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1. INTRODUCCiÓN 

Desde hace ya algún tiempo, la globallzacl6n llama la atención de clentlflcos sociales 
y, por supuesto de sociólogos, en nuestro caso, porque mantiene estructuras de 
comunicación y educacl6n, recompone numerosos lazos comunicativos Y educativos, 
y desata nuevas manifestaciones, entre las cuales estarla, lo que denominamos: 
comunicación educativa global. 

Por ejemplo. las estructuras fundamentales de la comunicación, a saber: las vlas y 
medios de comunicaciones terrestres. marltlmas y aéreas e, Inclusive la de los medios 
de comunicación de masas, se mantienen. En el caso de la educacl6n formal, los 
sistemas educativos ordenados Institucionalmente; las numerosas escuelas que 
albergan a grandes cantidades de maestros y estudiantes; y la organlzacl6n curricular 
tradicional se preservan. 

Asimismo, si observamos la comunicación acostumbrada, o sea, la que Implica un 
trato "face to face", vemos que se recompone a través de múltiples mediaciones o 
Instrumentaciones producto, no s610 de los medios de comunlcaci6n masivos, sino de 
las nuevas tecnologlas de la informacl6n. En el caso de la educacl6n se advierten 
nuevos vinculas sociales Impulsados, entre otras cosas, por la creacl6n de nuevas 
carreras; la tendencia de privatización de la educación pública; las reformas 
educativas centradas en el aprendizaje; y el uso, cada vez más generalizado, de las 
nuevas tecnologlas de la informacl6n que fortalece la educación a distancia o virtual. 

Conviene senalar que con la globallzación, la comunicación y la educación son 
importantes. quizá más la primera que la segunda; asimismo resulta signifICativo 
advertir que junto con la globallzaci6n se resaHa el desarrollo y uso de las tecnologlas 
de la comunlcacl6n y de la Informacl6n, notándose ellnteres sobre la comunlcacl6n, y 
anadlrlamos de una de las formas que asume la comunlcaci6n, asimismo se observa 
que la educacl6n se trata de manera parcial, y en todo caso, como extensl6n del 
desenvolvimiento de la comunicación globalizada, o S9a, aquella que se sustenta en el 
desarrollo tecnológico. 

Aunque es Innegable la relacl6n que la globallzacl6n guarda con el desarrollo y uso 
de tecnologlas de la comunicacl6n y la Información, tal relacl6n no es nueva, en todo 
caso adquiere un nuevo giro, ya que existen cuando menos, tres orientaciones 
soclol6gicas, con sus respectivos representantes, que Interpretan el desenvolvimiento 
de la sociedad en tomo a la comunlcacl6n, en su variante de las tecnologlas de la 
comunicación y de la Informacl6n, y parcialmente de la educacl6n: 1) El naturalismo; /1) 
El postlndustrlallsmo; y 111) Ellnforrnaclonallsmo. 

Marshall McLuhan representante del naturalismo sociológico sostiene que la sociedad 
puede ser vista como un sistema de comunicaciones en donde las Instituciones 
pueden ser definidas como medios o mensajes, asimismo senala que las tecnologlas 
de la comunicaci6n son una constante en el desarrollo humano y están presentes en 
la vida social y en el diario quehacer de la gente, en este sentido S9 puede pensar 
acerca de la educacl6n como un permanente proceso de aprendizajes y enseftanzas. 
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Para McLuhan la historia de la humanidad se reduce a tres fases: 1) La edad tribal, 
donde el cuerpo, el habla y demás sentidos humanos estan en concordancia natural; 
2) La edad alfabética, en donde la separación entre la mirada y la audición, mueH'a la 
superioridad del poder visual sobre el sentido de la escucha, época en la cual el 
desarrollo cientlfico Influye en la formación de un pensamiento abstracto, lineal y 
secuencial; y 3) La edad electrónica, en donde el desarrollo y uso de los medios 
electrónicos, contribuyen al retomo del trlballsmo de los sentidos, o sea, el predominio 
del todo sensorial frente a la visión abstracta e Individualizada. 

McLuhan sostiene que más que los Individuos, son las tecnologlas electrónica las 
que crean las transformaciones sociales; y que la omnipresencia de los medioa de 
comunicación en la vida cotidiana marcan el rumbo de la sociedad. 1 

En este sentido, cabe senalar que tanto las tecnologlas de la comunicación y las 
nuevas tecnologlas de la Información, son equivalentes, habrla que recordar que la 
época en la cual Marsall McLuhan plantea y desarrolla sus Ideas acerca de lo 
significativo que resuHa ser la comunicación vla medios electrónicos, no S8 equipara a 
la revolución tecnológica actual, por lo cual no es posible marcar las diferencias entre 
las nuevas tecnologlas de la comunicación y las nuevas tecnologlas de la Información. 
Asimismo, McLuhan sobredimenslona la Influencia de los medios electrónicos en la 
recomposición de los sentidos humanos y en las experiencias comunicativas del diario 
vivir. 

Daniel Bell representante del postlndustrlallsmo, sostiene que la infraestructura de las 
comunicaciones del Industrialismo se basó en el transporte, en caml:?iO la 
Infraestructura del postlndustnallsmo se fundamenta en nuevos materl'" e 
instrumentos que dan forma a las nuevas tecnologlas de la comunicación y la 
Información, asl que el cable de fibra óptica, la banda de frecuencia amplia, la 
televisó n digital, el correo electrónico, y significativamente, Internet son algunos de los 
nuevos materiales y medios de las nuevas tecnologlas. 

Daniel Bell afirma que la tecnologla es uno de los elementos explicativos del cambio 
social, por ejemplo: del crecimiento económico; de la transformación de las ' 
ocupaciones; y del trato entre las personas. Asimismo apunta que las nuevas ,~ 
tecnologlss son causa y efecto del trabajo Intelectual, que a su vez se desarrolla en 
Institutos de investigación, la mayorla de las veces separados de los procesos 
económicos, aunque después, las nuevas tecnologlas sean comerciallz.s y 
aplicadas en diferentes procesos económicos. Para Bell, la naturaleza y ámbItO de 
acción de la tecnologla presenta tres fases: 1) Tecnologlas transformadoras que 
implican cambios y repercusiones sociales, por ejemplo: el teléfono, la televisión. y la 
computadora; 2) Tecnologlas extensivas, o sea, aquellas que expanden su radk> de 
Influencia, por ejemplo: el teléfono celular y la lap top; y 3) Nichos, o sea, compatUas o 
empresas que obtienen nuevas tecnologlas para aplicarlas de manera especializada 
en labores especlflcas.2 

, Cfr. SielTll, Franclsco.lnlroducc/611 a la Iflorla dlJ la comunicación ttducatlva. Editorial MAD. Espalla. 2000 
2 Cfr. Bell, DlIIllel. InJernlJl y la m¡lIVa IlIcllologla. En NexolI No. 13. Enero del 2000. 
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Tanto Marshall McLuhan como Daniel 81911, no aclaran la diferencia entre tecnologias 
de la comunicación y nuevas tecnologlas de la Información, en todo caso, las primeras 
se refieren a ciertas modificaciones que se le anaden a 108 medios de comunicación, 
tales como: teléfono, radio y televisión. En contraste, el celular y la computadora, 
serian nUevas tecnologlas con las cuales se opera Informaclón. A su vez el primero de 
los autores pone de relieve la influencla de los medios de comunicación en la vida 
diaria de la gente, con lo cual podrlamos Interpretar, que para McLuhan, los medios de 
comunicación Influyen en la creación de la educaclón Informal. En cambio Bell, 
destaca lo educativo en cuanto que la tecnologla es causa y efecto del trabajo 
intelectual, o sea que la tecnologla es condición y manifestación de éste y por ende de 
la educación, aunque anade el hecho de que las nuevas tecnologlas se producen en 
Institutos de Investigaclón, o sea centros de altos estudios. 

Manuel Castells representante del Informacionallsmo senala que en la actualidad se 
manifiesta la sociedad red, o sea, una sociedad organizada alrededor de enlaces de 
información electrónicos, que a su vez. provocan nuevos modos de producir, 
comunicar, organizar y vivir. Para Castells la revolución tecnológica de la actualidad 
es Importante, sin embargo, apunta que los factores sociales y culturales son también 
significativos, entre otras cosas, porque la tecnologla no determina a la sociedad, y 
tampoco la sociedad dicta el curso de la tecnologla, ya que factores como procesos 
de Innovación e Iniciativas Individualizadas, Intervienen en el transcurso de los 
descubrimientos clentlflcos, de la creatividad tecnológica, y de las aplicaciones 
sociales, resultando con ello modos de Interacción muy complejos. 

Para Castells la relación entre sociedad y tecnologla es históricamente compleja y 
dinámica, él sostiene que en todas las sociedades tal relación existe y que se puede 
acelerar o no, ya sea por la participación social; por rasgos culturales propios; o por la 
Intervención del Estado. En otras palabras, la relación entre sociedad y tecnologla 
siempre se ha dado, pero su desarrollo 88 debe a que en determinados momentos 
Interactúan y confluyen factores sociales, culturales y pollticos. 

En cambio, en la sociedad red con el correspondiente modo de de88rrollo 
Informacional, la producción y productividad se sustentan en la tecnologla, o sea, en el 
incremento de conocimientos, el procesamiento de cúmulos de Información y, la vasta 
circulación y comunicación de slmbolos. El informaclonallsmo se mueve a través del 
desarrollo tecnológico, esto es, acumulación de conocimientos; mayor complejidad en 
el procesamiento de la Información; y transmisión, más que de resultados prácticos, 
de nuevos conocimientos y nuevos procesos tecnológicos. 

Conviene senalar que Castells entiende que el conocimiento significa afirmaciones 
organizadas alrededor de hechos, o bien, ideas que presentan un Juicio razonado, o 
un resultado experimental, que se trasmite a los demás mediante algún medio de 
comunicación de manera sistemática, en cambio, por Información entiende datos que 
se organizan y se comunican por algún medio. En consecuencia la expresión 
Informaclonallsmo Incluye tanto el conocimiento, la Información, y por supuesto, la 
tacnologla.3 

, Cfr. CIlBItU., Man...,I, La era d .. la l'1!ormac/ón. Eccmomfa, 8OC1,dady cWtura. La loel.dad red. M6¡dco, Si¡1o XXI, 1999. 
ptas. 27-44 . 
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En el caso de Castells, la tecnologla es parte fundamental del modo de desarroHo 
Informaclonal, él afirma que ésta es producto del conocimiento, en consecuencia de 
puede deducir la Importancia de la educación. Para este autor, la tecnologla permite 
desarrollar y acumular información, e Incluso intercambiar grandes cantidades de 
slmbolos. En este 8entldo las tecnologlas de la Información y la comunicación, 
tendrlan como diferencia, que las primeras permiten Identificar, procesar, organizar y 
acumular datos que se trasmiten por algún medio: en cambio las tecnologlas de la 
comunicación, serian aquellas que permiten Intercambiar datos y slmbolos. En 
consecuencia, las tecnologlas de la Información serian aquellos medios con los CUIIles 
es posible hacer uso e Intercambio de datos organizados, tales como el teléfono qo y 
móvil, el correo electrónico, e Internet. En cambio las tecnologlas de la comunicación, 
serian Identificados como aquellos medios en los cuales no sólo se U8lll1 e 
Intercambian datos, sino slmbolos, tales serian los casos de la radio, la televisión, la 
clnematografla, y algunos usos y funciones de la Internet. Ahora bien, en el 
transcurso de nuestro estudio, hacemos referencia 8 las tecnologlas de la 
comunicación y a las tecnologlas de la Información, teniendo en cuenta las diferencias 
senaladas por Castells. 

Como puede observarse, la globalizaclón y la comunicación, 6sta última en la 
modalidad de tecnologlas de la comunicación y de la Información, mantienen una 
conexión relevante, asimismo la educación aunque Importante, se considera de 
manera marginal, y muchas veces de forma Impllcita, en consecuencia el objeto de 
estudio que planteamos, 9S algo complejo, y relativamente nuevo, o sea: la 
comunicación educativa global. 

Ahora bien, una definición de comunicación educativa global no es fácil, porque como 
objeto de estudio nuevo, se tiene poca Información documental y teórica, e incluso la 
existente se presenta de forma separada en temas de comunicación, educación o 
globallzaclón. Aunado a lo anterior, el objeto de nuestro Interés se expresa en 
diversas situaciones sociales y mantiene variadas manifestaciones emplrlcas. 
Finalmente la comunicación educativa global, combina tres disciplinas, cuyas uniones 
y separaciones son parte de un proceso de estudio, que Implica seleccionar y analizar 
Información diversa y especializada. 

AsI más que definir la comunicación educativa global, lo que hacem08 80n 
aproximaciones descriptivas, estableciendo, cuando menos, cuatro y que a 
continuación comentamos. 

1) Un primer acercamiento es cuando relacionamos capitalismo, medios de 
comunicación y educación, llamando la atención acerca de la más reciente 
reorganización del capitalismo, dada a través de la globalizaclón. Al respecto 
advertimos que con el actual desarrollo del capitalismo, es posible observar procesos 
clentlficos y tecnológicos, que dan pauta a una tercera generación de medios o 
Instrumentos de comunicación; asl se menciona la microelectrónica y la inform"tlca 
que a 8U vez dan paso a nuevos Instrumentos, se desarrolla el llamado software, y 
surge la Internet; asimismo, con el desarrollo de las telecomunicaciones, los medios 
de comunicación tradicionales se mejoran, tales son los caso de la radio, la televisión 
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y la cinematografta; finalmente se presenta la Ingenlerla genética, que a su vez 
mantiene promesas de conocimiento y aplicación a niveles sociales Insospechados. 
Asl resulta que en las sociedades marcadas por los medios de comunlcacl6n de 
tercera generación, a la educacl6n se le anaden, poco a poco, algunos medios, 
Instrumentando nuevas manifestaciones socloeducatlvas producto de la llamada 
globalizaclón. 

2) La comunicación educativa global se puede describir como continuación de la 
comunicación educativa Institucional, o sea, como reconocimiento de que no sólo los 
medios de comunicación de masas, sino de las nuevas tecnologlas de la información, 
tienen una significativa Influencia, en la educación Informal y en consecuencia de 
nuevos modos y estilos de aprendizaje de la población; corriente Institucional que 
propone extender el uso de los medios de comunicación y nuevas tecnologlas en 
situaciones de educación formal. 

3) Posteriormente presentamos, cuando menos, cuatro descripciones más de la 
comunicación educativa global: A) La comunicación educativa global como uso de las 
nuevas tecnologias de la Información en la educación formal y no, lo que se impulsa y 
va en provecho económico de empresas de productos y servicios educativos, asl 
tenemos que para las empresas que ofrecen servicios y tecnologlas de la Información, 
bastarta que tanto profesores como alumnos, las emplearan y consumieran 
Impulsando con ello una nueva educación; B) La comunicación educativa global como 
indicador de diferencias generacionales, ya que mientras las nuevas generaciones 
nacen y se desarrollan en entornos de creciente desarrollo y uso de nuevas 
tecnologlas de la informaCión, las generaciones de profesores se involucran 
parcialmente en el uso de aquellas tecnologlas. Asl que, en todo caso, seria necesario 
actualizar a los profesores en el uso de aquellas, a la vez, esperar a que miembros de 
las nuevas generaciones transiten hacia la ocupación de los puestos de ensenanza; 
e) La comunicación educativa global como proyecto de la sociedad de la Información, 
en donde la primera asume el prototipo Ideal de la educación a distancia o virtual; y D) 
La comunicación educativa global como riesgo cultural, ya que la Industria de 
contenidos educativos está lidereada por Estados Unidos, lo que podrla afectar la 
identidad cultural del resto del mundo. 

4) Por último delimitamos la comunicación educativa global a través de cuatro niveles 
de descripción y, a continuación los comentamos: a) Con la comunicación educativa 
se reconoce que los medios de comunicación de masas afectan el aprendizaje y los 
estilos de conocimiento de la población, si hacemos extensiva la Idea, con la 
comunicación educativa global se aceptarla que los tradicionales y modemos medios 
de comunicación e Información, Influyen en los estilos de aprendizaje y conocimiento 
de la gente, dando forma a modernos modos de comunicación y nuevas maneras de 
educación informal; b) La comunicación educativa global se expresa a través de 
nuevos modos de comunicación y educación que se asimilan, practican y manifiestan 
a través de la socialización temprana y de la posterior socialización de vida cotidiana. 
La comunicación educativa global Impulsa formas de comunicación y aprendizaje que 
Influyen en la socialización de la gente, la mirada, la escucha, el habla, el gusto y el 
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pensamiento corresponde no sólo a los padres y educadores, ahora pesan en la 
mirada, la escucha. el habla, el gusto y el pensamiento de los nlnos. Jóvenes e Incluso 
de los adultos, la radio, el mp3, el IPod, la televisión, el cine, las revistas, el teNtono 
fijo y móvil, los vldeojuegos e Internet, y de manera significativa: la publicidad; c) La 
comunicación educativa global se pone de manifiesto en las prácticas diarias de la 
gente y mue8tra rasgos de una comunicación y educación Informal globallzadas. o 
sea, todas aquellas experiencias 80ciales que tienen que ver con el aprendizaje de la 
Información, significados y significantes que se producen y circulan en la vida 
cotidiana de la gente, y que se mantienen en familia y con los medios de 
comunicación acostumbrados; en los espacios comerciales de contacto, exhibición y 
consumo de objetos y servicios en donde se muestran y asimilan estilos de vida 
globallzados; en el consumo y uso de nuevas tecnologlas que producen nuevas 
formas de acceder a la Información y al conocimiento de cosas y objetos; el) La 
comunicación educativa global apunta hacia la formación de un sentido práctico y un 
sentido del entretenimiento, en donde la publicidad de objetos y marca, la 
programación televisiva, las temétlca8 cinematográficas. y las actividad.. de 
shopplng, y muchas cosa8 má8, ponen en juego la vista, la escucha, el habla, el gusto 
y el pensamiento en tomo a estilos de vida global izados. 

Ahora bien, un resultado paralelo en nuestro estudio, es el encuentro de un nuevo 
tema, que en todo caso, será susceptible de indagación en posteriores trabajos de 
Investigación, es lo que denominamos: globacultura. La comunicación educativa 
global marca nuevas fronteras entre la globallzaclón y la cultura, dando forma a lo que 
nombramos como: globBcultura. Algunos rasgos de ésta, serian la de mirar cómo a 
través de las tecnologlas de la comunicación y de la Información se puede acceder a 
Información cientlflca, artlstlca e histórica, sin necesidad de Ir a los lugares en donde 
se Imparten tales actividade8, asimismo se advierten nuevas formas de contacto con 
otras culturas a través de los viajes no sólo flsicos, sino ahora virtuales; también 8e 

observa la existencia de espacios urbanos en donde las prácticas diarias de la gente, 
establecen contacto con estilos de vida globallzados. particularmente en la aslsblncla 
y desenvolvimiento de múltiples prácticas en los grande8 centros comerciales de la 
ciudad. 1) Una de las Ideas acerca de la adquisición de la cultura, está dada a través 
de la creencia de que con los viajes es poSible ampliar el 8entldo intelectual, ya que se 
contrasta la cultura propia y la de los demás. Con la globalizaclón sucede que dadas 
las condiciones de las comunlpaclones de la primera generación. esto ea los 
tran8portes carreteros, ferroviarios, marltimos y, sobre todo aéreos es posible un 
mayor flujo de gente a través del mundo, con lo cual el acercamiento de personas de 
diferente formación cultural 8e Intensifica. Inciuslve, con algunos medloe de 
comunicación de la segunda generación, o sea la televisión y la cinematografla, se 
puede estar en relación con Imágenes de hechos y estilos de vida que no 
necesariamente corresponden a lo local. Qué decir de los satélites, el teléfono celular, 
y especialmente de Internet, que acelera las comunicaciones entre las personas de 
casi todo el mundo, a través de lo cual es posible viajar más que flsica, virtualmente; 
2) SI miramos las prácticas sociales como acciones repetitivas y hasta cierto punto 
rutinarias, asimismo, 8i observamos que esas experiencias sociales Implican gran 
cantidad de seres de ciudad que 8e desplazan desde sus hogares, y a trav6a de 
diferentes medios de comunicación. hacia centros de trabajo, de servlcioe. de 
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educación. y de entretenimiento. personas que muestran sus cuerpos vestidos con 
prendas y objetos de marca y no. personas que portan celulares. wBlkmBn y 
recientemente el IPod. si vemos cómo la publicidad a través de múHlples anuncios e 
Información. interpela la vista. la escucha. el habla. el gusto y el pensamiento 
mediante los objetos y slmbolos. identificaremos en la asistencia a centros de trabajo. 
de servicios. de educación. pero especialmente en los grandes centros comerciales. 
una gama de actividades cotidianas. en donde tal vez el impulso hacia el consumo. 
Inducido tanto vla información e imágenes. como asumido en posibles estilos de vida. 
sea lo central. entonces estarlamos ante una serie de prácticas sociales que fijan 
rasgos sociales propios de la globacultura. 

Con las observaciones realizadas hasta el momento. es posible percibir el surgimiento 
de prácticas y costumbres comunicativas y educativas globallzadas que tienden a 
muHiplicarse de manera variada; asimismo. se advierte que tales experiencias y tratos 
se desenvuelven en diversos espacios sociales en donde se manifiestan e Incuban 
nuevos modos de comunicación y modernas formas de socialización. Observación 
que puede mantenerse durante algún tiempo. y con la cual se pueden acumular notas 
acerca de las diversas prácticas sociales que surgen en la vida cotidiana y que son 
susceptibles de enlazar como parte de la comunicación educativa global; pero llegado 
un momento. se va al encuentro de enfoques teóricos, en nuestro caso sociológicos. 

La comunicación educativa global es un objeto de estudio que combina tres 
perspectivas disciplinarias, que a su vez orientan el estudio de las uniones y 
separaciones teóricas y metodológicas de la comunicación, la educación y la 
globalizaclón. Asl que la ruta de Investigación de la comunicación educativa global se 
complica. porque la vla de abordaje teórica y metodológica se especializa en 
comunicación, educación o globallzaclón. 

Aunque cabe advertir que la corriente de estudio de la comunicación educativa 
mantiene la unión de dos disciplinas, tales y como son: la comunicación y educación, 
pensamos que éstas denotan carencias teóricas y metodológicas, asimismo 
detectamos que existe una orientación que se dirige hacia el uso de tecnologlas de la 
información con un marcado Interés en la Intervención educativa, Incluso notamos un 
precario interés en tomo al trabajo teórico. 

En consecuencia más que responder, n08 preguntamos: ¿El estudio de la 
comunicación educativa global puede ser realizado sólo desde la comunicación, la 
educación y la globalizaclón, o es posible realizar la Investigación desde la sociologla? 

El resultado de tal encuentro fue diverso. Primero surgió una especie de vaclo, porque 
no existe un enfoque sociológico especializado y consolidado en torno al estudio de la 
comunicación educativa global. Después experimentamos una especie de dispersión 
teórica, ya que Identificamos ramas de la soclologla que dan cuenta de los temas que 
componen nuestro objeto de estudio, asl fue posible identificar la soclologla de la 
comunicación, la soclologla de la educación, y una Incipiente sociologla de la 
globalización. 
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Al revisar algunos textos de la soclologla de la comunicación y de la sociologla de la 
educación, observamos planteamientos que Justifican la Importancia social de la 
comunicación o de la educación; el orden histórico de los paradigmas o modelos 
sociológicos; la Identificación de sociólogos representativos y comentarlos en tomo a 
las obras de ellos. 

Cuando en la soclologla de la comunicación y en la 8Oclologla de la educación se 
plantean los objetos de estudio, se senala lo significativo que resultan ser la 
comunicación o la educación para el desenvolvimiento de las sociedades modernas, 
en otras palabras, las sociedades actuales serian Incomprensibles e ImposibleS sin la 
comunicación o sin la educación, afirmaciones con las que estamos de acuerdo. 
Incluso se llega a mencionar la existencia de las sociedades de la información o las 
sociedades del conocimiento, esto último nos parece por un lado exagerado, por otro, 
reducclonlsta, ya que las sociedades no sólo se basan en la información o el 
conocimiento, sino que Implican relaciones económicas, sociales, polltlcaa y 
culturales. 

Identificación y análisis que más que centrar nuestro conocimiento directo sobre la 
comunicación educativa global, nos orientó hacia el reconocimiento de temas 
sociológicos clásicos y contemporáneos, a través de preguntas tales como: ¿La 
comunicación es significativa porque se mencionan las sociedades de la Información? 
¿La educación es fundamental porque se senalan las sociedades del conocimiento? 

En la soclologla de la comunicación y la sociologla de la educación se ordenan 
históricamente los paradigmas o modelos propios, asl como las obras y autores 
relevantes. Al presentar asl el estudio de la sociologla. se tiene la Impresión de que 
ésta evoluciona de lo cléslco a lo contemporáneo, en donde, por cierto, lo primero se 
mira como información e historia, dando la sensación de que la sociologla cléelca y, 
con ella, los fundadores de la misma, poco tienen que aportar al estudio de 
fenómenos sociales actuales. Por nuestra parte, opinamos que es slgnlflcatlvo 
examinar los planteamientos clásicos de la soclologla, en este caso, alrededor de la 
comunicación y la educación. porque con ello seria posible ubicar la relevancia y 
continuidad sociológica de éstas . 

. Por otra parte, surge el problema de ubicar históricamente la soclologla 
contemporénea y, con ello, las obras de los sociólogos de la época, por ejemplo, el 
caso de JOrgen Habermas resulta ser significativo porque, con su presencia parte de 
su obra puede ser catalogada como contemporánea; sin embargo, la teorla de la 
acción comunicativa resulta ser una obra sociológica clásica. 

En el caso de la incipiente 8oclologla de la globalización que, por cierto, no eet.nos 
seguros que se consolide como tal, se muestra que la globallzaclón llama la atención 
de cientlficos sociales y, por ende, de sociólogos, hecho que convoca al estudio y 
debate, incluso entre los mismos sociólogos, que si bien es cierto aportan elementos 
para el entendimiento de la globallzaclón, no se ponen plenamente de acuerdo en el 
origen, naturaleza y manifestaciones de la misma. E incluso notamos un 
eurocentrlsmo sociológico alrededor de la Investigación de la globallzaclón. 
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ASi, la soclologla de la comunicación, la soclologia de la educación y la Incipiente 
sOclologla de la globallzaclón, complican y dl8persan el examen de la comunicación 
educativa global. Por supuesto que no puede ser de otra forma, entre otras cosas, 
porque se trata de un nuevo fenómeno 80clal que, si bien ea cierto que en la realidad 
cotidiana tiene múltiples manifestaciones sociales, hasta el momento, carece de un 
enfoque sociológico especfflco. 

El estudio sociológico de la comunicación educativa global es producto de las 
anteriores experiencias y, por ello, mantiene 108 objetivos que se mencionan adelante. 

Objetivo general: Contribuir a la Identificación y estudio de enfoques 80clológicos que 
permitan delimitar y orientar el estudio de las múltiples manifestaciones sociales de la 
comunicación educativa global. 

Objetivo pattlcu/ar: Identificar lineamientos de Investigación que permitan continuar 
el análisis e Interpretación sociológica de la comunicación educativa global. 

Ahora bien, en el transcurso del presente análisis, 8urgleron dificultades que 
comentamos a continuación. En un primer acercamiento a nue8tro objeto de estudio, 
comprObamos algo lógico: que la causa de la comunicación educativa global era, sin 
lugar a dudas, la globallzaclón. En consecuencia, seleccionamos y examinamos 
planteamientos sociológicos re8pecto a la globallzaclón, y encontramo8 que la 
mayorla de los autores colncldlan en a8oc1ar la globallzacl6n y la comunicación en su 
modalidad de nuevas tecnologias de la información, y de manera significativa con la 
Internet; en cambio, habia poca relación entre globallzaclón y educación, en todo caso 
se relacionaba el potencial de la Internet con situaciones de educlilción a distancia o 
virtual. Asi que, desde la globalizaclón, nuestro objeto de estudio, parecla entrar en 
una especie de circulo vicioso, ya que la condición y manifestación de é8te era la 
globallzaclón. a su vez la comunicación educativa global se reducla a la modalidad de 
uso de las nuevas tecnologlas de la Información en sltuaclone8 de educación a 
distancia o virtual, en donde la Internet era significativa asl, nuevamente nos 
encontrábamos frente a planteamientos de la globallzaclón. 

Para superar el circulo antes mencionado y avanzar en nuestro estudio, fue necesario 
replantear el sentido del análisis y el orden del mismo, asl que nos propusimos 
Indagar la comunicación y la educación entre las fronteras de la sociologla clásica y 
contemporánea, planteando el análisis de la globalizaclón hacia el final de nuestra 
Investigación. 

Ello fue posible Identificando planteamientos sociológicos clásicos que dieron cuenta 
de la comunicación o de la educación de forma, poco más o menos explicita, aunque 
en la mayorla de los casos de forma dispersa. 

Posteriormente, fue necesario ubicarse en la soclologla contemporánea a través de la 
soclologla de la comunicación y de la soclologla de la educación, con lo cual fue 
pOSible seleccionar obras y autores que han tratado la comunicación o la educación 
de manera sobrentendida . 
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Asl fue que reali2:amos un anAllsls que nos permitió constatar que desde la soclologla cI_lea 
se pone relativa atención a la comunicación, siendo relevante cuando la soclologla de la 
comunicación la asume como objeto de estudio. Asimismo, es posible comprobar que aun 
cuando la comunicación se trata como condición y manifestación de la sociedad, se nludla 
de forma diferenciada, ya que 118 cuentan varias orientaciones de 1tStud1o. En nuestro caso 
seleccionamos y estudiamos sólo tres enfoques sociológicos de la comunicadón: la Indultrla 
cultural; ellnteracclonlsmo simbólico; y la acción comunicativa. 

Respecto a la soclologla de la educación, se observa un claro enlace entre la sock*>gla 
clásica y la soclologla contemporlllnea, con lo que podemos afirmar que existe contlntJdad 
sociológica en tomo al estudio de la educación. Esta continuidad no Implica una 
homogeneidad de enfoques, en todo caso, lo semejante consiste en mirar a la educeclón 
como consecuencia de la sociedad. Los matices vienen cuando se revisan las obras de los 
sociólogos seleccionados, ya que cada uno enfoca la educación gradualmente como efecto de 
lo social, lo económico, lo Ideológico o lo cultural. Asimismo, la sociologla de la educad6n y, 
con ello la casi totalidad de sus enfoques, coinciden an mirar a la educación como condición 
social, colectiva o grupal, milis que Individual. Sin embargo, existe un cierto giro sociológico, 
sobre todo, cuando se estudian los discursos de la modernidad y posmodemldad, asl como el 
desarrollo e Impacto de la globall2:adón en la vida cotidiana, el giro consiste en anunciar un 
tipo de educación Informal, que tiende mAs al Individualismo que a lo colectivo. 

Relacionado con la globallzaclón, nuestro estudio avan:z:ó con la selección de posiciones 
Intelectuales de tres connotados sociólogos contemporáneos, revisando textos, artlculos y 
entrevistas, para constatar que la globallzaclón Implica el estudio y el debate sociológico que 
se mantiene frente a otras ciencias sociales e Incluso al Interior de la misma socIologla. 

Algo que nos llamó mucho la atención es que la globallzaclón se analila crltlcamente por 
sociólogos europeos, sólo cuando se trata del modelo norteamericano, dejando de lado la 
tendencia globallzadora europea. Otro aspecto en el que nos fijamos, consiste en la 
afirmación de que la globallzación no puede ser reducida sólo a lo económico, porque _ un 
fenómeno pluridimensional, por tanto, su desenvolvimiento no es uniforme, en consecuencia, 
existen fronteras de la globallzaclón. Para analizar las fronteras de la globalizaclOn fue 
necesario Identificarlas en: naturales y demogrlllficas; económicas; y culturales. Para e&tudlar 
las fronteras de la globallzaclón, reivindicamos el uso de la soclologla latinoamericana, 
apuntando que en la reglón, la globallzaclón se perfila como pluridimensional, 
Interdependlente y asimétrica, cuestión que argumentamos en el capitulo COfTespondlentll a la 
globallzaclón. 

Esta tesis estA compuesta de cuatro capltulos y conclusiones: 

En el primer capitulo denominado: "De la comunicación educativa a la comunicación educativa 
global" se ofrece un panorama general de cómo fue el acercamiento a esta última. Fue 
mediante una serie de lecturas relacionadas con la globallzaclón y la llamada comunicación 
educativa, Información de artlculos da revistas y notas perlodlstlcas relacionada Con el tema, 
pero en gran parte fue mediante observaciones directas en actividades cotidianas que se 
realizan como habitante de la ciudad de M6xlco. El capitulo tiene como objetivo desa1blr la 
comunicación educativa global, ubicando su origen en tomo al capitalismo, los medios de 
comunicación y la educación; explorando nexos alrededor del campo de conocimiento de la 
comunicación educativa; y mostrando resultados da aproximacionos emplrlcas, un tanto 
dispersas hada las situaciones y las manlfestaclones sociales de la comunicación edlJaltiva 
global. 
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El segundo capitulo intltulado: "Enfoques sociológicos da la comunicacl6n", lo Iniciamos 
observando las dificultades que Implica la deflnlcl6n del t6rmlno; continuamos con una revisión 
de la comunlcacl6n antre las fronteras de la soclolO9l1 cl6.lca y contemporánea a trav6s de la 
pregunta: ¿La comunicación e. objeto de estudio de la soc/ologla? Posteriormente, se ubican 
los rasgos significativos de la llamada aocIoIogla de la comunicación. DeapU6s, 
seleccionamos tres enfoques sociológicos de la comunicación que nos permiten dar cuenta de 
la utilidad de Juntar o no planteamientos particulares: el enfoque sociológico de la Industria 
cultural que pone de relieve la comunicación de muas que, por cierto, favorece el estudio de 
ciertos rasgos de la globallzaclón. El Interacclonlsmo simbólico, que a todas luces es un 
enfoque sociológico Interlndlvldual y con una alta carga de estudio acerca de la SUbjetividad, 
que sostiene que 6sta e. una construcción social, en donde los encuentro. Interlndlvlduales 
se realizan "fsca to face", aspecto .ugerente en el contexto del empleo de nuevas tecnologlas 
de la Información, ya que uno se pregunta si seria posible no sólo Imaginar, sino identificar la 
Interacción simbólica y virtual. La acción comunicativa que Implica a un tipo de sujetoa con 
cierto grado de conciencia de si mismos, habituados a la racionalidad conforme a fines y 
IIngolstlcamente competentes en sociedades racionalmente organizadas y que, no obstante, 
confrontan problemas de comunlcacl6n y entendimiento, cuestiones que en el contexto de la 
comunicación educativa global, posiblemente lea una accl6n comunicativa distinta sobre todo 
si se observa que en los actuales encuentros Interlndlvlduales, el u.o de las nuevas 
tecnologlas de la Información se extiende y profundiza. 

El tercer capitulo, denominado: "La educación en los limite. de la reproduccl6n loclal y la 
multiplicación del Individualismo', aborda en primer lugar las diferente. definiciones de 
educación, despuéS una Iproxlmaclón de la soclologla clásica hacia aquélla; posteriormente, 
se identifican los enfoques sociológicos de la educad6n, Iniciando con el social de Emilio 
Durkhelm, pasando por el de la reproducción económica e Ideológica de Luis Althusser, 
después con el de la reproducción cultural de Plerre Bourdleu. Mención 88peclal no. merece 
Henry Glroux, quien Inicia la llamada teorla de I1 resistencia educativa, permitiendo, entre 
otras cosas, criticar los anteriores enfoques sociológicos y apuntar hacia la educacl6n de la 
modernidad y posmodemldad temas de Indudable actullldad, que llaman fuertemente la 
atención, porque el debate 8oclológlco entre ambo. discursos conlleva la discusión acerca del 
sentido de la educación, que parece dividirse entre el proyecto social y la tendencia del 
Individualismo. Por Oltlmo, se Identifica y comenta I1 orlentacl6n social del llamado proceso de 
personallzaclón de la posmodemldad y, con ello, la mención de pr6ctlcas sociales que 
parecen robustecer el Individualismo de la época. 

En el cuarto capitulo, Intitulado: "Fronteras de la globallzaclón y percepción del tiempo 
globallzado', se analizan las posiciones Intelectual88 de tre8 connotado •• oclÓlogos respecto 
de la globallzaclón: Ulrlch Beck, Anthony GlddenB y Manuel Caslells. Cada uno de ellos 
propone ra.go., origen y tendencias de la globallzlcl6n. Como ya ha sido mtmclonado, algo 
que nos lIam6 la atención fue el hecho de observar que los sociólogo •• elecclonados analizan 
crltlcamente la globallzaclón, Identlflcilndola con al modelo norteamericano, no a81 con el 
modelo de globallzaclón europeo. Con base en la revisión de los planteamiento. sociológicos 
de los autor88 seleccionado., advertimos que para ellos la globallzaclón no ea sólo 
económica, sino que e. pluridimensional. En consecuencia se desenvuelve de forma Irregular, 
y ello nos dio pauta para proponer el estudio de las frontera. de la globallzaclón, describiendo 
loa limites naturales y demográficos, económicos y culturales que confronta la globallzaclón. 
Lo Oltlmo nos orientó hacia la recuperación de la aodologla latinoamericana, en donde la 
llamada teorla de la dependencia result6 ser significativa. Opinamos que para el caso 
mexicano seria posible Indicar que la globallzaclón asume un perfil pluridimensional, 
Interdependiente y asimétrico. Al final del capitulo, Incursionamos sobre la percepción del 
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tiempo globallzado y, para ello recurrimos a las posiciones de tres sociólogos que de forma 
Indirecta tratan el asunto, ya que, si bien es cierto que ellos Implican el discurso de la 
modernidad, menclon.n rasgoa que bien pueden ser asociados a la percepción del tiempo 
global Izado. 

Por úHlmo, las conclusiones con las que más bien se proponen lineamientos de Investlgelón 
para profundizar el estudio de la comunicación educativa global, una vez que se 
sistematizaron enfoques aocIológlcos de la comunicación, se observó el contrallllf1tldo 
educativo que conllev. la globallzaclón, es decir, una posible transición de la educ.ctón 
colectiva, I una educación centrada en el Individualismo, y finalmente la proposición de 
ahondar y reenfocar el estudio de la globallzaclón reglon.lmente, caracterizándola oomo 
pluridimensional, Interdependlente y asimétrica, esto úHlmo pensando en el caso mexicano 
que gu.rda una sul g6n6rts posición geopolltlca respecto a Estados Unidos. A lo anterior 
ar'ladlmos la propuesta de un nuevo tam. de Investigación, lo que denominamos: globaoullura. 

En la producción de esta tesis, agradezco el apoyo r8clbldo del Dr. José Luis Tejeda, y de la 
Dra. Gulllannlna Baena Paz. De la Dra. Blanca Solares el permHlr sor leido, no obstante, estar 
en stand by. Buenas gracias al Dr. Roberto Bermúdez con quien desde la facultad, dnpués 
en San CrI.tóbal de Las C .... , y más adefante en Mexlcall y, por supuesto entre rumbos 
globIUz.dos, sigue privandO labor y amistad sociológica. Del Dr. Xavler Rodrlguez Leldeema 
reconozco el sutil y grato trato acerca de flllos y huecos en este trabajo, y espero que con las 
correcciones se noten mejoras, y también espero haber cubierto huecos. De la Dra. Roelo 
Amldor puntuales y certeros comentarlos acerca de los defectos en mi trabajO de 
Investigación, sobre todo, porque permite, mejorar y espero compartir futuros resultado. con 
ella. De la Dra. Margarita Theesz, en quien encontré un. singular Interlocución y 
acompatlamlento para corregir, mejorar, y proyectar mi trabajo de Investigación: IGraclas Ora. 
Theeszl 
y aunque no forman parte del Jurado, ni tampoco de la .ustentaclón del grado, pero son parte 
de la creación de esta tesis, una gratitud singular, para la Mtra. Irma Garcla Peinado, quien 
con su compar'lla, lectura, escucha, e Interlocución se pulieron Ideas, y surgieron otras, se 
corrigieron planteamientos, y se mejoro en mucho lo escrito en esta tesis. Finalmente 
agr.dezco a la Dra. Maria Guadalupe Rosete Mohedano, ese singular acompar'lamlento de 
vez en vaz, de cuando en cuando, de vez en cuando, que ciertamente exlrar'laré de vez en 
vez, de cuando en cuando, de vez en cuando. 

Sin embargo, acepto el reconocer que la responsabilidad acerca de lo escrito en este trabajo 
de Investigación, es mla. 

DICIEMBRE DE 2007 

LUIS HécTOR GONZÁLEZ MENOOZA 
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1. DE LA COMUNICACiÓN EDUCATIVA A LA COMUNICACiÓN 
EDUCATIVA GLOBAL 

En la actualidad, la expresión comunicación educativa global refleja, 
automáticamente, la Imagen del uso de nuevas tecnologlas de la Información en 
espacios y actividades escolares. Expresión que tal vez cobra fuerza por las pollticas 
educativas impulsadas desde la década de los setenta a través de InatHuclones 
Internacionales. En el Informe Delors. elaborado por un grupo de especialistas para la 
UNESCO. se pueden apreciar una serie de estudios acerca del papel de la educación 
para el siglo XXI. En éste se aborda el desarrollo de las actuales sociedades en 
contextos de globallzaclón, alll mismo se puede identificar un principio que da forma a 
la polltlca educativa Intemaclonal actual: la educación para toda la vida. 

Al respecto se establecen cuatro pilares educativos para el nuevo milenio: aprender a 
conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, y aprender a ser. Los autores del 
informe identifican a las llamadas sociedades de la Información y suponen la 
emergencia de sociedades educativas, en donde uno de los Instrumentos, para que 
estas sociedades se vinculen, serIa el uso de las nuevas tecnologlas de la 
Información en la educación.· 

Esta visión se amplia por los resultados de trabajos de Investigación e Intervención 
educativa que muchos educadores e investigadores ubicados en diferentes latitudes 
del mundo exponen periódicamente en foros Internacionales. En estos trabajos 
prevalecen tres orientaciones respecto al uso de las nuevas tecnologlas de la 
información en la educación: 1) Investigación para la Intervención educativa; 2) 
Aplicación del desarrollo tecnológico a situaciones de ensenanza; 3) La reflexión y 
critica teórica. La experiencia en este tipo de eventos Indica que los dos primeros son 
recurrentes, en cambio, la presencia del tercero es emergente. La mayorla de las 
ponencias se relacionan, con experiencias educativas de tecnologlas de la 
comunicación, en el ámbito de salones de clases, programas de estudios y modelos 
educativos. Otra cantidad de documentos se asocia al uso de plataformas educativas 
y software educacional. Y un reducido número de escritos aborda lo relativo a la 
comunicación educativa desde perspectivas teóricas. 5 

Pero a la vez se advierten otras Imágenes acerca del uso de las nuevas tecnologlas 
de la Información en la educación. Una de ellas serIa la existencia de una Industria de 
la cultura, que abarca tecnologla, Información, publicidad y entretenimiento, cuya 
dinámica de producción y circulación de productos, slmbolos y servicios. Influye en la 
comunicación y la educación. 

• Cfr. Delors, Jacques, La ~ducaclón encll/rra un tI/Joro, UNESCO, Méxioo,1997. 
s La asiatencia a congresos intemaclonales tales como: 11 Encuentro Internacional de Investi¡ldores y Estudiosos 
de la Comunicación, ICOM 2000, La Habana, Cuba; X EmlUcntro Intemacional de Educac\6n a Dlstanoia, 
Guadallliara. Jalisco, 200 1; X Encuentro Iberoamericano de Educación Superior a Distancia, San JOI6 de Costa 
Rlca, 2003. Primer Foro de Educación Altematlva 200~, Los Retos de la Aldea Global, Ciudad de México; 
Unive..,ldad 2006, 5° Con¡re1lO Internacional de Educación Superior, La Habana, Cuba, pennile observar tales 
orientaciones de Investigación y difusión acerca del UIlO de las nuevas teonologlu de la lnfonnación en la 
educación. 
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Algo més acerca del empleo de las nuevas tecnologlas de la información en la 
educación; pensamos que, tal relaclón se manifiesta, originalmente en sltuadones 
sociales, Impulsando nuevas formas de comunicación y educación que se asimlan, 
practican y expresan en la vida cotidiana actual. 

El capitulo tiene como objetivo describir la comunlcaclón educativa global, ubicando 
su origen en tomo al capitalismo, los medios de comunicación y la educad6n; 
explorando nexos alrededor del campo de conocimiento de la comunloaclón 
educativa; y mostrando resultados de aproximaciones emplricas, un tanto dlspellBas 
hacia situaciones y manifestaciones sociales de la comunicación educativa global. 

1.1. Capitalismo, medios de comunicación y educación 

Las sociedades capitalistas asumen distintas formas sociales, relacionando v.ios 
medios de comunlcaclón y diversos modos de educación, tales son los casos de las 
sociedades Industriales, las sociedades de masas y las sociedades de la Información. 

Podrlamos senalar que a cada forma de sociedad capitalista corresponde una 
generación de medios de comunicación y una época de educaclón, distinguiéndose, 
cuando menos, tres generaclones y tres épocas respectivamente. A su vez. la 
combinación de las tres generaciones de medios perflla nuevos patrones de 
comunicación y pautas educativas. 

Si identificamos los medios de comunicación que corresponden a cada generación, 
podrlamos senalar que, con el nacimiento del capitalismo y la profundización de la 
Industrialización, surge la primera generación de medios de comunlcad6n: 
transportes terrestres, ferroviarios, marltlmos y aéreos. 

Tales medios de comunicación se diaenaron para adaptarse a las condiciones 
naturales bajo el comando de la producción, la circulación, el consumo y el desarrollo 
tecnológico industrial. Cabe sena lar que los medios de comunicación de la prtmera 
generaclón son producto de una combinación entre tecnologlas Industriales y fonn8s i 
de energla natural y mecánica. 

A su vez, a este tipo de conglomerados sociales, corresponde un patlÓn de· 
educación, cuya funclón social es la contribuir a la Identidad y diversificación soa.! de 
la población en pautas capitalistas, entre las que se cuenta no sólo el entrenamiento 
de fuerza de trabajo, sino el desarrollo de conocimientos sociales, culturales y 
clentlflcos de la época. 

SI asociamos una fase més de la organización capitalista, denominada sociedades de 
masas y los medios de comunicación correspondientes, podrlamos advertir la 
segunda generación de medios: radio, telégrafo, teléfono, televisión y cinematografla. 
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Estos medios apoyan no sólo la producción y el consumo de masas, sino que dan 
forma a lo que se denomina Industria cultural. Cabe senalar que los llamados medios 
de comunicación de masas, son apuntalados por una serie de descubrimientos 
prácticos en donde la tecnologla S8 aplica a formas de energla eléctrica, 8s1 como por 
avances clentlficos y tecnológicos. 

El perfll de la educación en tales sociedades responde a Igual función social, es decir, 
contribuir a la Identidad y diversificación social de la población, contando con la 
preparación de fuerza de trabajo y el desarrollo de conocimientos sociales, culturales 
y clentlficos de la época, sólo que en entornos de Intenso crecimiento demográflco, 
hecho que a su vez se Identifica como educación de masas, la cual sufre la influencia 
de la segunda generación de medios de comunicación. 

Podrlamos observar del mismo modo que en las fases más recientes de la 
organización capitalista, ya sean denominadas sociedades postlndustrlales, de la 
información o sociedad red, se percibe la existencia de una tercera generación de 
medios de comunicación, entre los que se cuentan la microelectrónica, la Informática 
(máquinas y software, e Internet), las telecomunlcaclones-radio-televl8lón, y por 
supuesto. la Ingenierla genética. 

Mientras que los medios de comunicación de la primera y segunda generación son 
producto de un largo e intenso proceso de ensayo-error y de aplicación préctlca de 
experiencias y conocimientos originados en los mismos procesos productivos; los de 
la tercera generación son producto de un tipo de conocimiento teórico que a su vez 
se desplaza en los ámbitos de los centros de investigación y que no necesariamente 
tiene como meta su aplicación a procesos económicos. 

En las sociedades marcadas por los medios de comunicación de tercera generación, 
la educación se corresponde con las funciones sociales de las épocas anteriores, 
sólo que se anaden nuevas manifestaciones producto de la llamada globalizaclón e 
Instrumentada por la comunicación educativa global. 

Podemos Identificar como una caracterlstlca propia del capitalismo la diversidad de 
formas o envolturas sociales que éste asume, sea a través de sociedades 
Industriales, de masas, de la Información, de la sociedad red e, incluso, como una 
mezcla de esos moldes sociales. 

La globalización puede ser Identiflcada como una vla més del capitalismo, lo cual 
Implica tanto una interconexión local, regional, nacional y mundial, en donde las 
comunicaciones terrestres, marltimas y aéreas, Juegan un papel slgnlflcativo, ya que 
facilitan el Intercambio de capitales, mercanclas, dinero y personas a escala nacional 
y mundial. A su vez como desarrollo y empleo de medios electrónicos que apoyan la 
Intensificación de flujos de Información y operaciones financieras que cruzan 
horizontal y verticalmente las distintas regiones del planeta. Por Oltlmo, como causa 
de modernas prácticas de aprendizaje entre la población y nuevas polltlcas 
educativas basadas en los nuevos medios de comunicación. 
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La globallzaclón es un proceso a nivel mundial que Incluye relaciones polfticas, 
tecnológicas, culturales, además de económicas, que constituyen partes de las 
experiencias que la gente percibe y practica a trav6s del uso de distintos mecllOl. de 
convivencia y comunicación. 6 

1.2. Perfll de la comunicación educativa 

La comunicación educativa como se podré apreciar 8S una modalidad de estudio. 
relativamente nueva. Desde un principio, la comunicación educativa asocia los 
medios de comunicación con la educación, a la vez que propone un campo de 
conocimiento que, sin lugar a dudas, está en construcción y en el cual conftuyen 
diversas disciplinas. 

Se afirma que la comunicación educativa se dio a conocer a partir de 1972, cuando la 
UNESCO reconoció que los medios de comunicación masiva tenlan una Innegable 
presencia a nivel social y afectaban el aprendizaje de la población. AlI, la 
comunicación educativa se presentó como una alternativa de intervención ~ra la 
transformación del uso y recepción de los medios de comunicación en la educación. 
Dado que social y culturalmente circulaban cada vez más mensajes, imégenee y 
datos a trav6s de los medios de comunicación, se pensó que era necesario at\adlr a 
los contenidos curriculares tradicionales estrategias de comunicación. 

En 1972, ellnfonne Faure "Aprender a ser" hace eco de la, profundas trllnlfonnaclones social. y del 
cambio cultural generado por la explosión informativa y el desarrollo clenUfico técnico para U_r 111 
atención lobre la Importancia de los mediol d. comunicación colllctlva y 108 .Istamal de InfC>fTMClón 
púbHca en la modernización do una enaoftallZll actuall::ada. AI\os mal terdo, en 1979, en la reunión de 
expertos di! Parla, la UNESCO deposita en la Comunicación Educativa gran pMe de IUI OIpa1W\Z11l 
de trensformación cultural, recomendando la educación "con', ". través" y 'de" loa medios, con 111 fin de 
IIdaptar 101 conocimiento. de une ,ocIedad dominada ~ la hlper1nflaclón mllllllmedlátlca y la 
acultureclón tecnológica a lal nueVIIII 101m81 de organlzaclón.7 

Se puede afirmar que desde las épocas de las sociedades de masas, los medD de 
comunicación correspondientes Impulsaron el nacimiento de la comunicación 
educativa, ya que se aceptó que los medios de comunicación de masas ~ la 
enorme Información que generaban, Influlan no solo en el aprendizaje de la 
población, sino en 108 estilos de conocimiento. I 

Conforme se desarrolla el estudio de la comunicación educativa, se puede ob88rvar 
una relativa diversificación Institucional y social, por un lado destacan dos vertletttes 
Institucionales; por el otro una modalidad social. 

~ Lo relllclonlldo con la globallZIICión CI un acercamiento producto do la revisión do infonnaclón de autOl'ell tilles 
como: Ulrick Bock, Zygmunt BllUmllll, Anthony OlddelUl y Manuel Castells. En el capItulo cuatro abordlllllOl con 
mllyor profundidad el temll do la ¡Ioballzaclón. 
7 Sierra, FranciJco, Introducción a la t~orla de la comunicación ,dJJcattva, MAD, Espina, 2000, pig. 20. 
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A primera vista una vertiente institucional corresponde a la UNESCO, en donde se 
desarrollan Investigaciones con las que se configuran lineamientos generales de 
educación y se conforman principios de poIltlcas educativas Internacionales. La 
segunda orientación Institucional puede entenderse como una organización de 
centros de Investigación, asl como de facultades o áreas de universidades, que 
asumen el estudio de la comunicación educativa, dando como consecuencia distintas 
modalidades de Investigación y objetos de estudio en tomo a la comunicación 
educativa. En relación con la tendencia de estudio y práctica social de la 
comunicación educativa, destacan los planteamientos de dos personajes 
latinoamericanos: Paulo Frelre y Mario Kaplún, quienes a su vez son ubicados dentro 
de la pedagogla critica. 

Lo anterior Implica ver liI la comunicación educativa como un campo de estudio en 
construcción y como una forma de Intervención educativa. La comunicación educativa 
como un campo de conocimiento en construcción, se identifica por la confluencia de 
dos disciplinas: la comunicación y la educación. Lo curioso de este hecho es que 
tanto la comunicación como la educación, presentan problemas respecto de un 
bagaje teórico y metodológico propio, en todo caso son disciplinas que dependen de 
otras para sustentarse en el campo de conocimiento en el que se ubican. Asl, la 
comunicación educativa se observa como el estudio e Investigación de la 
comunicación asociada a la Intervención educativa formal, y no. Al respecto el 
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE) plantea su posición 
respecto a la llamada comunicación educativa. 

·Pe8e a que no exllte un acuerdo entre 108 teór\cOl pare dar una definición consensuada de 
comunicación educativa, en el ILeE, y en particular allntertor de 111 Unidad de Invelllgaclón y modelos 
educatlvol (UIME) 8e entiende a 111 comunlcacl6n educativa como un campo del conocimiento en vla8 
de confOlTTlllcl6n que, de8de k>I aportel de 111 teoria de la comunicación y bajo un enfoque 
Interdlecipllnarlo, ayuda a explicar los procesos edUcatlvOI para, con ba8e an IUI pr1nclplo8 y 
procedimiento8, proponer opciones que coadyuven a dar loIuclón 11 IIIs problemátlcal educativas y a 
mejorar dlchol procesos en 1011 l4Imbitoa: educativo, comunitario y tecnológico. J 

En la Universidad Pedagógica Nacional también se expresan posiciones respecto a la 
comunicación educativa, esto e8, desde la docencia y la Investigación se contribuye a 
la construcción del campo de conocimiento de esta disciplina. 

Un campo de eltudlo y de fOlTTllllcl6n para el pedagogo lo constituye Iln duda, el ámbito de la 
comunicación. La Investigación en comunicación ha recibido aporte8 de dlfarentes dlsclpllnal como 111 
pllcologla, la soclologla, la antropologla, la pedagoglll, etc., ha establecido puentea de interacción y de 
estudio desde donde 8e han identificado procesos y IUjet08 de la relacl6n comunicativa; tal es el Cll80 
de la educación, cuyo vinculo con la comunicación ha Hegado e constituir un objeto de estudio en 
proceso de construcción conocido como comunicación educativa. 

• Ávila, Patricia. Historia de la unidad de invcstlgación y mode>los cducativos. [LeE, 
www.lnvesti¡acion.ilce.edu.mxlst.up7id-423 Consulta abril de 2006. 
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La constitución y deurroHo del campo de l1li comunicación educativa se mantiene a traves de la 
Identíflcacl6n, comparación e Intercambio de teorfas, metodologlas e instrumentos de ob88rvadón de 
al menos tres dlsclpllnall: comunicación, pedagogla y soclologl •. Aal mlamo por loa temas, objIkIt y 
problema. de elltudlo que cada una de Iaa disciplinas aporta al campo. g 

La reflexión acerca de la comunicación educativa 88 ha Incrementado, de tal forma 
que la contribución de diferentes especialistas en tomo a la comunicación y I la 
educación, permite identificar tendencias de Investigación e Intervención. 

Hay quienes definen la comunicación educativa como una Intersección con lo cultural, 
en donde confluyen la comunicación y la educación; aunque al mismo tierr¡po, 
senalan la precaria Integración y reducido estudio comparativo de las múltJples 
experiencias de intervención de la comunicación en lo educativo. Asl destacan la 
presencia de cuatro ámbitos de estudio y desarrollo de la comunicación educativa. 

La comunicación didáctica, en donde se mantiene el Interés más que de estudio, de 
Intervención educativa, aceptando sin mayor problematlzaclón la utilidad de los 
contenidos y sentidos de la prensa, radio o televisión en situaciones escolares, en 
todo caso, a la luz de la didáctica, se seleccionan y relacionan los contenidos y 
procedimientos para organizar y Jerarquizar la Infonnaclón de los medios hacia la 
educación. 

Comunicación en el aula, en donde la comunicación educativa privilegia la Interacción 
Interperaonal en situaciones de salones de clases, con lo cual se estudian múllples 
experiencias y prácticas que se desenvuelven en espacios mlcroeducatlvos, por 
supuesto, que ello Implica un papel muy destacado de enfoques de comunicación 
sistémicos y de pslcologla, dejando de lado aspectos exlracumculares e inctuso 
cumculares. 

La educación por y para los medios, en donde destaca la educación a distancia. Con 
esta orientación se ponen en contacto, tanto comunlcólogos, pedagogos y profeeores 
para dlsenar programas educativos a través de medios tales como: la radio o la 
televisión, y recientemente con la Internet. Por cierto la educación a dlstana. se 
perfila como una modalidad que tiende a adaptarse a las nuevas condlclo.,.. de 
desarrollo social y tecnológico. 

Educación para la recepción critica, modalidad que se desprende de la comunicación 
educativa, con la cual se pretende una especie de alfabetización acerca de los 
lenguajes propiOS de los medios masivos de comunicación y con ello dar elementos 
para una mejor opinión de los receptores. Con esta modalidad se aprecia que la 
Infonnaclón adquiere fonnas de mensajes con lenguajes propios, asl, se propone 
contribuir al reconocimiento critico de la Información que puede Ir desde el mensaje 
publicitario, hasta la narrativa de una telenovela.10 

• Gon7ilez, Luis. Cuerpo Acad6mlco plIIlI la Investigación de la ComunIcación Educativa. Asociación de 
Televisión Educativa lberoamerioana. www.atelamericl.com.p!!&!ls/cdumedioli/mewexico3.htm. Consulta alayo 
2006 
10 Veúe, Reflexión teórico $obrtl c1bercultura, una mirada dludc la comunicación educativa. 
bttpJ/WWV(.monograflu.comftrab!\jQt 10/1!IJDtJod/llOllllcri!\,9btml. consulta enero 2006. 
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En el desarrollo de la comunicación educativa se denota un precarto trabajo teórico y 
muchas modalidades de Investigación orientadas a la Intervención educativa, en 
consecuencia no existe un consenso en torno a la definición de la comunicación 
educativa. Aunado a lo anterior tanto la comunicación, como la educación son 
disciplinas que dependen de los avances teóricos y metodológicos de otras ciencias 
sociales. Asl que seleccionar y delimitar objetos de ealudio desde la comunicación 
educativa, Implica partir de perspectivas pragmáticas y fragmentarlas, Junto con lo 
expresado la reflexión acerca de la comunicación y la educación se reduce a 
planteamientos de uso de las nuevas tecnologlas Instrumentado con recursos 
didácticos. 

En slntesis, la comunicación educativa se origina en una época en la cual la 
comunicación y la educación de masas son algnlflcatlvaa. Se aprecia que Implica un 
campo de conocimiento en construcción en donde confluyen distintas disciplinas, 
cuyas aportaciones teóricas, metodológicas y técnicas se acumulan ofreciendo 
diferentes alternativas de estudio. Es posible Identificar que el enfoque Institucional de 
la comunicación educativa se desarrolla a través de establecimientos de tipo 
Internacional y centros de investigación, asl como facullades y áreas de educación 
superior. 

Lo expresado es una breve resena que da cuenta del origen Institucional de la 
comunicación educativa, enumerando algunas de las ifeas de investigación acerca 
de ésta, y observando la orientación InsUtuclonal de la investigación e Intervención en 
torno a lo escolar. Por supuesto que continúa siendo un campo de conocimiento en 
construcción y las contribuciones se multiplican en difef8ntes latitudes del mundo, 
entre las que se cuenta la comunicación educativa social. en donde más que el uso 
de los medios de comunicación en situaciones escolares, resulta significativo Impulsar 
el diálogo y reconocer procesos educativos liberadores. 

En torno al desarrollo de la comunicación eclucallva social, destacan dos 
personalidades de América Latina: Paulo Frelre y Mario Kaplún, quienes por 
supuesto, Impulsan más que una comunicación educativa Institucional, una social y 
popular. 

Paulo Frelre es una figura emblemática no sólo de la reflexión, sino de la práctica 
educativa latinoamericana: autor de más de una decena de libros; ofreció 
Innumerables conferencias, charlas y casi Infinitos diálogos en torno a la pedagogla 
del oprimido, la educación liberadora y la pedagogla crftIca; ha sido y será objeto de 
muchos escritos acerca de su vida, de su trayectoria, de su obra y de su ser 
personal.11 

11 Cfr. Torres, Carlos, Educación, pocúr y blogrqfla. Diálogos con educadora crltlcoJ, Silllo XXI, M6xlco, 1998. 
En especIal la entrevista reallzada a PllUlo Prciro. V cáso do este Í1ltlmo, El grito 1IUUI.JO, Silllo XXI, M6xico, 
2003.En donde le manifiestan 11\8 cxpcrionclllll educatlvllll doolll en !IV'" mllllivol y convenclonales, cul a 
finales de su exlstencla, en donde los organizadorot y disvlpulo, del propio Prelre dan t"timonio. 
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Algo que llamó poderosamente la atención de Paulo Frelre fue la globallzaclÓft. Al 
respecto él opinaba que ésta no es una fatalidad, es algo histórico y social. en 
consecuencia está hecho por hombres y mujeres. 

Hay algo que elltll en el alre, en la ArgenUna, en Brull, en el mundo entero que nos amenaza. ele 
algo as la Ideologla Inmovillzadora, fatalleta, lagún la cual la realidad as Inmodlflcable. Estoy ~ 
de escuchar que el deeempleo que le extiende por todo el mundo el una fatalidad de aste fin da ligio. 
NI el hambre, ni el desempleo IIOn fatalldadea, ni en Braln, ni en la ArgenUna ni en ninguna part .. "11ee 
de mUlonel de dólar •• viajando diariamente por lea computadoral del mundo de sitio en sitio buactndo 
donde rinde ml1i •. EIO tampoco .. una fatalidad. El preciso, dicen lo. lideres neoDberalee, dilclpllnar 
•• to. movimientos especulativos para evHar lal crlllI. Parece que 810 .1 le puede hacer. ¿Por qué 
.enfI que cuando ee ven afectacloe loa Interas.. de las claees domlnantas no hay fatalllmo, pero 
llempre aparece como por arte de magia cada vez que afecta a Iae ctaeee popularee? Se habla mucho 
de la globallzaclón. Ustedes habrán vleto que la globallzaclón aparece como una aspecle de enIIdad 
abstractll que ee creó a II mllrna de la nade Y frentll 111 la cual nada podemol hacer. Ee la 
globalizaclón, punto. La cuestión M bien dlferant •. La globallzacl6n IÓIo repreeenta un determnado 
mom.nto da un proceso de desarrollo de la economla capltallstll que llegó 11 ese punto mediante una 
determinada orientación polltlca que no necelllllriamente el la únlca.12 

A partir de estos comentarlos es posible sena lar ciertos rasgos de la comunicación 
educativa social, por ejemplo: lo histórico de los hechos sociales y del propio ser 
humano; la comunicación dialógica, y la probabilidad de una educación liberadora. 

A través diálogos y charlas que se han escrito en textos, se observa la extJ8na 
sencillez y complejidad del pensamiento educativo de Paulo Freire. Él afirma que tbda 
préctlca educativa conlleva una concepción del hombre y la mujer, por cierto en 
constante construcción y reconstrucción, ya que somos entes históricos y socl8lles. 
Para t!tl, la práctica educativa significa una comunicación, en donde el dlálogd es 
permanente; comunicación a través de preguntas acerca de si mismo y de los ,*os 
seres históricos y sociales, que nos educan y reeducan en las formas de vida yllkha 
para liberarse de un mundo enajenante y dominante. ! 

Frelre sena la que "los hombres y las mUjeres, en cuanto seres históricos, ~os 
seres Incompletos, Inacabados o Inconclusos." Precisamente el asumir y saber ue 
somos seres Inacabados es porque histórica y socialmente nos corresponde vivir na 
época y no otra, pero a la vez Implica la responsabilidad de conocer y educar ara 
mantener o transformar el estado de cosas. Una de las vlas para asumir la 
responsabilidad histórica y social como seres humanos, es mediante la curiosidad, de 
esas permanentes preguntas y respuestas que Indagan acerca del entorno, de los 
otros y del sentido de las prácticas humanas y por ende educativas, curiosidad que 
deberla orientarse hacia el entendimiento, conocimiento y comunicación de ¡lOS 
objetos y prácticas histórica y socialmente hechas. 

Paulo Frelre plantea una educación liberadora y una pedagogla critica, misma que se 
puede conocer mediante el estudio de su obra. I 

12 Freira, Pauto. Op.cit., pá¡s. 30. 
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Mario Kaplún, de origen argentino, avecindado en Uruguay, viajero latinoamericano 
por exilio, al Igual que Paulo Frelre, se destaca por una labor profesional como 
conductor de programas televisivos y radiof6nlcos, asl como periodista y académico. 
La labor profesional de Kaplún es Intensa, y tiene la oportunidad de conocer varios 
paises latinoamericanos, en donde realiza actividades en tomo al diseno y desarrollo 
de programas radiof6nlcos al servicio de las comunidades sindicales, campesinas e 
indlgenas de las reglones. Habituado a las prácticas comunicativas que Implican la 
televisión, la radio y el periódico, combina el estudio de Frelre, Freinet, Piaget y 
VlQotsky, dando como consecuencia posiciones de conocimiento significativos acerca 
de la comunlcacl6n educativa. Él reconoce la Influencia frelrlana, en especial la 
llamada comunicacl6n dialógica, o sea la que se basa en el diálogo, asl como la 
critica que conlleva la educaci6n bancaria. es decir aquella educación que se 
fundamenta solo en la acumulación de informacl6n. A su vez, Identifica que la 
comunlcacl6n al Igual que la educación, comparten dos modelos: el ex6geno y el 
end6geno. En el primero el modelo comunicativo es unidireccional y la educacl6n 
pone énfasis en los contenidos; en el segundo la comunicacl6n S8 sustenta en el 
diálogo y la educacl6n se enfoca en el proceso. u 

Intentar el acercamiento al estudio de la comunicaci6n educativa global, desde el 
campo de la comunlcacl6n educativa. confronta las anteriores situaciones. Pensamos 
que a partir de opiniones y experiencias en el empleo de las nuevas tecnologlas de 
la Informacl6n, que expresan actores de sociedades desarrolladas, es como nos 
podrfamos aproximar de mejor manera a la ubicación y descripción de la 
comunicación educativa global. 

1.3. Acercamiento a la comunicación educativa global 

En las sociedades desarrolladas las nuevas tecnologlas de la Información se vinculan 
rápidamente con la educaci6n, asl podrlamos observar un nuevo tipo de 
comunicaci6n educativa: la global. SI revisamos escritos relacionados con la 
educación y la comunicaci6n, podemos Identificar tres tipos percepción que son 
piezas de un singular rompecabezas, que al recomponerlo permite ver Imégenes de 
lo que seria la comunicación educativa global. 

En las sociedades desarrolladas la existencia y empleo de las nuevas tecnologlas en 
la educación es algo natural, que en un principio se Identifica con optimismo, luego 
existe un malestar, y finalmente se aprecia cierto riesgo. 

En diferentes medios de Información se pueden Identificar declaraciones de personas 
que están involucradas en el desarrollo educativo y, en donde S8 presentan un 
conjunto de experiencias y hechos relacionados con la educación y las nuevas 
tecnologlas. 

1) Silva, V, Mario Kaplún: La camunlcacldn cama actitud de vida. 
bttp:l!wwwJnfoameriCl\.Qrg/documen!QI )'IordlMarioo/020KIIPI%FIID.htm. colUulta septiembre de 2003. 
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La percepción de optimismo se pUede identificar a través del escrito de la empresa 
Producciones de Tecnologla Educativa Tom Snyder, citado en el texto llamado La 
vereda digital. 

No n08 det.ndremol haata que cada nl/lo lea reconocido como dotado y talentoso. hasta que todo 
contenido aea preaentado en contextos significativos, hasta que la imaginación aea el currfct*Jm, 
hasta que las comunldadea no se pregunten lo que II1II eacuelaa pueden hacer por eHas, alno lo que 
ellall pueden hacer por las eacuela8, halta que loa maestrea le Ilentan tan CÓmodOll con la tecnol!lgla 
como 1011 nll'loa, huta que cada nltlo ame la lectura, huta que loa nl/loa, l. preocupan por el .xIIO del 
otro nl/lo, huta que cada malllltro tenga un telMono, huta que la aala del maealro tenga comodidad, 
aof6a, tellllonoll, faxall, ComputadOl1!lll y un buen capuchino, haBta qua el verdadero aprendizaje no aea 
Juzgado por teata, hasl~ que cada uno alenta que puede hacer la diferencia, halta que cada claH aea 
de tama/lo ensanable, hasta que la violencia y las armas lean estudiadas lIóIo como hllltOÓll .rJ el 
88lón de cla.e, huta que loa estudlantel .e den cuenta que la educación .. un privilegio, ha ... que 
las '1I1v1lJea dlllllgullldadllll sean Inexlatentaa, hasta que loa maeatros .ean tratadoa oomo 
profe.lonllles, hastll que loa maestros •• an reconocldoa por el maravllloflo trabajo que reallmn con 
mlHonel de nl/lOfl cada dla, huta que haya una computadora en el escritorio de todOIl loa 1TIIIIIICr01l, 

ha lita que cada .. tudiante eacrIba .u hlatorla de vida, .. t6 orgullo.o de ella y puada ver ~ loa 
mejore. capltuloa astan lIún por venir. 14 

En este caso, se observa que la tecnologla es Importante en la educación y se 
reconocen los roles de los alumnos y maestros, también se puede apreciar que las 
aulas tendrlan que transformarse al grado de albergar teléfonos, faXIIIII y 
computadoras, serian Imágenes propias de las llamadas aulas virtuales. "~ 

Se deduce que vincular la tecnologla con la educación deriva de un modeto de 
sociedad desarrollada, es decir, de una organización social en la cual el u y 
desarrollo de las nuevas tecnologlas se popularizan y son accesibles para la ma~rla 
de los grupos familiares y sociales. Por supuesto que ello supone una armonla et'Itre 
los diferentes actores de la sociedad y de la educación. . 

Asl, los alumnos serian el centro de la educación, de manera natural y, sobre tqtto, 
con una alta autoestima y capacidad Innata para la educación; maestros y al~os 
que se Identifican como actores de la ensenanza aprendizaje en ámbitos I de 
reconocimiento mutuo y, ante todo, socialmente. A su vez los procesos I de 
ensenanza-aprendlzaJe se reallzarlan con el uso de nuevas tecnologlas, y \os salOfles 
tradicionales se transformarlan en aulas virtuales. El acceso Individual, tanto de 
maestros como de alumnos a un ordenador personal y otros medloa de 
comunicación, se vislumbra como algo natural. 

En otras épocas la tecnologla se ponla al servido de la poblaciÓn en forma de n~os 
productos, que a su vez, eran aceptados y utilizados por numerosas familias, en 
éstas surgieron prácticas de uso, con las cuales se permltla s610 a los adultos utilizar 
los bienes, tales fueron los casos, de la radio, la televisión, y el teléfono, en fin, ~na 
serie de articulas eléctricos que ahora, forman parte natural de la vida doméstica. En 
cambio, hoy se perfila una práctica Inversa, existen nuevos productos como los 
vldeojuegos y programas de ordenadores personales que son utilizados de manera 
natural y a veces de manera exclusiva por nlnos y jóvenes. 

"Malvado, Adriana, Por la ~rtlda dIgital, CONACULTA, Mdxioo, 1999, pág. 233. 
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Lo anterior implica que con el desarrollo y uso de las nuevas tecnologlas de la 
comunicación, se anuncia una brecha generacional, mientras que para las 
generaciones de ninos y jóvenes las nuevas tecnologlas son parte de su tiempo y de 

. su naturaleza social, para los adultos no lo son tanto. 

Existe un material que en cierta manera se presta a la reflexión acerca de los 
desfases entre la ensenanza y el aprendizaJe; entre maestros y alumnos; entre 
contenidos de ensenanza centrados en el profesor y trasmitidos en las aulas; y entre 
las experiencias cotidianas de los alumnos en sus entornos familiares, comunitarios y 
sociales. Es la llamada parábola de los viaJeros, significativa en esta percepción de 
desfases, entre los que destacan el generacional y los modos de trabajo escolar que 
se centran en la tradicIón. 

Parébola de los viajeros. Imaginemos que la ml\qulna del tiempo trae a tres profesionales del siglo XIX: 
un médico, un Ingeniero y un lTlIIestro. 

SI llevamos al médico a un quirófano contemporaneo, para empezar, se pregunta'" ¿qué hacen con 
ese muerto? (No conoce la anastesla) y no entanderla nada de lo que ahl sucede. 

SI trasladamos al Ingeniero a una oficina de proyectos actual, qulzll reconocerta algunas de lall 
ecuaciones de cálculo, pero la manera en que se presentan en tarcera dimensión y el modo en qua 
giran las COM8 dentro da la computadora para analizar sus propiedades lo harlan sentirse 
desconcertado. 

Pero 8i traemos al maestro y lo nevamos a una e8cuela primaria, le .er~ completlllTlenta familiar: la 
disposición del espacio es la misma, los nlllos oyen lo que el maestro dice desde su sUllta como hace 
ciento cincuenta anos. Incluso podr/a hacerse cargo de la clMe. Pero imaginemos que uno de los 
pequenOl Invita al maestro a su casa, le ensena el Nlntendo, la computadora con multimedia y la 
enciclopedia en CD-ROM. Ver~ el maestro con asombro qua al mundo de los nln08 estll cambiando de 
manera radical, pero no la escuela. 1~ 

Como hemos observado, la InIcial percepcIón de optimismo respecto al empleo de las 
nuevas tecnologlas en educación se transforma en un reto y luego en malestar. A 
casi nadie le gustarla saber que su trabajo tiene sentido 8ólo en la tradición y que no 
corresponde a los cambios que se presentan de manera permanente en los distintos 
ámbitos de la sociedad. 

La parábola de los viajeros supone un contexto social en el cual el acceso, propiedad 
y uso de las nuevas tecnologlas de la Información es posible y hasta necesario para 
las nuevas generaciones. 

Vemos que el empleo de las nuevas tecnologlas de la Información se multiplica en 
diferentes espacios profesionales facilitando las tareas laborales como en la 
Ingenierla y la medicina, y podemos pensar en una variedad mayor de profesiones y 
oficios; pero llama la atención la percepción que 88 tiene de la educación como una 
labor emInentemente tradicional. 

" Op. cit., p~. 22S . 
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En este caso, la caracterización de la comunicación educativa global está Impllclta, ya 
que el desenvolvimiento profesional y nuevas tecnologlas se vinculan como una 
condición natural del desarrollo social. 

Ahora observemos un caso más, el de una modalidad educativa que, desde su 
origen, experimenta el uso de la tecnologla: la educación a distancia. 

Hay un par de especialistas que poseen experiencia en educación a distancia y que 
expresan una peculiar posición al respecto; recordemos que la educación a distancia 
se desarrolla con mayor auge debido al surgimiento y uso de las nuevas tecnologlaa. 

A mediados de los anos noventa nos hallamos en un periodo de cambio hlst6rlco y tecnollglco 
espectacular. que 88 ha caracterizado como un cambio profundo de cMllzaclón. Cualquiera ...,. 118 
encuentr8 trabajando en la educacl6n • distancia puede comprobar, con mayor claridad que nunca. 
que el mundo eati!llnmer80 en un cambio del paradigma global de aprendizaje. 

58 esté produciendo una revolución "pectacular en la comunicación y la tecnologla. Los aYanc:81 de 
111 digitalización y de las tecnotoglu de fibra óptica noa conducen r*pldamente hacia la ~ad 
informatizada del futuro. en la que pr6cticament. en cualquier parte. y nuestra ca~ de 
comunicación con todo el planata leré Inmensa. A la mayorle de nosotros noa r88ulta aún cIfIcil 
comprender totalmente los cambios que estos lIVal1C8ll produclrén en la sociedad. tal y como la 
conocomo. hoy en dlll: cómo vivimos y organizamOl nu •• 1ra vida. nuestro trabajo y tiempo del OCIo; 
cómo aprendemos. fabricamos. ofrecemos .ervlclos; cómo luchamos en 111. guerraa; cómo ~.,. 
afecteda 111 relación entre rico. y pobre. en el mundo; qu6 efecto tendré sobre la cultura y la lengua 1. 

Con estas ideas 89 puede apreciar que la modalidad de educación a dlsbmcla 
formarla parte de la comunicación educativa global, entre otras cosas, po~ el 
desarrollo de las nuevas tecnologlaa se percibe de forma mucho más rápldil y 
práctica que en otro tipo de educación. Los autores auponen un tránsito hacl. una 
sociedad Informatizada. Un rasgo aún más significativo ea que las nuevas tecnologlas 
lIenden a cerrar distancias y a Incrementar la celeridad de la comunicación. También 
se comprueba que talea cambios afectan diferentes áreas del deaarrollo huma~ al 
robustecerse el paradigma educativo centrado en el aprendizaje. Además se I~en 
transformaciones en los tiempos laborales y de ocio, asl como las diferencias s~les 
que acarrean. Por último, vale la pena llamar la atención sobre el posible Impactd en 
las actividades comunes y corrientes que se desarrollan de manera cotidiana en la 
vida de los sujetos, es decir, la cultura y el lenguaje. En estos momentos vem08 que 
los ninos y jóvenes utilizan vldeojuegos y otros medios en Uampos de ocio y de 
escuela, podemos pensar que esto, a su vez Implica nuevas formas de perclbt el 
espacio y el tiempo, asl como el surgimiento de nuevas prácticas sociales que Inc:Iif8n 
la construcción de modemas Identidades sociales. ' , 

I 
I 

Ea Importante retener la percepción y experiencia de la llamada edu~ a 
distancia, porque ella Implica, en gran medida, una forma de la comun~ón 
educativa global, y por ello recuperaremos algunas ideas más de estos autores. ' 

'6 Timn, J. y RlIjashlnglUJl, L., En bll!lca del aula virtual. La e¡;Ú¡caclón IIn la .sociedad dl!lla ¡"formación. Plldós, 
Bll/'C4!lona, 1997. pi\¡. 19. 
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Vivimos en un periodo de transición entre ooa aocIedad Industrial y una sociedad de la InfOl1TlllClón. 
Lal escuelas 1111 y como las conocemos eltán dleel\lldas para praperar a las personas a vivir en una 
sociedad Industrial. ¿Qu6 tipo de sistema le necesita pare preparar a las personas a vMr en un. 
sociedad de 111 información? 

Los sistemas de educeclón pública preparan a 1118 personal para ocupar un lugar en la sociedad 
emulando a 11111 fábricas y oficinas de un. lOCIedad Industrlel. Diariamente, en todo el mundo, los 
jóvenes utilizan blclcletal, autobuses, coche. o trenes para Ir a la lIacuela, exactamente lo milmo que 
hanlm máa adelante para Ir a trabajar. Se .upone que tendran que fichar a una hora concreta y 
aprender a trabajar en pupitres de aulaa que IOn Igualea a 181 oficinas de la Indu.trla y el comercio. El 
modo en que se administra el tiempo, en que .e dividen las 8lI1gnaturea para su IIstudlo y en que all 
organlz8n las eacuelal como burocraclal Ion antlclpaclone. de la vida después de la .. cuela. Cuando 
auene el timbre al finalizar el dla ellcolar, loa elumnoa salen corriendo para trasladarse a CIlla, 
exactamente Igual que lo hacen 1011 trabajadorM de les fábrlcn Y oficina. aproximadamente una hora 
má. tarde. 11 

Como puede apreciarse, la relación socledad-flducaclón es muy directa. Mientras que 
prevalezca la sociedad Industrial, las relaciones educativas corresponderán a ésta. 
Asl, las relaciones soelales propias de la sociedad Indu8trlal, son asimiladas desde 
temprana edad a través de la escuela. El tránsito hacia una sociedad de la 
Información, a su vez, promoverá una educación ad hoc. Al menos éste es el 
planteamiento de los autores. 

Estos especialistas proyectan más Ideas acerca de lo que serian expre810nes de la 
comunicación educativa global. Lo curioso es que tienen la visión de una 80cledad 
que funcionaria de forma menos urbana. Lo anterior porque las ciudades dejarlan de 
ser el centro de trabajo, estudio, servicios y entretenimiento, ya que estas actividades 
se podrlan desarrollar a través de las nuevas tecnologlas de la Información. En 
consecuencia la educación podrla perfilarse bajo la misma lógica, es decir, una 
educación virtual. 

La8 persona8 no 1610 van a 1a8 cludade8 a trabajar, también van a hacer 1a8 compra8, al banco, al 
mádlco o alll8olor fiscal, o paaano bien en el teatro o en el cine. Sin embargo, todas estas actividades 
.e están volviendo cada vez más a8equlblee graclal a les telecomunicaciones. Una gran parte de 
nuestro entretenimiento proviene de la televl81ón. Se Incrementan Iaa compras a distancia. Están 
lIurglendo el tele banco, 1011 tete leguroa, la tela contabilidad y la tele medicina. A medida que 
aumentan la8 tele IICtlvldadea le refuerzan unaa a otres. Lal razone8 para Ir a las ciudades 
disminuyen. La sociedad de la Información podrla vlllumbrar una Inversión de movimiento hacla las 
cluded81 que caracterizó a las sociedades indultrlalea. Una sociedad de la Información podrla 
confirmarse como una tele aocledad con una revitalización de laa lonal rurale8 y una vuelta a la. 
Industrias ertllllllnal08 que exlatlan antes de la revolución IndUltrlal. 18 

Las Ideas expresadas por este par de autores provocan imágenes cercanas a 
sociedades de ciencia ficción. Las Ideas de ellos son las de una sociedad plenamente 
comunicada por los tele medios, con rasgos menos urbanos y recuperando espacios 
rurales, con poco contacto face to face y una alta Interacción medlática; en otras 
palabras, una sociedad virtual premodemlzada, o sea con relaciones mediatizadas a 
través del efecto de la presencia a distancia, en espacios semi rurales y con formas de 
producción artesanales. 

17 ¡bid, pág. 2S. 
11 Ibid. P¡\¡. 26 
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Con lo expresado se mantiene la Imagen de que el tránsito de las sociedades 
Industriales hacia las sociedades de la Información, promoverá un cambio en toda la 
sociedad y paralelamente en la educación, llama la atención la Idea de una relac:lón 
muy directa entre sociedad y educación y que parecerla un desarrollo natural y sin 
trabas sociales. 

Pero suministrar de tecnologla a la educación, no es suficiente, máxime cuando se 
sabe que a escala Internacional el desarrollo de las sociedades de la Información 
presenta competencias desiguales y asimétricas en relación con la tecnologla. 

Con el uso de las nuevas tecnologlas de la Información, se identifica un trasfondo de 
desarrollo social que a escala Internacional tiende a relacionarse con la globallzadón, 
m08trándose fracturas no sólo en la producción, sino en el uso y acceso a la 
tecnologla. 

La comunicación educativa global se observa de manera más clara con el diseno y 
desarrollo de las pollticas educativas globales. Veamos cómo se plantea la 
comunicación educativa global desde éstas. Existe un escrito de Francisco Sierra 
Caballero, por cierto, muy sugerente entre otras cosas porque tiene varios apuntal de 
lo que Implican las pollticas educativas Internacionales para el caso europeo. Al 
respecto, existe una clara oposición a la fusión de las Industria· de 
telecomunicaciones europeas con las norteamericanas y una fuerte defensa de, Iss 
llamadas Identidades culturales del bloque europeo. I 

El autor Identifica una serie de documentos elaborados en Europa que tienen q~iver 
con el desarrollo regional y las tendencias de la globallzaclón. Organismos mUnclaes 
y europeos coinciden en el propósito de fusionar el ámbito de la empresa y ajo 
con la educación, al grado de que existen grupos de expertos que intentan • nlr 
qué aportación puede hacer la formación flexible y a distancia con las nuejvas 
tecnologlas y sistemas de comunicación, en la mejora de la competitividad ~ la 
Industria europea, a través de una precisa respuesta en cada momento JI Ilas 
necesidades de formación y educación del mundo del trabajo:'o . 

I 

Con esta Información se observa que el uso y desarrollo de las nuevas tecnologlas de 
la comunicación tienden a Incorporarse a un plan económico, en este caso, el de la 
Comunidad Europea. Llama la atención que lo educativo 88 subsume al nlOC¡kIlo 
productivo. en tanto las nuevas tecnologlas de la comunicación permitan flexlblUzar la 
formación de recursos humanos para la producción. 

Ahora bien, una revisión de documentos oficiales Internacionales y locales, le dllfl al 
autor una serie de argumentos para afirmar que para el caso europeo e~ten 
conclusiones tales como "la necesidad de una educación y formación orientada por el 

'9 Slorra Caballero, Francisco. Europa y la comunicación educa/lila global. Análisis introductorio de las pollJlcas 
cultura/M de la Unión F'.IIIvpea. 
www.guldemldlgltels.netllndu.pbp?e ... do!lMepY-h.werot ..... YI.MeljzaArtI ... doIU.y\luel!p&ertkwlt 
~ Consulta septiembre de 200~ 
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"esplrltu de la empresa", basada en la apertura del mercado de valores educativos 
mediante la integración del sector público y privado, la liberación y modernización de 
la Industria de contenidos educativos y, curiosamente, el establecimiento de vlnculos 
y contactos Internacionales ·con Instituciones norteamericanas con el fin de lograr los 
objetivos globales de la sociedad de la Información (viabilidad comercial, 
Interoperatlvldad, accesibilidad, sostenlbllldad y comercialización) en materia de 
educación y comunicación." 20 

En slntesis, se han puesto en marcha los principios que tienen que ver con el modelo 
de la llamada globallzaclón, entre los que cuentan la educación y la comunicación. 

Con las polltlcas educativas globales se Intenta Igualar la comunicación educativa 
global a las tendencias a desregular los sistemas educativos e Instituciones de 
educación pública; a facilitar el consumo y adquisición de equipamiento electrónico y 
software para la educación básica; al desarrollo de los programas, tecnologlas y 
materiales de aprendizaje. Lo expresado permite percibir el Interés comercial de las 
grandes empresas de la telecomunicación en un vasto mercado educativo. 

Por cierto el liderazgo lo mantienen empresas estadounidenses, que a su vez tienen 
ventaja en la experiencia de producción audiovisual, multimedia e Internet; 
aprovechando los principios del neollberallsmo, que en este caso, aluden al libre flujo 
de la Información, asl como al discurso del desarrollo de una sociedad global para 
todos. 

De este tipo de situaciones se desprenden propósitos que Interesan a la Comunidad 
Europea, ante todo para respaldar la llamada Identidad cultural. Se propone 
desarrollar redes telemáticas transeuropeas en las cuales la educación a distancia y 
la educación para el trabajo coincidan; formar recursos humanos y profesorado para 
el uso y desarrollo de las nuevas tecnologlas de la Información; ampliar la adquisición 
de saberes y medios telemáticos entre la población para uso doméstico y calificación 
laboral. 

Al parecer las tendencias de la globallzación Implican riesgos, porque se Impulsa la 
fusión de las empresas de telecomunicaciones bajo el liderazgo norteamericano y, 
aunque existen Intentos por respaldar la Identidad cultural europea los resultados 
educativos son precarios, entre otras cosas, porque cuando se dlsenan los criterios 
para renovar los sistemas escolares se realizan a nivel curricular y dichos resultados 
implican tiempos de espera. Resulta curioso advertir que desde la Comunidad 
Europea, en donde la globallzaclón se desarrolla e incluso se exporta a otras 
reglones, se ponga énfasis en la defensa de la Identidad cultural. 

La comunicación educativa global, o sea el actual uso de las tecnologlas de la 
información en la educación formal y no, al parecer es Inevitable, aunque hay matices 
que van del provecho económico de empresas de productos y servicios educativos, 
pasando por intereses de adecuar las diferencias generacionales, el esperado auge 
de la educación a distancia, y hasta la defensa de posiciones culturales regionales. 

lOOp, Cit, pig. 10 
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AsI tenemos que desde la perspectiva de las empresas que ofrecen servicios y 
tecnologlas de la Información, bastarla que tanto profesores como alumnos, las 
emplearan y consumieran Impulsando con ello una nueva educación. 

! 

También se observa que el uso de las nuevas tecnologlas de la comunic:adón 
desborda la educación formal, ya que existen condiciones sociales propias de las 
nuevas generaciones. !:stas nacen y se desarrollan en entornos de uso de nlJ8Yas 
tecnologlas. AsI que, en todo caso, seria necesario actualizar a los profesores en el 
uso de aquellas, a la vez, esperar a que miembros de las nuevas generaciones 
transiten hacia la ocupación de los puestos de ensenanza. 

Un tercer enfoque supone el surgimiento de la sociedad de la Información y, en 
consecuencia, la educación a distancia como el prototipo de ésta. La revolución 
tecnológica que se vive en la actualidad apunta hacia la emergencia de una sociedad 
de la Información, aunque se conoce poco acerca de ésta, se registran cambios en la 
organización social, por ejemplo, se detectan nuevas prácticas de comunicación en la 
vida diaria, modernas competencias para el empleo, y nuevas formas de 
socialización. 

Por último, se advierten apuntes acerca del riesgo cultural que conlleva· la 
comunicación educativa global, ya que la industria de contenidos educativos eaté 
IIdereada por Estados Unidos, lo que podrla afectar la Identidad cultural de reglones 
no sólo europeas, sino del resto del mundo. 

1.4. Manifestaciones sociales de la comunicación educativa global 
1 

Hasta el momento hemos realizado un seguimiento de la comunicación educalva 
global, observando que la Imagen inicial, O sea el uso de las nuevas tecnologlas ~ la 
Información en situaciones educativas, no es tan simple como parece a primera vlsls. 

Al revisar el campo de estudio de la comunicación educativa, fue posible advertí' que 
el origen de éste, se dio a partir de dos causas: el reconocimiento de que los ",*,os 
de comunicación de masas afectaban el aprendizaje y los Elstllos de conocimiento: de 
la población; y los planteamientos de la UNESCO en principios de poll~ 
educativas en tomo a la comunicación y la educación. i 

I 

Por cierto es un campo de estudio aún en proceso de construcción, en ~de 
confluyen distintas disciplinas y tendencias de investigación, con una ma~da 
orientación hacia la Intervención y poco avance en el análisis teórico. • 

A su vez, revisamos opiniones y experiencias respecto a la comunicación educativa 
global que provienen de sociedades desarrolladas. Advertimos que las oplnlonea y 
experiencias respecto al uso de las nuevas tecnologlas en situaciones educatiYas, 
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son variables. Esto último porque participan varios actores quienes dependiendo de 
su ubicación e Interés en la producción, comercialización o empleo de las nuevas 
tecnologlas de la información en torno a la educación, opinan y experimentan 
diferentes cuestiones. 

$1 el origen de la comunicación educativa se debe al reconoclmientci de que los 
medios de comunicación de masas afectaban el aprendizaje y los estilos de 
conocimiento de la población, podrlamos extender la Idea y senalar que la 
comunicación educativa global Influye en los modos de comunicación y educación 
actuales. Opinamos que estos nuevos modos de comunicación y educación se 
asimilan, practican y expresan, primero en la vida cotidiana actual, y después en 
situaciones escolares. 

Cabe aclarar que la comunicación y la educación (esta última en su variante de 
aprendizaje) las Identificamos como circunstancias sociales. Pensamos que la 
comunicación 88 algo qtte se aprende desde edades tempranas, y que comunicación 
y aprendizaje se desarrollan de manera constante a lo largo de las trayectorias de 
vida de los Individuos. 

Pensamos que lo anterior no puede ser tratado con el modelo de Laswell, tan 
Influyente en los planteamientos de la comunicación educativa. Con este modelo se 
Identifica a la comunicación como un proceso en donde se relacionan cinco 
elementos: emisor, mensaje, receptor, canal y efectos. Con base en este modelo se 
han desarrollado diferentes estudios Interpretaciones de la comunicación colectiva e 
Interpersonal.21 

Ahora bien, en situaciones de producción, Intercambio y efectos de persuasión, en 
donde el emisor se dirige al receptor, el modelo de Laswell funciona; sin embargo, en 
situaciones de vida cotidiana, en donde el habla, la Información y la conversación, 
Involucran el aprendizaje, el entendimiento y el conocimiento, el modelo de Laswell 
presenta dificultades. 

Nos parece que un acercamiento más efectivo a situaciones de habla, Información y 
conversación, en donde entran en juego el aprendizaje, el entendimiento y el 
conocimiento, esté dado en el enfoque IIngOlstlco. Enfoque que a su vez nos permite 
un encuentro con lo sociológico, ya que el comportamiento comunicativo y educativo 
de la gente se puede comprender con el uso y entendimiento de significados y 
significantes. Inclusive la época actual de globallzaclón en general y de procesos 
comunicativos globallzados, éstos se pueden advertir de forma mits significativa a 
través del enfoque IIngOlstico y del acompanamlento sociológico, porque al parecer 
existe una nueva socialización que es posible detectar a través de las nuevas formas 
de habla que asumen los jóvenes de la globallzación. 

21 Al respecto Identificamos el modelo Laswell de manCT1l mM puntual en el capitulo siguiente. aqul lo 
comentamos par1I dar paso al enfoque IInglllslioo con no. pllRCC lociológicamcnte mM útil para asociar la 
comunicación y la educación. 
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La comunicación humana supone un desarrollo mediante el uso y entendimiento de 
significados y significantes; pero, al parecer, la comunicación se expresa con un 
relativo desequilibrio entre éstos, porque socialmente parece que prevalece el uso de 
los significantes, esto es, el sonido e Imagen de la palabra, que cad. uno 
experimenta como proplo.22 

Esta forma de concebir la comunicación humana tiene como fundamento el le ng I.f8je , 
lo que supone una adquisición y uso del mismo, al respecto resulta Interesante 
observar que los erlos adquieren y utilizan la comunicación en edades tempranas, a 
través de una educación o socialización, esto es, mediante la mirada, la escucha, el 
habla y el pensamiento de sus padres y demás adultos que los rodean, al menos 6sta 
era la Imagen tradicional en tanto la comunicación S8 eJercla con la emisión del 
lenguaje y de mensajes, mediante la familia y los grupos de socialización temprana; 
en cambio, desde hace ya algún tiempo, Influyen en la mirada, la escucha, el habla y 
el pensamiento de los crros, e Incluso de los adultos, la televisión, la radio, el cine, las 
revistas, el teléfono fiJo y móvil, los llamados emblemas de la publicidad fija y móvil y, 
por supuesto, los vldeoJuegos e Internet, o sea, múltiples medios que producen 
Información, sonidos e Imágenes, y que a su vez conforman lenguajes especlflcos 
que se asimilan de manera cotidiana. Asl que estarlamos frente a nuevos modos de 
comunicación y modernas formas de educación o socialización. 

Desde hace ya algún tiempo, la educación Informal o social, o sea, todas aquellas 
experiencias sociales que tienen que ver con el aprendizaje de la Información, 
significados y significantes que se producen y circulan en la vida cotidiana de la 
gente, tienen que ver con la familia y los medios de comunicación; con los esplClos 
comerciales de contacto, exhibición y consumo de objetos y servicios en donde se 
muestran estilos de vida globallzados; con el consumo y uso de nuevas tecnolopras 
que producen nuevas formas de acceder a la Información y al conocimiento de cósas 
y objetos. Todo lo anterior apunta hacia la formación de experiencias PI'" el 
desarrollo del sentido práctico y del entretenimiento, o sea, el sentido común y:$C9 
Inmediato de las cosas. Al parecer la educación Informal o social se perfila pa la 
construcción del sentido común y el goce Inmediato de las cosas, apoyada la 

I 

I 
22 La comunicación humana tiene slngulllllls form8ll de manifeslllnle. En IlIS actividades humanas resulta que 
hablar, infonnar, conversar o discutir, aceroll de 111110, no ncoesariamentc lIevlI al entendimiento odmún. 
Regularmente sucede que quien emite un menSl\ie lo rcllllza con un b~e Intelectulll previo, una Intencl~ldad 
y, en delennlnlldWl situaciones, 11 su vez, quien recibe el men~e, posee 9U propio bag~e Intel~ no 
neoesariamente cllpta la inlenclonalldad del otro, aunque comparte lu .ituaclones de la comunicación, en 
conlecuencla, quien recibe el menstJe entiende de forma más o menos semejante, o bien, confonne a SU~Pla 
experlenclL Lo anterior " debe a una de las condiciones proplu de la comunicación humana, es., ,111 

adquisioión y el uso de un Idioma que, a BU vez, se expresa en un cotUunto de si¡¡nos. Los si¡¡nos, o lea la ctras 
con 1 .. que se conforman palllb/lUl, le orllanizan en un alfabeto especifico, asl podrla pensanc q e la 
comunlcaolón lerla el adecuado oonoclmlento y uso del alfabeto. No obstante, el Idioma, o sea, el uro di¡¡ • gnos 
confonne a cierto alfabeto, se despliega de manera dual, esto el, que toda palabra tendrlll cuando me un 
sl¡¡nlflClldo y/o un si¡¡nificante. El si¡¡nificado supone el concepto o definición de la cosa 11 la que le refU,re la 
palabra, en cambio el si¡¡nificante implica el lonido o Imagen que origina la palabra; mlentrB9 que el slgRlfteado 
reprelenta el concepto de lu COBIIS e Implica una definición convencionalmente aceptada, el significante illlplica 
sonido e Imagen, que cada Individuo puede construir de manen poco más o menos independiente. Cf;. De 
Saunull), F., Cuno de LlngOlstlca General, Fonlllmara, México, págs. 99-117. 
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publicidad de objetos y marcas, programación televisiva, temáticas cinematográficas, 
actividades de shopplng, aludiendo a estilos de vida globalizados, poniendo en juego 
los sentidos de la vista, la escucha, el habla y el pensamiento en tomo al 
entretenimiento. 

SI observamos, además, que la educación Informal o social se desarroUa de manera 
permanente y que se práctica por la gente de todas las edades, estamos frente a la 
constitución de sentidos orientados hacia actHudes prácticas en donde, se forma un 
cierto sentido común y, un Interés hacia el disfrute Inmediato de la cosas. 

Aunado a lo anterior la oferta e impulso hacia el consumo de objetos y estilos de vida 
globallzados, se prOfundiza a través del uso de medios de comunicación tradicionales 
y de nuevas tecnologlas de la Información. Esto úHlmo observable en la población de 
Jóvenes, lo que a su vez estarla indicando nuevas formas de socialización a través de 
la educación Informal. 

De hecho advertimos que la comunicación educativa global 8e manlfie8ta y 
experimenta primero en procesos sociales, identificados por la oferta y demanda de 
objetos y estilos de vida globallzados, que a su vez se Impulsan por la publicidad, 
dando cuenta de nuevas formas de socialización y por ende nuevas formas de 
educación Informal: y la comunicación educativa global tiende a manifestarse y 
experlmentarse después en espacios educativos. 
En la ciudad de México, entre otras cosas, podemos observar y experimentar 
cotidianamente la publicidad de marcas y objetos, el espacio de clrculaclón de 
Imágenes a través de la publicidad es enorme, Intensa y variada. la presencia y 
circulación de Imágenes conlleva no sólo el sentido económico, centrado en el 
consumo de objetos y marcas; sino también en el efecto paralelo: el consumo 
simbólico de las Imágenes. Lo que a su vez manifiesta prácticas sociales y nuevas 
experiencias, que perfilan rasgos propios de una globalcutura. 

En nuestra ciudad lo cotidiano significa no SÓlo formas de transporte masivo, colectivo 
e Individual, con sus consabidos y a veces no agradables ruidos y sonidos, mensajes 
e imágenes, contactos y olores corporales, sino también un extranamlento del tiempo 
quizás por el acortamiento de distancias dada por el uso de los medios de 
comunicación. 

La ciudad. con sus formas de organización, funciones sociales, maneras de 
comunicación y modos de socialización, Implica espacios en los cuales las personas 
se desplazan con una experiencia del espacio y del tiempo cada vez más Intensa; 
pero a la vez resguardados en lugares de trabajo, consumo. diversiones, Imágenes y 
comunicaciones. 

La vida cotidiana contemporánea se realiza de manera continua, en donde las 
personas mantienen nexos comunicativos tradicionales, despuntando nuevas formas 
de comunicación. dadas por el contacto con medios de comunicación y el empleo de 
nuevas tecnologlas de la Información; 8sl, en la familia, la comunidad y, en la escuela 
S9 mantiene la comunicación "'aca to tacs"; pero en espaCios de trabajo, de servicios, 
de entretenimiento yacio se establece la comunicación a través de medios como: el 
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teléfono, la radio, la televisión, el cine, los vldeojuegos y la Internet. Lo a'*rlor 
Implica un conjunto de prácticas comunicativas que suponen relaciones socIIles 
tradicionales y modernas. 

Las grandes y modemas ciudades son un amplio albergue en donde habita mUcha 
gente que realiza innumerables y rutinarias actividades sociales, que a su .. se 
desplaza en de grandes cantidades a centros de trabajo, de comercio, de aerilQlos, 
de diversión, de estudio o de consumo, de tal forma que los Individuos se reúnen en 
grupos, colectivos, muchedumbres y masas. 

Cuando en un dla común en la ciudad de México uno registra experiencias de 
transporte, éstas se expresan con el movimiento de grandes corrientes de gen. que 
entran en contacto con personas, las más de las veces con una actitud de 
distanciamiento, ya sea que uno se traslade en pesero, microbús, camión, metro, :taxl 
o auto propio, tal parece que existe un alejamiento de la experiencia de persona a 
persona, en todo caso, somos pasajeros con un destino y horario especifico que n08 
Impide Interactuar de Individuo a individuo en esos espacios y en esos tiempos. 

A la vez, la ciudad se convierte en un espacio de objetos e Imágenes publicitarias, 
que demandan la mirada de la gente; eso lo podemos observar y experimentar 
cotidianamente. La presencia de Imágenes, Interpela la vista y, tal vez, el pensar de la 
gente hacia los objetos y las marcas, apuntando no sólo al sentido económico 
centrado en la compra, sino a un efecto paralelo: el consumo simbólico de los objetos 
y las Imágenes. 

La comunicación de la globalidad se caracteriza, entre otras cosas, por su répldo 
desarrollo e innovación tecnológica, que a su vez circula en el mercado. Asl tenemos 
que a la programación televisiva y a las temáticas cinematográficas se les ~e 
tecnologla, para sustentar la novedad y el consumo, al Igual que a los medios 
impresos; a su vez los creadores de vldeojuegos, telefonla móvil e Internet, es'" en 
continua exploración e Innovación de productos y servicios. 

Por ejemplo, la televisión permite ver en muy corto tiempo una multiplicidad de 
sucesos que acontecen en ciudades muy distantes, o bien el uso de Internet que 
facilita establecer contactos e Intercambiar información, realizar operaciones 
financieras o simplemente ·chatear" en la comodidad de un centro de trabajo, o 
escolar, e Incluso en el hogar. 

Sabemos muchl81ma8 cosas que en raalldad nunca hemos leido an ninguna parte, y mucho rnenqI en 
108 libros: las hemos podido slmplomente ver en la televlalOn, en el cine, en un per16d1co o en lftl de 
108 numero.os .oporte. Impre.os que existen an la actuI!IIidI!Id o quizá las hllyamos laido coni UOII 

forma espllCllIl de lectura IIn la pantlllla de un ordenador. También la. hem08 podido 88CUChar, y ~ de 
vlvll voz da nadie, 81no en una radio, o mAl probBblemente B trBvés de un amplificador (qulzé 
Implantando en nue.tras oreja. y conllCtado B un wlllkman) que difunde sel\alee IeldBI en un eotorte 
de cualquier naturaleza (un disquete, una cinta magn.tlca). Como con8ecuencla de todo .110, en la 
IIctuBlldad el sentido ml8mo de la palabra leer el mucho mée amplio que hace 20 ano.; ya no .. leen 
s610 cosas •• crltae. E. méll, la IlICtura de COaBS escrltes en el sentido ululll del término no .. ni el 
único ni el prlncipal canal que utirlzamos para adquirir conocimiento e Informaclón.2l 

" Simonnc, R., La terc~rafas,. Formas tk lIab~r qlU IIstamoll ~rdklldo, TauruM. EBpalla, p6g. 13. 
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Lo anterior genera una percepción del espacio y del tiempo qua se manifiesta, entre 
otras cosas, como una combinación de experiencias tradicionales y liberación de 
nuevas précticas, ello provocado por la globallzaclón, y tal vez Instrumentado por la 
comunicación educativa global. 

En gran medida, los llamados medios masivos de comunicación, es decir, la radio, la 
prensa, la televisión y la clnematografla tienen como función la transmisión de 
Información acerca de múltiples acontecimientos humanos, asl como la producción de 
slmbolos e Imágenes que implican a su vez estilos de vida que la población asume 
paulatinamente. Si se observa la programación televisiva, es evidente que existen 
propuestas de estilos de vida, o sea de vestir, comer, hablar, etc6tera: son estilos de 
vida impulsados por empresas locales y trasnaclonales, que a través de sus 
empleados disenan y producen los contenidos televisivos, comprobando que tal 
diseno y producción no es neutro, en todo caso se encamina por los senderos de la 
publicidad y de la persuasión, con la finalidad de que la gente consuma 
determinados productos o servicios. 24 • 

Los medios de comunicación masivos y las nuevas tecnologlas de la Información, 
forman parte de la Industria, en particular de la industria del entretenimiento. En esta 
Industria se producen, entre otras cosas, programas televisivos y para ello se realiza 
el sondeo de opiniones, de manera que parece ser que se considera el gusto del 
público, en apariencia se da lo que el propio público pide. O bien mediante encuestas 
acerca de temas de interés, que son la base para el diseno de los productos y 
servicios propios de esta Industria. De igual forma con los llamados grupos de 
enfoque. Los resultados tienden a manifestarse con programaciones de rápido y fácil 
consumo, que Indican una especie de degradación del gusto y de la opinión de la 
gente, ya que parece ser que lo importa es mantener la atención de la audiencia con 
fines de consumo publicitario, más que con la calidad de la programación e Incluso de 
los productos y servicios. 

Los medios masivos de comunicación son, en cierta medida, los artlflces del gusto de 
la población, pues Intervienen en las formas de vida, de comer, de divertirse, de 
hablar, de ser y de vestir. Son estilos de vida que proviene de la producción y la 
publicidad, son productos y servicios que se orientan hacia el consumo de grandes 
conglomerados sociales. Esta Industria apunta hacia la mezcla de todo, a la 
exageración de lo divertido y la minimización de lo serio y, al Impulso de la novedad. 

Este tipo de Industria se caracteriza, no sólo por la constante fabricación de slmbolos 
e Imágenes para el consumo, sino por el permanente ritmo de cambio; la norma 
significa reemplazar productos; todo cambia, nada asombra, ya que todo es nuevo. 

,. Lazafllfcld, Paul y Robert Merton, Los m~dlos de comlUllcacldn (Ú masas, el guJlO popular y la accldn social 
organizada. Monte Ávllll Editores, Venezucla, 1992. Los autores dClltacan \u funclonell de Informllción, 
cntretenlmlento y publicidad en el contexto de lo comercial. 
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A su vez, la industria cinematográfica trasnaclonal tiende a estimular el consumo no 
sólo a través de la proliferación de salas de exhibición y la Intensificación en la 
creación de filmes, sino incluso aplicando y tratando los avances tecnológicos real y 
virtualmente, al respecto cintas como: Blade Runner, Robocop, La red, El cubo, 
Gataca, Matrlx, entre otras, trazan perfiles de sociedades globalizadas, en las cuales 
la tecnologla de punta es quizás el personaje principal. 

Anadiendo el hecho de que las empresas cinematográficas trasnaclonales invierten 
en edificaciones y dlsenan normas para el acceso a los cines, en cierta manera, 
Imponiendo rituales, consistentes en comprar el boleto para presenciar la pellculll de 
estreno, que generalmente ocurre los fines de semana y que raramente subsiste más 
de cuatro semanas: el vendedor de boletos, generalmente un o una joven, pregll'lla si 
tienes ta~eta de descuento, misma que hay que comprar por una cierta cantidad más, 
una vez que te entrega el boleto, te desea el disfrute del filme, luego formas fila para 
consumir las consabidas palomHas y la soda de marca exclusiva de una de las dos 
embotelladoras en competencia: si quieres variar la dieta estén los nachos con 
queso, o bien, los hot dogs, plzzas, chapatas, etcétera, por supuesto, heladas y 
golosinas, de hecho, se ha abierto una nueva oferta con especie de botanas de 
dulces y cacahuates. Una vez realizado el rHual te introduces a la sala. Ya dentro 
puedes apreciar el diseno del espacio y los asientos movibles y con resguardo para el 
refresco, asimismo, escuchas el nuevo sonido y la Imagen varia según sea la 
producción y costo del filme. Cuando se termina la función, el diseno del espacio de 
las salas y servicios de cine está orientado para que la gente circule y no se detenga 
a platicar; es una especie de desfile que en la entrada te hace consumir y al finalzar 
la función te hace salir rápido. 

También existen tendencias y fórmulas de empresas trasnaclonales que' se 
manifiestan en revistas que aluden a comportamientos y estilos de vida globallzados 
e implican un formato en el cual se combinan diferentes temas; algunos ¡ se 
consideran serios y establecen ciertas dosis de Información; otros en cambio ~on 
superficiales y se Indican con menos notas y más imágenes, todo ello a través cki un 
atractivo collage que estimula el sentido de la vista. El formato se adapta y se ~ en 
esas publicaciones, de tal manera que el tlreJe de ese tipo de medios Impresos se 
Intensifica. Cabe destacar que la tecnologla se aplica en los diferentes medios 
impresos, de tal manera que los cambios están en el horizonte de esta industria. 

Aunado a lo anterior, proliferan folletos, no necesariamente producto de empre¡sas 
trasnaclonales, pero son establecimientos locales, que se favorecen con el desanpllo 
tecnológico existente, que con su Impresión contribuyen a una degradación del g~sto 
popular y a la fijación de estereotipos sociales, me refiero a la publlcac;lón 
denominada Vaquero que lanza semanalmente 800 mil ejemplares, mientra. que 
Erótica 400 mil, a su vez Sabrosas y Bien Entronas y Las Chambeadoras 300 1 mil 
ejemplares cada una de ellas. Esto Indica que cada mes están a la venta 1 millón 800 
mil ejemplares de este tipo de publicaciones. 2~ 

" Votltc varps, An¡cl y Carlos Paul, La kclura IJS una upertencta cultural aJ«na a los mutcano:r, La JOPIIda, 
17 de enero de 2001. 
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Estas serian manifestaciones sociales que configuran una vertiente de la 
comunicación educativa global. Manifestaciones contradictorias, en las cuales 
confluye el desarrollo tecnológico, la formación de consumidores y una cierta 
degradación del gusto, en donde la globalizaclón tiene, si no toda la responsabilidad, 
si algo que ver. 

Una manifestación social más de la comunicación educativa global, en este caso 
como frontera entre la globallzaclón y la cultura, seria la de contrastar la Idea de que 
con los viajes es posible ampliar el sentido Intelectua1.2tI Con la globallzación sucede 
que dadas las condiciones de las comunicaciones de la primera generación, esto es 
los transportes carreteros, ferroviarios, marltlmos y, sobre todo aéreos es posible un 
mayor flujo de gente a través del mundo. Inclusive, con las comunicaciones de la 
segunda generación, o sea teléfono, televisión, dnematografla y prensa, podemos 
estar en contacto con hechos y estilos de vida que no necesariamente corresponden 
a lo local. Qué decir de los satélites, el celular. y especialmente de Internet, que 
acelera las comunicaciones entre las personas de casi todo el mundo, a través de lo 
cual es posible identificar diferentes manifestaciones culturales. 

Asl, la experiencia de la cultura como parte del conocimiento adquirido mediante los 
viajes, no se ve reemplazada, en todo caso, mediada por las nuevas tecnologlas de 
la Información. Lo anterior porque es posible a través de Internet acceder a una vlsHa, 
por ejemplo, al Museo de Louvre desde cualquier reglón del mundo. 

Lo que estarla cambiando es la Interacción del viajante flslco, por una Interacci6n 
mediada del viajero virtual, mediaciÓn dada por las nuevas tecnologlas de la 
comunicación. Cuando uno viaja flslcamente, la experiencia del colorido y el aroma 
de las ciudades, el calor o frlo de los lugares, la presencia y el habla de la gente, los 
colores y los sabores de la comida, en suma, el movimiento flslco, emocional e 
Intelectual del viajante se activa y se pone en contacto con esos entornos, Incluso, se 
puede dejar de experimentar la Interacción con los demás; pero aún asl existe una 
Impresión subjetiva que se moviliza por las experiencias adquiridas. 

En cambio, cuando se navega mediante la Internet, uno puede observar a través de 
la pantalla del ordenador colores y espacios, datos y fotograflas, sonidos e Imágenes 
que permiten un cúmulo de InformaciÓn, es cierto que se adquieren datos, Imágenes 
y conocimientos, pero uno se pregunta si esto conlleva un nuevo esfuerzo Intelectual. 

En resumen, aquella Idea del ser culto a través de los viajes, en el caso del uso de 
nuevas tecnologlas, Invita a pensar acerca del tipo de esfuerzo Intelectual que 
Implicarla ser un viajero virtual. Uno puede pensar que la reducciÓn de las 
experiencias presenciales afecta el esfuerzo Intelectual, pero tal vez se estén 
generando experiencias virtuales que habrla que explorar. 

16 Monclús Estelta, Antonio, Educación y cruce de culturas, FeE, México, 2004, pág. 80. Se dice que cultura, 
.igniflca etlmológicamente, oultivo o cuidado y se asocia al "oonjunto de conocimlentog especializados o no, 
adquiridos por una p«IOIIa mediante el estudio, las loctul'Bll, los vll\les etc., o en relación oon el grado de 
desarrollo cientlflco, artlstico y filosófico de un pala o un 6poca (definiendo) un "conjunto de la actividad 
espiritual de la Humanidad" . 
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Una circunstancia social más de la comunicación educativa global, como frontera 
entre la globallzación y la cultura, serta el de identificar ciertas prácticas sociales que 
se desprenden del llamado shopping. En el caso de la ciudad de México, es posible 
identificar varios de centros comerciales, en los cuales de forma cotidiana clri:Ulan, 
nlnos, Jóvenes y adultos en actividades de compra y paseo. AlU ea posible co_mlr 
desde una simple golosina, hasta contratar la compra de un auto. Se ob~an 
puestos en los pasillos en donde se ofrecen productos que pueden ser jugu_es, 
articulas de uso personal, productos artesanales, curiosidades, o bien, servicial para 
bajar de peso, ofertas de tarjetas de crédito, etcétera. Se Identifican lugares para 
consumir comida rápida, o bien, sólo tomar un café. Puede uno mirar gran cantklad 
de productos de moda: en las tiendas aparecen totografias y manlquiés con ~ras 
estilizadas, principalmente, de mujeres y hombres jóvenes, por supuesto, vistiendo 
con las marcas de las casas, generalmente, de manufactura trasnacional. Se ubican 
también los grandes almacenes en donde se ordenan los productos de acuerdo con 
departamentos y puede uno realizar el viaje a través de pasillos en donde se orr.cen 
productos para equipamiento casero, electrodomésticos, equipo de cómputo,' de 
sonido, celulares, cámaras digitales, ropa, perfumes, etcétera. ' 

Si miramos las prácticas sociales como acciones repetitivas y hasta cierto punto 
rutinarias, asimismo, si observamos que estas prácticas sociales Implican el 
desplazamiento de gran cantidad de seres que ponen en juego los cuerpos veatklos 
con prendas y objetos de marca, personas que portan celulares, wBlkman y 
recientemente el IPod, al vemos cómo la publicidad Interpela la vista, la escucha, el 
habla y el pensamiento mediante los objetos y slmbolos, encontraremos en la 
asistencia a los grandes centros comerciales una gama de actividades cotidianas. en 
donde tal vez el Impulso hacia el consumo, Inducido tanto vla Información e Imágenes 
como asumido en posibles estilos de vida, sea lo central, entonces estarlamos ,"te 
una serie de prácticas sociales que fijan los rasgos propios de una globacultura. 

1 

Existen avances cientlficos debido al empleo de las nuevas tecnologlas ~ la 
Información, que se combinan con experiencias y manifestaciones sociales extrernr.s. 

Recientemente, cientlficos de paises desarrollados y financiados por los goble~ de 
Estados Unidos y el Reino Unido, dieron a conocer los adelantos relacionados con el 
llamado genoma, o sea, el mapa genético del ser humano, dichos progresoa aon 
slgnlflcatlvos, entre otras cosas, porque convergen con una serie de avances 
tecnológicos que no sólo tienen que ver con el diseno y construcción de maquln.las 
e Instrumentos, tecnologlas y conocimientos, sino con la posibilidad de afea. el 
cuerpo, luego la mente y quizás el sentido del ser humano. A lo mejor, como si fuese 
parte del diseno y creación de un nuevo producto. Lo anterior es Información ~ue 
poco asombra e Incluso forma parte de las rutinas actuales. 

Ahora bien esto de afectar el cuerpo, no es nuevo, pienso que todos hemos visto a 
mujeres y hombres, en las calles de la ciudad, en el Metro, en muchas colonias y 
barrios, incluso en las universidades, con tatuajes y piezas de metal en ciertas p.-tes 
del cuerpo. 
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¿Qué significa eso? ¿Una fonna de ornamento y en consecuencia una fonna de 
embellecimiento? ¿Un reclamo de Identidad o diferencia? ¿Una Interiorización de 
objetos externos y metálicos en zonas corporales para resistir el paso del tiempo y 
trascender lo biológico del cuerpo? 

Podrlamos pensar que durante el desarrollo de la humanidad los objetos exteriores al 
cuerpo son una constante que paUlatinamente S8 convierten en algo familiar. Tal es el 
caso de la ropa, el bastón, los anteojos, el carro; marcapssos en el corazón, etcétera. 

Qué decir del mantenimiento o los cambios corporales que la gente demanda a través 
de la clrugla, de la IIpusucción, o bien, del ejercicio, de dietas, o de múHlples fonnas 
de Intervención en el propio cuerpo con el objeto de mantenerio en fonna saludable y 
hasta cierto grado Juvenil. 

Tal parece que esto es una manifestación social más, en donde convergen 
tecnologlas e Imágenes de estilos de vida global Izados. Pero existen casos extremos 
en donde se pretenden Incorporar piezas propias de las máquinas que confonnan 
parte de las nuevas tecnologlas de la infonnaclón. 

En la revleta N9XOS de octubre del 2000 IIparece un articulo denominado: 'V1vlr y morir en el ligio XXI", 
en ele articulo le menciona, entre otrllS COI8II, que exilte unll persona lIamadll Kevln WllrwIck, que 
pretende realizar un experimento singular: Injertllrae un chip conectado a su slat8lTlll nervioso con el 
objetivo de transmitir IIIs senal" nerviosas a una computadora, para que despuel, desde 111 
computadora, le sean retransmitidas 111 cuerpo. De Me modo, el comando de mover un dedo, por 
ejemplo, será Interceptado por 111 computadora, 111 que, en un segundo tiempo, dé 111 orden de mover el 
dedo. Su objetivo, como le ve, no tiene nadll que ver con paliar un dAflcit, sino que aspira 11 crear un 
superávit. So tratll tlln sólo del primer rumbo a 111 fusión completa entre 01 hombre y 111 computadora a 
fin de Ir més allá de lo que nuestra rldlcula conlHtución nol lo permite'. Y on otra entrevl8ta relllizada, 
Al afirmó: 'Eltoy doloroaamente consclQnte de IIIs fimltaclonos del cuerpo humano. Sobro todo cuando 
comparo de que forma perciben el mundo 1118 máqulnlls y de lo que Ion capacel do hacer 1118 
computadoras. El hombre, con sus capllcldades mentll1e8 y ffllclIS, e8 limitado; por eso me pllrece 
excitante la Idea de perfeccionar el cuorpo. v 

Tal parecerla que en el futuro la novedad seria la posibilidad de que a través de la 
tecnologla, se presente una práctica social más, o 8ea, el poder dlsenar y trascender 
la parte biológica, la pieza finita, el fragmento acabable del ser humano: el cuerpo. 

El viejo y querido Marx, con su fina Ironla, destacó en muchos de sus escritos, la 
violencia propia del capitalismo, pero hay una frase significativa y que da titulo a un 
texto muy Interesante, me refiero a la expresión: "Todo lo sólido se desvanece en el 
alre".28 ¿Y silo sólido reaparece a través de las nuevas tecnologlas de la Infonnaclón 
y mediante fonnas de realidad virtual? 

l7 Véase "Vivir y morir en el siilo XXI", NEXOS octubre de 2000. M6xieo. 
II Betman, Mmhal, Todo lo sólido SI lÚsvanlcf/. La uplrlencla d. la modernidad, SlilO XXI, M6xleo, 1998 . 
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2. ENFOQUES SOCIOLÓGICOS DE LA COMUNICACiÓN 

2.1. Definición de comunicación 

La comunicación es un término que proviene de la expresión latina "comunls", que a 
su vez slgniftca "común", vocablo que evoluciona hasta significar "poner en común" e 
Incluso 'poner a la luz de todos". 29 Tal vez el sentido original de la palabra ha 
cambiado e Incluso diversificado. Veamos al respecto una serie de deflnlclones que se 
desprenden de los diccionarios: 1) Comunicación representa una acción y efecto de 
comunicar o comunicarse; 2) Comunicación significa hacer saber a alguien una cosa; 
3) Comunicación se dice que es Igual a trasmitir; hacer participe de lo que alguien o 
algo tienen; 4) Comunicación se refiere a medios de enlace, tal y como resultan las 
vlas de comunicación, por extensión se reflere a la correspondencia postal, telegráfica 
y telefónica; y 5) Comunicación resulta ser la transmisión de mensajes mediante un 
código común al emisor y al receptor. 3O 

Se observa que existen cuando menos cinco enlaces del término comunicación. Y si 
realizamos un ejercicio de interpretación sociológica, podrlamos Indicar que existen 
tres significados que Implican relaciones Interlndlvlduales y en cierta manera 
unidireccionales; otro que implica una comunicadón material y social; y finalmente una 
definición de comunicación mediada. 

Respecto a las relaciones Interlndlvlduales, estarlan: 1) La comunicación que surge 
como una actividad que es causa y efecto, al parecer, de una condición natural e 
identificada con seres capaces de comunicar o comunicarse; 2) La comunicación 
como un intercambio de saber que en cierta forma es desigual y hasta cierto punto es 
unidireccional; no obstante, se Intenta compartir, tal seria el caso de hacer saber a 
alguien de una cosa; y 3) La comunicación como actividad entre seres con capacidad 
de información que suponen relacionarse a través de las propiedades de alguien o 
algo. Por ejemplo, comunicación es Igual a trasmitir y hacer participe de lo que alguien 
o algo tienen. 

La comunicación también aparece como redes de comunicación materiales y sociales 
que suponen enlaces y vinculaciones a través de diferentes medios, tal como 80n la 
correspondencia postal, telegráfica, telefónica, terrestre, marltlma y aérea; Incluso 
podrlamos agregar los medios de comunicación de masas y, por supuesto, 108 medios 
generados a través del desarrollo de las llamada nuevas tecnologlas. 

Por último se menciona una definición que es muy usual y clásica, como la que 
implica a dos seres que se relacionan a través de mediaciones, tal y como son los 
mensajes y el código, de manera que la comunicación es la transmisión de mensajes 
mediante un código común al emisor y al receptor . 

• 9 www,htp:({c:s.wlklpedill.oollwikilPorta\;Comunlcad%3%B3n. Con.ulta ootubre 2006 
lO Diccionario, Kapdusx .. 1979 . 
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Observamos que sociológica mente existen tres niveles de definición que InvoluGran 
enlaces sociales. El primer nivel podrla ser el nlvellnterlndlvldual. Después aparece la 
comunicación material o social. Por último está la comunicación entre dos actonts y 
las mediaciones del mensaje y el código. 

Asl, tenemos que la definición de comunicación adquiere varias dimensiones, todas 
ellas con nexos sociales, en consecuencia, se puede decir, que la comunicación seria 
un objeto susceptible de estudio sociológico. 

2.2. ¿La comunicación es objeto de estudio sociológico? 

A la pregunta de si la comunicación es objeto de estudio sociológico, podrlamos 
responder afirmatiVamente, e Inclusive advertir que se estudia a través de varios 
enfoques. Podrlamos decir que desde la soclologla clásica ya se denota ellnter6a por 
el estudio de la comunicación, y posteriormente se constituyen para ello ramas de la 
socloloola. La soclolO9la clásica estudia las sociedades a través de relaciones. 
hechos y acciones sociales, en consecuencia seria necesario explorar y confirmar, 51 
la comunicación forma parte de esa forma de estudio. 

Los sociólogos clásicos parten del análisis de la sociedad de su época, asimismo, la 
Idea de la historia les da pauta para Indagar acerca de la evolución de las sociedar$es, 
y todo ello converge en la observación y análisis de la sociedad capitalista, por ~o, 
con todas sus contradicciones. La sociedad capitalista, es el objeto de estudio dallos 
sociólogos clásicos. Estudio que llevan a cabo mediante principios y concePtos 
sociológicos, tales como: relaciones, hechos y acciones sociales. Son conceptos 
sociológicos clásicos que permiten estudiar a los seres humanos tanto en soclectad 
como en sociedades capitallstas.31 I 
2.2.1 Relaclone8 80clales de producción I 

Carlos Marx desarrolla el concepto de relaciones sociales de producción, asocla~do 
de manera amplia los nexos que los Individuos mantienen con la naturaleza y con los 
hombres mismos, asimismo, utiliza una singular expresión para Identificar la 
sociedad de sus tiempos: formación social capitalista. 1, 

El enfoque sociológico clásico marxista visualiza las relaciones humanas con la 
naturaleza y las relaciones entre los hombres mismos, con lo cual es posible aMrtlr 
que el Individuo, para vivir y reproducirse, transfonna y se apropia de la naturaleza, 
asl como amplia el trato con la gente, todo ello se identifica a través de una ~Iar 
actividad humana: el trabajo. ' 

i 
l' Cfr., Oiddens, Anthony, Capitalismo y la modllrna teorla ~ocial. Marx, Durlchllim y Max Webu, .dea 
Universitaria, Esplllla, 1998. En este texto se puede confinnar que lo. sociólogos clMlcos se interesaros «in el 
conocimiento de la sociedad capitalista, no sólo porque cadll uno de ellos experimentaron los avalares de .,...t1po 
de sociedad, sIno que se Interesaron en IIllpectos especlficos de I!.ta. En el caso de Marx y W cher, es evld~ que 
la sooiedad capitalista es objeto de estudio. En el CIIllO de Durkheim, no es tan manifiesta la connotaciÓII a la 
sociedad capitalista; sin embar¡o, el uso de la expresIón socIedad moderna y, en particular, el perfil industrial, DO. 
pennlte hacer la referencia de estudio de la lociedad capitalIsta. En el cuo de Weber, el estudio que realiza_rca 
del comportamiento protestante en el desarrollo del capitalismo y 111 mcioDlllidad propia de éste, conflnalll el 
interés de Weber en esta fonna de sociedad. 
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Confonne los vinculas hombre naturaleza y las relaciones de los Individuos con otros 
se desenvuelven, las fuerzas de trabajo también lo hacen, de manera que el 
desarrollo y perfeccionamiento técnico se ahonda, ampliando con ello las 
poslbirldades de explotación de la naturaleza y desarrollo de las fuerzas de trabajo, 
asl, los nexos entre los Individuos significan relaciones sociales cada vez más 
diferenciadas y complejas, ya que van del arreglo en grupos y comunidades, hasta la 
organización de clases sociales en sociedades cada vez més diversificadas y 
complejas. 

El trabajo puede entenderse de varias formas, pero en este caso se define como una 
actividad humana en la cual se ponen en juego la energla corporal e Intelectual con el 
objeto de satisfacer necesidades. Desde esta perspectiva, el trabajo seria una 
actividad humana cuyo desarrollo se profundiza confonne evolucionan las sociedades. 
Al respecto, F. Engels presenta un breve y Significativo estudio de la evolución 
humana y de las relaciones sociales, en donde destaca el trabajo y senala la 
Importancia de la comunlcaclón.32 

En ese escrito se Indica que el trabajo es causa y efecto de la riqueza de la sociedad, 
y es la relación significativa del desarrollo social. Al asumir una perspectiva de estudio 
evolutiva, Engels propone que el trabajo seria la actividad fundamental para el tránsito 
del homlnldo al hombre, de tal forma que el trabajo, o sea, la actividad humana de uso 
de energla corporal e Intelectual para satisfacer necesidades, provoca al paso del 
tiempo cambios significativos en la naturaleza humana. El desarrollo de la mano y el 
uso del pulgar que habilita al hombre a manipular y construir herramientas; el 
desarrollo de la locomoción blpeda, que a su vez Implica un desarrollo de la capacidad 
craneal y despliegue de habilidades coordinadas por la función del cerebro humano; 
las formas de alimentación y el consumo de protelnas a través de la caza y la 
ganaderla; y, por supuesto, los cambios en la naturaleza del Individuo, en particular la 
laringe y la lengua. con lo cual paulatinamente se desarrolla la comunicación humana. 

En el texto denominado: La Ideologla alemana se puede observar que Marx y Engels 
consideran la comunicación en varios sentidos, destacando un doble pliegue: por una 
parte como lenguaje, y por otra como medio social. Mientras que la comunicación en 
su equivalencia de lenguaje se presenta en una gama de sentidos y como una 
condición humana, los llamados medios de comunicación son significativos en el 
desarrollo y profundización del capitalismo. 

Los autores senalan que el lenguaje se equipara a la conciencia del ser y refleja la 
materialidad de ambos. "El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la 
conciencia practica, la conciencia real, que existe también para si mismo; el lenguaje 
nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del Intercambio con 108 
demás hombres." 33 

" Véaue Enicls, Federico, El paptil Ihltrabqjo en la tranqormaclán iMl mono en hombre, varlau edioionem. 
" Marx, Carlos y Federico Engels, La Ilhologla alemana, EdicIones de Cultura Popular, México, 1974. PÚ¡¡. 31 . 
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Incluso mencionan que existe un lenguaje que senala lo propio de la clase social, en 
este caso de la burguesla. "Al burgués le es tanto más fácil demostrar con su lenguaje 
la identidad de las relaciones mercantiles y de las relaciones Individuales e incluso de 
las generales humanas, por cuanto ese mismo lenguaje es un producto dIt la 
burguesla."34 . 

Un senalamienlo más de los autores, está en el desarrollo y creación de las llamadas 
lenguas nacionales, que como puede apreciarse Implica la confluencia de varios 
factores, entre los que destacan la combinación de lenguas y la concentraciÓn 
econÓmica y pol/tlca. 

El car*cter natural elel lengueje. en todo lenguaje moderno desarrollado. queda abolido an parte por la 
historia dal desarrollo del lenguaje en base a los materiales anteriores. como ocurre en las lilnfues 
latines y gerrn6nlcn, en parte por el cruce y la mezcla de naclones, como en ellngl6a. y en parte por la 
concentración da los dialectos do una nación para fonnar l1li lengua nacional. tanlendo como t.Ie la 
concentración económica y polltlca. 35 

Otro aspecto que Indican es la existencia y uso del llamado lenguaje filosófico, que al 
parecer presenta un divorcio entre el pensamiento y la realidad. Situación que aún se 
da e Incluso se amplia con la existencia de más Intelectuales que abordan las 
relaciones humanas en diversos contextos sociales, qUienes a su vez dan fonna a 
lenguajes especializados, que en ocasiones, participan de ese divorcio entre 
pensamiento y realidad. 

Uno de loe problemas máll dtrrclles para los filósofos " el descender del mundo del pensamiento al 
mundo real. La realidad Inmediata del pen8amlento ea el lenguaje. Y como 108 filó80fos han procllmado 
la Independencia del pensamiento, debieron proclamar también el lenguaje como un reino pf'OIJk) y 
lIObarano. En eeto raslda el secreto del lenguaje filosófico, en el que los pensamientos encierran, como 
palabras. un contenido propio. El problema da descendar del mundo de los pensamientos al mundo 'real 
se convierte alll en el problema de deacender dallenguaje a l1li vida. 38 , 

Con estos senalamlentos, se muestra que para Marx y Engels la comunicaciÓn cdmo 
lenguaje se desarrolla en varios sentidos y enlaces sociales: como lenguajf y 
conciencia; como lenguaje de clase social; como lengua nacional; y como lenguaje 
filOSÓfico. Pero observamos que para Marx y Engels la comunicación, en la modalidad 
material y social, adquiere Importancia para el desarrollo y profundización del 
capitalismo. 

La emergencia y desarrollo de la lucha de clases desde ciertas épocas, penn'- a 
Marx y Engels Identificar la Importancia de las vlas de comunicaciÓn para rom~ el 
aislamiento y promover la cooperaciÓn e Interdependencia regional. "En la ~ad 
Media, los vecinos de cada ciudad velanse obligados a agruparse en contra ~ la 
nobleza rural, para defender su pellejo; la expansión del comercio y el desarrolo~ de 
las comunicaciones empujaron a cada ciudad a conocer a otras, que hablan hecho 
valer los mismos Intereses .• 37 

lO (bid., pá¡. 266. 
" (bid., pi¡. 510. 
l6 Ibid .• pá¡lI. !l34-53!1. 
" (bid., pá¡. 60. 
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Se puede observar que el desarrollo capitalista, en particular el de Inglaterra, conlleva 
la concentración del comercio y la manufactura en el mercado Interno, para después ir 
al encuentro del mercado mundial. AsI la demanda de productos comerciales y 
manufacturados se realiza, no sólo a nivel local, sino a escala mundial. A su vez, el 
proteccionismo de la época se derriba no sólo por la libre competencia, sino por la 
presencia de los medios de comunicación que pennltieron el paulatino enlace del 
mercado mundial. 

La producción capitalista y, en particular, la Industrial se multiplican pennanentemente, 
de tal forma que los productos requieren de circulación a través de medios de 
transportes tradicionales y, por supuesto, de nuevos medios de comunicación, entre 
los que destaca el ferrocarril. 

Cuando ya l1li dlllg&ncla y l1li carreta no lIatisfac/an las exlgenclu ITlIlis dotarrolladaa del comercio, 
cuando, entre otras COS88, la centrallzacl6n de l1li producción por l1li gran Industria exlgla nuevos 
recursos para el rnés ~Ido y m6s voluminoso tranlporte de IUI lJIIlIII8 de productos, le Inventó la 
locomotora y, con ella. la aplicación del ferroctllrrll al trMIco en gran MC8Ia. 31 

Se observa que para Marx y Engels, la comunicación, en su modalidad material y 
económica, se liga con los medios de transporte, que a au vez son causa y efecto de 
la producción, circulación y acumulación de capital. Es en el Manlnesto del Partido 
Comunista donde se advierte lo significativo que resultan los medios de comunicación 
para las exigencias de la producción y circulación capitalista, aobre todo la Industrial, 
que a SU vez se perfila hacia la creación de un mercado mundial. 

El descubrimiento de América y la circunnavegación de Afrlca ofrecieron a la burguesla en aacenllO un 
nuevo campo de actividad. Lo! mercadoa de l1li India y l1li China. la colonización de América, el 
Intercambio con IIIIs colonlaa, 111 multiplicación de 101 medial de cambio y las marcancln en general 
imprimieron al comercio, la navegación y a la Induatrlll un Impulso huta entontes desconocido. La gran 
Indultrla ha creado el mercado mundial, ya preparado por el detK:ubrlmlento de ArnlItica. El mercado 
mundllll aceleró prodlglolamente el datarrollo del comercio, la I1IIvegaclón y de 101 medloa de 
transporta por tierra. Este desarrollo Influyó a su vez en el auge de la indUltrla, y ti medida que le Iba 
extendiendo la Industria, el comercio, la navegación y 101 ferrocarriles. dll88rroll6base la burgu88la.

3V 

Carlos Marx propone el análisis económico de la sociedad capitalista, pero ante todo 
estudia la dinámica de dicha sociedad, cuyo sentido es la producción de mercanclas y 
la reproducción de capitales. En esta sociedad, los productores no se circunscriben a 
producir para satisfacer sus propias necesidades, o para laa necesidades de la gente 
que circunda su entorno Inmediato, sino que ae perfila un Intercambio de dimensiones 
nacionales e Incluso Internacionales, debido a lo cual se desarrollan y perfeccionan los 
medios de comunicación carreteros, ferroviarios y marltlmos. 

Incluso podrlamos advertir que conforme se desarrollan y ahondan las relaciones 
sociales de producción capitalistas, el desenvolvimiento y perfeccionamiento de los 
medios de comunicación persiste, al grado de Impulsar nuevos medios, tal seria el 
caso del transporte aéreo e Incluso los medios de comunicación de masas, por 

II Ibid., pá¡. 352. 
J, MIIrX, Carlos, El manijluto del partido comunlstn, Editorial Pro¡rcso, Moscú, pilgs. 21-22 
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ejemplo: el teléfono, la televisión y la clnematografla, cuestión que se trata más 
adelante, cuando revisamos lo relacionado con la Industria cultural. Aún más, los 
recientes medios de comunicación, tales como: la telefonla celular, los vldeojuegos y 
la Internet que se engloban bajo el término de nuevas tecnologlas de la comunicación, 
se podrlan ubicar desde este enfoque clásico de la soclologla. 

2.2.2 Loa hechos sociales 

En el caso de Emilio Durkhelm, la comunicación no se aprecia expllcltamente, en todo 
caso hay que revisar diversos planteamientos e Interpretarlos con el objeto de 
encontrar los enlaces sociológicos de la comunicación. 

Emilio Durkhelm Identifica a la sociedad simple y a la sociedad compleja. 
atribuyéndole a esta última un carácter económico e Industrial. llamando la atención 
acerca de las formas de apego que los Individuos mantienen respecto a la sociedad. 
Realiza lo anterior definiendo los hechos, la solidaridad y la conciencia sociales. que 
supone en las sociedades que estudia. 

El postulado sociológico durkhemlano que reivindica el estudio de las formas de 
Identidad y representaciones del ser Individual y el ser colectivo, es el hecho social, 
éste no se refiere a una mera operación de observación emplrlca, sino a una sert. de 
relaciones que se presentan entre el ser personal y el ser social. 

Las acciones e Ideas individuales se observan a través de múltiples préctlcas grupales 
pero, sobre todo, como prácticas que son Influidas por un poder externo a las 
personas, lo que permHe ver que las conductas de los seres Individuales son más bien 
de tipo social. Asl la relación entre conductas Individuales y mandato social reWtla 
comportamientos de seres socializados. 

Parte del quehacer sociológico es la Identificación y estudio de la doble condlclón i de 
la persona, por un lado la del ser Individual; por el otro, la del ser social. ¡ 

Identificar las fronteras de lo Individual y social 8S pensar acerca de las unlone~ y 
separaciones entre las formas de sentir, pensar y actuar personales. y Ilas 
sensaciones, pensamientos y conductas socialmente construidas, lo cual nos 118V, a 
preguntar si ello podrla darse sin la comunicación. . 

Esta dualidad, la del ser Individual y el ser social, se sustenta y desarrolla a travH
1 
de 

realidades externas al individuo, que a su vez se asimilan conforme a formas de 
apego a organizaciones, en donde destacan las Instituciones y los g~s 
profesionales. que a su vez permiten la existencia y construcción de percepciones 
Individuales y grupales. 

Ahora bien, el hecho y la solidaridad sociales reivindican el estudio de la realidad 
externa al Individuo y los modos de apego que tienen las personas hacia la sociedad, 
lo que a su vez expresa formas de Identidad y representaciones del ser individual y el 
ser colectivo. 



• 

• 

• 

45 

Según Dur1<helm, las Ideas Individuales se obtienen a través de múltiples prácticas y 
convivencias grupales pero, sobre todo, porque en el transcurso de 6stas se presenta 
un poder externo a las personas que permite observar que las conductas de los seres 
individuales más que personales son sociales. la relación entre conductas 
Individuales y mandato social, revela comportamientos de seres socializados, que a su 
vez se vinculan por el apego hacia las semejanzas o diferencias sociales. 

Durkhelm concibe a la sociedad no sólo como reunión de Individuos y formas de 
organización colectivas, sino como relaciones de solidaridad que orientan el sentido 
de las actividades Individuales y sociales. 

Al respecto, nombra la solidaridad mecánica, o sea, el apego de los Individuos a lo 
colectivo por las semejanzas existentes; en contraste, setiala la solidaridad orgánica, 
que a su vez, significa el apego de los Individuos a lo social, por el desarrollo de las 
diferencias, provocadas por la división del trabajo social. 

Cabe comentar que él Identifica a la sociedad tradicional, en la cual existen formas de 
Identidad y representaciones del ser Individual que se relacionan con la solidaridad 
mecánica, lo que Indica una conciencia colectiva muy desarrollada. O sea, que en 
este tipo de conglomerado social, la relación entre el ser Individual y el ser colectivo se 
confunde por el alto grado de semejanzas prevalecientes. 

A su vez, reconoce a la sociedad moderna, en donde se profundiza la solidaridad 
orgánica, de manera que la diferenciación individual tiende a robustecerse vla el 
desarrollo de la división del trabajo social, lo que a su vez provoca una conciencia 
cada vez más difusa. 

Cabe destacar que la división del trabajo social permite observar la multiplicación y 
diferenciación de grupos de trabajo especializados que son semejantes en la 
organización Interna, y diferentes en comparación a los demás grupos de trabajo . .o 

Ahora bien, si la sociedad se concibe no sólo como reunl6n de Individuos y formas de 
organlzaci6n CQlectlvas, sino como formas de representación Individuales y colectivas, 
es posible acudir a la expresi6n conciencia social que Dur1<helm menciona en varias 
de sus obras. Lo expresado tiene como objeto de reflexionar acerca de la 
comunicación. SI existe una conciencia social conforme a la cual se orientan las 
acciones de los individuos, es posible pensar que la comunlcaci6n es imprescindible, 
o sea, formas de ser Individuales conforme a las formas de ser colectivas, son 
necesariamente trasladadas a través de la comunlcacl6n.41 

.0 El autor Ilbordll III cuestión de 101 hechol lOCiales, asl como lo relaclonlldo con III IOCledlld limpie, en un texto 
chuico: Laf reglas dsl método aocloldglco. La solidaridad mecÚlica y la lolldarldad org6nlca. la sociedad 
tradicional y la socledlld moderna, as! como la IIwnada conclenoia loclal, 1M trata en La DlvisMn del Trabajo 
Social . 
.. ExMen varios textos en donde el autor aborda l. cuestión de la Illlmllda concIencia social, aunque cabe destacar 
que en OCI\IIlones tambIén la denomina concienoia común o conciencia oolectlva. El texto mis aoablldo en tomo 11 

esta Idel de conciencia lIocl.1 CI La división cklúabqJo Jocla/, en donde arllumenta aoerca de los vlnculos que 
permiten el apellO de los Individuo' • 111 sociedad. Cuando el autor identlfioa l. llamllda solidaridad mecánica y 
org6nioa, o sea, el apc¡¡o social por semejanzas o dlferenoias, trata acerca de l. conclencill socl.l. En el texto, 
Lecc/oneJ (Ú soclologla, el autor trata el lIlIunto de la conclencill social como una IiCrle de reprellentaclones y 
catados mentalell que tienen que ver con la moral 1001.1, es decIr, en llQuellns sltullOioDCIs en las cuales 101 
Individuos aceptan o rcchllZlUl, justlflcan o se indi¡nan ante olerto tipo de comportamientos. En otro libro: 
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La mayor parte de las formas de conductas, pensamientos y sensaciones de las 
personas, tienen una doble vinculación, por una parte corresponden a la e<>ndIfIón 
natural y biológica propia del ser humano, entre lo que destaca la corporeidad del. ser 
y los mecanismos propios de la conciencia; pero también tiene que ver OOIJ la 
naturaleza social. 

, 
Las acciones de los Individuos se configuran con base en esas dos formas del ser.: sin 
embargo, los hechos sociales propiamente dichos, o sea, las formas de aocI6n, 
pensamiento y sensación que los seres experimentan y expresan, se realizan a través 
de representaciones, actos y comunicaciones cuyas formas son sociales. 

Identificar el medio por el cual esas representaciones 80n Independientes y externas 
al ser Individual, nos lleva a reconocer ciertas figuras sociales, o sea, la8 Instituciones. 
Cabe sena lar que en la obra sociológica de Emilio Durkhelm, lo relativo a . las 
Instituciones no 8e trata de manera directa, Incluso se llega a definir a estas como 
parte de un contrato social, que a su vez 88 convierte en un contrato grupal. En el 
prefacio de una de sus obras, llega a plantear la cuestión de los llamados grupos 
profesionales, como la Instancia mediadora entre la acción Individual y la acd6n 
social, esto es lo más cercano a la Instltuclón.42 

Para dar cuenta de la mediación entre ser Individual y ser social, a través de las 
Instituciones, hay que referirse a que todo nuevo ser que se Integra a la sodedad 
encuentra un conjunto de hábitos y creencias Instituidas, de tal forma que hábitos y 
creencias se Imponen desde edades muy tempranas, pareciendo que son dadas 
desde dentro del propio ser, a su vez existen, formas colectivas de actuar, de penaar, 
de sentir y, anadimos de comunicar que se relacionan con una vasta red de 9fUPOS 
humanos organizados a través de las llamadas Instituciones. 

En el desarrollo del ser humano, existe un proceso de maduración Individual y ~al, 
por una parte, se Identifica el desarrollo biológico que se centra en el ser IndIVldU8:i1la 
conciencia de si mismo; por otra parte, existe una Identidad Individual y social la 
cual convergen las Instituciones como organizaciones o establecimientos que Imp n 
una mediación para que se desarrolle una especie de conciencia Individual y social.: 

Educaci6n y soclolog{a, e! posible Idenliflcat un lItea social desde donde le organizan aquellas idCllll, ~IIII, 
hábitos y conooimientos que le suponen necesarios p .... la socialización de las nuevlI8 generaciones. En ef*"" en 
este último texto, IDII polible observllT que la llamada lOCiedad polltlca es la encar¡ada de orpnlzar la concl.cla 
loeial, que paradój icamente se muestra fragmentada en distintas 6rcas de lalOCiedad, ulla JOcledad polltica ~rla 
un colectivo de personlll especializadas y or¡lIIllzadlll como grupo social .ecundarlo, que no depende de nl"¡(In 
otro, para Identificar, seleccionar y emitir aquellas idcaa, oreenciu, hillitol y conocimientos con los 'P*' Be 
dClarrollllTIIIIl los comportamientol loclaleB, cabe destacar que la conciencia sooial no ntú localizada, en ntalÚn 
espacio de la sociedad, en todo oaIO, se encuentm difullllllente prelente en toda ella. 
42 Yllqe La dlvisl6n del trahqjo soclaJ, el fenómeno de la institución .e relega al uunto del contrato social '11610 
en el prefacio de la segunda edición trata acerca de 1119 lIamadl\ll alJnlpaciones profesloUlllcs, que __ el 
equivalente a IIIS instituciones, e inclUJo realiza un registro histórico de la IIgIUpacionc9 religiolu, comunltlrtu y 
de oficios, compamndo el dcaarrollo de las IIgIUpaoiones profesionales, provocado por la diferenoiación eCOllÓllliOll 
del trab~o social, asl como el debilitamiento de la conoiencia lOOilll y el fortalecimiento de la concMmcla 
individual, vfllla diferenoiación y organización económIca en ¡rupos profeaionales. P'p. 12-32 
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• El mundo de las Instituciones Implica fonnas de organización social en donde 
participan los 8eres Individuales, espacl08 en 108 cuales las personas participan e 
Interactúan no sólo a través de las directrices que emanan de dichos e8tableclmlentos, 

I 

• 

-sino con 1a8 fonna8 de -comunicación y prácticas que Implican detennlnado tipo de 
reglas, comportamientos, actitudes e Ideas In8t1tuldas. 

Con esta idea se vuelve a presentar la dicotomia del ser Individual y ser social a la 
que se refiere Durkhelm; pero a la vez, es posible identificar que las Instituciones se 
presentan como Instancias mediadoras entre el ser Individual y el ser social; las 
Instituciones Implican no sólo la organización propia de dichos establecimientos, sino 
las creencias y fonnas de conducta Instituidas por comunidades y grupo8 sociales que 
a su vez ejercen una coacción en los indlvldu08. 

Uno de los aspectos que cobra relevancia está relacionado con las fonnas de 
representación y que tienen que ver con un poder externo al Individuo, ·consisten en 
modos de actuar, pensar y de 8entlr, exteriores al Individuo, y están dotados de un 
poder de coacción.· 43 

Ahora bien la coacción a la que se refiere Durkhelm no sólo está constituida por las 
formas sociales o Instituidas, sino por lo que él denomina corrientes sociales. En una 
primera Instancia parecerla que los hechos sociales son causa y efecto de 
ctetennlnadas fonnas de organización e Institucionalización; sin embargo, no todo lo 
social es asl. 

La expresión "corrientes sociales" permite registrar conductas de seres personales 
que expresan comportamientos, relativamente automático8; asl se identifican estados 
de ánimo colectivos que se Impulsan y de8arrollan a través de "movimientos de 
entusiasmo, Indignación, de piedad que no tienen como lugar ninguna conciencia 
partlcular."« Al respecto, esas formas de relativa organización tienen que ver con 
colectivos, multitudes, muchedumbres o masas que Influyen en los seres personales 
para adoptar conductas hasta cierto punto inesperadas por ellos mismos, lo que a su 
vez permite identificar que ese poder externo que se impone al comportamiento de los 
seres Individuales se presenta en forma8 de organización social relativamente 
espontáneas . 

Ahora bien, existen corrientes sociales que tienen que ver ·con movimientos de 
opinión más duraderos, que se producen sin cesar en tomo nuestro, bien en toda la 
extensión de la sociedad, bien en clrculos más restringidos, en relación con materias 
religio888, polltlcas, literarias, artlstlcas, etcétera." 45 

Con lo expresado en párrafos anteriores, es pOSible Identificar tres dimensiones de las 
organizaciones sociales mediante las cuales las personas actúan desarrollando 
conductas que son producto de un Influjo externo a ellas, pero que a la vez son parte 
de la sociedad. En efecto, son las Instituciones, las corrientes sociales espontáneas y 
las de opinión duradera. En los tres casos los Individuos son obligados y persuadidos 

'J Durkheim, Emilio, ÚJ.J reglaa del mt!todo sociológico, México, PCE, piglna 41. 
.. Ibldem, p6g. 42 . 
., Ibldem. Pá¡ina 43 
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por las formas de organización para actuar confonne a la organización de cada una de 
ellas, lo que nos hace pensar en distintos modos de comunicación que a tu vez 
indlcarlan una coacción externa al Individuo. 

Los hechos sociales como coacciones colectivas que se imponen a los individUOl, no 
pueden considerarse sólo corno actos de fuerza. sino que tienen que ver con la 
llamada socialización. En este caso, el pensamiento clásico sociológico permite 
identificar la vlnculacl6n entre una Idea general de la sociedad y una Idea particular del 
Individuo, que se configura a través de la expresión: socialización, que Significa la 
comunicación de valores, creencias y conocimientos, asl cómo transmisión de formas 
de actuar en espacios sociales, institucionales y grupales. 

Existen capaCidades naturales que, aunque Individuales, requieren del concurso *>Glal 
para madurar y desarrollarse. Por ejemplo, es evidente que esa capacidad ~e la 
conciencia de si mismo, resulta ser un proceso Individual, pero a la vez Implic81 una 
responsabilidad y construcción social. 

SI recuperamos una de las Inquietudes sociológicas de Emilio Duf1(helm, es dedlr, la 
educación. podrlamos ejemplificar la condición del llamado hecho social. La educación 
adquiere la función de socialización por excelencia, ya que cuando se refiere a la 
acción de las generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida 
social, incluye no sólo la familia y los educadores, sino los grupos s~ y 
profesionales. Asimismo, cuando indica que el objeto de la educación da la 
socialización, es decir, comunicar para suscitar y desarrollar en las generackmes 
Jóvenes estados flsicos, Intelectuales y morales, no sólo se refiere a prOC8lOB de 
convivencia familiar y escolar, sino de un mandato social, esto es, de la sociedad 
polltica.-46 

La socialización supone las funciones de homogeneización y diferenciación, • tal 
forma que en gran medida dichas funciones se cumplen a través de la transmleldn de 
Ideas, hábitos, creencias y conocimientos que la sociedad polltlca considera 
adecuados. En este sentido, Duf1(helm sostiene que la educación, por el hecho ~ ser 
una función social, no puede desprenderle del Interés colectivo y beneflclar sólo .. los 
particulares. Ahora bien, es la sociedad polltiea la que exige comportamientos fllilcos, 
intelectuales y morales; mientras que la vida social de los Individuos y g~ se 
desarrolla en colectivo, es lógico suponer que la creación y circulación de Ideas y 
representaciones grupales se realiza socialmente, sólo que de manera difusa, en 
consecuencia, la sociedad polltlca tiene entre sus funciones la IdentlflcaclOn y 
selección de los rasgos de vida colectiva que son slgnlflcatlvos para el desarrollo de la 
homogeneización y diferenciación sociales. 

2.2.3 La acción social 

El legado sociológico de Max Weber (quizás el sociólogo clásico más contempo"neo, 
entre otras cosas, porque comparte el estudio y reflexión dentro de una tracflción 
sociológica ya reconocida, me refiero a la obra de los autores menclOO$dos; 

'6 Vme Emilio, Durkhclm, Educación y Socio/agio. Colofón, M.!xico. s.f., pAa. 47. 
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I asimismo, porque despliega una singular originalidad sociológica) es un tanto 
fragmentado, no obstante, es posible advertir que en su obra actualiza y desarrolla 
conceptos, aún muy Influyentes en nuestra época, planteando el estudio de la llamada 
scción socisl y ellnteréa sobre la racionalidad capitalista, contribuyendo a la formación 
de la soclo/~'a comprensIva y proponiendo el recurso sociológico de los llamados 
tipos Ideales. 

• 

Para definir a la sociedad, Max Weber, explica primero a la comunidad. En ambos 
casos las Identifica como relación social. Con la diferencia de que en la primera 
prevalecen rasgos de racionalidad y comunicación manifiesta, en cambio en la 
segunda actitudes afectivas y tradicionales y un sentimiento de unidad muy fuerte. Asl 
surgen términos taJes como comunidad, sociedad y relación social, en donde se 
Involucran actitud, acción social, sentimientos subjetiVos de afectMdad, Intereses, 
pacto racional, asl como la comunicación. 

Llamamo. comunidad a Ullll relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción .oclal 
-en el ca.o particular, por medio o en el tipo puro- .. Insplrlll en el .. ntlmlento .ubJetlvo (.factlvo o 
tradlclornll) de lo. participes de constituir un todo . 

Llamamos sociedad a una relación social cuando y en la medida en que la actitud on la acción IOCIaI se 
inspira en une compensaolón delntereae. por motivo. reclonales (de fines o de valorea) o tamb~ en 
una unión de Interele' con Igual motivación. La aocledad, ele un modo Uplco, puede o~eclalmente 
dncanlllr (pero no únicamente) en un acuerdo o pacto racional, pord9C/afllC/6n fflCfproca. 

Uama la atención la abstracta y breve definición de sociedad, en contraste con la 
explicación de comunidad, Incluso, profundiza al respecto, cuando en su obra trata lo 
relacionado con la dominación. 

Para Weber, la unidad básica de asociación colectiva, es la comunidad, que a su vez 
describe en varias dimensiones, la comunidad doméstica, la de clan, la vecinal y la de 
poder. A la vez Identifica dinámicas mediante las cuales la comunidad evoluciona, son 
el comercio sexual y el tráfico comercial, asl corno 108 conflictos y la distribución del 
poder. 

Conviene llamar la atención acerca de la separación que realiza Weber respecto a la 
comunidad y a la sociedad, pero a la vez senalar que las relaciones sociales se 
muestran en ambos sentidos, en función de la comunidad yen función de la sociedad. 
El sociólogo alemán identifica a la sociedad como relación social, a81 senala la 
existencia de relaciones basadas en el Intercambio de acciones racionales, sean 
conforme a valores o fines. 

~1 Es conocido que &o/Jomla y sociedad se organizó y publicó sin el conourso de Max Weber. En esta obrll se 
encuentran epectos propios de III soclologla comprensiva, en un orden un tanto fragmentado, lo que, dicho sea de 
pllSO, ha dado lupr a muchos estudios. L1l11Tlala ~enclón la termlnolollla conceptual y l1letodoló¡lca de 111 primera 
plll'le, que por cierto es dillcll de procesar y mantener Il lo lar¡o de loa dos tom08 que componen la obra. A su vez, 
se notll un tratlllTliento de la economla y la historia, con oierta secuenolll y detalle, en cambio respeoto a la 
sooiolo¡la, lIe aprecia dispersión y I'ragmentaclón. Asimismo, le tratan temM especlflcos que dan pMO a ntmas de 
l. Bociolo¡la, por ejemplo: la sociologlll de 1M religiones, o l. sociolo¡la del arte. 
~'Weber, Max, &o/Jomiaysoc/edad, FCE, M~xico, 1974. Páll. 33. 
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La socio logIa supone comprender e Interpretar la acción social para, a su vez, e~licar 
las condiciones y efectos de su desarrollo. Uno de los conceptos clave de la .amada 
soclologla comprensiva e8 la acci6n socla/. Al mismo tiempo, ésta, signEn 
comportamiento humano comprensible y comunicable, que pennlte Identificar el aeer 
externa o internamente algo, asl como también el omitir o pennltlr algo. "la .. 
social", por tanto es una acción en donde el sentido mentado por su sUjeto o· yetos 
esté referido a /a conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo ..... 9 : 

El sentido de la acción social consiste en la comprensión de lo mentado lo decl.,-ado, 
lo dicho, lo comunicado por el sujeto o 108 8ujetos, asl como el significado subjetivo 
que éstos Imprimen en la acción social. El sentido de la acción social, se puede 
observar en cuatro situaciones: sentido dado de hecho; sentido en un caso hlltórlco; 
sentido en promedio y aproximado en situaciones de masas sociales; y sentido 
construido a través de un üpo idea/ 

La frontera entre la acción social con sentido y el comportamiento humano corrnln, es 
muy tenue. Al respecto, Weber plantea que la acción social es distinta a la conducta 
reactiva, o sea, aquella en la cual la comprensión de lo dicho y el significado 1::Ie lo 
subjetivo son de dificil entendimiento. El autor ejemplifica con los ~ de 
comportamientos humanos que se asocian a estados pslqulcos Individuales, a 
prácticas mlstlcas de ciertos sujetos y a experiencias propias de peraonajes 
históricamente relevantes. En estos casos, es dlflcll establecer la acción social con 
sentido, ya que el significado de las experiencias y la comunicación de las mismas no 
se vinculan al entendimiento con los demás. No obstante, Weber indica q~ los 
elementos comprensibles y no, están mezclados en la acción social. Quizás por ello 
reivindique, como parte de la 80clologla comprensiva, no sólo el entendimiento 
manifiesto de sentido, sino la Interpretación del mismo. 

La accI6n loclal como toda IICCl6n, puede MI': 1) flIclonal con arr9{1/o 8 finas: deterrn 
expectatNIII en el comportamiento tanto de objetos del mundo exterior como de otros 1v1I'1 ........ 

utHlzando 81all expectatNIlI como "condiciones" o "medios" plll"8l .1 logro de flf/68 propio. rae 
s0p8eadoe y perseguldoa; 2) racional con arreglo a va/ores: determinada por la creencia con 
el valor -6tlco, elt~tlco, rellgJo.o o de cualquier otl"8l forma corno le Interprete- propio y absoluto 
determinada conducta, sin relación alguna con el reaultado, o aell puramente en rMritoa de valor; 
3) afectiva, espectlllmente emotiva, determinada por afecto. y OItadOI lentlmentalel actu .... ; y 4) 
tradicional: determinada por una COltumbre arraigada. 110 

Con la cita referida, podemos observar que la acción social se despliega ClI8ndo 
menos en cuatro dimensiones: la racional con arreglo a fines; la racional con a~IO a 
valores; la afectiva; y la tradicional. En esta ocasión es Indudable que Weber utI a los 
tipos Ideales para caracterizar de forma general la comprensión e Interpretación de la 
acción social. Por supuesto que esto Implica observar el concepto de racional d, al 
respecto podemos indicar que se refiere a la mentalidad humana proPi~e la 
sociedad capitalista y que se vincula con los principios de la ciencia mod . La 
acción racional con arreglo a fines es la piedra de toque de la soclologla compre . lva. 

49 Ibld., pal¡. 5. 
JO Ibld., p,&. 20. 
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• La acción racional con arreglo a fines, supone Identificar con cierta objetividad el plan 
de acción por el cual el Individuo dice optar para obtener ciertos logros, asl es posible 
conocer la opinión que el sujeto tiene de la organización racional de los medios y de 
un estado de cosas que se mantiene, más o menos fijo, con lo cual las opciones con 
arreglo a valores, afectos y costumbres se marginan. AsI, la tendencia de la 
racionalidad se especializa y la Idea de eficacia se coloca en espacios de 
Intersubjetividad de menor Incertidumbre. 51 

A manera de resumen, podemos reconocer que la 8oclologla clásica, desde tres 
perspectivas teórico metodológicas distintas, tiene como objeto de estudio la sociedad 
o las sociedades capitalistas. En un segundo acercamiento se puede observar que si 
bien la soclologla tiene por objeto de estudio la sociedad o las sociedades humanas, 
no lo realiza de manera directa, sino a través del conocimiento de las re/aclones, los 
hechos o las acciones socia/es. 

Tales aproximaciones nos permiten ver que desde la soclologla clásica, la 
comunicación es un elemento que se trata de manera fragmentada y dispersa, aunque 
de manera explicita en dos enfoques sociológicos clásicos: el del marxismo, y el de la 
acción social: en cambio, en el enfoque du!1(hemlano, la comunicación es un elemento 
impllcito. 

Al asociar los enfoques clásicos de la soclologla con la comunicación, es posible 
identificar que ésta queda subordinada a las relaciones, hechos y acciones sociales 
que 8e postulan en cada uno de los enfoques 8enalados. En el caso del enfoque 
marxista podemos advertir una doble condición de la comunicación. esto es, como 
lenguaje humano y como medios de comunicación que 80n causa y efecto del 
desarrollo capitalista. Por su parte el enfoque clásico du!1(hemiano visualiza hechos, 
solidaridad y conciencia sociales que permiten observar la constitución de seres 
Individuales y seres sociales, todo ello mediante un singular proceso denominado 
socialización, en donde de manera directa se circunscribe la comunicación. Por su 
parte el enfoque clásico weberlano pone de manifiesto lo significativo de la 
comunicación en la acción social, sobre todo, cuando define que la acción social 
incluye el sentido mentado o comunicado del sujeto o sujetos, para con los que 
establece contacto. 

2.3. Soclologla de la comunicación 

Como hemos visto, la soclologla clásica trata la comunicación como tema secundarlo 
y, en todo caso, Inscrita al peculiar desarrollo, funcionamiento y organización de la 
sociedad o sociedades, que cada uno de 108 fundadores de la soclologla nos dejan 
como legado. 

" Al respecto de la llamada acción Rocial realizamos mó comentarios en el ollpltulo relacionado con la 
comunicación, en donde analizamos la obm de Jnrgen Habennu Teorla rk lo accllJn comunicativa. 
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En la sociologla marxista se observa que la comunicación es significativa en el marco 
de la producción, circulación y acumulación del capHal, en especial, la de los llamados 
medios de comunicación, asimismo se puede observar que la comunicación, en su 
modalidad de lenguaje, Indica relaciones sociales que se mencionan de fonna 
general, por cierto, susceptibles de Investigación. 

En la soclologla durkhemlana la comunicación esta ImpllcHa cuando se trata el hecho, 
la solidaridad y la conciencia sociales, siendo visible cuando la comunicación se 
relaciona con la socialización y, en particular, con la socialización educativa. 

En la soclologla weberlana, se sostiene el concepto de la acción social y se identifica 
como parte de ésta el sentido mentado, o sea el sentido dicho o expresado por parte 
de los actores, momento en el cual se Identifica la comunicación. En la acción social, 
hay ocasiones en las cuales la comunicación se despliega de manera dual, objetiva e 
Intersubjetlvamente en cuanto, los actores expresan el sentido de su participación en 
la acción social. 

Ahora bien, es hasta que se constituye la soclologla de la comunicación cuando la 
comunicación se convierte en objeto de estudio sociológico sobreentendido, y esto 
ocurre desde la década de los treinta del siglo pasado. Cabe sena lar que dicho 
estudio asume la perspectiva de lo colectivo y social, en particular de las masas. Es 
un objeto de estudio que se deriva de una Investigación orientada hacia la 
Intervención, asl como de dos escuelas cuyas posiciones te6r1cas y metodol6glcas 
son distlntas.!!j2 

Se afinna que la Mass Comunlcatlon Research. o sea, la Investigación de 
comunicación de masas, se sustenta en un modelo que hasta la fecha tiene mucha 
Influencia: el de Harold D. Laswell. También se dice que dicha Investigación se da en 
Estados Unidos debido al avance tecnológico de los medios, al desarrollo social y 
pragmatismo norteamericano. 53 

Harold D. Laswell, polltólogo estadounidense Interesado en la Influencia de 108 medios j 
de comunicación y el comportamiento de la población en actividades electorales, es 
quien propone el modelo de comunicación que aún en estas épocas es significativo. El 
modelo identifica cinco elementos propios del acto de comunicación: emisor, mensaje, 
receptor, canal y efectos. 

A continuación reprOducimos una cita de Blanca Munoz que da cuenta del modelo 
mencionado. 

'2 Veásc LuclIIJ Marin. clal., Soclologia ~ la coml/nlcaclón, Trotta, Madrid, 1999, pigJ. 32-38. Y Blanca Munoz. 
Teoria de la pSfll/doculll/ra. Es/l/dios de aoe/ologla ~ la cl/l/ura y ~ la comunicación de masas. FudamenloH. 
Madrid. 1985, p¡\&!. 23-27. 
5) Lucas Marin, A, et al., op. clt., pág. 32. 
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Una manera conveniente de deacrlblr un acto de comunlcacl6n ea 111 que IUrge ele la conleatacl6n de 
las Ilgulentes preguntas: 
¿Quién 
dice qu6 
a qul6n, 
en que canal 
y con qué efecto? 
El estudio clentlflco de la comunicación tiende a concentrarle en una y otra de talee pregunto. Los 
eruditos que e8tudlan el "qullln", el comunicador, contemplan 101 factorea que Inlelan y gulan elllcto de 
la comunicación. LlamamOl 11 elta lubdlvlslón del campo de Inveltlgaclón andl/s//J d6 control. Los 
eapeclllliata8 que enfocan el "dice qué" hacen análisis de contenido. Aquellos que contemplan 
principalmente la radio, la prenlll, las pellculas y otros canales de comunicación estén haciendo 
andl/s/s d8 modios. Cuando la preocupación primordial 18 centra en las personas a la. que llegan lo. 
modios, hablamol de análisis de audiencIa. Y .1 lo que Interesa 81 el Impacto sobra lal audlenclal, el 
problema el el del análisis de los efectos. M 

Este modelo Impulsó la investigación plurldlsclpllnaria, ya que se Involucraron 
sociólogos, antropólogos, politólogos y psicólogos sociales. Lo anterior porque los 
tipos de análisis que se desprendieron de este modelo Implicaba el concurso de 
especialistas. A su vez, este tipo de investigación se caracterizó por una clara 
tendencia emplrlca para Identificar la Influencia de los medios de comunicación en la 
población, cabe destacar que algunos de 108 resultados fueron aprovechados no sólo 
por el sector público, sino por las empresas privadas. 

Fueron 108 nuevos modlo8 audlovlluale. y de comunicación de masa., los que ink:laron una fuerte y 
creciente demanda de Inveltlgaclón ya que 111 prensa o el cine podran conocer -aunque 
aproxlmadamonte- su audiencia mediante una aeriG de datos (.egÚn ventss. la dlstrbucl6n de lo. 
ejemplares, de los billetes de lal salas clnematográftcea, etc.). En cambio, la radio carecrll de 
posibilidad de conocer IU audiencia. Por 0110 lIe e8tlmuló 01 deaarrollo de 101 estudlo8 emplrico
cuantltatlvOl orientlldos en primor lugar al conocimiento del público en IUI nivel" soclalel y culturalel. 
Y. posteriormente, el an6li.ls .e planteó hecla el conocimiento de elite público por parte de los 
:,nunclante. y lal empresal de publlcldltd con la flnlllldltd de llegar a una mayor eficiencia penualllva. 

Existen más factores que explican el desarrollo de la Investigación de comunicación 
de masas, el Interés del propio sistema polltlco norteamericano, por ejemplo, en las 
elecciones de ese pals, no sólo en las campanas a través de los medios, sino en la 
predicción del comportamiento del electoradO; el Interés de corporaciones privadas en 
el desarrollo y control social de las audiencias; Inclusive la utilidad de la Información 
obtenida con este tipo de Investigación de parte de la esfera polltlca y militar 
norteamericana para legitimar la diplomacia Intemaclonal de Estados Unidos. 

Lo antes expresado permite observar que la Investigación de comunicación de masas 
da forma a la soclologla de la comunicación, que a su vez S8 Identifica como la 
escuela norteamericana. En ésta es notable la presencia e Influencia sociológica de 
Robert K. Merton. 

" Mulloz. Blanca., op. cit., pág, 2).24. 
" Ibid., p6gl. 47-48. 
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A su vez Merton realiza comentarlos alrededor de la creación de la soclologla Ide la 
comunicación distinguiendo y analizando dos corrientes sociológicas slgnlflcattvBs: la 
soclologla de las comunicaciones norteamericana y la soclologla del conool~lento 
europeo. Mientras que la primera se destaca por su trabajo emplrlco y se expre¡aa en 
los siguientes términos: "No sabemos silo que decimos es particularmente Importante, 
pero por lo menos es verdad", la soclologla del conocimiento europeo se identlflea por 
el trabajo teórico y se declara con la siguiente e~reslón: "No sabemos si lo que 
decimos es cierto, pero por lo menos es Importante". 

En tanto que la sociologla de las comunicaciones norteamericana trata acerca de la 
opinión pública, es decir, de las creencias e Ideas de la población en general; la 
soclologla del conocimiento se Interesa acerca del saber y conocimiento de los 
especialistas. Mientras que la escuela norteamericana se Interesa por la opinión de las 
masas, la variante europea trata acerca elel conocimiento Intelectual de las mlnorlas. 
La primera pone atención en la Información, la segunda en lo cognitivo, o sea, el 
conocimiento. La escuela norteamericana se orienta hacia el estudio dEl 108 
fragmentos de información dado en las masas, en tanto que la escuela europea trata 
acerca de una estructura total de conocimientos que tienen unos pocos. 

LOI norteamericano. dan importancia a 101 agregados de trozo. dlscretoa o dlacontlnt¡os de 
Inform8cl6n, loa europeos a slstemos de teerlas. Estos focoI de atención podrlan explicarse a btrarse 
mé., pero qulzé 8e ha dicho lo auflclente para Indicar que de una materia ampliamente común, la 
aoclologla europea del conocimiento y la aoclologla nortearnerlcllna de lila comunlc8clones de -mIlSllS 

seleccionan problema8 distintivos para una Interpretación dl.tlntlvll. Y poco 8 poco va lurglendo 111 vaga 
Impre.IÓn que pura y demasiado sImplemente puede relumm asl: el norteamerIcano sabe de lo que 
habla, yeso no e8 mucho; el europeo no labe de lo que habla, y 810 e. mucho. ~ 

I 

Blanca Mur'loz Identifica la Investigación de la comunicación de masas y ser'\a~ una 
8ingular evolución al respecto, para ella resulta que los primeros auto,..,. que 
establecen el paradigma funclonalista comunicativo son Harold D. Laswell, Rot¡ert K. 
Merton y Paul F. Lazarsfeld.~8 

I 
Los dos últimos autores se apoyan en la teorla de rango medio o de alcanceªlo y, 
con ello se oponen a la teorla que Talcott Parsons desarrolla en su obra: La e ctura 
de /a acc/6n social; que después dará pauta al desenvolvimiento de la t a de 
sistemas. Merton y Lazasferld más que desarrollar principios teóricos g ralea, 
pretenden Identificar leyes particulares para estudiar a los grupo8 e instltuclo,jes en 
contextos sociales y culturales especlflcos, con lo cual el registro emplrico ~e las 
acciones sociales es fundamental. 

Sobre la base del esquema funcionallsta comunicativo, se constituyen una .J;e de 
enfoques cuyos tltulos llaman la atención. La teorla de usos y gratificaciones; laiteorla 
hipodérmica; la teorla sltuaclonal o fenoménica; y la teorla de la disonancia coQnltiva. 

'6 Merton, Robert, Ttorla y estructura sociales, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, pá¡s. n3·:5~. 
" Ibld., pAgo 526. 
,. Muftoz, B11UlC&. Op. Cit. Pá¡. SO 
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De manera más actual 88 Identifican la teorla de la hipótesis del distanciamiento; la de 
la agenda sistemática de prioridades; y la de la espiral del silencio. Todas ellas con 
una orientación de investigación cuyo énfasis está en el conocimiento de las 
actividades de consumo y comportamiento pollt\co de la población en sus 
manifestaciones de masas y con la Intervención de los medios masivos de 
comunicación. 89 

La conatrucc\6n de m0d6/os pslcosoc/a/es es la contrlbuclón milla reciente y poderosa de la actual 
Soclologla de la Cultura y Comunicación norteamericana. En último termino, estos modelos siguen la 
linea del Conductlsmo clásico al partir de los conceptos bllislcoa del Eltlmulo-Reapuesttl. Pero 
conltatan que la vieja dlstlnci6n de LaaweH entre: Receptor, EmlllOr, Canal, Menllllje y Efectos sigue 
siendo vAlida, s610 que ahora le Introducen unos componentes teóricos tomedos de las Teorfal 
ClbemétlcM, de JUegOI y de la Teorfa Matemática de la Inforrnacl6n buscando el viejo Ideal de 
formalismo y dal-Iubjetlvldad. Es por ello que el modelo da Shennon y Weaver abre elta interpretación 
de la comunicación colectiva. lO 

Los modelos mencionados se apoyan cada vez más en la Investigación 
pslcosoclológlca, y al desarrollar el modelo de Laswell se orientan no sólo al 
conocimiento de las actitudes y expectatlva8 de la población de masas, sino con un 
claro Interés de Intervención en el consumo y en la persuasión de las expectativas de 
las personas. 

En el marco del desarrollo de la soclologla de la comunicación de masas y soclologla 
del conocimiento, es posible advertir variantes que dan forma a ciertas orientaciones 
de estudio ubicadas en la 8Oclologla de la comunicación y, que hasta la fecha 
prevalecen. Tales son los casos de la llamada escuela de Frankfurt, el interacclonlsmo 
simbólico y la acción comunicativa, mismos que tratamos más adelante, pero antes 
conviene realizar una serie de apuntes sociológicos que tienen que ver con el marco 
de las sociedades. 

La piedra de toque de los sociólogos es sin lugar a dudas la expresión sociedad o 
sociedades. En el caso de Blanca Munoz se advierte una caracterización de las 
sociedades que se configuran bajo el comando de la modernización, y que se 
expresan desde el siglo XIX y XX, pasando de las sociedades Industriales a las 
sociedades postindustrlales . 

La modernización significa la existencia de unOI prerrequlsltoa como Ion el deearrollo económico, la 
politice de Indultrlallzaclón, el funcionamiento de la Nacl6n-Eatado con su corr8llpondlente aparato 
admlnlltrallvo y legal, y, eapeclaimanta la movilización y participación de las maaaa. Pero todo ello 
englobado dentro de la eatabUldad y del cambio ordenado. Y lerlli precisamente loblll 101 prerrequllltos 
de establrtdad y cambio ordenado IOblll loa cuales le objetiven 108 efectol sociales, polltlcos y 
culturales de 108 "mass-medla". La modemlzaclón que implica al palo de la sociedad industrial a la 
polt-Industrlal requeriré no .ólo de cambios tecnológlcol y organlzatlvoa, sino principalmente cambio 
en el alstema de actitudes colectivas. Eea ecclón sobre el sistema de actitudes la lleverén 8 cabo loa 
medios de comunicación Induatrlalizada.oII1 

'. Ibid., p4¡s. '4-60. 
"" Ibld., p4¡, 61 El modelo de ShllOnon y Wcavcr explica l. comunicación como un proocso en .1 cual lO cuentan 101 cinco 
elementos que identifica Luwell, sólo que lIiC aIIt1dcn el ruido (oblüculoi, Intorfem\clu O distraclom alrededor del tneIlIIl\Je) y 
.1 leed bllCk: o retomo de l. oomunlcac\6n, dando un giro al estudio de l. comunlC&l.l\6n colectiva, ya que 1Ib011l no le trata .ólo 
del oomportuniento de lu mft&8ll, ,loo de lu comunlcacionel Inmpcnonales. 
61 Ibld~ pj¡. 22. 
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En otra obra relacionada con nuestro tema, se puede advertir que los autores perten 
de la diferenciación entre sociedades tradicionales y modernas, de tal forma que a 
través de un ejercicio comparativo se Indican las diferencias y, en partlculelr, lo 
significativo de la comunicación. : 

I 
En dicha obra se senalan algunos rasgos de las llamadas 80ciedades trad3CI les y 
modernas, a81 como de la Información. Lo central de la comparación en este de 
sociedades es la llamada Industrialización, ya que mientras en las ades 
tradicionales la producción se fundamenta en la explotación agrlcola que Impone 
ritmos demográficos, formas de consumo y organización social de relativa complejidad 
y estancamiento, la sociedad Industrial se muestra dinámica en muchos más de los 
rasgos de la primera. Inclusive, para dar cuenta de la complejidad creciente de los 
modelos soclalos Industriales, se anuncia la sociedad postlndustrial que, como e8 
lógico suponer Implica una dinámica y complejidad económica y social mayores. 

Ahora bien, este grupo de académicos afirma que uno de 108 rasgos signlficaUvos de 
las sociedades modernas, entre las que se cuenta lo que ellos denominan sociedad 
Informaclonal. es la comunicación. También aseguran que los medios de 
comunicación de masas de reciente surgimiento han impactado varios 6mbltos 
sociales, de tal forma que el Interés clentlfico acerca de la comunicación aumenta. 

Posiblemente ha sido la aparición y extensión de la comunicación loclal, de loa mettt.1 de 
comunicación de mallal o de 101 medlol Indultrialel da comunicación, como le \ea qulellll U_, y IU 
creciente importancia \o que ha hecho de detonante para que, desde dllltlntall dlllclplina" ,e "rdallll 
cada vez m¡\1 el teme de la comunicación. En Mte lentldo puede decirte que la preocupación por al 
_ludio de 111 comunicación sa ha puesto en marcha a trav6s de trel nlvelel dlterant.:, fI,lco, 
semántico y ,oclocultural. El primero, propio de ingenieros y fllllcoa, ha dado lugar a un Imprnlbnante 
delarrollo da Ial telecomunlcl!lclones; al .egundo queda da manifiallo en el dlllarrollo de la IIngltl.tlca; 
el tercero en el que concentraremol nuelltra atención, el el propio de Ial ciencias socla1eS.12 

Como puede advertirse, existen tres disciplinas que se abocan al estudio \:te la 
llamada comunicación. Lo que Interesa en este estudio es el enfoque soclOlóglcp con 
el cual abordan el tema. I 

Este grupo de académicos percibe que la comunicación es un hecho social que está 
presente en todas las relaciones humanas, de tal forma que la comunicación se puede 
confundir con la totalidad de los actos sociales, al mismo tiempo senalan ~e se 
pueden equivocar respecto de otros procesos de trasmisión simbólica ~ de 
aprendizaje, entre los cuales Indudablemente se presenta la educación. I 

Tal y como hablamos observado, una de las definiciones relacionadas <:pn la 
comunicación plantea la asociación entre actores y ciertas Intorvenclis y 
mediaciones, tal es el caso del modelo de emisor receptor, mensajes, Igo y 
efectos. 

62Ibld., páp. 16-17 
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Cabe senalar que el modelo original de Laswell S8 orientó hacia el análisis de la 
comunicación de masas; el que estamos resenando es parte del mismo, sólo que con 
un giro peculiar. El modelo se adapta a las relaciones comunicativas entre Individuos, 
de tal forma que lo colectivo puede reducirse a dos personas. 

Los autores enuncian dicho modelo Incluyendo algunos rasgos propios de los 
elementos que definen el lenguaje, estableciendo además una cierta dinámica a la 
relación de comunicación; al respecto asumen y critican la posición de uno de los 
especialistas de la comunicación de masas: el autor Melvln L. DeFleur de la 
Universidad de Miami. 

En sentido amplio los clenUficol sociales se han referido e que la "comunlcacl6n ocurre cuando un 
organismo (fuente) codifica una InformllClón en lIeflaJea que pasa a otro organismo (el receptor) que 
decodifica las senaJes y es cepllZ de responder adecuadamente (DeFleur). Curiosamente, elta 
formulación es aplicable a la relación entre animales. AsI, le comunicación entre persones tendnl sus 
peculiaridades por le especial capacidad del emisor y del receptor que permiten un intercambio mall 
neo a través de la utlllzacl6n de slmbolos.03 

Como puede apreciarse a la definición de comunicación que Implica el modelo 
trasmisor, receptor, mensaje, código y efectos, se anade el término organismo, 
Información y senales, codificación y decodificación, asl como slmbolos, lo cual amplia 
las capacidades del Intercambio comunicativo. 

También se constata que se Imprime una condición dinámica, esto es, que la 
comunicación ocurre siempre y cuando se encuentren seres capaces de codificar y 
decodificar, y responder a través de aenales. 

La objeción que los autores espanoles realizan a dicha definición es la amplHud, ya 
que ello Incluye no sólo a personas, sino Incluso otro tipo de seres vivos. También 
podemos observar, de alguna manera, una cierta unilateralidad en este tipo de 
comunicación, ya que Implicarla, siempre y cuando se Identificaran, senales 
codificadas trasmitidas, recibidas y decodificadas, todo ello adecuadamente, de tal 
manera que la comunicación aparecerla como algo Independiente a los propios 
organismos. 

otro senalamlento que llama la atención de los académicos peninsulares quizás el 
más significativo, es el relacionado con la expresión slmbolos y significantes. Sin 
llegar a detalles, explican que la diferencia entre senal y slmbolo está dado por lo 
abstracto del último, lo cual es propio del ser humano, Incluso, asumen una definición 
de comunicación más compleja. 

De forma que le comunicación humana ura un procelO Interactivo que envuelve el Intercambio de 
slmbolos signlficantel. Preclllando un poco mlls, podemos definir la comunicación como "el proceao a 
traves del cual un conjunto de IIlgnlflcados que han tomado cuerpo en un mensaje 88 trasladado a una 
o vanall personas de tal manera que el significado percibido 88a equivalente a lo que los Iniciador .. del 
mensaje Intentaron. ". 

6] Ibld" pig. 18. 
M {bId. Pil!. 19 
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Ahora la comunicación humana se ubica con el atributo de Interacción, en donde 
sentido y significado son fundamentales, asimismo la composición del mell8l!le se 
establece a partir de una o varias personas y se dirige hacia otro u otros Indfvtjuos, 
que a su vez perciben el significado de fonna adecuada. 

Como podrá notarse, esta definición implica un t6nnino que tiene que ver Qon el 
enfoque sociológico, en efecto, la llamada Interacción. En la definición de este grupo 
de sociólogos ibéricos se asume, no queda suficientemente aclarada la expn!lslón 
significado. En consecuencia, la definición se complica, porque al no estar 
suficientemente claro lo relativo al significado e Incluir la llamada interacción, resulta 
que no todo lo que se comunica resulta ser asl. 

Podrla ser que al trasladar un mensaje puedan darse conductas que no Implquen 
comunicación; que cierto significado de origen, en la recepción se diversifique; que la 
comunicación genere algún tipo de comportamiento, Incluyendo conductlle no 
esperadas. 

Asl, los autores llegan a establecer tres rasgos propios de la comunicación en BU fase 
de Interacción: transmisión, significación y afectación. Según ellos, esto Implica ya no 
el proceso de comunicación a secas, sino lo que seria parte del enfoque sociológico: 
el acto comunicativo. Luego entonces, los autores Incursionan en el territorio de la 
llamada acción social y del significado. 

Ahora bien, los autores mencionan una serie de paradigmas sociológicos para el 
estudio de la comunicación. El funclonallsmo estructural, la perspectiva evolucionista, 
el modelo de conflicto social y el Interacclonlsmo simbólico. Al respecto _lIzan 
comentarlos generales acerca de cada uno de ellos e Identifican autores slgnl~lvos, 
Inclusive efectúan Interpretaciones al respecto. 65 

2.4. La Industria cultural 

Un ensayo que hemos seleccionado y revisado e8 el Intitulado: "La Industria Cultural" 
de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. En efecto, son dos de los representantes 
más connotados de la llamada Escuela de Frankfurt, que a su vez encabezan una 
corriente clásica de la soclologla, ellos abordan el tema de las sociedades de Il'asas 
y, en particular lo relacionado con la Industria cultural, tratando de manera sl~lar la 
cuestión de la comunicación. ' 

Ante la evidente lucha de clases y la Incertidumbre social y cultural de las soclMades 
de su época, estos dos autore8 destacan el hecho de que desde su tiempo ya se 
perfilaba una tendencia económica para la propia cultura. Entre otras cosas porque la 
sociedad concede una semejanza a todo lo que abarca, en este caso a la cultura 
también le corresponde una fonna de industria. 

"' [bId. PígI. 26-32 
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La relativa autonomla que se le concedla a la creación cultural, queda cancelada 
desde ese tiempo, ya que se demuestra una dependencia hacia lo económico y a la 
presencia de las llamadas masas, lo que a su vez, se ahonda con el desenvolvhnlento 
del capitalismo. En las sociedades en las cuales la religión como sistema de creencias 
. se reduce; la disolución de formas de producción precapltallstas se profundiza; y el 
capitalismo se Incrementa mediante la diferenciación técnica y la especialización 
productiva, la cultura pasa a formar parte de la lógica económica propia de las 
sociedades capitalistas. 

Cada civilización de masall en un .!atema de economla concentrado e. Idéntlcll a su esqueleto --la 
IIrmadura conceptulIl fIIbrlcadll por el slstemlt- comIelWll 11 delineal1le, Loa dirigente. no estan yll 
Interesados en esconder1ll; su lIutOrldad se refuel'Zll en la medida que 81 reconocida con mayor 
brutalidad. Film y radio no tienen VII más necesidad de hacerle pa.ar por arte. La verdlld de que no 
IOn más que negocloll les sirve de Ideologla, que deberlan legitimar 108 rechazos que practlclln 
deliberadamente. Se autod.finen como Industria y las cIfraa publicadas de las rentlls de sus directores 
generales quitan toda duda respecto ala necesidad social de BUS productos."" 

En opinión de los autores, el desarrollo de la técnica en combinación con las formas 
económicas dominantes genera una tendencia que apunta a la disminución de lo 
original y de lo Individual, dando paso a la formación de la uniformidad y de las masas. 
Esto se debe a que la cultura se basa, al Igual que la producción en serie, en una 
plataforma tecnológica muy dinámica, creando objetos que apuntan a la 
homogeneidad y, en consecuencia, al consumo y conformación de las masas. 

y lo significativo de ello es que quienes se ubican en este tipo de actividades, que 
quizás a momentos apuntaron hacia acciones culturales, poco a poco definen que el 
sentido de sus actividades son semejantes a la de la Industria; por ejemplo: un medio 
de comunicación Interlndlvldual frente a uno de tipo colectivo separa y uniforma; 
mientras que el teléfono permite el desarrollo e Intervención Interlndlvldual, la radio 
provoca la reunión colectiva de escuchas expuestos a la programación dada por los 
directores del medio. 

Por el momento, la técnica de la Industria cultural ha llegado sólo a la igualación y a la producción en 
lIerle, sacrificando aquellos por lo cual la lógica de la obra se dlstlngula de la del sistema social. Pero 
ello no es causa de una ley de desarrollo de la t6cnica en cuanto a tal, sino de su funcI6n en 18 
economla actU1I1. la necesidad que lilCalO podrla escapar al control central e8 reprimida ya por el 
control de la conciencia individuaL El palla del telMona ala radio ha separado claramente a las partes. 
El teléfono liberal, deJabll aún al oyente la parte del sujeto. La ~Io, democn!itlca, vuelve a todos por 
Igual escuchlls, para remitirlos autoritariamente a 108 programas por completo Iguala. de las dlvel1lllB 
estaclone8. lJ7 

Pero Inclusive si uno considera que las masas 80n un conglomerado uniforme, se 
tiene que observar que existe una tendencia a la segmentación, que tal vez no esté 
dado por la variedad del gusto o estilos culturales, sino por una especie de nexos 
entre distintas Industrias que tienden a compartir el nicho cultural. 

.. Adorno, Theodor, y Max Horkholmcr, La Industria cultural, Sudamericana, 1969, pli¡. 178 . 
• 1 lbid., pág. 179. 
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Por ejemplo, la radiofonla tiene relación con la industria el6ctrlca, la del cine con la 
Industria de la construcción, la del periódico con la industria de papelerfa, y todas ellas 
con el desarrollo tecnológico, y a la vez con el personal Idóneo para ocupar los 
puestos que cada una esas industrias requiere. 

Palll todos hay algo previsto. a fin de que nadie pueda escapar; las dhrenclas Ion acunadas y 
dlfundldal artificialmente. El hecho de ofrecer al público una jerarqula de cuaAdades en serie a¡rve 1610 
parl la cuantificación m8S completa. Cada uno debe comportarae. por Isl decirlo con IU leve/ 
determinado an forma anticipada por Indlces estadllt\cos. y dirigirse a la categorla da productos de 
masa que ha sido preparlda para au tipo. Reducldoa e matarlal .Itadlllt\co. 101 consumidoras IOn 
dlltrlbuldOl. an el mapa geográflco de la. oflclnall administrativas (que lIiI distinguen prácticamente 
más dalall de propaganda). en gruposlegún \os Ingraeo, an campos rosados. verdes yazulel,· 

Asl que la lógica productiva se hace presente en el terreno de la cultura, por una 
parte, la diferenciación Intersectorlal, por otra la aplicación técnica a la creación de 
productos culturales, En esto último, con la clara tendencia de uniformar para que las 
personas se centren en el consumo de productos estándar. En el caso de los 
productos culturales, se crean a través de los medios de comunicación y, el producto 
estándar no sólo mantiene un sello técnico de producción, sino que también apela a 
un consumo mecánico. 

Tales productos IIstén hechos de forma tal que su percepción adecuada exige rapidez de Intuición. 
dotes de observación. competencia ellpeclflca, pero prohibe también la actividad mental del 
"pectador. al ,.te no quiere perder 101 hechos que le pillan rApldamante dalante. Es una tenllón tan 
automAtlca que casi no tiene necesidad de ser actualizada palllexcluir la bnaglnaclón.eG 

La Industria cultural, según estos autores, cumple dos funciones más, una que se 
refiere a la violencia, por cierto, casi Invisible, y aunado a ello la aceptación del orden 
establecido. La primera de las funciones SE! facUlta porque a través de la prOducción, 
propia de los medios de comunicación, se despliega un conjunto de sfmbolos que se 
organizan con una serie de palabras, de Información, de datos, de gestos, de 
Imágenes previamente disetlados. ante los cuales al momento de ser trasmitidos, el 
consumidor, prácticamente, no tiene otra opción más que contemplar y a consumir 
ese conjunto de slmbolos. Aunado a este proceso de creación y circulación de 
slmbolos orientados al consumo, existe un lenguaje propio que a su vez implica 
valores, creencias y normas que refuerzan el estado de cosas. 

La indultria de la cultura. a tlllvés de sus prohibiciones, fija positivamente -lit Igual que au antltesls. el 
arte de vanguardla- un lenguaje suyo, con una sintaxis y I6x\co propios. La necelldad permanente da 
nuevos efectoa. que quedan aln ambargo ligados al viejo esquema. no hace mi. que aumentar, como 
regla IUpletOria. la autoridad de lo ordenado. a la que cada efecto particular querrla suatrearae_ 70 

Ya que esas manifestaciones culturales que implicaban la creatividad y la originalidad 
paulatinamente desaparecen, ahora la Industria cultural se desarrolla a través de la 
fabricación de productos estándar, y qué mejor para ello que desplegar toda una 
productividad a través de una serie de Imitaciones, claro está con apego al original; 
todo ello apunta hacIa el consumo y la constitución del ser de masas . 

•• Ibld., pé¡. 180-181. 
·"bid" pig. 184. 
70 Ibld .• p(¡¡. 186. 
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Al subordinar de la misma forma todos los aspectos de la producción .. plrllual el fin único de C8l111r los 
sentidos de loa hombres -desde la sallde de la fábrica por la noche hastil el regrelO frente al reloj de la 
manana siguiente- , mediante los sellos del proceso de trabajo que ellos mlsmOll deben aHmentllr 
durante 111 jomada, la industria cultural pone en practica sarcéstlcamente el concepto de cultura 
orgl!inica que los 1Ilósofos de la personalidad oponlln a le maslflcaclón.71 

Ahora bien, la Industria cultural se caracteriza no 15610 por la constante fabricacl6n de 
productos para el consumo, sino por el permanente mantenimiento de un ritmo 
asociado al cambio; por ello, el reemplazar permanentemente los productos es la 
norma; Ir6nicamente esto provoca la visl6n de que no existen sorpresas, que todo es 
nuevo, porque el sello es, precisamente, el cambio. 

Curiosamente, esta tendencia al reemplazo, al cambio, a lo nuevo, genera una toma 
de posiciones respecto a la cultura, el arte y el divertimiento. Para los autores que 
estamos revisando, es suficientemente claro que en una sociedad como la de su 
época, tal debate era aparente, ya que detrás de ello se erlgla la racionalidad propia 
de Industria cultural. La Industria en general, y la cultural en particular, se desarrollan y 
profundizan debido a la repetlci6n de procesos productivos, que a su vez son la base 
de la Innovacl6n; precisamente la Innovacl6n productiva se realiza vla la apllcacl6n de 
medios tecnológicos tradicionales y recientes; y al parecer toda esa carga de la 
Industria cultural impacta al público consumidor, que paulatinamente se ajusta a la 
novedad que se ofrece no por el producto en si, sino por la tecnologla implicada; y en 
cierta forma la dinámica propia de la Industria cultural se realiza a través de la 
racionalidad tecnológica centrada en el divertimiento. 

Pero lo nuevo consiste en que elementos Irreconclllables de le cultura, arte y divertimiento, sean 
reducidos mediante la subordinación 1Inal a un solo falso denominador: la totQlldad de 111 industria. Ésta 
consiste en 111 repetición. No es cosa extrtn88Ca al slsterne el hecho de que sus Innovaciones tlpicas 
conslstlan siempre y únicamente en mejoramientos de la reproducción en masas. Con razón al Interés 
de 108 Innumerables consumidores van por entero hacia la t6cnlca y no hecla 108 contenidos 
rlgidamente repetidos, Intlmamente vacuos ya medio abandonados. El poder social adorado por los 
espectadores se expresa con mb valk\ez en la omnlpresencll del estereotipo realizada e Impuesta por 
la t6cnlca que en les Ideologlas viejas de lel que deben responder los eflmerot contenldos.

72 

Mientras más clara es la poslcl6n de la Industria cultural como tal, las necesidades del 
consumidor se acomodan al sentido propio del modelo Industrial, asl, la produccl6n, el 
consumo, la clrculacl6n, el sentido e incluso la reorlentaci6n de la dlversl6n, se realiza 
conforme al patr6n Industrial y cada vez menos al sentido de las necesidades 
humanas. 

La diversl6n tiene una base hasta cierto punto natural, es una de las expresiones del 
hombre que se asocia a la satlsfacci6n de necesidades humanas. La dlversl6n Implica 
una actividad orientada a hacer reir, en cierta manera está orientada al bienestar y al 
goce de las experiencias humanas, en tal sentido apela a las necesidades y 
facultades del hombre mismo, pero sobre la base de experiencias comunes y, ante 
todo, de un acuerdo. Sin embargo, como trasfondo de la Industria cultural adquiere 
una naturaleza distinta. 

7\ (bid., pilll. 189. 
71 !bid., pá¡¡. 195 . 
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Con la Industria cultural se mantiene un núcleo de producción y reproducción. ~ es la 
diversión y la distracción, sólo que estas acciones humanas 8e encuentran mediadas 
a través de la lógica empresarial y del mercado, de tal forma que dlverUi-se y 
distraerse significa pensar menos, Ignorar el dolor y evadir lo cotidiano; toda la 
vitalidad que provoca la tensión de la realidad en la conciencia humana, se traatoca en 
una flexibilidad extrema que conduce a la creación de ilusiones y f~slas, 
ajustándose al consumo y uso de los productos propios de la Industrlil del 
entretenimiento. 

La fusión actual de la cultura y distracción no lIe cumple IÓIO como depravación de la cuIIunI. Sino 
también como una eaplritualizaclón forzada de la distracción, lo cual .1 evidente ya en el hecho de que 
se •• Ilte a ell. casi exclu.lvamente como reproducción: como clnematografla o como audk:16rHadlal. 
En la época de la expansión liberal el amU8ement vMa ele la fe Intact. en 81 futuro: 111 la COIIaII 

hubiesen lIeguldo alll, todo hubiese andado mejor. Hoy 111 fe vuelve a eaplritualizaree; lIe toma "n lutil 
como para perder de vlata toda meta y reducirse al fondo dorado que ea proyectado tras la reaIkIad. La 
fe .e compone de 1011 acentos de valor con loa que, en perfecto acuerdo con la vida miuna, Ion 
Investidos una vez mil en .1 •• pecticulo el tipo h6bH, 81 ingeniero, 111 muchacha dlrnllmlca, .. "Ita de 
escrúpulos dlllfrazada de carácter, 101 Intere", deportivos y haata loa autom6vilell y 101 c9rr1llol1 
1nc1u10 cuando .1 •• pectlkulo no .. hace por cuenta de la publicidad de la. firma. Interesada, .Ino 
por elalltema en IU totalidad. 73 

Ahora bien, una de las caracterlstlcas económicas de la Industria cultural es la 
publicidad; entre la Industria de la cultura y la publicidad se establecen ne~~ que 
enlazan los tipos de trabajo, los productos y la tecnologla de ambas ac~ades 
económicas que, por supuesto, apuntan hacia las ganancias. : 

I 

Uno de los elementos que se desarrolla al amparo de estas relacione. .,8 la 
comunicación a través de los medios. ¡;sta comunicación, a su vez, se sustenta~n el 
lenguaje, sólo que éste se adapta al medio que se desarrolla a través de d Intos 
usos de tecnologla y diseno de programas y productos, todo ello centrado el 
Interés de las ganancias. . 

El sena la miento que realizan estos dos autores al respecto es significativo. En .acto, 
sustentan la Idea de que el lenguaje, como medio de comunicación simbólico, pierde 
paulatinamente la riqueza propia del significado, sobre todo, porque unas de las 
formas más efectivas que la publicidad tiene para llegar a la población, se IlNIIlza a 
través de frases cortas, el llamado eslogan, asl como a la proliferación de imégenes 
asociadas a los productos. 

El lenguaje con el que l1li cultura 118 expresa contribuye también a su carácter publicitario. C~ más 
se resuelve el lenguaje en comunicación, cuanto mM .. toman 18111 palabras -de =doraS 
8ultanclales de significado-- en puros Illgnoll carentell de cualidad, cuanto mú pura y transpar ea la 
tran.mlslón del objeto deseado, tanto más se convlGrten lal palabrlll en opacaa e Impene s. La 
delmltlzaclón del lenguaje, como elemento de todo proceeo IIumlnlsta, se Invierte en magia. 
Reclprocamente dlferentel e Indisolubles, la palabra y el contenido estaban unldoll entre 111. Conceptos 
como IT\(Ilancolla, historia y hesta la vida eran conocld08 dentro de 101 IImltell dol término que 101 
pElrfllaba y los custodiaba. Su forma 101 conltltula y 101 reftejaba a un mismo tiempo. La neta dlltlncl6n 
que declara ca8ual el tenor de la palabro y arbitraria IIU coordinación con el objeto, liquida la COIIfullión 

" lbld., piS. 203. 
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sUpeBtlclosa de palabra y COta, Lo que en una .uce.lón establecida de letra. trasciende la correlación 
con el acontecimiento, e. prohibido como oacuro y como melafl.1ea verbal. Pero con ello la palabra -
que ahora sólo debe designar y no significar nada- queda hasta tal punto fijada a 111 cosa que .e toma 
rlgldIII como fónnula. Ello afecta por Iguel a la lengua y al objeto. En lugar de llevar 111 objeto a la 
expadencia, la palabra expurgada lo expone como caso de un momento ab.tracto, y el reato, excluidos 
de la exore. Ión -ya no exl.te- por un deber despiadado de claridad, .a de8vanece Incluso IIn la 
realldad.14 

2.6. Ellnteracclonlsmo simbólico 

El Interacclonlsmo simbólico es un enfoque sociológico que, como su nombre lo 
Indica, plantea dos aspectos de estudio. uno es la Interacción, o 8ea la acción social 
Inmediata y reciproca; el otro es 8U carácter simbólico, en donde la comunicación 
adquiere una relevancia significativa. 

En el marco del pragmatismo, se identifica la acción 80clal como una actividad 
Individualista. en ella, el actor que se desenvuelve en solitario 8e fija metas, Identifica 
y evalúa los medios que le ofrece el entorno para la consecución de fines. Con el 
llamado Interacclonlsmo simbólico se establece un giro, ya que la acción social se 
sigue considerando y se mantiene la Idea de que el actor Identifica fines y medios, 
agregando que en la acción inmediata y reciproca existe una comunicación con si 
mismo y con los otros. El Interacclonlsmo simbólico enfatiza, entre otras cosas, la 
comunicación consigo mismo y con los otros, con lo cual 8e abre un panorama que 
Implica no sólo la comunicación objetiva, sino la comunicación Intersubjetiva e 
Intrasubjetlva, asl como procesos de cooperación y reconstrucción de si mismo y de 
los otros a través de una comunicación muy dinámica. 

Fua George H. Mead quien en .u anllin.1a del origen de la comunicación ge.tual y HngOlstica humana 
penIÓ a fondo en el problema y le dio paso a una solución. Siguiendo plellltlTlellte el e.plrltu del 
pragmatismo, investigó el tipo de .ltuaclone. de acción en que una mayor atención a los objetos del 
entorno no ell suficiente para garantizar una continuación exitosa de la acción. Mead pensaba en lo. 
problemaa de la acción Interperaonal. En les situaciones sociales el propio actor es fuente de estlmulos 
para su companero. Por consiguiente, tiene que prestar atención a IUtil propias acciones. En este tipo 
de situación es funcionalmente necesaria no 1010 la conciencia, sino también 18 autoconciencia. Mead 
desarrolló la8 condicionas de pOlllbllldad de autorreflexión a partir de una teorla sobre los orlgene8 de la 
comunicación y 80cialldad especrflcamente humana, mantiene que la transformación de fases de la 
acción en signos gestuales posibilita que un .ctor reaccione ante IUI propias acclon .. , pennlt~ndole 
por lo tanto representar con 61tal las de 101 otros y que las reaccione. virtuales de otros Innuyan 
antlciplldllmente sobre sus propias accione •. 7' 

Se observa que Herbart Blummer acur'ló el término del Interaccionismo simbólico y 
sel\aló como fundador de tal enfoque 8 George H. Mead.76 La obra significativa de 
este autor es la intitulada: Mind, self y soclety que, en la traducción al castellano 
resuHa ser: Espfrftu, persona y sociedad. Al respecto los dos primeros términos son 
desafortunados, porque cambian el sentido original. La expresión mind, o sea, mente, 

,. Ibid., pltg. 226-227. 
n 10u Hans. Interacc/on/smo s/mbóllco. En Teorfa social, hoy. Alianza Editorial. Madrid. 1991. Páp. 122 
76 Alcxandcr Jcfficy C. Las tI/orlas sociológicas ¡hade la segunda guerra mundial. AnálifLr mullld/mens/onal. 
Oodi,. Edltorlsl. Bllrcelona. Espatlu. 1989. Pág. 168 
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se ubica en un debate con el conductismo, y en donde están a discusión términos y 
hechos como la conciencia y la Inteligencia. A su vez el llamado sef' es una e~slón 
que se refiere al si mismo, es una forma de Indicar la discusión entre el ser Individual y 
ser social; para Mead, la unidad entre el ser Individual y el ser social es evld8f$, de 
tal forma que el organismo tlsico del ser Individual supone una cierta orlglnalldfd, al 
mismo tiempo, junto a la formación del llamado yo, se despliega también el ~ o si 
mismo, que Indica toda una influencia y construcción social, reivindicando de tal forma 
la constitución del ser Individual, ante todo como un ser social. I 

Debido a que nuestro trabajo se orienta hacia el estudio sociológico de la 
comunicación educativa global, es necesario ubicar ciertos enfoques sociológicos 
acerca de la comunicación, en este caso, seleccionamos el llamado Interacdonlsrno 
simbólico, ya que a través de este es posible advertir una serie de rasgos sociológicos 
de la comunicación que será necesario asociar a la llamada comunicación eduCatIva 
global. I 

I 
2.5.1 Interacclonlsmo simbólico y conductlsmo 

George H. Mead sostiene un debate con la pslcologla de su época, en particul.- con 
aquella que estudia la conduela Individual, y a partir de ésta pretende explicar, ¡entre 
otras cosas, el comportamiento del grupo social. Él se propone explicar la conducta 
del Individuo en función de la conducta organizada del grupo social y no al revés. : 

I 

Para sostener que la conducta del Individuo está en función de lo social, Mead recurre 
al llamado acto social que se ubica dentro la teorla de la acción social. El acto ~I 
supone una organización que no puede ser dada sólo y exclusivamente deede el 
Individuo, al contrario es desde la organización social como el acto del l?tdUO 
adqUiere sentido. Al respecto, existe un mecanismo e Inclusive un procedlmlent , que 
es relevante para observar que el acto es social antes que Individual: la 
comunicación en general y el lenguaje en particular. I 

I 
La comunlcaci6n es de origen social y supone una etapa prelingUlstlca, es la Mamada 
comunicación de seriales y gestos. Cabe s9rialar que dicha comunicación no ,e da 
únicamente entre los humanos, sino también entre Jos animales, s610 que la e~cl6n 
humana se mantiene sobre la plataforma de lo prellngUlstico y se desarrolla hapllil lo 
propiamente IIngUlstico, esto último como exclusivo del ser humano. I 

En un evidente debate contra la pslcologla conductlsta de su época, Mead se própone 
analizar la experiencia y la conducta del ser Individual, asociada a la constltuclOn de 
un ser social. La experiencia y la conducta del ser Individual pueden ser observa!ples a 
través de una serie de actos, en los cuales S9 muestran tanto los a8~ctos 
Individuales como colectivos. Si bien 9S cierto que el ser Individual po84!Ie un 
organismo propio y singular, asl como un campo de observación y experiencia 
personal, esto no significa un espacio totalmente privado; para Mead organl8mo y 
pensamiento, asl como cuerpo y experiencia pueden ser observados desde el elCterlor 
y no exclusivamente desde el Interior o subjetividad del ser. La forma en la cUII Mead 
observa que tanto la conducta como la experiencia del ser individual ¡están 
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configuradas por el ser social, es a través de las actitudes que asume y desarrolla el 
Individuo frente a si mismo y frente a los otros, lo que a su vez Indica el principio de un 
acto social. 

En el acto social, se observa que tanto experiencia como conducta, en cierto 
momento, residen dentro del individuo; pero una gran parte del Uempo, el ser 
individual revela experiencias y conductas con una serie de actitudes sociales, 
muchas de las cuales se expresan con la comunicación en general, el lenguaje en 
particular, y de manera significativa con el habla y los gestos. 

Dentro del acto mismo exllte un CIImpo que no es externo, tino que pertenece al acto, y hay 
caracterlst\cas de esa conducta orgénlca Interna que ae ravalan en nueatll!l actitudes, especialmente 
Iaa relacionadas con el hable. Pues bien, si nulllStro punto de viste conductlsta tiene en cuenta dichas 
actitudes, descubrirnos que puede muy bien ebarcar el campo de la pslcologlll. o. cualquier modo, 
Mte Angulo de enfoque tiene particular Importancia porque est4 en condiciones de encarar el campo de 
la cornun\clllcl6n. Nosotros queremos acercamos el lenguaje, no desde el punto de vllta de \as 
significaciones internas que se expresen, lino del contexto más empilo de la cooperIICión que se lleva a 
cabo en el grupo mediante loa signos y loa geatos.n 

Frente al conductismo, Mead reivindica la experiencia y el comportamiento humano 
como algo más que orgánico y compuesto de reacciones flslcas al medio. Es un 
complejo proceso que Incluye lo orgánico, asl como la conducta y experiencia, todo 
ello mediado a través de la comunicación y con el uso y presencia de una multiplicidad 
de signos y slmbolos, que cobra su mayor relevancia en el lenguaje. 

Ahora bien, respecto a la comunicación y en relación con el lenguaje, Mead Identifica 
dos tendencias de estudio y, por ende susceptibles de Interpretación. La del filólogo, 
para quien la comunicación es la capacidad de Ideas e Intenciones que el Individuo 
usa en el intercambio de slmbolos, por supuesto, IIngOlstlcos; la otra tendencia, es la 
de los evolucionistas, con DalWin a la cabeza, para quienes la comunicación es la 
representación de emociones. En ambos enfoques se cree que el lenguaje existe para 
fines especlflcos, por un lado para trasmitir experiencias e Ideas; por el otro para 
expresar ciertos sentimientos, además, suponen un estado de conciencia y cierto 
desarrollo del Individuo. Esto Indicarla que la comunicación y lenguaje existen y tienen 
como funciones la trasmisión de experiencias, Ideas y emociones. Mas ello no seria el 
origen de la comunicación y, por consiguiente del lenguaje. Mead aflnna que: "El 
lenguaje, tiene que ser estudiado desde el punto de vista del tipo de conducta de 
gestos dentro de la cual existió sin ser, como tal, un lenguaje definido. Y tenemos que 
ver cómo puede haber surgido la función comunicativa de este tipo de conducta."78 

Estudiar la comunicación y el lenguaje como uso y transmisión de Ideas, asl como de 
expresión de emociones, supone una maduración tlslca e Intelectual del Individuo; a 
primera vista, la comunicación y el lenguaje suponen un ser y una conciencia que 
expresan emociones e Ideas desde la Individualidad. Precisamente Mead encara tal 
situación y establece que la comunicación y el lenguaje 80n efectos del ser social. No 

17 Mead, George H, Esplrltu, persona y sociedad. Paid"'" Argentina, 1972, pág. 53-54. 
18 Ibid., pig. 63 . 
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sin antes indicar la amblgOedad de la expresión y hecho de la conciencia individual. La 
conciencia ha sido ubicada desde la fisiologla y hasta la pslcologla como un fenómeno 
Individual, sea del organismo o de la persona. Asr, tenemos que el organismo y el 
sistema nervioso central (cerebro) humanos, son piezas fundamentales de la 
percepción y, por tanto de la conciencia Individual, que a su vez percibe tanto deede lo 
Interno como de lo externo. Para la fislologla, el cerebro 98 el que registra los 
estlmulos, sean éstos internos o externos; 81n embargo, senalar en qué reglón 'o en 
qué mecanismos del cerebro radica la conciencia, es una Incógnita aún no despeiada. 
Asl que, como resultado de lo anterior, se considera que la conciencia IndMdual 
percibe y registra el medio ambiente para modelar la conducta. Se tiene la imagen de 
que el ser registra los estlmulos del medio ambiente a través de la co",*,ncia 
individual y realiza la consecuente adaptación entre ambos. Ante esto Mead objeta 
que la conducta humana no puede ser concebida de manera estática y unidireccional. 

El animal humano e8 un animal atento, y IU atención puede ler concedida a estlmulol surMlnente 
level. Se pueden captar lonldos a la dlltancla. Todo nuestro proceso inteligente parece resldr en la 
atención selectiva de ciertos tlpoa de estlmulo8. Otros lI.tlmulol que bombardean el IIst .. Ion 
desviados de algún modo. Dedlcamol nuestra atención 11 una cOla en especial. No lÓIo ai:JrIrno8 19 
puerta a ciertos eltlmulol y CftITlllTlOS e Otrol, lino que nueatra atención es un proc880 organlDdor all 
como un procelo selectivo. Cuando prestamos atención a lo qua vamos a hacar, .Itamos UGOIilendo 
tocio un grupo de eltlmulos que repralentan actlvldacl lucallva. Nuestra atencIón nos permita orgIIIInlzar 
el campo an qua vamos. actuar. Y aqul tanalTlOl al organismo como actuante y determlnantlllde IU 
ambiente. No •• trata Ilmplementa de una serie de .. ntldol pallvol atacadOI Ifr estlmuloa qtJII VIenen 
de fuera. El organismo sale y declde e qué reaccionará y organiza lile mundo. g 

La conciencia, y en particular la atención mediante la cual ésta se moY~a y 
selecciona objetos, es algo dificil de aislar a nivel del cerebro, asimismo es un hecho 
que Individualmente se mueve en la amblgOedad. En cambio surge una mejor 
apreciación de la conciencia, si se advierte la experiencia y la atención en la selepclón 
de cosas y objetos que realiza el Individuo, ya que cada persona dirige su at~n a 
diferentes cosas y objetos, con lo cual las variaciones de la conducta son casi 
Incontables, pero a la vez surgen cosas y obJetos que son comunes al grueso e la 
gente. 

Quiero dlltlngulr las diferencia que surgon en el empleo del t6rmlno "conciencia" para cJ.notllr ~ 
accealbllldad 11 clertOI cont.n\dol y como Ilnónlmo de 11101 contenldoa mlsm08. Cuando uno Oiefra los 
ojos, lIe aparta de ciertos eatlmuloa. SI uno toma un analt~llco, el mundo (se vuelve) ~slble. 
Similarmente, el sueno lo toma a uno Inaccesible para el mundo. PUftI bien, quiero dilltinguir .... UIO 
de la conciencia, el de tomarkl a uno IIcceslble e lnaccealble a clertoa camp08, y diferenciarlo lIe loa 
contenldoa que Ion determlnadoa por la experiencia del Individuo. Queremol ellar en COndEFs de 
IIIItudiar una experiencia que varfa con los dl.tlntoa individuos, ea decir, 101 diferentes conte qU$ 
en cierto lentldo representa el milrno objeto. DelftlllTlOs pqger separar los contenidos qua varfan e 101 
contenidos que, de algún modo, nOllon comunlllla todos.

1IO I 

Mead se propone estudiar la conducta humana, si bien identifica la existencia de 
múltiples prácticas humanas que se asocian con la conciencia del Individuo y, oon la 
naturaleza propia del organismo humano, establece no s610 el estudio del ser 

79 Ibld., pá¡. 70. 
w Ibld.Páp 74-75 
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.. Individual, sino del ser social, él afinna que la pslcologla trata de la conciencia del 
individuo en relación con las experiencias, que a su vez reflejan más que condiciones 
Individuales, situaciones sociales. 81 

2.5.2 El ser Individual y el ser social 

Ahora bien, a Mead le Interesa destacar que existe un acto social básico, en el cual es 
posible advertir la Interacción, o sea. la acción social Inmediata y reciproca. La 
Interacción representa ante todo un proceso social, y dentro de éste, el uso de los 
gestos indican fases de adaptaciones y reacciones de los actore8. Los gestos Indican 
las actitudes que reconoce el observador como propias de una de una posición Interna 
y en correspondencia a un cierto entorno. Pero los gestos no son meras expresiones y 
reacciones del Individuo ante el entorno, sino que Incluye al otro, quien a su vez 
mantiene sus propias actitudes, lo cual Indica parte de la organización de un acto 
eminentemente social. 

En este contexto, Mead senala la importancia de la comunicación, por cierto aquella 
• que es básica y original. Mead aflnna que dentro de 108 actos sociales existe la 

comunicación basada en gestos en general y de gest08 que Implican slmbolos 
significantes. En casi todos los momentos del acto social, se expresan una serie de 
gest08 que 80n la base de estlmulos para que el uno y el otro se adapten 
"Instintivamente" a las actitudes desplegadas por ambos en el acto social. Esto es, la 
conversación mediante gestos, la que a su vez nos revela los orlgenes de la 
comunicación no sólo animal. sino humana. Uno podrla pensar que el hombre como 
parte de la naturaleza ha evolucionado adaptándose al medio natural y ejerciendo 
cambios sobre éste y sobre si mismo; ajustarse y transfonnar al medio ambiente, asl 
como cambiar en la asociación con los otros, pennltlrla descubrir y perfeccionar 
ciertas actividades, entre las que se cuenta la comunicación; perfeccionamiento que 
no Implica eliminar, sino conservar. tal seria el caso de la comunicación primitiva y 
rudimentaria mediante gestos y la posterior comunicación a través del lenguaje. 

• 

La situación primitiva es aquella en que le dll el IIctO aoclaI. acto qua Involucra 111 interacción de 
dlstlnta8 formas. y en consecuencia. la adBptllCl6n reciproca de le conducta de lal dlltlntas formas. en 
la reallzllClón del procelo aoclBI. Dentro dll dicho proceso 8e puede encontrBr lo que denominamos 101 
geltos. IlSaI fases del acto que producen 111 adllptaclón a la raacclón de la otrB forma. Estas falel del 
acto IlevBn conllgo lB BcIltud tlll y como 111 reconoce al observador, y tllrTlblén lo que lIamamol la actitud 
IntllmB.el 

Este tipo de actos tiene una manera muy dinámica de expresarse, ya que se realiza 
de manera reciproca e inmediata, en donde \os gestos cumplen las funciones de 
provocar reacciones y a su vez estlmulos de adaptación. Dichas reacciones y 
estlmulos implican no sólo emociones. sino expresión de Ideas. Al indicar la presencia 
de emociones e Ideas con el uso de gestos y, sobre todo, de estas últimas, se tiene lo 
que Mead senala como slmbolos significantes. Lo anterior Implica que la 
comunicación a través de la conversación de gestos conserva en cierta medida las 

11 !bId. PII¡. 83 
12 Ibld., pá¡. 87-88 . 
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emociones propias; pero a la vez suma las ideas, esto último conlleva el ademán 
flslco y el gesto vocal, con lo cual estamos propiamente ante el "lenguaje" y ."'e un 
pensamiento de Ideas y, en consecuencia, con cierto grado de conciencia, 

En re8umen, la conversacl6n de gestos conscientes o slgnlflcllntes el un mecanismo mucho mb 
adecuado y eficaz de adaptación mutulI dentro del acto soclal -yll que Involucra 181 adopción, por cada 
uno de 101 Indlvlduol que lo llevan a cabo, de lal actHudell de los otros hacllll él- que la converlllCión de 
geltol Inconlclente o no slgnlflcllnte.13 

I 
La relación existente entre los Individuos se puede observar como una comunlQ.clón 
de gestos que transita hacia una comunicación de slmbolos significantes. Al ~ecer 
ambos tipos de comunicación maduran y conviven en el ser Individual. por supuesto 
que se usan en la Interacción Interlndlvldual e Incluso Intralndlvldual. Para Mead, la 
comunicación indica las actitudes y reacciones de las personas en contacto; actitudes 
y reacciones que están acotadas a comunidades o grupos sociales especl~, En 
cierto sentido, las actitudes y reacciones Individuales no son totalmente espont4neas y 
originales, en cierta medida corresponden a una comunidad o grupo social, en otras 
palabras, el uso de gestos en general y de gestos vocales en particular suponen aetos 
o reacciones que estén Inscritos en la reacción comunitaria. grupal o social. Aa( que 
toda comunicación, tanto la de gestos como la de slmbolos significantes, parten del 
grupo, de la comunidad. o de la sociedad misma. 

Mead argumenta que 108 actos que Involucran la comunicación de ademanes y ~stos 
vocales reflejan las actitudes y reacciones del grupo o comunidad, Pero aún m's, él 
sostiene que el pensamiento humano representa más que las actitudes y reaccjones 
Individuales, las del grupo o comunidad, AsI que con la comunicación de slmPolos 
significantes se vislumbra el pensamiento o Inteligencia, que no es mul que 
organización de actitudes. reacciones y slmbolos significantes de la sociedad mt$a. 

1II Intemalizacl6n en nueltra experiencia de IlIs conversaciones de gastos extemlls que :$08 81 
cabo con Otrol individuos, en el procelo social, 86 18 ellencla del pensamiento; y 108 all 
Intemalizadol Ion 81mbolo8 81gnlflcantes porque tienen laa mismas Ilgntrlcaclonea pllrll t los 
miembro. de la locledad o grupo aoclal dado, es decir, provOCllln respectivlllmente IlIIs mismas udea 
en 101 Indlvlduol! que 1811 hacen que en lo. que reaccionan a ellol: de lo contrario al Individuo no podrlll 
Intemllllzar10a o tener conciencia de ellos y de sus Ilgnlflcaclones."" 

$1 las Ideas propias del pensamiento humano se expresan tanto Interna como 
externamente, la comunicación se desarrolla en paralelo, en especial la comuniqlclón 
de gestos significantes o gestos vocales, o sea, el lenguaje. Es a través del este 
proceso paralelo, en donde surge nuevamente la oposición de Mead ante la psicqlogla 
de su época. Es decir, aquella tendencia de estudio de la conducta humamj que 
supone que tanto pensamiento como lenguaje son causa y efecto del d~rollo 
individual. Ante este argumento. Mead sostiene lo contrario: que tanto el pensamiento 
como la comunicación en su modalidad IIngOlstlca son efecto de lo social. 

11 (bid., pll¡. 89 . 
.. ¡bid., pi¡¡. 90. 
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El pensamiento y la comunicación son hechos paralelos, si fueran causa y efecto de lo 
Individual, la relación entre los Individuos seria dificil de Imaginar, ya que cada una de 
las personas Involucradas en la acción social establecerla sus propios pensamientos y 
lenguajes; en cambio lo que se aprecia es una acción Inmediata y reciproca, o sea, la 
interacción, pues uno puede expresar cierto gesto que de alguna manera es 
reproducido por el otro, provocando la misma Idea en su pensamiento. Lo anterior 
hace afirmar a Mead, que: •... si el gesto, en el caso del Individuo humano, tiene 
paralelo a si cierto estado pslqulco que es la Idea de lo que la persona está por hacer, 
y si ese gesto provoca un gesto semejante en el otro Individuo y una Idea similar, 
entonces se convierte en un gesto significante. Representa las Ideas de los 
(pensamientos) de ambos.65 

Este hecho significa que el pensamiento y la comunicación son efecto de una relación 
social, ya que reflejan al grupo, la comunidad, o la sociedad misma. Aún más, el 
pensamiento y la comunicación de gestos significantes Implica una base común y por 
ende social, sin embargo puede ser que tanto pensamiento como comunicación se 
manifiesten de una forma consciente e Inconsciente. Lo expresado da pauta para que 
Mead Introduzca un elemento más de la Interacción simbólica, esto es la conciencia 
de si mismo o surgimiento de la persona. 

La conducta humana se despliega de una forma compleja, puede ser que en 
situaciones de conversación, de vestimenta o de actHudes se desarrolle a travt!ls de 
una serie de Ideas, actos y gestos, que a su vez provoquen reacciones en uno mismo 
y en los demás, reacciones que pueden ser conscientes o no. La Idea de reacciones 
conscientes o no, radica en la significación. $1 en la Interacción existe significación, se 
puede afirmar que existe un comportamiento consciente. 

Uno participa en el mismo procelO que la otra p!!1'IOI\II !!SUI llevando e cabo y controla BU acción de 
referencia a dicha partlclped6n. Ellto 81 lo que constituye la lignificación de un objeto. 111 lIaber. la 
reltCción común 111 lo propia peraona y a la otra peraona, que 11& convierte. 11 IIU vez, en MI/mulo paro la 
propia persona.1O 

. 

Para Mead la significación es una actividad Interlndlvldual, en consecuencia, forma 
parte de un proceso social. Según él, los Individuos pueden participar en 
determinados actos sociales, y la significación existe en cuanto uno de ellos identifica 
su participación y controla su propia acción en función de la misma participación, asl 
la significación resulta ser en parte adaptación. A la vez, la significación resulta 
transformación, ya que si bien Implica reacciones mutuas y comunes, también resulta 
ser que la significación conlleva nuevos estlmulos para la propia persona y podriamos 
anadlr que para la otra también. 

La significación en su doble modalidad, como adaptación y transformación, se 
consolida a través de la comunicación. Con la adaptación se aprecia una 
comunicación común, ya que el uso y transmisión de gestos vocales. o slmbolos 
significantes, aproxima la conducta de los actores. A su vez, la significación permite la 

., (bid., pág. 90. 
16 (bid .• pág. 112. 
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transfonnaclón de las conductas, entre otras cosas, porque siempre está Implldta en 
la relación de 108 actores, dando paso a una actividad de simbolización más o menos 
pennanente, en donde la comunicación o lenguaje vuelve a estar presente. 

Para ubicar la capacidad de simbolización del ser humano, Mead diferencia entre la 
conciencia habitual y la conciencia demorada; la prtmera se desenvuelve báslCllrftente 
como reacciones Instintivas o reflejas, mientras que la segunda se desarrolla tomo 
reacciones mediatas o reftexivas. La conducta demorada o reflexiva supone la 
simbolización o Idea acerca de lo que ocu rrtré , en este caso el hombre se Imaglla el 
futuro como sucesos probables, que a su vez es capaz de Identlflcar y comunicar con 
huellas, signos y slmbolos. la ldentlflcaclón y desarrollo de la simbolización ea una 
capacidad humana que en gran medida está concentrada en la comunicación, y en 
particular en el lenguaje. 

Tenemol una lena de I/mbolol por medio de 101 cualol Indlcamol clert08 caracteres, y al ~r1os 
101 apartamos de IU medio Inmediato y mantenemol una IOIa relación. La capacidad para a. alas 
CIIIracteral Importantel, an IU relación con al objato y con la raacclón que correlponde al ~, el, 
creo lo que por ganaral quaremoa decir cuando hablamos de que un ler humano eaté pelll8ndo en 
algo o de que tiene un penaamlento.17 

Para Mead, la comunicación y, en particular, el lenguaje 80n Importantes, ya qtle a 
través de !!lstos es como 108 seres humanos vinculan sus acciones e Incluso lIaOan a 
establecer las acciones propiamente racionales. La comunicación en su modaltd~ de 
lenguaje viene a confonnar una especie de articulación y regulación Intertndlvldual. 

En tanto la reacción a un Ifmbolo Involucra y debe Involucrar conciencia. Los reflejo8 condicionados 
mn la conciencia de lal actitudes y l/gnlflcaclon81 que ellol Involucran conltltuyon el lenguaje, y, por 
lo tanto, establecen la balO o componen el mecanismo del pensamiento y la conducta Inte/igelJle. El 
lenguaje oa el ln9dio por el cual 101 Individual pueden Indlcar&e mutuamente cómo • ..- .UI 
reacclones a los objetos, y, de ah/, cuál81 Ion lal Ilgnlflcac/onu de 101 objetol. La conducta ,*Ional 
Involucra l/ampre una referencia reflextva a la persona, ea decir, una Indicación hecha al Ind~, de 
lal lignificaciones que sua accionas o gOltol tlenan para Otrol Individuos. fIlO ~ 

Lo expuesto hasta el momento corresponde al capitulo primero y segundo de !aiobra 
de Mead que estamos revisando. En ambos capltulos se debate acerca de la 
psicologla conductista de la época, y se reivindica la cuestión social de la conducta 
humana, para ello se pone de relevancia el llamado acto social y todo lo que ello 
Involucra, ahora trataremos lo relacionado a la persona, aunque en el original le trata 
del si mismo o self. 

2.5.3 El se", si mismo o persona 

La traducción respecto al texto en general y en particular a las expresiones rrlfnd y 
self, son ciertamente desafortunadas, ya que cambian el sentido del estudio de Mead. 
En el caso del self, se trata de una discusión entre el ser Individual y el ser social, en 
gran medida de cómo se constituyen uno y otro. En el caso del ser Individual satlan a 

17 [bid., pÚ¡. B5 . 
.. {bId. P'g. ¡55 
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la vista el organismo Individual dotado de una serie de órganos y mecanismos 
Intemos, en donde la pslcologla delimita como objeto de estudio el sistema nervioso 
central y la conducta del ser Individual. Esta condición humana no puede dejarse de 
lado, el ser humano, es un ser Individual, podrlamos decir organismo y cuerpo, que se 
ubica como un objeto de estudio personalizado e Interlorizado y, que se analiza desde 
el exterior y mediante varias disciplinas, entre las que destaca la pslcologla. ¿Pero 
cómo se concibe la constitución del ser IndMdual como ser social? Mead sena la que 
es través de la formación del se/f o si mismo y que esto ocurre en gran medida a 
través de la comunicación. 

Mead Indica que el individuo experimenta la separación entre el organismo y el ",,1 
mismo'. Él afirma que el ser Individual se identifica como organismo y en especial 
como cuerpo. A la vez, senala que el cuerpo se percibe como un todo y la observación 
que se realiza acerca de éste 8S de un objeto. En cambio el 'si mismo' es una 
experiencia que comunica al ser Individual como un objeto para sI. 

Lo que quiero destllcar es la caracterfstlca de la persona como obJoto para sI. Estll caracterlsUca esté 
representadll por el término "111 mlllmo", que ea un refklxlvo e Indica lo que puede ler al propio tlampo 
BuJeto y objeto. Elte tipo de objeto es esencialmente distinto de Otroll obJel08, y en el posado hll sido 
distinguido como consciente, termino que Indica Ullll experiencia con la propia persono, una experiencia 
de 18 propia persona. iIII 

La experiencia del ser individual o "si mismo' se realiza de manera Indirecta. Según 
Mead, se efectúa percibiendo y observando a otros seres Individuales, o bien, desde 
el punto de vista del grupo social generalizado al que se pertenece. El 'sl mismo' se 
Identifica desde la base de un cuerpo, pero es más significativa la práctica de la 
Interacción. La Interacción a su vez se desplaza de manera Indirecta, y supone que el 
sujeto de "si mismo' se forma en tanto se advierte como objeto, y ve a los demás 
como sujetos y objetos para él o para su experiencia. La Interacción capacita al ser 
individual para verse como objeto, en cuanto asimila y comparte las actitudes de otros 
individuos, que a su vez indican un grupo social más amplio y generalizado. Ahora 
bien, todo este proceso seria Imposible sin la comunicación. La Interacción 
comunicativa de signos significantes permite formar y desarrollar una forma de 
conducta en la cual el ser Individual es un objeto para si. 

Para Mead, existe una génesis del "si mismo', la cual es posible Identificar a través de 
la comunicación. En primer lugar, advierte la conversación de gestos, que como 
hemos visto adquiere una consistencia prellngOlstlca y se transforma en propiamente 
IIngOistlca. Mientras que la comunicación de gestos seria propia de los seres vivos, la 
comunicación en su modalidad de gestos significantes seria propio de los seres 
humanos. Un elemento más que indica el origen del 'sl mismo', radica en el hecho de 
que la conversación de gestos significantes supone una cooperación entre Individuos 
y, a la vez, una capacidad de pensamientos compartidos, en donde nuevamente surge 
la comunicación, ya que la consistencia de ésta Implica la simbolización; la 
comunIcación simbólicamente organizada es otro de los elementos que permiten 
considerar el surgimiento del 'sl mismo'. 

19 (bid. Pi\¡. 168-169 



72 

El Individuo le experimenta a 1I mismo como tol, no directamente, lino 1610 indirectamente, cte.:le los 
puntol de vllta particulares de loa otros miembros Indlvldualel del mlerno grupo eocIal, o detde el 
punto de vista generalizado del grupo .ocIal, en cuanto a un todo, al cUIII pertenece. Porque enlrll en IU 
propia experiencia como peraona o individuo, no directa o Inmediatamente, no convirtiéndole en .ujeto 
de si mllmo, lino .610 en la medida en que se convierte primeramente en objeto pare si del mismo 
modo que OtrOl Individuos 100 objeto para él o en .u experiencia, y .. convierte en objeto pal'll .1 1610 
cuando adopta IeII actitudes de 101 otrOl IndlvldUOl hacia él dentro de un medio social o contelto de 
experiencia y conduela en tanto él como ellos estlln Involucrados.1ID 

La experiencia del ser Individual como ser social se lleva a cabo en la interacción con 
los otros. Son las actitudes sociales que se Intenonzan las que permiten esta 
mediación entre ser individual y ser social. Tales actitudes se identifican y aslmOan a 
través de la comunicación, a la vez que reflejan la complejidad y organización del 
grupo social, comunidad o sociedad misma. Esto explica el tránsito del Individuo en 
persona. De hecho, uno es cuerpo y sensación, es un objeto; la Interacción con los 
otros permite el surgimiento de la persona y, por tanto, en un objeto para si, Q sea 
sujeto, sólo que esto último seria Imposible sin la comunicación. 

Cuando se observa el comportamiento del ser individual, se advierte que S8 conduce 
de diferentes formas. Puede uno Identificar que los pensamientos propios invokJcran 
personas, hachos o sensaciones del pasado o del presente, e inclusive, imaginarse 
futuros encuentros y experiencias. Un individuo se comporta de una manera en el 
trabajo, de otra forma en la calle, y asl sucesivamente. Una persona que se comporta 
de manera diversa es hasta cierto punto normal, ya que está reflejando la complejidad 
del grupo social, comunidad o sociedad misma. En cierta manera, surgen flujos de 
comunicaciÓn interior y, por supuesto, flujos de comunicación con los otros. Asl que el 
diverso comportamiento del ser individual refleja la compleja organización de acOtudes 
que se crean y multiplican en el grupo social, comunidad o sociedad. 

Para Mead, el origen de la persona es social. Al respecto destaca como fuentes de 
ello la comunicación y la cooperación Interindividual; el Juego y el deporte; asl cotno la 
formación del "yo· yel"mr. --1 

¿Por qué siendo la misma persona se es capaz de comunicarse consigo mismo y con 
una variedad de personas en situaciones diversas? La respuesta está dada !In el 
hecho de que se es un ser Individual que refleja la organización social. El Inlolo de 
todo esto radica en la comunicación, y de manera particular en la comunicacl6n de 
gestos significantes. La comunicación de signos significantes, o sea, la de gastos 
vocales, es una actividad que supone la cooperación interlndlvidual y, por ende, 
social. I 

Cooperación Intenndivldual que se completa por la capacidad de usar el je1uaje 
como vla de simbolizaciones. Esto implica que el uso de signos vocales no bast1 para 
la comunicación de signos significantes, ya que es Importante compartir los slmbolos. 
Se dice algo para provocar una respuesta especifica, siempre y cuando la 
simbolización de lo dicho sea compartido por el otro. En el caso de las emociones y la 
apreciación estética puede o no darse este tipo de comunicación. 

90 (bid., pág. 170. 
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Es asl como Mead permite Identificar, cuando menos, tr88 tipos de comunicación que 
son Importantes para la constitución del ser Individual en un ser social, particularmente 
Identificado por el autor, con la expresión: persona. Los tres tipos de comunicación 
son la racional, la emocional y la estética. Mención especial merecen el juego y el 
deporte. 

Mead Identifica el Juego y el deporte, afirma que ambos se desarrollan en edades 
tempranas, podrlamos pensar que representan una socialización cada vez más 
compleja del ser Individual. Los juegos Infantiles se desarrollan a través de la 
imaginación y la ocupación alterna de diferentes papeles, provocando con ello 
reacciones en los demás y en si mismo. Mientras que el Juego representa una fase del 
desarrollo humano que a su vez prepara al Individuo para Identificar y desarrollar 
distintos papeles sociales. El deporte supone una reglamentación e Identificación de 
los "otros·, en donde es Importante conocer las normas que rigen para todos y los 
roles de los diferentes participantes y el de uno mismo. 

El juego y el deporte indican el despunte de una conducta en vlas de organización 
social y, por tanto el surgimiento de la persona. Al respecto destaca el término "otro 
generalizado". Para Mead, el Juego y el deporte son importantes porque el Individuo 
desarrolla habilidades de Identificación y cooperación sociales, ya que no sólo asume 
reglas de comportamiento particular, sino que Identifica posiciones y funciones con 
quienes juega, y mejor dicho con quienes préctlca deporte. 

SI bien es cierto que el Juego y el deporte son diversiones, también son etapas de 
maduración Individual y social, es cuando se identifica al "otro generalizado·, 
surgiendo con mayor nitidez la persona y su asociación con el grupo social, 
comunidad o sociedad misma. De acuerdo con Mead, no basta que el Individuo se 
coloque en una posición similar a la del Intertocutor y que provoque reacciones en el 
otro, asl como que se adapte y reacomada a lo que Interlocutor responda, sino cuando 
Identifique que el ·otro generalizado· representa la organización más amplia y 
sistemática del grupo social. comunidad o sociedad a la que se pertenece. 

He lIeMlado, pues, que existen dOIl etapas generale8 en el pleno delarrollo de la persona. En la 
primera de dichas etapas, la peraona Individual elt6 conltltulda Ilmplemente por una organización de 
las actitudes particulares de otro8 IndlvlduolI y 1a8 actttudes de los unos hacia 1011 Otrol, en loa actos 
80clales especlficol en que aquél participa en ellol. Pero en la segunde etapa del completo delarrollo 
de la persona del Individuo, elta persona est6 constituida, no sólo por una organización de lal actitudes 
de esos individuos perticulares, sino también por una organización de las actltud81 de las actltudel 
lIociale8 del otro genelllllzado, o grupo loclal como un todo, al cual lIe pertenece. eltas actitudes 
lIociales o de grupo 80n Incorporadal al campo da la experiencia directa del Individuo a Incluldal como 
elementoll en la estructura o constitución de IU penlona, del mismo modo que lal actltudee de otro8 
Individuos particulares; y el Individuo llega a IIIlIas, o logra adoptarla8. gracias I!l que organiza y luego 
generaliza laI actltude8 de otros individuos particulares en térmlnol de SUII 8ignlflc8clonea e inferencias 
sociales organlzadas.a, 

., Ibld., págs. lB7-188. 
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Según Mead, la organización del individuo en persona, o sea, las actitudes sociales 
del "otro generalizado", van de la mano, sólo que la organización del Individuo en 
persona es refieJo de la organización del "otro generalizado". 

"Una persona ee una personalidad porque pertenece a la comunldltd, porque Incorpora 1M In.tltuclonea 
de dicha comunidad a su propia conducta. Adopta el lenguaje como un medio para obtener su 
personalidad, y luego, a travét de un proceso de adopción de los dl8Untoll papeles que todos lo. derrnlls 
proporcionan, consigue elcanzar la actitud de los miembr08 de la comunidad. 0Il2 

Para Mead existen ciertos espacios y tiempos de IndMdualidad, ya que no todo es 
refieJo de lo social. Uno de esos espacios es la llamada subJetividad, que se identifica 
como una experiencia interior y a la que el Individuo tiene acceso privilegiado, Otro es 
el llamado "yo", que a su vez lo identifica como la reacción del organismo (cuerpo más 
sistema central nervioso), poco más o menos permanente, a las actitudes de Jos otros, 
e Incluso podrlamos agregar hacia el entamo; mientras que el "mi" (self) son las 
actitudes organizadas de los otros que uno adopta como propias. 

El yo más que percepción y reflexión, es acción. Mientras que el "mi" (se/t) son las 
actitudes organizadas de los otros que uno adopta. Resulta Interesante observar que 
para el autor, el yo se desplaza en un tiempo y en un espacio que confluye en la 
acción, es un tiempo y espacio que están en el presente y que a través de la memoria 
son capaces de registrar la acción ejecutada. Paralelamente está el "mi", en tanto la 
acción conlleva una conducta y experiencia, tal es el caso de la llamada situación. 
Podrlamos decir que mientras el yo es acción, el"mr 8S situación. 
El "yo" es la acción del individuo frente a la situación social que existe dentro de IU propia conducta, y 
.e Incorpora a su experiencia sólo después de que .e ha llevado e cabo el acto. Entonces tiene 
conciencia de éste. Tuvo que hacer tal y cual cosa, y le hizo. Cumple con IU deber y puede contemplar 
con orgullo lo ya hecho. El "mi" surge pare cumpUr tal deber: tal es la forme en que nace IU exper1encle. 
Tenia en si todas las actitudes de los otros, provocando ciertas raacclonel; 618 era el "m" de la 
situación, y su reacción en el "yo".f13 

La dinámica del Interacclonlsmo simbólico se Identifica de una forma peculiar. Es a 
través de la conversación de gestos significantes como se puede advertir tal dinámica. 
La situación social en la cual se inicia la conversación de gestos significantes 88 

variable, la personalidad de los actores se despliega en el pensamiento en donde 
están presentes el ·yo· y el "mi". Es la comunicación de gestos significantes lo que 
permite advertir que los actores Identifican y trasmiten los slmbolos que han asimilado 
en la vida social y Jos usan recreando el pensamiento. Más no todo esto representa un 
desarrollo continuo. 

La persona no es algo que exista primeramante y luego entre en relación con otro&, 81no que, por as' 
decirlo, es un remolino en la corriente social, y, de tal manera, una parte de la comente. El un proceso 
en que el Individuo se adllpta continuamente, por anticipado, a la Iltuaclón e le cuel pertenece y 
reaccione ante ella. De modo que el "yo" y el "m'", ese pensemlento, eMl adaptación con8clente, se 
convierte entonces en parte de todo proceso 80clal y se torne posible una sociedad mée altamente 
org8nizada. H 

9¡ Ibid., Pll¡, J 91. 
., Ibld., pág. 203. 
9-' Ibid., pág. 209. 
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2.6. La Acción Comunicativa. 

La teorla de la acción comunicativa es una obra compuesta de dos textos, el primero 
lleva por subtitulo: Racionalidad de la acción y racionalización social; el segundo tiene 
el subtitulo: Critica de la razón funciona lista. 

Según el autor, su obra no implica una megateorla, en todo caso es una especulación 
con la cual se sistematizan los principios crltlcos en los que descansa su Interés 
sociológico. En este sentido, Habermas Indica que la teorla de la acción comunicativa, 
tiene una otlentaclón sociológica con la cual se hacen expllclt08 los principios crltlcos 
en los cuales se fundamenta. En consecuencia, la obra abarca un conglomerado de 
enfoques, no sólo sociológicos; y a lo largo de la exposición se presentan con un ritmo 
poco usual, ya que critica posiciones Intelectuales, debate enfoques teóricos, propone 
argumentaciones filosóficas y sociológicas, ofrece categorlas y establece un enfoque 
sociológico sul g6nerls. 

Ciertamente que tal estilo y ritmo de exposición tiene como objeto presentar y 
demostrar la construcción y reconstrucción de la llamada acción comunicativa, con lo 
cual, el autor está al tanto de los avances disciplinarios existentes, asl como de la 
proyección de aquellas posiciones teóricas que critica y debate; en todo caso, aglutina 
selectivamente 109 elementos que permiten dar cuenta de la acción comunicativa, 
también destaca que la Investigación acerca de la acción comunicativa presenta 
cuando menos tres amplios frentes: 1) La construcción del concepto de acción 
comunicativa; 2) El concepto de sociedad articulado al mundo de la vida y sistema; y 
3) Una teorla de la modernidad. 

Para Habermas, la te orla de la acción comunicativa no es una propuesta que al 
Indicar el análisis de las estructuras, procesos y formas de coordinación con las cuales 
se desarrolla la acción comunicativa, se permita adoptar una posición sociológica 
distinta a las prevalecientes; en todo caso, es una más de las contribuciones 
sociológicas para el desarrollo de la disciplina y para el debate de la teorla social. 

El sociólogo alemán, afirma que en el curso de su Investigación, abarcó distintos 
campos de la teorla de la acción, de la teorla de los actos de habla y diversos ámbitos 
de la fllosofla analltlca, \o cual le desvió momentáneamente del enfoque sociológico; 
sin embargo, cuando recuperó éste, lo hizo de manera enriquecida; también senala de 
manera precisa las partes en las cuales expone la teorla de la acción comunicativa, es 
decir, la presentación y \os dos Interludios de cada tomo; y, por supuesto, deja ver los 
amplios campos en los cuales se conjunta dicha teorla; en consecuencia el estilo de 
exposición de la obra es complicado. 

En lo particular, nos Interesa centrar lo relacionado con los rasgos que componen la 
acción comunicativa, por tanto, es Importante Indicar que la exposición de ésta se 
desarrolla en los interludios que componen a cada texto. 
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La categorfa de acción comunicativa la dellarrollo en Interludio Primero. Permite lICCOder • tres 
complejos temáticos que lIe elllltlllTlblan entre .1: .e trata en primer lugar de un concepto de 
racionalidad comunicativa, que .8 ha desarrollado con el suficiente &lIceptlclsmo, paro qua e8 capaz de 
hacer frente a las reducclonu cognltJvo..lnstrumentalee qua .e hacen de la razón; en 8egundo lugar, de 
un concepto de socleded articulado en do. nlvelel, que le allocla I!I 108 paradigmas del mundd de la 
vida y sletema, y no sólo de manera retórica. Y finalmente, de una teorla de la modernidad que explica 
el tIpo de patologls8 eoclalel que hoy se toman cada vez rn'1 vlllblel, medlanta la hlpót6l11 de ~e loe 
ámbltoll de acción comunlcattvamente eatructurados quedan lIometldos a imperativos de Sittemal de 
acción organlzadoa formalmente que lIe han vuelto autónomos. El decir, que la teorla de 111 ~í6n 
comunicativa nOl permite la categl?rlzaclón del plexo de la vida social, con la que se pueda dar razón 
de la. paradojas de la modernldad.Da 

Ahora bien, Habermas deslinda las tendencias de reflexividad que corresponden a las 
ciencias sociales; por ello advierte que la reflexión acerca de la razón, que durante 
mucho tiempo se realizó mediante la flIosofla, ahora corresponde a diferentes ciencias 
sociales. En efecto, la reflexión acerca de la razón y, por ende, del conocimiento de 
las relaciones y acciones humanas, asl como del habla del ser humano, son tareas 
que comparten diferentes ciencias sociales. 

SI bien es cierto que durante mucho tiempo la filosofla trato acerca de la reflexión de 
la razón, casi de manera exclusiva, desde ya hace algunos atlos, el avance erntJlrico 
de las ciencias y la muHlpllcaclón de disciplinas especializadas en los campos 
cientlflcos naturales y sociales, han hecho que la fllosofla comparta la reflexión acerca 
del conjunto de la naturaleza, del mundo, de la historia y de la sociedad. 

Actualmente, muchas disciplinas sociales acuden a la reflexión de ciertos núcleos 
temáticos y slgnlflcatlvos, tales como: la racionalidad del conocimlent9; el 
entendimiento IIngOlstico; y la acción social, ya sea en la vida cotidiana, en el pllIf10 de 
las experiencias socialmente Instituidas, o en los discursos organLtados 
sistemáticamente. ' 

I 

Son dos los rasgos que Identifican la tendencia de estudio de la llamada racionJldad: 
por un lado, aquellas abstracciones de las múltiples experiencias y e~clas 
humanas que supon la la razón; por el otro, los múHlples enfoques acerca [te la 
racionalidad que se estructuran a través del avance y profundización del conocimiento 
propio de las ciencias naturales y sociales, Incluyendo los resuHados fácticos de las 
ciencias emplrlcas. Todo ello tendiente a mostrar que las relaciones de la v1daaocial 
y, por tanto, del actuar humano se orientan hacia la racionalidad. 

A la vez, dentro del ámbHo de las ciencias sociales que contribuyen a la teorfalde la 
racionalidad, se encuentran las relacionadas con el comportamiento humano, ne las 
cuales se pueden mencionar a la pslcologla, el psicoanálisis y la pedagogla. i 
En efecto estas ciencias sociales abocadas al estudio del comportamiento, dan por 
sentado que la racionalidad es parte Intrlnseca del ser humano. Postulan la existencia 
de la racionalidad cognitiva y, en gran medida, habilidades de aprendizajes. Pero a la 
vez se presentan ciencias sociales que sostienen que Junto a la racionalidad cognitiva, 

.. Habllnnllll, IIIt¡en, n~or[a ik la acción comllnlcatllla, /, Taurus, Ar¡¡cntinll, pí¡. 10. 
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o sea, entre esas habilidades de aprendizaje, 88 cuentan múltiples actividades 
socialmente organizadas que contribuyen a la adaptacl6n y creacl6n del ser humano a 
través de la racionalidad Instrumental, de la racionalidad práctico moral e Incluso de la 
racionalidad práctico estética. 

Lo anterior Indica por qué la filosofla no puede dar cuenta de una reflexión totalizadora 
que durante alguna época realizo; pero, además, porque en estos tiempos la razón 
significa algo muy distinto a la racionalidad; en efecto ahora la llamada racionalidad y, 
con ello, las teorlas acerca de la raclonallzacl6n 800 más representativas del ser y 
quehacer humano; por cierto, Habermas senala que una de las disciplinas cercanas a 
la teorla de la racionalidad, es la soclologla, no sin antes observar una evolucl6n 
singular. 

Junto a las disciplinas que se centran en la llamada racionalidad se encuentran 
disciplinas del comportamiento humano, de la legitimidad polltica, del desarrollo 
econ6mlco, de la normatlvldad y anomla social, asl como de la creacl6n cultural. 

Por supuesto que Habermas reivindica lo significativo de la soclologla, ya que 
• mientras la ciencia polltlca y la economla tienden a especializarse y, en consecuencia 

a ocuparse del estudio de subsistemas sociales, la sociologla es la ciencia que se 
aboca al estudio de las crisis propias del capitalismo. 

1: 

La ciencia polltlca se ocupa de la normatlvldad y legitimidad, por supuesto, desde la 
perspectiva de la racionalidad. La economia alude a su vez a los problemas del 
equilibrio y cálculo económicos, asl como de las elecciones racionales. La soclologla, 
en cambio, trata acerca de las transformaciones que provoca el cambio social y, en 
consecuencia, lo relativo a la reestructuracl6n de las sociedades que transitan de las 
estructuras tradicionales a la conflguraci6n de los sistemas modernos. 

La IOCiologla surge como ciencia de \a sociedad burgu!lSll; a eRa compete la tarlllll de explicar el 
dIlCUr80 y las formas do manifestación an6m1ca1l de la modernización capitalista en \as .ocIedades 
preburgU!lSllS. Esta problem'tlc8 relultante de la Iltuación hllt6r1ca objetiva co",tltuye tambl6n el 
punto de referencia bajo al que la soclologla aborda SUI problemas de fundamentos. En el plano 
metate6rlco elige categorlas tendentell a aprehender allncrllfTlento de racionalidad de 1011 mundos de la 
vida modGmos. LOII cIéIlcoI de la soclOiogla, elllII sin excepcl6n, tratan todos de plantear IU t!!Orle de 
la accl6n en términos tales que IUS categorle8 capten el trAnlltO deade la ·comunldad· a la 
·aooIedoo". ~ 

Con lo expresado, es posible advertir el diseno general de la obra de un socl61ogo que 
contribuye a estimular el debate en la teorla social; y por supuesto que para efectos 
de nuestro estudio de la comunlcacl6n educativa global, resulta Imprescindible el 
análisis de esta obra, por tanto realizaremos una revlsl6n de los Interludios. 

Cabe senalar que para JOrgen Habermas la llamada teorla de la raclonallzaci6n 
weberlana es significativa, ya que con ella es posible observar el puente que existe 
entre la lIustracl6n y todas aquellas Ideas asociadas al progreso clentlflco, asl como la 
convlccl6n de que la ciencia servirla al perfeccionamiento del Individuo. 

96lbid .• p~. 21-22. 
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A decir del sociólogo alemán, desde la ilustración ya se apreciaba que las cuestiones 
préctlco--morales se relacionaban con procesos cognitivos, Incluso uno de 'esos 
procesos tienen que ver con los aprendizajes de la organización cientlfica. 

Pero vale la pena recuperar los argumentos con los cuales Habermas Identlflca la 
razón, la racionalidad y el saber. Él sostiene que la razón o lo racional, S8 ldetltlfica 
con la racionalidad y con el saber. AsI, a la expresión racional le adjudica una doble 
composición, por un lado, la racionalidad como una habilidad adquirida y desarrollada; 
por el otro, el saber como expresiones humanas que se comparten socialmente ~ que 
tienen como finalidad un uso préctico. 

A la racionalidad, le adjudica conocimiento y adquisición de conocimientos. ~ sea, 
capacidades humanas adquiridas a través de un largo y complejo proce8o de 
desarrollo humano, 8s1 como de actividades socialmente organizadas para ~ener 
conocimientos necesarios propios del desenvolvimiento humano. Y lo más slg~tivo 
al respecto seria que la racionalidad Implica a sUjetos capaces de lenguaje I y de 
acciones de uso del conocimiento. 

Los seres racionales serian personas, cuando menos, con los siguientes r.gos: 
disposición de saber y manifestaciones simbólicas; con acciones IIngOlsticas y no 
lingOlstlcas; comunicativas o no comunicativas; y que encarnan un saber. g7 I 

Ahora bien, el autor realiza la revisión acerca de la teorla de la raclonallzación.IY por 
supuesto se aboca al estudio de los planteamientos sociológicos de Webe~. Al 
respecto, destaca cuatro formas o tipos de racionalización: 1) racionalización Ide la 
vida social; 2) racionalización de tradiciones; 3) racionalización de valoree: I y 4) 
racionalización de normas. ! 

El marco de la racionalización es la modemización de la sociedad, de tal forml que la 
primera se efectúa en todos los ámbitos sociales, destacando el de la organb!aclón 
económica y polltlca. En el primero de los casos, el uso técnico de los conocimientos 
es significativo, sobre todo, para el cálculo de capital, la Inversión financlenl y la 
contabilidad empresarial. En el segundo, el sistema de control centralizado y::.able. 
asl como en la organización administrativa y, por supuesto en la dominación a vés 
de Instituciones y personal especializado. En conjunto, se nos Indica que e e un 
proceso de racionalización, en el cual la ciencia Interviene en diversos momentoal 

Incluso el ámbito de la cultura se racionaliza, entre otras cosas, porque la ampliación 
del saber sustentado en las experiencias Individualizadas, promueve la necesidad de 
pronosticar las acciones humanas mediante el dominio Instrumental y organlzatM> que 
Implica el conocimiento de la ciencia. ' 

Al leer los planteamientos de la Introducción de la obra de Habermas. se nota "ue la 
crlüca a la llamada racionalización Instrumental pone énfasis en el desarrollo Ide la 
ciencia y algunos de los procesos que desencadena: la estructura del pensamiento 
cientlflco. el conocimiento emplrico cientlfico y los procesos de desencantamiento. 

91 Ibid., pá¡. 24. 
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2.6.1 Acción tel80lóglca y Acción comunicativa 

Desde una perspectiva sociológica, sul génerls, Habermas aborda la problemática de 
la acción teleológlca y propone la acción coniunlcatlva. Para ello, realiza una análisis 
critico del modelo weberlano de la acción con arreglo a fines, y revisa otras 
propuestas teóricas que le permiten construir un conjunto de conceptos que giran en 
torno a la acción comunicativa. 

Habermas analiza crlticamente el modelo webeliano de la acción teleológlca y senala 
que la versión oficial, estrictamente, no es un enfoque sociológico. En todo caso, la 
versión no oficial es la que contiene un análisis sociológico con el cual se identifica la 
acción social. 

Al revisar el modelo weberlano de la teorla de la acción, Habermas Identifica cuando 
menos los .Igulentes tipos: la acción con arreglo a valores, la acción con arreglo a 
fines, la acción afectiva y la acción tradicional. Lo significativo de esta tlpologla es que 
permite estudiar los fines y el grado de racionalización con la que cada actor se 
orienta. 

Sin embargo, Habermas identifica que la posición de Weber es relativamente 
sociológica, en otras palabras, su posición de estudio no surge del análisis de las 
relaciones sociales, ya que ·consldera como aspecto susceptible de racionalización la 
relación medio-fin de una acción teleológlca concebida monológlcamente."9a 

Es decir, la tlpologla de la acción con arreglo a fines permite conocer con cierta 
objetividad el plan de acción que el individuo despliega y, en todo caso, la opinión que 
como sujeto tiene de la organización racional de los medios y de un estado de cosas, 
poco más o menos fijo, con lo cual la visión del individuo se reduce, la tendencia de la 
racionalidad se estrecha y la noción de eficacia se coloca en espaclos de 
intersubjetividad de menor Incertidumbre . 

Esta posición de estudio tiene una ventaja, ya que metodológicamente permite aislar 
los ámbitos valoratlvos, afectivos y tradicionales para detectar el grado de racionalidad 
con la cual se mueve el sujeto. 

Se comporta de forma racional con arreglos a Ilnes el agente que elige IIUS fines de entre un horizonte 
de valores articulado con claridad y que, Irall conllderar 11111 conll8Cuenclas alternatlvllll, organIZa para 
conseguirlos 108 medios más adecuados: en la lecuencla de tipos de acción que Weber propone, 88 va 
estrechando poco a poco la conciencia del IUjeto agente; en la acción racional con IIIrreglo 11 valorea le 
desvanecen del lentldo subJetivo, escapando con ello a un control racional, lal consecullnclal; en la 
acción afectlvll 1011 hacen 1118 conllecuencllls y 101 valores; en la acción que 1610 ejercita por la fuerzlll 
fáctica de unll colltumbre, lo hacen Incluso los Ilnet. 110 

91 (bid., p¡\¡. 36 J. 
90 (bid., pis. 362 . 



80 

Según Habermas, la tlpologla de la acción es profundizada por Weber, de tal J nera 
que al desarrollar conceptualmente la tlpologla de la acción, se Identifican "~rtos 
aspectos de la racionalidad de la acción social. , 

Al respecto, la acción social se puede identificar con base en mecanlsnvl de 
coordinación, asl se presentan la coordinación mediante trama de Intere~Ty la 
coordinación mediante acuerdo normativo. En cada una de ellaa se presentan g~dos 
de racionalidad de la acción social y, por ende, niveles de Interacción social. 

Lo significativo de lo antes expresado, se traduce en un modelo weberiano que 
habitualmente se Identifica como modelo de acción racional Instrumental o estratégica, 
en donde el éxito Implica al sujeto en una coordinación de metas y medios, aal como 
de Intervención y afectación de cosas deseadas en el mundo. 

A una acción orientada al éxito la llamamol Inltrumental cuando la conllderamol bajo el upecto de 
observllncla de reglas de acción t&cnlcas y evaluamos el grado de eflcaclll de la Intervención que eaa 
acción representa an un contexto de lIStadOS y suce.os; y una acción orientada al éxito la llamamol 
IIItrlltéglca cuando la consideramos bajo el aspecto de 111 observancia ele reglas de elección '**>nlll y 
evaluamos .u grlldo de Inftuencla .obre laI decllllonllll de un oponente racional. 100 

Desde esta perspectiva, Habermas recupera la tesis de la acción comunicativa y 
argumenta que ésta tiene que ver con el sentido del entendimiento que los actores 
establecen en planes de acción que coordinan con tal fin. 

Hablo de accione. comunicativa. cuando los planes de acción de los actores Implicada. no .e 
coordinan a través de un cAlculo egocéntr1co de resultados, .Ino mediante actas de entGndl~o. En 
la acción comunicativa los participantes no .0 orientan primariamente al propio éxito; antes ,*,Iguon 
sus fine. Individuales bajo la condición de que sus raspectlvOll planes de eccIón puedan a~rse 
entre .[ sobre [a base de una deflnlclón compartida de la Iltuaclón. IOl 

Según Habermas, es posible que las acciones comunicativas se orienten ~a el 
entendimiento, ya que éste posee una estructura en donde partlcipan~etos 
lingUistica e Interactivamente competentes, asl como también tales nes 
comunicativas implican un proceso con el cual se obtienen acuerdos. Ahora bien, 
lenguaje y entendimiento son parte de la estructura, mientras que los actos de ~abla 
con pretensión de validez y susceptibles de critica son elementos del pro~o de 
obtención de acuerdos. Pero en la acción comunicativa no baslan estructuras y 
procesos, sino mecanismos de coordinación, en especial, la denominada Interacción 
IIngülstlcamente mediada. 

E[ concepto de acción comunicativa e.té planteado de modo que 101 actos de entend[mlento 
los planea de acción tllleológicamente estructurados da 101 dlst[ntos pllrtlclpantes, enlam 
acciones partlcularel en un plexo do Intoracclón, no pueden ser reducldol a IU vez 11 

teleológica. En elte lentido el concepto paradigmático de interacción mediada IIngO[stlcll 
[ncompatlble con una teerla del I[gnmcado, que, como la lem6ntlca Intenclona[, 
entendimiento como 80luclón de un problema de coord[naclón entre sujetos que actúen ortent 
éxito. Más por otro lado, no toda Intel'8cción mediada HngO[stlcarnente representa un ejemplo ele 
orientada al entendlmiento.102 

. 

100 Ibid., P'¡¡. 367. 
101 (bid., pAj. 367. 
1001bld., p6gs. 369-370. 
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SI bien es cierto que uno de los mecanismos de la coordinación comunicativa, es la 
Interacción IIngOlstlcamente mediada, es necesario Identificar que ésta se puede 
constituir de actos de habla que no necesariamente se orientan hacia la coordinación 
de la acción comunicativa, tales serian los actos de habla denominados Ilocuclonarlos 
y perlocucionarios. 

Al revisar la clasificación de los actos de habla que propone J. L. Austln, Habermas 
recupera los llamados actos locucionarlos, lIocuclonarios y perlocuclonarios. Con los 
actos locucionarlos se expresan estados de cosas; con los actos lIocuclonarlos se 
Indican acciones; y con los actos perlocuclonarios se busca causar efectos. En 
resumen, con los actos de habla lIocuclonarios se dice algo; con los actos de habla 
locucionarios se hace diciendo algo; y con los actos de habla perlocuclonarlos se 
causa algo a través de lo que se dice. 

Lo expresado permite reunir element08 para dlsenar el concepto de acción 
comunicativa que, como hemos visto, Implica estructuras y procesos de 
entendimiento, asl como de Interacciones mediadas IIngOlsticamente, entre las que 
destacan 108 actos de habla. 

Se puede pensar que si bien los actos de habla 8e clasifican en tres tipos, en una 
acción comunicativa se pueden establecer combinatorias y, que sin embargo, un tipo 
de habla es el que predomina en la acción comunicativa, es decir, el acto de habla 
lIocuclonarlo. 

Un hablante que actué teleQlógicamente tiene que conseguir su propósito Ilocuclonarlo de que el oyente 
entienda lo dicho y contraiga las obligaciones Involucradas en la aceptación de la oferta que el acto de 
habla entrana, sin dejar traslucir au propósito perlocuclonarlo. Esta reserva el lo que presta a las 
perlocuclonea su carécter peculiarmente asimétrico de acciones eatratéglca, encublertal. De modo que 
con este fin conviene acudir a un tipo de Interacción sobre el que no pesen las ulmetrlaa y 
r8lltrlcclonee proplal de lal perlocuclon0l, A elta clase de Interaccione" en que todOl1os participante, 
armonizan entre sI sus plane, Individuales de accI6n ~relguen, por enda, aln reserva alguna ,us finas 
Ilocucionarlol, ea 8 18 que llama acción comunicativa. 03 

Hay que recordar que en la acción comunicativa el entendimiento es el elemento 
nodal, y dentro de éste, lo relacionado con la obtención del acuerdo. Ahora bien, el 
acuerdo Implica a su vez mecanismos de coordinación y, en especial, de una 
Interacción IIngOlstlcamente mediada tendiente a la organización y apertura de los 
actos de habla. 

Tal vez lo último quede más claro si observamos que en la acción comunicativa los 
actos de habla conllevan caracterlstlcas tales como la Identificación del contenido y 
las garantlas Inherentes a la emisión, asl como las obligaciones relevantes para la 
Interacción posterior. 

IO'lbld., pip. 376-377. 
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En relación con los mecanismos de coordinación de la acción comunicativa, existe 
una ortentaclón teónca, denominada pragmática emplnca, cuya tendencia de análisis 
onenta al estudIo de las articulaciones de la vida social como redes de 1IICd0nes 
comunicativas; pero que a su vez se enlazan en espacios sociales y en jpocas 
históricas, lo cual permite Identificar agrupaciones sociales en donde circUan y 
reproducen acciones comunicativas, asimismo se pueden detectar estructuras de 
comunIcación constituidas a través del tiempo y que son una especie de legado 
Inherente a las acciones comunicativas. Lo antenor es la base sobre la cual se erigen 
procesos de socialización en donde la conservación e Innovación del lenguaje se 
mantiene de manera dinámIca. 

Las fuerzas Ilocuclonariaa conltltuyen los puntos nodailll ele 1111 redu de lociIIzacIón 
(Verg8aeUachaftung) comunlcetlvlI; al léxico Ilocuclonarlo reproaenta, por all declr1o, IIIs IUperflelea de 
Intal'leCclón en que ae compenetran al lenguaje y los Ordanel lnatltucionales da una 8OC*'-l. Esta 
Infraeltructura lIoclel del lenguaje 81tá ella mlllmll en flujo; varia con laI InItltuclonel y formel ella vida. 
Pero an astas variaciones cr1stallzll tllmb"n 181 creatividad IngOlstlca ~e lumlnllltra nuevas forma, de 
exprelllón con que dominar Innovadoramenta aituaclonel no previstas.' 

Con lo anterior, resulta Importante destacar el hecho de que la coordinación de los 
actos de habla Incluye relacIones de distintos órdenes. Relaciones de reconocimiento 
Intersubjetivo de poder o de pretensIones de validez; relaciones de rectitud normativa 
y veracidad subJetiva; y relaciones actor-mundo. . 

Ahora bien, uno de los resultados de las anteriores Ideas es que la acción 
comunicativa se puede tipificar con base a las formas que asume la Interacción 
lingOlstlcamente medIada, y que pueden ser con actos de habla imperatIvos, 
constatativos, regulativos y expresIvos. 

Los actos de habla Imperativos se refieren a estados de cosas que se pretenden ver 
realizados en el mundo objetivo. Los actos de habla constatatlvos se refieren .. algo 
en el mundo objetivo. Los actos de habla regulativos se refieren a algo en un ~undo 
social común. Los actos de habla expresivos se refieren a algo en el mundo SU~tlvo. 

En la IICción comunicativa loa plan al da acción de loa partlclpante8 individuales quedan coordInadoa 
merced al efecto lIocuclonar1o de vInculo qua tienen loa actoa de habla. De ahl que quepa IQII)eChar 
que 108 actos de habla conatatatlvOll, regUlatlvOIl y exprulvOl IIrvan a 111 constitución de los 
correspondientes tipos da interacción IIngOrstlcamante medlada.'OIl 

La tipificación de la acción comunIcativa, obtenida a través de la Interacción ~Iada 
linglllstlcamente, se identifica en cuatro modalidades: acción est"'glca, 
conversación, acción regulada por normas y acción dramatúrglca. I 

A cada una de las accIones comunicatIvas, Habermas les atribuye elen1entos 
pragmático formales, tales como: actos de habla caracterlstlcos, funcl~ del 
lenguaje, pretensiones de validez y relaciones con el mundo. 

104 [bId., pig. 411. 
'0' (bid., páll. 418, 
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Indudablemente que Habermas realiza una revisión critica del modelo weberlano de 
la acción y efectúa una revisión de conglomerados teórlcos, con el objeto de proponer 
la llamada teerla de la acción comunicativa; sin embargo, en el Interludio primero deja 
entrever un concepto que desarrollará, precisamente en el segundo interludio, nos 
referimos al concepto mundo de la vida. 

2.6.2 El mundo de la vida y la triada de loa mundos 

En la primera parte del segundo Interludio, Habermas no pretende profundizar el 
análisis pragmático-formal de la acción comunicativa, sino más bien 'construlr sobre lo 
ya desarrollado y explorar la cuestión de cómo el mundo de la vida en tanto que 
horlzonte en que 108 agentes comunicativos se mueven, "ya siempre" queda por su 
parte delimitado en conjunto por el cambio estructural de la sociedad y cómo se 
transforma a medida que se produce ese camblo:106 

Para desarrollar el concepto de mundo de la vida, Habermas establece la Idea de la 
evolución social relacionando el concepto de sociedad con el del mundo de la vida y 
con el de sistema social. Al Introducir la Idea del desarrollo social 88 observan las 
tendencias de creciente racionalización del mundo de la vida e Incremento de la 
complejidad de los sistemas sociales. 

Para explicar la relación existente entre la sociedad como mundo de la vida y la 
sociedad como sistema social, Habermas realiza un estudio de cuatro aspectos: 1) El 
mundo de la vida y los tres mundos que 8urgen en la acción comunicativa; 2) El 
mundo de la vida como contexto de la acción comunicativa; 3) Los limites de 
Investigación emplrica del concepto mundo de la vida; y 4) El análisis de las funciones 
de la acción comunicativa para la racionalización del mundo de la vida. 

Cuando Habermas se refiere a la acción comunicativa desde la perspectiva de la 
pragmática formal, Identifica que los actos de habla conllevan relaciones con el mundo 
objetivo, con el mundo social y con el mundo subjetivo, asimismo afirma que la acción 
comunicativa es un proceso de cooperación Interpretativa, en donde los agentes 
Involucran simultáneamente algo de los tree mundos, aunque una temática de esos 
mundos sea el que prevalezca en la acción comunicativa. 

La triada de los mundos de la vida es como un gran escenario, en donde los 
hablantes y oyentes elaboran definiciones de la situación de las acciones 
comunicativas, contemplando la relativa validez de 8US argumentos; pero a la vez 
fortalecen sus argumentos para acceder a la validez de 8US propuestas. Lo 
interesante de este proceso está en el hecho de que se ponen en juego aspectos de 
Intersubjetividad y de comunidades de actores e Interlocutores orientados hacia el 
entendimiento. 

100 JUr¡¡en Haberllm8ll, T~or{a de la acción comunicativa. 11. Critica dtt la r=ónfunclonalt~la, Tauros, Madrid, 
pig.169. 
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Entendimiento (Verstllndlgung) slgnlftea la "obtención de un acuerdo" (Elnlgung) entre I0Il partidpante. 
en la comunlCllClón lIC8fC8I de le validez de una emisión; acuerdo (EJnv6rstllnndnls), el reconoailrliento 
Interllubjetivo de la pretensIón de velldez que el hablante vIncula en ella. Aún cuando una mant.taclón 
sólo pertenezca unlvOCllfTl8llte a un modo de comunicación y 8610 tematice con claridad la pAltllnalón 
de validez correspondiente a ese modo, I0Il modos comunicativos y 1101 correspondIentes prelenllone. 
de validez forman entre .r una urdldumbre de reml.lone. que no sufre quebranto por ell8 ternidacl6n. 
Asl, en la acción comunicativa rige la regla de que un oyente que IIlIlente a la pretenllón de vllldaz que 
en concreto tematlza, reconoce tamb"n laa otra. cIoa preten.1onea ele validez que lIó10 se plantean 
Impllcllamente, y 1I no el asl, 111 menester que explique su dlsentlmlento.,o7 

La triada de los mundos en la teorla de la llamada acción comunicativa, Implica 
fronteras que cada uno de los actores e Intérpretes limita y a la vez amplia. ea decir. 
cada uno de ellos delimita la naturaleza externa y los hechos del mundo objetivo. la 
naturaleza y contenidos normativos del mundo social, y la naturaleza de las vivencias 
propias del mundo subjetivo. 

Lo expresado resulta sumamente significativo, ya que lo que se pone en juego en la 
acción comunicativa, y en ese proceso de deslinde de fronteras que adores e 
intérpretes realizan, se da la llamada Intersubjetividad que. sin lugar a dudas, no es 
Individual y egocéntrica y, por supuesto, no es dogmética y absoluta. En todo caso, el 
grado de Intersubjetividad se asocia directamente a las distancias espadales y 
sociales que Implican situaciones especificas. 

Ciertamente que las sltuaclone. no quedan "deflnldas" en el sentido de un deslinde MIG. La • 
• ttuaclones poseen siempre un horizonte que se desplaza con el tema. Una situación ea 1610 un 
fragmento que los temas, loa f1nell y los plene. de accl6n realzan y articulan en cada caso dentro-de los 
pleXOl o urdldumbrea de ramlslon". que constituyen el mundo ele la vida, y 8808 prexo. .. tin 
dispuestos conc4ntrlcamenle y se tornan cada vez ""s an6nInOl y dlfuaOl al aumentar la dllllancla 
8IIpacio-temporal y la lustancla 8OCÍI!JI1.'0!I 

Habermas Introduce una expresión que permite apreciar lo dinámico de la acción 
comunicativa, que a su vez se deriva de la relación que se establece entre el mundo 
de la vida y la triada de los mundos, asimismo permite observar la amplia apfrtura 
que Implica la relación espacio-temporal en la cual se mueven los actoo;!s e 
intérpretes de la acción comunicativa, este término es el de horizonte de la sltuadon. 

La situación de accI6n conltltuye en cada sazón para 101 partlclpantlll &1 centro de IU munde) de la 
vida; es. Iltuaclón tiene un horizonte móvil, ya que remite a la complejidad del mundo de 111 vIjta. En 
clllrto modo, el mundo de re vicia al que 101 participantes en la InterllCClón pertenecen .stA IItmpre 
pr8llente; paro 1610 a la manera de (o lIumlnistrando el) tralfondo de una escena actual.'ov 

Desde una posición centrada en la situación. el mundo de la vida es un~' aclo 
incuestlonado de evidencias y convicciones, al que los participantes tienen so 
para constituir procesos de Interpretación. Sin embargo, tales autoevld s y 
convicciones pueden ser relevantes para una situación y en ese caso, pu ser 
movilizadas como parte del consenso y susceptibles de problematlzaclón. 

107 (bid. Páa. 172 
,o. Ibld., pila. 174. 
101 Ibid., p¡\g. 176. 
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En cuanto el asunto se convierte en Ingrediente de una .Ituaclón, puede devenir sabido y SM 

problematlzado como hecho, como contenido de una norma, como contenido de una vivencia. Antes de 
hacerse relevante para una 8ltuaclón, fila mlsmll circunstancia .610 "bli dadll IIn el modo de una 
lIutoevldencia del mundo de la vida. con la gue el afectado e.tA famDlIlIr1zIIdo Intultlvamentll sin contar 
con la posibilidad de una problematlzaclón. 11O 

Hasta aqul el mundo de la vida está explicado desde la perspectiva del horizonte de la 
situación; pero el mundo de la vida es amplificado desde otra perspectiva, es decir, 
como una herencia de patrones culturales y organizados lingOlstlcamente que 
funciona para conservar y desarrollar formas de Interpretación posibles. 

Luego entonces, lengua y cultura son Inherentes al mundo de la vida. Y aunque 
forman parte del mundo de la vida, lenguaje y cultura no representan a ninguno de los 
mundos de la vida, ni tampoco S8 presentan como hechos, normas o vivencias, más 
bien son condiciones necesarlas para representar y simbolizar las relaciones que los 
hablantes e Intérpretes mantienen en aquellos mundos. 

Lo anterior nos lleva a observar que en el ámbHo de la adquIsIcIón de la cultura y la 
apropIación del lenguaje se Introducen condiciones que tienen que ver con la 
estructura, procesos y formas de coordinación que implican la acción comunicatIva. 

Desde esta perspectiva la cultura, es una de las condIcIones relevantes del mundo de 
la vIda, es la IImHaclón que Impone el horlzonte de la situación a los propios agentes 
de la comunicación, por asl decirlo, los agentes se encuentran encerrados en el 
mundo de la vida. Lo expresado Implica estructuras del mundo de la vida que Influyen 
en los grados de Intersubjetividad y entendimiento posibles. 

El mundo de la vida constituye una red Intultlvllmllnte p .... ente y por tento familiar y transparente y, sin 
embargo, 11 la vez Inabarcable, de presuposiciones que han de cumpUrae para que la emisión que 8e 
hace pueda tener .entldo, ea decir, para que puedo ser Willda. Pero los presupuestos relevante8 para 
la 8ituaclón sólo constituyen un fragmento de e881 red, 8010 ese fragmento dlrectllmente tematizada 
puede verse arrastrado en cada CMO por el remolino probllllTlllltlzador de la acción comunicativa, 
mientras que el mundo de lo vida en cuanto tal permanece siempre en el traafondo.111 

En la acción comunicativa, los agentes realizan actos dinámicamente a través de la 
movilización del horizonte de la sItuación; sin embargo, se encuentran limitados por 
las propias estructuras del mundo de la vida, estableciéndose una paradójica relación, 
por un lado, la apertura y disposición para Identificar situaciones cambiantes; por el 
otro los limites estructurales que Impone el propio mundo de la vida a situaciones 
posibles. 

Los miembros del colectivo viven ciertamente con la conciencia del rleago de que en todo momento 
pueden presentarae .ltuoclones nuevas; de que continuamente han de afronter .ltuoclones nuevos, 
(pero) mientras la estructura del mundo pueda suponerae constante, mientras mis experiencias 
anterlores 81gon siendo válidas, 8e mantiene en prlnclpio mi capacidad de operar .obre el mundo.112 

110 [bid., pAgo 176. 
111 Ibld., pll¡. 186. 
111 Ibid., pAp. 188-\89. 
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La Impresión que se tiene cuando se revisan los argumentos de Habermas acerca de 
los diferentes vlnculos que Implica la acción comunicativa, es que mientras existen 
dinámicas que dan la Impresión de relaciones de cambio y movimiento, las 
condiciones estructurales propias del mundo de la vida son poco más o menos fijas. 

Habermas supera la paradoja del mundo de la vida que se observa desde la posición 
del horizonte de la situación, a través de la postura de Investigación de la acción 
comunicativa, de tal fORna que recupera los llamados componentes estructurales, que 
no son otra cosa que la cuHura, la sociedad y la personalidad. 

Llamo cultura al acervo de saber. en que 101 pllrtlclpantes en la comunicación le abastecen dI,! 
Interpretaciones para entender algo en el mundo. Llamo locledad a lall ordenaciones I&gltlmal a trav61 
de las cuales 108 participantes en la Interacción regulan sus pertenenclaa a grupOll loclale8. 
asegurando con eno la IOHdelidad. Y por personalidad entiendo las competenclal que convierten a un 
IUJeto en capaz de lenguaje y de acción. elto ea, que lo capacitan para tomar parta en procell08 de 
entendimiento y para afirmar en ellol IU propia identidad. El campo samántico de los contenidos 
Ilmbóllc08. el elpaclo social y el tlampo histórico constituyen lal dlmenllonea que las acciones 
comunlcatlval comprenden. El antretejlmlento de Interacclonea de que resulta la red de la pr6ct1ca 
comunicativa cotidiana de que IlIlulta la red de la pr6ct1ca comunicativa cotidiana constituye el medio a 
traves dal que reproducen la cultura. la sociedad y la persona. Taiea procelOs de reproducción sólo se 
rafleren a lal estructuras simbólicas del mundo da la vida. m 

Con lo expresado se Identifican los llamados componentes estructurales y los nexos 
que surgen entre todos y cada uno de ellos, obviamente con el objeto de Identificar los 
procesos de reproducción simbólica; pero a la vez da pauta para detectar que los 
procesos de reproducción y mantenimiento de los componentes estructurales del 
mundo de la vida se realizan a través de la acción comunicativa. 

Llama la atención en esta parte del discurso del sociólogo alemán lo complejo y 
dinámico que resuHa ser el estudio de la acción comunicativa, porque, si bien es 
cierto que Identifica los componentes estructurales del mundo de la vida. que en 
párrafos anteriores sarvlan de limites, ahora se observa un complejo entramado de 
relaciones e Interacciones dadas en las dimensiones propias de la acción 
comunicativa. 

Las llamadas dimensiones de las acciones comunicativas Indican un entretejido de 
relaciones y acciones a través de los contenidos simbólicos, el espacio social y el 
tiempo histórico que confluyen en las prácticas cotidianas de las personas. Esta 
manera de enfocar las acciones comunicativas, Indudablemente, Implica un principiO 
de investigación complejo, aunque ahora se advierte que junto con los limites 
estructurales que supone el mundo de la vida, surgen procesos de reproducción que 
Indican estructuras simbólicas de ese mundo, en gran medida una de éstas es la 
llamada cultura. 

'" Ibid., págs. 196-197. 
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SI la cultura suministra el luftclente l8ber válido como palll que puedan quedar cubierto lal 
necesidades de entendimiento exlltentes en un mundo de la vida, lo que la reproducción culUllll aporta 
al mantenimiento de I0Il otrol dOl componentes conlllte en Iegltlmaclon81 palll 1M instituciones 
exlltentes, por un lado, y por otro, patrones de comportamiento eficac&l en el proceso de formación 
IndIVidual que sirven de loaten a la adquiaiclón do competencial generalizadas de accI6n.114 

Los vlnculos que se presentan entre todos y cada uno de los componentes 
estructurales a través de las dimensiones, permiten ldentlflcar no 8ólo 108 limites 
estructurales de las acciones comunicativas, sino que ahora 88 posible percibir lo 
significativo de las estructuras simbólicas y 108 procesos de reproducción. 

En efecto, la cultura, la sociedad y la personalidad es una más de las trfadas con las 
cuales Habermas da cuenta de las piezas que componen la teorla de la acción 
comunicativa. Ahora bien lo significativo de esta parte del texto es el hecho de que la 
dinámica y movimiento que Implica la llamada reproducción de las estructuras 
simbólicas de la acción comunicativa, está fluyendo entre todas y cada una de las 
estructuras slmbólica8 del mundo de la vida. Asl, las funclone8 propias de la cultura 
80n Internas; pero a la vez Impactan a la sociedad y a la personalidad. 

SI la eocledad está lo baltante integrada como para que puedan quedar cubiertas lal necesldadel do 
coordinación exlatentea en un mundo de la vida, la contribución del proceso de integración al 
mantenimiento de I0Il otroe doe componentes conlllte, por un lado, en pertenencias de 101 individuos a 
grupoa, legltlmamente raguladas, y por otro, vlnculaclonel de ca,",cter moral u obligaclonea: el núclao 
de valorea culturalea Inltltuclonalizado en ordenacionel legitima. queda Incofporado a una raalldad 
normatIVa que, aunque no Inmune a la critica, s, que es lo baltante rellstente como para hacer que 88e 
núcleo de valores se sustraiga al telt de la acción permanente orientada al entendimiento. m 

Como puede observarse, los componentes estructurales del mundo de la vida facilitan 
el funcionamiento de éste con una especie de orden, en el cual la condición de la 
reproducción es la que prevalece. A su se vez existen una especie de rasgos 80ciales 
con los cuales es posible la participación e identificación de las personas en grupos, 
dado lo cual las obligaciones que se asumen en ese tipo de organlzacione8 Implica 
una correlación entre la cultura y la sociedad y, por supuesto, con la personalidad. 

Finalmenta, si I0Il silltemall de la pereonaHdad han desarrollado una identidad tan IÓllda que lea permite 
dominar con plano lentldo de la realidad 1M Iltuaclonll8 que lurgen en 11,1 mundo de vida, la 
contribución de los pfOCll801 de locIallzaclón al mantenimiento de 108 otrOIl dos componentes consiste, 
por un lado, en las Interpretaciones ~U8 loa IndlvlduOl producen y por otr08, en motivaciones psra 
actuar de conformidad a las normlllll.11B 

Para Habermas, es suficientemente claro que dicho funcionamiento y reproducción no 
es totalmente positivo, ya que existen relaciones complementarlas, y aunque el autor 
Identifica condiciones anómalas o negativas, que denomina perturbaciones en la 
reproducción, al parecer, no 80n lo suficientemente negativas como para afectar el 
funcionamiento del mundo de la vida. 

11. (bid., p6g. 201. 
1" Ibid., p6g. 201. 
116 Ibld., pág.202 
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Cultura y producción de saberes suficientemente válidos permiten legltlmacl(m de 
Instituciones sociales y patrones de comportamiento eficaces. Integración social y 
condiciones necesarias para la coordinación facilitan la pertenencia de los Individuos a 
colectivos sociales legltlmamente regulados y con obligaciones suficientemente 
definidas. Sistemas de personalidad Identificadas plenamente con la realidad, 
permiten la producción de Interpretaciones legitimas y de acumulación de saberes, asl 
como personalidades con motivaciones de actos conforme a las normas vigentes. 

Al parecer, los componentes estructurales del mundo de la vida y, en especlél, las 
dimensiones susceptibles de evaluación, vienen a ser la racionalidad del saber, la 
solidaridad de los miembros y la capacidad de respuesta de la personalidad. Ahora 
bien, tales dimensiones susceptibles de evaluación, permiten Introducir la Idea de 
racionalización del mundo de la vida, ·cuanto más se diferencian los componentes 
estructurales del mundo de la vida y los procesos que contribuyen a su 
mantenimiento, tanto más sometidos quedan en los contextos de Interacción ,a las 
condiciones de un entendimiento racionalmente motivado .• 111 

AsI, la acción comunicativa, cuya estructura, procesos y formas de coordinación se 
orientan al entendimiento y obtención de acuerdos, ahora con la Introducoión del 
mundo de la vida y los componentes estructurales de creación y reproducción, la 
expreSión racionalización del mundo de la vida es significativa. 

La racionalización del mundo de la vida atenta contra la ordenación y 
complementarledad que en párrafos anteriores mencionábamos: la racionalización del 
mundo de la vida que se expresa a través de las acciones comunicativas, apunta a la 
diferenciación estructural de ese mundo; separaciones que suponen formas y 
contenidos, asl como reflexión de la producción simbólica, con lo cual se afectan 8 su 
vez a los sistemas de la cultura, la sociedad y la personalidad. 

I 

Al respecto, la diferenciación estructural entre cultura y sociedad se Identifica cort,o un 
desacoplamiento entre las Imágenes del mundo y el sistema Institucional; por su parte, 
entre la personalidad y la sociedad se presenta como ampliación de espackps de 
riesgo por la Intensificación de las relaciones Interpersonales; y entre la cultu,.. y la 
personalidad se denota el Incremento de la dependencia entre renovacicil de 
tradiciones y disponibilidad a la critica por la capacidad Innovadora de los aaberes 
Individuales. 

La diferenciación de la cultura, la sociedad y la personalidad se desarrolla en un ~oble 
espacio de forma y contenido; en el plano de la cultura lo tradicional que se m.~ene, 
en cierta medida, con las mitificaciones, se combina con conceptos y procedl~ntos 
de la comunicación actual. En la dimensión de la sociedad, los principios univet)sales 
tienden a superar los contextos particulares, asimismo, los principios Jurldl<:os y 
morales tienden a ser más amplios que las formas de vida especificas. 

111 Ibid., pág. 206. 
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En relación con el sistema de la personalidad, se observa que la adquisición de 
patrones cognitivos, que en gran medida se realizan a través de la socialización, 
apunta al fortalecimiento de formas y pensamientos menos concretos y más 
.abstractos y globalizantEls. 

La diferenciación estructural del mundo de 111 vida lleva aparejada, finalmente, una especificación 
funcional de loa correspondientes procesos de reproduccl6n. En 1111 IOCiedad" modemas lIe forman 
sistemas de acción en 108 que se afrontan en térmlnoa profesionales tareaa especializadas relativas a 
la tllldlclón cultural, a la Integración lIoclal y a la educación. Lo mllmo que en el calO del asentamiento 
de la formeclón de la voluntad poUt1c8 .obre formas discursivas, la formalización de la educación 
significa no sólo un tretamlento 'profaslonal, Illno también una reff1Jcc/ón reflexiva de la reproduccl6n 
simbólica del mundo de la vida." . 

111 [bId., pág. 208. 
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3. LA EDUCACiÓN ENTRE LOS LIMITES DE LA REPRODUCCIÓN 
SOCIAL Y LA MULTIPLICACIÓN DEL INDIVIDUALISMO 

Desde la perspectiva sociológica, la educación alude a la constitución del ser social 
más que a la formación del Individualismo. La Idea se sostiene a través de diferentes 
enfoques sociológicos que analizamos en el presente capitulo. Abordaremos el 
pensamiento de cinco sociólogos que a su vez presentan enfoques acerca de la 
fonnaclón del ser social y del Individualismo, haciendo notar que los cuatro prImeros 
atienden al plus del ser social sobre el Individualismo, y s6l0 el OHlmo atiende al giro 
que adquiere el Individualismo en la época actual. 

3.1. la diversidad de definiciones de educación y el .cercamlento sociológico 
clásico 

La palabra educación tiene un doble significado y proviene de dos expresiones: 
educare y exducere. Por supuesto que los significados son contrarios. Mientras que 
educare significa crear, nutrir o alimentar; exducere significa sacar, llevar o 

• conduclr.11II Asl se presentan, cuando menos, dos Imágenes de la educación, por un 
lado, la formación del ser desde el exterior; por el otro, la formación de la persona 
desde el Interior. La educación como formación externa y parte de un proyecto 
colectivo; la educación como formación Interna y, en cierto modo. como empresa 
Individual. Muy probablemente ambos significados se mantienen en la actualidad y 
dan como resultado una percepción dual de la educación; quienes se colocan en la 
primera idea, suponen que los Individuos serán educados desde el exterior y, en 
consecuencia, por los otros; en cambio, quienes se Instalan en la segunda opción, 
pensarán que los dones o talentos personales S6 desarrollarán desde la 
Individualidad. 

Como veremos en el transcurso del presente capitulo, la expresión educBre se acerca 
más al signIficado de la educación como formación del ser socIal, surgiendo diversos 
enfoques sociológicos que defienden tal posición. 

• En cambio la palabra Bxducere, que significa la educación como creacIón Interna y 
como empresa Individual, soclol6glcamente, es dificil de sostener, sin embargo surgen 
algunas inquietudes al respecto. Por ejemplo, 51 el ser social Implica la reunión de 
IndIviduos, quienes, a su vez por cooperación y transmisión permiten un mejor 
desarrollo personal y colectivo, la existencia de una Individualidad experimentada 
desde el Yo y el cuerpo no deja de llamar la atención. Tanto la formación del Yo como 
la existencia y desarrollo del cuerpo Indican, si no una singularidad extrema, si una 
cierta originalidad. Se sabe que IndIviduos formados en la misma familia y en entornos 
y organizaciones colectivas llegan a diferenciarse, porque las experiencias no son 
percibidas y experimentadas de Igual manera aunque sean miembros de la 
colectividad. Más aOn, con la maduración del cuerpo y, con ello, de los sentidos y los 
órganos que le componen, las personas perciben la realidad desde dIferentes tiempos 
y espacios, de tal forma que a cada ser corresponde un tiempo, un espacio y una 

"9 V cásc Saavcdra, Manuel, Diccionario tk Pedogogla, Mt!xioo. Pax, 200 1, pig. 56 
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trayectoria de vida que, si bien es similar a muchas, no deja de tener cierta 
Individualidad. Son algunas Ideas que se presentan en tomo a la experiencia que se 
tiene acerca de la educación y que se percibe sea como estudiante y como profesor, 
en donde uno advierte singularidades de los otros respecto de uno mismo, y 
viceversa. 

En todo caso, rastrear el significado de la palabra educad6n y observar que deMje su 
origen alude a una dualidad, sugiere observar a la educación entre los limites de la 
reproducción del ser sodal y del individualismo, una reflexión que es un tema de 
Interés sociológico. 

Aunado a lo anterior, a la educación se le han asignado numerosas definiciones y por 
tanto, mantiene diferentes slgnlflcados~ en este caso, hay quienes han detectado 
hasta 184 equivalencias del término. 20 Lo anterior se debe, quizás, a que la 
educación 9S una práctica de vida permanente y es una experiencia que .. vive 
desde posiciones diferentes. Recordemos que la educación significa aprendlzeves que 
se presentan desde muy tempranas edades e, Inclusive, se mantienen a lo 1a1ll0 de 
todos 108 ciclos de vida de las personas. A su vez, la educación se percibe desde 
diferentes posiciones, asl resulta que nlnos y Jóvenes, adultos y comunidades, 
Instituciones y autoridades y, desde hace algún tiempo, paises y org.nblmos 
mundiales, asignan a la educación una práctica colectiva e Individual slgnlflcatlva. 

La 80clologla asume el estudio de la educación de una forma temprana, y si bllen es 
cierto que destaca la figura de Emilio Durkhelm sobre la de Carlos Marx y Max Weber, 
al paso del tiempo se han desarrollado enfoques sociológicos acerca de la eduqaclón 
desde las perspectivas de estos dos últimos autores. I 

En el caso del enfoque marxista, resulta que en la producción escrita, la eduCación 
ocupa un papel marginal y subsumido a las relaciones sociales de produccióa· a las 
tendencias de la reproducción de capital. No existen documentos en los c s se 
asuma el estudio sistemático de la educación. En cambio, subsisten ideas que dejan 
entrever la posición marxista respecto de la educación, vale decir desde la pera ctlva 
de las clases sociales y en particular de la clase dominante. 

En El manifiesto del partido comunista, Marx afirma que la educación forma parte de 
las préctlcas de la clase social dominante, sobre todo cuando realiza el anáUIU del 
programa comunista. AlU, Marx senala el papel social de las actividades eco~lcas 
del capital y el trabajo asalariado, la propiedad privada y la propiedad s 1, las 
libertades Individuales y las libertadas colectivas; en particular, des la 
recriminación que hacen a los comunistas por atentar contra la abolición de la fil llia. 

Desde el marxismo, la educaciÓn se aprecia como una actividad emlnent~ente 
social, aunque con un sello de clase, asimismo destacan Instancias educatlvu, una 
·privada" que resulta ser la familia; otra colectiva, que es la escuela; y junto a ellas el 
poder de la Industria capitalista. Marx escribe acerca de lo anterior en el contexto del 

.20 Veise 811111CO, Rutino, Tt<orfa ck la tducaclón, Hemlllldo, Madrid, 1930, vol.,l, pltg. 93. 
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capitalismo industrial y con el interés de demostrar las contradicciones de la sociedad 
capitalista de su época, senala, entre otras cosas, que el poder Industrial del 
capitalismo afecta la educación familiar y laboral de la clase obrera, Incluyendo a la 
nlnez proletaria. 

¿Noe reprochall el querer abolir la explotación de Ioahljoa por IU padr8l? ConfMamoa este crlmen. 
Pero dec/I que destrulmOI Iot vlnculol más Intmos, sUltltuyendo la educación dom6ll\cll por la 
educación social. 
y vueltrlil educación, ¿no elllll tamb"n determinada por la sociedad, por In condlclon .. aoclalea en 
que educall a vueltrol hljol, por la Intervención dlrecte o indirecta a tl'llVéa de le e.cuela, etc.? Los 
comunistas no han Inventado este ingerencia de la loctedad en le educación, no hecen milis que 
cambiar IU carácter, el1llncar la educación a la Influencia de la clese dominante. 
Lal declameciones burgueslils sobre la familia y la educación, lobre 101 dulces 1az01 que unen a los 
pedrea con sus hijos, resultan mu repugnantll8 e medida que la gran Industrie cIeItruye todo vinculo de 
femHIa para el proletario y transforma e los nll'lol en limpies ertlcu\oe de comercio, en limpies 
Inltrumentos de trabajo' 121 

Más adelante, en el programa comunista, se establece un punto en el que se postula 
la necesidad de cambiar la educación y que ahora parece simple; pero que en 
aquellos tiempos significaba una revolución educativa, aunque cabe senalar que en la 
actualidad en algunos lugares del mundo subsiste la explotación del trabajo Infantil y 
se lesionan las oportunidades y derechos educativos de la nlnez. El punto al que nos 
referimos senala: "Educación pública y gratuita para todos los nlnos, abolición del 
trabajo de éstos en las fábricas tal como se p,ractlca hoy, régimen de educación 
combinado con la producción material, etc., etc." 22 

Lo anterior muestra la posición marxista respecto a la educación, y como este 
ejemplo, podrlamos encontrar otros acerca del carácter social de la misma. Inclusive 
podrlamos sena lar frases con ese peculiar y brillante estilo de escritura propio de 
Marx, asociando rasgos de la educación como fuente de Información y formas dEl vida 
basados en la tradición. Cuando se lee el principio de El 18 Brumerlo de Luis 
Bonaparte, Marx describe de forma significativa las condiciones que permiten a los 
hombrea actuar de determinada manera, asl también senala la recuperación del 
pasado para ejercer cambios en el presente, cambios a veces no muy recomendables. 
¿Qué significa eso, sino uno de los rasgos propios de un tipo de educación, o sea, 
aquella que recupera información y modelos de socialización tradicional? 

Los hombrea hacen IU prople historia, pero no la hacen e IIU libre arbitrio, bejo clrcunlltancllill elegidas 
por elloe mismos, sino bejo aquellat clrcunltanclea que le encuentren dlrectemente, que exlllten y lel 
han sido legadall por el palado. Tradición de todas las generaciones muertel oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstOl aparentan dedicarse precisamente 111 tranlformarte y 
a transformar las cosall, 11 crear algo nunca vlllto, en .etae 6pocaa de crl,11 revolucionaria ell 
preclllamente cuando conjuran temerosos en su auxilio 108 esplrltus del pasado, tomen prellados IIUS 
nombres, SOl conslgnall de guerra, su ropaje, para, con este dl,frez de vejez venerable y este lenguaje 
pre8tado representar la nueva .Icena de la hllltorla unlverallll. l23 

III Marx, c.rtos. El manifiesto del Partido Comunista Editorial Pro¡re~o. MOIICú. s.f. PAgo 3~ 
m Ibld., ptI¡. 39. 
m Marx, Carlos. El J 8 Brumarlo de Lul1 Bonapart., Editorial Pro¡reso, MOIlOú •• .f. pAg. 230 . 
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Existe más Información marxista, por cierto disgregada en diferentes textoe, que 
podrla asociarse a la educación, y ésta se refiere no sólo a condiciones del pasado, 
sino que Incluye prácticas para transformación del presente. Me refiero a la .... cera 
tesis de Feuerbach, en la cual Marx aflrma que los hombres son capaces de cambiar 
circunstancias de vida, al senalar que el educador necesita ser educado. Esto implica 
una cierta praxis, el educador requiere de una práctica social distinta liI la 
prevaleciente que, como hemos visto, senala un tipo de educación clasista y hasta 
cierto punto relacionada con el ayer y los modelos de socialización tradicionales. En 
este caso, se trata de una nueva educación sustentada en una práctica soa.l más 
amplia. En resumen, se puede aflrmar que desde la pelllpectlva marxista original, la 
educación es vista de forma marginal y subsumida a las relaciones sociales de 
producción, en donde destacan las relacionadas con la acumulación de capital; sin 
embargo, se puede observar que al paso del tiempo los estudios sociológico. de la 
educación asumirán el enfoque marxista en una singular varledad.124 

En el caso de Max Weber, sucede Igual circunstancia, la educación es vista como algo 
marginal y subsumida en un panorama sociológico más amplio. 

La referencia a la educación 11610 aparece en algunoa apartados. Fundamentalmente, cuando .. autor 
,e raflere a los tipos de dominación, aenala a la educación corno uno de los meC8nhm"lOs que aUltentan 
la dominación legal con administración burocritlca, espacialmente refl~ndoae a la ~ión 
profesional. 12ft 

Aunque cabria anadlr una obra en la cual se trata la cuestión educativa en su vettiente 
de ciencia, tal seria el caso de El polltlco y el clentlflco. Al Igual que en la obra 
marxista, la weberlana dará pauta para el desarrollo de la soclologfa de la educación 
sustentada desde la llamada teorla de la acción social. 

3.2. Soclologfa y educación: Emilio Durkhelm 
I 

Emilio Durkhelm aborda desde la fundación misma de la sOOologla, la relaclónj entre 
ésta y la educación. Asl se demuestra con el breve y sistemático texto IntI4Ilado: 
Soclologfa y educación. En dicho documento aparece una serie de argUmerllt08 y 
conceptos que tienen que ver con la obra sociológica de Durkhelm, en tal ""tldo, 
quizáS convenga remitirnos a lo escrito en el capitulo anterior de este estudio, en 
donde tratamos cuestiones relacionadas con los hechos sociales, las formas de apego 
Individual a la sociedad, asl como la conciencia social, conceptos pertenecientes al 
enfoque sociológico clásico de Emilio Durkhelm y que son asociados al análiale de la 
educación. i 
Ahora bien, es pertinente establecer que una discusión que se mantiene len la 
trayectoria sociológica de Durkhelm, está dada en la reflexión de la relación e~tre el 
ser Individual y ser social. Ya hemos visto que el autor concibe el hecho soclallcomo 

"4 Yebc Bonal, Xavicr, Sociología de la etmcacl611, Pald6s, Ba.rcelonll. 1998. 
l2S Torres, Carlos. "Materiales para una historia tk la 3ociologia de la tlducació/l en Amülca latina ". Ea varios 
autores. Soclologfa dI< la educación. Corrlenttls conttlmporWleru, Centro de Estudios Educativos. M6xlco.·198I, 
pá¡lI. 79-80. 
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í una fuerza coactiva y externa al Individuo, que se Impone a la voluntad personal y que 
permite el desarrollo del comportamiento más que Individual, colectivo. Fuerza social 
que implica no sólo cierto grado de organización, sino que también puede darse a 
través de ciertas corrientes sociales estructuradas, poco más o menos, de forma 
espontánea, que a su vez Influyen en el comportamiento Individual y colectivo. Al 
mismo tiempo Identifica dos formas de apego Individual a la sociedad, mencionando la 
llamada solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica, mismas que serán 
significativas en el tratamiento que sigue respecto a la educación. Por supuesto que 
también destaca la llamada conciencia social que forma parte del enfoque sociológico 
clásico acerca de la educaclón.128 

• 

En el texto ya senalado, Duri(helm senala que la palabra educación adquiere 
diferentes definiciones, a veces muy amplias; una de ellas, la de Stuart Mili, Implica 
Influencias de la naturaleza y de la sociedad sobre la Inteligencia y voluntad 
personales. tal definición de educación, según Durkhelm, reúne diferentes hechos que 
dlflcllmente pueden considerarse como educación, asl que leyes, formas de gobierno, 
actividades industriales e Incluso condiciones geográficas no pueden dar cuenta de 
una definición de educación. La educación, según Duri(helm es una acción entre 
adultos y Jóvenes, y tiene ciertas funciones. Antes de explicar tal cuestión. el autor 
critica una definición más de educación, por cierto la que postula el mismo Kant: "el 
objeto de la educación es desarrollar en cada Individuo toda la perfección que es 
susceptible". Duri(heim afirma que dicha perfección Implica el desarrollo armónico de 
todas las facultades humanas y, en consecuencia, en todas las personas, hecho que 
dlffcllmente puede llevarse a cabo, entre otras cosas, porque la naturaleza humana 
tiende a la especialización de actMdades: asl, Duri(helm pone en duda dicha 
percepción de la educación, la perfección humana total es relativa, en todo caso existe 
un perfeccionamiento particular. Por úHlmo, senala aquella definición de educación 
que supone como objeto "hacer del Individuo el Instrumento de felicidad para si mismo 
y para sus semejantes". Para el sociólogo francés, la aspiración a la felicidad conlleva 
un aHo grado de subjetividad, en consecuencia, si la educación se identifica con la 
felicidad, cada persona evaluarla a su manera el objeto de ésta y en consecuencia, de 
la educación, con lo cual la dispersión y fragmentación de Ideas acerca de la 
educación seria InevHable. 

Para Durkhelm, este tipo de definiciones "Parten del postulado de que hay una 
educación Ideal, perfecta, que vale para todos los hombres Indistintamente; y es esta 
educación universal y únlca."127 En cambio para el sociólogo francés, la educación 
mantiene un carácter histórico y, por ende, diferenciado. El autor afirma que ésta no 
es universal. en todo caso varia según el tiempo yel pals, dando forma históricamente 
a sistemas educativos especlficos. 

1:16 Al respecto plen90 que la relación entre el ser Individual y el ser social es una reflexión lIociológlcB por 
excelencia, también creo que la Boda logia de la educación aporta elementos que penniten observar una gama de 
posiciones en relación con eller individual y el Ber social, aunado a lo anterior, en la6poca actual y en el marco de 
la III0balización, modernidad y pollmodernidad, Be alude a un .inllUlar individualilmo, precisamente esto conforma 
el marco en el que se desenvuelve el trab~o de este capitulo. 
127 Veúe Durkheim, Emlle. Soclologiay Educación. Colofón. México.l.f. Págs. SS-59 
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Cllda eocledad, conlklerada en un momento determinado de IU deaarrollo, tiene un .- de 
educación que ee Impone a l1li11 gent811 con una fuerza generalm.nte 1rreaIIItIl1e. El Inútl a...- que 
podemol educar a nueltrol hijos como queremol. Hay coatumbrea con loa que eatamos ~ a 
conformarnos; si las desatendemos demalllado, se vengan en nuestroe hijos. ¡:ltOll, une vez .jIultos, 
no se encuentran en estado de vivir entre IUS contemporéneoa, con los cualea no l. haUan en ..monla. 
Que lIe lee haya educado aegún kleu demasiado lIf"CIÚCIIa o demasiado prematural, no Importa; en un 
caso o en otro, no Ion de eu tiempo, y, por tanto, no .. encuentran en condlcloMs de vida normIl Hay, 
pUIII, en cada momento del tiempo. un tipo de regulador de educación, del cual no podemos apMarnoa 
Iln chocar con rellltenclas vivas. 1 

Curiosamente al Identificar y comparar los sistemas educativos, Durkhelm senala que 
la educación se manifiesta como única y múltiple. Respecto de esta manlfeatAlclón 
según Durkhelm, se debe al grado de desarrollo y especialización del trabaja de las 
sociedades, asl como a la organización de los individuos en grupos soclalel, en 
particular, los grupos profesionales. Bajo esta perspectiva resulta que la educad6n es 
distinta conforme se Identifican los numerosos grupos sociales que conforman a la 
sociedad y de manera especifica lo que el sociólogo francés senala como grupos 
profesionales. ·Cada profesión, constituye un medio sui géneris que reclama aptlludes 
particulares y conocimientos especiales, en las que predominan ciertas Ideas, ciertas 
costumbres, ciertas maneras de ver las cosas.129 

Ahora bien, si la educacl6n es algo diverso, o sea, compuesta de educadones 
particulares, esas que sustentan los diferentes grupos sociales, el autor le an ... a la 
educacl6n el rasgo de única. Esta es la que tiende a mantener cierta unidad y 
cohesión social. "No hay pueblo donde no exista un cierto número de Ideas, 
sentimientos y de prácticas que la educación debe Inculcar a todos los hlnos 
Indistintamente, sea cualquiera la categorla social a que pertenezcan."130 

Asl el autor plantea la definición de educacl6n, que por cierto es muy popular en los 
medios educativos y que se menciona de manera constante. 

La educación ea la acción eJerckle por l1li11 generaciones adultas lobre la. que no eatllin mad~ para 
la vkla aoclal. Tiene por objeto 8Ulcltar y d •• arrollar en el nlno cierto número de elltados lleos. 
Intelectuales y rnorele8. que ex~.n de él la locledad poIltIca en .u conjunto y el medio ~ I que 
esté particularmente d6ltlnado. 31 

Para Durkhelm, la educación consiste en una acci6n social con la cual se establece 
una relación entre generaciones de adultos y Jóvenes. Es una acción $Ocial 
diferenciada, ya que supone cierta madurez y responsabilidad flslca y social de parte 
de las generaciones adultas; mientras que las generaciones Jóvenes suponein un 
desarrollo propio de maduracl6n. En cierta manera, la educac\6n adqu~ una 
dinámica diferenciada y clcllca, ya que generaciones de adultos y j6v~ se 
desarrollan e Intercambian posiciones, aSl, las generaciones antiguas tlen63n a 
desaparecer, mientras que las generaciones j6venes tienden a madurar y. por 

III (bid., pAg. 62. 
119 (bid., pAg. 66. 
\lO (bid., pi\¡. 67. 
111 (bid. Pág. 70 
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supuesto, nacen nuevas generaciones, lo cual muestra lo dinámico y clcllco de la 
educación. Cabe sena lar que con la expresl6n generaciones, Durkhelm no apela a un 
grupo social en particular o a una Instltucl6n especifica como responsable de la 
accl6n, sino a un conglomerado más amplio y, en cierta manera, disperso en la 
sociedad, formar parte de las generaciones de adultos o J6venes es cuestión de edad 
y ubicación social, en consecuencia, la accl6n educativa es algo flexible de ejercer. Se 
puede pensar, también, que las generaciones adultas mantienen dos formas de 
organlzacl6n social en dos grupos sociales, 60n la familia y la escuela, más no serian 
las únicas Instancias responsables de la accl6n educativa, ya que existen más formas 
de organlzaci6n, numerosos grupos e Instituciones sociales. 

Más adelante, el autor precisa acerca del carácter propio de la educacl6n, él afirma 
que la "educaci6n es una soclallzacl6n metódica de la generación joven", y recupera la 
doble condlcl6n humana, por un lado, el ser Individual; por el otro, el ser social. El 
primero "está hecho de todos los estados mentales que se refieren únicamente a 
nosotros mismos y a los sucesos de nuestra vida personal; es lo que podrla llamarse 
el ser individual". Llama la atencl6n que desde la perspectiva durkhelmlana el ser 
individual decrece en importancia y en todo caso es más significativo el ser social. 
Para el socl61ogo francés el Individuo es parte de un proyecto más vasto que él 
mismo. Argumenta que por naturaleza el ser Individual carece de "Instintos sociales· y, 
en todo caso, mantiene un ser egolsta y asocial. 

El nlno, al entrar en 141 vida, no llporta más que IU naturaleza individual. La locledad 18 encuentra, 
puel, a cada nueva glmeraci6n en prel8nclll de una tabla call rala, en la cual tendnll que construir con 
nuevo trabajo. Hace falta qua, por vial máa ,",piel88. el ler egollta y noclal que acaba da nacer, 
agregue ellQ otro, capaz de llevar una vida moral y IOCIaI. He aqul MI .. la obra de 141 educación, y 
bien le dlljll VIM" toda su Importancia. No le limita a deaarrollllr el organlamo Individual en el lentldo 
Indlcltdo por 111 naturaleza, a tomar aparentes fuerzas OCUHIII, que no piden mál que revelarle. Ella 
crea en el hombre un ser nuevo. m 

Ahora bien, la accl6n educativa es propia del género humano, y se muestra superior a 
la herencia de Instintos de otras especias, para Durkhelm no son las condiciones 
naturales las que Impulsan la educacl6n, sino más bien circunstancias sociales. 

Por el contrarlo, en el hombre, la8 aptltude, de toda clala que lupone la vida loclal son demasiado 
Complejal para poder encarnarse, de cualquier modo, en nueltrOl tejldOl y materlallzarH bajo 111 forma 
de predllpOllclones orgénlC88. ReauHII que no pueden tranlmHlrn de una generación a otra por la vla 
de la herencia. E. mediante la educación como la tran.ml.l6n de hace. l3l 

En relacl6n con las condiciones flslcas, intelectuales y morales que asumen los seres 
Individuales, el autor afirma que no son espontáneas, también son productos sociales. 
Para ello compara distintas sociedades que han Impulsado un tipo de hombre, 
destaca hechos hlst6r1cos en donde se observan sociedades que ponen de relieve el 
desarrollo flslco. "En Esparta, tenia, sobre todo, como objeto fortalecer los miembros 
contra el cansancio; en Atenas, era un medio de hacer cuerpos bellos a la vista; en el 
tiempo de la caballerla S9 le padla que formase guerreros ágiles y flexibles." 1$4 

lJl ¡bid., pi¡¡. 72. 
m Ibid., p'g. 73. 
'H Ibld., pig. 76 . 
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Lo mismo ocurre con los estados Intelectuales, según Durkhelm, lejos están de ser 
una condición natural del Individuo, ya que son una exigencia social. El autor muestra 
como existen ciertos estados de conocimiento que en su momento fueron, muy 
Importantes y, que si bien aún se aluden, ya no 80n 8ignlficatlv08. Asimismo destaca 
que la actItud de conocer es producto social. 

La ciencia, el eaplrltu critico. que hoy ponemos tan en alto, han eatado durante mucho tIenapo en 
entredicho. ¿No conocemos una gran doctrina que declara felices a loa pobres de eaplrltu? Harnea de 
guardamoa bien de creer que eata Indiferencia hacIa el lIaber haya IlIdo Impueata artlflclalmarD a 1011 
hombres contra au natureleza. Por al mlamoa. eatos no tienen la seer Instintiva de ciencia que. con 
frecuencia y arbitrariamente, le les ha atribuido. No daaean la ciencia ITII!is que huta donde la 
experlancla laa ha moatrado que pueden paaar aln elllll. Ahora bien, por lo que hace al manafo de au 
vida Individual, no tenlan nada que hacer con ella. Como ya decla Rosaeau, para satw.cer las 
necellldlldea vltalea, la sensación, la experiencia y ellnatlnto, podla baatar, como bastan al aniMl. SI el 
hombre no hubleae conocido otraa necealdadea que Iae, muy almplas, que radican en su condluclón 
individual, no ae habrla echado a buscar la ciencia; tanto mils cuanto que "ta no lfI ha adquirido aln 
grandea y dolorolos eafuerzos. No conoció la ud del nber hasta tanto la sociedad no la detpartó en 
~I, y la sociedad no la deepertó halta que alntló ella mllma IU necelldad. Eate momento llegó cluando 
la vida aoctal, bajo todaa aua formal, .. hizo demasiado compleja para poder funcionar aln el ooncurlO 
del penlamlento reflexivo, el decir, del penaamlento elclarecldo por la ciencia. 1M 

Respecto a la condición moral del ser, el autor considera que lejos de ser Imposición 
arbHrarla de la 8ocledad, es una aceptación del hombre, por supuesto 'Ita la 
educación, entre otra8 cosas, porque la actividad colectiva permite la cooperación y la 
diferenciación social y, por ende, el desarrollo humano. 

ea la locledad, en efecto, quien nos laca fu8lll de nOlotr08 mlsmol, quien nos obliga a com¡.r con 
otroll Intarellall diferentes de los nueatroll; ea ella quien nos ensena a dominar nu .. t .... pMlones, 
nueltroa Instlnt08, a Imponerle. una ley, a moIeatamoll, 81 prlvamoa, a lacr1flcamoa, a lubórdlnar 
nuestrol fines pe~onalf18 a fines más altol. Todo el sistema de representación qua mant'-ne en 
nOllotroa la Idea y el sentimiento de la regla, de la disciplina, lo mllmo Interna que extemB, as la 
locledad quien lo In8tltuyó en nue8tras conciencias. Aal 88 como hemos adquirido este ~er de 
realstencla contra nosotros mlsmol, mlte dominio .obra nueltraa tendencias, que ell uno de 101 rallgoll 
dlltlntlvos de la flsonomla humana y que se encuentra tanto mál desarrollada cuanto méll ~ente 
lomOIl hombres. l38 

La educación adquiere la función de socialización, por cierto metódica, ya que se 
reflElre a la acción de la8 generaciones adultas sobre las que aún no están maduras 
para la vida social; podemos pensar que las generaciones adultas 8e organ~n en 
familias y grupos de educadores, asl como en grupos sociales y profsales. 
A8lml8mo, cuando se Indica que el objeto de la educación es la socialización, sea, 
suscitar y desarrollar en el nlno determinados Elstados tla/cos, Intelectuales y males, 
no sólo se refiere a procesos de convivencia familiar y escolar, sino a un mandato 
social, éste parte, según Durkheim, de la sociedad polltica y del medio part~ar al 
que está destinado el Individuo. 

IH Ibld., pág. 77-78. 
, .. !bid., pig. 75-78. 
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La socialización educativa supone homogeneidad y diferenciación sociales, que se 
cumplen a través de la transmisión de Ideas, hilbHos, creencias y conocimientos que 
la sociedad polltlca considera adecuados. En este sentido, Durkhelm sostiene que la 
educación es una función social que beneficia no sólo a la sociedad en general, sino a 
los grupos particulares. 

Ahora bien, 8S la sociedad polltica la que exige comportamientos flslcos, Intelectuales 
y morales. Mientras que la vida social se expresa de manera difusa, entre otras cosas, 
debido a la existencia de múltiples grupos sociales, asl como, variadas funciones 
sociales y procesos de socialización, existe una Inslancla social cuya función es la de 
Identificar, seleccionar y regular dichos Impulsos: la sociedad polltlca que través del 
"Estado (como) órgano especial encargado de elaborar ciertas representaciones que 
tienen valor para la colectividad. Estas representaciones se distinguen de las otras 
representaciones colectivas por su mayor grado de conciencia y reflexlón."13T 

En resumen, para Durkhelm la educación es un proyecto social en donde el ser 
personal queda subsumido a las condiciones históricas del desarrollo social. A su vez, 
la educación es una acción en donde se vinculan las generaclonea adultas y laa 
generaciones jóvenes, por cierto, la acción relaciona a tales generaciones a través de 
una sOCialización metódica. Tal socialización metódica significa comunicar y producir 
estados f1sicos, Intelectuales y morales; tales estadoa no son de ninguna manera 
intereses particulares, son sociales y existe una organización cuyas caracterfstlcas y 
funciones son especializadas, es la llamada sociedad polltlca. Asl, la educación se ve 
como un proyecto social en el cual no son las generaciones aduHas quienes eligen 
qué estados flsicos, intelectuales y morales comunicar y producir, esto més bien 
corresponde a la sociedad polltica. Cabe senalar que esto último supone una 
socialización metódica que tiende a regular formas de ser, pensar y sentir, poco mils o 
menos comunes, esto representa la Idea de que la educación tiene como una de sus 
funciones la de homogeneizar cierto tipo de estados fla\cos, Intelectuales y morales. 
La definición de educación que sostiene el autor, senala como parte final la 
socialización metódica de tales generaciones para compartir cierto tipo de estados 
fislcos, mentales y morales, que permite observar la otra función de la educación, esto 
es, la de diferenciar a las generaciones Jóvenes conforme al medio particular al que 
estiln destinadas, uno puede suponer que se refiere al medio propio de los grupos 
profesionales que son causa y efecto de la división social del trabajo Industrial que 
caracteriza a las sociedades modernas. 

3.3. loa aparatos Ideológicos del Estado: loula Althusser. 

Al interior de la soclologla se desarrollan enfoques de estudio que parten de modelos 
de Investigación clásicos, tal es el caso de las llamadas relaciones sociales de 
reproducción, que sostiene Louls Althusser. 

IJ1 Emilio, Durkhclm, LecciOTWIf tú Ifoclologfa. Fúlca tú las costumbrtfS y ti derecho, Quinto Sol, 1985. PAgo SI 
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En uno de los escritos del autor, por cierto muy breve, Intitulado Ideologfa y 8pIIIlJtos 
Ideofóglcos del Estado, enfoca el estudio de las llamadas relaciones sociales de 
reproducción y, con ello, ubica la naturaleza, caracterlstlcas y funciones de la acuela 
en particular, y de la Ideologla en general. 

Sin lugar a dudas que el concepto de relaciones sociales de reproducción, permite 
explicar por qué al trabajo es un lazo social que vincula a los hombres en la aociadad 
capitalista e incluso más allá del quehacer meramente económico. 

Ciertamente qua la tesis marxista de las relaciones sociales de producción a8OC:lla de 
manera amplia los nexos que los Individuos mantienen con la naturaleza y con los 
hombres mismos. 

En efecto, la relación hombre-naturaleza se mantiene como un eje de análisis oon el 
cual es posible advertir que el hombre, para vivir y reproducirse, requiere de la 
transformación y apropiación de la naturaleza, lo que es posible a través dal trabajo y 
que, con base en el desarrollo de la sociedad capitalista, llega a constituirse como un 
trabajo Industrial. 

Conforme la relación hombre-naturaleza se mantiene y se multiplica, las fu~ de 
trabajo también lo hacen, de manera que el desarrollo y perfeccionamiento téa1lco se 
profundiza, ampliándose las posibilidades de explotación de la naturaleza y des8!rrollo 
de las fuerzas de trabajo. +.' 

Por supuesto que esta tesis es la más conocida, afirmándose con el estudio los 
diferentes modos de producción que interpreta la teerla marxista, aunque cabe 
destacar que el estudio significativo se refiere al modo de producción capitalista. I 

En el capitalismo Industrial se advierte una potencia económica singular, ya eNe no 
sólo operan las relaciones sociales de producción a través de los circuitos '" las 
fuerzas productivas y la explotación de las fuerzas de trabajo, sino que se desarrolla 
una reproducción ampliada de capital. 

La llamada reproducción ampliada de capital, o sea, la multiplicación de los medos de 
producción, muestra el sentido profundo de la producción Industrial capitalista, ya que 
ésta tiende a sostener el desarrollo del sector de medios de producción generando 
una composición técnica del capital, por asl decirlo, más sofisticada que la pr~n 
de medios de consumo e Incluso del sector servicios. 

Actualmente se observa que el capitalismo adquiere nuevas formas de desarrollo y 
crecimiento, algunas denominadas a través de la expresión neollberalismo, a la vez, 
se escucha acarca de la mundlallzaclón y la globallzaclón de la economla; pero al algo 
caracteriza al capitalismo desde sus Inicios, 9S la tendencia a borrar fronteras no sólo 
económicas, sino pol/tlcas e Incluso culturales. Quizás lo novedoso del capbllsmo 
hoy sea el desarrollo tecnológico y las competencias de productividad entre las 
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propias sociedades capitalistas avanzadas y en desarrollo. La llamada teorla de la 
reproducción ampliada de capital permite ubicar la tendencia económica que mantiene 
y profundiza el desarrollo de la sociedad capitalista. 

La reproducción ampliada de capital muestra los procesos de producción y circulación 
de capital dada entre los sectores de la producción de medios de producción y medios 
de consumo, asl como los procesos de realización de plusvalla. 

Evidentemente que con este enfoque sociológico se pone especial énfasis en la 
producción de los medios de producción y la diversificación de los sectores de la 
producción de los medios de producción; asl como de la existencia y nexos de los 
sectores productores de medios de producción, de consumo e Incluso de servicios. 

Louls Althusser contribuye al estudio de las llamadas relaciones sociales de 
producción, e Incluye lo que él denomina relaciones sociales de reproduccl6n. Ahora 
bien, la tesis de la reproducci6n, asl a secas, Implica que la producción material del 
hombre Incluye la multiplicación de los medios de producción y de las fuerzas 
productivas; el sostenimiento de las relaciones sociales de producción y, por tanto, las 
articulaciones que éstas Implican en la llamada superestructura; la naturaleza, 
manifestaciones y funciones del Estado, poder del Estado y su singular papel en la 
reproducción. 

Por supuesto que el autor Indica que su punto de partida es el enfoque marxista y, en 
particular, lo que se denomina reproducción ampliada de capital. Asimismo, Indica que 
es Imprescindible realizar un estudio de los v(nculoa dados entre la estructura y la 
superestructura. además de las formas en las cuales se establecen la replicas entre 
ambas, pero en especial del rebote entre la superestructura y la estructura. 

Debido a· lo anterior, la reproducción de las relaciones sociales de producción 
capitaliatas son dlflcUes de explicar, por ello, el autor reconoce que es una tarea más 
compleja y delicada, argumentando la necesidad de dar un pequeno rodeo para estar 
en condiciones de explicar las relaciones sociales de producción capitalistas. 

Sin lugar a dudas que el concepto de las relaciones sociales de reproducción se 
desprende de las relaciones sociales de producción, y, es una aportación que permite 
explicar que más allá de la vida económica se establecen nexos sociales e Ideológicos 
entre los hombres respecto a la naturaleza, asl como vlnculos sociales e Ideológicos 
entre los hombres mismos. 

La reproducción ampliada de capital Incluye no sólo el proceso de producción, sino de 
circulación de capital, medios de producción y medios de consumo de forma 
Intersectorial, asl como de los procesos de realización de plusvalla. 

Con este enfoque sociológico, se pone especial énfasis en la producción de los 
medios de producción y la reproducción de los sectores de medios de producción, 
consumo e incluso de servicios, ya que con ello se observa la dinámica del 
capitalismo. a la vez que es posible eatudlar la reproducción de las fuerzas 
productivas y de las relaciones de producción propias del capitalismo. 
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En relación con la reproducción de las fuerzas productIvas y, en particular, c:kI la 
llamada fuerza de trabajo, Althusser senala que, a primera vista, la fuerza de tr~ajo 
se reproduce medIante el salarlo, aunque de forma asimétrica porque no correspclnde 
a la riqueza creada por ésta; no obstante, el salarlo figura como uno de los elementos 
que permite a los propietarios de la fuerza de trabajo reconstituirse como trabajadores; 
el salarlo permite a los trabajadores consumir bienes y servicios de vivienda, 
alimentos, salud, vestido, etcétera, lo que favorece el retomo de los obreros a los 
centros laborales, pero a la vez permite mantener a la prole que en el futuro los 
reemplace en la fabrica. 

Sin embargo, el sociÓlogo francés muestra que la reproducción de la fuerza de trabajo 
no se asegura primordialmente con las condiciones salariales, porque conforme se 
profundiza la división social del trabajo, a los empleados se le8 exige mayor 
calificación técnIca y, con ello, una variación en la nueva división del trabaja y un 
cambio en los ingresos. Estas ideas son significativas porque apuntan a delinear los 
rasgos propios de las relaciones de reproducción; sin embargo, se observa que las 
dimensiones que corresponden a la producción capitalista son más complejas que lo 
que parece a primera vista. 

En efecto, la existencia de articulacIones de producción y reproducción muestran que 
no basta una fuerza de trabajo activa, sino que es necesaria una reproducción t6cnica 
de la fuerza de trabajo. con lo cual la existencia y funcionamiento de la educación, en 
su variante de sistema escolar. cobra singular Importancia en el capitalismo. 

Al sistema escolar capitalista corresponden funciones peculiares, por una parte 
contribuye a la reproducción de fuerzas productivas; pero por otra, facilita la 
capacitacIón de las fuerzas de trabajo. La escuela capitalista Instruye a numerosos 
Individuos para que en el futuro ocupen diferentes posiciones en las esferas die la 
producción, sea como obreros, empleados, técnicos o funcionarios de rJUlndo 
superior. A la vez, la escuela promueve el uso y apropIación de reglas que fav0"fOn 
el respeto y la obediencia de los usos y costumbres propiamente burgueses. : 

Una aportación de este enfoque consiste en observar que en el caPltallsJ la 
reproducción de las fuerzas productIvas y de las fuerzas de trabajo se mant~nen 
permanentemente a través del salario y la escuela; mIentras que el primero aS8Q[ el 
mlnlmo de condiciones materiales de reconstitución de la fuerza de trabaj , la 
segunda contribuye a favorecer la diversificación laboral dada por la división soda del 
trabajo, y a facilitar la Instrucción de los Individuos para asumir y respetarl las 
reglamentaciones prevalecientes, que no son otra cosa que el reflejo de la Ideo!pgla 
dominante. I 

Evidentemente que la explicación de la reproducción de los medios de Produccl6~, de 
los sectores de la producción, de las fuerzas productivas y de las fuerzas de trabaJP se 
asocian de manera directa, ya que se observan relaciones que se corresponden en la 
reproducción capitalista. 
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No obstante, la reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas 80n 
más dltlclles de explicar, el autor reconoce que es una tarea compleja y delicada, 
argumentando la necesidad de dar un pequeno rodeo para estar en condiciones de 
explicar las relaciones sociales de produce/ón capitalistas. 

En efecto, la reproducCión de las relaciones sociales de producción permite identificar 
las estructuras que configuran la formación social capitalista y aclarar las 
articulaciones que le corresponden. Asl, Althousser senala que aquella analogla del 
edificio social, tan recurrente en el marxismo, permite describir básicamente el 
funcionamiento de la formación social capitalista, más no las articulaciones que 
permiten el flujo y desarrollo de este tipo de relaciones. 

Para superar esa visión descriptiva acerca de la formación social capitalista y, en 
consecuencia Identificar lo especial y singular de la superestructura, el autor analiza 
los conceptos de Estado e Ideologla. 

Para explicar la dinámica de la llamada superestructura, Althusser enuncia los 
conceptos que se constituyen alrededor del Estado, de tal forma que en la tradición 
marxista Identifica conceptos tales como: Estado; aparato represivo de Estado; y 
poder de Estado. Asociado al poder de Estado se senalan: poder de Estado como 
causa y efecto de la lucha de clases; poder del Estado y uso de los aparatos 
represivos del Estado como prodUcto de alianzas entre fracciones y clases sociales; 
asl como el Estado y su conexión con el Estado de clase. 

Aunque a la anterior descripción de conceptos, según Althusser, hay poco que 
agregar -sobre todo porque los clásicos del marxismo reconocieron la complejidad del 
Estado capitalista a través de la práctica-, es necesario contribuir a la construcción de 
la teorla correspondlente.138 

El autor propone mantener la distinción entre los conceptos de Estado, poder de 
Estado y aparato represivo de Estado, y desarrollar el concepto de aparatos 
Ideológicos de Estado. 

La definición e Identificación de los llamados aparatos Ideológicos de Estado, las 
elabora el autor comparando algunas de las caracterlstlcas de los aparatos represivos 
del Estado, senalando que mientras los primeros están dispersos y pertenecen al 
dominio de lo privado, los segundos están concentrados y pertenecen al dominio 
público. 

Ahora bien, respecto la aparente paradoja que representan los aparatos ideológicos, 
ya que por una parte son privados, y por la otra son públicos, Althusser resuelve 
senalando que la diferenciación entre privado y público es un efecto del derecho 
burgués, en lodo caso, tanto lo privado como lo público se subordina al sentido de 
clase al que responde el Estado y los aparatos de éste. 

131 Jbid., pll.gs. 20-24. 
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Para el autor, los aparatos represivos e Ideológicos de Estado se Identlflcan 
emplrtcamente. pero él apunta que ea mucho más Importante conocer la función t¡ue 
cumplen al vincular las estructuras de la formación social burguesa, asl pues, los 
aparatos ideológicos y represivos tienen la función general de actuar con la represión 
y la persuasión Ideológica del Estado. Aunque a cada uno de esos aparatos 
corresponden funciones especificas, es normal que se combinen las funciones en 
cada uno de 108 aparatos mencionados. 

La doble función. o sea, de represión flslca y persuasión Ideológica que corresponden 
a cada uno de los aparatos de Estado, permite observar que la Ideologla de clase es 
causa y efecto de ello; que el poder de Estado es a su vez una composición de 
alianzas entre clases y fracciones de clases que se matiza por el grado de la lucha de 
clases. 

En consecuencia, Althusser afirma que Junto a la existencia del Estado, del poder, del 
Estado y del aparato represivo de Estado, se presentan los aparatos Ideológicos de 
éste, entre otras cosas, como Instrumentos que permiten consolidar y explicar el poder 
del Estado. 

Ahora bien, después de este rodeo, Althu8ser considera que está en condlclonea de 
profundizar la posición de la reproducción de las relaciones sociales de producción, 
que en gran medida. se consolida a través de 108 aparatos Ideológicos del Estado 'f en 
particular mediante el aparato Ideológico escolar. 

Inclusive aporta una serie de evidencias emplrlcas en torno a la función Ideológica Rue 
cumple la escuela. Indica que, desde las más tiernas edades, los individuos pajaan 
una considerable cantidad de horas en los espacios escolares, con lo cuall se 
contribuye a la reproducción y calificación de las fuerzas de trabajo; pero a la vez B la 
reproducción de las relaciones sociales de producción capitalistas. 

Aunque el autor apunta que los espacios y rutinas de la vida escolar 80n 
fundamentales para la reproducción de las relaciones sociales de producción, él 
afirma 9ue no está lo suficientemente claro el por qué es tan eficaz dicho aparato 
escolar. 39 

Sin lugar a dudas, entre los aportes sociológicos de AHhousser se destaca el refw"ldo 
a la Ideologla como pieza significativa de la reproducción de las relaciones s0ci8les 
capitalistas. 

El sociÓlogo francés se apoya en la tradición marxista y recupera deflnlclones ~rca 
de la Ideologla, tales como: "sistema de Ideas, de representaciones, que doml~lIr el 
esplritu de un hombre o de un grupo social"; "reflejo de las condiciones materia"" de 
existencia"; "falsa conciencia", entre otras. I 

lJ9 Ibid. P~. 20-48 



t 

• 

• 

105 

Al respecto da cuenta de que tales definiciones son Insuficientes para explicar la 
diversidad en la cual se mueven las Ideas y representaciones de los hombres y los 
grupos sociales, asl como tampoco explican la singularidad con la cual se asimilan las 
creencias y los slmbolos que configuran a la propia Ideologla. 

Althusser propone una diferenciación entre la Ideologla que no tiene historia y aquella 
que tiene historia. En una primera revisión, tal posición resulta contraria al sentido 
marxista; sin embargo, el autor aclara y argumenta acerca de su posición respecto de 
la Ideologla que no tiene historia. 

Toda realidad eetA fuera de .1 misma. La Ideologla e8 pensada por lo tanto como una con.trucclón 
imaginaria cuyo estatuto 118 exactamente .lmllar al e.tatuto teóf1co del lueno en loa autores anterloree 
a Freud. Para est08 autores, el .ueno era resultado purllllTl8l'lte imaginario, es decir nulo, ele loe 
"relllduos diurnos" prlllentadol bajo una composición y un orden arbltrarlol, ademA. 11 vece. 
"Invertidos" y, resumiendo, "en desorden". Pllra ello. ellueno ere lo ImIIglnarlo, vaclo y nulo.140 

SI bien las Ideologlas particulares tienen historia, en tanto responden a los Intereses 
de las clases sociales, existe Ideologla en general que no posee historia. No cabe 
duda que aún causa Inquietud esta afirmación, ya que resulta una provocación . 
Althusser Insiste con el ejemplo de los suenos, y, ya que éstos son la manifestación 
de una de las vlas de contacto con el Inconsciente, compara este mecanismo con el 
de la Ideologla. 

Puesto que el Inconsciente es eterno, o sea, no tiene historia, yen muchas ocasiones 
los suenos manlfl8stan rasgos del Inconsciente, es decir, signos y slmbolos que 
aparecen de maneras deformadas y desordenadas, e Inciuso sin tiempo y espacio. 
Althusser se vale de esta Imagen equiparando el Inconsciente y los suenos con lo que 
serIa la ideologla en general, o 8ea aquella que no tiene historia. De hecho, se denota 
que si la Ideologla es una representación Imaginaria, estamos ante una doble relación, 
por una parte de signos y slmbolos; por la otra percepción dilatada de tiempos y 
espacios. 

Lo Interesante de esta proposición ea que se define la ldeologla que no tiene historia 
como una dualidad; por un lado es representación Imaginaria; por el otro posee 
materialidad. 

"La Ideologlll es una "repreaentación" ele la relación Imaginaria de los Individuos con IIUII condiciones 
reeles de eldetenciQ... Para llbordar la tesis central lIobre la ntructura y al funcionamiento de la 
ldeologla, de.ea presentar primeramente dos t8818, una negativa y otra po.ltlva. La primara se refiere al 
objeto "representado" bajo 111 forma lmaglnarlll de la Ideologla, 111 segunda a 111 materialidad de la 
Ideologla." 141 

Aquel juicio de que las representaciones Imaginarias de la vida reflejan las 
condiciones de existencia de los hombres, es descartado por Althousser . 

... Althuuer, Louls, Id,ologlay aparaJos IckolÓflco3 dd lutado, Edioiones Quinto Sol, M6xico,1987, p6g. 49. 
141 Ibld., pág. 52. 
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No IIOn IUS condlclonel realM de existencia, IU mundo real, lo que 101 "hombre8 ,e rept'88entan" en la 
Ideologla, lino que lo representado 81 ente todo la relación que exilte entre ellol y lal condlc\onel de 
exiltencla. Tal relación el el punto central de toda representación Ideológica, y por lo tanto Imag~ria, 
del mundo real. En 81a relación esté contenida la "causa" que debe dar cuenta de la deformllClón 
imaginaria de la representación Ideológica del mundo real. 141 

Indudablemente que el autor plantea un singular mecanismo respecto de la id9OlO9fa 
que no tiene historia, es un mecanismo con el cual se representa lo Imaginado como 
real, cuando precisamente lo Imaginado es la deformaci6n de lo real. 

No obstante estas representaciones e Imaginaciones deformadas Uenen una base 
material, por supuesto que éstas se configuran por las Ideas, slmbolos, Imágenes y 
lenguajes, en suma, una gran variedad de elementos. 

Pero a la vez, todo ello requiere de un sistema de Instituciones capaces de concentrar 
y difundir tal tipo de Ideologla. Es entonces cuando Althusser recupera el concepto de 
aparatos IdeOlógicos del Estado e Inclusive ofrece un término más, el de las prácticas 
que éstos conllevan. 

VealTlOl lo que pal8 en 101 "Individuos" que vtven en 111 Ideologla, o ,ea con una reprelont.clón 
determlnllda del mundo (religiosa, moral, etcétera) cuya deformación Imaginaria depende de su 11IIIIc16n 
imaginaria con las condiciones de existencia, el decir, en última Instancia, con 11111 relaclor:let de 
producción de elale (ldeologla=relaclón Imaginarla con relacionas reaIe8). Diremos que esla relltclón 
esta dotada de existencia materlal, 143 

Aunque las personas se conducen en la vida diaria Individualmente, el 
comportamiento en general se expresa a través de una multiplicidad de condUQtas, 
que a su vez tienen que ver con las diferentes situaciones ante las cuales ¡lOS 
individuos aduamos. 

Las personas en general expresamos conductas de comportamiento adecuadas a 
múltiples situaciones en las cuales participamos, a la vez realizamos Incontables 
acciones que merecen determinados comportamientos; cuando esto ocurre se tiene la 
creencia IndiVidual de que hay plena conciencia de tales actos personales; pero 
observando con más detenimiento, resultarla que las conductas son causa y efecto de ~ 
una especie de reglamentaci6n y normatlvldad que se origina y fluye desde un cierto 
tipo de Instituciones, en efecto, desde los llamados aparatos Ideol6glcos del Estado. 

Asl que existen una serie de conduelas y comportamientos que corresponden!11 lpo 
de aparato del que se trate, sea el caso de la religi6n, o de los tribunales de jus , o 
de las escuelas, las personas desarrollamos comportamientos y conducta. ue 
corresponden a tales instituciones. 

Aún más, la IOOologla que no tiene historia en su desdoblamiento permite ldenJcar 
Ideas, prácticas y rituales que se relacionan con la conciencia de los Indlvldpos, 
reforzando la materialidad de la Ideologla general, o Ideologla que no tiene historia, 

142 (bid., pApo ~S-S6. 
'4) ¡bid. P6¡s. 38-59 
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"Lal Iden en tanto talea han desaparecido (en tanto dotadas de una exlltencla Ideal, elplrttual), en 19 
misma medida que le demostr6 que IU exlltenclll llltaba Inlcrtta en 101 actOI de lal prictlcal 
reguladas por 108 rttualea deflnldol, en última Instancia, por un aparato ideológico. Sa ve 811 que el 
sujeto actúa en la medida en que ea actuado por el siguiente l!etema (enunciado en su orden de 
determlnacl6n real): Ideologla exlltente en un aparato IdeoI6gIco material que prescribe prktlcal 
reguladal por un rttual material, prácticas éstas que exl8ten en 101 actos materiales da un lujetO que 
actúa con toda conclencllll según su creencia." '44 

¿Por qué es tan efectiva y eficiente esta Ideologla? SI bien es claro que los aparatos 
Ideológicos y 106 individuos se complementan, falta una relación más, es la que el 
sociólogo francés denota con el nexo entre la Ideologla y el sujeto. Al respecto 
destaca una acción existente entre la Ideologla y el sujeto, la denomina como 
interpelación. 

La Ideoiogla exllte por el sujeto y para los sujetos. O lea: sólo existe Ideologle para 101 lujetOS 
concret08, y elta deltlnaclón de la ldeoIogla e8 po81l1e M>larnente por e' sujeto: el decir por le 
categorla de sujeto y IU funclonamlento.'oa 

Ideologla y sujeto se asocian a través de una especie de llamado de atención, que 
pone en juego creencias y saberes, mensajes e Información, entornos y situaciones, 
es la llamada Interpelación. 

La interpelación se manifiesta a través de expresiones que denotan diferentes grados 
de Interacción social. Supone exclamaciones, orallzaclones, órdenes, actitudes; en 
suma, una variedad que supone actos, situaciones y actores que a su vez se 
relacionan con base en experiencias de tiempos dados y con identidades construidas 
y asumidas de manera más o menos permanente. Ahora bien, la Interpelación tiene 
como función primordial la de constituir 8ujetos, o sea, una especie de modelo 
socialmente constituido. 

La Ideologla Interpela, por lo tanto, a 108 Indlvlduol como aujetol. DIIdo que 111 Ideologla 111 etema, 
debemol ahora suprimir la fonna de temporalidad con que hemoI repreaentado e' funcionamiento de la 
Ideologla y decir: la Ideologla ha siempre-ya Interpelado 11 loa individuos como luJetol; esto equivale a 
determinar que loa IndMduo8 Ion llempre-ya IUjetol. Por lo tanto loa IndMduos son "abltrac\os" 
respecto de 101 sujetol que eUol mllmOll son llempre-YII. ,.., 

La Interpelación permite Identificar la presencia de un proceso de formación de 
Individuos a sujetos; de modelos o arquetipos de Sujeto que Irradian desde los propios 
aparatos Ideológicos; y de reconocimiento mutuo entre sujetos y Sujeto, o sea, una 
especie de personas con Identidades capaces de mantener Interlocuciones con los 
otros sujetos. 

Con la interpelación es posible advertir una gran gama de Imágenes, creencias, 
prácticas, y, por supuesto diversos aparatos ideológicos que crean, Irradian y 
reproducen cierto tipo de modelos de ser, actuar y pensar; asl tenemos que las 
conciencias Individuales y grupales se ajustan confonne a las Imágenes que 
corresponden a los llamados sujetos. 

'"'bid., pig. 63. 
'" 'bid., pi\¡. 64. 
'·"bld., pig. 70-71. 



108 

Para que la reproducci6n de Iaa relaciones de producción sea asegullllda cada dla (Incluso en los 
procelOS de producción y circulación) en la "conciencia" o sea, en el comportamiento de los Irnlvijuos 
sujetos que ocupan loa puestos que la división soclo-tlK:nlca del trabajo les ha asignado ." la 
producción, l1li explotación, la represión, la ldeologlzacl6n, 111 pr6ct1ca clentlflca, mtc6tera. ¿Out. ~1Ica 
realmente 81511 macenismo del reconocimiento especular del Sujeto 11 los sujetos al aceptan libremente 
su aometlmiento a las "órdenes" del Sujeto? la realidad de ese macenlllmo, aquell8 que es 
rteCllllarlllmantll deaconoclda IIn las follT\llS mlsmal de reconocmlento 
(ldeologla-reconocimientoldlllConoclmlento) el efectivamente, 8n ultima Instancia, la reprodUcción de 
IIIs relaciones de producción y las relaclonea que de ella dependen." 147 

Tal vez después de este apunte acerca de la ideologla que no Hene historia. sea 
posible advertir que los aparatos ideológicos de Estado asumen una slgnlflc8tlva 
función en el proceso de la reproducción de las relaciones sociales de producción del 
capitalismo, asimismo destaca la importancia del aparato escolar. 

Dentro de la propuesta de Althusser respecto a la reproducción de las fuerzas 
productivas. fuerzas de trabajo y relaciones sociales de producción. es evidente lo 
significativo que resulta ser la escuela. Por un lado, la escuela como a~ato 
ideológico del Estado contribuye a la formación de sujetos; pero a la vez a mantener la 
calificación de las fuerzas de trabajo. Cuando el autor sostiene que los aparatos 
ideológicos de Estado funcionan con Ideologla y avanza sobre la naturale:z;a y 
funcionamiento de ésta, 9S pOSible observar que la Ideologla en general, o .ea, 
aquella que no tiene historia, es fundamental en la reproducción de la sooleidad 
capitalista. SI la Ideologla es tan eficaz. se debe a que ésta se crea y reproduce a 
través de numerosos aparatos ideológicos, que a su vez forman parte tanto de la vida 
privada como pública de la gente, asimismo porque se desarrolla la naturaleza propia 
de la Ideologla que no tiene historia, es decir, la relación Imaginaria con la realldad~ 

3.4. La reproducción cultural: Plerre Bourdleu I 

Con el enfoque de la reproducción cultural, la educación se perfila como clrcunstlcla 
y manifestación más que de lo social y económico, de lo cultural. En un amplio se tldo 
sociológico, se estima que la sociedad produce a la educación, a su vez, la educa ión 
reproduce a la sociedad. En un sentido más especifico, se pone de manifiesto qUe la 
sociedad vla la cultura crea la educación y, ésta reproduce a la sociedad. los 
representantes de tal enfoque Identifican a la educación como un sistema de 
ensenanza y muestran las relaciones entre éste y la estructura de las relaciones Ttre 
las clases soclales. l4S 

147 (bid. Pip. 79-80 I 
141 Bourdleu, Plerre, y lelll Claude, Passeron, La reproducción. Elementos para una teorla CÚJI 9tale~ de 
tmseltama, FontamllTlI, México, 2OOS, pág. 8. En dicho lexto los autores presentan una slntesls teórica de una .erle 
de trab~o, emplricos, que ICI llevaron, poco más o mcnos, diez atlos de Investigación. A su vez l. obra p cnta 
una rcdacción sui géneris, los autores .... 1 lo advierten. La primera parte tnda cuestiones tcóriCIIII, micntrll c la 
sCllunda muCtltra ouatro temu de corte emplrlco. Los escritos dc la primera y sCllunda partc, IC prcscntMl como 
capltulos Independientes; pero a su vez se relacionan entre 9/. El libro ( asocl. 109 fundllll1entos de una leor/lde la 
violencia simbólica. El libro 2 Intitulado: El mantenlmlcnto del ordcn, se intcgru de cuatrot capitulas que praentan 
"investillaciones que tratan el Illtcma de enseftanza b~o un .... pecto cad. vez diferente (sucesivllf\lenlCl en su, 
funciones de comunicación. Inculcación de una culturn legitima, de selección y de legitimación), cada capitulo 
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La lectura del libro 1 no es fácil, ya que se enuncian cinco proposiciones que a su vez 
derivan en notas explicativas, inclusive surgen proposiciones que son más 
especificas, mismas que son explicadas a través de más notas. Asl, el ritmo de 
exposición acerca de los fundamentos de una teorla de la violencia simbólica, 
presenta cinco proposiciones generales que se explican a través de notas y que 
derivan proposiciones de hasta cuatro niveles más y en más notas explicativas, es un 
ritmo de exposición que supone una serie de deducciones que se enuncian y suponen 
mayor grado de especificación. Las cinco proposiciones generales son las siguientes: 

o. Todo poder de violencia 8imbólica, o sea, todo poder que logra Imponer Ilgnificlllclonat e mponerlas 
como legitimas disimulando las relaciones de fuerza en que le funda IU propia fuerza, anade su propllll 
fuerza, e8 decir, propiamente simbólica, a esas relaciones de fuerza. 1<IV 

1, Toda acción pedagógica (AP) es objetivamente una violencia simbólica en tanto que imposición, por 
un poder arbitrarlo, de una arbitrariedad cultural. 'l1O 

2. En tanto que poder de violencia simbólica que le ejerce en una relacl6n de comunicación que sólo 
pueden producir IU efecto propio, o 8ea, propiamente Ilmbóllco, en la medida en que el poder arbitrario 
que hace posible la Imposición no aparece nunca en IU completa verdad (en e/ .. nUdo de 111 prop. 1.1), 
Y como Inculcación de una arbitrariedad cultural que se realiza en una relación de comunicación 
pedagógica que solamente puede producir IU propio efecto, o Sell, propiamente pedagógico, en 111 
medida en qua la arbitrariedad del contenido Inculcado no aparece nunca en IU completa verdad (en el 
sentido de l1li prop. 1.2), la AP mpllca nece8arlamente como condición locIel para 8U ejercicio la 
autoridad pedagógica (AuP) y la Butonom/a nNatlva de la Inltancla encargada de ejercerla. 'B1 

3. Como imposición arbitraria de una arbitrariedad cultural que presupone la AuP, o S88, una 
delegación de autoridad (en el lentldo de 1 y 2), que implica que l1li instancia pedagógica reproduzca 
los principios de la arbitrariedad culturel que un grupo o une clase Impone presentándoloa como dignos 
de ter reproducidos en tanto por su misma existencia como por el hecho de delegar en una Instancia la 
autoridad IndlspensablG para reproducirla (prop. 2.3 y 2.3.1), la AP Implica el trabaJo pedagógico (TP) 
corno trabajo de Inculcación con una duración, luflclente para producir una formación duradera, o 8ea, 
un hebltus como producto de la interiorización de loa prlnclplol de una arbitrariedad cultural capaz de 
perpetuara e una vez terminada la AP y, de este modo, de perpetUllr en las práctlca8 lo. prlnclplot de la 
arbitrariedad Interlorlzada.' B1 

4. Todo sistema de ensenanza Inltltuclonalizado (SE) debo las caracterlstk:as especlflcaa de su 
estructura y de su funcionamiento al hecho de que le es necesarlo producir y reproducir, por loa medios 
propios de la institución, las condicione. Institucionales cuya existencia y peral.tencla 
(autorreproduccí6n de la Institución) lIon necelarlas tanto para el ejercicio de IU función de 
reproducción de una arbltrsrledad cultural de la que no el reproductor (reproducción cultul1ll) y cuya 
rGproduccl6n contribuye a la reproducción de las relaciones entre grupos o las clase. (reproducción 
social). 183 

aloanza, por CiUIllno! dl9tintos, el mismo principio de inteli¡ibilldad; es decir, desemboca en el sillema de 
relaciono! entre el sistema de etlsellanza y la estructura de 1M relaciones entre 1 .. 01_ 
'49 Ibld., pág. 44. 
"0 Ibid., pIlII. 45. 
'" Ibid. Pí¡. SI-52. 
m Ibld., pig. 72. 
m Ibld., pí¡. 94. 
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Como puede observarse las cinco proposiciones se relacionan entre si de un ~o 
que va de lo general a lo particular. El eje que las articula es el concepto de violef1cia 
simbólica. Después destacan los conceptos de accl6n pedag6gica, arbHraiad 
cultural, comunlcacl6n pedagógica, autoridad pedag6gica, hab/tus y sistema de 
ensenanza InstHuclonallzado. 

. I 
Al respecto, llama la atenci6n que Bourdieu y Passeron no definan la expreSI6n 
cuHura, cuando es un concepto central, en todo caso, la deflnlcl6n se deduce a lo 
largo de la lectura. Al parecer los autores piensan en la cultura, como la "alta cultura", 
"la cuHura culta", es decir, aquella que proviene de las clases dominantes 
tradicionales, quienes a su vez son producto de un desarrollo hlst6rico particular que 
se apoya, entre otras cosas, en el funcionamiento e Imagen que la sociedad y los 
sistemas educativos asumen respecto de la cultura y del ser culto. ' 

Nunca le puede dilociar completamente el modo de Inculcación y el modo de Impoljlclón 
caracterlstlcos de un slltema de ensenanza determinado de lal caracterhltlcal que la CU1t3r8 t que 
reproducir debe a IU8 funclonel ,ocialn en un tipo determinado de estructura de las de 
clase. Mientraa que en Francia el una gran burgunla, que permanece parcialmente tlel al Ideal ural 
de la ariltocracla, la que ha dado forma propia a la cultura dominante, y a las Inltltucionel a~dal 
de reproducirla, en E,tados Unido" el la pequefta burguesla la que, delde el principio, ha marC»dD las 
tradiciones culturalel y escolares. Del mismo modo, en una comparación ",temétlca de Ial policlPne. 
relativo ocupadal, en distintas épocal, por la burguella y la arlltocracla en Francia y en Alem:!, le 
encontrarla Iln duda la base da las diferencial que leparan loa sistemas de en8ena1\Z8 de uno otro 
pal., en particular en lo que se refiere a 18 relación que mantienen con la repre.entaclón domln..-rt del 
hombre culto. 154 I 

Tal vez con lo expresado respecto de la cultura, sea posible ubicar los conceptof de 
violencia simbólica, acción pedagógica, arbitrariedad cultural, comunlcapi6n 
pedagógica, autoridad pedagógica, habltus y sistema de ensenanza Instltuclonallzado, 
que son conceptos significativos en la leerla de la reproduccl6n cultural. 

La violencia simbólica se asocia a procedimientos de Imposlcl6n e Inculcación de 
modos de ser propios de las clases sociales dominantes, modos de ser en donde 
destaca no s610 la situaci6n social y econ6mlca, sino la condición cultural. Desde esta 
perspectiva, la cultura se convierte en un medio que articula los interesea de las 
clases dominantes con las expresiones de la vida cotidiana de las otras clases 
sociales. La violencia simbólica es aai en tanto se Impone e Inculca a travás d. las 
múltiples y sutiles imágenes que asume la cultura. 

La acción pedagógica se asocia como una forma significativa de la vl".lcia 
simb6l1ca, se refiere en particular a los modos de educación difusa o slstemáti;"l~ue 
experimentan los miembros de una formacl6n social. Mientras que la acpión 
pedagógica sea una educación difusa, se ejerce por todos los miembros o pqr lo 
grupos sociales que son educados en una formacl6n social; en cambio, si la Icpión 
pedagógica es una educación sistemática se refiere a la educacl6n fam,lIar, 
institucional, hasta llegar a la acción pedagógica propia del sistema escolar. 

". Ibid., pigs. 186-187. 
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La arbitrariedad cultural se deduce de manera natural, en tanto la violencia simbólica y 
la acción pedagógica son partes significativas de la cultura de clase, en tal sentido, la 
Imposición e Inculcación cultural se denota como arbitraria. 

El mantenimiento de la violencia simbólica se ejerce a través de sonidos y signos 
socialmente convenidos, o sea, mediante la comunicación en su variante del lenguaje. 
La comunicación pedagógica consiste en el lenguaje ejercido y transmitido por cierto 
tipo de personas y en determinados espacios sociales. La comunicación pedagógica 
se materializa a través del lenguaje magistral y en los espacios Institucionales en los 
cuales se despliegan prácticas y rituales, que son dirigidos a 108 receptores por 
excelencia, 108 alumnos. 

La violencia simbólica se desenvuelve a través de la acción pedagógica, la 
arbitrariedad cultural y la comunicación pedagógica; pero cuando se delega a una 
autoridad pedagógica se ejerce de manera más efectiva. SI la violencia simbólica se 
impone de manera cada vez más sutil, es porque las clases dominantes son capaces 
de expresar su autoridad con cierto tipo de sanciones materiales y simbólicas, 
jurldlcas y no, asl como por el aprovechamiento y formación de cierto tipo de 
Instituciones y personas. AsI, la violencia simbólica se delega no sólo a través de 
sanciones materiales y no, jurldlcas y no, sino Incluso en grupos e Instituciones qua 
van desde la familia al sistema escolar. 

El concepto de habitus es significativo no sólo en el contexto de la reproducción 
cultural, sino en toda la obra de Bourdieu, quizás en la reproducción el concepto no 
está lo suficientemente desarrollado e Incluso parece repetitivo El Insuficientemente 
aclarado. El habitus aparece como producto de la acción y el trabajo pedagógico cuya 
formación es más consistente y duradera que la propia acción y trabajo pedagógico. 
·Un habltus como producto de la Interiorización de los principios de una arbitrariedad 
cultural capaz de perpetuarse una vez terminada la acción pedagógica y, de este 
modo, perpetuar en las prácticas los principios de la arbitrariedad ¡nlariorlzada." lee 

La violencia simbólica puede ser discontinua y extraordinaria, pero cuando alcanza el 
grado de duradera y permanente, el trabajo pedagógico aparece como consistente y 
el hab/tus surge no sólo como Interiorización, sino como plataforma de prácticas 
reproductoras de estructuras objetivas. 

'La productividad aSp8CTf/ca dal trabsjo pedagógico, ° S9a, el grado en que /ogra Inculcar a /os 
destinatarios legTtlmos la arbitrariedad cultural que t/ene la misión de reproducir, se mldtJ por el grado 
en que al habltus que produce as 'transferible", ° sea, capaz de engendrar préctlcas conformes a /os 
principIos de la arbItrariedad inculcada en el mayor númafO posIble de campos distintos. 1St! 

El habitus se Identifica como una consecuencia de la violencia simbólica, la acción yel 
trabajo pedagógico mediante lo cual se interlorlza como natural la arbitrariedad 
cultural. A su vez, el habitus permita producir una serie de prácticas en las cuales la 

1), (bid., p¡\¡. 72. 
m Ibid., p'g. 74. 
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arbitrariedad cuHural se percibe como algo natural y se expresa en diferentes campos 
sociales. Pero aún más, el hBbltus puede llegar a ser muy completo, ya que no sólo es 
efecto de la violencia simbólica, sino causa de la misma que llega a ser tan sutil que 
se percibe como algo propio y natural, mejor dicho algo personal y cultural. 

Para producir la forma plena del habltus, o .ea, 01 grado de realización cultural (grado de compelerIcla 
legitima en materta de cultura legitima) en el que no aoIamente lall clallM dominantes lIino tambl6r1la. 
clallell dominadas tienden a raconocer 'al hombre cultivado' y por el que .a miden objetlvamentellos 
productoa de las acclonell pedagóglcall dominadas, o lIea, lall dlferantell fonnaa del hombre 
plenamente realizado tal como ellté definido por la arbitrariedad cultural de los grupoa o clllaell 
domlnadas,m 

Por último, el habltus como algo duradero y transferible posibilita la Inculcación de 
esquemas de percepción, de pensamiento, de apreciación y de acción, que conforme 
al trabajo pedagógico, poco más o menos sistemático, crea y reproduce la Integración 
Intelectual y moral de la clase dominante e Inclusive de las clases dominadas en torno 
al Ideal cultural. 

El sistema de ensenanza Institucionalizado es causa y efecto de la sociedad en 
general, asimismo se muestra con un desarrollo histórico propio que parece mosp'ar 
una cierta autonomla y desarrollo Interno. El sistema de ensenanza Instltuclona~do 
tiene como función apoyar y legitimar la aplicación de la violencia simbólica. Este 
mismo sistema tiende a producir Internamente un habltus homogéneo y duradlaro 
capaz de reproducir a la Institución. A su vez contribuye a la formación de un habltus 
apegado a la arbitrariedad cultural de la reproducción. En el sistema de ensenanza 
Institucionalizado, se especltlca y reglamenta un trabajo pedag6glco, que a la poStre 
conforma el trabajo escolar. El trabajo escolar "está predispuesto por las condiciones 
Institucionales de su propia reproducción a encerrar su práctica en los limites trazados 
por una Institución cuya misión es reproducir la arbitrariedad cuHural, no decretarla."f'158 

En una formación social determinada, el lllatema de enaenanza dominante puade conlltltulr a~ajo 
pedagógico dominante como trabajo escol8r sin que aquello. que lo ejercen ni aquelloa que lo n 
dejen de Ignorar su dependencia respecto a las relaciones de fuerza que constituyen la .~ Ión 
social en 18 que .e ejerce, porque: 1) produce y reproduce, por loa m&c:lloa proploll de la Inat=-uc lal 
condiclonea necetlarias para el ejercicio de IU función interna de Inculcación, que lIon al mismo po 
laa condiciones .uflclentes de la realización de au función externa de reproducción de la. rel de 
fuerza; y porque 2) por el liÓ lo hecho de que exilIe y .ub.llte como Inlltltuclón, Implica la. condlcldnea 
Inlltltucionalea del deaconoclmlento de la violencia simbólica, eatén precliapue.tos a .ervlr adernM, bajo 
la apariencia de neutralidad, a 101 nirupos o clallM de lea q .... reproduce la erbltrariedad culural 
(dependencia por la Independencia).! 

3.5. La resistencia educativa: Henry Glroux 

El enfoque de la resistencia no es estrictamente un acercamiento sociológico, más 
bien es un tratamiento pedagógico; sin embargo, plantea aspectos que permiten 
observar los limites de los enfoques tratados anteriormente. Un conno~do 
representante de la resistencia es Henry Glroux. 

1\7 Ibid" pá¡. 75. 
m Ibld., pá¡. 98. 
1~9 Ibid., pág. 108. 
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"Autora. como Wlllla o Glroux profundizan en dos aspecto. fundamentallla. En primer lugar, en el nivel 
de autonomla relativa de la cultura, como espacio o <momento> donde Interacc:ionan la creatividad de 
los actores loclales y lila penetraclonel de los determlnantas eltructuralea (las condiciones de vida del 
grupo social). En segundo lugar, en la relación entre conciencia y IIIs practlcl!ls de los agent .. como 
base para le dl8tlnclón entre prácticas educativa. reproduotoraa o tranaformadoras.1eo 

En los anteriores enfoques se afirma que la sociedad determina a la educación y que 
ésta reproduce a la sociedad, tal Imagen se mantiene en la llamada teorla de la 
resistencia, sólo que se anade la posibilidad de que la reproducción se oriente no 8ólo 
a la repetición de las préctlcas sociales y educativas, sino a la transformación de las 
mismas. Un giro significativo del enfoque de la resl8tencla, respecto a la educación, 
consiste en atender la relación entre la conciencia y la práctica de los grupos sociales 
para, a su vez, distinguir las prácticas educativa8 conservadoras, reproductoras o 
transformadoras. 

Ahora bien, para Glroux, la teorla educativa muestra que las tendencias liberales y 
conservadoras prevalecen sobre las versiones de la resistencia. 

Tanto en las vera Iones liberaIeI como en la8 coneervadoraa la teorla educativa ha lIStado firmemente 
atrincherada en la lógica de 111 necesidad y la eficiencia, y ha .Ido mediada a través del dl8curao poIltlco 
de le Integración y el con8lll1so. E8tO llega a ser claro 81 .e reconoce que las noclona. como conflicto y 
lucha son mlnlmlzadu e Ignoradas en el dlacurBo tradicional de la tllarla y la prActica educatlvas. 1e1 

En relación con las conientes anteriores, a las que denomina funcionallsta y de la 
reproducción, el autor senala las diferencias e Indica la8 caracterfatlcas generales de 
ambos enfoques. 

En el santldo mas general, lal teorlas de la reproducción toman el problema de cómo funcionan las 
eacuelas en beneficio de la lOCIodad dominante como IU preocupación central. De manera diferente 8 
188 Idaas del funclonalllmo estructural, ellae rechazan loa lupualtOl de que 188 eacu.lal IOn 
Instituciones democritlcas que promueven la excelencia cultural, que el conocimiento eati exento de 
valoración, y los mod08 objetivos de Instrucción. En lugar de 88tO, IIIs teorlas de la reproducción 
enfocan en cómo el poder es UlIlIdo para mediar entre 1a8 eBCuslal y los Intereses del capital. Dotando 
de lado la perapectiva oficial de la escolarización, esas taortas enfocan IIU ani!ill8ia en cómo las 
escuelall utilizan SUI recul"lOll materiales e Ideológlcoa para reproducir IIIs relaciones soclalea y laa 
actitudes para loetener la dlvislonee lIoclalell de trabajo que 111 requieren para la exlltencla de las 
relaclonel de producción. La abrumadora preocupación de tallla taorlal reside en la polltlca Y 101 
mecanismos de dominación, rm\s especlflcamente, en la forma en qua "tOl dejan su impresión an lo. 
patrones de lall relaclonGl que atan a 1118 sacuelas con el orden Indultrlal y el carácter de la vida diaria 
en las escuela8. LIIS teorfas de 111 reproducción también comparten percepciones fundamentalmente 
dlferentell de cómo el podeI:,x el control funcionan en beneficio de la sociedad dominante tanto dentro 
como fuera de las e&CueIM.

1 

Para Giroux, resulta claro que los enfoques de la reproducción consideran que la 
educación es producto de la sociedad y que conserva y multiplica las relaciones 
sociales dominantes. 

160 Vdlc Bonal, Xavler, op. cit., pA¡. 142. 
,., Oiroux, Henry, Teorfay rt$131~ncla en educación, Siglo XXI, M6xlco, 1992, pie· 102. 
,., Ibld., p6g. l OS-I 06. 
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El autor reconoce los méritos de quienes desarrollan 108 enfoques de la reprod~n, 
ya que Identifican la Influencia de la Ideologla y la cultura en la educación, asl . la 
existencia de procesos de control y persuasión generados por las clases domina es. 
Asimismo Glroux, les critica la pasividad extrema con la cual identifican a los 08 
subordinados, senalando que Ignoran o reducen la percepción acerca de los conft os 
y resistencias que éstos experimentan social y educatlvament8. I 

I 
Para el pedagogo norteamericano, la conducta de oposición educativa, asl como el 
fracaso escolar de los grupos subordinados, Indican de por si el conflicto y la 
reslstencla; sin embargo reconoce que dichos conceptos están Insuficientemente 
desarrollados en la teorla. 

Es debido a lo anterior, que Glroux plantea que seria necesario desarrollar la teorla de 
la resistencia alrededor del enfoque que permita estudiar las escuelas como espacios 
de confluencia social en donde se expresan formas de ser, no s610 de las cla!aes 
dominantes, sino de los grupos subordinados. Cambiar el análisis de las conductn de 
oposición que expresan representantes de grupos sociales ante lo social y lo 
educativo, ya que no basta senalar la desvlaclón, la patologla y la Inadaptaeión 
individuales como obstáculos educativos, en todo caso 8S Importante atender el 
análisis polltlco de las formas de ser de los grupos subordinados. 

Junto con el desarrollo teórico de la resistencia, Giroux senala la perm~nte 
observación y debate acerca de las experiencias propias de los grupos subordina<los. 
Para él, la práctica humana se expresa de forma dialéctica, ya que la domlnaclón no 
es algo estático, ni absoluto, es más bien un proceso dinámico y relativo. 

La noción de r"lstencla senala la necesidad ele comprender mils a fondo las formas complejas bIfO las 
cuales la gente media responde 11 la Interacción entre SU8 propias experiencias vividas y las estlVCklr •• 
de domlnacl6n y opresión. Las categorlas centraJe. que emergen en la problenuUlca de la re.lRtklcla 
lIon la Intenclonalldad, la conciencia, el slgnlflcado del sentido común y la naturaleza y valor del 
comportamiento no di&cur8Ivo.uD 

. 

Un aspecto más de desarrollo, observaclón y polémica de la teorla de la resistencia, 
consiste en ubicar el papel y funclón del poder. 

La resistencia anade una nueva profundidad teórica a la noción de Foucauit de que el poder trlbaja 
para ser eJercido sobre y por la gente dentro de diferentes contexto. que estructuran las relaclonllil de 
Interacción de la dominación y ta aulonomla. Lo que .e subraya aqul, es que el poder ~ e8 
unidimensional; " ejarcldo no sólo como modo de dominación sino también como acto de reelstentla o 
como exprellón de una forma creativa de producción cultural y locial fuera de la fuerza Inmediata ~e la 
dominación.''''' : 

Para Glroux, las formas de ser de los grupos subordinados en tomo a lo cultural y 
social, no pueden reducirse sólo al estudio de la dominación o la resistencia, existe 
una posibilidad más: la libertad. 

161 Ibld., pái. 145. 
16-< Ibid., pái. 143. 
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La mlstencla debe tener una función reveladora, que contenga una critica de la dominación Y ofrezca 
la, oportunidadel teóricas para la autorreflexión y l1li lucha en el Interés de la emancipación propia y la 
emancipación social, 1l1li 

¿Por qué resulta Importante definir teóricamente el término resistencia? Según Glroux, 
porque existe una amplia gama de conductas de oposición que pueden confundirse. 
Tales son los casos de aquéllas que más bien buscan fusionarse con los proyectos 
dominantes. O bien, comportamientos antagónicos que atentan contra los valores de 
los grupos y las personas. Incluyendo a aquellas conductas de oposición que resultan 
ser ambiguas. Respecto de lo último, el autor relata una experiencia. 

Recientemente, escuché 11 una educadorll "radlcer decir que los meestro' que corrlen e IIUIl casal 
delpués de 68l1r de la ellcuela elltaban, de hecho, cometiendo IIctoa de rellatencla. Al mlllmo tiempo 
IIflrmó que los maestros que no praperaban adeculldllmente lal clales pera IIUIl alumnol lIStaban 
participando de unll forma de resllltllncla. Por lupuesto, el Igualmente dlacutible que 101 mililItros an 
cuestión Ilmplemente fueran flojos o que lel Importllra muy poco ensenar, ya que lo que de hecho le 
estaba moatrando no lira rlllllstencla lino un comportamiento Imperdonable. poco proflllllonal y ético. lee 

La definición de la resistencia se Justifica porque es Importante conocer qué formas de 
ser de oposición son de resistencia y cuáles no. Asl las conductas de oposición 
susceptibles de clasificación e Identificación serian aquellas que muestran el potencial 
del diálogo y de la critica. Conforme a lo anterior es Imprescindible observar que el 
conocimiento y definición de la resistencia va más allá de la Inmediatez de percibir los 
actos propios de ésta, de alll la Importancia del trabajo teórico. Asimismo, el 
pensamiento critico y la acción reflexiva 80n significativos, porque permiten desarrollar 
luchas politlcas en tomo a problemas de poder y determinación social. 

Una vez que el autor deja en claro la Importancia de la definición teórica de la 
resistencia, plantea el valor de ésta como principio educativo. 

El vlllor pedagógico de la relllltencia reside. en parte, en Iltullr sua nocionel de estructura e 
Intervención humanll, y los conceptoll de cultura y autoformaclón, dentro de una nueva problernMlca 
para comprender el procelo de la eecoJar1zlaclón. Rechaza la noción de que lal ellcuelas lOIl 

simplemente litios de instrucción y, al hacer esto, no 1610 politiza le noción de cultura IIlno que seflala 
l1li necesidad de analizar l1li cultura de la escuela dentro de un terreno cambiante de lucha y 
contestación. El conocimiento educativo, loa valorllS y In relaciones sociales "hin ahora ubicadOl 
dentro de un contexto de relaciones entagónlcas vividas, y necesltlln ser examinadas yll que estén 
contenida, dentro de las culturall dominantes y aubordlnadas que caracter1zlan la vida en las 
escuelall.107 

A Glroux se le puede reconocer la critica, por cierto pertinente, que realiza a los 
enfoques funcionallstas y de la reproducción. Asimismo la contribución que hace 
acerca del funcionamiento de la dominación, como algo dinámico y relativo, matizando 
el papel de las clases dominantes y reubicando el rol de los grupos subordinados. 
También se puede senalar la Importancia que tiene el enfoque de la resistencia para 
explorar las conductas de oposición, que son relevantes para el desarrollo del diálogo 

16' Ibld., pág. 146. 
1 .. 'bid, Pá¡. 146 
1.7 Ibld. Pag. 148 



116 

fundamentado en la reflexión y la critica y, con ello, lo significativo que resuIUI la 
aparición y la Intervención humana a través de la toma de conciencia. Uamando la 
atención el Interés del autor en tomo a la emancipación social y educativa, que, aegún 
él, puede ser posible porque las formas de oposición a la dominación pueden adq~irir 
nuevas prácticas sociales y educativas. 

A Glroux se le puede criticar porque al teorizar la definición y Jerarqula de I las 
categorlas de la resistencia, no considera la intencionalidad explicita de la reslst;;J¡a. 

Es posible que un determinado cambio de practicas esté precedido de un nivel de conciencia expfclto 
por parte de 106 actorn que lo llevan a cabo, pero puede 8er también que este cambio sea el prociJcto 
de unas determinadas condiciones que permitan 6U emergencia. sin que 108 actores protagonl"- del 
mismo tengan conciencia de ello. ",e 

Aunado a lo anterior, a Glroux se le censura considerar las posibilidades de lucha más 
allá de las condiciones materiales de existencia, porque piensa que si bien la poe"lón 
de clase, raza o género influyen en el comportamiento de oposición no determln, la 
ideologla, la forma de percibir y las experiencias Rcerca de la opresión. Aslmlsmq se 
le critica porque asigna al profesorado un rol Importante. 

En definitiva. 108 profe80re8 necesitan desarrollar un discurso y un conjunto de hipótesis que tes 
permitan actuar m¡\. ollpeclflcamente como Intelectuales trBn8formatlvo.. AsI se aflfTTlfl q.... El 
plantee miento de Glroux. de todo8 modos, es mi\s un anéllsls de 1111 poslbllldade8 de emanclpllClOn que 
pueden alcanzarse por medio de la critica y la descodlftC8Cl6n ideológica, que las Condldonell 
explicativas de la aparición de reslstenclaa y del anállsle cultural de las mlamaa. En .ete sentIdO, IU 

trabajo el més teórico y menol convincente que el de WIIIII. Glroux. a diferencie, por ejemplo de Freira, 
no plantea cuáles son 186 condicione. o circunstancial que pueden conducir 81 profesorado a ejercer un 
rol de ·opresor" a convertirse en un Intelectual trarillformatlvo.uN 

! 

3.6.1 Resistencia, modernidad y poamodernldad 

Giroux continúa Indagando acerca de la resistencia, asl como de otros t.as 
educativos.Ho En una entrevista, Henry Giroux destaca, entre otras cosas, el in~ré8 
personal de Investigación que tiene actualmente, notándose una especie de giro 
respecto al enfoque de la resistencia. 

Tengo tres hijos jóvenes y me preocupa mucho qué aprenden, qué leen, y cómo eu propio sertJdo de 
identidad y agencia 8e conetruye dentro de un cultura que bMicamente afirma que loa J6venejl no 
cuentan porque el Muro no cuenta. La relación entre Juventud, democracia y JUltlcla 80cial Hf4 el 
motor de mi nuevo trebeljo.111 

16. Bonal, Xavier, op" cito P¡\¡, 148. 
160 Ibid., p6.g. 1 SO. 
170 Veas" Henry Oiroux. bttp:Ues,wjkioedja,orWwikj/HeDQ' Gjroux, Consulta junio 2006. Glroux tiene lO¡ros 
intelectuales lIi¡nificativos, es autor de mM de 33 libros, 200 artlculOl y cientos de capltulos de libros d. ,*"05 Y 
articulas el1 revlst&s, lo que le ha valido ser reconocido entre los SO intelectuales mú Importantes del p«\odo 
moderno. 
171 Torres, Carlos, &!ucoclón, poder y blogrqfia. Diálogos COII educadores cr{tico" S.XXI, M~x1co,1998, p6¡. 139, 
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Tal vez esa Idea acerca del no futuro se relaciona con las tendencias de la 
posmodernldad que Glroux anade al estudio de la educación, asl como el tema de la 
democracia tan en boga en las actuales 8ocledades, Incluyendo el viejo tema de la 
justicia social. 

En esa misma entrevi8ta, Glroux deja ver su p081ción respecto a un debate que es 
clave en la actualidad, y que enmarca la Investigación de su Interés. Me refiero al 
debate entre modernidad y posmodernldad. 

Siempre he sido un eac~ptico con respecto a la manera en que se hll enmllrcado el debate en tomo del 
poamodemlsmo. Hey una tendencia a deaechar el poamodemlsmo. por considerarlo apoIltlco o 
ahistórico. o sugerir que equlvOClldamanta plantea una ruptura con el modemlsmo y que es. por 
consiguiente. antlmodemo. Creo que hay varlos t8ÓrIcos que politizan el poamodernlamo. como seria el 
caso de femlnlstaa tales como Nancy Fraaa y Chantal Mouffe. o de teóricos aoclal.s como Slanley 
Aronowltz y Ooug Kelner. Ninguno d. moa teóricos plantea una ruptura definitiva entre el 
posmodemlamo y el modemlsmo. Da hecho. casi todoa proponen una dlatlnclón entre \aa condlcione8 
poamodamas y una nueva forma de critica cultural que ha aurgldo en loa últimos quince anos. 172 

Más adelante comenta acerca del debate y llama poderosamente la atención el hecho 
de que Giroux no toma posición a favor de una u otra corriente, en todo caso, a8ume 
aspectos de ambas. En esta entrevista, Identifica, las condicione8 en las cuales se 
de8envuelve la p08modemldad y, con ello, rasgos del actual contexto en el cual e8 
posible la emergencia de una nueva educación en donde la democracia resuHa ser 
vital. ¿Será esta la posición de estudio acerca de la cuestión educativa actual? 

En la critica social ha habido una eapecle de revolución en loa campos da la IIngalstlca. la palcologla, 
loa estudi08 80bre medios y loa estudios poscolonlalea, todo. loa cuales pueden vincularla con las 
camblante8 condiciones del modemismo y la declinación de loa IIntlgUOl dlacUr&OII acadtmlcos de un 
modelo eurocéntrlco, lineal y hom~neo de la cultura y el progreso. Me parece que estas condicionas 
no sugieren un rechazo al modemlsmo, ni una ruptura hlltórlca definitiva; mil bien proponen el 
lurglmlanto de nuevas condiciona. económicas y culturalel que nos exigen revaloar loa IIJpuestos 
medulares del mod8mi8mo y apropiarnos crrtlcamente de lo nacesarlo ante estos cembloe. No estoy 
dllpuesto a dellecher al legado polltlco del modemlsmo, con su énfa8. en la joatlcla 1OC1a1, la libertad y 
la Igualdad. No obstante, eatey dispuesto a conceder que el legado IOCIaI y estético del modernismo 
debe repensarse a la luz de las camblantea condlclonea poamodernas. Ciertamente, ademú de una 
cada vez més reducida influencia del Eatado-naclón y del surgimiento de nuavaa tecnologlas de 
información que determinan la relación entre el conocimiento y la autoridad de mllneres profunclllmente 
dlltlntlls, ha lIurgido una especie de contingencia -cierta hibridez que cruza fronteras Intemaclonales
qua reconfigure la cueatlón de la Identidad de maneras no vlnculadaa con la noción autónoma del yo 
Hberal. Y a81 podrlamos continuar Indefinidamente. Ahora, mucha gente lIe pregunta cómo podrra la 
critica posmodema ayudar a Interrogar y ampliar laa poslbllldadea democrática. del modernIamo. Eae 
81 el tema central del debate en torno de la relación entre modemlamo y poamodemlsrno, y el problema 
de la racionalidad. m 

Más adelante senala su opinión respecto a la llamada racionalidad, que a su vez pone 
en juego el tema del conocimiento cientlflco y el desarrollo tecnológico, temas que 
dejan entrever a la educación. Tal como lo comentamos y conviene reiterarlo, llama 
fuertemente la atención el hecho de que Glroux no adopte una u otra corriente, en 

m Ibid., pág. 148. 
m (bid., pág. 149. 
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todo caso, selecciona ciertos rasgos de ambas. ¿Serán estas opiniones Indlc~de 
una forma de continuar la Investigación acerca de la resistencia en educación, 6 n, 
seré que el autor Identifica nuevas manifestaciones sociales y culturales en torno la 
educación? , 

I Es obvio que la racionalidad no puede evadlree; no me parece Hnsato. No obatante, la raclog e 
la luz del Holocllusto, el Gulag e Hlroahlma debe reconflgura~ en t4!lrmlnos que la aaquen la 
infatuación modernista con relación a la historia, al progreao, la tecnologla y la ciencia. ¿Cuélea los 
limites de la racionalidad cuando alude a la noción declmon6n1clll de progr680 que aco al 
discurso universal y la narrativa rectora que ces! nunce sospecha de su propia polltlca? 
Considero que el surgimiento del posmodemiarno, en todas aus variedades, ha Ik\o muy eatlmulanlB en 
los ámbitos Intelectual y teórico. ya que le ha dado en medio de un acalorado debate en ~s 
disciplinas y an tomo 11 múltiples conslderaclonell teóricas. Y el resultado ea muy estimulante, '1 no 
puede desecharee alegando que la única manera de entrar en debate 118 liendo posmodemilla o 
modernista. Este tipo de blnarlarno es sumamente Improductivo y no nos lleva muy lejos; es un proceso 
de cancelación o una estrategia de revocacionea, medianta la cual le Invoca una cetegorla con el .... de 
cancelar la otra. En el mejor de los casos, eate debate ha logrado aamar la atención a un mundo ~ el 
que ya no funcionan los viejos argumentos, y a la necesidad de raformular un nuevo Ienguaje.17O 

Existe material en donde se pueden conocer los argumentos de Glroux acerca de la 
modemldad y la posmodemidad. Es un anéllsls en el cual deja en claro los puntos 
significativos del debate entre tales corrientes, incluyendo el papel del feminismo. Es 
interesante comprobar que Glroux enfoca el debate mencionado con el objeto de 
reflexionar acerca de la relación entre escolarización y democracia, dando paso II lo 
que él denomina pedagogla critica. 175 

Tal vez convenga adelantar lo tratado en el capitulo posterior anterior acerca. ~ la 
modernidad, en donde revisamos algunos de los rasgos significativos de esta a tnt'és 
de la revisión de escritos de Habermas, Berman y Glddens.! 

Como se observaré, la modernidad a la que se refiere Habermas, significa qut? en 
ciertas épocas se renueva la conciencia respecto del tiempo. Asl la modernidad se 
puede Identificar, cuando menos, en tres momentos. Significa la distinción entre el 
presente y el pasado, asl como la continuidad entre éstos, al Intentar recupnr lo 
clásico de la antlgOedad. Representa la apertura del presente hacia el futuro, en tanto 
la ciencia y el conocimiento derivado de ésta, permite la promesa de un bienestar en 
el futuro. Por último, Implica la permanente renovación y la ubicación de un perpetuo 
presente, en tanto que la producción estética ya no mira hacia el pasado, sino ,que 
Identifica lo moderno con lo de hoy, que a su vez seré desplazado por lo nuevo 
reciente. I 

I 
En el caso de Berman, la modernidad, entendida como ese conjunto de experle~as 
de vida respecto del tiempo y el espacio cambiantes, se experimenta no sólo c~ un 
presente en mutación y perpetuo devenir, sino que relaciona múltiples espaCios ~ los 
cuales las fronteras geogrtificas, sociales y humanas se diluyen y expanden. I 

m Ibid., pi\¡. 149-150. 
l75 Oiroux, Henl}', Cruzando limites. Trabajadores culturales y polillcas educallvas, Paidós, Barcelonll, \91117. En 
particular destaca el capitulo 3 intitulado: Cruzar las fronteras del discurso educacional: M~mo, 
posmodernlsmo y feminismo. 
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Para Glddens, la modemldad se refiere a los modos de vida que surgieron en Europa 
a partir del siglo XVII y que se han convertido en formas de organización social a 
escala mundial; asimismo Identifica la dinámica que da forma a la modemldad para 
ubicar el estudio de las instituciones correspondientes. La dinámica de la modernidad 
se debe a tres factores, la separación del tiempo y el espacio, as/ como la 
consecuente recomposición de la vida social contemporánea. El desmembramiento o 
desanclaje de los sistemas sociales, en donde las senales simbólicas y sistemas 
expertos son significativos. Y, por supuesto, la reflexividad centrada en el yo. 

Conviene realizar un acercamiento a la posmodernldad y observar cómo en el debate 
de la modernidad y la posmodernldad ea posible Identificar rasgos significativos. 

En el texto Intitulado La posmodemldad se reúnen una serie de autores con 
formaciones profesionales y disciplinarias diversas, alll mismo dan cuenta de las 
diferentes formas de identificar y estudiar la llamada posmodernldad. Es un texto en 
donde se advierte la especialización de cada uno de los autores y que conforme a ello 
centran sus opiniones acerca del tema. Hal Foster es quien Introduce a la obra, y 
llama la atención que lo haga mencionando al posmodernlsmo, después 
cuestionando la existencia de la posmodernldad o poamodernlsrno. Lo anterior 
muestra una cierta duda acerca de éste, sobre todo porque existen dificultades para 
definir su significado, desconfianza que quizás se explique por la diversidad de 
significados que se tienen para abordar la cuestión de la posmodernidad o 
posmodernlsmo. Hal Foster Indica que si el posmodernisrno existe, conviene saber 
qué significa. Y precisamente al comentar acerca de los ensayos de los autores, 
advierte el uso de una gran variedad de significados, asl como accesos de estudio al 
respecto. Lo que a su vez plantea la cuestión de la percepción de la realidad o 
"realidades·. 

Los ensayo. que componen este libro .e ocupan de 6.t~s y mucha. otl1llS cue.tlone •. Alguno. crltlcos. 
como ROIallnd Krau .. y Douglas Crlmp, definon el posmodemlamo como una ruptura con el campo 
estético del modernismo. Otroe, como Gregory Ulmer y Edwu~rd SaId. le ocupan del 'objeto de la 
poscrltlca" y la polltlca de la interpretación en la actualidad. AlgunOl, como Fredric Jameaon y Jean 
Baudrlllard, partk:ul~rlzan el momento posmoderno como un modo nuevo, "e9qulzofrtnlco" de espacio y 
tiempo. Otro., entre 106 que le encuentran Cralg Owens y Kenneth Frampton, enmll~n BU origen en 
el declive de los mito. modemoa del progreso y la .uperlorldad. Pero todo, loa crltlcos, excepto JOrgen 
Habermas, tienen uoo creencia en común: que el proyecto de modernidad ea ahora profundamente 
problem6tlco. He 

El posmodernismo O posmodernldad no es una corriente de pensamiento único y 
espontáneo, es un flujo de pensamiento diverso y poco más o menos sistemático, en 
tanto que en principio reacciona o resiste a la cultura de la modernidad, "En la polltlca 
cultural existe hoy una oposición básica entre un posmodernismo que se propone 
deconstrulr el modernismo y oponerse al statu quo, y un posmodernlsmo que repudia 
al primero y elogia al segundo: un posmodernlsmo de resistencia y otro de 
reacción .• 177 

176 Foller, Hall, el. al., La Posmodernldad, Klllról, Colofón, Barcelona, 1988, pAgo 7. 
177 !bId., pá¡. 11. 
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Para Blanca Munoz la posmodernldad reúne a una serie de personajes con dlfer 
formaciones profesionales y disciplinarias. Ella identifica el Inicio de aquella, a p 
los anos setenta, y como un ejercicio de creatividad arquitectónica. Asim 
reconoce que los pos modernos se aglutinan en torno a la polémica que ma 
con los representantes de la modernidad y, en particular ponen énfasis en las 
que· les causa la vigencia de la herencia crltico-dlaléctlca de la tradición lIu 
Munoz Identifica una gran variedad de enfoques teóricos con los cuales se de. 
la posmodernldad, asl senala que los planteamientos filosóficos de ésta tiene· s 
neonletzcheanos e Instlntlvlstas, recuperaciones del pragmatismo anglosa 
Induso termlnologla heideggeriana, fenomenológica y exlstencialista. Es una nte 
de pensamiento en donde caben temáticas dispersas y a veces sin un hilo te4rlco 
conductor. La mejor forma de definir a la posmodemldad, es a través de las 
opOSiciones que genera, a decir de Blanca Munoz. 

Casi aen'l mejor caracterizar 101 rechazos que las adhesiones que Nte pensamiento plantea. Y asl 
clartflcar el <<contra qu~n le escribe» será mejor que tratar bUlear antecedent" y tradiciones 
Intelectuales, porque en la Poal-modurnidad la, ·foblal· ~ las ·flllal· aclaran rrulis IUS Intenc:lonll y 
mejor que cualquier otro aspecto metodológico o temático.' 

Más adelante recuperaremos las caracterlstlcas de la posmodernldad y ubicaremos a 
un autor que trata acerca del Individualismo, que entre otras cosas, caracteriza a ese 
flujo de pensamiento. Ahora conviene observar cómo Glroux ubica la posmodemldad 
y, con ello, su Investigación en tomo a la educación. 

Al igual que muchos otros intelectuales, para Giroux la posmodernidad es una etapa 
en la cual confluyen una serie de manifestaciones sociales, polltlcas y sobre todo 
culturales, que tienen como signo: la crisis. 

Hemo8 entrado en una era marcada por una crisis de podar, patriarcado, autoridad, Identidad y ttlca. 
Muchos t&órlcos de divel"8al dleclpllnal la han descrito. para bien o pare mal. como la 81'11 del 
posmodemilmo, El un periodo desgarrado entre 101 .Itragos y 101 beneflclol del modernismo; .. une! 
efa en la que los conceptos de ciencia. tecnologla y razón se aloclan, no aólo con el progreso .pelal. 
sino también con la organización da AUlchwltz y la creatividad que hizo posible Hlrollhlma. Es un 
tiempo en el que el lujetO humanista parece haber perdido ya el control de flU del tino. Es una .. en la 
que lal grandel narrativas de emancipación. procedentes de la derecha o de la izquierda ~k:as. 
parecen compartir la afinidad con el terror y la opresión. Ea aderrulil un momento hlatórlco en el 4J8 la 
cultura ha dejado de ler conllderada una reserva de 108 hombrea blancos. cuya8 aporlaclonel _ lal 
artes, literatura y ciencia constituirla n el campo de la cultura superior. Vivim08 en un momento en .. que 
se elté lanzando un serlo ataque contra un discurso modernista donde el conocimiento queda 
legitimado casi exclusivamente desde un modelo europeo de cultura y civilización. HQ 

En este contexto, la ciencia, la tecnologla y la razón, el sentido del ser humanl~asl 
como la critica al discurso que conlleva el modelo europeo de cultura y clvlll Ión, 
pueden ser asociados con la educación, ubicándose en un tiempo en el cual el no 
es la crisis. Glroux tiene claro este contexto e Intenta ubicar el objeto ~ - su 
Investigación, que trata la educación y la democracia, llamando la atención la crftp. a 

I 

17. Munot, Bllllea, Moiklos Culturalu. Teor(a sodopolU/ca Ik la cultura. Antrhopos. UAM, l., Barcelonll, 
México, pá¡s. 129-130. 
". Oiroux, Henry Op. Cit. PÚ¡. 55 
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la modernidad que se efectúa desde el posmodemlsmo y el feminismo. Glroux tiene 
en mente tratar la relación educación-democracia, observando que la ubicación entre 
modernos, posmodernos y feministas se delimita, a veces en extremo, él asume una 
posición de frontera, lo cual llama la atención, ya que generalmente la mayorla de los 
Intelectuales tienden a ubicarse a favor de uno de los discursos y en contra de los 
restantes; Glroux en cambio se sitúa entre los tres discursos: modernidad, 
posmodernidad y feminismo. 

Me propongo lostener que el mQdernlsmo, el posmodemllmo y el feminismo representan tres de los 
dilcuraos mU Importantea para realizar una pollta cultural y una práctica pedagógica capaz de 
extender y fomantar teóricamente una polltlca radical de la democracia. Aunque reconozco que astos 
tras dlacur80e Ion Intemamenta contradictorios, ideológicamente dlveraOl y teóricamente defICientes, 
creo que, 1I le plantean dMda el punto de vllta de lal conexlonM entra IUS diferencial y la baile 
común que compartan de modo que le con1jan mutuamente, ofrecen a 108 educado .... CrftlcOl una 
maravillosa oportunidad teórica y polltlca para raflexlonar de nuevo lobre la relación antra 
escolarización y democracla.'DO 

La modernidad es un movimiento Intelectual diverso, en el cual confluyen personajes 
que denotan más que acuerdos, desacuerdos, empezando por la propia definiCión; 
controversias acerca de lo que realmente es y no la modernidad. Para algunos, la 
modernidad no sólo es iluminismo, también presenta una cara oscura, es aquella en 
que la razón y la ciencia sirven a pretensiones destructivas. Para otros, la modernidad 
provoca la diversidad de movimientos artlsUcos. Hay quienes resguardan la 
modernidad porque para ellos representa el progreso de la racionalidad a través de la 
competencia comunicativa y el soporte del sujeto Individual autónomo. Ante tal 
diversidad de opiniones y experiencias, Glroux propone aclarar aspectos de la 
modernidad, para después dar cuenta de las oposiciones que acarrean la 
posmodernldad y el feminismo. Glroux sena la que el modernismo o modernidad se 
puede clasificar con base en tres tradiciones: la social. la estética y la polltlca. 

La modernidad social corresponde a aquella visión de lo permanentemente nuevo que 
profundiza la organización económica y social, a través del mayor desenvolvimiento 
de las relaciones sociales de producción capitalistas. Este tipo de modernidad seria 
una Imagen burguesa, y citando a Matei Calinescu, el autor refuerza la Idea de ésta. 

La doctrina dal prograso, la confianza en las posibilidades provechosas da la clancla y la tecnologla, la 
Inquietud por el tiempo (un tiempo mensurable, un tiempo que le puede comprar y vender y tiene, por 
tanto, corno cualquier otro articulo un aqulvalente calculable en dinero) al culto a la raza y el Ideal de la 
libertad definido dentro del marco de un humanismo abstracto: pero también la orientación hacia el 
pragmatltlrno y culto a la acci6n y el éxito.'" 

Un rasgo más de la modernidad social seria aquel que se asocia al desarrollo de la 
historia tendiente al progreso Influido por el desarrollo clentlflco y tecnológico. Junto 
con ello la profundización de las diferencias sociales promovidas por la división 
racional del trabajo, diferenciación social que Implica cambios permanentes, asl como 
el reemplazo y desaparición de costumbres culturales tradicionales. 

lOO (bid., plig. ~9. 
11 I (bid., pll¡. 61. 
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Otra caracterl8tlca del modemllmo locIal &1 al proyecto elplstemológlco de elevar la razón _ un 
eatatuto ontológico. Delde &Ita perspectiva, el modernismo se convierte en Ilnónlmo de la clvlllmclón 
misma, y la razón lIe unlversaUza desde el punto de vista cognitivo e Instrumental como la baH ~ un 
modelo de progreso Indu8trlal, cultural y locIal. En esta vlllón de modernidad esté en Juego una ~lOn 
de la identidad Individual y colectiva en que la memoria histórica 88 concbe como un proceso I~, el 
sujeto humeno 8e convierte en la fuente última del significado y la acclOn, y le construye una noci6fI de 
territorialidad geognlflcll y cultural dentro de una jerarqula de dominación y lubordinación marcadlli por 
un centro y un margen legltimadol mediante el conocimiento/podar clvilb:ador de una ~ura 
eurocéntrica privllegiada.'12 

La modemidad estética resalta porque en principio rechaza la cultura dominante, 
surge como manifestación de resistencia ante el arte y los valores culturales 
hegemónicos, es obvio sena lar que la modemidad estética proclama una visión de 
oposición a la burguesla. La modernidad estética se organiza a través de movimientos 
Intelectuales y de vanguardia. Llega a postular el arte y la cultura como formas de 
criticar, oponer y resistir el proyecto burgués de arte y cultura. 

Los lineamlent08 ~rales y poIltIcos de esta rama del modernismo estético le exp""an 
perfectamente en 101 movimientos de vanguardia que Iban, del surreaH8mo y el Murlsma, al 
conceptualismo de 108 anOl 70. Dentro de este movimiento con IUI diversas actItude8 pollUels y 
expreslone8, exl8te una lubyacente colncldencla e Intento de arrumbar la dlsHnclón entre arte y politice, 
y de deldlbuJar los IImltllll entre vida y eltétlca.'u 

El modernismo polltlco parte de la diferenciación entre el liberalismo económico y el 
liberalismo polltlco, tiene como eje significativo: la libertad, misma que se no se 
Inscribe en lo económico, sino en lo polltlco, reivindicando los valores que dan forma a 
la democracia occidental. 

En términos generales, el proyecto pollUco del modernismo se enralza en la capacidad de, los 
indivlduolI para ser movldo8 por el lufrlmlento humano, a81 como para eMmlnar 8U8 ceu ... , i dar 
slgnlflcado 11 los principios de Igualdad, libertad y justicia. y para Incrementar 1a8 formas soclalll,¡que 
permiten a los seres humano8 desarrollar capacidades nece8arial para luperar Ideologlal y torrnas 
materiales que legitiman relacionel de dominación y están enclavadas en ellas.'a< ¡ 

Al desarrollar los rasgos significativos del modernismo o modernidad, Glroux ros 
permita observar los flancos sociales y estéticos de ésta, yen contra de los cu'-' el 
posmodernlsmo ejerce severas criticas. El posmodernlsmo o posmodernldad, se 
caracteriza por negar los principios básicos de la modernidad, esto es Importante 
destacar porque dentro de ésta, la educación adqUiere un rol distinguido. SI la razón, 
la ciencia y el perfeccionamiento humano forman parte del proyecto de la modernidad, 
la educación seria uno de los medios para lograr talas formas del ser moderno. Al 
criticar el sentido de la razón, la ciencia y el perfeccionamiento humano el 
posmodernlsmo estaria censurando la función de la educación y quizás est~rla 
perfilando una educación distinta, tal vez una que configurarla un tipo de ser aqclal 
distinto, o quizás propio del posmodernlsmo; una educación que mantiene eco ¡del 
Individualismo que 8e reivindica no sólo a partir del modernismo, sino que se extrema 
con el posmodernlsmo. Pero esto lo veremos más adelante, cuando tratemos a GUles 
Lipovetsky. 

Ifl (bid., pág. 61. 
111 (bid., piS. 62 . 
.. 4 (bid., pág. 64. 
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3.5.2 Acercamiento • la educación entre l.. fronteras de la modernidad y la 
posmodernldad 

Existe un ensayo más en donde Giroux IdenUflca el debate entre la modernidad y la 
posmodernldad, senalando los procesos de cambio cultural y social de la sociedad 
norteamericana en general, y de la Juventud de esa sociedad en particular; afirmando 
que las nuevas generaciones de Jóvenes norteamericanos se desenvuelven en 
entornos en donde se manifiestan el deterioro de las Imágenes de autoridad, la 
Incertidumbre económica, la proliferación de tecnologlas electrónicas y lo que él 
nombra como pedagogla consumista. 166 

Al respecto, identifica el proyecto de la modernidad y el de la potmodernldad e Indica 
los rasgos de cada uno de ellos poniendo de manifiesto las divergencias. Como ya ha 
sido mencionado, Glroux no toma una p081clón por uno o por otro proyecto, en todo 
caso estudia y elige aspectos de ambos para desarrollar sus Ideas acerca de la 
resistencia y la democracia, la educación y las actuales generaciones de jóvenes de 
su pals. 

La correspondenclll de la lIultraclón entre la hlltorla Y el progreso y 18 fe de 18 modernidad en 18 
racionalidad. le ciencia y la Ubertlld han entrado en un profundo e8ceptlclsmo. La concepción fija y 
univoca del Individuo ha Ildo reemplazado por la bÚ8queda del eapaclo narrativo que" plural y fluido. 
Finalmente. aunque lejos de egotar el tema. le historia el rechazada como un ~rocHO unmneal que 
mueve el progrelo del mundo occidental hacia una realización finel de la Ilbertad,l 

El posmodernlsmo O posmodernidad parte de una critica hacia la modernidad y los 
temas que denuncia, a veces de forma provocadora se asoe/an al concepto de 
historia, de ciencia, de la cultura, de la Individualidad, etcétera. El posmodernismo o 
posmodernidad como corriente de pensamiento, alberga diferentes posiciones 
Intelectuales y desafla las fronteras disciplinarias, de tal forma que emergen estudios 
acerca de la literatura, la geografla, el feminismo, el arte, la antropologla, la soe/ologla 
y muchos estudios más. Debido a que los fluJ08 del pensamiento postmoderno se 
mueven en diversos horizontes teóricos, 8e identifica una especie de anarquismo 
ideológico y confrontaciones entre crlticos muy connotados y no, que permiten 
identificar y prever fracturas y distanciamientos de Intelectuales, Identificados no sólo 
con el modernismo, sino con el posmodernl8mo o poamodernldad . 

Un elemento que Influye para mantener y reproducir el debate entre modernidad y 
posmodernidad, está dado en la proliferación de textos relacionados con uno y otro 
proyecto, a decir de Glroux se debe en gran parte a la propaganda dada al debate, en 
las revistas tanto clentlficas como populares, que en el caso norteamericano lleva 
decadas. Para Munoz, la Industria cultural es un factor que Incide para mantener y 
reproducir tal debate: "La rápida difusión que ha tenido esta posición Intelectual, Indica 
que no sólo se está ante una corriente de inve8tlgaclón filosófica y soclopolltica sino 
que, también se está ante un producto muy elaborado de la Industria cultural." 187 

111 Olroux, Hen/)'. "JÓverNls. dlforenclay educacMn poslmoo.rna". En Nu~vas perspUllvas criticas en educación, 
Paldóm, Barcelona, 1997, pllg. 101-102. 
''''bid., pá¡. 99-100. 
,,, Munoz, Blanca, op. cit., plig. 130. 
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Ciertos argumentos que los representantes de la potmodemldad sostienen en contra 
la modernidad, no son tan sólidos y contundentes como a veces se sugiere, ya ~ue 
surgen criticas internas y censuras acerca de la tendencia de mirar la nada y, de 
proponer lo mismo, o sea, un nihilismo extremo; también se le critica su acomod8Clón 
al consumismo, en donde resulta atractivo su pretendido antl-Intelectuallsmo, quersln 
embargo surge y se mantiene desde el trabajo, las redes, y 108 espacios Intelectuales. 
Nihilismo y antl-Intelectuallsmo de por medio, la critica al posmodemlsmo,' se 
mantiene desde la misma modernidad. 

Muchal criticas que ahora rechaza brillantemente el penllambnto poltmodemo aparecen bloquMdn 
en lo qUl!l refiere Zlgmunt Bauman con respecto a la modernidad "utopln que sirven como far08 p.a la 
large merche hacia el papel de la razón que vleuallze un mundo sin merglnadol. lupervlYllf)tel, 
excluidos, .In disidentes ni rebeld&l". Contra la Indetennlnaclón, la fragmentación y el l!IIICeptlclamo de 
la era poatmoderna, la. grande. narratlvaa de la modernidad especialmente el marxismo y el 
Uberallllmo, hen sido recuperadas como dlllcurllOll opuestoll."le 

Como ya hemos comentado, la posición de Glroux respecto de la modernidad y la 
posmodemldad, no es la de asumir una u otra vertiente, en todo caso Identlflcar' y 
mezclar aquello que sirva a sus fines de Investigación educativa. Sin embargo, se nota 
una cierta preferencia por la critica, y con ello, un deslizamiento hacia posiciones 
posmocJemas. En el caso norteamericano, Glroux acepta que la escuela pública es 
parte del proyecto de la modernidad, admitiendo la posibilidad de que fragmentos del 
pensamiento posmodemo constHuyan piezas de un discurso de resistencia para 
conocer el cambio cultural y educativo que experimentan los jóvenes 
norteamericanos. Ante todo, porque la apropiación y producción de conoclmlent~ se 
perfila de una forma distinta, en cuanto se Identifica un contexto en el cual 8Urv-n y 
proliferan medios de comunicación electrónicos, en suma aquellas nuevas tecnologlas 
que parecen indicar nuevas formas de socialización y que Implican nuwos 
significados educativos. ' 

MI opinión respecto a la manera en que loe educadora. y los trabaJadores culturales enttendln .1 
alcance polltlco y el poder de la petdagogla, osi como la posición de 1011 jóvenes en la cultura 
poltmodemo, sugiere qUl!l el postmodemlllmo no está ni idealizado ni casualmente anulado. pqr el 
contrlll1o, creo que e. fundamentalmente Importante discutir que necesita ser recuperado de fdnna 
critica para poder ayudar a los educadores 11 entender la naturaleza propla de la modernidad ~ las 
l!IIICuelall pübl1ca8 en Nortllllmérice. Es también ütil para loe educadore. comprender las condiciones 
cambiantes de la fonnaclón de la identidad en las culturas mediada. electrónicamente y cómo .. tin 
produciendo una nueva generación de jóvenell que viven entre lal fronteras de un mundo mod.-no de 
certeza y orden, basado en la cultura occidental y en sus tecoologln de la comunicación, y un lYJI1Odo 
po8tmodemo da identidades hlbrid88, 18CtI01og11l8 electrónlcal, préctica. cultural81 Iocllles y MP*108 
públicos plurIl18l.'18 I 

Según el autor, la identificación y compromiso de algunos fragmentos del discul'lq de 
la posmodemldad, asl como ciertos aspectos progresivos de la modernidad, permitirla 
a los educadores crltlcos valerse de elementos que apunten hacia la conformactórj de 
polltlcas pedagógicas criticas. Ahora bien, Giroux llama la atención acerca ~ la 
paradójica situación que guarda la educación, ya que apunta las contradlcclone8 ~ue 

11. Ibld., pég. 101. 
119 [bid., pá¡, 102. 
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Implican las escuelas como Instituciones modernas y las manifestaciones de la 
fragmentada cultura posmoderna que experimentan, partlculannente, los Jóvenes. Asl, 
el pedagogo norteamericano Identifica tres contrasentidos de la educación: 1) La 
concepción moderna de las escuelas existentes y, con ello, el resguardo de una visión 
del conocimiento, la cultura y el orden que se desenvuelve en entornos de lucha por la 
democracia y de emergentes proyectos educativos multlrraciales y multlculturales; 2) 
El trabajo de ensenanza ante las nuevas generaciones que están envueltas en una 
economla y cultura postmodernas que, a su vez, 80n Ignoradas en las escuelas; 3) La 
endeble posibilidad de crear una pedagogla postmoderna con la cual sea posible 
educar a los jóvenes a ser sujetos de la historia en un mundo en el cual se socava la 
democracia y la paz mundiales. Cabe &enalar que el autor orlenta sus juicios 
educativos en el contexto de la sociedad norteamericana a la cual pertenece, y con las 
Inquietudes que le causan las generaciones de Jóvenes de su pals respecto a la 
escolaridad y la democracia. 

Abordar el estudio de la educación en el contexto del debate modemldad
postmodernldad conlleva a Identificar contrasentidos; en el caso de Glroux, le asigna a 
las escuelas públicas norteamericanas rasgos de modernidad, mientras que las 
condiciones y manifestaciones sociales, económicas y culturales estadunldenses 
apuntan hacia la posmodernldad. En consecuencia, aquellas colisiones entre los 
discursos modernos y posmodernos son asociadas a la situación educativa. As!, 
tenemos que Glroux caracteriza las organizaciones y prácticas educativas 
relacionadas con el discurso de la modernidad, y de alguna manera. como oposición a 
ciertas manifestaciones de la posmodernidad. 

Como Instituciones básicamente modernas, las escuelas públicas tienen gran releVlllncllll en las 
tecnologle8 morales. poIltlCl!lls y eocIales que legitiman una duradltlll te en la tradición de la 
raclonelldad. 81 progreso y la historia. Las consecuenciu son bien conocldaa. El conocimiento y la 
autoridad en los currlculoB 8scolares están organlzadOl no p1llll eliminar las diferencias alno para 
regularlas mediante dMslonea de trablljo aoclal y cultural. Lo dlferenclaa de clase. raza y género son 
Ignoradas en los currlculos escolares y subordinadas a los Imperatlv08 de la hlatorla y la cultura que 
Ion lineales y unlforme8.,gQ 

Cuando el autor caracteriza la educación y en especial la de las escuelas públicas 
norteamericanas como modernas. sena la un rasgo negativo: la enonne dependencia 
de la educación en la razón instrumental, en consecuencia, una organización y 
estandarización curricular en tomo a ésta. Al respecto, Ilustra con la regulación 
educativa que pone énfasis en las historias y experiencias propias del capital cultural 
de la clase media blanca norteamericana, sobre las otras clases y razas, Incluyendo 
las diferencias de género con las cuales se convive no sólo en las escuelas, sino en la 
sociedad norteamericana. Según Glroux, es manifiesta la naturaleza moderna de las 
escuelas públicas cuando los educadores se oponen a Incorporar expresiones 
culturales populares en el currlculum, o bien, cuando se Ignoran las nuevas 
tecnologlas y los recientes sistemas de Infonnaclón que, en opinión de Glroux, están 
provocando nuevas fonnas de socialización. 

190 Ibld .• pll¡. \07.108. 
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Aunado a lo anterior, el autor Identifica bases demográficas y econ6mlcas sotm, la 
cuales S8 levanta la cultura pos moderna norteamericana. Asl la Inmlgracl6n europea 
da paso a la latinoamericana y asiática, de tal manera que el perfil demogréftcD y 
cultural es más diverso que en el pasado reciente, y ello Implica un reto educativo que, 
según Glroux, se desenvuelve entre lo moderno y posmoderno. Por otra parte, el 
crecimiento econ6mlco norteamericano ya no se sostiene de manera Ininterrumpida, 
al contrario, existe un lento crecimiento e Incluso estancamiento econ6mico. En 
consecuencia, los empleos en servicios proliferan, asl como los recort81 en 
segmentos industriales, y aparecen nuevas condiciones de trabajo, entre las cuales 
emergen las labores eventuales. Ante este tipo de experiencias, la formaol6n 
adquirida en las escuelas públicas norteamericanas 88 pone en duda. 

En vez de aceptar la concepción modema de que Iaa eacuelas deberla n formar los estudla::J:ra 
trabajo8 especlflcos, en al momento histórico actual tiene més sentido educar a lo, IIItu a 
taorlzar de manara diferente sobre el significado del trabajo en un mundo postmodemo. La 
Indetarmlnaclón y no el orden deberla convertirse en la gula principal de la plldllgoglll en la que las 
violones múltiple', las posibilidades y la, diferencial Ntan ablertu en la Intención de leer el Munt de 
forma contingente en vez de una perapectlva do un dllcurso de gl1llndes narratlvSl que asume en. vez 
de problematlzar la noclone, especificas de tl1llbajo, progreao Y agencia. Bajo talas clrcun'tan~~ la, 
etlcuelas necasltan redefinir loe currlculoa dentro de una concepción postmodema de la cultura pilo 11 
lu diferentes y globales condicione, cambiantes que necesitan de nueva, formas de alfabetlxadOn¡. Un 
conocimiento extllflSO de cómo el poder trabaja dentro de un aparato cultural, y un 8entldo profundD de 
cómo \as genel1llClone. existente. de jóvenes 111 forman dentro de una .ocIedad donde las mallHNldIa 
delOmpena un papel decisivo y sin precedente. an la con,trucclón de lae múltiples y dlWnae 
identidades cultuntles.u , 

El desencanto acerca de las promesas econ6mlcas y el empleo; el no futuro y la 
consecuente experiencia del hoy; la transformacl6n de la vida doméstica en .lgo 
aleatorio, Incierto, Inestable. Inseguro; la percepción de tiempos y espacios cerradOs y 
rotos son, para Glroux, las vivencias propias de la juventud norteamericana. 

Para esos jóvenes, la pluralidad y la contingencia, tanto ,1 son difundida. por los mass-media comd por 
las fractura8 oca.lonada, por el .lItoma económico, el aumento de nuevos movlmlentoll IOCIaIa,¡O la 
crlall do la representación han provocado un mundo con poca seguridad p,lcológlca, económta o 
Intelectual. Este " un mundo donde uno 111 condenado a vagar a traves, dentro y entre UrMes 
múltiple. 'i MpllCloa marcados por el excello, la dlferencta Y una noción confusa de sentido y 
atención.' 

Aun con tan desolador panorama, Giroux afirma que los discursos posmodemos 
ofrecen la promesa de una pedagogla emergente. Entre otras cosas, porque los 
j6venes norteamericanos ya no se Identifican con los principios educativos ~ la 
modernidad. aquellos en donde la tecnologla de Imprenta, narrativas IInealel y la 
confianza en el progreso eran significativos; tales principios más bien chocan con las 
experiencias propias de los jóvenes al usar las nuevas tecnologlas que repreaentan 
nuevas fonnas de soclallzaci6n e Interacción social. Desde la perspectiva ¡ de 
Investigación que realiza Glroux, la educaci6n postmodema no gravita en el ceotro 
escolar. más bien lo hace en múltiples espacios en donde sonidos e Imágenes, tejrtos 

191 Ibid. Pá¡s. 110.111 
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y signos son mediados electrónicamente, dando paso a una cultura basada en las 
nuevas tecnologlas. En todo caso, los nuevos espacios educativos, o mejor dicho, los 
espacios educativos posmodernos, son los centros comerciales, salas de 
entretenimiento, cafés, programas televisivos, etcétera. Son aquellos espacios en 
donde se asimilan las experiencias culturales de la posmodernldad, para Glroux, 
aquellos espacios deberlan ser objeto de estudio pedagógico, para trasladar nuevos 
contenidos y prácticas culturales a las escuelas. La pedagogla emergente deberla 
abrir los espacios Institucionales escolares para permitir la expresión de las nuevas 
prácticas culturales, asl como asumir el proyecto pOlltico de reconstruir las escuelas 
como espacios públicos y democráticos. 

3.6. El Individualismo de la posmodemldad: Gllles Llpovetsky 

Hasta ahora hemos observado que la educación responde a la formación de un ser 
social que adquiere un plus sobre el Individualismo, ya que tos enfoques del 
funclonallsmo, de la reproducción económica, la reproducción cultural, e Incluso de la 
resistencia asl lo interpretan. A su vez, hemos analizado el debate entre la 
modernidad y la posmodemldad, lo que deja entrever el Individualismo de la era. Con 
Giroux, hemos visto que atiende el debate mencionado con fines de Investigación 
educativa, y senala más, que el Individualismo, los espacl08, experiencias y 
manifestaciones modernas y posmodemas en donde, opinamos, se incuba el 
Individualismo actual. 

Ahora pasaremos a revisar un enfoque sociológico que no se aboca al estudio de la 
educación, sino más bien del individualismo propio de la posmodernldad. Lo anterior 
nos dará pauta para especular acerca de la presencia de una sociedad posmoderna 
que, produce y reproduce formas de ser, de pensar y sentir propias, porque entonces 
estarlamos ante la formación de un Individualismo propio de la época; asimismo, 
podrlamos identificar algunos procesos, 8s1 como espacios sociales en donde se 
engendra dicho Individualismo. Mantener la Idea de que la sociedad produce la 
educación y ésta a su vez reproduce a la sociedad, tal vez adquiera un giro a través 
del discurso de la posmodernldad, ya que no 88 observa el interés por un proyecto 
educativo o la conformación de una escuela que mantenga y profundice el 
individualismo propio de la p08modernldad, en todo caso seria una educación 
dispersa en múltiples espacios. 

En el texto Intitulado: LB era del Yacio, Gllles Llpovetsky reúne seis ensayos que en su 
conjunto tratan acerca de: Mla conmoción de la sociedad, de las costumbres, del 
individuo contemporáneo de la era del consumo masificado, la emergencia de un 
modo de socialización y de Individualización Inédito, que rompe con lo Instituido desde 
los siglos XVII y XVIII: 19J Las causas de tal trastorno social son múltiples, pero 
d8fltacan los objetos, las imégenes, la información y los valores de los cuales se 
obtiene agrado y placer, evitándose aquellos que generan desagrado y dolor, en una 
palabra el hedonismo. Junto con ello, la constitución de comportamientos permisivos y 
apoyados en orientaciones pslcologlstas. En consecuencia, se observan paradojas: 

,.] Lipovetsky, GllIclI, La era del lIacio, Ana¡rama, BllI"celona, 200j, pI\¡. S. 
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nuevas formas de control del ser y una ampliación en los modos de vida; confusiones 
en las esferas de lo privado, de las creencias y de los roles que anuncúi el 
individualismo. 

Para L1povetsky, tal individualismo Indica un proceso de personalizaclón que 
comparativa e históricamente hace uso de lo nuevo para quitar el orden disciplinario, 
revolucionario y convencional de toda una época. El proceso de personallzacl6n es 
como una mutación social de significación Imaginaria que se origina desde los .,08 
veinte del siglo pasado, y que, según, el autor, no ha dejado de aumentar y hlcer 
sentir sus múltiples efectos. Flexibilidad 80clal en donde la información y, con elkI, el 
desarrollo de las nuevas tecnologlas de la comunicación son significativas; el 
mantenimiento de las necesidades básicas, asl como la emergencia en la satisfacción 
de nuevas necesidades; la proliferación de Imágenes e incluso servicios relaclon~os 
con el sexo; el Interés en la defensa de los recursos naturales; el sentido ~ la 
cordialidad y el buen humor. Son Indicios de una flexibilidad social que se fundamtnta 
más que en la sanción, en la oferta de elecciones que profundizan la llamada vida 
privada. 

Negatlvamenta, el proceso de personallzacl6n remite a la fractura da la socialización dlaclplnllrta; 
positivamente, corresponde a la elaboración de una sociedad flexible basada en la Información y en la 
estimulaci6n de las naceslclades, el sexo y la lIIunclón de los 'factores humanos', en el culto a lo 
natural, a la cordialidad y all8ntldo del humor. AsI opera el proce80 de perlonaHzacl6n, nueva lIWlera 
para la sociedad de organizarse y orientarse, nuevo modo de geltlonar los comportamlentOl, no ya por 
la tIran la de los detalles lino por el mlnlmo de coacciones y el máximo de elecciones privadas poflble, 
con el mlnlmo de austeridad y el máximo de deseo, con la menor represión y la mayor comprenllón 
poslble.1D4 

Comparativa e históricamente, el proceso de personallzaclón al que alude el a~tor, 
denota actividades Individuales que Influyen sobre las organizaciones sociales, ~ue, 
de alguna manera, se oponen a los comportamientos pasados. Ya no .,. la 
socialización dirigida y organizada desde las instituciones y, por ende, dad la 
sociedad lo que conforma el ser de los Individuos, ahora 80n las propias actlv;es 
personales las que al expresar lo propio, afectan con nuevos lineamientos las fo as 
de socialización Institucional, cada vez más individualizadas. Es el espacio del po 
libre, del ocio, en donde se manifiestan las nuevas formas de socialización, que, 
paradóJicamente, apuntan hacia el Individualismo. Pero también se manifiestan erllos 
espacios institucionales en 108 cuales la atención para con los Individuos se fortalece, 
y se abandonan aquellas reglas que velaban más por el orden social e Instltuclonal¡ 

Proceso de peBonallzacl6n en la medida en que lal Inltltuclones desde este momento le adeplen a 
las motlvaclonee y del908, incitan a la participación, habilitan el tiempo libre y el ocio, manlfles"¡ una 
misma tendencia a la humanlzaclón, 11 la dlvaralflcaclón, a la p.1coIog1zacIón de las moda/ldadu ~e la 
socialización: delpUM de l1li educacl6n autorttarla y mecánica, el régImen homeopétlco y clb~tICO; 
delpUM de la administración imperativa, la programación opcional, e la carta. Nuevo. procedlm~tos 
Inseparables de nuevos fines y legitImidades sociales; valores hedonistas, r"peto por las dlf~las, 
culto a la liberacl6n peraonal, al relaJamiento, al humor y a la .Incarldad, 81 pllcologllmo, a la e~l6n 
libre: el decIr, que priva una nueva significación de la autonomla dejando muy atn!is .1 kleal qUf • fijó 
18 edad democrática autoritaria. Halto fecha en realidad reciente, la lógica de la vida ~tica, 
productiva, moral, escolar, aliar, conslst/a en sumergir al individuo en ,-.gla. unlfol1Tl8l, eUmlnar In lo 

'94 Ibid. Pá¡s. 6-7 
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posible IIIs formas de preferencias y expreslonel Ilngulares, llhogllr las particularidades Idloslncrtllcaa 
en unll ley homogénea y universal, ya lea 111 "voluntad general", lal convenclonel locIIIles, el 
imperativo moral, IIIS reglal fijas y eltllndarlzadal, la lumls16n y abnegllClón IIxlgldlls por al partido 
revolucionario: todo ocurrió como II los vlllore8 Indivlduallltal en el momento de su aparlclón debieran 
ser enlTlllrcadoa por listemos de organización y lentldo que conjurasen de manera Implllcllble su 
indeterminación conltructlvll. Lo que desaparece es IISII ImIIgen rIgorIate de la libertad dando pll80 81 
nuevos valores que apunten 111 libre dellpllegue de 111 per80nalldad Intima. la legitimación del placer, el 
reconocimiento de IIIs peticlonell IIlngulllres, 111 modelac\6n de lila instituciones en bale a las 
alplraclones dll los individUOl.'8e 

El proceso de personallzaclón no es fácil de desentranar, ya que el autor expone 
descripciones de cuando menos tres niveles: el de las múltiples actividades 
personales; el del reordenamlento Institucional más atento 8 las expresiones 
Individualistas; y el de la regulación social que tiende a favorecer y asimilar nuevas 
expresiones individuales. A su vez, se denota la ausencia de referencias teóricas. 
Llama la atención de que en la lectura no se identifiquen enfoques clásicos o 
contemporáneos de la soclologla, que a su vez permitan ubicar dicho proceso de 
personalizaclón en los marcos eje la disciplina. Por otra parte, las descrfpclones de tal 
proceso se presentan entre las actividades Individuales que le merecen atención al 
autor, asl como las orientaciones sociales que le asigna a dicho proceso. Al respecto, 
Indica que el proceso de personalizaclón, paradójicamente, es producto del consumo, 
por cierto sin abundar al respecto, asl que uno puede pensar en la sociedad de 
masas, en particular de la clara tendencia hacia el consumo de bienes materialés y 
simbólicos, asl como las formas de organización pollticas y sociales que emergen a 
través de la critica y reorganización de las sociedades de masas. Asl, la mayor 
disposición y acceso de bienes de consumo para las masas, la creciente participación 
e Importancia de éstas en la vida democrática de las sociedades, permite la vla de 
nuevas opciones de desenvolvimiento de las personas en la vida cotidiana y en 
particular de la reivindicación en la libertad de elección en las formas de vida diaria. 

Sin embargo, L1povetsky indica que dicho proceso de personallzaclón no es producto 
exclusivamente de los nuevos comportamientos Individuales y reordenamlento8 
Institucionales en pro de la Individualidad, sino que es producto del desarrollo de las 
sociedades, en donde advierte dos tendencias sociales . 

El procelo de personallzaclón: estrategia global, mutación general IIn 111 hacer y querer de nullstrall 
locledadlls. Sin embargo, convendrla distinguir en él dol Cllras. La primera, "lImplll" u operativa, 
designa el conjunto de los dlapolltlvos fluidos y delestandllrlzadol, lal formlls de lOIicltaclón 
programada elaborada por 101 aparatos de poder y geltlón que proVOCII regularmente que 101 
detractorel de derechas y lobre todo de izquierdea denuncien, de forma un tanto carlcllturesca y 
grote8ca, el condicionamiento generalizado, el Infierno refrigerado y "totaitarlo" de la 8trIuent /JOC/ety. La 
segunda, a la que podrlam08 IlIImar 'lalvaJe" o "paralela", proviene dll la voluntad de autonomla y de 
particularización de 101 grupos e individuos: nllOfumlnlsmo, liberación de coltumbres y sexualldad.l, 
relvlndlcaclonn de IIIs mlnorl.1 reglonllles y IIngalltlcal, tllCnologlal pllcológlclla, deseo de exprellón 
y de IIxpanllón del yo, movimientos '"IIlternetlvol·, por todal partes .IIIUmos lila bÚlqueda de 111 propia 
identidad, y ya no de 111 unlvllrsalldad qUII motiva lICcIonel sociales e Individuales. Ooa polos que 
poleen sin duda IUI elpeciflcldadel pero que no por oRo dejsn dll esforzarle en IlIlIr de una lOcIedad 
disciplinaria. lo que hllClln en func\6n de la sflrmaclón lIunque tambl6n de le explotación del principio dll 
las singularidades indlvlduales.'8e 
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Es posible detectar un posicionamiento soclolOgico de L1povetsky cuando sena la que 
el proceso de personallzaclón también responde a una estrategia global de las 
sociedades, en las cuales se presentan las dos tendencias arriba mencionadas, 
Sociedades que, por un lado, favorecen la libre afluencia de expresiones 
individualizadas y una desregulaclón normativa acerca de ciertos comportamientos 
personales; por el otro, la nueva experiencia ante la emergencia de dive~s 
movimientos sociales que definen sus Identidades y que demandan reconocimiento! El 
autor coloca el proceso de personallzaclón entre las fronteras de las sociedades 
modemas y las sociedades posmodernas. Llama la atención que al reivindicar' el 
proceso de personalizacl6n, aparezcan rasgos de una forma de ser, un tanto negativa, 
desoladora, pero no por eso nostálgica, dramática, en todo caso, el vaclo e. la 
experiencia de vida existente en la vida diaria de la actualidad, 

El proceso de peraonallzaclón surgió 8n el lano del unlvereo d~IInarlo, de modo que el fin ~ la 
edad moderna se caracterizó por la alianza de doI lógicas antinómicas. La anexión cada vez rtJél 
OItenllble de In esferas de la vkla social por el procelO de pereonallzaclón y el retroceso concornltllnta 
del proceso disciplinario es lo que nol ha llavado a hablar de locIedad posmodema, una IOCledai que 
ganaralizll une de las tendencias de la modemldad inICialmente mlnorHarla. Sociedad posmodama: 
dicho de otro modo, cambio de rumbo hlatórlco de 101 objetivos y modalidades de la loclalimclón, 
actualmenta nejo la égida de dispositivos abiertos y pluralel; dicho de otro modo, la era da la 
revolución, del escándalo, de la esperanza MUrllta, Inaeparebllt del modarnlsmo, ha concluido. La 
sociedad poemodama as aquella en qua reina la Indltarencla de maaa, en que la autonomla priva no 
sa dlacute, donde lo nuevo le acoge como lo antiguo, donde se banallza la Innovación, en la que el 
futuro no lO lllimlla ya a un progreso Ineluctable. La sociedad modema era conquistadora, cra[e en e[ 
futuro, en 111 clenc[a y en 111 t6cn\ca, le Inltltuyó como ruptura con IIIs jerarqu[al de langra y la 
loberan[a aagrada, con las tradlclone. y 101 partlculllrllrnos en nombrll de lo unlversa[, de la r8%6n, de 
111 revolución. Ela época ae ha disipado a ojos vista; en parte os contra esos principios futurlatas que se 
establecen nuestras sociedades, por eate hecho poemodemas, ávidas de Identidad, de dlterenda; de 
conservación, de tranquilidad, de rea[lzaclón peraonallnmedlata; 8e dl.ue[ven [a confianza y la fe .ti el 
futuro, ya nadie cree en el porvenIr radiante de la revolución y e[ progrello, la genle quiere vMI' en 
.egukla, aqul y ahora, conservarle joven y no ya forjar el hombre nuevo. Soclltdad poemodema 
significa en este .entldo retracción del tiempo social e IndMdual, al mismo tiempo, que .e Impone " .. b 
que nunca la necesidad de prever y organlzllr el tlltmpo col&ctlvo, agotamlltnto del Impulso mod3ita 
hacia el futuro, de. encanto y monoton[a de [o nuevo, canaanclo de una IOClltdad que co ló 
neutralizar en [a apatla aquello en que se funde: el cambio. Lo. grande. eiell modem08, [a rev n, 
laa dlaclpHnlll, e[ lalc[smo, la vanguardia han Ildo abandonados a fuerza de la peraonallZlltl6n 
hedon[lla; murió e[ optimismo lecnológlco y clent[flco a[ [r acompanadoa de lo. [nnumlll'llb[e. 
deacubrmlentos por el 80brearmamento de los bloque., la degradación del medio ambiente, el 
abandono acrecentado de lo. IndlvldUOl; ya nInguna Ideolog[a po[[tlca el capaz de entu8[aemar • las 
masa., la IOCIedad posmodema no tiene Idolo ni tabl,), n[ tan sólo Imagen gloriosa de a[ misma, nlngl,)n 
proyecto histórico movllllador, estamal ya regido. por el vaclo, un vaclo que no comportll, aln 
embargo, ni tragedia n[ apocallp.[ •. • ,.., ~ 

I 

El particular estilo de escritura del autor es un atractivo que está lejos de ser Ignorakto, 
ya que la Información no es pesada, se refiere a percepciones y vivencias que 
detectamos como personas que vivimos en la actual época. La Información vertida¡ en 
el texto senala múltiples manifestaciones del proceso de personallzaclón desatado 
desde hace ya algún tiempo, manifestaciones que a su vez se relacionan conofras 
manifestaciones, de tal manera que es dificil encontrar un factor explicativo, en tcbdo 
caso, son múltiples los posibles elementos de explicación. La visión acerca d$ la 

lO) Ibid., p6¡1. 8-10 
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llamada sociedad posmodema, seria el eje de análisis, asl como algunos fragmentos 
del discurso de Llpovetsky, en el que trata acerca del proceso de personallzaclón 
como efecto de la sociedad postmodema, aunque cabe senalar que en otras 
ocasiones aparece como la condición de dicha sociedad. Vistas 8s1 las cosas, resuHa 
que el discurso del autor senala y expone múltiples manifestaciones de la sociedad 
posmoderna, que incluye al proceso de personalizaclón. 

Ya lo hablamos mencionado, una de las causas del proceso de personallzacl6n está 
dado, paradójicamente, por la sociedad de consumo, que a su vez podemos 
relacionar con la llamada sociedad de masas, advirtiendo que el consumo esté lejos 
de desaparecer, en todo caso, conlleva novedades. La recesión económica presente 
dla a dla que genera Incertidumbre, la crisis energética que desata la competencia, a 
veces extrema entre paises productores y no de energéticos, la conciencia ecológica 
que moviliza a grupos de diferente filiación e Incluso sin ella, no Implican la 
desaparición del consumo, en todo caso, son situaciones que Imprimen nuevas 
formas de consumo. 

Según el autor, el consumo seria uno de los rasgos de la sociedad posmodema, 
consumo que se extiende hacia las esferas de lo Intimo, de lo privado, creando 8s1 
una peculiar cultura, la de la diferencia y multlcuHurallsmo. Una cuHura del consumo 
de lo distinto y de lo singular. 

'Conlumo de la propio existencia a travél de l1li proliferación de 101 m888 media, del ocio, de IIIIs 
t6cnlcas relacionalel, el proceso de perlonaUzación genera el vaclo en technicolor, la mpresl6n 
exlltenclal en y por la abundancia de modeloa, por 1mb que eltén amenllZadol a base de 
convlvenclalldad, de ecologismo, de pllcologlsmo. Méa exactamente estamol en la legUndll fase de la 
sociedad de consumo, cool y yo no hot, conaumo que ha digerido la critica de 111 opulencia. Se acabó la 
Idolatrla del amarican way of IIfe, de Iorr cochea triunfalmente cromados, de grandes Mtrel" y .uel\os 
de Hollywood; concluida l1li revolución beatnlk y el ~dalo de IIIrr vanguardias, todo erro ha dejado 
paso, dicen a uno cultura poamodema detectable por varios slgnorr: búsqueda de calidad de vida, 
parrión por 111 personalidad, aenllbllldad ecologiata, abandono de 108 grande. IlItemas de sentido, culto 
de la participación y la exprell6n, moda retro, rehabilitación de lo local, de lo regional, de determlnades 
creencias y prácticas tradlclonalell. 11j8 

Llpovetsky abunda sobre los rasgos del proceso de personallzación y resalta la 
conformación de una cuHura Bd hoc. Una cuHura en donde lo significativo es mezclar, 
Incorporar, agregar, casi de todo, pero manteniendo la Identidad personal y el ser uno 
mismo. La diversificación de elecciones, la destrucción de sentidos únicos y los 
valores supremos de la modernidad dan paso a la cultura del Individualismo. En las 
sociedades pos modernas , la cultura centrada en el Individualismo y, en particular en el 
narcisismo, pretende darie sentido a ese tipo de sociedades. 

Con el procerro de perlonallzaclón el individualismo .ufre un aggiornamento que Hamamos aqul, 
Irguiendo a 108 sociólogos americano., narclelata: el narclslrrmo, con8ecuencla y manifestación 
mlnlmurizad8 del proceso de personallzlllClón, almbolo del pe80 del Indlvldualllmo 'lImIado' al 
individuali8mo "totar rrlmbolo del paso de la segundo revolución Indlvldulllllta. ¿Qué otrtlllmagen podrla 
retratar mejor la emergencia de erra formo de IndivlduaBdod dotada de una lenslbllldlld psicológica, 
delestablllzada y tolerante, centrada en la realizacl6n emocional de uno mismo, ávida de juventud, de 

191 (bid., pá¡. 10. 
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deporte, de ritmo, menoa atada a triunfar en la vida que a reallzartle contlnutlllTl8llte en la esfera Irftna? 
¿Qué otra imagen podrla sugerir con més fuerza el formldlllble empuje Individualista Inducido por el 
proceso de peraonallzacl6n? ¿Qué otra Imagen podrfa Ilustrar mejor nueatra .itueci6n praaentlll .. la 
que el fenómeno lIoc1al crucial )'8 no ea la pertenencia y anlagonlllmo de clasell lino la dlaemlnaclór! de 
lo lIocialiDII 

En el texto senalado, el capitulo 111 intitulado: "Narciso o la estrategia del vaclo" , 
Lipovetsky aborda aspectos del proceso de personallzaclón y se centra sobre el 
llamado narcisismo, Es dificil segUir el discurso del autor, entre otras cosas, porque 
existen descripciones acerca del llamado narcisismo que a su vez Indican 
circunstancias y manifestaciones de éste, asl que da la Impresión de una serie de 
aproximaciones y definiciones flotantes. El narcisismo en una circunstancia y 
manifestación del capitalismo, a la vez que lo es de la sociedad moderna y de la 
sociedad p08moderna, en todos los casos, es el mundo del consumo el que permite 
describir el narcisismo. 

El Individuo postmoderno presenta como una actitud de vida la pérdida de 
organización del pasado y del futuro, es la percepción del tiempo social en un conteldo 
de fragmentaciones. Por un lado, está la producción cultural que se mira heterog6nea, 
fragmentarla y aleatoria; por el otro, la visión temporal del pasado y el futuro en un 
presente siempre huidizo. Como algo constante la seducción y el consumo de lo 
placentero, de lo agradable, asl como el rechazo a lo doloroso y desagradable. 

El narcisismo Implica una reorganización de la personalidad Individual. Se entlende 
como culto al Yo, como formación de un carácter apático e Indiferente anta lo 
histórico, lo poIltlco e incluso a los referentes ideológicos del cambio. Se fundamenta 
en el principio de la seducción, es decir, en la invitación y persuasión para r8lkar 
algo, en este caso, para continuar el consumo de cosas, objetos, 8lmb~ y 
relaciones sul génerls. 

Aparece un nuevo estadio de! individualismo: el narcllismo designa e! lIurgimlento de un perfl:jitO 
del Individuo en IIUII relaciones con él mismo y su cuerpo, con 1011 demás, el mundo y el tiempo, e! 
momento en que el capltallllmo llIutorftaoo cede el paliO al capitalismo hedonlllta y permisivo, la 
edad de oro del Indlvlduallllmo com~tltlvo a nivel económico, sentimental a nivel dom6alco, 
revoluclonlllrfo III nivel polltico y artlltlco. 200 

El individualismo clásico, el de la competencia económica, el del sentimentalismo 
doméstico, el de la oposición polltlca y el de la creatividad artlstlca se mira lejano. ·En 
cambio, el narcisismo centrado en el Yo y en el cuidado de si mismo, se actuallzB y 
multiplica a través de una gama de servicios psicológicos que se ofrecen de manera 
creciente. Servicios que van desde lo más sofisticado, como el pslcoantilisls, haatllllo 
más práctico, como los encuentros terapéuticos de consumo Inmediato y reqlas 
prácticas. I 

199 Ibld., pá¡. 12. 

200 Ibld., pá¡. SO. 
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El individualismo clásico se desgasta ante el surgimiento del narcisismo, pero no sólo 
eso, sino que las Instituciones que daban sentido al anterior Individualismo también 
sufren el agotamiento y vaciamiento de sentido. Con el narcisismo y el consumo de la 
gran gama de servicios psicológicos, se gana en Infonnaclones acerca de la 
autoconciencia y cuidado de si mismo, abandonando el sentido disciplinario, 
reglamentario y burocrático de lo Institucional. Surgimiento de una socialización que 
desagrega sentidos Institucionales, suma tendencias de aislamiento Individual y 
agrega el robustecimiento del ego. 

Ante todo Inltrumento de loclallzllclón, el narelllamo, por IU autoabaorc\6n, pennlte la radlcellzaclOn 
dol abandono de la esfera públlclll y por ello una adaptación funcional al alllamlento aoclal, 
reproduciendo al mismo tiempo IU eatrategla. Al hacer el Yo el blanco de todas lal 1nver.lonel, el 
narclllsmo Intenta ajultar la perlonalldad 11 la atomización I!bOlna engendradll por loa slltemas 
perlonallzados. Pllra que el desierto social resulte viable, el Yo debe convertirle en 111 preocupación 
central: le d88truye la relación, que mél da, II el individuo está en condlclonel de abSOlberse a sI 
mismo. De 88te modo el nllrclslsmo realiza una extral\a "humanlzaclón" ahondando en la fragmentación 
locllll: loIución económica a la "dispersión" generalizada, el narclllsmo, en una circulación perfecta, 
adapta el Yo al mundo el que nace. El amaestramiento social ya no se realiza por imposición 
disciplinaria ni tan IÓIo por lubllmacl6n, se efectúlI por autosaducc\6n. El narclalamo, nueva tecnologla 
de control flexible y autogestlonado, socIallzll desoclalizando, pone a los individuos de acuerdo con un 
sistema loclal pulverizado, mientras glorifica el reino de la expanllón del Ego puro. 201 

El Individualismo clásico y el narcisismo no responden al provecho exclusivo y único 
de cada persona, por el contrario, corresponden a Interes88 8oclales. El Individualismo 
clásico pertenece a una época en la cual la economla, la vida privada, la polltica y el 
arte, Implicaban un comportamiento Bd hoc, asl la socialización del individualismo 
clásico se realizaba a través de instltuclone8 económicas, familiares, polltlcss y 
artlstlcas, en donde el sentido de competencia, de sentimentalismo, de oposición y 
creatividad se adecuaba a lo social. Con el narcisismo ocurre algo similar, si bien es 
cierto que llama la atención el hecho de que la nueva socialización se oriente hacia la 
desoclallzaclón, se está lejos de un abandono de lo social y un abrigo exclusivo de lo 
personal, es el eco de una organización social cuya tendencia es la fragmentación y la 
diversidad. Una de las condiciones consiste en la multiplicación de los servicios de 
corte psicológico, convirtiéndose en centros de socialización en donde 8e realza el 
papel de lo Individual. Una creciente cantidad de personas que al experimentar los 
servicios psicológicos expanden las conciencias personales, que a 8U vez conlleva 
conduelas centradas en si mismas. El fortalecimiento de las experiencias centradas 
en el Yo se manifiesta de forma fluctuante, ya que se realiza en múltiples espacios 
sociales. 

Que el Yo le convierta en un espacio iIotante", Iln fijación ni raferencla, una disponibilidad pura, 
adaptada a la aceleración de las combinaciones, a la ftuldez de nuestros sistemas, esa es la función del 
narcllllmo, Instrumento flexible de e8e reciclaje psi permanente, necesario para la experimentación 
pOI moderna. 202 

101 Ibid., pig. S5. 
lOl (bid., pigs. S8-59. 
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El proceso de personalizacl6n que apoya el narcisismo conlleva la experiencia del 
cuerpo, no se trata s610 de expectativas y procesos en donde el Yo se orienta hacia la 
satisfaccl6n de necesidades y al encuentro de lo placentero, sino cómo el cuerpo 
flslco forma parte de ese proyecto. En la época p08modema, múltiples Indkil08 
permiten Identificar el Interés sobre el cuerpo: la angustia de la edad y del 
enveJecimiento; el mantener un cuerpo saludable, en donde el ejercicio y el ctlsWeo 
médico, asl como la prevencl6n y trato de las enfermedades son parte de lo cotidlaho; 
la ampliacl6n de la oferta en servicios que tienen que ver con el cuidado y la 
apariencia flslea; la moda que tiende cada vez més a lo casual y Juvenil. 

En los sistemas perlonallzados, no queda más remedio que durar y mantenerse, aumentar la ~d 
del cuerpo, genar tiempo y ganar contra el tiempo. La personallzaclón del cuerpo recIIIIma el Impenltlvo 
de le juventud, la lucha contra la adversidad tempO/llI; el combate por una Identidad que hllY que 
conservar sin interrupción ni averlas. Permanecer joven, no envejecer. el mismo Imperativo de 
funcionalidad pura, el mismo imperativo de reciclaje, el mismo imperativo de desubstenclallzaclón 
acosando los estigmas del tiempo a nn de disolver In hllterogeneldadel de la edad.203 

Tal vez dicha tendencia de personallzacl6n conlleve aspectos positivos, ponIIue 
Implica el cuidado de la salud a través de múltiples sistemas; sin embargo, en 
términos biológicos, representa ciertos limites, los que marcan precisamente los 
avances médicos ante enfermedades endémicas, asl como lo finito de la propia 
existencia ante la Inminencia de la muerte, Esta tendencia Impllea un comportaml8nto 
social, ya que la conciencia del yo y del cuerpo se mantiene con personas cuyos actos 
se realizan en espacios flotantes, asl se reproduce el narcisismo y el fortalecimiento 
de éste a través de servicios personalizados, en consecuencia, la identificación en 
grupos o colectivos se dlflculta, 

Un rasgo más del proceso de personallzacl6n está dado en la tensl6n que provoq. la 
conciencia del Yo y del cuerpo, de tal forma que no basta con ampliar la conCIe~de 
uno mismo y mantenerse saludable, sino que es significativo ser auténtico. La 
conciencia de uno mismo, asociada al cuidado y autoestlma, ejercicio y d, 
comportamiento y apariencia flslca, son significativos; pero el autoconocimiento la 
autenticidad son Importantes en el recorrido del narcisismo, que por cierto fragm ré 
las relaciones Interpersonales y, por ende las sociales, que por lo demés anuncia un 
riesgo: la exclusl6n; y aún más: la autoexclusl6n. La búsqueda de la verdad y por 
ende el manifestarse auténticamente conlleva la demanda de escucha por lo tanto. de 
los otros en este sentido, podrla darse una Invasl6n a la prlvacldad de 108 demás, 
rompiendo la reglas de cierta Impersonalidad y tiempos con que 108 IndivtdUos 
responden al trato Interpersonal. 

Con su obllMlón de verdad psicológica, el narcisismo debilita la capacidad de Jugar con la vida Jlal, 
hace imposible toda distancia entre lo que siente y lo que expresar. Al exigir constantemente ~yor 
Inmediatez y proximidad, abrumando al otro con el peso de las confidencias personales, ya no 
respetamos la distancia nece8aria para el reapeto de la vida privada de los demás. La 80dabltdad 
exige barreraa, reglas Impersonales que son las únicas que pueden proteger a loa Indlvlduol tJnC$ de 
otros; alll donde, al contrerlo, reina la obscenidad de la intimidad, la comunidad ae hace pedazo. , las 

lO) Ibid. Pá¡s. 61-62 
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relaciones humanas se vuelven "destructoral". La dlloluclón de 101 rolea públicos y la compulllón de la 
autenticidad han engendrado una forma de Inclvlsmo que se manifiesta, por una parte, en el rechazo de 
I8s relaciones anónimas con los "desconocidos" en 18 ciudad y el confortable repliegue en nueetro 
ghetto Intimo, y por otra, en le disminución del lentlmlento de pertenencia 61 un grupo y 
correlativamente la acentuación de fenómenos de exdullón. Z04 

La posmodemldad se expresa a través de un discurso que pone énfasis en la 
fragmentación, senalando que las rupturas de la economla van más allá de la 
competencia y el éxito, apuntan hacia la rivalidad y culminan con el triunfo económico 
y con el logro de la admiración y la envidia de los demás. Las relaciones humanas, 
afirma Lipovetsky, públicas y privadas, se han convertido en relaciones de dominio, 
relaciones conflictivas basadas en la seducción fria. El deseo de reconocimiento 
narcisista va acompanado de lo estético, erótico y afectivo. El conflicto social se diluye 
y surge el conflicto Interpersonal, el de la vida privada. El deseo de ser escuchado, 
aceptado, tranquilizado, amado se privatiza. 

El por eso que la agresividad de 101 lares, el dominio y la servidumbre 118 dan actualmente no tanto en 
lal relaciones y conflictos lOCiaIeI como en las reillclonee lantlmentalet de persona a persona. Por un 
lado, la 88cena pública y lea conducta indlvldualel H paclflcan por eutoabsorclón narcisista; por otro, 
e! espacio priVado 861 pllcologlza, pierde 8U8 amarral convencionales y se convierte en una 
dependencia narcisista en la que cada uno sólo encuentlllllo que "desea".-

El conflicto interindividual propio del narcisismo no se detiene alll, sino que se 
profundiza consigo mismo. Según el autor, el papel del Superyo, duro y punitivo, se 
fortalece ante las transfonnaciones familiares debido a los crecientes divorcios, que a 
su vez Implican la reordenación de los roles clásicos de padres y madres e incluso de 
los hijos. Las exigencias de reconocimiento y autoestima, en caso de no obtenerse, 
fortalecen la critica hacia el Yo. Ante la exigencia Individual de buscar el placer y evitar 
el dolor, lo cual no necesariamente se obtiene en los entornos sociales, la 
consecuencia es mantener relaciones Interindlvlduales momentáneas y mantenerse 
Independiente. Como resultado de lo anterior se expresan sensaciones propias del 
narcisismo, mantener el deseo de ser amado; pero volteando no sólo la vista, sino los 
sentimientos permanentemente hacia si mismo. 

En todas partes encontramos la soledad, el vaclo, la dificultad de sentir, de ser transportado fuera de s1; 
de ahl la huida hacia delante en las "experiencias" que no hace m6s que traducir 81. bÚlqueda de una 
"experiencia" emocional fuerte. ¿Por qué no puedo yo amar y vibrar? Desolación de Narciso, 
de mallado bien programado ya que todavla desea una relación afectlva.-

104 Ibid., pAj. 6J..{i4, 

lol (bid., pig. 71. 
lOO (bid., pág. 78. 
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4. FRONTERAS DE LA GLOBALIZACIÓN y PERCEPCIÓN 
DEL TIEMPO GLOBAUZADO 

4.1. Dlfloultades en la definición de la globallzaclón 

Estudiar la globallzación desde una perspectiva sociológica Implica dificultades: la 
variedad y cantidad de Imágenes que ésta produce; el origen y ubicación histórica de 
la misma; y la propia definición de globalizaclón. 

Se sabe que la globallzación es una expresión de uso reciente, y se dice que el 
término fue expresado por primera vez en el texto The Global/zatlon of Markets, de 
Theodore Levitt, refiriendo los cambios de la economra en lo Internacional y 
manifestados desde la década de los sesenta del siglo pasado.207 

A su vez, en la época actual, la mayor parte de la gente percibe la gIoballzación como 
algo real y hasta natural, y aunque existen dificultades para definirla, las personas 
ponen ejemplos de la globalizaclón. Sef\alan la presencia y consumo mundial de 
Coca-Cola, McDonald's, Marlboro, Son y y muchas marcas más; la experiencia de 
personas que trabajan fuera de su localidad, o miembros de la familia que trabajan en 
parses colindantes y no; la circulación y consumo de pelrculas de origen 
estadounidense; la compra de acciones en las bolsas de valores del mundo, desde 
cualquier paJs y a cualquier hora; la construcción de autos con piezas que provienen 
de Latinoamérica, otras de Europa, unas más de Asia, y tal vez de Estados Unidos; el 
uso de las nuevas tecnologras de la Información, en particular de la Internet; y asr 
podrramos multiplicar los ejemplos. 

También hay quienes afirman que la globallzación existe desde hace ya tiempo, 
expresando que es una extensión natural de la economra, que sólo hay que dejarla 
libre de trabas polltlcas para que se desenvuelva en el mercado y se manifiesten sus 
beneficios. 

En los medios empresariales, la globallzaclón se identifica con las oportunidades del 
comercio mundial, los flujos de capital, las pollticas de des regulación comercial y de 
Inversiones, que dan forma al llamado libre comercio. 

Se piensa que la globalizaclón se intensifica por la existencia y uso de los diferentes 
medios de comunicación que, a su vez, vinculan mercados, sociedades y culturas. 
Asr, el Intercambio comercial, las formas de producción y los movimientos de capital, 
se movilizan Internacionalmente con mayor celeridad, en tanto que los gobiernos 
locales facilitan la apertura arancelaria y abren el mercado de sus propias sociedades. 

Estas son las imágenes más comunes acerca de la llamada globallzaclón. Es decir, 
actividades económicas como el comercio, la producción y los flujos de capital. Son 
Ideas acerca de movimientos económicos que tienden a expresarse en el mercado 

lQ7www_htp:I/I;~,\\'ikiQOdia.orWikj/glQbaUzacjo/.c3%B3n. COll!Jultll, octubre de 2006. 
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local, regional y mundial. A su vez se piensa que el desarrollo de la comunicación 
ffsica, social y tecnológica incrementa la interconexión local, regional y f"I'UIKilal, 
fortaleciendo la interdependencia de las sociedades. 

, 
La globallzación se Identifica con las actividades económicas del comercio nultdlal, 
flujo de capitales, desregulación comercial y de Inversiones. Se puede decir que la 
globallzación está construida sobre una base capitalista, cuyas dinámicas espaclicas 
responden a situaciones propias de éste, y que a su vez revelan nuevas condiciones 
de desarrollo. 

Una dificultad que se presenta cuando se aborda la globalización, consiste en el 
origen de ésta, al respecto, la mayorra de estudiosos de la globalización, coinciden en 
el hecho de que el capitalismo es la fuente de su desarrollo. Si la globaRzaclón 
representa al capitalismo contemporáneo serra posible realizar una semblanza 
histórica de ésta. 

El capitalismo clásico se puede Identificar a través de la propiedad privada de los 
medios de producción y la explotación de la fuerza de trabajo; el desarrollo de la gran 
Industria y el mercado mundial; el Impulso del comercio y de los medbi de 
comunicación; de la producción, el comercio y el consumo a escala mundlal.208 

Durante una gran época, el capitalismo se desarrolló con capitalistas Indlvkluales 
dedicados, principalmente, a la creación de fábricas para la producción de ~tos. 
Asr, el capitalista Industrial concentró en un sólo lugar el capital y la fuerza de trabajo, 
el inmueble, y dentro de éste la maquinaria; disponra de transportes y materiapdma, 
para luego dar salida a los productos que se ubicaban en el mercado y la consiguiente 
comercialización y consumo. . 

Posteriormente, capitalistas Individuales vieron las ventajas de la fusión de capitales 
para Influir en los mercados, dando forma a las llamadas corporaciones, tlU$fS o 
sociedades anónimas. Inclusive, se obtuvieron grandes apoyos por parte ~ los 
estados de origen, es decir, de los gobiernos norteamericanos y europeos. ales 
corporaciones llegaron a instalarse en diferentes regiones del mundo perfilando las 
empresas trasnacionales. I 

Más no todo es expansión y desarrollo en el capitalismo tradicional, asr se ~en 
Idontlfica, crlsls económicas y bélK:as, tale. son los casos del Uamado CIRc/c 'i y 
la primera y segunda guerras mundiales. En el primero de 105 casos, se iden la 
quiebra de capitales, la desaparición de capitalistas Individuales y de corpora s, 
ante todo, por la descomposición del sector financiero. En el segundo de los casos, 
permite observar la emergencia de un capitalismo agresivo, que hace uso no sólO del 
poder económico, sino que utiliza la fuerza del Estado y la confrontación. I 

I 

~OI Marx, Carlos, El maniflllsto del partido comunista, Obras escogidas. Tomo 1. S.f. p!\¡. 20-31. En ~ se 
pueden advertir que uno de los rasgos económicos propioB del capitalismo c\Asico, el mercado m~, se 
constituye no sólo por el territorio europeo, sino que se expande hacia linderos africanos, asiáticos y lIIIlIñtmos, 
todo ello 11 tmv~s de 111 &flI11 industrill y el slstemll de comunlCIIClones. el comorcio, 111 producción y ~umo 
cosmopoiltll. Se puede IIpreclar que desde hllCe ylI Illgunos cientos de l1li05, el capitalismo hll perdido al base 
nllciolllll y hll gWllldo en el perfeccionllmiento lecnoló¡lco y progreso de los medios de comunicación para inumpir 
en la escenll mundilll. 



• 

• 

139 

Asr, tenemos la retracción del capital, del flujo financiero y del comercio a escala 
Internacional, a la vez que surgen nuevas formas de organización económica, tales 
son los casos del llamado socialismo y la creación de Instituciones para la 
reconstrucción económica de los parses vencidos en la Segunda Guerra Mundial. 

El mundo se fragmentó en dos grandes bloques confrontados mediante la llamada 
Guerra Frra, asr ambos avanzaron hacra un modelo económico sustentado en la 
Industrialización y todo lo que conlleva. Por un lado, el bloque capitalista con los 
Estados Unidos a la cabeza; por el otro, el bloque comunista con la Unión Soviética 
como Uder. .-

Aunado a lo anterior, se dio forma a instituciones tales como las Naciones Unidas, el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Acuerdo General de Aranceles y 
Comercio, antecesor de la Organización Mundial del Comercio. 

A partir de 1970, el comercio Internacional se expandió de manera tal que las 
corporaciones europeas, norteamericanas y también japonesas se reestructuraron 
como empresas trasnaclonales. La crisis petrolera, energético por excelencia del 
capitalismo Industrial, dio paso a la búsqueda de alternativas de Innovación 
tecnológica, la reestructuración de las empresas y el adelgazamiento del estado de 
bienestar. Además, mediaron la carda del Muro de Berlrn y la disgregación de la Unión 
soviética que facilitaron el paso de la globalización. 2()g 

Lo anterior es una breve semblanza histórica de la globallzaclón, como puede 
observarse, son variadas las percepciones acerca de una gran cantidad de hechos. 
Los cuales confluyen en un lapso, más o menos largo, que a su vez Indican el 
principio de una época en la cual se desarrolla la globallzaclón. 

Otra dificultad en relación a este fenómeno es su definición. Se dice que cuando las 
definiciones de algunas cosas son dltrclles, se acude a los ejemplos, en el caso de la 
globallzaclón, se podrla llevar a cabo tal eJercicio, sólo que la lista de éstos serra 
enorme y quizá no explicarlan la naturaleza de la misma. 

La palabra globalización es una expresión actual que alude a una nueva realidad, por 
tanto, mantiene significados y significantes variados. Significados que tienen que ver 
con los conceptos que cada disciplina construye para conocer la sul génerls realidad a 
la que se aboca. Significantes que surgen de las prácticas y experiencias de una gran 
cantidad de hablantes y que refieren, con múltiples voces e Imágenes, lo relacionado 
con la globalización. 

En el lenguaje sociológico, la palabra globallzaclón también Implica dificultades, entre 
las que destaca la existencia de varias definiciones, lo dicho porque diferentes 
sociólogos acuden al estudio, definición y aclaración acerca de aquella. 

209 btto;/Ies,wikipedia.Qrg!wjkVOIQbalizacl%C3%63n. Consulta enero 2005. 
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Zygmunt Bauman, sociÓlogo de origen polaco, avecIndado en Inglaterra, n08 e/erta 
ante el uso de la palabra globallzación y, en particular, sobre el uso de los 
significantes. Es una expresIón que actualmente es de uso diario, de tal fonna que 
hace referencia a todo y explica poco, que Implica causas y efectos de vida cotidana, 
a su vez, Identifica procesos que Irremediablemente afectan a todo el mundo, incl~sive 
se puede llegar a posiciones Ideológicas cosificadas, y aún más, para él, .. una 
palabra que se desgasta para el cometido de explicación original. 

La "globallzaclón" está en boca do todos: la palabra de moda se transforma rápidamente en un fetiche, 
un conjuro mágico, una llave destinada a abrir las puertas a todos los misterios presentes y futuros ... 
las palabras de moda tienden a sufrir la misma suerte a medida que pretenden dar transparencia a 
más y más procesos, ellas mismas se vuelven opacas; a medida que exoluyen y reemplazan verdades 
ortodoxas, se van transformando en cánones que no admiten disputas. Las prácticas humanas que el 
concepto original Intentaba aprehender se pierden de vista, y al exprasar "certeramente" los 1\echos 
concretos" del "mundo real", el término se declara Inmune a todo cue8tlonamlento. "GlobaUzacl6n" no 
es la excepción a la regla.21o 

Lo expresado nos hace pensar que mientras las múltiples prácticas humanas en las 
sociedades actuales se reproducen de manera diaria y en distIntos espacloa, las 
expresiones con las cuales se pretende describirlas y explicarlas son contadas y 
pueden caer en el uso ideológico. Esto es porque muchas veces la palabra, en este 
caso, globallzaclón, tiende a abstraer multiplicidad de hechos y aludirlos de manera 
sintética. Asf que lo que Importa no son los hechos, sino la palabra que se refiere a 
ellos. Por otra parte, el uso de la palabra y el medio en el cual se expresa, puede 
referirse a situaciones y experiencias especrtlcas, asf, la utilización de esta expr'llslón 
en situaciones y experiencias de vida cotidiana, distará mucho de los medios y 
actividades empresariales. En resumen, la globallzaclón puede usarse con una gran 
carga Ideológica y en lugar de aclarar los hechos, puede volverlos oscuros, e Incluso 
llegar al extremo del dogmatismo. 

Asr que serfa necesarlo mantener una alerta respecto a la observacIón de la ~~dad 
social, por un lado, revIsar Información especializada para sIstematizar el estudio e la 
globalizaclón; por el otro, mantener la mirada en ciertos hechos y práctIcas socia s. 

En un diálogo, por demás Interesante, entre WIII Hutlon y Anthony Glddens, el primero exprafa, las 
siguientes preguntas ¿Cuál es el significado de la globallzaclón? ¿Qué 98 lo que está ~do? 
¿Qué existe hoy, en el capitalismo contemporáneo, que sea cualitativamente distinto a lo anterlol'? A lo 
cual, Glddens responde: "En primer lugar, está el propio término globallzaclón. Hace unos ano" era 
una palabra que práotlcamenl9 no S8 utilizaba. Ahora se ve en todas partes. No oreo que haya ~ s610 
pars en el mundo en el que no se hable constantemente de la glob8l1zaclón. La difusión mundial del 
término 98 la prueba del propio camlllo que expres8. Están ocurriendo COS8S muy nuevll8¡en el 
mundo.211 

1\0 Bawnan, Sygmunt, La globallzaclón. CO/Ullcuenclll$ humanas, Argentina, Fondo do Cultura económica. 
1999, pág. 7. 
111 Giddollll Anlhony, y WIII, Hutton, En el {[mUe. La vida en I!l capitalismo global, Criterios, Blr4elona, 
TusqUCIts, 2001, pá¡. 13. 
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La expresión globallzaclón refiere a situaciones nuevas que, que a su vez, están 
sucediendo en el transcurso del diario vivir de la gente de diferentes lugares del 
mundo, y al parecer son muchas y variadas las nuevas manifestaciones que Impulsa 
la llamada globalizaclón. 

A Juicio de Glddens los cambios provocados por la globalización se entrelazan con 
cuatro tendencias que perfilan más cambios. La primera es la revolución de las 
comunicaciones, destacando el desarrollo de la Internet. La siguiente es la "economra 
Intangiblen, que se revela en los mercados financieros por sus elevados volúmenes, 
alta movilidad y rápida accesibilidad. La tercera se refiere al cambio geopolCtIco 
provocado por la disolución del socialismo. Por último, la creciente Igualdad entre 
hombres y mujeres e Incorporación de éstas al mercado laboral, lo cual advierte 
cambios en las familias y las formas de crianza social y emocional de las nuevas 
generaciones. 

Tal vez sean más y variadas las nuevas manifestaciones que impulsa la llamada 
globallzaclón, eso es claro, lo que no, es cómo son esas nuevas manifestaciones 
sociales, por supuesto que lo anterior Implica una tarea sociológica no s6l0 de 
identificación y reflexión conceptual, sino de observación de prácticas soclaJes 

• emergentes, que muy probablemente están realizando sociólogos de diferentes 
parses. 

• 

Ulrich Beck sociólogo alemán se propone "Tratar con el mayor detenimiento y 
claridad posibles acerca del arduo -y sembrado de mlnas- problema de la 
globallzaclón: su pollvalencla, su ambigüedad y sus dimensiones (raras veces 
diferencladas).n212 

El autor nos permite ver que con el uso de la palabra globallzaclón se alude a varias 
definiciones, que a su vez son fuente de confusión. Al respecto, deberran evitarse los 
múltiples significados y las posibles confusiones, en todo caso, serra necesario 
Identificar las dimensiones propias de la globallzaclón. 

Ulrlch Beck analiza la globallzacion, Identificando y usando nuevas palabras dando 
cuenta de la complejidad de esta expresión. Términos como globallsmo, globalidad y 
glocalldad. 

"Por globallsmo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o 
sustituye al quehacer poUtico, es decir, la ideologra del liberalismo. Ésta procede de 
manera monocausal y economlclsta y reduce la pluridlmenslonalldad de la 
globalizaclón a una sola dimensión, la económica, dimensión que considera asimismo 
de manera lineal, y pone sobre el tapete (cuando, si es que, lo hace) todas las demás 
dimensiones -las globallzaciones ecológica, cultural, polrtlca y social- sólo para 
destacar el presunto predominio del sistema del mercado mundlal,1I213 

111 Beck, Ulrich, ¿Qué es la globalización? Falacias de/ g/obaliJmo, respuestas a la g/oba/maclón, Barcelona, 
Paldós, 1997, pá¡. ll. 
m Ibid., pág. 27. 



142 

Se puede afirmar que durante cierto tiempo, los impulsores de la globallzación se 
escudaron ideológicamente, excluyendo la polrtlca, sef'ialando exclusivamente la 
economra y su parte más visible en la esfera mundial: el llamado librecambismo 
mercantil. Vista asr la cuestión, el globalismo expresa la Idea predominante de la 
economra y, en particular, las fuerzas del mercado a escala mundial. : 

I 
En sfntesls, el globallsmo representa una minimización de la polrtlca y luna 
exageración de la economra. En gran medida, esto expresa una posición Ideol6glca y 
a la vez reducclonlsta de la globallzaclón. I 

Mientras que la globalidad significa lo siguiente: hace ya bastante tlempo que vivimos 
una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrados es ficticia No 
hay ningún pars ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. Asr, ~sociedad 
mundial" significa la totalidad de las relaciones sociales que no están Integradas en la 
polrtica del Estado nacional ni están determinadas (ni son determinadas) a través de 
ésta. tt2U 

La globallzaclón y particularmente el segmento globalidad, ponen de manifiesto, que 
en la actualidad las relaciones entre las sociedades conllevan intercomunlcacf6n e 
interdependencia, y que no todos los vrnculos económicos y sociales pasan a través 
de las pollticas propias de los estados nacionales. 

Actualmente se presentan situaciones de intercomunicación e Interdependencia, tal 
serra el caso de la globalidad mediátlca, esto es, el concurso de la tecnotogfa 
asociada a los medios de comunicación que se usan en casi todo el mundo, entre los 
que destaca la Internet. Podrfan sef'ialarse también los estilos de vida globallzados e 
incluso los boicots de compras tras nacionales, y muchas manifestaciones más como 
propias de la globalidad. 

En relación con la llamada glocalizaclón, se refiere a una combinación entre lo ~I y 
lo local, a lo macro y a lo micro, por supuesto que esto Implica dimensiones espaciales 
y culturales especfficas. ~La globalización -aparentemente lo muy grande, lo extctrlor, 
lo que sobreviene al final y sofoca todo lo demás-, es asible en lo pequef'io y "'" lo 
concreto, in situ, en la propia vida y en los sfmbolos culturales, todo lo cual lle\ta el 
sello de lo "glocal".216 

Entre las imágenes de la globalización se destaca su amplio desplazamiento mu"dlal 
y su asociación como fuerza exterior a las sociedades, en cambio; con lo glocaJ, es 
posible llamar la atención de que tales imágenes también se reproducen en entornos 
especfficos y a través de las experiencias propias de las localidades. Experleliclas 
que, a su vez, combinan situaciones tradicionales y expresiones nuevas. En derta 
medida, lo glocal permite asociar globalización y circunstancias culturales especrflcas, 
sugiriendo observar prácticas sociales globalizadas y no, en entornos cotidianos. 

214 Ibld., pá¡.28. 
2Il lbld. Pág. 80 
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Conviene advertir que Beck Identifica áreas y relaciones de la globaIlzaclón con el 
globallsmo, la globalidad y lo gIocal. El globallsmo permite observar aquellas 
posiciones en las cuales se destaca sólo lo económico y se reduce lo polftlco. La 
globalidad enuncia aquellas relaciones sociales de Intercomunicación e 
Interdependencia que quedan fuera de las decisiones de los estados nacionales. Y lo 
glocal que Indica aquellos vrnculos de la globallzación a escalas locales y en donde se 
llama la atención de lo micro. 

Asimismo, es conveniente sel'\alar que para Beck la globallzaclón se define de 
manera, poco más o menos precisa, cuando advierte que ésta Implica procesos entre 
los estados nacionales y los actores trasnacionales. El autor afirma que ~Ia 
globalizaclón significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales 
soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores trasnacionales y sus 
respectivas probabilidades de poder, orientaciones, Identidades y entramados 
varlos."2HI 

Otro especialista de la globalizac!6n es, sin duda, Manuel Castells. Sólo que para él, la 
globalización pasa a segundo plano, realzando la existencia de una nueva estructura 
social y una nueva economfa, ambas capitalistas y globales. Para él, la actual 
revolución de la tecnologra de la Información modifica la estructura de la sociedad y 
ésta a su vez profundiza los cambios tecnológicos. Él identifica el nuevo modo de 
desarrollo y lo denomina informaclonallsmo, afirmando que éste se sustenta en la 
productividad de la tacnologfa, o sea, en la producción de conocimientos, el 
procesamiento de la Información y la comunicación de sfmbolos. El inforrnacionallsmo 
se mueve a través del desarrollo tecnológico, esto es, acumulación de conocimientos; 
mayor complejidad en el procesamiento de la Información; y transmisión, más que de 
resultados prácticos, de nuevos conocimientos y nuevos procesos tecnológicos. El 
Informaclonallsmo promueve el desarrollo tecnológico y facilita la existencia de la 
nueva economfa global, apoyada por el desarrollo y uso de las nuevas tecnologfas de 
la información. La economfa-global funciona como una unidad en tiempo real a escala 
intemaclonal y a través de la conexión en red, 9S una econornfa cada vez más 
Interdependiente a escala mundial, con dos Impulsos de crecimiento: el aumento del 
comercio y la Inversión de capltales.m 

Manuel Castells seríala una serie de manifestaciones propias de la época, entre las 
que se cuentan la recomposición del capital mediante una mayor flexibilidad de la 
gestión; la descentralización e interconexión de las empresas; una mayor dominación 
del capital frente al trabajo; una individualización y diversificación del trabajo; la 
incorporación masiva de la mujer al trabajo; la Intervención del Estado para des regular 
los mercados y desmantelar el estado de bienestar; la Intensificación de la 
competencia económica global; la diferenciación geográfica y cultural; y los nuevos 
escenarios para la acumulación del capital. 

lI6Ibid., pág. 29. 
m Gastells, Manuel, La era tk la información. Economla, sociedad y cultura. La soctlUJIJd red, México, Siglo 
XXI. 1999. pá¡s. 27-44. 
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Para el sociólogo espaf'iol, el panorama de reorganización capitalista se realiza én un 
contexto de reacomodo geográfico que más adelante abordaremos, baste sef\alar que 
las Ideas de Castells sugieren una especie de fronteras geopolftlcas propias de la 
globallzaclón. Ahora bien, leer a Castells Implica percibir que la globallzaclón, o tomo 
él llama a la nueva época capitalista, ellnformaclonallsmo y la economfa global, están 
en desarrollo y que, si bien existen evidencias de la flexbilldad de la gestión del capital 
y el papel del Estado para des regular el mercado, es evidente que todo ello apunta 
hacia una nueva forma de acumulación y reproducción del capital que está en oorso. 
Surgiendo, por ejemplo, fenómenos tales como el de la comunicación y la lderltldad 
social. 

Para Castells es evidente que en este contexto emerge Mun nuevo sistema de 
comunicación, que cada vez habla más el lenguaje digital universal, está Integrando 
globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e Imágenes de nliastra 
cultura y acomodándolas a los gustos de las Identidades y temperamentos 'dB los 
Individuos. Las redes Informáticas Interactivas crecen de modo exponencial, creando 
nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que ésta 
le da forma a ellas." 218 

Lo expresado es una muestra de que en la sociologfa, la definición y entendimiento de 
la globalización es una discusión en curso y, en todo caso, supone la Identificación de 
conceptos en la leorfa sociológica, asr como la observación y análisis de ciertas partes 
de la realidad social. 

Como hemos visto, la definición de la globalizaclón Implica Identificar el uso ideológico 
del término, ya que la expresión puede aludir a todo, o sólo a lo nuevo, o 
exclusivamente a lo económico. En tal caso, el uso ideológico de la expresiÓn, Jmplica 
una reducción de la realidad. Tal hecho seguirá existiendo, sólo que conviene lamar 
la atención, porque muchos argumentos que se escuchan o leen, parecen lógicos, 
sólo que están cargados de ideologfa. 

También podemos senalar que entre las dificultades existentes para definir la 
globallzaclón, está el hecho de que el término es nuevo, lo que a su vez ImplICa la 
construcción teórica de éste. Lo anterior, para Identificar el estudio de las dlmen~es ' 
de la globallzaclón, sin dejar de lado la observación de hechos sociales globallzados. 

Los especialistas y estudiosos acerca de la globallzaclón poseen diferentes 
formaciones disciplinarias y seleccionan objetos de estudio especfficos. Ellos 
Investigan el origen, desarrollo y consecuencias de la globallzación desde sus propias 
perspectivas teóricas, senalando que el estudio de lo económico es fundam~1. Al 
seleccionar y revisar algunos estudios acerca de la globalización, se ldent*Jcan 
conceptos y definiciones cuyas fuentes disciplinarias son diversas, e incluso al Interior 
de una disciplina se registran diferencias. También se confirma que lo económldo de 
la globallzaclón es significativo, pero no es Jo único que la caracteriza. En 
consecuencia, las Ideas acerca de la globalización cambian, asr como la observación 
de los datos y hechos que la refieren. 

111 (bid., pág. 28, 
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Lo anterior nos lleva a reflexionar acerca de nuestro objeto de trabajo: la 
comunicación educativa global. Al respecto, podemos relacionarla con lo más 
novedoso de la globalizaclón, esto es, la tendencia que Glddens denomina revolución 
tecnológica, en donde destaca el uso de la Internet. Por su parte Beck nos permite' 
ubicar a ésta en varios segmentos de la globalización, es decir, como parte de la 
globalidad, o bien, de lo glocal. 

Al relacionar la comunicación educativa global con los planteamientos de tales 
autores, observamos que se perfilan lógicas de estudio diferentes. 

No es lo mismo situar la comunicación educativa global como parte de una tendencia 
de revolución tecnológica, porque orienta el estudio de ésta en el desarrollo y uso de 
nuevas tecnologlas. Que ubicar nuestro objeto de estudio en la globalidad, en donde 
los procesos económicos de las trasnaclonales de la comunicación y las palmcas 
educativas emanadas de corporaciones mundiales marcan la orientación del 
conocimiento; Incluso, encontrar a la comunicación educativa global como pieza de lo 
glocal, encauza el estudio de la producción y el consumo de objetos y srmbolos 
trasnaclonales y su Influencia en las prácticas sociales de personas que se 
desenvuelven en espacios urbanos y no . 

Otra lógica serIa la propuesta por Castalls, que de hecho Involucra la nueva 
comunicación, o comunicación global, cuando asocia el informaclonallsmo de una 
forma amplia, esto 8S, que no se trata sólo del desarrollo tecnológico, sino también de 
la tendencia a la producción y circulación de palabras, sonidos e Imágenes a través de 
medios tradicionales y de redes Informáticas, lo que a su vez es asimilado Individual y 
socialmente a través del uso de las nuevas tecnologlas. 

Lo expresado nos sugiere la Idea de que el estudio de la comunicación educativa 
global se ubica en diferentes lImitas. Por un lado, se presenta como un conjunto de 
disciplinas que comparten un objeto de estudiO; por otra parte, es un objeto de estudio 
que se ubica en diferentes ámbitos de la globallzaclón. En consecuencia, relacionar 
de manera directa la comunicación educativa global con la globallzaclón, serra 
incorrecto cuando ésta tiene fronteras . 

4.2. Frontera. de la globallzacl6n 

La Idea original de la frontera supone limites, lo que a su vez Implica Imágenes que 
delimitan y marcan diferencias. También puede ser que la frontera se vea como un 
espacio y tiempo de articulación o confluencia. Incluso la Idea de frontera suele 
asociarse a un espacio o momento a partir de los cuales lo demás es extraf'ío o 
desconocido, pero ¿Cómo Identificamos las fronteras de la globallzación? 

SI recuperamos las definiciones que sostiene Beck, podrram08 introducir la idea de 
fronteras de la globallzaclón. Cuando el autor argumenta que la globalizaclón es una 
realidad pluridimensional, acepta que lo económico, polltlco, social, cultural, etcétera, 
son dimensiones que delimitan algo. Al sei\alar que el globallsmo es la minimización 
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de la polrtlca y la exageración de la economra, se puede pensar en ámbltOB de 
separación. Asimismo, cuando indica que en la globalidad se expresan relacipnes 
globalizadas en donde los estados nacionales tienen poca Influencia, nOS$1ca 
Umltes. Con la llamada glocallzaclón, es evidente que ante el desarrollo la 
globallzación se presentan fronteras no sólo geográficas, sino también cultur s. Y 
qué decir cuando el autor define a la globallzaclón como procesos entremezcla s e 
Imbricados de estados nacionales y actores trasnacionales, esto Indica que e ten 
fronteras de la globalizaclón. 

4.3. Fronteras naturales y demográficas 

Desde la perspectiva histórica, resulta que la frontera se asocia al proceso de 
configuración de los llamados estados nacionales, tal serfa la posición de uno de los 
más connotados especialistas, Plerre Vilar, quien sef'\ala que la definición de frO(Itera 
supone elementos Jurrdlcos que apuntan a delimitar formal e Idealmente los te;r10S 
circundantes y propios de los estados nacionales. ¡:I crftlca la Idea de frontera dice 
porque no refleja las condiciones naturales y las dinámicas sociales, por lo al el 
autor introduce las fronteras naturales y las fronteras demográficas. 

Las fronteras pueden ser naturales, en tanto se refieren a situaciones geográficas, 
esto es, la existencia de condiciones naturales, tales como montaf'ias, valles, 
desiertos, rros o mares que separan o unen regiones. 

Las fronteras puede ser demográficas, en tanto se facilita o no la estancia, aOO8SO y 
movilidad de población en territorios naturales, asr es posible Identificar fronteras de 
numerosa o reducida población. 

Mientras que las fronteras naturales suponen espacios diversos tales como monhkf\as, 
desiertos, valles, selvas, rros y mares con sus correspondientes climas; las fronteras 
demográficas dan la Idea de la presencia de grupos de población que tleooen a 
ocupar zonas territoriales, o bien, a vivir en espacios contiguos, Incluyendo rfos o 
mares. 

Lo anterior da pauta para pensar que en condiciones geográficas o naturales 
extremas, se desarrollan precariamente grupos de población y, en consecuencia, las 
fronteras naturales predominan sobre las fronteras demográficas; contrariamente, en 
fronteras naturales más accesibles, se promueve un desarrollo poblactpnal, 
consolidando fronteras demográficas. , 

Las fronteras pueden ser Jurfdlcas y polfticas, ya que suponen Ifneas Imaglnarl~ que 
convencionalmente delimitan a los pafses unos de otros. Idea que conlleva a la 
imagen de organizaciones nacionales que delimitan lo externo e interno ~ las 
sociedades, tal es el caso del llamado modelo Estado nacional, en do~ se 
establecen como criterios de identidad interna y externa el territorio, las ley9s, la 
población y la lengua, que a su vez permite diferenciar estados nación. 
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Con la Idea de fronteras Jurfdlcas, naturales y demográficas, Vllar apunta hacia el 
estudio de fronteras relativamente móviles, y pensamos que ello es una aportación y 
relevancia del enfoque hlstórico.21Q 

El enfoque histórico permite observar que la frontera es combinación de factores 
jur(dlcos, naturales y demográficos, que permiten demarcar relativamente a las 
sociedades. Existen otros términos corno tierras fronterizas y frontler que, a su vez, 
Indican momentos de desarrollo. Cuando los historiadores hacen referencia a las 
tierras fronterizas, suponen movimientos territoriales que recomponen los Umites 
jurrdlcos, geográficos y poblaclonales; en cierto sentido son tierras abiertas y casi 
despobladas, que son ocupadas y controladas en ciertos Umltes. Por su parte, la 
expresión frontler Implica una Ifnea a partir de la cual se desplaza la población y se 
Instala, para a su vez reiniciar la apertura de nuevos territorios, una especie de Unea 
que advierte trmltes ya la vez ampliación de los mlsmos.220 

Si asociamos las fronteras jurfdicas, naturales y poblaclonales a la globallzaclón, 
podrfamos observar Umites de ésta. La globallzación económica no significa 
sociedades globallzadas plenamente y menos aún una econom(a global Izada a nivel 
mundial; aunque los flujos de capital se intensifican a escala Internacional, las 
reglamentaciones Jurrdlcas de ciertos estados nacionales detienen o favorecen, el 
avance de los capitales globalizados. Las condiciones naturales de ciertas 
sociedades, entre las que destacarfan las comunicaciones t(sleas, permiten o no, un 
mejor desenvolvimiento de los capitales. Finalmente, la existencia de núcleos de 
población arraigados dentro de las sociedades y en los I(mites de éstas, no 
necesariamente esperan que las actividades económicas globallzadas lleguen a su 
centros de vida laboral, es más, existen movimientos migratorios que se desplazan de 
sociedades poco globallzadas hacia sociedades más globallzadas, con resultados 
paradójicos, ya que en muchas de las ocasiones existen áreas de sociedades 
globallzadas en donde se reduce la población en función de una Inmigración; a su vez, 
en sociedades más globalizadas la inmigración laboral es necesaria, pero la 
inmigración social y cultural se convierte en un problema para las sociedades 
receptoras . 

La globallzaclón confronta Ifmltes y, en particular la dimensión económica, esto debido 
a la diferenciación regional de la economfa global. Mundialmente es posible identificar 
tres grandes regiones en donde se experimentan diferentes niveles de profundización 
de la globallzaclón. "Norteamérlea (Incluidos Canadá y México tras el TLC); la Unión 

219 VIIIII", Pierre, Iniciación al vocabulario del análLfLf hLftórlco, M6xlco, Oriju.lbo, 1980, págs. 147-149. 
no Manny Lund, Daniel, Apuntes pwa una hLftoriografla de la frontera norte_ En Revista de Ciencias PollJlcas y 
Sociales. UNAM, 1982, págs. 113-114. En este caso, historiadores de la ftontora Estados Unldos- M6xlco, uf lo 
muestran, para eUos el siglo XIX es ilustrativo de las tierras fronterizas y ftontier, por supuesto desde la 
perspectiva norteamericana. As( so llega a estableccr que 1l1li llamadas tierras fronterizas Indican movimientos 
torritoriu.les a favor de los Estados Unidos y en menoscabo de México, con 10 cual se llSocia la Idea de conquista y 
expllrulión norteamericana y la dmota y pérdida mexicana. Todo ello bajo un modelo de coloniZIICión y desarrollo 
capitalista temprano y la constitución del Estado norteamericano ftente a un proceso de emergencia y constitución 
del Estado mexicano. 
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Europea (sobre todo a partir de una versión revisada del Tratado de Maastrlcht); y la 
reglón del Pacrflco asiático, centrada en tomo a Japón, pero con un peso creciente en 
el potencial económico de la reglón de Corea del Sur. Talwán. Slngapur, el ultramar 
chino y. sobre todo. la misma Chlna."221 

SI observamos que con la globallzaclón económica se desarrollan proyect~ de 
unidad territorial. podemos ver que Jurrdlca y polrtlcamente existen diferencias 0019610 
entre los tres bloques. si no al Interior de los mismos. El comportamiento JurldPJ y 
poUtico de los tres bloques no es homogéneo. en todo caso, parece 8er que la Ilart1ada 
Comunidad Europea aventaja a los dos bloques restantes; sin embargo. no dej51 de 
existir resistencias internas a la unidad europea. 

Por el lado de las condiciones geográficas. se pueden Identificar diferencias que 
indican la existencia de fronteras naturales, por ejemplo. el bloque del Pacrfico asl6tlco 
presenta un conjunto de cinco parses en donde los mares significan fronteras, está el 
caso de dos Islas: Japón y Talwán. Dos penrnsulas que tienen conexión continental y 
marltlma: Corea del Sur y Slngapur; y finalmente China con una masa continental muy 
amplia, y compartiendo una zona marrtima muy grande. Identificar el bloque de la 
globallzaclón en el Pacfflco asiático es observar un conjunto de fronteras naturales 
que dificultan la unidad geográfica de la reglón, máxime cuando existen de por rriedio 
barreras naturales como los vastos mares de la reglón. Si a lo anterior le aunamos la 
población de los cinco parses, Identificaremos fronteras demográficas muy singulares, 
el total de población de la región sumarra 1 535 millones de personas, lo cual 81 una 
cantidad enorme. Sólo que China aporta 1 460 millones de IndMduos. Japón por su 
parte 130 millones; Corea del Sur 48 millones; Talwán 22 millones; Slngapur, 4 
millones. La enorme cantidad de población 8upone un potencial mercado pata el 
consumo de objetos y mercancras propias de la globallzaclón, asimismo Implica una 
masa enorme de fuerza de trabajo disponible; sin embargo, es de suponerse qu& la8 
condiciones Internas de cada pars matizan el desarrollo de la globallzaclón ., la 
región. 

I 
La llamada Comunidad Europea representa una unidad geográfica más hom~ea, 
con excepción de Irlanda, el resto de sus miembros comparten territorio continental y 
mantienen mayor cercanra dadas las Intercomunicaciones terrestres, ferroviarl~s y 
aéreas. A su vez. mantienen una población de 310 millones de habitantes. Alemania, 
83 millones; Austria. 8 millones; Bélgica. 10 millones; Grecia. 10 millones; Espal'la 44 
millones; Francia 63 millones; Italia 57 millones; Irlanda 4 millones; Parses BajqB 16 
millones; Luxemburgo 151 mil; Portugal 10 millones; Finlandia, 5 millones. Hab~ que 
senalar no sólo la disparidad entre Alemania y Luxemburgo, parsas con la matar y 
menor cantidad de población. sino la tendencia de formar parte del proyecté> de 
comunidad; pero manteniendo cierta distancia. como es el caso de Inglaterra. o ~Ien, 
de parses que aspiran a la integración como serran algunos parses de Europ$ del 
este. o de sociedades que se consideran parte de la región asiática. como sena el 
caso de Turqura. Al parecer las fronteras naturales no dejan de Implicar barreras, sin 
embargo han sido superadas mediante el desarrollo de las comunicaciones fr*as, 

121 Castells. Manuel. op.clt. pll¡, 127. 



It 

*' 

149 

esto es, el transporte carretero, ferroviario y aéreo, asimismo las fronteras 
demográficas son diversas y flexibles, ya que existe una libre circulación de población 
entre los parses miembros e Incluso una inmigración de parses no miembros de la 
comunidad europea que plantea Irmites sociales y culturales sul génerls. 

Por su parte, el bloque de Norteamérlca que, vra el TLC, supone un proyecto de 
Integración económica, mantiene fronteras naturales muy peculiares. Canadá, 
Estados Unidos y México resultan ser vecinos que comparten un vasto territorio 
continental, cuya diversidad geográfica es notable, a su vez, la comunicación carretera 
y ferroviaria es asimétrica, mientras que Canadá y Estados Unidos mantienen mayor 
conexión terrestre y aérea, estos parses, a su vez sostienen menores vras y medios 
de comunicación terrestres y ferroviarios con México, aunque existe cierta 
comunicación aérea. En relación con la población que habita los tres parses 
mencionados, tenemos que Canadá cuenta con 32 millones de habitantes; Estados 
Unidos, 300 millones; y México con 100 millones, o S98, un total de 432 millones de 
personas; a su vez, la circulación de población entre los tres parses es asimétrica. 
Entre Canadá y Estados Unidos existen flujos de población que se trasladan entre 
ambos parses con cierta apertura y flexibilidad. En cambio entre Canadá y México, si 
bien existe una apertura por parte del primero, las distancias geográficas Imponen un 
reducido Intercambio poblacional. En el caso de Estados Unidos y México, 8S bien 
conocido por nosotros que se comparte una frontera de poco más o menos 2 600 
kilómetros de longitud, en donde prevalecen condiciones geográficas extremas. Una 
Irnea de demarcación jurrdica que es porosa, ya que una permanente cantidad de 
personas de nuestro pars cruzan la frontera con Estados Unidos en busca de trabajo. 
Mientras que empleadores norteamericanos demandan trabajadores mexicanos en 
condiciones desfavorables para éstos últimos, las autoridades gubernamentales 
recrudecen las formas de acceso de la llamada Inmigración Ilegal, aprovechando no 
sólo las cOndiciones naturales extremas, sino reforzando la llamada Mmlgra- e Incluso 
proyectando levantar muros en zonas estratégicas de la frontera. Asr tenemos que las 
fronteras naturales entre estos tres parseslmplican barreras geográficas extremas, asr 
como fronteras poblaclonales asimétricas. 

4.4. Fronteras económicas 

Existe una perspectiva más acerca de la frontera. Tal es el caso del enfoque 
económico, mediante el cual es posible advertir que la idea de frontera es muy 
flexible. Dentro de la teorra económica se menciona la tendencia del Uamado 
desarrollo económico, desde donde se advierte el estudio del sistema capitalista a 
escala mundial. Durante una gran época, el modelo de desarrollo de las sociedades 
Industrializadas permitió plantear un conjunto de postulados que dieron forma a la 
teorra del desarrollo económico. La Idea central de ésta consiste en la formulación del 
desarrollo como una sucesión de etapas económicas que paulatinamente superaban 
las estructuras tradicionales, dando paso a las estructuras modernas. 

Aquella Idea del desarrollo económico como una sucesión de etapas que superaban 
las estructuras tradicionales dando paso a las modernas, fue severamente criticada. 
En todo caso, la ausencia o presencia de estructuras duales en sociedades 
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especfflcas se debra a las relaciones sociales que se articulaban en el marco del 
desarrollo capitalista, en general, y de las fases del libre comercio y del llamado 
Imperialismo, en particular. Desde esa perspectiva, se planteó que el desarrollo 
económico era una experiencia histórica y, por tanto, Irrepetible de una sociedad a 
otra. Asimismo, se Indicó que las relaciones sociales entre parses capitalistas era 
diferencial, básicamente porque el capitalismo configuraba naciones metrópolis 
desarrolladas y parsas satélite subdesarrollados. Incluso la relación metrópoli-satélite 
se reproduc(a no sólo a escala Internacional, sino nacional. Lo último, porque los 
nexos metrópoli-satélite se reproduc(an localmente y penetraban las asieras 
económicas, sociales y polrtleas de los pa(ses subdesarrollados, a tal grado ~ las 
zonas urbanas asumfan las posiciones metropolitanas y las comunidades rurates las 
posturas satélite. 

Conforme al balance realizado acerca del desarrollismo, se desprendieron una aerie 
de proposiciones con las que se dio cuenta de la dinámica y tendencias del 
capitalismo subdesarrollado: a) el subdesarrollo de ciertas sociedades es provocado 
por el desarroUo de los pafses metropolitanos; b) las sociedades satélte se 
desarrollan sólo cuando se debilitan los lazos con las metrópolis y esto último oeurre 
en situaciones de crisis metropolitanas; e) las sociedades subdesarrolladas son 
aquellas que mantuvieron Intensas relaciones comerciales con parses desarrollados; y 
d) las reglones nacionales de subdesarrollo fueron originalmente zonas con' alto 
contacto comercial capltallsta.222 

Al profundizar los estudios sobre el capitalismo desarrollado y subdesarrolladg, se 
sistematizaron conceptos, entre los que destaca el de la dependencia, que a la postre 
se utilizó para explicar las relaciones entre el desarrollo y subdesarrollo. 

Originalmente, la dependencia se definió como una relación de subordinación, dada 
en el marco del desarrollo mundial capitalista y en el contexto de Indepeoo,ncla 
polftlca de las sociedades subdesarrolladas. Ulteriormente, se desarrollaron. dos 
conceptos con los cuales se profundizaron los estudios de la dependencia: la d~slón 
Internacional de trabajo y el desarrollo desigual y combinado. 

Conviene sef'lalar que entre la leorra del desarrollo y dependencia se estableció un 
debate que llegó a niveles Ideológicos muy notables, ya que por un lado se defencUan 
las polfticas económicas provenientes de parses desarrollados; por el otro, s~res 
de población de los pa(ses subdesarrollados y dependientes que se resi al 
proyecto de desarrollo capitalista; curiosamente ambos bandos mantenran 
referente el socialismo. 

Con la división internacional del trabajo, se perfiló el estudio de la singular di e 
inserción del capitalismo subdesarrollado en el escenario mundial. Al resp 
advirtió que a cada pars le correspondfan funciones económicas especial das; 
mientras que a ciertos parses correspondfa la producción Industrial, a otras nac;tlnes 

m Gonder, Fnmk, ¿Feudalismo o cap/Jali.Jmo en América Latina?, Colombia, La Oveja Negra, 1976, págI.19-48 
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tocaba la producción de materias primas y alimentos. Por otra parte, con el concepto 
de división Internacional del trabajo, se notó que las relaciones entre parses 
industrializados y no industrializados se reforzaban y se profundizaban mutuamente. 

Aunado a lo anterior, el concepto de Intercambio desigual y combinado permitió 
explorar ciertos mecanismos del desarrollo capitalista, entre los que destacan las 
diferencias del empleo y explotación de la fuerza de trabajo. En tanto que los parses 
Industrializados tienden a la transformación de las condiciones tecnológicas de la 
producción y a emplear intensivamente el trabajo asalariado, en las sociedades no 
Industrializadas se carece de desarrollo tecnológico propio y, por ende. se 
sobreexplota la fuerza de trabajo. Precisamente sobre la base del desarrollo 
tecnológico aplicado a la producción y a la explotación Intensiva del trabajo asalariado. 
los parses industrializados mantienen enormes ventajas que repercuten 
favorablemente en el Intercambio comercial. En contraparte. las sociedades no 
Industrializadas carecen del desarrollo tecnológico y fundamentan su producción en la 
explotación Intensiva de recursos naturales y uso extensivo de la fuerza de trabajo, lo 
cual. en el marco del sistema capitalista mundial. se traduce en desventajas y, por 
supuesto, en dependencia . 

Desde tal óptica se puede observar que la dependencia tiene cuando menos cuatro 
relaciones: a) subordinación en un marco de Independencia polrtlca y desarrollo 
internacional capitalista; b) especialización productiva de materias primas y alimentos 
que contribuyen al desarrollo de los parses Industrializados; c) precario desarrollo 
tecnológico aplicado a procesos productivoS y consecuente sobreexplotaclón de la 
fuerza de tra~o; y d) desventajas comerciales que se materializan en el mercado 
Internacional. 

Ahora bien, para fines de nuestra exposición conviene senalar que los planteamientos 
del desarrollo, subdesarrollo y dependencia, 80n el escenario en el cual las relaciones 
sociales capitalistas se expresan y el fenómeno de las fronteras se manifiesta de 
forma muy flexible, a tal grado que se podrfan plantear fronteras muy amplias entre el 
desarrollo y subdesarrollo, o bien, entre el desarrollo y la dependencia, en el caso de 
nuestro pars, se llegó a considerar como la frontera entre la América sajona 
desarrollada y la América latina subdesarrollada y dependiente. 

Pero, a la vez se pueden delinear algunas fronteras económicas. Lo primero que salta 
a la vista es que el capitalismo tiene lugar en una reglón que, a su vez, Irradia su 
desarrollo hacia otras localidades. Asr, el carácter mundial del desarrollo capitalista se 
Identifica no sólo en la esfera de la circulación, sino en el ámbito de la producción. 
Esto último es significativo porque Implica Identificar enclaves del capitalismo 
desarrollado y subdesarrollado, en donde los procesos económicos se expresan 
dlferencialmente. Podrfamos decir que las Ideas del subdesarrollo y la dependencia 
dan pauta para advertir la presencia de fronteras económicas en donde la 
Independencia polrtlca de las sociedades Juega un papel Importante. Dichas fronteras 
económicas marcan Ifmltes en la· especialización productiva, ya que mientras a los 

ID Marini, Ruy Mlluro, Dialéctica tk la Dependencia, Editorilll ERA, México 1974, páp.\3-III.· 
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parses desarrollados corresponde el desarrollo de la tecnologra en prOCiBsos 
Industriales, a los pafses subdesarrollados corresponde la extracción de materias 
primas y la producción de alhnentos, esto significa una diferencia muy notable, pqrque 
da pauta a pensar que el desarrollo del capitalismo es desigual, sobre todo, ~ndo 
las Ideas acerca de la dependencia matizan un estado de cosas, en donde se totera la 
independencia polftlca, pero se mantiene la dependencia económica. I 

Sin embargo, el escenario mundial se ha hecho cada vez más complejo y dinámico, lo 
< que se manifiesta con el creciente endeudamiento de las sociedades no 
industrializadas; la sobreexplotaclón de los recursos naturales, energéticos y humanos 
de las sociedades subdesarrolladas; el notable avance tecnológico a proce8OB de 
punta por parte de los parses desarrollados; y el reacomodo de las sociedades 
capitalistas en bloques regionales, en suma de la globalización. Con base en tales 
manifestaciones, ciertos estudiosos de las relaciones Internacionales, sef'ialan que las 
tesis del desarrollo, subdesarrollo y dependencia son Insuficientes para explicar la 
creciente complejidad y dinamismo de las actuales relaciones de las sociedades 
capitalistas a escala mundial, entre otras cosas, dichos especialistas sostienen que 
existe una creciente interrelación en diversos ámbitos, por ejemplo, Intercambios 
financieros, comerciales, tecnológicos, de recursos naturales, de energétlCOl y de 
fuerza de trabajo. 

Desde la perspectiva de estudio de la interdependencia, se advierten dos pOSiciones: 
la realista y la compleja. La primera supone que las relaciones internacionales se 
sostienen por los llamados factores estratégicos, en donde destacan la econornht y la 
seguridad de los estados nacionales. Los representantes del análisis complejo de la 
interdependencia sostienen que en el escenario mundial aparecen relaclbnes 
económicas cada vez más complejas y numerosos actores que no sólo involuomn a 
los estados nacionales, sino también actores multinacionales y, por supuesto, con 
actores propios de las sociedades, quienes que mantienen diversos canalea de 
Interrelación. 

Podrfamos resumir sef'ialando que el análisis complejo de la Interdependencia, 
Identifica las relaciones Internacionales como una amplia red de actores con mútlples 
canales de comunicación que tienden a desbordar los espacios del estado nacional. 
Por supuesto que al Identificar una mayor variedad y participación de actores, la 
agenda Internacional se toma más complicada y, ocasionalmente, los factores 
económicos o estratégicos, que antes eran los más significativos, se asocian conptros 
elementos. Por último, la tajante división entre economfa y Estado es reemplazac:ttt por 
la Idea de Interrelación y, con ello, la interdependencia económica y de poder; ~sr la 
interdependencia no se expresa de manera lineal, en todo caso de forma compleja, 
pero asimétrica.224 

: 
• I 

La posición de la interdependencia matiza aquella Idea un tanto pasiva de la 
dependencia, es decir, la presencia y gestión, casi única, de los estados nac~les. 

114 Torres, Blllllca, IntlUtkpllndenc/a: ¿ Un lIr¡foqll~ útil para el análisis de las relaciones México &tado~ Midos?, 
EL Colegio de México. 1990. pá¡s. 7-17. 
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En efecto, mientras que la dependencia identifica como actores esenciales a los 
estados nacionales, la Idea de la interdependencia pone en juego a otros, entre los 
que se identifican a los actores multinacionales, asr como de la sociedad cMI. Los 
llamados actores muHinaclonales entran en el escenario mundial a través de las 
empresas trasnacionales que paulatinamente cobran mayor poder económico no sólo 
a nivel nacional, sino Internacional. Otros actores multinacionales refieren a las 
corporaciones tales como la Organización de Naciones Unidas, el Banco Mundial, el 
Fondo Monetario Internacional y demás organismos de gestión Internacional. Por 
último, surgen organizaciones de tipo civil en defensa de diversos Intereses. Asr, la 
Idea de interdependencia Implica una variedad de actores que a su vez ejercen 
relaciones que se articulan en pro o en contra de ciertos intereses. Con lo expresado 
la Imagen de las fronteras como Irmites que separan, se suma a la idea de las 
fronteras que se articulan en determinados procesos y momentos de las relaciones 
económicas. Tal vez esto último resulte paradóJico, sin embargo, las relaciones 
económicas de la globallzaclón conllevan fronteras que tiende a articular procesos 
económicos que, en todo caso, se manifiestan de manera asimétrica. 

SI bien es cierto que los especialistas de la globallzaclón que hemos revisado senalan 
que la dimensión económica es significativa, también indican que no es la única, ya 
que la globalizaclón se expresa como una realidad multldlmensional. A la vez, es 
posible advertir que al Interior de la dimensión económica de la globallzaclón existen 
matices. Aunque la constante indica la existencia de múltiples discursos y proyectos 
en donde prevalece la Idea de profundización de polftlcas neollberales, entre las que 
destacan aquellas tendientes al fortalecimiento del mercado mundial y menor 
Intervención del Estado, cabe destacar que dicha posición paulatinamente es vista 
como Ideológica y hasta cierto punto reducclonlsta. 

Cuando Inicialmente se revisan escritos acerca de la globallzaclón, se tiene la 
Impresión de que ésta se desarrolla de manera mundial, y que la circulación 
econórnlca se manifiesta en casi todas las sociedades del planeta. Sin embargo, si 
uno estudia con mayor detenimiento lo relacionado con la globalizaclón, y en este 
caso asociando los plantéamlentos del subdesarrollo e interdependencia asimétrica, 
se pueden detectar ciertas fronteras de la globallzaclón. 

Una primera frontera identHlcada mediante el enfoque del subdesarrollo e 
Interdependencia asimétrica, serra el hecho de que el desarrollo económico y en 
particular el desenvolvimiento de la globalizaclón tiene un lugar de origen: MEstá 
dirigida por Occidente, lleva la fuerte impronta del poder ~Irtlco y económico 
estadounidense y es altamente desigual en sus consecuenclas.1I226 Padrfamos decir 
que la Imagen y mecanismos económicos de la globallzaclón son en gran medida los 
que corresponden a Estados Unidos, llamando la atención que son aquellas imágenes 
y mecanismos que apuntan procesos económicos que se expresan en flujos 
publicitarios y económicos que circulan de manera Internacional. 

ID Oiddons, A. Un mundo desbocado. Los efectos tk /a g/oba/ización en nuatl'IU v/dlU. Madrid. TIIUJUS. 2000. 
Pág. IS 
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Por otra parte, es notable que desde el ámbito europeo se identifique a la 
globallzación como algo externo, cuando muchas trasnaclonales son de perses 
europeos. A juicio de Beck, la discusión alemana acerca de la globalizaclón está 
desfasada y cargada de Impresiones acerca de las consecuencias Internas. 

AsI afirma: el debate sobre la globallzaclón llega -zarandea- con retraso a la opinión pública CIII este 
pals. Gran Brotana. por ejemplo, hace más de diez anos que ge debate animada y productivamente en 
tomo a este Importante término en el 88no de todos 109 partidos pol(tlcos, emulados al respedo por 
economistas, sociólogos, polltólogos e hl9torladores.Z28 

. i 

Según el autor, la percepción en su pars acerca de la globallzaclón, es en cierto grado 
negativa, se Identifica con la reducciÓn de puestos de trabajo y el traslado de útos a 
parses en donde se perciben menores salarios, asimismo, el crecimiento y beneficios 
económicos de las trasnaclonales se refleja con un aumento del desempleo. A su vez, 
advierte que la globallzaclón se cierne como amenaza a pafses con cierto grado de 
nacionalismo y con estados de bienestar, entre los que destacan Francia, Austria, 
Suiza, Italia y ante todo, Alemania, ya que identifican a la globallzación como algo 
externo y, en todo caso la Igualan con el modelos de Estados Unidos. Asr, el 
desenvolvimiento de la globallzaclón económica agudiza la disyuntiva entre las 
pOlrtlcas económicas de ésta y las palftlcas sociales de los estados asistenclalell. Por 
úhlrno, la globallzaclón Impacta acerca de la homogeneidad social, ya que ésta 
conlleva expresiones y experiencias culturales de diversos parses, 89a por la vfa de 
las Inversiones extranjeras, los mecanismos de publicidad de estilos de vida, o por la 
inmigración laboral, social y cuhural que ello acarrea. 

Uama la atención que desde una reglón, tal y como es la europea, se vea a la 
gIoballzaclón como algo extemo que afecta la vida interna de las sociedades, al 
respecto se percibe que las fronteras naturales, demográficas y nacionales son, en 
cierta medida, barreras con las cuales se resiste el embate de la globallzaclón. Sin 
embargo, desde la perspectiva económica, se abren espacios de interdependencia, es 
decir, de articulación asimétrica. Asr podrramos Indicar que las fronteras económicas 
de la globallzaclón se expresan de manera contradictoria, par un lado conclclones 
geográficas, demográficas y nacionales que marcan Ifmltes; por otra parte, proyectos 
económicos que tienden a difuminar fronteras y en todo caso a generar mecanlBmos 
de interdependencia y articulación asimétrica. 

Un enfoque con el cual se recuperan algunos de los planteamientos del subdesarrollo 
e Interdependencia asimétrica, se puede percibir en los escritos de Samlr Amln, 
economista egipcio que ha dedicado gran parte de su quehacer Intelectual al ~udlo 
del capitalismo mundial. Lo anterior es slgnlftcativo, ya que la mayor cantidad de pbras 
acerca de la globallzaclón son de origen europeo o norteamericano, con lo cual 
parece ser que la globallzaclón se percibe desde los lugares de origen, esto ¡serfa 
desde los centros mismos de la globalización; en cambio, Samlr Amin nos ~rmlte 
escuchar una voz y compartir un intelecto especializado desde la periferia. . I 

m Beck, u. Op. Cit PAg, 33 
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A la luz del desarrollo desigual y combinado, Samlr Amln expone que el sistema 
capitalista mundial se manifiesta de forma diferencial en las distintas reglones del 
planeta. Durante la evolución del sistema capitalista mundial, 88 advierten cuatro 
grandes formas: la mercantilista (1500-1800); la del modelo clásico Industrial (1800-
1945); la del periodo de posguerra (1945-1990); y la actual a partir de 1990. Todo ello 
apuntando hacia el desarrollo desigual y combinado del sistema capitalista mundial, 
en donde es posible advertir dos situaciones de nuevo tipo. 

1. La 9roslón del Eatado-nacl6n centrado en 81 mismo y la consiguiente desaparición del vlnoulo entre 
la e8fera de la reproduoolón y la de la acumulación, que acompalla al debUltamlento del control politice 
y social que hasta el momento habla aldo determinado precisamente por la frontera8 de 989 Estado
nación autocentrado; 

2. La erosión de la gran factura entre un oentro Industrializado y Iaa reglon98 periféricas no 
Industrtallzadas, es paralela a la emergencia de nuevas dimensiones de polarlzaolón.2!l7 

SI el desgaste del modelo Estado-nación autocentrado no facilita ya de Igual forma la 
acumulación y reproducción de capital, se debe a que las fronteras económicas se 
muestran flexibles y, al parecer se desarrollan por fuera de los Ifmltes del Estado
nación autocentrado. Sin embargo, se siguen manteniendo y estimulando el centro 
Industrializado y la periferia no Industrializada. Aunque actualmente se menciona a las 
sociedades de la información y a las sociedades del conocimiento, que, entre otras 
cosas, fundamentan el desarrollo económico capitalista, mediante la producción, 
circulación y uso de la Información y conocimiento en procesos productivos que no 
son estrictamente iguales que el modelo Industrial clásico, es indudable que sigue 
existiendo la producción industrial, que quizás adquiere nuevas formas productivas. 
Mas conviene sei'\alar que para Samlr Amin existen evidencias que advierten que el 
desarrollo industrial de la periferia se obstaculiza, y que el desarrollo del centro se 
estimula, ya que existen cinco monopolios de nuevo tipo, monopolios que permiten la 
reproducción y la acumulación capitalista de la actualidad. 

El monopolio tecnológico que se desarrolla fundaf716ntalmente en paIses centrales, 
• con Inversiones estatales e Incluso de las fuerzas militares centrales, cuya capacidad 

de Inversión no tiene paralelo en los parses periféricos 

El monopolio de los f716rcados financieros mundiales que se realiza a travds del capital 
financiero cuyos recursos son diversa rndole, desde los propios de Inversores 
capitalistas hasta los pertenecientes a trabajadores vra el ahorro o pensiones, hasta 
los especulativos mediante las bolsas de valores hasta la compra venta de divisas. El 
capital financiero ya no se mueve exclusivamente en la órbita nacional, sino mundial, 
aunque cabe indicar que posiciones nacionales podrran afectar el curso del capital 
financiero y con ello provocar crisis, asr que la Inversión del capital financiero es hasta 
cierto punto volátil. 

217 Amln, Samlr, El capItaliSMO en la era de la globaJlzacfón, Pllidós, 1999, pág. 17. 
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Acceso monopolista a los recursos naturales del planeta. El capitalismo recurre como 
norma a la explotación de recursos naturales, ya sea como energéticos o rnat,rias 
primas para desarrollar las Industrias, se sabe que los recursos naturales sus~les 
de explotación industrial, no se ubican en una sola región del planeta, sino en dw.rsos 
pafses, de todas formas, las sociedades centrales se las han Ingeniado para tener 
acceso privilegiado a la explotación y extracción de recursos naturales, en detrimento 
de los propios pafses an donde existen tales recursos. 

Monopolio de /os medios de comunicación. Los llamados medios de comunaklón 
cada vez más adquieren el perfil de desarrollo capitalista, de tal fonna qoo la 
existencia de un mercado mundial de medios de comunicación es evidente, aSimilmo, 
la acumulación y reproducción material capitalista, conlleva la producción, circulación 
y reproducción de material simbólico mediante los medios de comunicación. 

El monopolio de/as armas de destrucción masiva. Durante la llamada Guerra Fria., la 
posesión y desarrollo de armas de destrucción masiva se mantuvo en una carr~ con 
la cual los bloques confrontados mantenfan una relativa tranquilidad, a rafz: del 
desgajamlento de la unión de repúblicas rusas, el camino está despejado para' que 
Estados Unidos mantengan dicho monopolio,228 

A juicio de Samir Amln, éstos serfan los nuevos escenarios en donde se desarrolla y 
refuerza la posición de los pafses centraJes, en detrimento del desarrollo de las 
sociedades periféricas. Como podemos advertir, las fronteras económicas aunadas a 
la existencia de monopolios, se mantienen en posiciones de flexibilidad en donde se 
manifiestan articulaciones Interdependientes y asimétricas. 

En conclusión, podrfamos advertir que la globalización económica presenta fronteras, 
esto es, Ifmites que separan y articulan relaciones que implican un centro y una 
periferia; que establecen diferencias entre el desarrollo y subdesarrollo; que suponen 
articulaciones de Interdependencia asimétrica. 

Aún más, es posible advertir una dinámica de la globalización, asf observarnos qu$ las 
dimensiones económica y polrtiea de ésta esbozan un cuadro de Imágenes 
contradictorias. La globallzaclón económica implica liberalización de los mercados, 
flexibilidad en la contratación de fuerza de trabajo, reducción fiscal, mlnimizac161:1 del 
papel social del Estado; estos son algunos de los rasgos que identifican a la economfa 
y a la polftlca de la globalización. 

I 

Las bases sobre las cuales se erige el capital global son, desde el punto de vIsfa de 
8ach, cuatro y a continuación se enuncian. I 

I 
En primar lugar, podemos exportar puestos de t~o elU donde 80n má8 bajos los oostea ~98 y 
188 carg88 fiscales a la creación de mano da obra. i 

En 8egundo lugar, estamos en condicionas (a causa da las nuevas técnlca8 de la Inrormacl6ri, que 
llegan ha8ta Jos últimos rincones del mundo) de deamenuzar los productos y laa preatacJor* da 
servicios. aal como de repartir trabajo por todo 91 mundo. de manera que 1a8 eUqueta8 nacionales y 
empresariales nos pueden Inducir fácilmente al error. 

ni Ibid.. págs. 17.19. 
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En tercer lugar, estamos en condiciones de s&rvlmos de los Estados naclonal98 y de loe centr08 de 
• producción Indlvldual9S en contra de ell08 mlsm08 y, de e8te modo, conseguir "pact08 globales" con 

vistas a unas condlclone8 impositivas más 8uaves y unas Infraestructuras més favorables; asimismo, 
podem08 ~caatlgar" a 108 E8tados nacionales cuando ge muestran ~oarer08· o "pocoa amigos de 
nU9Stras Inversiones". 

En cuarto, y último lugar, podemos distinguir automátlcamenta en m&dlo de 1a8 frago81dade8 -
controladas- de la producción global entre lugar dtJ /nvOf5/ón, lugllr de producción, lugar de declaración 
ffscal y lugar de fesldencls, lo que 8upone que 108 cuadr08 dirigentes podrán vlvIrJe resklr alll cIonde les 
resulte más atractivo y pagar 109 Impuestos 3n1 donde les resulte menos grav080. 

La impresión que se desprende de los anteriores párrafos, es que en la globalizaclón 
existe una aceleración de movimiento de casi todo y de casi todos. En donde, 
precisamente, tiempo y espacio, actores y actividades, son relativos. En el caso del 
capital, existen rasgos especrtlcos de t8llmpulso hacia la aceleración de movimiento, 
y son precisamente los párrafos expresados por Beck. 

Mientras que en épocas anteriores, el perfil tradicional del caplt8llmpllcaba el enclave 
en espacios especrficos explotando recursos naturales y fuerza de trabajo local, en 

t algunos casos, apoyando la creación de Infraestructura, ahora es posible movilizar el 
capital hacia los espacios en donde recursos naturales, fuerza de trabajo e 
Infraestructura estén disponibles y existan polrtlcas que faciliten la Inversión de capital. 

Un rasgo más de la movilidad del capital está dado a través del desarrollo tecnológico, 
ya que las nuevas tecnologras de la Información permiten el Intercambio de datos, e 
Incluso ubicar productos de Inminente creación para el consumo en un mercado 
mundial en donde el origen de los productos y servicios se confunden entre lo 
nacional e internacional; asimismo, las nuevas tecnologras permiten el diseno y 
distribución de puestos de trabajo en ámbitos no sólo locales, sino Internacionales. 

Otro elemento de la movilidad de capital está dado en las relaciones que se 
establecen con los estados nacionales y las polrtlcas de desarrollo e Inversión que 
estos últimos generan, de manera tal que es posible elegir aquellos espacios en los 
cuales se facilite el desarrollo del capital, Incluso es posible presionar para que las 
polrticas de desarrollo nacional se flexibilicen a favor del capital. 

Por último, se establece una segmentación de actividades de organización propias del 
capital, asr es posible elegir los lugares de creación de productos, de administración 
de empresas, de financiamiento y de pago de Impuestos . que no necesariamente 
coinciden en un solo pars, pueden ser diferentes naciones en las cuales se Implantan 
cada una de las actividades que corresponden al desarrollo del capital. 

Como se puede ver, la globalizaclón económica ofrece un conjunto de fronteras que 
tienden a ser flexibles, de tal forma que se pueden operar una variedad de factores 
para regular la apertura o cierre de fronteras en pro de la globallzaclón. 

2l\I1bId., pág. 18. 
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4.6. Fronteras culturales 

Hasta ahora hemos asociado las fronteras de la globallzaclón, sosteniendo que ésta 
no es un proyecto que se manifieste de manera total, en todo caso, hay u~ y 
separaciones de aquélla. En el caso de las fronteras naturales y demogrMicas, 
podemos advertir que la globalización es facUble de desarrollarse o no, dependiendo 
de ciertas condiciones geográficas y de población. A su vez, las fronteras jurfellco
polrtlcas se regulan dependiendo de las condiciones históricas de los llamados 
Estado-naclón y en situaciones de colindancla territorial. Por otra parte los proyectos 
de desarrollo económico también se regulan hacia la apertura, pero en una tendencia 
de Interdependencia y aslmetrra económica. En el caso de las fronteras culturales, se 
presentan situaciones que son dltrciles de tratar, Iniciando por la definiciÓn propia de la 
cultura. 

" 

Cuando se refiere la palabra cultura, se asocian términos como conocimiento y 
educación, al mismo tiempo, surgen las Imágenes de las civilizaciones antlgu.8~ que 
en nuestro caso son una experiencia viva. Dos Ideas parecen surgir de lo anlarlor. 
Primero, que la cultura significa una actividad en donde el conocimiento y la ed~c¡ón 
se relacionan tanto con el ser individual como con el ser colectivo. Segundo, CJ.Ie la 
cultura representa las construcciones y objetos de civilizaciones antiguas que 
pertenecen a las generaciones actuales. Como podrá observarse, cultura repreeenta 
una actividad educativa del ser individual y el ser social, a la vez que significa la 
presencia de construcciones y objetos, que permiten reconocer el origen y, en 
consecuencia, la identidad cultural propia. 

Según especialistas en el estudio de la cultura, la definición de ésta es co~da, 
entre otras COS8S, porque se enumeran entre 57 y 164 definiciones distintas. . 

Aunque existen diferencias en las definiciones, parece ser que existe una 
coincidencia. La cultura es un producto enteramente humano. Esto 9S, que la cultura 
es creación, asimilación e InteracciÓn social. 

Aunque se presentan matices al respecto que bien pueden identificarse a trl.Mk de 
dos poalciones, quienes suponen que la cultura es un esfuerzo intelectual originado 
desde el sujeto, sea la persona o la colectividad, cuyo sentido tiende a la civilización; 
en cambio, hay otros que sostienen que la cultura significa la asociación de sujatos y 
entornos, prácticas y srmbolos, en cierta manera usos y costumbres que se Id~n 
con culturas particulares. 

I 
I 

Desde la primera posición, la cultura implicarra una actividad Intelectual que sefere 
tanto a lo Individual como a lo colectivo. Siendo una definición que prevalece o 
Idea dominante en casi todas las actividades s~iales, ya que la Imagen de' ltura 
refleja Inmediatamente, al arte y a la educación. 

I 
I 

lJO Veáse Gorclll Canclini, Néstor, Dl/erentllS D~/guall/S y Desconectados. Mapas de la InterCIIlturalldad, 0edIsa, 
Barcelona. 2004, pAgo 29. MondÚll Estellll, Antonio, Educación y cruce de culturas. FeE, M6xlco, 2004, pq. 78. 
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Se dice que cultura, significa etimológicamente, cultivo o cuidado y se asocia al "conjunto de 
• conocimientos especializados o no, adquiridos por una persona mediante el estudio, 1a8 lecturas, 108 

viajes etc., o en relación con el grado de desarrollo clentlflco, artrstlco r filosófico de un pars o un época 
(definiendo) un "conjunto de la actividad espiritual de la Humenldad".23 

• 

Una segunda posición supone que "el término cultura tiene una slgnlf\caclón referida usualmente al 
conjunto de creencias, costumbres, valores, conductas, téonicaa, experiencias artrstlcas, creencias y 
rituales de una sociedad o de alguno de los grupos o sectores que la Integra. La cultura, asr 
considerada, se aprende y 88 trasmite con la socialización Informal y formal, a través de la relación de 
un Individuo con otros seres humanos y oon la escuela es la relación del sujeto con su entomo (lo que 
le permite adquirir una) Identidad y no otra, una IdentHloaclón cultural.-

Entre estas dos posiciones de estudio de la ~ultura existen matices, y hay quienes 
defienden la primera y quienes optan por la segunda. En todo caso ambas 80n 
relativamente válidas, ya que son intentos para estudiar el complejo universo' de la 
cultura. Podrfamos decir que las dos responden a un Impulso ideológico, ya que 
defienden posiciones centrales y pertférlcas. La primera opcIón supone una visión 
occidental de la cultura. Mientras que la segunda implica una postura periférica. 
Resulta que la9 dos posIciones coinciden en el sentido de que uno de los rasgos 
propios de la cultura es la producción simbólica y la Interacción social. Y lo que IndIca 
lo anterior es que él hecho de la cultura significa un complejo proceso de estudio. 

En el ámbito sociológIco existen estudios que nos permiten identificar a la llamada 
Industria cultural, podrfamos a mencionar a Theodor Adorno y Max Horkhelmer, 
fundadores de la Escuela de Frankfurt, quienes aluden a la relación entre el 
capitalismo industrial y la cultura. SI bien es cierto, que dlch08 autores no tratan la 
cuestión de la globalización, nos permiten Identificar una serie de rasgos acerca de la 
Industria cultural. 

La Industria cultural, tratada por la escuela de Frankfurt, Indica que desde la 
perspectiva sociológica existe el Interés por la relación entre la economfa y cultura, la 
tesis que s9 mantiene, es que el capitalismo en su desarrollo económico, llega a Influir 
en el desenvolvimiento de la cultura, de manera tal, que la9 expresiones cultas 
Incluyendo el arte y la ciencia, se convierten en una actividad más del capitalismo, o 
sea, en una Industrla.233 

Cuando Identificamos la comunicación educativa global, como una frontera entre 
globalización y cultura, acudimos a definiciones convencionales, 8sf como a dar 
cuenta de hechos observables, por cierto, esto Implica que desde un principio se 
relacionen hechos y situaciones contradictorias. 

Asf la comunicación educativa global, asociada a la globallzaclón y la cultura, formarfa 
parte de la llamada Industria cultural. 

DI Monchu E!tello., Antonio, op. cit., pág. 80. 
2ll Ibld. P6g.96 
2ll En el capitulo 2. Enfoques sociológicos de la comunicación, 1mtam09 lo relacionado con la industria cultural y 
lIqul sólo hacemos referencia para ejemplificar 1M dificultades que Impllcs las fronteras cultunLles. 
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Ésta, a su vez, se manifiesta como producción, circulación y consumo de oblatos, 
Información y srmbolos que tienden a formar y homogenlzar el consumo y agrado de 
la población. Homogeneización que tiende a degradar el esfuerzo Intelectual, para 
acceder a lo culto. 

Una observación más es que la comunicación educativa global, muestra un espacio 
cultural, contradictorio, en donde caben las dos posiciones de cultura ya menclontdas. 
Como un esfuerzo Intelectual asociado al desarrollo de una época, y como apego a 
los usos y costumbres propias de la Identidad local. 

Establecer posiciones de estudio acerca de las fronteras en general y de las frOl'teras 
socioculturales en particular, es un tanto complicado, entre otras C088S, porque 
existen pocos abordajes teóricos y múltiples estudios acerca de fronteras especfflcas 
y de hechos particulares en éstas. Para el caso de América, existen diversos estudios 
acerca de las fronteras, destacando la relativa a Estados Unidos y México; las vastas 
fronteras de Brasil con los parses colindantes y las de algunos parses sudamerk:.lanos 
que comparten fronteras. El abordaje de las fronteras americanas destaca, ante lodo, 
por la espectflcldad de sus estudios. Conforme a tal lógica, tendrramos que observar 
que las fronteras naturales, demográficas e históricas, son un referente para delmltar 
a las diversas sociedades que componen el continente. También podrramos observar 
que en la actualidad las fronteras económicas tienden a abrirse y, en algunos caeos, a 
cerrarse, ante todo, por el desarrollo de la llamada globallzaclón. Por supuesto que los 
enfoques acerca de las fronteras son variados, destacando el geográfico que se dirige 
hacia la diversidad de la región, sobresaliendo el vasto territorio amazónico. También 
se cuenta el enfoque económico que advierte el desarrollo de la llamada globaltzación. 
y junto a ellos el apunte antropológico, que trata acerca de los desplazamientos de 
población hacCa reglones de frontera. Llamando la atención la ausencia de la mirada 
mexicana y del enfoque sociológico, en el caso de la frontera México--Estados 
Unldos.234 

; 

Una de las posiciones académicas más consistentes en tomo a la problemática ~e la 
frontera norte de México, es la de El Colegio de México, Institución que d~ su 
fundación estudia las relaciones Estados-Unidos México, y desde hace algunas 
décadas Investiga acerca de los múltiples hechos de la frontera norte de nuestro pars. 

I 

134 Hevillll, CrUtinll, El estudio de la ¡ron/ero en Amirlca. Una aproximación blb1wtr4fica. 
www.ub.os/gcocrltlb3w-123.htm. Consulta, diciembre de 2005. En dicho texto se observa la mirada d~~a:ora 
espaflolll, quien da cuenta do algunas cuestiones Interesantes acerca del estudio do las fronteras am . Se 
advlorte que las fronteras geográficas son si¡nlflcatlvas en la actualidad, sobro todo en el vasto teIrItorlo 
amazónico que es un pulmón para la humanidad, territorio cuyo poblamlonto se realiza por diversa Q.\ISIlII 

económicas y pollticas. También destaca la Idoa do la Importancia del estudio de las frontoras arneriCllllM on un 
contexto actual, en donde la globalización es slgnlficativll, porque se apunta a la apertura de bu ft'enteras 
económicas y un relativo cierre de lu fronteI1lll jurldico-pollticas de las sociedades latinoamericanas. Tllllbit!n se 
ob,ervan estudios de fronteras do tipo antropoló¡lco acerca de IWI dinámicas socialos on los CIIIIOII v~lano, 
ecuatoriano y colombiano en relación con Brasil. Para 01 caso do la frontera de Estados Unidos y ~, so 
advierten estudios históricos dosdo la perspectiva norteamcncanll, estando I1U5CIIJ.t08 los del lado mexicano. 
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t Un pionero y especialista en el estudio de la frontera norte de México es Jorge 
Bustamante, quien a lo largo de décadas ha contribuido a la Investigación y difusión 
de lo que él denomina relaciones fronterizas. 

I 

• 

Para Jorge Bustamante, la región de la frontera norte de México es un objeto de 
estudio bastante complejo, y advierte que para comprender la zona es necesario 
rebasar los criterios formales y, por ende, jurrdlcos que fijan una Unes dMsorla 
relativamente artificial, entre otras cosas, porque tal demarcación sólo permite ubicar 
el origen de un suceso, pero impide conocer cómo se manifiesta tal suceso en la 
reglón de recepción; a su vez sef'iala que en la reglón ocurren fenómenos socia/es que 
son una especie de tejidos mediante los cuales las reglones fronterizas de Méxlco
Estados Unidos se unen; adicionalmente apunta que ciertos valores y expresiones 
culturales norteamericanos y mexicanos se diluyen regionalmente a niveles 
mlcrodlmenslonales en una amplia red social. 

Dudando acerca de la existencia de una teorra acerca de la frontera, Bustamante 
senala que en la realidad no existen dos reglones fronterizas con idéntico desarrollo, 
más bien lo que prevalece es la diferenciación regional de las zonas fronterizas, en 
consecuencia, justifica la necesidad de definir la frontera a través de lo que él 
denomina relaciones fronterizas. Tales relaciones las identifica regionalmente con 
base en dos características: a) una amplia gama de fenómenos económicos, sociales 
y culturales; b) la peculiar combinación de tales fenómenos en función de la 
collndancla de las zonas del sur de Estados UnidOs y la contlgOldad Interregional 
mexicana. 

Argumentando que lo expresado muestra que la diferenciación y la heterogeneidad 
son dos elementos que caracterizan la reglón fronteriza del norte de México, 
Bustamante proporciona su posición, Indicando que es necesario precisar lo singular 
de la reglón, Incluyendo no sólo fenómenos geográficos, sino los peculiares 
fenómenos socioculturales que all( prevalecen. En consecuencia, senaia que al 
analizar las relaciones sociales fronterizas, parte de la Idea de la intemacionalldad, por 
tanto, presume que en las relaciones sociales fronterizas, la llamada Internacionalidad 
se expresa con mayor vigor en la frontera norte de México que en otras reglones del 
Interior del pars. 

El enfoque teórico a través del cual estudia las relaciones, es el de los patrones de 
Interacción social, que le permite Identificar a los actores trplcos de las relaciones 
sociales fronterizas y ubicar los ejes de tales relaciones: a) el horizontal o histórico; y 
b) el estructural o espacial. 

El primero de los ejes, es decir, el horizontal, lo explica a través del concepto de 
Interacción social, que Incluye cuando menos tres elementos. En primer lugar, a los 
actores que establecen relaciones sociales en determinados sentidos. En segunda 
instancia, como elemento de unidad subjetiva que los actores comparten en una 
situación dada. Finalmente, la situación como relación existente entre los integrantes o 
actores sociales dados. 
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Evidentemente que el concepto de Interacción social permite a Bu8tamante id9l1Er 
a los actores Uplcos que se reconocen emprricamente a través de la observa n y 
registro de conductas recurrentes; del reconocimiento de las respuestas que of n 
los actores en semejantes sentidos; y de los nexos existentes entre medios y ~ines 
que se utilizan en toda conducta manifiesta. I 

Tales conceptos pertenecen a una posición teórica sociológica weberiana, de tal 
manera que los patrones de interacción dados entre actores trplcos penI1lten 
identificar, cuando menos tres niveles: a) Individuos e Instituciones; b) territorIOs de 
origen y recepción, es decir, zonas blnaclonales en las que interactúan los actores 
trplcos; y e) posiciones de poder y decisión que tales actores despliegan en las zonas 
de origen y recepción. 

El otro eje que Bustamante propone para definir las relaciones sociales fronterIzaiB, es 
el que senala como estructural o espacial, esto es propiamente la delimitación de la 
reglón de frontera, y de acuerdo con la definición de relaciones fronterizas dadas a 
través de los patrones de Interacción social, Bustamante propone como criterio 
espacial de lo fronterizo las zonas en donde emprricamente es posible idenllflcar 
relaciones sociales. 

En consecuencia, el espacio fronterizo está en función del particular objeto de estudio 
y, por tanto, de la observación y registro emprrico. Aunado a lo anterior, Bustamante 
establece otro criterio más para delimitar lo fronterizo, es lo que él denomina 
intensidad de las Interacciones sociales fronterizas, de tal manera que con el térlnlno 
Intensidad arsla las reglones en donde el contacto de la internacionalidad es may~r. 

Precisamente, tal Intensidad de las Interacciones sociales le permite Identificar ql)e en 
la reglón fronteriza convergen una gran variedad de procesos y múltiples actoras que, 
al orientar sus acciones y compartir situaciones de internacionalidad, las relaciones 
sociales fronterizas se ubican en un espacio relativamente autónomo. 

Puede apreciarse que Jorge Bustamante define las relaciones sociales fronterizas 
mediante los llamados patrones de Interacción social, de sus manlfestacklnes 
emprrlcas y de la intensidad Internacional, aislando con ello la reglón de estudio. : 

Para el autor, la reglón de estudio se amplra o reduce dependiendo del fenó~o u 
objeto de Indagación; establece expUcltamente que la frontera norte de México" una 
larga Unea de demarcación Jurrdica y, por ende, formal, en la cual se ubicaP un 
conjunto de ciudades en donde las relaciones sociales y las interacciones front.izas 
se presentan con cierta Intensidad. Esta posición da la idea de una amplia r~lóh 
fronteriza horizontalmente constituida, que abarca una extensa longitud de casi tres 
mil kilómetros, en los cuales se ubican 36 municipios mexicanos y 24 condados 
norteamericanos, que a su vez presentan caracterrsticas urbanas y rurales; au~do a 
lo expresado, da la Impresión de ~ue Bustamante perfila la idea de que la frontera es 
una especie de región blnaclonal. 36 i 

m B\l9tIImIUlte, Jorge. Múleo Estados Unidos. Blbllogrqfla general sobre /UflldioJ fro""rvlzoJ. El Co1ealo de 
Ml!xjco. 1980. Págs. XIX-XXXVI 
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Rescatar una posición de observación y análisis sociológico respecto a la frontera 
norte de México, nos permite observar varias cuestiones. Primero que dlf(cilmente se 
puede sostener la existencia de una toor(a de la frontera, en tocio caso, son abordajes 
teóricos disciplinarios, que a su vez se combinan con la observación y análisis de 
aspectos especfficos de la realidad de la reglón; segundo, que la frontera norte de 
México se mantiene como una zona de colindancla con Estados Unidos, pars desde el 
cual se origina y manifiesta la globallzaclón, por ende, serra posible advertir hechos 
sociales y culturales globalizados en la reglón; tercero que la posición sociológica 
contribuye con el enfoque de la interacción social como una forma de observación y 
análisis de hechos soclocuHurales; por último, el concepto de interacción 80clal 
permite Identificar relaciones fronterizas mediante actores trpicos, esto es, 
comportamientos y tratos recurrentes entre personas e instituciones en situaciones de 
Internacionalidad y, poclrramos agregar de globalizaclón. 

4.6. La percepción del tiempo en la modemldad y en al globallzaclón 

Nos parece que un aspecto significativo en el estudio de la globalización, es el 
desarrollo de los medios de comunicación y el uso de las nuevas tecnologras de la 

• Información. Al respecto se sostiene la Idea de que con el desarrollo de los medios de 
comunicación y, en particular, con las nuevas tecnologras de la información,' el 
espacio geográfico y social se reduce y el acceso a espacios reales y virtuales se 
realiza de manera cada vez más rápida y de forma más Intensa. Lo anterior Implica 
una construcción y percepción del tiempo. 

• 

Existe una posición de estudio que Involucra, entre otras cosas, la construcción y 
percepción del tiempo, esto es la llamada modernidad, pensamos que la percepción 
del tiempo y el espacio es algo inherente a la globalización. En consecuencia 
revisaremos algunos aspectos de la modernidad y asociaremos otros de la 
globalizaclón. 

Uno de los rasgos de la globalizaclón es el desarrollo y empleo de 108 medios de 
comunicación y las nuevas tecnologras, anunciando una mayor Intercomunicación 
geográfica, social y cultural, asr como una mayor interdependencia de las sociedades 
a escala mundial. Pero a la vez supone una rearticulación Interna de las sociedades, 
sobre todo cuando se menciona el uso de las nuevas tecnologras en actividades 
laborales, educativas, domésticas y de entretenimiento. 

Ahora bien, pensamos que con el desarrollo y empleo de los medios de comunicación 
y de las nuevas tecnologras de la información, emerge una singular percepción y 
construcción del tiempo y el espacio. 

Ante la creación yel uso diario de medios de comunicación y nuevas tecnologras de la 
Información, la percepción respecto del tiempo y del espacio es maleable. Con el 
desarrollo y uso de aquellas, parte de las sensaciones humanas Indican que el tiempo 
pasa de manera cada vez más veloz, y que el espacio se recorre cada vez más 
rápido. También se tiene la Impresión de que el tiempo del ser individual sucede 
rutinariamente, y que nuestro cuerpo ocupa un lugar, aunque tengamos acceso a 
espacios virtuales. 
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Ante la aparición y desarrollo de las nuevas tecnologras de la Información y de la 
comunicación, la percepción y experiencia cotidiana, respecto del tiempo y del 
espacio se trastoca. Pero, desde hace tiempo, posiciones Intelectuales, relacionadas 
con la modernidad, asr como con la desmodernldad, modernidad tarola, o 
posmodemidad, ya lo habran anunclado.236 

A la vez, las formas sociales en las cuales la intensificación del tiempo y espac1Jo de 
vida cotidiana se desenvuelven, se Identifican con las sociedades de la InformaciÓn, 
sociedades del conocimiento o sociedad red, cuyos rasgos son la nueva percepción y 
experlencia del tiempo y el espacio, asr como la globallzación de la economra, la 
flexibilidad de las telecomunicaciones, la mundiaJización de las culturas, al igual que 
los cambios producidos en educación, e Incluso las nuevas prácticas comunlclltlvas 
en el transcurso de la vida cotidiana de las personas. 

Desde hace ya algún tiempo en los espacios de la llamada teorra social en general y 
de-fa sociologra en particular, se presenta el debate acerca de la modemidad.! Más 
recientemente, se despliega la discusión acerca de la llamada globallzaclón. I 

En ambos casos, la soclologra participa conforme a distintos planteamientos y a través 
de diversos autores. En el debate acerca de la modemldad y después en el de la 
globallzaclón, la sociologra mantiene un diálogo en los linderos de otras disciplinas. 
Respecto a la modernidad, es una Interlocución en los ámbitos de la filosoffa, la 
ciencia, la cultura, el arte e incluso el psicoanálisis; en el caso de la globalizaolón, es 
un Intercambio de ideas con la econornra, la ciencia polftica, la antropologla, la 
comunicaciÓn y la tecnologra. 

Analizaremos la modemldad, con el objeto de Identificar la construcción y percepciÓn 
del tiempo y el espacio que de ella se desprende. 

Lo que llama la atención respecto del debate de la modernidad, es la vari!de 
significados que se le atribuyen; un aspecto más es el intento de u rla 
históricamente. Ambas situaciones difieren y ponen de manifiesto dlfe. ntes 
posiciones Intelectuales respecto de la modemldad. 

En relaciÓn con la modernidad, existen diferentes posiciones Intelectuales' para 
definirla, lo que Indica un complejo debate en el cual confluyen distintos especledlstas 
de las ciencias sociales e incluso creadores de arte; pero conviene set'ialaf que 
existen tres términos que a veces se Identifican como sinónimos, pero en real~d no 
lo son, nos referimos a la modemidad, modernización y modernismo. 

I 
I 

l36 En relllCión con la modernidad véase Marhalll, B. Todo lo sólido se tksvanece en el aire. La experlertda de la 
modernidad, M6x.lco, S.XXI, 1998. Respecto a la desmodemidad veAse TOWllinC, M. Critica a la Modttnldad. 
México, FeE, 1987. En relllCión con la modernidad tardla v6ase: Modernidad e lden//dad del yo. EL yo y la 
sociedad en la ~poca cOn/emporánea. Barcelona, Penlnsula, 1997. En relación con la posmodernldad v6lle Foster, 
H, Habermas, J, Baudrlllaard, J, y otros, La posmodemldad, Mb.ico. Kaúós. /988. 
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La modernidad, como veremos, se asocia a la conciencia, experiencia o estilos de 
vida relacionados con la distinción del tiempo y el espacio propios de una época 
histórica, más o menos larga, por lo cual la fecha de inicio y final de la modernidad es 
relativa. 

En cambio, la modernización se refiere al desarrollo y profundización de una 
mentalidad sustentada en el cálculo cienUfico, con lo cual se Interviene en los ámbitos 
de la economfa y la polrtlca, o sea, la racionalidad capitalista del desarrollo económico 
y de la organización poUtica. 

A su vez, el modernismo es una respuesta a la modernidad, en los ámbitos de las 
artes, la cultura e, Incluso, de las sensibilidades humanas, asimismo se identifica con 
la presencia de las llamadas vanguardias de Intelectuales.237 

JOrgen Habermas es quizás el representante más connotado y defensor de la 
modernidad, asimismo, es muy claro respecto de la dennlclón de ésta. En uno de los 
debates respecto a la modernidad y postmodernldad, Habermas define su posición al 
respecto . 

Para él, la palabra moderno se utilizó desde 81 siglo V para distinguir el presente, que se habla vuelto 
oficialmente cristiano, del pasado romano y pagano. El término "modemo·, con un contenido diverso, 
exproaa una y otra vez la oonclenola de una época que se relaciona con el pasado, con la anUgOedad, 
a fin de considerarse a sI misma como resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo, el término 
moderno apareció y reapareció, en aquellos periodos en loe que se formó la conciencia de una nueva 
época a través de una relación renovada con los antiguos y, edemAs, 1i9m.,&11I que la antlgQedad 89 
consideraba como un modelo a recuperar a través de una clase de imitación. 

Destacamos el hecho de que Habermas apunta tres rasgos de lo moderno: significa 
una percepción del tiempo con la cual se separa el pasado de lo actual; la conciencia 
de lo moderno, surge en aquellas épocas en las cuales se percibe el tránsito de un 
tiempo pasado a un tiempo actual; conciencia que no niega el pasado, en todo caso, 
se restaura el ayer e Incluso se recuperan los modelos dignos de reproducción. 

Habermas apunta más Ideas acerca de la modernidad. La distinción entre el presente 
y el pasado, asr como la recuperación de los antiguos o clásicos, se ve trastocada por 
el proyecto del llamado iluminismo, en donde lo moderno se vincula directamente con 
la ciencia y con la Imagen de progreso del conocimiento, asf como de la mejora social 
y moral del ser humano. Quizás, ésta S98 la Idea predominante acerca de la llamada 
modernidad, en donde la mentalidad de lo actual tiene que ver con el progreso del 
conocimiento cienHflco y la promesa de bienestar humano, dando la Impresión de una 
permanente apertura hacia el futuro y, por supuesto, un continuo encuentro con el 
mal'iana. 

Pero, existe otra forma de conckilncla que 89 deriva de este cambio, esto sucede, principalmente con el 
llamado romanticismo, 88 una forma de oonclenola que Intenta separarae de loa Ideales de la 
antlgOedad cléslca, quizás 88te Intento de separación 898 slgnlllcatlvo, porque entonces la Idea de la 

ll7 Cfr., La posmodemldad, págs. 21-27. Y Todo lo sólido se desvaMclllln aire, pligs. 81-84. 
m HabennllS, J., La modernidad, WI proyecJo Incompleto. plig. 20. 
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modemldad se Impulsa hacia lo nuevo la 881\81 distintiva de las obras que ouentan como modemas es 
"lo nuevo" que será superado y quedará obaoleto cuando aparezca la novedad del estilo afguiente. Pero 
mientras que lo que estli s1mpl&mente "de moda" quedará pronto rezagado, lo moderno con88llVa un 
vfnculo secreto con lo clásico: Naturalmente, todo cuanto pU&CIe sobrevivir en el tiempo ,Iampr. hI. sido 
considerado clásico, pero lo enfáticamente moderno ya no toma prestada la fuerza de ser un oIúloo de 
la autoridad de una épocarada, sino que una obra modema Haga a ser clásica porque una vez fue 
auténticamente moderna. 

Como acabamos de observar la llamada modernidad a la que se refiere Habermas, 
significa que en ciertas épocas se renueva la conciencia respecto del tiempo. ABf, la 
modernidad se puede Identificar, cuando menos, en tres momentos: significa la 
distinción entre el presente y el pasado, asf como la continuidad entre estos, al 
Intentar recuperar lo clásico de la antigOedad; representa la apertura del praeente 
hacfa el futuro, en tanto la ciencia y el conocimiento derivado de esta, promete de un 
bienestar en el futuro; por último Implica la permanente renovación y la ubicación de 
un perpetuo presente, en tanto que la producción estética ya no mira hacia el pasado, 
sino que Identifica lo moderno con lo de hoy, que a su vez será desplazado ~r lo 
nuevo reciente. 

Ahora bien, se puede pensar que la modernidad, o sea, la conciencia de una época 
acerca del tiempo, se cristaliza en cierto tipo de grupos, generalmente Intelectuales, 
que pertenecen a distintas disciplinas y expresan diferentes corrientea de 
pensamiento e Incluso fonnas de arte, que tienen como común denominador las 
experiencias y pensamientos acerca de la Incertidumbre que provoca el tiempo, en 
particular, el mat\ana. 

La conciencia del tiempo 88 expresa mediante metáforas de la vanguardia. la cual 88 considera como 
Invasora de un territorio desconocido, exponiéndose a los peligros de encuentros sllbAo, y 
desooncertantes, y conquistando un futuro todavfa no ocupado. La vanguardia debe encontrlf una 
dirección en un paisaje por el que nadie parece haberse aventurado todavfB. Pero estos tantOOl !hacia 
delante, esta anticipación de un futuro no definido y el culto de lo nuevo significan de hetf¡o la 
exaltación del presente.2~ • 

Cabe destacar que para Habennas, la modemldad aún no culmina, es decir la 
conciencia acerca del tiempo pasado respecto del actual, aún pennlte un desarrollo 
que admite la profundización del iluminismo, de ahf el debate con los posmodemos, 
ya que estos últimos Indican que la modernidad ha tennlnado, o sea que la razón y la 
racionalidad no son suficientes para comprender la actualidad humana. 

Llama la atención el hecho de que Habennas sel'iala a la modernidad COr11O la 
conciencia de una época acerca del tiempo, en donde la razón Implica la mejora 80cIal 
y moral del ser humano hacia el futuro. Asimismo, se puede Identificar como sujeto de 
la modernidad, en todo caso, a las llamadas vanguardias, da la Impresión de qu~ los 
sujetos de la conciencia de una época acerca del tiempo son grupos de Intelectlllales 
que a su vez establecen desde la fllosoHa, las ciencias y el arte los derroteros de la 
conciencia de una época acerca del tiempo. 

2'9 [bid., pág. 21. 
2<0 [bid., pág. 21. 
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• Una posición más respecto a la modernidad, es la de Marshall Bennan, autor de un 
brillante y exquisito texto denominado: Todo lo sólido S8 desvan9C8 en el aire. La 
experiencia de la modernidad, el autor define la modernidad en los siguientes 
términos. 

• 

, 

'1-iay una forma de experiencia vital -la experienola del tiempo y el eapaclo, de uno mismo y los demás, 
de las poslbllldade9 y los peligros de la vlda- que comparten hoy los hombres y mujeres de todo el 
mundo de hoy. Llamaré a este conjunto de experiencias la "modernidad". Ser modernos es formar parte 
de un universo en el que, oomo diJo Marx, "todo lo 8ólido 8e desvanece en el alre".2'1 

Con la expresión modernidad, la Idea acerca del tiempo, es pennanente, enfocando 
de manera primordial al tiempo actual, al presente, al hoy. Asimismo, es significativa la 
Identfficaclón del entamo, que vincula el espacio objetivo, pero se puede advertir un 
espacio subJetivo, en donde confluyen el tiempo externo e Intemo. Espacio subjetivo 
en el cual se construye la percepción acerca del tiempo, entorno objetivo en donde se 
experimenta éste. 

La experiencia de la modernidad, o sea, la experiencia vital acerca del tiempo y el 
espacio actual, hace suponer que las personas percibimos el tiempo y el espacio a 
través de una gran cantidad de prácticas cotidianas, de manera tal que el momento y 
el lugar de dicha experiencia ofrece multiplicidad de opciones de vida, con las que 
podemos obtener "aventuras, poder, alegrra, crecimiento, transfonnación de nosotros 
mismos y del mundo y que, al mismo tiempo, amenaza con destruir todo lo que 
tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos.n2A2 

Cabe destacar que esta experiencia de vida Indica que el tiempo y el espacio cambian 
e Intensifican en el transcurso de la historia, de manera que es posible Identificar a la 
modernidad como un dilatado lapso histórico. Marshall Berman afirma que en el 
transcurso de poco más o menos 500 afias se ha conformado la experiencia de vida 
de la modernidad. Las sensaciones propias de las personas que piensan que son las 
únicas en percibir el cambio del tiempo y el espacio modernos, se ha Ido fraguando a 
través del lapso Indicado, a su vez, es posible pensar que en el devenir de ese tiempo 
se haya formado una especie de tradición propia de la modernidad. 

La modernidad, es decir, el conjunto de experiencias de vida que identifican el cambio 
'del tiempo y el espacio, son contradictorias y difusas, prometen ser satisfactorias y no, 
Indican seguridad y riesgo, y traspasan las fronteras geográficas, en suma, el conjunto 
de experiencias que tiene que ver con el tiempo y el espacio modernos es producto de 
múltiples causas. 

En la opinión de Berman, en la actualidad, el mercado mundial capitalista es base de 
la modernidad, mercado cuya dinámica esta, por cierto, en permanente desarrollo, y 
no por ello es menos caótico e incierto. 

141 Marshlll~ Bennan, op. cit., pág. 1. 
lCl lbid., pág. 1. 
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Resulta claro que para Berman un factor que Influye en la experiencia de vida actual 
respecto del tiempo y el espacio, es el llamado mercado mundial, con lo cual es 
posible advertir que se trata de uno de los rasgos propios de la globallzacl6n,: si el 
mercado mundial capitalista es factor para promover una experiencia de vidIt en 
donde el tiempo y el espacio están en continúo movimiento, quiere decir que la 
globallzaclón conlleva está Inercia de percepción y construcción del tiempo y el 
espacio. 

Él 6ef'lala que el avance de las ciencias Influye en la percepción del mundo, que la 
industrialización conlleva el uso de la ciencia y la tecnologra, que a su vez Influye en la 
transformación del hábitat humano y de las relaciones de la población. 

Asimismo, el autor Identifica variados procesos que Impulsan de forma permanente y 
profunda cambios de las relaciones sociales. Existen Imágenes en las cuales los 
Individuos se miran envueltos en el transcurso de actividades clentrflcas y produdtlvas 
cambiantes. Intenso crecimiento demográfico y circulación masiva de poblacIOnes. 
Fortalecimiento de los poderes del Estado y resistencias de la población orientadas 
hacia la vida personal y cotidiana. Medios de comunicación que permiten el 
movimiento de personas, asr como el Intercambio de Imágenes e Información de 
masas. La impresión que se desprende de lo anterior, efectivamente, es un coflunto 
de experiencias de vida, en donde el tiempo y el espacio, tanto Interno como externo, 
está en permanente mutación. 

A decir de Bennan: 108 grandes descubrimientos en las ciencias flslcas, que han cambiado nue8tras 
Imágenes del universo y el lugar en él; la Industriallzaolón de la producción, que transforma el 
conocimiento clentlfloo en tecnologla, crea nuevos entomos humanos y destruye los antiguos, lIOelera 
el ritmo general de vida, genera nuevas formas de poder colectivo y lucha de clases; las Inmansas 
alt9lllclones demográficas, que han separado a millones de personas de su hábitat ancestral, 
lanzándolas a nuevas vidas a través de medio mundo; el oreclmlento urbano, rápido y a menudo 
caótico; los sistemas de comunicación de masas, de desarrollo dinámico, que envuelven y unen a las 
sociedades y pueblos más diversos, los Estados cada vez más poderosos, estructurados y dlrtgldos 
burocrátlcamente, que se esfuerzan constantemente por ampliar sus poderes; los movimientos 8QClales 
masivos de personas y pueblos, que desatlan a sus dirigentes polltlc09 y económicos y se elftJerzan 
por conseguir cierto control sobre sus vidas; y finalmente, conduciendo y manteniendo a toda: estas 
personas e Instituciones un mercado capitalista mundial siempre en expansión y drástJcatnente 
fluctuante.2~ . 

La modernidad entendida como ese conjunto de experiencias de vida res:! del 
tiempo y el espacio cambiantes, se experimenta no sólo como un pres en 
mutación y perpetuo devenir, sino que relaciona múltiples espacios en los cua las 
fronteras geográficas, sociales y humanas se diluyen y expanden. Como ya habjmos 
sef'lalado, la modernidad, como un perpetuo devenir, se asocia a la expr alón 
modernización, en donde el ámbito de acción se centra en la economra y la ftlca. 
En cambio, en el rnodemlsmo se refiere a valores que se expresan a través del arte, 
la cultura e, Incluso en las subjetividades humanas que, por cierto, se sup . n en 
permanente renovación y rápida sustitución. 

1<IJ ¡bid., pág. 2. 
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Cabe senalar que para Bennan, la modernidad ha tenninado, sel'iala tres paliados 
muy amplios, el inicio a partir del siglo XVI y hasta finales del siglo XVIII; el desarrollo 
desde 1790; y el final en el siglo XX. Para Barman, la dinámica propia de la 
modernidad conlleva la pérdida del contacto consigo misma, entre otras cosas, porque 
las relaciones de la modernización y el modernismo Implican experiencias de vida 
contradictorias y quizás Irreconciliables, provocando, precisamente la desvinculación 
con las rafces propias de la modernidad. 

Podemos indicar que mientras que para Habermas el sujeto de'la conciencia de una 
época respecto del ttempo serra una especie de Intelectual y en todo caso las 
llamadas vanguardias, para Berman es el sujeto Individual que vive cotidianamente la 
actualidad a través de la experiencia propia del tiempo y el espacio del hoy y el aqul. 

Por su parte, Anthony Glddens participa en la discusión acerca de la modernidad, 
proponiendo un análisis Institucional de ésta. Él no está de acuerdo con la Idea de que 
la modernidad haya desparecido, en consecuencia, se opone a quienes afirman la 
existencia de un orden postmoderno. Inclusive a quienes sostienen que la modernidad 
desaparece porque la producción de bienes será sustituida por la producción de la 

• Información, entre otras cosas, porque ésta serra sólo una de las dimensiones de la 
modernidad. 

• 

En relación con la posmodemidad, la identifica como parte de la polémica que se 
centra en cuestiones más bien filosóficas y epistemológicas, en consecuencia, en 
circunstancias relativas. A la posmodernldad le reconoce la posición acerca del 
desvanecimiento de los metargumentos; de la desconfianza en el desarrollo de esa 
historia que pretende apuntar hacia la existencia de un pasado conocido y un futuro 
predecible; asf como el hecho de que el conocimiento humano transita a través de 
múltiples opciones, de manera tal que la ciencia es sólo una de las formas de 
conocimiento. 

Para Glddens: "En vez de estar entrando en un periodo de postmodemidad, nos 
estamos trasladando a uno en que las consecuencias de la modernidad se están 
radicalizando y universalizando como nunca . ..244 

Para este autor, la modernidad se refiere a los modos de vida que surgieron en 
Europa a partir del siglo XVII y que se han convertido en formas de organización 
social a escala mundial, asimismo, identifica procesos que dan forma a la modernidad 
y, sobre todo, se concentra en el estudio de las Instituciones propiamente modemas. 

Quienes sostienen la Idea de la modernidad como progresiva, Identifican el desarrollo 
histórico como una continuidad; en cambio, quienes propugnan por la posmodernldad, 
están en desacuerdo, e Inclusive llegan a plantear el fin de la historia. Para el autor, es 
significativo ubicar la interpretación de la historia, ya que aquella tradición que vela por 
mostrar la narrativa del tiempo y el espacio, en donde el origen, desarrollo y 
culminación están en plena correspondencia, es prácticamente Insostenible, en 
cambio, la Idea de las discontinuidades históricas es más efectiva. 

r. 2<U Oiddens, Anthony, Consecuencias de la modernidad, Alianza Editorial, Espatlll, 1993, pAg, 17. 
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Para Glddens, la modernidad presenta una discontinuidad relevante con la tradición, 
entre otras cosas, porque los estilos de vida propiamente modernos romp6aron 
radicalmente con los modos de vida tradicionales, la Intercomunicación social se 
expandió a escala mundial y las experiencias rntlmas y personales en la vida cotidiana 
se alteraron profundamente. 

Ahora bien, puesto que este autor propone un análisis Institucional de la modernidad, 
se pregunta acerca Qe las discontinuidades propias de las Instituciones modemas, e 
Identifica tres: el ritmo del cambio; el ámbito del cambio; y la naturaleza propia de las 
instituciones modernas. O sea, el tiempo, cuya intensidad y cambio se profundiza, en 
gran medida, a través del uso de la tecnologfa. La extensión y ampliación del espacio 
en donde las comunicacIones permiten experimentar diferentes sucosos en la 
totalidad del planeta. y, con ello, asocia las Instituciones propias de la modernidad, 
entre las que destacan el Estado-nación, y algunas fonnas sociales capitalistas. 

¿Cómo podrlamos reconocer las discontinuidades que distinguen a las instituciones sociales modIpmas, 
de los órdenea sociales tradicionales? Una es ... el ritmo d6 cambio que la ora de la modemldad pone 
en movimiento ... la celeridad del cambio de la modernidad es excepcional. Quizás resulta més evtlente 
en lo que res pacta a la tecnologla, pero puede extenderse Igualmente a otras esleras. La .agunda 
discontinuidad es la del ~mMo del cambio. La interconexión que ha supuesto la supresión de barreras 
de comunicación entre las dlferent99 reglones del mundo, ha permhldo que las aghaclones de 
transformación social estallen prácticamente en la totalidad de la superficie terrestre. La -.rcara 
caracterlstlca atane a la naturaleza Intrfnseca do las Instituciones modemas. Algunas formas IOCiales 
modemas, tales como el sistema polltlco del Eslado-naclón o la dependencia generalizada de la 
producción a partir de fuentes Inanimadas de energla y la completa mercantlllzaclón de 108 produptos y 
del trabajo a8alarlado, simplemente no se dan en anteriores periodos históricos. Otras sólo poseen una 
aparente continuidad con los órdenes sociales antorlorea. Un ejemplo 99 la ciudad. Los asentamientos 
urbanos modemos frecuentemente Inoorporan 108 emplazamientos de las ciudades tradlclon8les y 
pueden llegar a ciar la Impresión de ser meras extensiones de las mismas, pero de hecho el urbllfllsmo 
moderno se ordena de acuerdo con principios muy diferentes a los que distinguieron a la ciudad 
premodema del campo en perlodoa anterlores.a.n 

En opinión de Glddens, la modernidad tiene ventajas, ya que las inst3nes 
modernas permiten un mejor desemperto y bienestar que las corpor nes 
tradicionales; sin embargo, la modernidad conlleva un lado oscuro. Las fa de 
producción modernas, por ejemplo, la industrial, altera negativamente no lIóto el 
entorno ecológico, sino el humano; el desarrollo del armamentlsmo, ImplICa la 
presencia latente, en ocasiones manifiesta, de las guerras; asimismo, el poder polltlco 
conlleva riesgos por la persistencia de fonnas de domInación dictatoriales. 

El mundo en que vivimos e8 espanto80 y peligroso: Esto nos ha obligado a algo más que s~ar o 
matizar la suposición de que el surgimiento de la modemldad nos conduolrla a la lormaclón ~1iI un 
mundo más feliz y más seguro. La pérdida de le en el "progreso· es, desde luego, uno de 108 fllm>res 
que subraya la disolución de la gran narrativa de la historia, pero en ello hay mucho más en Juego que 
la slmplé conclusión de que la "Istorla no conduce a ninguna parte". Tenemos que desa~r un 
análisis Insthuclonal del oarácter blfronte de la modernidad y, al hacerlo, debemos rectificar ~a de 
las IImhaolone8 de las plilrspectlVa8 teóricas de la soclologla clásica, limitaciones que núan 
afectando el pen8amlento sociológico ha8ta hoy.20111 

l" lbld. pA¡s. 19-20 
l~~ lb Id., pág. 23. 

, 
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Para el autor, los enfoques sociológicos clásicos resuHan parciales al analizar la 
naturaleza institucional de la modernidad. Mientras que para la soclologfa marxista 
serfa producto del capitalismo, para los seguidores de Durkhelm serfa de la Industria y 
la profundización en la división del trabajo social, en tanto que para los continuadores 
de Weber, serfa la racionalidad capitalista. Para Giddens, los tres enfoques son 
parciales, en cambio él propone la visión pluridimensional de las Instituciones 
modernas, en donde capitalismo, Industrialismo y racionalidad serfan parte de loa 
rasgos de éstas. 

Otra limitación serfa el concepto de sociedades modemas, ya que éste supone una 
delimitación y organización, asr como un orden y cohesión especrflcos, asf el concepto 
sociedades modernas abarcarra amplias dimensiones, empleando equivalentes como 
serra el caso de pars y nación, asr la Idea más acabada serra el Estado--nación, en 
donde se entreveran circunstancias de organización tradicionales y cuHurales que 
requieren de un tratamiento sociológico distinto. 

Una tercera IImltante del conocimiento sociológico relaciona dos posiciones al 
respecto. Aquella que supone que el conocimiento sociológico puede ser aplicado a la 
realidad con el objeto de corregirla; por otra parte, aquella posición que supone la 
transmisión del conocimiento sociológico en la vida y conciencia propia de los sujetos, 
para que éstos paulatinamente cambien sus condiciones de vida. 

Puesto que el conocimiento que se desprende de la socIologfa forma parte de las 
cuestiones que se viven en cotidiano, asr como el concurso de los metalenguajes 
sociológicos, resulta que el conocimiento sociológico está en permanente movimiento 
y en ambas direcciones, asf que no existe un punto de partida y de llegada estáticos, 
más bien la Idea es la de un conocimiento Inestable y en espiral que se orienta en 
ambas direcciones. 

A partir de lo anterior, Glddens, se propone Identificar la naturaleza propia de la 
modernidad, y en particular el dinamismo de ésta. 

• El dinamismo de la modemk:lad deriva de la sfIPlIracloo del tIempo y 91 espacio y de 8U racomblnaclón 
da tal manera que permita una precisa "reglonaJlzaclón" de vida 8OCIal; del dssanclaJt!I de 10' ,latttmal 
sociales (un fenómeno que S9 conecta ostrechamente oon lo, faotOlVl Involucrados en la 8eparaclón 
del tiempo y el espacio); y del re"exlvo ord9naml8nto y r90rd6naml8nto de la8 relaciones sociales. a la 
luz de las continuas Incorporaciones da oonoclmlento que afectan las acciones da 108 Indlvlduo8 y 108 
gruP08.~·7 

Puesto que el sociólogo Inglés entiende la modernidad como los estilos de vida que 
surgieron en Europa desde el siglo XVII, y que se han convertido en dominantes en la 
actualidad, sostiene el análisis institucional de la modernidad. A su vez, Identifica tres 
rasgos propios de las instituciones modernas, cabe destacar que dichos rasgos son 
opuestos a los existentes en épocas anteriores a la modernidad: la separación entre le 
tiempo y el espacio; el desarrollo de los llamados mecanismos de desanclaje o 
desmembramiento; y la apropiación reflexiva del conocimiento. 

147 Ibld., pág. 28. 
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Giddens caracteriza como modemldad tardra a la época actual, en la cual se 
desarrollan procesos de reorganización espacio-temporales y mecanismos de 
desanclaje o desmembramiento que afectan las condiciones InstHuclonales y, con ello 
la vida diaria de los seres humanos. 

Tras su reflexMdad Institucional, la vida social modema está caracterizada por procesos profundos de 
reorganización del tiempo y espacio, emparejado a la expansión de mecanismos de cle8memb,....lento 
de mecanismos que liberan relaciones sociales de la influencIa de los emplazamientos locales 
especIficas recomblnándolas a lo largo de grandes distancias espaolo temporales. La organlzacl6n del 
tiempo y el espacio anadlda a los mecanismos de desmembración radicalizan y globallzan I~ rasgos 
lnatltuclonales de la modemldad; transforman el contenido y la naturaleza de la vida cotIdlana.a 

La modemldad no Implica el reemplazamiento de lo tradicional, en todo caso, 88 una 
combinación de ciertos rasgos con lo actual. Para Giddens, la reflexividad del yo se 
asocia a una condición que paulatinamente se convierte en algo cotidiano, en ehK:to, 
es la razón crrtica que está presente en la vida social ubicando con ello una de la 
dimensiones del mundo social. Lo que se Institucionaliza en la sociedad actual es el 
principio de la razón, en la forma de duda radical, de manera que el conocimiento está 
permanentemente emplazado como hipótesis, de allf la reflexividad del yo. In~ en 
los llamados sistemas expertos se presenta la condición de duda radical, asr el autor 
afirma que en ~el marco de lo que denomino modemldad -supertor" o 'ardra" --nuestro 
mundo de la presente cotldlaneldad- el sr mismo (yo), como los contextos 
institucionales más amplios en los que él existe, tiene que hacerse reflexivamente. Sin 
embargo, esta tarea debe llevarse a cabo entre una confusa diversidad de opciones y 
posibilidades: 00249 

Glddens Introduce la expresión confianza, y ésta tiene una carga psl~1ca 
Indudable, la confianza se refiere al "buen" trato dado por los tutores y recibido pqr los 
crros, lo que tiende a la adquisición de seguridad. El "buen" trato dado por los tutores 
a los crros, genera confianza en estos últimos, de tal forma que es posible la c~lón 
de Instrumentos de protección que Glddens identifica como escudo ant las 
eventualidades y contingencias cotidianas. La confianza es una especie de ullo 
(cocoon) protector, que defiende al yo en sus contactos con la realidad cotldlan-.. En 
la modemldad, la confianza, afirma Giddens, "es un medio de Interacción con los 
sistemas abstractos que vacfan a la vida cotidiana de su contenido tradicional y 
establecen Influencias globales". 2&l 

Aún, más la dinámica de la modernidad tardra es un poco más compleja e Incluye 
procesos e Instrumentos que por primera vez se presentan en el desarrollo soci$l, en 
particular los llamados medios electrónicos. ' 

148 OiddCllU, Anthony, y otros, La modunldad desmembrada y ambivalencia. En Las consecuencias perv.rlos de 
la ttWdunldad, BII/'Celona Anthropos, 1996, páginIl3~. 
149 Ibld., pág. 35. 
vo {bId., pág.36. 
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En la modernidad superior, la Influencia de acontecimientos dlstantQ9 sobre eventoa cercanos y aobre 
las Intlmldadea del sr-mismo S9 conviertan an lugar común. Los mass-medla, Impresos y electrónicos, 
obviamente Juegan un papal central en este respecto. 58 trata de una experiencia mediada que ha 
influido profundamente en la autoldentldad y en la organización básk:a de laa relaciones soolaJes~ Con 
el desarrollo de loa medios de comunicación, particularmente la comunlcaolón electrónica, la 
Intelpenetraclón del autodesarrollo y de los alstemas soclalea, Incluyendo los sistemas globales, se 
hace más pronunciada. El "mundo" en el que vivimos hOyes, por eso, muy distinto del que habitaron los 
seres humanos en anteriores periodos de la historia. Es un mundo único, que posee un maroo unitario 
de experiencia (por ejemplo, respecto a los ejes de tiempo Y espacio) y, al mismo tiempo, 89 otro 
encargado de crear nuevas formas de fragmentación y dsperslón. Un universo de actividad social en el 
que los medios electrÓnicos tienen un rol central y ooll8tttutlvo.261 

Según Glddens, existen tres elementos que permiten entender la modernidad tardra y, 
con ello, la constitución del yo: la percepción y experiencia respecto del tiempo y el 
espacio; las condiciones y consecuencias de los procesos del desmembramiento o 
desenclave; y finalmente la reflexividad del yo. "La modernidad es esencialmente un 
orden postradlclonal. La transformación del tiempo y espacio, unida a los mecanismos 
de desenclave, liberan la vida social de la dependencia de los preceptos y práctfcas 
establecidas. Esta es la circunstancia en que aparece la reflexividad generalizada." 252 

La percepción y experiencia respecto del tiempo y el espacio Implica una diferencia 
radical entre la época premoderna y la modernidad tardra. Mientras que en la época 
premoderna, tiempo y espacio se perclbran y experimentaban de forma sucesiva, en 
la modernidad tardra el tiempo y espacio, se perciben y experimentan, además, 
discontinuamente. Asimismo, las Instituciones y la organización propias de la 
modernidad tardra tienden a reforzar la separación y recuperación del tiempo y el 
espacio de manera simultánea. 

En efecto, la separación entre tiempo y espacio, caracterrstlco de. la modernidad, 
Implica procesos de desmembramiento o desenclave. Las separaciones entre tiempo 
y espacio promueven un proceso simultáneo de llenado y vaciamiento, o sea, 
procesos de desmembramiento o desenclave. Glddens Identifica como procesos de 
desenclave o desmembramiento a las llamadas senales simbólicas y sistemas 

• expertos, a la vez, ambos son Identificados como sistemas abstractos. "Las senales 
simbólicas son medios de cambio de valor estándar y, por tanto, Intercambiables en 
una pluralidad de circunstancias. Los sistemas expertos (son) modos de conocimiento 
técnico cuya validez no depende de quienes los practican y de los clientes que los 
utilizan. Se extienden a las mismas relaciones sociales e Intimidad del yo".2!J3 

Tanto senales simbólicas como sistemas expertos contribuyen a las separaciones de 
tiempo y espacio, con lo cual surgen situaciones de relativa confianza y contingencia. 
En tal sentido, se engarza la noción de confianza y reflexividad que hemos senalado 
anteriormente. Cabe Indicar que ante el vaciamiento del tiempo y espacio, la Idea de 

2l. Ibld., págs. 37 y 38. 
2!ll Glddons, Anthony, Modernidad e Identidad del yo. El yo y la sociedad cm la ipoca contempordnlla, Espllftll, 
Ponlnsulll, 1997. pág. 33. 
m [bId., pág. 31. 
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confianza supone una actitud positiva, y que la reflexividad implica una conc¡Iucta 
social e Individual de permanente alerta ante la presencia y flujo de nUevas 
Informaciones y conocimientos. 

I 
Evidentemente que ante las condiciones de separación del tiempo y espacio, el 
desembramlento o desenclave, y la reflexividad, afectan el desarrollo de la vida 
cotidiana, ante todo porque las vivencias entre lo local y lo mundial se superponen. En 
este sentido, el uso y desarrollo de las tecnologfas de Información y comulÚC8.ción 
refuerzan el vaciamiento de tiempo y espacio, a través de una percepción y 
experiencia de las cosas y los hechos de manera diferida. 

La unlversallzaolón de la actividad social, que la modemldad ha generado, es de alguna manera un 
proceao de de8arrollo de neX08 genulnamento mundiales (como los que Implica el slst9ma de Eatados 
naclona1e8 o la división Intemaclonal del trabajo). Sin embargo, en un sentido general, el concepto de 
universalización 111& entiende mejor si 1118 considera que expresa aspectos fundamen~ de 
distanciamiento espaclo-temporale9. La Universalización atatie a la Intersección de ~ncla 
ausencl~ al entrelazamiento de aconteclmlento9 y relaciones IIIOOlalelll "a dl8tancla" con 109 contextos 
~~. i 

4.7. ¿Modernidad globallzada? 6 ¿globallzacl6n de la modernidad? 

Mientras que la sociologfa clásica establece como objeto de estudio a la sociedad o 
sociedades capitalistas, la soclologfa contemporánea parece desviarse al respado, ya 
que mira el capitalismo como una de las dimensiones de la modernidad y la 
globallzaclón, surgiendo problemas de definición teórica respecto a la sociedad o 
sociedades modernas o globalizadas. 

Como se observo, la llamada modernidad a la que se refiere Habermas significa que 
en ciertas épocas se renueva la conciencia respecto del tiempo. Asf, la moder~d se 
puede Identificar, cuando menos, en tres momentos. Significa la distinción lel 
presente y el pasado, asr como la continuidad entre éstos, al Intentar recupe r lo 
clásico de la antlgOedad; representa la apertura del presente hacia el futuro, en anto 
la ciencia y el conocimiento derivado de esta, permIte la promesa de un bien r en 
el futuro; por último, Implica la permanente renovación y la ubicación de un pe etuo 
presente, en tanto que la producción estética ya no mira hacia el pasado, slnQ que 
Identifica lo modema con lo de hoy, que a su vez será desplazado por lo riuevo 
~~~. : 

i 

En el caso de Berman, la modernidad, entendida corno ese conjunto de eXP~cias 
de vida, re'spacto del tiempo y el espacio cambiantes, se experimenta no sólo o un 
presente en mutación y perpetuo devenIr, sino que relaciona múltiples espacios n los 
cuales las fronteras geográficas, sociales y humanas se diluyen y expanden. , 

~41bId., pág. 35. 

1 
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Para Glddens, la modernidad se refiere a los modos de vida que surgieron en Europa 
a partir del siglo XVII, Y que se han convertido en formas de organización social a 
escala mundial, asimismo, identifica la dinámica que da forma a la modernidad para 
ubicar el estudio de las instituciones correspondientes. La dinámica de la modernidad 
se debe a tres factores: la separación del tiempo y el espacio, asr como la 
consecuente recomposición de la vida social contemporánea; el desmembramiento o 
desanclaJe de los sistemas sociales, en donde las sef'iales simbólicas y sistemas 
expertos son significativos; y por supuesto la reflexividad centrada en el yo. 

En párrafos anteriores mencionamos que la soclologra es una disciplina que en la 
actualidad parece perder el objeto de estudio, es decir, el propio concepto de 
sociedad. Al respecto la opinión de Bauman es significativa. 

Entre las muchas claves conceptuales alguna vez desplegadas por la soclologfa para abrir \os 
oompartlmlent09 ocultos de la experiencia humana que están cayendo en desuso, declaradas obsoletas 
o retrospectivamente consideradas de origen defectuosas, la "aocIedad" 89 el primero de \os ténnlnos 
del vocabulario sociológico en ser ridiculizado, y tener que reHrarse, para ser r99rT1p1azado por la 
"red".-

Entre las fronteras de la plurimodernidad y la globallzaclón, es posible advertir que la 
conciencia, experiencias e Instituciones humanas tienden al cambio y a la 
transformación. La sociedad, en sus variantes de pars, nación e Incluso de Estado
nación., son inoperantes para dar cuenta del sentido de los cambios y las 
transformaciones, porque la modernidad y la globallzación no parecen pertenecer a 
una sociedad en particular, aunque tampoco es posible advertir el paso de una 
megasocledad. 

Las formas de 'ser, de experimentar, de comportarse moderna y globalmente, apuntan 
hacia el fortalecimiento de lo individual, en donde el riesgo es adquirir compromisos y 
detener el cambio, es un Individualismo extremo en donde el cambio es permanente. 

Una identidad flexible. una disposición constante al cambio, una capacidad de cambiar sobre la 
marcha, asf como la falta de compromisos duraderos (del Hpo "hasta que la muerte nos separe' es lo 
que parece confonnar, antes que la confonnldad a estándares inamovibles y la lealtad Incondicional a 
las costumbres alguna vez establ90ldas, la menos riesgosa de 188 estrategias de vida concebibles hoy 
endfa.~ 

Una de las imágenes que se desprende de dicho comportamiento humano es 
precisamente que la conciencia, la experiencia y las Instituciones modernas y 
globales, hacen el vado a la idea de sociedad. Sobre todo, cuando se observa que el 
ser social es lo obsoleto y particular, que a su vez parece estallar en miles de af'iicos. 
En cambio, el ser Individual y los proyectos de vida centrados en el yo parecen ser las 
nuevas relaciones, hechos y acciones sociales, que por cierto acoge con cierto 
pesimismo, un sociólogo de la talla de Zygmunt Bauman. 

266 Bauman, ZYimunt, La sociedad :siJ/ada, FCE, Buenos Aires pág 57. 
2'<1 [bId., pág. SO. 
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Adqulrlr compromisos a largo plazo, aal como depender da los compromlaos da los otroe. está 
asumiendo cada vez más la apariencia de una conducta Irracional, al desentonar más y m:z: la 
Qxperlencla de la vida dlarla. Por otra parte, el caréctsr endeble da loa contratos, la volatilidad los 
compromisos y lo provisorio de las asociaciones son considerados Clll.da vez más "la opción nar. 
Sostenidos por la complicidad de los actores, acaban por autolmpulsarsEt Clll.da vez a mayor v~d. 
Los marcos que sallan dar forma a 108 proyectos de vida, ese material moldeado en la experl~ con 
el que aollan teJef89 las Imágenes de la "sociedad" en tanto totalidad sólida y duradera, se han ~elto 
frágiles y quebradizos; a pasar da resultar útiles en un momento dado, ya no puede pec:llrsélftlJ a 108 
marcos conceptuales que sobrevivan 8. los problemas puntuales para los que fueron pensados.MII! 

Parafraseando al viejo y querido Marx, podrfamos decir "Toda sociedad se desvanece 
en la plurimodemldad y la globalización, y la lucha de clases se reemplaza por la 
guerra del IndIvidualismo." 

~7 Ibld, pág.54. 
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CONCLUSIONES 

1. Eetudlo diferenciado de la comunlcaolón a travú de loe enfoques 
eoclológlcos c"slcos 

En el transcurso del estudio sociológico de la comunicación educativa global, 
separamos el análisis de la comunicación, y la asociamos con los siguientes enfoques 
sociológicos: 1) Enfoque sociológico clásico marxista; 2) Enfoque sociológico clásico 
durkhelmiano; 3) Enfoque sociológico clásico weberlano; 4) Enfoque sociológico de la 
Industria cultural; 5) Enfoque sociológico del Interacclonlsmo simbólico; y 6) Enfoque 
sociológico de la acciÓn comunicativa. 

En base al estudio realizado acerca de la comunicación y, a través de los enfoques 
sociológicos clásicos, la comunicación aparece como efecto de las felaciones, hechos 
o accIones sociales. Asf el estudio de la comunicación se desenvuelve de manera 
diferenciada, ya que al asociar la comunicación con las relaciones, hechos o acciones 
sociales, se obtienen diferentes resultados. 

A) Con el enfoque sociológico marxista resulta que la comunicación es producto de 
relaciones sociales de producción, en donde destacan el trabajo y el capital. El 
surgimiento de la comunicación, en sus modalidades de lenguaje y habla, son 
producto del trabajo. En algún momento del desarrollo de la humanidad, la 
comunicación surge como lenguaje y en particular como habla, sólo que tal 
circunstancia no se puede ubicar de manera precisa, en todo caso se supone que en 
el largo devenir de la evolución humana la comunicación emerge como un efecto del 
trabajo. 

Al revisar más material acerca de este enfoque, detectamos que la comunicación, en 
la modalidad de lenguaje y, particularmente como habla, se menciona de una manera 
diferenciada y dispersa. El lenguaje aparece, alternativamente, como condición y 
manifestación de la necesidad humana que expresa la conciencia práctica del 
hombre; el lenguaje como expresión de clase social, particularmente, burguesa; el 
lenguaje especializado, por ejemplo, el filosófico; y la lengua nacional. Como puede 
advertirse, la comunicación, en su modalidad de lenguaje tiene múltiples significados. 

Cuando se trata la comunicación como producto de las relaciones sociales de 
producción, o sea, como lazos sociales y económicos dados entre el trabajo y el 
capital, la comunicación adquiere formas Uelcas o materiales, son vfas y medios de 
comunicación tangibles, cuya función primordial, consiste en articular el trabajo y el 
capital con los centros de producción, comercialización y consumo Industriales 
locales, regionales, y mundiales. Opinamos que esta forma de apreciar la 
comunicación es. significativa, y es una aportación que recuperamos del enfoque 
sociológico marxista, porque Implica no 8ólo el acompanamlento en la regulación y 
articulación del capitalismo, sino que perfila la constitución de la Industria de medios 
de comunicación. 
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Con el desarrollo del capitalismo, y de manera especial con el desenvoMmlento 
Industrial, resulta que los medios de comunicación, no sólo son Instrumentos de apoyo 
para la producción, circulación y acumulación del capital, sino que adquieren la fcprma 
industrial, asf se desarrolla la Industria de los medios de comunicación ter_res, 
ferroviarios y marrtlmos, Inclusive podernos hacer extensivo tal planteamiento, hacia la 
Industria de los medios de comunicación aéreos y, por supuesto hacia los IIaJnlldos 
medios de comunicación de masas y, que decir de los forman parte de las nu,vas 
tecnologras de la comunicación y de la Información. Todas las modalidades de medios 
de comunicación se mueven alrededor de la Industria capitalista, e Incluso forman un 
sector industrial que creemos necesario de Investigar para aproximamos con mayor 
detalle a los vrnculos económicos que se dan entre la globalización y la comunicación, 
esta última en su modalidad de medios de comunicación. 

B) Al revisar el enfoque sociológico clásico durkhelmlano, podemos comprobar que la 
comunicación no se trata de manera directa, sin embargo algunas relaciones 
conceptuales realizadas a través de este enfoque, enlazan de manera impUcIta a la 
comunicación. 

El concepto del hecho social se relaclonarfa con la comunicación, en tanto que a ésta 
la enlazamos como tal, es decir, si la comunicación, en su modalidad de lenguaje, se 
ve como hecho social, observarramos que éste es algo exterior y que constritJe la 
apropiación y uso del lenguaje. Asf que la comunicación, en su modall~ de 
lenguaje, más que un hecho Individual, es un hecho social, ya que es algo fu.", del 
Individuo, en otras palabras, no se nace con el lenguaje, sino que se aprende 
socialmente, además es algo que se Impone a los individuos, y que si bief, se 
adquiere y usa de manera particular, se hace conforme a cierta reglamentación y 
normatlvldad social. 

En base a la revisión de este enfoque, podemos sel'ialar que a las formas de "ntlr, 
pensar y actuar personales, asf como a las sensaciones, pensamientos y co~tas 
colectivas se les puede al'iadir las formas de comunicación Individual y COlectIV~' fla 
comunicación aparecerfa como un mecanismo de coordinación entre múltiples hos 
sociales, ya que las formas de sentir, pensar y actuar, tanto Individuales mo 
colectivas, asf sean coercitivas e irresistibles, se les tendrfa que estudiar a travé8 ~e la 
comunicación, en su modalidad de lenguaje. 

, 

Con este enfoque sociológico, la comunicación también surge, cuando se mencldna y 
usa el concepto: socialización. Éste slgnHlca transmisión de valores, creenc:Uts y 
conocimientos, si asociamos la transmisión como equivalente de comunlcaPlón, 
entonces ésta última, formarfa parte de la socialización. 

Un concepto más en el enfoque sociológico durkhelmiano, y que es posible asociarlo 
con la comunicación, es el de la solidaridad social. Ésta Indica dos formas de ~ego 
de los individuos a lo colectivo, o sea, son dos formas de identidad social; una ~ vra 
la solidaridad mecánica; la otra es a través de la solidaridad orgánica. La prirnelja es 
una forma de identidad adquirida por las semejanzas sociales, la segunda 88 una 
modalidad de· identidad asumida por las diferencias sociales. Ambas formae de 
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Identidad social se desarrollan a través de múltiples prácticas y modos de 
• socialización, que conllevan creencias, valores y conocimientos. SI uno se deUene y 

observa que las formas de Identidad son producto de una multiplicidad de prácticas y 
modos de socialización que traen aparejadas creencias, valores y conocimientos, 
podrramos pensar acerca de la Importancia de la comunicación. La solidaridad no 
podrra ejercerse, sino a través de la socialización y, por ende de la comunicación. 

Otro concepto que llama la atención en el enfoque durkhelmlano es el de la conciencia 
social que, si bien se menciona, no esta suficientemente desarrollado. Desde tal 
enfoque, se menciona la presencia de una conciencia social, colectiva o común, que 
es posible detectar cuando se registran acciones de apego social, ya S98 por 
semejanzas o por diferencias sociales. En el primero de los casos, la conciencia social 
está altamente concentrada e Influye directamente en el comportamiento Individual; 
mientras que en el segundo, la conciencia social está diluida e Influye parcialmente en 
el comportamiento individual. La conexión entre la conciencia social y prácticas 
colectivas que tienden al apego por semejanzas o por diferencias, tampoco puede 
Imaginarse sin la comunicación. Inclusive esa conciencia social, colectiva o común, 
requiere manifestarse, o sea, necesita de la comunicación. 

Mención especial requiere la idea de que el vrnculo entre el Individuo y la sociedad no 
es directo e Inmediato, sino que requiere de un proceso de maduración personal y 
social. La parte biológica del ser, o sea, el organismo, el cuerpo del individuo, requiere 
de tiempo para la madurez, asimismo, la presencia de instituciones Implica una 
experiencia y conocimiento de reglas de comportamiento que se asimilan 
paulatinamente. La vinculación entre el individuo y la sociedad está mediada por las 
instituciones, ya que todo nuevo ser que se Integra a la sociedad encuentra un 
conjunto de hábitos y creencias que se imponen desde edades tempranas y dan la 
Impresión de ser exclusivas y originales. En el desarrollo del ser humano, existe un 
proceso de maduración Individual y social, que se Identifica con el desarrollo biológico 
que 8e centra en el ser Individual y la conciencia de sr mismo, por otra parte, existe 
una identidad individual y social en la cual convergen las Instituciones, que a su vez 8e 
muestran como organizaciones o establecimientos cuya función es la de mediar para 

t' que se afirme la conciencia individual y social. El universo de las Instituciones Implica 
formas de organización social en donde parttclpan los seres Individuales, espacios en 
los cuales Intervienen e Interactúan las personas, no sólo a través de las reglas, 
comportamientos, actitudes e Ideas impuestas por las instituciones, 81no por las 
prácticas y formas de comunicación que se desprenden de las propias Instituciones. 

Inclusive, uno puede pensar que con el enfoque sociológico durkhelmlano, es posible 
ir un poco más allá de la Idea de una sociedad altamente organizada por los hechos, 
la solidaridad, la conciencia social y las Instituciones. Cuando el autor se refiere a las 
llamadas corrientes sociales e Identifica comportamientos relativamente espontáneos, 
en donde el entusiasmo, la Indignación y la compasión son visibles, reconoce que 
ciertos comportamientos funcionan como hechos sociales, más no como solidaridad y 
conciencia 80clales e Instituclonalldad. Las corrientes sociales son formas de reunión 
espontáneas y tienen que ver con el entusiasmo, indignación o compasión de 
colectivos, multitudes, muchedumbres y masas que Influyen en las conductas de los 
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Individuos, ya que éstos llegan a adoptar actitudes hasta cierto punto extraftas o, 
Inesperadas para sf mismos. Con base en lo último, serfa posible pensar acerca de 
aquellos comportamientos masivos del deporte y el entretenimiento, asr como 81 de 
marchas y manifestaciones en donde la Idea de las corrientes sociales ~rfa 
presente, y en donde además se presentan peculiares flujos de comunicación. 

Dentro de las corrientes, sociales también se identifican aquellos colectivos que 
descansan en actividades religiosas, poUtlcas, literarias, o artfstlcas, y que a su vez 
mantienen criterios de pertenencia y acción particulares. SI bien es cierto qu. las 
corrientes sociales están relativamente desorganizadas y limitadas a ámbitos sociales, 
la comunicación forma parte de ellas, no sólo como circunstancia, sino oomo 
manifestación de múltiples expresiones. 

Por supuesto que Durkheim Identifica una actividad social, en donde la comunicación 
es un poco más visible, en efecto nos referimos a la educación, cuando el autor 
menciona que la educación consiste en una socialización metódica cuyo fin es 
transmitir creencias, valores y conocimientos, esté implicando a la comunicación. 
Creemos que con este enfoque serfa posible analizar parte de nuestro objeto de 
estudio, sobre todo en relación a la comunicación, en su modalidad de lenguaje y 
préctlcas sociales, ahora bien, nos parece que serfa necesario mantener la separación 
entre el anterior enfoque y éste, pensamos que metodológicamente serfa diffcil sumar 
ambos, más bien conviene realizar indagaciones acerca de la comunicación educativa 
global, manteniendo la separación de enfoques. 

C) Con el enfoque sociológico weberlano, la comunicación es manifiesta, aunque sin 
ser central, quizá porque la racionalidad capitalista se considera como pieza clalJ9 en 
el comportamiento Individual y en el desenvolvimiento de las sociedades modernas. 

En los planteamientos sociológicos de Weber, algunas veces la comunicación es 
implfcita; yen otras, es expUcita. Esto es asr cuando define .Ia sociedad, y ta",bién 
cuando aborda la definición de la acción social. 

En el primero establece que la sociedad es una relación social, siempre y cuando, se 
fundamente en un equilibrio de intereses por motivos racionales de fines o de valores. 
En este sentido, la comunicación está subsumida a lo racional y se presenlJ de 
manera Implfcita, ya que fundamentar y equilibrar los motivos racionales, s88J'l de 
fines o valores, tienen que realizarse a través de la comunicación. [ 

i 
En un segundo momento, senala que la sociedad descansa sobre los acu~s Ó 
pactos racionales dados por declaración recrproca. En este sentido, la comu ció n 
está planteada explfcitamente y forma parte fundamental de los acuerdos o ctos 
racionales, en tanto éstos tienen que ser expresados. ~ 

Cuando Weber da cuenta de la definición de la acción social, la comunicación se 
encuentra presente, y es de manera evidente. El sociólogo alemán senala quec "La 
"acción social", es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos 
está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo." CUflndo 
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sel'lala que el sentido mentado por el sujeto o sujetos se refiere a la conducta de otros, 
entonces es visible que el sentido se acompai'la de la emisión de lo declarado, lo 
dicho, lo comunicado por el sujeto; inclusive se puede senalar que existe una 
conducta que, aunque no se declara, implica la comunicación IndMdual, es decir, los 
pensamientos propios que se orientan a la consecución de metas, y que están 
presentes en el curso de la acción social: es el sentido subjetivo del sujeto. 

Cuando Weber aclara lo relacionado con los diferentes tipos de la acción social, pone 
énfasis en lo racional y la racionalidad, quizá por eso, la comunicación pasa a un 
segundo plano. Pero la acción social sea del tipo que sea, requiere de la 
comunicación, sólo llamamos la atención que parece ser una comunicación 
Interlndividual, esto es, una acción social, preferentemente, entre dos actores, que 
mantiene más bien una comunicación Interindivldual, que institucional o colectiva. 

2. Continuidad de estudio acerca de la comunloaol6n a través del enfoque 
soclol6glco clásico marxista y el enfoque soclol6glco de la Industria cultural. 

Después de haber realizado el estudio de los enfoques sociológicos de la 
comunicación, observamos que entre el enfoque sociológico clásico marxista y el de la 
industria cultural, existe continuidad y, aunque tratan la comunicación de manera 
Indirecta, es posible proseguir el estudio de ésta. 

Con el enfoque clásico marxista se analiza a las sociedades capitalistas a través de 
las relaciones sociales de producción, que entre otras cosas, manifiesta la regulación 
y articulación económica y social a través de la forma industrial capitalista. El segundo 
al recuperar el concepto de relaciones sociales de producción y, quizá sin desplegar 
puntualmente el análisis a través de tal concepto, manifiesta claramente que la 
regulación y articulación industrial capitalista, llega al grado de Incluir a la cultura, 
dando forma al sef\alamiento y estudio de la Industria cultural. Ahora bien dentro de 
tales enfoques la comunicación aparece de forma Intermitente y con diferentes 
sentidos y significados. Podrramos preguntamos si la comunicación al ser parte de las 
relaciones sociales de producción capitalistas y al formar parte de la Industria cultural, 
podrfamos plantear el estudio de la industria de la comunicación global. 

Después de revisar el enfoque sociológico clásico marxista, se puede afirmar que la 
comunicación en sus formas material y económica es significativa para el desarrollo 
del capitalismo en general y de la acumulación de capital en particular. En tal sentido, 
la comunicación material y económica se identifica con las vfas y los medios de 
comunicación que son producto del desenvolvimiento del capitalismo. Podemos 
afirmar que la comunicación material y económica es un factor que favorece la 
articulación y la regulación de las relaciones sociales capitalistas. Por ejemplo, en el 
capitalismo, las vras y los medios de comunicación terrestres y ferroviarios, asr como 
los medios de comunicación pluviales y marrtimos, son importantes para el concurso 
del capital y el trabajo, al Igual que para el desarrollo de la producción, circulación y 
consumo de mercancras, bienes y servicios. Una consecuencia de lo anterior es la 
formación de los centros industriales, comerciales y de servicios que dan forma a las 
ciudades, que a su vez se convierten en los espacios de habitación y vida de la gente 
que se mantiene a través de las relaciones sociales del trabajo y el capital. 
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Los anteriores argumentos nos permiten ubicar a la comunicación educativa global en 
la lógica de la Industria cultural, del entretenimiento y la publicidad. Asimismo .erra 
posible realizar un programa de Investigación fundamentado en la Irnea de la Ind4strla 
cultural y los rasgos que la caracterizan. 

Podemos mirar un poco más allá, observando que los medios de otras épocas se 
combinan con las modernas tecnologfas de la comunicación y de la Informaclór;l, de 
tal forma que el surgimiento y reconfiguración tecnológica de los med~ de 
comunicación, son producto del Impulso industrial del· capitalismo. Lo· anterlqr se 
desprende al utilizar el enfoque clásico marxista y combinarlo con la orientaclÓl) de la 
Industria cultural y del entretenimiento de la Escuela de Frankfurt. Se puede pensar 
que el desarrollo de la comunicación material y económica es un factor de articulación 
y regulación social y cultural, y en consecuencia, la comunicación educativa global 
podrfa identificarse como elemento de enlace y reordenamlento de lo material, 
económico y simbólico, y por supuesto de lo virtual, todo ello a través del uso ~ los 
medios de comunicación tradicionales y las nuevas tecnologras de la Infonn~lón, 
pero sobre todo, de los contenidos que Implica el uso de tales Instrumentos. . 

3. Continuidad 80010lóglca acerca del estudio de la comunicación medllnte el 
enfoque clúlco weberlano y el enfoque 8oclológlco de la acción comunicatIVa 

El enfoque sociológico de la acción social se prolonga a través del enfoque de la 
acción comunicativa, lo que a su vez abre la posible perspectiva de estudio ~e la 
comunicación en su modalidad subjetiva e Intersubjetiva. que podrfa ser asoclaK:Io a 
situaciones de relaciones Individuales e inlerlndlvlduales. 

Entre el enfoque sociológico clásico de la acción social y el enfoque sociológico de la 
leorra de la acción comunicativa se presenta una Unea de continuidad. En ambos 
casos se menciona la comunicación, sólo que en el primero, pasa casi desapercl~lda; 
mientras que en el segundo se trata de forma compleja y abstracta. En ambos CJisos 
y, a partir de la interpretación de la acción social y desarrollo de la acPclón 
comunicativa, es posible afirmar que la comunicación aparece como elementp de 
regulación y articulación de acciones Interindividuales, más que Institucionalfts o 
colectivas. 

En el enfoque sociológico clásico weberiano, que como hemos visto en pártafos 
anteriores, la comunicación es manifiesta, aunque sin ser central, quizás porque la 
racionalidad capitalista se considera como pieza clave del comportamiento In~dual 
en el desenvolvimiento de las sociedades modernas. : 

En los planteamientos sociológicos de Weber, la comunicación es altematlva$nte 
implfclta, y explfclta. Ya hemos mencionado que esto es asf cuando Weber, defltle la 
sociedad, y también cuando aborda la definición de la acción social. 

En el primero de los casos, establece que la sociedad es una relación social, siempre 
y cuando, se fundamente en un equilibrio de Intereses por motivos racionales de fines 
o de valores. En este sentido, la comunlca:clón está subsumida a lo racional ,Y se 
presenta de manera Implfclta, ya que fundamentar y equilibrar los motivos racionales, 
sean de fines o valores, tienen que realizarse a través de la comunicación. I 
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En un segundo momento, Weber sef'\ala que la sociedad descansa sobre los acuerdos 
o pactos racionales dados por declaración recíproca. En este sentido, la comunicación 
está planteada explícitamente y forma parte fundamental de los acuerdos o pactos 
racionales, en tanto que éstos tienen que ser declarados, expresados, en síntesis: 
comunicados. 

Como hemos visto Weber da cuenta de la definición de la acción social, con la cual es 
posible observar que la comunicación está presente. Aunque parezca repetitivo, sería 
necesario recuperar lo que el propio sociólogo alemán sef'\ala: -La -acción social", es 
una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos estti referido a la 
conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo." Con la frase, -sentido 
mentado por el sujeto o sujetos", es evidente que el sentido mentado, consiste en la 
emisión de lo declarado, lo dicho, lo comunicado por el sujeto o los sujetos de la 
acción social; Inclusive se puede sef'\alar que existe una conducta que, aunque no se 
declara, está presente en el curso de la acción social: el sentido subjetivo del sujeto y, 
esto haría pensar acerca de los pensamientos propios que se enmarcan en una 
comunicación personal o subjetiva. 

Cuando Weber desarralla el análisis de los diferentes tipos de la acción social, pone 
énfasis en lo racional y la racionalidad, quizá por eso, la comunicación pasa a un 
segundo plano. Pero la acciÓn social sea del tipo que sea, requiere de la 
comunicación, sólo que nos parece ser una comunicación interindMdual, esto es, una 
acción social, preferentemente, entre dos actores, quizás puedan ser más, pero 
creemos que se mantiene como una acción social que Involucra una comunicación 
interindlvldual, más que institucional o colectiva. 

Será otro sociólogo alemán quien reivindique parte de la obra weberlana 
desarrollando la llamada teoría de la acción comunicativa, él es JQrgen Habermas. 

Diffcilmente se pueden establecer conclusiones respecto al estudio sociológico de la 
acción comunicativa, entre otras cosas, porque como el autor lo sef'\ala, la obra no es 
algo acabado, en todo caso es una propuesta. Por otro lado, hemos hecho un análisis 

• de la introducción y, de los dos Interludios. En éstos se exponen las bases de la teoría 
de la acción comunicativa, lo cual nos lleva a Identificar dos dimensiones de ésta. Por 
un lado, la discusión acerca de la racionalidad de la acción comunicativa; por el otro la 
argumentación acerca de la acciÓn comunicativa en relación con la vida cotidiana o, 
como Habermas lo menciona, con el mundo de la vida. 

1-

La primera parte, o sea, la discusión acerca de la racionalidad de la acción 
comunicativa, conlleva un alto grado de abstracción. El debate se desarrolla con 
respecto a la razón instrumental, propia del capitalismo, discutiendo el sentido de ésta. 
Ahora bien, la razón Instrumental, llega a establecerse como una forma de conducta 
social y, por ende, afecta el comportamiento Individual con formas de proceder que 
conllevan la racionalidad orientada hacia fines. En este sentido, se deja ver poco 
acerca de la racionalidad en tomo a lo cognitivo, aunque el autor lo sef'\ala, no deja de 
llamar la atención, porque supone un sujeto con un legado proveniente de la 
ilustración, en donde la razón cognitiva se extiende al paso del tiempo, en 
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consecuencia se supone un actor con cierta conciencia de sI mismo; habituado a 
ejercer la racionalidad Instrumental; y con una aHa competencia IIngOfstlca. Sobnt esa 
base, Habermas supone que es posible una racionalidad comunicativa, o sea una 
acción orientada hacia el entendimiento, más que al logro de fines. 

La base de la argumentación acerca de la racionalidad de la acción comunicativa, 
proviene de la trama de la racionalidad weberlana, además de los actos de habla r las 
estructuras y procesos de coordinación orientados hacia el entendimiento. Se Il"ede 
observar que al discutir la racionalidad de la acción comunicativa, confrontándola con 
la racionalidad de la acción orientada a fines, los argumentos del autor se mantienen 
con un alto grado de abstracción. 

En el segundo Inter1udio de la teorla de la acción comunicativa, Habermas deaarrolla 
lo relacionado con el mundo de la vida y la trrada de los mundos de la vida, con 101cual 
trata la acción comunicativa como parte sustantiva de la vida cotidiana. Si ~ es 
cierto que el autor asocia la acción comunicativa a situaciones de vida cotidiana. los 
argumentos no dejan de ser abstractos, inclusive surge el conceplOi de 
Intersubjetividad que se liga con los términos de cultura y lenguaje, aunado al y8 de 
por sI compleja relación de la trIada de los mundos, en donde lo trslco, lo s~ y lo 
subjetivo adquieren matices de suma abstracción. Lo mismo que respecto al ~rlor 
Interludio, podemos decir, que ditrcllmente se puede llegar a conclusiones y, en todo 
caso Implica una futura tarea de estudio para asoclar a nuestro tema de Investigación. 

4. Estudio de la comunicación a trav's del enfoque soolológlco del 
Interacclonlsmo simbólico 

El Interaccionisrno simbólico no surge estrictamente como un enfoque sociológico, sin 
embargo, la recuperación de éste por parte de ciertos sociólogos, demuestra que tiene 
suficientes elementos para formar parte de la soclologla. Con el enfoque sociollSglco 
del interacclonlsmo simbólico, se sostiene que la sociedad produce a la comunlc:$clón 
en su forma de lenguaje y, ambos, comunicación y lenguaje, contribuyen y facliÜtn la 
organización de la sociedad. I 

I 

Desde este punto de vista, George H. Mead aprecia que la sociedad está a/t8fll9nte 
organizada a través de variados grupos, comunidades e instituciones, a partir d$ las 
cuales se organizan y se generan conductas comunes o generalizadas. Éstas son 
formas de ser y de actuar Individuales que permiten realizar, Identificar y compartir las 
reacciones de la conducta propia, e Inclusive las de otros Individuos. Cqn la 
organización social a través de comunidades e instituciones, se forman 
comportamientos o reacciones individuales que son comunes en la gente, IIam~o la 
atención lo significativo que resulta ser la comunicación, y particularmente elle~aJe. 

La comunicación en la forma de lenguaje indica una doble condición humana, ~r un 
lado, es una aptitud Individual; y por otro es una capacidad social. SI los indlvlduós se 
comunican mediante el lenguaje, es para expresar tanto las reacciones e impresiones 
personales que los entornos naturales y sociales le causan, asl como el compartir las 
emociones e Ideas que ello les provoca. Las reacciones e Impresiones, asr Comb las 
emociones e Ideas, están organizadas de manera común y de forma generaliz •. 
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La comunicación a través del lenguaje Implica la apropiación y el traslado de 
reacciones más bien colectivas, que personales. Esto es posible porque la 
comunicación y el lenguaje se estructuran a través de sfmbolos que significan 
situaciones y reacciones comunes generalizadas. Los sfmbolos significantes se 
manifiestan a través de múltiples actos humanos, en donde se ponen en Juego tanto 
los gestos como las palabras. 

El Interacclonlsmo simbólico, o sea, la acción social Inmediata y redproca dada por 
Imágenes significativas, se desenvuelve mediante múltiples actos sociales que los 
Individuos realizan entre sr. Los actos sociales se pueden Identificar en dos grandes 
grupos, los actos sociales de la etapa prellngOfstica y los actos sociales de la fase 
IIngOfstica. Los primeros son actos sociales apoyados en los gestos, mientras que los 
otros son actos sociales basados en los sfmbolos significantes. 

En los actos sociales de la etapa prellngOfstlca, los gestos son formas de intercambio, 
que Indican una conversación muy elemental; pero Implican reacciones especfficas e 
impulsa adaptaciones rec fp rocas. Este tipo de actos sociales permite reconocer que 

• los Individuos ejercen conductas externas e Internas, mismas quo se manifiestan a 
través de movimientos y ademanes corporales, asf como de gestos faciales y sonidos 
automáticos, que a su vez facilitan o no, una precaria adaptación social. 

Los actos sociales de la fase IIngOfstlca se reconocen por el uso de sfmbolos 
significantes, que no son otras cosas que los signos propios del lenguaje y en 
particular del habla. Las sensaciones, emociones e Ideas son experiencias 
Individuales que se manifiestan a través de la conversación de gestos trslcos y 
vocales, con lo cual se manifiestan grados de conciencia y significación. 

Los actos que conllevan la conversación de ademanes y gestos vocales significantes, 
reflejan la organización social del grupo, la comunidad, Institución y sociedad misma. 
Asf que la conciencia, el pensamiento y el habla Individuales son efectos de la 
organización social. 

En situaciones en donde la gente se expresa a través de conversaciones, no sólo se 
representan sfmbolos significantes, sino que se dan otras manifestaciones simbólicas, 
por ejemplo: las formas de vestir y gesticular, que a su vez, pueden ser conscientes o 
no. 

El uso y apropiación de sfmbolos significantes, permiten el paso de la significación, 
que a su vez indica adaptación y transformación. La significación supone una 
actividad interindividual que se desarrolla cuando uno de los actores Identifica su 
participación y controla su propia acción, presentándose asf la adaptación. Si la 
significación logra afectar al otro, resulta la transformación, ya que Implica reacciones 
mutuas y comunes que conllevan nuevos estfmulos para los Individuos participantes. 
Como es de suponerse, la significación en su doble modalidad, o sea, de adaptación y 
transformación, es posible a través de la comunicación en su modo de lenguaje. 
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La capacidad de significación se apoya más que en la conciencia habitual, en la 
conciencia demorada. La primera, se desenvuelve como reacciones Instintivas o 
reflejas, mientras que la segunda se desarrolla como reacciones mediatas y reflexivas. 
La conducta demorada y reflexiva supone la simbolización o Idea acerca de lo· que 
ocurrlrfa si a las situaciones originales se le afiaden nuevos elementos; el caso más 
significativo es el de Imaginar el futuro, y para ello la comunicación y el lenguaje 
resultan imprescindibles. 

La experiencia del ser individual o "sf mismo" parte desde la base de un cuerpo propio 
y se aprecia percibiendo y observando la presencia de otros seres Indlvlduallzadol. El 
"sr mismo" se experimenta a través de la Interacción, en donde el "otro generalizado· 
es significativo. La Interacción simbólica y, por ende, la comunicación, capadea al 
individuo para mirarse como objeto y sujeto, en cuanto asimila y comparte las 
actitudes de otros Individuos, que a su vez Indican la presencia de un grupo social 
más organizado, amplio y generalizado. 

El origen del ser Individual o "sf mismo· se Identifica a través de la comunicaFlón 
prellngOfstlca; pero primordialmente mediante la comunicación IIngOfstica, o sea, en el 
uso e intercambio de signos significantes. La comunicación de signos slgnlficatltes 
Implica la cooperación entre Individuos y la capacidad de compartir sensaciones, 
emociones y pensamientos. 

El tránsito de Individuo a persona se realiza a través de la interacción simbólica, en 
donde la comunicación adquiere una singular relevancia, ya que el individuo no sólo 
es objeto, sino sujeto. A la vez, existen dos actividades que capacitan allndivfduo para 
comportarse en función de los otros: el juego y el deporte. Estas actividades son el 
preámbulo del tránsito entre Individuo y persona. Mientras que el Juego representa una 
fase de maduración que prepara al Individuo para asumir papeles sociales conforme a 
la organización de los grupos sociales, el deporte supone una etapa de conocimiento 
y aceptación de reglas a seguir conjuntamente con los "otros", lo que a su vez reJleja 
la organización de los grupos, comunidades e instituciones que conforman a la 
sociedad. r 

I 

La individualidad supone la confluencia de experiencias personales, identificando 
cuando menos tres situaciones: la subJetividad, el "yo· y el "mf". La subjetividad 
implica experiencias interiores, cuyo acceso es un privilegio personal. El f'yo· 
identificado como reacción del organismo (cuerpo más sistema central nervioso), poco 
más o menos permanente, ante las actitudes de los otros y las condiciones ~ los 
entornos. El -mf" que se reconoce como las actitudes organizadas de los otros, y Ique 
se adoptan como propias. Mientras que el yo es acción, el mf es situación. i 
Si asociamos lo expresado con la comunicación educativa global, nos encontramJnos 
ante un enfoque sociológico en donde la observación micro-social es significativa. Con 
el interaccionlsmo simbólico serfa posible identificar condiciones, manifestaciones y 
procesos en donde se privilegian las relaciones interpersonales, que en gran medida 
aluden al contacto in situ y la presencia tace to tace. La comunicación se observa 
como condición y manifestación, al igual que el proceso de coordinación qu~ se 
desenvuelve en el interaccionlsmo simbólico. : 
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Si la comunicación educativa global se presenta como condición y manifestación de 
uso de nuevas tecnologfas de la comunicación y la Información, en donde la situación 
y la presencia individuales se trasladan en tiempo y espacio variables y diferidas, nos 
preguntarfamos lo siguiente: ¿Estarfamos ante la cancelación del interaccionlsmo 
simbólico, o bien, confrontarlamos nuevas sHuaclones y manifestaciones que nos 
IIevarfan a replantear el Interacclonismo simbólico, en algo como: el Interaccionlsmo 
simbólico y virtual? 

5. ¿Transición de la educación social hacia una educación dellndlvlduall.mo? 

La sociologfa asume tempranamente el estudio de la educación, destacando la obra 
educativa de Emilio Durkhelm sobre la de Carlos Marx y Max Weber, sin embargo, al 
transcurrir del tiempo y en base a planteamientos sociológicos de estos dos últimos, 
se han desarrollado corrientes sociológicas que analizan la educación. 

En la sociologfa clásica y en la soclologfa moderna, la educación tiene distintos 
significados, e incluso, en la sociologfa de la educación se identifican varias corrientes 
que mantienen ámbitos de Investigación especff\cos, e Interpretaciones sociológicas 
particulares; pero en lo general, tanto la sociologfa clásica, como la contemporánea, 
coinciden en que la educación es producto de la sociedad; asimismo coinciden al ver 
que la educación reproduce a la sociedad; también convienen en aceptar que la 
educación es una de las mejores vfas para la formación de identidades colectivas. Sin 
embargo, parece ser que existen tendencias educativas paulatinamente más 
orientadas hacia la formación del Individualismo. Lo anterior, porque se identifican 
discursos de la modernidad y posmodernldad, asf como con orientaciones de la 
globallzaclón, que Identifican disposiciones socloeducatlvas, cada vez más cercanas 
al individualismo. 

5.1 La educación como proyección de la 80Cledad y su Influencia en la 
formación de la Identidad social 

• Desde la perspectiva sociológica durkhelmlana, la educación se convierte en una 
pieza más de los hechos sociales, la solidaridad social, la conciencia colectiva y la 
socialización, con lo que se advierte la formación de seres más orientados hacia lo 
social que a lo Individual. Para Durkheim, la educación se desarrolla históricamente, 
reflejando dos situaciones; por un lado, expresa los Ideales de formación de las 
sociedades, por el otro, significa la evolución de diferentes sistemas educativos. Asr, 
se destaca que la educación es una y a la vez múltiple. 

. ' 

Cuando Durkheim se refiere a la educación como una y múltiple, Indica su dinámica 
social. La educación es una en tanto la sociedad exige formas de comportamiento 
similares, y es particular en cuanto los grupos sociales requieren de formas de ser 
propias . 
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La definición que Durkhelm sostiene acerca de la educación muestra un tratamiento 
sistemático y deliberado, ya que está compuesta por tres condiciones sociales: 1) Es 
una acción social entre dos grandes grupos sociales: adultos y Jóvenes; 2) Es la 
socialización de la generación joven; 3) Es una exigencia social mediada .por la 
sociedad polftlca y los grupos sociales. 

La educación es una acción social ejercida, hasta cierto punto, de forma unilateral 
entre una generación de adultos sobre una generación de jóvenes. Dicha -aCcIón 
social consiste en una socialización metódica de la generación adulta sob~ la 
generación joven. El objeto de la educación consiste en la socialización, que a 9U vez 
sipnifica comunicar y producir formas de ser, de pensar y de actuar colectlvaa. La 
educación está mediada por la sociedad polrtlca y los grupos profesionaJea. La 
primera delimita aquellas formas de ser, pensar y actuar que la sociedad exige para 
su continuidad. Los segundos postulan formas de ser, pensar y actuar particulares y 
con ello contribuyen a la diversificación de la sociedad. 

Desde esta perspectiva, se puede observar que la educación tiende a la formación 
social del Individuo, en donde la individualidad queda subsumida a la sociedad y, 
mediada por la sociedad polftica y los grupos profesionales. La Individualidad, a lo 
sumo, queda patentada con el nacimiento y la crianza primaria que Indica la existencia 
de un ser egofsta y asocial, ser individual que paulatinamente se Identifica con el 
colectivo, de tal forma que ese ser egofsta y asocial, Irremediablemente, se tranatorma 
en una persona socializada. 

5.2. El enfoque de Althueaer en educación: La reproducción económica e 
Ideológloa a través de la escuela. 

Con un enfoque, hasta ciertos Ifmltes marxista, se puede observar que la educación 
adquiere una nueva interpretación, ya que ésta se considera como parte del ~so 
de reproducción del capitalismo y como una expresión más de la domlnaci6q del 
capital sobre el trabajo. Coincide con el anterior enfoque, al aceptar que la soa.,dad 
produce la educación y ésta a su vez reproduce a la sociedad. . 

Althusser destaca que en el capitalismo tanto la producción como la reproducd6tl del 
capital corren de manera paralela, a la vez, advierte que con la producción de capital 
también se desarrolla la multiplicación y, aún más, la reproducción de la fuerza de 
trabajo. Dicha producción y reproducción de fuerza de trabajo implica no sólo el 
sustento material de la clase obrera a través del salarlo, sino la formación df las 
futuras generaciones proletarias, mediante la constitución de familias obreras. 

Para Althusser resulta claro que tanto la producción como la reproducción del ~al y 
el trabajo, no se explica sólo con la articulación material de la actividad económica. en 
la fábrica, sino que es necesaria una preparación técnica y social de la fu9fZ18 de 
trabajo, es precisamente la función de la educación o, como el autor lo seríala, es la 
función social del sistema escolar en el capitalismo. 
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Al sistema escolar capitalista corresponde la función de reproducción de la fuerza de 
trabajo. Esta Reproducción tiene que ver con una doble función. Por un lado, con la 
preparación técnica para que la población Joven ocupe puestos de trabajo en la 
producción, sea como obreros, empleados, especialistas o funcionarios de mando. A 
la vez, tiene que ver con el uso y apropiación de reglas sociales, que tienden a 
favorecer el respecto y obediencia de las formas de ser propiamente burguesas. 

Para Althusser, la visión económica de la reproducción no es lo suficientemente 
contundente para explicar por qué es tan efectivo el sistema escolar y tan importante 
la escuela. Hace falta ver hacia la superestructura e Identificar en ésta, no sólo los 
llamados aparatos Ideológicos del Estado, sino lo significativo que resulta ser la 
Ideologra. 

Al set\alar que la escuela capitalista es un aparato Ideológico del Estado, quizá el más 
Importante, ya que contribuye con las funciones económicas y sociales de preparación 
técnica de la fuerza de trabajo, asr como en la reproducción Ideológica de la misma, 
Althusser tiene el mérito de destacar la ideologra y, aún más, ofrecer una 
Interpretación sociológica al respecto. 

Para Althusser, ~as definiciones de Ideologra como sistema de Ideas que dominan el 
pensamiento de un hombre o grupo social, o reflejo de las condiciones materiales de 
existencia, o falsa conciencia, son superadas con la propuesta de la Ideologra como 
representación Imaginarla de la realidad y con la singular materialidad de aquélla. 

La ideologra como representación Imaginaria de la realidad, según AHhusser, se da a 
partir de que la realidad está fuera del sujeto, y una forma de apropiársela es a través 
de la ilusión. Ahora bien, si las formas de Imaginar la realidad se crean y multiplican, la 
representación de la realidad se realiza a través de Innumerables formas de tantasras, 
lo que a la larga tiende a sustituir la realidad misma y a mantener los lazos imaginarios 
para con la realidad. 

Si la Ideologra funciona como lazo Imaginario para con la realidad, requiere de una 
plataforma de comunicación y reproducción, son precisamente los aparatos 
Ideológicos los que cumplen tal función, en particular, la escuela. 

La ideologra como relación Imaginaria de la realidad social, se desarrolla a través de 
los múltiples aparatos Ideológicos del Estado, mediante variadas prácticas y rituales 
sociales que conllevan la Interiorización y exteriorización de comportamientos 
sociales. Esto último es posible porque la 1d90logra tiende a constRuir sujetos sociales, 
es decir, individuos que se comportan socialmente. 

La constitución de sujetos sociales es posible porque la Ideologra no sólo se 
manifiesta como Imaginación y práctica social, sino corno Interpelación o 
comunicación. La interpelación Ideológica alude a expresiones verbales y no, que de 
alguna manera, están cargadas de simbolismo y son asimiladas por los individuos que 
desde muy tempranas edades entran en contacto con formas de ser, de pensar y 
actuar que van perfilando más que IndMduos, sujetos sociales, en donde la escuela 
juega un papel primordial. 
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El mérito de Althusser en tomo a la cuestión educativa es no só\o el de proponer el 
papel de ésta en la reproducción de la sociedad burguesa, sino el de advertir qJJe la 
ldeologra tiene materialidad que se ejerce a través múltiples prácticas, en donde la 
Interpelación o comunicación vía los aparatos Ideológicos del estado, en donde el 
escolar es significativo, refuerza la relación Imaginaria con la realidad. Con- :tales 
planteamientos, es posible observar que la educación crea lazos soclaJea de 
reproducción, en donde el proyecto de la clase dominante, incluso llega a Impulsar 
formas de Identidad de la clase subordinada, aún con estos matices, es ~Ible 
advertir que la educación es enteramente social. I 

5.3 La reproducción cultural: propuesta 80clológlca y educativa de Plarre 
Bourdleu. 

La reproducción de la sociedad a través de la educación adquiere un singular' giro 
cuando Plerre Bourdieu y Jean-Claude Passeron ofrecen la versión centrada, más que 

- en la propagación social, económica o Ideológica de la educación, en la reproducción 
cultural. Bos realizan un análisis sociológico muy abstracto y ponen en juego muchos 
conceptos, entre los cuales destacan seis: la violencia simbólica, la acción 
pedagógica, la arbitrariedad pedagógica, la comunicación pedagóglai, el habitull, y el 
sistema de ensel'ianza institucionalizado. Estos conceptos difrcilmente se pUJtden 
parafrasear, y aún de manera resumida son difíciles de comentar. 

Algo que llama la atención, es que las definiciones de cultura y pedagogía no estén lo 
suficientemente dadas, más bien, aparecen en distintos momentos de la 
argumentación y con diferentes Interpretaciones, lo que a su vez indica matlcee en el 
tratamiento de la educación o sistema de ensel'lanza. 

Los autores definen la cultura desde la perspectiva histórica, asignándole a las clases 
sociales aristocráticas, primero, y a las clases sociales burguesas, después, el papel 
de clases culturalmente dominantes, que a su vez promueven aquélla, como parte del 
funcionamiento, Imagen y desarrollo propio de los sistemas de ensel'lanza. 

La violencia simbólica se asocia a procedimientos de Imposición e Inculcaol6n de 
modelos culturales propios de las clases dominantes. La violencia simbólica es 8Br en 
tanto se Impone e Inculca a través de múltiples y sutiles formas que asume la cultura. 
La violencia simbólica se expresa cotidianamente como modelo cultural articul6rtlose 
a las expectativas educativas de las otras clases sociales. 

La violencia simbólica se desenvuelve como expectativa educativa formandol una 
acción pedagógica que se desarrolla, ya sea de manera difusa o, de fprma 
sistemática, según la experimenten los miembros de una formación social. 81 la ~ión 
pedagógica se experimenta como una educación difusa, es porque se eJereQ por 
todos los miembros y grupos de una formación social. 8i la acción pedagóglcia se 
ensaya como formación sistemática, se refiere a la educación familiar, Institucional, 
hasta llegar a la acción pedagógica del sistema escolar. 
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La arbitrariedad cultural y pedagógica se deduce de manera natural, en tanto la 
violencia simbólica y la acción pedagógica son piezas fundamentales del modelo 
cultural propio de la clase dominante, en consecuencia, tanto la cultura como la acción 
pedagógica resultan arbitrarias para las clases dominadas. 

La comunicación pedagógica se manifiesta a través de sonidos y signos socialmente 
convencionales, o sea, a través del lenguaje, manifestándose· como lenguaje 
especializado, destacando el magistral cuyo ejercicio y transmisión sistemática se 
orienta hacia los estudiantes. 

La violencia simbólica se desenvuelve a través de la acción pedagógica, la 
arbitrariedad cultural y la comunicación pedagógica; pero se profundiza aún más 
cuando se delega en autoridades pedagógicas. La violencia simbólica se hace cada 
vez más sutil y legrtima cuando se ejerce por la autoridad pedagógica que pueden 
tomar forma en sanciones materiales y simbólicas, jurrdicas y no, pero que funcionan 
mejor a través de grupos e Instituciones, entre las que destacan la familia y el sistema 
escolar . 

El habitus aparece como producto de la acción y el trabajo pedagógico, pero también 
surge como un mecanismo mediante el cual la violencia simbólica llega a ser duradera 
y permanente, Incluso llega a ser como una plataforma de prácticas que permiten la 
creación de estructuras objetivas y subjetivas que se Interrelacionan constantemente. 

El habltus como consecuencia de la violencia simbólica, la acción y el trabajo 
pedagógicos, facilita la interiorización de la arbitrariedad cultural. Este permite 
identificar una serie de prácticas con las cuales la arbitrariedad cultural se percibe 
como algo natural que se expande hacia distintos campos sociales. Incluso el habltus 
puede llegar a ser completo en sr mismo, ya que no sólo es efecto de la violencia 
simbólica, sino causa de la misma y que llega a ser tan sutil que se percibe como algo 
propio y natural, o sea, algo personal y cultural. 

El habltus, como algo duradero y transferible, posibilita la Inculcación de esquemas de 
percepción, de pensamiento. de apreciación y de acción, que se desenvuelve Y aplica 
conforme al trabajo pedagógico, poco más o menos sistemático, creando y 
reproduciendo la Integración intelectual y moral de las clases dominantes. e Inclusive 
de las clases subalternas en tomo al Ideal cultural. 

En el sistema de ensef'lanza Institucionalizado, confluye la violencia simbólica con 
todos los elementos que la caracterizan: acción pedagógica, arbitrariedad cultural. 
comunicación pedagógica y habltus. Este sistema tiene como función primordial 
apoyar y legitimar el desenvolvimiento de la violencia simbólica. Sólo que tal sistema 
desarrolla un habltus propio que es relativamente homogéneo y duradero capaz de 
reproducir a la Institución. A su vez. contribuye a la formación de un habltus apegado 
a la arbitrariedad cultural de la reproducción. 
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Los tres enfoques sociológicos acerca de la educación, o sea, el de Durkhelm, el de 
Althusser, y el de Bourdieu, coinciden en que la sociedad produce a la sociedad Yo que 
la educación reproduce a la sociedad, en los tres casos, asr se confinna. Dlfler4tn al 
senalar que la relación producción-reproducción de la educación es por la vra soáal; o 
económica e Ideológica; o bien cultural. Coinciden al senalar que la educación 
reproduce las situaciones de la sociedad Y con ello contribuye a la fonnación de 
Identidades mAs sociales que Individuales. 

5.4 De la teorla de la resistencia al debate de la educación de la modernidad y de 
la po.modernldad 

En la toorra de la resistencia se mantiene la tesis de que la sociedad determina la 
educación; sólo que se anade que la reproducción de la sociedad vra la educación 
Implica no sólo repetición de las prácticas sociales. económicas, Ideológicas Y 
culturales, sino la oposición Y transformación de las mismas. Un aspecto más qlJ9 se 
destaca con el enfoque de la resistencia educativa, es la relación entre conciencia Y 
prácticas propias de los grupos sociales, en tanto es posible distinguir las expene.-clas 
educativas conservadoras, reproductoras o transfonnadoras. I 

A los enfoques funclonalistas Y de la reproducción, hay que reconocerl99 que 
identifican los lazos sociales, económicos, Ideológicos Y culturales que Influyen ,n la 
educación, para a su vez reproducir a la sociedad, Incluyendo los procesos y 
mecanismos de regulación, control y persuasión creados por las clases dominantes. 

La crrtlca que Giroux realiza a los anteriores enfoques, es la sobreestlmaciÓll que 
hacen de las clases dominantes sobre los grupos subalternos, critica con la que 
coincidimos, ya que éstos aparecen extremadamente pasivos, sef\alando que con ello 
se Ignora o reduce la percepción acerca de los conflictos y la capacidad de reslstjncla 
que éstos experimentan social, económica, ideológica, cultural y educativamente. ' 

En el transcurso de la Investigación educativa que desarrolla el autor, parece se; que 
replantea la toorra de la resistencia en la educación y reorienta el estudio de, ésta 
entre las fronteras de la modernidad y la posmodernidad, pensamos lo anterior, 'ante 
todo, porque el autor vive en una sociedad altamente desarrolladas, tal y como reeulta 
ser Estados Unidos; asimismo, porque le Interesan tres aspectos de dicha sociedad: la 
juventud, la democracia y la Justicia social. 

La posición de Glroux respecto a los discursos de la modernidad y la posmod~ad, 
no consiste en asumir abiertamente uno u otro, en todo caso Identifica y m.zcla 
aquello que sirve a los fines de su investigación. En el caso norteamericano, G'roux 
acepta que la escuela pública 9S parte del proyecto de la modernidad, admitiendó que 
algunos fragmentos del discurso posmoderno son piezas significativas de' una 
resistencia cultural y educativa que experimentan los Jóvenes norteamericanos. 
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t El autor seflala que existen nuevas formas sociales de apropiación, producción y 
circulación de conocimientos, porque en el actual contexto proliferan medios de 
comunicación electrónicos que parecen Indicar nuevos modos de socialización, asr 
como modernas formas de comunicación que ponen en juego' nuevos significados. 

• 

• 

Según Giroux, los jóvenes de la actualidad viven entre las fronteras de un discurso de 
modernidad, y otro de posmodemldad. El primero proviene del occidente, y pone 
especial énfasis en la certeza y el orden, se apoya en el conocimiento clentrfico, y en 
medios de comunicación y control tradicionales. El segundo, no sólo proviene del 
occidente, y se manifiesta en Identidades hlbridas, el Incremento en el uso de 
tecnologras electrónicas, y en prácticas culturales locales y espacios públicos plurales. 

Se puede observar que el estudio de la educación entre las fronteras de la 
modernidad y' posmodernldad plantea contrasentidos. Mientras que las escuelas 
públicas norteamericanas expresan rasgos de modernidad, muchas de las 
condiciones y manifestaciones sociales, económicas y culturales norteamericanas, 
según Glroux, apuntan hacia la posrnodernldad . 

Para Glroux las escuelas públicas norteamericanas son modernas y, les crrtica la 
enorme dependencia respecto de la razÓn Instrumental, que según él, se manifiesta 
en la organización y estandarización curricular basadas en la racionalidad. La 
educación moderna tiende a formar a los estudiantes para trabajos en un mercado 
laboral, que se mueve en una gran Incertidumbre económica; para Glroux tendrra más 
sentido ensei'lar a los estudiantes sobre la base de la Indeterminación y no el orden. 
Un conocimiento en extenso de cómo el poder trabaja dentro del aparato cultural. Un 
estudio que se oriente hacia el conocimiento del sentido profundo de los medios de 
comunicación masivos y nuevas tecnologras de la Información que Influyen en la 
formación de diversas Identidades. 

El contexto en el que se desenvuelve la juventud norteamericana, aflrma Glroux, es de 
desencanto acerca de las promesas económicas y de empleo; el de no futuro y de 
sólo vivir el hoy; la transformaciÓn de la vida doméstica en algo aleatorio, Incierto, 
Inestable, e Inseguro; la percepción de tiempos y espacios cerrados y rotos. Aún asr, 
el autor afirma que el discurso de la posmodernldad ofrece una nueva pedagogra. 

La pedagogra deberra considerar que los jóvenes ya no se Identifican con los 
principios educativos de la modernidad, aquellos que se confiaban a la tecnologra de 
Imprenta, narrativas lineales y la seguridad en el progreso. Según Glroux, la 
educación pos moderna ya no gravita en el centro escolar, más bien lo hace en 
múltiples espacios en donde los sonidos e Imágenes, textos y signos son mediados 
electrónicamente, dando paso a una cultura basada en las nuevas tecnologras. Los 
nuevos espacios educativos son los centros comerciales, las salas de entretenimiento, 
los cafés, los programas televisivos, en suma, son aquellos espacios en los cuales se 
asimilan las experiencias culturales de la posmodernidad. 
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51 la sociedad crea a la educación y ésta, a su vez, la reproduce, podrfamos pensar 
que la sociedad posmodema produclrfa un modelo educativo. Sólo que tendrfamos 
que dudar acerca de la existencia de una sociedad posmodema, hasta el momento no 
existen suficientes evidencias acerca de la exlstencla de sociedades plenamente 
posmodemas, incluso totalmente modemas, en cambio lo que si identificamos. son 
discursos de la posmodemidad, y en éstos no se mira un proyecto educativo o la 
conformación de una escuela. Pero sr se observa una tendencia educativa. por cierto 
disgregada socialmente: el individualismo. 

5.6 ¿El narcisismo propuesta educaUva de la posmodernidad? 

Con base en los planteamientos de Gllles Llpovetsky, podrramos 8ef\a.lar que el 
Individualismo es un proceso de personallzación que se sustenta en el consumo de lo 
nuevo, y que confronta el orden disciplinario. revolucionarlo y convencional de otras 
épocas. 

Ese proceso de personallzaclón es una mutación social que significa el abandono de 
imágenes colectivas. dando paso al Individualismo. Es parte de una flexlbllldad aocial 
en donde la Información y. con ello, el desarrollo y uso de las nuevas tecnologras de la 
información es significativo. El Individualismo es una manera de mantenet las 
necesidades básicas y a/'iadir la satisfacción de nuevas carencias. Es la proliferación 
de Imágenes, e Incluso, de servicios relacionados con el sexo. Es el Interés por la 
defensa de los recursos naturales. Es el desenvolvimiento de un mayor sentido de la 
cordialidad y el buen humor. 

El proceso de personallzación se muestra a través de una singular flexibilidad social. 
en donde Importan más que las sanciones, la mayor cantidad de elecciones con las 
cuales se puedan robustecer las vidas prlvadas. 

La mayor disposición y acceso a bienes de consumo materiales y simbólicos. asr 
como las formas de regulación polftlcas y sociales mediante la democracia. pennlte la 
vfa de nuevas opciones para el desenvolvimiento de las personas en la vida cotidiana 
y la libertad de opciones en la formas de vida diaria. 

En las sociedades actuales se favorece, por un lado. la afluencia de expresibnes 
Individualizadas y la desregulaclón normativa de comportamientos colectivos; pIor el 
otro. la aceptación y tolerancia de nuevos movimientos sociales que definen 
identidades propias y demandan reconocimiento. 

Entre las fronteras de la modernidad y la posmodernldad. se desenvuelve el proceso 
de personallzaclón. en donde mezclar. Incorporar. agregar, casi de todo. es la n~rma, 
siempre cuando se mantenga la Identidad personal y el ser de uno mlsmd. La 
diversificación de elecciones, la destrucción de los sentidos únicos y los valores 
supremos de la modernidad, dan paso a la cultura del Individualismo. I 
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El indMduo posmoderno asume como una actitud natural de vida, la pérdida en la 
t organización del tiempo pasado y futuro, asr como una percepción de 

fragmentaciones y rupturas de tiempo social y cultural. La producción cultural 
contribuye con su producción heterogénea, fragmentarla y aleatoria a mantener tales 
percepciones. Por otra parte, se presenta la visión temporal del pasado y el futuro en 
un presente siempre en fuga. Como algo constante se presenta la seducción y el 
consumo de lo placentero, de lo agradable, asr como la hurda de lo doloroso y 
desagradable. 

El narcisismo es una reorganización de la personalidad indMdual, se entiende como 
un culto al Yo, como formación de un carácter apático e Indiferente ante la historia y a 
la polrtlca. Se fundamenta en el principio de la seducción, es decir, en la Invitación y 
persuasión para hacer algo, en este caso, para continuar el consumo de cosas, 
objetos, srmbolos y relaciones sul géneris. 

A diferencia del Individualismo clásico, en donde predominaba la competencia 
económica, el sentimentalismo doméstico, la oposición polrtlca y la creatividad 
artrstlca, el narcisismo se centra en el Yo y en el cuidado de sr mismo, apoyándose en 
una gran gama de servicios psicológicos. 

El narcisismo y el consiguiente consumo de servicios psicológicos fortalece la 
autoconciencia y cuidado de sr mismo, dejando en segundo lugar el sentido 
disciplinario, reglamentario y burocrático de lo Institucional. Con el narcisismo surge 
una socialización que desagrega sentidos Institucionales, suma tendencias de 
aislamiento Individual, y agrega el robustecimiento del ego. 

El proceso de personallzaclón en el que se apoya el narcisismo resalta la experiencia 
del cuerpo, no se trata de expectativas en donde el Yo se oriente hacfa la satisfacción 
de necesidades y al encuentro de \o placentero, sino cómo la parte Hslca, la pieza 
biológica, el cuerpo mismo demanda cuidado. 

En la época posmodema, el Interés sobre el cuerpo se robustece, algunos Indicadores 
• de lo anterior serran: la angustia acerca de la edad y el enveJecimiento; el 

mantenimiento de un cuerpo saludable que Implica ejercicio y chequeos médicos 
permanentes; la prevenCión y tratamiento de las enfermedades como algo rutinario; el 
uso y multiplicación de servicios que tienen que ver con el cuidado y la apariencia 
Hslea; la moda que tiende a mlmetizar cada vez más lo casual y JuvenH. . 

La conciencia acerca del Yo y del cuerpo produce nueva demandas, de tal forma que 
no bastan las terapias de autoayuda y profesionales para ampliar la conciencia, asr 
como los servicios mantenerse saludable, sino que es necesario ser auténtico. La 
autenticidad significa que la búsqueda de la "verdad" exige la escucha de los demás, 
escucha que corre el riesgo de abatir la propia prlvacldad, de tal forma que el ser 
auténtico podrra provocar la exclusión, y en caso extremo: la aut09xcluslón. 
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El deseo de reconocimiento narcisista va acompaflado de lo estético, lo erótico y lo 
afectivo. El conflicto social se diluye y Burge el conflicto Interpersonal, el· de la, vida 
privada. El deseo de ser escuchado, aceptado, tranquilizado, amado se privatiza. ' 

6. Aproximación aoclológloa para el .. tudlo de la globallzaclón Interdependlente 
y asimétrica 

La globalizaclón alude a una nueva realidad que se expresa de manera más n~a e 
inmediata en el ámbito económico, ya que surgen nuevas formas de organlzacldn en 
la producción, circulación y consumo de mercancras y servicios; en las inversiones y 
movimientos del capital y en la reestructuración del trabajo; en el desarrollo y oferta de 
nuevas tecnologras de la comunicación y la Información; y por supuesto en los nuevos 
estilos de vida global que se despliegan en el cotidiano de la gente. 

El origen de la globalizaclón la asociamos al capitalismo, y en tal sentido la miramos 
como una extensión de la producción, circulación y consumo de mercanclas y 
servicios capltallstas en mercados locales, nacionales, regionales, y por supuesto, 
mundiales. La globallzaclón oos Indica una acelerada marcha del capitalismo ~ al 
fortalecimiento del libre cambio de mercancras, la desregulaclón de los mercados y la 
reorganización del capital y el trabajo; nos muestra una espectacular craadón e 
Innovación de nuevas tecnologras de la comunicación y de la información; y a la vez 
nos senala más transformaciones en la vida cotidiana de las personas. 

Desde hace ya algún tiempo, la globallzación es un objeto de estudio que muchos 
sociólogos asumen, quienes la estudian ldentffican referentes emprrlcos, poco ns o 
menos, semejantes; seleccionan y usan enfoques teóricos diferentes; m~nen 
posiciones Ideológicas distintas; y pertenecen a diferentes parses, lo que 00 su 
conjunto explica las variadas Interpretaciones de la globallzación. 

En el transcurso de nuestra Investigación, nos llamo la atención que con los enfoques 
sociológicos para el estudio de la globalizaclón consultados, se analizara crrticamente 
el modelo norteamericano, no asr el patrón de la globalizaclón europea, y menos aún 
el esquema de globalizaclón asiática, quizá porque los autoras consultados fueron 
sociólogos europeos. 

Es cierto que lo anterior nos permitió una mejor comprensión y acercami~ al 
estudio de la globallzaclón, sin embargo, la nacionalidad de los soclólog08 y el 
análisis de la globallzaclón propuesto, nos dejo dudas, y nos hizo preguntar ace del 
estudio de la globallzaclón a escala regional. Lo anterior porque desde nuestro rs, 
percibimos diferencias, y notamos la presencia de una globallzaclón que provl no 
sólo de Estados Unidos, sino da parses europeos, y en cierta medida de naciOnes 
asiáticas, inclusive pensamos que México forma parte del proyecto de globallzatlón, 
en consecuencia, creemos que es necesario, Iniciar un estudio de la globalif:*ión 
desde la perspectiva regional, en nuestro caso, desda la posición geopolrtlca, que 
México mantiene con Estados Unidos y latinoamérica. 
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Al realizar el análisis de la globalización, estudiamos las posiciones sociológicas de' 
Zygmunt Bauman, la de Anthony Glddens, la de Manuel Castells, y la de UlrIch Beck. 
Todos ellos coinciden en sel'ialar que la globallzación no sólo es una palabra de 
actualidad, sino que Implica nuevas condiciones y manifestaciones económicas, 
sociales, polrtlcas y culturales, en pocas palabras: la globallzacl6n es pluridimensional. 

Con los planteamientos sociológicos de Beck, la globalización se define como las 
nuevas relaciones entre los Estados nacionales y las empresas multinacionales que 
participan en la escena mundial. Pero además la globalización se analiza de manera 
diferenciada con lo que el autor denomina globallsmo, o sea las manifestaciones 
Ideológicas de los actores y no, de la globallzaclón. Con la globalidad que se refiere a 
la intercomunicación que se vislumbra en la actualidad, o sea con la existencia y uso 
de los tradicionales y modernos medios de comunicación, asr como de los flujos de 
gente, comunicación e información que éstos desplazan a escala mundial; la 
Interdependencia que Implica relaciones no sólo económicas, sino sociales, poUtIcas y 
culturales cada vez más estrechas entre los actores y no, de la globalizaclón. Y la 
glocalidad, que admite observar los nexos entre lo macro y lo micro, o sea del Impacto 
de la globallzaclón a escalas locales, y viceversa. 

Lo anterior nos sitúa en la reflexión acerca de la comunicación educativa global, y nos 
damos cuenta que sobre la base de lo revisado, serra necesario actualizar el estudio 
de la globalizaclón para definir y sistematizar la exploración de la comunicación 
educativa global en un nuevo marco de Interpretación de la globallzacl6n. 

Al Incursionar sobre el estudio de la globallzaclón, hemos identificado una tendencia 
de Interpretación al respecto. Al principio de nuestro estudio sociológico acerca de la 
globallzaclón, advertrarnos que ésta en su modalidad más relevante, la económica, al 
parecer, se desenvolvra de forma homogénea, directa y uniforme a escala mundial. 
Sin embargo, detectamos que la globallzación no se desarrolla de manera tan 
homogénea, directa y uniforme, en todo caso se mantiene en ciertos Jrmltes, que a su 
vez, Indica separaciones y uniones de diferentes cuestiones, o sea, existen fronteras 

• de la globallzaclón. 

Las fronteras de la globallzaclón las Identificamos como naturales y demográficas, asr 
como económicas, y por último culturales. El motivo de llamar la atención acerca de 
las fronteras de la globalización radica en el Interés de orientar nuestro estudio de la 
comunicación educativa global en el contexto de nuestro pars. Máxime cuando entre 
México y Estados Unidos existe una frontera Jurrdlco polrtlca que se manifiesta de 
manera tan compleja en donde los flujos poblaclonales y económicos son cuestiones 
cotidianas, que a su vez parecen extenderse hacfa el Interior del pars, con efectos 
sociales y culturales, aún por evaluar, y algo que hemos hallado en el transcurso de 
nuestro estudio, y que se perfila como un futuro objeto de investigación es lo 
denominamos: globacultura. 
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Las fronteras naturales y demográficas de la globalizaclón nos permiten pensar a4:erca 
-de las condiciones geográficas y poblaclonales que favorecen o 00, la 
Intercomunicación trslca y social a través del desarrollo de los m~ de 
comunicación tradicionales y de las nuevas tecnologfas de la Información. Lo anterior 
serfa Importante de -considerar en el estudio de la comunicación educativa gk>bal, 
porque existen fronteras naturales y demográficas que pueden facilitar o no, el 
desenvolvimiento de ésta. -

Las fronteras económicas de la globallzación pueden ser caracterizadas como 
flexibles, Interdependlentes y asimétricas. Lo anterior después de revisar teorlu del 
desarrollo, subdesarrollo y la dependencia que tienen que ver con la llamada 
soclologfa latinoamericana y que reivindicamos para el estudio de la globallzaclón, 
entre otras cosas, porque Implica una mirada desde la· periferia. 

Pensamos que es necesario recuperar el estudio de las llamadas teorfae del 
desarrollo y subdesarrollo, en donde se forjó la de la dependencia, y por supuesto 
actualizar algunos planteamientos de ésta. La teorra de la dependencia postuiaba la 
existencia de una subordinación económica de las sociedades periféricas en el marco 
de la independencia polftica propia y el desarrollo internacional capitalista. AsIn1Jsmo 
la teorra de la dependencia senalaba tres condiciones de la supeditación periférlOa: 1) 
La especialización productiva y la explotación de materias primas y alimentos por 
parte de las sociedades periféricas y orientadas hacra el desarrollo de los parses 
Industrializados; 2) El Insuficiente y a veces nulo desarrollo tecnológico para procesos 
productivos y en consecuencia la sobreexplotación de la fuerza de trabajo pertf4r1co; 
3) Las desventajas comerciales en el contexto del mercado Internacional capHalls1a. 

Aqur destaca Samlr Amln, quien si bien es cierto no es latinoamericano, sr es uno de 
los más connotados estudiosos del tema que actualiza la teorra de la dependencia y 
desde la periferia enfoca el análisis de la globalización. Samir Amin realiza el estudio 
de la globallzaclón, desde la perspectiva de la dependencia, identificando ~nco 
monopolios con los cuales se despliega y profundiza la globallzación en detrlmentD del 
desarrollo periférico: 1) El monopolio tecnológico; 2) El monopolio de los mercildos 
financieros; 3) El monopolio de los recursos naturales del planeta; 4) El monopolio de 
los medios de comunicación; y 5) El monopolio del armamento de destrucción masiva. 

Si miramos a la globallzaclón con la perspectiva anterior, podemos observar q ; 
mantiene una sociedad y economra central: Estados Unidos. Junto a esta SOC~1a1 
se unen siete parses más, que en su conjunto serran, paradójicamente, un 
geográfico muy disperso de la globallzaclón. En América, se suma Canadá, en la ona 
europea destacan varios parses con una innegable vocación globallzadora, son 
Alemania y Franela, Junto con Inglaterra, Italia, y el singular papel más que eco~lco, 
polftico de Rusia, y en el caso del bloque asiático destaca Japón. En suma, el llamado 
-Grupo de los en serra el centro de la globallzación que mantiene a ocho sociedades y 
economras centrales, poco más o menos globalizadas, frente a 190 parses mu; que 
avanzan dlferencladamente con la globallzación, y que formarran parte de la npeva 
periferia de la globallzaclón. I 

I 
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Para fines de nuestro estudio, es Importante senalar que las fronteras de la 
, globalizaclón son importantes porque la comunicación educativa global requiere de 

matices, ya que no conviene realizar una asociación tan directa con la globallzaclón 
económica, entre otras cosas, porque la comunicación y la educación, no Implican 
sólo cuestiones económicas, sino sociales y culturales. 

Pensamos que si se destaca la relación económica de la globallzaclón, la 
comunicación, en su modalidad de nuevas tecnologfas se conslderarfa corno parte 
sustantiva de aquella, asimismo la educación 89 realzarfa como Inversión productiva, 
y creemos que tanto la comunicación, como la educación significan también asuntos 
sociales y culturales. Incluso con los argumentos de Samlr Amln, en especial los 
relacionados con el desarrollo de la globallzaclón, a través del monopolio tecnológico 
y de los medios de comunicación, el estudio de la comunicación educativa global se 
enfocarfa nuevamente con aspectos económicos de la globallzaclón. 

Por lo anterior, pensamos que es necesario reenfocar nuestro estudio sociológico de 
la comunicación educativa global, ya que la asociación directa con la globallzación no 
conviene del todo. Qulzé habrra que matizar la comunicación, la educación, y la 
globallzaclón, en otras palabras, serra necesario estudiar, analizar y comparar la 
globallzaclón, la comunicación y la educación, no sólo en su dimensión económica, 
sino social y cultural. 

Las fronteras culturales de la globalizaclón presentan problemas de Interpretación y 
definición, entre otras cosas, porque las fronteras, o sea los espacios de unión y 
separación de ámbitos locales, regionales y mundiales son numerosos y diversos, y 
porque existen múltiples y variadas definiciones respecto a la cultura. Como ya 
mencionamos, en el transcurso de nuestra Investigación, observamos una serie de 
condiciones y manifestaciones sociales relacionadas con la globallzaclón y la cultura 
en la ciudad de México, de las que damos cuenta en una parte del primer caprtulo de 
esta tesis. Asimismo conforme avanzamos en la revisión de la globallzaclón, pudimos 
observar que Junto con la globalidad y la glocallzaclón, asr como con los enunciados 
de la cultura, serfa posible advertir el perfil de un nuevo objeto de estudio, es lo 

• llamamos: gfobacultura. 

J' 

7. Hallazgo de Investigación y propuesta de estudio de la 1110baculturll 

Creemos que un hallazgo de nuestra Investigación consiste en lo denominamos: 
globacultura. Asimismo proponemos cuatro ámbitos de Investigación para ubicar la 
futura Investigación acerca de la gfobacultura. 

1) Profundizar acerca de la plurldlmenslonalidad de la globallzaclón, que sel'lala Beck, 
ya que nos permltirfa aproximamos la cuestión de la cultura, e Incluso asociarla con la 
globalidad, ya que es posible ubicar que la Intercomunicación e Interdependencia 
indican lo cultural, y que decir de la glocalizaclón, que supone relaciones entre lo 
mundial y lo local que, de alguna manera, vinculan a la cultura. De hecho, la Idea de 
gfobacultura mencionada en el primer caprtulo, parte de la dimensión de la 
globallzaclón, en su variante de lo glocal, vinculada con la cultura. 
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2) Desarrollar el estudio de la cultura, no obstante que es una cuestión difIcil, Y' que 
existen muchas definiciones y enfoques de análisis al respecto. Pero se pueden ubicar 
dos grandes' discursos acerca de ésta: quienes sostienen que la cultura 88 un 
esfuerzo Intelectual originado desde el sujeto, sea la persona o la colectividad, cuyo 
objetivo es la cMlización, suponiendo una larga marcha hacIa al perfeccionamiento 
humano, en donde el cultivo de las artes y las ciencias resulta significativo; y ~nes 
apoyan que la cultura es la Interacción humana con los entornos Inmediatos y con la 
gente que los habita, dando como consecuencia usos, costumbres y sfmbolos que se 
reproducen y arraigan In sltu. En ambos casos se coincide con el hecho de que la 
cultura es un producto enteramente humano, o sea creación, asimilación e Interacción 
social, en donde la producción de lo simbólico es significativa. 

3) En el marco de la globalización habrla que profundizar y actualizar el estudio de la 
Industria cultural, ya que nos permltlrfa observar que ésta se dirige hac{a la 
producción, circulación y consumo de bienes y servicios no sólo materialeB" sino 
también simbólicos. A su vez la Industria cultural se orienta hacIa la dlverslónl y el 
entretenimiento de grandes grupos sociales, con lo cual la industria de la cultura se 
compone de empresas para la creación y comercialización de los servicios del 
entretenimiento, en donde la publicidad adquiere una singular importancia. InclusNe la 
Industria de la cultura se desarrolla a través de los medios de comunicación de masas 
y por supuesto se extiende mediante las nuevas tecnologlas de la comunicación y la 
Información. 

4) Mantener el estudio del uso y desarrollo de las nuevas tecnologlas de la 
comunicación y de la Información, que impulsa la globallzaclón, ya que con ellos se 
Incrementa la Intercomunicación geográftca, económica, social y cultural, pero también 
la contradicción y unilateralidad de los contenidos económicos, socia/es, y cultuJlales. 
Pensamos que el uso y desarrollo de las nuevas tecnologlas de la comunicación: y de 
la información anuncian nuevas formas de rearticulación y socialización, ante ftodo 
cuando se observa que éstas Influyen en actividades laborales, educativas, 
domésticas, de entretenimiento e Incluso de ocio. 
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