡;crir, prceuntar, Etc. 

Así los nifios participaron activamente durante la enseñanza; 

ndcmis, se intentó romper con los modelos de cducació11 tradicional 

que se les :imparte n los niños, en donde el IJ~Cstro CB el Gntco ''que 

sabe, que opina, y que deter~lna lo que dube ser'' y el educando so

lo recibe informaclÓ1\, sin cuestinnarse todo nqu&llo 1¡uc se le en

seña. 

Lns din&mlcas utilizad3G so crearon pcn5ando 1:0 su~ juegos (de 

los -nifios) cotidianos, siendo 5stos adaptados al tema carrc~pondicn

tP1 por cjc~plo, se 11tilizaron en unn din~mica de grupo que 9C den~ 

minó "Nutri-t:nrjl.!tns", lt1 cu.:Jl se asemeja al JUC[;o c.v11v,:1.dv cc:;o 

''Basta''; otra din5mica llamada ''Gntos'' que es igual al juego de gn

C01 solo que con la rnodificaciGn, de que podinn hacer el juego siem 

pre y cunndo contestaran las prcgunt~s. 

Otra dinirnica, 1'Criticamu'' q11e fue Plaborada en base a t~cni

quc utilizan los publicistas p¡ira cratur de influir en loH ni

~os, pero ccn la finalidad contr~rifi,~6 dcc!r, para que dejnrun de 

consumir estos alim~ntor.. 

En esta din5mica se identific~ el lo¿utipo del producto, ~sf 

como las canciones corrc5pondientcs. Esto pcr~ito nnallz~r el men

saje escondido en los comerciales. 

Otra din~mica se llcv6 a cabo en base al conocido juego de 

''TelEfono dcscocpuesto'', con ~1 Íi1. J~ ~c=:~t~~r ln imoortanciu de 

la cowunicdc15n y c5~o ln distorciGn de la lnforrnacl5n puede provo

dosinccgrocioncs gr\1pales. 

El cur~o se organiz~ de la siguiente re~nera: 

Se trohoj6 uno hora y ~edia diaria con los nifios, durante 9 

días, en la. prif.!era media nora üc Lr.;.ll.:;.jo, ~r~ C'c>rnpnrtL.1n div(n:sor. 

conocimicnlos sobre nutriciGn, calidad ~utriclonal de los alimen

tos ''chatarra., tfcnlcus de per~uasi6n Q\te o~plca la publicidad, y 

en lo hora siguiente se realizaron las din5mica5 de grupo, en donde 

todos los nifios tenían l~ oportunidad de pnrticipar. 

A continuaci&n se expone como se planenron los d!as de trabajo: 



Día,Conocimientos sobre nutrición. 

Oin~mica de las ''Nutritarjctasu. 

Día.Conocimientos sobre nutrición. 

DinSmica de las ''Nutritarjetas''. 

ora.conocimientos sobre t1Sbitos alimentarios. 

Día.Conocimientos sobre hSbitos ali~cntarJr1s. 

Din5~ica de ''Gato~". 

Día,Conoci~ientos cobre t~cnicas que utiliza la 

putlicidad para persuadir. 

Dinámica "Critícame". 

Día.Conocimientos sobr~ técnicas que utiliza la 

publicidad telcvioiva parn persuadir. 
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DinSmica de grupo ''Tcl&fono dcocompuesto'', 

Dia.Aclaraci6n do dudas uobre los temas anteriores. 

Día.Se planeó que los niños realizaran un breve 

resumen de los conocimientos adquiridos. se gene

r6 la discusión entre ellos y se obt11vieron algu

nas conclusiones. 

Ola.Ese día se dcj6 ''libre'' precvicndo que los ni-

aos pudicrnn ~3~ ~1L~it1dt1vns para ntac~r y rcclia

=ar la manipulaci6n de que ~r3n objeto por parte 

de l~ publicidad. 

5.2 APOYO ESTADISTICO 

Para el análisis de los dutos se hizo uso Ccl Statistical Pack

age for the Social Scicnci~ (SPSSl, utilizando las rutinas de fre

cuencia y correlación de Spearnan. 

Frecuencias: 

Se utilizó para determinar la frecuencia de exposición a la te

levisión, tipo de productos consumidos, comerciales, Etc., lo que pcE 

mitió finalmente ob~ervar si despu6s del curso disminuyó la frecuen

=ia, tanto en la exposición a la publicid¿d, asi como en el concumo 

5c alimentos industrializados. 

Los resultados se analizaron en bas~ a dos rubros: 

Cuantitativos: !ucron analizados tomando en cuenta las respues

~as de los cuestionarios dP. antes y después del curso. 
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cu 4 litativos: estos se basaron en la participación en las din~ 

micas de grupo, y en las propucst4s de los nifio~. Así como en el ma~ 

cp teSrico, 

5,J RESULTADOS 

DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS 

ALIMENTOS QUE LOS ?1Ifl0S PREFIERCN COMPRAR ~ON SU DOMINGO 

De acuerdo con los datos obtenidos, se puede decir que el núrne-

ro de nifios que afirmaban comprar choct>lrlt~s, p~pitas, ~ulccs, past~ 

lillos, refrescos y helados, disminuyó considerablemente después 

del curso, por ejemplo, en el cu~o de los pastelillos, de un 29.6 por 

=iento de niños que los compraban con su domingo, disminuyó a un 8,3 

Gnicamente. Es importuntc mencionar que la educaci6n participativa, 

-:.ambié.z influyó pura que aumentara el número de los niños que compran 

alimentos nutritivos con su domingo; principalmente en las frutas, 

que pas6 de un 59.2 por ciento n un 7.2 por ciento rn5~ 'l• otros pro

ductos como los sandwiches, las quesadillas y lus tortas tambi6n tu

vieron un incremento nQtr~l>lc. Ver cuadro No. l. 

hlirncntos que acosltimbran comprar los ni~os en la cooperativa 

de la escuela. 

El porccnt.aje de niños que dicen qu·c acostumbran comprar ali

mentos dP e~r~so ~ ~clo ~ulur 11u~r1c1onal disminuy6. dc~pu5~ de ha~cr 

se impartido la educaci5n participativa. 

Se puede observar que la proporci6n de nífioc que dec!a comprar 

chocolates pas6 de un 41 .7 por ciento a un 29.7 por ciento, los que 

mencionaban comprar papitas, dulces, refre;.co, helados y boing tam

bién disrninuyeron, sin embargo, rimiero.t6 el pcr..::t..:illdjc de n1ños que 

afirman comprar pastelillos en la cooperativ~ de la escuela, pero es

te porcentaje no es significativo, ya que <le un 2.8 por ciento pasé' .. 

a un 4.1 por ciento, en cambio, después-del-curso aumentó la compra 

de alimentos nutritivos en la cooperativa de la escuela, principalrncn

te en productos corno las frutas donde se pas6 de un porcentaje <le 22.2 

por ciento a un 33.8 por ciento. Aden15s hubo un 50 por ciento de ni

ños que después del curso mencionaron no comprar nada en la coopera

=iva escolar. Ver cuadro No. 2. 
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Alimentos que acostumbran comor los nifios entre la comida y la 

cena. 

Después de orqanizndo ol cur50 de educdción participativa ~e 

pudo observ~r que dinminuyó la proporción de niños que mencionaban 

com~r alimentos indu9trializados entro la comida y l~ cena; dindose 

los resultados de las siguiente manera: 

Ante~ del curso un 18.9 por ciento decía comer cl1ocolates, des

pu6s del curso sol~mentc un 0,3 por ciento continu6 corni~ndclvs¡ el 

consumo de papitns disminuy6 cansldcr~Llemente, ya que de un 20.3 por 

ciento, baj6 ~un 12,5 por cie11to. Tdnbifin ne observ5 que de un 1~.9 

?Or ciento de niüos que comían dulce~ anteriormente, cia~pufG del cur

co sólo el 13,9 por ciento cíguió haci1nUolo. 

El porcentaje de niBos que afirmuron com~r pastelillos y rcfres

::os, dicminuyó de~pui.ir; del cur~•o, aunque hubo un incremento en lo -

?roporci6n de r1ifios que dijeron acostumbrar comer ltcludos y tomar 

:>oing, ~in emb'1rgo, este au:n~n'to fue: r.iuy pequefio~ {4.5 y 01 por cien-

:.o, r<?~pcc.:Livamcntcl. 

~<lem5s, se· uncontr6 que despuic del curso, auncnt6 la propor

:;ión de ni~os que dcclan comer i1limcntos nutrit.ivoa co::-io torta!l y 

sandwiches, e incluso el porcentaje d~ nifios que no acostumbran co

~er entre la comida y lo cona aunont6 con3idcrah1~~~;,Lc. Ver cuadro 

No • .3. 

Alimento~ que acosturni1~~n loe ni~os ccraprur con el dinero que 

:es dan de premio sus padrc5. 

Lo8 resultados demuestran que después del curso disminuyó la 

proporción du niños quf: aco~tumbrun cornprur illimt"ntc::; inuustria.liza

~os con el clincro que las dan d~ premio 3US padres, de esta manera 

so ticn~ que de un 22.9 por ciento de nifios que consunían chocolates, 

pas6 a un 1~,4 por ciento, en papitac se tiene que de un 33,J por 

ciento baj6 a un 23.1 por ciento, de dulces paG6 de un 12.5 por cien

::o a un 7,7 por ciento, hcl<:ldos deo un 33.J por ciento djcr.i.inuyó a un 

·7,g por cionto siendo casi igual la disrninuci&n en la praporci6n de 

:-.iños que afirmaron consumir boing; solamente el consumo de pasteli

:los y refrescos ~ument6 li9cramer1tc. 
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Es relevante el hecho de que la educación participativa no so

lamente hizo disminuir la proporción de niños que dicen comprar ali

mentos industrializados con el dinero que les dan de premio, sino que 

además ésta provocó que aumentara el porcentaje de niños que compran 

alimentos nutritivos con ese dinero, sobretodo en el c~so de las fru-

tas, en donde la proporci6n de niños que las consumen deupu&s del 

curso, lleg6 hasta un 4,J por ciento. Ver cuadro tto. 4. 

Alimentos ~Le ncc~tucbra¡¡ c01u~r<lr los nirios a la salida de la 

escuela. 

DcspuGG de que se organizó la educación participativa, dicminu

y5 considerablemente la proporción de niños qua afirmaban comprar 

dulces, pastelillos, golosinas y refrescan a la solida de la cscuelni 

concretamente, el porcentaje de ni~os que decian comprar chocolates, 

disminuyó de un 29 por ciento a un 18.6 por ciento, el porcentaje de 

~i~os que ~ijeron comprar papitas hnjó de en 24.6 por ciento a un 

11.4 por ciento¡ en dulces pas6 de un 49.J por ciento a un 27.1 por 

:iento; en pastelillos pas6 de un 10.1 por ciento a tln 5.7 por cicn

t:o; en refrescos disminuyó de un 43 por ciento a '.ln 25 por ciento; 

helado~ y boinq también tuviaron disminuciones significativas. 

T~mbi6n, el porcentaje de nifios que afirmaron comprar alimPJl

~o~ r1uLritivos, aumentó de manera importante, dcc~u~s do que seor

ganiz6 la cducació~ p~rticipativu. 

siendo los productos nutritivos en donde hubo un aumento, los 

siguiente: qucoadill~s, sandwiches, tortas y frutas. Ver cuadro !Jo.S, 

Marcas de productos anunciados por televisión que m5s com~rnn 

lo!:> niños. 

Antes de organizarse la educaci6n participativa, el 91 por cien

to de los niños afirmaba comprar diferentes marcas de refrescos que 

se anuncian por tclcvisi6n, principalemente prefieren Orange y Han

=anita, después del curso el porcentaje de estos niños disminuyó 

aproximadamente al 50 por ciento. También se observó que antes del 

=urso casi el 100 por ciento de los niños dccia comprar chocolates 

~ablando disminuido al 59 por ciento después de organizado el curso. 

El 65.7 por ciento de los ni~os tambi6n compraban una gran can

~idad de productos Marincla como Gansitos, Pingüinos y submarinos; 

?OSteriormente solamente un 34.8 por ciento siguió comprándoloG. Los 

?reductos de Sabritns, t~mbién eran comprados aproximadamente por las 
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4/5 partes de la población infantil estudiada, después del curso 

poco más de la mitntl de c~ta población ncncionó seguir comprSndolos. 

IJbbo, adcm&s, nifion que mencionaron comprar productos de la 

Chiclet's Adams, de Barccl, de Wonder y de Lady nnltimorc, sin em

bargo, una vez que se organizó la educación participativa disminu

yó el nGmero de nifios que acostu~bran comprarlos. 

En tGrminos generales se puede observar que do acuerdo con lo~ 

nifios, la compra da todaG lac marcas de aliQentos industrializados, 

dismJnuy6 dcspu~& Je i1ubcrse organizado la educación participativa. 

Ver cuadro No. 6. 

Alimentos que acostuMbran comer los nifios con mayor frecuencia. 

Como se puede observar, despu&s de haberse organi~ado la educa

=ión participativa con los niños, todos los alimentos industrializa

~os tuvieron una disminuci6n en su consuno. 

Antes del curso, un 11 .O por ciento du ni~os dijo consumir pa

~itas o chicl1arrones, despu6s del curso, solamente un 0.5 por ciento 

afirm6 consumirlo. En lo referente al consumo de refrescos, incluycn-

2o al Frutsy y al Daing, tenemos tambi~n una clara disminuci6n del 

porcentaje de nifios que asegur6 conournirlos. 

Adem5s, se encontró que el consumo de pastelillos tuvo una 

disminuci6n siqnifi~~~i~~. r~ ~uc J11Le9 del curGo el 16,9 por cic~ 

to afirm5 consumirlos y posteriormente s6ln el S.5 ~cr cier1to. 

En cambio después del curso, aumentó la proporción de niños 

que dicen comer alimentos nutritivos, d5ndosc loa pxincipales i~ 

cremento~ en los siguientes productoo: leche, pas6 de un 56.3 por 

ciento a un 76.7 por ciento. Carne, de un 43.7 par ciento a un 

54.U por ciento; huevo de un 29.6 por ciento a un 46.G por ciento 

Y frutas de un lG.9 por ciento a un J4.2 por ciento. Yer cuadro 

No. 7. 

Tipo de programas que ven con mayor frecuencia los nifios. 

Es importante mencionar, que la mayoría de los comerciales de 

alimentos industrializados, son transmitidos ~ travis del canal 

Cinco, por lo que fue necesario conocer el tipo de programas que ve 

ían los niños con mayor frecuencia para poder detectar con mayor 

precisión, el tipo de publicidad al que estaban expuestos. 



De esta manera, se pudo observar que la mayor parte de los ni

ños ven los programas que son transmitidos por el canal Cinco, 

A continuación se mencionan los resultados: 
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De 23 programas que acostumbran ver los niños, 17 pertenecen al 

canal 5; cinco al cani!l 2, y 1 .Jl can;:il <1. 

Aunque después del curso, los niños siguieron reportando los 

~ismos programa5, el porcentaje de tcleaudicncia tuvo las siguiente~ 

1.-ariaciones. 

De los 17 programas del canal 5, a disminuyeron en auditorio, 

los aumentaron y 2 se rnantuvicron sin camb~o. 

De los cinco programas del canal 2, dos disminuyeron un teleau

iiencia y 3 aume~taron. 

Y del canal 4, se registr6 una disminuci6t1 en el porcentaje de 

~iños que acoslumbran verlo. Ver cuadro No. 8. 

Comerciales d~ comida que les gustan ~ los nifios. 

Tomando en cuenta los datos obtenidos, se puede observar que 

existe una gran diverBidad de comcrci~les de comida que les gustan 

~ los nlfioc, sin ombargo, existe u1ia marcadu tendencia de preferun

=ia por aquellos comerciales que anuncian alimento~ in~11striPli?~~0F: 

dospu6G de haberse organizado el curso. 

Los resultados mucstra11 que antes del curso, a un porcentaje 

:..mportante de niiios les gustaban los comerciales que anuncian pingú"i

~os, pasteles, dulces y cl1ocolates, Gansitos, papitas, frituras, y 

~tres ''aliiaentos'' de este tipo. E11 menor proporción tambi~n rnencio

~aron que les gustan comerciales en dond~ anuncian fruta, verdura, 

~esc~do, pollo, queso y leche. 

Despu~s del curso 6C notaron cambios en los tipos de co~ercin

~es que les gustan, pero estos cambios fueron muy variados. Es de

=ir, se notaron tanto disminuciones como incrementos en el gusto par 

_os comerciales de alimentos industrializados y también en lo~ comer

=iales que ilnuncian productos nutritivos. Ver cuadro tlo. 9. 

Dentro de los resultados obtenidos, quiz5 el n5s importante es 

~1 que se refiere a la respuesta que hubo por parte de los ni~os. 

~sta respuesta f11e una gran participaci6n ante los tc~as expues

~os, dentro de esta respuesta, cst5 la propuesta que los niños hicie-
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ron, la cual fue, realizar una campaña en la escuela en contra de los 

alimentos industrializ«dos; la campaña consí5tió en elaborar carteles 

y vol~ntes con mensajes que ellos mi~mos elaboraron, para dar a cono

cer a sus campafieros que ose tipo de ~alimcnto5'', no les 11utren, si-

no que los perjudican1 ll~gó ~ tal grudo el gusto que los niños te

nían en compartir con sus compañeros lo~ conocimientos que habían 

adquirido, que hubo compaficros de los nifio~ que preguntaban lq11~ h~ 

c{an? Esto lefi explicnh~11 =on ~vJu dot~llci no Calt6 quien propusie

ra ir a Tnlevisa con carteles pidi&ndole& que ya na anu1\ciaran cosas 

que les hacían dnño y que en cambio anunciaran alimcntr.s que realm~n

te les ayudaran a crecer iuertcs y sano~. 

Los cartclea elaborados por los niílos fuaron curtuli11as, dibujos 

hechos por ellos, o recortes tanto de frutos y verduras como de ~li

mentos industriali~ados, incluyendo m~nsajcs que los ni~cs craI~n -

convenientes como: ''no corn~s du1CC5 1 porque te pican loG dientes, no 

te nutren y si te enferman''. Cartclc9 co11 di5logos entre nifios cnfcr-

mas y nifios sanos, con botellas de Frutsy y lacl1adas cot\ ~~rcador (X) 

y por otro lado verduras, por ejemplo una zanahoria con ch!lc li

món. 

Una respuesta tambi€n importante fue la q11n ~~~G :., maestra de 

los arllf''"'"', pc.::i.-":!ut mencionó que. lo~ niños l.)Stab.:in m5.s activo~, y 

preguntaban cada día n'z caG~=. adem6s solicit6 so les prestara el 

material utilizado para las dinSmicas, para que ella siguiero habl5n

dolcs sobre los temas que se habían to~uao clurante el curso, para 

que no quedara todo on el olvida cuando termin6 el evento. 

El 6ltimo día del ~u~~o, los nifio6 comunicaron a la maestra que 

tenían que decir algo, y uno de ello$ se levnnt6 de 9U asiento y di

jo que en nombre de sus compañeros daban las gracias por habeX' apren

dido tantas cosas que les iban a ~ervir siempre. 
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5,4 ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Despu~s de haber tenido la experiencia en la ed1Jcaci6n parti-

cipativa, los niños disminuyeron el consumo de alimentos industria

lizados en la cooperativa de la escuela, a lu salida de la misma, en

tre comidas y los domingo6, dl tiempo que a.umentó el consumo de ali

mentos nutritivos, por lo que podría decirse que se confirma que 

la educación .!participativa influye para que haya una dis~inuci6n en 

el efecto de la publicidad en el consumo de alimentos industrializa

dos. 

nGmero de horas, canal, programas y comerciales de televisión que 

ven los nifios, por lo que es factible suponer que lo~ niños siguen 

viendo los mismos programas y el mismo canal, con la diferencia de 

que ahora analiz<tr5n, criticur5.n tunto .1 lo~ programas como a los 

comerciales que transmiten por lelcvisión. 

Como resultado de la experiencia de la educaci6n participativa, 

los niílos creuro11 una cdmpaíla ed11cnciva para dar a conocer a sus 

compafieros la manipulaci6n de que son objeto por parto de la public! 

dad. Esto indica que este tipo de cducaci6n sirve para que los indi

viduos puedan crear sus propias alternativas de soluci6n. 
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ANEXOS 

DINAMICA DE GRUPOS 

"NUTRI-TARJETAS" 

Objetivos: 

Que los niños conozcan cuales son los alimentos nutritivos. 

Fomentar la participaci6n a~ los nifios para lograr un aprendiz~ 

je eficaz. 

Recursos materiales: 

15 cartulinas blancas que contengan las diferentes catcgo-

rias que se dividen los alimentos, de acuerdo a ]a ''farnili~'' 

a la que pertenecen. Por ejemplo, leguminosac, frutas, vnrduras, 

cere:a les, Etc. 

25 TarJetas por cada equipo que se forme, c~da unn contenie~ 

do el nombre de algún alimento perteneciente a alguna de las ca

tegoría~ de los alimento~. 

1 rollo pequeño de masking tape para cada equipo. 

Un salón ar.iplio. 

Duración: 

30 minutos 

Tamafio del grupo: 

E~ cquipv~ uc cinco personas. 

Instrucciones específicas: 

''A cada equipo le vamos a dar un paquete de tarjetas como 

éste (se muestra el paquete), querernos que en cada equipo se dis

cuta a qué familia pertenece cada alimento que está escrito en 

cada tarjeta al quedar el equipo de acuerdo ~n la respuesta va 

a pasar uno de ustedes a coloc~r sobre la c~rtullna, cada una 

de las tarjetan en el lugar que usted~$ cre~n que les correspon

de, Tienen 30 minutos para colocar todos, las tarjetas~. 

Desarrollo: 

Los equipos se forman como ellos consideren más conveniente, 

siempre y cuando sean 5 niños por equipo. 

Se colocan las cartulinas al frente del salón se le indi-

a cada equipo, que cartulina le corresponde y a continuación 

se les dan las instrucciones y las t~rjetos para qu~ empiecen a 
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trabajar. 

Al final del ejercicio se analizan las respuestas de los equi

pos. Esta labor la hacen conjuntamente educandos y educadores. 

"GATOS'' 

Objetivos: 

Lograr la participaci6n e integraci6n de todos los miembros. 

Que los ninos aprendan los conocimientos acerca de nutrici6n. 

Recursos materiales: 

En un sal6n amplio para que los participantes trabajen efi

=ientemente. 

Cartulinas con preguntas acerca del tema. Pizarrón, gis y 

borrador. 

Duración: 

45 minutos. 

Tamaño del grupo. 

En equipos de 6 personas. 

Instrucciones específicas: 

''Vamos a jugar''gato {P)" en cada casilla hay una pregunta 

sobre nutrici5n, el equipo que responda corrcctamcnt~ a la pregu~ 

~a del casillero que elijan tendrS derecho a poncz ~,,3 ~:u: (~) 

~ un círculo {O) scgGn le corresponda. El equipo que conteste -

~rimero 3 preguntas que formen una línea recta, ser5 el ganador''. 

Desarrollo: 

Se forman los equipos de la m~nera que ellos consideren mas 

:onvcnicnte. Al final de los juegos se dcs~aca la importanci~ de 

:a cooperación por equipo. 
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''CRITICAHE" 

Objetivos: 

Analizar el contenido del ~cnsaje de los comcrcialos de ali

mentos industrializados de bajo o nulo valor nutricional. Lograr 

la participaci6n de todo el grupo. 

Recursos materiales: 

Un salón ~mplio. Cartulinas con algunos logotipos de la en

voltura de los alimentos induntri~lizados mSs publicitados en te

levisión. 

Duración: 

45 minutos. 

Tamaño del grupo: 

Ilimitado. 

Disposición del grupo: 

Li hre. 

Instrucciones específicas: 

Se les pide a los niños que identifiquen el producto a que 

pertenece el logoripo y la canción correspondiente. 

Desarrollo: 

Un~ ~L~ iJcntificado al logotipo y la canci6n, ne procede 

a realizar un an~lisis de ~stos 1ncdiante la opinión, preguntas 

y/o criticas que los niños quieran hacer. 

~1 final de la din~mica se lleva a cabo una crítica gener~l 

de los comerciales. 
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"TELEFONO DESCOMPUESTO'' 

Objetivos: 

Conocer la importancia de la comunicación en grupo, Observar 

como la distorsión de la información, puede provocar la desinte

gración del grupo. 

Recursos mat~ri~le~: 

Un sal6n amplio, pizarr6n, gi5 y borrador, El mensaje que 

se va a transmitir. 

Duración: 

30 minutos. 

Tamaño del grupo: 

Ilimitado. 

Disposición del grupo: 

En hili;ras de 10 a 12 integrantes. 

Instrucciones específica~: 

El inctructor lleva un pequeño mensaje escrito que le cnse

íla al primer integrante de la fila, iste a su v~z transmite el 

mensaje verbalmente al siguiente elemento del equipo y acI suce

sivamente hast~ lleg~r ~1 Gltlmo integrante, el cual recibe el 

~ens~je recibido. 

Desarrollo: 

De acuerdo con l~s instruccíone5 anteriormente mencionadas, 

el Último integr~nte c~cribirá el mensaje en el pizarrón. 

Se llcv~ ~ cabo un3 co~paraci~n ~nlra ~l m&nsaje urigi11al 

y el mensaje final. 

Se analiza la distorsi5n de la comunicaci6n a tr~vfis de la 

discusión surgida entre los niños. 



No. de cuestionario .•••• 

Demográfico 

Loe con cuidado cada una de las siguientea pre9untos y contesta 

con la verdad a cada una de ellas. Marca con una cru~ {X) cuan-

do sea nccc~ario. 

1. Escribe tu nombre completo 

2. lcual es tu seño? niñ~ ( ) nifio { } 

J. ¿cuantos afias tienes/ ------------------------

4. lOondc naciste? 

s. ¿Tr~baja tu papa? ---~~--l-l---~~--J_l ______ _ 

6. lEn donde trab~ja~ 

7. lQué h~cc ahí? 

a. lTrab.lja ti.l ma!1'1á7 si ( ) ( ) 

9. lEn donde trabaj~? 

10. lQu& hace ahí? 

11. lTiencs hermanos? si ( ) i 1 
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12. lCu4ntos liermann~ tienes -------------------------------------

13. lDe tus hermanos cuantos tr~bajan? ---------------------------

14. lHasta que afio estudio tu papa? 

a} No fue a la escuela 

b} l'rim:!\ricl 

e) Secundaria 

d) Prcpar~toria 

e) Estudios ticnicos 

f) Estudios profesionales 

15. lHasta qua afio estudio tu mamS? 

a) No fue " lii escuel~ 

b) Primaria 



e) Secundar!"° 

d) Preparatoria 

e) Estudios técnicos 

f) Estudios profesionales 

lLa donde vives es? 

a) Casa propi<l. 

b) Casa rentada 

e) Departamento propio 

d) Departamento rentado 

e} Vecindad 

Señala lo~ aparatos eléctricos que existen en tu 

a) Televisor 

b) Rof rigcrador 

e) Radio 

d} Licuadora 

e) Lavadora 
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f) Otros. Mcnci6nalos -----------------------------------

lCon que servicios cuenta tu casa? 

a) Luz üléct:-ic<l 

b) Agua potable 

e) Dren.'\j e 

d) Teléfono 

HSbitos alimentarios: 

De los siguientes alimentos marca los 5 que prefieras cam-

pr~r cu11 tu domingo. 

a) Chocolates. 

b) Papita.s 

e) Dulces 

d) Quezadillas 

e) Pastolitos 

[) Sand;.:ich 

g) Refr('Scos 

h) Fretas 

i) Tortas 

):) Boing 

l) N..,dl'l 



:o. De las siguientes alimento~ marca 3 de lo~ que acostumbras 

comprar en la cooperativa de la escuela, . ) Chocolates 

b) Papi tas 

e) Dulces 

d) Quesadillas 

e) Pastelillo!l 

f) Sandwich 

g) Refrescos 

h) Frutas 

i) Tortas 

j) l!elados 

k) Boing 

l) Nada 
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:1. De los siguientes alimentos marca 3 de aquellos que acostum

bras comer entre la comida y la cena. 

a) Chocollltes 

b) Polpitas 

e) Dulces 

d) Quesadillas 

e) Pastelil ]ns 

í) Sandwich 

9) Refrescos 

h) Frutas 

i) Tortas 

j) Helados 

k) Doing 

l) Nada 

=2. lTus papSs acostumbrar1 premiarte dSndote dinero? 

si No ( ) 

:J. Si contestaste ''si'' marca de los siguientes alimentos 3 de 

los que acostumbras comprar con ese dinero. 

a) Chocolates 

b) P.lpitas 

e) Dulces 

d) Quesadill.,,s 

e) Pastelillos 



f) Sandwich 

g) Refrescos 

h) Frutas 

i) Tortas 

j) Helados 

k) Boing 

1) Nada 

De los siguientes ~limentos, marca J de los que acostumbras 

comprar a la salida de la escuela. 

a) Chocolates 

b) Papita!; 

e) Dulces 

d) Quesadillas 

e) P.'!stclilloa!l 

f) Sandwich 

g) Refrescos 

h) Fi·utas 

i) Tortas 

j) Helados 

k) Boing 

1) Nada 

De los comerciales que pasan por la televisión, menciona 

marcas de la5 que rnás cnmpr~~. 

a) Refrescos----------------------------------------------

bl Pastclitos---------------------------------------------

e} Frituras-----------------------------------------------

d) Chicles------------------------------------------------

e) Dulces-------------------------------------------------
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~6. Oc las siquiontcs rn.::ircas subraya 5 alimentos que acostumbras 

comer tnás seguido. 

o) Leche j) Frijol 

b) Queso k) H1'h/'l.S 

e) Papitas ll Tacos 
Chicharrones 

d) C.3:rnc m) Aguac.,,tc 

e) Pl:!scado nl nuez 

F) Refrescos ñ l f'!:'utsi 

g) Mariscos o) Tortillas 

h) Huevos 

il Ga.nsitos 
Pingu inos 

Comunicación 

:7. iCada cuando vas tclevisi6n? 

a} Diariamente. 

b) 2 ó 3 vccP.s por semana. 

e) Una vez por. semana • 

. a. lCuanto Li~~~o ~l ~[a v~s tolevisi6n? . ) Menos d·::! uno hora. 

b 1 De 1 horas " 3 hor.::i s. 

e) De 3 horas ., 6 horas. 

d) N5.s de ,, horas. 

p) Boing 

q) Miel 

r) F:rutAS 

s 1 Quesadillas, 
Sopes 

t l V~rdura$ 

u) Mi'!ntequilla 

vl To rt<'ls 

w) Cereales 

xl l1rroz 

_9, lCuales ~ar. !os progr~rnas que ves mSs seguido? ---------------

·J. tQuc canal <le tclevisi6n profieres ver?-----------------------

í. Menciona J comercí~len de comida que p4s~n por 1~ televisión 

que to gusten mSs---------------------------------------------
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CAPITULO 

CONCLUSIONES 

Los profesores son piezas clave de cualquier sistema educati

vo. A la labor que ellos realizan en la escuela, se añade en forma 

contradictoria -rara vez en forma complementaria- la acción de los 

modernos medios masivos de comunicación, los cuales también contr! 

b~yen con sus contenidos a proporcionar conocimientos, a crear mo

delos de conducta e inducir a los educandos a tomar o~iniones pre-

fabricadas sobre toda clase de temas. 

Estos medios de comunicación que llegan u casi toda la pobla

ci6n, forman parte importante en la vida cultural de nuestro paiG 

y, ademgs de ser agentes de educación informal, son una institu -

ci6n clave pdra el sostenimiento y preservación de nuestro oiste-

ma social. 

La escuela, como institución, no debe seguir ignorando la 

''labor educativa'' de los medios. A ella corresponde promover y 

despertar lo concic11cia critica en los estu~iantes ~nte los men

sajes autoritarios, verticales y anodinos. 

El presente trabajo, como se dijo al principio, s61o intcn-

cambio dentro del proceso educ~tivo y que los profesores, a nivel 

individual y colectivo pueden ser agentes de transformaci6n para 

despertar en los educandos la conciencia critica frente al consu

mo exuberante de alimentos ''chatarra'' y a la publicidad que los 

promueve. Destacándose, también, que und pa~t~ import~nt~ del ~-

prendi=aje, no s6lo es la conccpci6n tc6rica, sino vivir experie~ 

cias, de tal form~ que éstas puedan ser asimiladas por el educan

do e incorporadas en su vida. 

Actualmente el niño en l~ escuela se la pasa obedeciendo a 

ciegas, sin poder opinar sobre su trabajo, sobre la vida escolur, 

las tareas, los acontecimientos de nuestra vida política, Etc. 

En la escuela el alumno debe participar activamente en ~u 

propia educación. En el gobierno escolar, en ld disciplina, las 

tareas, el trabajo social, l~s fiestas y ln cooper~tiva y evitar 

así la venta y consumo indiscriminado de golosinas de escaso o nu

lo valor nutritivo. 
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La autorid~d de los directores debe ser compartida de manera 

organizada y la direcci5n de una escuelA democr5ticn debe llevarse 

on forma democrática: con comisiones de m~cstras y alumnos. De lo 

contrario se fomenta la dictadura <le una sola persona: el director. 

Todo ello ejercita al niño deGdc la e~cuelA en el ejercicio 

de lo q1113 debo sur ln democracia: ül niño deja de ser un robot, una 

ficha y se rcsponsabili~a. 

La clisciplina escolar no debe ser l~ disciplin~ militar <le 

"usted obedece porque yo mAndo''. Al contrario, la disciplina debe 

ser razonada, par~ qua el nifio sepa GVpli~~r~e los porqu5s y para

qu5s de una orden: por qu~ no debe tirar basura, por quf no debe 

faltar a la escuela, por qu5 dQbe cuióar su sal6n. 

En este sentido, l~ comunicaci6n juega un papel primordial 

en el proceso educativo, cuando en el aula se ro~po los esquemas 

verticales y autoriE~rios de tranGmisi6n de mensajes, y se permi

te la circulación de men5ajes del educando. 

Por ello debe discutirse con el niRo, oyendo sus puntos de 

vista. 

La vida del hombre se realiz~ en un medio y un~s circunstancias 

de vitla concretas. El hombre es un ser situado (en un espacio) y 

fechado (en un tiempo) en el sentido de que vive Pn '..!:-; luyar y un 

momento precisor;; c.:-.~i:l uno ti.ene su tiquí y ahorr. personal, cultu

r~l y social 

Para ser eficaz -para no ofrecer soluciones prefabricadas- la 

educación debe construir al hombre a partir de todo lo que consti~ 

tuye su vida. En este sentido dice Fr~ire: »La e~uc~ci611 no as un 

instrumento vSJjdo ~i no cst~blcce una relaci6n dial&ctica con el 

contexto de la realidad en el que el hombre est& radicado''. 75 

La fuerza, la posibilidad de transformaci6n y la existencia 

misma de las estructuras sociales, que en forma tan definitiva de

terminan nuestra vida personal, s5lo pueden ser alteradas por los 

hombres cuando estos se tornan -mediante la pdrticipación- en suj~ 

tos de la historia. 

{75) Freire. Paulo, ~~~~2~2f~-~~!-~eE~~!~2· Siglo XXI Editcres, 

Méxicn, 1979, p. 49. 
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El hombre, como un ser de relaciones dcs~fi~dp por l~ n~tur~ 

1eza, la transforrnn con su trabajo; el resultado de esa transform~ 

ción, que se separa del hombre, constituye su mundo. El mundo de 

la cultura, que se prolonga en el mundo de la historia. 

"Este mundo, exclusivo del hombre, con el cual 'llena' los 

espacios geográficos, es llamado por Eduardo Nicol 'estructur<'I 

vertical', en relación con L.'l estructura hori7.ontal. 

'La estructur..., vertical', el mundo social y humano, no cxis-

tiria como tal ai no fuese un mundo dA romunic~c!o~cs, fucrd del 

cual serla imposible el conocimiento humano. 

La intersubjetivi<lad, o la intercomunicaci6n, es la caracte

ristica primordial de este mundo cultural e l1ist6rico'1
• 

76 

Por lo tanto, la función educativa no puede quedar reducida 

a simples relaciones de sujetos cognoscentes, con el objeto cog

noscible. Sin la rel~ci6n comunicativa entr0 ~uj~tos cognoscentes, 

en torno a un objeto cognoscible, desaparecería el acto cognoscit! 

vo. 

La relación gnoseol6gica, por esto mismo, no termina en el 

objeto conocido, por la intersubjetivid~d, se establece la comuni

cación entre los sujetos, a propósito <lel objeto. 

Esta es la razón por la cual, estudiando lns tres relacione3 

constitutivas del conocimiento, la gnoscológica, l~ lógica y la 

hist6rica, Eduardo Nicol agrega una cuarta, fundamental e indispe~ 

sable para el acto del conocimiento, que es la relación dialógica. 
77 

No hay pensamiento aislado, así como no hay hombre aislado. 

Todo acto de pensar exige un sujeto que pienGa, un objeto pe~ 

sado, que mediatiza al primer sujeto del segundo, y la comunicación 

entre ~mbos, que se da a trav5s de signos ling~isticos. 

El mundo humano es un mundo de comunicación. 

Cuerpo conscinete (conciencia intencionada al mundo, a la 

realidad), el hombre actGa, piensa y habla sobr~ estn realidad, 

que es la mediaci6n entre ~l y otros l1ombres, que tambi&n actGan, 

piensan y hablan. 

(76) Citad::i por ;,Jicia Holina en Diálogo e interr'lcción en el pro-
~~~~-E~~~2~~~==~. Ed. SEP Cul tür:;:-p:-49--- ------- - ---- -- -- -

(77) Nicol, Eduardo, Los princioios de la ciencia, F.C.E., México, 

1965, p. 12. 
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Nicol afirma que''la funci6n del pensamiento no deber!a desig

narse por un sustantivo sino por un verbo transitivo~ 79 

"Tal ves, rigurosamente, mis que puramente transitivo dcbcr!a 

ser uno que comprendiese, como r6gimen sintictico, el objeto de la 

acción y un complemento de comp~ñía. 

De aste modo, mSs alll del sujeto pensante, del objeto pcn

Dado, ¡,~brí~,como exi9cncia (tan necesaria como la del primer suje

to y la del objeto), la presencia de otros sujetos pensantes, repr! 

sentados por el complemento de compafii~. Sería un verbo 'ce-subje

tivo-objetivo'', cuya acci6n incidente en el objeto sería, por esto 

mismo, cop~rticip~da''. 79 

El sujeto pensante no puedo pensar salo; no puede pensar sin 

la coparticipaci6n de otros sujetos, en el neto de pensar, sobre 

el objeto. No h.lj.' un"pien~o" cino un pel)sarnos". Es ol "p~nsaroos" 

que establece el "pienGoti, y no al contrario. 

Est~ cop~rticip~ción clc los sujetos en el acto de pens~r se 

da en la comunic~ción. Cl objeto, por esto mismo: ~e~~ l~ incid~~ 

cia final del pcnsa1ni 0 ~to J~ un cujeto, ~ino e1 modiatiz~dor Je l~ 

comunicación. 

De ahí que, como contenido de la comunicaci6n, no puede ser 

comunic~do de un sujeto ~ otro. 

Si el sujeto ''A'' no puede tenar en el o~jeto el t6rmino de su 

pensamiento, ~ino ~ue 6stc os la mediaci6n entre 61 y ''D'' en comu-

nicaci6n no puede, igualmente, transform~r al sujeto ''B'' en inciden

cia depositaria del contenido del objeto sobre el cual piensa. Si 

así fuese -y cuando as! es- no 11abrí~. ni hay, comunicaci6n. Sim

plemente, un sujeto estaría ( o estS} transformando al otro en pa

ciente de sus informaciones. 

En este sentido, lasinform~ciones son los ''significados" que 

al agotarse en su dinamismo propio, se tranDforman en contenidos 

estáticos, cristalizados- Contenido~, que, a manera de petrifica

ciones, un ~ujeto c1eposita en los otros, que rlejan inmediatamente 

de pensar, por lo manos en forma correcta. Est~ es la forma típica 

en que el ''educador" actGd dentro de la ccncepci6n de cducaci5n, 

que ir5nicamcntc llamamos ''bancaria". 

(78) !~~~S~· p.12 

(;9) Holina, Alicia, ~E" !;~~ 0 , p. 50 
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La comunicación implica una reciprocidad quo no puede romper-

se. 

No es posible, por lo tanto, comprender el pensamiento fuera 

de su doble funci6n: cognoscitiva y comunicativa. 

Esta funci6n, a su vez, no es la mera extcnni6n del contenido 

significante del significado, objeto del pensar y del conocer. 

Comunicar comunicarse en torno al significado significante. 

De esta forma, la comunicaci6n h3y sujetos pasivas. Los suje-

tos, co-intcncionad~ al objeto de su pe11sar, se co:nunican su conte

nido. 

Lo que caracteriza la comunicaci6n es que en cll~ existe el 

di5logo, asI co1no el di5logo es comunic~tivo. 

En rcldci6n dialGgic~-comunicativa, los sujetos interlocuto-

res se expresan, como ya vi~os, a tr3v~s de un mismo sistcm~ de 

signos linguísticos. 

Para que el acto comunicativo sea eficiente, ~s indispcns~ble 

que los sujeto~, rec!procarn~nto comuni~antcs, cst~n de ~cuerdo. 

Esto es, la axpresi6n verbal ao uno de los sujetos tiene que ser 

percibid~, dentro de un cuadro significativo cotiGn, por el otro 

sujeto. 

Si no hay ~cu~rdo en torno a los sjgnos, cono exrrenioncs del 

objeto significado, no vucde l1aber comprcnsi6n entre los sujetos, 

lo que imposibilit~ la comunicación en la educación. 

Entre comprensi6n, inteligibilidad y comunicaci6n no hay se

paraci6n, como si constituyese:1 mo~entos distintos del mismo pro

ceso o del mismo acto. Es mSs, inteligibilidad y conunicaci6n ae 

dan simultáneamente. 

Si cstamos·o no advcr~idos de esta verdad harS que tomemos 

cuenta seriamente, o no, nucstr~s relaciones con los educandos, 

cualquiera que sea nuestro quehacer con ellos. 

En relaci6n a un hecho, las matcmSticas, por ejemplo, podemos 

usar un sistem~ simb6lico ininteligible para los alumnos. Nuestro 

lenguaje t&cnico, que se expresa en un universo de signos linguís

tico~ propios, pcudc no ser conprcndido por ellos, coino el signi

ficante del signific~do, sobre el cual hablamos. 
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De ahí que las charlas 9c consideren cad~ vez menos como m~to

do eficiente. El di&logo problematizador se consider~ aqu{ aG1l m5s 

indispensable para disminuir la distancia entre la cxpresi6n signi

ficativa del profesor ~· la percepci6n que de esta exprcsi6n teng3 

el alumno. Y esto s61o se da en la con1unicaci6n e intercomunicaci6n 

de los sujetos pensantes, ~ ¡Jrop6sito de lo pensa~o, pero nunca a 

tr~v5s du la cxtcnsi5n del pensamiento de un sujeto a otro. De ser 

así s6lo habrS una repctici6n <le ''perico'' qu~ hebla ~i11 cc~prcn~~r. 

Es indispensable seRalar, de ¡13co, la rlecesidad que tiene el 

profesor de realizar estudios de semSntica. 

S6lo se comunica lo inteligible en la medidn en que es comu

nicable. 

La bGsqu~da del ~onocimiento que se reduce a una mera relaci6n 

sujeto cognoscente-objeto cognoscible, y rompe la ''e~tructura dia-

16gica'' del conocimiento, est5 equivoccda, por importante que sea 

su t=adición. 

Equivocada tambi¡n cst¡ la conccpci6n scgGn la cual el qu~

h~~er educativo es un acto de transmisión o de cxtcnsi6n sistcmS-

tica de un saber. 

La educaci6n, por el contrario, no es la transfercnci3 de es

te saber -que lo torna casi ''muerto''-, es situaci6n gnoscolÓgica, 

en su sentido más amplio. 

La tcrea del educ~dor, por tanto, no es colocarse corno sujeto 

cognoscente frente a un objeto cognoscible para, después de cono

cerlo, hablar de il discursivamente a sus educandos, cuyo ·papel 

serla·el de archivadores de sus informaciones. 

En la educación se da un proceco comunicativo, se da un diá

logo, en la medida que no es sólo la transferencia del saber, sino 

un encuentro de sujetos interlocutores, que buscan la significación 

de los significados. 

Parece claro entonces que la educación tiene que partir de una 

conccpci6n del hombre como ser social y no puede ~osl~yar la res

ponsabilidad de analizar las condiciones concretas en las que se 

realiza, ya que son éstas las que en gran medida fncilitan o impi

den al hombre su tarea de ser. 
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Se puede decir que Paulo Freire concibe a la ''cducaci6n como 

un proceso de comunicación mediante el cual el hombre se descubre 

y toma conciencia del mundo que le rodea, reflexiona sobre él pe~ 

cibiendo sus interrelaciones; descubre nuevas posibilidades de es 

tructurarlo y actúa para transforma:::-lo". BO 

Los elementos bisicos de esta dofinici6n non: la comunicaci511 

como un presupuesto de la concientizaci6n, y la praxis-acci6n y re 

flexi6n, como el producto de esa rcf1exi6n, como el pro~ucto de 

esa toma de concie11cia. 

Partiendo de estos supeustos, e5 f~cil comprender por qu~ la 

pedagogía del oprimido se realiza a travGn del diiloqo y por qui 

el esfuerzo educativo debe estar centrado en l1acer que el hombre 

recupere el dercc110 a decir su palabra. 

La palabra es el instrumento medi~nte el cual pronunciamos 

el mundo .. la interpretamos y le imprimimos significación; por lo 

tanto, no pueüe ser privilegia de unos cu~ntos. 

La educación liberadora plantea como exig~ncia primordial la 

superación de l~ contradicción educando-educador. 

''No m5s un educador del educando; no mSs un educando del edu-

cador; sino un educador-educando con un educando-erl11~ldo~··. Esto 

significn que: naJl~ eauca a nadie, nadie se educa a si mismo, lo~ 

hombren se educan en comcni6n, mediatizados por el mundo; as1, ~m-

bos se transforman en sujetos del proceso en el que crecen juntos 

y en el cual ya no rigen los argumentan de ''autoridad''. 
81 

Así, asumiento su condici6n de sujetos, la rol~ci611 sntre 

quienes se cduca11 no puede ser otra que el di5logo. 

Una educación democrática debe enseñar al niño a amarse a s1 

mismo, a sus semejantes, a su trabajo, no sólo al dinero. El trab~ 

jo es el recurso del hombre para convertirse en un ser más pleno, 

en hermano de sus semejantes, no en su explotador ni en su subor

dinado esclavizado. Hay que exaltar los valores del Ser, no d~l 

tener. 

(SO} Malina, Alicia, en Paulo Freire: educaci6n para el diiloqo, 
Deslinde, cuadernos-ac-cüitür~-po1rtI~~:-ser1e-Ñüe~oS-M6tO-
dos de enseñ~nz.a, No. 15 UUA11. 

(91) Freire. Paulo, 9E.:. ~~~..:.' p. 90. 
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