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COMUNtCACION y DEMOCRACIA

evalúe tanto el pasado como el futuro más proba~e y nuestra propia
manera de tematizar esta pro~emática.

LA CONCRECION H1STORICA DE LA PEDAGOGIA DE LA
COMUNICACION.

La pedagogfa de la comunicación que se ha k:io gestando en las
últimas tres décadas no ha estado descontextualizada ni poi rtica , ni
social, ni cultural mente. sino todo lo contrario. En gran medida ha
surgido de demandas de desarrollo, expansión y comercialización de
los medios informativos, definidas e interpretadas desde la perspectiva
muy particular de ciertos grupos de la sociedad -de aquellos grupos
que poseen estos medios y se benefician económica y poIrticamente
de su funcionamiento- y presentadas como necesk:iades del mercado
laboral de la comunicación. Pero también de definiciones particulares
de instituciones educativas que finalmente son las que cristalizan esas
demandas en planes de estudio y organizan lo que debe estudiarse
para llegar a ser un "profesional" de la comunicación.

Como sugiere Bourdieu, los "campos educativos" históricamente
se han ido conformado a partir de apropiaciones especificas hechas
por las elites en turno, de diversas prácticas pedagógicas propias de
los procesos de enseñanza-aprendizaje de los oficios. Esto significa
que las diferentes prácticas educativas y en concreto la pedagogfa de
la comunicación predominante, no surgen ni se formalizan en planes
de estudio espontáneamente, sino que son resultado de mediaciones
(polrticas, económicas y culturales) muy particulares realizadas en su
proceso de formalización.

De acuerdo a esta perspectiva, entonces, es posible entender el
tránsito -por ejemplo- del oficio de reportero a las escuelas de perio-
dismo, primero, y luego a las escuelas de comunicación, como un
proceso de intervención de un determinado sector social en la inter-
pretación, apropiación y definición de un conjunto de destrezas y
conocimientos propios del proceso informativo y en su traducción a
un conjunto de saberes reproducibles y alcanzables a través de un
curriculum planificable y dotado de cierta intencionalidad.

Por supuesto que en esta transición desde el oficio de reportar
hasta el de "leer' las noticias en un noticiero de televisión, además de
múltiples mediaciones intervienen los condicionamientos, en este
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COMUNICACION y DEMOCRACIA

medios y tecndogfas de infonnación, como sobre las formas "adecua-
das" de atender esa demanda.

Es importante enfatizar aqur a diferencia de otras disciplinas, como
la antropologra, que se desarrdla fundamentalmente a partir de de-
mandas generadas en el ejercicio de la propia disciplina y del tipo de
conocimiento produckio a partir de su práctica de investigación, yen
todo caso obedece a condicionamientos de la comunkiad (cientffica)
antropológica como tal, la disciplina de la comunicación -y en buena
medida también la comunkiad cientffica de la comunicación- se ha kio
conformando mucho más por los condicionamientos de una particular
práctica profesional, determinada a su vez por un mercado laboral
alrededor de los grandes medios de infonnación (Orozco, 1989). El
"mediacentrismo" no se manifiesta sólo en la investigación de la
comunicación, sino en su enseñanza.

Asr, lo discutible de esta pedagogra de la comunicación no es el ser
resultado de una abstracción, sino precisamente su vinculación con-
creta (quizá demasiado concreta) con ciertos intereses económicos
y con ciertas perspectivas de lo que son las prácticas profesionales
de la comunicación.

LA CONNOTACION DEMOCRATlCA MEXICANA ..

Con respecto a la democracia y a los procesos de democratización
de la sociedad y de los mismos medios masivos de información, la
situación ha sido muy similar a la del desarrollo de la pedagogra de la
comunicac.ión. No ha predominado una reflexión sistemática en abs-
tracto ni sobre democracia ni sobre procesos de democratización (no
obstante intentos de excepción y contradictorios como el de Krauze,
1988). Por el contrario, lo que ha habido es una muy concreta y habrra
que añadir, restringida y excluyente discusión al respecto.

A grandes rasgos, es posible afirmar que la discusión sobre demo-
cratización en México históricamente ha tenido como referente central
-y a veces único- al poder poirtico constituido; esto es, al partido
gobernante, y sobre todo al ejecutivo, y -aunque en menor medida- a
las rnstituciones polrticas nacidas de la Revolución ya los partidos de
oposición (e.g. Cordera et al 19899. Los participantes en esta discu-
sión sobre la democracia han sido fundamentalmente los intelectua-
les, aunque en ocasiones esporádicas -y últimamente en mayor
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COMUNICACION y DEMOCRACIA

personas no especializadas o entrenadas en las cada vez más com-
plejas tecnologras de infOmlación.

Este "estilo" de esfuerzo democratizador, no obstante ser sólo eso,
un estilo, se ha constituido por muchos años en '1a" opción democra-
tizadora por excelencia. Ha significado, entre otras cosas, que grupos
de intelectuales y especialmente muchos de los comunicadores "cri-
ticos", hayan ideado propuestas para implantar reformas, a veces muy
bien fundamentadas, y pretendido aprovechar algún espacio que
aparentemente se "abre" desde arriba (y que luego por lo general se
"cierra" también desde arriba) -como fue el caso de la propuesta de la
AMIC en 1979 sobre la reglamentación al derecho a la informaciÓn-.
O ha significado también, que algunos comunicadores hasta se hayan
sentido en confianza con "el poder' y hayan querido "susurrar' al okto
de ciertos poifticos -aprovechando la amistad personal que les une -lo
que deberla incluir una poIftica informativa o cultural en el pals.

En suma, la democracia como objetivo de debate en México y en
particular la "democratización" de los medios masivos de información
que ha sido blanco de las propuestas de los comunicadores, han
excluido sistemática y paradójicamente a la sociedad civil (vega,
1989; GonzálezCasanova, 1990). Esto, no obstante que en nombre
de esa sociedad se busque y justifique tanto la democracia en general,
como la democratización del sistema de medios de información y sus
derechos. Los esfuerzos realizados con esta perspectiva han ido
fracasando uno a uno.

El gran ausente en los esfuerzos democratizantes de los medios
masivos de inform8{;jón ha sido el receptor. Y todo parece que seguirá
siendo mientras las propuestas de democratización del sistema infor-
mativo en el pals no se desplacen del pensamiento tradicional sobre
la comunicación que postula que sus ejes importantes son los medios,
los mensajes y los emisores, y se ubiquen en las prácticas de recep-
ción de distintos sectores sociales (Cásares y Orozco, 1989), por una
parte. Y, por otra, mientras el debate más general sobre la democracia
en México no incluya a los nuevos sujetos colectivos que desde su
etnia o su situación económica, cultural o poiftica están contundente-
mente emergiendo activamente y transformando a la vez el escenario
nacional.

En este contexto, quizá el mayor reto actual para la formación
democrática del comunicador estriba en una nueva articulación pe-
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COMUNlCACION y DEMOCRACIA

situado, que hay que comprender en su especific~ si lo que se
busca es transfomlarlo.

Es precisamente esta intencionalkjad de transformación del recep-
tor y de sus prácticas sociales lo que constituye el objetivo principal
de una nueva articulación pedagógica de sus demarms comunicati-
vas. Lo que está en juego en el fondo de la propuesta que se esboza
a continuación es precisamente involucrar al comunicador en fomla-
ción en el aprendizaje de técnicas y estrategias que le capaciten para
estimular el tránsito del receptor emergente como sujeto activo de su
producción comunicativa a su insurgencia y/o emancipación en sus
prácticas sociales y en particular de comunicación,

En términos generales, entonces, la articulación pedagógica alter-
nativa para una formación democrática del comunicador tiene que ver
con su capacitación para una educación para la recepción.

LA EDUCACION PARA LA RECEPCION COMO ALTERNATIVA
PARA LA FORMACION DEMOCRATlCA DEL COMUNICADOR.

En la literatura internacional, educación para la recepción ha sido
entendida de distintas maneras" cada una priorizando o enfatizando
algún aspecto del proceso de la recepción. Por ejemplo, algunos
perspectivas subrayan la alfabetización en los distintos lenguajes
propios de los medios de información. Otras se centran en problema-
tizar el uso que diferentes segmentos de audiencia hacen ya sea de los
medios mismos o de sus mensajes.

Otras perspectivas más bien se dirigen a las fomlas de apropiación
de los mensajes y comúnmente se kjentiflcan con el nombre de recep-

ción critica o activa.
Independientemente de los Ifmites y posibilkjades indivkjuales de

cada uno de estos enfoques, lo importante es entender que ninguno
aisladamente atiende todas las demandas comunicativas de los recep-
tores. Un enfoque a la vez integrador e integral se hace imponderable.
Este enfoque conlleva la articulación pedagógica de demandas por
un lado provenientes de los aspectos técnicos de los diversos medios
de información. Pero no en el sentido instrumentalista en que lo ha
asumido la tendencia estadounidense de alfabetización del receptor,
sino en un sentido de vinculación entre las posibilidades técnicas del

306



.
LOC

" ""', (,,':~'...

. ",C! ',-
'"

,::),j. 2')(:;\!

';;X!9jc6
",

, o'

0:J!J91S!401
-uawow opeU!WJa1ap un ua Sa1UeU!wopaJd u9!:JewJO!u! ap eWa1S!S le
leJaUaO ua ,\ SO!paw ap saUO!:Jnl!1SUj sel e epez!ueOJO U9!SaJd Ja:JJa!a

apand as 'elndf):J el apsap ou ,\ 'pepa!~OS el ap eWS!w aseq el apsap
'ofeqe apsap anb la el!l!q!sod anb 0ln:Jj4aA un Jas eJed 'le1uawnJ1SU!

a 0~!O90epad oZJan!sa OJaw un apua!:JseJ1 'jnbe opepJoqe e4 as
anb ua °p!1UaS la ua u9!:Jda:JaJ el eJed u9!:Je:Jnpa el 'eq!JJe apsap U9!:J

-~!unwo:J ap S~!1jIOd ap o~as!p ,\ u9!:Je¡Ja:Juo:J el ap e!:JuaJa!!p ~

'J01da:JaJ lap e!:JuaOJnsu! esa JelnW!1Sa ap eJeuew eun S3 'sew

-S!W SeA!1e:J!Unwo:J seJm:JnJ1Se sel ep u9!:JeZ!1eJ:Jowep ep ose:JoJd
un ue e!~ua!pne ep s01uawoas 01ue1 ua pepa!:Jos el ap SaJ01~eS

S01U!1S!P SOl e JeJ:JnIOAU! eJed U9!:JIPuO:J eun sa:Ju01ue sa eA!1e~!UnwO:J

e!~Ua1edwo:J e-, 'u9!:JewJO!u! ep So!paw ep eWa1S!S lep u9!~ew
-JO!SUeJ1 eun e JelUnde eqap 'J01da:JeJ 01e!ns lap "eA!1~!UnwO:J e!:Jue1

-adwo~" el-(066~) OJaqJea uj¡Je~ a:J!p OWO~- JelnW!1Sa ap pep!leu!! el
anb 01uen:J ua O!pa~ 'U!! un OWO:J ou ,\ O!pew un OWO:J u9!~de:JeJ el

eJed u9!~e:Jnpa el e J!wnse ~!Idw! leJOa1u! enbo!ua un 'OW!11f) JOd

'uQ!:Jde:JeJ el ap sose~oJd SOl
ue se1ueoe sns ,\ seuO!:Jnl!1Suj sesJeAIP sel ep eJope!paw e!:Juep!:Ju!
el JepJoqe O!Jese:Jeu se 'S01eJ:JuO:J '\nw SeJeOnl epsep OU!S Oj:JeA
le ue uep es ou seUO!:Je!paw sel enb opep A '(seJ10 eJ1ue) pepa el ,\
oxes le 'e!u1e el 'eJmln:J el ep se1Ue!UeAOJd seUO!:Je!paw sel UeJ1uen:Jue

as od!1 OW!11f) a1sa ep OJ1Uaa 'e!:JueJa!eJ ep,\ leuO!:Jm!1SU! 'leUO!:Jem!S

od!1 ap seUO!:Je!pa~ 'SaJ01da~aJ sol ,\ S01S~ aJ1ue ews!w uQ!~~eJ
-e1U! el ue OWO:J se!esuew SOl ep Op!ua1uO:J le ue 01ue1 se1SandJa1U!

saUo!~e!pew Se1U!1SIP sel ep uQ!:Je1!:J!ldxe ep oZJen!se un e~!ldw!
u9!~de:JaJ el eJed uQ!:Je~npa ap leJOe1U! enbo!ue le 'opel OJ10 JOd

'O!paw lep S~AeJ1 e sope1UesaJdeJ Jes eJed SosJn~s!p ep

pep!l!q!1de~sns el ,\ osJn~s!p lep pep!leUO!:Je1ueSaJdeJ el eJed O!paw

o:)zo~o

yarenny
Rectangle

yarenny
Rectangle



.

BIBUOGRAFIA

Casares, Pablo y Guillermo Orozco. "Programa Institucional de Inves-
tigación en Comunicación y Prácticas Sociales" UMBRAL XXI,
No. O. UIA, México, Junio, 1989.

Codera, RoIando; R. Trejo y J.E. Vega (Coords.) México: el Reclamo
Democrático., Siglo XXI editores, México, 1988.

Cordera, RoIando. "La Democracia Difícil (Pre-posiciones)". En

Codera et al. (Coords) , México: el Reclamo Democrático. Siglo XXI
Editores, México 1988.

Esteinou, Javier.hacia la Primavera del EspírítuNacional. Fundación
Buendia. México, 1989.

Fuenzalida, Valerio. "La Recepción Activa de la TV: la Experiencia de
CENECA" en Char1es y Orozco (Coords.): Educación para la
Recepción: hacia una lectura crítica de los medios. Ed. Trillas.
México, 1990.

Conzález Casanova, Pablo. "Pensar en lá Universkjad". Perfil de la
Jornada. México, Enero 16,1990.

Krauze, Enrique. Por una Democracia sin Adjetivos. Mortiz-Planeta,
México, 1986.

González Molina, G. "Mexican TV News: the Imperative of Corporte
Rationale". Media, Culture and Sociery, Vol. 9. Bever1y Hills,
Sage Publications, 1987.

Hermosilla, M. Elena. "La Formación del Comunicador Social: los
Desaffos que provienen de la Sociedad". Opciones, No. 15.,
Chile 1989.

Martin-Barbero, JESUS. "Comunicación, Campo Cultural y Proyecto
Mediador'. Ponencia presentada en el IV Encuentro Latinoame-
ricano de Facultades de Comunicación Social. Panamá. Octu-
bre, 1989.
"De los Medios a las Prácticas". Ponencia presentada en el
Primer Coloquio sobre Comunicación y Prácticas Sociales"
UIA, México, Marzo 19, 1990.

Martin-serrano, Manuel. La Producción de Comunicación Social.
Cuadernos del CONEICC. México, 1989.

Orozco, Guillermo. Televisión y Producción de Significados: Tres
Ensayos. Cuadernos de Comunicación y Sociedad. CEIC, U.de
Guadalajara, México, 1987.

308

yarenny
Rectangle



~

°886 ~ '0:>!X9~ 'saJOl!P3 IXX 0151S °o:>!J9'J:>
-owaa owe/:>e'tj la :0':)!X9W :(oSpJOO~) ole la eJapJO~ ua "eu!le-,

e:>IJ9WV ua lea'tj el:>eJ:>owaa Á O:>!l~J:>owaa ¡eaPI" °anb!Ju3 'e5a¡\

°686~

'0:>IX9~ '~VNn °68 °oN 'o!JeJ!SJaA!Un OJOd elS!/la'tj 0"opels3

lep 0:>!l~J:>OJn8 OleJedv la Á O:>!l~J:>owaa 0IJalS!5e~ 13" :uesns 'laaJlS

°()66 ~ 'eJe[elepen9 ap pepISJa/llUn
0~13~ 'ol!J:>snue~ 0"l86~-LL6~ u9!:>ewJo!u! el e olj:>aJap Á e:>!l

-Jlod eWJo!a'tj :se/l!lUa/laJd seWJo!aJ Á eJuowa5aH" °anb!JU3 'zalj:>u~s

°686~ 'o!un[ '0:>!X9~ 'ox-~vn 'sauo!sa!oJd aJqos O!Jeu!w
-as la ua epelUasaJd el:>uauod O"e!:>ualadwo:> ua Se/l!l:>adsJad

Sop :0:>!X9~ ua u91:>e:>lunwo~ ua SaleUO!Sa!OJd ap u9!:>eWJO;j" o:)zo~o

yarenny
Rectangle


