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por Javier Esteinou Madrid

Los medios de comunicación
y la capacitación

de la fuerza de trabajo

a producción de la concienciaLCientífica,sobrelas funciones his-
tóricas que desempeñan los apa-

ratos de comunicación de masasen la so-
ciedad moderna ha sido fruto de diver-
sosesfuerzosde la investigacióncontem-
poránea. Dentro de estosdistintos inten-
tos destaca, por una parte, la influen-
cia de la investigación académica para
modificar y ampliar el entorno con-
ceptual con el que se relaciona la teo-
ría clásica de la comunicación colecti-
va. Por otra, resalta también la cons-
tante tarea de autocrítica y reinterpre-
tación de la misma, desde distintas

El papel social de los medios de comunicación
•. masiva no sólo se reduce a inculcar
• ideologías y a incitar al c~nsumo irrestricto.

Por su creciente desarrollo tecnológico,
el aparato. de difusión de masas, en particular la

televisión, también se ha involucrado en una importante
tarea pedagógica: fomentar la capacitación

de la fuerza de trabajo del hombre

perspectivas episternológico-políricas,
particularmente de las dimensiones
funcionalistas, estructuralistas y mate-
rialistas.

Sin embargo, no obstante haberse
avanzado ~n forma signifícativa en es-
te quehacer intelectual, ·existen multi-
tud de aspectos sobre la investigación
de los medios de comunicación y su re-
lación con la sociedad que aún no han
sido abordados. Dentro de esta amplia
cobertura de matrices de interpreta-
ción sobre el desempeño social de los
medios, . destaca relevantemente la
concepción materialista de la comuni-
cación por su esfuerzo teórico de inten-
tar comprender ytransformar la prác-
tica cotidiana de éstos desde una in-
terpretación histórica.

No obstante lo anterior, debido al
notable retraso histórico que ha sufri-
do el análisis de la superestructura cul-
tural y al efecto correlativo que esto
ha provocado en el estudio de los apa-
ratos de difusión de masas, únicamen-
te han sido descubiertas y abordadas,
desde la concepción materialista de la
historia, dos funciones estructurales

que ejercen éstos en la formación capi-
talista: su función de producción, cir-
culación e inculcación de ideología, y
s¡{función de contribución al proceso
global de la acumulación de capital,
vía el discurso publicitario.

Sin embargo, otra tercera y nueva
función más, que cada día adquiere
una posición más orgánica en el proce-
so de reproducción capitalista y en la
dinámica de cohesión de la estructura
social, es la que ejercen los aparatos de
difusión de masas al contribuir a re-
producir la formación de la cualifica-
,ción de la fuerza de trabajo, o de la ea-
pacitación de la mano de obra.

Aunque hasta el momento han sido



estudiadas de manera insuficiente la
función económica y político-cultural
que practican éstos, puede decirse
que, en la actualidad, ya se empieza a
adquirir, dentro de las formaciones
capitalistas contemporáneas, una con-
ciencia global más clara que permite
enfrentar la transformación y utiliza-
ción de ambas operaciones estructura-
les desde una perspectiva crítica.

Si bien es cierto lo anterior, también
es verdad que esto último no puede
afirmarse sobre la función más recien-
te de los aparatos de difusión colectiva
al contribuir a reproducir la califica-
ción de la fuerza de trabajo desde la
década de los años cuarenta en el capi-
talismo central, y desde la década de
los sesenta en las zonas de la 'periferia.
Hasta el momento, dicha función no
ha sido explorada, ni desarrollada o
incorporada por ninguno de los traba-
jos de la sociología crítica de la cornu-
nicación colectiva con la dimensión
cuestionan te que le corresponde.

Es decir, el avance teórico de la
teoría crítica de la comunicación co-
lectiva no ha contemplado que hoy en
día los aparatos de difusión de masas
desempeñan una nueva tarea histórica
al yudar a reproducir la capacitación
de la fuerza de trabajo con las diversas
modalidades propias de cada forma-
ción social donde actúan. Esto espe-
cialmente se observa en aquellos tra-
bajos que al intentar efectuar una sin-
tesis conceptual sobre el grado de con-
ciencia global que se ha producido
sobre el funcionamiento de los medios
de comunicación y de su cultura de
masas, 'reconocen una diversidad de
operaciones que éstos realizan, excep-
to aquella relacionada con la capacita-
ción de la fuerza de trabajo contempo-
ránea.

En este sentido, se propone de-
mostrar, desde la perspectiva de la
economía política de los medios de
comunicación, que éstos han empeza-
do a cumplir una nueva función es-
tructural en la reproducción de la cali-
ficación de la fuerza de trabajo.

Hacia una nueva función
estructural del aparato de la

cultura de masas

A diferencia de algunos supuestos
marxistas, a través de los cuales la es-
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cuela representa el único aparato rele-
vante que reproduce la cualificación
de la fuerza de trabajo, se piensa que,
debido al creciente desarrollo tecnoló-
gico del sistema de aparatos de infor-
mación de masas, la reproducción de
aquella también se efectúa a través del
aparato global de la comunicación co-
lectiva, sin que hasta el momento éste
haya logrado suplir la tarea pedagógi-
ca de la institución escolar en el pe-
riodo 1970-1980.

Esto significa que debido a las nece-
sidades de adaptación que la dinámica
de la reproducción capitalista ha exi-
gido constantemente al aparato esco-
lar, éste ha tenido que modernizarse
para, por una parte, responder a las
nuevas exigencias de la acumulación
de capital que requiere la moderna fa-
se de 'concentración de valor por la que
atraviesa el capitalismo internacional;
y por otra, para atenuar las crisis polí-
tico-culturales que periódicamente
provoca el principio de desarrollo desi-
gual de la formación capitalista, Por
ello, además de lbs esfuerzos de reno-
vación del contenido del capital cultu-
ral que inculca el aparato de enseñan-
za, uno de los afanes de refuncionali-
zación más relevantes que en las últi-
mas décadas ha desarrollado, destaca
la tendencia a elegir al aparato global
de difusión de masas como su princi-
pal prolongación técnico-institucio-
nal. Mediante éste, el Estado y los sec-
tores de poder llevan a cabo dos fun-
ciones concretas que corresponden a la
escuela capitalista: la inculcación de la
ideología dominante y la formación de
la capacitación de la fuerza de trabajo,

Pero, ¿cuáles han sido las principa-
les causas del modo de producción ca-
pitalista contemporáneo que han obli-
gado a que el aparato escolar se mo-
dernice en tal dirección histórica? En
términos generales, se puede decir que
obedece a dos demandas fundamenta-
les: una, el incremento de calificación
de la fuerza de trabajo que ha exigido
la gran revolución tecnológica e in-
dustrial capitalista; la otra, la contra-
dicción surgida entre el aumento de-
mográfico de la población y la restrin-
gida atención hacia el sistema educati-
vo tradiconal.

En esta forma, el aparato de la cul-
tura de masas estrena una reorienta-
ción de su potencial socializador e ini-
cia una nueva función histórica en la

superestructura de la sociedad capita-
lista: contribuye a reproducir fa califi-
cación de la fuerza de trabajo.

El surgimiento de los nuevos
sistemas pedagógicos de la

comunicación social

A partir de las modificaciones de la
base económica de la fase avanzada
del modo de producción capitalista, su
superestructura social entra en nuevas
etapas de refuncionalización y trans-

- formación histórica para responder a
las necesiddes y contradicciones que
provoca el moderno proyecto de des-
arrollo del capital. Por ello, a partir de
los nuevos giros del patrón de acumu-
lación de valor, los aparatos ideológi-
cos del Estado se ven obligados a expe-
rimentar cambios y adaptaciones his-
tóricas que les permitan continuar re-
gulando a la sociedad dentro de los
márgenes de las relaciones capitalistas



municativa y su particular forma de
organización social dando origen, a
través de la televisión a la Telesecun-
daria, Introducción a la universidad.
Telealfabetizacion de adultos, Teleca-
pacitación obrera, Te leformación pro-
fesional, etcétera. Mediante la radio, a
Radio institución técnica, Radio alja-
betización campesina, Radio escuela,
etcétera. A través del cine, a la Educa-
ción audiovisual, Video-capacitación
rural, etcétera, ya través de la prensa,
al Periódico didáctico, Periódico co-
murutario, entre otros.

Con esta nueva operación pedagógi-
ca de masas, la superestructura cultu-
ral de la sociedad capitalista puede
avanzar en la solución de tres contra-
dicciones que ahogan el proceso actual
de reproducción de la fuerza de traba-
jo: por una parte, atiende a la inmensa
población creciente que demanda cali-
ficación básica para el trabajo; por
otra, incorpora y eleva masivamente, a
costo social muybajo , el nivel de cuali-
ficación, de la mano de obra de la
población económicamente activa, y
finalmente, inculca en forma flexible y
continua una ideología adecuada para
la realización del trabajo de compe-

En las últimas décadas se ha desarrollado
la tendencia de elegir el aparato global de
difusión de masas como la principal pro-
longación técnico-industrial

.de producción. De no realizarlo así, el
modelo de conducción de la sociedad
que fija el Estado dirigente es aborta-
do, y con ello toda la estabilidad del
desarrollo de la sociedad capitalista
contemporánea.

De esta manera, dada la creciente
'demanda de calificación que fija el al-
to nivel de desarrollo tecnológico de
las fuerzas productivas; la insuficiente
capacidad del aparato tradicional pa-
ra cubrir el volumen que impone el in-
moderado crecimiento de población;
la periódica necesidad de inculcar en
forma más ágil una nueva ideología
funcional para con las distintas coyun-
turas sociales por las que atraviesa el
proyecto de reestructuración del capi-
tal, y las necesidades de éste de invadir
las áreas más rentables de la produc-
ción social, incluso cultural, para
reproducirse como relación dominante

que genera plusvalía, los intelectuales
encargados de vigilar la funcionalidad
de la sociedad civil han prolongado las
tareas de la escuela hacia el aparato
global de difusión colectiva y muy en
especial hacia la televisión.

Esto significa que la nueva inheren-
cia histórica que a partir de 1940 se
observa dentro del sistema escolar, de-
muestra que la escuela, sin abandonar
su tradicional labor grupal de. forma-
ción ideológica, se inclina cada vez
más por efectuaflá reproducción de la
cualificación de la fuerza de trabajo a
través del empleo de las propiedades
superestructurales que le ofrece el des-
arrollo y la organización de la actual
tecnología comunicativa de masas: su
amplio radio de acción ideológica, la
temprana y asidua multisocialización
de la conciencia de los agentes so-
ciales, su gran capacidad de legitima-
ción continua y acelerada, su enorme
poder de formación del consenso y de
movilización de los individuos, su per-
meabilidad de participación al proyec-
to dominante y su hermetismo de ac-
ción al proyecto proletario. * •

En esta forma, el aparato pedagógi-:
co se prolonga bajo la tecnología co-

• La UNESCO señala que "las ventajas que
trae consigo la utilización de los medios de co-
municación social en la educación tienen un
triple carácter: se derivan de la dimensión po-
tencial de su público. de su rapidez de penetra-
ción y de la riqueza de su ilustración auditiva y
visual Cada uno de estos aspectos ha suscitado
aplicaciones concretas en materia de medios di-
dácticos. Por ejemplo. la posibilidad de llegar a
todos los alumnos de una escuela mediante la ra-
dio y la televisión educativa. incitó a crear for-
mas de enseñanza directa en las cuales se utiliza-
ba la televisión como extensión del sistema esco-
lar. y los programas eran a menudo una produc-
ción de la enseñanza dispensada en el aula de
clase. El carácter inmediato y la penetración ins-
tantánea de la televisión educativa fueron los
que provocaron su empleo en los planes de refor-
ma de los programas. como modo de informar a
los profesores sobre los nuevos métodos pedagó-
gicos. de implicarlos en ellos y de facilitar a los
alumnos nuevas experiencias de aprendizaje.
Recíprocamente, la variedad de los recursos
audiovisuales permitió la realización de progra-
mas de radio y televisión cuyo objetivo principal
consistía en conseguir lo que resulta imposible
en un aula. a saber. superar las fronteras habi-
tuales de la escuela o ilustrar conceptos abstrac-
tos mediante dibujos animados o interpretacio-
nes escénicas. En esto estriba también la causa
de la utilización creciente de los medios de co-
municación social para la educación de adultos
y la educación _extraescolar de los jóvenes. tanto
en programas de alfabetización de masas como
en los de desarrollo de la comunidad. Los resul-
tados son muy variables, ya sea en los medios es-

colares o extraescolares o bien en los programas
destinados a los niños. los adolescentes y los
adultos. y convendrá hacer una evaluación a
fondo para aprovechar al máximo las experien-
cias realizadas". Informe prouicial sobre los
problemas de la comunicación en' la sociedad
moderna. Comisión Internacional para el Estu-
dio de los Problemas de la Comunicación.
UNESCO. París, 1978. p. 55.

Igualmente, remarcando algunas de estas fa-
cultades, Noreen Janus y Rafael Roncagilolo in-
dican que "la crisis de la institución escolar. por
cierto, no se debe sólo a las limitaciones
intrínsecas de la escuela contemporánea, ni
puede solucionarse mediante la escolarización
de l6s medios masivos. Lo que ocurre. en efecto,
es que los medios (que comparten algunas
características de la escuela, pero que también
desarrollan sus propias formas de comunica-
ción) han adquirido una eficacia socializadora
relevante. desplazando en parte la hegemonía
funcional de la escuela. Ello resulta, entre otros
factores de la penetración que los medios masi-
vos han logrado dentro de la vida privada. de la
ilusión de libertad que producen (desde que es
posible cambiar de diario o la estación de televi-
sión). de la variedad de' sus programas. de las
fuerzas psicológicas que logran movilizar. de su
sustento lúdico antes que pedagógico. y de su ea-
rácter permanente (puesto que su influencia se
extiende sobre toda la vida y no sólo sobre el pe·
riada escolar)". Publicidad trasnacional, medios
de comunicación y educación en los países en
desarrollo. Documentos' del Instituto Latino-
americano de Estudios Trasnacionales (ILET).
México. D.F., 1980. p. 12.
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I
Debido a la insuficiente capacidad del aparato educativo tradicional para cubrir el volu-
men del crecimiento de población, las tareas de la escuela se han prolongado hacia la
televisión

tencia capitalista que requiere el pro-
ceso productivo contemporáneo y la
dinámica general de reproducción de
la sociedad.

En el marco de la periferia capitalis-
ta, este nuevo fenómeno cultural se ha
convertido en un ágil instrumento su-
perestructural, que. permite que la
nueva división internacional del traba-
jo se efectúe no sólo a partir del tipo de
producción económica mundial, sino
desde el momento de' la formación de
la calificación de la fuerza de trabajo.
Es decir, dado que el proceso de pro-
ducción y reproducción de la capacita-
ción de la fuerza de trabajo realizado a

,través del aparato de la cultura de ma-
sas el) más vulnerable a la participa-
ción de los intereses trasnacionales por
medio de los discursos pedagógicos, és-
tos tienden a crear una educación que
produzca mano de obra barata ~ara
que se inserte en el modelo trasna-
cional de la división mundial del tra-
bajo: la periferia aporta el trabajo de
transformación primaría de las mer-.
cancías y el centro ofrece el trabajo de
transformación industrializada y de
comercialización de las mismas.

Con la reproducción de estas rela-.
ciones de capacitación productiva, el
discurso pedagógico de las-vías de di-
fusión masiva se inserta orgánicamen-
te en el nuevo patrón imperialista de
acumulación de capital. Esta es una
realidad más que, además de exigir el
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estudio de la función cultural de los
aparatos de difusión de masas desde la
óptica de la reproducción de la divi-
sión inte;nacional del.trabajo, obliga a
decodificar su análisis desde una in-
terpretaci ón totalizadora de la misma:
la perspectiva de la-reproducción eco-
nómica de la sociedad. ~

Dentro de las aplicaciones reali-
zadas en este sentido, destacan en el
capitalismo central los casos de Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Francia, AJe-
mariia y Japón; en el capitalismo peri-
férico, los casos- de Colombia, Puerto
Rico, Brasil, Chile, Honduras, Guate-
mala, Venezuela, India, México, etcé-
tera; en cada uno de los cuales, se dan
con modalidades distintas las diversas
prolongaciones del aparato escolar al
terreno de la información de masas.

La reproducción de la
calificaciónde la fuerza

de trabajo, vía el discurso
pedagógico de la comunicación

colectiva

A raíz de las nuevas ~xigencias de re-.
funcionalización histórica, que la di-
námica de reproducción contemporá-
nea del modo de producción capitalis-
ta le ha impuesto al aparato escolar,
ésta ha tenido que aprovechar los

I .

avances del sistema de la cultura de
masas para reproducir, a través del
mismo, la capacitación de la fuerza de
trabajo. De este modo, dicho sistema
ha iniciado la tarea de preparar masi-
vamente a la fuerza de trabajo poten-
cial para que responda competente-
mente a los requerimientos del actual
proceso productivo en su fase de in-
dustrialización y automatización.

Dicha capacitación se efectúa a tra-
. vés de la producción, circulación e in-
culcación de conocimientos especiali-
zados sobre la conciencia de los nume-
rosos agentes sociales que modifican la
formación económico-social. Abarca,
desde los niveles ideológicos de los ni-
ños hasta las áreas de la inteligencia
más desarrollada, los adultos, y oscila
desde las enseñanzas más elementales,
como la alfabetización, -hasta las ins-
trucciones más elaboradas como son
las. especializaciones técnicas y

.científicas.
Al depender del tipo y la forma de

capacitación que recibe la fuerza de
trabajo mediante el aparato de la cul-
tura de masas, ésta queda habilitada
'para una determinada transformación
de la vida económica, política y cultu-
ral de la.formación social donde se ins-
cribe. Aunque no existen análisis muy
precisos sobre las características con
las que dicho aparato contribuye a for-
mar y a reproducir la cualificación de
la mano de obra, * debido a la estruc-
tura monopólica que priva sobre la or-

• Aunque ya se anotó qu(" el aparalO de la
cultura de masas. como extensión del aparato
pedagógico, inculca la ideología de la clase que
detenta la dirección global de la sociedad, a tra-
vés del discurso pedagógico que ésie difunde. en
esta fase no se desarrollará dicho aspecto por no
conocer información histórica sobre la modali-
dad como se efectúa. Aunque ya se han descrito
en otros trabajos algunas de las especificidades
bajo las cuales se inculca y organiza la ideología
dominante que transmite el aparato del consen-
so de masas, estamos conscientes que dichas
características se refieren al ámbito general del
problema y, por lo tanto, no resuelven las parti-
cularidades propias del caso. La generalidad de
los estudios pertenece al tipo de análisis empiris-

.ta o de corte descriptivo, que no trascienden de
la apariencia del fenómeno. No explican porqué
el aparatq escolar encuentra una salida estructu-
ral a través del aparato de la cultura de masas y
tampoco comprenden qué impacto provoca esta
nueva modalidad cultural en el proceso de for-
mación cualitativa de la fuerza de trabajo. Son
análisis empeñados en la simple recolección y
sistematización empírica de informaciones sobre
los efectos que éstos producen como aparatos de
modernización cultural y educativa.



ganización de ésta, la calificación de la
fuerza de trabajo por dicha vía queda
básicamente orientada en dos senti-
dos: por una parte, se destina hacia la
incorporación de las nuevas masas de
trabajadores al sistema de producción
capitalista, y por otra, se dirige hacia
la actualización colectiva de la renta-
bilidad de la fuerza de trabajo en el
proceso productivo. .

Así, con el fin de abarcar indiscri-
minadamente la' calificación de la
fuerza de trabajo en todos los sectores
de la población, la tarea de capacita-
ción del aparato de la cultura de ma-
sas atraviesa hasta el momento por las
siguientes áreas de sistematización de
la conciencia y aptitudes: a) nivel de
educación elemental o primera acultu-
ración, b) nivel de formación básica,
c) nivel de capacitación media, d) ni-
vel de preparación.técnica y e) nivel de
educación superior."

La educación elemental

Todo proceso de cualificación de la
mano de obra no es el resultado de la
simple asimilación de un exclusivo ni-
vel especializado de conocimientos, si-
no el producto de la internalización de
un conjunto de experiencias más am-
plias, iniciadas desde la primera acul-
tu ración o despertar social hasta las es-
pecialidades profesionales; se puede
pensar que la dinámica de formación
de la calificación de la fuerza de traba-
jo se inicia desde las instáncias prima-
rias de la educación infantil de los in-
dividuos; es decir, la creación de la ca-
pacitación de los agentes sociales no se
logra al exponer un conjunto sistemá-
tico de conocimientos avanzados, sino

, En el nivel de educación elemental. se inclu-
yen todas aquellas actividades preescolares
inculcadas por el discurso pedagógico de los
aparatos de difusión de masas, y que actúan co-
mo cimiento cultura!' de los futuros grados de
capacitación social. En la etapa de alfabetiza-
ción. se considera la educación básica impartida
exclusivamente a los adultos iletrados. La for-
mación básica se refiere a los conocimientos que
se alcanzan con la educación primaria. La capa-
citación media abarca la enseñanza y la sociali-
zación que imparte la secundaria, la preparato-
ria y el liceo. El nivel técnico comprende aquella
capacitación que permite el desempeño de acti-
vidades de especialización media. El nivel de
educación superior incluye las actividades de al-
ta especialización profesional.

que se obtient mediante la cristaliza-
ción global de procesos graduales de
socialización que permiten la posterior
asimilación de los conocimientos cre-
cientemente especializados.

La capacitación de un obrero textil
no se inicia cuando se le inculcan los
principios del secado de fibras. de su
anilinación química. de su resistencia
cerrada, etcétera, sino desde el instan-
te en que éste aprende a hablar, leer,
escribir, contar, obedecer, para desen-
volverse en la sociedad y especialmente
en la fábrica. Cubrir estas fases de la'
socialización elemental es sentar las
bases de la futura capacitación espe-
cializada. Es por esta razón por la que
los orígenes de la reproducción de la
capacitación de la mano de obra, que
realizan los aparatos de difusión de
masas a través de su discurso pedagó-
gico, debe ser analizada desde la etapa
más elemental en que éstos la em-
piezan a construir: la infancia.

Aunque existen diversas experien-
cias de educación preescolar a dista~-
cia los proyectos más elaborados son
los que, de 1968 a 1975, realizó el
"Taller de televisión para Niños"
(Childrens Teletnston Worhshop¡ a tra-
vés de sus teleseries infantiles Plaza Sésa-
1110 (Sesame Street t y La ea 11/ pañia
Eléctricat Thc Elect ric COI/II)((I/y).

~e ambos programas pedagógicos,
Plaza Sésamo fue el más rápidamente

asimilado por las conciencias infantiles
de Estados Unidos y del mundo entero,
pues 'a finales de 1977, solamente en
ese país, más de nueve millones de ni-
ños (de un auditorio potencial de 12.5
millones) siguieron día a día las lec-
ciones televisivas en sus cursos de ter-
cer año; algunos años después, el 80
por ciento de esta misma población in-
fantil lo asimiló como el nuevo ma-
estro preescolar. I

A través de estas exposiciones, al ni-
ño se le capacita en actividades y habi-
lidades de socialización primaria que
a barcan desde las representaciones.
simbólicas' (letras, palabras, sonidos,
imágenes, objetos numéricos), la orga-
nización cognitiva (desenvolvimiento y
orientación de la percepción, elemen-
tos de relación y clasificación), el razo-
namiento y la solución de los proble-
mas (deducción. explicación y resolu-
ción de situaciones), hasta la ubica-
ción del niño en su mundo (el Yo, las
interrelaciones sociales. el entorno
creado por el hombre. el entorno na-
tural. etcétera)."

Ahora bien, el éxito de Plaza Sisa-
1/10 y de los programas restantes no
proviene meramente del curriculum
cultural q\le ofrecen sus series, sino de
sus atractivos resultados de aprovecha-
miento escolar. Con una sencilla eva-
luación, se confirmó que después de la
primera temporada de difusión, los

La operación pedagógica de masas atiende a la población creciente y le proporciona ca-
lificación básica para el trabajo

"
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B
C
D

Exposición una vez a la semana.
Exposición dos veces a la semana.
Exposición tres y cuatro veces a la semana.
Todos los días.

Efectividad de la educación prescolar en niños estadounidenses
mediante Plaza Sésamo

~_--llee " Conocimientos alcanzados antes de la exposición
de Plaza Sésamo

hiNlKW#1 = Incremento de conocimientos .
por medio de Plaza Sésamo

230
220
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200
190
180
170
160
150
140

'130
120
110
100

90
80
70
60

- 50
40
30
20
10O~----~------~----~-------L------~--_

N=943.

A
N=231

B
N =242

C
N=235

D
N=235

./ Cuadro 1

pequeños estadounidenses "menos
aventajados" habían superado sus co-
nocimientos en proporción de un nue-
ve por ciento respecto a los que obser-
van el programa ocasionalmente; 15
por ciento, los que lo veían dos o tres
veces por semana; 19 por ciento, quie-
nes lo recibían cuatro 9 cinco veces, y
25 por ciento entre los que lo presen-
ciaban más de cinco días. Esto mismo
se comprobó en otras áreas de los
EE. UU., en donde después de registrar
la asimilación de los niños antes y des-
pués de presenciar la teleserie se
concluye que los conocimientos infan-
tiles se incrementan notablemenete en
la medida en que aumenta el contac-
to con la serie instructiva+ (véase cua-
dro 1).

Después de los éxitos obtenidos en
Estados Unidos, el proyecto pedagógi-
co de Plaza Sésamo se trasladó; en
1970, a más de 20 países. En 1971 a
37, en 1977 a 48, yen 1975 a una co-
bertura de más de 90 naciones. Por es-
tas fechas, las proyecciones unilineales
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de los especialistas del Taller, estable-
cen que solamente América Latina
ofrece una clientela de veintidós millo-
nes de niñas de edad preescolar para la
versión española y de once millones
para la versión portuguesa. Aunque en
estos casos el tránsito de adaptación
ideológica de la matriz original a los
idiomas natales significó la presencia
de diversos desajustes culturales para
su óptima asimilación, los resultados
de aprendizaje también fueron alta-
mente positivos: en el caso de Méxio,
se confirmó que la población infantil
asimiló de la siguiente forma estratifi-
cada, los conocimientos presentados
(véase cuadro 2).

Un último caso aislado y de menores
dimensiones aparece en Venezuela, en
1951, cuando el Centro Nacional de
Medios Audiovisuales de Caracas ofre-
ce educación preescolar a 14 escuelas
maternales, con un promedio de 100
niños marginados .de cinco a siete

'años. El experimento cunde rápida-
mente entre los jardines de niños y en

I

Las enormes posibilidades tecnológi-
cas desarrolladas por los aparatos de

. comunicación de masas han permitido
que su nueva función pedagógica no
sólo sea empleada para la aculturación
de los niveles preescolares, sino tam-
bién ha permitido que sean canaliza-
dos para la instrucción de mano de
obra en las etapas básicas de la repro-
ducción de la fuerza de trabajo. Así,
además de la función pedagógi,ca que
tradicionalmente ha ejercido la es-
cuela convencional para educar a la
población en los primeros grados de
escolarización primaria; a partir de su
consolidación corno aparatos ideológi-
cos, las instituciones de comunicación
colectiva también contribuyen noto-
riamente a impartir la educación bási-
ca sobre las grandes coberturas de-
mográficas que demandan competen-
cia profesional.

Dentro del repertorio en el que se ha
utilizado la televisión para esta nueva
función económico-cultural, sobresa-
leri los esfuerzos que en 1961 realizó la
Fundación Joa Baptista de Amoral pa-
ra dar los conocimientos formales de
lenguaje, aritmética. educación sani-
taria, educación cívica e historia de
Brasil, en las capas populares del país,
a través de un ciclo de 78 emisiones (fe
la Escuela televisada. Para 1963, esta

un lapso breve adquiere dimensiones
considerables.

Mediante esta nueva práctica peda-
gógica, el moderno complejo de apa-
ratos de la cultura de masas colabora a
garantizar las condiciones de repro-
ducción de la calificación de la fuerza
de trabajo en la educación elemental.
Con esto asienta las bases para la sub-
secuente formación de la competencia
laboral en grados de calificación más
especializados.

Así, el nuevo proyecto de tra baja-
dor , creado paulatinamente por la re-
ciente función pedagógica de los apa-
ratos de difusión de masas, surge y se
inscribe desde los cimientos más pri-
marios del antiguo aparato escolar. Es
desde la conciencia virgen donde se
inicia la refuncionalización de las
estructuras culturales de la .nueva so-
ciedad capitalista.

La formación básica



experiencia se amplía a 1 :)00 alumnos
analfabetos, - y, al año siguiente la
población estudiantil aumentó a ~ 700
miembros. Hacia 1968, las emisiones
han penetrado en el ámbito educativo
de 15 estados y 1 ~50 ciudades.

Dos proyectos más que continuaron
esta nueva tendencia histórica fueron
los intentos que, en 1975, realizó el
"Movimiento Brasileño de Alfabetiza-
cióri" para impulsar la instrucción pri-
maria a 400 mil personas, y el progra-
ma nacional que en 1973 realizó el Mi-
nisterio de Educación y Cultura y la
Fundación Centro Brasileña de Televi-
sión Educativa, para proporcionar
educación básica a quince millones de
adolescentes y adultos que no habían
cubierto sus estudios primarios. Dicha
capacitación se impartió dentro de un
discurso telenovclado; contó con un fi-
nanciamiento esj at al de dos millones
500 mil cruzciros.!

Otra experiencia de telecapacira-
ción básica a gran escala descolló en
Colombia, en 1960, cuando el Depari
tarncnto de Televisión Educativa, con
apoyo de la Organización de las Na- ,
cioncs Unidas para la Educación la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la
Universidad Nacional y el Ministerio de
Educación proporcionaron instrucción
primaria a más de 100 escuelas de di-
\TrSaS zonas del país. Mediante la co-
ordinación de 500 teleaulas, el Depar-
tamento de Televisión Educativa del
distrito especial de Bogotá y Cundina-
marca, educó a 200 mil niños en los

cinco grados de escolaridad primaria.
En 1965, dichos servicios se ampliaron
a los departamentos de Antioquía,
Caldas y Atlántico con una cobertura
de más de 300 mil alumnos con 6 mil
200 maestros. Para 1966, el Instituto
Nacional de Radio y Televisión se ex-
tendió al departamento de Bolivia y
Santander, yel número de telealumnos
aumentó a 400 mil con 9 mil docentes.
Al finalizar 1968, 486 mil 144 estu-
diantes de los departamentos de Cun-
dinamarca, Talima, Risaralda, Cal-
das, Antioquía, Bolívar, Atlántico,
Santander, Bocaya y Quindio -reci-
bieron las lecciones televisadas, coor-
dinadas por 100 mil 346 maestros."

Entre algunos otros esfuerzos que los
países latjnoamericanos han realizado
para reproducir el nivel básico de la ca-
lificación de la fuerza de trabajo, se
cuenta el Proyecto General de T ele-
educación-Peruana que en 1961 asistió
a 5 mil niños sin enseñanza primaria.
Dicho proyecto evoluciona y se convier- ,
te, en 1962, en la Tele-escuela Popular
Americana de Arequipa (TEPA), dedi-
cada a impartir los conocimientos de
lectura, escritura y cálculo elemental.
'Para 1969, el proyecto TEPA contaba
con 800 niños. En 1964 surgió el Insti-
tuto Nacional de Tele-educación
(INT), que promueve la institución pri-
maria en Lima, Piura, Chicalayo, Tru-
jillo, Tama y Puerto Maldonado, e im-
parte conocimientos sobre cálculo, len-
guaje, educación social, educación mo-
ral y religión, cantos escolares, in-

dustria casera y artes domésticas. En su
primera etapa, recibe a 600 mil alum-
nos, mediante la televisión, ya 900 mil a
través de la radio.

Otro caso más aparece en Uruguay,
cuando, de 1964 a 1967, ,opera la Te-
levisión Educativa de Enseñanza Pri-
maria al complementar el curriculum
de escolaridad primaria mediante la
difusión de cursos sobre historia, ma-
temáticas, física, ciencias naturales.
lenguaje, geografía, etcétera. Lo mis-
mo se confirma en Argentina, cuando.
de 1965 en adelante, el Estado, a tra-
vés del ·Consejo Nacional de Educa-
ción , crea la "Teleescuela Primaria",
dedicada a reforzar la enseñanza bási-
ca sobre la naturaleza. actividades ma-
nuales, dibujo, geografía, historia,
moral y educación cívica, para los ni-
ños de 6 a 12 años. Actualmente, el Es-
tado argentino atiende solamente en.
la ciudad de Buenos Aires, 300 es-
cuelas primarias con más de 80 mil
alumnos de las provincias de Salta,
Corrientes y Santa Fe.6 Venezuela
también ha introducido la teleeduca-
ción primaria desde 1968 para impar-
tir las asignaturas.de castellano, mate-
máticas, geografía, civismo, literatu-
ra, fisiología, sociología, ciencias
físico-naturales y música."

'Uno de los últimos ejemplos que
consolidan la teleinstrucción primaria,
<f base del aprovechamiento de los'
avances técnicos y pedagógicos obteni-
dos en la etapa preescolar, son los fru-
tos arrojados por la serie The Electric

Asimilación de conocimientos transmitidos por la versión castellana a
Plaza Sésamo en México en 1970 (en porcentajes)

Grupo social
Conocimientos Reconocimien to Hábitos de Habilidades Exposicion de
generales de relaciones clasificación numéricas emociones

Estrato medio-alto 64 59 33 42 56
urbano . .
Estrato bajo-urbano

-,
51 63 21 38 38

Sector paupérrimo- 51 56 13 28 34
urbano

Grupo mestizo-rural 49 58 16 37 34

Grupo indígena 43 49 13 l' 26 18
rural

,
Fuente: Elaborado con datos presentados por Rogelio Oíaz Guerrero, Raúl Bianche y Rosario Ahumada de Oíaz, Investigación Formativa de Plaza
Sésamo. Introducción a las técnicas de preparación de programas educativos televisados, Ed. Trillas, México, D.F., 1975, pp. 77-139.

Cuadro 2.
,
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Conlpany en los Estados Unidos. Diri-
gida a un público escolar de siete a
diez años, dicha serie es utilizada dos
meses después de su lanzamiento por
más del 23 por ciento de las escuelas
primarias de los EE.UU., y para 1972
cuenta con un público infantil de más
de cuatro. millones de alumnos. Apo-
yada con fuertes recursos musicales,
visuales, cómicos y emotivos, más ela-
borados que los empleados para Plaza
Sésamo. la serie desarrolla eficientes
hábitos de lectura y socialización pri-
maria en los estudiantes de grados bá-
sicos.f

De esta forma, el nuevo proyecto pe-
dagógico de los aparatos de difusión
de masas contribuye a formar y repro-
ducir la calificación de la fuerza de
trabajo a nivel básico y con ello permi-
te, una vez más, que la cultura de ma-
sas responda a las exigencias que im-
ponen las necesidades econsmícas de
la preservación del capital.

La capacitación media

El empleo pedagógico de 'los aparatos
de' difusión de masas también se dirige
a la capacitación de la fuerza de traba-
jo en los niveles de instrucción media.
Algunos ~e los casos más sobresalientes
se encuentran de 1961 a 1965, en Chi-
le, cuando el canal 9 de la Universidad
Nacional inicia sus cursos en circuito
abierto para algunos liceos de San-
tiago. Mediante éstos se ofrecen cursos
de francés, alemán, español, historia
del arte, música, biología, química,
física, matemáticas y economía
política.

A partir de 1965, la Dirección Gene-
ral de Educación Audiovisual de la
Secretaría de Educación Pública, en
México, inicia la enseñanza secunda-
ria a través de la televisión. El éxito es
tal que para 1967 la telesecundaria
mexicana imparte todas las materias
del primer año y para 1969 el ciclo
completo de secundaria queda total-
mente integrado y organizado por
este medio. Se instruye sobre educa-
ción cívica, matemáticas, tecnología,
español, educación física, biología,
geografía~ historia, química, inglés,
etcétera. Al año siguiente el Sistema
Nacional de Telesecundaria cuenta
con 50 mil alumnos, de los cuales 35
mil son directamente controlados por
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medio de listas de asistencia en cada
teleaula y el resto son estudiantes
libres.

Meses después, la telesecundaria
mexicana rebasa las fronteras urbanas
y se dirige a las zonas rurales y a las
áreas en proceso de industrialización
con objeto de elevar la productividad
del país. En un breve lapso, este nuevo
proyecto formativo cuenta con uná red
nacional de 23 estaciones que abarcan
700 mil telehogares en el D.F., Coli-
ma , Estado de México, Morelos, Jalis-
co, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala , Ve-
racruz , Aguascalientes, Querétaro,
Guanajuato y Michoacán. En el futu-
ro, se espera ampliar la red nacional
hasta cubrir 20 millones de habitantes.

Otro importante programa de re-
producción de la fuerza de trabajo en
la instrucción media, aparece en Fran-
cia en 1962, a través de la Oficina de
Cooperación Radiofónica (OCORA).
Mediante esta institución se forman
profesionales altamente demandados y
absorbidos por las medianas y -pe-
queñas industrias galas. Para 1963, es-
ta organización ha ampliado su radio
de acción, y cuenta ya con 23 centros
en la metrópoli y 37 en el interior del
país 'con un total de 750 alumnos. Para
1970 los centros sobrepasan la cifra de
100 Y esta modalidad instructiva es

considerada por el gobierno francés
como fundamental para educar. Más
adelante. estos avances en secundaria,
preparatoria y liceo se refuerzan con la
práctica de la televisión escolar que in-
tenta atender a 70 mil alumnos margi-
nados del bachillerato básico. Por me-
diación de este proyecto, el Ministerio
de Educación atiende, en el ciclo esco-
lar de 1965 a 1966, a 36 mil 900 alum-
nos, de los cuales el 63 por ciento
aprueba excelentemente sus cursos
correspondientes.

Un ejemplo más que ilustra este tipo
de capacitación laboral aparece en la
República Federal de Alemania con la
fundación de los "TelleKolleges ...' Por
medio de éstos, el gobierno alemán
auxilia a las escuelas profesionales
complementarias con conocimientos
sobre contabilidad comercial, gestión
de empresas, dietética, explotación
agrícola, historia, educación cívica,
sociología, álgebra, geometría, física,
química, biología y geografía. Otra
experiencia de capacitación, media a
distancia surge en Brasil, en 1968,
cuando se inaugura la televisión de la
Universidad del Pacífico, dedicada a
la transmisión de programas de educa-
ción para nivel medio suplementario y
de carácter general. Esto mismo se ob-
serva en Argentina, en 1969, cuando

A partir de ladécada de los sesenta se aborda la formación superior a través de la televi-
sión, que ahora se conoce como "Universidad Abierta"



el Canal 9 de Televisión Nacional
inaugura la telesecundaria colectiva.
A través de ésta, se ofrecen cursos de
matemáticas modernas, francés, cas-
rellano y otros más. que rápidamente
incita al empleo masivo de nuevas
tecnologías educativas en el campo de
la instrucción media."

Por medio de esta práctica, el nuevo
proyecto pedagógico del estado capita-
lista moderno redondea la formación
de la competencia económica de las
fuerzas productivas en el nivel medio.
Con ello asienta un avance sustancial
en la rnasificación de los sistemas edu-
cativos, pues rebasa más de la mitad
del espectro de escolarización del siste-
ma tradicional. I

Además de cubrir el curriculum
académico convencional de la forma"
ción preescolar, elemental y media, la
reciente tarea pedagógica de los me-
dios de comunicación también prepa-
ra la especialización técnica. Por ello,
en 1963, la televisión instructiva de
Buenos Aires, Argentina, a través del
Consejo Nacional de Educación Téc-
nica, inicia la teleaula técnica para
grupos marginados de educación bási-
ca. Mediante ésta, durante varios años
brinda capacitación técnica acelerada
a hombres y mujeres, sobre cálculo
elemental, instalación de conexiones
eléctricas, equipos de fuerza motriz,
diseño y confección de vestidos, etcéte-
ra. Con el tiempo, la telesecundaria
técnica se ha especializado más
cubriendo tres niveles: los cursos de ca-
pacitación que distribuyen los conoci-
mientos requeridos para el desempeño
de un oficio; las clases de apoyo que
cumplen una función auxiliar en las
r-scuela técnicas, y los programas de
interés general no especializado de la
pobfación. Al finalizar los ciclos, los
estudiantes reciben un certificado ofi-
cial que los acredita como auxiliares
en las especialidades respectivas.

Este mismo proceso cultural seinno-
va en Uruguay en 1968 a través de la
Universidad del Trabajo. Se imparten
conocimientos sobre autoconstrucción
de viviendas, reparaciones generales,
mecánica elemental, servicios de elec-
troruca, albañilería,. carpintería,
fontanería, etcétera. Con los años, esta
modalidad educativa se extiende a
otros países y en 1975 surge en Bolivia
y Paraguay con la fundación de las te-
leescuelas técnicas. En este año, la ins-
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de estas facetas se refleja' al aplicar el
nuevo sistema de animación por com-
putadora, que permite ilustrar sitios
donde la cámara convencional no
puede lIegar.12

Finalmente, con objeto de incre-
mentar la producción agrícola, desde
1959 se inicia la instrucción técnica a
través de las teleaulas a campesinos en
Francia, Italia, Japón y Birmingham
(Inglaterra). En América Latina resal-
ta el caso de México, donde a me-
diados de 1980, a través del Sistema
Alimentario Mexica~o (SAM) y con el

I apoyo de 296 radiodifusoras, i95 mil
historietas y 20 millones de ejemplares
de libros, imparte 17 mil cursos técni-
cos y auxiliares para capacitar a 13 mil
especialistas agro pecuarios y 517 mil
campesinos productores en los 127
distritos de riego del país. Mediante
dichos cursos se informa a las comuni-
dades rurales sobre las técnicas agro-
pecuarias más adecuadas para la supe-
ración y conservación de los cultivos, el
aprovechamiento óptimo de los recur-
sos naturales, el mejoramiento de se-
millas, la sanidad vegetal, la fertiliza-
ción, la 'conservación del suelo, el cul-
tivo de frutas, los huertos familiares, la
industrialización casera y la salud del
ganado, aves, cerdos, ovinos, caprinos
y otros. Con ello, el Estado organiza

Con la introducción de enseñanza en el nivel medio, se asienta un gran avance en la ma-
sificación de los sistemas educativos, pues se cubre más de la mitad del espectro de es-
colarización
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trucción especializada abarca la CIU-

dad de La Paz, en el primero, y La
Asunción, en el segundo. Se transmi-
ten cursos sobre comunicación por
transistores, química textil, manteni-
miento de la vivienda, mecánica auto-
motriz, 'reparaciones eléctricas" etcéte-
ra. Toda esta educación se refuerza
con apuntes impresos distribuidos gra-
tuitamente; al concluir los cursos, se
entregan diplomas con reconocirnien-
LO oficial como auxiliares en electróni-

,ca.!"
La formación técnica a distancia

también se lleva a cabo en México en
1980, cuando el gobierno mexicano,
por medio de su Red de Televisión pa-
ra la República Mexicana (TRM), ini-
cia la capacitación industrial de 500
mil trabajadores y obreros especializa-
dos para adecuarlos a los requerimien-
tos de la acelerada expansión in-
dustrial del país.!'

Esta línea se refuerza en 1981 con la
empresa radiofónica Telerrey, que
ofrece educación especializada a pro-
fesionales de más de 200 empresas del
país. Para ese año, la empresa ya ha
compartido más de 11 mil servicios
formativos para instituciones privadas
y oficiales, que le han permitido acu-
mular una enorme experiencia peda-

, gógica en el campo teleeducativo. Una



dad de Texas y de Pennsylvania, ini-
ciaron sus matrículas escolares por te-
levisión, yen 1962,42 escuelas de me-
dicina y 37 de odontología in~rporan
en sus programas de educación supe-
rior al nuevo docente electrónico: la
televisión de circuito cerrado.

Algunos años después, la Columbia
Broadcasting Syslem (CBS), la Na-
tional Bureau of Standards (NBS) y la
Universidad de Nueva York inauguran
sus programas universitarios dedicados
a jóvenes de bajos recursos, aspirantes
a calificación profesional. En 1963,
dichos cursos cubren una audiencia es-
timada de 300 mil alumnos, que poco
a poco se multiplicó hasta contar con
una red de más de 300 universidades
distribuidas en todos los EE.UU. Con el
apoyo de la UniversidaJ de San Diego
y del propio gobierno, estos programas
alcanzan una nueva fase de moderni-
zación instructiva, que en breve tiem-
po fue retornada por la Brilish Broad-
casting Corporatiori (BBC) y Time u.
fe para distribuir masivamente, por
prensa y televisión, conocimientos es-
pecializados de nivel superior. Apare-
ce así una nueva red educativa que
vincula más de 300 estaciones de tele-
visión y más de 500 periódicos en
EE. UU., Canadá, Puerto Rico,
Guam, Europa Occidental y el Lejano
Oriente, al tiempo que más de 300
universidades coordinaron y acredita-
ron los cursos como si se hubieran rea-
lizado en el aula.

El programa de la Universidad
Abierta entra en una nueva 'dimensión
histórica, cuando los gerentes trasna-
cionales proponen que la universidad
televisiva rebase las fronteras naciona-
les y se forme la "Universidad Mun-
dial" a través de la televisión. Dicha
organización debe ser un verdadero
centro docente desnacionalizado, cuyo
principal objetivo sería la investiga-
ción, la enseñanza y el aprendizaje
sobre el aprovechamiento de los recur-
sos mundiales de índole industrial,
comercial, agrícola, social y cultural.
Esta universidad debe ser interna-
cional, técnica y práctica. Las profe-
siones que desarrollará son: salud, re-
gulación de la población, educación,
criminología, protección ambiental,
zoología, economía del medio ambien-
te, evacuación de desechos, comercio e
industria, agricultura, minería, go-
bierno local y estatal y adiestramiento.

una nueva forma de rentabilidad
agraria, que incrementa notablemente
la producción nacional de las cosechas
de maíz y frijol, para hacerle frente a
la avanzada escasez de alimentos que
mina las bases de estabilidad social del
país. Los logros se extienden a tal gra-
do que, para 1982, se planea ampliar
la cobertura de TRM a 48 millones de
habitantes, al abarcar Yucatán., Quin-
tana Roo, Campeche, Sinaloa, B<¡ja
California y Sonora.P

Con esta moderna tarea pedagógica
de los aparatos de difusión de masas,
el Estado capitalista incorpora pro'
ductivamente no sólo a las masas urba-
nas relegadas de la preparación profe-
sional y técnica convencional, sino a
los habitantes de zonas muy remotas
que el antiguo aparato escolar no ha
alcanzado.

La educación superior
I

El desarrollo de esta moderna tarea
pedagógica de los aparatos de difusión
de masas ha cubierto así todas las fases
de la educación formal tradicional. El
último peldaño que permanece pen-
diente, y que a partir de la década de
los sesenta se empieza a abordar, es la
formación superior. Iniciada a finales
de 1963, en Inglaterra, como Universi-
dad de las Ondas y, posteriormente,
como Universidad Abierta, esta nueva
modalidad de instrucción' superior,
ofrece conocimientos altamente espe-
cializados a la población que no puede
acudir al sistema avanzado de escolari-
zación convencional. De esta forma
dicha universidad permite que los es-
tudiantes relegados cursen simultánea-
mente su formación profesional des-
de diversas zonas del país y al concluir
ésta reciban diplomas académicos re-
conocidos por el Estado.

El desarrollo de esta nueva vía peda-
gógica fue tan rápidamente asimilado
por la población joven, que para 1977,
en Inglaterra, 25 mil alumnos fueron
atendidos por este servicio educativo,
mientras que en este mismo año, el to-
tal de las universidades inglesas sólo
recibieron a 60 mil estudiantes. Esta
tendencia se extendió rápidamente a
todas las profesiones; llegó a su culmi-
nación algunos 'años después, cuando
la Universidad de Glasgow, en colabo-
ración ton la Scottish Television Ltd;

.96

inauguró la teleinstrucción de la profe-
sión más prolongada: la medicina. Ini-
ciada a través de la televisión, el Post
Graduate Medicine es recibido por el
67 por ciento de los médicos ingleses.
Mediante éste, se conserva un avance y
actualización perlflanente en el campo
de las cienicas médicas, que le permite
al Estado inglés multiplicar en un por-
centaje considerable la planta na-
cional de médicos.!"

El desarrollo de la televisión instruc-
tiva en circuito cerrado en Estados
Unidos también se aplica al caso de la
formación de médicos. En 1939, se ii-li-
cia su uso educativo en al Hospital
Israel Zion de Brooklyn en Nueva York
para que grupos de 75 médicos y prac-
ticantes aprendieran las técnicas de la
cirugía forense. Así, la pantalla de te-
levisión sustituye la sala del anfiteatro
como marco pedagógico. Para 1947,
el Creighton Memorial St. joseph's
Hospital de Ornaha, en Nebraska, y la
Universidad de Pennsylvania utilizan
dicho medio audiovisual para difundir
constantemente el adiestramiento en'
técnicas quirúrgicas para pasantes en
medicina. En 1979, el Centro Médico
de la Universidad de Kansas instala su
circuito cerrado para el empleo diario
de la televisión en la educación médi-
ea, y para 1950, la Universidad de
Pennsylvania adquiere su propio equipo
audiovisual para ampliar la instruc-
ción de los galenos. Para 1956, las es-
cuelas de odontología, de la Universi-



Los planes de estudio se enfocarían a
las necesidades del "mundo real", es
decir, a los requerimientos del centro
comercial mundial en formación. En
resumen, la reforma mundial de la
educación que los "gerentes de la
tierra" soñaron, tiene por objeto in-
tegrar y racionalizar la producción
mundial de conocimientos.comercial-
mente útiles.

En Estados Unidos esta tendencia
teleuniversitaria recibe un fuerte apo-
yo en 1981, cuando el multimillonario
Walter Annenberg, editor de TV Guía
y ex émbajador americano en Lon-
dres, donó 150 millones de dólares a la

. red radiotelevisiva no comercial para
crear la "Universidad Televisiva". Así
impulsada, la Corporation for 'Public'
Broadcasting (CPB) inaguró un nivel
masivo de calificación del trabajo a es-
cala superior que permitía la incorpo-
ración de numer'osos grupos margina-
dos a la estructura de producción na-
cional.P

La acumulación de riqueza tele-
pedagógica en el nivel superior, logra-
da por el capitalismo avanzado, propi-
cia que este modelo universitario tam-
bién "prenda" en la periferia. De esta
manera, respaldada por la Universi-
dad Nacional Autónoma de México
(UNAM), la Fundación Cultural Tele-
visa inició en 1976 la creación de una
tendencia pedagógica denominada
"Universidad del. Aire". Televisa
inaugura este moderno planteamiento
educativo, desarrollado en tres fases:
la primera, difunde Introducción a la
Universidad; la segunda, Extensión
Universitaria; y la tercera, Universi-
dad A bierta. A través de este modelo,
el consorcio cultural más grande de
Latinoarnérica ofrece la oportunidad
de "democratizar" la educación supe-
rior, pues permite que un enorme vo-
lumen de personas rechazadas por el
sistema de instrucción superior tengan
acceso a ésta por medio de l~ televi-
sión.

Como respaldo para esta nueva mo-
dalidad de educación profesional, la
empresa crea el Centro de Informa-
ción y Datos Educativos, con filmote-
ea, videoteca, discoteca, museo y mo-
demos sistemas de computación e in-
formática, para "investigar, estructu--
rar y proyectar programas educativos
destinados al mejoramiento de. los
grandes problemas nacionales". Así se

amplía la novedosa matriz pedagógica
de masas que crea' un proyecto nuevo
de cultura formal. Su desarrollo es tan
acelerado que a un año de experiencia
la UN AM difunde por televisión un
curriculurn de 4 mil 79 cursos profe-
sionales y 15 mesas redondas, en las
que participan 1 mil 75 docentes uni-
versitarios. Para 1976, .el Ministerio de
Educación de Honduras autoriza la di-
fusión de la "Universidad del Aire" en
su territorio, y para 1980, su acervo,
tele-educativo, único en su especie,
cuenta con más de 8 mil 700 progra-
mas de media 'hora y 3 mil paquetes de
una' hora.

Entre algunas de las múltiples espe-
cialidades en que se capacita a los
cuadros superiores, figuran la intro-

.ducción a la planctología, tectónica de
placas, -fronteras de la física nuclear,
mecanismo de acción de las hormonas,

'resonancia magnética nuclear, mate-
máticas, diseño urbano, estructuras
arquitectónicas, anatomía, bioquími-
ea, 'biología, neurología, fisiología,
cosmografía, derecho penal, derecho
constitucional, técnicas de riego,
ingeniería agrícola, procesos admi-
nistrativos, economía y empresas,
sociología, ciencia política, mineralo-
gía, etcéter a.!"

Con este nuevo discurso pedagógico
que el aparato de la cultura de masas
difunde en todos los ámbitos de espe-
cialización laboral, el Estado capitalis-
ta inicia un modelo educativo que

abre nuevas dimensiones, cualitativas
y cuantitativas, al proceso de repro-
ducción de la fuerza de trabajo.

Consideraciones finales

El principio de desarrollo desigual que
ha sostenido a la sociedad capitalista
durante el siglo XX, ha generado cre-
cientes contradicciones económicas,
políticas y culturales minando la capa-
cidad de integración y dirección social
del Estado contemporáneo. Golpeados
por la distribución desigual de la renta
nacional y por la poca participación
política' de las masas en los programas
de conducción social, los aparatos es-
tatales reaccionan creando nuevos
proyectos de participación alternativa

" para rescatar la función rectora y me-
diadora que los conserva como domi-
nantes.

Frente a esta crisis de dirección y le-
gitimaciónsocial, intensificada a me-
diados del siglo XX, los aparatos del
Estado capitalista responden de diver-
sas maneras dependiendo de su natu-
raleza y de la crisis que los enrnarca.
Dentro del conjunto de reacciones que
arrojan los aparatos culturales, desta-
ca la .respuesta del aparato educativo
convencional para superar la ruptura
institucional que lo ha convertido en
institución anacrónica e ineficiente. El
desmesurado incremento de la pobla-

A través de las refqrmulaciones del aparato educativo, el Estado inicia una nueva etapa
en el campo educativo y en la materialización de la fuerza de trabajo



gundo lugar, se diferencia por romper
con viejas formas de atención grupal y
personal del sistema pedagógico con-
venciona~ para adquirir una nueva
modalidad de educación masiva, en la
que predomina la eficiente capacita-
ción productiva para producir y acu-
mular más. Finalmente, se distingue
por aumentar su capacidad de poder y
uniformación educativa, desde el mo-
mento en q!le, a través de la.electróni-
ea, los medios audiovisuales, la ciber-
nética , los bancos de datos, la telerná-
tica, etcétera, concentran los conoci-
mientos nque capacitan a la fuerza de
trabajo, en el mayor grado histórico de
que se tenga registro en toda la histo-

• ria universal.
El análisis histórico de los discursos

que transmiten los aparatos de difu-
sión de masas, demuestraque, además

. de la función educativa que ejercen,
también desarrollan una nueva tarea

ción que demanda especialización pro-
ductiva, la exigencia del sistema eco-
nómico que solicita elevar masivamen-
te los niveles de calificación laboral, y
la necesidad de distribuir el acceso a la
riqueza nacional, por medio de la es-
colarización demográfica, hace que el
aparato educativo prepare proyectos
reformistas, dentro de los cuales el más
sobresaliente es su prolongación insti-
tucional a través del aparato global de
la cultura de masas y en particular me-
diante la televisión.

La nueva inercia histórica observa-
da a partir de 1940-1950 en el aparato
escolar dominante, revela que la es-
cuela tradicional cada vez más se incli-
na a efectuar la reproducción de la
cualificación de la fuerza de trabajo a
través del empleo de las propiedades
superestructura les que le ofrece el des-
arrollo y la organización de la actual
tecnología comunicativa de masas.

Mediante la tarea instructiva de los
medios de comunicación, el Estado ca-
pacita a grandes masas trabajadoras,
habitualmente relegadas de los benefi-
cios de la educación formal. Eleva así
los niveles culturales básicos de la
población, que exige su nueva fase de
integración nacional, y con ello facili-
ta una mejor educación de los conjun-
tos marginados a las pautas normati-
vas del sistema establecido. Esto mis-
mo permite el acceso a un cierto "bien-
estar social", pues produce una prepa-
ración laboral superior regularmente
mejor retribuida. En suma, esta prác-
tica educativa de los medios de.comu-
nicación ayuda a incorporar a los sec-
tores desfavorecidos al nuevo proyecto
de desarrollo que fija el Estado; a su
vez esto les permite gozar de algunos
de los beneficios sociales que aporta es-
ta etapa del desarrollo moderno del
sistema capitalista.

Pero la presencia de esta nueva ope-
ración pedagógica. de la cultura de
masas se explica por las modifica-
ciones que sufre la base material del
modo de producción capitalista, en su
fase de creciente industrialización. Así
como la enseñanza de la escritura, de
la lectura y de la contabilidad surgen
en forma masiva por las exigencias
económicas y políticas que impusieron
la primera y segunda revoluciones in-
dustriales en el siglo XVIII y XIX, las
actuales tendencias de educación y ca-
pacitación a distancia, por intermedio
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de los aparatos de comunicación, tam-
bién apax:ecen motivadas por múltiples
necesidades económicas y políticas de
las distintas fases por las que atraviesa
la reproducción del capital moderno.

En esta forma, proveniente de los
cambios de la sociedad capitalista,
reflejados a través de las reformula-
ciones y ampliaciones del aparato edu-
cativo por mediación de los aparatos
de información colectiva, el Estado
inicia una etapa de transformación
histórica en el campo educativo y en el
terreno de la materialización producti-
va de la fuerza de trabajo. Esta trans-
formación del poder instructivo se dis-
tingue por encerrar una triple modifi-
cación. En primer término, se caracte-
riza por elaborar y modernizar una,
nueva ideología formativa, funcional
para los rápidos cambios que experi-
mentan las contradicciones económi-
cas y políticas de la sociédad. En se-

En 1981 la red radiotelevisiva estadounidense no comercial recibe una donación de 150
millones' de dólares del multimillonario Walter Annenberg para crear la "Universidad Te-
levisiva"



de mayo de 1980, p. 15·B; Telecapacitación,
Nuevo Programa Dirigido a las Comunidades
Rurales, El Día, 28 de mayo de 1980, p. 21; La
serie "Capacitación agropecuaria" de gran utili-
dad para nuestros campesinos, Excélsior, 26 de
octubre de 1980, p. 3; Concluida la primera de
éinco etapas de promoción educativa al campe-
sino, El Heraldo, 23 de noviembre de 1980, p. 4;
Técnica agropecuaria elemental disponible a
través de la TV, El Sol de México, 24 de no-
viembre de 1980, p. 6; Reciben capacitación
400 campesinos oaxaqueños por medio del TRM
y SARH, Excélsior , 16 de diciembre de 1980, p.
23; 400 campesinos del estado de Oaxaca'son ca-
pacitados a través de TRM y SARH, El Sol de
México, 17 de diciembre de I980, p. 6; Capaci-
tación agropecuaria a campesinos por televisión,
Novedades, 18 de diciembre de 1980, p. 26;
Convenio de TRM y Banrural para impulsar el
agro, El Nacional, 29 de abril de 1981, p. 4;
Convenio de adiestramiento técnico agrope-
cuario entre TRM y 10 estados, El Sol de Méxi-
co, 9 de febrero de 1981, p. 6; y Documentos del
SAM, estrategia de comunicación social, Excél-
sior, 28 de mayo de 1981, p_ 4.

14. Morion Ryce, La Universidad Abierta,
Revista Productividad' y Desarrollo 4, enero-
febrero de 1973, México, D.F., pp. 56-60; Tele-
visión educativa para América Latina, op. cit.
pp. 154 a 158 y 196 a 205.

15. Ambicioso plan educativo propone en
marcha EE.UU. Prensa y TV en escuela abierta,
Novedades. 9 de septiembre de 1979, p. 1 Y 3; El
desarrollo de la televisión instructiva, op. cit., p.
143; Televisión de circuito cerrado en el
adiestramiento y la educación, op. cit. pp. 165-

. 167. Para confirmar cómo la televisión instructi-
va hace posible la obtención de títulos universi-
tarios en EE.UU., revisar de Donel W. Price, Un
plan de estudios para la televisión educativa, en
T.V. educativa: presente y futuro, op. cit., pp.
269-280; RichardJ. Barnet y Ronald E. Muller ,
Los dirigentes del mundo. El poder de las multi-
nacionales, Ed. Grijalbo, la. ed. 1977, pp. 154-
156; y Walter Anenberg Donard: 150 millones
de dólares a la TV no comercial de EE.UU., pa-
ra una ;'Úniversidad televisiva", Excélsior, 30 de
marzo de 1981, p. 3

16. Cursos universitarios transmitirá Televisa,
El Día, 28 de mayo de 1975, p. 20; La UNAM y
Televisa inician la universidad del aire en 1976,
El Nacional, 21 dé diciembre de 1976, p. 7; Des-
tacan la importancia de difundir cursos univer-
sitarios por televisión, Excélsior, octubre de
1978; Divulgación de temas y tópicos universita-
rios 1977-78; Universidad Nacional Autónoma
de México; Secretaría de la Rectoría, Dirección
General de Divulgación Universitaria, México,
D.F., 50 pp. Diálogo y comunicacuin para la in-
tegración universitaria con su entorno; El Día, 2
de julio de 1980, p. 11; Es necesario que la
UNA M siga explorando las posibilidades didác-
ricas en televisión, El Nacional, 18 de noviembre
de 1980, p' 10; Televisión universitaria educati-
va, El Día, 22 de noviembre de 1980, p. 22; Se
clausuró el Seminario Internacional de TV Uni-
versitaria, El Heraldo, 22 de noviembre de 1980,
p. 12; La televisión no se opone a métodos de en-
señanza: UNAM, El Día, 22 de febrero de 1981,
p. 3;juan Núñez , La UNAM porTV, El Día, 22
de febrero de 1982, p. 19; Transmitirán en la
TV de Honduras la serie educativa "Universidad
del Aire", Excélsior, 3 de noviembre de 1976, p. 3.

formativa destinada a la reproducción
de la calificación de la fuerza de traba-
jo. Mediante aquélla se inicia una
nueva dimensión educativa del poder
pedagógico que cristaliza con el nuevo
programa de educación masiva del Es-
tado coetáneo.

Experimentado, primero, en las zo-
nas marginales del ejército industrial
de reserva y, segundo, proyectado y
afinado sobre los conjuntos de la fuer-
za de trabajo económicamente activa,
'el Estado capitalista construye un
nuevo proyecto -pedagógico que res-
ponde a sus necesidades de afirmación
y reproducción ampliada; así, pasa de
ser una mera entidad instructiva de
grupos y gremios para convertirse en un
Estado pedagógico de masas y colectivi-
dad, Evoluciona de ser un órgano de
poder educativo lento y fraccionado,
para transformarse en una instancia
con gran capacidad de movilización
formativa, simultánea y colectiva.

Lo que permanece claro es que el
Estado icontemporáneo ha entrado en
una nueva etapa de reestructuración

educativa, que modifica las vías ordi-
narias de reproducción de la fuerza de
trabajo y de las relaciones sociales
inherentes, De aquí la urgente necesi-
dad de reforzar la investigación de este
creciente acontecimiento cultural;
comprenderlo significa crear las bases
de transformación del futuro proyecto
pedagógico de las fases avanzadas de
la sociedad capitalista. @
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