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INTRODUCCIÓN

La tesis que subyace a estas aportaciones sobre ética, medios y de-
mocracia es que la eticidad de la comunicación en la sociedad establece
la eticidad del orden social. El propósito de esta obra es contribuir a la
fundamentación sobre los criterios éticos de la comunicación humana,
ya sea interpersonal o mediada por la convergencia tecnológica de la
Revolución Digital.

La Revolución Digital consiste en la traducción de todos los lengua-
jes creados por los seres humanos, verbales, icónicos, escritos y sonoros,
en sus diferentes culturas, a través del tiempo, a señales-signo operadas
mediante el soporte físico de los transistores, cuya capacidad de trans-
formar señales en información se realiza mediante la codificación que
hace posible los lenguajes de computación y programación.

La convergencia tecnológica del procesamiento y la transmisión de
información, así como la utilización del mismo sustrato técnico para
la comunicación entre las máquinas, constituyen una infraestructura
mundial para la comunicación humana, que está desplegándose de ma-
nera cada vez mayor en la medida en que se reducen los costos de la tec-
nología y se amplían los programas, aplicaciones y nuevos espacios de
interacción en el ciberespacio. De esta manera, los medios del siglo xx
(radio, televisión, cinematografía, entre otros) se incorporan en un solo
sistema con la telefonía celular, los satélites, la robótica o los sistemas
expertos. La separación del tiempo y el espacio, tanto a nivel existencial
como en toda interacción social, que algunos sociólogos como Giddens
consideran como distintivo de la modernidad, sólo es resultado de la
creciente difusión de tecnologías que convergen en las actividades eco-
nómicas, sociales, políticas y culturales.

Este nuevo sistema tecnológico modificó el proceso de creación de
valor económico por medio del trabajo humano, al desplazar la inter-
vención de los seres humanos, de la manipulación directa de los medios
y objetos de la producción hacia la planeación y el desarrollo de tecno-
logías de automatización. Estas últimas han remplazado la importancia
del trabajo directo de los seres humanos sobre el proceso de producción.



Capítulo 3
LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL

DESARROLLO NACIONAL

JAVIER ESTEINOU MADRID'

LA FORMACIÓN DE LA CONCIENCIA SOCIAL EN EL SIGLO
XXI

La comunicación no es una variable independiente o aislada del de-
sarrollo social, como tradicionalmente lo han propuesto algunas visio-
nes instrumentalistas de la modernidad tecnológica, que la entienden
como la comunicación por la comunicación misma. Por lo contrario, es
un elemento central de tal desarrollo, sin el cual no se puede alcanzar
el crecimiento humano y social. En este sentido, reflexionando sobre la
relación que existe entre comunicación y desarrollo, podemos decir que
el crecimiento -entendido como el mejoramiento general de los niveles
económicos, políticos, culturales, psíquicos y espirituales de la vida de
los individuos y de las comunidades, a través de la satisfacción de sus
necesidades básicas y secundarias- es producto de un conjunto de fac-
tores y procesos sociales complejos, dentro de los cuales el detonador de
todos esos elementos es la adquisición de conciencia sobre las realida-
des o problemas que se tienen que resolver para avanzar. Esto significa
que, para que se produzca un desarrollo material de la sociedad, antes
de ejecutar acciones prácticas, se requiere generar un previo crecimien-
to mental de la misma. De lo contrario, no existen condiciones básicas
para la gestación del desarrollo: el desenvolvimiento de los individuos,

Doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México; Maestro en Sociología por el Departamento
de Sociología y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Iberoamericana y
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Información por el Departamento de Co-
municación de la Universidad Iberoamericana. Realizó estudios de Filosofía en el
Instituto Superior de Estudios Filosóficos.
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de las comunidades o de un país, parte de la evolución de su intelecto o
conciencia amplia y no de la simple multiplicación de acciones materia-
les, operativas o administrativas externas.

Por ello, la revolución más radical de una sociedad no se da con las
grandes inversiones económicas, con los cambios de poder externo, con
la incorporación de nuevas técnicas, con la imposición de nuevos mo-
delos administrativos, con los grandes pactos comerciales internaciona-
les, con las reformas estructurales políticas, etc., sino que se alcanza a
partir del momento en que los individuos que la conforman modifican
su concepción del hombre, del mundo o de la vida y la llevan a la prác-
tica. Por lo tanto, la evolución profunda de una Nación o comunidad
empieza con su cambio cerebral y no con la simple mutación material
de su entorno.

De esta forma, existe una relación totalmente proporcional entre el
grado de conciencia obtenida por los sujetos y su aplicación y el grado
de desarrollo material y social que alcanzan los grupos humanos: a ma-
yor consolidación de la conciencia y de su puesta en práctica, mayor
desarrollo social, y viceversa.

En este sentido, si la adquisición de conciencia es la base del desarro-
llo, es necesario saber ¿cómo es que se forma la conciencia? Ante ello,
podemos decir que el proceso de construcción de la conciencia indi-
vidual y colectiva no se da de manera lineal, sino que atraviesa por los
siguientes ocho procesos diferenciados y graduales de integración de la
claridad humana: adquisición del conocimiento, obtención de datos o
estímulos, formación de estructuras emocionales, construcción de sis-
temas mentales, formación de culturas e identidad, creación de la me-
moria, generación de conductas y edificación del modelo biológico de
sociedad.

En un primer momento, la conciencia humana se constituye por la
progresiva adquisición de conocimiento racional, afectivo, energético y
espiritual, directo o indirecto, que se obtiene sobre la realidad material,
económica, política, social, ecológica, psicológica y espiritual del mun-
do y de la sociedad que se desea conocer.

En un segundo momento, el conocimiento se construye por la ob-
tención y sedimentación de los estímulos, sensaciones, datos, signos,
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símbolos, informaciones, textos, discursos, lenguajes y significados que
se reciben y asimilan en el cuerpo y en el cerebro (hemisferio derecho
y hemisferio izquierdo), vía los sentidos de los sujetos. En este sentido,
se puede decir que "el origen de las primeras nociones y principios se
encuentra en la experiencia sensible. Nada existe en la mente que no
haya pasado antes por el registro de los sentidos. El conocimiento de
lo singular es en nosotros anterior al conocimiento de lo universal, en
el sentido de que el conocimiento sensible es anterior al conocimiento
intelectual" (Zaldívar, 1., 2005).

Así, aunque la realidad existe por sí misma independientemente de
la voluntad de los sujetos, sólo se hace visible a los individuos a partir de
la información que recibimos de ésta. De esta manera, la realidad que
observamos no es la realidad exacta que permanece en el exterior o una
calca automática de lo que percibimos, sino que siempre es una recons-
trucción mental que las personas hacemos a partir de las informaciones
externas que recibimos de ella. Sólo a partir del momento en que acce-
demos a los datos externos de la realidad, ésta empieza a existir en el
interior de los hombres. En suma, lo visible es un invento subjetivo que
produce el individuo que mira o siente. Sin duda, es el invento mental
más extraordinario que los seres humanos hayamos creado (Méndez,
E., 2008).

La adquisición de este conocimiento se puede alcanzar por vía direc-
ta, a través de la experiencia personal sensorial frente al objeto o hecho
que se desea conocer; o de manera indirecta, a través de instituciones
mediadoras como son la escuela, las organizaciones culturales, las tec-
nologías de información colectiva (telégrafo, correo, teléfono, prensa,
cine, radio, televisión, satélites, cable, Internet, nuevas redes de comu-
nicación, etc.), que generan y difunden constantes datos y versiones so-
bre la existencia de las diversas realidades. Es importante destacar que
especialmente el conocimiento indirecto por medio de las tecnologías
de difusión de información colectivas es considerado por los receptores
tan válido como la adquisición del conocimiento directo a través de la
vivencia individual, pues los auditorios sienten igualmente legítima la
modalidad indirecta por el grado de seducción y persuasión que ha al-
canzado el lenguaje virtual de las industrias culturales, especialmente
las electrónicas.
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Así, observamos ~ue mediante un estudio de imagenología cerebral
apoyad~ con un escan~r ,de resonancia magnética funcional realizado
en el an? 2009 por pSIcologos y neurocientíficos de la Universidades
de Washmgton, Denver y Minnesota en Estados Unidos, demostró que
la lectura de los datos recibidos a través de hojas de papel impres
de ,una pantalla electrónica de cristal líquido para desplegar texto:se~
tel:fono celular, agenda electrónica, lector tipo Kindle o Ipad. Como se
senala en el estudio:

lelos de ser una actividad abstracta o pasiva, es un ejercicio de recreación a tra-
ves del cual los lectores echan a volar su propia imaginación y construyen
reco~struyen cada. escena descrita en la obra. Cada uno de los detalles alusivo~
a aCCl?neS, sensacI~nes, personajes o escenarios es interpretado por el lector
a p~tlr. del texto e integrado con su propio bagaje cultural basado en sus ex-
p.enenc~as pasadas. Luego, todos esos elementos son procesados para formar
slmulaclOn~s menta.les utilizando las mismas regiones del cerebro que operan
cuando re~lzamos, Imaginamos u observamos actividades similares en el mun-
do real. ASI, los lector.es utilizan representaciones perceptivas y motrices en el
proceso de comprensión de una actividad descrita en términos narrativos y
que estas representaciones son actualizadas dinámicamente en puntos donde
algunos as~~cto~ relevantes de la situación cambian. Todo ello genera que la
representacíon VIrtual de la realidad sea percibida como verdadera (El Univer-
sal,201O).

En un tercer momento, t~do este caudal de conocimientos adquiri-
d.os por los hombres se convierte en experiencias, sentimientos y emo-
ciones que conforman. la estructura afectiva de conocimiento de las per-
s~nas. y ~e las comumdades. Es decir, el proceso del conocimiento no
solo significa la adquisición de un nivel racional sobre la realidad sino
que tamb.ié~ significa la apropiación de un nivel emocional como forma
de conocImIe~to de la misma, que es igualo más fuerte que el intelec-
tual para definir la manera de asimilar y manejar la realidad.

. En un cua:t.o momento, estos inputs racionales, emocionales, sen-
sibles y ene:getrcos que los sujetos reciben, dependiendo de la forma y
el porce~taJe co~o se acumulan y sistematizan, se convierten en pro-
fund.os SIstemas mter.nos de naturaleza intelectual y emocional que se
~am~estan po: me?I.o de concepciones, principios, valores, sentidos,
síntesis, creencias, visiones de la vida racionales, emocionales yespiri-
tuales de los individuos y los grupos.
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En un quinto momento, a mediano y largo plazo, esta masa de diver-
sas informaciones y emocionalidades sobre la realidad se transforman
en la cultura, la identidad, el espíritu y la visión de cada persona y sector,
con el que valoran y definen su interacción social en el corto y largo
plazo.

En un sexto momento, a partir de la cultura e identidad que recibe
cada sujeto y comunidad se construye la memoria personal y grupal
que opera como brújula para definir la acción cotidiana. En la fase de
la modernidad social este fenómeno se transformó radicalmente al po-
sicionar a las industrias culturales como las grandes infraestructuras
edificadoras de la memoria masiva. De esta forma, debido a las virtu-
des materiales que alcanzó el desarrollo tecnológico de punta y a la ágil
dinámica de producción cultural que conquistaron históricamente los
medios de difusión colectivos, éstos ejercen una fuerte presencia activa
en la creación y reproducción diaria de la memoria y el olvido sociales.
Así, a partir de sus grandísimas capacidades tecnológico-materiales y
de su posicionamiento social, los medios substituyen la memoria histó-
rica larga y profunda por la memoria mediática rápida, corta, efímera y
superficial, particularmente en las urbes. Con ello, transforman la me-
moria social colectiva tradicional y producen cotidianamente el olvido
comunitario correspondiente, que contribuye a la reproducción de un
determinado tipo de estructuras de poder y funcionamiento social (Es-
teinou, J., 2010).

En este sentido, dedicados a fabricar el hoy contemporáneo a través
de su estructura de programación, los medios masivos nos construyen
un presente autista, es decir, que cree poder bastarse a sí mismo. Esto
significa que los medios están contribuyendo a crear un debilitamiento
del pasado, de la conciencia histórica, pues sus modos de referirse al
pasado, a la historia, son casi siempre descontextualizados, reduciendo
el pasado a una cita, que no es más que un adorno para colorear el pre-
sente, a lo que alguien ha llamado las modas de la nostalgia. El pasado
deja de ser entonces parte de la memoria, de la historia, y se convierte en
ingrediente del pastiche, esa operación que permite mezclar los hechos,
las sensibilidades, estilos y los textos de cualquier época aisladamente,
sin la menor articulación con los contextos y movimientos de fondo de
esa época (Martín-Barbero.L, 2001, p. 54).
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En un séptimo momento, según el tipo de cultura, de emocionali-
dad y de espíritu, con y por el que son filtrados, personal y socialmente,
éstos se transforman en determinadas reacciones, conductas, hábitos,
costumbres, normas, socializaciones, tradiciones, historias, imagina-
rios, inconscientes, bases civilizatorias y espíritu de cada época de la
sociedad que determinan las conductas, la cotidianeidad, las expectati-
vas y la vida de los hombres. El tipo de estructura y fuerza de la cultura
será entonces el elemento que nos una o nos separe, que nos reconozca o
nos niegue, que nos motive o nos hunda, que nos alegre o nos deprima,
como seres humanos y sociedad.

y finalmente, en un octavo momento, después de todo ese proceso
global de reacciones, conductas, hábitos, costumbres, normas, sociali-
zaciones, tradiciones, historias, imaginarios, expectativas, inconscientes
y bases civilizatorias que generan el espíritu de cada época de la socie-
dad, todos estos elementos se encarnan cotidianamente en los cuerpos
físico-biológicos de los hombres. Así, la cultura y los pensamientos que
se producen en la vida cotidiana y en cada fase histórica de evolución
social, por medio de las infraestructura s de comunicación y la cultura,
aterrizan en la estructura y conformación biológica de los cuerpos hu-
manos. En otras palabras, del modelo informativo y comunicativo que
se tiene en cada fase de evolución social, surge una parte muy impor-
tante del modelo biológico-social donde cada individuo y cada comuni-
dad se convierten en los pensamientos o mentalidades que tiene o que
produce.

En otras palabras, la información, la comunicación, el pensamiento,
la cultura y la mente tienen una gran capacidad en el proceso de trans-
formación de la materia. De esta manera, existe una relación directa-
mente proporcional entre la información que se difunde y el grado de
sanidad biológica que se da en la estructura física de los seres humanos:
a mayor información negativa o enferma que se difunda y reciban los
sujetos, mayor enfermedad física de los organismos vivos, y a mayor
información positiva que se transmita y reciban los receptores, habrá
mayor sanidad física en los cuerpos biológicos-,

Llevando a sus últimas consecuencias la formulación de causa-efecto que se da en-
tre la intervención del pensamiento o la mente en la transformación de la materia
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De ahí la importancia extremadamente central que en la estructu-
ración biológica y espiritual, ocupa el tipo de cultura racional y emo-
cional que se produce socialmente, pues la clase de estructura mental
y afectiva que existe en cada fase de desenvolvimiento de la evolución
comunitaria, se deriva el tipo de ser humano mental, social y biológico
que existe en cada etapa de evolución de la historia del Horno sapiens
(ver Cuadro 1).

orgánica, podemos formular de manera muy general la siguiente hipótesis cau-
sal: si la conciencia se forma a partir de los datos externos que nuestros sentidos
reciben del exterior; si del tipo de conciencia o pensamiento que se adquiere se
derivan la tipología de los sentimientos que se tienen; si dependiendo de la clase
de sentimientos que se poseen se generan distintas descargas químicas en el orga-
nismo; si de los diferentes ambientes químico-biológicos que se gestan se derivan,
a largo plazo, algunos rasgos de las estructuras biológico-celulares de nuestros
órganos, entonces podemos postular que, en última instancia, el tipo de informa-
ciones que recibimos en nuestro cuerpo es un condicionante más que contribuye
a definir los procesos químicos y fisiológicos internos de nuestro cuerpo. Por lo
tanto, en consecuencia última, dependiendo del tipo de informaciones que recibi-
mos, se presentarán, por ejemplo, algunos tipos de rasgos de composición química
en nuestra orina, sangre y esfínteres. Esto es, a mayor difusión tensa o agresiva
constante que se reciba de la realidad que nos rodea, por vía de la información,
dará una mayor transformación ácida del PH de nuestra orina, sangre yesfínteres,
y, por el contrario, habrá menor acidez del PH en los fluidos mencionados y en los
esfínteres a causa de una disminución en la tensión o agresividad que se reciba.
Por consiguiente, el tipo y forma de información que nos llega del exterior, a lar-
go plazo termina influyendo en nuestra composición orgánica químico-biológica
como seres humanos.
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Cuadro 1.
Formación del proceso del conocimiento, en el individuo y en la sociedad

Realidad

Material, ecológica, económica, política, social, psicológica

y espiritual del mundo y de la sociedad.

¡
Información

Estímulos, sensaciones, datos, signos, símbolos,

informaciones, discursos, lenguajes y significados

que se recibe en el cuerpo y en el cerebro de los

sujetos.

¡
Conocimiento

(formas de conocimiento)

Conocimiento directo Conocimiento indirecto

Contacto sensorial personal y Contacto sensorial indirecto con el

directo con el objeto de objeto de conocimiento, a través

conocimiento. de los medios de información

colectivos (prensa, cine, radio,

televisión, Internet, nuevas

tecnologías de información, etc.).

Naturaleza humana

Cerebro humano

Hemisferio Hemisferio

derecho izquierdo
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Extrasentidos

Intuición, videncia, telepatía,

etc.

Sentidos

Gusto, olfato, tacto, oído,

vista.

Estructura emocional

Experiencias, sensaciones, sentimientos, afectividades

y emociones de los sujetos y sectores.

Estructura racional

Lógicas, argumentos, razones, éticas y morales de la

sociedad.

Cultura

Concepciones, principios, valores, directrices, ideologías,

sabidurías y visiones de la

vida de los individuos y grupos.

Elementos Elementos Elementos

racionales emocionales espirituales

Estructuras Sentimientos y Intuición,

racionales. afectividades. contemplación y
experiencia

energética.
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Memoria personal

y colectiva

Recuerdos y resentimientos de los individuos y grupos

Memoria racional Memoria emocional

Estructuras de recuerdos. estructuras de sentimientos.

Espíritu

Formación de síntesis sociales y personales a partir de las directrices

concepciones, principios, valores y visiones de la vida sobre

determinados aspectos de la realidad.

Síntesis racionales Síntesis Síntesis

Estructuras emocionales espirituales

racionales. Estructuras Intuición,

sentimientos y contemplación y

afectivas. experiencia

energética.

Modelación de los comportamientos personales

y sociales por la cultura y la conciencia

Formación y transformación de las reacciones, conductas, hábitos

costumbres, personalidades, tradiciones, ideologías, historias

herencias, imaginarios, inconscientes colectivos, proyectos de'

comunidad y bases civilizatorias de los individuos y de la sociedad.

Modelación de Modelación de Modelación de

comportamientos comportamientos comportamientos

racionales. emocionales. espirituales.
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Modelo de sociedad comunicativo-cultural

construida

Tipo de sociedad comunicativo-cultural que surge según

la relación que se establece entre realidad-información-

conocimiento-medios de comunicación-cultura-

conciencia-comportamientos-comunidad.

Modelo biológico-social construido por el sistema de

información colectivo

Tipo de biología social que surge según la relación que

se establece entre realidad-señales-información-

sentidos-cuerpo-conocimiento-medios de comunicación-

conciencia_mente-cultura-espíritu-comportamientos-

enfermedad o salud-comunidad sana o enferma.

De esta forma, el progreso humano surge del conocimiento (racio-
nal, afectivo y espiritual) que nuestros sentidos adquieren de la realidad
y esto depende del grado de información veraz, amplia y oportuna que
se reciba de ésta y de la manera como se procese y asimile en nuestro

interior.
Por lo tanto, en última instancia existe una relación directamente

proporcional entre el tipo de información que se genera y distribuye, in-
dividual y socialmente, y la formación del tipo de conciencia, de cultura
y de espíritu de cada persona y comunidad en cada uno de los ciclos his-
tóricos por los que atraviesa la evolución social. Bajo esta perspectiva,

observamos que:
las representaciones mentales que el individuo se hace de su vida, de la exis-
tencia de los demás, del acontecer social y material, son producto de datos que
se han obtenido de experiencias personales e intransferibles. En este proceso
juegan un papel preponderante los datos obtenidos a través de las redes de co-
municaciones en las que él participa. A diferencia de las representaciones in-
dividuales, las representaciones sociales son imposibles sin comunicación, es
decir se integran y constituyen por la vía de la mediación comunicativa. La re-
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producción de representaciones a que contribuye la comunicación, es la que
provoca cambios de identidad en los sujetos y en los objetos de conocimiento.
La dialéctica establecida por sujetos y objetos se construye a través de la Histo-
ria, por lo que el conocimiento verdadero es el resultado de la propia actividad
por la que sujetos y objetos se transforman a medida que los modelos de repre-
sentación ordenan la práctica por la que los sujetos someten a los objetos a sus
fines (Andrade, P., 2000, p. 3).

El ser vivo se adapta a su medio cuando es capaz de controlar sus ac-
ciones interponiéndolas entre él y su entorno para garantizar su supervi-
vencia. Esta adaptación le permite anticipar los cambios que pueda sufrir
el entorno. La actividad de mediación entre el cambio del entorno y la
conciencia del sujeto puede establecerse no sólo por su actividad escru-
tadora, sino también por el concurso de otros sujetos reconocibles que
le proveen de información acerca de ese cambio. La comunicación como
actividad mediadora conoce aquí su origen: por la intervención de pro-
cesos de comunicación o de intercambio de información entre actores de
la comunicación, mediando entre el acontecer del entorno y los huma-
nos. Si la comunicación se produce en entornos sociales -ajustándose a
normas de procedimiento institucionalmente legitimadas- proporcio-
na un sentido social a la mediación: los agentes sociales (sean grupos o
instituciones) que procuran información sobre los acontecimientos del
entorno, se terminan institucionalizando para la producción social de
comunicación. Las representaciones sociales son entonces producto so-
cial de la comunicación (Andrade).

Al respecto, Manuel Martín Serrano señala sobre la misión de los
profesionales y de los medios de comunicación, que:

el proceso social de comunicación se realiza en última instancia para intercalar
un repertorio de datos entre el cambio del entorno y la conciencia del cam-
bio. Este esfuerzo tiene una justificación institucional: la comunidad trata de
conseguir, con el recurso de la mediación comunicativa, un cierto consenso en
las representaciones del mundo que elaboran los distintos miembros del grupo
(Martin, M., 1986, p. 284).

La actividad mediadora, si se realiza desde los medios de comunica-
ción de masas y/o desde las profesiones de la comunicación al servicio
de grupos y organizaciones, procura la integración y el consenso, en su
sentido etimológico de "acuerdo de sentido" (Andrade, P.,2000, p. 3).
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Ahora bien, los datos, las ideas, las concepciones, los mapas men-
tales, etc. que transmiten los medios de información colectivos para
dar a conocer colectivamente la realidad no se quedan en simples
conocimientos difundidos, sino que una vez que estos son asimilados
por los sujetos, se convierten en pensamientos y valores, que a ~u vez,
se transforman en sentimientos, y éstos se transmutan en actitudes,
las cuales se cristalizan en el cuerpo físico de cada receptor. Esto su-
cede a tal extremo que se puede decir que de cada información que
se recibe, se produce y descarga en la persona o en los individuos
diversas reacciones químicas específicas para cada información. En
consecuencia, se puede decir que la información se convierte en bio-
grafía de la persona y la "biografía se transforma en biología" (Myss,
c., 2006, p. 11).

En síntesis, el hombre y la sociedad somos de lo que estamos infor-
mados y de lo que conocemos, y por lo tanto, el punto de partida del
desarrollo o del subdesarrollo está en la mente y no en otra esfera de
la sociedad. Así, los medios se convierten en instituciones básicas para
la generación del conocimiento y la participación ciudada~a sobre .l?s
asuntos públicos del país. De esta forma, el manejo de la l~formaclO~
se convierte en poder, pues de la adquisición de ésta se denva la admi-
nistración del conocimiento y de esta última emana el tipo de control y
la naturaleza de participación de los hombres y de la sociedad sobre su
realidad.

TECNOLOGÍAS DE DIFUSIÓN COLECTIVAS Y TRANSFOR-
MACIÓN CEREBRAL DEL SER HUMANO

En las sociedades de masas contemporáneas, el conocimiento colec-
tivo ya no se produce de forma aislada o personal, sino cada .vez m~s, se
genera de manera integrada y uniformada a partir del func~onamle~to
cultural que ejercen las redes informati:as de las t~~nologlas de dl~-
sión en nuestro país. Dicho proceso social de creación y reproducción
de la conciencia individual y colectiva no ha sido lineal u homogéneo a
lo largo de la historia nacional, sino que atraves~ po~ di:~rsas fa~es de
evolución, donde, en cada una de ellas, existe una ínstítucion dominante
que ocupa el lugar central en la creación y recreación de la conciencia
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colectiva, sin desaparecer las instituciones secundarias. Con esta evolu-
ción, a principio del siglo XXI constatamos que el pensamiento personal
y grupal, cada vez más se construye y depende del funcionamiento de
los medios de información colectivos, especialmente electrónicos, como
los grandes sistemas nerviosos que reconstruyen cotidianamente, para
bien o para mal, el conocimiento de la realidad.

De esta manera, a diferencia de los siglos anteriores, en virtud de
las nuevas características con que los medios de difusión transforma-
ron los procesos para producir, difundir e inculcar la información en
los públicos y la presencia de la revolución informática que produjo
la sociedad de la información, el siglo xx se convirtió en un siglo cor-
to, pues se redujeron los tiempos de conocimiento de la realidad, así
como las distancias y velocidades de interacción entre los hombres.
Con la acción de las industrias culturales, se reforzó cada vez más la
instantaneidad y la virtualidad como forma de vida moderna, particu-
larmente urbana.

En relación con lo anterior, independientemente de los fuertes des-
equilibrios sociales que existieron a principios del siglo XX, donde por-
centualmente las comunidades mexicanas eran más lectoras, nucleares
y racionales, cien años después, a comienzos del siglo XXI, con la pre-
sencia de las industrias culturales, especialmente de los canales electró-
nicos, la sociedad se transformó en más visual, hedonista y virtual. Lo
oral se cambió por lo visual; lo lento por lo instantáneo; lo frío por lo
cálido; lo formal por lo espectacular o llamativo; lo reflexivo por lo pla-
centero; lo nuclear por lo atomizado; lo argumentativo por lo sintético,
hasta llegar al extremo light; lo racional por lo iconoclasta; la anemia
informativa por la abundancia informática; la experiencia directa por la
constatación indirecta, por vía de la tele-realidad o de la video-vida; lo
concreto por lo imaginario; la memoria social por la agenda setting, has-
ta el nivel de producir la memoria autista; lo aislado por lo simultaneo;
lo nacional por lo global, etc. (ver Cuadro 2).
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Cuadro 2.
Cambios de funcionamiento de la sociedad mexicana con la presencia de los

medios de información a principios de los siglos xx y XXI

Características del funcionamiento Características del funcionamiento
social a principios del siglo xx social a principios del siglo XXI

Sociedad oral-lectora Sociedad visual

Atmósfera racional Ambiente hedonista

Generación de escuchar-pensar Generación de ver-sentir

Tradición oral Prácticas virtuales y sensitivas

Vínculos de calidez humana Vínculos humanos más fríos y virtuales

Comunidades nucleares Comunidades fragmentadas

Dinámica cultural lenta Dinámica cultural vertiginosa e
instantánea

Reglas de la lógica Reglas de lo dramático

Predomina la argumentación Predomina la síntesis

Anemia informativa Abundancia informativa

Experiencia directa Conocimiento indirecto: te/e-realidad o
video-vida

Contextualización concreta-material de Ubicación imaginaria de la realidad
la realidad

Fuerte memoria social Débil memoria colectiva y autista
(Alzheimer cultural)

Estructuras de información lentas y Estructuras de comunicación rápidas,
aisladas simultáneas y en redes

Local y regional Nacional, multinacional y global

Incluso, profundizando sobre la tarea histórica de socialización que
realizan los canales de difusión electrónicos, podemos decir que debido
a su capacidad altamente educativa y persuasiva sobre los campos de
conciencia de los individuos, al final del milenio los medios de difusión
no sólo son el centro del poder político contemporáneo, sino que ade-
más son cada vez más instituciones muy importantes de conformación

-
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física del sistema nervioso colectivo y del cerebro social. Dicha confor-
mación se diferencia según sea el caso de presencia y acción de cada
tecnología escrita o audiovisual que impacta sobre el cerebro individual
o social de las comunidades.

De esta forma, los medios se han convertido en herramientas fun-
damentales para construir un determinado tipo de ser humano y para
humanizarlo o deshumanizarlo, según sean los distintos modelos de
comunicación que se practiquen en cada periodo histórico por el que
atraviesa el desarrollo social (ver Cuadro 3).

Cuadro 3.
Áreas cerebrales en que impactan los distintos medios de información

Hemisferio derecho
Televisión Hemisferio derecho
Internet Hemisferios izquierdo y derecho

En este sentido, los medios son -cada vez más- elementos medu-
lares del proceso de construcción y reproducción social del cerebro hu-
mano colectivo, y por lo tanto, de conformación de la humanidad. De
esta forma, desde el punto de vista físico, el desarrollo tecnológico-ins-
titucional que han alcanzado las industrias culturales resulta equivalente
al desarrollo neuronal del nuevo cerebro social colectivo. Por lo tanto, el
acelerado desarrollo tecnológico de los medios equivale al rápido desa-
rrollo del infratejido tecnológico-neuronal de la sociedad contemporánea.

Aunque el proceso de asimilación cerebral que se recibe de la reali-
dad es sumamente complejo e insuficientemente conocido en el ámbito
neurológico, se puede decir en principio que con base en la acumula-
ción del conocimiento especializado sobre el mismo, la información que
llega a la corteza cerebral es procesada de forma especializada y diferen-
ciada por los hemisferios derecho e izquierdo, con lo cual se generan
funciones y reacciones humanas distintas. En el hemisferio izquierdo se
concentran las operaciones del orden jerárquico, el conocimiento cuan-

La comunicación social y el desarrollo nacional 145

titativo, racional, detallado y deductivo, la lógica deductiva, formal y
secuencial; la inteligencia crítica, previsora y calculadora; la visión de
profundidad; el comportamiento activo; el lenguaje y la comunicación
verbal; el carácter controlado y dominante; la iniciativa y la relación con
el mundo; la experiencia de vida en el presente, etc. En cambio, en el he-
misferio derecho se concentran las funciones de la percepción abstracta;
el conocimiento cualitativo, sensorial, acústico, artístico y simbólico; la
lógica holística, sintética, creativa e intuitiva; el gozo, el disfrute y el he-
donismo; la comunicación gestual; la expresividad espacial y musical;
el carácter receptivo, emocional y tranquilo; la relación espiritual con el
mundo; la experiencia de vida astral, etc. (ver Cuadro 4).

Cuadro 4.
Funciones humanas que desarrolla predominantemente cada hemisferio cerebral

Niveles de funcionamiento
Hemisferio izquierdo Hemisferio derecho

cerebral

Lado del cuerpo biológico Lado derecho del Lado izquierdo del
que controla cuerpo cuerpo

Tipo de percepción
Del orden o jerarquías

De las formas abstractas
significativas

Cuantitativo Cualitativo

Racional Sensorial

Visual Acústico

Tipo de conocimiento Lineal Artístico

Detallado Simbólico

Registro complejo de Registro de figuras
secuencias motrices complejas

Deductiva, matemática Global

Analítica Sintética (Gestalt)

Tipo de lógica
Comprensión Comprensión

secuencial simultánea

Ordenada Creativo-intuitiva

Objetiva Subjetiva
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Niveles de funcionamiento
Hemisferio izquierdocerebral Hemisferio derecho

Intelectual Intuitiva

Crítica Creativa

Tipo de inteligencia Precisión y cálculo Contextualización

Concentración
Gozo y disfrutey planeación

Visión de profundidad Visión holística

Tipo de acción Comportamiento Disfrute, hedonismo,
activo placer, arte

Tipo de comunicación Leer, escribir, nombrar Reconocimiento facial,
gestualidad

Tipo de expresividad Lenguaje/verbal Espacial/musical

Activo Receptivo

Tipo de carácter Controlado Emocional

Dominante Sumiso (tranquilo)

Tipo de relación que se
Mundana Espiritualestablece con el mundo

Experiencias Experiencia de vida en Cognición espacial,

extracorporales el presente experiencia de viajes
astrales

Notas: (') "Recientemente ~ientíjicos suizos del Hospital Universitario de Ginebra descubrieron que
al estimular la circunvolucion angular del lado derecho de la corteza cerebral de una mujer epilépti-
ca, se activaba la cognición espacial que genera las experiencias extracorporales denominadas viajes
astrales. Dichas experiencias están relacionadas con la forma como se visualiza el cuerpo, con las
sensaciones del tacto y del equilibrio para crear la representación mental del cuerpo. Este fenómeno
permitió que la paciente Olaf Blanke sintiera por segundos que su cuerpo flotaba tan ligero sobre su
cama más de dos metros y mirara desde esa altura sus piernas acortarse y sentir que se golpearía la
cabeza si doblaba el brazo un poquito". (Periódico La Crónica, 2000, p. 26).

En síntesis, podemos decir que, a lo largo de los últimos 100 años de
la historia nacional, en el tránsito del tradicional siglo xx al moderno y
posmoderno siglo XXI, la sociedad mexicana y la humanidad evolucio-
naron del uso dominante del sentido racional al empleo del sentido vi-
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sual; de la activación predominante del hemisferio derecho del cerebro
al uso del hemisferio izquierdo de la masa cerebral; de las estructuras
lógicas de funcionamiento a los sistemas hedonistas de placer; de la or-
ganización grupal a la movilización reactiva de las masas, etc. Ante esta
mutación biológica, propiciada por el funcionamiento dominante de los
medios audiovisuales sobre los impresos, debemos preguntamos ¿qué
significa que hoy exista un ser humano con la activación neuronal más
desarrollada de su hemisferio derecho que de su hemisferio izquierdo
por la influencia cultural del aparato mediático? Con la vertiginosa y
acelerada revolución de las tecnologías de la información que se experi-
menta durante el siglo XXI, ¿cuáles serán el sentido y el área físico-bioló-
gica del ser humano que se desarrollarán más en las próximas décadas y
qué representará esto en términos del comportamiento humano global?
¿Cuál es el tipo de ser humano biológico-material-emocional-espiritual
que están construyendo los medios de información colectivos en el nue-
vo milenio?

Esta asombrosa expansión tecnológica material de los medios de in-
formación creó a principios del siglo XXI una sociedad mexicana alta-
mente mediatizada en sus procesos colectivos de interacción que cam-
bió radicalmente las formas tradicionales de convivencia, organización,
participación e inserción comunitarias. Así, los medios se convirtieron
en grandes excitadores y alimentadores de nuestros cerebros yemotivi-
dad es, y por lo tanto, de nuestras conciencias. Por ello, la difusión siste-
mática de realidades y afectividades sobre nuestros principales proble-
mas nacionales, a través de los medios de información colectivos, puede
provocar un avance o retroceso cualitativo del proceso de desarrollo de
nuestra sociedad.

Sin embargo, a partir de la expansión infraestructural de las diversas
generaciones de tecnologías de información en el país, no sólo se dio la
irradiación a gran escala de modernas máquinas eficientes para resolver
los quehaceres de la cotidianidad de la vida, sino fundamentalmente
lo que se generó, en última instancia, fue la incorporación de nuevas
mediaciones físicas que provocaron una reconstrucción y reorganiza-
ción global del Estado, de las instituciones, de la sociedad y de la vida
cotidiana en su conjunto. En ese sentido, se puede afirmar que se ha
conformado un tipo de estructura de la sociedad, del sistema de poder,
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de la cultura y del conocimiento y de la cotidianeidad, antes y después
de la penetración del nuevo tejido informativo virtual en la República
Mexicana.

De ahí la importancia central que encierra el ubicar conceptual, po-
lítica e históricamente a los medios de difusión colectivos dentro del
marco y la dinámica cultural estratégica que se ejerce cotidianamente
para la conformación de la sociedad contemporánea en México a prin-
cipios del siglo XXI.
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